
,c^^sriĉuitu^a
Año XX
N.° 231

DIRECCION Y ADMINISTRACION: ,1 u I io
Caballero de Gracia, 24. Te1.211633. Madrid 195i

` Eepaita . . . . . . . . . . . Año, 7^ pta^.

Sustriptión ( Portugal y América ::, . 90 ;

( Reetantee paíeee . . ^ ] 00

Eci itorio I
Realidades satisfactorias

En plena recolección de la tc,^n deseada bvena cose-

Cha c)c crrc^ales y legumbres, y co^n t^ersrecfioas ha-

Iagiieñas en los crdfiuos de 1Jrimauera y uerano, así

como ^ara la uid y e1 olit^o, se ex^erirnerta una sen-

sación de aliuio, que es^eramos se traduzca en reali-

dades inrnediatas, en cuanto a mayores dis^onibili-

dades dc productos alimenticios, con la irn^ortante

consecuencia natural de rebaja de Ios ^recias de ad-

quisiciór. !^ara lo que se comfira en el mercado libre.

Coincide esta mejoría en el orden agrícola con la

recicnte puesta en marc.ha dc grul^os de industrias bá-

sicas ^ara nuestra cconomía, las cualcs, aI com>,letar

sus insialacioncs, comienzar. también a dar los f rutos

dcseados.

1 iemos seguido con el nntural inierés, a través de

los últimos mcses, las consfan^tes noticias de puesta

en seruicio e ínauguraeiones de eer.trales térmicas e

hidráulicas; industrias de carburantes, de ^roductos

químicos, abonos, fibras artificiales, etc., ^ara no re-

ferirnos más que a las recientes nouedades.

Todo cllo constituye ur.a mejora en e1 orden econó-

mico, que Ilcna de safisfacción a los españoles, ya

quc ^arece marcar la iniciación de una é^oca en la

qrre, culminadas las dificultades de más im/^ortancia,

ha de irsc mejorando nucstra situaciór. ^ara lograr.

como indudable corolario, la subida del nioel de uida

dc la roblación, a medida que se vayan logrando con

^lenr'tud los obietivos económicos a^trntados

F,sfas realizacior.cs indvstrialcs, unidas a las trans-

formacioncs imnortantes de secano en regadío, eje

cutadas tanto por el /nstituto Nacional de Coloniza-

ción como a! arnnaro de la legislación dc reseruas,

dan fur.dado motiuo /^ara estimar Ilegado el momento

dc quc, sin los agobios que hasta ahora ha supuesto

Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . ?,- ptas.
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la imrortación de grandcs cantidades de alimentos

fiara consumo humano, /^ueda abordarse el ^roblema

de la t^roducción agrícola est^añola, estableciendo una

ordcr.^ación de cultiuos que ^ermita aprouechar las

^osibilidades dc nuestras tierras, dando las preferen-

cias debidas a los /^roductos que, económicamente,

más nos interesan.

Queremos también salir al laaso de algunos corncn-

tarios sir.! ftrndam^ento, en los que, a^l inter^retar erró

neamente las ^alabras de una alta t,ersonalidad, se

quicre dar a entender que la solución de nuestro ^rro-

blema económico está ^oco menos que vinculado úr,i-

camenfe a la indusfrialización de España

Quiérase o no, nuestro país es eminenfemente agrí-

cola, y nosatros so^mos de los muchos es,oañoles que

o^inr.n quc no es una desgracia, ni mucho menos. es-

ta realidad euidcnte.

]^or otra j^arte, queremos también manifesfar, sin

que elio re^reser.^te censura, sino, muy al contrario,

los más encendidos elogios t^ara la Inbor de indus-

trialización, lleuada con tanto acierto, que si im^or-

fante es ^reuer los efectos de las sequías que azotan

periódicamente a nuesíro ^aís, esfableciendo centra-

les tér.7iicas y crear.do reseruas hidráulicas, que ami-

noren los efectos, no es menos imporfantc cuanto se

ref ierc a selección dc semillas, méiodos de cu!tivo y

medidas adccuadas que l^ucdan en un momento de-

terminado comj^er,sar los desastrosos efectos que en

nuestros sccanos ^roducen las sequías a quc. nos re-

ferimos, y son medidas saludables ^ara foda clase

de años, ello sin contar con que el imtJUlso dccidido
en la traasformación del secar,o en regadío ha d^ ser

una labor ingente y ránida, si no queremos dejar sin

abasfecer el incremento constande dc r,ucatra rsobla--

ción, que se ^roduce con riimo creciente.

Si im^orfante es también el establecimiento de fá-
bricas de fibras artificiales, no lo es menos el cultiuo
r..atural de estas fibras, que ^ueden hoy com^efir, eco-
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nómicnmenfe, con las producídas en cl extranjero, y

que economizan una cantidad mucho mayor de dóla-

res que la que ahorran las fibras artificiales, al dis-

rninuir su im]^ortación, ya que r,^o hay que olUidar que

la calidad de las f íbras nacionales es siem^re su^e-

rior a aquéllas.

Si es asímismo conuer,ientísimo, desde el ^unto de

uistn nacional, el funcionamiento de las fábricas de

abonos (y en este aspecto hemos de resaltar los éxí-

tos últimamente logrados en la fabricación es^añola

de abonos r,itrogenados), no hay que olvídar que es-

tos abonos han de em/^learse a^recios que /^uedan

1,agarlos los 1,roductos agrícolas de ez^ortación que

más los utilizan, pues, de lo contrario, nuestra balan-

za comercial, nutrida en su mc,yor ^arte; habitualmen-

fe, de la ez^ortación dc ^roducfos agrícolas, sufrirá

un desniuel tan im^ortante, que nuestro econamía no

lo podría toierar. Es, ^or tanto, indis^ensable recons-

truir y aun su^erar el volumer, de ex^ortaciones agrí-

colas de todo orden, que constifuyen un actiuo im-

/^ortanfe de nuestro sistema de comercio, c/ son siem-

pre q n eficaz modo dc ^rohaganda de nucstro ^aís

allendc las fror.teras.

No se oluide, ctaando se habla de la recu^eración

indusfrial, a la que insistimos en dedicar cálidos elo-

gios, que tambión estaba todo nor hacer en el orden

agrícola, y que para conuencerse de ello basta com-

^arar la cifra acfual de nuestros tractores er, uso, que

no su^erará la cif ra de 10.000 con las ingentes ci f ras

de Francia (más de 200.000), Italia y otros /^aíses con

agriculfura desarrollae^a; ello da, ^or sí solo, idea de

la carencia de medios con que, hasta a.hora, se ha

desenvuelto la agriculfura.

Consecuencia de lo ar,ferior, cn nucstro conce^to,

será declarar so!emncmente que ha llegado el mo

mento de que /as medidas que, sin duda, tienc esíu-

diadas el ll^linisterio de Agricultura, scan 1leuadas a

la /^rácfica siguiendo un plan escalor,ado, que ^ermi-

ta que la reconstrucción del cam^o sea ^ronto una

rcalidad, dis^oniendo, ^ara ello, de los medios eco-

nómícos indis^ensablcs, tae^to ^rocedentes de los rre-

snt+uestos nacionales, como de las diuísas im^rescin-

u'ibies para la dofación dc medios de cultivo, scmi-

/lcs sclectas, maquinr.ria, inuestigación y ex^erimen-

tcción agrícola, que impulser, rá^idamente esta labor.

.>\^o hay que oluidar, ni dejar de elogiar corno se

merece en cualquier o^ortunidad o momento, la la-

bor que cstá realizando el /nstitufo Nacional dc^ Co-

lonización. Con la mayor satisfacción, periódicamer.-

fe, comcntamos cn nuestros extraordinarios esta in-

gente farea, quc estímamos ha dc ser redoblada cada

año t/ secundada ^or la inicíatiua /^aríicular.

.Ha llcgado, laor f ir,, cl momento de que, sin temor

a quc se tcchen de ^oco remuneradoras las inucrsio-

nes rara fomentar nuestra agricultura, sc aborde el

^roblema dc la transforrnación resueltamente, esta-

blecicndo, como indicamos al princi^io, ^lar,es, sin

duda, estudiados ya por los técnicos agrícolas, que

otorguen prefercncies por producciones y j^or zonas

a Ios ct:lfiuos más adecuados, dando so.ĉución a pro-

blemas que hasta ahora na ha sido posible abordar

por la penuria que ^escba sobrc los cam^os, cor, sus

rendimientos mezquinos a causa de las condiciones

climefolóyicas, y muchas t'cces /^or la escascz dc^ me-

dios de cultiuo.

Toclos sabemos que el imrulso /^rimordial en cstas

obras de carácter nacional nace siem^re del Jefe del

F.stado, y hemos de esperar que en esta ocasión sea

él quier, dé las consignas f undamentales p^ara ejecu-

far una obra que es básica y sin cuyq realización no

sc conseguirá eleuar el nivel de oida de la ^oblación

c•snaiiola.
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EL SILO DE CORDOBA
SU INAUGURACION Y CARACTERISTICAS

Por

MIGUEL CAVERO
]ngenieio J^EE de la R^d Nacional de Silos

I+,n la n^a^iana del día 6 de junio ha sido inatz-

gurado pur Su Fxcelencia el Jefc del Estado y

Caudillo de Espa>ia el silo de Córdoba, y con él

l^^ Rcd Nacional de Silos, por él creada. v cuya

^•onstrucción, escalonada c ininterrumpida, viene

r^^alizando ca Servicío Nacional del Tri^o, bajo el

i^npulso constante y decidido del Minictr•o de Agri-

caltura, Carlos Rcin.

1^',sta inatt;;urac•ión, decisiva para la Rcd Nacio-

nal de Silos, pues ha de contat•se como el comien-

zo de la segunda fase de su ^-ida, se iníció con la

llegada dc Su E^celencia y séduito a1 recinto del
^^ilo, en cuya puerta fué recibido por el Capit<ín

beneral dc la Región, Obispo de la Diócesis y otras

^^ut.oridadcs, pasando sc^uidamente re^-ista a la

coinpañía que le rindió honores, síen^do recibido

a continunción por el Delegado nacional, Alvar^^

dc Ansorena, y Secretario beneral, Carlos Gonzá-
Icz de Andrés, que lo acompañaron al interior

dt^l silo, a través dc una multitud de al;riculto-
,^<•s cordoY^cscs ctuc dcsdc pt•imera hora de la ma-

ñana ocupal^an la amplia clplanada antcrior al

silo, y quc constantementc aclamaban al Cau^li-

ilo, mostr^indole su cfusiva atihcsión y su satí^-

f,icción por cl acto que iba a realizarse, pucs n^uy

bien sabían ellos que este silo está destinado. c^n
s^_z tutal actividad, al scrvicio de la prcducción

ccrealista de la re^ión, tanto en cuanto se refie-
re^ a las actividadc^s meramente comercíales de

entrega de sus trigos, que realizarán con inc•rcí-

ble e inesperada prontitnd v exactitud, como en

l^^ que respccta a la preparación y aprovisiona-

n^iento de setnillas, cuya perfecta selección me-

c^ínica sahen va asegurada para el ftrturo.

I3endecido cl silo por S. E. Reverendísima el se-

fior Obispo d^^ CÓrdoba, en sencillo y emocio-

r^antc acto, el Caudillo, aco^npañado por los Mi-

nistros de Industria y Comcrcio, de ^bras I'íi-

blicas, de A^,n•icultura y denr<ís autoridades, pa-

só a la sala de mandos del silo, donde el Dele-

gado nacional pronunció un breve discurso dan-

ao las ^racias a Su Excelencia por haberse di^-

nado acceder a inaugurar la Red Nacional dc Si-

los y expresándole el más rendido a^;radecin^icn-

in suyo y de todo e1 personal a sus órdenc^, si-

^rliendo con una sucinta exposición dc loti ok^•lc-
t.ivos que se persiguen con la construcción dc la

Red Nacional de Silos, que cn el scntido comer-

cial son : facilitar las operaciotres de recepclbn y

^-enta de los ccreales, realizando con las máxi-

mas barantías y previsión las operraciones de pc-

saje, linlpieza, almacenamicnto ,,^ distt•ibución

posterior al consumo, ya con cnsacado automáti-

cc o a^ranel; y en el sentido de proteccíón y

fomento de ]a producción cerc•alista, haci^^ndo no-

siulc la n^ás pcrfccta sclccción^ n^e^^áni^•a dc las

semillas y su prolonbada conscrvación. para lo

que se dispone de elementos de desinfección ga-

seosa de los granos, tanto por simple aircación

como por el empleo de gases tó^icos. T^^as expo-

ncr las orientaciones generales de utílización de

los silo^, •y rcafirmando una vez más su adhcsi^ín

al Caudillo y la de todo el Servicio, así como la

más absoluta decisión dc sc^^uir y cun7plir sus

ó^°denes y orientaciones, dedicó el señor Ansore-

na tn^ sent-ido recuerdo al primer^ Jcfc d^^ la Red

Nacional de ^ílos, Ingeniero agrónomo Carlos

Ynzcng^, Caram^nza^^^. que inició lo^ cstudios y
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las ^•un:<1 ^•uc•ciur^c^ dc csta Red, dcscubriéndosc

má^ t^u•cic {^ur cl C'audillu una lápida quc perpe-

^úa ]a fcclla dc la inauguración y la memoria dc1

n^alobra<lo ln^;cnicro.

Las instal^icionc^ ^Ic^l silo se pusieron en m^ir-

cha ccinnd^, c^l (`audillo oprímió un botón prcpa-

ias, y estr^ proycctu es ^c 5u ^•cr la k^asc clcl pru-

^^ccto definiti^-o dc la cunstrucci^n. L^c cdifica-

ciún cn un silo es sicm{^rc tzna consccucn<•i,c dc

11 n^^^quiu^ii•ia cl^cc haya de emhlcar,c.

lin cl silu de ('^írdoh;i ^c fíj,cron las siguicntc^

condicioncs técnicas :

hf .ilu dc Cúri^ubu ci^lii ^I^•^ilc I^i ^;u•rrl^^ra d^• \lin^^^liíc;u•.

r^do ^^I cfcc ic^. ^• luc^^^c^, {^uninal ti^ succsi^•amen-

ie, sc fucron ilumin<indo lr^^ t^oloncs dc mando

^ic lo; motorc:^ puc,tos en marcha y las ^cñales

lumino^as c{uc m^u•c;^n cn tm cuadro dc scñaliza-

ción cl ĉctrica la marcha dcl ^rano a tra^^és de

ccldas, clcj-;^<iores, n^^íquinas, transportadores, tu-

l^os y dcimás clcmcnlos componentcs dc l^^s insta-

lacioncs dci silo.

