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las Heredades de aguas de Gran Canaria
c ^II

ETAPAS DE SU VIDA

Por

^ ^' . ' ^
^i<<r^i ^^^^rn^t^i^^c'l ^^^ui^r^^.t

,

Ingeniero agrónomo

('om^, ^^^^mhi•c ^icontecc ^il tratar dc^ nai•rai^ l^i

hi^to^ i,i c3c^ una vi<ia, la^ <li^-isioncs clue pttcd^^n

a^l^^ptai•sc^. ^^ara ;cñ<il^i^• su• c^ta}^a; ^^1•in^•ipal^^s, ^^^n

r^^aln^^^nt^^ ai•hi^r^ii•i<i.,

('on^c^cuc^^ntc ^^^^n la ^^i•icnta^•i^^>n c^uc^ m^^ hc^ fij,^ ^

;_^u. ^lc^ ^•c^}^iuir cl a;>>^^;•t^^ .jtii•ícií^•o al tr^^lai^ .^e I^^^

I I^^rc^l^i^l^^^, hul^iér^il^^ ti^>sl<^^^^^<l^i gt^stos<^ totalm^^n-

^^^, a n^, 5^^r <^^i^^ I^i vi^la ^c^e ^^^tas ^^ntida<^cs n^^ estt:-

^^i^^t^: 1^^n fntr^rmaci^i cl^^l ^s^^íritu cic^l l^c^rech^^, ^^ii^^

;c ,^^icc <^:^ícil c^stuciiar)a^ ^^lu^lí^^n<i^^ tratar clc ^t;

^^auenci^; ^rero creo c{ur^ la inej^^r ^3ivisi^^r1 ^^_^^^

^^ucd^^ hacet•ti^• ^1^^ 1^^; cli^-<^i•;as cta^^a^ ^^c ^ii

^^ic3a ^^ stis a^^t i^^i^l^^c^c^^ c^^in^•i<lc. ^>>^in<•i^^al^l^ent^^,

c^>n circtinstancias dc ín^^ulc l^^gal ^^tt^^ han in^^

^^rc>sr^ r^uc^^°as m^xlali<la<i^^^ ^^n ^u ^•^m^iituciór. y

h^m d^i<l^^ uri^^^n ^i <^i^^^^i•^u^ ^^rul^lemas, c^^n l05 +^uc^

l^i^ hcrc^^la<1^^: h^^n 1c^nid^^ ^^uc cnfrc^ntai,^^, ;in ^{uc

h^i^^an p^,^li^lu cl^u•I^^^ aci^^cu<a^la ^oll,^•i^"^n.

L^^ é^^^x•a^ u^^l^i}>a^ ^^n ^^tic ^^u^^ <i crm^ic^^^^^ar^

^li^^iclirla l^i hi^t^^i•i^^ cl<^ 1^^^ }í^^r^^c^^^^l,^, ticncn lo^

^^rí^encs siguic^nt^^,:

1." I>^^,<le ^u ^•un^;itu^•iún h<^ci^^ c^l añu l^^U^^.

('^^m^^rr^n^l^^ ^^^1^i <^ta^^<^ ln^ ^•uatr^^ ^^^^^•ír^cl^^^ ^^uc
^^mpi^ ran :

al C'^^n lu^ E^i•iin^^r^^, a^•lu; ^^ic l<i; f I^^i•c^^l<i^^lE^^^.

b) Crm la ac(u^i^•i^ín clc l^i^ C^^rtc^s C^mstitu-

ycnt^^^ c^^^añ^^la^ ^^nlrc ltill ^^ 181;3.

ci ('on la ]^ul^li^^ación clc la C'onstituci^n <Ic^

l^aK v ^tis ]c^v^^^ ^•uti^^^lemc^ni^ii•ia^.

d) ('un ]a ^i^,^u•i^•iún dc 1^^^ Ley<^s cj^^ a^ua5 ^^^n-

i l'e ] 5fi(i ^^ 7^ r ).

^" ll^^sdc l^a ^^u}^lic^^ci^ín <l^^ ]a Rca] Urden c^c^

1+'omcnt^^. c^^^^r^^^i^il ^^ar•a ('^^n,^ria;, cj^^ '?i de n^^-

^-ieml ^r^^ clc^ l ^)'^ ^.

3."' Ik^^^3c^ la ^>uhlicaci^ín clc la Or<1^^» ministc-

^•ial ^ic Ol^ca^ 1'tíi^lica^, c^}^^^^•i<^l j^^^ra C'an,n'ia>. dc^

'?,3 c^^^ n^^^vr^ ci^^ 1!):^5.

I.^^ ^^l^^^i^^^u^iltl^^cl ytir ^iu^^^^a ^^1^^^^i^^^^>>•^^^ ^^^i^ I^^

cli^^i,i^^n ant^^^ i^^i• ticnc^ sii rarún ^lc^ ^^^i• v^^, ni^i^^

;i^nifi^•<^ti^-a. I'r^^^^^na c•^íni^^ las H^^r^^{i^^<1^^^ h^in rc^-

^ult^i^3^^ ^^r^^ftin^l^iin^^nlc ^ifc^clac^as E^^^^• l^i I<^^;i^l<^-

cí^yn ^^u^^ lc^ ha ^i<l^^ ^^}^li^•^i^da. ha,i,i ^^I ctit r^^n^^^ <I^^

hac•^^^I^^, c•a^nhi^u• ^-ti inan^^ra clc ^^^t ^^ ^1^^ ^^xislii•:

niic^ntra^ las ^li^^i^^^i^•i^^n^^, 1^^^;^ll^^:ti ^^u^^ lt^^ i•i;;i^^ru^^

r^^ rc^:;í^m, c^n :;^^nc^ral, I,i E^r^^^>ic^i,i<1 ^^ us^^ ^I^^ la^

a^;u^^. ^^n Gr^u^ ('^inv•i,^.^ fu::r^m ^^u^,» ^^ <^I^ii•n^. I^i^

E^c^r^^^<lat^cti ^•i^^i^^run r^^.;^^rt^^^i<i^. ^^. ^in :;ru^^l^^; ^^^,n ^

^-til,i^mc:, ni Ic^^'^^s c^.;^^^^^•i^ilr^^, :^^ fu^^r^^r^ ac3<i^^t^incl^^

a la^ n^^xlali^lt^il^^^ <I^^ I^i ^^^^cliliai^ ^^:;i•i^•tilitir<i ^^^in^i^-

ri^^ sin ^^^i ntin^•,i ^^l^st<í.•^ilu ,^ ^li ^^r^^^.;r^^^n.

^^^°i^.^t^n ui^; i,:^5 Eii^;iti^:n^u:^;:;.-Ur ln.^ irr^uus• ^^^n-

iii^ii^irtlr^.^^.

I'u^li^^ra ^•un.;i^l^^r^ii;^^ ^ ^^<i ^^rin^^^i^<i ^^t<<Er^ <I^^ I,i

hisi^^rít^ <le l^^s Il^^r^^cl^xlc^^ <•^^in^i 1<^ ^l^^l ^^^^rurr^^•hu-

^nir^^ilu rlr^ lu.^• n^/ua.^• ^n^n^^rurlir^lr'.t^.

I.n r^^ncli<^i^^m cl^^ 1^^ i,l^i ci^^ (^i•an ("^inari^^ s^^ li.ihía

^•un,un^aclr^ ^^l ^'^1 cl<^ til^ril ^^1^^ 1^}^ti;i, v la ^•^^n^lil^i-

ci^ín ^1^^ lar [l^^rc<l^^^l^^s cl^^ ,^^u^i^ ^c^ ^iiú,^ h,i^^i^i ^^I

añr^ l:,U:^

I'ara ^^l<<^ n^^ ^^uc^{j^^ ^•^il^^•i• la n^^^n^,r ^lutl^i ^ul^r^^

^^l 1<^^íti^nu ui^i,^^^n <l^^ I^i ^^r^,^^i^^d^^^l <l^^ 1<^^ ,i^;^u^i^ ^i^^

Gr^^n ('^^nari^^ ^^ ^^l ^•^ir<í^^t^^r <Ir ^^ri^^^i{1,^, ^^^ir^. <^^^^-

<l^^ ^^I ^>rimci• n^^;m^^nt^^, tti^^i^,r^^n i^xl^^s c^ll^i^. lri^-

iar^^i l^i c^^^u^i^•i^in clc I,i> ^i,^^ti^^nt^^s lili. ('('. ^^u^^

1^^ c•^m(irm^^n: I,^^ ^^i•in^^^r,^, m^^n^l,i^l,^ c^s^^ciiir ^wi

la fi^^in^^ C^il^^^lí^•,i ^•^^n f^^<•h^i ^l cl^^ f^^lir^^r^^ ^^^^ 1^1,tiU.

c3iri,,;^i<3<i ^^l ^•rn^^liia^^t]ni• I'c^lr^^ ^1^^ V'^^i^<í. ^1^^ .í,i :

«I'u^' i^ttili^ liu^ u: ^n^n^il^iln^i: ^^U^^ ^'^^^^:u'I,uli^. liulii. lu^

czi^l^iti ^^ ^lt^l^^^^^is i^ h^^rc^l^nnii^uluti ^I^^ lu ^li^ ha I^^lu ^^nU•^^

lu, culr,ill^^ru:, ^^:ruil^^r„< ,^ inarini^r^^,: ^^ ^^irn.^ ^^^•r^:^,n;i^

^^uc i^n la ^li^•hu I^I,i ^^^tán ^^ i^.^t<n^i^^."n ^^n ^^Il^i. ^^uis'.i•rnn

^^i^^ir i^ n^^^r.u^. ^Itinil^^ n^;iiln wi^^ a^^urllii i^ui' ^^i^r^^il^^^ ^^u^^.

s^^.^;tín ^ti in^^r^^^^iinirn^^^ i• r^ln^ln i^^^^.rn^^n ili^ ni^^n-^^^I^^i'---n

'1^')



acx«uLTUicr,

'hras esta l^,eal dispo^ición vinieron ^tra5 mu-

cha^, pei•o resulta muy elocuente la siguiente,

utorgada en 1505 por cl rey Fernando cn su cali-

dad de Goberna^dor de^ los reinos ^le su hija Doña

.Juana. Dicc, entr^e otras cosas :

«tiepa^le, quc ti mi ha sido fecha r^^lación quc la Isla

^I^^ ^;ran Canaria e la de Tenerife ^ 9an Miguel de lzi

Palma, no eaán hoblada5 como deben e hor•qtie estári

^tad^^ti mt^chas tica^ras e hc^redades por repartimentos zi

^^t^r^tnl;rre^s c no naturales destos nuestros reinos c a

^mrsonas p^iclerosas: ^simcsmo las pcrsonas quc ha5ta

a^Iuí han t<^m^ido la forma e or^jen de las instruccione^ c

^^u^icres qut^ tenían del rcY^ mi señc^r padre, c de la rcina.

mi s<^iicira madre, quc santa gloria hava, dando cantidade5

inm^^ns^^s de ticrras e aguas e dando por repartimientos

til^unos sitios cl^^ tierra5 donde se podían facer pok>laciu-

r.es de ^^illas c logares e pucrt<^s de mar, si 1<^s dichas

n<i s^, ^^ii^^ran o rcpartii^ran a las tales p^^rsonan. Asimesmo.

^^u^^ mu^^ha^ pcrsonaa dc ]o que Ics Fué dac9o por r^^parti-

mic^ntci^ ^^ pur mcrc^^^lcs... E quc^ l^s hahcm^is fcch^^ ansí

^^n pag^^ ^Ic ^lincr<iv, como ^^n p<igo ^lc m^irtn^^^disc5 dc sucl-

^1c^5 en tiercas c^ a^;tias ^lon^9e ^c puede hier^i eumplir con

cll^^s; ^^ ,isim^^sm<i alg^mos goli^^r•na^3ores c.lu^tici^is c

^,tcas ^x^r,on^is ^^ui^ hasta aquí h^^n tcnido cargo cn ltis

^lichtis [51a.... Han tomacl^^ para sí c para sus parientes

^^ cria<ios ^^ Er,u•a oU^^+ti pc^r^onas a quic^n han quitado mu-

cha, canticla^i^^s ^lc tic^r^ras e aguas ^Ic las ^lichav Isl^is.

siri l^^nc^r p^>^i^^r l^^n•a c^llo.» Etc.

lle t^d<^ esto r<sulta ^Iue, al menos, ^^ol^t•c la^
z^guas manantiales de Gl^an Canat•ia, no tiene, ni

ha podido tener el Estado como he^redero y ad-

ministra^or del pat^^imonio de los Reyes, nillgún

clel^ech^^, ni a ellas puede alcanzal^les las declaY^a-

ciones legales u o^ficiale^ que^ han hroclamado píi-

blicas y^ometi^as a determinada legislación otra^

aguas. Esto, c n cuanto a las de Gran Canaria, pug-

na con la naturaleza jurídica de las mísmas, pue.,

el F^tado no ptle^3e voleer sohre sus actos col^

pc^rjuicio de qtŭ en aclquii•ió una propiedad ajus
tándose a la legislación vigente en el momento de

^^dqtlirirla, y ineno^, cuando fué pagado al alto

}^recio de su sangre o por scr^^ici^^s prestacios para

el enbrandecimient^^ de^ la nación, sín despojo dc^
nadie y sin merma de su Lrario.

a) Constituí^da^ las Heredades ^^ol• acerlada in-

tuicidn de los ^ol^crnadol•e^ v encargado^ de rea-

lizar los repartimientos de tierras y aguas, fueron

dota^os poi• la R^al Audicncia de Canarias hacia

c1 año 1531, con las conveníentc^ Ordenanzas,

quc, en esencia, venían a ser la confit^mación d:

lo clue ,ya prácticamente había si^do acepta^a La

misión de vigilar su cumplimiento .^e encomen^dó

a los Alcaldes de ^^nas, designa^los par^ el Cabil-

do y Regimiento cle la Isla, con aquel exclusivo

ohjeto. Am^aradas directamente la^ Heredades en

su derecho sobre la totalidad de las agua^ Iuanan-

tiales por la Real Au^íencia, por aquel entonces

supremo organis^mo ^de las islas, no po^día peligra^^

su pro^pi^e^dad. E1 Cabil^do designaba cada seis me-

ses, de entt^e los herederos a Io5 que debían des-

empeñat^ las A^^:aldías de Aguas.

De protege^r las aguas cle las Heredades contra

las sustracciones o usurpaciones de extt^años, se

encargaban, poi• procedimientos bien expeditivos,

los Alcal^des de Aguas, sin má^ normas quc la;

Ordenanzas, y sin que ningún derecho pu^di^era

coartar el principal de permitir su curso libre y

expe^dito desde sus ot^ígenes a las zonas de ri^ego.

b) Por Decretos de las Cortes e^spañolas de 6
cle abosto cle 1811 y 19 ^de julio ^7e 181'3, qt^Ie^laron

aboli^dos los señoríos jur•is^diccionales. Solamente

existía en Gran Canaria el Seiiorío de Agiiime^s,

Cámara episco^pal, pues la mayor parte del resto

de la isla y todas sus aguas manantiale., habían

sido repartidas por^ la Corona. No po^dían, pues, ló-

^ica ni legalinente producir dichos Decre^tos cl
menor trastor•no en e1 régin^en ^de las a^,nlas de

Gran Canar^ia, por lo cual no pu^do afectarles la

declat•ación de que pasaban al lihre uso de lo^
^;ueblos las aguas que, hasta entonce^, et^an con-

si^leradas en mtzchas partes como pertenecientes
al dominio ^lirecto de Reyes y Señot^Ea.

cl No tuvieron tampoco mayor tt^asccndencia
e^i^ ctlanto a la pt'opie^lad de las agua^^ ^le las He-

redades, las disposiciones que, hacia 183^3, señala-
I•on las atribuciones dc Ayuntalniento^ y Consejos

pt^o^^inciales, en las que se co^mpl•en^dían los ca^os

en que estos orbanismos debicr^an deliberar, acor-

dar y^lecidir sobi^e las aguas. Pero sí la tuvieron

en cuanto al régimen interiol^ de las Heredades y

a las ^lispo^-iciones legales duE^ rcgulaban su^ actos

y amparaban sus derechos. Pr•ivada la Real Au-

dí^encia ^ie las funciones de carácter gubernativc^

que ostentaba, quedaron derogadas ]as Ordenan-

zas ^e la i^la, y, co^nlo conse^cuencia, la factlltad
de su Cabildo y Kegimiento para cl nombramici^to

dc Alcaldes de Aguas.

Su^traídas las Heredades a la pl^otección direc-
ta de ]a Au^diencia, y sin la autol^idad que le

dahan los Alcaldes de Aguas, pasaron a ser meras

asociaciones de intereses, pcro no de interesados

en conset^varlos. Y va solas, ]es fué dificil a cada

una, por el relajado vínculo quc unía a sus par-

tícípes, agrupados junto a un presitlente sin facul-

tades, sin atltoridad y casi sin ley qtie les ampa-

rase, defender su ^atrimonio, que lentamente fué

mermando, pe^e a los muchos litigios quc^ huhic-

ron de sostener par^a tratar de conservai-lc^.

'? l '3



Pri^^,a de la Ilr^rrrlarl de U•nr^a^.

I:^I:rnrlur^. i^n la zuna dr, rir^l;u rli^
la Ilr^rr^rl:rd dr^ >lu^:r.

I:arranro d^^ f:;rld:^r. Apr^r^ur:r. rlc
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ACGH1(:ULTUHA

d) Más tarde, otras muchas disposiciones so-

bre aguas se sucedieron en España, hasta la pu-

blicación de las Leyes, de 18G6, 187^0 y 1879. Nin-

^ma dió margen a que se pusíera en ^duda el ca-

rácter de privadas que tenían las de las Hereda-

des. Sin einbargo, algunas Heredades, muy pocati.
^^unque sí importantes, interpretaron la tíltima

Ley, creyendo que debían adoptar ciertas forma-

lidades en sus cuadros dc mando y en su régimcn

interior. A tal efecto, aprobaron unos est^^itutos v

denominaron y elig^ieron a sus dircctivos confoi•-

me lo prescribía la Ley. A1 fin y al caho, las nue-

vas ordenanzas solamente venían a reco^nocer, una

^-ez más, c^l derecho pleno que tenía cada here-

dero sobre s^us aguas, y el car^zcter especialí,imo.

ya consagrado, de las Heredades. Sin cmbargo,

con estos primeros actos dieron paso a la intro-

ducción de la Ley de Aguas en su constitución c
iniciaron en sus determinaciones la confusión,

que, más tar^de, había de incrementarse.

El lar^o transcurso ^de cste período había ido

agregando y consolidando diversas normas y prín-

cipios quc han pasado a ser consustanciales con

las Heredades. A los primiti^^amente aceptado^

por los copartícipes se hahían incorporado los si-

^uicntes:

1.° En la venta de porciones de ag^ta, no sc^

da}>a el retracto.

2.° No cabía ya la disolución de las Herc^dades.

Esto ni siquiera se había pc^dído o intentado a

través de los siglos, pero al cabo del tiempo apa-

rec^^ dicha modalidad como incuestionable.

3." Se había confirmado c 1 derccho pleno dc

los partícipes a una porción de agua, durante un

tiempo determina^do, pero este tietnpo no suponía

cantidad fija, sino parte alícuota de una caudal

vat•iable.

4.° El a^;ua, al princípio accesoria de la tie^•ra.

adquiere plena movilidad ; pucde re^arse en el si-

tio que más convenga a c^u du^eño dentru de la

zona de riego, y, por último, se desli^a de la tierra

y se vende indepencliente ^de ella.

5° Las IIeredades se habían conformado c^m

scr ^^rganisnlos administrativos. Su función fué

di^^idir las a^uas, conservarlas y aumentarlas, pe-

ro siemprc para repart.irlas, casi autom^ticamen-

te, entre los herederos, en proporción a sus dere-

chos respectivos. De esta forma no constituyeron

empresas económicas. Eliminaron el ]ucro directo,

cargando todos los gastos a los partícipes median-

te prestacione^s personales, cuotas o dividendos, no

periódicos, sino cuando eran necesarios.

Aun cuando la nueva L^ey de Aguas regía para

toda España, la peculiar manera de poseer y usar

las de Gran Canaria, hizo que su aplicación frc-

cuente sé retrasase hasta fines del primer cuarto

del presente siglo. En general, cuantos hasta en-

tonces chocaban contra el clerecho de las Here-

dade^, sabían que habían de ventilar sus pleitos
ante los Tribunales de justicia, sin ingeren^•ia.< ad-

ministrativas que entorpecieran su actuación.

^ " ^;.•r^rA.-Del c^^lrrovecha^^ii.e^lto ^le la.^ ng^^^^rs plu-

t'iales.

Inicio la seg'unda etapa de las Here^da^des con

la publicación de la Real Orden, ^especial para Ca-

narias, del 1^linisterio de Fomento de 27 de no-

viembre de 1924.
La causa de señalarle _ estc ori^;en es la ;ran

trascendencia que su publicación habría de tener
para las IIeredades. La mísma Ley de Al;uas, in-

cluso, no había pert.urbado tanto, hasta entonces,

el régimen de las aguas de Gran Canaria. coruo

habría cle consebuirlo, en menos tiempo, la nue^-a

Orden. Y sus efectos seguirán manifest^índose,

cada vez más, en lo sucesivo.

Denomino esta etapa, ^lf^l ap^^ovechanli^r^to de

lu,ti ^cyu^^as ^^lu^viales, no, precisamentc, porque en

ella iniciaran las Heredades su aprovechamiento,

ya que lo hacían desdc tiempo inme^moríal en l^i

cantidad que precisaban ; ni, tampoco, porque en

ella se acuse un sensible aumento en cl uso dc

estas aguas por parte de la ŭ Hereda^des, sino por-

quc durante ella alcanzó gran importancia la cons-

trucción ^de ^dos, c,lases ^de obras hidr^íulicas, desti-

nadas a recogerlas y almacenarlas, que vendrían

a reducir y a veces a disputar las que aquc^llas en-

tidades habían ^^enido utilizando cbn clerechos

preferentes.

I^ichas obras Fueron : los ^;'randes embalscs v

las tuberías tle recogida de a^uas de in^^ierno. El

llenado de los primeros se realiza deri^^ando aguas

pluviales ae los barrancos, por medio dc azudes ^^

«tomaderos», y las tuberías de recog•ida se desti-

nan a reunir las de pequeñas barranqueras y dc

nacientcs^ no utilizados en invieina ^

Motivaron los hechos que caracterizan c^sta eta-

pa las siguientes causas:^ la gran demanda de fru-

tos que se hizo sentir en Canarias al concertarse

en Europa la paz de 1918 y los escaso^. recursos

hidráulicos ^de la isla. A estas causas vino a unirse

la generalización del empleo de máquinas, cemen-

tos y eYplosívos de todas clases en los t rabajos

de la construcción.

Hasta principios de esta etapa apenas había te-
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AGHICULTUHA

nido aplicación en la isla la Ley de Aguas ^en

cnanto a las labores de alumbramiento. Sin em-

bargo, algunas sociedades iniciaron labores de

e^ta clase en sitios en los due nunca se había pen-

sado en hacerlas; pero al encontrarse con l^^^s de-

rechcs de las Hcredades (a las que, hasta esta

segundo etapa, se respetaba o temíal; buscaron el

subterfugio de denunciar pertenencias mineras

con objeto de poder realizar, impunemente, lábo-

res para alumbrar aguas. PrE:valiéndosc ^de las fa-

cilidades e inmunidades que otorga la Ley dc^ Mi-

nería y amparándose, de paso, en la administra-

ción, trataban de eludir la acción de los Tribuna-

les ordinarios y de enervar, ent.orpecer o ate^nuar,

discretamente, sus actuaciones. Cundió el ejem-

pLo y, a poco, Gran Canaria s^e convirtió, com^^

ya lo era Tenerife, en una de las zonas mineras

más ricas del mundo, y surgieron minas de hie-

rr•o, de carbón, de azufre y no sé si de oro y pla-

tino por todas partes.

La posible amenaza que los trabajos «de 1VIine-

ría» iniciados podían suponer para la5 He^redades

indujo al Gobierno de Prímo de Rivera a dicta^^

la Real Orden especial para Canarias, de 27 de no-

viembre de 1914, aclaratoria de la Ley de Aguas

y del Reglamento para la Minería. Esta disposi-

ción se inspiraba en el mejor deseo de salvaguar•-

clar los derechos de las Heredades, pero, a] rnismo

tiempo trataha de no entor•pecer los nuevos alum-

bramientos.

Entre tanto, ]us dueños de los terrenos pró^i-

mos a los sitios donde había aguas surgentes, no

concebían ^Iue cerca de ellas pudíeran abrirse po-

zos o galerías, y casi nadie se aventuraba a hacer-

los ni a permitir riue otros los hicieran. Sabían que

la distancia de l0U metros clue prescribe la Ley de

Aguas era, apenas, en Gran Canaria, una hoja dc

parra que no permitía cubrir desnucedes, y todos
ellos, unos más y otros menos, sabían tamhién lo

suficiente de geología práctica para tet^^er due con

talEa obras podían probablemente cortar o sus-

traer las aguas dc las Heredadcs.

No obstante, cl resultado de 1^^ Real Or'de^n cita-

da fué la preponderancia que en los asuntos de

aguas dc la isla tomó la intervención de la Admi-

nistración en el discernimiento de la posibilidad
de efectuar labores de alumbramiento <londe más

conviniera al peticionario. Esta pnsibiliclad depen-

día únicamente de los ínformes de Obras Pírblicas

y Minas. De esta manera vino a crearse un dualis-

mo de autoridades para dis^^riminar entre aguas

públicas y privadas de la isla ; y, en otros casos,

para precisar si eran «aguati nuevas» o sustraídas

a otros poseedores. Y frente a las Leyes civilcs ^^uc

amparan el derccho de propiedad y de rrn modu

vago el de las Heredades, apareció la Adrninistra-

ción definiendo este dercc•ho con proccdinricntos

más expeditivos e investida, ade^nás, del ^+ulli ^nc

tanyere de la improcedencia de Ia acci^^n inter-

dietal contra sus resoluciones. I+^s decir, las Here-

dades debían csper^•ar a rlu^^ le faltasen su^ ai,nra:,

para po^der reclamar...

La luarcha acelerada c^uc Ile^•ahan en esta eta-

pa las muchas y díversas ohras hidr^íulica, eni

prendidas en Gran Canaria quedó, sin cmhargo,

casi paralizada antc rrn nuc^^o hccho yuc vino a

disminuir el r•itmo de^ su cjecución : la cr•i^^is eco-

nómica.

Las inevitables crisis pea•íódicas de Canarias nu

podían menos de presentarse transcurrido cicrto

lapso de prosperidad, due, conw siempre. llevaría

aparejado un inte^nso ecf^uerzo en las acti^^idadc^

agrícolas, caracterizado por grandcs inv^^rsioncs

de capital. Así, hacia cl año 1932 llcgó a Canar^ias,

un poco retrasada, la gran crisis económica quc sc

extendía por T^tn•opa y América dcsde l',)'?K. Coin-

C1d1Ó est ŭ? apal'1C701^ con la retraCClon Cn los Ill'-

gocios por la inseguridad política y socia] quc se

produjo en h.'spaña al ad^-eninriento de la Repn-

hlica. A todas es;as anomalías vino a unirsc la

iniciación en las islas, en ^^l in^•i^^rno dc^ 1 S);;2, de
tm largo pe^ríodo de scqtúas.

En ^me^dio de esta grave situación se pro^^lujo la

guerra e^pañola en un momento cn que el par^^

obrero llegaba a límiles inigualados, el precio dc

los productos típicos dc Canar•ias cra ruinrno y la

propiedad agrícola sufr•ía una depr^^ciación ^rpro-
^imatla a la mitad dc su valor.

3^' N°r•^ar^^.-1^^^ Irr ^^rrt^l^r^^iríu rlc lu.^^ riyr^n.^^ .^^rrl^l^^-
r•rú ^r c^a^s.

La tcreera etapa de la ^-ida de las f l^^rc^daclcs

inicióse con la publicación dc la Ordc^n mini^ter•ial

de Ohras Púhlicas, especial para ('anarias, dc '?:i
de mati'o de IK3H.

Esta tercera etapa pudicra llamar•se: rl^- !u c^r^^-

tariórr dP ayu^r.ti .çrr.hlcr^•rí^rccrs. D^n•ante la mitima,

ha llegado a cerrarsc en torno a los m^u^antialrs

^de la isla tm cerco de perforaciones que buscand^^

dichas ag^uas ha causado graves darios a las I(c-

redades y amenaza causarle otros mayores.

La situación de la isla dc^ Gran Canaria, al ini-

ciarse esta tercera etapa er,r toda^^ía bastante an-
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gustiosa. Hal^ía rrn^jurado su situción económict^

por ]a mayor salida de Su^ frutos especiales, y la

movilización dc quintas, pero la sequía c•ontinua-

ba causando grandes estragos. E1 momento era,

pues, muy oportuno para que los canarios re^anu-

daran sus actividades en husca dc aguas de t•iego.

Con tal fin aparecen, y rápidamente fior•ec•en, las

sociedades de buscadores de aguas, írltima faceta,

por el momento, de las, actividades hidt^áulicas dc

la ísla .EsttiS sociecíades, en su constituciún, t ra-

tan de imitar la far^ma externa de las Heredades,

sin que pucdan confundirsc con cllas. Dichas pscu-

dohei•edadcs, la mayor^ parte dc las veces, son

sociedades indtistrialea clue se disfrazan así par•a

apt•ovecharse del crédit.o y prestigio de las Here-

dades, principalmente enti^e los labradores; pero,

en general, van buscando especular con las aguas.

Había predispucsto las cos.as para esta nucva

expansión dc los alumhramientos lo Orden de '?3

de mayo dc 7 83^i. T'or clla se hacía o}^ligatoría

nucvamente (pues ya lo er•a por la de 27 de no-

viemhre dc 1 S)241 la p^•e^ ia presentación en l^i Jc-

fattzra de Obras Yúblicas de las oportunas peti-

ciones para ahr•ir pozos cn ter^rcnos de pai•ticula-

res. Tales pc^ticioncs, aco^mpaiiadas, ahora, de un

pec^ueño plano, a vcces dc unas docenas de mr^tros

cuadrados v^in garantía dc firma técnica, hasta-

ban para la tramitación, ^{ue cxigía, a^dem^rs, lu.;

informes dE^' Ohras Pírblicas y 1'[inas.

Hahía, }>ucs, muchas facilidarlcs para que todo

el yue tuvicra unas áreas cle tierra e^n sitio apro-

piado pensara en ahrir tu^ pozo. Y, c•uandu ^l nu

lo hiciet^a por pr•opia iniciati^^a, habían dc propo-

néi^se]o lo^^ huscador•es de «sitios estr•atégicos».

ofrcciéndolcs corrc^• con todos los gastos, trámitr^

y responsahilidadcs, a camhio ^^lcl pei•miso o}^or-

tuno, resarciéndolc, aden^ás, con tm cicrto nrímc-

ro dc a ŭ•cioncs lil^cradas. ^,I+',s de extrañar, enton-

ces, quc talc5 peticiones dc alun^l^ramicnto se cx-

tcndicr•an por todo^ los lugares dc la itila? Ticnr-
pus atrás, cstas ohras se rcalizah<^rr^ •dondc no c^is-

tía pcligro dc^ daño para nad,ie; dcspués se corr^ic-

ron por lo^ l^arrancos sccos, m^ís o menos pírl^li-

cos, y, po^^ fin, ie^•minaron escalando las IV1edi^r-

nías y las Cumhres de la isla, situando los pozos,

por de contaclo, cn los ]ugares dtte bordean la^

cuencas clonde radican los manantiales de las He-

rc^c^ades.

Ahora }ii^^n. ^C^ué IIeredad puede defenderse

de csta acometido general'? Su defensa radicaba

en que los informcs dc lus organisnlos competen-

tes cstimaran clue sus aguas podían peligrar y en

^luc, p^.^r t^uitu, sc cxigicr•a ^u alianzamicnto lcgal

en met^ílico, confor^ne precci^lu^rhan las Or^jenes

ya citadas, ^}uc con tal fin sc publicaron ; pcro 1.0

cierto ha tiido c}uc, en la mayoría de los casos, csta

pr'CCc^UCIOn nU Se CT'eyU n('C('sal'18, 8lln CLl<indo s(`

multiplicaron las oposic•ione^s y r•cctu^^os. De esta

forma los que alumhrakian aguas, aun^{ue putiic-

i•an ser dc otras pertE:nencias, cspcr•al^an confia-

dos, con l^i prcn<lu ^^aliosa cn l^.rs manos, los pro-

haY^les litigios con los posibles pcrjudicaclos. 1'cro

entre tantos asaltantE^s, ^a cuál po^dría achacarsc

el perjuicio'' 1^',ntrc tantos manantiales variables,
i.cu^il era el afcclado por las obras'? 'l'odo csto

hace n^tr^^ difícllcs It^^ cuestiones solrrc aguas y

per•mite toda clasc^ de sofismas para ^dcfcnc3crlas.

l^esultado de este ccrco cs yuc las IIeredades,

im}^osibilitadas dc defcnder^c, ^'can c^rcla día dis-

minuir sus caudales sin quc l^uccjan haccr• nada
para im}>edirlo.

1'ero to^davía parece pocr^r lo alicra^do con la apli-

cación en Gran Canaria de la Ley ^de Aguas y dc

las (^rdencs especiales para las itilas, duc aspira-

}^an a evitar per•juicios a los mananliales existen-
tes. Ahora 5e prclcndc clue sc presci•ihan, total-

rnente, los afianzanricnto5, tan pocas ^^cccs eaigi-

dos. Fs ^iccii•, sc prc^tcndc yuc, 1>or toda la isla dc
(^r•an Canaria, sc pucdan ahrir, ^in distingus.

cuantos pozos ^^ucpan al t r•cslwlillo, guai•tjando
entre sí la distanci<r dc• IO0 mctros.

I'or cl camino emprcndido irán iutu•icndo la^

Hcrcdaclcs dc aguas dc (^ran ('anaria : scrá sólo

cuc^stión dc tiem}^o; pero lo cici•lo es ^^ue todavía
^^i^°en y mcr•ecen seguir viviencio, porrlue no puc-

dcn ocupar su pucsto las p^cu^lo-Hcrcdadcs for-

ma<3as po^• socius cluc no son trgr•iciiltores, r^n su

lnayoría. Las socicdadc^s cle aguas cifrm^ sii ilu-

sidn cn lu coni^•ario dc lu quc anhclan los la}^ra-

dores: 1>ara cllas lo intcretiantc cs <luc muchos

lahrador•es no tcn^,^an agua. par^r rluc pagucn a

liucn prcci^^ la duc le^ es indi^pcnsa}^lc, }^or^luc dcl

clc^°ado prccio cluc alcancc por la demanda ^^tic dc

clla clista, hal>r<í de c^c}^endea• su ganancia.

Sin cmlrargo, cs suniamentc clocucntc ^{uc las

tuhc r•ías de conducción dc aguas para la vcnt^r, lo

n^ismo si procedcn dr embalscs, quc las dc pozos

y las de recogida de aguas de in^-ict•no, concur•i•an

itodas! en lo^s sitios donde esl^án los particlores

dc las Hcrcdadc^s. Van }^usc•ando su huclla. y no
cs eltr^ario, porque lr^rs. Heredades di5ponen dcl

apat•ato cir•culator^io que pei•mite hacei• llegar el

ag^ia por sus acequias y pai^tidorr^s a casi todati las

fincas dc sus zonas respectivas.
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INTENSIVA
HOLANDESA

II

Aalsmeer

POR

^^aE. ^^"«<; ^^z^t^^^^^z,
Ingeniero agrónomo

L:^ Pruilu^•ci^íu ili• nu^•^^u,. ^aricilail^•. eci^c ri•:^lirw^ fr^^iuidu^^iu-
n^•s c ruzu^la^. ^•n inu^ ha.v ilr Ia. ^ ual^•^ .^• uliliza t•I pin^•^•1, con^n

^•n ^•I i•u•^^ ^1^• ^•.1:^ futnrrafia• yur .r• r^•firm :^ Primula.

t ^a('l' ^11r;UnUs Ine^eti 11en1O5 esC17t0 el^ e^ta Tn1S-

^na rc•^•isla in^ artículo sol^re e] ^^estland, como

^^ent ro de l^rodLicción hortícola holandés. Hoy va-

mos ^^ ucuparno^ tle^ :^alsmecr, que e^ el centro

h^^lan<lé^., clc E^roducción dc flores.

h',n :Aal^me•er e^ísten actualinente un^^^ inil e^x-

^,lotacion^^s, yue proclucen tiores cortadas v en

iicslo ^luran(r todo cl año. l.a mayorí^^ ^lc estas

flort^a ^e ohtíenen ^•n in^•ernaderu^, dondt^ existc

calefacción ^• ilttn^inación artificial, con^iguiendo

en to^lu momcnto pro<luc•ir. en el interior de los

^nism^^;, la tcinpcratura ^° lt^•r, con^-enientes para

cl de^ai^rollo cic^ las plantas que sc quíercn pro-

ducir. l,^i ^tipcr(icic actnal cnbiel•ta dc in^-ernadc-

r^» c•^ ^^lc una^ 135 hcctárca^ en :^alsmec^r.

Co^nu centro de proclticción intcnsivo clr tlores,

e^ el inás i^i^t>ortante hov día del mtzndo, pues, si

hien oi ros lr^íses }^oseen explotaciones hortícolas

mayore^^, no c^istE^ c^n nin^^uno c3e ellos ttn ccntro

dond^• ^c encuentren unas 1ni1 explotaciones de-

<iic^^tla^ ^^1 cultivo íntcnsivo de flor^^^.
Ilistói•ieamrnte ^c comprueba la exist^^ncia dc

:^alsm^^er dcsde el si^rlo YI como tma stil^erficic•

l^a^tanl c rcdt^cida entre los lago^ «^^esteinder

1'las» v«Naarletnt^ie^r tiicet ». l.a i•educción de la

superficie obligó a los a;rictzltores de Aalsmec^r

a intensificar sli producción a^rícula. l+^n el ^i^;lo

XVII ya sc establecieron los pi•ime ^os ^-iveroti de

plantas. Dcspués sc cultivaron í'rc^sas, ctue fucron

snstituíclas posteriormente por c^l cultivo de ftore^.

