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Crrn ntuliru [Ir> la-ti^ ntr^[lirlns trrrnnrlrrs lror r^l Gubirr-
no 1>ru•rr r^l rrbnrarrrmir^nlr> rlr^ In ni.rlrr, sr^ har> ]r^írlo r^^rt

l'rr^a.en rrnr-irrnrrl rrl,^Yrrnns rrrtír•ulrr.c, r^rt Irrs yu<^, ^rrn gratt.

/i^rr^rr>^n, sr> h« trvrtrrrlo [le atribuir « los lubrn.rlnrrs ln
r-ull>alrilirlnrl rl<^l r^nrnrr^r•imir^nto rlr^ lus sub.ci.ctr^rtcius.

.tir^ 1tn. l/r^;rrrrlo n dr^cir yur^ los «^rrirultur<^.. r^rrut !a

rda.tir rjrre /trrlrín .Srrli^/rr br^nr>fi^rinrln rrrn 1a r•nrr^stírr, lrur

/trrl>e^rs<^ rr^rtrlirlo la^ rtrlír•ulrrs rtlirnr^rttir•ins rr 1rrr^^i^r.^

irtrrsr^rJuilrlr^.e laasta 1^rn-n Inn /x^qrrr^irns fnriunn.c, ^^ trm^

tn mfr.c lmrn lrr.^ qu^ ri-t•r'n [lr^ .rr hurtrnrlo trrrhnjrr. Que

rlr^ r>llrr-, r^rrrn /as r•ur^ntrrs r/r^ nhorrrr, IxtrrJur^ lrr r^lasr^

It^rrbírr. Irrn.clu^rrrd•o r^n nrrvlirr rlr^ la rlr^sulnr-irín. Qnr^ lrts

inrlrr.`Irins, r^n r^nrnbin, ln rxinbrnt lrusnttrlrr ntn^ rnrrl.

Irrrryur^ Irvtírrrz rr^strir•ci^rnr^s r^lí>ch-i^rr.^ _^ mrrrltos ^rr.,-

tus y cnrgas r1r^ tr>rlrrs clrr..<^.,, r^tr., r^tc. ^
Todo r>llo con la r^rtrar•tr^rísti^a ligr^rc^za dr^ lus qnr^

hablan^ sirc úortrmentarsr^, o Iruryur^ nu inlr^n.tr^n conrr-

('r'r Ot/'q. ('CUILOI7LL(l 111rClUn-rll rjlrP Irl r]I(P pf('Cl(f rll/'r?Ctr7-

rnr^rtlt^ n sn.c irtlr^rr^srs Irru•tir•ularc^s,

l^ur>nn fur^ra qnr> !ns vrrtir•nli.arc^ t•irir^sr^n c^n lo.c lrur'-

hlos, r^ntrr^ Inhrurlrrrr^s, ^ u^^r^sr^n tarnbién rr í^.titus prrrn

Irr^s« r ^ mr^rlir.
1'nrv^r•r^ .,r^r yur^ !n- Jrrurlnrv•irín a^rrír•uln, /rruvr r^.crrs ^ u-

nar^ntari.ctrrs, rlr^br^ sr^r rrl^u r^sJxuttíutr>rr rJur> !rr lrrrírli^^rr

^utrn-rrle^n brirrrla a /os r^rrnrlrr^.inrrs. rJur^ nu r/r^lrr^n Ir^-

nr^r ynr^ Itar•r^r, rr In .cuntu, nrrís yn^ Irrs fnr^na^ rlr^ ]n

rr^rvrlr^rción, ^' r>.^Irrs, r°n)rr^ rvínlir•u.e ^' flrrrr^s.

I)r^l 1rrr^r•i^r rlr> ln.. mírynina., rr/n^rrr.,, hr^rrrrmir^ntns,

nh[rno.., r^lr•., :.]rarrt- rJur^ halrlru^7
^.Prrrn r1ur^ unir lrr irlr^a rlr^ Ins rr^strirr•ir^nr^x r•r,n lus

nsnlrulnrrrs .cr^rlnín.e ynr> rlrjnban r^.r/tanarr.c lr,s rnrnlrr>.e,

Irvr.,^ nrr^.^r^.ti rlr^ IrrrJ;n.^^ ^^ r^rnrla.c lrrhnrr... mir^ntrrc. lrr. rv^n-

nislrrs r•r>nrr^nl[rhrnr r^n r^l ^nJr^^^

lln^^ qnr^ sr^r un Irur•o s^rius. Yrr snbr^mns rJnr^ r>l r^l^°-
rruln Irr[^r•i^n qur^ alcnn^nrt I[r.^ ..nl>^iarnrirr.^, rr artíru/^e..

rlr^ brrr^rt, rvr>rr ^rnt^r^., prrrblr^ntrr.. r^n Ins r^r^otr.nmí.n.ti f^r.

milirrrr^s, 1rr^rrr hrr dr> srrlic^r.^r^ i^^urrlmr'nt^ qur^ las lrrr-

tatas rr -k,.ill r^l Irilo snlir^rrm rhl ^rtrnpo n- rlrrs Jrr^.cr^tn^:
qrrr> lrrs nlul^in.c n 1-I^ pr^.c^l[rs, .crrlir^rort a]rr mitarl r1r

r>.^r^ prr^cio rl<^ ln r^rr^, ^ rJu<^ Irr nti.cmn ^rnrrr^ r'r>n rttn-

rhns nlrn^ lrrrulnrins.
I'• r/ur^ Ins rlr^1 rrnnlro .cr> 1rrr^^^trntrnr rl [rnr rjn^ si I^r

Inna .,r^ h« rr^nrlirh a 611 1u^sr^tn.c ln nrr^ritrn ^^ rr 3(1 /re-

s^irr.c lrr r^ntrr^ jin-[r, lo yur> Irrrrr^ yur^- rr h mri.^- ln lana

Irrn-n hnr•r^r n^t traj^ h^nt•n rn ĉ inrlar '?.ifl trrsr>ta.c. i./rrr

qnr^ sr^ hn rlr> 1rar;nr Jrnr unn ha.ctn l.R(lll, n mtí.s 1^a.r-

/«.e, rrn In cinrlrul, .ci al^ni•r^n- Irr<^Ir>nr/c ser r^lr^^rrntr>>

I quí, no hn^- lrrinrr^rvrs ntat<^ri,a.. i^m portnrlrrs, Irrrra. cu^^u

rnlrrr r^s rl rlrílnr r)uir^n naanrla. tl ytrí^ sr^ J;uisn ^^ ayní

.C[' ('Olll('.

l+;s r/r^ rrrta li,^rr^re^n in.r•^ntrrbible ar•ontr-tr^r r•ortl^rrr ul

!'Qn(1)rl, ('I)Rlrl ,S( nl1 .^r' r^nI.SIPYrI S(/^Pr' r1tIN NU r'.ti (r111,

rlrrnrlr^ ^t•irrvt lo.ti In^^rrrlns <Ir^ lrr r^^ununría. .^I1 r•rrrn.

1>0 lt^n^^ yn^ 1u^rlirlr^ rc^nrli^ntir^ntu ti^ a^•urlrtrdr> lrarrr yur^

^r^ 1rur^rl[r r•^rrnsr^^ruir . Turlo lo rlr>mrí.^ sr>n mír.cirn.,. )^

lur>^o, 1rrn^urro• que ^^sus pr^cirrs rlr^l c-rtmpo ^^ rlr^l rnrrr
n.rr sr^ ^^tz.YUn hinrlurnrlo r^nntrr ^lrrbu.c nl .^ulrlo rlr^ nna:^,

rvuntlu., rirvr.c.
Y^ rrun. lurrrr ^sr•rihir r•<rntru- r^stus, 1tn^ yu<^ ir^nr^r rir^r--

la^ rln..is rlr^ r•a^Pntrr. .^11 lrrinrilri^r, r^rnn nnus Irrrr•ns, ynr^

urtintaron ri ntrus imitnrlorr^s, _^- lrrrlrrs jtmlos r•rr^arrrn

urr rcrnbir^n.tr^. Lns rlifir-ultrulr^s rlr^ /n ridn rrbli^raron rr

nl,t,runr>s a hncer r^slrulx^rlilG>s prn• su rur^nta, ^^ tutus

rr^rtrlir>ron rttt pur°u ntris nltu dr^ In yur^ crnnlrrnrrrrr,

Irurytt<^ r^rrc mrrs rorlrr ^^ rnás fírcil ltnr•c^r.ce cornrv^<^i^rn-

Ir^ r1r^ j^^ga gne iradustrirtl o ngrirultor, rurnyttr^ ynir^-

rrrrr ignornrlo los esr•ritur<^^s, rc qu-i-['rtes al cutnir^nau .,<^

hace ref^rencia^. Otrus acrrpararon parn. .+í, sin [ludn_

por nquello de yur^ ula c^ru-ida^l bi^c^n <^n^t^nrlirla r^nt-

1)I('Zrl^ 1)Or' IlnO itl-Itiln-I)»,

Tui« 1, yur rtnr•icí urt c^linru yur^ trrrlu lu hrr i-rtt^rrrlirlrr,
r•rr>rmrlo rm nrnbir>ntr^ r^n rl yur^ hnbir^rrrrnrr.^ ar-nbrr,lrr

rr^.^lrirnnr/r> Lurlos,
C^nn r^nfr^rrnr>r1ur1, rrl fin, ronh-rr lu qur^ hrn rJur^ Irr-

r^hrn•. ,tir^^rr"nr inrlir•ríLantn.. r^n nur^.titrrr nnlr^rinr r^rlilrr-

rir^l, lu ^rrrut nrrrli^inu r^s Irr nbunrlant^^i^a, r/ttr^ sr^ r•rr^n

«^^nrlnnrlu n/ r•rrnrlrrr Irrrr nn Inrlrr ^- irny[^nrln rlr^ fur>rrr

lo qur^ Itn,^^n fnlln. r>rt In rwntirlrrrl yur^ .^r^r^ prr^<-isa ^^ p^-

siblr^. ^^'u somos rlr> Irr.c qur^ i^nurrrn yn<^ las rlijicul-

I«<1v.. ..on ^r[ntrlr^.., t^ rJur> rrnrr ^rrsa r^.^ r-ritir•nr ^^ rrlra

rrfrr^r•r>r srrlurvonr^.+. ^

/^;n tanlr^, hr^ntns rlr^ c[mtrvrtrrrnrrs Irunbir^n r•nn ulru^

rr^rur^rlio.. rlr> mr>nn.,^ (nstr^. r^nrno /ns qur^ rntlrlrabrrn

r•rztalrlrr.^mrrs n fnlta rlr^ [mtibiírti^^o.ti. Jmru qur^ tnmbi^^n

snrvrbrut, r^on hurwn rnn.^trutri-u, <Ir^l trnn^r> Irrrirrlrí^ir•n

n nturlarr.^ r>nfr>rmn.^.

l,n yur^ .^r^ ynir^rr^ rlr>jrn^ .cr>ntrrrlo r^e r1u[^, r^on nhsrrlrrta
injnslir•i+r, sr^ inlwtin rolr•ar Irr.. ^ulpns rrrntrrr^ ^I Irrbrn-

rlrrr, hunrbrr^ Jrrrr-ir^nir> >^ .tir^renu, ri qnir^n ofr>nrlr>n r^srr.+

atriqurs qn^ alrtrna Prr^r:srr tra^ hrrstrr .^ns rnn^:ns. Qur^

r^nl^rr> In.^ a^rrir•nllorr^s lrrr.^^ ^^ní.stn.c, Irr mi.cntn ynr^ r^n-

n-r> Ins dr^ r•ttalquir>r ntrrt profr^.eidn... ^Quién. ln rlurln?
P^rn qu.r> ^1 crnnlrr>.ci.nn, r^n ^r^n.r>ral. ^., Ir>nl ^ cunr-

Jrrr>n,cit^rr t- qne yuisir^rn^ qu<^ szr.e Irrorlnr^tos /lr^^rrsa>n

rlr>srln él rrl cntt.cumi^lor ns^quihlr^,,, .ein trtrrrs ^usins
qnr' Ins nnturalr^s dr> lr^s tra.rasl^nrtr^s v rnt Irrn.rlr^nir>
br^n.^fi^in Irrn•n r^l honr[zdo rli.ch-ibuidnr, n.rrrlir> Iri Irnc^-

r1^ trr^ntpn^o ponr^r r>n tr^ln r1r^ Ini^•irr.
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las Heredades de aguas de Gran Canaria
(III)

SU OBRA EVOLUTIVA

Por

i
n^ro^ ^ ^errr^ír^ric',1 i^^^ri^r^ ,t

Ingeniero agrónomc

^;1, r^^asAVO.-E1 aproti-echainicnto de las abuas

n^anantiale^s, c^ue consti^uyó la característica de

la primera ctapa cle 1a Heredades, pudiera consi-

rlcrarse como ^n T^as^r-rlo.

Veamos, en síntesis, la actuación de ]as Here-

^i^icl^^s a trwés de ^u ^^hra cvolutiva en el curs^ de
^t^ vid^^.

1. Si^s I^rintr^ru.^ ^usvs eii el l^^^sudo.-^acc° la
^n•opiedad pri^^ada clc ]as aguas de Gran Canaria

cn ti^irt.ud ^ic Disposici^^nes R^^alcs para pagar ser-

vicios prestados a la Corona y^^oi^ met^cedes otor-

^^adas a los pohlac3ores, sin olvidar a los isleños.

`Podo esto pudo hacerse sin despojo cie nadic, por-

^Iuc la ti^rra y la^ aguas no cran poseídas por^ lo^

isle^io^ a título de ducños, y porque si eran ellos
^^uienes mayores d^^^rechos tcnían para poseerlas
^Iiviclidas, fueron también tenidos en cuent<^.

El cuerpo le^al l^or c^l que de<<,^e el ^^rinc•ipio se

^^igi6 el uso de las abuas n^> fué el ent^^nccs ^^i^en-

tc en España, sino c^uc: sus partícipes adc^uirieron

^u propicdad y se obligaron por 1^1s estipt^lac^iones

conve^ni<]as entr•e :•epartidore^ y asent^adr^s. Una
^^ez con^tittúdas las Here<ladcs, sc ri^;ier•on por los

acuerdos y providc^ncias lihremente pactad^^s, qlle

los nucvos propictarios tomaron v pusieror. en

práctica para e^plotar los bie^nes que ^e les atiju-
dicahan.

Las (yrdenanzas de la Isla, aparecidas en 1531

(a los vcintiséis años de constituídas las IIet^eda-

des y a los treinta y ocho de la conquista), ^e limi-
taban a celat• ^or• el cumplimiento de lo que^ ya
existía. Las Hcredades, como sus partícipes, os-

tentan, pues, unos derechos y tienen unas obli-
raciones que no encajan exactamente en nir^^tín

molde lega] que expresamente no lo^ t^ecoja.

'?. h'ct^^lor rl^^ la E^rnrlrr^ciúi^ ^^rv ĉ^s a^^r^.^•^t^lo.-

I3icn pucde hac^^^sc coin<^iclir ^^l ^^asad^^ cl^^ l^i^ Il^^-

rcciaclcs con ]a ^cta}^a cn l^i cual cl clc^m^^nt^^ I^^i

tui•alc^a era cl in^as in(l^iti^c^^nte entr^^ 1^» facl^ir^^^

dc l^^ ^>r^^clucci^ín. ^i, cza:,^^^r^^nclo la nui,^. ^^^ E^ii-

diera con^ic^^^rai• a las Ilcrc^d<^dcs cc^mo ^^m^^rc^s^is

^^roducto^•as clc a;^>a. ^bstracciún h^^cl^a cl^^ l^^s

^rinleros ga^t^^s ^^ 1 raha,jos nE^cesai•io^ hara l^i }^^^-

sible utilizaci^ín <iel a^ua. la ^ituación e^^^m^ími^•^i

de las Heredad^^^ E^ra x^^^r <l^^^más prcc,^ria. :^>>en^^^

contaban con recttr•^us 1^^^^^uniario^ v, c^m frccucn-

cia, los t'rabajos eran rj^^^^ul^xios ^^^^>r ^^r^^staci^in

personal cle los partícihes. Cuanti^> é^1a n^^ l^asl^i-

ba, o no ^^ra ad<^^^uac^a, sc^ a^•u<3ia <^ la ^>rurraTa cn-
trc los hcrc^ler^^, cn ^>rc^^^uiri^^^r^ ^i la^ a,^u<^s ^^uc^

l^>oseían.

F^plolat^cni. }^uc^s. la^ Hc^r^^<ladc^s, dlu•anic v.i-

i^ios 5iglos, al^;o ^^arc^c^^du ^i un^^ industi•i^i c^lra^^-

tiva, en c^lie la Natur^^lc^ra lo tlaeía c•^^si ^^^<I^^. I^;l

capital y el 1rah^^jo sc reser^•^iron ^^^^r,i ^^u^^ ^^^^^1^^

p^^t^tícipe ]os aplicara dircctamcnic^ c^n sti h^^^^i^^n-
d^i. L+;n 1^^ I^la, c^l rlcn^cnl^^ ti^^^•r^^ c^ <^^>^^n^^, tu^i

solat^ sobrc cl c^ue sc h^u1 ro^r.^lriiírlo fin^•^i^. ^^ ^^^^^-

ccs ltljosas, pcr^^ sicnl^^rc mucho n^^í^ ^•^^li^^^^^^ ^^u^^

c1 suclo c^uc las ^u^1<^ni,i.

3. ^1I^^^liu.^ rlr^ h^ril^uju.-l.us n^c^c^i^» ^^iixiliar^^^
c^mhlc:ado5 cn l^^s t r^^h^ij^^s <]c^ c•analiz<ici^ín cJ^^ I^i^

a^uas consistían s^^l^^n^^^ntc^ c^n c^l ^^ic^^, la .v,acla, la

uai•ra y cl n^artillo (il^arrúli), c3e,con^^ci^^n^íu^^^ <^l

empleo dc la pólvura con1^> ex^^lc^siau, l^i ct^al s^^-

lamente se >_itiliz6 h^ICia iinc:s dcl ^igl^> ^^^^5ad^^. ^>

pesar de ser cl ^^aís pret^^»ninantcm^^ntc^ r^x•c^tiu y

con5tittzido hor matcl•iales hásicos dc^ c:^t rc^ina^l^^

dureza (}^as^^ltc,^. tr^i^luilas, sicnitas, ^^1,•.l. :^^^ c^l^s-

tante. ^c ^jc^^^ut^^ron ^hra^ quc tr^c3a^^í^ ^xlmir^^m^^ti
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^^Iu^' rev^el<ul la acou^eti^^idad y hericia de los

h^^mhi•c-s d^^ ac^uellos tiempos : túneles, acueduc-

t^^s, ^ircns y pat^e^cles de piedi•a seca son c^laro ex-

E^onente de sus iniciativas.

4. Obru.^ que sc ^^ealiza^z.-Las ubr•as hidráu-

licas ^e ejecutaban de barro o excavándolas en Ia

^•oca. Los cnik^alses consistieron en chai^ca^ de ar-

c^lla muy impermeables (barriales), que abundan

c•n la lsla, 5in que a^c^nas se empleara Ia argan^a-

^a. Los acueductos et^an también de t.icrra o se

abrían en Ia roca a bolpes dc pico ezclusiv-amen-

te. (re^in hai^te de las canalizaciones qtie itiv^ie^ron

^Iue ^^jccutar debieron etigii• trabajus ing^^^^tes.

I'ara c^^n:;truirlas hahían de trabajai• ]^^s uh:er^^^

^lv^ai^zand^^ }^or cl estrech^^ sendei•o yuc ihan

^^hriendr^ <^1 horcle dc e^h^ntosos ^recil^i^^^, y con

frccucncia ncc^^^itaban ataY•5c y clE^^colg<u^^e por l^^s

i iscos. Sin ^^mbargo, sec^iones y de:^nivclc^s se

^^daptar^^n herfectamente a la necesicl^^d de con-

^Iucir las aguas dcsde las cotas d^^hidas ^^^^ cl fon-

ci^> dc l^^s harrancos hasta las duc ie^nían los terre-

n^is dcstin^ldos a t^e^arse, ^ir^ quc i`uc^^•<in obstácul^^

para su ejecución la inti•incada suce^i<_ín de va-

guada^ ti div^isorias que se interh^mían e^n 1^^^ t7^a-

zado^. Las c^el^resiones se salv-ahan c'^m accquia:,
^^^cav-ada5 c^n ^rucsí^s tron^•^^s cl^^ I>inc^, ^^uc hacían

la ti-cz c3c v-ig^^ v acueclucto, y^c a}^u^',^han sobrr

I;ilar^^, ^I^^ <illarej^^. I^e e^ta f^>rma n^^ <{uE^clar^^r^

ticrr^is fértiles sin t•iego.

Apenas ^,;^^ re^lizaron en c^l ^^asadc^ 1 r^il^<^ju^ dc

captaci^"m ^1^^ abuas. Bastaba co11 la^ quc^ ^ur^ían

en Ir^s m^mantiale•s y con las hlttviales quc dllran-

te var•ios ^r^cse5 diScurrían mor•oSai^^ente por• ]a^

v^^i•t i^^nt^^^ a^•boladas clc la^ cu^^ncas cic l^^s ha-

r^•ancos.

f^. I'nr»^<r rl^^ ^rdq^^isi^•iríu rl^^ la.^• u.r^ua.^ ^^a^•r^

i•ic^qo. I^'tl^ muy frecuente al ^rinci^io cecicr las

tie^•^•a^ c^^n ^u^ a^taas en apar•cería ^-ai•iahlc Tai7^-

hién fu^^ c^^rr^icnte I^ c.^sión a c^^n^c^. Las a:;uris

sobrantes, clue I^oseían algun<^^ hc^i•c^cle^r^^^, s ĉ^ c^^-

dían gratuitamc^^te a lo^ conv-ccin^^s. ^^uc^ la v^en-

ta y cl arric^nd^ de ]as a^uas, sepat^ada^ dc su5 tie-

r^ras, fuc^ práctica quc se implantó pasados algu-

no^ siglc^s. Fnt^mces se inti'oduj^^ en la^ HcY^cda-

de^ la ^^ostu^nhre ^de1 «secuestt^o», que con:iste en

clctra^r d<^ la masa de agu^ una cierta cantidad

pai'a for^mar con clla una part^^ alicuota má^ dc

las c^uc^ ^^n t^n pt^incipio se estaL^lec^ieron, repartie-
^•r^n }^ asignat,or^ ^ los asentados. E1 «secue^stro»

^^^ daba en arrendamient^ por tu1 año a aquel de

los heredero^ que pz'ecisara mati^or canticiad de

a^,rtla ^^ne 1^3 c^ue poseía.

6. Ct^ltivus que se s^ucecliei^o^i eia c^l ^uís.-

llurante el pusado de las Heredades, los cultivos

clue primeramente dominaron en Gran Canaria

fuei^on Ia caña de azúcar y cl viñedo. La elabora-

ción de azíicares y vinos origiriaron un actieo co-

^nEi•cio con 1^ recién descubiei•ta Améi•ica, llena

de posibilidade^s prometedoras y en plená conquis-

ta y colonización. M<^s tar^le, el comercio d^^ ]os

rerombrados vinos de Canaria^ (vidueñoti y nial-

vasias), celebrados por Shakespeare, dierc^n ori-

^en a un intenso intcrcamhio rntre las Islas c In-

tilaterra.
Decayó ^uce^iv^amente la ex^urtación cie azii^^a-

^•es y ^-in^^s; hc^ro ^mérica, en justa reciprociclad

hor habcr suhlantatlo a las Canarias cn cl cultiv-u

tIe la caña de azúcar y I^or haber sido et1 totio

tiempo e^cala ^^i^^ligada d^^ las e^pedicioncs que a

ella ^e clirigían, proveyéndola de subsistencias y

de las hrimeras semillas y ganados que preci^ak^a

la cre^cientc coloniración, dwolvió a las Islas su^

servicio^ facilit^índole dos nuevas plantas c^uc

pronto se extendicron por el país: el maí•r, (m^llol

y Ia^ patatas (papas). Fstus cultivos fuez•on posi-

bles poi^ la e:^ist^^n^•ia <Ie. ]as Heredades quc. c^^n

Su^ al^tei:•i^^re^ traba,ju^ de ^rrigación, pern7iYieron

su rápida ^eneralizaci^ín. ^' si ya entonces tale^

culti^-os no ^udicr^^n hac^^^tsc c^^i1 miras a la ^^^-

hortación, c•^^mo l^^ hahían sido lo^ antet^iotc^, p^•o-

v^eyei•on, en cambio, a la Tsla de abtii^clantes ^^li-

n^entos, qlic ^^dquiricndo, coino si dijéramos. car-

ta de naturalcra, ^^as^^r^^n a constituir ]a l^a^^^ de

1.« alimentaci^ín df^ l^^s canarios. Del maíz ^c^ ^^b-

tuvo «^oi'i^>» ,^^n lii^;ar dc hacE^rlo de t^•i^;o u cc^I^^^-

^,-ia. y lati p<^t^^ta^ ^^ntrar^>n ^^n st^s p]atos típi<'o^, ^^l

<Eaanc^x•ho» v cl «calcl^^ cIe pe,c^do», I^re^^a^•:^c3^^

con pe^carl^^ s^^cr^ el primero y fre^sco el s^^^ttndo.

llás tat^^3e, e] ctiltiv^^ clel n^^pal v la crí^i cie I<^

c^^chinilla clc lintc, marcú la aYnplitud m^í^ima dc

la prosperidacl canaria c^n Fl pasado. Tml^^^rt<id,^

ile ?^^Téjico, fué ^^nsav<xla ^ll ^^htcnci^íl^ ^^n ^m Ix^-

^tueño huc^rt^^, <•^^n ^ran ^lis^tt^t^^ cle su hr^^pic^t^i-

^^io, q^uen huh^^ cIc }x^rse^;t^i^• .lticiicialmente al ^^s<l-

tIo innoti^arlor ^^ue, c^n su auscncia, la había I>r^^n-

clido c^n tinas chumhc^r•a5 cle su pt^opiedad. Sir^ ^^m-

hat^go, ante la ac ĉ^^ida ^{u^^ tuvo la «grana» cn los

r^lerca^los e^tranj^^t^os, la e^ten^ión dcl cultiv^^_, deI

i^opal y la <'ría de la c^chini]la ^e hicieron gene-

rale^. Pu^ tma ép^^ca ^^n clue una c:^rricntc d^, ^ro

afltzyó a Canarias; y ya que ]as enti^aña^ cle la

tiert^a no ]o pr^^tiucía, como algt^n^s, nz^ís adelant^^.

^oi^ otras miras, habrían de ti^spec11ar1^, la a^;ri-

cultura, la z^ología y cl clima habrían dF pr^c^hrn^-

c•ionarlo ahtmcla^^ten^c^nt^^. El cultitio del nopal pa-
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recía irreal para ('anarias : la planta es subespon-

t,ínca er. las lslas y Su constitución y morfologia

sc asc:mejan a otras muchas ,dcl país. Su cultivo

es poco exigente en a f;uas y ahonos, labores y cui-

dados; y la cochinilla es uno de los cóccidos que

han encontrado cn Canarias un nucvo paraíso.
; Cuanto más, ^i sc los mima!

Cayó la cochinilla con estruendo y sin posible

re^cuperación al descubrirse las anilinas, ñacia

principios dcl íiltimo cuarto del siglo anterior, y

su caída arrastró la dc muchas familias ricas y en-
riquccidas vertiginosamente.

Tras de varios ensayos, poco alentadores. del

cultivo del tai^^aco 5e int.rodujo nuevamente e^l de

la caña de azúcar, que pronto empezó a ser susti-

ti.^ído por ^el plátano importado de Indochina, atm

cuando algunas vai•iedades dcl znisino se culti^-a-

ban en la Isla dcsde poco después de la conquis-

ta. Por este tiempo se inició también la exporta-

ción del tomatc y la patata. Hacia 1920 todos los

caltivos de Canarias ceden sus pucstos al plátano

y al tomate.

hĉ L 1^iz^sr.:^7•i^.. }^.l presente dc las Heredades,

como e1 de la vida, dcviene continuamente. Por

eso, para podcr hablar del presente de las Here-

dades, he de ampliar este concepto extendiéndolo

a uno y otro lado, del momento actual. Pudiera,
pues, mirarse que su presente abarca dos inter-

valos : el primero, inmediatamente pasado, fué el
correspondiente a la segunda etapa de su vida, la

del aprovechamicnto de las aguas pluviales de ]a
I^^la ; y e1 segundo, correspondiéndosc con su ter-

cera etapa y en curso de irse consumiendo, pudie-

ra identificarse con la de 1a captación de sus a^uas

subterrár_eas.

Varios altibajo^ se aprecian durante el trans-

curso de 1os dos inter•va]os considcrados : la crisis

mundial de 14)2^, la guerra española y la se^unda

guerra europea, cuyas repercusiones no han aca-

hado para las Tslas.

1. Nuevccs ac^ti^^idades.-La iniciación de cada

t^no de los dos intcrvalos del presente c^stá seña-

lada l^^or la aparición de sendas disposiciones mi-

r^isteriales, quc alteran profundamente lo que has-

t^^ entonces acontecía en Gran Canaria en materia

de a^,uas.

La primera disposición, la 1^. O. de ^7 dc no-

viembre de 1J2^, ori;ina la invocación preferen-

te que se hace dc la ley de Aguas en relación con

los derechos seculares de las Heredades. Con ello

sc inicia la pugna entre la Administración y c1

Cádigo civil, al quc han tcnido quc aco^crsc^ l,i^

Her^edades, por no existir un cucrpo de docli•ina

más claro que las ampare, ya quc no las dclina.

La sebunda disposición, la O. M. dc '?^1^ dc ju-

niu de 193í^, promueve una gran espansión dc

los trabajos de cal^^tación dc aguas subtcrr^íncas

Como anteriormente, ^ran parte dc los esfuc-rzos

y recursos económicos de las Hereda^des han dc

aplicarlo a la defcnsa de su patrimonio, cadn día

m,ís a^nenazado por los portillos quc ab^•icrun la^

disposiciones anteriores. No obstante, durai^lc cl

presente, la actuación de las Heredades sc ^^cc^^^i

por el gran impulso quc imprimcn a sus ul,ras,

qt^e contrasta con ]a quictud dc su pasado.

El motor quc impulsa los traba,jos dcl pi^in^ci^

intervalo es el sacudimiento que sc produjo cn la

economía del país dcspués de la primera :;uc^rra

etu^opea. La ca^^sa detcrminante dc los dcl ^r^im-

do es la aparición de sociedades anónimas c^uc, 1 ra-

tando dc espccular con la vcnta de ag^uas, lmscan

la forma de prucur<írsela por lodos los mcciio^.

'?. I^'a^^lnrrs rle la. p^^odr^rciórl. ^^^ú,^ ii^ilril^e^^l^^,^•.

-Llegó cl mumcnto en que el faclor Nalu^<<lcra

no bastaba l^^ara satisfacer la dcuianda dc a:;^c^i

que exibía la intensificación y exten^ión ^1^^ lu^

cultivos de ]a Isla. Durante la primera guc,rr^^ cu-

ropea y por la grave crisis sentida en las I^las, ^c^

produjo una inte^nsa emigración a Améric^^. "1'ci -

?ninada la ^uerra, la rápida recuperación dc la

agricultura originó una gran cxl^ansicín dr l^^s tra-

bajos conduccntcs a procurar^c m^í^ a;;ua, y c•^^-

mo ya no l^^odía esperarsc dc la Naturalcz^, cn

cuanto a quc cspontáncamcntc la proporciunar,i

de manantiales, toda la posible mejora tlrpc^nclí^i

de los trabajos que se ejecuta^•an. lle acluí la ;;r^u^

demanda de mano de obra y el alra rál>icla clc lu^

salarios, quc se doblaron cn puc^u t^cmp^^. 'I'ud^^

ello hizo ocupar al factor trahajo cl lu^ar n^^ls tlc^^-
tacado entre las atcncioncs de las Heredadc;^.

l^n el segundo inter^^alo del prescntc, tras dc^

la guerra cspañola, cl conctn•so dcl capital pa^a a

octlpar el primcr lu^ar cntrc los factores dc la

producción a quc han de atcndcr las Hcrccladc^,

por cuanto la gran clevació^l dc los producto^ in-

dustriales y dc los servicio^, así como la mayor im-

portancia de las obras, exi^;c mayores disponil^^ili-

dades que las de que las I^crcdadcs suclcn dispo-

ner. Determina también la cxi^cncia dc <•^^^^italcs

el empleo de máquinas de t^,d^^s clases, quc. f;c-

neralizadas con antcrioridad, hahían redimid^^ al

obrero de los trabajos más pcn^>sos. I,as pcquciia^

aportaciones de sus limitado^ partícipes nu h,i^-

? ^ (;
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tan pa^•a las ubras nuevas. Por oli•a par•te, la una-

nimidad de lo^ herederos es neccsaria cn muchos

casos ; y ya, c^n cambio, no son suficientes el es-

fuerzo ^ndividual, la buena voluntad, ni siquic^ra

la prestación persc^nal dc tienipos pasados.

.3. ll^le^]i.u.^• r^ri^,c^ilia^•es rlel l^•rxbujo.-Los medios

ar^xiliares del tr•abaju han alcanzado entre tantu

una mayor pet•fección que lus primitivus de iiem-

pus anteriores. E1 enlpleo de la cal cn las ubras

v el de la pblvora eumo c^^plosivo, c{ue dcsde fines

del siglo anteriur se^ hahían generalizado, son to-

talmente sustituídos por el cemento, el hierro y

la dinamita en la construcci6n de las obras hidráu-

]icas, dcsaparecienclo las acequias y estanques de

ba rru.
E1 csfuerzu dcl 1lombre se sustituye poi• mutu-

res de c^plosión o eléctricos, cuando ello c^s posi-

l^le, v apareccn 5ucesivamente las ^rúas, vagone-

tas, transbol•dadores y lo^ ma^•tillus perfuradores

en toda clasc^ de i rabajos.

Todas estas cunquistas, lo^radas por la facili-

dad y baratura con que pudieron hacerse las im-

portaciones al an^par•u de los puertos francos v

con las divisas cle toclus los países que proporcio-

naban las exportaciones dc la Isla, tnarcaron la re-

^^olución ope^rada en la forma de trabajar, que ha-

bía venido a sustituir• a la ruda y prirniti^•a dc^ ha-

cer•1^ c^n el pasadu.

4. l)bi•as qu^^ sP realizrrrr.-En cl 1>rimcr• intcr-

^•alo del presente, las antiguas ac•equias de las

Heredades, 1lechas de tierra err ^u mavor parte, y

ias conducciones de sus al;u_r^ por los barranco^.

se sustituyc^ron por acueduc•tos o tuberías de hor-

rr^igón. La reconstrucción de los acueductos y la

saca de las a^uas de los barrancos llevan apareja-

r.us cuantiosos ^;astos de e^propiación de ]os de^re-

chos creadn^ al amparo de las htimcdadcs de lo^

cursos de a^ua.

A1 rnar^;en de la, Heredades aparecen y adqtúE^-

ren un gran clesarrollo las tuberías de rec•o^ida

cie aguas de in^^ier•nu destinad^rs a la venta para

P.enar los estanqurs.

:^Zediante las cunducciunes de hor•mi^i^n arn^a-

do se eTnpiezan a sal^-ar f^íciltnente los barranco^,

vaguadas y de^presioncs que surcan toda la Isla

e interceptaban las canalizaciones transversales,

v el a^ia es llevada entonces hasta las alturas dr;n-

de no había sido posible el rie^o.

Por este tiempo secun^dan las Heredades run

pocos arrestos la construcción de br•andes emba]-

ses, en claro contraste con los traba•jos que reali-

zan lus parli^•u1ar^^s, quc^ ;;oz^3n d^^ rn^ís libc^rlad

lrara obrar.

Hacia el ailu 7')UO se ltabían cunstrwdu por la

I-Ie^reclad dc Ar•ucas duS pantanos de Z^^ y 2n me-

tros dc altura y medio millón de metrus ^^írbicu^

de capacidad cada uno. 1;stos pantanos 1•ucrun los

pi•imeros clc^l Archipi ĉ la^;u; pero cn cl pr•irn^^r• in-

t^^r•valo dcl prescnlr^ sc^^ dcs^rr•rolla una int^^ntia ^r^•-

iividad cunstructiva cic^ ^;randcs cmbalscs, cuyas

alturas y capaciclades uscilan alrededor cle las ci-

11'as itntel'IUrE'ti, l^.n pOCUti anO5 s(' 1n1C1a1'On O C(^nS-

lruycrun, rnás ^lc^ ^^cint^^ ;;randes cmbalscs, casi

toc3os de }>ropiedad l^artictdar y todos cllus prcvia

concesión administ rati^ a. Cun fi•ccucncia ftrrron

cunstruídos pur Sindicatos dc Rct;antes crca^dos

cun cste fin y acogi^luti ^r la Lr^y dc^ Sindicaiuti a:;rí-

colas dc^ 1 ^OFt.