La^ funcic^nc^ ^^ capacidad asi^n^^das a un silo,

una ^^cr dcfinida^ con prcci^i^n, sirven de base

a] proyccto dc la n^aduinaria cahaz de rcalizar-

^^_lu^;cccnainicn^u cn cclcl;c^ ... 1 1.UU11 'I'ni^.

^lm<^ccnamicnln cn s;^c•c^;... ... l.llOll »

Fteccpci<ín {^or I^. c. a ;;r^mcl... ^,O 'I'n^/lior.c.

Reccpcl^n l^or f. c•. cn s;cc•o^ ... ^1O » »

Rccchcicín {^or ^•;nni^^n ^^ ^rancl. -1^i » »

P^c^c•cl^cic">n pc^r c•;nnión cn ,acos. ;^^, » »

Iicccpción l^oe c•;^r^•o c^ {>cc^uc-

ñas pai•1 id^^.^ ... ... ... ... ... 12 » »

E^}^cdicícín ;i ;;r;^ncl ... ... ... ^i(1 » »

I^,'^{>cdición en sacos (míniin^^l. ;;0 » »

^clccción dc scmillas ... ... ... ^^ » »

332



AC,HICULTUHA

I'nr^a^r i^n nuuv hu ^l^^l :ilu pnr ^. F..

La rc^t!iz^tci^ín tíc ^^^t^is cuiicliciuncs c^igi^^^ la he^nsa}^lcs hara cl funci^naniicntc^ nc^rinal clc la^

instala^^itín cj^^ ^m c^inplicatio sistetna dc^ nlaqui- lnáduinas instalada5.

r.al•ia i'íj^l cii^2^uc^^ta en cl cdificio, y cunccntracla Las operac•ilmcs pu^il^lt^^ ^^n ^^I ^ilc! ^un !nlilti-

Eun^iant^^nt^tlmcnit^^ c^n 1<t, trecc }^lantas ci^^ la tu-

rre <ie m^ln<3c!s, ^^slxríl^icaluetite l^s elevadore^,
cluc ^IS^^^;ur^ln cl u^tt^^ilui^^ntt^ ^-crtical de1 bran^, ^^

^uaduin^tria de ^^^lecci^n ^^ ct^nlrul; y eti dos ^lan-

tas Iun^itti^.linalE:^, suhcrior a la 1^^^^a d^^ celcla^ v

^ótano, para lt^s t^•ansportac^ores horizontales. C^-

Ino el^^n^clltc>^ intcrmedi^^s de cone^ión se cmhlean

clcn^^^ntus Inlí^-iles, situa<Ius en Ia; plania^ tlc 1^^^

l^^ocas <3e c^nlra<ja ^^ ^ali^la de celdas.

Las car^^clcríslí^•^ts ftlnc•itmnlc^s ^^nilnciada:^ l^an

n^l^ti^•aclt^ 1^^ t^cjifi^•a^•itín t^t^n;trtúd^l, ^^ut' ct^nst^l d^

lt^s <ir,s cu^^r}>t^,, t^^rr^^ <lc^ 1>>^í^^uinas 5• cuci•p^! dc

celda^, cn^^^t Il,n^iltttl tutal es d^^ ^>^.50 illetros, te-

r;i^^n^it^ un <^n^^htl t•Iln^^ún de '^:> >netros, v altur^,

^^n l^t ttlrrc^. ^1^^ Ií^ mc^tros. ^nlcr^or a la torrc dc

manrlr^s h^l^• un c•n^^l•E^o dcstin^ldo a rt^ccpci^»^, c^c^s-

gran^l<^t^ ^^ ^lt^^c^^^acit^n dcl m^^íz. in^^luíd^ cn l^!^ c3i-

lll('I^SIOYIPS <1T11(`t'1OI'C'ti.

I^',l alm^tt•^^n^^mi^^ntt^ ^^xitiiclt^ ,^^ lu;;ra c^n I{ ccl-

^^a^^, nnl•nl^tl^^^ <lc^ ^^^ccit^n ct^^^t3racl^t. ]llz lik>r^^ clc

.^.7^ rnetrt^s ^^ ,^llur^^ d^^ '?? metros, c^uc^ tienen una

^^a}^itt'itjacl <ic^ ?21 '1'll^s. }^t>r celdz; 4 ccltlas r^le-

n^^rc^^, c•un ca^^^^citl^x^ clc^ 1^^4.^^ 'hni^. ; R celdas mr-

dias, ct^n ^•^tEl^tcida<:1 d^^ 105 'I'ms.: I ccld^s d^^
75 Tms.. v,,'_' t^^^lt3,^s ^•un ^ccci^ít^ tiln cu.^rto dc

la norm<11 ,^• t^^t^^^t^^icla^l c^^^ GO 'I'u^s., hahiénc#^^sr

constt^t^ídr^, adc^luás, ^^tr^l^ ^^c^ldas ^r dcpósilos all^i-

liat•es cn ^^l currl>t^ cl^^ l^^ lorr^^ clc ^nách^ina^ v cn

el ^^liCi^•i^^ ^^nicrior p^u'^^ cll^^^;r^inh dc maíz, indi^- I ĉ l l'audillu ^^i^r7uitu o^en L'^. ^^splic.u iune^ suhrr^
cJ (ruuinu:rrnicnln d^^ I:^, in.t,r!aoiuu^^,.
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1'I:^ula a^•nrr^^l di• I:^^ i i•Idn. drl .ilu.

^Ilcs ^^ cii^^c•r^a^. ^lu^iiénciu^c rcalizar simllltáne^-

nrente var•ia^ de ell<ls, sc^;tín ^ean la5 necesid^ide^s,

rl^lsticidad ^xlsif^l^^ ^x>I• l^l ^^mplitud d^• la in,tal<l-

r^ir^n i^rl^ycctac^a.

L;n lr,s ^•s^^u^•n^a^ ^'^^^u^•^lus, Irr>ian(^• ^•laru^ ^lllr^

>,^ mísml^s. cluedan ^^^^^rfc'^^tamc^nt^' incii^•,I^la^ l^l^

n^archa^ tl^^ ^ll^;una^ d^• rtil^ls u^x'ra^•ion^•^.

Fsl^c^ci^ll int^'rés ^^rc•s^•nt<1 1'1 <•i^^l^^ <lc ^^'I^•^^^^iún

^^erti<'^^l dc ^rlnill^s, <•tlv^^ ftlncil>n^lrui^^ntu, ^^^n trl-

11^^5 tiLin cl^'t<lll<^^, fué 5c:;;ui<l^^ p^lr c^l ('al^dilllr 1^'r<ln-
^^rl, l^udi^•n^lu c^^nipr^rbar ^•^ímlr ca^i;l má^^llin,l ilr^r

^^^^>ar•andl^ dc^l lrigo ^ucil^ íni^•i^ll im}nlr^^^^l^ ^^•nri

Ilas c^atrali^l, v^ranos cl^'ficic'utes, h;lst<l tl^•^j;u•Il^

r omT>l:'tamcntE• lim^^io. ,^•1^•^•^•ilmaci^r ^• ^•l^l,if'ir•a<iu

en clases dc ^'^^lílmc^nc•s ^' cll'nsi<l^xl^^^ lu•rf^•l•i^rnr^•n^

+c^ hc^mo^én^^a^. . .

C<xi^^ m<í^^uina. rc^gul<Ihl^^ cl^n t^>da ^^rc'cisi^"^n, v

ilrrl^•i5ta dc las <•rihas ^^ ^'l^'mc^ntr^s au^ili^lrl^^ in-

^lí^t^cnsahl^•^. I•c^aliza ^11 funci<ín ac•1•i^ln^ltl^l ^lir^^^^-

?amcnt^^ ^^rn un motor ^^léctricll. <'lm dol,lc• m,lnrju,

riircct^l ^•, a tra^-és cle l^l ^•lrn^'^'nicnte in^l^ll,u•i^"m
^^léctl•i^•<r, <ic•^dc^ cl ^^u}litr^' cl^^ la sal^l ci^^ n^,lnc]I^^

llcl sill^.

L^l númt^ru d^' ml,t^^r^•, in,t^ll^l^l^^^ es dc ti'^, I^i^

^^ue^ recihcn la c'ncrgía cn lla_j,l transfrlrn^,l<la ^wr

lre^ tr^ln^frlrmacjl^rl^^ in^t^rl,xlr,^ ^•n sll ^•^ls^•t^l <^n-

l^n:^ Qr I:^^ ha.rula. q iil^^nuílirn. ^I^• r^inrrnl ^l^•I cjlo.

r•res^^^n<3i^^ntc^.

Incle^>l^^ndic^ntemen:^• Il^• la^ in,ial^rl^il^n^•^ ^i^•cli-
c^^c^a^ ^l !a r^'c^'^^ci^ín ^' sc^l^^^•ci^ín n^FC<íníl•<I <31• ^'1'-

rcales ^' lc^^uminosa5. s^• h^l mllnladc^ una it^^t<lla-

^•ión ciF' gasifica^•ión, c^^m^^u^^st<l dc un ci^lsific^xll^r

^_le ^;<^s, l^u^^ l^r impulsa a pr^^sirín, a través c^c tlllx^-

rías, a 1<^ti c•^•ldas ccrradas y ^11•c•^rlr•^<^as .11 ^'f^'ct^l.

E! ^as em^^leado ^•n est^c cc^mc^ti^jo cs el «('ar-

t^^x», ininflamable ^^ ine^plosi^'o, c^ue es una ^•Irnr

}-^inación de óxido de etileno y ácido car•l^ónicrl, ^^

^iuP, stlmini^traclo ^^n h^tella^ dP acerll d^• 25 l::;s

^i^i^
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c^e eapaeiclac3, se ins;ala so}^re una k^^seula ^^ai^a

}>^x^^^r contr^^lar el ^;as clue z^an descargando. Ia-

t^^ ga^ ^^asa a un^ czíinai•a cle clpansión, y lue^c^,

por cl i^»Cnils^lc^or, ^e inyecta en las celdas, de

^^ba.jo ^irrih,^, a lrav^^ clel gr^no alm^eenadc^, pu-

di^ndo rc^c^}.^ir tin niu^^i?»iento circular ^^erfecta-

^iic^ntc rc^ul^il^l^^ <luranl^^ t^^c^a la duración del tr^r

tamíent^>. P^ir^^ ^°igilar y rcgular la marcha de la

operaciún ^^^ ha in^ialaclu un aparato Ineciidoi• <3^

;^, conccntr^^ci^ín t^^^ la u^^^zc1a gascosa en las con-

c?urciones, ^^. ^^^^i^ ianto, en las celdas tI•atadas,

^^xisticnd^^, ^iclcn^ás, lu, ^•^^i^res}^^^mdientes ^neditic^-

1'('S {^C })1'C:FIOII.

^^ncjo5 al sil^^, v^^n su iuisma edificación. ^c han

inst<^I^ici^^ <1^^^ cc^tii}^^^s c^c^ r^^^•c^C^ción v desgr<^nad^^

<le iuaír t^71 m^iz^>^•ca^. ^^uc pern^itir^i re^cil^it^lo s^^-

^ruid^m^^nt^^ a su rec•ol^^c^ci^ín, pasand^> el ^ran^^ ^b-

Icniciu al dc^se^^a^lur correspondiente para reba^ar

su hun^cdacl a 1íi71itrs ^1^^^1 12 por 100, que h,i^^^ po-

s^gle su r^oi^^nal ^^ l^^i•^o almacenamiento.

En ^^l l,^h^^ratorio, cstahlecido en la planta baja

c^el sil^^, ^c h^^llan los elementos indispensablc•s pa-

ra }^ocicl^ rcalizal^ l^s análisis de control co^ncrcial

ci^^ ^r^^nu^ i semilla^. talcs como juegos dc tami-

ces, }^alanz^^s, pesagranos, determin^cl^r de htui^c-

c?-lcl y e^.?tifa c^e ^erminación.

7'^^das c^t<^^ ín^talari^ncs, tan sucintamc^ntr

entlmet^adac, sc^ ^•^^n^plct^^n, finalmente, con un pe-

^t^cño taller, ^>ficinas v tres viv,iendas para el peI•-

s^nal fij^ dc cste silo, c^i^^^t^e^stas todas cllas en el

^ran rerinto c^^rcad^ ciel mismo, en el c^ue los na-

ran.jo^ agrios prol^mgan c^l ambiente tan caracte-

T^^sii^•^^ ^° ^i^^radable de la^ c^illes cordob^sas.

Plan.ci^^hter donde puede e,;erutarse lamás e^ai^t;i ^epar;ición cla.ifi^^adn de l.^ ĉ^^milla
^clec^^innada.

^3,3^)



Ln ^u^^•ril^tur il^• ^•.I:r Iict^ia:r il^•tu:uril^í ^•n ^u ilí;r

inforrna^•iún •^rlrn• rlif^•rr•utr•, ^•ur•;tiun^•:, r•n r^•I:rciún

ron ^•I r^rínraf^•, ^•n lo; :i^uir•utr; I^^rruin^i::

^c"1'r^n:;o cl lrr^ryr•r•tu il^• tnont:n^ un:r f:ílrri^•a rl^• i•urr-

^,i^tva^ ^^r•;;r^l.rli•, ^ranr rl^•rlir•arla r•^^lrr^cialrn^•nt^• a la r•orr-

,^•r^ari^^n rl^•I Irrnratr• ul q aUn^al v i•u ^^irr^^_ ^- rlui;ir-

ra ^^rr^• I:r nr:ryirinuria ^• irt>t:rl:rciún rl^• rlirlra f:ílrri^•:r

rr•^lronrli^•r:r a rrn ^i^ti^uru nr^rl^•rno, rlr•utrrr rli^ I^^ Irrác-

[ir•o. i,a r•ulrar•irlari rl^• ^rrrr^luw•ii^n div-ia lrorh^í:r ^•al^•ii-

lat•^^^ ,olrr^• °:> a 311.11Ofl kilo^ratno^ rlr• Itr^rlur•tn.