Entre la^ Urimeras ftores cultivadas sr encuen-

tran las lilas y los crisanlE^rnos. h,l huen resu]tado

obtenido con ellas animó a los inic•iadore^ dc c^s-

tos cultivos a intcnsificai•los, ^^ la construcción

poster^or de los hrimeros invernacleros y rl incre-
mento del comercio exteriu^• fucron moti^•us de in-

tcnsificación del cultívo. Ultimamcntc• hctnos de

^•ecordar ]as doS cooperativas de venta («Coopcra-

tieve Centrale Aalsmecrsc^ Veiling» v«Veilin^;

131oemenlust» l, que han contribtiído muc}lo al tlo-

recimiento actual de ^alsmeer. Por ízltimo, la pro-

xin^idad del aerodromo dc Schiphol pcrmite ^tue

a las pocas horas de haberse cortado las florc ti cn

Aalsme^er sc^ puet3an vender en varias c<^pítale^ dc

Furopa.

La ^uperficie dunde actualment^^ tie cultivan las

flores está constituída por un trozo de tierra de

tmos doce kilómetros de largo, algo elevado sobrc
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los «})^lldcr:» t)htc^ni<lu; l^fll• clcscf•nn)if^n'^) clf^]

«Hnnr•lf^l^^mcr l^lc^c^r». L^l tict•ra c^ cacf^lc^ntf^. y l^l^

a^Tnns ^n•uccflcntc^ <]f^l lag^t) «\vc^tc^in<lf^r• Plas»

a^c^^uran }a hIn)lcd^cl nf^ccsa^ in. co:a c^nc^ c^^tá Ia-

cilitaf^a pf)r la ^•rm^truc•cifín ^3f^ n)uchft^ canalc^,

fiuc^ tiir^°^n cl^^ límitc a l^ls parcf^la^ _y ^f^n t^tiliza-

<lo^ cf)mn mcflir) ^^le tr^u^^^xn•tF. I^;l f•if^nr, f^uf^ ^f^ ^lc-

posita cn ellos cs saca-

do y f^t•h^tdt) ^flhr•e 1<^^

ticl•rns, q t^ ^^ clc^^ cslc^

n^^t^df) ^f^ mc^lur^ln. ^^. a

5u v c z, ^c^ f•un^^^i^uc

manicnclla^ a tlltur<l

con^t^lnte s f) 1) r c^ ln^

ayu^r^.

L^l ^^f^nta nf•tual clf^

(^flrc^ f^n A^rl^mccr es

df^^ lmr)^ dicciof•hr) n^i-

ll^)nc^ <1 c fl^)rincs a 1

al^r) (unf)s c^iento

uchf^ni^l lnillf)nc^^ d f^

pc^sct^r^). E1 lanto pf)r•

cicntf) f{ u f^ f^n c^^tas

^-c^nta^ ticnc c^xl^l e^pe-

('1(' C'ti ^'^lt'l ŭl})^C' (^f' iln

añf) ^l utro. v c^n 1')-}^

fuÉ cl f^lre si^Irf^ : ,

Clave:es. , 19,0
Rosas ... ... ... . .. ... ... 18.3
I,i1as ... ... ... . .. ... ... 10,3
Tillipaneti ... ... ... . 5.5
Ciclt^menes ... ... .. _. 5,l
Crissntcmos.. ... ... 5,0
Azaleas _. _. .. . _. -.- 3.r
Prímula.^. _ . _ ^?,5
Flatitas para

bottclucts
adortiar

2,2
f3egouias híbridas... ... 1.9
Fresia.ti ... ... .. . ... ... l.F,
Narcisos ... ... . _ ... ... 1..5
xFrlechos ... _. . .. _. ._ l.s
c;ineraría ... ... . . . ... ... 1 ,2
Be^onia semuerl]oreaF ) t
Rosas en^nas ... ... ... O,J
(,uisantf^ d^_^ olo-^ 0.9
Yiretros ... _. _. .. . 0,8
(ilaCilO.o^;... _. ._ ._ -.. OR
I1'15... . ().l
I^OI'LPIISia'; ... .,. ... ..^ 1.7
^i['1'alliUS ... ... ... ... ... ().fi
lla.lias... ... ._ . _ .-. 0.R
Calceolarias . _ _ 0 4
AY1C1110113^ ... _ ... ... f).=}
Prwtus t,rilob2^^^ . _. . . O.h
Margaritas ... ... - . .-. 0,'J

A<lcmá^, ciinrcn)^^^ ^r la^ c<u»i>ánllla. hf^llehf)ruti,

t•^lf•tf)^, fnyuífif^^ls, cf,lcu^, }^oin^c^ttia, jacin;f). fuch-

^^ia, ^;I^^zini^r, f•li^^ia, ficus. crasslrl^i• en})hfiil^in. c•lf^-

„^ati^, f•rocu^, C)c^f)ní^r. rinní^r v f)tro^.

1.^1 ('nLlnlf'1'^l('IUn ^lnl('1'1O1' nO^ inijlf•n ^^I ('nO1'llli^

^-ar iaf•i<í7 cic^ flf)r^c^ tiuc^ sc^ culti^•^ln en ^^^ll^mc^^r, ti•,

^rlc^nlrtl <le c^ll^r^, hay y^l c^^pf^ci^lliz^lciún clc lo; flfl-

rictlltt^res, f^uf^ f•ulti^^^ln ^lr•inf•i^)al)»cnte In^a o m<í5

^^^^c^f^if^s, ^^ f^n pc°cluc^ña f•anticlncl al^;^un^r, utras.

l,a f^nf)rn)c f•antíflaci <lc fl<)rf^s f^uf^ ^c^ ^)roduce

c^n Aal^^^^cf^r• nti licnc^ ^•f^nta ^^n Hr)lanc3a. ^^ ln ma-

^^f)ría ^lc^ c^ll^ls ^c f^^il^lr•tn al I^:x1r<lrl,jf^r^^. })r^inf•i-

r)aln)f^nlf^ ^l ^^lf^rnnni^l. I^^^l^ir•^1 f^ ln:;laif^r•r^l l^;n

II1CnU1'('F Ciinll(^il(jf'S ('l)111^11'n1l ^Ul'G^l, ^U(`('I^l. J^i^l^l-

^lo^ i'nic}o^, I^;^iE^io v fltru^.

I^;n f^^i cstn<ltl ^rntf^r i^^r•. ^^^^n)rl^ fiuf^. c^n 1')^{ti, lt,s

mnvurf^^ in^;rc^t)^ 1)f)r• ^^c^nt^rs fuf^rf)n lu^ ^)rf)rluf^i-

<in^ ^^^,r f^] t^l^r^^f^l. ^^uf^ t^n lf)^ últin)f)s nilf)s ^lf^ la

I?I (orzado de lu^, lil.rv i^n iin^i^rna^l^^n„ ^la a i^^l^i nrvrdu^•^^ii5n d^•
Il^ire^ nn a^p^^i•tu indii^lrial.

^uf^r•r^l ,c^ h^r f^^tf^ntli-

^tr f^ntn•nlrnlf^rlic. ^c^

culti^•^r el f•l^l^^f^l nnlf^-

ricnnf), v, c•un fllrjc^lu

df^ ci^lr a c•flnt);•f^r tl lt)^

culti^•^rdf)r•c^^ las ^^lrif^-

c^afjcn rn<ís intf^rc^^ln-

tc^s, s r h^l ^rlri)lif•^l<lt,

ur^)^l li^t^l t1f^ ^^ll^if•^l,l-

<lc^^, f^n la f{uc^ sf^ <^f^s-

f^r•i})f^n 1'?0 ^^u•icfl^l^ti^^,^

^rli^iinl^lti. I^:n 1')a^ ^f^

^)ulllif^f^ ln sf^<^^frnfl<l <1c^

c^slas li^tn^.

I^;I f^ulti^ fl ^lf^ ln rfts^l

tanli>íén c^s muv ^r^ln-

ac. E>rttduci^^ni^f)^c^ nlá^

ac^ :"^O n)illflnf^^ ^)^rr <lñfl.

}a;tii^l flflr• ^f^ f^ulli^n <^n

Inl'C'^l'nll(^f't'U^ A' (Sltil('ll

?i^uch^ls ti^ar if^fl^lf^c^^ ^lf^

l^l lni^rna. 1)^rl^li^^ncifl^f^

f•oncc^<lifi'f) v,l ,l Ifls ^f^-

;lt'lltil<l^ }11'lt(jll('?(tl'C'^

ac^^ l;t rarif^<ln^cjf^^ lu^

fif^rf^chf)s ctlr•rf^^}x)n

fiif^a^lf^^. f{uf^, f^n ^)l^ln-

t^l^ }^ttrlí^•f,l^ls. <•ut^^i^-

tcn cn H^ll,lnf^,r f^n c^l

nltrnn^)t)li^t ^if^ ilr•<xiuf^-

f^iún ^^ ^•f^nt^l cif^l ^Iltltf^-

ri^rl ^1.^ rf^^)r•t)fiuf•f^iún.

I.,^^ líla^ tif^nf^n 1^rnr-

hif^n nluf^ll^l in)Elnt (an-

ci^l. ^^ f^ n tl i c^ n cl f) ^ f^

^lnu^lln)f^ntc^ nlás ^ric^ ti.O(1(1.OO0 fir r.rn^us I^Inr•ilitt^ clf^

csic ^rr•1)ti;lu. I^:I suc^lu ^lf^ _1^rl;n)^^f^r ^u^rnlirf^ ^^rf^;ir

lf)^ ^rr•Ilustf), f^n^ su f•f^^lf^ll^^^n ^If^ ticl r,l, IIf^^^^incln-

lf)s ^l ltls in^ f^r nnflf^ru^. flt)niif^ ^f^ Ic^^ I^urr r<l ;^,lr^r

fluc (lurc^zcnn rí^)ifl^nnf^nic^. (^f^nf^rnlruf^nlf^ f^lll^)if^-

za f^l fur•za<ju f^n f^l nlf^: flr fx•tlrlrrf^. cf)n if^ru})cr^r!ti-

ras c]f^ -}3 ^rnt3^ls cf^nií,^r^lf3t)s, f^uc^ ullli^;;rn a Il•c-

c•ucntes 1 ic:;fl, ^)^u•^r ^iuf^ n^) ^c^ t^trcn^f^n I^l, ^)I.rn-

tas. i^n^l ^^c^z t^uc^ lu; h^ilunf^s flnr^llc^s f^ln^tirr^n) a

ab)•ír•, sc t]csf•irnclf^ lf^n^^lmf^ntf^ I^l tcnl^)f^r^rtfn•^l ^^

sF^ tl;^lninuvc^ l^r Fr•c^t•uf^nf•i^l clf^ It)^ ric^^'^t^. ('f)n f^sif^

2'^0



AGKICUL'1'UKA

I.nlrr• Ia. nla.nl:r. dr• lirclrr qur• ^r• Dru^lnrrn r•n .\:^lamrr•r rlran^^:ui I:r. r•ir^l:ínir•nr•v, r^u^-n nrínrr•ru rlr• ^^:^rir•dnd^•. ^•. mrn^ ^r;^n^lr.

^^roccclimic^n^u ^lic fulra<}^^ ;c• cur^.i^^uc^ }^Ixl^•r ^^^•n-

cjet• Ic^s }^rimc^rc^^ ralnc^s <j^^ 11or <l las cu^^tro sc-

I^íana^.

i?n^l ^•^•z cu^•taclu^ 1^^^ ranl^^^ s^^ ^}^•Jan 1^^^ a1•}^tl^-

tt^s ^^n in^ c•l^nacleros al ahl^i^u de las helarlas. y en

}>rim^^^^^ra ^c las traslac}a 1'u^^Ia a 1<f ticrr^l. ^- a lli^

lll>^ ^ui^i^ }^tlt•^lcn }^r^^clu^•il• nue^-a ^l^scc}^^^.

^l•tuallnc•nt^^ eli:ae^n in^ís cle cuarcnta ^^ cin^^l^

^^al i^•^ll^lcll•^ ^1^^ lilas cl^ ^^1 ^•um^•rcíl^. ^{ue ,^^ ^^lif'^rr^n-

ran ^^n c•1 c^^lln^ y fur•nía <}c^ la^ fillrc^^. así ^^l^lz^o cn

c'! }^l^rtc^ cic l^^ }^lanta. Con^^^ ^-al'i^^c}al^ m;í: c^1^71oci-

^la. }^ara cl fl^t•zado, ie^nen^^^s «^fal•i^ Le:;rl^^c^». en-

tre las de t}urc^s l^lan^•as, y«Hu^^^ K^^^t^^l•», entrc

1^^^ clc^ fiurE^^ azulcs.

.a^}^^m^í; tle las lil^ls, sc <•uli i^•an c^n forz^^^l1ll l^tr^^^

^^lai^l^l^. c^^ml^. p^^r ^•l^^m}^11I. pruntls tril^^lrl ^^al^.

^,lcna, }>rtmtl^ s^rrtll<^t^l. ^-i}Iln'nun^ l^}^ult^s ^^^ll^ ^1^^-

rilc^, f^Irsvthia y otras.

Ll^, ^^rhu,ll^^ dc }^runu^ }x^riuii^•n con cn[c f^»'-

z^l<Il> l^btc^nc^I fior^^^ l^^dc^^ 1^^; añl^;, micniras ^^uc^

]o^ ra^n^^s ^^}cl cerezl^ ^}^^ fi^^r<^a ^^^01>l^^s s^íll^ florecen

cada tres añ^^s.

L^» tuli}^an^^; t<^mhién sc culti^•<lr^ much^. c•n

^1^llsme^r, ^i I^icn nl^ }>l^cl^•n^^^^ cunaic}cr<u^lo> c^^n^^^

}^lanla i^pica de ^slc^ ccni^•o (11^r^^1. ^^a c^uc l^l l^c-

^;iŭn };^'inci}>al dr }^^rc<}u^•cil^lí cl^^ ll^; n^i^ml» c^^

Lissc, Hillc^;c^m ti^ Sassc^nhcim.

h^nl^rc }a^ }^lant^i^ dc ti^^stl^ •f}^^^tac^ln c^11 ^^^lls-

mc^^l• 1^^; ciclámcnc^^, ^^}c^ }^^; ^{uc sc^ }^ro^du^^^•n ant^^ll-

m^^ntc má^ c}e n^^^^li^^ mill^ít^ ci^^ lic^sto^. La im^x^I^-

tancí^^ ccl^n<^nuica ^}^^ c^^t^l ^^lant^l h^l r^lili;;adu ^l in-

tcr^-c^nir c•n la c^^^li<1<^^} ^^3^^ I^^ prlr^}uc^cfún. con l^l^jc-

to dc c}uc ^óll^ la^ }>lani^l^ n^c.l^^re^ scan la^ c}uc

^^rlx}uzcan ^^^n^ill^l^. h:n c^tc ^c^nlic}o, ^•1 S^•I•^^ici^^

d^ C'ontr^^] c^^ige c^u^^, cn ^^l csam^^n .1^• l^l; }^l^lnlas

ciuc han clc^ }^roducir scmillas, sc^ l^htE:n^a lma ptm-

1U^1('I^)11 Illlllll]]^. ^l' ^)U1liU^111 (jl^lllli(1^ ('Ell'^('ll'I'('^.

clm^l^ a<•nni inll^l^•i^"m sl^ int}í^•^í :

7,an^año de ]a fil^l ... . '_'O ^^tn^tu;;

}'^u•cza cl^^ ^^olor c}^^ l^^ fio^ ... ... .. ?O »
Fl^r•ma cl^^ l^^ fli^r ... ... 1^i »
Fl^r^n^^ de l^^ }>lanta ... ... ... ... ... ... lU »

Al^lln^^lancia •de flor^^cilí^:^ ... ... ... ... '?t) »
Unifl^linidad de las }^la^^ta^ ... ... ... l:, »

'1'^^tal ... ... lOO »

'?? 1



AGKICUL'1'UKA

Lu ^^^•nla dc flur^^^. li^^ne I^i};xr ^•n ^u1^:4v1:^s
públi^•u., ^^ :^ut^•. ile la misnia ,e ^•^pun^^n
las flurv^s ul púl^li^•u, eum^^ .ae indi^•:^ ^^n 1:^.

1'ul uy^i'u.l^fa.

Los ^^rmlos indicados son málimos, de}^iendo

de conseguirse un n^ínimo de 70 punt.os, y en ca-

da c^rr^ctcrístic^l aislada, más de ^a n»lad dc luy

prrntus indíc^ldos.

}^esde que se c5tableci^^ e} S^rvicio de Contrul

de cic}ámenes se han mejoradu e^araordinaria-

men estas Nor•es.

AdcTnás de ]os ciclárnenes, hemos d^^ cit^i_r en

irnportanci^r l^ls h^^;;or.ias, hot•tcnsias ^• pr•ímul^rs.

f^;nlre }as he^onias dest^ican las de flores ^;randes,

híbr idas, yuc^ f}urc^cen en ineierno, y de que c^n

Aal^rncer^ sc ha cun,eguido tm ^ran destirrollu.

E^'.l cultívu de lu^ he}echos es también típico de
^^st^^ centro floral, donde sc obticnen p}antas jó-

^ c nc^5 p^lr•a la ^-ent^r, part iendo dc espol•as. La di-

ficultad de ello oh]iga a rea}izar la operación en

e^plotacionc^s cs}^^^cializadas.

[^',l cultivu de 1^1 dalia ha sido mtty mejurado por

la Asoc•ia^•il"^n Hol^lndes^r dc la Dalia, que se í'un-

^llí ^^n 7S)18, v quc ha cr^^ado el Servi^io d^^ Cunirol

de la^ da}i^^s en el can^^^o.

l.a Aso^•íación dc la l^alia rc<^liza la cla^ifi^•a-

ción dc est<rs plantzrs se:;rín el método de :^. Csizik,

qne consiste en tun^ar ^•omu ^^lemento de juicio

l^^ furma dc^ la f}ur ^^n lu^;ar dcl tamañ^. por^ variar

É^ste segíln l^l man^^ra en ctue se cultive la planta.

Los gruj^os de la clasificación sun: dcco^•ativos,

cactus, scn^icactns, pcuní^l, simplez, pompón, ^ni^-

non, collcrctte y anémonz

I^a elenado e^stado de ctrltivo de las flores exi^e

^rand^^s <•unociniientos léc•nícus, Y E^ara adl^uirir-

lu^ y mejorarlos ^e encucnU•a en Aalsn^^^c^r lm

centro c^onde los ja^'dinerus y, sobrr^ todo, sirs hi-

jos, asistc:n a difcr•ent^^s <•ur•sus. Actu<rlrnenlc^ h^r^'

n^ás de ot^hcnt^l alunino^ en este centro y se d^ln

dus c}ases de ^•ursos : unos. eleinentales. }^ara los

l^r'inci}^iantes, y utros, sul^erior^^s. }^^^ra los ^^ul^ d^^-

sc^^n ar?^pliar ^•unocin^i^^ntos.

I,a enseñanz^r ^^st^í uri^^ntad^l hacia l^r }>rá^•1ica,

c}^^ tal modo c^uc^ los alun^nos s^ílo licncn ^•lase la

n^itad del día. y]a u1r^^ inítad trah^rj^rn pr^íctic^l-

mcntc en E^a}^lutaciunc^s Nor^^1c^s, du^^ ^^•arí<rn c•on cl

t ictnpo, con o}>jeto dc: quc ^I^^rc^ndan la técnic<r dr^

cultivo dc^ ?ud^^s las ilore^ c{uc sc^ }>rodu^•I^n ^^n

.a al5mec r.

[+,^iste trna finc•a dundc sc^ rr^alizan las invl^sti-

^aciones científicas nc^c•csari^^s, Y los ^^rstus d^^ }as

n^ism^s r^strín ^^^r;;adus }rur l^zs ur•:;aniza<•iori^^s ^>ro-

f^^sionalcs de io^^ll> ^^l ^>aís. cun lo c}uc^ Aalsn^^ccr

se ha con^^ci•tido en c^^l c•cntr•u fioral holandí^s

h;líste ^rsimisnru tln Ser^•ir•iu dc ^lsesor<Imir^ntu,

1•on ohj^^lo dc^ ^^^^•vir c^l c^nl^rr^^ entrc la tc^orí<I y la

}>ráctica. Los asesur^^:^ a^•onsc.jan a los hori il•rlltu-

r•c^s la E^ráctica dc los result<I^los dc 1^^^ invcsti-

^^ac•iones c^ue <•onsid^^r•en interesanic^s. Ur^ c^stu.^

asesores los h^ry espe^c•iali<tas <^n ^•1^^^^elr^s, rosas,

^^l^^ntas de tiesto, ctr.

La produccilín flor^rl c^c Aalsmeer es tan intcn-

si^-a, que podc^mus dc^eir que clla inNuy^^ c^n el

}^recio mirndial dc }as Nor•es.

^» ^



iIPOS DE GRLLINEROS V SUS RCCESORIOS
l'or /G:^":^I CJU liOUR!(^ Ul,"/,

Yl^:lilTU .I1'll'UI. a

N ŭ o.ai.i',s o rovi^;oFROS.-5on. como cs sabid^^,

los nidales o ponederos los lugares así dispucstos

1>ara c{ue la ^;allina o}^onedora rcalice la postura
de sus hucvos, cn con{liciuncs dc quc no sc e^-

t i•a^-íen ni se rompan, pernliticndo, cuando los

nidales son rcgistradores, que, por medio dc arti-
f•icios o di^l^osití^•o^, ^{uede cnce^rrada la ^allina y

sc pue<la, sin coní•undirlas, controlar <lebidamen-

te la pue^ta de las di^tintas l^onedoras c{t^e hahitan

cl ^allinero. En efecto, en la avicttlttu•a rudimen-

taria c{ue, ^;cneralmente, se realiza en lc^s atrasa-

dos y scncillos mcdíos rurale^, cualduic^• rincón o

cajón sir^-en malamente de impro^•isado ponede-

ro, con absoluta falta de técnica y de la más ele-

^ncntal higic^ne. Si se tt^ata dc un ^;allinero ^nories-
to, ^cro moderno, o de un gran ballincro indtt^-

t rial, las ponedoras han de estar aisladas t^nas dc

otras cuando les llega cl momento de realirai^ la

l^uesla, sin scr molestadas hor las dcm^í^ g<^l'inas.

evitando pc:lea^ y roturas, quc traen, no poca^

^^eces, consecuencias lan lerríhles como la o^^ofa-

^ria. Hay, }^ues, dos clases dc nidales, c1 niclal co-

rrientc y el registrador, habiendo de unos y otros

distintos tipos. Lntre los nidales. corricnte^ cYis-

icn los dc n^imbrc y tcla mctálica; éstos no tiencn

al^^licación, y sólo se justífican cn ^allincros muti^
rtisticos Son mc.lores, y ruucho ^u^z^ reco^menda-

hles, los de madcra, tltte I^csultan más limhios ^^

fácilc^s dc limpiar y desinfcctar y, además, mu,y

scncillos dc consU^ui^ ; tamhién ^c l^ticdc^n utili-

zar como nidaleti cot•rientes los metálicos o dc

madera modernos, pcro sín frentcs; así ^c^ hacc

en las ^ranjas norteamericanas, donde no se con-

t^•ola la postura l^or diferentes causa^. Fa,l nidal o

l^onedero rc^;istraclor, ^{ue es el que n^^ís sc em-

plea en la avicultura indu^trial, fué introdttcido

primcramente en Inglaterra, y es imprescindihle
^u utilizac•icín para el c•ontrol de la pucsta ^-, po^•

consi^ciientc, parti tma seleccic^n adccuad,^. quc

t^crmita conscr^-ar las lnlena^ poncdoras y des-

ec•har las malas, con tma mejor economía y apro-

^-echamiento c^n los ^a^tos de alimentación y pien-

SOS.

Consiste el ni^dal regi;trador f•undamentalmcnte

en clue la gallina entra en el ponedei•o, cu•yo fren-

te se encuent i•a le^•antado y, al rozat^ con la esl^al-

da o cuc^i•po, el freni e o entrada ele ^^ada del nidal•

duc, se^;tín cl sistema, csiá sujctado por un list<ín

o unos alamin•es col;;ante^, desciendc, ccrrando el

hueco de ent rada y dejando encc^T•rada la l^one-

dora, quc no l^uedc salir ha^ta quc su cui^dador o

encatgado del ;;allinero, víendo lo, nidalc^ cerra-

dos, saca a la gallina, idcntificándola por el nú-

mci•o duc lleva en cl ala o en la pata, anotándolo

deshués de un modo o de otro, v acto sc^;uido, en

la ficha hro^^isional o definiti^^a de pucsta. EI ni-

dal registradoi•, por su f•rente, prol^orciona ^^ la

galllna líl pentll7^bl'a, 1)el'a ella 18n ^l'ata, llllcnll'8s

realiza la puesta

Como no todas las l;allinas rcalizan ,u hue:tita

^imult<íncamc^nte, no tíc^ne c{uc l^^aber un }^one-

dero para cada ^allina, l^ero sí es ln•eciso clue los

nidales cai^tan en ntímet^o suhcic*nte, •y propor'-
cional al ntímero dc ponedoras, hor• lo yuc n^, dc^-

he haber e^c•a,e^ dc^ nidalc•s.

Sc calculan los nidalc^s ncce:^ai•ios en una pro-

porción del ZO por 100, o sea, due por c^ida cien

^allinas se tendrán '?0 nidales, o lo cluc cs lo tnis-

mo, un nidal o poncdero pot• cada cinc^^ gallinas

en l^lena época de }^ue^ta. I^o^ nídales han de te-

ner una^ din^en^ioncs ^ldecuadas •y no scr dcma-
síado grandcs, para no }^crmitir que entre en ello^

más de una ^;allin^^, hucs haciéndolo dos. aparte
cie no podei•^c ai^c^•iguar la puesta de cada tn^a.

se i•omperían los hne^^os. Las diu^ensiones aprc^^i-

madas para gallinas dc razas lil;eras o de ^•oltm^en

regt^ial•, como son casi todas las razas o ^-a^•ic^da-

dcs española^, son de ancho o frente, 21 ó 30 cnl.;
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^I^^ funcln: 1(1 ^^n^.. ^^ clc^ aliur<i. ^3:i ^i kU cm. Lu;

cr^nvt^ruct^>>^;^ cl^^ ln<it^^ria1 aví^^ola, ^n ;;c^neral, sue-

]F^n ^•^^nclf^r• 1^^^ ni^l<^lc^ c^^n liii^^na^ ^•^^nt3icí^m^^s ŭ^E^
ui ilirt^^•i^^n v n^^^di<^a^ ^i^3ccu^^^las.

L^>s nitaalc^ ^^ ^>^ii^c^cle^•^5 ^c colocarán hicn ali-

neac^^^s. y tcrd^^^ a un^^ mism^i altur^l, tie 0,^0 m. a

un metro ^^^»• dehaju <lcl t^^hl^^r^^ de a^elac^eros, o

hic^n, si f'orr»an hatc^r•ías de ^^^irios t^^ic^cos, ^c culo-
can cn la^ ^>ai•ccics ^^ i^^l^iiqu^^^, ^^ tamhién cn cl in-

tcr•i^^r clc^ la ^^a^^1^^ h^ij,i ^^ dc la fa^•ha<la. ahro^-echan-

do c^l ^^^paci<^ cntr^^ ^•entan^^ y ventana, en cuyo

caso la partc^ o fila cl^^ ponedero^ in^ís baja e^t^irá
a ^0 cm. del suel^^. 1^',n los nídales, sean o n^^ re-

^^;tudia^l^.^ <il ^i^•^,ndi^•i^^n^^i^ v liniE>í.u• iin ^,alli
n^^r^ ^.

Lu^ 11•cntc^ ^I^^ ni<l^il ^^^ ^uc^lc^n ^ ^^ncl^^r ^ti^^lius,

^^ara ^^^l^i}>iarl^^s ^i ni<l^il^^^ ^•^>> ^•ic^nlc^s, y ^^uc^<l^'n ^cr

^^lc^ hucc^^s ^^ tram^^as cir^^ul^^rt^s ^^ cuadr^i<l^is y c^^^^i

<li^tint^^^ mecani^in^^^ ^^ ^u•lifici^^; E>ara ^ti I•tinci^^-
n^imie^n(^>. Sí li^^ j^on<^^l^^r^^^ f^^i•man lr^i^^ría^ <l^^

a^ir•io^ hti^^c^^s ^^ niclalc^^, ^^I !c^^•1^^^ ^rlc^ la [ila <^l;a c^

tar^í in^•linad<^, 2>^^ra ^^^•it^^i• sc^ a^•^^n^^xl^^n c^n ^l l^is

^;allina^, ^• ^uc^l^^n c^^tar al^tn^^^^ ^l^^t^.^<i^^^ ^>ui^ ^^l^^lan-

1^^ ^de un^> ^^ c^c^s ^^^elat^t^r^>s mii^^ li^;c^r^^s }^ara f^^^•i ^

litar su acceso a la^ ^^^^ncd^ra^. l.^^s m^^cl^^lo^ »i<í^

^•^^rrient<^s en ^^^i^l<^lc^ de maclcr^i ^on 1^^^ <l^^ C'^^-

tut^^riur d^^ un ^;;illin^^ru ^•un ni-
^la.lcti >' b^^bc^lrrus n^u^l^•rn^ih ^n^•-
t,ílii•iw ^^ ^ran^l^^.. lul^^;i.. di• nu^-

d^^ra.

gi,^lr<i<i^^r^^^• ^l^•I^c ^>uncrsc tu^^^i ^il^^u^^l^int^^ ^•aE^^^ c^

1c^•hr^ <lc ]^^^j^i ^c^c^i y linipi<i, ^^uc hr^^i^^^;E^rá ^'1 hur-
^^^^ ti' manl^^n<lr^^i lin^^>iu cl r^icl^^l, y n^^'J^^r ^^i^•^^ru^^-

cla^l,i ^i la ^wn^^^lurti. I,^i caus^^ ^1^^ <^u^^ mu^•hn, hl^c-
^^^^s. a^•^ilri^lr^, cl^^ ^iun^^i•. ad^^iii^^ran ^^Inr^^, <^c^;^i;;r^^-

dal^l^^^ ^^^^ra ^u ^•on^in>>^^^ o^^l 1 í2>ic^^ ^^^h^^r cl^^ h^ihc^^
,idu ;;uar^la^^l^,^ cnir^^ l^^^ja. E^^, sin ^luda, la f^^lt<^

^_lc lin^^^^icz^^ ^^1^ lu^ ^n,nc^icr^^^. ^^ue^ s,il^iclo c^s ^^uc
I^^s hu^^v^^^, Y n^á^ ^i^+n rcci^^n puc^l^^^, ahsurl^en
fácil^nc^ntf cm^ma^•i^n^^c^s ^ ^,I^^rc^s, c^tic cc^n;e^^^^•^ir<ín

^•a si^^niprc ^• sin ^{uc^ ^c }^^u^^<lan E^^ít^^r ha;t^^ cl

m^^m^^ñi^^ ^lc^ ^u c^^n^^nn^^ o apro^•E^^•h^imienl^>.

I,^^^ l^on^^^^^^r^^s rc^^;i^t.i aclo>•c^^ sf^ ^•^^n^trl^^°^^n clc^

n^^a<lc^ra ^^ m^^i^ílic^>^. Y. ^íemprr ^^tiE^ ftu^<•i^^ncn }^^i^n

y sc^ n^anic^n^;^^n cn i^uc^n c^slado, }^rc^stan i^;ual

,^r^•^ i^•in, ^i l^ic^n lc^^ cl^^ macl^^r^i ^^^^•án más h^n•at<^s

v fá^•il^^, d^^ c^m^trnir. c^n tant^^ los mc^tálicu, rc-

s^ilt^m rnás lim^^i^^;, fue^rte^ y<^e c^uraci<^n prácti-

cat7^en?^^ i;^clc^finic3a, <•imc^ici^^nes, t^mt^> a.^uéllas

C0111O l^í^iS, (]I;;t1^1^ C^(' tiEl' il'il1C^'1S ('p C•U('71^^1 y

necYittitl• 1^^n cli^nl;^^aclu E^ur I^^s I^;sta^l^^^ Uni<1u^,

^• ^^l n^^^clc^l^^ n^^ís ^^ur^^}^c^^^ ^^I dc^ ir<^n^^^ill^^^ <^^' ^^l^i^i^-
l^rc^. Iln liu^^n nicl^^l t^c^lx^ ^^^^ i•<í^>itl^^ y<•^"^mocl^^ c^^'

n^aneJ^u•. cl^^ <•^mst^^uc^^í^^^n ^ ^^^^ri^^^n^ic•a, d^^ fiu^ci^^n,i-

n^icnl^> ^c^ti^r^^ v c^^n ^^^^^^•iitu<l, ^in <^u^^ ^x^rniita
^•ntra^•, y sa}^r^^ t^rd^^ ^^^lir. liln•^^n^c^ntc' ^^ l^i^ ^^^^^^^.
^^ ^ea. ^^u^^ ftu^^•i^mc^ ^•nm^^ <l^^lu^ clc s^^^i•, ^in l^^
<^iial n^^ c^ti ^^^isil^l^^ ^^1 r^^^^i^ir^^ <l^^ I^^ }^^^^l^^r^i: 1^^^^-

i^inle ^^I^n•o v ^•^^r^ hucn^i ^cntila^•i^m. }^uc^s ^^^ }>rc'^^i-

^^^ ^^uc^^ ^'ntrc cl ^iirc i^ici^. ^ohrc^ irxl^^ c^n l^l ^^^^^x^a

clc^ 1^^ c•^^l^^rr^ (•uc^i•t<^^, E>u^^s un^^ f<^11a cl^' ^iir^^^^ci^^^n

}>n^^<ic }x^i'.luc^ícar a la^ ^^^^nc^l^^r^^s cic^ n^,"i^ valur,
^^uc^ ser<í^^ las ^^u^^ m^ís lu f•r^^^•u^^ni^^n. I'<^ra c^slu
^ 1 nidt^l n^i ten<ir^í l^» 1'r^^ntc^ i^^t^^lm^^ni^^ ^•^^i•r<^<1^^^

y 1^^^ la^^l^w p tran^^^illa^ ^x^^^^^^rán ^^rifi<•i^i^, ^^^^i'f^^r^^-

ci^mcs u^il^c^ tur^^^ <^u^^^ ^x^rmit^^n la rn1 r^icj^^ <1^^1

^iirc: l^^s nidalc^, <lc^hc^n ^^rc^st^ir^^^ ^i la li^npicza ^^

^^^^sinfección ini^^ri^^^^: c^l n^^^^^^ini^^i^o ^d^^ ^^ic^i•r^^ Ctm-

^•ionará ^•^^n rel^ii i^•^l ^ua^°ic^<^c^, v n^^ cac^r.í l,in i•ti^3<^
^^ fucrtc^mc^ntc ^^u^^ ^jai5^^ ,i l^^s ^allin^^s. ^^u^^ }^u;^•a-

,^,^ ^



Gullinr•rn, p:u•:rb^ilir•us p:u•a rr•<•rí:^ ^ rc-
prudurtnrt•^. ^Foto Santa ^Iatilde.i

I'l^ln U11'O^ 1't`ÍLlglOS l) ^lilOi })^1121 l'íl'('lLl^ll' 13 }111('^l^l.

[)(`ix`• }nlc^, funci(>nar ^icm}lrc y }x>r al•tifici(^ ^en-

<•illí^im(, ^' (}uc^ nu •c^l cn(rju;o lru'^l la, gallina^.

\I(xl(`rn^nllrntc` s(` c•(tnstl'uyc`n, p(tr (listínta^ fi•,•ln<l^

l'^})('('lilll'L8(I;IN, i)111('1'1'clti (]C lll{}81('ti (51('nC^O 1O^ 11711.`^

(•t)I^ri(`ntc^s 1(l^ nl(`t^íli(`(t^ d(` (los ^l 1r(`s 1)isO^ ^' cl(`

tr(`; (> cinc(1 huecvl; }xrr })i;nl. E^tO; niclalc: m(`tá-

li(•(;^, ^15í <li^}>LIC^^1t^5, ti^`ncn. ^lpar((` (1(` ln ^'c`nt^lj^l

cl(` ^n gran clnr^lc•i("^n• la d(' }r(`ruli!il' t^lmllií`n un^l

lim})irza ^' tlna ^('gLn'íclacl c•,lsi c•(,m})I(`tas cclntra

1(^(1^l (•I^ls(' cl(` in;<`(•t(r: ^(•unlr^l la, infcc(•iunc^,

})U(':ti til, ^Illn C'll ('til)('(•l^ll('^ ('ll'('Lllltil^lll('1Llti, l'^i11^

^11>ar(`cic`r^ln. ílu(^(l: n Ilac•cl'^(` .Ic^^l})ar('(•(`r. ^'^^ <lu(•

al^tm^ls f^lhl'icani^^ lo^ c(ln^irn^•cn <ic In(.(ltl c}tlc`

c•al)c` clc^al•nl^n'1O^ }rlr,l }>O(1(`r (`^(•^llcl^n' con ^lgu,i

hir^'ic`n(^(> ^I1^ di^tint^l^ }^ic^^z^ls, lu ;luc` ianlllién (`^

^'(`ntaj(>scl tll reducir ^u ^-(rltl^ncn ;"^lra rl tr,l^laclu

(1(` la fáhl'í(•,l o c(tnl(`r(•i(1 al gilllin(`ru u gr^ln,j^l.