Parrla a la ^•unsiru^•ción d^^ ^randes ^'nrbals<^s,

corrió a car•go de bcrc^deros y particularE^s la cons-

trucción tle numerosos E:stanques dc: nramposte-

ría v de horn^i^;cín arnladu. Su razrín d<^ s^^r ^^s
casi siemprc la misma : alrn^^<^c^nar ,r^ua^ dc in-
vierno y ser^•ir• al ^nistY^u ti^^mpu l^ar•a r•^^:;ular c^n

verano las a;;ua, dc las Hercd^rdc^s.

En el segundu inlc^r^•^du d^^l lrres^^nt^^ alcanza

]a captación c3e a:;uas sut^tcr•ránc^as su plr^no dcs-

at•rollo. l^^us par•ticulares tic^ inrlin^u•un l^^,i• lus 1^^^^-

zos, a tenur cun las pcqur^ñas c^tcnsiunc^s quc acl-

cluirían para pcr•Purarlu^. (+^n ^^ambiu, las H^^r^^d^r-

de^ prefir•ic^run las ^al^^rías. ^•unstruícla^ ^r l^^ l,u•:;^^

de los barrancos. ti•atando dE^ captar sus a;;u^r^ sul^-
^ilveas. T^a razrín dc^ csa prc^fc^r•^^ncia c^s c^uc^ las TT^^-

r•edadc^s iratan dc c{uc^ su^ a^uas stu'aan pur ;;r^r-
cedad a la ^nt^crfi^^i^^ para podcr ^^nir^^^^u•la^ <•nn-

tinuamc:nt^^. Iitivc^n dc las ^ná^luin^r^ ^^ ;u^fcfa^•t^^^,

sicrnl:^rc espuc^to^ a inir^r•i•ul^r•irrn^^;^• <lur^ ;r11^^r^rr•ían

l.r ^•antida^d ^dc^ a;;u^r ^^ntrc^:;ada ^^n lus trn nu^ ^^ hu-

rari^^. ian hcnr•^i^d^^ ^, ^^^c^rri^^rdus,rn^^^n1^^ r^^^irc^ta-
dc^s.

5. ^Indu ^IE- u^lqrti^•i^• l^t.^• rrt^rrn•^^.^ --I^,n <^^t^r ^^pu-
^^a se :;c^ncralizb ^-E^nd<^r «<^l di^rriu» las a:;-uas ^lur^

no necesitaban al,^unuti labradures ti- ^rparr^•e^ l.r

profesión dcl cr^rn^crcianir <^n a^uas; cs dccir d^^

^^uienes cumpran las ^r:;uas subrant^^^ para ^ cn-

derlas p<^r^r c^^da i•icgu. T,as ^^^rra^ cladar c^n
renta pur tm ^^ñu apc^na^ sc^ ^^ncucntran. 1'^^r-
r,istc c^n al^;unas pocas Ilc^rcdadc^s l^r ^•^^^itim-

brc laudahle dc c^cd^^r cl «s^^^•u^^^tr^r» pur un añu

al mc^)ur ho^tur ^^nire sus p,rt•tír•ipr^^: pc^r^^ l^i ma-
3^oría optan lrur el sistema de vendc^rla, diari,i-

mente. Esto ha clado lu^;ar a^^lue se ori^in^^n r•<í-

pidos encarccimicntos d^^ las a^uas a lu lar^^^^ dr^

:' ^i ^
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las estaciunes, conforme van e^scaseando, pues to-

dos los labradores, por exigencias del clima, fuer-

zan la demanda en verano al faltar e^ntre ellos la

debida inteligencia para escalonar los pedidos o

al no limitar sus cultivos en relación con la r^osi-

ble oferta de aguas en venta. Los partícipes de

las Heredades gozan, sin embargo, de positivas

ventajas, pues al recibir sus aguas, incrementa-

das durante el invicrno, pueden almacenarlas en

^trs estanques; después, durante e1 año, cuentan

también con una cierta cantidad de agua eegura

y, lo que vale casi tanto, ptzeden permutarla con

otros partícipes, adelantando o retrasando su tur-

no en razón de las exigencias de sus cultivos. La

movilidad de las aguas de las Heredades, libre-

mente practicada por todos sus partícipes, es una

de las grandes ventajas de aquellos organismos;

a^í, con las aguas que poseen; r•iegan en el mo-

mento y en el lugar más conveniente.

f;. Ctr^ltivos p^^^iii<•i7^ales.-Con todo, había ]le-

g^do a ser el plátano el cultivo más importante de

]a Isla. Desaparecidos casi totalmente durante la

primera guerra eur•opea los r•estos del cultivc• del

nopal para la cría de la cochinilla y el de la caña

de azúcar a raíz de instaurarse la paz, fucron am-

bos, c^n todas partes, sustituídos por el plátano.

Unicamente conservaba su importancia, que tam-

bién había de crecer rápidamente, el cultivo d^el

tomate en el sur de la Isla, do^nde no suele- de-

pender del agua dc las Heredades, sino de la ex-

traída de los pozos de la zona, en la cual, sin per-

juicio para nadie, en general, han realizado mu-

chos labradores y algunas compañías una fructí-

fera labor agrícola y social. No obstante, las aguas

extraídas, cada vez más profundas y salobres, em-

piezan a constituir ttn serio problema para el país

Tampoco dependen, en general, de las aguas de
ias He^redades los cultivos de patatas y maíz, prac-

ticados casi siempre por pequeños labradores de
las Medianías, que utilizan con frecuencia para sus

riegos el agua de sus estanques o la compran a
la5'vendedores de agua.

El segundo intervalo del presente, influído por

las gu^erras española y europea, no ha permitido

r•eponer las cosas en el estado de florecimiento

que habían alcanzado cuando ,e acusó en las Is-

las la crisis mundial de 1928. Sus cultivos princi-

pales siguen si^endo el plátano y el tomate; pero

e] estado económico de la Isla de Gran Canaria

no pasa de ser todavía una sombra de lo que fué
en el anterior intervalo.

Lr, r^itrtvr;Nrx.-Nu sé, c•ltrru .s, cu^íl vay^r <r scr

el remoio q^oi•^.•e^1ir de la5 llcredades y dc las e•x-

plotacione^s hidr•áulica5 dc Gran Canaria; posiblc^-

mentc aparecet•án otrus factores que marcar,ín

nuevas caractcrísticas a 5u desenvolvimiento. Mc

atrevo, sin embat•go, a]anzar tma profecía ; prro

dudo entre do^ posibles acontecimicntos : o vc^n-

drá el caos en los aprovechamient_os hidráulicos

de la Isla, co^n la consiguiente desorganización del

régimen de propiedad actual de sus a;;uas y dc^

su fioreciente agricultura, o habrá dc resolvc^r^c^

totalmente el problema dc los regadíos mcdiantc

causas hoy poco conocidas, pero que dcspicrtan

grandes espe^ranzas. 1'or ejemplo, la lluvia ^^rtifi-

cial o mediante el concurso de la energía atómica.

I^o que sí es fácil asegurar es quc, de no mediar

algo imprevisto, cl r•umbo equivocado y cl ritmo

que lleva hoy en Gran Canar•ia lo que ba t3ado en

llamarse búsqueda dc a^;ltas nuevas, no habrá de

11evar a]a Isla, ni a^u agricultura, a hucn tér-

tnino. Ausente de crite^rio científico y no inspira-

da siquiera por el sentido crnníu^ y pocu res^rc-

tuosa con el derecho de los dctn<ís, no podrá ira-

ducirse en una n^c•jora dc su situación actual Na-

da ganará con cdlo la Isla, desdc los }^untcrs dr

vista político v social ; tampoco habrán de gtu^ar

la justicia y el derecho; y a la larga, la^ vcntajas

económicas que podrían alc^garsc habrían dr scr

también muy discutibles.

Un hecho, en camk^io, está fuera dc duda, y c^s

que, a pesar de las contingencias pasaclas y prc-

sentes, la esencia dc la< Heredadc^s y su eficic•ncia

subsisten, aunquc su forrna y sus actos sc hayan

adaptado a los nuevos ticmpos quc sc han succ-

dido. Su historia abona, pues, aucl tainbién po-

drían ser útiles en cl porvenir. Por cllo rc^,ulta

recusable que haya quicn postule para quc las Hc•-

redade^s puedan actuar plenamente ahora y en cl

futuro, cualquiera que sea el medio político so-

cial, económico o juridico quc 1as r•odec^, olvidcn
1o que todavía son y, sobre todo, lo quc i•ucron,

para convertirse en organismos nuevos, m^ís bicn

que remozados. Iaa decir, se prctende quc no sc^

conformen co^n cambiar de forma, sino que can^-

bien también su sustancia. ^ Como si c^slo fuc•r^^

posible sin haccrlas desaparecer! FFntonc•es, ya no

pódría hablarse dc Heredades, porque cl nomlzr•c^

no^ haría a la cosa, y los organismos quc la:^ sust it n-

yeran, aunque así sc les llamara, habrían dc scr•

cosa dist,inta. Pero, en todo caso, ^quién abona

las ve^ntajas que para 1a agr•icultura, en su rrspec-

to social, que no excluyc su florecimiento econó-

mico, habrían de r•esultar si tal cvento succdicra'?

?^0
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I'<x^ci•. sino ^^^^c ^,^}>iran adem^i^ a^^amhiai• la ^^attt-

r^^l^^z,^ clc ]a^ c^^sa5 y a due l^i misma Naturalcr^a sc

^^il,^pt^^ a^u 1lipóte^i^ ^^ con^^^^niencias: v clar^^ es.

s^ílc^ c^^nsi^ucn <^c^^truir lo ^{ue han ^•rc^ad^^ ca^i

^^^^n E^srlusi^^iclacl: c^l mccli^^ nattn^al ^- ^^l c3cr^^ch^

^^^u1su^^l udin<u^io yuc han i<3^^ t^aci^^rn^^> 1^ pc^rfec-

i^i^^n^lncl^^ ^^ l^is Heredade^s. C'ahe stzp^^ner ^^uc^ sc,

^{tiier^^ llacerlas desapat^ccer, ^orc{ue ac^iso creen

^^^^c^ n^^ mc^r^^.•c tiuhsistir. Pcr^^ cahría }^re,uatar-

l^^s a 1^^^ c^ti^^ tal aspiran : i.^^or qué cosa mejor

^,^^c^rí^l rcE^rn}^laz^íi•sela^" ^, H'.s lógico J^cn^ar cyu^^

AG H 1CUL'1'UHA

1^3 :^c1^liirii^tra^•i^^^n. ^•^^n ,u; ^-cl^^i^la^jr^, l^uc^tl<1 cr^^^^i•

úr^^^u^^c^ ^^uc r^^2^ortcn niav^^rc^^ bcn^^fici^^^ ^{u^^^ l^s

^,uc^ la^ ^l(crr<ia<ie, han ^^r^^sl,l<3^^ c3urai^t^^ si^l^^s,

(^r)Iho ))I('Tl C'1^11'R1111'llle ^)?'C'^O1lF1Tl ^(1S C1Tll1^;LlO^ 1'(-

^a^^]í^,^ cl^^ la I^la ^^ la actuaci^ín c^^^,luti^•a dc 1^^^

inismas? ^,N^^ scrí<i ni<ís lií^ic•^^ v^cn^at^> v t<^m-

l;i^^n T^^^ís pre^•i^^^r ^^ pr^^^re,i^-u ^^uc, a}>r^^^^echan-

^^^^^ lo q^^c^ ^-a cxislc^. se^ ^^m^li^ira ^^l ^uar^^^^ dc a^^-

tuaciún cjt^ las Hcrccjadc^, csten^li^n<^^^ las }^^?^i-

l;ili^dacl« de ^^ument^^ ^ic su^ cau^iales, a camk^io

^í^^ ^^^nglohar c^n su scn^^ ^^1 ma^-or nítmcro c^c la-

l^racjr>rc^^. ^^ar<^ hac•c>>•les ^^artícit^es de 1^^^ b^^nc^fi-

ciu^ c^cl ric^u". ;^h ! Pcro para esto hal^ría que

}^c^nsa^• cic^^hacio Y rc^ol^^c^r co^1 k^ucn critc^rio, v lo

qnc ho^' ^c ha^^c c^ l^usc<i^• a t^^da pr•i^a, <•^^n critc-

^•i^^ ^^arial^le, solucione^ improvisadas }^ara cada

ca^^^ de ^^lun^i>ran^ic^nto ^cl^^ a^;ua, que sc ^^res^nta.

^[añana-parcccn ^^c^cirn^^s-s^^rá otr^^ tií^^. ^ c^^lc^a

clía tienE^ ^u <^I'án...

I;aunques d^• un illa nartt urua.v ilc ín^^ii^rno.

^^Sil



Utilización de la urea en la alimentación del ganado

Irr^rtt c^^zr2 ^ri ^

Por

ctrí^t ^^c^ie^^^ n^a^r

Ingeniero agrónomo

h:u la lucliu ^luc lu fluw^u ĉ idad ticnc frlaittc^ ĉ da cos;-

tru la ^•^ca^cz dc nliutct^tu^, ^^^ hicn ^•ouocido dc lu;

Ic^•tores dc c;tu Yc^i,ta cl ^^u^ ĉ cl ^^nc cu la actualid,t^Í

d ĉ^;ctul ĉ citan lus Ic^^aduras cu la ^^roducciú q dc a!i-

tnc^uto,; conccntrtĉ do,, tanto 1 ĉara cl liombrc ^•wno ^tu^^ i

lo; ^ ĉ niuyalc.;, rico.; cn l^rotcú ĉ as y vit<uuiuu^ dcl coni-

^^IcJo 13. l^;u otrx o^•a;iún Itahlamos de t^uc 1 ĉ 0^^ alía

;r ^ ĉ icu^a ^[uc e;ta mi^icín irá tonttu ĉ do tuá^ impor-

Canci^ ĉ , yu ^^ue ^c trula dc tu ĉ ltro^•cdin ĉ icnto ríĉ l ĉ iciR ĉ

de utiliz^t ĉ•iútt dc I^ ĉ ; inu^otublc.; rc.;er^a; de niU•^í-

^;eno ĉlue rc^ ĉ reseuta la ati ĉ tú.,Ler^ ĉ .

^'^o cs í.stc cl único can ĉ ino hor cl cual los t ĉĉ ii•rt^-

or^^r,ru ĉ i.mos coad^u^^tn con cL ]tou ĉ hrc c q c.a ĉ lut•ha,

^ van ĉ u^ a^ on^idcrar 1 ĉ 0^^ ^^h•o tantbién dc itu^ ĉ ur.

tancia y quc cr•ecn ĉ n; ^ ĉ oco divulnado cn F';tiltx •a• 5r,

trata d^•l a^trot^ccltaniirnto ^iirccto de l^1 ur^^a cn ali-

n ĉcntaciún aninial.

Cunto c; ;xl ĉ id^^, lu ĉu•ca, (:(1(^l^_•),, >c ol ĉ ticoc

iudu,lrialu ĉ cntc ^ ĉ ^^: ĉ etir dc lu ci^ ĉ u^ĉ mida cúlcir;t,

C,:ĉ (;IV',. Par. ĉ la obtco ĉcióu dc la citu ĉ ainidu ciálcic<t,

la; n ĉ ateria; ^^rima= nc^^e:,arias ::on ĉ •arbón, calizu ^^ el

nitrú^cuu dcl . ĉ irc; cl con^;uruo dc cncr^ía e> >uu^-

^ictluctio. ^c ^ ĉ ucdc ohtcncr dirct^ta ĉ nctstc, u ^ ĉ ^ ĉ rtirndo

drl carbtn•u ^lc calciu. 1^:., ^^ui•.. iint ĉ it.du;trix f:^cti-

hl^^ ilc ^lc;arrullo cn I^;.:^ ĉ aii: ĉ , y ti^•tn^^lmcntc ltay I•:í-

In•ica, dc carbtu•o rn a^•ti^^idatl v ^^rovc^•to, ^lr in;tu-

lar otra;, a^in^j^ic ^^i^r cl ntotucnlo uu r^•ulii^u ĉ I:^

Ir:ut.^foruttiriú q ct ĉ ^•iut ĉ atnida cálcic. ĉ .

'I',inlo la ci:tu^miid^t c^ílcicti conto la urca ^^• ctn^^le:ut

^>ara abouo. '^liora I ĉ ii•t:, .^i lu^r:unu: ifn ĉc Ia ĉ u•cu .=ea

:^^iu ĉ iluda ilircctatucntc ^ior cl ani ĉnal, cu lu^ar dc

,^•rlo a lr^t^^^; dcl lar;!u ciclo dc ^^ro^lucci^ín ilc lu ^^r^^ ĉ -

teínu ^'enc^nl, e.; c^ idcntc ^^uc 1 ĉ ahrctno.; ^•^^ ĉĉ ^c^,ui^lEt

unu not^hlc t•conomía cn lu l^roducciún.

La ^^^^r.ihili^iud ^i^• iitilización 1 ĉor lo; r ĉntiiantc^ il^.l

nitrú^r•no anútli^^o ( I) fua^ cxfn•c,ada li^acc n ĉ á: dr uti

;i,lo ^^or cl alrmán '/.unt cn 18^3, cl c•ual cn ĉ itiú lct

lii^itít^•,i: dc i^uc la, atunida;» fioilían ^cr utilizadus

^^nr I^„ rtuniuutcs, ^^rcvia ^ ĉ.;ituilac•iún f^or la,. ha^•k^•-

^1^ La función «ainicla» se lurma reeml^lazando ei^ un ácído

c: OH dei radica: cai•boxilo por NH . La ui•ea o cai•bamida es e:

resuaado cie sustituir c1o5 OH del ácido caibónico.

riu; dcl r ĉ nucu ^ ^;ul ĉSi^iiii•ulc ^ligc;tiún curituúticu t^n

cl ;i<te•u ĉ u digcsli ĉ ^^^.

L^ ĉ hij^títc;i:;, cn a^fuclla ^^fi^rt•u, no dcJtil ĉ a ilr ;cr

u^ct ĉtarada, y cuuto l ĉor cl iuont^^t ĉ tu .,i ĉ ^^. ĉ lur f ĉ rút^-

ti ĉ •u era ĉ :ulo, .r la ^^oticc^liú l^oca iull^urtuu^•iu.

Mucl ĉ o: afoo: dc,l^u:^^. cn 19'?I), ^^ocltr ^ucl^^^• .,obrc

l^i liil^ótc^i., dc %untz ^^Icducc. cun ĉ o coucln^.iún d^^

;u: c^ficricuciu;, iluc la nrca l^u^•dc -cr utilizaila i•^^tn•.^

fucntc dc t ĉ itr^í^cuo ^ror lo, ruutiau^^•^, c^^^rc;and^>

^a ĉttbién ;it c•t•ccncia dr yuc c.; Irau.forniada ^^rintcr:^

ct ĉ 1 ĉ rolcít ĉ a bactrriat ĉ u v ft^^<tcriorntcnl^^ uh^url ĉ id: ĉ

l^or r^l i ĉ .lr,tino. tirl ĉ warr, i•in^•o uiĉ o., dc.,f ĉ ua^., ^^l ĉ in:t

ilcl tui;tno tnodo ^, ;^•^ ĉín ;u^ ĉ •^ílculoa, lu; niicruur^,t-

ui.;nto: dcl ^;iacuiu dircai^^o .al ĉ naccnuu i^na ^•anlidad

^iificicntc ^lc 1 ĉ rot^•ína ^iara ^•ul^rir la, cxi^cn^•ia. ni-

Ir^r^cuada.; dcI .u ĉ imal.

•I• ĉĉ das c,tu^; cx^ ĉ cricucia; y con;idcnii•ionc. Ic^íri ĉ •.^,

dctcrmiu^u•on tfur ^c i ĉ ^;icia,cn c^ludio, ^tara la : ĉ ^ ĉ ii-

caci^ín l^rtíctica cn aliuicntaciúu anitual. (:unto ca.,i

^icu ĉ lrrc, y dudn: ,u,, ^icciiliarv•.; ^^ura^•tcríaica.; ^^ur lo-

do: coiaocida^. c.; :11cnt:u ĉ ia cl ^f^aí; t^uc la; ^^^^nc c ĉĉ

rcnlizariún. I^:nlr^^ lu; aiiu: ^93(1 ^ 193`i iina ^cri^^ dr

it ĉ vcs[i^;ad^iri•.; _v ^^r^^tt ĉ i,mo.; oficialc, alcmuncs ^c ^^i•Fi-

^^^:uu del u;unto :.c cm^^ctú j^or lu rcfcrcnlc a I: ĉ lir.^-

du^•ció q ^lr Icclic, tuulo cu c^aLra: ^^untu ^aca;, cn;a-

^úntlo-c cl I ĉ icurlional^^ anuíni^^o v la iirc:t. (:on ^•i

^rriuicro, aintini..lrado juntxn ĉ i•nlc con ^^ro ĉlu^•to; arii-

^•:u•udos ucidificado; c;^to^,láncan ĉ cnt^• : a^.^ro :íridu,

co.^rtas ĉlt^ rr^iuulucl ĉ a áriila^, ^^c,^ctulc; cn.,ifa^l^^^. ^•tr.,

u! uhjcto dc dar la^ ;ulc; unuínira; dr :íriil^^, ^^r^:í ĉ ti-

^^o;, ,^c Ilc^xbtt a ^^o^lcr ;u,tiliiir ha^^la tn:í, dcl ^Il

^^^^r 1(lU ^lc I^a ^^rolcína. (;on tn•ca lo, r^•.iillail^^. ^•r:^.u

..in ĉ ilarc;, aan^luc la ĉ •:u ĉ tidud mtísitna il^^ iirca ^^a^a

ntautcurr lu, conilia•ionc; ú^^litna^ ^•ru li,cratucnlc iu-

fcri^ ĉ r.

Sc anil ĉ lí:ut r^ai^, c^lu^liu; : ĉ I: ĉ ^^rodur^•i^ín ^lr ^•arn^,

^ ĉ or cl nanado ^ai•tireo ^^ a la dc carnc _^^ Ianu ^iur ^•^

ot^itto ^^ lo., rc,ull: ĉ du^ ^un i^,ualu ĉ rulr ^uli-factnriu,.

(:onsccucn^•ia ^iríctit•: ĉ fu^r la ^iroducciút ĉ inilii,trí:^l

cn Ale^nania dr ^li^^c^so^ ^^icn.o^, cie loili„ In; ^•uni:••

la urea c^tab: ĉ tncrclada con otru, ^^rudu^•tu>, a fitt

ilc .,tiutini;trn• cala ĉ ría; v con oltjcto ^Ir c.;lal ĉ I^•w•i.

')b')
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uii'Jur^•., ^•u^sili^•iuu^^; I^ur^a r^l ^i^^ruv^^^^^lianticnlu ile la

u^i,iua. l'ur ^^jc^njrlu, uQiu ^Ir^ ^^^tu_, In•u^lu^•iu: c^ra <,!

«r1mi^i^^^^ll.u^•^h^^ntni;clifutt<^r,^, ^^ru^jui•i^lu j^or Ix l.. (:.

Lu razón il^^ nu ^•u^l^lcar ^^I hi^•arhurtatu amóui^•u.

lir.,^^ a,u: bu^•isu., r^^^:ultu^lu.;, ini•lu;u ,uji^^riurc, a lu.;

^l^• lu iir^•a, c^• Irur I.r; ^rau^lr^.; I^c^rditlas rlc auiunía^^u

^lu^• ^r I^ro^'In^•^^n ^3uruntc^ ;u cou;i^r^ai•ión, ^lu^^ II^°^^E^

.^ rv^jiri•,i^ul.u• ^^l ;ill ^^ur 1011 d^^L nitró^^^nu lulal. h;n

^,atnbiu, la^: I^^^r<li^la, ^^n lu ^iri^,i ^lin•anl^^ ^^I aln^a^•^^^oa;^^

,un in:ig^^ifi^•antr.•

linii^u^^ la I^i•i^niti^a lii^^ót^•:i^; ^1^^ %uulz fiia^ i^^unt^'-

t^iila ^^^ur ^•a.,i todu, lu^ ^jn^^ ^,^^ u^•ii^^aron il^• rau; a.;un-

tu,, uu ;^^ ^i^^unzó lai^lu ^•u ^^^t^^ a.:^^i•c•tu ^ uniu ^^it ^.I ^1,,

ul^li^•u^•iútr ^^r^í^•lii•u.

La in^lif^^ri^^.i•ia ^lu^• I^u^^ilr^ ^lecir.,e ^;uardurun utru,;

I^aí-;c., -:ul^r^^ ^-^^Lc Lcnrti ^^^mbió radiculnrc^ule t^l iui-

riura^ La .;^'^unila gu^'rru mun^lial v, ^•uinu i^u utru;

ntuc•liu^ ra;u;, I'uu^ Inglatcrra la In•iuicra que ^lcrlirú

^,u atc°nción, ^•ou ^^^eorine itneré^, a esla ^^o^ibiliil^^^i

^lr uu^n<^ntar ^ir, ili;j^otiibilidades dc picn^u;, ^icn^l^.^

^,^•^;uiila u^^í•> tardc J^or• utro; ^^^iíses, i^ntrc i^llu, h:^i<<-

^lu.^ l^ritlu• ^^ Cana^lá.

'Cuúu^ ltis c^x^rerieu^•ia.7 ^•unlirnraru^i ^il^^uau^^°nt..

lu; r^^^ultailu.. uhtc^rii^lu; ^^ti alrin^itbia. I^:n ^a^•a. ^t^-

^•lii^ra;, ,i^ ^^unil^araha un^i ^li^•la «^tanúard» con pro-

tcína, tl^• altu ^^alur hiul6^ii•u ^•uu utra i^lo-^nLii•a. I^<^i•<^

^^n la ^•ual ;i^ ^u,littúu ^:art^^ ^lr la I^rot^^ínx ^^or tu•e^^a :

la ^^ru^luw•icíu d^^ 1^^^•li^^, la ^•uml^u:i^ icín d^• Ia unism q

^^•I ^ic^<u ^l^^l aninttil uu ;ufrí.u^ xltcracióti. Lu; mi;-

tuo: rc_;uLta^l,^• fa^^ur^ihf^'.^ ^^^ ul^lr^^í^eu_ ^•uai !^•ri^^^ra.: ^1^

^lu; nrc;e^, n^^^°illua de i^n .uiu y, cu genei•al, ^•un tur^u.

Los rru^iiainc^, v I^^ua toil,i; I^r; frnu^iun<^^.

l+;n ninnrín ra^u .;^^ ^^u^^uutró ^^uc la tu^^^a fu^^a• tó-

^ic•n. La j^rul^^rr^•ióu ^^n Ia .^at^^r^• sohr^^^^u.;^a a la iror-

ntal ^•n lus I^ritni•rci^ ^lía^, Peru d^^s^^u^^^; ^^u^•I^^^^ a la

itur^uali^la^l. h;^a aniuialc; I^^^•J^^^ru.. q u ^^^ ul^.;^^r^^n ^a-

ria^•ióit rri lu.^ co^at^^nidu.y ^^u prot^^ína_ ^,ra.u^ lactu;a

^^ n^at^^ria ^^^i•a ^1^^ la ]c•cl^c. Si^•r^^^^r^• ^^u^^ ;r auniui,-

tral^^a ^^r l^rul^urr^ióu y diria a^l^^^•ua^l<<, ^'I I^ulau^•^• t3^•

usilc^í^c^^iu ^^r.^ ^ati.,fx^•l^^riu; .i. I^ur c^j^^ttil^lu, ;i• d,i

lura ^lieta ru^i^^^'tri^^ut^^ a t^^rn^^ru; ^i^^ ^lu^ on^^.^^;, ^^r^ru

i^,ca..a ^^^i Irrut^^ína, ^^I halan<•c il^^ nitró^;i°nu ^^; n^^^1-

ti^^u; ^i .^^ atia^lr iir^•a. ^•n la ^^ru^^ur^•iótt n^^c^•^aria

I>^u^a Ilc^ar u I^^ ^•auti^lu^l iuíicin^,i ^ir^^^•i-;a ^li^ I^rutci-

tia,, <°I h<iL^^^^•r ^1^^ iaitró^;^^uo ^•; ^^u.;iti^u v^•I d^^;arru-

Ilo ilr lu: anitnalr^; ^,n I^^^:u ^^^>lutura ^^; ^a[i,far-

luriu.

La ^orul^ur^•ióu ináxiroa ri^• in•c•ti ^i^ui^ ^^ui•r^t^ a^i^niui,-

trar;e° ^^^ rariahlF ^eriiín lo, ^•a^u.. (;uu no^^illu. ^li^ iu^^^

^i d^, uños. tilirncritado: run ru^•iuiz^^: haja- ru nitró-

^;^•t^o, ^;^^ cou^lile^nu^eslaha ^•un urc^u ^^ii ^n•u^ior^^ioi^^^.

kal^^, ^ju^^ rr^irc^;rtzta}^u i•I .̂ 5. .iU, ^:i ^ Ifll) ^iur I1111 i^^^^

ui^lró!^c^iru ^uj^lf°mcntariu, lltiaa ^•I ;^II liur lIIU lu.. r.•-

^ultado^ cra^i buceiu^ ^- .;iinilare, a lo.; ^lr !u^ ^•ui^tru-

Ir.: ^^ur cn^•i^ua, ^^ra^i I^i•ur^^., ^^ la ur^•a .•ul^^ +^o^isti-

ts;ía ut^ ^uplcin^^utu ^3^^ nilró^c•uu niiw I^ul^r^^. (:o^^

^•urilc^ros y tonr^indu ^^l l^aluoj^•e ^1^^ rritró;;^^nu cutuu

i^x.;c ^lc co^ai^^ara^•i^cí», ra^^iunc^r e0ui^ cor^lcr:íun ^•1 16.:3

loor Ll)íl dc liroteína (c^l 63 I^ur 11111 i^i^l nitró^;unu to-

tal ^^« forn^^i ^1^^ iu•^^a) ^•r^ur I^^^ur titiliza^ia^ yu^^ utra:

La Iri^h^• i^raln^•id,^ nur c.u^tl^ i^uc inRii^ri•n uua r:u^iún ^•n Ia ru^il çmrlc iIc la> urul^^ín^4. rl^i ĉ ii•a-^ .un ^nti^iUií^la^ pur urv•a
nu ^Eesineri•^^^•n ni cn ^^uili^laa ni ^^n ^alida[l.
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+lu+^ ^•unU•níuu rl I I.^I^ j^ur 11111 ^l+• Irrulcír,a (+•I }6 lru^.

1f10 ^Icl uilrú^+•nu l+rtal rlt• la ur+•tt). I^: q ^rnt•ral, lru+•-

ile d^•^•ir;r yu+• Iruy día I^t lcn^l+•tt^ iu ^•. .utuitii:U•:^.r

/rt t^^i-cc^rn ^xeNt^ t/t•1 ttitró{;t^au tutul c/r> la rrit•ión ^^r±

furntn ^l^• urc•n. ila^^ tlur• uh:r•rt^ar r^n+•. :rl eutlrlcar r•^^-

la^ rai•iun^•.; Ir^^t• lrrimcr:t ^^i•z, ^^^u•tr• rl^• la ur^^^t no ^^.

alrru^c•^•hatl^r; .,+• +rhti+•nru tn+•jurc•,; r+•;nlta^lus ^i s_

;^intrtr• l^rr^^iarn+•ut+• al xuimul ilw•airt^• uno, rlíu.; a unu

^li+•ta Irulrr+• ^•n nilr+í^^•nu.

♦';tl +•+rutlr.u•a+•i+ín r^ru utra^ fu^•ul^•.; tlr nilrú!^en+r,

^l+•ntro ^lr lu^ límit+•^ a^lr^•uad^^^, ^^•n di^•ta.; ^•otzv+,-

, ĉ it•ntc•:, r•I nitr+í^,t•n+r .;ruuiniaradu Irur la tn•ca ^s

^•^ml^aralrl+• al rl^• I:t harina ilN ,^^^tuilla tlc alaod^írt.

It•t•he^ ^+•t•a tlr•,uata^l:r, Ir•t•Irt• ,t•t•a ^l+•.;natada t ĉiá^ ci.;ti-

uu, hlut+•n, ^•a.5+•íua u^•^r;rína u^á., t•i^;tina.

I)^• rrun imlrorlar,+•ia lr:rnt ^•I c•Gr•uz al^ro^+•rhamicn-

tu rl^• la ur^•a s^rn I+r; r^•aaut+•, cu ĉ ulrunente; dc• la r:^-

^•iún. Si ^+• ^;ulrl^•ur+•nta Ir^•uu rl+• alfalf^r exclusivatttet^-

t+• t•un w•+•:r, la utilirut•i^íu ^le la uii;tna e^ lteque^i^r:

:i ^f• aitutl+• un:t fu^•ut+• rl+• Iritlraio; tle carbono sulrr-

lrl+•:, i•+^tn+r ntcl^za; il+• ^•aira, el aliru^echamic^ntu e.;

uu•jut•, lr+•ru no :ati;fu^•turiu. l'ur ^•j^•ntl^rlo, tru:r ració^t

u ha,^^ ^1+• lt^•n^^ ^l+• alfalfu, m^•lara: dc caiut ^ urea,

rumltletnr•nta+la +•irn .al, Itariua ^lc hu^,o.; v ^^itatui-

na .A. ila un ^1<•;arrull^r ^ulrnurm:rl +•n tcrnrra^: .;i :r

+•;ta ra^•i+ín ,r <uia+li•rt I'?.i nratnu.; ^liario^ tl^• ^•tt^cíua

r•ru+la, .^+• ^^hti+•n^• uu +l^•,arrullu nurmal, qu^^ tambi+^•r

;+• lu^ra _,uaitnv+•n+l+r la +^a^r•ín:r ^^ur altnitiúu. Yarr^cr.

Irur^, ^lu+• +•.; n^•+v•,ariu li:u•a ubtr•nrr hueno^ t•^•.;ultu-

iltr.; añ:t^lir• un .;ulrl+•nr+•ntu, a ba^c tlt• un Iritlrato u'c•

^•:n hunu in.;^rlublr, lr+•r+^ f^•r-tu+•ntabl+•, u una l^rutr ína ;

;+• ^•r+•^• +fui• i•I :rlnri^l+ín ^•-; ^•I qui• c•jcr^•e ^•f+•i tu^; e^ti-

urrrlatoriu, m:í, a^•^•ntna^lu.• nira^lir^•tuos qiac tuá, r<•-

^•i+•ntr•ut+•^at+•, y i•un i•urdcros, ;e ha ^•nrontrado qur•.

^rrlrl<•tn<•nt:utilu uua ra^•iún, cu la ^}u^• cl 40 Ituc ltl;l

tlcl nitrú^^•u^r i•^,tuha lrrc^cretc rn furinu d^• ur•^^^i ^•o^^

11,'^ hot• 11111 rl^^ nt+•ti^miu:r ( 1), s^• ubt^•tiía ttn tnej+,r

halanrr d+• nitrtínt•reu.

Ya h^•ntu^ +•itarl^r ant^•riirrur^•utc lu Irilió[+•^i; bactr-

riana ^1+^ %rrntz, ^a^•+•lrta^l^r lant}ii ^n I^ur otr^^; uuturc;:

^in ^•utharru. Ita^ta lu tlu+• Ir+rtl^• ĉno; Il:rnixt• I:r uue^:r

+^lru^•a rjr• +•^tu. +•^tu+li+r., rau Iri}iúl^•:i., tw r•a:tha tl^•-

mu.;tra+la +•+ur ^uG+•i+•rrtr r:u•:rntíu ^•xlr+•rirur•ntal.

La +lifi^•ulta+l ^•urr^i-tía +•n t^•u^•r ^^u+• Itu+•+•r +I+^t+•rnri-

uariuu^•s uu:rlíti+•u^ rl+• nitrú^+•ttu nu Irrutríui+•n, l^rr^-

teíni^•u, tnv•u v.rruuuíu^•u +l+• un tuut^•rial mu^^ hr•t+°r;^-

^+^ttcu ^^ +•u tlil'íril+•; t•uuiliriuni•.; d+• tomae• mu^•^tnr^

rrlir^•^r•utati^^a^;, lluu rl+• Itr, méturlrr, ,e^uiilu; par;r

ir}r^ i:rr e.;tus in^•^^uv^•uir^ut^•; fu^^ +•I +•tnJrleo rl+• un n,r-

^ ill+r ^•^rn rrna fí^tula +•n +•I rrnn+•tr +lu+• lr^•rmitía ^letet•-

1 L i La ^netiouina e,5 un aminotícido quc contiene aiufre Y

qt.+e se pti^de ohle^iei• poi^ vía sintética.

nriua^•iuu+•• itt r irn +• iit ri^iu. l:ual+lui+•ra ^lu+• ,+•a + I

Irru^•+•tlirui+•ntu +lu+• •+• ^i^;u Iruru I:r +rlrlru+•iúu rlr nr;r-

t^•rial r+•lrrr•,+•ulali^+r. ^r a r:r Ir:rr+•r rli•I+•r^nia^:t+•iunr.