I)r•,i•:rría c^rrnor•^^r, ^i F^, fa^•tihl^^. rlatrr^ I^^ m.í=

:r^rroxinrail^r l^n^ihlr ^^u r^^la^•i^ín ^•on I:r .rrj^^^rlirir rl^•I

i•^lifi^•io a r•ou,ar•trir. ma^^ninuria ^^ ntillajc nrr•r•;at•io

Irara la nne^°a iu^talu^•iún. a.;í ^•omo la ^•ulln•r•;a o r•n^-

^>rc;u^ iurlu^trial^•, ilu^^ ^rudi^^rau enc^n^,:n•^r• rl^'1 tn^^n•

tajt• dc la mi,nrn, ,nmini.5tr:tnrl^ todo lo nr•r•r•,ario lrar:r

la ^rur•^ta r•n marr•lia ^ly di^•ha f:íhri^•a.

i.l^:xi,tc nl^una ^tuhlir•a^•i^ín ^olv^^nt^^ r•rr rv^lar•irín c•on

la5 particrrlar•irl:rrl^^s ^li• ltr indu.,tritr r^onsr•rv^•ra r^n vc^-

t;r^talo,, y conc^r•r^tam^•ntr^ ^ohr^ lu rlrl iomat^?

5i no fuera abusar dc su amabilida^l. tnu^•Iro le es-

timaría pudiera usted adelantarmc pat•ti^^nlarm<^nte lo,

rlat^s que intereso, a reserca de qnt' j^ostPriormente

^r^ I^• ^lic^e r^l rurr^•-l^^^nili^•utr tr.ínrit^• ilr• in,r•rt•i^"rn ^•rr

lu lii•^^i.<ta.,^

\^^ ,r^ iurlir•a ^•n la ron,ull:r (I) .i ^^n Ia lrru^^•^•ta^l:r

f:ílrrir:r ;c lian rlr r•^^nfr•r•r•iunnr tuntlrir^n I^^; ^•rna^^•.^, r•x-

tr^•nru irnjrorlaulí.irnu, il:rrl:r, I:r^ lrrr^wrla^ ilu^• .,^• uu,

sonr^•tru, lrutvlur• il^• ^•Ilo rli•!^^•nil^• i•n Iru^•na jr:rrl^• la.,

utárjuina< r^ui• runr^ron^lrán In irr.,tnlar•i^ín ^^ rl r.^lrar•in

n^^r•r•.ar•iu i^ara nrunt:n la..

(;unru -un niurlru: lu. i im,r•r^^•r^^; rlu^• ^•nr^rl^•an ^•n

^u, far^rr:r, i•n^a^i•_ falrri^•arlir. r•tr fuc•turí:r., r^.:lnv•inli-

zarl^r^. ^^•..t^• tn^rrl^^ rl^• I^r^^^•^^rl^•r ^^. r•^ínu^rl^^ ^^ ri•.nlta

a^•r•rl:rrio. .ulrrr to^lri al ini^•iar I^r^ Ir:rlrajo, iu^lrraria-

!^•:, aun^lu^• i•n ^rr a,i^^n^•^ nr^ .;^• q rli•ma^iarln r•r•r^n^írni-

^•o. :rrlnrilirnii^ ^lu^• a,í I^r^tv^^r•ta li:r^•^•rlu rl ^i•ñ^rr ^•un-

^rrllantc, ^,irr !n•rJirir•iu, il^•^,rlr• lur^rr, rlr• aurlrliar nnr•s-

lro, inforurr^ toiÍu lr^ nr^^r•<ario Inn lrrunlo ^•onru sc

n^^ Ir<t^a sahr•r rlrrr r•aanrrr^ r^rliri^^rrr•arlu..

La hrr>/rru•n^•i^írr rl^• In r^^rr.^r•rva rh frnant<" ^rl rr«t"^-

rnl t•a^í int^•^rarl:r lrrrr r•in^rr far^na, prinr•ilralr•>, rlrr,.

ll) Por juzgar:a iiiteresantc reproduclmos en este IuRar ]a
respuesta dada por uno de ]os co:aboradores de ]a Revlsta a
un consulta que le sometíó AGRICULTURA.

Se reproducen las pregunta^ ^" no .^e modífica el texto de la
contestación, para no aaerar sustan^ia:mente el escrlto.
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^l^•Lcn scr cousidci•ada^ por ael ĉ acadu, úad,t la I'iua-

li^lad 1 ĉ cr^cnuida ĉ ^uu e^tae indicacione.:: cl tratamien-

t^ ĉ drl frutu (iutc^rado, a su vcz, por su selección,

cst•al^atlt ĉ , Itrlutl ĉĉ ^ cn^^a^^iltt); cl c^•rt•ado dc: la.: !a-

ta;: la ^^-t^•riliraciún ^lc la cou^crtu, ^omhlemcnlad: ĉ

^^^^r rl cnfriatni^•ntii ráTtido ĉlc lo^ butrs; la ^i,^ilun-

^•ia ilr la con:c ĉ•^^a ^^a cl^tl ĉoruila, v cl alznaccn^ ĉlu ĉle-

finiti^o, quc abarra la.: facn:t.; ^1^• liu^lticLU v<^ti^lul^-

ta^l^ ĉ ^lc lu; I ĉutc: v^u coluc: ĉ ciún cu la, cajas, ^lu,

It.u ĉ il^• ^^rut^•,n•rl^^. ^lurantr stt traua^urtc r ĉ lo; huu-

li^; ilc ci^n^tnn^i.

^^3n ĉ itin ĉ ^i,, ^^:u^a nu alar^ar ^^•Ia^ nuta,, ^^uc cl sc-

ñur c ĉ^n^ult:tnt^^ ^•^tá 1 ĉ ^^rfcct^ĉ mrntr Itcrcatado ^lc 1^

n ĉ n^•ltu qn^• fucilit^t la urani^mlu^•iúu ĉlcl fruto, ^- lo

t^ui^ influ^^^• ^•n ^•I a^^t^^ ĉ •to _^ c:tli ĉla^l dc lu con:rr^^: ĉ

uhtcuiil:t i•I ^•ntltl^^ur frnto, : ĉ accua ĉl^ĉs por sn con^Ci-

turi^ín, ttuuiuii^. ^•^ ĉlor ^- ^^untu ^li• madarci. l^aru ^: ĉ
finali^la^l ^i^•r.:c^tti^la, ĉ luc ^•^ lil ĉ r:u• :tl j^úl ĉ li^•^i latas

ilur n ĉ i i^^^nl^•n^:tn tuá; líquitlo i^u^• ^•I r^trictvu^•ute.

n^• ĉ r;:ĉ rio ^^ l^uu^•r a tli;^^u^i^•i„u il^•I ĉ • ĉ ^n^uuri ĉlor ^•I ma-

^^^ ĉ r ntím^•ru ^l^• tuu ĉ at^•^. ^•^in ĉ Italihlr ^•^in la.; lbri^•a,

limi[a^•i^^n^•, ^•i•uctú ĉ ui^•a^. ^^nt^•r^^._ fu^^rt^•u ĉ cuti^ col^ ĉ rc:r-

il^ ĉ: ĉlc ruj^^ y^lu^^ a^lcntú: ^•^^n.^•r^^rn tud^^ l0 1 ĉ u^i}tlc

^tt f^^rn ĉ :t. a=í i•unt^i rl aru ĉ u:t ^,:th^ir. i•uractcrí^licos

ilcl frut^t fr^^,^•i^.

T a ^rl^^^•^•i^ín ini^•i, ĉ I ,^• r^•ilu^•^• a ..^^l^arar lu^ frut^^:

ĉ l^•tuuaitt •u n ĉurlura^ o alau ^ ĉ ^rrlc^, lu mis ĉno ĉjue lo.,

a^•criados dru•: ĉ utc la coaida _v lu: tran:l ĉ ortc^, qu^•,

pu ĉlicndu scr ajrrov^^cl ĉ .rilos ctr lu T ĉ rcltaracióu ĉlcl 1 ĉ tn•^^

de tu ĉuat^•, pr^iilu^ irí:ui. ^lc^pu^^s dr i•n^•:tr^•c^•r la ĉ n:t-

ĉ til^nlari^íu, un tuntatc al tt.^ttn•al ^l^• : ĉ ,It^•ctu ^^ con ĉli-
ciuni^^ 1 ĉ u^•u .::tti^fa ĉ •turia^.

L^^ csliuc^l^i in^li^•:t ^•I:n•^uni•ut^• iluc i•n lu fábricu

iÍi•I ĉc lt:th^^r un ;itiu Tt:u^. ĉ rt^^•il ĉ ir v 1^^••ar ^•I frutu :t

ru^•tli ĉla tTuc ^•utru ĉ •n la fáhrit•a: i^ln^ ^^:trn ^lrl ĉ u;itarlu

Ita;la r^l tnunu•nt^^ ^•n ^^u^• cutlti^•za ;tt tnaniltnlaciiíu.

^-, ^^^^t• ríltim^^, ^^tr^^ ^l^^nili• ^jurl ĉ a in^tal:u^ tu ĉ a^ n ĉ ^•^^a,^,

yu^• ^ ĉ ncdcu .rr ltr^^^ i^iuualc^. cotnl^n^•,la. ^lr lahlrru;

^ ^•aballr^tr.,, ^3^•.aina ĉ1<t. u r^^:tlizar Itt ^^cl^•cri^í^ ĉ .

l^nu; c ĉĉbcrtir,r ĉ: hirn ĉ tricntailt ĉ:, no ĉ utt^ ^rantlr^

^^ 1 ĉ i^^n ^t:n^i^n^^nt^t^l^^^_ ĉ l^^n^lc I ĉ a^a una há^^•ttl: ĉ mú^^il,

^rui•^lctt ^,crcir ltara tal^^ fin^tlida ĉlc;, ^ ĉ uc^^ ^,icn^l^i ]n

m< ĉ nil ĉ ulación ^1^^1 I•rutu r^^l:tti^an ĉ rnt^^ rá^ ĉ i ĉ la ^ csca-

lut ĉ uila ;u c^ntraila i•n I:t fál ĉ ri^•a, ntr I ĉ aLrá nttnt^a ^;rau-

tlc:^ c^i^i^^n^•ia; ^1^• t^^mnt^^ rn ^•a^^: Itrin ĉ ^•ni: alma-

ccnc..

'I•ra., lu ^^•I^^cciútt ^ i^•uc cl i^:calilail^ ĉ , ^lui• ^r rr:tli-

ra, comr, e^., ^ahiil^ ĉ , ^ ĉ :n•u fai•ilitar cl lt^^ladrr tlcl frtr-

l^i, l+:^ta labor.^^• ^^crifi ĉ ^a ^^n cal^l^•rn; ^•ilín^lri<•u^ ilc 11,60

a O.f{0 mctr^r: ^l^• alt^^ v anos O,511 mctrci. ^l^• rli.ítne-

Iru, i•alrntu ĉ la^; ^lirr^•t.uu^•nt<^ ĉ r mi•^li:tnt^^ ^a^ti^r, llicn-

tra: Iti^•r ĉ ^ ĉ^ ^•1 u_un ^lui^ t•onticuc .,t• intrnilut•^•n Ic^: 1^^-

ntnt^•:. l^^u•a ^a^•.u^li^. tan 1 ĉ r^ ĉ ut^^^ w^mu Itatn ^^^^rtuanc-

ĉ •itlt^ ĉlcutrn il^• ^•Il:t, tm ĉĉ rr tlt ĉ^ n ĉ inttt^^:.

Paru facilitar ^^;I:t lal ĉ^ir ,r ^iucilcn ^•n ĉ ^^I^•ar ^liat^^-

^iti^^^^^ ^iuriluri^^ a lu; ^^u^^ ?c lro.^ ĉ lu^'J:u•.ín : ĉ I tratar ^lc

In i^^tcriliza^•i^ín ^1^• l:t. lata^^ v. ĉ llcnas.

Si cl frntn ^^i^•nr ^^ ĉ nharra^1^^ ^lc^l ^•:u ĉ tl^u ^•i ĉ n^ ic ĉĉ ^•

l:t^^arlo cui^l:tilu^,aut^•t ĉ ti^ ^^ ^^,r ĉ trrirl^^ ^li••^^n^^? ^ : ĉ nt^.^ ĉ1^,

^tr^^i ^^dcr ^tl ^•.^•:tl^l: ĉ ^lo• .

I?1 frul^^ ^^:t ^•a•:tltlu ĉ l^ ĉ ^^^ il^•lt^;ita i^n ĉnc:a^ ^1^• u ĉ ^z-

^l^•ra ^lr ^lu, ĉ u^•tru. ilr lar,r^ ^T ĉ nt^i ^lr an^•li^^, ci^^nil^'-

tun ^^ront^^ ^•unt^i ^^^• ^•nfría, I^ ĉ ^trlan l:t, i^hrcra, cn-

i•ar,adas dc tu1. lalu^r.

I'rcci;a actuar ^^itn mtt^^h;t litn^^i^ ra. ^ini^: ^•^ f:rcna

,umatn^•ntc sucia.

Li,^ frnt^; ^•a ^ti•la^lit; .^• ^•^ilo^•un ^•n I^^. 1 ĉ ^,t^^: con

cl ^••n ĉ ^^ri^ il^•1 ĉ iil^^ ^- ^^n l: ĉ canlidatl nr^•^•.:tria ^i:n•a ĉ^:rt-

^•I l^c= ĉ^ alt^•1^^^•iil^i, ^- l^: lmcco: :^^ lli•nau ^lr n;n^

ntuv li ĉu^^i: ĉ , a si•r 1 ĉ u^ihlc I ĉ crci ĉla, ^1^ ĉ ndt^ ^r lt:t^-^n

tli.:n^^lt^ ^ ĉ rc^^iam^•ntc 3(1 ^ 35 ^ram ĉr^ il^^ .^al lt^n• litro.

FI ccrrad^t ^Ic In.c ]ata^ ^ a 11^•na^. ^^^^^,^un^1a ilr la^

ii^^^^r^cic ĉ uc, antc: ri^laci^na^l: ĉ ,. ^c ^tuc^l^^ hac^•r a ma-

n^r ^ a má^lnina. rccnltando tan c^tno^l^ cl haccrlo

1^^ ĉ r c^tc tíltim^ l^riicc. ĉlimicnt^^, ^^a^ ^^^ han dc'^t^^rra-

do, o horo m^•n^^. rlc toda. la, fáhrica,c ci^n,^cr^•cr•; ĉ s

las bri^ada; ĉlc ltujalatcros qae ^ntcs trabajaban cn

ellas.