I.t» ni(l^llc`^ nlc`t;ili(•(^^ })u(`(1(`n (•Irlg^u'^(` cl(` l^l })^t

1'ulrr•rtizu Irn•:r. :rmpliu. mrniu^•^ u pr:rd^•ras r•un ^u. rvn'mapnu-
Uit^ntc. nidalc^,

AGYt1CUL'1'U HA

1'l'(1 ('Otl U1121^ l`^L211'})121^ }L1C1'tC^ U C`n (_'} ('l`nTl'l) (^C'1

^,^^llli)^(`r(t ^OY)r(` ha^li^dor(`s tlcl(^(•ua(lu^. ctu(` t^ln^hi^n

sc Cal_)1'i(•an. c^ (•(>1(lc<n'^c (`n (•u<ll(}Iticr (,t r(r sii i(t.

<•(tn t^ll (lllc nit n)(rl(`stc`n ni (^^^t(^nc^`n a las a^-c`^ y

^11 1)ucn .(`1'^'iciu clc`1 gallincr(,. Y(•(tn)(1 nu ti(`n(`n

}>arc^(1 cn (`I f(lnc}(1, y están c•Olg,x3(^^ srl^lnlc`ntc ll(^r

l^l }>al•t(` ^u})(`riul'. })<lrl linll)i^n' (1 ^tl;tr^lcr c`1 mu-

Ili(1(1 (1(` })a.j^l. 1)a^l^l sc^}l,lrar c`1 nicl^ll ^(1(` la 1)ar^`cl

}xlra yur c•aig^l l^l }>aja dc t(t(lu^ 1(^; }utnc^<ler(^^ (1('

tln^l lrlfcl'ía.

I,O^ ni(l^llcs In(`t^íli(•(r, llucdcn tcn(`1' ^I1^ fr(`n[(`^

c•1)n la^ (`nt^r^l(las cl irnln}lillas llasc•ulantrs O (}u(`

gir(`n ('s(•^`ntli(•^lm(^nt(`, c, bi(^n ^ll'ti(•ulacl^ls ^- dc^-

lirantc^ para cluc c^ligan al enir^^r las gallinas; rn
^ll^-^m(r: <lr 1O: (•u^llc;. 1(r• cu^i(lra(lu: (1(` ^11<lnlhr(`.^

;(` })Llc(lc`n gl'^l(lu^u• cn ^tltttra }rn'^l })(`1•n)ancc(`I'

^ll,i(`rt(r, ^(`gLín cl l^lmalic) tle la })(lnc(lor^l, })or mc-

^(ii(1 c3t^ (ll'ifici(ls (`n ]u^ ({uc ^'^ln (`ngan(•haclos lo,

^ll^lmllr(`: de fnn(•ii)nantic`ntO.

LI), ni(lal(^, r(`gí^(racl(lrc^ })u(`(lc`tl scl• n^ctálicc)^

1(tlalnl(`^ntc ^' (1(` Inaclc`ra, c) (1(` fl'c`ntes nlctálicOs,

a<ia})ta<lO, <I ni(lal('^ dc^ nladcra. I.(í c`sen(•i^ll c^ (}nc`

s(` (•(m^(^^r^'(`n linl}ti<l^ ^, c`n llu(`n c`st^ld(^.

\l.^'rl^:r,;.^l. :^^'í('ul•:^.-Tol.^':^s ^' c'(l^lr.^ra((tti.-lncl(`-

}x`ncli(^nt(`m(`n(` d(` los nicial(`^ y asela(1(`ro^. ^un

n(`c(`^al'ins. })ara (^c{uip^ll• cl g^lllincl•o. (,1r(1^ ac(•(`-

^lil1U^, (}llE' ^('I'V'll'^Itl, Lltll)^, })^lt'^l ^l}]Ill('1113C11)I^ (1l`

l^l^ a^-(^•, ^Otr(IS, })ara c`1 ser^-iciO (^el g^lllinerO. I+,l

nl(11C'1'IEII ll(`C'(`ti^l]'1O })Lll'Ll ^llllllnl^íl'<ll' 1 1^15 ^l`v'(`^ 1(lN

ali)ncnlO^ ^- 1>icn^o,, srln 1^^ lul^-as y(•ulncdcr(1:.

c`n l^s (luc la p(lhlación alacla ('(>nstLmir^í limpia ^`

(luími('amentc` slts mcz(•l,ls ^(`(•^1^. ama^ijus húulc^-

(](1^ ,gl'^11105 TI'ITlll'I1C}O^ (1Lle £1^1 5(` SLllllllll^tl'Lln, l)

alinlenl(ls c(lnl})u(`;tus u grannl^l<1(l,. ?vatLlralnlcn-

t(`, cn (`1 g^^llinc^r(1 n)O(lc`1•nO (` in(ltl^^trial, llor }^c-

.^•^;)
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^'ullikati dc di^^r ^^eniuuu,, ^,^^lat1:^5 ^•n ousai^d^^rus d^^ Po^•n altnra
pt^Yten^rii^nte.ti a I^t imhortunte gran.l^t nnr^^^u^mrricu.nat Cuumh.

^{ueñ^> ^{uc ^ca, ^^recuniza^lu hor la bucna agricul-

tura científica, l^a de e^tai^ clescartada la utíliza-

ción d^^ esos «cacharr^^s», t^^talmcntc inadecuados

}>ara estc estudi^^, com^^ son los emplea^dos en los

^^ústic^>5 y ^•tidiil^^^ntarios ^,rallinero^, ^Ionde cual-

^^uier ^^^^ne^lero r^udamente construí^do, un tr^nco

ahuecado u un cacharro cloméstic^> viejo e inser-
^^ihle hacen malamente las veces de come^dei^o.
1Iay rnuch^^^ 1 ipo5 y n^odelos de c^^meder^fs, lo mis-

tno de mad^^ra duc metálico^, y si en presentación,

Iimpieza y<]u^•aci^ín c^^ n^ejor c^l material metálic^^.

las tol^^as y comeclei•o^ de n^a^]era i•inden tamhién

I>uen sc^^rvicio y s^in prácticos I^or su mayr^r bara-

tura y facilidac3 de constrtic^ión. T^nYo de come-

^leros com^^ cle t^>lvas, se han divulga^^lo, poi• su

constr•l^ccibn fácil ^^ harata, interc^^antcs y exce-

lentes modclo^^, y aun^Iuc cl material m^^^t.álico se
ha in^^^^tiest^^, el cle madera no deja de estar, en

^^il^un^^s ca^c^^, u^^n gallincr^s detcrminados, muy

justificado ^^^n su c^rnpleo, s^^hrc todo teníenclo en

cuenta cl clevatl^^ I^t^eciv de la chapa.

I'ara avc^^ aclultas se er»plean ]os ponedet^o^
I^ara cl suelu, 0 5c^a, sin ^^c^destal, con sus corres-

ExmdiE^^ntes ^^selader^os de acce^o. N^ cstan^^^^ a

rnás dc^ O,E>U metr^^s dc1 suelo, pucden c^^nstr•uirse,

sc^gún ^u capaciclad, de ], 1,50 ó 2 metros cle longi-
tu^d; suelen al^tmos tener los h<^rdes doblados
I^^acia atlentro, p^^ra evitat^ sE: desper^c]icien los

I^ienso^, si las ati^E^s los vierten al suclo. Para evitar

qtie las gallinas pi5oteen y cn^^ucicn los piensos,

al meter5e dentro de los comederos, llevan éstos

imas r^jillas o unas parrillas protectoras que lo

impiden, o tainbién un listón ^irator^io o aspas gi-

rr^toria^ que c^^rren por encin^a, a lo largo del co-

mederc> o de las tolnas ahiertas. Tamhién, con el

IJOTIE{IeYU^ yl'dll(jP^ V FlI7C11Oti I)^ll'8 ^l[l1^151^O^, Llll;l

armadur^ con tc^la metálic•<^ yuc^ dcj^^ cl a<•cc^tiu li-

bre a la^ I,rallirias para llc^,r^u^ al ^^lim^^nt^^. }^c^rri I^^^

impidc ^Iue s^^ i^^e^tan y c^^ca^^lx^n cn ^l. I+:I }^c^chu

de qtie los co^necler^>s cstén cl^^^^^^<I^^^ s^,}^r^^ c^l ^uc^-

lo ticne la ventaja de yuc ^7^^> ^^liitan sulx^rfic•i^^ li-

bre al galliner^.

Para gallin^^r^^s ^;rind^^s, en lu^ <^u^^ sc^ ^ilin^^^n-

t.en las aves con ^^1 régimcn d^^ m^^^zcla ^c^c^i, ^^^n

rn^ís I>r^íctica^ yu^^ l^^s c^^mc^<lur^^^ 1^^^ Il,itn^ula^ lul-

V^lS ^lUi(^Il]^1^1C215, (IC' 1'^1C'IOll C'OYlí 1T7U^1 V(^l' z;l'^ITI

caI><^cí^dad ^>ar^^ mez^•la scc<^. ^uc^l^^n t^^nc^r ^l^>^ cl^^-

pósitos, en estc^ ca^^> u^^^^ a cada I^^{I^^, .Y G^^in ^•^^I^^-

cadas ^ol>re pata^ ^•^>n ^u^ ^^^c^l^^^lc^ru;; ^^,i^i !u<lu^

]o^ n^odcl^^s s^n n1c^t<íli^^^>^, cIc <•h^il>a ;;alv^iniz^xl,i.

y aunquc más ,cncillu; y^ inc^n^^s Ix^rf^^^•i^>^. ^,uc^tl^^n

haccrse también dc^ in^^d^^r<i. L<iti t^>Iv^i^ ^x^^rn^il^^n

^{u^^ las a^^c^ }^i^•^^tc^^^n }^ <•unsuman l^^ m^^z^^l^i cú-

m^^d^^imcnt^^, c^^^i^ancl^^ taml^iér^ ^^uc^ I^^ c^n^ucicn y,

c1e^2^arra^l^^^n al ^^^tc^•i^,r: ^ii n^a^^^^i^ ^^^^ni^ij,^ c^^i^í ^^il

que, teniendo muchc^s m^rdc^l^» ^r^n^ ^^^^}^^^^•i^lacl,

c^°itan y^uht•imat^ c^l rc}^a^•tu clia^^ic^. <•^^n ^^^^^^i^^^n^í^i

de trabaj^> y m^^no dc ^>br<<. H^^y^ all;^n^^is ^11i^^ lr»-

t^ llenar•las ca^la síct^^ c^ías p^^r^^ r^^<•i^,ii^u^ <i^ir^int^^

tocla la ^eil^ana. Or<lina^^i^^n^c»t^^, hay ^^ur ^^i^il,^i^

las t^^lvas para c^^it^u^ ^^uc ^^l picn^^^ u iuci^•l,i s^^^^^i

se ahclot^^ne en cl d^^}^ú,it^^ y clt^c no ^^Ic.lc, ci^^ ,alii•

<le éste al ec^medc^i'o ^^ ^^lai^^ de ^ilin^^^r^1ac•i^ín. I'^ir,i

ello sc sacut]e;^ l^» 1^^<I^^s <Ic^ la tnl^-.^. ^^ ^^^ h^ic^ l^a-

jar con un halc^ cl c^^nic^nici^i; ^il^una^ ^^^n i^in ^ic^i^-

fectas, quc tic^^cn los a,^^lacicru^ cli^^^u^^^t^^. ^^i^

balancín, y cuan^do I^^ ^allin^a sul^^^ <i un^^ ^1^^ cll^^^,

itiuc^^c^ sim^^lt^íncan^^^ntc cl }^ic^^n^^^ y lc ^^l^li^^i <1 ^^s-

t711SI110 hi1, SP ^OT1C E11Cl^illd, V CU8I1CI0 Se e111h^('all L^nS gallipullo^^ pardi•n dís^wn^^r i^n lus luaal^•, ^lun^l^• .^^ alu.ji•u
^ d^^ unuv li^^^ru ŭ a^^^la^l^^ru,ti.

_?'?(i



L _^ \1
Seccianes míis ade-
cuadas y formas de
teJados mas propia^
para gallinerus mo-
dernos: a un agua.
a aguas desiguales, a
dos aguas, parabóli-
c o s y semimnnitos.

tenderse, manteniendo así un nível constantE^ del
contenido.

La tolva ideal, que no siempre se logra, es la

que reúne las siguientes condiciones : que tenga

capacidad suficiente para contener alimento para

varios días; que funcione continuamente y no se

obstruya, permitiendo caer o fluir el alimento re-
gularmente, y que no permita que las aves mal-

gasten o des,perdicien los piensos. También se em-

plean tolvas para colgar o sujetar en la pared,

habi^ndolas para ser suspendidas o colgadas del

tc^cho, así como de uso^daptable para pollitos o
gallinas indistintamente.

En Norteamérica se han divulgado muchc^ las

grande^ tolvas de madera y de uso exterior para

parques, llamadas de «cabaña» por su forma y
disposición de la tapa.

Para polluelos se emplean comederos largos

análogos, pero de dimensíones más reducidas, o

los l^lamados alimentadores, o come^deros circula-
res, con tapa cóncava y orificías para, poniendo

el pienso a su alcance, evitar que se metan los
polluelos. Hay también tolvas sin patas, para re-

cría, aunque para est.e fin result.an mu,y prácticos,

en los gallineros, de aves jóvenes, los simples co-
mederos de madera en el ángulo del muro y el

suelo y a lo largo de una pared, preferentemente
la del fondo del gallinero.

BEBF;DEROS Y SUMINISTRO DE AGUA.-Pgl'a SU1111-

nistrar el agua de beber a las aves, se recurre a

dos procedimientos, hacíéndolo, bien en bebede-

ros, cuyo servicio se realiza a mano, o bien a basc

de agua corriente, siempre que se pueda disponer

de agua limpia y en suficiente cantidad.

Los bebederos que se utilizan en los gallineros

deben estar hechos y dispuestos de modo que no

puedan las aves meter las patas. en ellos o ensu-

ciar el agua, para lo eual los bebederos han dc dis-

ponerse en alto, sobre patas, pedestal o tarima
metálica, para que no puedan caer al agua. pa-

,ja, tierra o gallinaza.

AGRICULTURA

Existen multitud de modelos y tipos, habiéndo-
los de barso, de cristal y metálicos totalmente.
Para aves adultas son más ade^uados y generali-
zados los cónicos, que descansan sobre un platillo
con o sin trípode. De forma análoga, modelos más
pequeños se emplean ^también para pollitos. En
gallineros grandes se utilizan igualmente bebede-
ros metálicos, de distintas cabidas, de forma circu-
lar, con base y pedestal y tapa cónica, colocándolos
a cíert.a altura sobre patas y con aseladero, alrede-
dor, de acceso.

En muchas granjas norteamericanas se em-

plean unos bebederos tan curiosos como sencillo^s,

,ya que se pueden improvisar fácilmente. Consis-

ten en una plataforme doble, en cuya parte infe-

rior se apoyan uno o dos tubos corrientes, míen-

t ras que en la s,uperior todo son list.ones, con los

huecos correspondientes para los cubos, a los que

ll^gan a beber las gallinas de^de estos listones,

que hacen las veces de as.eladero para su acceso.

Para el suministro de leche desnatada y suero

para los polluelos, no se emplearán bebederos me-

t:álicos, utilizándose bebedero^5 de barro o cristal,

habiéndolos para este fin de barro vidriado.

Los bederos deben permitir una fácil limpieza

de su interior y, si es necesario, que puedan some.

terse a desinfecciones enérgicas, siendo preferi-

ble^s y más aconsejables los modelos que permitan

tma completa limpieza por dentro, y mejor s.i

constan, al ser metálicos, de distintas piezas inde-

pendientes, que pueden mantenerse limpias en

poco tiempo y sín dificultades deben también con-

servar el agua fresca.
Para evitar quc cl agua se congele, en los cli-

mas extremadamente fríos recomiendan las obras

norteamericanas el empleo de calentadores o pe-

queñas estufas adaptadas a los bebederos, aunque

modernamente se construyen algunos bebederos

Croquis de la disnosiciŭn de los aseladeros a media muesca y
^eccíanes que deben tener para proporcionar a las aves buena

sustentación y cbmodo de.ccanso.
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con calefactor eléctrico. En estos climas muy fríos
liay también que evitar la congelacíón de agua en
c;ubos en los que se coloca un flotador de madera
de superficie ciI•cular, algo más reducida que la del
cubo, con cuatro orificios, a través de los cuales
pasarán las aves el pico, bebiendo sin que las bar-
billas tengan contacto directo con el agua.

El agua cons,tituye gran parte de la composición
del huevo, por lo que el avicultor ha de suminis-
trarla sín limitación a sus ponedoras, dejando
siempre tan preciado líquido a disposición de las
gallinas, que le beberán cuando quieran, pues el
agua no debe darse intermitentemente, salvo en
casos de es,casez de ella o fuerza mayor, contraria-
mente a lo que puede hacerse con los piensos.

Un bebedero moderno metálico de 25 litros de
agua es suficiente para 150 gallinas durante un
día completo, pudiendo beber en él, simultánea-
mente, y con comodí^dad, de 15 a 20 aves. Para po-
lluelos, basta una longitud de bebedero de 15 a 20
milímetros por pollo,

Debe procurarse no s,e moje la cama o yacija

del gallinero, a la vez que se evitará que al ver-

terse el agua se formen charcos, sobre todo donde

se tengan polluelos. A tal fin, es muy corriente,

en las explotaciones estadounidenses, colocar los

bebederos o las, piletas rodeados de un pedestal de

malla estrecha y fuerte, casi siempre rectangular,

desde el que tienen acceso las aves sin mojarse

las patas. Sin embargo, esto no es necesario para

las, aves adultas, al utilizarse bebederos con base,

o trípode, y, si se carece de éstos, se colocarán so-

bre un par de ladríllos. No debemos de olvidal^

que, en beneficio de la simplicidad, debemos evitar

las instalaciones co^mplicadas, cuya conservación

y permanencia en buen estado, con higiene y

limpieza s,iempre es más difícil que en aquellas

más sencillas.

SUMINISTRO DE AGUA CORRIENTE.-(,i,land0 e^n Un

gallinero se puede instalar agua corriente, no cabe
duda de que esto es lo mejor, pues aunque los gas-
tos de instalación sean mayores, se ahorra traba-
jo, mano de obra y, sobre todo, moles;tias, como
cuando hay que llevar el agua a mano a galline-
ros más o menos distantes o separados, especial-
mente en los días de nieve o lluvia.

Pero esto no quiere decir que consideremos

como imprescindible-ni aun higiénicamente con-

siderado-el agua corriente en el gallinero, pese

a la higiene y comodidad que su instalación sig-

nifica. Unos buenos bebederos limpios, de fácil

li^mpieza interior y capaces, en los que el agua se

consuma y renueve con frecuencia, es lo más

práctico y barato de que se puede dotar al galli-

nero (pues, además„ no son generalmente tantos

los días malos y crudos del ínvierno en que resul-

te engorroso el suministro de agua) y a veces esto

es mejor que disponer de una complicada instala-

ción de agua corriente, cuyos bebederos no ofI•ez-

can facilidad alguna de lilnpieza.

Muchas granjas suelen tener agua corrient,e

en sus gallineros principales, pero es difícil que

los tengan en todos, sobre todo en los más apar

tados, pues la ínstalacíón de agua corriente en los

gallineros más alejados, exige un mayor gasto en

tuberías. Hemos visto, y es bien fácil de ver, ga-

llineros y explotaciones muy mediocres técnica-

mente, por su instalación y peor conservación,

bastante descuidados en tados los, aspectos, que

tenían, sin embargo, una mejor o peor instalación

de agua corriente. En cambio, gallíneros magnífi-

cos, perfectamente cuidados y de presentación im-

pecable, pertenecientes a explotaciones ejempla-

res y atendidos celosamerite, carecen o han careci-

do ^durante muchos años, de agua corriente, sin

que esto influyese gran cosa en la mejor o peor

explotación, higiene y rendimiento de estos galli-

neros, verdaderamente modelos.

El sumínistro de agua corriente se hace en pile-

tas de cemento, ladrillo, hormigón o piedra arti-

ficial o en bebederos metálicos, construídos a pro-

pós,ito. En las instalaciones de agua corriente pue-

de el agua correr continuamente o bien disponer

de válvulas automáticas de flotador en cada pileta

o bebedero. Se debe disponer de desagiies en las

distintas seccíones o partes de la instalación y

también .de unos recipientes debajo de las piletas

para evitar contaminaciones por el agua por me-

dio de aquéllos, y con esto, recoger el agua que

se salga y conducirla al desagiie, evitando así quc

se moje la cama o litera de paja.

OTROS AccESORIOS. - En los gallineros puede

haber otros accesorios, o mejor dicho inatalacio-

nes, aunque no síempre suelen ser necesarios o

imprescindibles, pues el fin que pueden desempe-
ñar es realizado por otros medios. Así, en la granja

industrial, por poco importante que sea, no son

necesarios casi nunca, por ejemplo, los nidos para

gallinas cluecas o las jaulas para descluecar. Un

gallinero puede tener su rascadero o baño dc pol-

vo, que es un medio para que las aves se desem-

baracen o desprendan del piojillo, que puedan te-
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ner, revolcándose en la arena bien limpia que

deben contener estos baños de polvo. Su empleo,

aunque estén tanto fuera como dentro del galli-

nero, tiene el inconveniente de llenar de polvo el

interior de éste, con perjuicio y molestia para las

aves y su cuidador, en evitación de lo cual cabe

huinedecer o mojar la arena. Cons,isten, sencilla-

ménte, en un hoya hecho en un lugar seco, en el

que dé el sol, y pueden tener 0,20 metros de pro-

fundidad, rellenándose con arena cernida, o me-

jor polvo límpio de carretera, y algo de ceniza

de carbón vegetal. Las jaulas para descluecar,
necesarias para evitar que las, cluecas incuben. son

unas jaulas de ^madera de unos 50 centímetros cú-

bicos,, cuyo fondo, en vez de ser continua de ta-

blas, es de unos listone^s solamente. La proporción

necesaria es de 4 a 5 jaulas por cada cien galli-

nas y pueden colocarse donde no estorben, a con-

tinuación de la fila de nidales.

Si el gallinero es grande (más de mil aves), de-

be tener s,u entrada a mado de zaguán o vestíbulo,

en el que se situarán las correspondiente^s tolvas,

con sus tapas, para los píensos de la semana. En

este lugar se colocará también un marco o arma-

dura, a modo de portafichas de madera, que puede

cons,truirse fácilmente con unos listones, y debajo

correrá una cajita alargada con su capa, para ir
dejando la cosecha diaria de huevos.

El buén orden y estado de todos los accesorias
del gallinero es imprescindible y más en las ex-
plotaciones industriales.

Los nidales, registradores estropeados, las fichas

abandonadas o con fechas antícuadas, los crista-

les rotas y tantas otras señales de descuido y

abandono deben evitarse en tado gallinero media-

namente instalado y regularmente explotado. To-

do esto se vé también en no pocas granjas avíco-

las campletadas con salas de incubación, que son

verdaderas trasteras, incluso en mucha^s que pre-

sumen de diplomadas. Lo esencial técnicamente

es que, diplomados o no, loS gallineros y todas las

instalaciones estén bien conservados y cuidados ;

así se podrá decir como un avicultor inglés al vi-

sitar una granja española, hace ya algunos años:

«Tenemos mejores, gallinas; mejor alojadas, no.»
El eficaz complemento de una alimentaciór. su-

ficiente y de una explotación racional, es tener a

las aves alojadas «confortablemente», como dice

el profesor Rice, disponiendo los gallineros de

cuantos elementos aconseje la técnica, para el ma-
yor rendimiento con el más fácil manejo, en la se-

gurídad de que su importe será dinero bien gas-

tado.
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Aforo expedito de
^^^^z ^n^cr

cosechas remoiacheras.,
v ezHárt^e^

]ngeniero agrónomo

^oaé

La experiencia de dos años más en 1a ejecución

de cientos de aforos de cosechas de remolaŭha, azu-

carera nos ha proporcionado datos qtie considera-

mos pueden ser de utilidad a quienes tengan que

realizar afores simi]ares, y a los propios agricul-

tores. para mejorar sus previsiones de rnedíos de

transport,e y organización de entrega a las báscu-

]as fabriles.

Para quienes tenemos la responsabilidad de me-

dir la cantidad de remolacha que realmente deba

conceptuarse, «a priari», como cifrable para dis-

frutar beneficios nada despreciables, y para quie-

nes la preocupación de evítar el empleo de mé-

todos de fortuna, dcficientemente técnicos, es has-

ta an^ustiosa a veces, pues en cuanto nuestros

cómpútos fueran e^^:cesivos, en tanto se mermara

el azúcar disponible para el racionamient.o oficia},

único a que pueden aspirar las clases económica-

mente débiles, puede interesar cuanto aquí va-

mos a exponer.

Por e}lo seguimos intentando mejorar nuesti•a

técnica al efecto, y en las síguientes líneas con-

densamos algunos avances; que permitirán otros

sucesivos, aun de.ntro del carácter expedito que

ohligadamente ha de tener nues.tra actuación

p^^áctica.
Estos renglones van para quicnes padezcan las

citadas preocupaciones, como una modesta ^,yuda

a su inquiettad técnica y social.

En una de las campañas hemos realizado deter-

minaciones de díámetro y peso sobre 4.500 raíce^,

cogidas toxalmentc^ al azar

Para cada raíz se ha determinado simultánea-

mente el peso fahril y el diámetro transversal más

ancho.
Las frecuencias con que se han presentado los

diferentes diámetros se observan en el gráfico nú-

mero 1.
Fl diámetro no se ha medido al milíme^tro, sino

con aproximación^ de 2,5 mm (unidad de interva-

]o igual a 5 mmJ, y los que se consignan en el

gráfico son los diámetros medios de cada frecuen-

cia.

^,nálogo gráfico debe formarse de todas las cam-

pañas, pues estamos convencidos de que nos per-

mitirán consecuencias útiles al ir reuniendo los
de campañas sucesivas, totalizados y desglosado^

conforme a criterio que tenemos en formación.

De momento, interesa anotar que el polígono dc^

frecuencias para cada intervalo de diámetro o ca-

líbre tiene dispo^sición favorab}e a la aplicación dE^

los principios y métodos de la estadística matemá-

tica (como ha sucedi^do también en otras campa-

ñas).
Por su posible valor histórico, y p^'^rque quizá

en él se confirmen posteriores deducciones, se in-

cluye aquí también el gráfico de dispersión de las

].150 remolachas medidas en la campaña 14)4H-49

(gráfico núm. 21, primera en que come^nzamos a

aplicar la técnica señalada en el artículo que acer-

ca de este mismo tema publicó Acxicui^^ruxn en

su número de febrero de 1949.

* . *

De todas las raíces medidas se determina ^1 pe-

so comercial (sin hojas ni coronas), tal como son
aceptadas por las básculas receptoras de las fábri-

cas azucareras, pues no tratamos de detexminacio-

nes puramente científicas, sino d.e obtener dat.os

prácticos para una aciuación que ha de desenvol-

verse en condiciones de urg^^ncia •y para una fina-

lidad en que la absoluta exactitud (admítasc la re-

dundancia) sería desproporcionada con otros fac-

tores en juego: pesaje •y descuento por las h.•iga-

das o equipos de las fáhricas receptoras; rendi-

miento fahril azucarero de la propia raíz entrega-

da; supei•ficie aforada (que a veces se no^ difi-

culta medirl, etc.

Fn otro de los gráficos que se acornpaña (níi-'

mero 3) se indica, con ]ínea de puntos, el polígono

de los resultados obtenidos, demostrativo de una

correlación evidente entre diámetros y pesos me-

dios. (Las raíces pesadas suman 2.843 kilogramos).
También se incluye análogo gráfico (núme-

ro 4), corre^spondiente a la campaña 1948-4!? ,ya

dicha. .
Fn la tal campaña 194^-4ti sc cstudió una ecua-

ción pot.encial de correlación de secrtmdo grado,
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^.^f^C^ ^%'^ ,

^cor^/^,^-1,.^ ..^-,.f,.l^ ^^^

^Y^f^ l^9^ ^c^bf aQe ss99 rcrí.xr

que se limitó a los díámetr•os 65-115 milímetro^.

pues fuera de tal int.ervalo no ofrecían confian-

za loŭ datos de campo, ,por la escasa frecuencia de

los diámetros extrapolados y la irregularidad del

polígono de observación.

Con satisfacción tenemos que anotar cómo; aun-

que los pesos calculados tenían evidentes defec-

tos, los aforos fueron notoriamente más precisos

que los ohtenidos por cuadquier otra técníca.

Actualmente, con bs datos de observación he-

mos estudiado una ecuación potencial de tercer

grado, y en el gráfico número 3 ae puede cornpro-

bar cómo se adaptan los pesos calculados a los

observados. Tal ecuación de correlación se ha de-

ducido de los datos observados en el ii^tervalo

40=140 mi<lámetros de diámetro. Y se puede apli-

car a valores extrapolados, pues mientras que en

la ecuación de segundo grado, estudiada en el pri-

mer año de 1948, se presentaba el valor mínímo

de las ordenadas (pesos) para un diámetro dema-

^iado distinto de cero, con la última ecuación de

tercer grado, últimamente calculada. se obtiene

tin peso despreciable para dicho diámetro cero.

Aunque ciertamente los coeficientes o pará-

metros de la ecuación media o general de cada

campaña deben rectificarse cada año, como orien-

tación que facilite datos concretos, diremo5 que

i^a citada tíltima ecuación de tercer grado, midien-

do las abscisas (diámetros o calibres) en medios

centímetros y las ordenadas en kilograrnlos. con

origen de abscisas en el díámetro medio de 9G mi-

límetrós y escala natural de ordenadas (kilogra-

mos), es la siguiente:

Y= 0'600 ^- 0'079 . X+ 0'0042767 . X` +

+ 0'00011055 . X'

A continuación se anotan los pesos observados

y calculados con tal ecuación para los diámetro^

que se encuentr•an en raíces de remolacha azuca-

r•era cosechada en la provincia de León, y las di-

ferencias entre los calculados y los observados:

I)iámeirus ^ PESO EN GRAMOS ^ I F E R F N C 1 A S

n^^^n nbservados Calculadoe Gre. o^o

40 125 126 - 1 -^- 1
45 139 154 + 15 -^ 10
50 178 184 + 6 -^ 3
55 210 218 + 8 + 4
60 241 255^ + 15 + 5
65 389 297 + 8 -I- 3
70 343 345 + 2 -!- 1
75 399 398 - 1 - 0
80 465 458 - 7 - 2
85 546 525 - 21 - 4

90 615 600 - 15 - 2

95 701 684 -' 17 - 3^
100 818 776 - 42 - 6
105 896 879 - 17 - 2
110 1.012 992 - 20 - 2
115 1.119 1.116 - 3 - 0
120 1.230 1.253 + 23 ^- 2

125 1.3'L5 1.401 -^ 77 + 6
]30 1.515 L563 + 48 {- 3
135 1.775 1.739 - 36 - 2
140 1.944 1.929 - 15 - 1

Dada la escasez con que en regadío se afol•an

remolachas en que tenga inaportancia el di^^me-

tro de 45 milímetros, se observa que, en general.

la díferencia del conjunto difícilmente llegará a]

5 po^• 100, escaso porcentaje que no cre3mos^o^bte-

ner al iniciar este sistema de aforo.

Y atm es posible que el grado de precisión sea

mayor, pues todos los estudios se han hecho has-

ta ahora con las medidas aritméticas de lo^ pe-

sos observados para cada intervalo de diámet.ros,

siendo así que sería más correcto hacerlo con el

valor modal de cada intervalo.

Con la aplicación de este sistema, la práctíca

l:os ^demuestra que ea posible realizar unas^ seis

o sie.te tomas de muestras, co^nteo de r•aíces y sn
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calibrado, dejándolo todo anotado en estados có-
modos, en unos diez minutos (que en muchos ca-
sos s.e reducen a seis minutos, cuando la fihca es
homogénea y a la tercera o cuarta muestra no se
observa discdepancia notable en el conteo de raí-
ces y se destaca un valor representativo para el
diámetro), permitiendo aumentar la tomd de
muestras en fincas «difíciles» con un escaso su-
plemento de tiempo, totalmente imposible de aho-
rrar si ha de pesarse con el consiguiente descoro-
riado (mejor o peor hecho en cada ocasiónl.

• i #

En la primera campaña 1948-49 se repitió la
toma de muestras hasta que en el gráfico de cam-
po donde se anotaban los calibres o diámetros de
cada raíz se llegaba a destacar predomínante-
mente un diámetro.

El peso correspondiente a tal diámetro era uno
dE: los factores del rendimiento unitario que se
aplicaban a la parcela aforada.

En la parcela siguiente se modificó la disposi-
ción del gráfico de diámetros y se acompañó de
un estado para calcular (ya en la oficína) el pe-
so medio ponderado de las muestras tomadas,
promedio que se determinaba por el método ha-
bitual de sumar los productos del número de raí-
ces anotadas. para cada calibre por el peso apli-
cable a cada calibre, dividiendo tal suma de pro-
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ductos por la suma de raíces medidas o calibra-
das.

Teóricamente, es indudablemente la mejor téc-
nica; pero como en la práctica suce^día que los pe-
sos unitarios de las raíces de diámetros extremos,
especialmente de las raí•es gruesas, no estaban
aún calculados con suficiente precisión, pues no
habíamos logrado reunir suficiente cant.idad de
pesadas, por un lado, y, por otro, la ecuación de
correlación era deficiente, fuera del intervalo de
calibres corrientes para que había sido deducída,
en la práctica np se mejoró el procedimiento.

Por ello, en aforos expec^itos, y mientras otras
causas de error (apunt.adas en anteriores renglo-
nes) hagan innecesaria una mayor precisión, pa-
rece ser que es, escasa la ventaja de calcular el
peso unitario ponderado de todas las raíces arran-
cadas para calibrar, frente a la de aceptar como
peso unitario medio el que corre^ponda a las raí-
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ces del diámetro predominante (para obtener lo
cual es fácil aumentar las tomas de muestra y su
calibrado, como ya hemos dicho).

Como elemento de juicio en esta cuestión se
puede observar que para las 4.500 raíces estudia-
das al azar, y a las que ya nos hemos referido en
el cálculo de Ta ecuación de correlación de cali-
bres y pesos, el peso medio observado fué de 633
gramos por raíz; diámetros predominantes• fue-
ron los de 90 milímetros (491 raíces) y de 95 mi-

-- G.^,^f/CO /l^.^

^i,c.ola.c•Ea. a^cee.avb^^c (-leo^) ^9da-r9

,^ ^ ^ r6cr'ccr .>^^c^ aa^J

........Oelaf odfcireobl
_ i0 cv/cu/io'oJ

9f
,^

.^

Diámetro preponderante : 90 mm.
Peso correspondiente por raíz : 600 gr.
Número medio de raíces comerciales por hec-

tárea: 55.000.
Cosecha media : 33.000 kg. por ha.

El error en el número de plantas puede ser
menor de 250, que no llega al 0,5 por 100 en tal
caso promedio. En tal campaña se han anotado
aforos a base de un número de plantas por hec-
t.área que variaba desde 23.800 a 83.750.

E1 error en el calibre de cada planta conduci-
ría a los errores máximos relativos, de que da
idea el siguiente esbozo de tabla :

DIAMETROS PESOS CORRESPON_ DIFERENCIAS
DIENTES AL DIAMETRO

Real Leído Real Le.ído Abaoluta

52,5 50 200 184 16 8
52,5 55 200 218 18 9

92,5 90 640 600 40 6
92,5 95 640 684 44 7

11.7,5 115 1.180 1.116 . 62 5
117,5 120 1.180 1.253 73 6

^
^/1

^.,^ - ^ s ^ ^ ' a o ^ R ^

límetros (465 raícesl, y los pesos deducidos de la

ecuación para estos dos calibres resultan ser 600

gramos para raíces de 90 milímetros y 684 para

raíces de 95 milímetros.

'. . .

Aunque ya se ha repetído que, por ahora, sola-

mente pretendemos realizar aforos expeditos, con

vistas a estudiar el grado de precisión, interesa

ir avanzando en el conocimiento de los diferentes

factores.
A tal efecto apuntamos que unos datos medios

de la misma campaña son, por ejemplo:

En nuestros aforas no hemos llegado a que es-
te último ^diámetro sea el representativo o modal
de la parcela.

Una cosecha excepcional de 60 toneladas por
hectárea (recordamos que nos ref.erímos a I.eón...,
y que somos harto incrédulos de casechas «mons-
truo), con 80.000 raíces, exige un calibre domi-
nante de 95 a 100 milímetros; con 55.000 plan-
tas lo exige de 110 a 115. Para obtener un cali-
bre modal de 120 milímetros bastarían 48.750 raí-
ces. Pero... iqué difícil es pasar de los 35.000 ki-
logramos por hectárea con menos. de 50.000 re-
molachas !

En resumen : que aforamos con bastante tran-

quilidad de conciencia, a nuestro leal saber y en-

tender, según la consagrada expresión, aplicando

una sistemática con suficiente grado de precisión
práctica.