+•u:uttilati^a> ,+rlrr+• l:r. Irtr•Irri:r.; +I+•I rrrur+•n +•; Irrrri:++

^^•Irar.u• Irrirnrr+r la• Irartí+•ril:r^ +•^Iraria^; +•^tu ^+• I+r^;r.r

+•ou rrnu ^•+•ulrifrr^:r+•i+íu lorc^ia, a •_'I.I11111 rr^^+rln+•iun+•.

^rur utinul+r. +In+• .+•lrura rr•.•l+r, alinr^•nti+•iu., Irrul+rrrr,r.

v I^•^ailura;; inra ^r^rrn+la +•+•utrifrr^a^•i+íu_ a al..illll rv•..

^^ulu^•i^^n+^.; I^+rr tninrrtn, Ir+•rrnil+• r+•rii^+•r la.; lra+•t+•riu^.

H:I r^•.,ulta+lu +l.• r•^ta^ +•^Jrrri+•n+•iu^. r+•aliiurl:r, Iraj r

+•urr+li^•i^ru^•, ^l+• ^rrlii i+•ntr• ri^rrr ^•i+•ralílir+r, Irurr+•+• ^lu^•

l^erntil+• uGrnt:rr ilur^ I:t nr:r^+rría il+•I ttitní!^+•u+r in^+•r^i-

^lo Irur lu; r•rrruiant+•;, ^a ^+•n +•n f^rrru:r +Ir lrrrrl+•írr;r

u ntr, r•., Irr+•^i:un^•r;t+• tr:ur.,f+rrrun+lu +•n rrilrú^;rn+r Irr+>-

tr"i^•^r Irur la [luru nti+•r+rlri:uru Ir:u•:r ^rr Irr+rlri^i ^I+^.arrir-

Ili^ ^- ríuir:rmr•ntr• +l+•^Irrra^,. ^ Iraj+r tal furnra +l+• Irru-

t<^ítta nri^•rulri:ur:r, rrti{i•r,:r+la Irur +•I vriur:rl ^•n +^u+•--

li^ín. I^;^tu ^•; +•I r+•<ullarl+r rl+• +•^Ir+•ri^•n+•ia; tunl^r i^t r•iru

^•umu iit rih•^^, ^uar+lau+l+r +•n raa ríltinr:r furnra +•I nr^r-

^imu ^lr ^•unrli+•iun+•. ,+•rn+•jant+•: u la r+•ali^la+L +•uru+r

lta ,irl+r lr^^;ilrlr•, +•^ +l^•+•ir. It^rri+•nrl+r it,+r+•rila+•iuu+•, ^1+.

rruu+•n +•u la., rlu^• !a; ^•un+li+ i+rn+•; :;+•nr•ral+•, r•run I;:

utá.; :^•tu^•j:url+^. Irrr-ilrl+• :r la. rl^•I rnnr+•n int^t+•tu: rrrr+r

tlc l+r^; rr•.ullnrlu, urú; .i^rriG+•:rli^u: +I+• lu^ +•^Ir+•ri,•u-

r•i:r; in r^iru rra +•I :rrrnr+•nlir +lr rrilr+^r_rn+r Irrulrí rir•r

ha+•lr•t•i:ruu ^Irn•arrtr• lu alirn+•ut:r^•i+íu +°ur^ irn•a. ^ +,,t;.

rc^lr^^^•lu, ltarc•nt+r,; nntur +lu+•, +•I lra.;ail^r :rir+r I'l^f'), )•r-

Itan^un, ]tiT^rir ^^ l nrl+•r^^^uurl, anulizan+lu I:r Irr+rtrí^r:r

dc° la.; hai•trria; +Irl rriru+•u, +•n^•+rntr:rrun ^lu+• ,u +^unt+^-

r:itlu +•n +•i.aiu:r (utru .rrnin+rú^•irl+r ,=ulfur:r+l+r) r, rl+r,

^^•r•+•.; •.ulrr•riur ul rl+• I:r I+•^:r+lrn•a ^^+•intr• ^+•^•+•. nt:n+;:

^ln^• +•I ^Ic tnra Ira^•t+•ri:r lú^•ti^•:t, +•I l,nrl^,hn^•illu., f^•^ -

ne^•ntil; taurlri+^n +•^; tná^, ri+^+^ +•n m+•liirnin:r, au^a+ltr^•

la dif^•rcn^•i:r +•,; nu•n+rr; r^rmlrura^la t•irn la: ,rrnilla^

clc I^•riutnino^:r,, la Irr+rt+•íuu +l+• la; ha^•t+•t•ia; ^l+•I rrrnr+•n

^•^ tautltit^u nrá; ri+•a +•n +•i,linu ^ ru^•liuraina, +•;lri•i•iai-

^ucul+• ^•u ^•.;I^• ríltiru+r anrin+^á^•i+l^r.

l)tru rc•.rrlta^lu +lc ^•aa: +•xlr+•ri+•n+•i:r; Ira ^i+lu +•unr-

I^rolru• la lrrr•;+^u^•ia +l+• rrua rrr+•:r^:r tnu}^ :rrli^^a +•n +•I

ruin^•n, ^•utnlraralrlr•> Irur :rr: Irru^ri+•rla+l+••. a lu rn^+^.r-,r

tl^^ la; I^•_tnnin+r;a^, +lu+• tran;furrna rálritlanu•nt+• la

ru•+•:r iu^+^ri^lu ^•n ^ al^^; tl+• :rnrurri^r, Irur f^r rlu+• rrir +•.; ^i,.

^•^trairar I:r li,,+•ra ^ti^r+•ri+rri+lu+! rl+•nruara+lu Ir+rr +li+•Ir r,

;:rlr•, ,^rlrr^• lu trr•+•:r.

11^;unu; in^+•^ti^u+l+rrr•; Ir+•n^ur+rn tlur, +l+••Irrra^, +I+• I:r

^íut^^<i^ ^l+• la Irr+rt^•íu:r Irn+•t+•rian:r, +•ra al^;+rrlri+la Ir+rr

l+n Irrulur+r+r, +I+•I rrnn+•n. ^ Iruj+r +•.Ia furura rrtilir:rrl.r

Irur +•I auiutal, Ir+•r+r +^^tu+liu. Iru,l^•r•irrrr•, Irar+•^•+•n +•Íi-

ruin:rr I:r inl+•r^+•n+•i+ín +I+• I^r. ^rrul+rr+ru. ^ rlr•ruuar.rr

^lu^• la a+•ti^i+la^l -ir;t+^ti+•:r +•; +Ir•Iri+la :r f:r^ Ir:rrt+•ri.r-

i+^itlóGla., tl+^l runu•n, +In+• ul rni,nru ti+-ou^r+r ,inl+•tir:rn

tm Ir+rli;:ri•tírirlu .;+^nr^•J:urlr• al alnrirlútt.

^^H^i
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I^;^. ^ttt;^^. intlutlaltlt^ t^ur• la tn•ru rr^l>rt•^t•nlu, ^t^tr_t

Irr. runti:uitr^:, tltt ^^tliu:u ^u,tiluti^^^ tlr^ ^t.n•t^ tlt^ a1-

nr^t•r.itlatlr•. nilr^i^rttatla^. ^it^nt^rrt^ t^ur^ .^r .atntini;trr^

r^n ^ antitlall ^^ tli^^ta atlr^r•u^ttla, r^n^^ r^l anitual utlmitr^

,it; r^^^tu^nant•iu, rlut^ nu tir^nt• r•ff^^t^t Uíxit•t^ al^tnto ^^

t^ur• la jtr^rtlut^r^i^ín. ^^.1 ,t^a d^^ It^t^llt^. t^urn^^ ^t lao^n. n^i

,ul•rr• {a mt^n^tr altr•rat•ibu. ^^inli.au^t ltart^r•t^ tlrtno^^-

tratltt tlur^ la utilitat•i^ín tlt^ la tn•ca ^,r• rr^^tliza ^trt^^ia

^t^;imilat•iún ^tttr la (lura hu^t^^ri^tna tlrl rlunt^n.

I?^arr tíltitnrr Uñrr^ ancllrr rant^ru tlr in^-t^,ti;.^ttr•iúu au-

Itrr^ la ^ttr,illilitlarl tlr• Int^•lurar lu^ rt^^ultatlu; Ila;ta ;a

fr^r•Ita ^rhtrnirlrr.: r^ r^^^irlr•ntr t^uc^ m^ r^tntlio u funcl.^

tlr• Lt t•nnllru.it•iún t•nalitali^a tlr la llttra mit•rtrlliana

rlr•I r•aríuta^;rr ^lr Itt; rltnliunlr.. ^rr^rutitiría dt^ict•rninar

^u.; nt•t•t^.:it^ar^r. nltlrili^^a^_ t^^ in(r^rr^.^tnlr rc^^at^i^rnar.

^r^rr r'Jt^nt^rlrr. I,t a^•ritín I^t^nr•Gt•irr..a tlr I^t ntrlirrnin:+.

r^um^^ .n^tlr•nlr•nt^r a la, racitruc, tlr^ urr•u, ^Juc Ilt^tna,

i•itatl^r .u^l^•rirrrmt^nl^^, ^^^rn ^a ;;ratr rir^nt^r,t rn mr^tio-

nina tlt^ Ia ^rrutt^ín^t hat•trrivta. Tamhit^n r< intr^rr,

^antr^ rlr•^lar•ar ^^ur• ^i^^ut^n•c^ t^ur^ la fur^ntr^ tl^^ nitrcí^er^^

^t^a at^t^^•nada ^tara la nutrit•iún tlr^ la.. bat•tt^ria,, ^-a

^t^a tlr^ q itr^ín<^r.u in^rr^;^ínit•tr u lirut,^i^t•u tle ^ivcrsa t•lu-

^t^. ^u ^^alur hiul^ír^i^•ti. t^unlu ftir•n^rt lt^ara cl aninlal,

a^r^í ^nn^ .:irnilar. ^rnt^ao quc lo tlut• ntilira ^t^rt^atlr^-

ran ĉ t^ntr t^.. la ltrotr^ína hut•tt^ri^na.

Mú, intt^rc^ault^ ^r•r.í Ilt^^ar a la a^ltv•t•i^ín tlr^ la^ ha^^-

tt^ria^ nrá^ adt^t•nadu, ^^ara r^^tx .•íntc^i^. ptu^a ;umini:-

Irarla^, t^n forma dt^ t•nlti^^ti ^im•tt, al anirnal jtu^[o t•^^n

la rat•ilíu.

^ rniu,. ^tnc:. tin^ ^^.at^ t•am^^^ dt^ alim^^ntat•i^ín tlr^l

^;anado run rn•t^a. a^rru^t^c•handtt tlut• t^l ^tni ĉual at^túa

^•rruro ttna ^-^^rrlutlrru «fúLrit^a tlt^ f^^rnirntat•icín^r, c.,

una rculitl^td ^- t^frt^cP pu.:ihilidatle, tlt^ aumrnt<n• 1.1-

tirr.i. dt^ w•e.a t^u^• Lct^• ..^^ ^^m^il^^an.

(:itarr^ulos, ^tur ú{timo, t^ut^, t^rtmtt Ita trt•tu•ritlu en

^^a^:^r: :intilarc^. Itt ^lue F^m^rr^zó ltnr tuilizar ^lcn^auia,

^.í^uiú In^,^llUt^rra. ll^t tt^rminatltt ltor t^strntlr•ra^ talu-

Iti^^t; Pn I^;a^t^lrr. l ini^lu^ v va t^l ^ra5atlo añ^r ^fi^ 19-b9

ia l)n Yttnt Cti, hahía ^t•ndid^ Iná^ tlt^ ?.Illlll.(1(lfl tlr^

Irrn^larl,t: t3^ ^rir^n•:r^^ c•on »rr^a.

'1'rula. I:r^ lirncirrnr. r•r^unírmir,n dr• I;r. r^:rlrra. ^^ dr Irr. rrirnl:rnlr•^. ^^n ri•nr^r:rl ^r• rlr•.:u•rallan pr•rlr•rLuur•nlc orrandn la lr^rrr•-
rr Irnrtr• rlrl nilrfr,r•nn tuLrl rlr• I;r ra^^irín .r• ^I:r t•n fnrm:r rl^• rrr^•:r.

^^^i^l



iACEITE DE OLIVA!
POR

^ ^^^uucc^ ^^r^^r^•r<< i^^E^rlr,^ir^
Ingeniero industri ^

Sc htihltr ^^ sc c^,cr•ihe, con h^rrta Irccuc^nci^r,

,ohrc la crn•reccicín v^•efinado dc^ ]os aceite^ d;^

oliv^t, y conlo c^llc^ represcnta una f^ccla más c n
It; ^,renertrl desoríc^nta:•icín ^lue es hr,v nor•tna c^nlrc^

l05 c{uc^ manipulan cstoti l^roduclo^, cluic^r^o dc^jttr

con5tanci<r ^de mi c,lrinibn, citando, ademtís, en a^ro-

yu <lc^ la rni^tu<t. cl<rtc,^ v referc^ncias a etite re^-

pc•cto.

1^,'^ n^oncdtr cor•r•ic^ntc cl c•onhi<lc^t•t^t• c•on^^cnic^2tc

^,reduc•ir ^rc•c^ite; sin ^tender^ l^ar<r nad^r a la cali-

dtul tle lo^ mi^n^c,^, cleser•lando, lu, clttc^ tal haccn,

de su inc^lucliblc^ uhli^acicín 1}tn•^r con 1<r c^conr>mía

oli^^arera, tu^d<r ^^c^z cíuc^ c^l mal ,:;ra^-í^imc, cluc^ ^r
c^;^1a ram,t dc la I,rcdtrc•cicín <rcíuc^.la, c^l yuc Iwr•

n^inulo^ est^í dando fin dc^ la c^conc,^ní,r dcl olivo.
c.^_ preci^amentc^, la m,rltr ca]ic3act dc

a c•c^ i t cs.

nuc^^1 ros

.^ntes dc^ se;uir trclc^l^rntc, c•ol^iare untt dc^ I^r^

c•onclusionc^^ aprc,hadas l,or inmensa inayorí<t c^n

el I Con^r•c^^u Nac•ional h,^hañol dc Aceitcó dc Oli-

^a, c•c^lehrtrdo en ^etilla c^n los día^ ^^l '?ñ clc^ cli-

c•iemhrc cic 1S)'?^), I^ajo l,r l^r^e^idcncia c^l'c^cti^-,r dc
nuc^st ru ^;r•^u^ mac^^1 ro don I'eclr•u Solís y I)esruay-
^icrc^s, y cluc^ ^^a, c^n ac{uc^lla5 lru•a nc^sotrc,; lc.la-

nas fecb^rs, decí^r 1c^xturilmc^ntr: «La^ r^^i^ner•ía^,

con^iclerad<r, cc^n^c, un m^rl necesttt•io c•u<^ndo, por•

con5ecuenc•itr dc^^ la falta d<^ accitc^s finc,^, e,^ 1>rc^-
ciso manicrter e] cnn5un^o exterior. y clue ahc,ra.

con^lituycndo un ^rrma nc^cesaritr l^ara luchar c•on

lc^s otros paísc^ lrro<lucturc^s, cun^tituycn, no ob^-

tanlc. un<t l^csadtt ct^r^ga l^ara la c^cc,non^ía ntrcio-

ntzl ^^or^duc in^pidCn ]a ex^^an^icín coroe>?cittl de

lo^ aceites finos, deben ^cr reducida^ l^aulatina-

mcntc^ aconsc^jan<io cl por^-c^niz dc Es}>aña tma lu-

cl^a c3c^ calidades c^ue la fa^^or•ecc^rá por cotnhlc^^tc^.»

^Iasta acluí el tcxto de aquelltt conc•lntiión, quc

podrá conccptuarsc^ cctui^ ocada--para mí no lrr

es-, pero que vinc^ a coincidir, dc^ntro dc^ la difc-

r^enciacicín clne imponc^ c^l pa^u clc^ l^s años, cun

un uionrt^ntu, c•c,rnu c^l trc•tutrl. cn quc^ hc^^;ttV^a tn^tr

^^^uda c•1•i^i; ,c,hrc c,;a l^rc,<lucciún, v ^tctuc^llo^

c•on^;re^^i^ta5, l^rc^claro; ntuchos dc c^llos, con tnr

^trtrioti^nto quc no hucclc honc^r•^e c^n duda y<•ur-

lido5 c^n los a^^alares dc cstc ramu ]os uláti. ^alic:-

t•on al ^^trso de una posihlc dc^s^^it^ci<ín cn la func^tt-

mc^ntal tarea a ctnnl>lir', I^ror/r^.c^c•irín clc ac•rilr•s fr-
^ro•^•, por• lc^mot• ^t duc caycran Ins almt^zarcros en
l^r romo•diclad dc^ hacer]o^ mttlos, ytt dtrc^ c•ontaban

con ]a ^ryuda dc^ I^t opcrac^Ón cluc^ imlirol^iamc^ntc^

dcnomin<cu^os rc^finacion.

La vida nos c^n,c^^fia ctuc l,oco 1>nc^cic^n lus hurua-

nos deseos, por mu•5 I,ic^n c,r ic^ntaclc,^ cluc cslén,

cont.ra ]a corriente dc^ lo^ adcltu^tos, ^^ l^^or t^llo, y
tt lresar dc aquclla l^icn intencion<xl^r c^onclu^ión,

c^l númer•o de rc^finer•ías se h^r dec•ulrlicado sobrc^
Itr^ quc ya en aquel c»(once, lc^^ l^arc^cieron rxct^-

^i^ as, y quiz<í no est,é todo cl mal cn cl podc^• clc^l

^u•rna, 5ino en el n^al uso y cn cl abu5o qu^c h^tce-

nlo, de c^lla, pcro ]o cluc nu c•^thc cludtr c^s cíuc^.

c•c,ino dic•c cl rcí•rán, c^uicn cítrita ltr c,cttsic,n cíuittr
cl heli^ro... Y c^so pt•c^lc^nciían ,rclurllns c•on^rc^-

^i^t^i^.

tiro hucdu al,urnintrr htrst^r ^ro^ubntrr la c^xtin-
c.icín dc tma ramtr indust rial c^ue forro^amc^ntc^ htr
clt• inter•^c^n^r cn los n^^ís dc^ lo^ años, en c{uc^ 1<^

n^i^ma I^ttlur•alczti nos jucga ltt maltt pasadtr dc^

d^rt•no^ ltrs acc^itunas tr7usan^rd<^s. 11c dc ttcc^^tlar

due, attnclue ltr totalidttd de lc,^ ^tceitrs fuc^rttn dc^
l^i calidad ^^crdadcrarui^^ntc fin^r, h^thría duc ^onu^tc^r

una pat•1e de lo^ mi^mos al I,rc,c•c^^u dc^ rc^íinacio,

l^ar•a las mczc•ltr^ cluc• r•c^cít.rierc^n lo^ di^t,inlo^ l^ttl<^-

dar•es dc los paínc^ consumidor•c^, ya clue la di^c^r•-

sidad dc maticcs cn los :;usto^ ^cr•ía ca5i iml^osiblc^

dc conseguir con productc,^ naturalc^s, por• mu^^

^c^lcctos que ft^ic^ran. •^

I'ero dc^ cstt nccesidtad, a c•un^ider•ar c•omu una

l,anacea c^l en^plco de lfis refin<^ríat; y prcconi2arlas

c•c,mo c^c^n^ecuc^^nc•ia c,hlif.,rada ^r 1<^ obtc^nci<ín «cx

_',tit;
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^^rofeso» de aceites de mala calidad 1•a un mtmdo,

y cntre los do^ e^tremos, estimo que estaban mu-

cho más ccrca dc ctunplir con sus obligacioncs

para con la oleiculttu^a, e incluso pat•a con Espa-

r5a-pot^ la tr^asce^ndencia que esta producción tie-

ne para nuestra econotnía-, los. productores quc

^°otaron, por mayoría, la progresiva desaparición

dc las refinerías que estaban instaladas en el atio

1 J?9.

I^,'s, por• de^^;racia, rnuy cierto cluc se obtienen

vat•ias clases de aceites, y esta diversidad depen-

de, no solamente de las ^•at•iaciones dut^ imi>one

la propia Naturaleza, atu^ refir•iéndose a zonas

inuy r cducidas, 1>ot• I^^s mírltiplcs ^•ariedad^^^ dc

aceitunas, sino, lo quc es. más laruentablc^, a las

enfernredadcs quc: hasta el día somo^ impotcnies

de cotnbatir, y, po1• fin, a lo que debe causar^nos
perpctuo sonr^^jo, el envilccimicnto a que ^danro^

lu;;ar por nucstra incuria en ]a elaboraci^ín.

Hoy como ayer, es un ^dcher• par^a to^dos los quc

nus ucupamos y^-ivimos de la riqtteza olivarera,

E^unt.ualizat• y aquilatar• las circunstancias en due

se desen^•ucl^^e la producci^ín, evitando, por ;odos

los medios a nuestro alcance, el causar cualqu^et•

daño, por insignificante quc nos harezca, a lo^

aCelleS.

Sostengo due el accite de oliva, o es, al^^oluia-

nlente fino, o no tiene viabilidad, y due, pot• tanto,

no de^k^c ser objett^ de discusión nint;una clasc dc

m^mipulacíón qttc^ pueda ^perjudicar su natural

calidad. Coincido con los congresistas a que ^•e-

petidamente he aludido, en que la lucha 2^or la

super^°i^^encia del oli^-at• no t iene m^ís tluc una

handera : calidad.

Pet^o estamos tan adentr^tdos en las cu^^^tiones

económicas, son tan apurados ]os tiempos en que

vivimos, c^uc hay c^tiie conceder, al menos, el dere-

^•hu de discu^i^ín. er1 aquellos ptmtos de ^^ista ^due

^,^^ escuderl en un mcnor costo ^dc detcr^minada

operacicín. Para mí no eaiste, hoy día, econonúa

r•eal de importancia, ni tan siduicra apreciablc^, en

nin^;una de las manipulaciones, due, como gran-

des hallaz^os, se practican en no pocas almaza-

ras; per•o lo due no cabe duda es quc todas ellas

desc:mbocan, pr•ecisa e ineludiblemente, en la ob-

tenci6n de grandes cantit^adc^s ^de aceites de^ }^aja

cal idad.

Sc qtticre

ción dii•ecra

presuponcr quc, mediantc la ektr^ac-

por disolventes, del aceite contenido

en las accitunas, se podría dei^i^^at^ Lina in^portante
cconomía ti^, iras rc^sultar esta operación ptmto me-

nos c^ue imposihle. sería tan costosa, en contra de

lo que s,e sttpune, ^l^ic, sin duda, Los gastos ocasio-

nados alcanzarían al doble costo que los actuales

por el sistema conjugado, mixto, de presión y ul-

terior tratamiento mediante disolventes.

Yero aunque pudiera obtenerse una cconomía,

para mí no justificar^ía esta ventaja cl elevado pa-

go que representa caer fot•zosamente en el envi-

lecimiento de los aceites. Unicamentc, s1 operando

así sc consiguie^r•a mayox• cantidad y, por tanto, un

precio nrás bajo^ para los aceites dc oliva, y estc

pt•ecio Iuera siquiera lu ^n^ita^d de aquel a que huy

nos i^esulta, creería en la cortt^c^rier^cict de lo que

se propugna.

his imposiktle sacar• más brasas dc las aceilunas

^lue las obtenidas en los dus procesos habituales,

pucsto que, en el rue^jor• de los casos, sacando has-

ta cl 1 por 100, que ac deja hoy en los vrujos ya

ektractados con disolventcs, ^que no sé cónw se

lle^^aría esto a efecto, pr^áctica y económicanie^nte,

ello representaría un aumento de rendimiento.

con respecto al peso inicial del fruto, del 0,33 pur

1 U0, lo due, en comparación al 23 por l Oll quc sc

le ha sacado anteriormente, arroja un supet•va-

1or del ] ,^3 por 100.

A los actuales precios, suponiendo que e^te nia-

^^or agotamiento no costat^a nada obtencr•lo, y quc^

I'uer•a ace^ite, siquiera corr•iente, representat•ía ob-

tener una econo^mía en el lcilogramo dc aceíte dc

rlucc cc^itCi^nros. ;1'oca cosa para tanta nccesidad!

Hay que t,ener, adc^más, en cuenta, due cstus

aceites, obtenidos por medios químico^, se presu-

pone que se destinarían a la aliment.ación, ya yuc

como grasas industriales su prerio caería eertical-

mente, y en este caso, si han dc utilizarse en uso^

de hoca, una nueva operación, el refinado de lo^

misn7os es un gasto más a añadir a su ya elevado

costo de obtención.

Decía no ha mucho en estas mismas columna^

cl excelentísimo señor Marqués de Tablantes quc^

el aceite de oliva era un producto de s^clceción, y

quc en vano emplearíamos nucstros esfucrzos pa-

ra pretender que su costo fuera l^ajo; plant^eado cl

pz•oblema en este su ve7•dadero ter>•eno, no nos

queda otra solución que enaltecer los producto^,

llevarlos a sus máximas cualidades, en espcra de

recuperat^ un mercado que hemos perdido, pt•eci-

samente por nuestra incur^ia, por esa mayor faci-

lida^d en hacer• las cosas malas clue buenas, y, sin

duda, tainbién indirectamente, por la abundancia

de refinerías, cuyo mayor empleo fué condenado

por los congresistas de 1929.

He escr^ito otras ^•t^ces c^ue hay que hacer dis-
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ting^^s ^^n1rc^^ 1^^^ C^al^ahra^ nfinv y^^e^fiiiurlu dc at^ei-

tes. L+;r1 efecto, l^^ ^^u^^ es .t^^upct^in^^ r^i .^u ^^^^a^lu ^n^í-

^^^i^niu no ^c ptic^3c n^cjorar, cs impr^^pi^^, pu^^^ dE^-

cir rcfin^id^^ dE^ t^na co^a, ^^uc ^^n castellano cluierc

decir m^^j^^r que finu, cu^^ncl^^ estr^ íiltimo es im-

7^osil^l^^.

F^a}^r•ía ^^uc^ ^^n^^^r^^ndcr tm<^ cruzacla. paralel^^

a la ^^uc hoy se si^;l^c par•a c^eslerrar cl r^a1•hai^ism^^

de uf<íl>ri^•a dc accitc^ clc ^^li^^a» , c^^xl^i cli<^. afortu-

naciamentc, m^ís su^lituíci^^ p^^r l^i ^>alal^i,^ árabc^-

castc^llana dc almaz^u•a^, v ^^^r^^^^^^uir qu^^ c^l accit^,^

^c I1<imara sól^^ «acc^it<^ de ^^li^-a», ent^^ndiénd^^s^^

},c^r ial el h^rv califi^•^x3o dc fin^^, y d^^nomin^n^o la^

^^cualc^ti rc^finc^rí^i^, ^^n con^^^na»cia con ^u función

rE^al. ^^^m l^i ^l^^n^^mina^i^íii cl^^ «rE^finc^^^í^^ ^le m^^lo^

accites» , Y 2^^intu^^lizaritl^^ atín n^^i^. sc^ }x>di^í^u^^ Il,i-

l^^^ir los 7^r^rc^uct^^^ en ^^II^^, ^^1^1ci^i<1^^; «^ic^^^i<<^s ^^u^

r•rc^idos».

1'ez^^^ si c^l únicu ac^^i^c^ ^^^,I^-i^^ra E^^^i• s^i^ fucr^^;

y tuviér^^n^os la ^^alrnlía y ^^I ^ici^^i^i^^ dr hac^^i• }^r^^-

^^alc^ccr, nadti m^ís y n<xla in^^n^^; ^^uc la s^^la <lc^-

nol7^inación d^^ «aceit<^ ^^c ^^liva». ain^ ^uxlríaniu^

pe^•iiliti^•nos ^^l luj^^ dc^ clc.Í^u^ la }><^lal^r^i ^ c^fina^l^,

^^^^ra ]r^^ c^>>r^^,^.;^itl^^^. :^^^ ^^i<]^^ na<^^^ ^^^cc^^^^i^mal;

sólo quc^ nu^^,t^•c^ 2^rc^c^i^i^l^^ li^^ui<^^^ t^^n^^^ c^l mi^m^^

Trato qti^^ sc^ t^^i, ^x>>^ c^.lcmr^l^^. ^^ 1^^^ ^^in^^s. n,u•^^nja^,

e^j^^^rra^;o^, clc^., yuc. ^^u^in^lr^ n^á5, llcti^^m c^l .if^clli-

do c^e h^mt^a <l^^ ^u lu<,'^^r ^i^^ 2^rn^•^^cl^^^nci^l. ^,cr^^ n^,

E^rc^^•isar^ ac^>>>>^^^^^i^^i•^^^ tlc^ nin^;tín a^lj^^ti^^^^, ^^ur^^iic

^^i n^^n^l^r^^ ^^r^^^^in c^,n^1 i11n^^^ lu^ ^^1^^^;i^^ •^ifi;•i^^^nt^^.
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En los regadíos de Castilla se puede producir patata de siembra

^-----
ianuly wtu ^.pi r.ifuu^iSdnf -^1

U^:^1 ^Inu f`Jh e1)

Por el Dr. ALEXANDER VON ARCHIMOWITSCH
Profesor de la Escuela Superior Técnica de Ukrania

Lae condiciones ecológicas de España no son muy

favorables para producir en su territorio buena pa-

tata de siembra. Las variedadés degeneran aquí muy

pronto, bajo influencias climatológicas adversas. Por

esa razón se hace necesario renovar con frecuencia la

patata de s^lrra, biett sea importándola de otros

países, o blen transpor^ándola de las contadas zonas

o regiones que sabemos por experiencia que produ-

cen tubérculos sanos para l.a siembra,

En el primer caso se gastan divisas extranjeras, que

infiuyen en la posición financiera del país, mientras

en el segundo caso los agricultores gastan excesivo di-

nero en el transporte de la si^niente y reciben a veccs

patata peor que la que ellos mismos pudieran cose-

char en sus propias fincas. Sin emñargo, existen mé-

todos para lograr tubérculos sanos aun en regiones de

clima desfavorable. Uno de los métodos le he descri-

to más detalladamente en mi artículo anterior.

Desde el primer año de tni estancia en España ini-

cié algunos ensayos para la aplicación de este método

con relación a las condiciones del clima y suelo de

Castil]a. La investigación detallada de este problema

exige algunos años de ensayos para poder contestar

a las siguientes preguntas :

1) ^Es posible sustituir en Castilla la patata d«:

siembra importada de otros países o de otras regiones

espariolas (patata seleecionada) por la patata cose-

chada en él mismo lugar del cultivo?

En caso de una respuesta afirmativa a esta primera

pregunta, surge la segunda :

2) ^Cuántos años seguidos es posible hacer esta

sustitución, es decir, cuántas veces es posible cose-

char la patata de siembra en el sitio de cultivo, apro-

vechando para la primera reproducción la patata de

importae.ión o la patata seleccionada?

3) ^Cuál es la diferencia entre distintas variedades

resp.ecto a este particular?

4) ^ Cuál es el coste de la producción de la patata

de siembra cosechada en el mismo sitio del cultivo,
comparada con la de importación o con la patata se-
leccionada?

El objeto de este artículo es dar respuesta en lo

posible a estas preguntas, aprovechando las enseñan-

zas de sólo dos años de investigación.

Respecto a la primera pregunta, ya he dado mi re^-
puesta afirm^ntiva en mi artículo anterior (1),

Para la integridad de la exposición, quiero recoc-
dar al lector los datos principales de aquel trabajo.

En el año 1948 conseguí en el Sindicato Remola-
chero de Valladolid patata de siembra (patata selec-
cionada) de las siguientes variedades :

1) PALOGAN (Allerfriiheste Gelbe); 2) ARLUCEA
(Estimata), y 3) ALAVA (Mercur).

En el mismo año sembré los tubérculos de di ĉhas
variedades en fechas distintas : 12 de mayo y más
tarde (desde 1 de junio hasta 24 de agosto).

En otoño hice la recolección, y durante el invierno
conservé, en una bodega, separadamente los tubércu-

los de cada parcela,
En el año 1949 sembré los tubérGulos de estas par-

celas en otras separadas, para poder compararlas

desde el punto de vista de su calidad como patata de

siembra. Los datos de la cosecha del año 1949, calcu-

lados como promedio 'para cada planta, son los si-

guientes: .

CUADRO I

Fechna de aiembra Peeo medio en gramoe de Ioe tubérc^^lo= de
en el año 19a8 una planta, eegún datoe coaecha año 1949

PALOGAN

VARIEDADE5

ARLUCEA ALAVA

12 de mayo ... ... ... ... ... ... 852 424 440

1 de junío ... ... ... ... ... ... 920 427 475

Desde 15 de junio hasta 24 de

1.053 894 654

(1) AGRICULTII^RA, número 217, mayo 1950, phgs. 224-226.
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Si hacemos cálculos sobre los datos del Cuadro I,

tomando como punto de ĉomparación la cosecha tes-

tigo (12 de .mayo) igualándola a 100, obtenemos los

resultados siguientes :

CUADRO II

Fechao da eiembra en el.año 1948 ,^

VARIEDADE^S

UT TO ETOILE
ARLUCEA ALAVA DATE DLT LEON BOULES

VARIEDADES

12 de mayo ... ... ... ... ... ...

Desde 16 de junío hasta 24 de

aeosto • • •

Coeechaa en el eño 19^9 on ^/o

tubérculos procedentes de la siembra temprana del

año anterior.
En ensayos de dos años consecutivos, con bastantea

variedades, hemos recogido resultados coincidentes.

Se ha podido observar, además, em m^chos casos

que, gracias a la siembra tardía, es posible preparur

simiente de patata mejor que la que venden las enti-

^adé^^omo patatá dé sié^.pbrA. ^ : : .'^

^ Para apoyar esta afirmación do,y algunos ejemplos :
PALOGAN ARLUCEA ALAVA

iQ0 ^ 100. :.. 109 ^ CUADRO V

163,5 163,7 148,6
Cualidedee da la
pataca de eiembra

Peeo medio en gramoe de tubérculoa de una planta
( eegán eoeayoe del año 195U)

Claro está que los resultados de un año de ensayos,;

son insuficientes para sacar conclusiones • definitivaa.

Por eso repetí el ensayo al año siguiente con las va,

riedades que se expresan : •

1) ARLUCEA (Estimata); 2) ,ALAVA (A'Ierctu•);

3) UP TO DATE (Fin de Siécle); 4) Etoile du Leuu

(variedad francesa); 5) Soulés (variedad francesa).

Los tubérculos de todas estas variedadea (patata se-

leccionada) los recibí en el año 1949 del Sindicato

Remolaohero. Los resultados fueron :

CUADRO III

Feehae de eiembra Peeo medio en gramoe de loe tubérculos de una planta,
en el año 1Y49 eegún datoe de la coeecha 1950

28 de mayo ... ... 1.000 844 579 659 635

27 de .iunío y

más tardías ... 1.270 818 601 770 765

Si hacemos cálculos sobre los datos del Guádro III,

tomando como punxo de referencia la cosecha téstigo

(del 28 de mayo), considerándola como 100, tendre-

mos los eiguientes resultados :

CUADRO IV

Fechae de eiembra
en el año 19a9

Coeechae en el año 1950 en o/o

VARIEDADES

UT TO ETOILE
ARLUCEA ALAVA DATE DU LEON 60ULES

28 de mayo ... ... 100 100 100 100 100

27 de junlo y

m$s tardías ... 127 127 104 117 121

Vemos, pues, que, según los ensayo^ del año 1950,

aembrando los tubérculos procedentes de la siembra

tardía del año precedente, conseguimos una cosecha

media que es un 19 por 100 mayor que sembrando

Sele ĉcionada u

original (1) ,.

De siembras tar-

días del afio

precedente... ...

VARIEDADES

ARLUCEA ALAVA UT TO ALEGRIA VORANDATE ORO

1.000 719 683 !}46 b38

1.270 818 801 444 805

Lnego entonces las patatas de siembra, procedentes

de aiembras tardías del año anterior, en tres casos soli

mejores que las seleccionadas y que las originales

(variedadea :' Arlucea, Alava, Voran), en un caso sou

iguales (Alegría Oro) y en nn caso peores (Up to

date).

Parecido fenómeno hemos observado también en los

ensayos del año 1949.