T as máqninas ccr ĉ•adora^ c^tán provi^tas, cn la m:ĉ -
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o i?Pllillll^;%IIIIII
..^ y ^,^

iu^^l''',I^^^Íi^ll

.1uLuc^la^i• ^un ;;rú.^ pau^a Iccuut, ĉr lu iesta.

^ ĉ^,r l^urtr ^1^^ lu: ĉ •a.,^^... ^1^^ ĉ i ĉĉ n ĉĉ ^torcito cléc•tric•o i^u^

acc^url ^u f ĉ ui^•i^^n^imie^32to. l)cul^au muy 1 ĉ oco espa-

^•i^r. alred^^ili ĉ r rl^^ iin m^^tro cna^lrado, v dcb^•n ruon-

tar,i^ de moil^^ ^^ue li^i^^a ^^.,Jra^•io a dereeha e iz^^uier-

d.ĉ rle la, ĉ ui^n ĉ a: l^tu•a ^^^^lo^•ar lu^ latas quc yc ^an a

ri^rrar ^ ir il^^lan^lu la; ^^a ^^^^rra^la:. Una fa ĉ ja ^lc^ ires

^ni°tro^; d^ l^u•go I ĉ ur ĉ^no d^^ ^u^^•1 ĉ o poi• niá^l ĉĉ ina ce-

rra^lurn 1 ĉ erniite trahajar ^^ori t^ ĉ da cotnodida^l al obre-

ro cncar,^^a^l^^ ^1^^ rnanejarla.

1?.aa^ m^í^luiua: ^^^^rradoras s ĉ^^^lr^n ir equil^a^l^ ĉ ; con

t ĉĉĉ u ,;^°ric^ il^^ I^ic^zu^^ ^^^tnpl^^ ĉncnlaria • par: ĉ liu^l^^r ^^e-

rrar I^ ĉotcs ^li^ la; má: ^ariad^; ĉli ĉnensione:.

La c^st^^rili^a^•ii ĉ̂ n ^1^^ la rous^•r^^a ^^; la opcra^^iún ĉuías

^l^^li ĉ•a ĉ l<i dr toda; la.: que se r^^^ ĉ liran c^n la^: f:íhri^us

^lE^ ĉ^sta e;^ie ĉ•ialid^^. ĉ d, hue; d ĉ^ ea «j ĉ unto» dFp ĉ^nde el

y ĉĉ ^• no .^^ 1 ĉ rodarc•an f^i•mentaciones en el iut^^rior áe

l^^ 1 ĉ utes ^lesp ĉ^i^ iir ^f^rrad^s ^ yue el fruto ^^ou,:cr-

^•^, ailemás, las cva^^t^^ríai^•a,-cohasión, aroma v nus-

tu^ -^^uc hacen atr^ivc ĉ tte^: 1^^; tu ĉnati^s ft•escos, lTna ^s-

tcrilización ^1^^ in^uficir:utc^ ^l ĉ n•ación da lu^^ar a que

la; conservas ^r altr^ren, v una h^^rmanencia ^xcesiva

ife lo^ hou:s en la: ĉ ^aldc^ra.5 dond^^ ^ ĉ^ realiza ^^,t<t ol ĉ r,

raciúu al^lau^la lu; luin^ ĉ t^^, y le^ I ĉ a^•^^ to ĉn^u• i^l ^usl,^

^^ ^°I aroma de lo; frutu, ^•o^•idos.

La ^•stecilizaciú ĉĉ á^' rcali•r.a ^^u ^^al^l^•r^u; ^1^^ lii^^rn^

muy ^^ílida^, dr^ 11.6O a],00 n ĉ rtrus il^^ ^Ii^ítnrU•o ^^ ,il-

tara .,iu ĉ il:u•, ilur jrui^^l^^n ^•al^^ular^:^• ilir^^^^t:un^^nt^^ ^•uu

Iri^u, rarh ĉíu v ilu^^u^,^^l ĉ ^r^^ ĉ, il ĉ • ^;. ĉ .: ^^il u li ĉĉ r vaJ ĉ i ĉ r,

cun ĉ lil^^n ĉ ^^uta^l^^: ^•uu ĉ in: ĉ j^iula:, ^I^^utru ^I^• la: ^lu^^

.^^ rului•xn la, lata; ^lii^^ .^^ tral. ĉ il^^ ^^^t^^rilir.n•. a^•^•iu-

q a^lu: n ĉ r^li^iutr uni^. I^r•.^•a^ ĉ tr.; ^liir fa^•ilitun ^•straor-

úi ĉĉ ari^ina^•ulc la , ĉ uui^ ĉ^.iú ĉĉ ^^ti^ a^lr la.; l.rtu, ^•n ^•I

a^;ua I ĉ ir^^icnd^ cont ĉ ^ni^lu ^^u lu., ĉ •alil^•ra:.

1',^t^^^; ĉ ni.gn ĉ u., I^^^^^•tinti•^ ^r^^rntiten inlr^^^lucir rál ĉ i^^a_

tni^nt^^ y ^iu n^^^•c:i^]ail il^• ri^^ĉ lizar m^ĉ ui^^bra; rn^^ ĉ rro-

sa^ l. ĉ ; latu.: ^a ^•arrilizu^l^i: ^^n ^l^^^icí:ito^ II^•n^^: ^1^^

a,u. ĉ I'ría ^ corric ĉĉ li•, ^•^^n ^•1 fin il^^ i^uular ^• ĉ i uiii^

^^u^•u ti^^u ĉ l^u su i^^ml^rratiira cou la ili•I mcdiu ani-

hi^^nl^^ y^•<^rt.n• ^•^n ^•II^^ il ^triuiina^l. ĉ .: I ĉ ^^,il^ili^l^itl^^^, ti^•

llltl'PAL'1ÓI ĉ .

Lu ^•alil^^ra d^^ ^^a^^rilir.ai i^íu. run ^; q ^ ĉ ^^^:^•ant^• v cl

r^•cilii^• ĉĉ t^^ rlt^ ^^nfriatui^•nlu. ^^^•ul ĉ au il^^ i•ualru a^^in^•^ ĉ

nu^tro; ^^na^lrado: ^•na ĉ tilu lu in^aala^•iún ;r 1 ĉ nw• ^•on

^^I ^lcbidu cuidado.

Na^la ^;r ^1i^•e sobr^^ la dururiúu ^lrl ^•^t^^riliza^li ĉ , I ĉ or

ser fnu^•iú ĉĉ del tu ĉnaiĉ ^ ĉ ^l^• I^ ĉ.: butc.; v il^^ la I^•n ĉ ^ ĉ ^^.

rat ĉn•a ^l^^l a^ua utilizada ĉ ^n la ul^^•ru ĉ •iúu.

l)^• rlla dol ĉ cn^lr la ^•^^n.c^r^^u^•iún I^rul ĉ iun ĉ cut^^ ^li^•li. ĉ

^li^ li^, tu ĉ o ĉ atc:, ^^ i^l fijurlu ^•cin : ĉ ^^i^^rt^ ĉ ^^, ^^I ul^unlu„

^t quc dcbe,ashir^u• ^^l ^•un.;^•rv^^ru, ^•^^mo a51^ir.u ĉ a uU•u;

^ ĉ nnto, tlz^ coc^ión ruanlu; ĉ ^j^^r ĉ•cu ĉ ^I ar1^^ ĉ ^ulinari ĉ ^.

ll^^sl ĉ né; ^lc la ĉ^a^•riliia^•iú q 1 ĉ av quc ^•i^;ilar la: cun-

ser^-a^. Si el he^r^-id^ fuc^ in^afic^i^^nt^^ .:^1 ĉ r^^vicn^^n, se-

^_ún se aZ^untó ant^•^,, ^ilt^^racion^^s en lu conser^-.r, jn^^ ĉ -

^luc^i ĉ la.: por gér ĉ u<^n ĉ ^, ^lu^^ ,c :alvaron ^l ĉ^ la a ĉ ^ ĉ ^iiín.

1 ĉ ara ^llo: de^strui•ti^ra, ^1^^1 calur ^1^^ ^^;t^^rilirariún.

Cuauilo sohre^^i^^ni^ ^^sa c^ontin^^^ ĉ x•i^ ĉ .^• ah^^mhnu,

I^a.:xu ĉ]o ilr 1 ĉ lau^ ĉ^ a ĉ v^n^cxos, l^ ĉ: (unilu: ^lr lu: I: ĉ -

ta,. ^^i :c acud^^ u ti^^ ĉ nliu ^^abi• ^^il^^ur la, ^•^^n.;^^r^^. ĉ ;,

n ĉ irnU•as que en utro caeo •r ^^irrd^^n inil^^fr^^tilrlr-

ĉuent^, Y I^or ^^5u cs int^^ri^sanlí:iin^^ ^•.I^•r^•^•r la vi^^i-

I^ĉnc•in a ^^u^^ noa ^^,ta ĉ n^^; refirirn^lu.

Lo^ hotFS ^•ot ĉ 1^^, fou^l^^, ^h^»nhaili^; ^l^•h^•n ^^^^1^^^•r^^^

s ea^^riliz^n-, ĉl^spué^ d ĉ^ dar .aliila, ĉ n^• ĉ liaut^^ uu< ĉ pc-

ĉ ju ĉ ^ ĉia l^ ĉ mcióu, .: ĉ In.; ^;. ĉ .;rs ^^ ĉ ^r I ĉ ruilnjrrou ^•I frn+í-

m^^nu, y il^^ ^^crr^n• ^•un ^n ĉ a ^otilu il^^ ^•^;tuñ^^ ^•I ^^ril'i^•i^^

utilizado.

^^tc r^^ ĉ •urso e^. rr^^^ ĉunendabl^^ ĉ^n ^^l I ĉ rinu^r nu ĉĉ n ĉ ^n-

in; I^ ĉ^ro si ,e ntiliz. ĉ t<n•di^ se ĉ •urrr^ i•1 1 ĉĉ^li^ro il^^ ^^n-

^iar al ^ncrc^ado cons^•r^a.: ina^ ĉ ru^^^^^•hal^ ĉ I^^s.

La, lxtaa se som^^t^^u a c^sta obscr^^aciúu en c^l alu ĉ r:_

cé.n don^lr^ se han ^lr i^cilu^^.u• laa ca•jas d^^ ^•c^u.,^•rvus

preparl^las 1 ĉ ar, ĉ su cxl ĉĉ ^ ĉli ĉ ^ión.

La limpi^za, cti^luM^ado ^^ ^mhalajc ^1^• la^ latu, se

realiza ^^n nn rin ĉ ^^m ^1^^ la fáliri ĉ •^ĉ . dun^r :c^ in^t^ ĉ lan
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ĉ nr^^aá y ban^•u^ rl^• ^^urtrint^•ríu para 1 ĉ ai^Nr nuí; ĉ ^^ínw-

^laa t^^da. ^^.,tu, opr•racionr•^.

Lu: alntar•r^ne^ deben ^^•r ,auu., pur^luc^ la., liutnr^-

^lad^^, mi^.ru las latas. l^n lor^al il^• tr^mpcr:rtru•a m:í^

hir ĉĉ Iraj: ĉ ^ uuifurmf^ ^^f•ntilarlu t° : i^l m<^rliu iilral

!^: ĉ r: ĉ ^^I : ĉ In ĉ ur^r'n^ ĉ n ĉ ientu rl^^ la.: ^•onsr^r^^^ ĉ s ilr• I^^^la,

^•Ix^r•^:.

1r•ttranrlu rn !a formu Iru,rtu^'J: ĉ ^la, ;<• n^•^•^••itará ^li.-

poni'r> p^u•a ^•I: ĉ hor^ir cr^ ĉnorlam ĉ •ntr• dc ^'S u 30.11111) ki-

lo., ^liuriu: rl^• ton ĉ uti^ al nattu•al, de lu: ;ili:n•ato,; ;i-

;;ui^•ntr•^ :

L'rr^pru^nr^iírr ĉ rlc>f frutr,.-l^n: ĉ há;^• ĉ ilu n ĉ ú^^il ^•aliai

p^u•a reulizar pc^: ĉ a^ ĉ ; d^• lllll kilu:, m.í: l^ ĉ^ ^•r,ta, pr^^-

cisa, p^rti r•1 tran^^portc ^1^'I frulu v I^ ĉ: ĉ nr..a, lrrovi-

^iuual^^: iililiraila; paru I: ĉ .,^•I^^^•^^iún ^ nnu r•ulilr^t•:r

lianĉ ^•I ^•:r•alilarlu d^• lo: tuniat ĉ •^. r•rluipurlu. a:^•r

lro^ihlc. r•un rlu^ janl. ĉ ., ^ nn lr^•^r•ant^^ para niunilii ĉ -

Ic ĉ r ^^l friilo. a^í r•on ĉ o huc^n nrim^ro rlr^ la? ĉ n^•.:^, ^1^,

l^^^l<irlu ^^ ^•mhularlo a ^fuc : ĉ ntr_a ^^^ 1 ĉ ito rc^f^^r^^u^^ia.

Cir•rrr^ rl^^ lns latr^s. l na n ĉ árlnina c•crra^lora rlc Sn-

I•i^•i^^utr tamaiĉ o -r^l mod^'lo 1?fl. por rjcmlrlo, rlc la

(;a^a Somnu^, rlc Tlilbao-. r•on motor r^l^••i•tri^^u aco-

pla^lo ^^ r•^^n ln. formato. nrr^•:ario: parl lio^lcr ci^rr. ĉ r
r^rin r^lla lata.; 1 ĉ u,ta dc l2O n ĉ ilínu^tro^ ^le iliú ĉ u^•tm.

I;strrili^nrlrr. -l'na ^•al^lr•ra rl^• ^^;tcrilizar•i^ín. r^sp<^-

^•ialmr•nl^• or^^^anizarlu lrara ..^•r utilizad:ĉ ^•ou ^•ali•nta-

n ĉ i^•nlo ilir^•^•to ^ ilr• v^ ĉ por, ilr• tamaño tuá^, hirn ^ran-

rlr^, r•yuipaila r•on rlo^ Janl: ĉ , par. ĉ latr^río ^- nn pr• • -

r•antc ^r• u ĉ aniohru v couiplr• ĉnrnt: ĉ ila r•on nn rcr•ipien-

tr^ r]r ta ĉnaño ^i ĉnilar. : ĉ linn^ntarlo con a^,ua corrien-

tc, rl^•^tinarlo . ĉ c^nfriar rápidamr^nte las lat^ ĉ ^ rlcspnr•

rl-^ .;ii c,t^^rilizaci^n.