Y, además, lejos de cualquier coacción y de to-
do egoísmo.
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Un triunío seguro se
obtiene solamente si
se ponen los mejores
medios. Dando a sus
av^s y demás ganados

"AVEMINA ^^

obtendrá no solamen-
te un triunto seguro si•
no, que lo conseguirá
a menor precio.
Avemina fiene deíini-
tivamente más vitami-
nas pero, siempre las
mismas.
Ob^endrá por tanto
un triunfo seguro y
constante reproduci- ^

^ ble una y otra vez.
^_,^ ^^_

'^ii I
^ ^ ^ ^^

^ ^ ^^ , ^ , •,

A.J. 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 MENOS DINERO •

PREPARADO POR:

A. J. CRU^Z ^r CíA. S. EN C.
Primeros preparadores de vilamina "A" p "D" en España

APARTADO 89 - PALENCIA Regisiro D. G. Ganadería N° 25<



INFOR IIl^iiACIONES
Comercio y regvlación de productos agropecvarios

Precios de venta del sulfato de cobre y de los caldos

cúpricos

En el Boletín Oficíal del Estado
del día 13 d^ abril de 1951 se pu-
blica una resolución de la Secre-
taría Gerieral Técnica del Minis-
terio de Industria y Comercio, fe-
cha I1 del actual, por la que se
establece que el precio de venta
del sulfato de cobre de riqueza
98/99 por 100, elaborado por las
fábricas nacionales a base de co-

bre de producción nacional o pro-
cedente de irr^portación, con dss-
tino a las necesidades de la pre-
sente campaña vitícola, será de
10.000 pesetas por tonelada mé-
trica, cuyo precio se entenderá
para entrega sobre vehículo fábri-
ca suministradora y con envase

incluído. El mismo precio será de
aplicación para el sulfato de cobre
destinado al consumo industrial.

El precio señalado en el punto
anterior, regirá, igualmente, para
la venta del sulfato de cobre pro-
cedente de importación, que no
tenga fijado precio con anteriori-
dad nor resoluŭ ión de la Secre-
taría General Técnica, en las con.-
diciones de entrega sobre vehícu-
lo puerta almacén de la firma im-
portadora en el puerto de importa-
ción y para mercancía envasada.

Sobre el precio fijado para el
sulfato de cobre de fabricación

nacional o procedente de impor-
tación en los dos apartados ante-
riores, podrán cargarse para la en-
trega de la mereancía a los con-
sumidores, únicamente los siguien-

tes márgenes y gastos :
a) Las boniñcaciones de mayo-

ristas y minoristas distribuidores.
cifradas respectivamente e^n 150
y 250 pesetas ,p^or tonelada rné-

trica.
Estos márgenes solamente los

podrán percibir aquellos distribui-
dores que realicen una función
efectiva como tales y tampoco po-

drán ser acumulados los dos már-
genes comerciales en una sola fa-
se del proceso de distribución si
ésta llegara a cumplirse con la so-
la intervención de uno de ambos
escalones comerciales, en cuyo ca-
so se aplicará únicamente el mar-
gen comercial de 250 pesetas to-
nelada métrica, tanto si la función
ditsributiva se cumple por mayo-
rista como por minorista.

b) El in-^porte estricto de los
gastos ocasionados por el trans-
porte de la mercancía desde fá-
brica o desde el puerto de im-
portación hasta centro de consu-
mo, cuyos gastos serán siempre
con cargo a la mercancía y, por
tanto, de cuenta del consumidor.

Los precios de los caldos cúpri-
cos serán los siguientes:

a) Caldo de riqueza 15/ 17 por
100 en cobre metálico, para ser
aplicado en los tra^^tamientos en

dosis superiores al I por 100:
Precio de venta en fábrica a gra-
nel (incluídos los gastos de enva-
sado). 974 pesetas los 100 kilos.

b) Caldo de riqueza 8/9 por
100 en cobre metálico, para su
aplicación en los tratamientos en
dosis no superiores al 2 por 100:
Precio de venta en fábrica a gra-
nel (incluíd^os l^os gastos de enva-
sado), 537 pesetas los 100 kilos.

El régimen de envases se ajus-

tará a lo dispuesto en la Orden de

la Presidencia del Gobierno de 4

de mayo de 1944 (Bole^tín Oficial

del Estado del 6). En el caso de

que la venta al consumo no se

realizara directamente desde fá-
brica, sir.o por conducto de algún
intermediario, los precios de ven-

ta antes señalados no podrán ser

incrementados en cantidad supe-

rior al 10 por 104, quedando in-

cluídos en dicho margen toda cla-

se de gastos, excepto el envase,

que se cargará aparte.

Precios del sulfato amónico

En el Boletín Oficiaj del Fsfado

del día I 3 de abril de 1^)51 se
,publica una Orden del Ministerio
de Industria y Comercio, fecha 12
del mismo mes, por la que se dis-
pone que el precio de venta del
sulfato amónico qtte ha de distri-
buirse en el merc^do nacional.
tanto para usos agrícolas como
para usos industriales, bien sea
procedente de importación o de
fabricación nacional, será de 2.600
pesetas por tonelada métrica. en-
tendiéndose dicho precio para

mercancía envasada y situada so-
bre vehículo a la salida del alma-
cén del importador en el puerto
de importación, para el sulfato
amónico de procedencia extranje-
ra, o sobre vagón-fábrica para el
de producción nacional.

Los márgeneá comerciales para

mayoristas y minoristas distribui-
dores se fijan en 52 y 80 pesetas
por tonelada métrica, respectiva-
mente, como percepción máxima
por este concepto en cada una de
ambas fases del ciclo de distribu-
ción.

Solamente podrán percibir el
rnargen comercial aquellos distri-
buidores que realicen una funcíón
efectiva como tales, y tampoco
podrán ser acumulados los dos
márgenes comerciales en una sola
intervención de uno de ambos
escalones comerciales, en cuyo ca-
so se aplicará únicamente el mar-
gen comercial de 80 pesetas por
tonelada métrica, tanto sí la fun-
ción distributiva se cumple por
mayoristas como por minoristas.

Los fabricantes nacionales per-
cibirán la cantidad de 2.400 pese-
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tas por tonelada métrica de] pre-
ci^o total de 2.600 pesetas señala-

do en ^el ^punto anterior, enten-
diéndose dicha cantidad de 2.400
pesetas por tonelada métrica como
precio uniforme para mercancía
sin envase en todas las fábricas
nacionales, cualquiera que sea su
emplazamiento.

La Secretaría General Técnica
de este Ministerio se hará cargo
de las diferencias resultantes en-
tre el precio de venta de 2.600 pe-
setas por tonélada métrica seña-
lado en el punto primero de esta
Orden y Ía cantidad de 2.400 pe-
setas por tonelada métrica que
debe percibir el fabricante, incre-
mentada en ^el costo del saquerío

necesario para el envasado de la
mercancía, así com^a de las que
puedan pnoducirse entre el citado
precio de 2.600 pesetas por tone-
]ada métrica y el de coste real del

sulfato amónico importado, cuyas
diferencias se liquidarán con abo-
no o cargo al Fond^o de Regula-
ción correspondiente, según pro-
ceda.

Continuará ^en vigor todo lo dis-
puesto en los restantes apartados
de la repetida orden de 24 de mar-

zo de 1950 que no haya sid^a mo-
dificado por la presente, que ten-
drá efectividad a partir de la fe-
cha de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Regulación de la campaña lanera 1951-52

En el Boletín Oficial del Estado
del día 1 de mayo de 1951 se pu-
blica uma Orden conjunta de los
Ministerios de Industria y Comer-
cio y de Agricultura, fecha 30 del
pasado mes de abril, por la que se
regula la campaña lanera 1951-52
en lo que se reñere a precios má-
ximos de tasa para la lana sucia
en campo, como para los diversos
manufacturados intermedi^os y fi-
nales en fábrica y precios de ven-
ta al público de estos últimos.

A estos ^efectos, se considera
que dicha campaña lanera dará
comienzo en 1 de mayo •de 1951,
a partir de cuyo momento entra-
rán en vigor las disposiciones de
esta Orden. ,

Los ganaderos productores que-

dan obligados a declarar toda la
lana de corte obtenida en su ex-
plotación durante la mencionada
campaña, así com•o también tadas
las existencias procedentes de
campañas anteriores que aun pue-
den quedar en campo, pendientes
de venta o retirada, en la fecha de
primero de mayo de 1951.

Igual obligación de declarar,
tanto sus producciones como sus
existencias, afecta a las industrias
de tenería o deslan.aje.

Para la lana de corte sucia en
campo, sobre domicilio del pro-
ductor o explotación ganadera, re-
girán los precios que, según tipos,
a continuación se detallan en pe-
setas kg.:

BLA

I. Trashumante ... ...
II. Barros ... ... ... ... ...

f II . Carda ... ... ... . .. ...

IV. Entrefina fina ... ...
V. Entrefina corriente...

Vl. Entrefina ordinaria. .

VII. Basta ... ... ... ... ...

VIII. Churra ... ... ... ...

NCAS

N E G R A S

IX. Fina ... ...
X. Entrefina...

XI. Corriente...
XI I. Ordinaria...

XIII. Basta ... ...
XIV. Churra... ..

36 % 47,55

35 % 40,95

34 % 37,95
39 % 37,50
40 % 22,75

45 % 22,05

49 % 21,40
49 % 20,65

40 % 42,30

40 % 34,20

40 % 20,35
42 % 18,30
49 % 1,7,90
49 % 16,85

Tales precios se entenderán
siempre como máximos, para las
calidades y rendimient•os superio-
res de cada tipo e incluídas en
ellos, cuando proceda, las primas
de sobreestimación, y registro la-
nero, sin que> en consecuencia,
puedan ser rebasados por ningún
otro concepto.

Para las lanas de menor rendi-
miento dentro de cada tipo, se es-
tablecerán, por mutuo acuerdo
entre las partes contratantes. los
precios correspondientes, siempre
dentro de los máximos de tasa se-
ñalados para cada uno de aqué-
Ilos y a tenor de la escala norma-
tiva ^de rendimientos y precios que
se establezcan ,pbr la Dirección
General de Ganadería.

En caso de no lograrse tal acuer-
do, se fijará el rendimiento y pre-
cio correspondiente por una ^unta
Local, oonstituída por el Veterina-
rio municipa] del término, que ac-
iuará como Presidente ; un Vocal
ganadera designado por el Sindi-
cato Provincial de Gana•^ería y
un Vocal representante de los
compradores, nombrado p^or el
Sindicato Provincial Textil, ,Junta
que actuará de acuerdo con la es-
cala de precios y rendimientos a
que se refiere el párrafo ar.terior.

Los precios de las lanas de te-
nería o deslanaje se fijarán por la
Secretaría Genera] Técnica del
Ministerio de Industria y C^omer-
cio, guardando la •debida ponde-
ración con los que se han seña-
lado para las de corte.

Todos los ganaderos pro.aucto-
res vienen ^obligados a vender la
totalidad de la lana de quE dis-
pongan en su explotación, :lentro
de los precios máximos de tasa le-
gal a que se teñere el apartado
tercero de esta Orden, exclusiva-
mente a los compradores legal-
mente autorizados ,para ello por el
Servicio de Carnes, Cueros y De-
rivados.

Los cupos de lana sucia serán
adjudicad•os directamente a los in-
dustriales manufacturadores fina-
les, entendiéndose por tales los
que 'fabriquen artículos dispuestos
para su venta al público sin nin
guna •otra transformación.

A los efectos de c^ompra y re-
cepción de sus cupos de lana su-
cia, todos los industriales manu-
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facturadores finales habrán de ^es-
tar encuadrad:os en Agrupaciones
gremiales integradas en el Sindi-
cato Nacional Textil.

La facultad de compra de lana
sucia en campo radicará exclusi-
vamente en las referidas Agrupa-
ciones gremiales, a las que forzo-
samente habrán de •endosar sus
cupos los industriales encuadrados
en las mismas y de las que reci-
birán las correspondientes canti-
dades de lana sucia, lavada o pei-
nada, según se establece en los
apartados siguientes,

El cupo de compra que, en con-
secuencia, se reconocerá a cada
una de estas Agrupaciones, será
igual a la suma de los correspon-
dientes a sus agremiados.

Para la realización de estas com-
pras de lana ,por las Agrupaciones
gremiales podrán actuar las mis-
mas directamente mediante com-
pradores propios que al efecto
propongan y sean autorizados, o
utilizando, si así lo desean, los ha-
bituales comerciantes transforma-
dores censados como tales por el
Servicio de CarneS, Cueros y De-
rivados, a los que, a su vez, po-
drán realizar endosos, fracci^ona-

rios o totales, del cupo gremial
correspondiente a la Agrupación.

Las Agrupaciones gremiales po-
drán señalar, por acuerdo general
entre ellas, zonas dc actuación y
recogida de los cupos que les co-
rrespondan ; •dicho acuerdo, para
ser válido, será sometido previa-
mente a la consideración y apro-
bación del Servicio de Carnes,

^ Cueros y Derivados.
L^os industriales textiles manu-

facturadores finales, al endosar sus
cupos de lana en sucio a favor de
la Agrupación gremial a la que
pertenezcan, harán constar, para
cada uno de los tip^os que tengan
asignados, las cantidades que de-
seen recibir en lana sucia, lavada

o peinada.

L a s Agrupaciones gremiales

distribuirán entre sus agremia-

dos la lana adquirida con destino
a los mismos, equitativamente y
en proporción a sus cupos, de
acuerdo con ló dispuesto en el
apartado anterior,

Dentro de cada Agrupación
gremial se constituirá una Junta
delegada integrada por los indus-

triales manufacturadores finales
que formen parte de la misma, la
que tendrá a su cargo la dirección
y responsabilidad en la entrega de
los cupos a que se refieren los
apartados anteriores.

L o s industriales manufactu-

radores finales podrán encargar la
operación de hilad^o de la lana que
en cualquiera de las tres formas

autorizadas por los apartados pre-
c^dentes reciban a través de su
Agrupación gremial a las indus-
trias de hilatura que estimen con-
veniente, y contratarán libremen-
te con las mismas tanto las carac-
terísticas del hilado a obtener co-
mo el precio de la operación, en
tal forma que encajen dentro de
los precios máximos •de tasa esta-
blecidos para los manufacturados
finales.

Se precisará y exigirá la guía
única de circulación para amparar
el transporte de las materias pri-
mas y manufacturadoras interme-
dios siguientes:

Lana sucia de corte.
Lana de tenería o deslanaje y

viejas o usadas.
Lana lavada y peinada.
Pieles lanares.

Excepcionalmente, el transporte
de lana sucia desde el domicilio
del productor hasta almacén au-
xiliar de recogida, en su caso, po-
drá realizarse al amparo del do-
cumento que establezca el Servi-
cio de Carnes, Cueros y Deriva-
dos.

Los transportes rle los hilados,
desde las industrias de hilatura
hasta las de manufactura siguien-
te, se efectuarán amparados oon
el documento de contratación de
los mismo5 que al efecto se esta-
blezca como reglamentario.

La Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, por me-
diación del Servicio de Carnes.
Cuaros y Derivados, y a través d'e
las Agrupaciones gremiales de la
industria textil, adoptará las me-
didas o•portunas para lograr que-
den debidamente atendidas las ne-
cesidades estimadas de tipo pre-
ferente. Para ello se dedicarán
porcentajes, que podrán alcanzar
hasta el 70 por 100 de la total re-
cogida de cada tipo de lana de
corte o tenería, con destino a las
siguientes atenciones :

a) Vestuario de los Ejércitos y
Fu^rzas Armadas ; Beneficencia.
atenciones ho5pitalarias y •otras es-
pecialmente autorizadas.

b) Tejidos económicos, c o n
arreglo a la escala de tipos y ca-
lidades que se especificarán por
la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Industria y Comer-
cio, con precios de venta al pú-
blico, para las diversas series,
comprendidos entre 70 y 147 pe-
setas por metro.

c) Otros man•ufacturados texti-
les a base de lana, distintos de los
tejidos, que, reputándose igual-
mente de carácter económico,
guarden por sus precios la debida
proporción con los topes señalad^os
para los tejidos,

Para la fijación ^de los precios
de los artículos a que hacen refe-
rencia los apartados b) y c), la
Secretaria General Técnica esta-
blecerá los márgenes comerciales
máximos que podrán aplicarse en
la venta de 1os mismos, armoni-
zando en lo posible los intereses
del sector comercial cón los de los
consumidores.

Las cantidades de lana no afec-
tadas a las atenciones preferentes
que acaban de señalarse serán de-
dicadas a la fabricación de marn;-
facturados con destino, bien al
mercado interior ^o, en su caso, a
la exportación. Los precios de
venta al público de dichos manu-
facturados, cuand^o sean atribuídos
a] mercado interior, se establece-
rán por la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Industria y
Comercio, la que señalará las se-
ries de los mismos, partiendo del
precio que como tope^superior se
ha macrado para los ecotiómicos,
y sin que rebasen lós de 250 pe-
setas por metro lineal para 1•os te-
jidos y los que resulten pondera-
dos con dicho tope, para los res-
tantes manufacturados. Excepcio-
nalmente, y cuando se trate de ar-
tículos de calidades especiales su-
periores de fabricación no habi-
tual, podrá llegarse a preci^os ma-
yores, sin rebasar el tope de 325
pesetas por metro.

Las lanas bastas y churras tipbs
VII, VII1, XIII y XIV serán ad-
quiridas directamente por el Servi-
cio de Carnes, Cueros y Derivados
en campo, y después de cubrir de-
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bidamente las necesidades del
mercado interior, se pondrán las
existencias restantes a disposición
de los Organismos competentes
para su exportación.

Igual procedimiento de recogida
podrá utilizarse, si ll^gara a ser
necesario, para las restantes lanas
de tipos negros.

Para las lanas lavadas y peina-
das, sobre lavadero o industria
de peinaje regirán como precios
de tasa máximos, por tipos y para
calidades oportunamente por la
Secretaría General Técnica del
Ministerio de lndustria y Comer-
c^o.

Regulación de la próxima campaña de cereales
y leguminosas

En el Boletfn Oficial deI Esta-
do del día 17 de mayo de 1951
se inserta un importante Decreto
del Miinisterio de Agric.ultura so-
bre el tema que queda enun-
ciado.

Siendo esta disposición bastan-
te parecida a la que rigiera en el
año anterior, nos limitamos a ex-
tractarla, señalando únicamer.te
los t^^untos que presentan diferen-
cia, ya que en la colección de la
Reuista figuran Ias normas de
1950-51.

Una vez deducidas de su total
producción ^ las cantidades corres-
pondientes a los conceptos a que
se refieren los ' artículos 3." y
4.°, el agricultor queda ebliga-
do a entregar en ]os almacenes

del Servicio Nacional del Trigo
el resto de su total producción de
trigo, centeno y escaña en calidad
de excedente. El Servicio Nacio-
nal del Trigo anticipará por estos
excedentes el valor que resulte de
a,plicar a los mismos los precics
de tasa y primas fijados para los
correspondientes cupos forzosos.
y entregando al mismo tiempo el
oportuno resguardo de depósito.
1_os agricultores podrán vender es-
tos rasguardos, al precio que li-
bremente convengan, a aquellas
personás o entidades que volun-
taria u obligatoriamente hayan de
abastecerse por este procedimien-
to de excedentes, pudiendo con-
;.ertar dicha venta directamente
al consumidor o a través de los in-
termediarios que libremente de-
signen, tales como almacenistas
o fabricantes de harina, panade-
ros, agentes comerciales, o cual-
quier otra persona física o jurídi-
ca autorizada legalmente para co-
merciar e*t este ramo, o valién-
do^e de cooperativas o de servi-
cic^s que puedan establecer las
Hermandades Sindicales o Cáma-

ras Oficiales Sindicales Ag^arias.
EI abastecimiento a personas o

entidades acogidas a este sistema
se regulará por la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos en cuan-
to a forma, tiempo y condiciones

del mismo.
En to?lo caso, la cuantía máxi-

ma de la reserva realizada por es-
te procedimiento para el abaste-
cimiento de pan será la de 120^ ki-
logramos de cereal panificable
por persona y año. A los benefi-
ciarios les será entregada, con
arreglo a la tramitación que opor-
tunamente se establezca, la hari-
na correspondiente a su reserva,
reintegrándose en ese momento
el Servicio Nacional del Trigo.
con cargo al reservista, de la can-
tidad anticipada al constituirse el
depósito del cereal.

Por el Ministerio de Agricultu-
ra, y a la vista de la cosecha, se
señalará, con anterioridad al día
primero de agosto del presetite
año, la fecha a partir de la cual
los depósitos de trigo, cent^no 0
escaña que no hayan sido apli-
cados al abastecimiento por este
sistema de excedentes se consi-
derarán como anulados, y sus
resguardos invalidados, pudiendo
el Servioior Nacional de1 Trigo
disponer de ellos para el abaste-
cimiento nacional.

Los garbanzos, judías, lentejas,
habas y guisantes tendrán la con-
sideración de legumbres de con-
sumo humano. Respecto a los gar-
banzos, judías y le.ntejas, por or-
den conjunta de los Ministerios
de Agricultura y de Industria y
Comercio, se establecerán las nor-
mas para la regulación de la cam-
paña y fijación de precios de es-
tas legumbres en consumo.

En cuanto a las habas y guisan-
tes, quedan en lib^rtad de comer-
cio, circulación y precio confor-

me ya se estableció para la cam-
paña I q50-51, pudiendo los agri-
cultores reservarse para su pro-
pio consumo y el de la explota-
ción y las necesidades de siem-
bra las cantidades que a estos fi-
nes estimen necesarias, viniendo
obligados a vender el resto para
el abastecimiento.

•E1 Servicio Nacional del Trigo
recibirá en sus almacenes y al

precio de tasa, que rigió para la
campaña de recogida 1949-1q50,
las leguminosas de consumo hu-
mano que los agricultores deseen
voluntariamente entragar. Estas
leguminosas serán puestas por el

Servicio Nacional del Trigo a dis-
posición de la Comisaría General
de Abastecimientos y Transpor-
tes.

Queda prohibida la ocultación
o el acaparamiento, lo que será
sancionado con arreglo a lo dis-
puesto en la ley de la Jefatura

d.el Estado de 16 de octubre de
1941. También será sancionado el
empleo como pienso de las legu-
minosas que quedan señaladas.

Las cosechas de cebada y ave-
na que se obtengan qt.iedarán in-
tervenidas en su totalidad por el
S^rvicio Nacional del Trigo, pu-
diendo, los productores reservar-
se para siembra y para consumo

de sus propios ganados las canti-
dades precisas de estos productos
en la cuantía que por cabeza de
las distintas clases de ganado se
establezcan al reglamentaX la Co-
misaría Genera] de Abastecimien-
tos la campaña de recogida.

La cosecha restante de cebada
y avena, después de deducidas
las reservas de siembra y consu-
mo de los ganados, se someterán
a las normas que fije la Comisaría
General de Ahastecimientos y
Transportes.

Los demás cereales y legumino-
sas de pienso, alpistes, mijo, sor-
go o zahina, panizo, altramuces,
algarrobas, almortas, yeros, veza,
alverjas o alverjones y garhanzos
^tegros, oodrán ser vendidos al
Servicio Nacional del Trigo o a
otros agricultor^s, ganaderos o

avicultores, así como a organis-
mos y entidades oficiales y par-
ticulares que determine la Comi-
saría General de Abastecimientos
con arreglo a las normas que és-

238



ac;xic:uLi^uxA

ta fije, quedando prohibida la
ocultación o acaparamien!o.

Los salvados y restos de limpia
quedarán intervenidos en su tota-
lidad por la Comisaría General d^

Abastecimi^ntos, la que pondrá
a disposición del Servicio Nacio-
nal del Trigo las cantidades de
estos subproductos precisas para
el abastecimiento de] ganado de
labor y de renta de los agriculto-
res en general, así como también
las precisas para hacer entrega a
cada agricultor del salvado y res-
tos de limpia procedentes de la
elaboración de los cereales pani-
ficables que hayan reservado pa-
ra su consumo. Los agr:cultores
que entreguen cereales paniñca-
bles excedentes tendrán derecho
a adquirir los salvados y restos de
limpia que procedan de éstos, a
cuyo efecto dichos productos que-
darán igualmente a disposición
del ,Servicio• Nacional del Trigo
para proceder a su adudicación y
venta.

Para la campaña de recogida,
que comienza en primero de ju-
nio de 1951 y termina en 31 de
mayo de 1952, el precio base del
trigo en España, que abonará el
S^ervicio Nacional d^ e 1 Trigo,
cualquiera que sea su variedad y
el lugar de producción, será el de
140 pesetas el quintal métrico pa-
ra mercancía sana, seca y limpia,
con un máximo de impurezas del
3 por 100, sin envases y sobre al-
macén del Servicio.

El Servicio Nacional del Trigo
abonará a los productores sobre
el precio base anterior una prima
única de 110 pesetas por quintal
métrico, resultando, por tanto, un
precio uniforme para el trigo en
toda España de 250 pesetas el
quintal métrico.

Los precios base de compra por
e] Servicio Nacional del Trigo de
los demás cereales y leguminosas
serán los siguientes por quintal
métrico y para los lugares que se
detallan : •

Centeno, en 1_eón, 200 pesetas.
Escaña, en Sevilla, 75 pesetas.
Maíz, en Sevilla, 190 pese^tas.
Cebada, en Valladolid, 160 pe-

setas.
Avena, en Sevilla, 150 pesetas.
Alpiste, en Sevilla, 150 pesetas.

Mijo, en Sevilla, 65 pesetas

Sorgo o zahína, en Sevilla, 65
pesetas.

Panizo, en Ciudad Real, I50 pe-

setas.
Algarrobas, en \/alladolid, 125

pesetas.
Altramuces, en Badajoz, 65 pe-

setas.
Almortas, en Valladolid, 95 pe-

setas.
1 c ros, en Burgos, 7S pesetas.
\^ eza, alverjas o alverjones, 70

pesetas.
C__.,, anzos negros, en Sevilla,

77 pesetas.
Estos precios se entienden pa-

ra la mercancía sana, seca y lim-
pia, sin envase y sobre almacén
del Servicio Nacional del Trigo.

El precio de compra por el Ser-
vicio Nacíonal del Trigo de los
salvados y restos de limpia se de-
termiziará oportunamente, d e
acuerdo con las extracciones en
harina que se establezcan para los
distintos cereales panificables.

A los efectos de lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto-ley
de Ordenación Triguera de 23 de
agosto de 1937, artículo 76 y 78
del reglamento para su aplicación
de 6 de octubre de 1937 y ley de
30 de junio de 1941, todos los pro-
ductos que reciba el Servicio Na-
cional del Trigo durante la cam-
paña de• recogida que se regula
por el presente Decreto se ven-
derán por el mismo a los precios
que resulten de inŭrementar en
cuatro pesetas por quintal métri-
co los de adquisición, y en cuan-
to al trigo, se aum^ntará además
el precio resultante con el canon
de dos pesetas por quintal mé-
trico para compensar al Serviuio
Naciona] del Trigo de .los gastos
producidos en la indemnización
a los agricultores por limpieza del
producto y cuantos otros gastos
se deriven de operaciones análo-
gas realizadas por el propio Ser-
vicio Nacional del Trigo, incre-
mentando además a todos aque-
llos productos que se destinen a
pani6cación con el canon de una
peseta cincuenta céntimos por
quintal métrico para indemniza-
ción de los molinos maquileros
clausurados.

Aquellos agricultores que no
cumplan la obligación de entrega
del cupo forzoso de cereales pa-
nificables que se les fije d^entro de

los plazos establecidos o nieguen
o falseen los datos que se les so-
licite, y aquellos otros agriculto-
res que hayan sido sancionados
por la Dirección General de Agri-
cultura por expedientes incoados
por la no siembra de la superficie
señalada como mínima obligato-
ria de trigo y centeno, perderán
el derecho a los beneficios que se
otorgan en esta disposición o que
puedan otorgarse al ordenar las
campañas siguientes, así como
también aquellos otros que dima-
nen de los preceptos que regulen
]a reserva de los productos ali-
menticios para consumo de boca
o transformación industrial, pu-
diendo en su consecuencia que-
dar intervenida por el Ministerio
de Agricultura, a través del Ser-
vicio Nacional del Trigo, la to-
talidad de las cosechas que pro-
duzcan de cereales. al precio ofi-
cial de tasa, una vez deducidas
las reservas de siembra y consumo,
todo ello sin perjuicio de las san-
ciones que independientemente
puedan serles impuestas por la in-
fracción cometida, en aplicación
de lo dispuesto con carácter gene-
ral a estos efectos o en cumpli-
miento de lo establecido en el ci-
guiente artículo.

Durante la campaña 1951-1952
seguirá vigente el Decreto del Mi-
nisterio de Agricultura de 15 de
diciembre de 1950, que faculta al
mismo para imponer sanciones
económicas a los agricultores que
no hubieran realizado la totalidad
de la entrega del cupo forzoso
que les sea asignado, sin más mo-
dificación que la relativa a la fe-
cha final del plazo de entrega de
dicho cupo forzoso, que en defi-
nitiva será para la campaña 1951-
1952 la que se deduzca del artícu-
l0 3." del presente Decreto

Se compran números

atrasados de la Re-

vista AGRICULTURA
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Za IV Asamblea Nacional de Hermaridades
de Labradores y Car^aderos

Durante la semana del 7 al 12
del actual se ha celebrado en Ma-
drid la IV Asamblea Nacional de
Hermandades de Labradores y
Ganaderos, en la cual se han tra-
tado extensamente las numerosas
ponencias presentadas y que han
cristalizado en interesantes con-
clusiones

La sesión de clausura tuvo ca-
rácter solemne, y fué presidido el
acto por los Ministros de Justicia
y Agricultura, señores Fernández
Cuesta y Rein Segura. respectiva-
mente, acompañados del Subse-
cretario y Directores generales de
este último Departamento, así co-
n-^o numerosas jerarquías sindica-
les y otras personalidades.

Abierto el acto por el señor Fer-
nández Cuesta, el excelentísimo
señor Ministro de Agricultura pro-
nunció un interesante discurso, eri
el que empezó explicando la sig-
nificación de la actual organiza-
ción sindical agraria ; después ex-
puso las razones por las cuales se
puede considerar a España más y
mejor labrada que en otras épo-
cas, así como el hecho de haber
mejorado el nivel de vida de los
agricu 1 t o r e s, aprovechando la
energía potencial desarrollada y
acumulada en el campo español
en estos años, no obstante haber
ayudado poco las circunstancias
climabológicas.

Sin embargo, la realidad actual
es que las dificultades para el
abastecimiento nacional son gran-
des, sobre todo en cuanto se re-
fiere al nivel de precios, y por ello
aconseja a los agricultores que
procuren librarse del virus de la
especulación y que no orienten
sus pretensiones hacia una exage-
ra•da protección de lo agrario, sin
tener presentes los problemas de
otros sectores nacionales.

«Repetidamente se manifiesta en
vuestras conclusiones - continúa
diciendo el Ministro-el deseo de
qus cesen por completo las inter-
venciones y que se decrete la li-
bertad de mercado y precio ; pe-
ro a este respecto hay que indicar
que la intervención es sólo un sis-
tema eventual, y buena prueba de
ello es que durante el pasado año

se decretó la libertad de numero-
sos productos que las circunstan-
cias parecían hacerlo aconsejable,
y los resultados obtenidos han si-
do muy distintos, según los casos,
por.lo que el Gobierno, en apli-
cación siem,pre de una política
realista, se ha visto obligado a vol-
ver a dictar normas de interven-
ción en los casos en que el des-
equilibrio se había manifestado de
forma abusiva.»

Es indudable que el campo ne-
cesita la ayuda estatal, pues me-
noSpreciarla es entregar a los agri-

cultores a fuerzas totalmente aje-
nas a su natura] interés y que re-
base nuestras fronteras.

Nuestra agricultura no necesita
menos que la industria de este au-
xilio, y es de desear que todos los
Gobiernos en España no olviden
nunca esta vital exigencia. Hay
que evitar la falta de lógica para
yue no se constituya un estado de
^onciencia que no tenga funda-

mento razonable. A este respecto,
cita el señor Rein lo ocurrido con

el Servicio Nacional del Trigo,
que se creó en un momento en

que la economía triguera se en-
contraba en completa rúina, por
lo que la Ley de Ordenación Tri-

guera fué recibida con benepláci-

to general. En dicha Ley se esta-
bleció con carácter de permanen-
cia la entrega del trigo al Servicio

Nacional, al precio de tasa que se
fijara y la cantidad precisa para
atender las necesidades de consu-

mo ; pero, por otro lado, se seña-
1.aba al Servicio la obligación de
adquirir al precio de tasa cuanto
trigo le fuera ofrecido por los agri-
cultores. Era, pues, una obliga-

ción recíproca, que en los años de
abundancia garantizaba al agricul-
tor un precio y una seguridad de
colocación ; y en los de escasez, el
Servicio podría exigir el trigo pre-
ciso para el abastecimiento

Posteriormente, aquellas desfa-
vorables circunstancias variaron, y
los agricultores empezaron a crear
°1 ambienbe de que el Servicio Na-
cional se ^dediŭaba a fines distin-
tos de los que motivaron su crea-
ción, cuando la realidad es que

sigue actuando con arreglo a su
ley fundacional.

A continuación pasa a ocupar-
se de la discutida cuestión de la
fijación de cupos forzosos. A tal
efecto, dijo el Ministro de Agricul-
tura que serían tan graves las con-
secuencias que se derivarían de
cualquier fallo en,problema de tan
gran importancia nacional como
es el abastecimiento de pan, que
hay que evitar a toda costa que
pudiera producirse, y para ello no
hay nada tan eficaz como petso-
nalizar o individualizar las respon-
sabilidades con la fijación de cu-
pos forzosos. Bien sabemos que es
misión delica^da y difícil la fijación
de los mismos, pero con buena vo-
luntad por parte de todos, las di-
ficultades no son insuperables pa-
ra conseguir un reparto suficiente-
mente equitativo. Por nuestra ,par-
te, en las normas dictadas sobre
el particular, recabamos la pola-
boración directa de la Organiza-
ción Sindical. Cree sinceramente

que si hacen honor a tal confianza,
y en lugar de adoptar una postura
de reserva o de combate prestan
de verdad su colaboración, si la
Organización Sindical vigila para
evitar que en algún caso pu^da es-
ta función que se encomienda a
las Hermandades, servir para ma-
nejos caciquiles del peor estilo,
que deben castigar severa y efi-
cazmente en caso de plantearse, y
si los agricultores todos se preocu-
pan de ejercitar su colaboración
en la forma establecida, reclaman-
do en tiempo y forma cuando es-
timen les asiste la razón para ha-
cerlo, sin inhibirse, pero sin que
su reclamación sea una postura de
rebeldía, sino, por el contrario,
una forma más de colaborar, el
problema tan debatido de la fija-
ción de los cupos forzosos de trigo
entrará en vías de normalidad y
sus efectos se repartirán equitati-
vamente entre todos los agriculto-
res.

Respecto a las necesidades de
nuestros agricultores en materias
primas, se ha venido desarrollan-
do una intensa labor que, luchan-
do con las dificultades ,para adqui-
rir divisas, ha conseguido ir me-
jorando la situación, y así, en el
pasado año 1950, la cantidad total
de abonos nitrogenados distribuí-
dos a los agricultores superó la ci-
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fra de 350.000 toneladas. En otros
aspectos hay que destacar también
las disposiciones y actuaciones
agrarias dirigidas a que ninguna
actividad en potencia quedara sin
desarrollar y aprovechar debida-
mente. En tal sentido, recuerda el
Ministro la entrega de máquinas
seleccionadoras. y la labor de los
Institutos Nacionales de Investiga-
ciones Agronómicas y de Produc-
ción de Semillas Selectas, este úl-
timo, sobre todo, en los trabajos
de exp^rimentación de maíces y
dobles híbridos y nuevas varieda-
des de trigo.

Después pasa a hablar de la in-
gente labor ,desarnollada por el
Instituto Nacional de Coloniza-

ción, en el que tiene el Régimen
puestas sus mayores ilusiones y

esperanzas, ya que si el desarrollo
de nuestra agricultura es funda-
mental para el porvenir de la na-

ción, la más preciada meta es la
acertada reforma social-agraria,
orientada tanto en el régimen de

parcelaciones como en el de gran-
des zonas regables.

Termina el Ministro declarándo-
se optimista para el porvenir y di-
ciendo que si las dificultades ac-

tuales son, sin duda, algo gran-
des, no justifican determinadas ac-

titudes, que en nada han de mejo-
rarlas, y contra las cuales convie-

ne estar bien alerta. La realidad
es que hemos pasado tiempos peo-

res sin la justificada esperanza de
un próximo cambio de perspecti-

vas, como ahora sucede, y qu^ el
Gobierno, dentro de las dificulta-

des en que nos desenvolvemos,

tiene tomadas todas las medidas
previsibles necesarias para repar-

tir equitativamente entre todos las
dificultades inevitables durante el

bache que nos queda por recorrer
hasta la próxima c^osecha.

Por último, y respecto a las con-
clusiones de la Asamblea, indica
el señor Reiri la impresión causa-
da de su primera lectura que es
de falta de métodos y congruen-
cia. Algunas de las conclusiones
provisionales han sido más que su-
peradas por la legislación que se
ha dictado por el Régimen. Esbo
produce la impresión de que en
esos casos no se' ha estimado la
realidad legislativa o no se ha sa-

bido apreciar de modo suficieri-

te. Hay conclusiones que de-
fienden intereses que se hallan
en pugna con la p o s i c i ó n

eminentemente pública, eminen-
temente defensora de los intereses
generales, que deben por princi-

pio ser los móviles supremos de
las Hermañdades de Labradores.
Hay, finalmente, conclusiones pro-
visionales que brindan soluciones
en pugna con el signo claramente
social del Movimiento, adoptando
una posición arcaica y reacciona-
ria de unos casos, frente a otras,
en Ias que este signo social acaso
se exagera y se desorbita.

Termina su discurso el Ministro
de Agircultura aconsejando a 1os
agricultores que eviten el peligro
de que sus Hermandades sé can-
viertan en instrumentos de caci-
quismo y de poder en manos de
unos pocos, sobre el interés gene-
ral, invitándoles a que luchen con-

tra el individualismo campesino y
que el mejor medio de servir a
España por el camino de la agri-
cultura es saber crear en el cam-
po un profundo sentido asociativo,
fraterno y nacional, que desgaje y
arrincone toda clase de egoísmos

aislacionistas.