En generaí, el aumento de coaechas aembrando tu-

bérculos procedentes de siembras tardías del año pre-

cedente, comparadas con las efectuadas con tubércu-

los de almacenes de entidades que venden patata de

siembra (patata aeleccionada), se explica porque las

primeras no han aufrido deterioro gracias a las fechas

tardías de siembra y a que estaban conservadas en

buenas condieiones en la misma finca donde se coée-

chaban, mientras que los tubérculoa de la patata se-

leccionada (o de importación) pudieron sufrir daños

durante el transporte o durante el tiempo de conser-

V8C1ÓA en 108 almacenes.

Pasemos a la segunda pregunt^a :

^Cuántos años seguidos es posible reproducir la pa-

tata de siembra en el sitio de oultivo aprovechando

para ^primera reproducción la patata seleccionada (o

de importación)?

En el año 1950 hemos comparado las cualidades de

las patatas de siembra, las d_e la segunda reproduc-

ción de la patata de selección con la patata seleccio-

nada.

(1) Seleccíonadas de las variedades Arlucea, Alava; Up to
date, Alegría oro, procedente de la Estacíón de Mejora de la Pa-
tata (Vitoría); origínales de Voran, de la casa Raddatz (Ale-
mania ) .
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Primera reproducción

•
Año de 1949

Segunda reproducción
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,,,,,,;
,, ^,r

Año de 1950

Patata seleccionada

recibida de l^ Estación

de Mejora de la Patata

^,,,o::,t
t; . ,

^n.sat^c^ á.:¢, Go^n^Pa^"t,ac^o^2
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Para mejor entender la exposición posterior, con-

viene estudiar los términos que usaremos : llamare-

mos tubérculos tardíos a los obtenidos dos a^os segui-

dos, 1948 y 1949, por el método de siembras tardías;

]latnaremos tubérculos tempranos los ^q,^o•gitilqs du-

1•ante dos años seguidos, 1948 y 1949, sembrando ecl

fechas corrientes (primavera), y, por último, denomi-

naresnos patata seleccionada la recibida en i950 de la

Estación de Mejora de la Patata.

En 1950 realizamos un ensayo de comparación en-

tre estas tres clases de tubérculos con patata de siem-

bra. Los datos de cosecha de este ensayo cqrrespetl-

den a la tercera y primera reproducción de la selec-

cionada.

Este ensayo ba dado los siguientes resultados : ;,

CUADRO VI

Claeea de patatx - Yeso m f̂ dio en gramqe de tubérculoa de
de eiembra ^' una planta. Uatos d^ co^ecfia de 1950

VARIEDADES

PALOGAN ARLUCE[^ ALAVA

Seleccionadas .., .;. ... ..-. . 711 1.000 954
Tempranas ... . .. ... ... ... ... • 692 967 748
Tardías ... ... ... ... . .. ... ... 856 1.154 1.127

Vemos que la tercerá r^i•oducción obtenida, sem-

brando tubérculos tardíos, da una cosech^ mayor que

la tercera reproducción obtenida sembrando tubércu.

los tempranos ,y que la ^lrimera reproducción obte-

nida sembrando tubérculos seleccionados.

Si expres^mos estas relaciqnes en tantos por ciento

obtenemos lo siguiente :

CUADRO VII

COMPARACION t)E TURERCULOS TEMPRANO^ Y TARDIOS

Clanea de patate de eiembrn

Tempranas ... .. ... ... ... .

Tardias ... ... ... ... ... ... ...

Vemos que la tercera reproducción obtenida sern-

brando tubérculos «tardíos» da una cosecha de uu

promedio .31 por 100 mayor que sembrando tubércu-

los «tempranos».

VARIEDADES

todo de las siembras tardías es posible aplicar dos
años seguidos la reproducción de patata de aiembra

a^prowei^ltali^do p9ra^ la primera reproducción la pata-
ta seleccionada (o importada).

^. ^os ens^y,^e ^,e^ia^l • 1^5^; ds^t^ ^resptiBSta ;^ :la^ .^^e-
gunta : ^Es posible emplear tres años seguidos dicha
reproducción? _

III) ^ Cúsíl es la dif erencia entre^ distintas vaa^ieda-
deĉ, respecto al método de sienibras tardías?

Se sabe q>te las varledades precoces de patata dege-

neran más pronto que las tardías. Por esó e5 posible
suponer quQ con Variedades tardías hay pos,ibilidad
de hacer más veces la reproducción que con varieda-
des precoces. Pero para resolver este pro^blelua,es ne-

cesario hacer eneayos durante más de.:r}os a•os'segui-
dos y solamente los años de ensayos posteripres a este
tiempo podrán dar respuesta a esta pregun^a ;.

IV) ^Cuál es el coste de produación de la patptn
de siembra cosechada^ en el mismo- sitio del ealtj.vó `en
comparación con la de importa^ción o patata de^ siena-
bra seleccionada? -

Vemos, por lo dicho .anteriormente, que eJ rúétodo
de obtención de patata sana de siembra, que, prop^n-
go para Castilla, consiste en las fechas de siembra t^t•
día. Cuanto más tarde (en límites de' 1• posible) ;;c
siembre, ^tanto más sana obtendremoé la patata de
siembra y mayor número de años será posible t'epm-
ducir la patata de siemljra. No obstante, c,uantiD mús
tarde sembremos patata (después d;e una fecha ópti-
ma), tanto menor será la cosecha qtie obtenga ^°s.

Por eso, para poder responder ^ estas pregMintas,

es necesario hacer ensayos en dos direccione^ diy-
tintas : ^

PALOGAN ARLUCEA ALAVA a) Ensayds con variedades de d^stinto cicloí vege-
100 100 100 tativo (precqces, tardías^ y de cicld medio) y ^echas

123,7 119,3 150,6
distintas de siembra. '

__..,._^,,-,,.^.M-.M^.®..^, .^^
CUADRO VIIT

CO^IPARACIOV DE TU6ERCULOS .TARDIOS. COV SELF,CCIONADOS

Claaei de patata de ^iembra
PARIEDADES

PALOGAN ARLUCEA ALAVA

Se:eccionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100
Tardía ... ... ... ... ... ... ... ... 120,4 115,4 118,1

Vemos que la tercera reproducción obtenida senl-

brando tubérculos «tardíos» da una cosecha de un

promedio 18 por 100 mayor que sembrando tubércu-

los seleccionados.

De este modo vemos claramente que usando el mé-

(1) Véase el esquema anterior, que exp,íca todo esto.

Estos ensaj'os los hice durante los; años 1948 y^ 1950.
En el año 1948 hice los ensayos con tres v$rieda-

des : PALOGAN, ARLUCEA y ALAVA. Los tubérctl-
los (patata de siembra seleccionada) los recibí, contu
dije, del Sindicato Remolachero de Valladolid^

El peso medio de lqs tubérculos de una planta, se-
gún los datos de cosec^ha del año 1948, variaba del
^iguiente modo :

OUADRO I^C

Fechae de eiembra Peeo medio de loe tubórculoe de un^-planta

VARIEDADES

PAI)OGAN ARLUCEE ALA'VA

12 de mayo ... ... ... ... ... ... 700 b91 398
1 de ^unio ... ... ... ... ... ... 826 638 808

15 de junio ... ... ... ... ... ... 882 670 438
12 de julio ... ... ... ... ... ... b80 84b 318
31 de julío ... ... ... ... ... ... 380 338 233
24 de agosto ... ... ... ... ... ... 171 12b 87

^^^‚
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En este ensayo la fecha óptima era el 1. de junia

para la mayoría de las variedades.

Si calculamos los daEós de•cadg fecha en porcel ĉ -

taje, dando el valor de 100 a la de la fecha óptima,
recogemos las p^roporciones siguientes :

^TADRO X

t^ ^^ Fechae de eiiYllTbFa Coeecha en o%

12 de maYo ... ... ... ... ... .. . ... .:. 81.1
1 de junio .., ... ... ... ... ... ... 100

15 de junio ..: .., .' .. ... ... ... ... ... 86,5

12 de julio ... ... ..^ . ... ... ..: ... ... 73,5
31 de julio ... ... ... ..: ... ... ... ... 45

24 de agosto ... ... ... ... ... ... ... 17,5

Ihlrante el año 1950 hice ensayos con cinco varie-
dades : PALOGAN, ARLUCEA, ALAVA ( los tu-

bérculos de estas tres variedades los recibí de la Es-
tación de Mejora de la Patata), VORAN (los tubércu-
los de esta variedad los recibí de aHochzucht» C.

Raddatz) y BRONDERSLEV-ATHENE ( variedad da-

nesa ; los tubérculos, recibidos de Dinamarca).

E1 peso medio de los tubérculos de una planta,
según los datos de cosecha del año 1950, variaba dal
siguiente modo según variedades y fechas de siem-

bra :
^ ^^ CUADRO hl

tiF c4e deAiembra Peeo.medio ie loe Wbórculoa de ma planta
^. . . ^:

VARIEDADES

PALOGAN Fi IICISA AVA VGRANE ^ A
BRON-

, ^ ^ DER9LEV•

30 de mayo ... ... 835 80b 564 580 572
18 de junio... ... 548 748 528 383 483
8 de julio ... ... 409 455 505 258 388

5i calculamos los datos del Cuadro XI en porcen-

taje de los de la fecha 30 de ipsyo, obtene^nos las rc-

laciones siguientea :

CUADRO XII

Fecha de eiembrs Coeecha en o/o

30 cie mayo ... ... ... ... ... ... ... ... 100

i8 de junlo ... . .. ... ... ... ... ... ... 85,4

B de ju •̂ tb ... ... ... ... ... ... ... ... 83,2

Los resultados de los ensayoa de 1948 y 1950 coin-

ciden casi por eompleto; de ellos resulta que si pu-

nemos en 100 por 100 la Coseeha obtenida sembrando

a fines de mayo o primeros de junio, y retrasamos la

fecha de siembra en do5 semanas, la producción da

lma baja de un 15 por 100; y si Pl retraso es de cinco

o seis semanas, la disminución es del orden del 25

al 30 por 100.

La fecha más conveniente, al objeto de obtener bue-

nas patatas de siembra, es hacia los pl`imeros días del

mes de j,ulio. ,

b) La prueba del método, no orientada en condi-

ciones de ensayo científico, sino para la^ condicionP_s

de varias fincas o granjas, calculando el gasto de to-

dos los materiales y jornales de trabajo en el campo,

puede darnos una idea del coste medio de un kilo-

gramo de patata de siembrá autoproducida, para po-

der comp^rar este precio con el de un kilogramo de

patata de siémbra^ seleccionada.

Hemo^ lledho tal ensayo durante cl aiio 1950 eit la

finca «Retuerta» de la Sbcied$d de Productores de

Semillas, S. A. (P^ODES), i^embrando el 9 de jttlio

5 heetáreas con la vai"iedad BRONDERSi,EV", y he-

mos obteuido lo‚ resu]tados siguieute^ (calculando

para una hectáré^) :

1) Cantidad de tuhé^culos pai•a la sielnbl•a, 1.400

kilogramos.

2) La coseehá, 24.000 kí`^gramos ;`l^ego diecisie-

te veces más que e] peso de fubérculo^ para siembra.

3) Todos los gastos c^l et^]tivo (nlateriales y jor-

nales, sin eontar la renta de la tierra) a^cienden a

10.186,40 pesetas. '

4) Los gastos necesarios para conseguir u q kilogra-

mo de patatas (coste de producción), sin t•ontar la

renta de la tieri"a, 42 ^s 43 cént'rnxos.

5) Lo m i s m o aliadiendo la renta de la tierra,

calcul^ndola de b a^7.000' p¢setas pon c^^qtárea, ]a

aumenta en 25 ó 30 céntimos en kilo^ramo, o sea : un

coste total de kilogramo de patata dP ^icmbra ^ana

en su propia finca, c]e 6? a 73 céntimos.

Claro está que iá9#és' cifra, pueden alterarsc según
las condiciones d^ :Ips fincaa, pero la respnPSta a las

preguntas que encabezan e^tc artículo es clara, es

decir, que es completamente posible conie^tar afirma-

tivamente a la prégunta de si cn los regadíos de Cas-

tilla se consigue producir buena patata de siembra,

a veces mucho más barata y mejor en calidad que la

patata de siembra.

Con mucho gusto daré consejos a lo; propietariu.^

que deseen haoer alguna. prueba de reproducción de

patata de siembra en sus propias fincas.

Las experiencias que aquí se describen han sido

costeadas eh su iota^IlBAd tlesdé el ailo 1948 por la

Sociedad PRbDU^CTOIt'ES DE SEMILLAS, S. A.

«PRODES», que además se propone este año plantar

varias hectáreas en su finca de «Retuerta» t•mpleandn

tubérculos de siembras tardías del año 1950.

Me complace hacer constar en esta, líneas mi pru-

f.undo agradecimiento al señor Director técnico de

«PRODESn, don Cru^ Galláste^ui Unamuno, que tan

amablemente ha revj^ado este artículo ,en cuanto u

términos técnicos se?1•^i^e^le. r .

^s^^t^a^,u - c°^ ,:^^^ti9^^^-
AúlaF'^. ?C'^^i f^ z o r, ; 'l93
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POTENCIOMETRO ELECTRONICO PARA

LA MEDICION DEL P. H. (Acidez) en:

Determinación'de la acidez
en unos segundos
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Aceites

Conservos

Leches

Quesos

Sueros

Tierras

Vinagres

Vinos

Zumos de frutas

DETECTOR ELECTRONICO "ARIAME" PARA

LA MEDICION DE LA HUMEDAD EN LOS
TRIGOS Y HA.RINAS

PRECISION

Y RAPIDEZ

peterminación de la
humedad en unos segundos
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DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA:
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INFORMACIONE
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Aprovechamiento de pastos y espigaderos

En el Boletín Oficial del Esta-
do del 16 de mayo de 1951 se pu-
blica la Circular número 763 C de
la Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, fecha 22
del pasado mes de abril, por la
que se dispone que se concederán
con urgencia cuantas peticionea se
formulen por productores ganade-
ros o agrícolas o por industriales
encaminadas a la adquisición de
ganado vacuno, lanar o porcino en
las provincias grandes productoras
del mismo, con destino al trasla-
do a aquellas otras que puedatx
contar eon pastos de verano, espi-
gaderos u otros aprovechamientos
de la propia explotación, a los fi-
nes del recebo o engorde en estas
provincias y posterior destino de
dic^ho ganado al abastecimiento
nacional en momento oporttmo.

Podrán solicitar la adquisición
y traslado de ganado de engorde
o recebo, a los fines establecidos
en el ,artículo anterior, las siguien.
tes personas naturales o jurídicas :

a) Los productores agrícolas o
ganaderos que individualmente de-
seen ejercer tal actividad.

b) Los m i s m o s productores
agrícolas o ganaderos agrupados
en sus Sindicatos de Ganadería o
Hermandades LocaIes de Agricul-
tura y Ganaderos. ^

c) Los tratantes colaboradores
del -Seevie,io o habituales indus-
triales dedicados a la recría y en-
gorde de cualqrziera de las tres es-
pecies de ganado citadas.

Cualesguiera de las p e r s o n a s
naturales o jurídicas que deseen
hacer uso de la autorización de-
berán solicitarlo por escrito en la
Jefatura Provincial del Servicio de
Carnes, Cueros y Derivados de la
provincia dottde radiquen los pas-
tos o aprovechamientos que van
a tttilizar los ganados adquiridos,

petición en la que constarán lo^
siguientes detalles :

1.° Nombre y ape]lidos del pe-
ticionario, o circunstandias d e 1
mismo, si se tratara de Herman-
dades o Sindicatos.

2.° Localidades en que e s t á n
situados los pastos o aprovecha-
mientos a que ha de llevarse el
ganado que se desea adquirir.

3.° Capacidad de los mismo^
en cuanto a ntímero de reaes que
aproximadamente p u e d e n mau-
tener.

4.°. Duración de los p a s t o s
o aprove.chamientos y, en conse-
cuencia, fecha aproximada en que
terminado el engorde o r e c e b o
quedará el ganado objeto del mis-
mo en disposición de ser destina-
do al abastecimiento nacional.

A los fines de obtener la debida
seguridad en el destino final de
este ganado, las peticiones a que
se refiere el artículo anterior de-
berán ser informadas y garantiza-
das en la siguiente forma :

a) Peticiones de ganaderos o
agricultores individuales, por él
Sindicato de ('Tanadería o Her-
mandad L o c a 1 de Ganaderos y
Agricultores del término a que el
ganado ha de ĉer trasladado.

b) Peticiones colectivas de Sin-
dicatos o Hermandades Locales,
por el Sindicato Provincial de Ga-
nad•ería o Hermandad Provineiti • 1
de Ganaderos y Agricnltores o
Cámara Oficial Sindical Agraria,

en su caso.
c) Colaboradores d e 1 Servicio

e industriales entradores, por eI
respectivo Subgrupo Sindical o
Gremio.

Estas peticiones, debidamente
informadas y documentadas, serán
presentadas en la ,Iefatura Provin.
cial del Servicio de Carnes, Cue-
ros y Derivados de destino, impor-

tadora de.e3te ganado para engor-
de, la que con su informe corre^-
pondiente las eursará a la Jefatu-
ra Nacional del Servicio. Esta,
precio cxamen y resolución favo-
rable de las mism.as, expedirá las
órdenes de compra y expedieión
de guías.

Estas partidas de ganado ten-
drán siempre como 6nalidad la de
s e r destinado al abastecimiento
nacional, lo que se jnstificará por
la obtención del taloncillo de en-
trega CCD-336. ,

Las guías para traslado de ga-
nado trashumante se expedirán eu
el día, como en axios anteriores.

Las cabañas de ganado trashu-
mante vactuio, lanar o cabx•ío po-
drán entregar, a su libre elección,
las crías y desviejes, bien en la^
provincias donde han invernado
o ya en las de destino a que sean
trasladadas para aprovechar los

pastos de verano y principio de
otoño.

Sin embargo, deberán justifi-
car debidamente estas entregae,
bien por haber hecho de entra-
dores directos en matadero o por
venta a colaboradores del Servicio
en las respectivas zonas de recogi-
da, a cuyos fines, si hubieran he-
cho entrega antes de la salida pa-
x•a los pastos de ve.rano, deberán
e x h i b i r al solicitar la guía dc
circulaçión correspondiente el ta-
loncillo CCD-336 que acredite tal
entrega, y si eligieron la entre^a
en provincia de destino d o n d e
van a pasar el verano, firmará el
enterado de tener que entregar ta-
les crías y desviejes en la misma,
a disposición de la Jefahira Pro-
vincial de de,tino, bien por entra-
da directa en matadero o por ven-
ta a los colahoradores encargados
de las zon.as de recogida de aqué-
llas, quedando obligada la Jefatu-
ra Provincial del Servicio de Car-
nes, Cueros y Derivados de desti-
no a exigirles el mismo compro-
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bante CCD-336 de haber hecho la
entrega del ganado en esta pru-
vincia, al expedirle n u e v a guía
para el regreso a los pastos de
invierno.

Cuando los pastos que hayan
de aprovecharse por el g a n a d o,
cuya adquisición y traslado se ;o-
licita, no sean de propiedad del
ganadero qt>Ee solicita este trasla-
do, deberá acompañar su petició;I
certificado o declaración acredita-
tiva de haber cumplido los requi-
sitos en vigor sobre régimen le-
gal de aprovechamiento de pastos,
de conformidad con lo establecido
por las Ordenes ministeriales de
30 de enero de 1939 y 30 de julio
de 1941, especificando que los
pastos de que se trata o han eido
contratados directamente a par-
ticulares dueños de fincas excluí-
das del régimen comunal o, por
el contrario, han sido adjudicados
por las Hermandades Loeales de
Ganaderos y Labradores o por las
Juntas Locales de Fomento Pe-
cuario, de acuerdo con lo ^estable-
cido en las mencionadas disposi-
ciones.

Y las crías de ganado de cérda
al destete, destinadas a su recría
y ulterior cebo para ^níatanzas fa-
miliares o destino al consumo pú-
blico, con un peso inferior a`'5
klogramos en vivo, no precisarán
guía y conduce para la circulaeión
dentro de la p r o p i a provincia,
siempre que no empleen el trans-
porte por ferrocarril.

Para la circulación interprovin-
cial se precisará, en todo caso,
guía de circulación reglamentaria,
que se expedirá por las Jefaturas
Provinciales de origen sin ningu-
na limitación.

La circul.ación de esta clase ^le
^anado con pPqo superior a 25 ki-
lo,rarríos sin ir p r o v i s t a de la
onortuna auía reclamPntaria será
siemnrP rnnsidPrada como circu-
la^i^n ilí^ita dP Ranado, y los pu-
sePdor^s rlPl mi^mo. afectos a las
re^nonsabilidades y sanciones en
visor.

Por (`ircular 7fi3-F dP la Comi-

sar^a C,PnPral Se reolamentarán 9e-
^ui^lamente los rem^i.gitns a a u c.
ha ^lP suiPt°rse la circulación ^TPl
ganado ^lP las Ps11PP1PS vacuna, la-
nar. cabría v porcina para las rPS-
tantes atP,n^iones de vida, recría,
reproducción o trabajo.

Normas part^ la exportoción del ^imentón
En el Bol'etín Oficia^l del Esta-

do del 5 de junio de 1951. se pu-
blica una Circular de la Dirección
General de Comercio y Po.lítica
Arancelaria, fecha 21 del pasado
mes de mayo, por la que se acuer-
da que los envíos al exterior de.l
citado producto se realicen ajus•
tándose a las siguientes normas :

I. - Características y tipif icación
comercúcl.

Le El pimentón exportable de.
berá proceder exclusivamente dP
la molienda de los frntos secos del
pimentón - ñora, desprovistos de
los pedúnculos, y d e b e r á estar
exento de sustancias extrañas, ta-
les como residuos de fabricación
de conservas vegetales, colorante5
artificiales, serrín de cáscara de
almendra, 1 a r v a s de insectos y
otras.

Se considerará como admisiblc
su pureza cuando su composición
sP mantenga dentro de los límites
máximos siguientes :

Humedad. . . . . 14 %
Cenizas . . . . . . 10 %
Celulosa . . . . . . 23 %
Extracto etéreo. . 20 %

2.' El pimentón para la expor-
tación se agrupará en tres clases,
cuyas denominaciones comercia-
les y cuyas ^rocedencias serán las
que a continuación se consignan :

Clases y procedencias :
Pimentón dulce : « Capsicum an-

num».
Pimentón p i c a n t e: «Capsicum

longnum».
Pimentón para aves : «Capsicum

annum».
3.' En el pimentón dulce se fi-

jarán anualmente seis calidades
enumeradas, de 1 al 6, cuyas ca-
racterísticas serán idénticas para

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos.-A Ingeniero Jefe de Prime-

ra clase, don Luís Cavanillas Rodríguez ;

a Ingeníero Jefe de segunda clase, don

Bartolomé Forteza Píña; a Ingeníero

primero, don Simón Vícente Juan; ín-

gresa don José Baquero de 1a Cruz.

Supernumerarios en activo. - Don

Francisco Contreras Brotóns y don An-

tonío Candel Fabregat.

todos los países impartadores, a
excepción de Estados Unidos y Ca-
nadá, que se re;^irán por di.gtinto
muestrario.

En el pimentón picante sP esta-
blecerán tínicamente dos calida-
des, siendo también distinto del
general Pl mtie:;trario cqrrespon-
aiente a Estado.; Unido, y(:u-
nadá.

El grado de molturación para
e^tas dos clases dehe ser suficiente
para que el pimentón pueda pa-
sar por la criba o tamiz ntíme-
ro 20. Si se trata de la clase npi-
mentón ^^ara aves» se tolerará me-
nor finura y se admitirá la adición
de aceite puro de oliva.

IL-Envases. ,; ,,,, ,

Los únicos envases autorizados
serán : S a c o s de 50 kilogramos,
latones de 50 y 25 kilogramos y
latas litografiadas de 10, 5, 2 1/?,
l, 1!2 y 1/4 kilogramos.

Tanto las latas como los latonP;
deberán ir debidamente acondi-
cionados en Pajas de madera.

IIL-Marcado dP les erwas^^s

En luyar bien visible figurará
en cada cnvase el nombre del ex-
portador y su númeto de Regis-
tro, la marca y contramarca co-
merciales v la clase y Calid^d de
la mcrcancía.

Del 7ríismo modo se hará cons-
tar en idioma nacional o extran-
jero «producido en Espatia».

Estas normas tienen c a r á é t e r
obligatorio, deb4endo encargarse
el Servicio Oficial de Irispección,
Vigilancia y Ilegulación de ] a s
Exportaciones (SOIVRE) de exi-
gir su exacto cumplimiento y de
comprobar, dentro de cada claĉe,
las calidades previamettte estable•
cidas.

de personal
Jubilación.-Don Francísco Pascual de

Quínto y MartYriez de Andosílla.

PERITOS AGRICOLAS

Reingreso.-Don CaFlos Candau Parl^s

Jupernunaerario en activo.-DOn Pe-

dro Marfa San Mlguei Brontea.

Fállecimientos.-I^on F1oy Rulz PRrejo

y don José Fernández Carpíntero.

Destino.-A la Jefatura Agronómíea
de Sevílla, don Carlos Candau Parias.
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Cort#erencia del Pro^e^©r ^ ^Tirtanen
En la Asoc.^ación Nacional de

Ingenieros ^lgrónomos, y organi-
^ada por e1 Instittrto de Investi-
gaciones Agronómicas, ha pronun-
ciado una interesante confereltcia
ĉobre conservación de forrajes el
profesor Arturo Virtanen, Pre-
mio Nóbel de Química y catedrá-
tico de esta disciplina en la 1,Jni-
versidad de Helsinki.

Comenzó su disertación demu^-
trando la importancia que en la
agricultura tiene la conservación
de la cosecha de forraje, teniendo
en cuenta que sólo en muy peque-
ñas zonas del mundo pueden los
prados proporcionar al g a n a d o
una alimentación satisfactoria a lo
largo de todo el año. Por eso, hoy
se trabaja en los distintos países
para conseguir un mejor aprove-
chamiento de la alimentación her-
bácea, basados en lás variaciones
que la composición de .las plantas
tiene desde su estado tierno ltas-
ta llegar a la ^ madurez. ^

Pasa revista a los distintos mé-
todos de conservación de forraje
tierno, bien por henificación, por
desecación artificial o por ensila-
je. Este úlfimo procedimiento,
más que conservar la cosecha de
liierba tierna que uo es posil•le sc^-
car, tiene la importante finálidad
de permitir la siega de forraje,
muy especialmenle ]os más ricos
en leguminosas, en estado muy jo_
ven de desarrollo, para conseguir
así un pionso de alta digestibili-
dad y de gran riqueza proteica.

Expone su teoría, según la cual
el ensilado de hierba tierna se
conserva bien, cualquiera •que sea
su composición, siempre que esté
muy comprimida y que el pH de
la masa descienda rápidamente ^
un valor inferior a 4; pero supe-
rior a 3. Según las experi^ncias
realizadas por el conferenciantc,
se ha comprobado de forma indu-
dable que dentro de dicha. ^aeidez
las composiciones n o c i v a s a la
masa del forraje aon muy peque-
ñas y, por lo tanto, las pérdidas
en materia y en principios nutt•i^
tivos soa también eseasas, pudien-
do cifrarse del 2 al 5 por 100 cn
el ensi^laje del trébol o de hierba
rica en leguminosa.

EI prcifesor Virtanen ha d^cu-

bierto que para alcanzar y que-
dar por bajo de pH=4, en un f^,-
rraje rico en leguminosas, es urr-
cesario adicionar la cantidad suh-
ciente de ácido al efectáar el ensí-
laje. Par razones económicas, re-
sultan apli‚ables únicamente Ios
á c i d o s f.uertes, utilizándose hoy
día más el ácido sulfúrico que sl
clorhídrico.

En otros métodos se utiliza el
ácido fórmico, pero con resulta-
dos inferiores al del sulfúrico, que
es el empleado por el del autor,
llamado AIV. Este método no a!-
tera el sabor de la leche^ ni influ-
ye desfavorablemente en los dezi-
vados lácticos, .principalmente el
queso, aparte.de que las pérdidas
de vitaminas son mucho menores
que las producidas en la henifi-
cación.

Por tíltim.o, se ocupa del ,aspec-

to económico de 1 os diferentes
nrétodos de conservar.íóit, indican-
do previamente 1 a s dificultades
q.ue existen para comparar estos
resultados en los distintos méto-
dos: Comparando el AIV con la
henificación se demuestra que el
valor del producto obtenido con
aquél (en unidades alimenticias y
proteína por materia seca) es má5
alto que el de^l heno.

E1 profesor Virtanen terminó
su interesante disertación manifes-

tando el gran progreso económico

que supone la utilización del mé-
todo AIV, teniendo en cuenta e.l

aumento de la producción de prin-
cipios nutritivos por unidad de
superficie y el del valor produc-
tivo del ensilado.

La s e 1 e c t a concurrencia que
acudió a oír al ilustre investigador
premió con una calurosa salva de
a p 1 a u s os su interesante confe_
rencia.

Premios a la investigación técnica
Contƒtuando con el propósito

establecido en la Orden de 14 dc:
m a yo dP 1949 de -solemnizar ^•
celebt•ar de un modo permanetrte
la festivi;dad de^ San ^sidro' Labrn-
dor, el Ministerio de Agriculttn•. „
ha convocado a cuantos d e s e e n
presentar trabaj•ós que aspiren a
los dos premios nacionales de In•
Vestigación Agraria dedicádos .t
premiar la invéstigación o técnica
en temas a^rxcolas, ñanaderos. fo-
restales o de industrias dérivadas
en cualquiera de sus astrectos.

El primer premio r;acional de
Investigación A g r a r i a 3erá de
50.000 pesetas, y el segundo, de
25A00 uesetas; pero la Comisión
calificadora que se designe queda
autorizada a dividir el inrporte del
premio An dos de 25A00 pesetas,
si así lo estimara oportuno, si
bien, aunque los tres premios, pui-
mero, segundo y tercero, queden
con el mismo importe, siempre
séñalará e1 o r d e n honorífico en
tlue deben ser concedidos.

Las eolieitudes y los trabajos pa-
ra acudir a la convocaioria ha-
brán de entregatse en el Serviciu
de Capacitación ^- Propa^anda dP
este Ministerio antes de las dooe

de la maña „ta del 1 i de febrero
de 1952.

Los trabajos se entregarán por
triplicado y serán designados por
un lema. El nombre del autor se
presentará en un sobre blanco no
transparente ni señalado y sí lacru_

do, en cuya parte exterior estará
escrito el lema.

Inatituídos 1 „or la .lunta de G^-
bierno del Patronato «Juan de la
Cierva» de Investigación Técnica,
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, a fin de que
sirvan de estímulo a los trabajos
de investigación técnica indívidual
o colectiva, se establece un pre-
tnio de 40.000 pesetas y otro cle
20.000 para el autor o autore5 de
tm trabajo de investi^;ación téCnl-
ca de libre tema, y un premio de
40.000 pesetas y Medalla de plata
dorada y otro de 20.000 pesetas v
Medalla de bron‚e para los traba-
jos de investigación téenica de t^^-
ma libre, desarrollados én equi-
pos, por un Instituto, Centro cx•
periméntal, Laboratorio oficial n
de Empresa, etc., cualquiera.
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LA PALINOL-C?GIA
El ecólógo FI. Godwin publica

en la revista Ert^leavour ( e n e r ó
1951) un interesante estudio sobre
el desarrollo actual y aplicaciones
de la Palinología, rama de Ia Bo-
tánica y Paleontología, •fundada
por el sueeo Lennart von Post.

La Palinología o análisia del po-
len se ha desarrolYado para estu-
diar el polen fósil hallado eSpe-
cialmente en formaciones turbosas
o depósitos marinos y lacustres,
sobre todo en la época cuaterna-
ria, y con cuyo análisis ha sido
posible averiguar importantes as-
pectos de la vegetación prehistóri-
ca, ĉambios climáticos, variacionPs
ecológicas de todo orden, cambios
morfológicos del terreno, influen-
cias antropógenas sobre el medio,
etcétera.

El análisis está basado en el Ps-
tudio independiente de la morfo-
logía polínica, de lo que se han
derivado multitud de conseéuen-
cias, que van desde la resolución
de,^p^•oblema^ exclueivamente geo-
lógicós a los de sistemáticá botá-
nica y filogenética.

Los principios del análisis pali-
nológico, que se puede extender al
de e•poras de los vegetales más
inferiores, que abundaban en el
terciario, se pueden concretar en

. los signiientes puntos, medios e hi-
pótesis :

a) Sondeo de los lodos marinos
y lacustres y turberas con instru-
mentos especiales.

b) Separación por métodos quí-
micos y mecánicos de los granos
de polen de la matriz en que van
incluídos.

c) Examen microscópico de los
granos, fundado en la gran resis-
tencia de la exina a los agentes
externos.

d) Identificación de la especie
botánica a que pertenece, apoyán-
dose en el estudio de las act‚ales
plantas y en las colecciones de po-
len fósil que se van constituyendo.

e) Suposición en primera apro-
ximación de q u e la proporción
del diferente polen analizado en
un nivel representa, aproximada-
mente, la proporción de las espe-
cies botánicas de que deriva. Con
e s t a s proporciones halladas se
construyen diagramas polínicas,

en que sobre cada nivel de profuit-
didad se representan lo• porcep-
tajes de las diversas espeqi,es:

f} Tratar de hallar condiciones
estratigráficas tales que se pueda
relacionar la palinología con los
coetáneos sucesos climáticos, geo-
lógicos y arqueológicos, que se es-
ttidiarán simultáneamente.

Godwin da noticia de diversós
éxitos en la aplicación de esta téc-
nica en diversos lugares de Ingla•
terra; así, por ejemplo, cita el
alcánce de la transgresión marina
en el canal de Brist4l, que termi-
nó en los ya históricos tiempos
británicó-romanos ; la calificacióu
del empeoramiento climáticó en-
tre las Edades del Brónce y del
Hierro ; la determinación de que
en la época del mesolítico la cuen.
ca del mar del Norte se hallaba
seca ; el claro reconocimiento de
tma fase temporal cálida (oscila-
ción de Allerved) en medio del pe-
ríodo glacial europeo.

Ilásta él terciario se ha •empp-
zado a estudiar déade es`te nuevo
punto de vista, v así, Simson, en
los lechos vegetales terciarios del

oeste dv Escocia, ha encpntrado
gérieros cbme eúcaliptue de Aus-
tralia, y Metasegnoia, f ó s i 1 que
muy 'recientemente se ha descu-
bierto vivo en China y que ^e-
muestra una amplia migración de
especies.

Igualmente en el jurásico se han
hallado granos de polen con ca-
racterísticas dicotiledoneas, lo que
constituye la primera prueba de
la existencia de tales plantas en
época tan primitiva.

En España estos estudios no se
han iniciado aún set•iamente (cabe

citar los trabajor del profesor $e-
llot, en Galicia», y resultarían de
la mayor importancia para acla-
rar la evolución de nuestros inté-
resantísimo cuaternario y correla-
cionar los distintos fenómenos cli-
máticos, geobotánicos, etnológicos
y arqueológicos en él producidos
con los de los países del resto ,de
Europa, y que se resuelve qui4ú
definitivamente e 1 problema d e

nuestro paíse en relación con las
migr.aciones de los pucblos, acer-
ca de los eual se inicia hoy una
reacción antiafricanista coinciden-
te con las creencias existentes has-
ta el siglo xix.

LAS LAB^RES DEL NARANJAL
En muchas zonas naranjeras, y

en especial en la cuenca del Se-
gura, el agrieultor, poseedor in-
dudablemente de experiencia y de
dotes de observación, cultiva sus
huertos sin una base racional o
apoyadá en una experimentación
científica en su propio medio, que
sería resuelto por los tan 1]evados
y traídos c a m p o s de extensióri,
campos comarcales y campos de
divulgación, que en verdad no son
una panacea si no poseen a su
frente, además de los hombres de
espíritu que los vivifiquen y ha-
gan útiles, los directores de supe-
rior capacidad y entusiasmo qué
vean problemas y traten de resolt
verlos y coordinarlos.

Concretamente, respecto al la-
boreo del suelo en el naranjal se
actúa hoy pttramente. en funefón
de su coste, y no de su efecto, para
lo que no se diapone aún de me=
dios de valoración.

Así, por ejemplo, en el estable-

cintiento de la plantaci^ón se ha dP-
sistido por completo de la profun-
da «cava del suelo», sustituída u
lo más por la caza «a un astil de
azada»; en cambio, las cavas sn-
perficiales o «cavicasr se prodigan
cuando el agua para riego es cara
y, por tanto, se limita á la vez
que escasean los abonos ; las ea-
vas de San Juan y loe Santos se
conáervan místicamente, sin saber
por qué; se hacen esoullas o no,
segaín que el propietario vaya «so-
bre la finca» o la «finco vaya so-
bre éln; las majeneas, en cambio,
se reducen en general.