Olrr^r•nr•ionr's fir ĉ «lr^s.- Mc4as para la lirnpicza v c^ti-

rlu^•ta^]o y buncos rlr^ c:n•piutcro para r•1 armado ;-

^•ir•rrc rlr^ la. caja: rle r^mhalaj^^.

'I'oilo r^.;tr^ mutr•ri^rl. ^•xrrpto. r•omo c^ nr_itnral. la^

nte:a:- ha ĉtcoc, et^^.. r•tr•.. lo puPd^ pt•oporr^onar a

prc^^•ios muv arrc^1ado^ ^- ron ab.olnt:r ^arantíl dc

hnr^n fttncionamicnto 1^ ĉ C:a.,r Su ĉnmc, dc Rilhno, ^•on

oficina.^ r^n la callc dc Th<n•ra, '. rlnc lia ^ ĉunini;tr: ĉ rln

^, otroc Cabricantc.^ dc con^^^rva^, cc^ ĉín no^, rnn^^ta.

mat^•ri^l .̂ olirlí:imo ^- tnnv hicn r^ntendido• ^lr ^'n^-o

fnnrionamirnto c^tán pl^namcntc sati^fcr•hn^ torlo^ lo=

uauario:.

i,o.. lo^^al^^: nr^r r^:ario: para flhricar con r•omodi^arl

l:a cantirlarl rlc mmat«^ al n^tnral inriicada al princi-

pio rl^^b^•n ti^ncr nna ^^^tcn;i^ín ^np^rficial d^^ ^^(1 ^+

''^^ mrtro. cnatlraáo: (1^ por ^ll rí l0 por ^5). ^in

r•ontur, r•omo r^^ lúrim. con r^l r•oh^^rtizo ile^tinado a

la rcr•epr•iún ^ pr^•ado dcl filito ^- lo^ almacr^n^^• rle

conscrvacirín. rlur^. < ĉ scr pusihlr^, dchc q scr ^anr^.lo, cx-

teriores a 1^ f:íbrica propi^mentc dicha, parl qne nu

cc prorlnzc.^n contacto., rj^•ma^iarlo íntimo; cntrc lo^

c^•lúculo; i ĉ tilizarlos ^•n lu; tr.ut.purte; ^^ ^•I I'rutu ^lu^,

sc cstá munipnl^udo.

_U r•on^irl^•r:u• la ^rr•r^^rru•ar•irín. rlr•l lrtu^c^ rl<^ turnru.'

I^ay quc tcnr^r r•u cncnta yuc i uu ^^^t^ denomiuacicín

-r^ rlr•,i^;nan nnu porv•ión rlc l^rorliic'to, mn_^ rlifcrcn-

tc; p^ir ^n : ĉ ^l,^•^•t^^. :u^o ĉ n^i ^ pul: ĉ rlar. r• ĉ no ^•olor ca-

ría rlc,rlc ^•I rujo ^i^u al r^^j^^ ^^tn^rlu• -

llav !^ ĉ n•<^ rl^• to ĉ n^iti• al ualin•al lrrr^lrruvulu r•rr jriu

^^ pnri^ rl^• l^^ ĉuulc r^lrrbnrrrrlu ^•n r•rrli<^rr ĉ r^. v dr•ntro dr^

^•^tr alr:u•lu^lo, ptn•é propiau ĉ ^•nt^^ ili^•ho. lrura^ r•onr•^•^ ĉ -

lra^lo. r^^tra^•to ^1^^ p ĉ n•r. ^al^a^. ^•lr•.. t•t^•.

h:l !i ĉ u•r^ il^• lomat^• pr^•para^lu r•n frío, Ila^na^lo t^ru ĉ -

I^ir^n : ĉ I uatural. ^^^ ^•I: ĉ Irora ^,r•nr^ralmcutr• parti^^udo d^.

tuu ĉatc, yu^•, pur .;n t:uu. ĉ iio, ^rudo de mad ĉ n•^•z o l^or

liuher ail'ri^lo I^•^iun^•.; rl ĉ u•:u ĉ tr^ el tran:lrurl^•, no re-

r ĉ n^•n l^i^ r•un^lir•iun^•, in^li,lrr^n^ahlr; para ^^n^^ ^lii^^pa

ntilizurlu: ^^n las ^•I: ĉ h^rra^•i^^nr.. nor ĉ u. ĉ I^•_^ ^li• to ĉ natr+

al nat ĉ u•. ĉ I.

Lc ĉ t^^i•nir•a opr•raturia i•: r•n ^•,tr^ ca:o :cnr•illí;in ĉ ^r.

Sr :rlr^r•cionan lo, tomatr•^ li.n•a ;^^parar la^ purr•iour•.^

:ĉ vi^riadac, v deepur^.c d^' ^^,;raldarlo^, sr^ pr^lan, r•ni-

rlando rlc apartar al mi;mo tic^npo lo^ pcil ĉínr•nlu. v

la^ ba.r^^ o^íliir•es. I^uu ^^r^r Iro^• ĉ^ado: lo: tomate^,

.;c condimcnta la pnlpa. adir•ionanrlu rli^ 30 a 3:i ^r^-

uto^ rlc ^ul cumún jrur kilo^ramo rl^^ pnlpa ma ĉtilial. ĉ -

^la v..^^ dr^.la cn repo.:o la ma.a d ĉ n•antc cnatro o cin-

^•u día; ^n r^^r•ipienta•^ no mr•túli^•o>, rlr^ Iron^l ĉĉ r•a pru-

^l^^n^•iaÍ.

La li!,r^ra fr^rmentariún ^lui^ ..r^ prodnw• ^lru•ant^^ cate.

ri^po,o dr^ la ma;a ablanrla la: porcionc^s ^lura^ il ĉ^ lo.

t+rmatc^. y entonce, resnltu l^o:ihl^• scparar, mcdiantr^

filtracirín a través rlr^ nna man^a 1 ĉ ccha con un tcjirio

\, perlil del fru,cu; a, tap.^^lera: b, muene; c, cu^•no:
^I, .^randcla dr^ caur^hu; i•, t.yiudera a^ntr•^ de lu ^•ar•rili-

znciún; h, Cnt^d^^rn il^•^puév de la estertlira ĉ ^iún.
('. I), 1;. 1'. fornian m,ís n^tinalr•,v dr^ lo.c 17,r^.rv^c.
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ntú^ bien e^pe^u, bucn:l jrarte de lu; líquidos que la

ent^rtpan.

Cnando la fillra^•iúu Ila dado a la ^lulpa la con^is-

tl`nria a^ll•tecilla ;1^ ^`n^a^a é^tn en la: lutas }^, de^ltn^s

Ill• 1•c•rr:u•la.^ jlllr 1•I ^Irll^•1•di^niento qur sl` indicú aj

^Irinl•i^liu. ,r^ ^Iroe^•111• :1 .,u e^terilira^'iúu 1•u la fornla

ti ĉ •ull la; ^n•1•1•anriuul•^^ va ajllnltadas.

I^;.,la fm'Ina ^l^• o^ll•rar 1`. la qur .e a^lojlla, aunqul•

,c al•Ilíl` cort nll^no^ :ull^llitull, ^laru lu elaboral•iiín

1•a^^^ra Ilr la^ 1•ou^rr^^:ly de tuntat^•^ :11 natural. ^in

lu:í^ Ilif^•rl•ncia qur•. 1•n ^^ez de en^^u^al• la llnljla, 1•1`-

rral• la^ lata^, v 1•al•rilirarlas, .,eñún qul•^lu a^luntadu,

re ailic•inna a lu ^tul^la. Il^`^puc^, de filtralla. tnla dusis

ad^•1•nallu del antia^^lli^•o, que .,e ha dc`cillillo 1`mpleut•,

^I• a^;ita ĉ •onc•il`nzullanu`nte la masa jlara que el anti-

^^^^Ilil•u ^,• re^^:u•la Ilnifornirml`nth ^lor lulla ella ^ ^^e

^Irurl•^11• u^u ^`n^^aa^ 1•n la, hotella, Ilahitualnx•nt^`

utilizalla^ ^I:n•u 1`^ta finalillad.

I^;n I^•tl• 1•a^o lo; 1•il•rr^•. d^^ la: eon^l•r^ a: uo tir•nrn

qul` .^er llerm^^til•u;, nlluquc conven^u qne reslllten

e:nlrra ĉlo., v ĉ `s irutl•^•1•:aria la c;tcriliza ĉ 'i ĉín Ile la eon_

^1`r^ a.

(:ur^^ i^`nl` no olt illar 1^111` ^•-1^^, jlr^•frarullo: tto ,utl

1•uul^•rl•ial^•^, jiur 1`^tal• jtrollibida ^n ^1•nta del moll^^

nl^. tl•rluirlatttl` llur la ll•^i^l:ll•ión .anitaria ^^i^,ent^`.

(:uanlln :r^ o^lera i•n 1•alient^•. ^•1 ^rura^ de tutnate se

^Irl•^laral flurtil•nllo tcunhi^^n de frlltu.; muy maduro^,

111•Ina^ia^l^ ^,rur^^o.,. Inal 1'onforlnalln, v nlá; o mrn^t6

a^l•riudo; ^lor lo^, ^•Il^qul^,, y trl^jlidariune,; ltroducida,

durant^^ el eulti^o. la n•^•oleel•i^ín ^- loa Ir:ul^llorte^.

'[':111^; fruto? ^1• ,:om^•11`n :1 trutalnientn^. qnr ^arían

^•Inl lo; mc^todo. Ilh 1 rtlLu jo.

1'.l I11'U('1`Illnlll'nlll U^11'Pal/ll'l/l PStil I1111`ril'allll„ (1n 1'6t•e

^•uso, p^ll• la_. .Si^^uil•ntr; faena, :^1•Irrl•i^ín del frttto,

^I.u•a .;1•ptu•:n• ^1^•Ilúnrlllo?, íltliees v ^lol•eione, tnnv ,tl-

thralla-; U•ol•1•o Ile lo; tutnatr`.., ll^•^•ho a^nano cuan-

Iln ^r o^lera en lih^^ul•ña 1`=eala v i•on trittu•allura. luo-

^•:ínil•u^, c•,llet•iall•. c`n l^< ^leln^s ea^o.. v 1•oeción ini-

1•ial Ile la ma^a ĉ•n 1•allll•rzls adeetrada.ç• ea1entada.^ a

ful•^o dir^•c•to si sun ^IC•qu^•ñas V por tnc^tllllo, perfer-

1•ionallus ,^i forman ^lartl^ ^le in^talaei^ne^^ indn.^tria-

ll^; 111• rran ^-nrlo. l,Jnu^; v otru; e,tán dutada^; dr a^^i-

tadorl`: tnrcáni^`o., ^lara Ilar unifllt•nli^lad a la eoc•ci^ín

v n^^itar quc la rnasa, aar:u•rúndo^e^, a lu 1•alllera. tome

^^u^to; Ilr.;a^^radah]e9.

l,:t tem^leratnra Il^• la masa no d^•hh ^lasar durante

esta 1•oc•ritín de 8 i rí 9f1^ (',., ^ara qlil` el Pnré no sepa

a tomat^^ eocido.

(;nanllo ^e ollera 1•n ^ran e^^•ala ^ra,a la masa, dl`:-

^lul^- de c•oeida, a ano.^ filtro= mecáni<•o: que separnn

de la ^ulf^a las jlil'lc^ ^• ^lepitas del tomate v bucna

^Iarte de los ]íqnido. que la empapan, •

Cutno estos aj^aratos no se puedeu ctnj^lear jl^lt• 1•a-

zones económicas en las fabrie.aciones mode^tas y la.,

^•uu^ervafi de c.^te tijto dealnc`recen mucho cuaudo la

jrulpa lleva en ^u^jlenso trozo^ de ^liel, cott^^iene in-

tl'rcaLar en tale; 1•a^o,, entre la sell•e^•icín v el tm^•eo

11^• lu; fruto^, utt jleladu c•un e,caldadu jrr^•^ io, rl•ali-

lnlfo en l^t fornta quc unte, ,e llo^quejú.

La ^Ittljla, unu ^ez filtrada, ^e enva,a y I^;terilir,a

lir•^•.llu;^^ de cerrar herluéticantente cl latcrío utilizadu.

\ada deeittto5 Sobrc la jlrellaraeilíu tje lo, lltlrl^.,

^•uul•cntradu.:, de los 1•xtl•ul•tu; Il^• totnate, dh la.; ^ul-

^a; ^' demá; eun.;er^u^ de e.,tc lipo jlurqul• nu 1•rcc•-

nla^•^^ue el se •or cousultuntc aLorlll` ..u fubrieaeiún,

Ilor la jloca acejlla^•i^ín quc tudo, ellox tieuen en nue,-

iro ^laí; y lo difíeil que rl^;ulta. dada la eoutjtetenri.l

1•um^`r^•ial entahlada alrededor d^` e,ta^, conser^•a.a, I1:1-

1 ^ r ^ati.,faetorio ^•I q 1•^^oeiu ^le .11 ^Irl•^I:u•al•ilín.

FI material nel•e;:u•io jlara e.aa; el^lllocaeionl•s es el

nliuno que ^c utilir,a ^tara la jtr^•jlaral•icín de lu.; ĉ 'on-

^erva, de iumatl` al natura6, cotnjtlemental1o, cuandu

,c ojlera c^u frío, eon nn troc•eadol• o tl•itln•ador dc to-

^nuths dc tamailo ^adeeuado, eml ^•I juero de reei^lien_

tl`, lil`ainallo a 1•ultl^•ner la ^Inl^la tnienh•a.: ^«uda^, o

^^nullln•a» v cou la Latería de filh•u; de Inan^a ntili-

r;l^lo. ^lara la fillra^•iún d^•1 ^Iln•^^, n lo yul^ hav qac

ailadir. i•uandu ^I^ o^lrra 1•n 1•:Ilil•nt^•, la eallll•ra, llru-

^^i.;ta cle a^;itallur, eln^tlealla en la jlrirnera 1•ol• ĉ •iún

Ill• la: pnl^tas.