El documentado e interesante
discurso del Ministro de Agricul-

tura fué muy aplaudido ,por la nu-
merosa concurrencia, quien, a

continuación, y presidida por las

autoridades antes indicadas, se
trasladó al Palacio Nacional, don-
de, después de unas palabras del
Delegado Nacional de Sindicatos,
el Jefe del Estado, desde la ba-
laustrada de la escalera principal.

totalmente llena por los agricul-
tores, pronunció un magnífico dis-
curso.

DISCURSO DEL JF,FE DEL. ES-
T'ADO

Si ha venido el Movimiento .Na-
cional a redimir al campo de una
mala 1,olítica - comenzó dicien-
do-, tier.^e que ser a base ded tra-
bajo y sacrificio de todos con el
aumento de la ^roducción y con
la multiplicación de las }uentes
de riqueza, labor que si no pu-
diera alcanzar esfa ger^eración en
su *^lenitud, tiene que dejarla

AUitiCULTUitA

orientada para sus hijos y nietos,

para abrir un cauce a la colabo-

ración de todos en esta gran obra,
que tiene que ser de todos los es-
^añodes. F,ste es el cauce natu-

ral y legítimo donde han. de dis-

currir 1as ansias y los anhelos de

la nación para llegar a los pode-
res del Fstado, y ha de ser tam-

bién el camino ^or donde bajen
cl Estado y el Poder a dialogm
y a colaborar con todos los es^a^
ñales, sin que éstos sean las víc-
timas de las malicias t,olíticas ri
de los intereses bastardos de par-
t'ido.

Después, razona ^or qué la
huelga es un delito, ya que es to-
rnarse la justicia por su mano, ac -
titud que, lejos de beneficiar a las
masas, las empobrece y se con-
uíert^ en el instrumento que el ex-
franjera emplea ^ara evi^tar el en-
grandecimiento de España.

Trata des^ués del problema de
la re^oblación forestal, y dice que
es necesario llegar a cif ras ingen-
tes en esa labor, y es necesario
la colaboraciór. de los pro^ietarios
de montes /^articulares.

A continuación ,habla de la com-
plejidad de la nación española, y,
t,or tanto, del ^uebl'o cam^esino,
por lo cual, sus problemas son
comp^fetamente distintos, proble-
mas que está resuelto a resoluer

el Régimen con carácter definitiuo
y no euentual. Habla de las me-
joras obtenidas en las ^arcelacio-
nes, regadíos, pofítica de abonos,
mejora de semillas, etc., proble-
mas que si se han encauzado y
están en trance de resolverse, tie-

n^en que circunscribirse a los lími-
tes de la riqueza nacio^nal. No es

posible hacer fodo a un tiempo, y
hay que dar un orden de urgencia

para que aquello que sea más ne-

cesario y beneficioso, se afronte

en primer lugar.

Termina pidiendo espírjtu de sa-
crificio y colaboración por la Pa-

fria grande y fuerte y par esa her-
mandad que tanfo nos enuidian

fuera y que tanto nos enorgullece
dentro. ^

El Jefe del Estado fué caluro-
samente ovacionado por todos los
labradores y campesinos que lle-
naban los amplios locales del Pa-
lacio Nacional.
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Homenaje al Ingeniero agrónomo señor Bajo Mateos
Con asistencia del Ministro de

Agricultura, s^ verificaron; en el

pueblo de Calzada de Oropesa,
diversos actos en honor d,el Ins-
pector del Cuerpo de Ingenieros
Agrónomo don Federico Bajo Ma-
teos, con ocasión de su nombra-
mienrto de hijo predilecto dé dicha
simpática villa toledana. A través
de la emotividad de las diversas
escenas, se demostrcí que no tenía
dicha solemnidad carácter frío

y protocolario, sino que el pueblo
en masa, orgulloso ciertamente de
los grandes méritos de su paisano.

se asociaba de todo corazón al
hom°naje, por cuya razón perdu-

rará en la memoria de todos sus
vecinos la fecha del 7 de mayo.
como un gran día de fiesta local.

En la carretera, varios kilóme-
tros antes de la llegada, espera-

ban al señor Ministro el Director
general •de Ganadería, las autori-

dades de Calzada de Oropesa, Co-
rr.isiones de otros pueblos, desta-

cándose la de Cabezuela), nume-
rosísimos compañeros del señor

Bajo e invitados en general, amén
de grupos de muchachas atavia-

da^s ^con los tr`ajes típicos, que
ofrendaron ramilletes de fiores.

En las primeras casas del pue-
blo se había levantado un arco
triunfal, siendo recibido allí el Mi-
nistro por el vecindario en pleno,
rnientras se interpretaba el Himno
nacional. Rodeado de una muche-
dumbre que le aclamaba sin ce-
sar, don Carlos Rein y su acompa-
ñamiento se dirigieron al templo
parroquial, totalmente lleno, en
donde se cantó un solemne Te
Deum.

Después se descubrió la lápida
que da el nombre de Bajo Mateos
a una calle cercana al atrio de la

iglesia, y a continuación sa hizo
lo propio con una preciosa ins-
cripción, artísticamente resuelta
con azulejos talavereños, en la ca-

sa en que nació el ilustre ingenie-

ro, jefe desde hace muchos años

de la Sección de Plagas del Cam-
po del Ministerio de Agricultura.

A continuación, en una impro-
visada tribuna al aire libre, el Te-
niente Alcalde y médico de la lo-
calidad don Julián Lozano hizo el

ofrecimiento d^l homenaje en elo-
cuentes frases, como muestra de
gratitud del pueblo por la constan-
te preocupación que e] señor Bajo
Mateos ha sentido siempre por los
problemas locales y su repercu-
sión en el aspecto económico y so-
cial, destacando especialmente la
campaña contra la langosta, la in-
tensiñcación de cultivos y la par-

celación de terrenos comarcales
entre más de 700 beneficiarios. A
continuación, hicieron uso de la

ñor Bajo, pidió a todos la más es-
trecha compenetración entre agri-

cultores y técnicos, para poder
formar un bloque eficiente, caPaz
de afrontar toda clase de vicisitu-
des y como símbolo de nuestra
unidad. Expresó también su con-
fianza de que la próxima cosecha,
por su cuantía, contribuya al me-

joramiento de los problemas de
abastos, agudizados por 1a poca
ayuda que hemos recibido del ex-

terior. A continuación, don Fede-

rico Bajo dió las gracias en un

elocuente discurso, en el cual, en-

Gn n^nm^^n(o ilcl huiii^•na.i^^ ^^I ^^•ñnr Rn.iu ^lafrn.

palabra el Presidente del Consejo
Agronómico, excelentísirrfo señor
don Antonio Cruz Valero ; el Can-
ciller de la Orden del 1^9érito Agrí-

cola, excelentísimo señor don José
María de Escoriaza ; el Presidente
de la Asociación Nacional de ln-
genieros Agrónomos, excelentísi-
mo señor don Leopoldo Ridruejo ;
^1 excelentísimo señor Goberna-

dor civil de la provincia, y, final-
mente, el. excelentísimo señor Mi-
nis^tro de Agricultura.

Todos ellos destacaron, desde
divers•os puntos de vista, los gran-
des méri^tos ,personales y profesio-
nales del l^omenajeado, para el
cual tuvieron encomiásticas frases
y palabras llenas de cordialidad
El señor Rein, en una afortunada
intervención, después de hacer

una magnifica semblanza del se-

tre otras cosas, dijo que e1 pro-
blema de la langosta se ha resuel-
to con prudencia, justicia, fortale-

za y templanza, virtudes cardina-

les que tienen que presidir toda

la vida moral administrativa.

En el mismo acto se inauguró
también la Cruz de los Caídos, an-
te la cual pronunció un gran dis-
curso el Presidente de la Diputa-
ción Provincial de Toledo.

Se inauguró después una expo-
sición de esculturas del artista lo-

cal señor García, que recibió mu-
chas felicitaciones por su labor, y,

por último, se sirvió un espléndido

banquete, a los postres del cual

pronunció un magnífico discurso

el Director general de Agricultura,

excelentísimo s^ñor don Gabriel
Bornás.
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EI III Congreso de la
Baj^o los auspicios de la F. A. O.

^ha te+nido lugar una nueva re-
unión de las cuatro secciones de
la Commision Internationale de
Genie Rural para tratar temas de
hidráulica, construcción, maqui-
naria y organización del trabajo
agrícola, con asistencia de todos
los representantes europeos y nor-
teamericanos.

Antes de empezar las sesiones
del Congreso, los participantes
fueron recibidos en la Feria de
Milán para mostrarles el auge,
verdaderamente grande de la in-
dustria italiana. Las instalaciones
de riego por aspersión, las vivien-
das y construcciones prefabrica-
das, la maquinaria agrícola, lo^
motores, la electrificación rural, la
industria química de fertilizantes,
el aprovechamiento del petróleo
y los gases conquistados en re-
cientes sondeos, componíar. un
cuadro im,presionante para cual-
quier español.

La mayor atención se ha fijado
en el programa de la primera Sec-
ción-Hidráulica-sobre las dota-
ciones de agua para riego y la
defensa del suelo agrícola. Una
visita a las extensas y conocidás
Bonificas del Valle del Po mostra-
ron cuánta riqueza aporta el agua
bien administrada. En Volterra,
más tarde, vieron los congresistas
la lucha de la técnica italiana pa-
ra salvar su suelo y la obra meri-
tísima del profesor Passerini, pre-
sidente de la primera Sección de
la C. I. G. R., para aprovechar la
erosión torrencial recuperando la
tierra arrastrada por las aguas. Es
magnífico el esfuerzo y el genio
puesbos al servicio del agricultor
para deshacer mecánicamente>
con poderosos equipos escariñca-
d^ores, las crestas de tanta torren-
tera y confiarle al propio enemigo
-el agua-que las arrastre con
premeditada intención, a colmatar
las terrazas donde el agua se ha-
ce mansa y la ^tierra ^értil, en
forma parecidia a nuestras uga-
biasn canarias, pero dándole im-
portancia y extensión que no tie-
nen precedente.

La gran obra colonizadora se
desarrolla oon un ambicioso pro-
grama de construcciones-segun-

C. I. G. R. en Italia
da Sección del Congreso, presidi-
da por IV1r. Ingham ( Inglaterra)-,
cuya sittiáción en la finca y carac-
terísticas interiores han sido larga-
mente discutidas por interesar, no
sólo a Italia, sino a Europa entera.
Sencillamente admirable es la Bo-
nifica de Petsum, al sur de Nápo-
les, donde la gran obra de distri-
bución del agua por acequias de
cemento y los edificios de la finca
depende enteramente de una mag-
náfica instalación de elementos
prefabricados> verdadera industria
de moldear hormigón, demolien-
d^o para la grava una montaña pró-
xima, que aporta los elementos de
acequia en secciones varias, así
como placas planas y bloques pa-
ra los distintos edificios rurales, a
razón de medio kilómetro diario
de acequia si sólo se moldearan
las piezas d e s t i n a d a s a cons-
truirla.

La maquina;ia agrícola centró
el interés de los congresistas per-
tenecientes a la terc^ra Sección de
la C. I. G. R., presidida ,por el
profesor Boudry (Suiza), para dis-
cutir, sobre todo, dos temas esen-
ciales en el progreso del motocul-
tivo, uno el de la analogía de mé-
todos de ensayo aplicados por los
distintos laboratorios nacionales,
y otro al de la normalización de
dimensiones del tractor para la ex-
plotación familiar.

No es preciso destacar cuánto
interesa que los distintos países
concreten la manera de realizar
las pruebas de los tractores que
fabrican o importan, pues hoy se
da el caso paradógico de no resul-
tar iguales los caballos de vap,or
que miden los laboratorios espe-
cializados, creando confusiones
que desorientan al agricultor y en-
torpecen el comercio internacio-
nal.

La F. A. O. ha interesado de

la C. I. G. R., como asunto ur-
gen.te, la normalización de dimen-

siones y características del pe-
queño tractor para la explotación
familiar, pensanda en que éste es
para Europa de general empleo
y no cabe multiplicar el número
de modelos, sino, al contrario.
buscar uno solo que permita eco-
nómicamemte todos los trabajos

y no exija, como ahora. aperos
colgados, por ejemplo, que no
soii aplicables a todas las mar-
cas.

La cuarta Sección, presidida
por el ingeniero agrónomo señor
Aranda Heredia ( España), .coor-^
dinó los interesantes métodos de
medida de tiempos en los 2raba-
jos agrícolas que realizan en
Francia el I. O. S. T. A., bajo
la dirección de M. Piel- Desruis-
seaux, y en Alemania, el profe-
sor Preuschen, direcbor del Insti-
tut fiir Arbeitswssenchaft, ae Bad
Kreuznach.

La organización del III Con-
greso ha corresp^ondido a Italia,
tras del que celebramos en Ma-
drid en. 1935, que tan grata me-
moria dejó a todos los reunidos
ahora en Italia, bajo la presiden-
cia de M. A. Blanc, director ge-
neral de Genie Rural, de Fran-
cia.

Han participado oomo repre-
sentantes españoles l^os ingenie-
ros agrónomos señores Castañón
y Aranda Heredia, presentando
aquél la obra del Instituto Nacio-
nal de Colonización y el modo
como en España abordamos el re-
gadío y las construcciones agrí-
colas.

El profesor Aranda, nombrado
durante el Congreso, por unani-
midad, vicepresidente de la C. l.
G. R., presentó dos comunica-
ciones sobre ensayo de tractores
y carros dinamométricos, inter-
viniendo activamente en cuanto
se discutió sobre mecanización
de la agricultura.

Las ponencias presentadas al
Congreso y los resúmenes de las
d e 1 i beraciones y conclusiones
pueden solicitarse a M. A. Le-
mierre, secretaire de la C. L G.
A., 78, Rúe de Varenne, Paris.

En el Indice General de
Materias de la Revista
AGRICULTURA encon-
trará, convenientemen-
te clasificqdo, todo lo
publicado desde 1929

hasta 1950
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La festividad de San Isidro
EI día 15 del actual, y como de

costumbre, se ha celebrado .con
toda solemnidad la festividad de
San Isidro, Patrono de la Agri-
cultura y de los Cuerpos Agronó-

micos.
Por la mañaria se celebró en

la Santa Iglesia Catedral la fun-
ción religiosa que todos los años
organiza la Cofradía de los Cuer-
pos Agronómicos, y después los
Ingenieros Agrónomos se reunie-
ron en la comida tradicional, que
fué presidida por el excelentísi-
mo señor Ministro, acompañado

del Subsecretario y Directores
generales del Departamento, Pre-
sidente del Consejo Agronómico,
Canciller de la Orden del P3lérito
Agrícola, Directores del Patrimo-
^io Foresta] del Estado, Propie-
dades y Contribución Territorial
y otras muchas personalidades.

El Presidente del lnstituto de
Ingenieros Civiles y de la Asocia-
ción de Ingenieros Agrónomos,
don Leopoldo Ridruejo> después
de agradecer la asistencia de las
autoridades mencionadas y dedi-
car un sentido recuerdo a los com-
pañeros fallecidos durante el pa-
sado año, habló de las posibili-
dades de la profesión en rela-
ción con la économía nacional,
así como de la colaboración con
^otros técnicos afines y la necesi-
dad actual de trabajar en equi-
po, dada la amplitud que alcan-
za cualquier disciplina, más in-
díspensable aún en la investiga-
ción, respecto a la cua] hizo in-
teresantes manifestaciones, d e -
mostrando la necesidad de que
todo lo relacionado con la explo-
tación del campo dependa del
Ministerio de Agricultura, en co-
nexión, a su vez, con el Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

El Ministro contestó con bri-
llantes palabras al discurso de]
señor Ridruejo y glosó los dife-
rentes puntos a que se había re-
ferido el Presidente de la Asocia-
ción, y muy en especial la cola-
},nración con los diferentes téc-

nicos, demostrando lo fructífera
que resulta, citando, entre otros
ejemplos, la labor conseguida por
aquella actuación conjunta en la

pue^ta en rnarcha de la _coloniza-
ción de las grandes zonas rega-
bles.

Realzó la necesidad de unidad
entre todos los Ingenieros Agró-
nomos, y al hablar de la labor in-
vestigadora que les incumbe di-
rigió unas palabras de saludo al
Ingeniero portugués señor Cáma-
ra, , invitado al acto, así como a

la representación de los alumnos
de la Escuela, entre la que figu-
raba la señorita Mercedes Agua-
do, que en este año terminará la
carrera y que será la segunda mu-
jer que alcance el título de Inge-
niero Agrónomo.

Ambas disertaciones f u e r o n
muy aplaudidas por la numero-
sa concurrencia. Por la tarde se
celebró la tradicional procesión,
que fué presidida también por las
autoridades mencionadas.

LA PRODUCCION AGRICOLA
A pesar de ser país mediterrá-

neo, no puede decirse que Italia
sea agrícolamente semejante a 1a
Península Ibérica ; ni siquiera la
parte meridional puede comparar-
se con el sur de España, pues las
precipitaciones anuales no des-
cienden por debajo de 500 mms.,
ni sus ^mínimos veraniegos son tan
acus.ados.

Otro factor característicamente
limitativo de la agricultura es la
duración del período libre de he-
ladas, y así, incluso la Italia con-
tinental, está mejor dispuesta que
las mesetas castellanas : 240 días
seguidos sin heladas hay; como
mínimo, en todo el feraz y cuida-
dísimo valle del Pó, mientras que
en Castilla la Vieja desciende por
debajo de 180.

Más mano de obra de gran ren-
dimiento, mejor clima, poderosa
ayuda exterior, todo se ha conci-
tado para que Italia rebase los ni-
veles de producción de antegue-

rra, aunque trigo, maíz, arroz,

C U L T I V O
produccióu
total tY50

(I.000 Ttn.)

7'rigo ... ... ... ... ... ... ... ... 7.563

Cebada ... ... ... ... ... ... ... 291

Alubías ... ... ... ... ... ... ... 2.000

Patatas ... ... ... ... ... ... ... 2.533

Tomates ... ... ... ... ... ... 1.294

A^os Y cebollas ... ... ... ... 221

Remolacha ... .. . ... ... ... ... 3.527

8emillas oleaginosas ... ... ... 26,8

Aceitunas ... ... ... ... ... ... 868

lvaranjas ... ... ... ... ... ... 397,9

I.imones... ... ... ^.. ... ... ... 238

^Ianzanas ... ... ... ... ... ... 517

Peras ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 296

Melocotones ... . .. ... ... ... 283

Almendras ... ... ... ... ... ... 219

ITALIANA
centeno y otros cultivos menot•es
]tan ^disruinuído las superfieies.

EI principal aóente dc esta re-
cuperación han sido los fertilizan-
tes, cuyo COllsunl0 ha ascendido
en los dos Iíltimos alios en un 63,2
por 100 de fosfatos, 56 por 100 dc
nitartos, 52 por 100 de abonos po-
tásicos y 279 por 100 de compue^s-^
tos. A^censos aná}ogos o superi^i-
res han tenido otros países, como
l+^stado, Unidos, Inolatcrra, Fran-
cia, etc., con el consi^uiente refle-
jo en la producción. Ha resultado
esta aportación de abonos mucho
IIlaS elicaz que la propaganda, los
medios coercitivos, las políticas de
precios, c:ntre otras razonas por-
que los aoricultores están en eon-
diciones de adaptarse rápidamente
a mayores consumos de abonos.

Haciendo un resumen de las
principales produciones durante
1950, se exponen a continuación
en una tabla divcrsas cifras, que
ponen bicn de manifiesto estas al-
teraciones : •

producciún a^o Diferencia ^/o Difercnciu

^ Troe./IL' produccibn produccióupor
1950 tutel oon 1949 H.' cou ]94Y

l,g + 0,97 + 8,84

1,17 + 28,3`l + 28,57

0,9 + 85,47 + 80,00

6,65 - 3,03 - 0,75

15,26 I- 20,39 }- 6,56

11,15 + 4,78 I- 1,65

22,19 {- 2,22 - 18,81

5,63 -

- -- 20,34

- + 51,41 -

2,19 -

- 23,08 -

12,23 -

- + 22,28 -

- + 209,75 -
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PRIMERA EXPOSICION NACIONAL DE FLORICULTURA
El día 19 del actual se inauguró

en el Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos la I Exposición I^iacional de
Floricultura, organizada por la So-
ciedad de Amigos de] Paisaje y
los Jardines. Dicho acto fué pre-
sidido por e] excelentísimo señor
Ministro de Agricultura, y asist^e-

jetivos que pretende y las espe-
ranzas en aumentar el amor a las
flores, como expresión de belleza.
A continu^^ión, el excelentísimo
señor Ministro de Agricultura con-
testó con un documentado dis-
:urso, en el que resaltó el incre-
mento que ha tomado últimam°nte

'n a^nr^•to dr Ia 7?xpu.vii^iún Aa^^iunal tl^^ 1'lori^•iUtura.

ro,^ cambién al mismo los Dir=cto-
res generales de Agricultura y Ar-
quitectura• Subsecretario de In-
Industria, directivos de la Socie-
dad y numerosas personalidades.

I--lan concurrido numerosos pro-
fesionales y aficionados, siendo las
principales secciones la de compo-
sición sobre el tema de uadorno
de una mesan, la de <<adorno de
un jarrón» y, además• las de flores
diversas, plantas en flor y rosas

En el acto de la inauguración,
don Víctor D'Ors, Presidente de
la entidad organizadora, hizo un
resumen de las actividades de di-
cha Sociedad, y expresó ]os ob-

en España la floricultura, ^obre
todo en la zona catalana.

Tanto por la belleza de los
ejemplares expuestos, como por el
arte con que fueron presentados,
dicho certamen ha constituído un
gran éxito, siendo muy visitado
durante los tres días que duró.

Los premios extraordinarios de
composición fueron concedidos a
Torre Blanca, de San Felíu de
Llobregat, y al señor Bourguig-
non ; los extraordinarios de resas,
a los señores Dot y Camprubí : el
primero de flores diversas, a Jar-
dín Goya, y el de plantas en flor.
al señor Bourguignon.

EI cultivo de bulbos de flores en las habitaciones
Desdc liucc mucho, años se ha

^•^l^ri•ializado Holandu cn rl cuf-
ti^^r d^• bulbo^ de fiore; iluc ^•s-
^^urta a mucha; nacione,. F,sta^;

^ nltivo, ;E• reulizan rn ^^ran pxrt^•
en la; ti^^rra^ ar^^no,a, situada^ c•cr-
cu dP la^ dnna.^, con lo que ;^• han

revalorizado enurmementc e s t u.^
ticrra:, qae 1^^rácticamentY ticnen
^tocl^ ^^alor anrícola, fuera del cul-
tivo d^^ e^tos bulbos.

Lu afición de los holandese_.; lior

i•1 cultivo de lo^ bulbo., es muy
grande y prácitcamente puede dc-

Acxicu^ruxa

cirse que no hay nin^ún jardín en
Holanda que no tenea algunos de.
estos bulbos.

Ultimamente se ha e^ctendido cl
cultivo de estos bulbos a las habi-
tacioncs de las casas quc, vistas
desdr el exterior, dan la impres-
sión de jardines floridos. IVIuchos
holandeses compran macctas dc
e,tos bulbos y las tienen en su. ca-
sa durante la ííoración. Otros com.
pran los bulbos y los ponen ellos
mismos en macetas.

Como bulbo^ que se cultivan en
la habitación, tenemos jacintos,
n:u•ci,o.^, tulipanes, crocus e iris.
Dentro de ellos hay variedades
tr•tnpranas que ^puede consc;euir^e
hacerl^as ltorccer en la habitación
eu vavidad. Esto supone un ade-
lanto sobre la íloración natural di•^
trr, a cuatro meses y, por tanto,
rcquic^re u n o s cuidados grandes
para tcner éxito.

Cuando se eompran bulbos paea
platltar ell InaCetaS, benCralmClltC

^e los pone en el mes de octub^•c
en las macetas y se cubren co q

buena tierra• vegetal. 5e los guar-
da en un sitio fresco y con poca
luz hasta poco antes de la flora-
^•ión. Entonces se los lleva a las
liabitaciones, ponié^ndolos primi.ru

en los sitios más frescos de éstas y
poco a poco iluminado. Cuando el
brote es ya de unos cinco centíme-
tros se los puede llevar a las ven-
tauas y a sitios más templadoŭ .

Desde hace unos años se está ex-
tendiendo en Holanda la costtun-
bre de cultivar al;unos bulbos, es-
pecialmente jacintos, en vasos dc
vidrio. Lo mejor es que el vaso
tenoa en eu parte superior uua
forma que se adapte bien a la for-
ma ,del bulbo. Antes de colocar ^^l
bulbo en el vaao se limpia bien la
parte inferior y se coloca de modo
que quede a unos dos milímetro,
encima del agua, y se pone todo
en un sitio oscuro. A los pocos
días el bulbo echa raíces y un bro-

te, debiendo de permanecer en ia
oscuridad mientra^ el brote seu

pequetSo. Una vez que el brote hu
adquirido algo más de dc^arrollo

se lleva el vaso a la luz. lle este
modo es fácil conseguir jacintos
en flor en pocos días, pero no de-
be de intentarse poner desde rl

principio el vaso en la luz, pues cl
peli•ro de fracaso es mayor.
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EL TAMAÑ O DE LA PROPIEDAD EN LOS TROPICOS
Esta cuestión del tamaño de ia

propiedad en todcts los países es
candente y polémica^, y para pro-
nunciarse en uno u otro sentido
hay que tener en cuenta no sólo
condiciones actuales, sino la ten-
dencia en cl desarrollo y evolu-
ción del país, para evitar compli-
caciones sociales futuras, porque
la reali^ad es que contra la gran
proptedad traba jan simultánea v
constantementé los factores políti-

cos, económicos y sociales, co7rto
consecuencia de las doctrinas de
justicia social y redistribución de
la tierra, fruto a su vPZ de una
presión demográfica no neutrali-

zada por una industria en crecieu-
te expansión, que incluso permi-
ta disminnir la pob]ación del
campo sin reducir la productivi-
dad, antes al contrario acrecién-
dola, a causa de más técnica y
mecanizacicín, arma esencial esta
tíltim.a de la mediana y gran ex-
plotación agrícola.

Afortnnadamente, para la ma_
yoría de ]o^ p a í s e s cálidos ha^-
extensas superficies vacías en la,
que se puede iniciar una políti^a
del snelo sin niugtín prejuicio 0
presión social, sino simplPmetrte
atendiendo a puros factores ecoló-
g1COS y P,COriOm1COS, pUPS eS eVl-
dente qlle en 1•1s tnmensas extCn-
siones de Australia o Amazonia.
Canadá o Africa Central, en qur
falta por completo la mn.ano de
obra indispansable, la coloniza-
ción no pucde ser favorecida por
los Gobiernos responsables más

que ^cultivándose grandes concc-
sioncs te^rritoriales que se traba-
•jen con una intensa mecaniza-
ción ; e s t o obligará a cultivar
plantas qne consientan tal meca-
nización ; así q u e d a n práctica-
mente excluídos los Cl11YlVOS arbó-
reos, pues en ellos ni siqtxiera es-
tá empezándose a resolver 1 o s
problemas de recolPCCión mecani-
zada. Cacao, café, té, caucho, pal-
mera de aceite, cocotero, frutales,
etcétera, son e,jemplos de esta afir-
mación, mientras que caña de azií-
car, algodonero, cacahuet, yuca,
etcétera, son ejemplo de cultivos
herbáceos en que la recolección
mecaniz.^tda está plenamente re-
suelta.

Nattn•almente que la gran ex-

plotación mecanizada del trópico
(más de 1.000 Has.) necesita un
relieve adecuado y, sobre todo ^i
el Gobierno concesionario es ver-
daderantente conservador, garan-
tizar úua adecuada economía del
humus y protecci,ón del suelo,
pues tratándose de cultivos anua-
les sería có^nodo abandonar la
concesión una vez agotada y obte-
ner otra en iguales condieiones ;
si este método era lógico hace r,in-
cuenta años, ho•y resultaría absur-
do y criticable,

Quizá la superficie medi.a para
cultivos arbóreos no debiera ser
superior a 100 Has., pues se ha
comprobado que ]as crisis econó-
rnic•as debidas a situaciones dr

mercado o a problemas internos
de las explotaciones son mucho
ntejor superadas por la mediana
que por la gran propiedad, ya que
el gigante financiero, ,despersoua-
lizado, sin arraigo espiritual a la
tierra, en cuanto no obtiene la
debida rentabilidad de su capital
desiste de la empresa, mientras
que el más m o d é s t o finquero
aguanta las crisis a costa de su
propio nivel de vida.

Esto último sucede con todos

los productores nativos y sucede-
rá quizá en un futuro próximo con
el propietario inmigrado que ten-
ga a su disposición un reducidí-
simo número de asalariados, ^'a
que es posible que intervenga el
propio finquero ŭon su mano de
obra familiar, como ya sucede en

LA SERICICULTURA EN ITALIA
Este año 1_a campaña sericícola

ha tenido un éxito muy favorable.

Se destinaron a la cría unas
160.000 onzas de semilla, canti-
dad n.otablern^ente superior a la
de la campaña precedente, y, da-
do el mayor rendimiento medio,
la producción ha resultado supe-
rior a la que se esperaba y muy
buena la calidad de los capullos

Según datos no o,ficiales reco-
gidos al fina] de la campaña, pa-
rece que la producción de capu-
llos ha sido de unos 13-13,5 mi-
llones de ki^logramos, c o n t r a
10.231.750 producidos en la cam-
paña de 194Q.

También este año la provincia
de Treviso (Véneto) ha manteni-
do el primer lugar, tanto en la
producción absoluta (5 millones
de kilogramosl corro en el rendi-
miento medio, que ha superado
los 85 kilogramos, alcanzando pa-
ra muchas partidas hasta los 100
kilogramos.

En conjunto, por tanto, parece
que la confianza de los agriculto-
res italianos en esta tradicional
actividad complementaria - con-
fianza que e.n los últimos años
parecía desvanecerse por efecto
de las dificultades con que lucha-
ba todo el sector de la seda-
vuelve a afirmarse, como l^o prue-
ba el aumento en la cantidad de
semilla de gusano criada este año,
en comparación con el pasado.

Entre todas las provincias de

Italia que se dedican a la cría del
gusano de seda, parece que es la
de Ancona donde t.al aumento ha
registrado el mayor porcentaje,
con 5.900 onzas de semilla dedi-
cadas a la cría, frente a las 1.500
en 1949.

Con el fin de facilitar la colo-
cación de la producción, en nu-
merosas provincias se han estipu-
lado acuerdos en virtud de los
cuales se garantiza a los criado-

res un precio uabierto» mínimo
d.e 400 liras/kilogramo de capullo
en el acto de la entrega y un sal-
do a establecerse a su debido

tiempo, en base •a los precios co-
rrientes de la seda entre agosto
de 1950 a enero de 1951.

EI mercado del ^usano de se-
da, que se ha abierto a mitad de
junio, se ha mantenido más bien
activo.

Respecto a la sPda, con la dis-
minución de los sobrantes de las
pasadas cosechas, y en espera de
los resultados de la cosecha pen-
diente, e^l mercado ha adquirido
una fisonomía con tendencias a
la calma y cotizaciones casi inva-
riadas.

Sigue registrándose desde hace
varios meses una disminución de
los negocios de exportación, y,
por consiguiente, las posibilidades
comerciales de este sector se in-
clinan cada vez más hacia el mer-
cado interior.
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la riqueza vitamíninica de los quesos fermentados
Según leemos en la revista fran-

cesa Atonaes, se ha realizado I'e-
cientemente tm cuidadoso estudi»
por Cailleau, Adrian y Levy para
averiguar qué sucede a ciertas vi-

Leche ... _ _ .

Gruyére

Suizo ... ... .

Camembert ( interior) . _ _

- (corteza) ...

Roquefort ... .. _

damentales, 1 a s cifras obtenidas
para tm mismo peso de queso soxx
casi todas superiores a las de la
leche de vaca, como puede apre-
ciarse en el signiente cuadro :

Riboflavina frdonico^'nico Acido pnnbihéniw

2,0 1,0 2,9

'',4 1,8 3,0

`^,fi 3,0 ?,O

^5,3 r,5 n,g

6,a ^3,n 1?,n
7,8 6.6 6.°

taminas presentes en la leche al
transformarse en queso.

Se sabe que la leche fresca es
suficientemente rica en d i c h o s
^^rincipios para subvenir a las ne-
cesidades d e crecimiento y d e
equilibrio del animal joven, y se
han enfocado 1 a s ínvestigaciones
en el sentido de determinar la ^i-
queza que podía hallarse en va-
rios quesos de tipos francés y sui-
zo respecto a tres importantes vi-
taminas, cuyas características esc;n-
ciales recordaremos brevemente :

1.° La ribo f lavina, q u e forma

parte del grupo B^ y cuya acción
sc ejerce principalmente sobre la
piel y el sistema vascttlar capilar;
su insuficiencia p u e d e provocar
dermatosis, perturbaciones visna-
les y del sistema nervioso.

2.° El áci.clo rticotínico o vita-
mina P. P., que acttía con prefe-
rencia sobre el sistema vaso-dila-
tador y sobre los centros nervio-
sos.

3.° El ácido pantothénico, de
grran importancia en el metaboli=-
mo de las grasas y de las proteí-
nas y, al parecer, con notable in-
fluencia en la coloración o deco-
loración del pelo.

Para estos tres elementos ftn,-

La naturaleza de la lechc infln-
ye poco ; bien sea de vaca, de ca-
bra o de oveja, si el tratamiento
es análogo, la riqueza en vitami-
na del producto es sensiblemen-
te equivalente. Asimismo el tanto
por cien,xo c n materia grasa no tie-
ne repercnsión sobre la riqneza en
riboflavina y ácido nicotínico; por
el contrario, hay una clarísima di-
ferencia entre los quesos frescos y
1 o s ferxnentados, comprobándose
en estos tíltimos una mayor canti-
dad de dichas vitaminas.

Es digno de advertir el hech^^
de que mienti•as la repartíción de
vitaminas e s homogénea e n 10 ^
quesos $•cscos y los fermentados,

comprobándose en e s t o s tíltimos
una mayor cantidad de dichas vi-
taminas.

Es digno de .adve^rtir,el hecho d^

que mientras la repartición de vi-
taminas es homogénea en los que-
sos frescos, en los fermentados la
corteza es notablemente más rica
que el centro, y con respecto al
Roquefort se ha visto que las par-
tes azules contienen más vitamina;

que las blancas, no obstante ser
éstas aún más ricas que en los que^
sOS freSCOS.

la producción y consumo de carne en Francia
La recuperación en la produc-

ción de cax-ne de la nación vecina
ha seguido pasos similares y aun
más rápidos que en otros ramos de
la agriculttu•a, que goza de un sue-

lo, en geueral, muy fértil y que
a la vez por esta fertilidad y por
el clima de que goz.a el más rico
de Europa.

Esta recuperación se ha produ-

cido por diversas razonPS y a pe-
sar de la ^aparente inestabilidad
política de la vecina nación; va-
rias de ellas no han dado todo su
rendimiento y lo mismo que en
España a u n pueden desarroll.u•
mucho más la industria cárnica,

F.stas razones son todas de or-
dcn técnico : aumento de la pro-
dncción forrajera, métodos de au-
silado del forraje verde, alimen-
tación racional del ganadq y aten-
cioncs sanitarias extremas.

La producción de anteh xerra y
la dc hoy pasa los dos millones de
toncJadas y el mínimo se ^alcanzó
c n 19^14 con sólo un millón de to-
neladas.

Esta producción cárnica, de la
qne están exc]túdas la caza y las
avcs de corral, es aportada priu-
<•ipalmente por el ganado vacuno,
ron el 50 por 100, si^uicndo el dc
ccrda, con el 45 por 100, y en tí1-
timo lttgar el caballo y ganado
ovino, con^ sólo el 5 por 100.

Realmente resulta la producción
superior al consumo, hasta el ptm-
to de haber exportado en 1950 al-
rcdcdor dc 100.M0 toncladas.

Este supe^rávit ticnde a aumcn-
tar, pese a que, igual que en Es••
pax3a, hay un notable atmtento dcl
consumo de carné entrc la pobla-
ción rural, que no sólo consumea
una parte de ^u propia produ^•-
^^ión, sino que cnda vez tiencn
más vexrta las earniccrías del me-
dio rtu•al.

EI eonsumo de c.u-ne es en Pa-
rís del or^den de 50 kilos por per-
sona v aiio, •y dcscendicndo a 1^0
kilos y aun menos en otras ciuda-
des, mientras que en el campo só-
lo cs de 25 kilos, cifra inferior u
las nccesidades fisiológicas nor-
males.

Se hace notar que la carne es
nn artículo muy especial, que si-
gue reglas muy diferentes que
otros artículos, pues en primer lu-
gar^ la carne no es homogénea, ,y
así un cerdo produce sólo dos ja-
moncs y su demanda es poco elás-
tica y muy constante a lo largo
dcl año, lo que no sucede con otra;
l^artc^, como cl tocino o la len-
gtta y cabeza.

Se cspera quc durante 1951 con-
tinúe aumentando l.a producción
y, por tanto, el margen expor-
table.
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CEREALES Y LEGUMBRES

Las noticias que se reciben de
la próxima cosecha-cuya esplen-
didez es un espléndido lugar co-

mún-siguen siendo buenas, aun-
que de la larga carrera de obs-

táculos que representa la vida de
la planta, desde que el grano ba-

ja a la tierra hasta que sube más

o menos triunfante a las trojes,
aun quedan varios pasos difíciles

que salvar. Los labradores se

quejan-esta vez, con razón-de
que las plantas aparecen atrasa-
das y amarillentas, lo cual se ex-

plica porque están sedientas de
calor, es decir, sedientas de sed,
valga la paradoja. De los años
anteriores, en que sobraba sol y

faltaba agua, hemos pasado al

extremo oontrario, por aquello

del cantar: ccTiene mi maridi-

to-venas de loco...». Del tiem-
po, no es lo malo que sea empa-
choso, sino que resulta fresco en
demasía. Dondo no ha helado, la
temperatura nocturna ha rozado

el cero, y aunque los daños no
parecen considerables, sí hemos
visto ya blanquear algunas ceba-
das, y no sería extraño que ocu-
rriese aquello de «mañana se ve-
rá esCe juego». Celebraremos que
no sea así, pero pudiera haber
sorpresas, ya que todos los años,
a partir de estos días, pierden las
estimaciones fuerza ascensional
de una vez para otra. E] daño de
las heladas del 10 del actual no
se comprobará hasta que pase al-
gún tiempo. Fueron las clásicas
h^ladas tardías que no nos dejan
de visitar casi ningún año.