En fin, ĉada agricultor tiene un
criterio o se adapta a su eituación
pecuniaria sin una convicción fir•
me ni un guía o consejo, que, dee^
de luego, es difícil dar por no hs-
ber experimentación controlada. ^

Entre la labor conátantt y rou^
tinua 'que algunos naianjenos con-
siderados como cuidadoaos^ y ex-
pertísimos dan en Levante al mé-
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todo Hinckley de «sin laboreo»,
empleado en California, debe ha-
ber una posición ecléctica deduci-
da de los inconvenientes que en
un primer análisis muestran am-
bos sistemas.

EI laboreo continuo y abusivo
del suelo origina cambios funda-
mentales en la forma de agruparse
las partículas de tierra de las ca-
pas superficiales, y así se exage-
ra la aireación del suelo y se áce-
lera la destrucción de la materia
orgánica; aceleran también la pér-
dida de humedad de la capa su-
perficial sin tener efecto alguno
sobre la humedad ni aireación de
las capas profundas ; son costosas
y, al parecer, en experiencias rea-
lizadas fuera de España no hay
aumentos significativos rle lae co-
eechas de agrios; esto tendría que
ser confirmado en nueatras zonas
naranjeras, tanto con cultivo con
arados, cultivadores, gradas, etc.,
propio de los naranjales extensos
y llanos, como con la mucho me-
nos perjudicial azada utilizada en
la muy pequefa propiedad o en
los huertos abancalados en peque-
ñas piezas.

El método de Hinckley, inicia-
do por su autor en 1919 en su fin-
ca de Bryti M^vr, quedá e1i prin-
cipio desacreditado al observar la
marcha de los naranjales españole^
mal atendidos, aunque en verdad
habría en estos casos que analizar
la parte de influencia que corres-
ponde a 1a falta de laboreo, de
fertilización, de podas, etc.

Es evidente que en el Segura no
se puede tomar en eonsideraeión ;
con su utilización habría muehas
malas hierbas en el suelo ; partu-
mos del hecho de que la hierba
luna, lisones, leos, correguelas, pé-
gajas, Ilantenes y vexdólaga, prin-
cipaleá colonizádiories de 1Fos haran-
jales, son malas hasta cierto pun-
to, y que las majéitcas, apárte de
aliminarlas, realizan un verdade-
ro abonado v e r d e; en cambio,
^a qué conduciría el sistema de
ausencia de labores en suelos inva-
didos por la juncia, ]a cañota y la
grama? A estas pl^ntas ni siquiera
los herbicidas las destruyen, y sus
daños no se limitan a desperdiciar
la liumedad del suelo, sino que ^^1
naranjo eufre y aparentemente ba.
ja de producción.

Hasta tanto que haya datos pro-

pios, seg^uir eptas normas interme^'
dias eni^e 1^^" dos',e^(tre^ ĉĉos con•i;-.

derados:
a) Una cava de 15 centímetros

al principio de verano, aprovecl^-
da para enterrar el estiércol.

b) Tres majeucas o cavas inuy
superficiales para cortar las malas
l^ierbas, realizadas c o n el suelo
inás bien pasado de tempero.

c) Gonstrucción o reconstruc-
ción de escullas o cercos.

d) Conservación de regueras v

Reunión de la Comisión Internaciona^ de Quesería
Convoeada por la Federación

Internacional de Lechería, acaba
de reunirse en Roma la Comisión
Internacional Quesera, asistiendo
representantes de los Comités Na-
cionales Lecheros de Austria, Aus-
tralia, Bélgica, Dinamarca, Frau-
cia, Inglaterra, Hol.anda, Italia,
Noruega, Suecia y Suiza. Como
observádores, el doctor Moscovits,
en representación de la F. A. O.,
y el Ágregado agrónomo de la
Embajada de España, Ingeniero
Morales y Fraile, por el Comité
español.

r El objéto de la reunid^n ha sido
discutir 'el proyecto de Conven-
ción para proteger las denomina-
ciones de origen de quesos, ya
aprobado en la anterior reunión
de Amsterdam (séptiembre 1950),

y tratar de dar una base de discu-
sión a la Confereneia Diplomáti-
ca que, convocada por el Gobier-
no italiano, se celebrará en Stre-
sa, en los díás 22 al 30 de mayo.

El proyecto de Convención ha
sufrido modificaciones en las re-
uniones de Roma, con el fin de
intentar que pueda ser firmada tal
Convención en Stresa. Sin embar-
go, hay una cierta unanimidad en
el grupo de los países fuerteme.i-
te productores, como Francia, Ita.
lia, Holanda y Suiza, así como
franco 'tleseo de que sean prote-
gidos sus típicos quesos de renom.
bre mundial. Los países que tie-
nen una industria quesera en ev^-
lución no se muestran muy pro-
picios a adquirir los comprómisos
a que obligaría la Canvención. Y
finalmente, Inglaterra, país gran
importador de quesos, no puede
comprometerse a establecer una

caballones sin cavarlas, salvo cuan-
1o se invadan de malas hierbas.

e) Supresión de los rodales de
juncia y grama con cavas hondas
y frecuemtes, amontonando y q^ie-
mando los rizomas y talles arran-
cados.

f) Replantar con grandes hoyo^
de al menos 1 por 1 por 1, y plan-
tar en lasi mismas condiciones, pre-
cediéndose o siguiéndose de una
cava de SO centímetros entre los
hoyos.

legislación protectora de denomi-
nacioneS de quesos extranjeros si-
milar a la que ya tienen algunos
de los países productores, la cual
no beneficiaría ni al eonsumidor
ni al comerciante inglés, El eom-
promiso adquirido por la firma de
la Convención podría abrir la
puerta a que otros monopolios pi-
diesen la protección de otros pro-
ductos alimenticios, según h.a ex-
presado claramente la Delegación
inglesa.

En la sesión final de Roma, en
el caso de que en Stresa no se lle-
gue a un acuerdo, se ammció la
celebración de otras reuniones en
Oslo, para fines de agosto, sobre
la misma cuestión. Este asunto de
la protección de denominaciones
de quesos se inició en 1930, cuan-
do se firmó una Convención que-
sera, qne ningún país ratificó, de.
bido a los problemas económico^
que planteaba a los Gobiernos,
obstaculiaando las relaciones co-
merciales con los demás países.

En el Indice General de

Materias de la Revista

AGRICULTURA encon-

trará, convenientemen-

te clasificado, todo lo

publicado desde 1929

hasta 1950
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-,;^,u;> " JĉJ ^ FiLO^ID^D
Es ésta una a•ltét'aei6n fisiológi-

ca de lás patatas que éidnsiste en
que-los brotes ' se debilitan hasta
tal punto que toman aspecto de
hilos y, Por tanto, no pueden ori-
ginar plantas viables sin prodnc-
ci^n alg^una: "

' Pero no siempre tomá lá' filosi-
d'ad este aspecto extremo, sino que
presenta gradaciones insensibles,
que--.^wi desde.._e.l br.o^: noa•mal . al
brote débil, de tipo de alambre,

^1:^1C ^ello, y' au^,den ^
^ ^n mi •fno inbér‚ú^l^b" y comó' ^ `
signo más de ]a individualidad de
láá yemás se hallan hilos perfec-
tos y brote• delgados muy aleja-
dos de la normalidád.

Su origen e, oscuro y confuso,
pues es un defecto que n4 ha si-
do estudiado científicamente, sal-
vo los brotes llamados « escoba de
bruja», quizás . debidos a una vi-
rosis y que tienen la particulari-
dad de ser del grueso de 1-2 milí-
metros y muy rígidos.

Lo que sí es evidente -es que
existen dos tipos de causa total-
mente distintos : unas de origen
interno o varietales, pues parece
que hay una mayor predisposición
eu. las variedades tempranas, y así
la presentán el defecto con cierta
intensidad en España las varieda-.
des Palogán y Gauna blanca, en
Francia la Bintje y Royal Kidney
y en Alemania lo ha presentado,
por primera vez que sepamos en
dicho país, la variedad Bona,

Otras causas son indudabl^emen-
te de origen e5rterno, suponiéndo-
se que factores elimatológicos y
^edáficos son ' jos causantés y pu-
^diéndose ^hablar, igual que pará

a.^cman,cl^ de hierro^, de regicx,-
es filosas, porque reiteradamenté
e da el f^nómeno en las m^i4s ĉa^
ambién mostrando muchas gr^.

duacioAes de: intensidad^. ;
: Así, en Francia se señalan ec^
j^no regi;ones filosas Séine-et-Oisé,
^y en España, comarca restringida
^dentro de La Losa. Montaíía de
^Cantabria y El Carpio, a la veZ
^que otras están totalmente áuse^ti-
tes de tal defecto.

Los dos países en qt^e por ho^
^e da más importancia a tal clas^
de..d,egeneryacióu, E,apaña.. ^w, Fran^

cíá, han erifoéado el pi•able'tná'des.
aP distinta Punto de partida, én
consonánciá c,on e^ fáctor abiíitico,
cuya separación dP la normalidad
es mayor: ' "'`i,' ^_ ^ -^

Así, en España se hacen ensa-
yos numerosos para encontrar co-
rrelációri positiva entre lá dura-
ción de los, período• iso‚rbclóxe-
ros veraniebos y la interisidád de
la filosidad, para siƒuiendo°l^ts°^í-
neas isocronóxeras intentar una
clasifieaeión de Ezo^as ;^_ la obs^áa-
ción parece dar un indi ‚io para
esta hipótesis, pues ‚oinciden en
general las zonas más afectadas
con las de verano más prolongatlo
y seco, ^

En Francia. como en Alemania,
no han podido dar tánta ^mpor-
tancia al factor pluviométrico,
puesto que, afortunadamente para
ellos,, coincide con 1a vegetación
de la patáta el período de máxima
pluviosidad, y por eso investigan
otros factores, como la earenéia de
man,aneso, qne en un ensayo pre-

iitninar llevado á cáb'ó en Francia
parece arrojar alguna luz a9 res-
pérto.

' Lo pro^able es que ;ea :in.:

causa compleja la ori^inariá de la
filosidad, contra la que, hor aho-
ra, no haX iorma de litcha, :9alvo
la observa ‚ión de la brbta'éión dr
lá pátata de sie^bra ahtes de 1'a
venta, cosa realizada en amplia ,

escala en Espáña de•de hace tre^
años.

Por estc; motivo y por reducir
el períodq de estancia de la pa-
tata ,en el terreno, se lla desal'r0-
13ado en Francia ^ una modalidad
de venta de pat^ta de siembra, que
ahora comienza a ser rcg^amenta-
da, y que es la venta de tú}^rcu-
los brot>^das, ittdua^ria a la qttie^ se
dedican comerciantes no' produo-
tores de patata dc siembra,

Es por esto la ^•écomendación
constanta de que el propio ágri-
cultor usuahie adquiera su sémilla J!d^•
cóít tiempo para ponerla a brotar
y^ só•lo utilizar tiibárculos sanos y
vigerósos; obteniend`o una planta-
ción t^niforme.

EL ^ERA-MEL^N
El pera-melón (Solanum muri-

catum Ait,) es originario de] Pe-
rú y en las moniañás de los An-
des se le encuPntrá a grande; al-
turas, donde hav un clima ten^-
plado. Del Perú se ha extendido

a Colombia, Bolivia, Méjico, Gua-
temala, Africa y otros países.

En 1916 se cultivó en Loosdui-
nen (Iíolanda) por un.,horticultor
que había importado estaquillas,
consiguiendo frutos en invernade-
ro que fueron vendido^ en el mer-
cado. C o m o económicam^nte no
rindió, desapareció este cultivo dc
liolanda.

Ultimamente se liaíi 13+echo nu^-
vas experiencias ^con eetaquillas
importadas de El Caira que fue-
ron plantadas en Leeitwarden y
después de enraizadas r;nviadas a
la estación de Buitempost (anti-
guas Indias Holandésas), donde se
desarrollaron normalanente.

E] nombre de pera-mclón pro-
viehe de que e1 fruto, cuyo peso
es^ de l(1(1 a 200 gramós, lon^itud

de 6 a 8,i centímetros y diáme-
tro. cuedio de 5 a 8 centímetros.
tiene el gusto del melóu y la for-
ma de una pera.

Por sus exigenci,as climatológi-
ca, puede darse bien el pera-me-
lón en nuestras p^rovinriás subtro-
pícales (Málaga y Granada). En
Canarias se produce hace tiempo,
si bien en pequeña cantidad.

Disfinciones
Orden Civil del Mérito Agrícolq^

Por Decreto del 18 de mayo de

19i1, publioado ep el BolPtín O,fi-

c.i^ del 31 del mis^to ^es; se ha
cbncedido la`Grsn (;ruz dP Ia Or-

den Civil d^el Mérito Agrícola a]
irigeñiero agrónomo, , „ e 1 e g a d o
1Tacional del Servicio ^acio^tal del

Trigo, exaa^t^ísimo se^eor ;d,on Al•
varo de Ansorena- v 3dez de .Tn-

bc^ra • • ; ^
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través de la inmigración de losa aportaeión nativa a la ^lora gr^,^^'^;;^Pi^^n^0•. tivos de la costa (Monrovias, la-
^^ ; •fi^^; ~." a ^ ^'' s, basaman, Lurúmanes, etc.) o
ttna ag•"` ^a paí^fore^al, f 1 interior (hanssas) a los terri-Con este título ha pronunciado
qu: o sc per dica el rios de Guinea.na conferencia en el salón de ac-

os del Consejo Superior de Inves. terreno con una regeneracion na- A esta influencia árabe se debe
,^igaciones Científicas el competen- tural del bosque, el mcendio del la introducción del cáñamo indio,
^e ingeniero agrónomo don Jaime ltredio a cultivar, la mezcla anár- naranjos, ricino, sésamo, yute, ár-
^^^TTTosti, quica de cultivos asociados, las la- bol del paraíso, etc.
á En una breve ir}troduccióu hizu „ bores muy superficiales la ada^ Fry, ^, ^ e n ibili-

^'^otar los ;^^mpulso''• colon^ o s taclc^tt ^ tl^ lbs puTtl^^os •a^, a)^ a4 ' d.',^ que ^n'^ noles
^$lt^ •^ld' ĉi ^a^

^^^
^ y, ^or ,s ^e ^^ os )^C^ , ntt•a-sucesivos las s vas dtG. ^,g^t

, .•' "di• iiínl o^ ' dl ^ ' i ti+ ^'' ^ • ' 1̀' d
^ ^

.am a c nr a en eoon la m uencta ue t vieron eny ,,.,.,. _ ^,.^^.^;. ,>^ _ ^ ^:d^^^ $^^^^^ con
^a fo e'r" a ac ua^ o^ra '`c ^^^ ^•ttñenta , pues as uestea el al-
agrícola de Guinea, animal de trabajo. meriense luder echan los cimien-

Los pigmeos aborígenes, la in- Termina señalando ]a influen- tos del imperio songhai, que pro-

^asión bantú, el influjo árabe, los cia árabe, totalmente bloqueada voca la maréha hacia el Este de
descubrimientos de españoles y en la aelva por su dificultad, así los fulbes, que aparecen a prin-
portugueses, la época del comer- como por la acción militar e.u- cipios del xtx eomo implacables
^io mundial y por último la ac- ropea, que puso un límite a las enemigos de los fang en la sabana
;ción estatal moderna son relacio- campañas madhistas y del zanzi- arbórea del Camerún medio.

ados, para luego concentrarse en barés Tipo-tip, ^ que se ejer- El señor Nosti fué muy aplaudi-
,^as tres primeras etapas en que el ció, en cambio, ^irante las fric- do y felicitado por la selecta con-
ĉujeto es el nativo, ciones entre fulbes y fang en la currencia que acudió

Analiza las enormPS dificultades región cameruna de Abuma, y a teresante disertación.
que los pueblos pigmeos, de atra-
sadísima civilización, tuvieron pa.
ra crear una agricultura propia;
su economía de colecta actuaba so_-

^bre una selva exuberante ^:^i
pobre en alimentos, jus^ifieá ól
con rá^iones ecológicas la escasa
íructificación de las espec^ĉ dey^
floresta tropical y cómo, éit •am-
bio, son órganos de reserva y ta-
hos suculentos ]os que predomi-
nan en el aprovechamiento ali-
menticio.

Establece una clara diferencia-
ción entre el bosque continental y
el de Fernando Poo, exagerándose
én éste las condiciones de pobre-
za de la selva a consecuencia de
haber mayores ]luvias y menos
luminosidad.

Sigue las etapas de la invasión
bantú, setialando su recorrido por
tres grandes regiones geobotáni-
cas : la xerofítica del Nilo, medio
donde captan el F.leusine y Pen-
nisetum, hoy relegados al olvido ;
la región de las galerías foresta-
les, a la derecha del Ubangui,
donde conocen la pallnera de a^ei-
te, el át•b ^c^e 1^ mat^teca, lac, ea-,^. ^
labazas y' a^ae5, • v, pcrr =úlrimn:‚
la región forestal ^gue atravies#;n
h a s t a llegar a Guinea bryebas,
bengas y afines y por últímo pa-
múes en tieYrtpos casi contemporá-
neos. A9^4WA

Hace mención de las fórmulas
que el banttí crea para constituir

,^erto, es necesario sembrarlas an-
^es;^ara tener las dos plantas al
mismo tiempo listas para realizar

E,L INJERTO DE LOS PEPINOS
En los últimos años se está ex-

teríd,i+en^o; miaCƒó en ,,^iola^nd^ ^^
opéractón del" itrjeriado de 1oé p^
pinos, que sc realiza porque son la operaç}ón.
;ptu^ atacaPtlos én la^^•„estufaBípcir •^,^ La'.`opeiación en sí
un fusorium qúe prodl^•é baĉtar.- cortándo
tes daños. Como portainjertos sz
utiliza ^Cucurbita Ficifolia, que se
conoce entre los horticultorea con
el nombre de Portainjerto F. El
portainjerto es resistente al fuso-
rium y suelda bien con el pepin^^.

Se han emple , distintos mo-
dos de realizar^e injerto, pero
actualmente sólo se emplea el iu-
jerto de hendiduda y el injerto
lateral.

Las semillas de Cucurbita Fici-
folia se ponen a germinar en sue-
lo húmedo o entre sacos de yute
humedecidos, consigtiéndose en
buenas condiciones una
germinación.

rápida

A los tres días de germinadas
se trasplantan las plantitas, po.
niéndolas a distancias de 8 por 8
centímetrqst A los cuatra dí,^F,s,^.^
obtíene ^ñ' desarrollo 'sti$é^é'i^^i
del portainjertos para realizar la
operación. Conjuntamente se sue- '
len germinar las semillas del pe-
pino, que han de servir de injerto
^n la operación; pero como p^a-
ra su desarrollo requieren más
días que las semillas del portain-

con una

a oír tan iu-

se realiza
cuchilla de afeí-

tar el portainjertos debajo de los
cotiledones, con un corte oblicuo
ltacia abajo, mientras que en el
pepino se realiza el corte oblicuo
hacia arriba, de tal modo que am-
bo^ cortes coincidan. Una vez rea-
lizada la reunión, se sujetan por-
tainjertos e injertos con un clip
de los empleados para reunir pa-
peles o bien con unas tiras de
papel.

Una vez realizada la operación,
hay que tener mucho cuidado de
^nantener la planta injertada en
buenas condiciones de humedad y
temperatura, pues en ^os prime-
ros días que siguen al injertado
son las plantas muy sensibles a es-
tos factores. Las condiciones apro-
piadas •d^ humedad y temperatu-

ra se cott^#gj^uen mamt,,e o en

1os primerá^ĉ' [3faĉ' desp^^ 1 in-

jertado las plantas;,yen unas cajo-
neras con ventanas de vidrio que
cierren bien. A los tres o cuatro
días pueden abrirse a r a t o s las
vantttnas^ y pocos días después ha-
cer el trasplante al aire libre.
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Urbanismo rural X rur^alismo,^rbano
^FIay cadá yez más séparación

menta'1 entre el hombre del cam-
po y ol de la ciudad, hasta el pun-
to de que sea entre ellos difícil
el entendimiento? Evidentemente
existe, y ello es inevitable, pues
son hotnbres que tienen constante-
ménte ante sí diferentes paisajes,
problemas e inquietudes.

Los hombres del campo ven cla-
ramente qué ellos no son todo en
el esfuerzo productor; el hombre
de la ciudad, en cambio, se divide
en estratos muy claros, y no en
el aspecto económico solamente,
sino, sobre tódo, en una distribu-
ción de funciones perfecta que ha-
ee peusar que el hombre es crea-
dor y destructoi, director y trans-
formador en medio de un pais^je
artificial a él casi totalmente de-
bido.

La consecuencia y la reaĉción se
ve a diario; el obrero que está en
una liormigonera o en uu torno
automático casi no puede emplear
el raciocinio en su trabajo, pues
la máquina con su rapidez los do-
mina, o la función, simplificada a
unos movimientos, les crea una ru-
tina; el obrero del campo puede
t•azonar ampliamente, incluso el
despectivamente llamado «destri-
paterronesn puede regular la for-
ma de dar el golpe de su azada
y elegir eI momento o tempero
para que la tierra quede a gran-
dea tolmos, sin deshacerse p a r a
perder su humedad, o bien darlo
cortes más próximos y quedar el
suelo así pulverizado; dar fuerza

y posición a la hoja para conse-
glir efectos muy distintos; hacer
un caballón, una reguera, un tras-
plante, un aporcado, u n a bina,
una cava a suelo.

Por esto el obrero urbano tiene
que emplear su inteligencia y su
mayor tiempo disponible en otras
cuestiones; es inquieto y aprecia
más desigualdades. El del campo
piensa en su trabajo, en el tiempo
que va a hacer mañana ; tiene más
solidaridad con la compleja misión
productora.

E igualmente pasa con el hom-
bre rural o urbano que se hallan
en la escala económica o social
auperior, siquiera sea menos acu•
sada e a t a diferenciación, porque

púeden permitirse fugas recípro-'
cas al otro medio.

De a q u í una natural solucióá^
que es llevar algo de la ciudad al
campu y algo del campo a la ciu-
dad.

Urbanizar el campo no quiere
decir sólo hacer urbanística en los,
pueblos o, como dicen los italia-,^
noa, rurística; es mcjorar todo el,
tono de vida ; es realizar mayores
inversiones pecuniariás por unidad
de superficie ; es introducir más
técnica y maquinismo ; es dar fa-

cilidades a todos para esas fugas
periódicas que descansan el alma
y el cuerpo. , Pero siempre todo
ello bajo el toldo del cielo, que al
fin y al cabo. es factor decisivo.

Ruralizar la ciudad no es tam-
poco ltacerla pueblerina; es sim-
plemente que los ciudadanos co-
nozcan otro género de vida y que,
no por ut^a operación intelectual,
sino p^or p u r a intuición, n^cida
quizá en la costumbre, sepan que
el hombre no es todo;, que hay
lluvias y tormentas, heladas y en-
fermedades, buenas y. tuJalae cose-
chas ,todo dadó pór ^ibs.

Varios sistemas se han ensaya-
do p a r a esto. Los servicios de
asistencia al campo, por los que
la juventud urbana se desparrama
por las explotaciones agrícolas pa-
ra ayudar á las faenas en los mo-
mentos más acueia^ntes p a r a el
agricultor; los huertos familiares
en los suburbios; la espontánea
afición al camping, montañismo,
exeursionismo, etc, ; la artificiosa
creación de parques y zonas ver-
des, sin vida ni actividad agríco-
la, que sólo llenan unas funciones
de estética, higiénica, etc.

Pero el valor decisivo lo tiene
el meter el campo en la ciudad,
con las limitaciones que esta fór-
mula supone en el aspecto pura-
mente agrícola y, sobre todo, con
las curiosas fórmulas de adapta-
ĉión que ^habría que adoptar, de-
rivadas nel mayor valor de la tie-
rra, del tipo de fertilizantes a em-
plear, de la naturaleza del suelo
y atmósfera, quizá con elementos
tóxieos que obliguen a prácticas
especiales, de la forma de prote-
ger la propiedad de los produc-
tos, etc.

Que esto es posible y no es di-
fícil podría demostrarse; pero lo
esencial es llevar este estado de
ánin^o a los que tienen la respon-
sabilidad y la solución de estus.
problemas en su mano ; no se pue-
de olvidar un factor que t i e n e
siempre importancia, y en momen-
tos decisivos más aún, para remo-
ver dificultades y ,^ustificar sacri-
ficios.

La defensa del suelo patrio, las
necesidades estratégicas, llevan na.
turaltnente a esta fórmula : una
dispersión de la ciudad en conglo-
merado de ciudades y de centres
industriales unidos por densas co-
municaciones, que atraviesan eam-
pos plenos de activitíad agrícola,
o todavía más; la disper5ión indi-
vidual de edifieios, fábricas, villas
y casas. de vecinos en el campo
cultivado, como se observa ya en
algunas regiones industrializadas
de Alemania, Bélgica, Holanda,
Inglaterra y autt en Espatia.

Madrid puede ser un perfecto
sujeto de ensayo ^ a este respecto ;
se están creando grandes industrias
a^2 kilómetros de la Puerta del
Sol, ciudades satélites a ocho kiló-
metros, etc. ^Es preciso ;y necesa-
rio po•eer una urbanización al es-
tilo clásico entre los suburbios y
tales nuevos centros? ^No será me-
jor dar otra orientación, formando
núcleos de' residencias alrededor
de estos nuevos ĉentros, y que al
caminar raudos en el autobús o fe-
rrocárril se atraviesen siquiera dú-
rante diez minutos campos en lus
qne los ojos cansados del ciudada-
no vean rebatios de oveja^, al la-
brador tras la esteva o eu el trac-
tor; grandes invernaderos, instala-
ciones de regadío, casas de labran-
za bellas y funcionalea, establos
modernos, zonas de bosques y bos-
quetes?

Madrid p u e d e ser, en efecto,
una b u e n a experiencia. Muchas
ideas pueden nacer; por ejemplo :
explotar el privilegio de tener al-
rededor 1 o s incomparables espa-
cios verdes de El Pardo y la Casa
de Campo, que no son, contra lo
que se dice, tapones de la ciudad,
sino verdaderos pulmones de un
futuro del gran 1Vladrid.

En ellos puede el mismu pueblo
desarrollar una función repobla•
dora intensa, elevando a la ené.gi- ,
ma potencia las románticas e in•
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efieaces fiestas del árbol ; o, púe-
den los centros 'que administran
tales posesiones cultivar lo$ espa-
cios que eonvengan a la vista de
la familia excursionista o de la qne
el domingo se lanza a la vida ^1
aire libre; puede allí desarrollar
su actividad agrícola, al alcanc^^
de] «Iromo urbanus», los centros
o#iciales : Escuelas de Ingenien^s
Agrónomos, Montes y Veterinaria,
Instituto de Investigaciones Agro•
nómicas y de Investigaciones Fo-
restales, Instituto de Biología Ani-
mal, Feria del Campo permanen-
tey Viveros municipales, Instituto
de Semillas, Cooperativas de con-
sumo para funcionarios municipa-
les, etc., tod© ello con la obliga•
ción de que no se pierda la oou-
dición de «campo», no construvért-
doss más y más edificios y no aco-
tando a las mirad.as particulares
]os terrenos, salvo las repoblacia-
nes forestales. Así se creará tam-
bién un sentimiento de respeto ^a
]a planta y al animal en el pue-
blo de Madrid, que le igtxale al

de Qtros_ , xe,g,^ones, como ^ t^^^,,
M^írcla, Cat^al^txña y Vasébñ^alik§,^
en que un árbol en una acer^ no
sufre loĉ inútiles desgarros de ni-
r"ros y menos niños, o donde un
jardín no es una pura entelequia
arquitectónica.

Quisiéramos ver las oscuras en-
cinas en el centro de Madrid, bro-
tar los madroños en las p^azuelas
y el paisaje serrano del norte de la
Villa del Oso y el Madrorio o el
manchego del sur conservando su
carácter y salpicados de pequeña;
ciudades los grandes espacios li-
bres y cultivados.

Quizá sea el pensamiento pues-
to en la bomba atómica lo que
obligue a formular soluciones se-
mejantes en todo el mundo, antes
que imaginar aglomeraciones ur-
banas formadas p o r gigantescos
hongos de hormigón a r m a d o 0
subterráneaĉ fábricas y vivienda^
como galerías de topo, que aún
aumentarían más la diferencia el •-'
tre el hombre de la ciudad y de^'
campa:

I.A S SEMILLAS-PILDORAS
Desde hace varios años han apa-

recido en el comercio las llama-
das semill.as-píldoras, que se ob-
tienen mediante una envoltura de
]as semillas ordinarias.

Espeeialmente en Estados Uni-
dos se eneuentran bastante exten-
didas estas semillas, que se obtie-
nen por dos métodos distintos, F,n
uno de ellos, la semillas, princi-
palmente de maíz, se introducen
en un líquidoi que se seca rápi-
damente, dejando las semillas en-
vueltas en una capa clara de celu-

losa, que les sirve de protección
contra el exceso de humedad del
suelo y contra los ataques de lion-
gos. Este procedimiento es el que
re^liza la casa «Pfister Associated
Growers»,en El Paso (Illinois).

Otro método consiste en intro-
dtrcir las semillas (de hortalizas,
de remolacha, de cereales) en un
cilindro giratorio, con obj^to de
que las semillas ae cubran de una
sustancia pulverulenta, general-
mente a base de feldespato o ce-
niza de volcán, con pequeñas can-
tidades de horo, manganeso y au-

xinas. U^a ve2 qtte las semillas se
han envtxelto en una capa de esi.a
sustancia se introducen en un lí-
quido, que sirve para fSjar la sus-
tancia a las semillas. De oste mo-
do se consigue que las semillas ten_.
gan un aspecto que rocuerda a uua
híldora, y de aquí eu nombre de
,emillas-píldoras (en inglés se de-
nomina con algunos de lo® , nom- .
bres «pelleted», cccoated» o «su-
perseed» ; en alemán se llaman
«Pillensamen» o «umhiillte Sa-
men»). Las semillas obtenidas por
este método son producidas por
las casas «Processed Seeds», ert
Midland, y «Crows Hybrid Cor#r
Cy.n• en Milford (Illinois), esta.
última, por ahora, sólo semillas
d e maíz.

);.os rusos también produc^n sc^
millas-píldoras. con una envoltu^;
ra arcillosa ; pero las dificultades ,
de tener noticias de este p^ís i^, ^
piden conocer los adelantoa tílti-,
mamente alcanzados en esta mate-
ria.

En Euroapa, . lá casa Siegmúnd
Mandl y Cía., de Basilea, prodn-

ce ^^C,, semillas-píldoras en varias
^spééii's végetales por el procedi-
miento americano, que parece scr
ha sido perfeccionado por esta ca-
sa. Y.as semillas-píldoras de la ca-
sa 1VIand1 se han ensayado ya este
año en varios campos de expcrien.
cias de Europa, y e^pecialment ‚
en Alemania y Suiza; pero aúu
no se tienen los resultados. La en-
voltura de cada semilla es distin-
ta, según la especie vegetal a que
corresponda, lo que origina que
dististas semillas presenten distin-
to Color.

En las semillas de remolacha ae
emplean semillas monogérmenea;,
que se envuelven con su envoltu-
ra correspondiente. Esta envoltnra
protege a]as semillas del exceso
o falta de humedad, así como dc^
los ataques de los hongos. Las se-
millas-píldoras de remolacha soú
más uniformes que las semillas
ordinarias y, por tanto, permíten
sentbrarse mejor y a más distan•
cia entre las filas, con lo que la
labor de entreĉaque resulta más
barata. Segtín datos de la fábrica
de azúcar de Aarberg (Suiza), se
consigue con estas semillas una re-
ducción por hectárea de cien ho-
ras de trab.ajo.

En ciertos caaos, la envoltura de
las semillas permitirá podcr ade-
lantar ]a siembra una o dos serna-
nas en suelo^s muy htímedos o muy
secos, cosas que pueden ser muy
interesantes para algunás eĉpeeies
vegetales y en determinadas con-
dieiones. La envoltura de las se-
millas-prldoras puede originar cn
determinados casos im retraso en
la germinación, ya que ]á lutme-
dad ha de atravesar la envoltura
para llegar a la semilla.

Como las envolttrras de las se-
millas-píldoras se ptieden poner a
todas ]as semillas, se prevé una
importancia de estas aemillas en
1©s cultivos hortícolas ' y florales
por la gran cantidad de especiea
que se cultivan, con lo que se es-
pera que laa semillas-píldoras sean
intereaantes para estos cultivos.

La envoltura que llevan las ae-
millas-píldoras impide el examen
directo de las semillas, con lo cual,
de extenderse estas semill.as, re-
querirán un severo servicio de con-
trol, para evitar que bajo una en-
voltura de bnena apariencia st en-
c+ierre una mala scmilla.
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Los pastos en los
Los Estados Unidos están danda

cada vez más importancia a sus
extensísimos pastos, superando el
concepto propio de un país pletó-
rico, poco poblado y con sobra de
^uperflcie, que consistía en no dar
al pasto natural más que un valor
como álimentación de sostén o co-
mo expaitsión física del ganado.
Incluso c u a n d o utiliza el ensi-
lado lo hace sobre un produr,to
ya casi henificado, en el que se
han producido pérdidas notables
del valor alimenticio que sobrepa-
san al 20 por 100 del contenid^
en el producto fresco equivalen-
te, amén de despilf.arro de vita-
minas que tal sistema origina ; eF
por esto que en Estados Unidos
tieilen tan amplio uso los pienso;
concentrados.

Este criterio se va renovando y
evolucionando hacia una valoriza-
ción al modo europeo de los pas-
tos frescos, lo cual Ileva inmedia-
tamente a su mejora, que en aquel
país se ha emprendido con el ím-
petu, capacidad, rapidez y rendi-
miento en él característicos.

, La mejora se ha extendido a dos
campos diferentes : el de la selec-
ción de^ semillas pratenses y^u
utilización en amplia escala y el
de ]a mecanización y perfecciona-
miento de los métodos de ensi-
lado.

En el primer aspecto se ha crea-
do una organización para la pro-
ducción de semillas pratenses ba•jo
la vigilancia del Departamento de
Agricultura.

La producción se hace en do:
etapas : una es de selección pro-
piamente dioha en los estados ga-
naderos, del centro y otra es la
multiplicación comercial en los cá-
lidos estados del Sur, pues cl nP-

Estados ^Jnidos genieró agrónomo señor Ledesma
eti la revista de la Facultad • de
Agronomía de la República Argen-
tina (tomo 17, entrega 2.a), seña-
lando los síntomas con que se ma-
nifiesta en distintas especies el in-
,uficiente frío invernal traducido
en el comportamiento fenológico
de diversos órganos y funciones.
Cuando la temperatura desciende
a menos de 7°, la actividad del
crecimiento de los tallos del man-
zano y del duraznero se encuentra
alrededor del límite, y cuanto ma-
yor e.^ el enfriamiento quc expe=
rimentan las plantas, la brotación
se produce con m a y o r rapidez,
dentro de l o s límites correspon-
dientes a cada especie y lugar.

Yarnel ha demostrado la varia-
bilidad, introduciendo ramitas de
duraznero de diversas variedade ĉ
en cámara frigorífica y sa.cándolas
después dP períodos•que oscilaban
cntre cien y cuatrocientas hora,,
^on intervalos de cincuenta; en-
tonces las puso a tempPratura pro-
pia para la brotacicín, alimentán-
dola^ con soluciones nntritivas, y
lleró a la conclusión de que ca-
da variedad exige una temperatu-
ra de enfriamientó dcterminada y
de que, en la mayoría de ellas, la
relación entre ntímero de horas en
que estaban las ramas sometidas a
7° v el ntímero de días que tarda-
ron en iniciar la brotación era in-
versamente proporcional.

Para el manzano se estima qu^•
hacen falta de novecientas a mil
horas con temperaturas por deba-
jo de los 7°, según l^s h•abajos de
^Magness y Traub. Después de es-
tas investigaciones se han hecho
otras muchas en pPrales, membri-
Ileros, almendros, ciruélos, cere-
zos, vides, franbuesos, grosellel•os,
nogales, castaños, nísperos ^ y ser-
hales, observándose en todo, ello.
anomalías producidas por la fal-
ta de frío invernal-. 5e considet•a
el manzano como la especie más
exi•ente en frío entre los frutale^
de gran cultivo, y en orden decre-
cietrte sigue el peral, el ciruelo
(más el europeo que el japonés).
el cnrezo, el melocotonero y el al-
mendro ; este último es tan poco
exigente en este aspecto, que loa
primeros descensos té.rmicos inver-
nales le s o n suficientes, y cual-
quier subida de temperatura du-
rante el invierno provoca el co-

^ocio sólo puede tener base eco-
nómicta con este sistema, que per-
mite elevar el rendimiento de
producción de semillas de alfalfa,
por ejemplo, del orden de diez ve-
veces dc producirla en Wisconsín
a obtenerla en las comarcas de re-
gadío de Arizona.