Cunlo la^ tritura^lora:, lo.^ filh•o; ^' la.; ^•al^lerac ei-

tado; oeupan llol'o e;^^a^•io, sobm todo ..i la iu^talx-

1•iiín d^^ estl` ntaterial ^e haee en ro.,ario ^^I^t•tieal, es-

tinlamo^ quc` .c^ílo ^Ire^•is•trá am^lliar en °_U ó`?5 mc-

1 ru; 1•nallrallo. t•1 :írea que se hun.5idct•1^ eoulo llreei^a

^I:Ira Ia iustalaeilín Ill• la fúhrirt ĉle tuntatr al uattn^aj.

h,^t^` tnaterial 1•om^llrulentarios lo ^ntedl^ snmini^,-

tr:u• tutnbic^n lu (;a:a ^^Ilume, de Ililhao.

\n llav. qtl^• .^•^I:uuo:. nin^lu^a jluhli^•al•ión esjle-

i•ialnl^`nte dellieada a Ill`I:Illar la tl^^•ni^•a o^reratoria ^1^•

la ^•lahorarión Ile 1'on:er^^a; dl• tomate.

h:u camllio, eonoeemus Ilna ^lorl•ibu de tratadu>,

^a^^nvu^^ntl• .,el^•c•ntl^:. Ilonde. all^•tnfi^ de ex^llit•ar deta_

liadan^ente tale.: faenaa, ,e esllon^`n eo ĉ t toda c•lari^lall

lu: funllam^^ntos Ile la indn;tria 1•Im;ercera, dando dc-

Iallr: v notil•ia.c qu^• deheu eonoeer todos los en ella

interl`•ado^.

1)e momento rel`^rdutnos los si^nientcs :

A. Rolet : C,rn ĉ serrns cle Ze^nmbrc>s. Fllilorial Sal-

^^at, dc Barcelona.

L. Lavoire : Lc`s r•onserues alrrn^ntctirt•s. I^.Ilitorial

Ilachctte.

Van Dover : Conservns ve^etnles. Editorial Aralude.
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La fermentación del tabaco
^/^^^z

^. . /
C ^tz[^^ire ^^c^tz^z^ _ l ^rr^,

Ingeniero agrónomo

F'ocos asl>ectos dc la produceíón tab^^c]uera han

sido tan estudiados como este de la fermcnta-

ciÓn y, sin embar^o, es uno de los pi^oblcinas cn

ctuc sc han obtenido menos resultados, etistiendo

^^ccrca dc él una confusión bastante ^;rande, no

sólo sobre ]a orientación que debe darsc a fut.uras

investi^aciones, sino sobre los resultados que sc

descan con^egtiir.

Falta un concepto clar^ de lo c{ue e^s la fei•inen-

tación del tabaco, }-a que no se asemeja, hor ]as

^apeciale^ circunstancías que en ella concurren.

a ninguna de las fe^rmentaciones c]ue se estudían

en las industrias a^;rícolas. I'ara darse cuenta dc^

]o que es, o puede ser, la fer^nentación del tabac<^,

debetnos considerai• la scrie de fenómenos quc

octu•ren en la hoja desde que la ^lanta es cortaci^c

cn el camp,^ ti^ sometida al curado en el secadcrc^

Sc producen c^n la hoja ti^ansformaciones que ^^l
^^rincipio continúan la actividad ti^ítal de la mis-

ma, acti^^iciad que no es la vegetativa de creci-

miento, sino la de maduración; la ^lanla en cl sc-

cadero si^ue, en las primeras fase^s del curado, el

^,roceso de maduración, per•o esta acti^idad sc

oríenta dc una manera definida al evaporat^se el

a^ua de los tejidos, ya que se 1>roduce una concen-

tración dcl citoplasma. Pasado t^n cicrto ticmpo,

las células mueren y se inicia tma actividad pu-

ramentc cnzimática, cuyos síntomas inás claros

son : la destrucción dc la clorofila, manifestándo-

sc cl l^igmcnto amarillo; la acción enzimátíca se

hacc cada ^^ cz más intensa, con ^re^ciominio dc las

c»idaciones, y o1 resultado es cl cambio dc co]or

c^n la hoja qu^e pasa (después de perder sti colo-

ración verde) de amarilla a marrón, en ]a mavoría

ci^ los casos. Hay, pues, activi^iad bio^química al

2^i•incipio dcl curado, respíración, fijación dc car•-

Lono y síntesis de h^dtatos de car^bono, cada vez

con menos intensidad, la cual cc^de el paso a la

actividad puramente enzimática y predominante-
oxidante. A1 final de] curado, el tabaco ha per-

dido casi tcda su a^u^^. restándolc alrcdcdor

dc un 20 por 100; los úlliu^os reduc•tos dc alma-

cenamiento del agua, que son las ^•enas y^ contra-

vcnas (partc n^^ís grucsa dc la hoja y^ucnos 12i-

groscópíca), completamente secos y el ^arénqui-
ma más higroscópico; en los tabacos de buena ca-

1'r^^patrt^udu bala^ ^le ^aba^^ii ori^•nt^tl.

lidad, con alrcdcdor de un 20 por 1(1O dc a^ua,

como ^^a hcmos indicado.

En c^ste c^stado, y sin ulter^iores transfoi•macio-

nes, i.cs tal^aco ya la hoja o ha dc c^]^criinentar

al^tm cambio posterior, para consicicrai^^c como

tal? Aquí comienza la imprecisión en el conccpto

fcrmentati^-o ; la hoja simplemente scca o, me,jor,

curada( ya quc no es tu^a símplc desecación lo

eaperimentatlo ^^^ot• ella), es ya tabaco apto ]^ara
ei consumo en <•ierta clase de éstos, mientras no

puedc considerarse en mo^do alguno com^ tal para

1<^ inayoría de lo^s ti}^os ^r espccialmente^ para los

dc tipo oscuro, con c] quc nucstra a:;ricultura se

encuentra familiarizada.
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,,Por qué ciertos tipos de tabacos pueden ser

elaborados y consumidos sin una ferrnentación

posterior, mientras otros necesitan inexcusable-

m^ente de ésta para adquirir las características de

tabaco fumable`? No es fácil respondei• a tal cues-

tión, pero sí adverti^^emcs due los tabacos que se

emplean sin fermentación activa ulterior son los

de tipo aromático y hoja peclucña, los cncuadrados

cia de lo^ cambios químicos exotérmicos relativa-

mente intensos que se producen en la masa de ta-

baco y que se acusan por una elevación de tem-

peratura, cuando 1a cantidad de tabaco e^s sufi-

cicntemente grande.

Hay ^7ran acti^^idad microbiana, aun ĉlue más

correcto sería decír que esta fermentacic^n es co-

rrelativa dc la prc^sencia de ahnndante iic^ra mi-

I^;I «piliSih^, iua^^^ de t ^b^^eu d^^ l','. a 15.U00 Icilurr^tn^n.. en r^^rn^^•nla^^i^in a.i^^ic.^.

en la clase de tabacos orientales o turcos, ^ni_iy

ricos en azúcares y con ^ran cantidad de princí-

pios aromáticos (esta es su caractcrísii^^a lunda-

mental), mientras que los tabaco^ de hoja grande

^ tejido más grucso han de sufeie siempre tma

transformación más o mcn^^s intensa y más o me-

no^s larga para llegar a a<l^luirir características f^u-
mables.

Ahora bien, hemos de dislin^;uír en la fermen-

tación dos proceso^s^ muy distintos y que de ordi-

nario se confunden bajo la misma denominación :

la ferment.ación propiamente dicha o intensa (lla-

ma^da por alguno^s autores alta) y la fermentación

lenta, mejor denominada añejamie^nto; la prime-

ra es una fermentación en el sentido clásico del

concepto, con desarrollo de calor como consecuen-

crohiana en e1 tabacu; dcscon^pusición de proteí-

nas más o menos intensa, llegando parcialmentc
al cstad^^ final dc amoTÚaco, dcscomposicibn de

los hidratos de carbono y susiancias rcductura^

en general, cunsumo de oxígeno y corrclativo dcs-

prendimiento dc anhídrido carbónico; cs dccir,

un proceso oxídativo general, al misrno 1 iempo : e

desprende un olor caracterí^tico a tabaco fcrmen-

tado. En la fermentación le^nta, o arlejamicnto, no

hay nada de esto; la temperatuea de la ma^^a de

tabaco es la misma dcl ambicntc, las transforma-

ciones son más lentas y ya no don^inan las oxida-

ciones. Los cambios más importantes e-n c^sic pro-

ceso parecen ser ]a descomposici^>n de las rc^sina,

y otros principios análo^o5 y^^n dcsarrollo del

aroma más completo que el adcli^irido por el ta-
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baco durante su fermentación activa y hasta cier-

to punto distinto de éste; esta fermentación lcnta

es función prcdominantemente del tiempo.

Así, pucs, hemos de considerar, al estudiar la

fermentación dcl tabaco, csCO^ dos procesos, que

son distintos y due unas ^-eces se suceden sobre cl

mismo tabaco y otras nu. Ya hcmos dicho quc hay

tabacos que no í'ermentan en absoluto, c^uplcán-

dose casi inu^ediatamentc después de curailos, si

bien no pucde asegurarse quc dc jen de sul'rír un

añejamientu incipiente, ya que una ^^ez empaquc-

tado el tabaco en balas o fardos, el proceso de

añejamiento sc inicia inmediatamente en cllos;

liodemos, pues, asegurar quc no hay tabacu quc

se elabore sin un añcjamiento m^ís o menus in-

t^^nso; el nlínimo de este proceso lo observamos

c^n los tabacos orientales, que se empaquctan eii

balitas de '?0 a 30 kilos, con las hojas cuídadosa-

mente es^tratificadas y estiradas; estas balas sc

confeccianan al final del otoño y se guardan en

localcs mejur o peor acondicionados. Cuando la

temperatura se eleva en prima^•era, alcanza cl

tabaco el calor necesario para due se inicie cl

proceso de añejamiento. (^eneralmente, el tabacu

puede elaborarse ya en el verano; hay, pucs, un

mínimo de añejamiento suficie^nte, sin c^mbargo,

para que este tabaco se pue^da e^mplear en la con-

fección dc cígarrillos ^turcos u orientales, o bien

para entrar en mezclas en la clahoración de c^i^a-

i•rillos rubios y concretamente en los de tipo amc-

ricano.

Otros taba<^os tampocu c^pcrimcntan fc•rlucnta-
^ ción activa, sino sólo un añejamiento, pero éstc^

es mucho nuís completo y largo que el menciona-

do; el tabaco, tras el curado, cs sometido por rc-

^la beneral a una desecación posterior, ^° despué^

dc completamente seco, se le suministra tma hu-

n;edad de un 10 a 13 por 700 (la dese^c<^^•íón pre-

via limpia el tabaco de gérmenes de mohosl. 1^n
estas condicionc^s se embarrica a^ran presión, y

cn masas dc^ tmos 1 500 kilos, dejándolo aln^ace-

nado en ^;randcs locales, en conumicación dircctl

con cl airc^ exterioi• durantc un mínimu de tm

año, pero ^;c^n^^ralmente dos o tres. Se c•on^idc^^ra

como grado óptimo dc aiicjamicnto el quc com-

prende dos años; pasado^ los tres, es opinión ge-

neral que el tabaco pierde aroma y calidad, dcse-

cándose ehclusi`-amente (son ya lo quc se llama

t^^bacos ^-iejos). Así se preparan ^randes cantida-

des de tahaco en el mundo; en Norteamérica sc

^ plica estc tratamiento a lo^ tabar^s claros dc^ tipo

Burley y a muchos tabacos oscur^s de tipo Ken-

tuck,y y asimismo al Maryland.

^Qué tipos de tabaco siguen, pues, la fei•menta-

ción propiamente dícha o intensa? Concre^tam^^n-

te, todos los del tipo habano y los que más o me-

r_os lejanamente se relacionan con él, lo, tabacos

filihinos, los del Brasil, etc. Es decir, que la fer-

mentación intensa, con elevación i•ápida de t^^m-

peratura y relativamente alto contenido dc hu-

nie•dad, cs característica dc los tabacos dc tipo

l:abano, aQ^ucllos cuya utilización ftmdamen-

tal es la conl'ección de ci^arros, si bien s^• c^mplecn

también mucho bajo la foriua de picaduras di-

versas. Así pues, esta fermentación, qu<^ es una

f'ase típica cle la industria del tabaco en Cuba, se

ha ido c^t^^ndiendo a todos lo, d^más paíscs cluc

l^roducen tabacus inás o mcnos remotamentc a^i-

i,^ilablc^ al habano, y es v^t característica de lus

tabaco^ filipinos, de las lndias Holandcsas, dcl

Grasil y de la mayoría dc los tabacos producidos

cn Europa y concretamente de los de nuestro paí^.

Surg^e la ct^estión (,ya que hemos mencionado

antes la e^istencia de muchos tabacos oscui•os quc

no ferme^ntan activamente) de si esta fermenla-

ción activa es indispensable para los tabacos que,

siendo oscuros, no se asimilen ni por sus carac-

terísticas ni por su utílización al habano, y aquí

encontramos la imprecisión clásíca en todo lo que

se relaciona con la fermentacicín del tabaco. Re^al-

rr^ente, un mismo tipo de tabaco puedc prepararsc

o no con fermentación intensa ; aquellos quc han

tenido un curado más completo y concretamentc

cuando en las íiltimas fases de éste se ha emplea-

do el calor artificial, pueden embarricarse para

cxperimentar el añejamíento que hemos dcscrito;

cuando el tabaco se cura menos, intensamente, y

especialmente cuando no se ha completado con el

calentamiento artificial del secadero, es casi im-

prescindible la fermentación activa, quc pr<^para

cl tabaco para cumplir luego en mejores concticio-

nes la fermentación lenta.