Los sembrados están medianos
en la campiña de Huelva, y bas-

tante mejor en la zona de la sie-
rra. En Cádiz marchan bien, aun-
que se resienten de las desfavo^

rables condiciones meteorológi-
cas que suponen la sequía, el ca-

^lor y los vientos de Levante,
obrando conjuntamente ; si ]lovie-

se pronto, aun se podría reme-

diar el daño. También en Alme-
ría han empeorad^o por las mis-
mas causas ; pero ha llovido a fi-
nes de abril un día aa manta», y

es de suponer que se arreglarán,

sobre todo si lloviese en estos
días de nuevo. En Sevilla conser-
van el buen aspecto, aunque ha
llovido poco en esta provincia. No

así en C;órdoba, en donde los fre-
cuentes chubascos les han hecho

adelantar y mejorar considerable-
mente ; lógicamente, se registra-
rá algún encamamiento en las
mieses más altas. En Jaén tam-
bién mejoraron, por la propia
causa, y los campos están, no só-
lo bien, sino limpios de hierbas.

EI secano de Valencia está
bueno, y en regadí^o, el viento y
la Iluvia han perjudicado a los tri-
Qales. q u e estaban superiores.
Las lluvias han favorecido extra-
ordinariamente a la ve^etación
en tierras de Tarragona. F.1 rega-
d^'o d.e Lérida está magnífico ; en
secano hay muchas parcelas ama-
rillentas por el daño de los fríos.
En Huesca, a la vista de los sem-
brados, se esperan buenas cose-
chas en Qeneral. Buen aspecto d°
la^ siPr*ibras en 7_araQOZa.

En Teruel, salvo algunos calve-
ros en tierras fuertes, producto de
nacimiento deficiente, los sem-
brados están muy bien, habién-
dose recobrado las cebadas tem-
pranas de los daños que las cau-
saron los fríos de primeros de
abri. Los cereales de primavera
ofrecen un excelente aspecto

En Navarra, las siembras están
bien al Sur y medianas al Norte,
por exceso de humedad. En Lo-
groño el campo está buerno ; si
acaso pueden mencionarse, co-
mo excepción, los ^trigos de la
sierra, que están muy retrasados.
En Alava se puede incluso seña-
lar un desarrollo excesivo de las
plantas. En Guipúzcoa y Vizca-
ya, en cambio, los sembrados lle-
van mucho retraso, pero es de es-
perar que prontio se recobren.

En Santander marchan mejor los
cerealés que las legumbres. En
Lugo, Coruña y Pontevedra tam-

bién están atrasadas las siembras

por la enorme cantidad de hume-
dad ; en la primera se ha retra-

sado el entallecido, además, por
las heladas. En Salamanca el
cam,po tiene regular aspecto, y

aunque está atrasado por los
fríos, es de esperar que se recu-

perará el tiempo perdido pronto.
Hay qúien cree que los fríos de
mediados de mes han causado
grandes perjuicios, todavía poco
patentes. En Burgos, Palencia y

allad.olid, si llueve a modo, aún
puede haber una buena cose-
cha. En Sorio también van atra-

sadas las siembras, aun^que han
mejorado con las lluvias ; están
bien las tempranas de primave-
ra. En Madrid todo tiene buen
color, especialmente las cebadas,
y prbspera el campo a ojos vis-
tas, deSpUPS de los abundantes
chaparroncillos. En Cuenca, la
zona mediidonal de la Mancha,
en la cual las plantas tenían mu-
cho desarrollo, ha sufrido bastan-
te p^or las heladas. En Toledo
las siembras no están malas, ha-

biendo mejorado últimamente. En
Cáceres los sembrados marchan

bien en general, viéndose favo-
recidos por las últimas lluvias ; en
Badajoz Cambién están acepta-
bles, a pesar de Ia enemiga que
les hacen la sequía, el frío y los
vientos.

Las habas marchan muy bien
en Córdoba. Las de verdeo han
resultado bien en el regadío de
Granada. En Jaén se heló la pri-
mera flor. En Granada las hela-
das perjudicaron a los trigos y a
las cebadas, que han mejorado
después con las lluvias. También
en Albacete se heló algo el tri-
go ; pero no se cree que el daño
sea considerable, porque las ca-
ñas no perdieron el verdor. En
Alicante, por fin, llovió ; aunque
el agua sólo ha beneficiado a lo
tardío, ya que había por Qntonces
ya muchas cebadas arrancadas y
trigos agostados, pertenecientes a
lo tempr.ano. A fines de abril los
cereales espigaban en la parte al-
ta de Castellón. El trigo de Viz-
caya marcha bien, así como el
trigo y centeno de Asturias. En
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Miles de análisis hctn demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

ACIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad

FABRICANTES :

Barrau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona,

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compaffía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anbnima Carrillo, Granada.

Sociedad lnónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirat, Salamauca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del Terrible,

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Unibn Española de Ezplosivos, S. A., Madrid.

Capacidad de produccibn : 1.750.000 toneladas anuales.
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Coruña el trigo está retrasado,
pero con buena vista, y a fines
de abril han encañado los cente-
nos, a poca altura y deficiente-
mente. En Avila están magníficos
los trigales, pues gracias a las llu-
vias se han recobrado d^ los da-
ños que causaron los fríos de lás
noches brasileñas. Las cebadas se

encuentran muy abiertas por los
hielos. EI centeno y las• legumbres
tienen buen arte, especialmente
las algarrobas, que empezaban a
florecer cuando nos transmitieron
estas n^oticias ; no sabembs qué
tal habrán librado con los fríos
posteriores. Ha mejorado mucho
la avena, que empezó naciendo
mal, En Segovia las plantas es-
tán desarrolladas y vigorosas, es-
pecialmente los trigos tempranos,
y aunque las cebadas se presen-
tan bajas de color, si el tiempo
acompaña, puede haber una gran
cosecha. En Guadalajara las ce-
badas tempranas están superio-
res, y las avenas, aunque vayan
retrasadas, pueden hacer mucho
aún. También en Ciudad Rea^
hubo daños en trigos y cebadas
por los hielos ; las lluvias se en-
cargarán de borrar el mal efecto.
En Granada marchan. bien las
lentejas y la veza. En Guadalaja-
ra, los trigos y centenos, que es-
taban muy retrasados, mejoraron
mucho al elevarse la temperatu-
ra ; después empeoraron con una
racha de frío y han vuelto a arre-
glarse en cuanto el kiempo se ,pu-
so razonable. Las algarrobas y
las vezas, aunque atrasadas, tie-
nen buen aspecto.

Un ataque de roya que se pre-
sentó en Cádiz, parece que ha
quedado paraliac^d^o. En Madrid
es más acentuado el retraso en
los cereales de ciclo corto. En las
zonas más templadas y ti°rras
más ligeras de Málaga hace fal-
ta que Ilueva más y con más re-
gularidad. En Barcelon:a el trigo
está estupendo y los demás ce-
reales y las legumbres de otoño
marchan bien. Las siembras de
Baleares, bien en general. En
Orense tienen buen aspecto tan-
to el centeno como el trtgo. En
Huelva acabaron de cogerse las
habas de verdeo. Continúa la
operación en Gerona, así como
en los guisantes. Y lo mismo en
Barcelona y Baleares.

En Sevilla finalízó la escarda ,
Continúa en Granada (así como la

limpia a mano en medianas coa-
dici^ones), Albacete (parte meri-

dional), Alicante (en regadío), Ta-
rragona. Huesca (en donde será
laboriosa), Zaragoza, Navarra (re-
trasada la operación por el tiem-

po, con perjuicio d.e las legum-
bres), Logroño, Santander (tam-
h^ér. con retraso), Asturias, Bur-
g^os, Guadalajara y Toledo (atra-
sacla por las lluvias).

Labores de arico en Albacete,
Alicante (en siecaz^o en buenas
condiciones), Zamora (puede de-
cirse otro tanto), Burgos, Avila,
Segovia, Madrid, etc. Gradeos en
Burgos, Alava, etc. Se tiró ni;,rato
en Tarragona, Teruel, L;ogroño,
Avila, Burgos, Segovia, etc.

A fines d^ abril habían finaliza-
do las siembras de primavera en
Huelva. Continuaban en Huesca,
Navarra (en el Norte, donde hu-
bieron de suspenderse por el tiem-
po), Logroño, Zamora, Cuenca...
En general, la operación se hizo
en buenas condici^ones. Concreta-
mente, el garbanzo, por aquellas
fechas, estaba sembrado totalmen-
te en Cádiz, Granada, Jaén, A1.i-
cante, Segovia, Guadalajara, etc.
Aun continuaba la operación en
Córdoba, C u e n c a, Salamanca,

Avila (favorecido por las lluvias),
Málaga, Barcelona. En C'adiz na-
cieron m°jor los tempranos. Nació
bien esta legumbre en Málaga,
Granada, Jaén, Cáceres y Sa^a-
manca. Con diñcultad, en Bada-
joz.

En Santander todo va nacien:do
bien. así como en Zamora y Va-
Ila^dolyd. En ,Siegovia, la avena.
Empezó en Alica,nte la siembra
del maíz en regadío ; en los seca-

nos de las zon.as altas se efectúa
la operación con retraso. También
se sembraba en Asturias en bue-
nas cond.iciones. Y en Ponteve-
dra, en secano. También en Má-
laga. Había comenzado ya la
siembra en Lugo, Santander y Ge-
rona.

Labores preparatorias para el
arroz en Alicante. En Tarragona
se habían preparado ]os planteles
de arroz y estaba terminada la la-
bor de charugar, empezando el
reuoldre a continuación. En Ciu-
dad Real se hicieron los semille-
ros. En Valencia, labor de alzar

A(:HICULTUHA

en el arrozal e inundación del mis-
mo. Los planteles de la Ribera
Alta están: bien desarrollades.

Finalizó en Guadalajara la siem-
bra de almortas. En Cuenca, lo
más tardío nace con poco vigor, y
todo lo nacido tiene un color bue-
no. En I_eón se prepara la siem-
bra de judías, que comenzó en
Gerona. Prosigue allí la siembra
de legumbres. que nacen bien.
Continúan en Lérida las labores de
barbecho en buenas condiciones.
En Albacete terminó e] alza de los
rastrojos ; casi ha terminado la bi-
na y empezó la tercia. En Huesca,
con buen tempero, continúa la la-
bor de alzar, que se paralizó por
las lluvias. Continúa haciéndose
la barbechera en Zaragoza, Gua-
dalajara, Salamanca y Madrid. En
Alava hubo varias interrupciones
por las Iluvias.

VIÑEDO.

En general, va atrasado, a cau-
sa de que el tiempo fresco no nos
abandona, hasta el punto de que
el último bulo, es decir, que esta-
mos a doce de mayo. I\ro obstan-

te. la brotación fué buena en
Huelva, Málaga. Almería, Alican-

te, Tarragona, Gerona, Zaragoza,
Teruel, Logroño, Navarra, Alava,
Pontevedra, Zamora, Avila y Se-
govia.

En Albacete la brotación fué
perjudicada por los hielos en aque-
llas viñas en las cuales coincidie-
ron éstos con el momento crítico
de abrir. Las bajas temperaturas
han causado daños en AlicantP (a
las cepas más tempranas), en Ta-
rragona (parte alta}, Navarra. Pon-
tevedra fen la comarca del Con-
c3ado). Badajoz y Cáceres.

La brotación se retrasó mucho
en Castellón. León, Valladolid,
Toledo. Madrid. Guadalajara, Lé-
rida, Huesca y Palencia, En' Ciu-
dacl Real brotó nronto, ;porque se
podó p_ ronto. El desarrollo vese-
tativo es bueno en Cádiz. Sevilla
y Lugo. En Huelva, hacia el 25
del Dasado, tuvo lugar la floración.
Todavía algunas podas en Gero-
na, Huesca, Burgos v Cuenca. La-
bores de arado en Sevilla, Córdo-
ba, Granada. Alicante, BurQOS,
Cuenca y Toledo. Cavas en Cór-
d.oba, Alicante, Chense, Burgos y
Toledo. Fin de la reposición de
marras en Albacete y Alicante. Se
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injerta so;b7e pie lamericano en
Albacete. En Huesca, Alava y
Cuenca, muy buenas perspectivas
de cosecha.

OLIVAR.

Gracias a las lluvias abundantes
de irLVierno, el arbolado de esta
clase está recobrando el aspecto
normal, lo que en algunos casos
se llegó a creer punto m^nos que
imposible, en el año anterior ante
el aspecto de los olivos, que arras-
traban las consecuencias de varios
años de sequía. La florac^ón 'ia
sido abundante en Huelva, Cádiz
y Tarragona. Se esperaba etro
tanto en Alicante, Avila y Guada-
]ajara, a la vista de cómo estaban
los olivos. En Málaga, a pPsar del
buen aspecto de los árboles. 1^. tra-
ma es irregular. En Granada, en
las zonas más ad.elantadas, a fines
de abril apareció la trama. ^ n Te-
ruel la floración es desigual.

El olivar tien^ muy buen aspec-
to en Sevilla, Córdoba, Grana,^a,
Castellón, Tarragona. Avi12, Ma-
drid y Badaioz. El brote ha sido
grande en Granada, Alicante, y
los olivos han mejorado en Alme-
ria, Toledo y Ciudad ReaÍ. l.as
perspectivas de cosecha ^on, >,or
ahora, muv buenas en Sevilla,
Jaén, Castellón y Tarragona. Con-
tinúan las labores d.e arado er Se-
villa, Córdoba, Jaén. All:acete,
Gerona, Logroño, Toledo v Cuen-
ca. Cavas en Córdoba, Jaén, AI-

bacete y Toledo. Podas, aw^ se
verificó alguna en G=rona, 1 a^ro-
ño y Cuenca. Limpias en Scvilla.
Tratamientos en Cuenca. Fst^r^o-
]ados en Albacete.

REMOLACHA.

En Málaga se dió la segunda es-
carda. La planta vegeta normal-
mente ; únicamente en el Norte de
la provincia se observan algunos
fallos. En Almería también e3 sa-
tisfactorio el aspecto de los re-
molachares. En Granada nació
mal esta planta. debido al acos-
tramiento del terreno. Lo hizo en.
buenas condiciones en Jaén, Te-
ruel, Navarra, Salamanca, Valla-
dolid, Madrid y Guadalajara.

En Lérida y Huesca nacieron
muy bien los semilleros, habiendo

muy poca pulga. En la segunda,

la de asiento nació muy bien y es-
tá sana. En Toledo nace desigual-
mente. Continuaba a fines de abril
la siembra en Zarag^oza, Teruel,
Logroño, Alava, León, Salaman-
ca, Segovia y Soria. En general,
se hizo la operación en buenas
condiciones. Unicamen.te en Ala-
va se vió interrumpida seriamen-

te por las frecuentes lluvias

Por aquellas fechas había finali-
zad.o la siembra en Valladolid,
Guadalajara y Cuenca. Más atra-

sada estaba en Burgos y Palencia
En Teruel empezaron los trasplan-
tes. En Zamora hubo que _.aem-
brar, por fuerte ataque de pulgui-
lla. En Avila, por los hieols. En
Toledo, por inundaciones o por
mala nascencia a causa de la du-
reza del terreno.

En general, todas las operacio-
nes se han verificado con retraso
,por lo poco que ayudó el tiempo.
En Logroño se hacen tratam;entos
contra la pulguilla, que, ert gene-
ral, y por ahora, está muy^ pru-
dente.

PATATA .

Continúa la recolección en Las
Palmas, con producción baja, y
en Santa Cruz, cuyos patatales tie-
nen buen aspecto, salvo al norte,
en donde se registran, fuertes ata-
ques criptogámicos. Prosigue la re-
colección de la temprana en Huel-
va. con reridimiento escaso por
falta del agua suficiente. En Má-
laga también empezó hace días
la extracción de tubérculos, con
resultados corrien.tes ; las parcelas
tienen buen aspecto. En Almería,
los resultados van a ser, por lo
visto hasta ahora, inferiores al año
anterior. En Granada, los patata-
res de la costa están buenos, y
en la vega de Granada han na-
cido muy bien las plantas. En Cá-
diz tienen buen aspecto en rega-
dío y mediano en secano, por fal-
ta de agua. En Jaén han nacido

muy bien y no tienen daño de he-
ladas hasta ahora. En Murcia, si
el tiempo continúa normal y no se
presentan lluvias muy fuertes, pue-
de haber muy buena cosecha. En
Alicante marchan bien los pata-
tarés, pero con vegetación retra-
sada por el tiempo fresco.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos.-Ingresan: don Francis-
co Javier Veglison Jonet y don Anto-
nio Candel Fabregat,

Supernumera.rios.-Don Angel Gar-
cía Calbelo y don José Jesús Crema-
des Cepa.

Jubilaciones.-Don Fernando García
Claro.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Barcelona, don Francisco Ja-
vier Veglison Jonet; a la Jefatura

Agronómica de Almerfa, don Manucl

Santa Olalla de Lacalle.

PERITOS AGRICOLAS

Asc,ensos.-A Superior de primera
clase, don Hilario Sanmiguel Monta]-

vo; a Superior de segunda clase, don
Luis María Sánchez Jiménez; a Ma-

,yor de primera clase, don Manuel So-
lano Cabrera; a Mayor de segunda

clase, don Saturio Fernández Godín;
a Mayor de tercera clase, don Luís

Induain Unciti; a Perito segundo, don

José María F'ernández Martfnea..
l^ein^resos.-Don Federico Ausina

March.
F¢llecimienio.-Don Hermenegildo

Velázquez García.
Destinos.-A1 Servicio del Catastro,

don Manuel García Hernández; a]a
Jefatura Agronómica de Teruel, don

Salvador Solana Martfn ,y don Pedro

María San Miguel Brontes.

Distinciones
Gran Cruz de Isabel la Cafólica

El Gobierno ha concedido la
Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica al ingeniero agróno-
mo don Fernand^o Martín Sánchez
Juliá.

Orden Civil del Mérito Agrícola
Por Decreto del Ministerio de

Agricultura, fecha 8 de mayo de
1951, se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil del Mérito Agrí-
cola a don Luis Pascual Roca.

Por Ordenes de 3 y 1 Q de abril
de 1951 se conceden también las
siguientes condecoraciones de la
citada Orden :

Ingreso e^n la citada Orden,
oon la categoría de Comendador
Ordinario, a don Emilio Feme-
nía Alisedo.

Ingreso con la categoría de Co-
mendador de número a don Luis
Cincinnato de la Costa, don Jo-
sé Joaquín da Costa Lima, d^on
Luis Quartin Graça y don José
de Penha García.
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FERIAS Y MERCADOS

En Coruña y Lugo se celebra-
r•on ]as habituales ferias, con nor-
mal concurrencia de ganado de
las distintas especies y regular
número de transacci^ones, a pre-
cios sostenidos ; en cambio, en
Orense, éstos subieron para el
porcino y bajaron para el vacu-
no menor y novillos. En Ponte-
vedra, la concurrencia, normal
para el porcino, fué escasa en va-
cuno, lanar y cabrío.

En Asturias, poca animación,
con las cotizaciones en alza, no
obstante lo cual se efectuó re-
gular número de transacciones.
Concurrencia normal en Santan-
der, con precios ligeramente ele-
vados eri bovino de abasto, ca-
ballar y porcino, mientras que se
mantienen en el vacuno de leche,
lanar y cabrío.

En Alava, el número de trans-
acciones fué normal y las coti-
zaciones sin variación, salvo en
el porcino cebado, que bajó.
Muy desanimadas las ferias gui-
puzcoanas, excepto en terneras,
corderos y porcino ; no obstante,
el número •de transacciones fué
reducido, con precios en alza. En
Vizcaya hubo normalidad, tanto
en lo referente a concurrencia
como al aspecto sanitario d^l ga-
nado ; precios en alza, por lo cual
e] número de transacciones fué
también escaso.

En León hubo igualmente po-
cas operaciones y las cotizacio-
nes se mantuvieron, excepto en
terenras, que acusaron ligera ba-
ja. En• cambio, en Salamanca su-
bió el vacuno y bajó el cabrío.
En Zamora, concurrencia mayor
que la del mes anterior, si bien
reducido número de transaccio-
nes.

En Avila puedé decirse otro
tan.to ; es más, que la mayor par-
te de las operaciones se efectua-
ron entre particulares, con pre-
ci^os en alza para todas las espe-
cies, En Logroño sólo se efec-
tuaron los mercados habituales

de crías porcinas, con .regular
cantidad de transacciones. como

es corriente en esta época. En
Palen.cia hubo normal concurren-
cia de vacuno y porcino, a pre-
cios sostenidos. La feria de Cué-

Ilar, en Segovia, tuvo más caba-

]]ar y porcino que vacuno ; los

,precios se mantuvieron, excepto

en asnal, que se cotizó en baja.
En Soria tuvieron lugar los mer-
cados habituales, con asistencia
de lanar y porcino, siendo nor-
mal la concurrencia y efectuán-
dose buen número de •operacio-
nes a precios sostenidos. En Va-
lladolid, en general, 'fué escasa

la concurrencia a ferias y merca-
dos de la provincia. Los precios
se mantuvieron sostenidos en las
distintas especies, efectuándose
muy pocas transacciones.

En Huesca, tan sólo se celebra-
ron los habituales mercados de

porcino lechal, c^on concurrencia
e s c a s a y precios sostenidos.
Transacciones muy reducidas en
Teruel, sobre todo en vacuno.
Respecto a los mercados de Za-
ragoza, se efectuaron, bastantes
transacŭiones, a precios sosteni-
dos. E:n Navarr.a hubo poco la-
nar, normal ^de vacuno y muy
abundante de p^orcino de recría.
El número de transacciones fué
corriente y los precios quedaron
en alza, tanto en vacuno como
en lanar y porcino.

En Barcelona, si bien la con-
currencia fué escasa, la anima-
ción fué mayor que en meses, an-
teriores. Los preci•os se mañtuvie-
ron sostenidos y el estado sanita-
rio es bueno. En Gerona, donde
hubo escasa concurrencia, los
precios se mantuvieron sosteni-
dos, excepto en porcino, que su-
bió, y en vacuno mayor, que des-
cendió. En Léri•da, normal con-
currencia y precios sostenidos.
efectuándose, en general, bastan-
tes transacciones. En Tarragona
hubo alza en los precios del va-
cuno y caballar, manteniéndose
sin variación en las restante^ cla-
ses.

En Ciudad Real, los mercados
han estado muy poco concurri-

dos, salvo el de Fuente el Fres-

no. Se e f e c t uaron bastantes

transacciones en vacuno, lanar,
cabrío y p•orcino, y los precios no

sufrieron variación. En Cuenca

no se celebraron durante el mes
ni ferias ni mercados, y en Gua-
dalajara se celebró la feria de

Atienza y el mercado de Jadra-
que, con asistencia de vacuno,

cabrío, porcino y equino.

ESTADO DE LOS PASTOS

En Madrid, y a causa de lo
prolongado de la invernada, ]os
pastos brotan muy lentamente ^^
retrasados. Esta es también la tó-
nica de la provincia •de Cuenca.
En Ciudad Real, las lluvias de
fin del mes anterior hubieran be-
neficiado mucho si no hubiera
venido después el fuerte descen-

so de la temperatura.

En Extremadura hay escasez de
hierba en relación oon la época
en que ya nos encontramos. Se
observan ataques de oruga en
los encinares. En Cádiz, los pas-
tos están chicos y escasos. Los
encinares presentan fiuen aspec-
to. En Córdoba se espera buena
montanera y que mejoren los pas-

tos. En Almería, las abundantes
lluvias han de beneficiar mucho
a los pastizales. En Alb•acete no
avanzan étsos por las fuertes he-
ladas y escarchas. Los pastos, en
Alicante, se presentan normales
en la zona de la montaña y con
tendencia a mejorar en el resto
de la provincia.

En Gerona se siembran alfal-
fares y se dan cortes a esta legu-
minosa, que tiene fuerte ataque
de <<cucan. Se recogen los últimos
nabos. En Zaragoza están media-
nos los pastos, y mejor en Nava-
rra y Rioja. E^i Guipúzcoa termi-
nó la recolección de nabos y co-
mienza la siega de praderas arti-
ficiales con muy buen•os rendi-
mientos.
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AUtt1CULTUKA

LOS MEI^CADOS DE PATATAS
Una doble influencia-la de las

importaciones tardías de patata
de siembra y el arranque de pa-
tata temprana, que está en ple-
na actividad en Málaga, Alme-
ría y costa barcelonesa, y con al-
gún mayor retraso en el resto del

litoral mediterráneo - ha produ-

cido el previsto descenso de pre-
cios de la patata al agricultor, y
como consecuencia el del que
pa$a el consumidor, bien que no
en la misma medida como co-
rresponde a la regulación que el
comercio sabe imponer.

Como ejemplo de cómo en el
mes de mayo han caído vertical-
mente los precios, basta citar el
caso de la vega baja del Segura,
en la que en la primera semana
del mes el agricultor empezó a
arrancar los primeros tiernos tu-
bérculos. a 3,25, para descender
en la segunda a I ,75 ; en la ter-
cera, a 1,40, y a fin de mes la
tendencia a la baja se acentúa,
pronosticándose que según se va-
ya generalizando el arranque es
muy posible que el precio se
acerque al de una peseta por ki-
lo en muchas regiones tempra-
nas a] correr finales de junio.
Este hecho, indudablemente, no
es esperado por los agricultores,
y,' de producirse, quizá asistamos
en la próxima campaña a una
nueva contracción del consumo
de semilla de patata, que tiene en
estas zonas litorales, de tan rápi-
da degeneración del patatar, sus
mejores clientes.

Característica actual del merca-
do es que, a pesar de la baja re-
gistrada, 'el consumo no recupera
sus niveles normales, estando co-
mo inhibido, en lo que influyen
de forma • efectiva las mayores
existencias de algunos alimentos,
y esencialmente del pan, que por
sí solo actúa de enérgico regula-
dor de precios de los demás ar-
!ículos alimenticios de naturaleza
semejante.

Las perspectivas de cosecha
temprana son en genera] buenas,
pues el tiempo fresco, con cielo
cubierto y ambiente húmedo, con
lluvias frecuentes, han favorecido
la tuberización, aunque también
es verdad que ha retrasado la
nascencia considerablemente ; ha
ha impedido o reducido las siem-

bras en ciertas zonas galaicas y
vascas, y ha ocasionado inunda-
ciones que arrasaron las planta-
ciones en ciertos términos anda-
luces.

Mas, en general, se observa
una mayor cosecha que el año
anterior, con rendimientos nota-
bles, y así, para patata C^Stbote,
en Orihuela, se registran cosechas
^1e 16.000 kgs/Ha. a mediados
de mayo ; de 25.000 kgs. par,a la
Arran Banner, a principios de
mayo, en la huerta de Murcia ;
de 2.0(?0 kgs. la Etoile de León,
en La Maresma. Sobre estas cifras
han influído también decisiva-
:nente las mayores disponibilida-
des de abonos nitrogenados, que
por sí solos pueden hacer el mi-
lagro de conseguir el abasteci-
miento alimenticio nacional.

E1 arranque de la cosecha en
Córdoba y Granada, junto con
las zonas altas del litoral, produ-
cirá la consabida congestión de
patatas en el mes de julio, con
difícil salida ; tal hecho produci-
ría inevitablemente varias conse-
cuencias, que harán que comer-
ciantes y agricultores tomen ini-
ciativas ; los primeros, regulando

el abastecimiento con la conser-
vación en cámaras frigoríficas,
que hoy se muestran totalmente

insuficientes para las necesida-
des del país, o bien tratando de
industrializar la producción de
algunas comarcas eminentemente
patateras, si los precios lo con-
sienten.

Los segundos, como se ha re-
petido reiteradamente en estas
crónicas, evolucionarán a sem-
brar mucha segunda cosecha, o
en el centro a poner patatas de
ciclo largo, para retrasar lo más
posible la cosecha hasta que las
heladas otoñales destruyan la ma-
ta, si tal cosa compensa la des-
aparición de una cosecha de ve-
rsno, que verdaderamente sólo
es ,posible en algunos regadioŭ
calientes, como los de Talavera
de la Reina.

En el Centro de España las pa-
tatas apenas han hecho sino na-
cer ; en Castilla la Vieja se ter-
minan aceleradamente las siem-
bras, y en Galicia y orla cantá-
brica hay todas las gamas de si-
tuación de cultivos : arranque de

patata muy temprana en algunos
rincones de la costa guipuzcoana,
con precios de 5 ptas./kg. al agri-
cultor ; siembras en Valderedi-
ble ; primeros arranques en huer-
tos de Orense, Coruña y Ponte-
vedra ; patatas con buen desarro-
llo en la Limia y Tierra Cha, etc.

Buenas perspectivas hay asi-
mismo :en la Rioja y la Ribera
navarra, que este año han consu-
mido patatas de la más diversa
procedencia, con toda la gama
de resultados que es fácil prever.

En general, han fracasado to-
das las semillas espúreas que sin
control ni certificado de garantía
alguna han adquirido ciertos co-
merciantes en zonas de siembra
o agricultores en pueblos que les
eran conocidos de antaño, y a los
que estaban ansiosos de volver al
advenir la libertad del comercio
de la patata.

Estas variedades locales. como
la Rosa, Cazona y Valenciana,
de Galicia ; Bizcochuela, de Za-
mora ; Tomatera, de Santander ;
San Hilario, de Gerona ; Salo-
bral, de Albacete ; Villafranca del
Cid, de Castellón ; Campo de
Río, de Murcia ; variedades or-
dinarias de Orihuela, etc , han
constituído un completo fracaso
a causa de su debilidad y falta
de selección, que se caracteriza,
sobre todo, por un altísimo por-
centaje de mosaico rugoso

Han adqttirido renombre gene-
ral las variedades Alfa, halande-
sa ; Arran Banner, irlandesa, y
Sergen, seleccionada nacional, y
en ciertas comarcas van a la ca-
beza otras como la Etoile de
León, en La Maresma ; Gauna
blanca, en Tarragona ; Palogán,
en la Ribera navarra ; Alava y
Mergur, en Galicia.

Un anhelo general de todos los
agricultores del litoral y de sus
•organismos sindicales es conse-
guir que la semilla de patata im-
portada arribe a España, lo más
^ardar, a principios de diciem-
bre, dadas las . enormes ventajas
que para la economía nacional
resultarían de tal hecho, sin per-
iuicio para tercero, ya que todo
se reduce a disponer de divisas
con anterioridad o, si escasean,
a aceptar fórmulas de financia-
ción que harían posible tal lle-
gada.
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.^(^N D^^ Il^^^^
ESPE^CIES MEDICINALES RI^-
GLAMENTADAS Y PROTEGI-
DAS PARA LA CAMPAÑA 51-5?

En el Boletín Oficial del Estado
del día 25 de mayo de 1951 se publi-

ca una orden del Ministerio de Agri-
cultura, fecha 19 del mismo mes, cu-

ya parte dispositiva dice así :
«Artículo 1.^ En cumplimiento de

lo ol•denado en el artículo 17 de la

ordne ministerial de 14 de abril de
1947 se considerarán durante el año
actual como incluídas en la regla-

mentación dispuesta en dicha orden
las siguientes especies: acónito, ador-
midera, árnica, arraclán, bardana,
beleño, belladona, cebolla albarrana,

cólchico, cornezuelo, digital, efedras,
enebro, espino cerval, genciana, man-
zanillas, te de España, tilo, valeriana
y zaragatona.

Art. 2^ Dentro del grupo indicado
en el artículo interior, se clasificarán
como protegidas durante el mismo pe-

ríodo de tiempo, de acuerdo con lo
que dispone el artículo octavo de la
orden ministerial de 31 de julio de
1045, las especies siguientes; árnica,
arraclán, belladona, efedras y gen-
ciana.

Art. 3.^ La protección de las espe-
cies señaladas en el artículo prece-

dente se basará en el cumplimien-
to de los siguientes requisitos gene-
rales, aparte de los que se especifi-
quen en las instrucciones particula-
res que se acompañen a la tarjeta de
recolector.

1 ^ Arnica.-Prohibición de reco-
lectar 1•izomas y hoja, salvo en aque-

llas zonas y épocas para las que se
autorice expresamente. Permitida la

recolección de flores durante el ve-

rano.

2.^ A•rraclcínt.-Prohibición de ré-

colectar cualquier órganowo parte áe

él, salvo en Galicia o, posteriormen-

te, en aquellas zonas para las que se
autorice expresamente la recolección

por la Comisión de Plantas Medici-

nales.

3^ Belladona.-Prohibición de re-

coger raíces y frutos. Permitida la
de hoja durante los meses de mayo
a septiembre, ambos inclusive.

4.^ Efedras.-Prohibida su recolec-
ción en las provincias de Madrid,
Guadalajara, Zaragoza, Navarra y
Almería. En las demás provincias

permitida la siega de la parte aérea
durante los meses de agosto a no-

viembre, ambos inclusive.

5 ^ Gertciana.-Prohibición de re-

colectar raíces, salvo en aquellas zo-
nas que se autoricen expresamente,
en cuyo caso la recogida se hará du-
rante los meses de septiembre a no-

viembre, ambos inclusive.

Al't. 4^ Siguen vigentes las dis-

posiciones contenidas en los artícuíos

cuarto y quinto de la orden minis-
terial de 8 de abril de 19-19, relativas
a los beneficios que se conceden a los

cultivadores de belladona y menta

piperita, al objeto de fomentar el

cultivo en España de dichas especies.»

fícan los precios de tasa en fábrícs Y

para venta al públíco de los embutídos.

(«B. O.» del 8 de abril de 1951.)

En el «Boletín Ofícial» del 22 de abril

de 1951 se publica una rectifícacíón a

la anterior círcular.

eetwocta ddeC
BOLETIN . OFICIAL

D^EL ESTADO
Curs111os de Divulgacíbn Agrupecuaria.

Ordenes del Ministerío de Agricultura,

fechas 9 y 17 de marzo, 7, 9 y 27 de

abril, por las que se aprueba la celebra-

ción de veínte cursillos agrícolas y pe-

cuaríos en diversas provincías y localí-

dades. («B. O.» del 7 y 9 de abril y 5 de

mayo de 1951.)

Transporte de ganado de cazne, cueros
y derivados.

Admínistración Central.-Circular nú-

mero 765 de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 2

de abríl de 1951, por la due se díctan

las ínstrucciones complementarias para

el mejor cumplimiento por lo ciue al Ser-

vício de Carnes, Cueros y Derivados se

refiere, de la Circular número 750 de

dicha Comisaría General, sobre guías de

circulacíbn. («B. O.» del 8 de abril de

1951. )

Precio de tasa en fábríca para venta de
embutidos al público.

Adminístración Central.-Circular nú-

mero 756-A de la Comisarfa General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 21

de m^rzo de 1951, por la 4ue se modi-

Comerciu de la almendra y acellana.

Adminístración Central.Circular n^í-

mero 32 de la Gbmísión para el comer-

cio de la anmedra y la avellana, depe:r

diente de los Mínisterios de Agricultura

e Industría y Comercio, fecha 3 de abril

de 1951, por la due se madifica la es-

cala de precios especificada en el párra-

fo 4.^ de la Orden conjunta de dich^s

Ministerío, fecha 31 de juixio de 1950.

(«B. O.» del 10 de abríl de 1951.)

En el mismo «BOletín Ofícial» se pu-

blica la Circular número 33 de dicha

Comisión, sobre declaración de existen-

cias de almendra Y avellana en 21 de

abril de 1951.

En e1 «BOletín Oficial» del 9 de mayo

de 1951,se pub:ica la Circular númex•o 34

de la misma Comísión sobre reanuda-

ción de ventas de almendra al comercio

interior.

í'recios uuíximos para lus seguros de

pruductos agrículas.

Administracíón Central. - Disposícíon

del Servicio Nacíonal de Seguros d e 1

Campo, del Ministerío de Agricultura,

fecha 3 de abril de 1951, fijando :c:s

precios máxímos a que pueden ser con-

tratados los seguros de las productos

agríco:as que se relacionan durante ia

campafia 1951. («B. O.» del 10 de abríl

de 1951.)

Parcelacíón y expropiaci ŭn de fincas.

Orden del Minísterio de Agriculttlra,

fecha 7 de abríl de 1951, por la que ^e

fíja el régímen económico aplícable pa-

ra el desarrollo de la colonizacíón en la

finca de Belvis del Jarama, del térmíno

municipal de Paracuellos (Madrid), pro-

piedad del Instituto Nacional de Colo-

nizacíón. («B. O.» del 12 de febrero dz

1951. )

En el cBoletín Oficial» del 17 de abril

de 1951 se publica otra Orden del mis-

mo Departamento, fecha 10 del cítado

mes, por la que se fija el régimen eco-

nómico aplicable al desarrollo de la co-

lonización de la fínca «Foncastín», de

Rueda (Valladolid).
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Prec[o de venta del sulfato de cabre
y de los caldos cúpricos.

Admínistración Central.-Disposición

de la Secretaría General Técnica del Mi-

nisterio de Industría y Comercio, fecha

11 de abril de 1951, por la que se fíjan
los precios de venta del sulfato de co-

bre de produccíón nacional y proceden-

te de importación, así como de los cal-

dos súplicos. («B. O.» del 13 de abril

de 1951.)

Precío de sulfato amónico.