Es curioso el sistema de control
que someramente es expuesto por'
l^avies en AGRICULTURE (marzo
1951).

I:a producción de semilla que
pudiéramos denominar selecta y
original es realizada por técnieos.;
pero la comprobación de lá cer-
tificada que se lanza al comercio,
en sus distintas fases de in.spección
en el campo, envasados, limpieza
y etiq‚etado, se realiza por no téc-
nicos, pero sí adiestrados e n t r e
personas con base cultural, siendo
elegidos p a r a esta fimción los
maestros o párrocos rurales, eStu-
diantes en vacaciones y agriculto-
res calificados.

Se han realizado notables ade-
lantos en la consecución de nue-
vas variedades, en cuya dirección
los trabajos son intensos, •y así se
han obtenido alfalfa como la Ran-
ger y Buffalo, resistentes a la
marchitez bacterial, trébol blanco

como el ladino, líneas de Bromus
inermis y Lotus sp. (espontáneo.=
ambos en España), muy interesan-
tes por su resistencia a la sequía,
variedades de. tréhol ^ubterráneo
como la 1lwalgamp y otras.

El problema más delicado a re-
:olver en esta pmducción es la re-
coleeción mecánica, pues las semi_
Ilas suelen recibir fuertes lésiones,
que hacen a veces descender por
tal motivo exGlusivamente la facul-
tad germinativa al 70 por 100.

Consecuencias del frío invernal insufciente
• en los árboles de hoja caduca

Los árbol^es y arbustos de hoja
caduca que quedan, por tanto, en
un estado de parada vegetativa du-
rante la estación invernal necesitan
un período de frío para volver a
iniciar su actividad. Esta exigen-
cia varía para las distirltas espP-
cies, y aun dentro dP ellas, para

cada variedad, y no sólo estas ca-
racterísticas específicas y v.arieta-
les modifican la intc^nsidad de di-
cho período f r í o, sino también
otros factores, tanto de medio co-
mo mecánicos ^traumáticos, po-
das, etc.).

}^e eqta euesticín se ocupa el in-
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mienzo de la floración, poniendo
en peligro el rendimiento poste-
rior en fruto, puesto que cualquier
helad.a posterior destruye la flor.

De observaciones hechas en el
mercado de frutas de Buenos Ai-
res se ha sacado la conclusión de
que la correlación entre la influen.
cia del frío sobre el rendimiento
de las temperaturas horarias re-
gistradas es : p a r a el peral, de
0,81, y para el manzano, de 0,73,
lo que supone un 98 y un 95 por

100 de casos significativos, respec-
tivamente. Actualmente se conti-
núan recogiendo datos para dispo-
ner de más elementos, con lo que
dicho índice de correlación será
de mayor significación; pero, de
todos modos, del trabajo mencio-
nado se saca la conclusión de 1'a
importancia que el frío invernal
debe tener en la distribución ra-
cion^.1 -del área del cultivo de fru-
Yales de hoja caduca.

Los glomérulos fraccionados en el cultivo de
remolacha azucarera en Holanda

El cultivo de la remolacha azu-
carera es muy intensivo, existien-
do principalmente dos momentós
de gran necesidad de trabajo : el
dejar ]as plantas aisladas (encasi-
]lado y entresacado) y la recolec-
ción. Como es natural, desde ha-
ce tiempo se intenta reducir en
lo más posible el trabajo en estos
momentos. Respecto a la recolec-

ción, la técnica va lanzando al
mercado máquinas cada vez más
perfeccionadas, que facilitan ]a
operación.

En cuanto al enĉasillado y en-
tresacado se ha pensado en la po-
sibilidad de sembrar dentro de las
líneas una semilla a la distancia
que se quieran tener las plantas.
De este modo, teóricamente, no
hay necesidad de entresacarlas, con
lo cual se ahorraría toda la mano
de obra que hoy día se emplea en
las aperaciones de encasillado y
entresacado. La práctica demue^-
tra que el problema no es tan fá-
cil como indica la teoría.

En 1938 empezó en Aletnania
el profesor Knolle en sus traba-
jos para la obtención de la semi-
lla monogermen. En 1940 se em-
jezaron en América semejente tra-
bajos por Bainer. Ambas investi-
gaciones han conducido a la ob-
tención de la semilla monogermen,
que ya se emplea en bastante ex-
tensión en América, Rusia, Ale-
mania y otros países.

En Holanda no se emplea la se-
milla monogermen, sino la semi-
lla fraccionac^a o segmentada (ge-
polijst zaad, en holandés), que se
obtiene frotando la semilla ordi-
naria cón una máquina, con•lo que

se eonsigue desgastarla, reduci^n-
do de este modo el número de gér.
menes de las semillas, consiguién-
doae así un elevado tanto.por cien-
to de semillas monogérmenes. La
semilla obtenida e8 redondeada y
monogermen en un 60 u 80 por
ciento.

^Como es natural, la semilla ob-
tenida es más delicáda que la se-
milla ordinaria y exigo sembrarla
en un suelo mejor preparado que
de ordinario. Igualmente, siendo
la sem^lla obtenida más menuda
que la ordinaria, se debe de sem-
brar con sembradoraa especiales,
que trabajen a mayor precisión
que las ordinarias; debiendo •em-
brarse más superficialmente, ba^-
tando una profundidad de uno a
dos centímetros. Los sembt•ados
obtenidos son más claros que los
ordinários y, por tanto, existe uu
gran peligro contra las malas hier-
bas, por lo que las semillas seg-
mentadas deben de sembrarse en
campos que no tengan malas hier-
bas.

La ^emilla fraccionada se ha
sembrado por primera vez en Ho-
landa en 1950, y las experiencias
con .la misma están dirigidas por
el Instituto Nacional de Produc-
ción de Azúcar de Bergen op
Zoom, que resume del mbdo ^^i-
guiente las ventajas e inconve-
nientes del empleo de la semilla
fraccionada.

VENTAJAS :

1.8 Ahorro de mano de obra.
2.a Facilidad en el trabajo, ya

que las plantas aisladas permiteu

fácilmente reducirlas a una, pu-
diéndose realizar esta operación
temprano o iarde, según posibili-
dades.

3.' Aumento de producción.
Aunque los trabajos en este sen-
tido no han termin^ado, parece ser
que las plantas aisladas producen
más.

INCONVENIENTES : •

l.° Mala germinación, debida
a profundidad de siembra, algu-
nas veces a formación de costras
y en otros casos a ambas cat^sas.

2.^ Mayor peligro de daiios
producidos por insectos, debido a
las pocas plantas.

3.° Falta de proteccióp contra
los ágentes atmosféricos, por estar
las plantas tan aisladas.

4.° Daños de malas hierbas,
que en casos extremos pueden lle-
gar a domi^nar sobre las plantas
aisladas.

Por las ventajas e incónvenien-
tes antes indicados recomienda el
Instituto de Berben op Zoom que
empiecen los agricultores a reali-
zar experiencias en pequeñas es-
calas con las semillas segmenta-
das.

^Como consecuencia de ]o ante-
rior se recomienda por el mencio•
nado Instituto lo siguiente en las
experiencias cón semillas fraccio-
nadas :

1.° Empleo de semillas de hue-
na calidad. '

2.° Buen abonado, especial-
mente fosfórico y potasa.

3.° Sembrar en parcelas muy
bien preparadas y que no tengan
mala hierba.

4.° Sembrar siete kilos de se-
millas por hectárea con ^nátluinas
ordinarias o cinco kilos con sem-
bradoras de precisión. En parce-
las no muy buenas deben de au-
mentarse las cifras anteriores a
nueve y seis kilos, respectivu-
mente. •

5.° Marchar lentamente cou la
sembradora, a no más de 4 a 5,5
kilómetros por hora.

En Espaiia, dadas las caracterís-
ticas de la m^ayoría de los terrenos
de nuestras zonas remolacheras, no
hán resultado con éxito los ensa-
yos hechos con dichas glándulas
monogérmenes.
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CEREALES Y LEGUMBRES

Persiste la impresión de que la
próxima cosecha será, en general,
muy buena. Las heladas de mayo
no han causado el daño que se
temía, por dos razones : primera-
mente porque, donde más apreta-
ron, la planta estaba aún muy atra-

sada, y después, porque había
mucha humedad en el terreno Co-
mo, afortunadamente, ha seguido
sienslo el tiempo lluvioso y fresco,
las plantas han recobrado el buen

aspecto anterior.

La granazón se ha hecho en
perfectas condiciones en la mitad
meridional ^de España ; es de de-
sear que suceda igual en la sep-
tentrional, peró ya no es tan fácil,
pues es de temer que, de pronto.
venga un calor excesivo, sin ape-
nas transición en ]as temperaturas
que han venido reinando y qué
son causa de que, en general, to-
do el campo esté atrasado.

En Huelva están mejor las cose-
chas de primavera que las de oto-
ño. En Cádiz,' las siembras tardías
vienen padeciendo sed. Todos los
cultivos de Sevilla ofrecen buen
aspecto. En Málaga, la gránazón
es buena en general y se esperan
favorables resultados, así como en
Granada. En Albacete, las hela-
das han causado daños én las
siembras más tempranas, a las que
cogieron en un moménto crítico, y
a todo lo que va sobre tierras de
escaso fondo ; las tardías tienen
buen desarrollo y color muy sano.
En Murcia las Iluvias llegaron tar-
de para los granos de pienso del
litoral, pero favorecerán Ta grana-
zón del resto, aunque la cosecha
seguirá siendo mediana pnr falta
de mies, por la prolongada sequía
del invierno. En Alicante también
el beneficio ha sido para lo tar-
dío ; las siembras tempranas se
han encamado, por lo cual será
defectuosa la granazón. También
en Valencia se encamaron los ce-
real^s, especialm^ente en regadío

En Castellón la granazón es bue-
na, pero e] campo va retrasado.
En Huesca han mejorado n^uchí-
simo, pero todo lo de montaña r.o
tiene buen color y no dará gran-
des rendimientos. Tado lo de Ta-
rragona, Baleares y Zaragoze. tiene
buen aspecto, así como lo de Za-
mora, muy favorecido por l^s úl-
timas Iluvias ; las legumbres mar-
chan normalmente. En cam^io, en
Burgos, el campa, además de re-
trasado, no está bueno. En Palen-
cia ha mejorado últimamente. En
Vallaĉlolid y Segovia los fríos, ade-
más de retrasar la vegetación, han
causado evidentes perjuicios, so-
bre todo en las algarrobas. Poste-
rioimente, al mejorar el tiempo, el
campo se ha recuperada, sobre to-
do aquellas parcelas ^ue estaban
más desarrolladas. Las siembras
de primavera están lozanas. ha-
biéndoles perjudicado 1 o s frí^s
menos que a las de otoño. Fn Avi-
la, también el retraso es una tó-
nica general de las siembras, por-
que la temperatura media es baja
para el tiempo en que nos hal^a-
mos. En Guadalajara, salvo sn
algunos puntos concretos, afecta-
dos de lleno por las h•eladas. es
satisfactorio. En Cuenca, menos lo
que padeció las heladas de abril
y mayo, cuyo efecto es ahora

cuando se patentiza, y lo que que-
dó apedreado a mediados de má-
yo, el resto de :os campos está
bien Todos los sembrados de To-
ledo han mejorado. Las abundan-
tes y oportunas lluvias, así como
la mayor disponibilidad da nitro-
genados, han determinado en Bar-
celona que se presente una buena
cose.cha çle cereales de invierno,
los cuales van granando debida-
mente. En el sur de Tarragona y
en los más tempranos ha empeza-
do la recolección. En Gerona bo-
do tiene muy buen aspecto, aun-
que existan bastantes mieses re-
volcadas. En Lérida están los cam-
pos retrasados, pero tienen buen
aire y es de esperar que, si no se

echa de pronto el calor éncima,
haya buenas producciones. En
León, e} tiempo demasiado fresco
representa un retraso peligroso ;
nacieron bien las legumbres de pri-
mavera. En Logroño, las siembras
han desmerecido por los fríos y se
observa mucha vegetación espon-
tánea. También los fríos y las llu-
vias han retrasado el desarrollo
de las campos en Navarra, en
donde gran parte d^e los secanos
de la zona Sur tienen m,ediano as-
pecto, estando bien los regadíos ;
hay muchas hierbas y no se ha po-
dido escardar. En Guipúzcoa, las
siembras tienen mal color. En San-
tander, los sembrados, aunque po-
co desarrollados, ofrecen, sin em-
bargo, buen aspecto ; las siembras
de primavera se resienten de ^exce-
siva humedad. En Lugo han me-
jorado las parcelas, aunque se re-
gistran daños locales de tormentas
y'fríos. En Soria, todos los culti-
vos están muy retrasados, pero
van mejorando lentamente.

TRIGO

En Huelva, los de ciclo largo
granan muy bien, a pesar de qtte
existe ataque de roya. En Cádiz
también granan satisfactoriamente,
aunque las plantas están claras en
algunos sitios. Támbién se está
verificando la granazón en buenas
condiciones en Córdoba, Jaén, Al-
bacete y Baleares.

En Granada, los fríos de la pri-
mera quincena de mayo han cau-
sado daño. En Almeria, por venir
el tiempo contrario, se ha perdido
el 40 por 100 de la casecha de tri-
go. En Murcia, las lluvias han fa-
vorecido al trigo en las zonas me-
dia y alta ; en el litoral sólo ayu-
daron a la buena granazón. En
Teru.el están retrasados en las zo-
nas altas y en el resto tienen un.
excelente aspeĉto. En Barcelona
hañ sufrido el encamado y, ade-
más, tienen mucha hierba. En las
tierras bajas de León, los trigales
no ofrecen buen aspecto ; en cam-
bio, en el páramo están acepta-
bles, aunque retrasados. En Sala-
manca hay trigos muy medianos,
que son los de las tierras de Le-
desma y Peñaranda ; en el resto
de la provincia van bien. Las últi-
mas lluvias han beneficiado mucho
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a los trigos en Avila, los cuales
tienen muy buen ver, así como en
Segovia. En Madrid no ha sido
grande el daño ^de los fríos de me-
diados de mayo ; aunque están
atrasadillos, ĉe esperan buenos
rendimientos. En Ciudad Real se
han repuesto después de las hela-
das y ofrecen bu^nas perspectivas,
aunque exista desigualdad entre
ellos.

En Huelva empezó la siega a
fines de mayo, notándose bastan-
tes fallos al Sur de la provincia.
Tamlaién en Sevilla, para los de

ciclo corto, que tienen uroyan. En

lo más temprano de Almería y Va-
lencia también empezó por enton-
ces la recolección. En Alava, el
trigo ha desmerecido mucho, te-
miéndose que la cosecha no sea
tan buena como se esperaba. En
Guipúzcoa está muy corto y muy
retrasado. También marcha me-
dianamente en Vizcaya. Muy des-
igual en Asturias. Muy r^trasados
en Coruña. En Pontevedra se re-

siente de exceso de humedad.
Buena cósecha en Cáceres y Ba-

dajoz.

CEBADA

En Huelva y Sevilla se segaba
a más y mejor a ñnes del pasado.
En Córdoba hay peor cosecha de
cebada que de trigo, sobre todo
en la sierra. En Cádiz, el resulta-
do es normal, a pesar de la ^cro-
yan. También se recolecta en Gra-
nada. En Almería los rendimien-
tos son bajos. En Jaén, al contra-

rio. Ni que decir tiene que, en los
secanos tempranos de Alicante las
lluvias llegaron tarde para esta
planta, que ya estaba casi en sie-
ga ; en el resto çle la provincia
grana bien. En Murcia empezó la
recolección en la ribera del Cinca.
A las tempranas de Teruel les
p-erjudicaron m u c h o los fríos.
También se recolectaba a prime-
ros de mes en Baleares. En Sala-

manca 1as heladas causaron per-
juicios. En Avila se escardaban
aún a mediados de mayo, a pesar
de que había poca hierba ; ha ahi-
jado poco en las tierras lioeras y
ha padecido por , las heladas. En
Segovia habrá mediana cosecha.
También en Madrid causó daños
la helada. En Guadalajara están
retrasa^das, pero sé espera que }le-

guen a buen puerto. En Ciudad
Real hay n-,uy buenas perspecti-
vas. Normal aspecto en Coruña.
Buena cosecha en Cáceres. Muy
buena en Badajoz,

CENTENO

En Teruel hay muy buena cose-
cha, sobre todo en la sierra. En
León también la producción será
normal. En Salamanca y Madrid
hubo daños por .las heladas. En
Segovia y Ciudad Real, buena co-
secha. Irregulares los centenos en
Asturias. Normal vegetación en
Coruña. Buena co ĉecha a la vista
en C•rense, aunque el exceso de
agua ha perjudicado en tierras
fuertes. El frío ha dañado mucho
a esta planta en Soria. En Cáceres
hay buena cosecha. En Badajoz la
producción será inferior a la me-
dia.

AvENA

Se recolecta en Huelva. Tam-
bién en Cádiz, con resultado J^or-
mal, a pesar de la «royai,. En Se-
govia y Guadalajara está atrasada.
En Ciudad Real, muy buena co-
secha. Se segaron las más tempra-
nas en Baleares a fin de mes Sa-
tiĉfactorias producciones se espe-
ran en Cáceres y Badajoz.

MAfz

En Sevilla es objeto de aclareo.
En Málaga y Albacete aun se sem-
braba a fines de mayo. En Ali-

, cante nació medianamente y lo
contrario en Zaragoza. Lás siem-
bras de este cereal se han visto
perjudicadas, por las Iluvias, en
Gerona. Mediano en el secano de
Navarra. Se sembró el asociado
con judías en Guipúzcoa a media-
dos de mayo. No tiene buen color
.:sta asociación en Santander Hu-
bo que resembrar ambos en Astu-
rias. Continuaba a fin de mes esta
siembra en Lugo y Coruña. Asi-
^nismo en el regadío de Ponteve-
dra.

ARR(JZ

Acabó de plantarse en Albace-
te y Murcia normalmente. 'En Ali-
cante se hizo con retraso, por el
estado de las plantitas. Támbién

en Valencia, por lo .mismo ; mu-
chos planteles se han perdido por
las inundaciones y las lluvias in-
tens^s. Se ha trasplantado en Cas-
tellón, también con retraso porque
la nascencia en las plantitas fué
muy deficiente. Comenzó a fin de
mes la plantación en Lérida. En
Ciudad Real, los arrozales tienen,
por ahora, mal aspecto. ^En Tarra-
gona se hace la labor de reuoldre
intensamente. ^En Gerona, el tras-
plante fué tardío por el estado de
las plantas.

HABAS

Se recogieron en Huelva, ha-
biéndose mermado mucho la bue-
na cosecha que estaba a la vista
por el fuerte ataque de «jopo». Fi-
naliz^ en Córdoba la recolección,
con buenos rendimientos. Se reco-
lectaron 19s de verdeo en Granada
habiéndose mermado la cosecha
por los fríos. En Almería empezó
lá recólección, a fines de mayo,
de esta legumbre. En Jaén, la pro-
ducción es aceptable y muy abun-
dante en Baleares. Dan rerrdimien-
tos variables en Lérida. Buenos en
Barcelona. Con mucho retraso en
Gerona. Regular cosecha en Gua-
dalajara. Mediana en Guipúzcoa.
Se recolectaron las habas en Gui-
púzcoa. Hubo mucho «jopo» en
Badajoz.

Cv1RBANZOS

Los •garbanzos están bien en

Jaén y Córdoba y muy bien ^n C'lra-
nada. En Málaga hubo bastante
rabia. En Zamora vegetan bien.
En Gerona tienen mu.y buen as-
pecto. Atrasados en Madrid, Sa-
lamanca y Segovia. Buenas pers-
pectivas en Avila. Medianas en
Navarra, en el secano del Norte.
Las últimas lluvias han fevorecido
mucho a esta legumbre en Ba-
dajoz.

LEGUMBRES EN GENERAI_

Buena cose‚ha de ^uisantes en
Barcelona. Se si^embran judías en
Salamanca, en dónde los guisantes
están retrasados y las algarrobas
áufrieron mucho con las heladas
del 9 y 10 de mayo. En Jaén y
Granada buena cosecha de veza y
lentejas. Mala en Avila de estas
últimas, por haber nacido mal. Se
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recolectan ]os guisantes en Gui-
púzcoa. Se ultimó la siembra de
almortas en Soria a fines de mayo

Vtt'vEDo

Las heladas tardías d^el 8, 9 y-10
de mayo han causado en el vi-
ñedo su principal estrago. Los da-
ños han sido mayores o menores
según hayan cogido o no a las ce-
pas en el momento crítico. Por eso
varían de término a término y aun
de pago a pago.

Los mayores perjuicios com-
prenden a Cuenca, Guadalajara,
Burgos, Palencia, Madrid, Toledo,
Logroño, Navarra, Alava, León,
Segovia, Zaragoza, Huesca y Gra-
nada. •En cambio, los daños han
sido más bien ligeros en Huelva,
Cádiz, Alicante, Teruel, Zamora,
Avila, Badajoz, Cáceres. Las ce-
pas están muy atrasadas en Cas-
tellón, Baleares, Lérida, Zaragoza,
Logroño, Navarra, Alava y León.
La brotación fué intensa en Mur-
cia, Alicante, Barcelona y Cáce-
res.

La floración resultó abundante
en Almería, Albacete y Huesca.
Hubo mucho cuaje de fruto en
Málaga. Actualmente, buen áspec-
to de las viñas en Cádiz, Sevilla,
Córdoba, Huelva, Teruel, Vizca-
ya, Lugo, Orense, Pontevedra y
Avila. Buenas persp^ectivas de co-
secha en Alicante ,y Tarragona.

En Toledo se cree que la cose-
cha será mediana. En Giudad Real
más bien corta, y desde lugo me-
nor qu^e la pasada. En Gerona, los
frecuentes aguaceros han impedi-
do hacer los tratamientos. En Bar-
celona tienen miedo a una inva-
sión de mildiu.

OLIVAR

El estado de_los olivos es fran-
camente bueno ^eñ Huelva, Tole-
do, Teruél, Navarra, Guadalajara,
Cáceres, Badajoz, Málaga, Jaén y
Alicante.

La floración ha si^do muy abun-
dante en Sevilla, Córdoba, Mur-
cia, Gerona, Almería, Alicante,
Tarragona, Avila, Baleares, Zara-
goza, Huesca, Ciudad Real .y
Granada. El cuaje ha sido bueno
en Málaga, Alm^ertia, Granada.
Teruel, etc.

En Albacete la vegetación va

retrasada por la múĉha humedad
y l^s bajas temperaturas. En Ma-
drid la muestra fué escasa. Ha
aparecido la mosca en Navarra.
En Sevilla se ha dado la tercera
labor ^de arado.

P.4TATA

Continuaba el arranque de la
temprana a fines de mayo en
Huelva, Málaga, Granada (zona
de la costa), Almería, Baleares
(patata de exportación), Barcelo-
na, Gerona y Santa Cruz de Tene-
rife. Los rendimientos son buenos
en general, salvo en Almería, por
poca adaptación de la simiente, y
en Canarias, en donde la opera-
ción ha venido retrasada.

Ha comenzado con poateriori-
da^d en Cádiz, Murcia (con cierta
antelación y rendimientos norma-
les), Alicante y Valencia {para las
más tempranas, con rendimientos
buenos y variables, respectiva-
menbe) y Coruña. Continúa la
plantación en las zonas altas de
Albacete, Lérida, Huesca, 'Nava-
rra, Alava, Lugo, León, Burgos,
Salamanca, Valladolid, ^uenca y
;uadalajara.

Ha finalizado en Logroño, Pon-
ievedra, Orense, Palencia, Soria,
Madrid y Avila. Empezó hace una
reintena de días ^en Soria. Labores
ureparatorias en Madri^d y Cuen-
ca. Los patatales tienen buen as-
pecto en Almería, Málaga, Grana-
da, Jaén (en regadío y en secano),
Castellón, Barcelona, Gerona, Lé-
rida, Zaragoza, Vizcaya, Huesca,
Teruel, Lugo y Orense. La vege-
tación va retrasada en Huesca.
C•rense, Guadalajara, Cuenca, Ciu-
dad Real y Pontevedra.

Ha mejorado en los secano sde
Cáceres. En Navarra, las plantas
están medianas por las héladas.
En Guipúzcoa, desiguales, por las
lluvias. Igual en Santander.` En
Alava también perjudica la mu-
ĉha humedad. En Segovia nació
medianamente. por las muchas
lluvias. En Salamanca el daño ha
sido de Ios fríos. Ataques de esca-
rabajo en Jaén y Lugo., Escardas
a los tardíos de Coruña.

REMOLACHA

Es bueno su desarrollo y vigor
en las provincia5 de Jaén, Málaga,

Madrid (aunque hay algo de pul-
guilla), Granada, Valladolid (las
más temparnas) y Teruel.

Prospera poco en Burgos, des-
igual en Toledo (por mala nascen- .
cia y retraso en la siembra), esca-
samente desarrollada en Guadala-
jara. Con retraso vegeta en Sala-
manca. Se ultimó en Teruel la
siembra directa y continuaban los
trasplantes, a fines de mayo. En
Valladolid se retrasó algo ^el naci-
miento de la más tardía, habiendo
mucha zona en este año. En León
se formó costra y hubo que resem-
brar. En Soria nació muy bien, así
como en Segovia y Logroño, ne-
cesitando ahora más que nada ca-
lor. En Zamora,, en unos sitios lle-
va mucho retraso y en otros tiene .
pulguilla, aunque se espera que
mej•orarán rápidamenbe los remo-
laĉhares. En Navarra continuaba
aún la siembra, y lo más tempra-
no nació muy bien. Se efectuó el
trasplante en Zaragoza (después
de haber acabado la siembra di-
recta, como es lógico) ; Huesca
(en donde el tiempo lluvioso per-
judicó a los semilleros) y Lérida
(con bwen desarrollo del plantel).

Entresacas y cavas se han rla^?o
en Palencia, Alava y Guadalaja-
ra (con algunas resiembras}. Labo-

res de rastra en Avila, a las siem-
bras más tardías para activar la
nascencia, ya que existe pulga. Es-
cardas y binas en Cuenca. Escar-
das y riegos ^en Granada.

FRUTALES

Las heladas han causado daños
en Cuenca, Burgos, Zaragoza y
León (especialmente a cerezas
perales e higueras, a los que cogió
en flor). Muy retrasada la fructifi-
cación en Gerona y La Coruña.

Los daños de los fríos han sido
]igeros en Madrid, en• donde se
están regando los frutales con bas-
tante cantidad de agua, por lo cual
se espera buena cosecha. Tam-
bién ^en Avila los perjuicios han
^lidp ^escasos, y está cuajando muy
bien la flor que fué muy abun-
dante. Las heladas de mediados
de mayo• causaron daño en los fru-
tales de hueso de Lugo ; el resto,
tuvo mucha flor. 'En Jaén ha sido
la fruta tardía la que recibió e1
perjuicio de las h^eladas ; la fruta
temprana está rindiendo bien.
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FERIAS Y MERCADOS.

• ^+ i;^j"

J^ ^ #.^ ^ ^^ +^^^ ^!

En Galicia se han eelebrado 1'as
acostumbradas ferias y mercados
en esta época •del año, con uor-
mal concurrencia, excepto en Pon-
teveçlra, donde aquélla fué esca-
sa. Los precios, que en esta iílti-
ma quedaron en alza para el por-
C1I10, se mantuvieron sostenidos
en él recto de las provincias, don-
de se realizaron b•astantes tt•ansar,-
cionés. En Asturias, la concurren-
cia fué más bien reducida, y, no
obstante, dadas las cotizaciones
también altas, hubo bastantes ope-
raciones. En Santander hubo lna-
yor afluencia que el mes anterior,
al desaparecer los casos de fiebre
aftosa ; precios sostenidos, expor-
tándose vacuno a casi toda Espa-
ñ.a. En las Vascongadas la concil-
rrencia fué también la acostum-
brada, e x ce p t o en Guipúzcoa,
donde liubo poco novillaje y ga-
nado porcino, siendo, por el con-
trario, muy abundante la afluen-
cia de terneros. El número de
transacc^ones fué bastante gran+le
y los precios se conservaron en al-
za en los mercados guipuzcoanos
y en baja para el porcino en los
alavéses.

En León la concurrencia fué es-
casa, salvo para el ovino, que acu-
dió en normal cuan#ía y los pre-
cios quedaron sin variación, efec-
tuándose reducido n ú m e r o de
tnansacciones. F.n Salamanca la
concurrencia fué mayor que en la
provincia anteriormente citada y
las cotizaciones quedaron sosteni-
das en porcino y caballar, mien-
tras que las restantes especies ba-
jaron. En 'Lamora hubo pocas
transacciones ; los precios, soste-
nidos, y la afluencia de vacuno,
lanar y cabrío fué algo menor que
el mes pasado.

En Avila tuvieron lugar las fe-
rias de Pedro Bernardo, El Be-
rrueco y Barco de Avila, con nor-
mal concurrencia, efectttándose
bastantes transacciones, sobre to-
do en vacuno y lanar, a precios
sostenidos, excepto en terneros,

que sc mostraron en alza. En Lo-
grotio, y aunque lo^ precios fue-
ron algo elevados, hubo bastantes
operaciones, En Palencia, c o n
concurrencia rscasa de caballar v
normal de vacuno y cerda, liubo
normal volumen de transacciones

a precios sostenidos. La feria de
Almazáu, en Soria, estuvo regu-
larmente animada, efectuándosc,
corriente nlúncro de operaciones
a prccio^ ^in variación. En Valla-
dolid quedaron las cotizaciones en
alza para el vacuno y ovino me-
nor y en baja para el porcino de
recría, habiendo, en general, po-
ca animación.

En Aragón tuvieron lug,ar las
feria.s de Almudévar, en Huesca ;
Valderrobles y Calamocha, en Te-
ruel, y Borja y Egca, en ^aragn-
za, en general con normal concu-
rrencia para las dos iíltimas pr^-
vincias y escasa para los mercados
oscenses. Los precios quedaron
sostenidos en toda la región, efec-
.tuándose regular número de tran-
sacciones. En Navaara tuvieron
]ugar los mercados habituales en
esta época del año, cou concu-
rreucia normal de vacuno y por-
cino y#,nuy abundante de lanar,
f^fectuándose normal número de
trarisacciones a precios sostenidos,
excepto para el vaeuno mayor y
porcinp de recría, que quedaron
más altos que en la tíltima refe-
rencia.

En Cataluña se b.an celébrada
uumerosos mercado^, sobre todo
en lá provincia de Lérida, w.on
concurrencia más.bien escasa, Las
transacciones fueron redueidas en
Gerona y Tarragona y de mayor
volumen en Lérida. En cuanto a
los precios, quedaron sostenido^,
excepto en la provincia de Gem-
na, en la que se, observó una 1i-
gera baja de aquéllos.

En Ciudad Real tuvieron lugar
los mercados de Malagón; Porzu-
na y Villarrubia, no pudiendo ce-
lebrarse e] de Almodóvar del Cam-
l^o por .falta de concurrencia, de-
bido a la interferencia con la fe-

AC'rkt1CULTUKA

ria de.. Puertollauo, dc la que aún
no se ha recibido la correspon-
diente información. En todos ellos
se áprecia poca demanda y esca-
sas operaciones, sobre todo en ga-
uado de trabajo, quedando los
precioa en alza para aquél y sos-
tenidos para las especies menores
de abastos.

Poca concurrenci.a c^n los me.r-
c.ados conquenses, a precios soste-
nidos. En Guadalajara, Pstos ba-
jaron y el número de tran^accio-
nes fué bastante crecido, sobr.e
todo en la zona de Jadraque. En
Madrid, en cambio, hubo pocas
operaciones y las cotizaciones que-
daron sin variación, lo que tam-
bién se puede hacer extensivo a
]as plazas toledanas.

En Valencia y Alicante hubo
poca concurrencia y lós precios
se mantuvieron sostenidos. Res-
pecto a Castellón, tan sólo tuvie-
ron lugar los mercados de costum-
bre, no celebrándose feria ningu-
na durahte el mes. La concurren-
cia fué ^scasa y las cotizaciones
no experimentaron variación sen-
sible.

F,n Extremadura tuvieron lugar
los mercados de Aleonchel, en
Badajoz, y las ferias de Navas del
Madrotio, Aliseda y Valdeobispo,
én Cáeeres, con escasa concurren-
cia la primera provincia y normal
esta última. Las transacciones en
Badajoz fueron tan reducidas que
incluso Pn porcino no llegó a ce-
lebrarse ninglma, quedando el pre-
cio del ganado en alza 'para todas
las especies. En cambio, en Cá-
ceres e.xperimentaron alza las re-
ses vacuna y caballar, sufriendo
Im descenso las demás.

En Cádiz se celebraron los mer-
cados h.abituales, con escasa con-
currencia, mediano n ú m e r o de
transacciones y precios sostenidos.
En las ferias celebradas en Cór-
doba, entre las que son de desta-
car las de Hinojosa, Palma del
Río y Puente Genil, hubo normal
concurrencia y las cotizaciones se
mantuvieron sostenidas.
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I^OS ^VIER(^ADOS DE P^'I'ATA ĉ
Y LE(^UMBI^ES

Caída de precios y desilusión

del agritultor en cuanto a patatas

se refiene son las características

de] mes. La lib^ertad del comercio

ha conducido a esta situación fio-

talmente normal y prevista, y así

se buscará una nueva posición de

equilibrio entre oferta y demanda,

más justa y más cosveniente .para

productores y consumidores y,

por tanto, para la economía na-

cional.

En efecto, los precios, que a fi-

nes de mayo eran del orden de

I,75-1 >50 pesetas en la tierra, han

bajado a 0,75-1 pesetas a fines

de junio ; no es que estos precios

no sean remuneradores si los ren-

dimientos son altos ; pero signi-

fican una desventaja en relación

con otros productos, y, por tanto,

habrá un desplazamiento hacia

ellos, a la vez que una clara ten-

dencia al escalonamiento de las

siembras d•e la patata ; de est:: mo-

do, y espontáneamente, se conse-

guirán estos ñnes :

a) Siembras más tempranas en

1_evante y Andalucía, siempre que

haya semilla disponible, esçalo-

nándolas a partir de octubre, y,

por tanto, recogida también esca-

lonada, evitándose acumulaciones

enojosas, dificultades de transp^or-

te, podredumbres y caída de pre-

cios.

b) Posibilidad de ex;portacio=

nes tempranas, compitiendo, a la

menor protección estata] que exis-

ta, con los géneros de Italis. Chi-

pre, Egipto y Marruecos. ^stas ex-

portaciones van dirigidas, sobr.e

' todo, al Reino Unido y Alemania,

ya que el mercado francés és des-

favorable por el gravamen del 40

por ]00 para proteger la patata

marraquí. Como consecueneia, ha-

brá una demanda específica de va-

riedades para exportación, como

la Royal Ki,dney y King Edward

para el Reino Unido, y Erdgold

para Alemania, mientras que se

reducirán las de patata francesa.

c) R,educción bastante notable

de la primera cosecha de Andalu-

•ía, que, en cambio, aumentará

notablemente la de segunda, pa-

ra recolectar en diciembre. Este

género, de mucha mejor conser-

vación, po•drá mantener precios

remuneradores y sostendrá un su-

ministro eficiente de ^enero a mar-

zo, ^evitando importaciones que

consumen divisas.

Por esto se solicitan patatas

«Sergenn y «Furore», sobre todo

en primera cosecha, para obtener

semilla para segunda, aparte las

pa^tatas importadas conservadas

en frigorífico o las producidas en

Sierra Moren^a y Coín.

d) Utilización de mayor pro-

porción de siembras y variedades

tardías en el centro de España,

que así incrementarán el suminis-

tro a fin y principio de año, ^ per-

mitiendo una larga conserváción.

e) Desarrollo de iniciativas en

pro de cámaras frigoríficas regu-

ladoras del consumo de patata,

oon la mayor eficiencia técnica y

económica. ^

El hecho es que, ante la baja
actual, el agricultor ha reacciana-

do con la intención de reducir la

cosecha primera e incrementar la

segun•da, y d^e momento se resis-

te a entregar el género a menos de

una peseta, acudiendo a todos los

medios a su alca.nce para almace-

narlas en condiciones y vender-

las páusadamente ; en las casas,

en almacenes, debajo de los ár-

boles, en silos de zanja, etc., se

están conservando los tubérculos,

tomando las precaucion.es conve-

nientes •ontra la palomilla con el
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uso abundante de espolvoreos de
DDT.