(aueda, pues, concretado c^l concepto de fermen-

tación, y dcl que nos vamos a o^upar más dete-

nidamentc^, por ser fundam^•i^tal en nucstros ta-

bacos, es del caracterízado por ránido calentamien-

?c^ de la masa y en el que se obser^-an claramentc

los siguientes fenómenos : consumo de o^ígeno,

desprendimiento de anhídrido carbónico y fre-

cuentemente de amoníaco, degradación de las pro-

teínas, lle^ando parcialmente a la fase final de

amoníaco y variación del pH, que pasa dc débil-

mente ácido en los tabacos crudos, a valores fran-

camente alcalinos; se desarrolla un olor muy ca-

racterístico algo dulzón, que se supone debido
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j^rc(•^^rf^r^icn^cntc^ ^i la descoml^osición clc las pen-

i ^;s^^nas.

l^,^i^t:en dos hípfít^^is sobre la t•ausa de esta fcr-

t^^cnt^fción la mic•r^^hiana v la enzim^ítica; la pr•i-

mcr<^ ^ftriY^uve la fct•mF^nYaci^^n ^f 1<a flot^a micf^o-

hian^f, <^ue encuc'ntra aclecuaclo s^tstrato cn la

masa de tabaco, h^^,jo la^ contlicio^^es c^e temper^f-
tur^^, humec^ad y^fir^^ c^ue ro^^le^a y penetra en lf^s

intc^r^iici^s <<u^' ^l^^.jan las hojas, 7^or fnuy apret^f-

<las t7tar^ c^stén ; l^f s^^;unda con^^dera la pre^enc^a
^i,^ c^ta micrc^flur^f ^f^f^undaria, dc^^^cndicndo 1o^do:^

]r^s ca^7^Y^io> cxj^cr•imcntados c3c accif^nes puran^cn-

lc cnziiilátfcas, y^^ ^^uc estos agentes l^i^catali^a^du-

rr^s ^c ^^ncu^^ntran pf^c:sentes sicmpl•e cn el tahac^^

en fc^r^n^^^ni^^fción, cc^llio puede probarsc fácilmen-
ir^. [^^^l^fs clo5 hi^^ólc^;is han servido de k^as^^ para

una c^opiosa ^- yuíz^í no Y^ien oricntacla in^-csti^;a-
<^ibn, ya que T^uede decirse que cada especialista

ha t^^fnado pre^-iamente particlr> ^^or una de l^s ci^^^
hi^xí;c^is, 5^ m^ís ^t^ }^^<f clf^cidi<3^^ <^ d^^n^ostt•at•la qtfc

a exclfiir la ^^n^ihilicl^fci cie la hip^ílesis eontraria;

PrcParando fardira de tabaco Llarn la I'erinr•nta^iún Icnfa
u ailc.^trmieulii.

falta, comf^ dic^^ (;if^^'ann^^zzi, ^^l ^^lE^c^ritnc^nto f^uf^

clec^c^a la cuc^^lión }^or untf clt^ <^stas hi^><ítt^^i;;, Y

qui^á sea así, ^^^f^rquc la n^tittr,^lcza co^nplc.l^^f clt^l

fenómeno inclu^^^a a^^^bas c^flt^^^;, ^^n^ en estas <•ir

cunstancia^ ^^u^^<]^In suplirs^^ mlttuamc^nt^^, mif^n-

tras actúan, c^n l^i fcrtnc^nlacif^>t^ nf^rn^^al, <•rfnjtfrit^t

ti' complement^lriamcnte.

Las invcstigacit^nc^ rnicrol^if^l^í^icas sf^br^^ l,f

fernlentac^ón del tal^aco stm n^u<^hf^ m<ís ntlmcr^^-

sas que 1^^ cstucli^^^ 2>ur^^tl^cntc bioquími<^fts ^^^

r^r•icntad^^ ^^ c3^^^^iac•ar el ^^a^x^l ti• la ifnpuf^l^tn^•i,f

cl^^ las enzin^^fs• ^^, r^r^ cal^if^n<lu. ni ^it^ncj^^ adectf,f^ln

a l^^ naturalt^i^f clf^ lm rn^lí<•nlr^, la^ c^n^^tn^^rncion^'^

^lc ĉstas, n^>s limiiar<^mf^^ ^t c^x^^t^ncr- un rc^un^it^n

dc c^llas, rcn^^iti^^f^df^ a] lc^ctor t^^ue sc ini^^r^s<^ }^^>t'

la inatcria ^t l^f p^^ncnci^^ ^^ue sok^^f'c tal^^^c<^ sr }^rc^-

sentó en e] Cfm^;r^^st^ cle Tn^t^níet•ía :^^;rcrn^Stuic^^t

celebratlo t^l }>a^ac]f^ a^io.« Si c3cl:x^ii^f^, clecir ^1u^^,

dentr^^ dc ]a in^•csti^ación mici•obioló^;ic•a. ^xist^'n

c^os e^cuelas, ltn,^ nortean^er•ic^na, sustentacja ^^f^t•

Rcid ^^![cKin^i rv v Haley, dc la I!^^tacicín dc A^ri-

c•ultut'a dc^ T'rn^^^l^•^nia, ^° ^>t^•a ctiropca, o m.ís

l^ropiamcntc' it^^li<Ina. donti^' t^l ^^n^incntc Giovaf^^-

nozzi, c^el In^titutr^ c^c Scafati, ^-icnc clt,dicándf^s^^

desde 1J35 al c^tuc^io dc la n^icrr^llora dcl iah^tco

en ferment^zción acti^•a, h^bi^^ndt^ ^^ublícado mu-

chas comuni^'^lcif^nes y tr^^haj^tndo ci^ la aclu,^li-

dad sobrc cstc if^tc^resante tcma.

Como es ca^^^ft^ic^^^í^tico de ciich^l clas^^ c^^^ t^sludif,^

la elaborada técnica quc hoy c^istc ^ara c1 ai^la-

^l^icnto y estucii^^ dc microbit^s, h^fcc^ f'ét^til y alcn-

t;fc3or este tipc^ <3c t.t•aba.j^^s, Y 7^f^r ello t^^les ir^vc^-

tigadores y lf^^ qt^c les sigucn han llc^ado a lfn^^

enumeración y clasifica^•ión muy minuciosa dc lu^
u^icrooi•ganisnlos encontrados y a c^•aluacit>nc;
bastante preci^as de su nítmer^^ pf^r unidad de ma-

sa de tabact^. ^^uc^, ^c,:;ím ]os amc^rir•ano^. llc^a ^^ la

cifra ^lobal dc mil niillfmcs ^^Iff• <'r^niín^cti•o cúhic^^,

Siendo así quc e^n cl tah^^^f^. al ^^^^n^^c^nzae la I'ct•n^ct^-

tación, ^ólo eLi^t^^^r^ ^^li^c'ticclur c3c uuf^^ 7O.UUO. C'la-

sifican en sc^i^ ^;ru^^^>s lr^; mif^rrx^^icfts, c^n tres los

racilos; confif mt^n c^uc ]a (lor•^^ ^;t^ner^^l <<^ cc^m-

p^ne tanto clt^^ scliizutniccto; ct^mo clt^ honbos, ^it^n-
cit^ l^^s gén^rt^s clf^minantcs lffs 1>^i<^illu,^, Staplrt^lo-
cocr^s, A^•pr'rg^ill^i.^^ I'r^i^ic^Tlir^-n^ Itil^.rfti^>^^hfi.s y R'!f^-
cor.

Gipvai^nozzi hacc sti pt^opia clasíficaci6n c^stahlt^-
ciendo seis ^ru^^rf^ ^^^^^ra lf^^ micrucf^cr^s, ^c^ ĉ;ún at^1i-
^^-idades hioquímicas más que morfoló:;icas, }rtra

l^s blastomicentos, y con i^;ual criterio cst^^hl^^c^^

cuait^o grupo^. f,stos cot•respondcn a lev<^duras nf,

csporí^enas, ^^ entrc las es^orígenas llcga a cara^^-

.
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terizar nuevas variedades y especies que bautiza
con nombres locales, como Scafatii., Marylandii
y Cavanensis; la evaluación de su número por uni-
dad de masa es similar a la de los investigadores
americanos.

Todos estos investigadores han pretendído pro-

bar la influencia de determinados grupos y claG:es

de microorganismos sobre la ferment.ación, y, co-

mo es obvio, se han llevado a cabo algunos expe-

rimentos de fermentación de tabaca previamente

esterilizado y sembrada con determinadas cultivos

puros a mezclados y seleccionadas,; pero los resul-

tados no han sido concluyentes, ní siquiera claros;

y es comentable, para quien se ocupa de estos tra-

baos, la desproporción que existe entre lo mucho

que se sabe sobre enumeración, descripción y cla-

sificación de la micloHora presente en el tabaco en
fermentación y la inHuencia específica y clara que

esta microflora o, mejor dicho, determinados com-

ponentes de ella, tienen sobre el proceso fermen-

tativo, pues ya se ha vista que muchos de los mi-

croorganismos ais,lados llevan una vida saprofíti-

ca y son consecuencia, y no causa, de la fermen-

t.ación.

En el Instituto de Biología del Tabaĉo se han

emprendido (continuación de las que en fecha

muy lejana se realizaron ya en el Servicio del Cul-

tivo del Tabaco) recientes estudios sobre la pre-

sencia de microarganismos en los tabacos espa-

ñoles ,y los trabajos, aunque muy incompletos,

permiten deducir una consecuencia importante :

al iniciarse la fermentación existen infinidad de

bacterias y mohos en el tabaco; sólo una pequeña

parte de éstos resis:ten las altas temperaturas de

la fermentación, que se alcanza cuando ésta llega

a su fase más intensa ; el máximo desarrollo y, pre-

sumiblemente, la máxima actividad microbiana,

tiene lugar entre los 30 y las 40 gradas; pero, al

sobrepasar estos valores, quedan ya muy pocos

microorganismos, lo que se hace bien patente al

alcanzar los 50 grados; cuando se llega a los 60

no suele ya desarrollarse ninguna bacteria en las

siembras efectuadas con trozas de hoja de taba-

co tomados a esta temperatura. No debe conside-

rarse, sin embargo, que el tabaco queda estéril,
suponiéndose que los últimos bacilos te^rmófilos

canservan la fonma inactiva de e^sparas.. Estos re-

sultados, que se han observado repetidamente,

hacen pensar que a estas temperaturas, que son

típicas de nuestros tabacos en plena fermentacíón,

los microorganismas, como entidades vivientes,

poco o nada hacen ya en este proceso.

Las investigaciones enzimáticas son mucho más

numerosas : por diverscs investigadores s.e ha

comprobado la presencia en el tabaco, puede de^

cirse de todos los tipos de enzimas de orígen ve-

getal: hidrolasa, sacarasa, amilasa, pectasa, etcé-

tera ; también la oxidasa, peroxidasa, dehidrasa,

atalasa, etc. ; el grupo de las hidrolasas, parece

ser el más importante, y, entre las demolidasas, la

c;xidasa y peroxidasa ya mencionadas ; es la es-

cuela rus^a la que ha investigada más sobre la fer-

mentación del tabaco, enfacándalo desde el punto

de vista enzimático.
Falta a nuestro juicio (y son investigaciones

que nos proponemos emprender) el estudio de la

flora microbiana anaerobia en la fermentación, de

técnica siempre muy difícil ; se concibe que, pa-

sado algún tiempo de iniciada la fermentación, y

s,iendo escasa la masa de aire que queda en las in-
tersticias del tabaco, camo medio gaseaso de aqué-

lia, ésta se encuentra prácticamente deeprovista

de oxígeno, por lo que cabe suponer que la acti-

vidad microbiana, sea de naturaleza predominan-

temente anaerobia, bien porque alguno^s de los mi-

croorganismos supervivientes a las altas tempe-

raturas se adapten a tal tipo de vida o por la

aparición de otros típicamente anaerobios.

San dignas de mencionar las recientes investi-

gaciones de Weber, de las que sólo conocemos un

res:umen muy sucinto presentado a la última Con-

ferencia Europea del Tabaco. Esie investigador

intuye que las causas de la fermentación son con-

juntamente microbianas y enzimáticas y realiza

un estudio en qu^e, según las temperaturas alcan-

zadas, señala por medio de curvas la act.ividad de

]os diversos agentes que posiblemente actúan en

1,^ fermentación. Así, la actividad de la oxidasa

tiene un máximo que se alcanza a las treinta y seis

horas de someter el tabaco a ferment.ación ; la de

otras diastasas, como la hidrolasa, parece aumen-

tar a medida que transcurre el tiempo de un

modo casi continuo ; la hidrogenasa alcanza su

máximo a los cuatro días, descendiendo ]uego

Respecta a la flora microbiana. establece clara-

mente un aumento con la subida de temperatu-

ra y, transcurrido un cierto tiempo, cambia pro-

bablemente de un modo progresivo, pasando de

aeróbica, en los comienzos de la fermentación, a

anaeróbica, al final, que para el investigador ci-

tado correspande al sexto o séptimo día de fer-

mentación con temperat.uras de 55-60 grados. No

nos resistimos al deseo de capiar algunos párra-

fos de este autor, que nos parecen particularmen-

te interesantes :«En el campo de la investiga-

ción del t.abaco ^e ha trabaado mucho sobre fer-
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mentación; sin embar•go, las publicaciones son
más bien comunicaciones sobre resultados parcia-
les, que no permíten una visión de conjunto del
quimismo de la fermentación», y más adelante
dice: «Nuevos métodos que sigan otros caminos
completamente dis,tintos se precisan; es de espe-
rar que la química coloidal y el microscopio elec-
trónico faciliten una visíón profunda del proceso
de la fermentación.»

Existe otro grupo de investigadores que ha

orientado su trabajo en un aspecto distinto; sin

decidirse por una u otra causa, han estudiado la

forma de realizar artificíalmente las condiciones

en que la masa de tabaco s,e encuentra cuando la

fermentación natural alcanza su período más ac-

tivo, razonando que, si ha de alcanzarse una de-

terminada temperatura por desarrollo interno de

ca.lar, pueda comunicarse exteriormente y desde

el primer momento esta temperatura óptima al ta-

baco. Asimismo, se puede dar al tabaco, por un

tratamiento previo, el óptimo de humedad; en

suma, un acondicíonamiento inicial de los facto-

res que regulan la fermentación; también el aire

circundante se modifica en su ĉomposición, y asi-

mismo se lleva el pH del tabaco a su grado más

conveniente. No se espera, pues, a que la masa

cíe tabaca autocree las condiciones convenientes

en las primeras y lentas frases de la fermenta-

ción natural para llegar al período en que el fe-

nómeno se ha de producir más actívamente, sino

que estas circunstancias se condicionan (si bien

de un modo gradual) rápidamente desde él primer

momento. Se persigue, pue^s, realizar una fermen-

tación en cierto modo análoga a la natural, pero

acortando la duración del proces.o, que es ordi-

nariamente de meses, reduciéndolo a pocos días.

La experímentación, en este sentido, es copiosa,

pero escapa ya del campo puramente científico.