Orden del Ministerio de Industria y

Comercio, fecha 12 de abríl de 1951, por

la que se modifica el precio fíjado po_

Orden de 24 de marzo de 1950 para la

venta del sulfato amónico de producción

nacional y de] procedente de ímporta-

ción. («B. O.» del 13 de abríl de 1951.)

Como ampliación a la Orden anterior,

en el «Boletín Ofícíal» del sábado 14 de

abríl de 1951, la Secretaría General Téc-

nica del Ministerio de Industria y Co-

mercio dicta las normas necesarias para
el cumplimíento de aquella dis^posición.

Vacantes em, la Escuela F,special de Inge
n[eros Agrónomos.

Adminístración Central. - Disposiciór,

de la Dirección General de Ensefianza

Profesional y Técnica del Ministerio de

Educación Nacional, fecha 4 de abrii

de 1951, declarando admitido al único

opositor a la plaza de Profesor numera-

río de aEnología e industrías simílares

y derivadas, Química Analítica», vacan-

te en la Escuela Especial de Ingenieros

Agrónomos y designando el Tribunal ca-

lificador. («B. O.» del 17 de abril de
1951. )

En el «Boletín Oficial» del 1.^ de ma-

yo de 1951 se publica convocatoría de
]a Dirección General de Ensefianza Pro-

fesíonal y Técníca del Ministerío de

Educación Nacional, fecha 12 de ab_'il

de 1951, para concurso-aposición a laa
plaza de Profesor ntunerario de «Quími-

ca orgáníca( amPliación) y Bioquímica

con Microbiolog^a» y «Zootecnia general

(íncluída Bromatología con Zootecnía es-

peclal y Patología animal), vacantes :as

dos eri la Escuela Especial de Ingenieros
Agrónomos.

Vacantes en la Escuela Profesional de
Peritos Agrícolas de Madrid.

Administración Central. - Disposición

de la Dirección General de Ensefianza

Profesíonal y Técnica del Ministerio de

Educación Nacional, fecha 4 de abríl de

1951, convocando concurso para proveer

entre Peritos Agrícolas la plaza de Pro-

fesor auxilíar de «Gultivos herbáceos y

sus enfermedades y cultivos arbóreos y

sus enfermedades. Selvícultura», vacan-

te en la Escue:a Profesíonal de Peritos

Agrfcolas de Madrld. («B. O.» del 17 de

abríl de 1951.)

En el mísmo «Boletín Oficial» se pu-

blica otra disposición de la misma fecha

y del mísmo Departamento, convo:;an-

do concurso para proveer entre Perítos

Agrícolas la plaza de Profesor Auxiliar

de aNOCíones de valoracíón agrícola. Ca-

tastro» y«Nociones de construcción ru-

ral, riegos y saneamientos. De:ineación

de planos y proyectos», vacante en 1a Es-

cuela Profesional de Peritos Agrfcolas

de Madrid.

Exámenes de ingreso en la Escuela Pru-

fesional de Perítos Agrfcolas de Navarra

^ y Barcelona.

Adminístracíón Central. - Disposícíón

de la Dírección General de Enseñanza

Profesional y Técnica del Minísterio de

Educacíón Nacional, fecha 21 de marzo

de 1951, convocando exámenes de in-

greso en la Escuela Profesional de Peri-

tos Agrícolas de Navarra. («B. O.» del

17 de abril de 1951.)

En el «Boletin Oficialn del 1.^ de ma-

yo de 1951 se publíca otra canvocator;a

de la Dírección General de Ensefianza

Profesional y Técníca, fecha 12 de abril

de 1951, para exómenes de ingreso en la

Escuela de Peritos Agrícolas de Barce-

1ona.

Clasificacióm de vías pecuarí^s.

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fecha 10 de abril de 1951, por la que se

aprueba el expediente de clasificación

de las vías pecuarías del término muni-

cipal de Colmenar del Arroyo (Madrid).

!«B. O.» del 18 de abril de 1951. )

En el «Boletín Oficial» del 6 de mayo

de 1961 se publican dos Ordenes, fecha

28 de abril del mísmo año, por las que
se aprueban los expedientes de clasífí-

cacíón de las vías pecuarías exístentes

en los términos munícípales de La Ca-

rolina (Jaén) y de Medellín ( Badajoz).

respectivamente.

En el «Boletín Oficial del Estado» del

8 de marzo de 1951 se publica otra Or-

den del mismo Departamento, fecha 2E

dGl pasado mes de abril, por la que se

aprueba el expediente de clasificación de

las vías pecuarías exístentes en el tér-

mino municipal de El Boalo (Madríd).

Fincas de interés social.

Decreto del Ministerio de Agrícultura,

fecha 30 de marzo de 1951, por el que

se declara de ínterés socíal la expro,oia-

ción, por el Instítuto Nacíonal de Colo-

nizacíón, de la finca «Hacíenda de Sa^i

Rafael», síta en los térmínos munícípa-

les de Agrón y Arenas del Rey (Grana-

da) y la de Cortijo de San Juan, sita

en el término municipal de Agrón (Gra-

nada). («B. O.» del 19 de abril de 1951.)

Plan general de calonización de la zona

regable por los canales del Guadalcacín.

Decreto del Ministerío de Agricultura,
fecha 30 Qe marzo de 1951, por ®1 que

se aprueba el plan general de colonlza-

cíón de la zona regab:e ^por los canales

del Guadalcacín (Cádiz), («B. O.» de'.

19 de abril de 1951.)

Fúbr[ca azucarera en la 1>rovlncía

de Cádiz.

Decreto del Mínisterio de Industria y

Comercio, fecha 6 de abril de 1951, por

el qeu se abre concurso para instalar

una fábrica azucarera en la Zona 0.«

(província de Cádiz), térmíno de Jerez

de la Frontera o Puerto de Santa María.

(«B. O.» del 20 de abril de 1951.)

Normas reguladoras para la caiupaf^a de

compraventa de esparto.

Adminístracíón Central.-Círcular níi-

mero 10 del Servicro del Esparto, dep^n-

diente de los Mínisterios de Industría

y Comercio y Agricultura, fecha il de

abril de 1951, por la 4ue se díctan nar-

mas reguladoras para la próxíma cam-

pafia de campraventa de esparto. («Bo-

letín Oficial» del 22 de abríl de 1951.)

El el «Boletín Oficia:» del G de mayo

de 1951 se publica una rectificación a

la anterior circular.

Precio del ganado vacuno.

Admínistracíón Central.-Círcular nú-

mero 763-B de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 14

de abril de 1951, por la qué se prorroga

el precio actual de venta de ganado va-

cuno por kílo canal en matadero y^para

venta al públíco en tab:ajeríss. («Bole-

tín O^ficial» del 23 de abril de 1951. )

Servieto Nacional de Segttros del Cumpo.

Orden del 1Vlinisterío de Agricultura,

^echa 3 de abríl de 1951, por la que se
autoriza al Servício Nacional de Segu-

ros del CJampo para regular la cuantía
de cobertura en valores de las Reservas
de Supersiniestros en forma que no rP-

base el 75 por ^100 de éstas. («B. O.» d•J

24 de abril de 1951.)

Premios sobre trabajos de tema,c agríco-

las, forestales y necuaríos.

Orden del Ministeric, de Agrícultura,

fecha 14 de abril de 1951, por la que se

designan 1 a s Comíslones callficadoras

que han de adjudicar los premios ests-

b.ecídos en la Orden minísterial de 9 de

mayo de 1950, en los Concursos de Tra-

bajos sobre temas agrícolas, forestales y

pecuaríos. («B. O.» del 24 de abril de

1951. )

Centro de Ensefianza Mcdla y Profesional

de mndalidad agrfcola y ganadera.

Orden del Mínisterio de Educacíón Na-

cional, fecha 14 de abril de 1951, por 'a

que se declara creado, en Daimiel, un

Centro de Ensefianza Media y Profesío-

nal, de modalidad agrícola y ganadera.

(«B. O.» del 24 de abril de 1951.)
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Adquisición de simiente y
cultivo del maíz híbrido

Dou Jaime Mullol, Barbens (Lérida).

Deseaiwlo aumentar la cosecha de maíz, y pre-
Cerulienclo em plear el maíz híbrido, les queda-
ría s+rniamente agradecido tuviesen a bien orien-
tarn+e, a la naayor brevedad posible, pues ha de
ser senabra<Zo esta primavera, en los tres aspec-
tos siguientes:

1.° Dó+ade encontrar dicha sinaiente.
2.° Cantidad nc^c:esaria por hectárea.
3.° Forma de cultivo.

Un buen maíz híbrido es el resultado de combina-
ciones obtenidas por cruzamiento de los factores po-
sitivos de intorés agrícola y que, en mayor o menor
mímero, se hallan en todas las variedades de maíz.

Toda variedad, pues, de este cereal contiene tm
cierto ntímero de estos factores, que harán aumentar
o disminuir sn prodnctividad, se,;ún el mayor o me-
nor ntímero de factores positivos que dicha variedad
pre sente, sin contar, claro es, con que esta producti-
vidad aumente o disminuya, según el medio favora-
hle o desfavorables en que la variedad se cultive.

Por trabajos persistentes y bastante penosos se lle-
ga a obtener de cada variedad un eierto número de
estirpes o«líneas puras» conseguidas mediante auto-
fe^undaciones sucesivas, y 1'a combinación entre dife-
rentes estirpes procedentes de distintas variedades es
lo que da lu^ar .a los llamados híbridos, que, como ea
natural, contienen en su fórmula hereditaria mncho
mayor ntímero de factores positivos en producción
que los que tienen cada una de las variedades qu:'
constituyen los padres de estos híbridos.

De la combinación entre líneas, cuando dic}ta com-
binación es positiva, decimas que el híbrido obtenido._
es muy productivo, ya que encierra, por así decirlo,
!a máyoría de los factores de ititerés ag-rícola. Él agri=^`
cultor, cuando siembra granos de estos híbridos, se-
gún la zona y el medio en ^Ue se cultiveti,^ godrá ^ó^•
ner de manifiesto la bondad de la citada^ semilla hí-
brida. ^, ;

Los factores beneficiosos para los agricultores, que
el técnico procura asociar en la «construcción» de
un híbrido^ son, lógicamente, los que inflnycn en el

ciaron l,a obtención de líneas puras y el estudio de la
capacidad combinatoria entre ellas, con el fin de ob•
tener ltíbridos de gran produoción y resistencia al me-
dio y, desde luego, muy superioxes a las variedade3
hasta entonces usuales o corrientes en aquel país. Con
técn,ica astandardizada» se obtienen hoy combinacio-
nes, conocidas o secretas, que permiten a las Estacio-
nes Experimentales Agrícolas o a las casas producto-
ras de semillas poner a disposición del agricultor si-
miente híbrida de maíz con capacidad de adaptación
a los diferentes medios a áreas de siembra.

De la importancia que ha adquirido el empleo de
l.a semilla híbrida en los Estados Unidos de Norte-

américa, país actualmente a la cabeza en el estudio
y producción de esta clase de semilla selecta, con nu-
me;rosas casas o firmas comereiales dedicadas exclusi-
vamente a dicha producción, nos da idea el dato de
que en 1944 se sembraron 23 tnillones de hectáreas
con híbridos, lo que representa el 57 por 100 del
área dedicada en aquel país al maíz. En Pensilvania,
hace quince atños no se sembraban híbridos de maíz,
y hoy día más del 70 por 100 de su área maicera está
sembrada con esta clase de semillas; en cuanto a Iowa,
el gran Estado maioero de la LTnión, tenía en 1916
sólo el 5 por 100 de su área maicera sembrada con
híbridos, y en los últimos años ha llegado a sembrar-
se el 95 por 100. Hay que tener en cuenta que sola-
mente, dicho Estado produce anualmente unas qtúace
veces más maíz que toda España.

Lae producciones que se obtienen con esta clase de
semillas, cuando están bien adaptadas al área donde
se cultivan, pueden alcanzar hasta los 8.000 o más
kilogramos de grano gor hectárea.

En España, la Sección de Maíces del Centro de Ce-
realicultura de Madrid, deI Inatituto Nacional de In-
vestigaciones Agronómicas, i^iene desde. hac+e ocho años
dedicándose al estndio de estoó {^roblemas, trabajando
actualmente con 660 estirpes o líneas de autofectm-
daciones suŭesivas; cuenta actualmente con zrtás de
150 líneas puras y posiblemente, dentro de un par de
año.4, dbteridrá híbridos 8e•cillos y dobies de maíz.

Para adelantar tiempo y facilitar a los a^ricultores
^s ^enta que., elhyemp^ o de esta clase de semillas

^ófreée, e Ínstitnto Naci^onal para la Producción de
Semill^s Sel«•tas, instalado en la calle de Sahasta, nú-
mero 13, Madrid, solicitó de Norteamérica 131 híbri-
dos dobles para estudiar su adaptación y rendimien-
tos en las distintas zonas ml^ic^ras españolas. Como

alto rendimiento en grano o forraje y los dé6,]tesiste^t- ^ ds ^tur^^, muchos de estos híbrid°os han probado su
cia a la sequía, enfermedades o ataque de insectos. bondad en ]as más diversas zonas maiceras. Estos en-

En Norteamérica, y desder comienzra.. d,e..^siglo, ini-_, sayos .y: sns .r.esultad:os sexán..seguramente los que ha-

259



A(3RICULTURA

brán movido a nuestro consultante a dirigirae a esta
Sección para informarse de la forma de adquirir al-
gunos kilogramos de dicha clase de semilla, la que
ha de solicitarse, si la distribución no se ha realizado
ya, del citado Instituto Naeional para la Producción
de Semillas Selectas.

F.n cuanto al cultivo cun grano híbrido y cuidados
a la planta hay que decir que en nada difieren de los
usuales y convenientes para el maíz en general, ad-
virtiendo sólo la necesidad de riego para la zona de
Levante y también quc la semilla híbrida «degenera»
rápidamente, siendo obligatoria la adquisición anual
de grano para siembra si quieren mantenerse las pro-
ducciones indicadas.

Un abon.ado acorde con los componentes del suelo
y necesidades de la planta y un marco o densidad
dc siembra conveniente serán factores complementa-
rios del uso de semilla híbrida adaptada al medio de
cultivo, los que permitirán una eficiente producción
de grano, llegándose en cultivo racional a produccio-
nes que puedan rebasar los 8.000 kilogramos por hec-
tárea.

La densidad de plantas por Ilectárea es difícil pre-
r•isarla, no conociéndose aquellos factores principales
que han de influir en el et^ltivo. Tales son l.a hume-
dad que se le aporte, fertilizantes y naturaleza del
suelo y, sobre todo, el tipo o desarrollo del maíz a
cultivar. Como normas generales diremos que los hí-
bridos con talla próxima a los dos metrus llevarán
una densidad no inferior a las 30.000 plantas por
hectárea.

Las siembras deben ser hechas en líneas, separadas,
l^or lo menos, 75 centímetros, para que sea posible
dar binas durante ]a vegetación, de las que se darán
dos o tres, como mínimo, hasta tanto que las plantas
alcancen imos 80 centímetros. Un marco conveniente
es el de un metro entre surco y surco, sembrando en
éstos a razón de cuatro a seis granos por gnlpe; pero
procurando que las plantas de cada mata resulten dis-
tanciadas unos 10 ó 15 centímetros entre sí, y las
matas, 70 centímetros. En la entresaca se dejarán sólo
tres plantas por mata. Un dato experimental que guia-
rá al agricultor en el empleo eficiente del suelo es
el de conseb iir, con siembra de densidad apropiada,
mazorcas de 225 gramos de peso medio.

En relación con el abonado r•abe decir lo mismo que

Contra los pulgones, pulguilla de la remolacha, escarabajo de la patata, moscas de los #rutoles...

AGRONEXA
(fabricado a base de LINDANE)

R E P R E S E N T A N T E:

Comercial Baki^a, S. 8.
VAIENZUEIA, 6

MADRID
D E P O S I T A R I O:

AGUMAR
ANTONIO ACUÑA, 24

lo expuesto para densidad de siembra. En líueas ge-
nerales, Ps conveniente ima buen.a estercoladura, la
que se completará con 400 kilogramos de superfos-
fato y 150 de cloruro potásico. Como dato concreto
diremo^ que para una producción de 6.000 kilogra-
mos de ^rano por hectárea la planta precisa tomar del
suelo las siguientes cantidadés aproximadas : 160 ki-
logxamos de nitrógeno, 56 kilogramos de ácido fosfó-
rico y 110 de potasa.

Por ú]timo, se recuerda la necesidad dc mantener
el cultivo limpio de malas hierbas, el r•ual ^c cntre-
sacará cuando las plantas tengan tres o cuutro hoji-
tas, retrasándose el primer riego ]o más posible, pero
sin que dé, lugar a que peligre la buena evolución y
desarrollo y, sobre todo, que no falten los riegos cn
el período de floración y en el de formación de es-
pigas. De cinco a siete riegos serán los quc se necesi-
ten para obtener las altas producciones de que cu
estas notas se hahla.

V icente Boceta Dttrriŭt

Z $5^ Ingeníero agrónomo.

Exención de contribución industrial

Don Domingo Boza, Jerez de los Caballeros
(Badajoz). ,

Como explotador rle una. finca r/r^ 'l55 hect-
áreas, toda rle alcortu^yue v que pertetaece a clos
pesotuts de nti fanailin, rwr pnrtes i.^urales, desr>rt-
ría saber si el ^año yue se br^ ŭteficú^ el a^rchn
úichos dueños podrícn cocer, rayar y clasificar
el mencionado proclu.c•to erc Ca ntisnta. fincaG ^
luego venderlo sin necrzsirlarl de darse de alta
en la contribt^ci^ín itulustrial; l^>.yes yur^ regulan.
^licha itcdustria.

En respuesta a nuestro consultante hacemos presen-
te que en ]as tablas de exenciones de las tarifas de la
Contribución industrias aplicables para el beneficio
de los alcornocales tio existe ninguna exención. Aho-
ra bien, el niímero 36 se refiere a los propietarios rle
montes por el beneficio y carboneo de las leñas y
maderas de construcción de los montes que les per-
tenezcan, con tal que las vendan dentro del términu
de la producció q o en los mercados inmediatos, sin
tener almacén en éstos.
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Como el corebo boy se puede considerar como tuio
de los elementos de la construcción, la exención se
puede interpretar por extensióu al beneficio de los
alcornoques, siempre quc se retína la condición de
^•endersc el corr~ho dentro del término trnmicipal de
la prodnccicín o en lo, mcrcados inmediatoa, cornn
^iulc; sc dicc.

h^xaminadas las tarifas de l.a Contribución Indus-
trial, e] epígrafe 871 trata de las fábricas de aglome-
rados de corc^bo a base de aglutinantes y bace tribu-
tar por cada metro ctíbieo de capacidad del horno de

cocción.
vo creo que el consultante esté en este caso, es de-

cir, que no tenga establecidos con carácter estable lo.^

' hornos dicbos y que su fabricación sea de aglomera-
dos dc corcho a baae de «aglutinantes», y, por tanto,
cstimo que la exención 36, antes citada, cobija o cu-
hrc cl beneficio que sc pretcnrlc Iracet•.

Alf^nso Estebclrc
2.85h AboBado

NOVISIMOS
INSECTICIDAS EN ESPAÑA

E L A B O R A D O A B A S E D E

LINDANE
Procesionaria del pino

I)on José Tshert, Tarazoua (Albacete).

!'n. el pinnr de nci fŭtca "El 1'ilar" sita cn el

tí<rmino de 7'arazona de la Mancha (Alba^cete),

/cay unca plaga alarmmctísima de la llamarla

••oruga ^)roce.ciona.rice". Se ha presentnclo a,h.ora
v Iro sabenLOS de ningún mcdio cficaz y econG-

nrir`o parrr, concbatirla. ^Pndrínn llulLCa •'nOSlo^

1+,1 prucedintieuto más efieaz para combatir la plaga
dc la «Procesionaria» cs el ir cortando los bo]sone^
quc forman las orn^as eu invierno para ^-ivir dw•antr

los mcsc, más crudos de dicha estación dentro de cllr)s.
Si el pinar afcotado por dicha plaga está constituído
por árboles de poca ^altttra, el procr:dinticnto es eco-
nómieo, pues con relativa facilidad sc cor•tan ]os hol-
sones o zurrones. Si los pinos son de mayor portc r)
alttu•a, cl costo cs t:unbién mayor, pues hay que cul-
plear escaleras para poder alcanzar la copa de los ár-
holcs, si biPn estc caso sc pucden emplear unas tije-
ras ]lamadas «podaderas», con ]as que se logra a]-
cauzar altura^ dc algunos metros, merced a]a vara
en quc se coloca la tijera, y mediante un cordelillo
atado a]a misma se puede desde el suelo hacer el
^•olte dc la rama a lu que e9t:i unida el bo]són.

Tudas ]ag bo]sas de oruga recogidas sc qnemarán,
cun nrucJ^a nteticulosidad, cn al^tín rcr•ipienir• mc-

tálico.
Los obreros quc hagan estos trabajos tienc:n forzo-

^amente qtte llevar protegidos los ojos con gafas de
las que emplean los picapedreros, es decir, con una
lutal protección, para evitar posiblec erupciones de-
1 •idas a los pelillos de ]as orn ‚as, que tienen un poder
tu•ticante, y por esta misma razón debcn protegerse
las manos ^con guantes viejos o trapos conveniente-
mente colocados.

Otro procedimiento para combatir la plaga duran-
tc ]a primavera es pulverizar ]a^ copas de los árboles

(Isómero GAMMA 99,5-100 °/„ puro del HCH)

Internacionalmente reconocido como el

inseciicida más poderoso de la actualidad.

VENTAJAS:

• E F E C T O I N M E D I A T O.

• NO DA SABOR NI OLOR A

NINGUN GENERO DE CULTIVOS.

• INOFENSIVO PARA PERSONAS, ANI-

MALES DOMESTICOS Y PLANTAS.

• OBRA POR T1tIPLE ACCION:

POR CONTACTO-INGESTION E

INHALACION.

Fabricado s•gún las patenies de la casa alemana

C. H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM

SOLICITE USTED PROSPECTOS ESPECIAlES

UTIIICE NUESTRO SERVICIO TECNICO

NEXANA. S. A.
IBAÑEZ DE BILBAO, 2 B I L B A O
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ESCARABAJO DE LA PATATA

ARSE N IATO^.P LOM 0^30^
LLO F AR

CARANT/A EFICAC/ A

EL IRSENIATO NO ESTERILIZA NI ^INERALIZA LA TIERRA

NO LA HACE INUTIL J
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cun uua disuluciúu ac:uu^a dc ar^cuiatu de 1)lutuu al
;i por 1.000, Si los pastos del monte son aprovechados
por caza o ganado, hav que evitar todo lo pusible la
caída al auelo de dieba di^oh ŭción, por tratarse de
ntl'd StlBtancia veneltos8.

I1^ lu, dus prucedimicutu., Ic recu ŭniendo cl pri^n^•-
ro como tnás eficaz, pcru ^u euthleu debe hacer,c: di ŭ -
rante varios inviernos, pues con su aplicación en un
;ulu año uu ^crú .̂ u pinar libre de la plaga.

2. tt59

Jusé 1M1laría licv t1 rdicl

InReuiero de Montes

Cultivo del panizo de Daimiel

Don H^^Stitulu Ihúñez, tiurgo^.

l.c•s ugruclecería yur me iruliqtten si c•l tc^rrc•rro
de ^^sta es npmpiaclo para la siembra del 1)uni^o
cle llainciel y, dado el caso cle que puecl<r eulti-
uttrse, me urie^ntcn erc toclo lo coucercientc> a
eliaho cultir•o v rernleccidn, clase de tir^rra, épu-
c•a dc^ sic•mLru, etc•.

Ur.sdc lucgu, le lrucdu •usegcu•ur yue el punizo cle
Uairniel irá muy bien en e^as tierras burgalesas y valc
lu 1)enA de yne haga usted un ensayo este mismo año.
Deberá usted abonar ntuy bien la parcela, a razón d^^
30.1100 k;^s. de catiPrcol^ por Ha., rnezclado con 3(111
kilu^ranru, ^Ie ^^uperfosfuto r. iucurporado con un l)ar
dr vueltas dc arado. La ,iembra sr hace a vuleo, en-
terrando sul,erficialmente la semillu (que uo e, mny
ntenuda), Ittlh'LandO el arado ordinario, 1 ŭaciendo los
;ur^•o^ a ^0 cctitímetro,. Despué^ ^e alaja la tierra cuu
.u•ado, para que quede c:n diaposición de ser regada,
porque el riero ev indispensable c nbundante, pues t•=
plantu quc exige bastante agua, ya que au ciclo vege-
tativu c • curtu. Scrí^ ŭ pt•eferible quc naciera el panir,u
run agua Ilovida. Lu ^ic^nbra cn e.,e clima deberaí ha-
ccrla cuaudu I ŭ a^u burn tiempu }' sin temor a la, hc-
Iada., o ^ra11dPH frío; d^• primavera, Yo creo clue por
tian hidru va sc pue•^lr ^emhrar. Es planta tnnv ^cu-
sible a la, h: ŭjas tcmpcratnras. En cambio, cnvtd«,
hace calor crecc cumo Ix e^pnma. Por ello, es preci=o
no Lener prisa en la sicmbra, I ŭorque 1<n nascencia, qnc
haciendo calur es rapidí:ima, rn ticmpo frío es suma-
ntente dil'ícil. L.a cautidad de sentilla a emplear por
hcctárca c; de ]6 a l8 Khs. Yara que la distribución
.cu nnifortue. iluc 1 ŭ aga la siembru tut ubreru ntu^^
acostumbrado y quc tenga fina .;ensibilidad en la-
^cntus dc lo.^ dedo^, subre todo en los tres pritnero.:.

(:nando las planlus están muv hien uacidae y cu-
briendo lo^ lomo^, o sea, a los 30 ó 40 días de la sient-
hra, ,e da nna chasca o cava, aclarando intensamen-
te ; c^sto c^s esencial, de tal forma que el sembrado
^lucdc dc tnal asprcto 1)m• la apnrr^ ŭtte falta de plau-
ta.^. E'ocu ^lc:^pué•^, un riegu copio,u• Lus cuidado^ ^tt-
cc.^ivu.; ,c limitan u rel;ar, todo lu más cada ocho 0
diez días. 5i disl,one de nitrato, Ic irá bien, apruvc-
chando un riegu, a ŭiariir 150 Kg.^, l,ur Ha, cuando la
^il^u ŭ ta e,tr bien cncañada. (:uando aparezcan la^ mu-
zorcas, e, Irreciso quc nu fallc el a^uu en abuudancia.

A13H1(;ULTUHA

Y u 1)artir dc cse momeulo... a defr.ndcrse^ de los gu-
rriones, pues, como se descuidr, no le dejan un solu
grano, ya quc no es solantente lo que be comen, sino
lo que destrozau con las patitas al agarrarse a las ma-
zorcas. Chicos con latas, urmando ruidu, y si no ba--
ta, disparar algunu, tiros para al^uyentarlos. Al ,alir
el sol y durante la ^ie,ta ^on loy tnomeutu^ en que•
hacen los destruzu; mayures• (_aaru que, de habcr mu-
cha superficie sembrada pur distiuto; ugricultore,, el
daito ^e reparte, como ocurrP en los pueblos dc la
Vlunchtt, dondc tantu pauizu sc cultiva. Pero sientpre
defiéndase, porqttP eso, animalito, ^ou e] azote de la
agricttltura.

l:uando la mazurca c^tú madura, lu yue sc cunuc^
por haberse despreudido la pelusa y qucdar a la vista
rl grano limpio, entran euadrillas cle mujeres con una
nuvaja, las van cortando y colocandu en espuertas o
capachos, que se sacan a la linde, duude son rc col;idu.
y transportados a la era, extendiéndolas para yu^• ^c
aequen, dándoles algunas vueltas con palas. Cun bucn
tientpo, en ntuy hocos día., ^c sccun y trill^tn cuu tri-
llos de pedr.rnules, uperaciún muy breve; se aveutan
con una aventadora corrientc, para que qttede el gra-
no limpio, que debe ir al ñranero bien seco, para quc
no se fermente, Si estando la p^arva e^n la era sobrevi-
nieran lluvias, se atnontonan y tapau con lonas Lasta
que aclare el tiempo. Así, el panixo entra eŭc almacé ŭt
completamente seco.

Todo, como ve, es .+t:ucillísimo menos defendersc
de 1os gorriones,

La semilla, como eatá libre, puede adquirirla c q

Daimiel, por medio de la Het•mandad. Lo mejor sería
que se reunieran ustedes variu, agricultores y sembra-
ran la mayor cantidad posible de panizo. Si lograseu
defenderse de los gorriones, i cómo se alegrarían !...

3. Sbll

Caa•los Nlorales Anteqrtc^ra
Ingeníero agrónomo.

Tramitación de expediente
de dominio

Don José Fernández, Carbayín-Cotayo (:^s-

turias).

^Qué docuneeutación se ŭtecesita prrr¢ tra.rŭti-
tar efic•azmc^nte utt expeclieute rle dotuireio so-
bre una casa con cuaclra y huerto adj ŭntm.c? ^R••-
sulta. carn tal expPCliente?

El artículo 199 de la Ley Hipotecaria vigente, dc
techa 8 de febrero de 1946, establece que la inmatricu-
lación en el Registro de fincas que no estén inscritas
a favor de persona alguna se practicará mediante ex-
pediente de dontinio, y en el 200 de la misma Ley se
establece que la reanudación del tracto sucesivo inte-
rrumpido se verificará mediantc acta de notoricdad
o expediente de dominio,

Dicho expediente está reguladu pur lus artíeulu^ '3111
de la Ley v los 272 a 287 del Renlamento, lanu•n•
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tandu que j^or ^IZ nzu^•llu extenaión y t'ácil cousulta no

•,r^r ŭ posible repruduoirlos íntegramente.
E1 Juec eon^petente es el dr; Primera Tn^tancia dcl

iŭartido en quc radiquen lus 1'incas o en qtte eatuvir-
re situada 5u jrartc• ^^rincipal, y debe acozupañaryc
al escrito de iniciaaiún una certificacióq ucrr•rlitativa

del estado aetual de la fiur•^I o finra5 ctz el CatasU•rr
'Copográf.ico pareelario u, cn ^u del'ec•tu, en el Avzu ŭ r^•

c,:ŭtastral, Kegistro fiscal o Amillaramiettto, y otra dcl
Kebistro de la propiedud, que contendrá lo.^ oxtremo;
^^nr• detr•rzniua r^l artíz•rtlo 201.

Nlauricio Gru^cía Ltiizlro

Z.SbI Abog^ado

Sarna o tiña del ganado vacuno

Dutia María dr.l Rosurio Murtín, ^'itlauuc,va

de ^r ŭ II Maucio (Vallrtdolid).

Curzz pru.ncus zucas ^vaca.e lcace zlus aitus z^zce, u
lŭesrcr de ser ŭuuy buezzas y- •jáucctes. urza rle ellas
trajo el pe,tic•uezo pe^lado. No l^e cl,i^ncos i^m^por-

ta ŭcr,ia, poz•qzcr• n^rs cl'ijeron ern cle los col/^ires de
unos grandes c,eacerrozties que gastabcr.^n; uo fué
rrsí, y con pezza vinz.os que se la fuz^ cuz•rir>nclu
por toda ella. los corros pr>laclos, w si en rzl,^zín

corro ^ peZado le sal'íu pelo, con una cleÚilidar!
grazzclísizna; si-en^lo c>llcr nc^gru, le salírzzc blancos.
Nos rlió el veterina-rio c.onzo nuzr eficrr,^ jabona-
rZas con jabón subl'i^nTaclo, ^y d^espués de ^ aclárar
la,^ jabonadus, urur zuztazu bien frotnda de mzuz-

Ir^ca y azufre envuelt,o.
jPobre animal, curcnto la ncolesta^ncos! Tozlo

fué infz.til; la tuvimos que matar.
Pero hoy lo t,iene algún zwvil[o, r el gcweaclu

rle labranza tienezz todos una pirazón, qur• rzo
clesean. ncás que verse sueltos para irsc> n rusazr
frertéticznnente cunircc cnalquier cosa, w hasta sz>

Izacen srnz^rr>. (;reemos .sea ln de 'la vaca, por
IrrrLcr z^stczdo zcu t^oco ti.ecn^o en aquella cuccclra.

^Pnrlrían decirnce, por favor, algo eficaz para
r•1 ^anaclo rlr> lahrcrnza ti• tanzbi.én para cl no-
ui.llo?

El hechu de propagar.^r, a Ix.^ l^artes j^róxitnas la
afección qttc nos consnlta y el pTlirito intenso qur•
padeceu los animales y qtie los obliga a rascarse a
veces violentamente, nos hace sospechar qtze se trate
de tzua cnFermedad ^r:zrasitaria, descontando de an-
temano toda5 aquell^l., ^tra, d^^ ^ri^en or!r^ánieo o ali-
nneTŭticio.

Ahora bien ; do.5 enfe^rmedade., principaltnente pae-
de ser el caso que no, ocnpa : lu sarna una y la tlTla
la otra ; la primena en su variedad der7natoc•óptiea.
q^te se localiza con especial prc dilección en ambos
lados del ^cnc1Jo, y 1<I sr•^uzda eu .,u forma 1.onsttrantF•.
qlae sc a:iezTta tantbién ^^refc>I•entemente en las ntisma^
rr•^ionr•,. La distinción enire ttna v otra nos lx cla, dr,
Ilna tnzuiera infalible, el Tn.icro^z•ohio; pPro. ante 1. ŭ
^lifir•ultarl rl^• lrozlrrlr^ I•i•all^.n• tlc•,il^' aqní, proltonclnos

INSE(TICIDA AGRICOLA

LCK
MARCA REGISTRADA

EL MEJOR

tnsecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAI (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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^ll'1lrIrPU Iln tPNLAlnirrlt0 itrlthflrllic'U, pu[' ^CI' ^a rll(t•t'-

ŭnrdad ntú^ fr(•t'urute, y si pasados quincr o veinte
tlías nu ,r Ilotal'a alivio algrmo, cómrnzar con rl tra-
I.uni^•nlu unlidrrmatomicósico.

Contra la ^al•na recomrndamo. rllaltluirru de la>
,i^niru[r: frSrmulus, todas rllaa (Ir lnuy bnru rc,ul-
tado :

I." Lu ytte lr rnaud(í rl vrtcriuario ru cl caso an-
trrior, a ha.^r dt^ .jah(ín ,nLlin ŭado y}ronlada de azti-
fr•e.

^.a llr enront ŭ•al:,r ru lus farmarias dr la lo(•ali-
dad, da nnly bnen re.,nltado la rotenona, rmplrada
rle ^ualquirra dr e^ta.. rnaneras :

Rvteuona ... ... ... .. _ 10 gramo;
.labón potlísic.o ... ... ., 50 -
A^ua _. ... .. .. Un litro.

l{utruona . l grtunu

1^'(rtoua ... ... .. 2^ -
lrciitr . . c. s. para 1O0 -

líí^adu dr azufrr j)orfiri-

zado . . ... ... .i ^r.rnlu^

nxido dr t•inr . '?5 -

Va,rlina 1?S --

Para la fiña :

l." Aci(lo nítrit•u fuulaut^• II1 !,runll^.

Lnn^linn 911

2." H'euul rrietalizado .
Tintura de iodo ...
Hidrato de rloral .
i,anolina ... ..

:i." Antiformina ..
Cloramina ... .
Lanolina ... ..

2.862

1ll rir.unu:
r0,.^ -

90 -
(Reromrnrlahlr para trrnrro^.)

Fél^ix Talegón Heras .
Del Cuetpo Nacional Veterinario.

Evacuaaón de residuos de
fabricación de alcoholes

Un ,nscriptor d^ ^'alenc+ia,

Tr'ngo en pru^^ecto la i.tr^ctalnción d<^ una fá-
brica cle alcoholes, tanto clr: brisas cvnlv de vi-
nos. Y se nce pre>seŭtta la c•uestión (lel clesagiie
r1e lus re.cirluus, o se(t de lo que en esta comurca
llamantas vinnxas, v cuyos olorr.c podrían. ser
perjurlicirrles parraa los veriaws de este pueb/o li_
tnítrofc> r•un nti I^ro^^ectada fábrica.

/'rrt•n rlir•ho rlr'.ea{riir pettsr> hrtc•ct• utr 1)ozv nr'-

t^,r0 ylle r('fU^{/PS(' ( lt1'llrl.ti 1'llla2^(l,ti, pNr(I 1»(' 11(1/t

ryoottsejado rlr>sistir cle ello, ntotivu « yur> el azlí-
(•ar pror•edent(' cle las ntisntas se pudi('ra clepo-
sitar cta las parerles dr' dic/co l,ozo ti• cle e.,tn
forncn hacerse t^tnpc^t•ntrnblr.

I,a tí^ttir•a soluci.du ytre m(' qnc>(la, a nti tnndu
rlr t•('r, srría rlesagttar rsta., r•iuazas a una nc(^-
yuia r•uliurlruUr' v qu(' prrtr'»r>r•r rr ln Cnt»r(-
nid^.(l rle Regatttc>s. Y ('tt ('st(> (•n.,o, ^rlir•has ^ui-
»«zrr.c ..^ríruc p('rjucli<•iales prrra la r•ur'stión cl(>!
rirgu, trnicnrlu r>u r•ur>ttta ytte las rarier/arlr',^ rlr
cultivus sr» c Irrs rl<^ Icttc^rtas, viñrts v f)lii•os prill-
cipalnt(>tlte?

F,tc casu (lc qur c'sta líltima .,uluci(í)c no pu-
(lies(^ prec^alr>cer, ^tn(' porlríaat ttstede^s inrlicrtr
algunn soluc•i.ú ŭt para- rstr' pruhlr^tnn?