Indudabl^emente, la cosecha es,
en general, buena ; ha habido que

tratar poco el escar^bajo, y el
mildiú sólo hizo en algunae zonas
aparición muy tardía ; como, a la
vez, la demanda se ha contenido,
el fenómeno consi^tziente es claro.

En las grandes ciudades se está

dando el caso de que el consumo
actua] es inferior al de igual época
en tiempos de intervención, y^ello

es debido a varias causas, como

la ausencia de necesidad de reser-

vas domésticas, 'que tientan a las

amas de casa a un mayor conau-

mo ; a la abundancia y mayor ba-

ratura que el año pasado de otros

productos, 'como pan, garbanzos,

hortalizas, pescado y aun carne ;
a los calores reci^entes, que no
favorecen las comidas calientes.

Un periódo pasajero, pues, que

no se espera dure más allá de me-

diados de julio, en que los precios

sean ya del orden de una peseta
o algo más por kilo al agricultor.

EI consumidor está satisfecho,

ya que nunca esperó adquirir pat:a-

tas a menos de 1,40 pesetas kilo,

que es, i•ncluso, inferior al de los ,

racionamientos de patata interve-

nida.

La vegetación sigu•e su curso

normal en el resto de España,
aunque aquejándose de los recien-

tes calores.
El mer•ado está, pues, caluroso

y con pocas transacciones, reali-
zadas, sobre todo, con vagones
sueltos.

Las legumbres, con tendencia

a la baja, a causa de la próxima

Ilegada d^e garbanzos mejicanos y

de la buena cosecha de Andalu-

cía..

En fin, Dios quiere que nuestra
situación mejore en todos 'los ór-
denes, consiguiendo así el forta-
lecimiento que los esfuerzos del
Gobierno y del pueblo merecen.

J. N.
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PRORROGA DEL CIERRE 9E

MOLINOS MAQUILEROS

En el Boletin Ojicial del 11 de junio
de 1951 se publica un Decreto del Mi-
nisterio de Agricultura, cuya parte
dispositiva dice así:

cArtículo 1^ Se prorroga la clau-
ĉura temporal de ]os molinos maqui-
leros hasta 1^ de junio de 1952, que-
dando subsistente lo establécido en la
Ley de 30 de junio de 1941.

Art. 2.° Se autoriza a la Delegación
Nacíonal del Servicio Nacional del Tri-
go para que pueda proceder a clau-
surar temporalmente, sin indemniza-
ción, durante la recogida de los pro-

ductos intervenidos, los molinos ma-
quileros y de piensos que estime con-
veniente y durante el tiempo que con-
sidere oportuno. ^

Art. 3^ Iguallñente se autoriza a
la Delegación Nacional del Servicio
N.acional del Trigo para que pueda
adoptar todas cuantas medidas crea
oportunas para asegurar de modo efec-
tivo la inactividad de las industrias
a que se refieren los dos anteriores
artfculos, así como de aquellos otros
molinos que por haber infringido las
disposiciones legales vigentes hayan
sido clausurados,

Art. 4.° Por el Minísterio de Agri-
cultura se dictarán las disposiciones

complementarias precisas. para el me-
jor cumplimiento de cuanto se orde-
íla en el presente Decreto, asf como
las -instrucciones que sean necesarias
con objeto de determinar el derecho
al percibo de indemnizaciones y cuan-
tía de las mismas en los distintos ca-
sos especiales que se presenten, y para
regular la más adecuada distribución,
con carácter general, de los fondos
que para este fin disponga el Servicio
Nacional del Trigo en cada campaña.

Ásí lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a 1 de junio de
1951.-Fxnxcisco Fxaxco.-El Minis-
tro de Agrieultura. Carlos Rein Se-
gura.»

•etrccta de^
BOLETIN . OFICIAL

DEL ESTADO

Orden del Minísterio de Agricultura,
fecha 9 de marzo de 1951, por la que

se aprueba la celebracíón de un cursi-

llo sobre poda del ollvo en Jódar y To-

rreperogíl ( Jaén). (aB, O.» de1 7 de abril

de 1951. ) '

En el cBoletín Oficlal» del 9 de abril

de 1951 se publican otras Ordenes del

Mínísterlo de Agricultura, fecha 17 de

marzo de 1951, por las que se aprueban

ls celebracíbn de un cursillo sobre trac-

torístas y otro sobre índustrias lácteas

en Albacete, y uno sobre elaboración y

análísis comerciales de vínos en Valen-

óia.

Ordenes del Mimsterío de Agrícutura,

fecha 7 de abríl de 1951, por las que se

aprueba la celebración de los siguientes

cursillos :

aTemas agrícolas, forestales y pe•ua-
ríos para la formaclón del Maestro ru-

ral», en La Corufia.

«Ganadería», por la Junta Provincial

de Fomento Pecuario de Palencía, en Sal-

dafia.

«Higiene y alimentación del ganado»,

por la Estacíón, Pecuaria Reglonal, de

Badajoz.

«Ganadería», por la Junta Provincíai

de Fomento Pecuarío de Palencía, de

Duefías.

rcGanadería», por la Junta Provinc+al

de Fomento Pecuario de Palencia, en Ca-

rrión de los Condes.

cLa iniciación agrfcola en la Escuela

Prímaríaa, por el Círculo de Estudlo y

Trabajo (C. E. T. A.», en Granada.

aTemas agrícolas, forestales, ganade-

ros y sanítaríos», por la Inspección Pro-

vincial de Primera Ensefianza de Lugo.

«Ganaderfa», por la Junta Proviacial
de Fomento Pecuarío de Palencía, en
Baltanás.

«Enfermedades contagíosas de la ga-

nadería. Alímentacíón de anímales do-

mésticos. yas lanas y remedios urgentes

en las enfermedades de los animales», en

Madrid.

«Avi-api-cunicultura, plagas del cam-

po, alimentación de animales domésti-

cos, industrías lácteas, explotación gana-

dera, e:aboracíón de vino, etc.», en la

provincía de Madríd.

Ordenes de 9 de abríl de 1951:
«Gultivo secano, Ganadería, Apicultu-

ra, Avícultura y Cunícultura, Plagas del
campo, Vítícultura y Enología, etc.», en
la província de Málaga.

«Avícultura, poda e injerto, industrías

lácteas, Aplcultura, Cunicultura y Vini-

fícacíón», en la província de Navarra.

aCunícultura, curtído, corte y confec-
ción peletera», en la Granja de la Sec-
cíón Femenína «Santa María del Sagra-
rio», de . Seseña (Toledo).

«POrcino-cultura y chacínería», en - la
Granja-ESCUela de la Seccíón Femenína
de Nules (Castellón).

aGanadería, Pratícultura, suelos y fer-
tllizantes, Vinífícacíón, plagas del cam-
po, Herboricultura y Avículturau, en la
províncía de Orense.

«Poda e ínjerto de írutales, Aví-apí-

cunicultura, Sericícultura, plagas d e:

campo, suelas y fertilizantes, maquina-

ria agrícala y Viticultura y Enología»,

en Svlurcla.

Orden de 27 de abril de 1951:

«Capacitacíón agrícola en plan de cá-

tedra ambulante», en las provincías de

Jaén y Granada. («B. O.» del 5 de mayo

de 1951.)

NormaS para la can ‚pafia lanera
19s1-195z.

Orden conjunta de los Ministerios de

Industría y Comercio y Agricu:tura, fe-

cha 30 de abríl de 1951, por la que se

díctan normas para regular la campafia

lanera 1951-1952. ( aB. O.» del 1.° de

mayo de 1951. )

En el Boletín Oficíal del 2 de mayo

de 1951 se publíca una rectiflcación a

la Orden anterior.

Prenrlos a las ag.ricultores trlgneros.

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 14 de abril de 1951, por la que,

en cumplímiento de acuerdo del Consejo

de Minístros de 20 de los propios mes S

afio, se distri^c^l-e la cantídad de 150 na:-

llones de pesetas concedíd& para premíos

a los agrícultores trígueros por Decreto

de 28 de abríl de 1950, dando normas

para su inversíó.^ (rB. O.» del 2 de ma-

yo de 1951.)

.aiumbramiento de aguas subkerráneas
en Almería.

Decreto del Minísterio de Agrícultura,

fecha 13 de abríl de 1951, por la que

se declara de utllídad pública y de ur-

gencía los trabajos que realíce el Ins-

títuto Nacíonal de Colonizacíón para el

alumbramiento de aguas subterráñeas

para el ríego del campo de Dalías (Al-

mería). («B. O.v del 2 de mayo de 1951.i

Colonización de la zona de La ^lancha
de la provincia de Ciudad Real.

Decreto del Ministerío de Agricultura,

fecha 2 de abríl de 1951, por el que se

declaran de alto ínterés nacional la co-

lonizacíón de la z o n a denominada «La

Mancha», síta en la provincía de CJíudad

Real. ( aB. O.» del 4 de mayo de 1951. )
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I,aboratoríos agrfcolas autor(zados para
expedtr certificados de exlwrtaclón e im-
portación de vinos y bebidas alcohólícas.

Administracíón Central. - Dísposición

de la Dírección General de Agrícultura,

f'echa 28 de abril de 1961, por la que se

transcríbe relación de laboratorios agrí-

colas, dependíentes de dicho Centro dí-

dectívo, sutorízados p a r a expedír ios

certifícados de exportaclón de vínos 9

demás bebidas alcoliólicas, así como cer-

tifícados de ímportacíón de los mLsmos.

( cB. O.» del 6 de mayo de 1951. )

Desahucio para reprimir la venta a pre-
cios abuslvos.

Decreto-Ley de 20 de abril de 1961,
sobre desahuclo por causa de perturba-
ción social y otras medidas para repri-
mír la venta a precios abusivos. ( aB. O.s
del 6 de mayo de 1951. )

Subasta de terrenos para explotación
forestal.

Orden de la Presidencía del Gobíerno,

fecha 1 a de mayo de 1951, por la que

se dan normas para la subssta de terre-

nos para explotación forestal. (aB. n.n

del 7 de mayo de 1951.)

Reglamento del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen «Tarragona».

Orden del Mínísterio de Agricultw•a,
fecĉa 30 de abril de 1951, por la que
se modifícan deternlinados artículos del
Reglameñto del Consejo Regulador de la
Denominacíón de Orígen aTarragonas.
(aB. O.x del 7 de mayo de 1951.1

Normas para la campafia, lanera 1951-52.

Orden conjunta de los Ministerios ae
Industria y Comercio y Agricultura, fe-
cha 30 de abril de 1951, por la que se,
dictan normas para regular la campaña
lanera 1951-52. (aB. O.n del 1 de mayo
de 1951.)

En el aBoletfn roficial» del 2 de ma-

yo de 1951 se publica una rectifícación

a la Orden anteríor.

Premios a los agricultores triguero.4.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 14 de abril de 1951, por la que.

en cumplímiento de acuerdo^ del Con-

se^o de Mínlstros de ,20 de los propios

mes y año, se dístribuye la cantidad de

150.000.000 de pesetas, concedída para

premíos a los agrícultores trígueros por

Decreto de 28 de abril de 1950, dando

normas para su íñyersíón. («B. O.» del

2de mayo de 1951. )

Alumbramtento de aRUas subterráneas

en Almería.

Decreto del Ministerio de Agricpltuca,
fecha 13 de abríl de 1951, por el que se
declara de utilidad pública y de urgen-
cia los trabajos que realíce el Instituto
Nacional de Colonizacíón para el aluin-
bramíento de aguas subterráneas para el
ríego del campo de Dalfas (Almería).
laB. O. del 2 de mayo de 1951.)

CoQon(zación de la zona de aLa Mancha»,
de la províncla de Cíudad Real.

Decreto del Minlsterio de Agrícultura,
feCha 2 de abríl de 1951, por el que se
declaran de alto interés naci^nal la co-
lonizacíón de la z o n a designada aLa
Mancha», síta en la províncía de Ciu-
dad Real. ( aB. O.» del 4 de mayo de
1951. )

[.aboratorios agrícolas autorizados para
expedir certificados de exportacíón e im-
portación de vinos y bebidas alcohólicas.

Admínistracíón Central. - Disposiclón
de la Díreccíón General de Agricultura,
fecha 28 de abríl de 1951, por la qus
se transcribe relacíón de laboratoríos
agríco:as, dependíentes de dícho Centro
dírectívo, autorizados para expedír los
certificados de exportacíón de vinos y
demás bebídas alcohólicas, aqQ como cer-
tlficados de ímportación de los mismes.
(aB. O.» del 6 de mayo de 1951.)

Desahuclo para repriinír la venta
a precíos abusívos.

Decreto-Ley de 20 de abríl de 19b1,
sobre desahucio por causa de perturba-
ción social y otras medidas para repri-
mír la venta a prevíos abusivos. ( aBole-
típ Oficíal» del 6 de mayo de 1851. )

Subasta de terrenos para explotacíón
forestal.

Orden de la Presídencía del Gobierno,
fecha 1 de mayo de 1951, por la que so
dan normas para la subasta de terrenoa
para explotación forestal. (aB. O.» del
7 de mayo de 1951.)

Reglamento del •onse3o Regulador de lu
denoininacín de Orígen «Tarragona».

Orden del Ministerío de Agricultura,
fecha 30de abril de 1951, por la que se
modifícan determinados artículos d e 1
Reg:amento d e 1 Consejo Regulador de
la Denomínacíón de Origen aTarragona».
(aB. O.» del 7 de mayo de 1951.)

Remuneraciones a funcíonaríos del ^11-
nisterio de Agrlcultura.

Decreto de 20 de abríl de 1951, por el
que se aplica el artículo 10 de la Ley
de 15 de mareo últímo al personal del
Mlnísterio de Agricultura. (aB. O.» del
13 de mayo de 1961.)

Mutualidad General de Funcíonarios del
Mínlsterio de Agnicultura.

Orden del MínLsterio de Agrícultura,

fecha 30 de abríl de 1951, por la qué se
aprueba el Reglamentó por el que ha-

brá ^de regirse el desenvolvímíento de la

Seccibn Especial del' Cuerpo de Ingenie-

ros Agrónomos en la Mutualidad Geae-

ral de Funcíonaríos de1, Ministerío de
Agricultura. ( aB. O.» del 14 de mayo de
1951. )

En el mismo aBoletín Oficial» del 8 de

Junío de 1951 se publica una rectifica-

ción a la Orden anteríor;

TrabaJos sobre,la agricultura en tlempos
de los Reyes Católlcos.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 7 de maYO de 1951, por la que

se convoca a un concurso de trabajos

sobre la agricultura de los reínos espa-

ñoles en tiempos de los Reyes, Católi-

cos para la concesíón de los premios

estab:ecídos por d í c h o Departamento.

(aB. O.» del 16 de mayo de 1951.)

Concurso de traba.los sobre temas agrí-
colas, forestales y pecuarlos.

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 7 de' mayo de 1951, por ls que
se convoca a un concurso de trabajos
sobre temas agrfcolas, forestales y pe-
cuaroís para la concesión de los premios
establecídos por el mencionado Ministe-
rio. (aB. O.» dél Ib de mayo de 1951.)

Premios de ínvestígacfón agricala, prensa
y maestros nacíonales.

Orden del Minísterio de Agricultura,
fecha 11 de mayo de 1951, sobre conce-.
sión de premíos de ínvestiga,cíón agrfco-
la, prensa y maestros nacionales. ( aBo-
letín Oficialn del 15 de mayo de 1951.)

Cancurso de fotografías agrlcolas, fores-
tales y pecuarias.

Orden del Minísterio de Agricultura,
fecha 11 de mayo de 1961, por la que
se anuncia concurso de fotografías agri-
co:as, forestales y pecuarías. ( aB. O.» del
15 de mayo de 1961.)

Fincas declaradas de ínterés nadonai.

Decretos del Mínisterio de Agricultura,
fecha 27 de abril de 1951, por los que

se declaran de interés social la adquisí-

ción o expropiácíón por el Instituto Ns-

cíonal de Gblonización de las fincas que

se indícan. («B. O.» del 16 de mayo de

1951. )

Reglamenatcíón de la salída de ganado
de abastos.

Adminlstración Central.-Círcular nú-

mero 7B3-D de la Comisarfa General de

Abastecímíentos y Transport^ ($erviclo

de Carnes, Cueros y Derivados), por la

que se dictan normas reglamentando la

salída del ganado de abastos para su en-

gorde medlante el aprovechamiento de

pastas y espigaderos durante la campa-

fis en curso. («B. O.» del 18 de mayo

de 1961.)

Régimen económic;o en la colonlzación
de tincas.

Orden del Miniaterio de Agrícultura,
fecha 17 de mayo de 1961, por la que
se fíja el régimen económíco aplicable
al desarrolIo de la colonizaclón de la
fínca aMatón de Ifiigos», sita en el tér-
míno municipal de Tejera del TSétar
(Cáceres). («B, O.» del 24 de mayo da

•1951. ) •

Coordinacíón de los servlclos municlpa-
les de abastecimlento.

Círcular número 768-A de la Gbmisa-
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ría General de Abastecimíentos y Trans-

portes, por la que se dannormas para la

coordínación del Servicio encomendado

s los Ayuntamíentos y se crea el Servi-

cio de Coordínacíón Munícipal de Abaa-

tecimientos. (aB. O.» del 24 de mayo

de 1951.)

Especíes mediclnates reglamentadas dn-
rante la campafia 19^1-52.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 19 de mayo de 19bi, por la que

se fijan las especíes medicínales aromá-

tlcas y perfumerías reglamentadas y pro-

tegidas para la campaña 1951-52. ( aBo-

letín Oficiala del 25 de mayo de 195t ^

el que, en aPlicación de la Ley de 16 de

julio de 1949, se. aprueba el prayecto de

restauracíón hídrológióo forestal de la

cuenca del río Alcaide para la restaura-

ción de la cuenta del rio Segura. ( reBc-

letín Oficial» del 31 de mayo de 1951.)

Comercio de huevos conservados en
Prigorffícas.

Admínistracíón Central.-Dircular nú-
mero 768 de la Comisaría General de
Abastecímientos y Transportes, fecha
24 de mayo de 1951, por la que se anu-
la la 741 y se regula el comercio de
huevos conaervados en frígorífícas. (aBo-
letfn Oficfaln del 4 de junio de 1951.)

lítíca Arancelaría, fecha 21 de mayo de
1951, díctando normas aduaneras para ^a
exportacíón del pimíento. (aB. O.» del
5 de junio de 1951.)

Seguro de los Riesgos Catastróficos.,

Decreto del Ministerio de Hacíenda, ie-
oha 18 de mayo de 1951, por el que se
reducen las prímas aplicables a los 6e-
guros de los Riesgos Catastróficos. ( aBo-
letín Oficial» del 7 de junio de 1951.)

Entidades Colaboradoras del Mínisterio
de Agrlcultura. '

Premios para las Entidades Colaborado-
ras del Ministerio de Agrícultura

Orden del 1^Iinisterío de Agricultara,
fecha 19 de mayo de 1951, por la ciue
se establecen dos premios de b0.000 pe-
setas para las Entidades Colaboradoras
de dícho Departamento que reúnan las
condiciones que se fíjan. (aB, O.» del
2b de mayo de 1961. )

Prórroga de la validez de la tarjet;

de abastecimíentos.

Admínlstracíón Central.-Círcular nú-
mero ?67 de la Comisaria General de
Abastecímientos y Transportes, fecha
12 de mayo de 1951, prorrogando hasta
el 31 de diciembre de este afio la vi-
gencia dé la tarjeta de abastecimier:-
tos. (aB. O.» del 28 de mayo de 1951.)

Restauradón hidrológíco forestal en la
cnenca del Segura.

Decreto de 11 de mayo de 1951, ;^or

ClaSificación de Vías Peciiarías.

Ordenes del Minísterio de Agrícultura,

fechas 14 y 21 de mayo de 1951; por las

que se apruelian los expedientes de cla-

sífícaCión de las Vías Pecuarias existen-

tes en los términos municipales de Huel-

va, Mayorga de Campos (Valladolid) y

Calatorao ( Zaragoza). (aB. O.» del 5 de

junio de 1951. )

Vacante de Jefe de Jefatura Agronómíca,

Administración Central.--Cónvocatoria

de la Direccíón General de Agricultura,

fecha 25 de rrlayo de 1951, para proveer,

por concurso; la plaza vacante de Inge-

neiro Jefe de la Jefatura Agronómíca de

Huelva. («B. O.» del 5 de junío de 1951.)

Lxportacíón de pímíento.

Administración Central.^Circular de

la Dirección General de Comercio y Po-

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 22 de mayo de 1951, por la que

se concede el título de Entídad Colaoo-

radora de dícho Departamento a, las e:,-

tidades $ue se mencíonan. (aB. 0.» dei

8 de junio de 1951.)

Cursillos de capacitación agrícola
y pecuaría.

Ordenes del Mínisterio de Agricultura,

fechas 7, 11, 18 y 22 de mayo de 1951,

por las que se aprueba la cé^lebración

de treínta y cuatro cursillos de capaci-

tación agrícola y pecuaria en distlntas

províncías .(aB. O.» del 8 de junio de

1951. )

Prórroga del cierre de molinos
maquíleros.

Decreto del Minísterio de Agrícultura,

fecha 1 de junío de 1951, por el que se

prorroga el cíerre de los molínos maclui-

leros. (aB. O.» del 11 de junío de 1951.)

^r

ACADEr^A• CIBRIAN ^ RODRIGAI^ E Z

INGErIIEROS AGRC^I^TOMOS

CALL^ DLrI, P^DO I'i° 2^ • TEL° 26340 • MADRID

31^



^usuur^s

Un triunío seguro se
obíiene solamente si
se ponen los mejores
medios. Dando a sus
avgs y demás ganados
"AVEMINA"
obtendrá no solamen-
te un triunfo seguro si-
no, que lo conseguirá
a menor precio.
Avemina íiene defini-
tivamente más vitami-
nas pero siempre las
mismas.
Obtendrá por tanto
un t=iunfo seguro y
constante reproduci-

^ ble una y otra vez. ^

'^I^ I '^^
^ ^ ^ ^^

^ ^ ^, ^ , ^,
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Mejora de pastizales

Un antiguo suscriptor de Madrid

Poseo una finca en la Rioja baja, de la cil^ll
una parte, la de peor calidad de tierra, está des-

tinada para pastar mi gana^io lanar. Siendo es-

tos pastos francamente escasos, desearía saber si
prácticámente es posible .una mejora e intensi-

ficación de éstos, naturalmenie adaptándose a los
concliciones del suelo y sequeclad del clima. In-
cluyo un análisis de tierras que, aunque no es
de las partes destinadas a pastos, sí es parte de
la mism.a finca, por lo que podrá orientarle,
siempre teniendo en cuenta qtce las tierras de la
consulta son más escasas y con f ama de ser algo
salitrosas. Si pudiera efectuarse esta mejora, le
agradecería me inclicase clase de senaillas, pro-
porción de ellas, dónde se podrían adquirir, for-
ma, época y circunstancias de sembrarlas, etcé-
tera, etc., así como alguna publicación, si la hu-

biera, que pudiercc orientarme corecretdmente
sobre el caso. He leído algo sobre los pastos de1
Sáhara y Zo nutritivos y resistentes a la sequía

que son. No sé ri esto pudiera tener un f in prác-
tico.

ANÁLISIS DE UNA MUES'I'RA DE TIERRA

Eleme,ntos gruesos (muy calizos) ... . . 20
Elementos f irws . . 980

Humedad de la tierra al 110° y por 100.

Análisis físico-químieo de los elementos
finos :

Are,ncz gruesa silícea ... ... ..
Arena f ina silícea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caliza ... ... :.. ... ... ... ... ... ... ... ...
Arcilla ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ...
Materia orgánica ... ... ... ... ... ... ..:

Análisis q ú í m i c o de los elementos
finos :

Nit.rógeno . . . . . . . . . . _ . : . . . . _ . _ . . . . 1,91
Aoido fosfórico ... ... ....... ... ... ... . 0,90
Potasa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1,37
Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131, Fi0

(Firmado por el Ingeniero asesor de SEMA,
Juan Díaz y Muñoz.) ' . •

El prohlema que el señor cousultante plantea es de
muy difícil solu^ión por las circunstancias tan extre-
madas que en el mismo se dan. Luqár de acentnada
sequía, composición física ^del suelo discordante, por
su escasez en materia arcillosa, como se ve por su
análisis físico, y por si fuera poco con presun ĉión de

ser •alitrosas.
Un dato interesante hubiera sido el conocimiento

del subsuelo, pues si éste fuera impermeabl'e e incli-
nado aun podría darle alguna cualidad que amino-
rara sus deficientes cualidades, De ser permeable, el
caso sería todavía peor.

En el Sáhara, en cuya semejanza busca el señor
consultante remedio para esos pastizales, no encou-
trará solución, pues el mismo Servicio Agronómico de
aquellas tierras señala que el actual régimen al;imen-
ticio de sus gan.ados, que consiste en aprovechar la
vegetación de aquéllas, es malísimo, porque al agos-
tarse los pastos durante Za estación seca el ganado ca-
rece de alimentos.

El'iínicq sistema de mejorar tales terrenos es, a lo
sumo, intentar, en época de humedades, realizar el
resiembro de algunas forrajeras, entre las que se le
pueden recomendar la Serradella (Ornithopus com-
presus), espontánea en nuestra Pénínsula, muy rústi-
ca, con ho.j^IS vellosas, propia por eso de lugares secos:
Talxibién la Zulla (Fledisarum Coronarium), planta se-
mejante a la espontánea, que, por ser calcícola, podría
darse bien en terreno calizo, como es ése sobre eI
que se consulta`. Especies semejantes viven en tierras
de la estepa central y en 'terrenos algo salinos y de
composición física seme,jante a la del que nos ocupa.
El Dáctilo ,y el Bromo, también especies esteparias
Pntre las gramíneas, podrían completar, con aquéllas,
nna mezela de posib]e ,adaptación a la mejora del pas-
tizal de referencia.

Se le podría recomendar la realización de una prue-
ba, en pequeña escala, a base de las forrajeras dichas,
que podría encontrar en algunas de 1•as diversas em-
presas que se dedican al comercio de semillas de esa
clases : semill.as Ebro, Prodes, Nonell, Uriber, Ger-
minia, etc. Con ellas formará tma mézcla de dos ter-
cios de gramínc.as y uno de leguminosas, para una pro-
porción de 70 kilos de simiente por hectárea. Deberá
hacer la siembra en época de humedades; lo mejor,
de ser factible, es laborear en otoño y sembrar en
prim.avera, si es duro el clima, como parece, y sobre
eapa de suelo laien pulverizada, mezclando la semi-

• lla, para distribuirla a voleo, con are.na seca para que
se consiga un expandido uniforme.

La destrucción; por otra parte, de plantas como el
tomillo, jaras, aliagas y otras semejantes que puedan

l.ooa
1,47

34,43
36,44
23,^0
4,80
0,83

100,00
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darse, sería una medida eficaz de entretenimiento del
pastizal. En cuanto al. abono, debe estar advertido de
que el abono mineral, en terrenos de esta condición,
no es recomendable. El desparramado del f.ertilizante
producido por el ganado pasturante y el practicar, si
acaso, el redileo es lo que se puede aconsejar, ,pues
lo calizo de su composición hace que el estiércol se
consuma con rapidez.

En cuanto a literatura, poco podemos ilustrarle,
porque es escasa. Una Monografía sobre prados per-
nianentes, de don Leopoltlo Ridruejo, Ingeniero agró-
nomo, editada en Soria, podría orientarle. Algunas
hojas divulgadoras sobre pastizales, editadas por el
Servicio de Publicaciones Agrícolas de la Direccióu
General de Agricultura del año 1922, extraídas de una
obra del Ingeniero de Montes don Ezequiel ĉonzález
Vázquez, recopilan datos interesantes sobre el par-
ticular.

Daniel ,lVagore
2,8C7q Ingeniero agrónomo.

Muerte de cipreses

La Agrícola Torre Rivas, Mongat (Barcelona)

En la f inca que poseo en Mongat, y en el
transcur.so de tres o cu,atro años, he ido plan-
tando para f ormar cierre los arbustos llamados
cupresus, de las de Zas dos clases-macrocarpa
y pirami.dal-, los cuales, de tierra, tenían de al-
tura 40 cros., y hoy hav algunos que tienen unos
2,5 ms.; en dichos años, unos que han sido re-
gados se mueren _y, en cambio, otros que no ln
han sido siguen lozanos, indistintamente las dos
variedades. ^ Podría irulicarme la causa de se-
carse hasta su muerte? ^

Sin máa antecedentes que los que proporciona la
consulta, no hay posibilidad de acertar con la causa,
en verdad extraña, que puede originer la muerte de
un árbol, de suyo resistente.

Cabe hacer la con jetura de que las aguas no reuni-
rán adecuadas condiciones para el riego, por excesiva
acidez, o por todo lo contrario : por llevar en diso-
lución substancias alcalinas.

T.ambién es posible que en la tierra exista alguna
materia o substaneia que, con las aguas, se disuelva
y act^íe de modo desfavorable y pernicioso sobré el
sistema radical de esos árboles.

Los cipreseg, lo mismo el macrocarpa que el pira-
rnida]', son especies robustas resistentes a la sequía,
muy propias de la región mediterránea clonde han
sido puestas.

Para, con ^mayor conocimiento de causa, poder in-
formar al consultante, convendría que, de los ejem-
plares que se mueren después de los riegos, mandase. '
sus raíces al Instituto Forestal de Investigaciones _y
F.xperiencias, Núñez de Balboa, 51, Sección de Mi-
crobiología, con el ruego ^de que,realizasen una inves- •
tigación, para ver si descubrían la causa que moti-
vaba la muerte de tales ejemplares.

Por ]o pronto, Cg elemental indicar que debe su-,

primirse todo riego, sustituyendo loa efectos de éstos
por binas reit^eradas, para mantener muy suelta la su-
perficie del terreno en la .zona inmediata al seto vivo
formado de cipreses. Esta conservación de la hume-
dad natural del suelo estimularía el desarrollo del
arbolado.

Antonio Lleó
2, 870 Ingeniero de 1^iontes.

Documentación de obreros eventuales

Un suscriptor extremeño

Les rrcego me den relación de trá.mites a cum-
plir y documentos pa,ra el empleo de obreros
eventuales, f i jos y desta jados en el ^ca.m po para
el cumplimiento de Zas diversas Zeyes sociales.

Con la advertencia de que, dentro de lae normas
generales .de la agricultura, las Reglamentaciones de
cada provincia o cada región tienen preceptos espe-
ciales por ]a fisonomía de la región y sus diferen-
tes cultivos, lo que obliga a consultar en cada caso
la Reglamentación vigente, se informa a nuestro con-
sultantes que seb ramente en la Delegación de Tra-
bajo de Cáceres le serán facilitados los modelos que
en la misma deben existir para la redacción de los
contratos de trabajo a que en su consultá hace refe-
rEncia. Todo ello para cumplir los preceptos del ar-
tículo 27 de la Ley del Cóntrato de Trabajo, que en
su párrafo segundo dice que, a efecfos de pacto expre-
so (de aquí la obli^atoriedad y conveniencia de quc
los contratos sean por escrito), se entenderá por du-
ración del contrato el mínimo que se haya fijado por
normas legales o Reglamentación de Trabajo.

Las anteriores palabras; que son las del artículo 2?
citado, indican la necesidad de efectuar los contratos
por escrito, en convenien •ia del patrono, en log mo-
delos que, como también antes se expone, le deberáp
ser facilitados en la Delegación de Trabajo de Cá-
ceres.

AZ fonso Esteban

2.871 Abogado

Decoloración de vino clarete

M. F., Logroño

Estoy decolornndo el vino clarete (que este
aico ha salido con bastante más color que el exi-
gido por el comPrcio) con carbón vegetal y ne-
gro animal activados.

, Díganme industrias más importantes para ad-'
quirir dichos productos y si hay algún otro pro-
cedimiento más rá pido, económico y f actible
para hacer ^ la decoloración.

En España se fabrican boy carbones vegetaleg deco-
lorantes, .activados, de buena ca]idad, que me pare-
cen preferibles para usos enológicos al negro animal,
porque la pusificación del »ltimo es más enojosa y

^líi
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en ba.9tantes casos resulta insuficiente. Es peligrosa la
enumeración de «las industriás más importantes para
adquirir en ellas un producto» (en ^este caso, carbóu
decolorante activado), porque es posible incurrir eu
omisiones lamentables e involuntarias y porque. no
pueda parecer propaganda .comercial lo que no debe
ser más que respuesxa a una cnestión que se nos pro-
pone.

Saliendo al paso de los anteriores reparos, adver-
timos que, al referirnos a marcas determinadas, lo
hacemos siempre sin juzgar de otras que pueden ser
mejores, pero que ne hemos tenido ocasión de ensa-
yar personalmente. Además, para los carbones deco-
lorantes es difícil generalizar el eriterio de preferen-
cia, ni aunque se trate epncretamente de decolorar
vinos, porque unos carbones decoloran mejor que
otros en vinos más ácidos, mientras que ocurre lo con-
trario en vinos pobres en acidez, etc. La energía áci-
da (medida por el pH) de los vinos juega en este
caso un gran papel: por ejemplo, con 25 gramos
por hectolitro de un carbón tipo N. P. de la casa
F. E. C. A., S. A., de Madrid, se logró disminuir en
tín 15 por 100 la coloración total de un clarete cuyo
PH era 3,3, ^mientras que si se neutraliza parcial-
mente el mismo vino, haciendo subir el pH hasta
pH = 4,2, la disminución del color llegó a ser del
22 por 100 con la misma dosis de negro.

Después de lo apuntado, puedo decir al señor. cou-
sultante que, entre los pocos carbones decolorantes de
fabrícación nacional que he tenido ocasión de ensayar,
he obtenido btzenos resultados con el citado tipo N. P.
de la casa F. F.. C. A., S. A., Madrid, y con el Pspe-
cial para deFOloración de líquidos que nos envió la
firma «Gilca», de Zaragoza. También han sido muy
aceptables los resultádos con algunos carbones adqui-
ridos en casas que venden productos enológicos, ^in
que conozcamos la procedencia primitiva de tales car-
bones.

2.872

Juan Marcilla (-f-)
Ingeniero agrónomo.

Pozo para suministrar agua de riego

l. Sastre, Castronuevo de Arcos (Zamora)

Tengn sembrada una tierra de doce hectá.reas
a. remolacha y no tengo agúa para regarlas. Esto
quiere decir que deseo hc^cer pozos, o mejor di-
cho, perforar para ver la forma de sacar agua,
que creo f ácil hallarla, porque on esta zona `ha ^•
mrís poxos con agua abundante.

Les ruego me informen si conocen alguien o
alguna empresa que se dedique a la perforación
de esta clase., con la maquinaria adecuada, o si
el 1Vlinisterio de Agricultura tiene alguna sec-
ción quv se dedique a estos trabajos o a infor-
mación de dicho asunto.

Le conviene, antes de hacer pozos, sobre todo si son
algo profuttdos los de las cercanías, cerciorarse con
garantía^ 3e la existencia de aguas subterráneas a pro-
fundidades cuya extraceión le resulte económica. El
^estudio científico del agua del súbsuelo se hace hoy

INSECTICIDA AGRICOIA

LCK
MARCA REGISTRADA

EL MEJOR

Insectiaida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 %)
En todci 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 d® los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulvarizando 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.
BARCELO(^A. - Vía Layetana, 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. -. Jovellanos, 5.
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económicamente, sin necesidad de recurrir a perfora-
ciones, por medio de instrumentos eléctricos portáti-
les de rápido y sencillo manejo. No se dedica el Mi-
nisterio de Agricultura expresamente a estos traba-

jos. Algún laboratorio o entidad particular, que pue-
de ver anunciados en revistas técnicas, son los que rea-

]izan estos estudios.
Una vez conocida la profundidad a que existe el

ao a, como el pozo no va a ser de tamaño excepcio-
nral, por servir para el riego de pocas hectáreas, 10
mejor sería que lo construyese alguno de los poceros
que, sin duda, trabajarán en esa zona o en sus proxi-
midades. ^

2.873

?Kariano. Fernándex Bollo
Ingeníero de Caminos.,

Lucha contra las garrapatas
de las gallinas _

Víctor Martínez Sera, Madrid

Desearía saber el procedimiento más eftcnz
para combatir ilas garrapatas de las gallinas.

Probablemente nuestro comunicante se refiere al
rtrgas persicus, conoeido como el chinchórro de lo^
gallineros, qiie se cobija en los locales durante el
día y sale a picar por la noche, a diferencia de.las
verdaderas garrapatas, que permanecen fijas sobre los
animales, convirtféndose las hembras en reznos, como
los de lo ĉ perros. •

El -chinohorro es difícil de extirpar, sobre todo si
los locales tienen grietas profundas, máxime cuando
pueden permanecer durante dos o tres años sin to-
mar alimento. Por ello ha de combatírseles con mu-
cha constancia, hasta descastarlos.