La procltccción de rlicha fábricn s(>ríu rlr> »nO.^
I.800 a 2.O00 litt•os de nZcohol rliarios. Y r'1 caut-
rlnl clr rlicha acr>ynia rlr tr.ttn., '?(1 litro., pvr sr'.
'>uttrlo.

llr,ea u^trd eubcr ,i la, ^ inllza.^ u rr;idnos rlr la
1(estilación dr^ vino^ podrían llevar,r ; ŭ una arequia
dP riego sin inconvenie^ntr para las planta^ rjue rr-
cibau esta, aáaas, y le rolnuniranio, que nn hav pr^•-
jnicio alhuuo para la ve^;etarión, Sobrr todo ^nrzcla-
llas las vinazas ron el araa dr rir^o, ^irndo rl raadal
rlr 20 litr•os por ^e^nndo•

jTnicamente, si la^ tierras sou muv ácida,, jaodría
rrumrntarse su aridez y srl• nn inconvenientr; per:^
rq esa comarca de tlsted lo.; trrrrnos con muv alca-
liuos y no rxiste rse peli^ro. Por rl (•ontrario.• las ví.
nazas llrvan potasa y rícido fa;f(írico• Ijne .on frrtili-
zantes.

Lo desagradable dr la^ vinuza, rs c 1 olor í'nerte
qur tienen y quizás de ello se rjuejt^n los verinos.
prro no perjudican en absohrto.

2.563

Pnscual Carrirín
InE;eniero a^rrínomo

Aprovechamiento de aguas
desperdiciadas

Dou Lucas Gnirao Llípez, Lorr•a (^lurl•ia).

Flace cuntru n(eses uu.c reuuinros clies tn^c^inos
v acvrdctnur., ur'rbrtlncr'rtt(> hacer un peytteito ca-
nalillu pnra aprovechar ŭIn(ts aguas que desper-
rlicittbrtŭ t. los propietari.os rle las ncisrn.as, v(le
contírtc acuerdo con éstos y previo el Ixcgo cv-
rrespondiente por las aguas, encpezamos a. regar,
por tccnda.

Hentvs constrttírlo u-n ncueclucto rlr cenaettto
rorntaclo rle 36 ncetros rlr' lvngit,tcd l^r cuatro de
altu.ra, hr'nto,, plantu(lo árbolrs frutalr>s, z^iñas,
patatas v otros ctcltúvos nl anclrrzro (lr; clicha.c
agucts, y rthora sale el pri,rn.c^r r(>gantr^. o.cea. el
que está agu(ts arriba cle torlos, (licir^ttr/u que, .;i
los clencás rr'^,rrult(>s no 1(' (•u»cr'dr^ntu.. r'I privilr>.
gi<) rle f^r'rl(^ ŭ•lr' n+r'clia ltorrr rlr^ u,^>rrir l,or rnrlrr
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cittcu yEre p«serE qur el r•auce, ettterr«rcí el nris-
mu pcrra yroltibir r^l ^xi.^o,

^ Ptterle !t«cerlo?

I^:^ ilc .,ulruur•r rlue lae agua^ rlue ^e utiliz^u ŭ Por el
r•uErsultuulc Y ltur .,ns a,or•iatlu., son rcalrnr•nti• rlr• Itro-
Iriedarl rlr• lu; rlw• las hau ^^r^ ŭrriiúo ^^. Irnr lu tan[u,
I^ur•den tli.;punrr librr•mr•nlr• rlr• rlla;.

Supunetuu, rlur• o;nu lirocedentes dr ul^w ŭ a r•unr•r.
^iún adn ŭ inistratiti^u o rluc aon lua ;obrautc^ dr^ itn
1Il'<llla ŭtUal ^luc nace r^n ]ue terr^•uua de los renderlon•,.

\o detr'I'IIIIOa cl r•onsttl[ante la; condicione, acor-
rl^ ŭ rla^ cr•rbal ŭ uc•nte r•ntrr• los dir•z rr•gantes, ni si ret el

i•unveniu ,^r^ fi.j^ ŭ bu lu r•.u ŭ tidad rlr^ aguu a empl^•ar por
ruda uuu, ui ^;i 1 ŭ altíuu di• e•xistir prefrrencíu^, rlc.

Pcru ha;ta ynr• I ŭ nbic;r• rtn r•onvc^nio para qt ŭ c lo;
rl^•rer•1 ŭo.; dim. ŭ t ŭ antr•, rlr^ él puPdan ser defendidus, si
hir•n e^tr• ca;o, dada.^ las r•ondiciones Nxpur•wta.;, rao
,r^lo pu^•rlc ltar•cr,e jttdic•ialmente.

Ur• no hab^•r hahirlo convenio, la legislacióu vi^ettte
rletr•rminu qur, las agnas sobrr^ntes de un predio 0
finca ptreden ser apro^^echadas librPmeute, primero,

I ŭ or el propietario de la primera finca; después, si
la, hav .;obrante;, por el tlr• la ;c^unrla, `• a5í .curr•Si-

vatttentr.

^I rrtuttirr .^l guirrr• I nrlrí^s

^ 864 Ingeniero de Caminos

Bibliografía sobre investigación
de aguas

Don .Io,é ^lorulra. '/.arai;ozn,

l:^lt r'l nÚ^tnr•ru '?'?1 [1( ^GIi1CULTURA Sc' yubliCt^

urt «rtículo tit«1«^lu "!llgn sobre las a^gu«s sub
f,errrírreus" ti• r-rt lus dibujos qttr rrconapnñ«n «l

texto se ^lir•r• q«r• corres^xr ŭErlr^ ŭE nl libru •'T,rE tic^

rrrc ti- .^trs «g«rts ur•ultas".
nr^sc^nrucirvulu <°l «utor dc: dia•ho librrr. ^^ tP-

nir-trrln itrrr>rí^,. ^rur verlo u«clytriri•rln, si nEervr-

r•ir-r•« la pr^na, !r^ agradecería me rernitieru el

norrrbrr• rlr^l autor y precio de la obra, «sí conEo

hibliol,n^«fí« rr•.eltncto «l «.ctroto, e». r^spañol o

(r«ttce^s .

1^:1 lihru rl^•1 i•t ŭ al ,r• lutuuron los grabados rjue indi-

ra r•; l,« tir^rr« v su., «{,rutt., octtlt«s, por Ignat•iu Ruiz.

2.^ r•dii•iúu. Valenr•iu, ]9ii5. '1'allr^rr•s tipoTraico, La

Gnlenbr•r^. ^al^^ador Giuer, 9.
H;n cuanto x la bihliografía .^ubre dieho a,anto, se

Ie transcrihr• a^•ontiuuar•irín. ^^n nn Irf^qnr^ño r•r^ntf^:r-
tario de carúr•ter ^r•neral.

La bibliohrafía ^ohrr• ariuas ;uhterrrineas c5 bastau-
tr• unn ŭ r•ru;^i. t.urtu ^•n nue;tra Vettria romo ru Frau-
^•ia. Y r•n uuu v otra :;r• Irn^dPn rlistin^uir tres lases
^e ohra, : la: rlr• r•urtír•tt•r ^enr•rul, las radievtéAicac v
lu, traltaju; rlerlic. ŭ rlu; u unr.t zonu rlr•[rr ŭninaila. Estuti
iíllin ŭ o.:, y t ŭur lo rl ŭŭ i• ;^• ri^fir•rr• u H;sptEña. hun ;irln
,^tthli^•ailo; r•n re^ i^ta, r•ir•r.tífir•. ŭ 4 o r-u ^r•Ir.u•. ŭ ta., rlr•
t1i^•ersu. r•r•ntro:. r•^uno e1 Institnto Geoló^ic•u. SoSpe-
^•I ŭ o rjur• t ŭ o I^• rlr°hr•n inter^sar a n,trrl. pFro tlc toda^

"".v^-^AD
[své^wt ^te^ <ynrltiu

EL ES(,ŭ
QABUOOtLI VAiIT1 ^

` "----

:....-^^ 1
la litros ^ ^e'+'O_

ÑO HAY QVE PESAR
EN EL CAMPO

EI paquete contiene 7 bolsi-

tas. Cada una sirve para
preparar una sulfatadora

corriente de
13 a 14 litr^

EI año posado se demostró perfectamente que:

EL INSECTICIDA AGRfCOIA

CONCENTRIIDO
CnrhTkrde

AL ZÓ ^ D.D.T.

por au elevada concentración, su adherencia y
fabricación especial, es el que mata con más
seguridad y rapidez el eacawbajo de la patata.

Su extraordinaria suspensión impide que el
producfo se deposite en el Fondo de la sulfata•
dora, lo que facilita una pulvarizoción perfecta.

PAQUETE DE ZS•i GRS. PARA ^CiC) LITROS

NO CONTIENE ARSÉNICO • NO ES VENENO50
NO COMUNICA MAL SABOR A lA PATATA

^
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formas cito más abajo alguno^ autores. La^ obras de
carácter general, escritas o traducidas al español, quc
le indico las puede encontrar en cualquier librería,
v si en esa localidad no la^ hay puede escribir a Es-
^^a.,a-(:alpc u a la Librcría Agrícola. Todas cllas son
uwy .ctue•jantcs, c•on un.^t primera pitrtc científica,
dondc iudican las distintas formaciones ^acuosa; del
,nb,uclu, nna segunda con los método; para descu-
brirla; } una tercera sobre construcción de pozos. .La^
obras radiestéticas, tan de ^noda en los tíltimos atios,
,uelen suprimir la primera parte y a veces la tercera.

Es difícil que encuentre la bibliografía francesa, de
no pedirla directamente o por mediación de una li-
brería española. F,l libro rlc Nctu•i Maber es nnt}
complCto en su parte cicntífica }' se le puede conside-
rar como el padre dc otros muchos aparecidos postc-
riormente en Francia y cn Fspaña. Si le interesa una
bibliografía nnty cotnpleta de Francia, la podría en-
conU•ar en la ohra dc F. Kaisin Geologi.r^ du gevtier
civi.l, quc consta dc trc, v^hímencs, pttJilicados <•.u
Lonvain cn 1947.

ORRAS EN F:SPAÑOL

I':duardo Gallcgo Ramo: : Estn.dios y taiteos (Abaste-
ci.ncientos dc aguas), tomo I, 3.a edición, 1923.-
36 pcsetas.

P. M. Gouzálcz Qttijanu : Hidrología General .9grí-
cola, editada en Espa^a-Calpe.-14 pesetas.

F', nienert : Hixlrologí.a .^gríeola. Ed. Salvat.-35 p^•-
sctas.

Uarder Yericas : Ini^esti.gar•iunr>•s dr; agur^^ subterrá-
raeas.

.I. García Yeyes : Agu.as subterráneas.
\ovo y E. Chicharro : ha irtvestigación de aguas sub.

terrrí+tens e ŭa la Peraírtsula Ibérir.n. Pnblicado por la
Revista (lficial de Minas.

Pietrrt 7,apata : .4;^nrr por ln rrrclicstcsin agríc•o1n.
43 p('setas.

.1. Charloteaux : 1'ratado de radieste^ia.-77 pc.ctas.
J. Charloteanx : Cómo aprertder telerradiestesio.
R. Chevalier : Alumbrantiento c^ aguas nr•ultas (Rn-

rliestesin).---3? pc^cta;.

UBRAS l;N t•'RANCF:S

Henri Mager : I/idrología subterra.irte. L,es moyens de
decouvirir les aux sontarraine.c et de les uti.liser.
París, 1912.

E. A. Martel : Nouvo trnite des a.ux min^^rales. Pa-
rís, 1921.

F^. Imbeaux : IJ'ssai d'Hidrogeologir^. l'arís, 1930.
P. Fourmarier : Hidrogeologie. París, 1940.
E. Raguin : Geologiei des Gites Minerau.x. París, 1949.

(Solamente de la página 22 a la 53.)
Los tr.abajos monográficos en español, a que me

refiero más arriba, y que han sido publicados por el
Instituto Geológico y Minero, se deben en su mayor
parte a estudios de Sánchez Lozano, Rubio, Kind^•-
lán, Dupuy de L otne, Hernández San Pelayo, Gava-
la, Faura y 5an:, Fernáncíez ^Tavarro, San MiRucl de
la Cámara, etc.

huis Carlos G. de Figueroa

2 . 865 Geóloqo.
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Medios de lucho contra la pulguilla

Don Juan de Dios OnlPVa, Dehe^a'; de Gua-

(11x ^CiTalladil^.

Les ruego que a la mayor breverlad me ira-
formen a.cerca del rem.edio que puede tc>rter la
pulguilla de la. rem.ohtcha. Esta epidemia se hrr
presentado en los renaolachares de este pueblu
después de mur•hos nños de no haber r•nltivadn
la rentolac)ta.

Coutra la pulgtxilla dc la rcuwlacl ŭa lu ntiís j+ráctico

cran los espolvoreos can Itol^o nicoiinado dc 3 por l00
de riqueza en nicotina ; ltero c,tc producto es difíci]
dc encontrar en el tuercado. Son también eficaces lo.^
espolvorcos con insccticidas a b^tsc de llDT o hcxaclo-
rocicloltcxauo. csl^ccialntcntc ltrcparadrn lr<u•u aplicar

c•tt seco.
Ultitnantonte sc l^nede } a eucoutrar tui ^^reparadu

a base del isómero gamma dcl hexaclorociclohcxalto,
crnt riqueza dcl 0,6 por I(>tl •y ]trcparado asimismo
para cspolvoreos, y también la criolita mczclada al
•i0 por 10O c•on talco ^ sólo con un 25 lior 1(10 de
talco, que, atmquc más barata. quc ^•l ant«•rior pru-
dncto, no Irroducirían rc^ultados tan comhletos.

Lo intcresanie e; tluc las plantita.; qucdcn bicu c•n-
^uclta, por cl insecticida, a fin de quc la ptil^ iilla
:ufra su efccto cn cualquicr partc de la planta a qnr
ataque. Yara con^cruir esto hay que acercar ntucho al
,uelo la boquilla del aparato cspolvorcador y ree 7-
larlo al menor ^;asto posihlc. liara no dc^pcrdiciar
producto.

Si la siembra ^^• rctrasa ^• .^c I^acc cou la ^cliul^uillx»
ya fuera de sn cobijo invcrnal cahría tambit^n ensayar
a t•eborat• la .entilla c.on wt insccticidu a hase de, hf•-
^aclarocic•lnbcxano, o ntejor rnn cl i;órocro gamnta
^iuro, quc hoy Pxi,tc c•n F:^liaña, ^•on cl fin dc cum-
^n•obar ;i pudiera ejerccr una acciún in,;cclífttra para
^^roteger las primeras hoja^ al apttntar .^ohrP el tcrrc-
no, momctrto en yne cs difícil dcfender la planta cot ŭ
los tratamientos autes iudicadoa, los cualc; exigen qnc
las primcra: hojitas ha}-an salid^ por cntcro a lu sii-
parficie.

Debe tenersc pre^ente, nu obaante, quc las sieiu-
bras tat•díits no son nunca rccomcndahlc^ hara lnchar
^•^^nh•a csta plaha.

^1ligur•1 13r•nllocli
'+.BC^h In.^enioro aarC^nomo.

Compra de finca sujeta a
contrato de aparcería

Don Sebastián Garcítt. Lo^ Santo^.

Habiendo cont prado una f inca de viña y oli-
vos, cuvo dueño anterior, ntedicut-te documento
privado, tiene hecho un contrato de aparceria
por cinco nitos. que t^^nce en I953, deseo saber
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.+i alegatzdo hacer las labores j.>or nri cuenta pue-
rlo rl<^spcrlir nl nn•r^n<Icrtario, en r•tt.vo caso tenúrá
la. bnn^larl rlr> decirme cnn r•uánt,d unlr^laci<in ^•
pnr nar^rliarirín de yuiétt hr^ de hacr^rlo lm.rn po-
^Ir^r lr,ncr^rmr^ rnrl,ro dr• la fittr•rt n pri.mr^rn.c rlr^l
arro 19.51.

(;oul•ur ŭnc al artículu 44 dr• lu Ley dc ]5 ŭ lc tn^u^-
zu de 193á, las aparcería; se re^;irán por lo., pactos ^
condiciour^ cstipuladas por los contratautes; en su
defecto, por lo; usos y costumbres locales o comar-
cales, y a£alta tlc ^•;tos, por las normas aplicables ^ ŭ
los arrendamienlo^, en cnanto no sc ^(ion^an a la•
^:^peciales de ]a aparcerí^ŭ .

Por tanto, olrinamo., que ^•I c<irobio dc l^rul ŭ ictariu
de nna finca dada ^^n al ŭ arcería no es cattsa suficienl^•
Iru•u qu^^ cl nu ŭ^^^c^ adqi ŭ irculc Irncda dar hor termi-
nado e1 contraio. •

l±ate nucva adyuirrntc t ŭ •ndrá r^u^• suhrogars^• cn lo-
rlercchos y obligacionc•., dcl l^n•opir^tario autcrior y cou-
tinuar cn cl régimcn de aparccría lta^ta qnc tcrminr•
cl plazo dc 1<a misma, concr^rtado en el contrato; peru
una vcz transcarrido dicho plazo pu^dr^ darla l^or tcr-
minada, pt^esto qtte a la, al ŭ ar ŭ^^^rías no sc les xplir•,in
la5 prrírrogas i•orzo5as ^ rlr, 10,5 urrcnd.amientoti.

^Vo cs ohst.ícn1o p.u•a cllo, a nncstro •jnicio, el quc
]a aharc ŭ^ría ,c fnnd^^ u ahoyr^. en la confianza mnt ŭia
qnc• dehe r^xi,air enrre proirir^tario y apari• ŭ •ro, 1 ŭ ur•^
micntr.as el al ŭ ar^• ŭ•rr^ cumpla sus obli^acionc; con el
nnr^vo Irr^pir•tario rle la finca no jŭerderá é•stc su can-
fianza c•n aquél, y^i las in£rin^ir^sr^, estas infracci^n^^^
podríau dar luhar al dc^5ahncio, inclnso antes dc l: ŭ
tcrminación dr^l plazu contractu.al.

Henw, de advct•tir, cotno ya hr^mos dich^ r«•petida.^
^•ccc^ cn esta mi^ ŭna Rr•visCa, qac cl artícnl^ 7.^ dr•
la Ley dc ^8 dc •jnnir^ rlc ]94f1 concedc al aparv•r•ro,
^•^aando cl ln•^^I ŭ ictarin no r{ ŭ ti;ir•ra contiuttar en upar-
ccría, la facnlfa^l d^• ŭ •ontinuar r•rtmo arrendamicntu
de nna paric dc la £inca hrolrorr•irnial a^n iisn•tir•ii^a-
ŭ•i^ín ^•n la alrarrcría.

F;^tc d^ret^1 ŭ u dr^l al ŭ ar^•cru ^•xi.;Ic cnando cl I ŭ rol ŭ ir-
tario no ŭluicra ti^•^nir la ap:n•r•crí.a al terminar sti
i ŭlazo contractual, jrne.,to qnr• antes n^ pnede darln
^ror terminada, más qnc l^or alrtma cansa dc dcsahn-
cio, y en este snpueslo nu tir•n^• el atiarccro cste d^-
reclto a continuar como ; ŭ rrcnrlatario.

Rl aparcero cnliivad^ ŭr 1^•ndrá derecho a la opció• ŭ
rlc r•ontiuuar romo arrcudat:u•io dc 1a parte propor-
ŭ•ional de la finc.a cuand^ con rll^ n^ qnedc ^in ^•fc^•-
tu cl dcrccho qn ŭ • al ^r^ ŭ Iri ŭ •Iarir^ ŭ,onccderían los ar-
tículos 2.^ de la Lcy dr^ 19^^O ^- 6.^ y dispo^icione^
< ŭ dicionales Le y 2.^ d^ lu L^^y dc ]9^2, si sc* tratarr
dc un arrendamient^; es decir, r^ue ^^1 apare.c:ro pu-
drá continuar como arrendatario, al terminar el pl. ŭ -
zo de la aparcería, cuando este derecho no snpon^a
Irara el aparcero permanenc'ra cn la finca sttperior : ŭ
la que tFndrí<1 rle haber sido su contra^o dc arrenda-
micnt^^. .1^i lo iir•nc declarado el Tribnnal Supremo.

Yor ello opinamos qnc si el aiiarcrr^ ejercitase aquel
ilerecho de or^ción y cl lrrohictario sr• rompromete al
cultivo dirccto o directo y personal dc la finca, .:c-
,^ín corresponda, este compromiso debc snrtir efr c-
to, encrs anrlo el derecho rl^^ opción dcl aparecrv ŭ r•n

i DDT B^ DDT

GESAROL
,

h i^^ DDT
Eiiquein roja, para pulverizar.
;Eiiqueia azul, para espolvorear.

GESA ROL 20 - ^O "r' _I^ I)T
Producto concentrado para pulverizar.

GESAROL 50 - ^(^ i' DDZ`
Producio de alta concentración para com-
baiir plagas especiales de los frutales, etc.

GESAROL DO S-2 ^ DDT
Producto especial para espolvorear.

CxES^#F1D
Contra toda cluse de pulgones en frutales, hortolizas, etc.

GE 1 GY -33-
Preparado especiol pora la conservación de granos y pro-

ductos alimenticios, etc., almacenados.

DISTRIBUIDORA EXCIUSIVA:

SOCIEDAD ANONIMA DE ABONOS MEDEM
O'Donnell, 7 M A D R I D Apartada 995

DDT B̂ DDT
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los casos en que, de tratarse de contrato de arrenda-
meinto, el arrendatario no tendrá derecho .a prórrogá
si el propietario adquiría el compromiso de cultivo
directo o directo y pet•sonal.

Javier Martín Artajo
Z • g(j^ Abogado

Explicación de un gráfico

Dotia 1_uisa Souto, Zamora.

Ctitazzcl0 estudzazulo, como ustcd sabe pr^r otras
consultas, con grnn intensŭlad la obrn de Oscar

Snzart titulada "La here •zcia de la fecuzulidacl
en las ^;allinas", y llegando con mi cuarto repa-
so a la página 35 y no ezztetuliezzdo el gráfico
yne en ella rc presc^nta AA... (AAAAAA), mu-

cho le agradeccré te •zga la bozzdad de explicár-
m.eln.

Para contprender cl sentido de lo que Oscar Smart
dice en el párrafo al que se refiere la consulta es pre-
ci,o tener en cucnta que la fecuudidad no depende
clcl mayor o menor ntímero de oocitos presentes en el
ovario dc la gallina desde que nace, sino de la nzay^^or

o ntenor activiclad del ovario conzo seeretor de yema
o vitelus, con el cual se van llenando los oocitos u ovo-
citos hasta alcanzar su madurez y, ya convertidos en
civulos, dehprenderse dca raeimo ovárieo, abandonan-
do la vesícula de Craf. Confundido con esta mayor o
menor actividad aparece el grado de fecundidad, ca
decir, la predisposición que la ^allina recibe de sus
progenitores a dar cierto ntímero de huevos, ambns
posiblemente determinados por los mismos ^,enes.
Asimismo el factor fectmdidad es tmo de los carac-
teres que se transmiten a la descendencia, en nuestro
c'as0 equivalente a aptitud para la puesta, que entra-
tia avance o retroceso en la selección, pasando ióual-
mente, como se indica, a los hijos el grado de fe-
cundidad.

Fsa actividad-Smart la denomina actividad fun^
cional de las glándulas de la yema-, ese poder del
ovario para segre^ar yema o vitelns, sólo puede mo-
dificarse en la misma gallina por causas extr.añas a la
constitución cromosómica del gameto femenino (ova-
rio), como alojamiento, alimentaeión, lnz artificial,
cambios aUnosféricos, enfermedades, etc., pero no por
razones o causas onto^énicas o internas, pues la cua-
lidad heredada la tendrá para toda su vida.
Sin embar‚o, el problema cambia radicalmente de

aspecto cuando se plantea en el terreno de los aco-

plamientos. El mismo autor advierte, y es hoy admi-
tido por la mayoría de los avicultores, que los gallos
transmiten a sus hijas la fecundidad le;ada a éstos
por sus madres y, consecuentemente, que tanto esa ac-
tividad funcional de las glándulas secretoras de vetua
como la misma actividad funcional pasan de las abuc-
las a las nietas, sirviendo de vehículo los gallos rc-
productores.

Sabido es de todos los grttpos que en la obra de
Smart se establecen de L.2, L.1 y L.0 y los grados
que surgen dentro de estas diversas cate^orías, sir-
viendo de base para la determinación de esos grados
y cateborías, la diversa puesta invernal y las oscil^i-
ciones de la misma y la total en el primer atio de
puesta.

Pues bien ; si tomamos una gallina con puesta to-
tal ^de 240 huevos e invernal de 70 y la acoplamos con
un ballo, hijo a su vez de madre de idéntica puesta,
al verificarse la fecundación se unen en el zi^oto cro-
mosomas de idéntica fecundidad y érado, siendo el
resultado : grado de fecundidad AA... y(.AAAAA:^)
actividad itmcional de la glándula secretora de yema.
Pero si a la misma gallina damos ttn ^allo hijo de
una madre que puso el primer atio 150 huevos y en
invierno, 50, al verificarse ]a fecundación y unirse los
cromosomas durante los fcnómenos que se desarrollan
después de ]a fecundación y cuando el ]ntevo es colo-
cado en ambiente propicio al desarrollo del zigoto,
conto se introdujo un cambio y éste domina en las
hijas, designado este cambio por a, tendremos la se-
runda fórmula de Oscar Smart : aA... (aAaAaA); y
si en vez de este gallo tomamos como reproductor
otro que heredara una fecundidad de 8(1 huevo, y
cero puesta invernal Y lo unimos con esta ^allina quc
hubiera nacido del anterior acoplamiento. el resul-
t.ado necesariamente será : aa... (aaaaaa), pues al pa-
sar la herencia del padre a la_s hijas ésta domina so-
bre el factor bueno de la madre, y de ahí el resul-
tado final.

Con lo dicbo esperamos haber aclarado los concep-
tos que el eminente avicultor in^lés expone en su
obra «La herencia de la fecundidad de las ^allinas^,,
a] mismo tiempo que puede versP la suma importan-
cia que tiene la herencia en la selección de las ^alli-
nas, bien se destinen a ponedoras o a la producción
de ejemplares selectos para mesa, pues habiendo co-
menzado en los e,jemplos con aves muy buena;, por
la introdtt.^ción de cambios peyorativos en los aco-
plamientos hemos retrocedido en ]a selección hasta cl
‚rado más ínfimo de puesta.

José María Echarri Loidi
z . $6$ Períto avícola.
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LSTACIOV E%PEfIIM[NTAL
UL AULA UEI

BIBLIOGRAFIA

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTI-

GACIONES CIENTIEICAS.-A/ttó-

les de la ^stacióu Expcrim-en-
tal de Aula Dci.-Vol. IL--
Ntímero 2.-Año 1951 •

TJto y HAGBERG estnclian la
ztología de algnnos mutantes
de cebada j^or rayos X. La va-
riedad empleada ha sido la
oGlden y sus mutantes provo-
cados : erectoide^ 1 v erectoi-
des 7. Estudiados los cromoso-

mas somáticos por el métado de la oxiquinoleína, se
han analizado los cariotipos correspondientes a la va-
riedad y mutantes indicados, demostrándose el punto
de traslocacióu del erectoide 7; pero no así el dcl 1.

SÁNCxEZ MoNGE estudia la estabilidad de los iso-
crone.osomas en la meiosis de un trigo subeompactoi-
de, encontrándose quc el isocromosama está provisto
de un centrómero de fuerza normal y que su inesta-
bilidad se debe ,a que permanece como univalent^ en
parte de las células madres del polen.

LoREKZO ANnRÉU se ocupa de la acción de varias

sceles alca,l^inas sobre la división cehclar de Allicrni Ce-

pa. Las sales utilizadas ban sido de litio, sodio, pota-
sio y amonio, y se ba visto que tienen una zona direc-
tamente lctal. basta la concentración 0,2 M, aproxi-
madamente. Las anomalías más importantes provoca-
das ban sido aglntinación y concentración de los cro-
mosomas, destacando el litio eomo provocador de aqu^^-
]la aglutinación.

T.tlo estudia 1a fragmeutación cromosómica eu Vi-

ci,cr Faba por a.cción del pirogalol, no encontrándose
indicación de que dicha sustancia tenga acción ae-
lectiva sobre regiones pat•ticulares de los cromoso-
mas, y observándose en el caso de las mavores con-
centraciones fuerte efecto tóxico con fenómenos de
a^lntinación.

Continuando el estudio de cromosomas de plantas

de Za est^pa de Aragón, LoRENZO ANDRÉO presenta su

tercera comunicación sobre este punto, determinando
quince especies de diez familias distintas, siendo de-
tcrrminado por vez primera el número correspondien-
te a nueve de aquellas plantas.

ANGULO-BUSQUETS da cuenta de los ensayos con hí-

brirlos americanos de maíx durante 1950, c®nfirmán-
dose los resultados f.undamentales obtenidos en 1949
y demostrándose que aquéllos superan notablemente
en producción a las variedades locales, mientras que
la resistencia de éstas al taladro ba sido superior.

SÁNCIIE7. MoNCE y VILLENA han encontrado varie-

rlades de barba lisa entrc los trigos españoles, indi-

cando la clasificación botánica de los mismos, que.

corresponden todos al Triticun dttrum Desf, y dentro
de esta espccie, a cinco variedades, de las cuales dos
(fere-apulicum y fere-italicum) cstiman. los autores quc
han sido determinada, por vez primcra.

Por tíltimo, SÁNCHEZ MONGE continúa el glosario de
tériuos dc genética y citoaenética, ,atiadicndo a las
listas ya publlcadas otros términos y ŭiuevos concep-
tos de algnnas palabras setialadas.

^m^^^ ' r / . • ^^^
^ ^iíi;%/%//^%%ij%/ /j////^//////%^ // //^i

VERA (Alberto). - (^rígertes e
IListoria.l de las gaauulerins
bravas.-Prólogo dc Antoni-
no Montero y dos trabajos
complementarios de L uis Fer-
nándex Saleedo y Manuel
CTarcía Aleas. - Un volumcn
de 344 páginas c•on numcro-
sos grabados y 16 láminas en-
tre texto.-Publicado por el
Sindicato Nacional de Gana-
dería.-1Vladrid, 1951.

El favorable clilna económico en quc se desenvttcl-
ve actualmente la cría del toro bravo, la abolición
de aquellas saludables normaa rígidas de antatio y di-
versas circunstancias, entre las cuales no debe silen-
ciarse el tono decadente de la fiesta más nacional,
determinan una verdadera prolíferación de las gana-
derías bravas, a base de parcelaciones, compras, ven-
tas, cambios, cruzamientos, etc., operaciones de ca-
rácter comercial que han dado al ganado bravo una
agilidad grande de contratación, cotizándose sus va-
lores como las hidroeléctricas o los explosivos. A la
vuelta de una esquina nos sorprendc en el cartel el
nombre de un ganadero desconocido, de traza efítne-
ra, que quizá no volvamos a ver, porque en la rerte-
tición el ganado será ya de otro. Abora no es posible
retener, como antes, en la memoria los orí^enes cle
las diferentes vacadas. Hoy tenemos que caminar con
lazarillo, y al sacar el billete, estudiarnos las corres-
pondiente papeleta. Siguiendo tma trayeetoria inver-
sa, todos los libros que antes existían sobre el particu-
lar ban desaparecido de escena, dejando el campo li-
bre al docnmentadísimo escritor que firma con el
seudónimo de «Areva», que, hoy por hoy, es la má-
xima antoridad en la materia a la que se refiere e]
título.

Agotada rápidamente la primera edición de esta
obra, se ha publicado en estos días una segunda, ex-
traordinariamente ampliada y mejorada, la cual, con
toda justicia, ba sido declarada de utilidad e interés,
por ser indispensable para todos los profesionalrs y
aficionados en general, por el Sindicato dc Ganudc-
ría, el cual ha tenido además la plausible idea dc
patrocinar la tirada, que esperamos se agOYP rápida-
mente.
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KELSEY (W. Eric).-The spell
of the ho^Iey bee.-Un volu-
mcn de 2 ^4 páginas.-Chap-
man and Hall Ltd.-Londres,
1947.

Rápidamente agotada la pri-
mera edición, ha salido esta
segunda, ampliada y revisada.
Consta el libro de tres partes.
En la primera se ocupa el au-

tor del ciclo vital anual de las
abejas, concretándose a puntos
de verdadel•o interés, como son

la preparación para cnjambrar, el nacimiento de la
reina, la veutilación de las colmenas y los modernos
sistemas de é.stas. La segunda parte es un conjunto de
instrucciories para ele^ar el rendimiento, y la tereera
analiza la anatomía de la abeja y el modo de ejercer
las funciones que redundan en la obtención de miel.
También hay un interesante capítulo. sobre la polini-
zación en relación con estos ápidos.

OTR^1S YUBLICACIONES

HuGO ScxAivllEitL.-La microbiología del viŭw.-Ed.
E. Ulmer.-Stuttgart, 1950.

No es la primera vez que AGRIGULTURA reseila, co-
menta y aun polemiza los trabajos y publicaciones del
conocido profesor Schanderl, quien en su laboratorio
de Geisenheim, a orillas del RIIin, ha llevado a cabo

investigaciones muy notables sobl•e levaduras de Je-
rez, entre otros temas menos interesantes para nos-

otros.
La presente obra, de 212 páginas en cuarto y 108

ihlstraciones, es interesante tan'to para bodegueros co-
mo paI•a investigadores, por detallar y poner al día

la microílora en el dino y poder dominar bien la^fer-
mentación y combatir sus enfermedades.

Después de uua ojeada histórica sobre la^ materia,
trata el autor de las levaduras y de cómo llegan a la
fruta para pleducir los fenómenos fermentativos, cuyo
proceso describe Ipicrobiológicamente.

Pasa luego a la morfología y biología dé ]as leva-
duras, estudiando su composición interna y externa,
su citología, la variabilidad y mutaciones, la genótica
y el ciclo biológico cn la naturaleza y en las condi-
ciones artificiales de bodeguería.

Detalla a eontinuación en seis páginas^ los cuatro pro-
cedimientos de aislamiento y cultivo pnro de levadu-
ras (Koch, Lindner, Vuckovic y con microlnanipula-
dor).

Seguidamente estudia la bioquímica de las levadu-
ras (enzimas, vitaminas y procesos químicofísicos de
pH y redox).

Se ocupa también de la sistemática de las levadu-
ras verdaderas y también de los demás géneros afines
que intervienen en las fermentaciones. A continiu.a-
ción trata de las bacterias beneficiosas y perjudiciales,
a las que dedica 27 páginas de la obra, pasando a
estudiar los mohos que producen alteraciones.

Tiene también la obra una parte experimental, en
que estudia y propone a los que quieran estudiarlo

cl ensayar el influjo de los factores físicos, químicos,
biológicos y de la propiedades raciale;.

Termina con un apéndiice de 10 páginas, dedicado
a la microbiología especial de los espunaosos.

En la parte dedicada a la degradación biológica da
la a¢idez de los vinos, tan ilnportante en los vinns
de paíse$ septentrionales^ los verdes de Portugal y
quizá los nuestros de Galicia y Cantábrico, estudia
a fondo la fermentación maloláctica y rechaza la clá-
sica ecuación estequimétrica, conforme a la cual una
moléeula de ácido málieo daría origen a otras dos, un<1
de ácido láctico y otra de gas carbónico.

Como el ácido láctico posee una energía de 326 ca-
lorías por mol, mientras que el málico sólo conticlle
ne 320, ya se ve que esta ecuación es imposible por
sí, sin un apol•te de energía de fuera.

Por otra parte, los análisis demuestran que sola-
mente se forma la mitad, aproximadamente, de áci-
do láctico en milimoles de la cantidad inicial de má-
lico.

Las adiciones de bacterias malolácticas no l^an da-
do resultado. La intervención del bodeguero debe li-
mitarse a darle a dichas bacterias un medio los más
parecido posible a su óptimo, favoreciendo su desa'rro-
Ilo en el vino que queremos desacidificar biológica-
mente. .

Muestra la vida curiosa de los mohos de las cuevas
Cladosporium (Rhacodium) cellare Pers. (Schanderl),
que limpian la atmósfera de las bodegas y son inocuas
en los vinos (no en los mostos), viviendo prácticamente
del aire.

En el capítulo dedicado al potencial de óxido-reduc-
ción, potencial redox o rH aclara el concepto de al-
gunas alteraciones de los vinos, que son debidas ex-
clusivamente a que el rH ^de los mismos pasa de 21,
lo que puede confirmarse haciéndolo artificialmente,
y pone aquí en duda la intervención de Bact. manni-
topoeum (Miiller-Thurgau).

E1 libro cuya referencia damos forma parte de wIa
serie de tres obras, la primera llamada «Tecnología
de la elaboración y cuidados de ]os vinosu, por G.
Troost, y la tercera dedicada a«Química y análisis
de los vinos», de Ernst Vogt, obras que aún no cono-
cemos.--J. A. V. '

EXTRACTO DE REVISTAS

UBERSICHT.-^H[ICia Za Eroducción volunta.ria cle ma-
chos y leembras?-Enero 1951.

La revista alemana Ubersicht publica una Ilota, to-
mada de la revista Collier, referente ,a las experien-
cias que sobre el aemen de los animales se están rea-
lizando en el Laboratorio de Medicina Animal en Ma-
dison (Wisconsin, Estados Unidos). ])e los cromoso-
mas X y Y, que determinan el sexo dc los animales,
se supone que el cromosoma X es algo más pesado
que el cromosoma Y, y, por tanto, separables los dos
por l.a fuerza centrífuga. De este modo se puede con-
seguir la separación de ambos cromosomas, y, por
tanto, mediante la inseminación artif.icial, eonse •uir
a voluntad la producción de hembras o machos. Las
experiencias aún no se han terminado; pero si se
coronasen con éxito se conseguiría una revolución eu
]a producción ganadera.-J. R. S.
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