El insecticida más eficaz es el HCH o hexacloroci-
clohexano, y cualquier preparado a base de este pro-
ducto puede dar excelentes resultados. Sin embargo,
la recomendaría la Emulsión Condor tipo A, disueíta
en agua, a razón de una parte en veinte, con la cu1l
se impregnan paredes, techo, aseladeros, ete., espe-
rialmente en ]as grietas, junturas, orificios, etc., en
los que se cobijan. Haga la aplicación por la maiia-
na, para que el local esté bien seco al entrar en él

las aves.
La operación debe repetirse cada diéz o quince días,

hasta que no se observen paráeitos. Conviene tapar

las grietas y orificios del techo y paredes con una
mano de yeso y luego enjalbegar.

De todas formas, rogamos a^ nuestro comunicante

nos envíe ejemplares de las •arrapatas, para determi-

n.ar la especie con seguridad, por si fuera algún otro
parásito, en cuyo caso tendríamos mucho gusto en
informarle de los medios adecuados para combatirle.

2.874

Juan•Gil Collado
Entomólogo

Alteración de naranjas en almacén

M. Crespo, Gata (Cáceres)

Les envío una caja con cuatro naranjas afec-

tadas de ciertas manchas, que sospecho sean

una enfermedacl aquí desconocida.
Las naranjas son de las mejores clases que

aquí se cultivan: las aplanadas, llam,adas aquí
`"fresa" (^Cadena de Valencia?), y las ovala-
d,as, conocidas aquí por "Malagueñas". Desde
luego, variedades realmente selectas en ésta y
en cualquiera iotra región. Hago esta reseña de
ellas porque da la casualiclad de que es a ,las

ñnic,as clasés a las que hasta ahora ata^ca esa
enfermedad. Las variedades más ordinarias, así

como Zas dulces y las mandarittas, sean corrien-
tes o corteza gruesa, c o m o las "Ktng", estárt
Zimpias de tal Zacra y Zo mismo ocurre con los
denaás agrios; limones, limetas y pomelos están
perfectam.ente Zimpios.

En las qu.e inc,luyo, una tiene manchas peque-
ñitas y nunterosísimas; orras, pac^ns manchas y

grandes, y, como pueden ver, en unas se ven

Zas naanclaas más avarzzadas v vie jas que en

otras. 7,o ext.rañ.n es que no saben maZ (excep-
to las m.uy avanzadas, que inici.an ya Za podre-

dumbre), acunque sí me parecen un poco má.s
agricrs qur sus mismas hermaruas Z'i^mpias de ^m.an-

chas.
Adem.ás, esas manchas Zes Zcan salido hace unus

días a naranjas cogidas hace tres o cuatro sema-
nas. En los árboles no se ve ninguna así.

Desde Zuego, creo que pu.ede descartarse que
sean heladas, pues ni esa es la característica, ni
es posible, dado que no cae una naranja ni li-
món (no sicndo algún día de fuerte viento),, y,
además, los Zimoneros están cargados de Zi.mones
per f ectamente sanos, y bien sabido es que los
limones se Izielan mrrcho alttes que las naran-
jas. ^ Pueden decirme de qué en f erm.edad o e pi-

Contra los pulgones, pulguilla de la remolacha, escarabajo de la patata, moscas de los ^frutales...

ACRONEXA
R E P R E 5 E N T A N T E

Comercial Bakins, S. ^.
V A L E N Z U E L A, 6

(fabricado a base de LINDANE)

MADRID
D E P O S I T A R I O:

AGUMAR
ANTONIO ACUÑA, 24
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demia se trata? En caso afirmativo, ^qué tra-
tamiento podría aplicarse?

E1 examen de las naranjas que nos remite, y los de-
talles que nos indica, nos llevan a establecer que la
alteración que presentan es de índole no parasitaria,
y_el mantenimiento en una cámara húmeda de obser-
vación así nos lo comprueba también. Se trata de lo
que los americanos llaman «pitting» y que en nues-
tro país no tiene una correcta traducción.

Como el consultante ha observado, la alteración
se presenta en almacén y, desde luego, hay varieda-

- des más sensibles que otras; las de piel fina son, en
general, más prope^psas.

Asimismo se manifiesta casi siempre en almacén (en
el campo es muy rara), y no recién recolectado el fru-
to, sino después de pasadas unas semanas, tal como
dice ha ocurrido en su caso. Desde luego, no es pro-
ducida por la helada ; las temperaturas en que se
presenta con más frecuencia son laĉ de unos dos a
cinco grados.

^ Scílo cuando se desarrolla en gran proporción pue-
de facilitar la implantación de mohos causantes de
podredumbre; de lo contrario, no modifica el sabor
del fruto, depreciando sólo su aspeáto exterior.

No se conoce tratamiento adecuado, como no sea
el de reducir el almacenaje y evitar que en los alma-
cenes se registren temp^raturas entre los límites in-
dicados.

Miguel Benlloch
2.875 ' Ingeniero agrónomo.

NOVISIMOS
INSECTIC^DAS EN ESPAÑA

E L A B O R A D O A B A S E D E

LI,NDANE
(Isómero GAMMA 99,5-100°/o puro del HCH)

Internacionalmente reconocido como el

insecticida más^ poderoso de la aciualidad.

Desahucio por haber subarrendodo

J. López Andrés, Cantalpino (Salamanca)

Tengo arrendado en este pueblo u.ra lote de
terreno de cincuenta huebras desde hace mu-
chos años; pero el último cóntrato escrito es de
fecha I de septienxbre de 1942. El colono tiene
subarrendadas 10 huebras. Yo quería ahora que
me dejara la ti^erra, bien para labrarla directa-
mente o pa.ra arrendarla de nuevo a un precio
muy superior a lo que hoy me paga. AZ ponerle
al colono el desahucio, por tener diez huebras
subarrent^adas, ^tengo derecho a recupera.r las
diez o las cincuenta que consta el contrato?

F,1 artículo 28 de la Ley de 15 de marzo de 1935
dispone que, entre otras causas, el arrendador podrá
d ĉ̂ahuciar al arrendatario, por ceder en subarriendo,
en aparcería o en cualquier otra forma la explotación
de la finca o aprovechamientos prohibidos por la
propia Ley en su artículo 4.°

Este artículo 4.° prohibe los subarriendos de fin-
cas riísticas ; pero no eonsidera como tales la cesión
de aproveehamientos espontáneos o secundarios, siem-
pre que el precio de estas cesiones, sumado al valor
de la renta que se asigne al aprovechamiento prinei-
pal, no exceda de la total renta anual.

Estas disposiciones relativas al subarriendo no han
sido derogadas por la Ley de 23 de julio de 1942 y
continúan vigentes.

Por tanto, si efeetivamente el arrendatario ha ce-

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 TItIPLE ACCION:

POR CONTACTO-INGESTION E

INHALACION.

Fabricado según las patentes de la caaa alemana

C. H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM

SOLICITE USTED PROSPECTOS ESPECIALES

UTIIICE NUESTRO SERVICIO TECNICO

NEXA NA, S. A.
IBAÑEZ DE BILBAO, 8 B 1 L B A O
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dido en subarriendo la finca o parte de ella y esta
cesión no es de las exceptuadas en. el artículo 4.° an-
tes aludidó, el arrendador puede desahuciarle, aun an.
tes de expirar el plazo contractual.

5i se prueba el subarriendo en el correspondiente
juicio se decretará el desahucio, que dará lugar a la
rescisión del contrato y consiguiente desalojo de la
totalidad de la firica, ei toda la finca ea objeto del

mismo contrato.
Javier Martín Artajo

2,g76 Abogado

^Diarrea de los corderos o basquilla^

F. Delgado Ronco, Rágama (Salamanca)

^Qué debo hacer, o mejor, qué tratamient.,^
seguir en. los casos que, tanto el pasado año co-
mo éste, se présentan de .diarrea de 1os corde-
ros? Causas a que puede ser debidas v tráta-
miento que se debe seguir (amarilla clara, blan-
quecinaJ. Se niegan a mamar; a algunos se les
pasa `y otros mueren, aunque se Zes corta Za dia-
rrea sin hacerles nada.

También he tenirlo un caso de una oveja que
ha muerto, según decía el pastor, de asma, y
otra, de no haber quedado bien del parto. El
ganado es nuevo, tres años, segundo parto y bien
alimentado, cuirlados y tratamiento.

He tenido dos casos de mamitis gangrenosa,
• y vea, por la coresulta que otro ganadero hace

a su Revista, es cosd clara y grave, ha primera
murió y Za segunda creo que se salvará.

^Debo dar a los corderos remolacha serciazu-
carada o mejor alguna algarroba?

No tendría nada de particular que la enfermedad
de su ganado fuera la conocida con el nombre de
ccbasquilla» , tan corriente y frecuente en el ganado la-
nar y que muchísimas veces pasa sin diagnosticarse
bien, a causa de ]a multitud de síntomas con que pue-
de presentarse.

Cómo primera medida, no vendrí.a mal vacunar al
reba^io contra esta enfermédad, utilizando al efecto
r.ualquiera de las vacunas que para ella preparan con.
uno u otro nombre comercial cualquiera de los labo-
ratorios que se dedican a la elaboxación de sueros y
vacunas para la ganadería.

Aparte de esta medida, podría tratar las diarreas
de los corderos con un buen desinfectante intestinal,
utilizando para ello j^a el vulgar aceite de ricino a
dosis fxaccionadas de 10 gramos cada hora, hasta lle-
gar a los 50, ya con la siguiente fórmula :

' Acido salicílico, ácido tánieo y dermatol, a tres gra.
mos; infusión de manzanilla, medio litro, para cada
cordero enfermo en tres veces al día.

El empleo de sufamidas de acción local, tales como
el «Veterin-Taladin» o «Veterin.(^uanidina», sería
muy convenicnte.

Es francamente rarísima el asma en nuestros ani-
maleĉ , y más todavía en el ganado lanar, pudiendo
ser esta manifestación, así como e], mál parto, secué-
las de la basquilla.

Por lo que atañe a los cásos de mamitis gangreno-
sa, cuando la enfermedad, mejor dicho lás lesiones
son muy avanzadas, no hay nada que hacer más que
el sacrificio de los enfermos. 5in embargo, cuando
las lesiones son aún de poca importancia, el uso de
las sulfamidas, el suero antigagrenoso y la penicilina
prestan valiosos resultados.

2.877

FéUix Talegón Heras
Déí Cuerpo Nacíonal Veterinario.

Injerto de cAirénn sobre «Crujidera^
Don Mannel 1Vlorlán, Villanueva de Alcarde-

te (Toledo)

En esta comarca va haciendo destrozos, poco
a poco, la f iloxera. Sólo resiste bien la variedad

"Brujidera" o"Crujidera", pero tic:ne dos in-

convenientes: dar poco f ruto y ser tinta, que
madura antes que la blareca, y acuden a ella las

aves rapaces y los rapaces que no vuelan. PQr
ambas cosas Zas he injertado de "Airen" o"Lai-
ren" (no sé su verdadero nombre). Llevo cua-

tro años haciéndolo. Hasta ahora las cosas mar-
chan bien. Como Zos sarmient.os de "Brujidera"
son gruesos, este año Zos he injerta^do de esta-
quilla aaztes de plantarlos en un peqtceñísimo vi-
vero. ^Tienen lógica mis ensayos? ^Qué porve-

nir preve"n ustedes? ^ No sería mejor que, en vez
de mis pequen"as experiencias, se hic.ieserc otras

mayores y mejores por algún organismo oficial?

No desconocerá el señor Morlán que la resistencia
de un tipo determinado de vid a la filoxera e^tá con-
dicionada por mtíltiples factores : intrínsecos, de me-
dio (clima y suelo) y culturales.

Como es consiguiente, esa variedad «Crujidera» o
«Brujider.a» bien puede acusar una resistencia pasable
en ese medio particular, cosa que no pongo en duda.
^ El hecl•o perdurará? Es muy aventurado responder
a tal pregtmta sin una experimentación larga.

Pero su deeisión de injertar otras variedades sobre
tal vinífera, es ya otro problema. Tenga presente que
la operación del injerto lleva aparejada una debilita-
ción del sistema radieular y, por tanto, agravará los
dañós que la flloxera y snbsiguientes saprofitos (áca-
ros, podredumbre, ete.) provocan corrientemente.

Es hecho bien comprobado para ciertos tipos (viní-
fera «Rupestris» p vinífera «Riparia») que en medios
filoxerantes (donde la filoxera acusa virulencia) fran-
cos de pie no acusan depresión en su vigor y qúe in-
jertados .(sirviendo de patrones a nuestiras viníferas)
han dado lugar a debilitamientos incompatibles con
una explotación económica de la viña.

^,Posee la «Crujidera» mayor resistencia al parásito
que dichos patrones? Ni aun en ese medio particular
podría afirmarse.

No es, pues, de aconsejar el uso de dicha «Cruji-
der.a^i c©mo portainjerto, ni aun en ,ese .caso particu-
lar. Sírvase de portas qua raranticPn una alta resis-
tencia y que, por ,añadidura, poseen una potencia de
raíces mucho mayor que tal vinífera y que colocarán
a nuestra$ vides, en su caso concreto al «Airen», en^
condiciones t^e productividad mucho me,jores.

^ ^
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Por lo demás, usted mismo puede llevar a cabo al-
guna experiencia, en pequeño, comparativa.

2.s^a
Moisés Martínex-Zaporta

Ingeniero agrónomo.

Documentos referentes a
dos pleitos distintos

Don 7oaquín Ladrón de Guevara, Salvatie-
rra (Alava)

Tengo en eL Juxgado, en autos de juicio pen-
diente de solución, uno de los documentos mcís
esenciales, cual es el testimonio de hereneia,
partición y división de bienes. Ahora bien, ne-
eesitando esos documentos para litigar en asun-
tos parecidos, ^será bastante o suficiente Za refe•
rencia a estos documentos-en el momento de
prueba - con estos o parecidos términos: «Se
unen en cuerda f Zo ja a estos autos Zos dichos
documentos «Cuaderno particional» o se requie-
re pedir en aquel momento «se libre testimonío
o se expida testimonio por la Secretaría del .luz-
gado del contenido deL Cuaclerno particional que
obra en autos de juicio número ...? ^Cuál será
la correspondiente?

Si es necesario fundamentar alguna de las acciones
que se ejercite en otro pleito en el testimonio de las
adjudicaciones presentadas en el primero, basta con
acompañar a la demanda una copia simple y hacer
referenéia a dicho primer pleito o a la Notaría en
que se protocolizó la partición, a los efectos de lo
que establece l.a Ley de Enjuiciamiento Civil en el
artículo 504.

No se puede unir en cuerda floja a un pleito qne
se inicia otro que no se encuentre terminado en el
mismo Juzgado. ,

Én el período de prueba se puede pedir que el
Juzgado ante el que se tramita el primer pleito Tes-
timonie la copia autorizada por el Notario de la es-
critura de partición de bienes o bien que se dirija
oficio a dicho Notario para •que expida testimonio de
aquella eacritura, pues de ambas forp^as se puede in-
teresar la prueba.

Maurvcio García Isidro
2•g79 Abogado

Concesión •de aguas pora riego
Don Isidro Ramos, Valdecasas y Guijar

(Segovia)

Soy propietarió de dos fincas en este térmi-
no municipal y deseo aprovechar para el r^iego
las agrcas del. río que atraviesa la mayor de ellas,
declarándolas de regadío. Deseo saber cuánto
tiempb tengo dereóho a regpa•.

Debo advertir que en el pueblo no hay otras
f incas de regadío, aunque es probable que pue-
da haberlas pronto. '

Para regar la segunda f inca, s'ituada a unos
cincuenta metros del cauoe del ríó, puedo hacer

DDT Q^ DDT

sólo quiero
el verdadero
y auténtico

CO/1,1MMyy^

l^.lfi7_ 1 !^1 ^

GESAROL 6 i^ DDT
E2iqueia roja, para pulverizar.
Eiiqueta azul, para espolvorear.

GESAROL 20 - 20 i DDT
Producto concentrado para pulverizar.

GESAROL 50 - 50 i DDT
Producio de alia concentración para com-
batir plagas especiales de los frutales, eic.

GESAROL DOS-2 i DDT
Producto especial para espolvoreai.

GESAFID
Contra toda tluse de pulgones en frutales, hortalizas, ett.

GE I GY -33-
Preparndo espetial para la conservatión de granos y pro-

duttos alimentitios, ett., almatenados. 1
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA:

SOC^EDAD ANONIMA DE ABONOS MEDEM
O'Donnell, 7 M A D R I D Apartada 995

DDT 8̂ DDT
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Un producto contra
el "arañuelo" del olivo.

Esta nueva aportaeión de la Empresa Cruz Verde al agro español
benefieiará extraordinariamente a los agrieultores y a la E ĉonomía Naeional.

Biología del "arañuelo"
«Una de las plagas más importantes

que atacan a los olivos y que no sólo
hoce perder la cosecha de aceitunas, sino
que tpmbién agota al árbol, que acaba
por morir, es el "ARAI^lUELO" (liothrips
olea^, Ilamado vulgarmente, también, "Bi-
cho", en Jaén; "Roseguilla", en Aragón;
"Cabra", en Cataluña, y también en
diferentes provincias, "Piojillo negro" y
"Rizo".

Se trata de un pequeño insecto de co-
lor negro brillante, con alas plomizas y
abclomen terminado en forma de tubo.
La hembra mide cerca de 2 mrim.; el ma-
cho es algo menor. Esta plaga ataca a
casi todos los olivares de Espoña, espe-
cialmente fos de Toledo,_Ciudad Reaf,
Jaén y Córdoba. EI "ARANUELO" inver-
na en estado adulto, refugiándose en las
grietas de la corteza, verrugas de las ra-
mas y agujeros de los barrenillos. En
abril se aparean y las he-mbras hacen la
puesta en estos mismos sitios. Las peque-
ñas larvas, blanquecinas al ncrce^ y des-
pués amarillentas, van a los brotes oca-
sionando sus picaduras deformación de
las hojas, que aparecen retorcidas; tam-
bién atacan a las flores, y frutos en for-
mación. Si la plaga persiste,.el segundo
año comienza a secarse toda la parte al-
ta de la copa saliendo abajo gran núme-
ro de ch"upones que disminuyen la fructi-
ficación y a los que se adhieren los insec•

tos. De abril a octubre se suceden 3 ó 4
generacion.es.n

E>Fcacia comprobada
del "Fitosán"

Para combatir esta plaga de tan terri-
bles efectos para el agricultor y para la
Economía Nacional, tué creado el "Fi-
tosán" Emulsión Agrícola Cruz Verde al
20 °^° de D. D. T.

Su fórmula, una vez conseguido su
máxímo equilibrio y perfeccíón, salió de
los Laboratorios Cruz Verde para ser ex•
perimentada durante el año.1950 émdife•
rentes cultivos.

' Completada ya la distribución del
"Fitosán" para el consumo nacional,
Cruz Verde aconseja su empleo a todo
agricultor que tenga que resolver el pro-
blema del "arañuelo". "Fitosán" puede
pedirse en todos los comercios del ramo.

Dosis y aplicaciones
EI "Fifosán" Emulsión Agrícola Cruz

Verde al 20 °^° de D. D. T. puede emplear-
se al 1^4 o al 1^2 °^o, según la intensidad
de la plaga, o sea un cuarto o medio
litro de "Fitosán" para cien litros de
agua. La cantidad de caldo que se nece-
sita por árbol es de 8 a 15 litros según su
envergadura, debiendo tener cuidado de

preparar solamente la cantidad de caldo
ínsecticida q ue se va a emplear inmedir.i-
taménte. "Fifosán" está también indi-
cado para combatir otras importun^,s
p lagas tales como: Pulgones del ar-
bolado y de las plantas hortícolas,
Rosquilla negra (Prodenia li!urc1, etc.
Para su empleo obsérvense las instruc-
ciones que figuran en las etiquefas ^a
los envases. EI "Fitosán" se expende e,i
frascos de 1^4 y 1;2 Jitro y también en
garrafas de 8 litros, a los precios d^ v^n•
ta al público siguientes:

Frasco de 1^4 lifro. - 27,50 ptas. más tii^tbre.
» de 1^2 » - 52,10 » » »

Garrafa de 8 lifros.-100,25 »

Servicio técnico gratuito
a los agricultores

La experiencia incomparabre que ca-
pacita a Cruz Verde para crear p^oduc-
tos como el "Fitosán", está aho:a a
disposición de los ogricultores. Nuestro
Departamento Técnica de Plagas resoive^-
rá cualquier consulta y efectuará las de-
mostraciones ne ĉ esarias relacionadas
con el exterminio del "arañuelo" del ol^-
vo y otras plagas, mediante el "Fitosán"
y obtener así máximas cosechas.

AI escribir, sírvanse dirigirse a Cruz
Verde, S. A., Consejo da Ciento, 143, Bar^
celona. Departamento de Plagas.

"F I T O S Á N" T A M E1 I E N E X T E R M I N A l 0 S P U l 6 O N E S



AGRTCULTURA

la ^cwnd.ucción de las acguas por sus cauces ,^íi.-
blicos.

De lo manifestado en la consulta se deduce que no
existen aprovechamientos para riegos en el término
municipal ; pero nada se dice de si hay aprovecha-
mientos industriales, es decir, de si está libre el tra-
mo que afecta a las fincas de otros aprovechamientos
hidráulicos.

Suponemos que no los hay, y en este caso lo que
procede es que el consultante pueda llegar a tener
deréoho a las aguas, para lo cual es preciso solicitar
la concesión administrativa correspondiente.

La cantidad de agua de que podrá disponer depen-
derá de la clase de cultivo que trate de impla^ntar,
de la naturaleza del suelo, etc., y una vez fijada, de-
berá enviar al Ingeniero Director de la Confederación
Hidxográfica del Duero (Muro, número 5, Vallado-
lid, teléfono 2255) una instancia^ solicitando la con-
cesión del número de litros necesarios, jusfificaudo
sus necesidades. "

A esta instancia deberá acompañar una nota o es-
crito en el que deben^ figurar :

Nombre y apellidos del solicitante.
Término municipal én el que está el áprovecha-

miento que se pretende.
Cantidad de agua que se solicita derivar (litros por

segundo).
Clase del aprovechamiento (riegos).
Nombre, apellidos y domici^io del representante del

peticionario en Valladolid. (Esto es necesario para
poder tramitar más rápidamente el expediente y a fin
de resolver las dificultades o dudas que puedan exis-
tir durante $u tramitación.)

Una vez alcanzado el dere.cho a las aguas habrá de
establecer los riegos en la forma más conveniente para
los cultivos que vaya a implantar.

2.880

^ Antonio Aguirra Andrés
Ingeniero de Camínos.

Bibliografía sobre temas forestales
Don Domingo Boza, Jerez de los Cáballeros

(Badajoz)

Les ruego me den bibliog•rafía en español so-
bre corcho, leñas, carbones, desti'lación de le-
ñas, ^alcornoques, encinas, podas y talas, así cu-
nao revistas sobre estos asuntos.

Bibliogr:afía en español sobre coroho y alcornoque :
El alcornoque y el corcho, por Luis Velaz de Me-

drano y Jesús Ugarte.-Biblioteca Agrícola Españo-
la.-Editorial Calpe. .

Alcornocales e industria corchera, de ^ don 'Primiti-
vo Artigas. ^

EZ alcornoque, de R. Jordana. '
Bibliografía en español sobre encinas :
La encina y su explotación. Catecismo de1 agricul-

tor y del ganadero, por Jesús Ugarte y Luis Velaz de
Medrano.-Espasa-Calpe.

Consideraciones sóbre los encinares en España, por
M. Martín Bolaños.-Instituto Forestal de Investiga-
ciones ,y Experiencias.-Publicación núm. 27.-Nú-
ñez de Balboa, número 51, Madrid.

Bibliografía en español sobre leñas y carbones :
Combustibles vegetales, por Ignacio Claver Conca.-

5ección ^ de Publir.aciones, Prensa y Propaganda del
Ministerio •de Agricultura. ^

Bibliografía en español sobre destilación :
Estado actuul de la técnica de destilación en made-

ras duras, por,Paulino Martínez Hermosilla.-Institu-
to Forestal de Investigaciones y ExpBriencias.-Núñez
de Balboa, niíméro 51, Madrid.

2.881

. J4sé María Rey Ardid
Ingeníero de Montes.

Adquisición de lámpara de petróleo ^

Don Herminio Rodríguez, Soñar (León)

Les ruego me informen dónde se podría ad-
quirir un calefactor o lámpara de petróleo para
incubadora marca «Pa.triac», pues conozco esta
lámpara, que no da humo en absoluto, y toda.s

^ las demás adqui.ridars es insoportable el humo
del _pet,róleo, y por ello deseo sabér dónde se
puede adquirir ésta u otra similar.

Entre las casas comerciales que actualmente expen-
den las diversas marcas de incubadoras, no es nada
fácil encontrar calefactores o lámparas de ese tipo,
pues todos o la mayoría se lian adaptado a modelos
determinados, cuya base es la misma, si bien difie-
ren algo en los detalles.

Entre las diversas marcas de incubadoras maneja-
das o cuyo funcionamiento hemos presenciado ha ha-
bido alguna que, por deficiencias en la construeción
del calefactor, despedía bastante humo ; pero en las
demás nunca se ha dado esa anomalía, exceptuándo-
se las ocasiones en que el combustible-petróleo-no
estaba clarificado suficientemente, llevando ciertas
impurezas que, además de producir humos, hacían
insegura la continuidad del encendido.

Cualquiera de las casas que a continuación se ci-
tan pueden tacilitar al señor consultante lámparas y
calefactores completos que den satisfacción a sus de-
seos :«Avicultura Masalles», Nápoles, 99, Barcelona.
«Industrias Agropecuarias Masalles», plaza Tetuán,
número 13, Barcelona. «Material- Avícola Paraíso»,
Granja Paraíso, Arenys de Mar (Barcelona). «Cons-
trucciones Térmicas Automáticas, S. L.», Ardemans,
,número 11, Madrid. «Avícola Moderna», Hermanos
Miralles, 36, Madrid. «Industrias Avícolas Bacu», calle
Yuste, 5, Sevilla. «Industria5 Avícolas Agro», Viria-
to, 11, Sevilla ; y. «LuiChi», plaza del Duque, 15, Se-
villa.

2.882

José María I;charri Loidi
Períto avícola
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1VIARCILLA (-{-), FEDUCHY, HI-

DALGO Y CrARRIDO.-El apro-

vechamiento industrial de lns
residuos agrícolas.- Primera
parte.-Estudio de la utiliza-
ción de los prehidrolizados

de carozos de maíz en la fa-
bricación d e levaduras ali-
mentici.as. - Sección de Fer-
mentaciones industriales d e 1
Patronato aJuan de la Cier-
va»;- Cuaderno 1: Madrid,
año de 1951.

Se trata de uno de los trabajos realizados por el
sabio profesor Marcilla (q, e. p. d.) en unión de
de sus colaboradores y que ve la luz después de des-
aparecer tan preclara figura.

Como es sabido, el problema fundamental. para el
auge de las nuevas industrias de fermentación es el
de disponer de hidratos dé carbono baratos, y si esta
exigencia es^general, es de mayor urgencia en la fa-
bricaeión de levaduras que se emplearán después co-
mo pienso concentrado, extraordinariamente rica en
proteínas de alta digestibilidad y en vitaminas del
grupo B. Las materias primas amiláceas comparten,
con las melazas, la primacía mundial para las indus-
trias de fermentación. En España no puede pensarse,
por ahora, en la aplicación industrial, fermentativa,
de dichas materias primas ; pero, en cambio, los re-
siduos vegetales o de algunas industrias o recogidos
de plantas espontáneas son prácticamente inagotables.
En el estudio de todas estas materias (carozos y cañas
secas de maíz, cascarilla de arroz, glunmas de cerea-
les, pajas, ba'gozos de caña de azúcar; etc.), toca hoy
el turno a los carozos o mazorcas desgranadas de maíz.

Después de una larga serie de experiencias, los au-
tores han llegado a concretar una técnica de prolifera-
ción forzada de ]evadura sobre prehidrolizados áci-
dos de carozos. Analizan con todo detalle el proble-
ma de la presencia en estos prohidrolizados de subs-
tancias inhibidoras o retardatrices de] crecimiento de
las levaduras. En cuanto a deficiencias carenciales,
han llegado a precisar que la proliferación y el incre-
mento de la m,ateria seca de la levadura sembrada son
óptimas •on la edición de extractos acuosos de cerea-
les. 'También han abordado la interesante cuestión de
la influencia que los potenciales redox de los substra-
tos pueden ejercer sobre la multiplicación de las le-
vaduras. En cuanto a los restantea detalles de la téc-
nica operatoria, dedujeron los autores que la^ condi-
ciones óptimas se reúnen con un pH inicial 5,00,
siembras con una densidad de 100 millones de células

por centímetro cuadrado y adición de sales amónicas
hasta alcanzar la cantidad global que suponga la de
0,5-0,8 gramos de 1VH, por litro.

EscARIO (José Luis). - Canti-
nos.-Tomo II.-Firmes d(:
carreteras. - Aeropuertos.--
Servicios Auxiliares del Ca-
mino. - Explota^ción. - Pu-
blicaciones de la Escuela Es-
pecial de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos.-
Un volumen de 560 páginas.
Madrid, 1951.-Segunda edi•
ción.

Se inicia este segundo volumen de la obra que vie-
ne publicando el profesor de la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos don JosÉ' Luls EscARIO, con la cola-
boración de don BUENAVENTURA ESCARIO, con un ca-
pítulo dedicado a la sllperestructura del camino. Ana.
liza después ]os materiales pétreos y productos bitu-
minosos, así como la maquinaria par^ la construcción
de la superestructura.

A continuación afronta con todo detenimiento el
estudio de los firmes de tierra, de piedra partida li-
gada con tierra o con productos bituminosos y de
piedra partida ligada con cemento. Después estudia
los servicios auxiliares y complementarios de la ca-
rretera, para terminar con algunas consideraciones eo.
bre el paisaje y la organización .administrativa de la
explotación.

lU(NA (ONiRA
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BERTRÁN (Antonio). - Lucha
c.ontra las hierbas de los cam-
pos con el herbicida selectivo
2,4-D.-Servicio de Capaeita.
ción y Propagana del Minis-
terio de Agricultura.--Cáma.
ra Ofi•ial Sindical Agraria de
Lérida.-Un folleto de 16 pá-
ginas.-Lérida, 1950.

Siguiendo la campaña de di-
vulgaeión que viene realizando
la Jefatura Agronómica de Lé-

rida, su jefe, el Ingeniero Agrónomo don ANTONIO
BELTRÁN, expone en este folleto las principalea ca-
racterísticas del herbicida 2,4-D, así como las expe-
riencias realizadas en España, la mayor parte de las
cuales ya las conocen los lectores de AGRICULZ'URA
por los artículos del Ingeniero Agrónomo don ANTO-
NIO BERMEJO.

Por último, indica las plantas sobre las cuales ya
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es conocida la acción de dicho herbicida, esperán-
dbse un magnífico resultado, si bien deben realizarse
ensayos en cada comarca, coñ objeto de ir precisan-
do aquellas plantas a las cuales ataca más directa-
.mente.

En otro capítulo de dieho folleto indica la forma
de luchar contra la avena loca, mala hierba que, co-
mo se sabe, domina mucho en la serie arvense.

^ 1Sf1M3ĉt^tA 1k:^CtEi^^!Al.

AVICULTt1RES

V ASAMBLEA NACIONAL DE AVI-
CULTURA.-Exposición Nacio.
nal de Avicultura, Colombi-
cultura, Apicultura, Cunicul.
tura e Industrias Derivadas.
Un libro dé 324 páginas, con
numerosas fotografías.-Sevi.
lla, 1949.

En este libro se re^umen los
temas discutidoa y las conclu-
aiones a qué se llegaron en ]a
V Asamblea Nacional Avicultu-

ra, celebrado en 1949, en Sevilla. Después de los acos-
tumbrados capítulos de recopilación de dichos traba-
jos se inserta un comentario crítico de la Asamblea,
en el que se exponen las ventajas observadas en la
organización de la misma, así como los ínconvenien-
tes que surgieron durante su desarrollo, siendo ésta la
manera de que para futuras reuniones puedan lograr-
se resultados cada vez más interesantes en el campo
de la práctica.

liOF CODINA ^]uari^.--Contriba-
ción al estudio de la prodrtc.
ción láctea y de su importan-
eza higiénica.-Segunda edi-
ción.-Un folleto de 26 pági-
nas.-Lugo, 1951.

El veterinario don JuAN RoF
CODINA estudia en este folleto
de divulgación la produccicín
láctea y su importancia higié-
nica en una serie de capítulos
en los cuales va analizando la

estruetura y función secretora de las glándulas mama-
rias, la importancia de la leche como alimento, ac-
tuación de las hormonas en este. esqui^lmo, medidas
higiénicas que deben adoptarse para evitar los peli-
gros que la leche encierra como transmisora de en-
fermedadea, eta También da una serie de datbs prác.
ticos sobre los días que precisan las crías para doblar
su peso vivo después del nacimiento.

OTRAS PUBLICACIONES ^

MINISTERIO DE AGRICULTURA.-ServlClo de Capacita-
ción y Propaganda.-Hojas divulgadoras. Mesea de
enero, febrero y i7•arzo de 1951.

Las Hojas Divulgadoras por el Servicio de Capací-

tación y Propaganda del Ministerio de Agricultura
durante los meses de enero a marzo de 1951 son las
siguientes : ^ ^

Número l.-Arboles para caminos, por Joaquín Xi-
ménez de Embún y González Arnao, Ingeniero de
Montes.

Número 2.-Abrevaderos, por Santiago Matallana
Ventura, Ingeniero Agrónomo.

Número 3.-I,a luch.a contra las plagas, por Miguel
Benlloch, Ingeniero Agrónomo.

Número 4.-lnvernaderos y estufas, por Rafael Ba-
rrera Riber, Ingeniero Agrónomo.

Números 5 y 6.-Administración de mediicamentos

aZ ganado, por Enrique Castella Bertrán, Veterinario.

MONTANARI ^V.^ y CECCARELLI ^G.). - La Viticoltura

e la Enologia nelle tre Venezie. - Memoria statis-
^ tica, tecnica, storica, descrittiva, pubblicata sotto

gli auspici della Unione delle Camere di Commer-
cio, Industria e Agricoltura delle Venezie.-527 pá-
ginas, 17 por 24,5 cros. - Editor : Arti Grafiche
Longo & Zoppelli.-Treviso, 1950.

El profesor Dalmasso, presidente de la Academia
Nacional de la Vid y del Vino, dice con relación a
la obra que comentamos :«Después de dedicar casi
treinta años a la viticultura y enología de las Vene-
cias, no pude lograr publicar lo que estos competen-
tes colegas acaban de dar a conocer.» El profesor Ita-
lo Cosmo, director de la Estación Experimental de
Viticultura y Enología de Conegliano, se lamenta que
el libro no haya sido publicado, como •en principio
se pensó, como un volumen de tal Estación, y segui- ^
damente dice :«La obra representa una piedra mi-
liar en cuanto analiza la situación desde el 1942.»
Recomienda el colega Cosmo que de.bería hacerse lo
mismo para cada regióñ o compartimento agrícola ita•
liano. Después de estos juicios de los especialistas
italianos, sólo creemos ne ‚esario indicar los títulos
de los capítulos de esta obra.

Cap. I, «Datos estadísticos del Catastro Agrario de
1929»; Cap. II, «Los datos estadísticos de 1942 com-
parados con los de 1929n ; Cap. III, «Infección filo-
xérica y la reconstitución de los viñedos» ; Cap. IV,
«Lugar de la viticultura, viñedos cult?vados y que
pueden cultivarse, los porta-injertos americanoe» ;
Cap. V, «El cultivo del viñedo para uva de mesa» ;
Cap. VI, «El ejercicio de la viticultura»; Cap. VII,
«Los tipos de los vinos producidos : vinos finos de de-
terminado origen y de consumo normal» ; Cap. VIII,
«Los medios y la técnica de la enología» ; Cap. IX,
«Consumo del vino, comercio, importación y expor-
tación» ; Cap. X, «Directivas técnicas y de organiza-
ción para mejorar el cultivo de la vid y la produc-
ción del vino».

Termina esta obra con' la cita de 247 trábajos 30-
bre viticultura y enología de las tres Venecias y des-
pués enumera 2 Operiódicos y revistas de la región
que tratan tales temas.-E. M. F.
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