En efecto, a causa de la importancia económica

que puede tener este acortamienta de la fermen-

tación, muchos investigadores la presentan como

procedimientos patentados y secretos, limitándo-

se a re^alizar demostraciones ante Comisiones de

expertos, a los que sólo permiten juzgar de la

bondad de los resultados obtenídos, sin mostrar

e! detalle del mismo, sobre todo de las sustancias

que agregan al tabaco, y con las que condicionan

el aire circulante en las células herméticas, que

son las requeridas para estos tipos de fermenta-

ciones. De todos ellos, ha ^tenido ^^ierta resonan-

cia el debido al técnico búlgaro Trifkowic, que

ha realízado recientemente ensayos ante Comisio-

nes de Italia, Suiza y Franciá con resultados, al

parecer, sorprendentes. Claro es que todo va en-

caminado a abreviar, o más concretamente, su-

plantar la fermentación natural por otra análoga,

pero mucho más rápida, dándola por buena c.uan-

do los tabacos fermentados obtenidos se parecen

a los fermentados, naturalmente^, e incluso aunque

sean algo peores. No se pretende mejorar la cali-

dad de los tabacos po^• una fermentación mejor;

sino suatituirla por una similar y más r•ápida.

Por lo que respecta al conocímiento de ]as trans-

formaciones químicas que s:e cumplen en la fer-

mentación, podemos resumirlas en las siguientes :

pérdida de agua y, al mismo tiempo, de mate^ria

seca, que puede llegar en esta última al 10 ó 12

por 100; los compuestas complejos nitr•ogenados
s,e simplifican, aumentando el amoníaco ; dismi-

nuye el nitrógeno amíníco y también algo la ni-

cotina (hasta un 25 por 100) y, al parecer, se for-

man también nitratos. En general, los azúcares,

almidón y otras sustancias reductoras se trans-

forman, disminuyendo el grado de polimerización ;

los ácidos orgánicos, especialmente los cítrico y

málico, que son los más abundantes, disminuyen

también, y la celulosa experimenta un pequeño

cambio ; el oscurecimiento general parece ser de-

bido a una oxidación rrtás o menos grande de los

polifenoles ; los aceites y éteres también son modi-

ficados, y algunas vece^s se observa la disminución

del contenido en resinas.

En resumen : la fermentación del tabaco es uno

de los procesos más complejos en la industria agrí-

cola de este prcducto ; es debida probablemente a

la acción conjunta de enzimas y microorganismo^,

los primeros. presentes en la .hoja de tabaco y

producidos posteriormente por el desarrollo de la

flora microbiana, siendo re^almente difícil discer-

nir la importancia relativa de unos y otros; esta

última, desarrollándose en las primeras fases de

la fermentación a no muy altas temperaturas, y

desapareciendo las for•mas de vida aerobia cuan-

do se alcanzan las altás temperaturas de fermen-

tación, en que probablemente continúan su acti-

vidad en forma anaerobia. Los más recientes es-

tudios sobre la fermentación se orientan a produ-

cir un proces,o abrevíado y rápido, acondicionan-

do la temperatura, humedad y aire ambiente que

circula por la masa de tabaco.

Tema es éste que requiere ulteriores estudios y,

; obre todo, una visión de conjunto del fenómeno,

que hasta ahora no se ha dado, si no es en muy

pocas de los investigadores que se han ocupado

de es,te inte^resante proble^ma.
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EI e.^tadio minucio.,o drl tema enunciado parece, en

priucipio, de e^ca;o interé; para los avicultorea, pues

todos realizan e,ta labor inás o menos correctamente.

h^u efecto, clasificar una gallina por el mayor o me-

nor uúmero de huevo5 dado en un determinado pe-

ríodo de tiempo-invernal, por ejemplo-o duranie

el transcur^u del prirner aiio de producción, sencillu

es; pero ya resulta má^ laborioso el estudio de una

firha si, basándonos e>n la^ teorías i^nperantes, pre-

tF;ndemos establecer la fórcuula genética, generadora

u determinante dc la diversa producción de las galli-

nas dc nue^tras parvas, de las futura^ reproductora.^

cu las que se cifrau nuestras ilusioues• 1':1 connín de-

nominudor que aglntina u todos^ los individuo^ es la

l'ecundidad. Esta se ba de considerar en cada ejem-

plar bajo el prisma de las diversa^ modalidade^ que

adopta, pura d^u• a cada cual el valor qiie tiene por

^u p^^esta individu.al.

Fe>curulicla^l es sinónimo de potencialidad creadurl,

reproductiva, y cuanto mayor potencialidad mufati•c

un ejemplar, mayor rrado de fecundidad poseerá. Por

eso uua ^,allina con una l^uesta de '?50 huevos en cl

primer arĉo scrú mu^•bo má,: fecuuda que> otra ^^um-

pañera de parva que diera, en igual tiempo y eu las

q^i^ma^ condiciones, 180.

La fecundidad se asienta en dos firmes pilares : fac-

tor anatómico y fi^iológico. El ovario constituye el

factor anatómico. Si necropsiamos una pollitu recic^n

nacida y procedemos al examen anatómico, ^eparada^

las ví,ceras, pegado al dorso veremos un trocito de

tejido formado por un conjunto de granulitos muy

diminutos. Si esa labor la realizamos en una pollitu

de unoa cuutru mese^ de edad, podremos ver ima es-

pecie de^ racimo, pc^ro cn el quc aquellos gránulo^

han adquiridos mavor dcsarrollo unos, mientras otro,

apena; ;on perceptibles. Es que los oocitos-así ^e

denominan estos gránulos-ban comenzado a ^nadurar•

Sabido es que el ovario es una glándula constituí-

da, entre otros elementos, por multitud de vesícula^

^lc c uloración algo amarillenta, llamada^, como acaba

de dec•irse, oocitos u ovocitos, cuyu mímero, según ^I

rélebce biólogo,• militar y avicultor inglé^ Oscar Smr rt,

liuede ]legar hasta dos mil.

Cuando el animal alcanza la madurez scxual, el

uvario inicia sus actividades segregando el uitvlus, dcl

^tue ,e van llen.ando los oocitos ha^ta alcanzar su ple-

r_o desarrollo, momrnto en el quc, de>prendiéndose

de la vesícula de Graf, caen en el inftmdíbulo, donde
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son fecundados ^i los acoplamientos se realizaron.

Cuanto más activo se muestre el ovario, mayor núme-

ro de óvulos madurarán y, conseeuentemente, mayor

número de buevos dará la gallina. Por eso podemos

sentar la a6rmación de quf', a mayor actividad del

ovario, mayor fecundidad en la gallina. Sin embar-

go, la fecundidad en las ^aves puede ser modificada

por la intervención de nníltiples causas, cxternas unas

c; internas otras. Esa, modificaciones, actuando sobre

el sér al que influencian, no se tranymiten por hereu-

cia, es decir, ^u acción termiua en e1 individuo.

Una alimentación correcta para gallinas en com-

probación debe guardar un equilibrio determinado

entre sus diversos componentes (glúcidos, lípidos, pr+í-

tidos, sales minerales y vitaminas). Si lo^ prótidos, o

elementos nitrogenados, estuvieran en la raciótt en

porcentaje excesivo, inerementarían la pnesta; pero

si en vez de los prótidos se incrementasen los glúci-

dos y lípidos, rompiendo la armouía o equilibrio de

la dietética aviar en el citado período dc comproba-

ción, provocaríase cl engorde de las avc;, en detri-

mento de la hroducción hucvera. Por eso, al organia-

mo animal sólo han de l^legar los alimentos precisos,

que proporcionen los materiales ncces.arios para que

rinda aquellos productos que le pidamo,, buc^vos en

este caso, qne demuestren el i^otencial productivo, na-

tural o heredadu, para no incluir a las gullinas deu-

tro de tipos de fecnndidad errúnco^.

Por eso, a la diexética aviar se ba de prestar gr.^n

cuidado, porque si a las gallinas no se les da lu pr^^-

teína en cantidad suficiente para cubrir laa n^^r^•^•sid.^-

des orgánicas, además dc^l porcentaje quc ^•xige ^rl

ovario para la formación del vittau^-fabricación pu-

dié,ramos de^^ir---, ^•omo la reposición del de^gaste or-

gánico es primordial, nu ^ólo decrece la produ^•^•ión

de huevos, sino que incluso cesal•á.

Asimismo la capacidad del ave para digerir lu^ ali-

mcntos, la mayor o inenor a^•Iividad, el ro-^gitnen al:•

vida a qne esté sometida, etc., pueden modificar !a

f.r^^•nndidad. (ltro.; fa^•tores, cutre ellos la iluminación

artificial, tienen sntna importancia. 1'^sta, act^ttando so-

bre la hipófi^is, glándula dc ^c^•reción interna, dc-

termina mayor secrecióu hot•mónica, segtín el doctor

Ilammond, bormonas que, al llcgar al ovario por me-

dio del torrr nte sanguíneo, provocan cn aqua^l ma-

yor ,actividad. La altura sobre el mar, las c^ndi^^.iu-

ne^s ecológicaa, el medio en tjne vive la gallina, jnn-

^C^unente con los de alo•jamicnio, cambios climúti^•os,

estado^ dc salud.y otros, hacen quc al encontrarsc el

animal ^-^n mcjores o peores condicionc; de vida rin-

da más o produzca menos.

Por esn, si la, .aves se en^^ni•nlran en medio ^^on-

Lotes de pollas Leghorn en el momento qu^• inici^n la prodn^^^^iún,
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forlable cn cuantu a aluja-

miento, bieu atendiclas, ĉu-

zando de jterfccta ., a 1 u d,

peru d^• • u^u •era qu^• eutr^•

el uu • hir•ute ^le lu.; lu^•ulr:^

y el mediu exteriur h^tva

bastante afinidad en las di-

v^•rsa^ facetas del atio, e^

decir, que el rallineru ten-

g^t b u e n a vr•ntilac•iún y

c•on.;t.ntte, dr tal IllaneTa

q u e entre la ten • peratuc•a

iutrriur _v lu exterior urr

e x i^ t^ut uutable.; diferen-

c iu.;. utúxime ^•n inviern^^,

^u-nndu de c•um^^ruLur ln

puc^sta rl e 1 /^r•imer rl ñ o:^ ^

t•lasifir•nr rc^producture,ti se

tratrr, r^ue nu es lo tni^mai

Lute de K:^Illnxs la.;lell:u^a negru, yu ,eler•^•iunuda; e instalad:u en lus locales rle rrprodur•r•16n,
entrr• la; que se r•u^•uentran la; nútneros 1.474 y 1.47^.

que eu;ec•Lar hnevo;, c•uantu mavor cantidad n •ejor

-lo d^•c•irnu, a sabir•uda, dc rlur• alnuno^ aci^•ultores,

que di^•en .elecciunar, pero que ^un u • ús r•utnerc•ia^-

te; yu^• ^avir•ultore^, ,e e;r <Indalireu , daríu • el reu-

dintirtetu liro^tio, ;in induc•irno; a errore, ui en^^tño.

O sea, qnr• il^•mostrarún :u, hueua.,. tnediana, o ma-

la; r•ualidade:, herc•rlada; rle au aut^ce,ures, e inc•lu ‚o

nu.5 tnanife,lartín el nr^adu .,electivu de las parvas de

proc^edrneia. ^i fueruu adquirida., d^^ utru^ a^icultores.

I)e lo ex^tu^•sto ;c dedu^^e el siguicute curolario : I,a

feciurcli^Irrrl lrrorrvaivnte de^ /n ac^irín dc^ estim^ulcuet<^s.

de r•ntrlynir•r r lasc• yue senn, no es Itc>rv^rlablc>.

aLura hi^•u :^•uaudu el objetivo prupue^;tu en un,t

cxl • lutaeiún aviar ^•; ro^eebal• 1 • u^•vus lttu•a ^•I ahaete-

Lutec di• pollitus de un m^•^ di• e^l:^rl.

c•imieuto del mercudu sulatuente, cl planteamiento del

ucgocio e^ muy distinto, y aquí cabe el empleo dc'

todas las medidas racionales para obtener el mayor

r.úmero pusible de hue^o,, porque en este caso nu

entra en los cálc•uloa del avictiltor clasificar hallinas

^cara de,stinarla^ ^•un po^terioridad a la reprodueeión.

Fecundirlad he•reditaria.-F^s uquella predisposicióu

i^ue la^ uvr^---^allinas en e;te easo--tienen pana dar

muvor o tneun^^ I.t:{n^•ru de buevos, a;entada ^obr^•

I'actore•s heredadu^ y que, ^tor tanto, pueden, a su ve^t,

irausmitir a lo^ Ilijo^. Los bijos heredan lus caracte-

res y cualidadc•^ de :us ^^adre, v antecesores y, según

el predominio dc• unu, .;obre otros, ostentan los carac-

tere^ v^^ualidad^•; ^^aternos o maternos, de los abuc^-

los o abuelas, v también

pneden pretientar,e ambos

a la vc^z, pero fusiunado.^,

^in predominiu de lus un^s

^obre los otros.

^unque ;ería interesante

el estudiu de^l predominio ^

de los r•araetere. murf^lógi-

cos, que nos dan las normas

p^u•a distin^nir lo^ sexos eu

mur•1 •os caso.,, eruzaudu ra-

zas o varicdades distintas.

para nu rc•eurrir al sistema

japonés de los doetures M^.

sui y HasLitnoto, vamo, a

f i j zt r nuestra atencicín cu

utra c•ualidad clue ntá, in-

tere,a al avieultor : la 1c'-

cundidad hr>reclitrrrin, c•ua-
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l.a .velece^ibn se inicia desde la más tierna edad de las al'es, y para que
lle>;uen a la Cdad adulta CIl IaS 111(`jOie5 COridiClUnCS dC delllfltitrar SlIS
eualldades hcredadati se atiende con esmero y exquisitov euidados desde

que el 1>ullo nac.e.

lidad fi^iológica más importante. Está detcrmiuada, al

parecer, no por un gene o factor genético, sino llor va-

rios, Ilamados fnctores acumulativos o polímeros, cuya

particularidad estriba en que cada uno de lo; actuan-

tes incrementa la fectmdidad en cierta cuantía•

Será te^nida p considerada como excelentc ponecíll-

ra aquella o aqucl1as gallinas quc, nacidas en prima-

vera, den muchos huevos en los meses invcrnale.,

prosigan poniendo en primavera y produzcan duran-

te el verano con pcrsistencia y buen ritmo ha^ta quc

se inicie la muda. Fn contraposi<^ión, scrán pcores su5

hermanas de la misma edad que pongan mcuos hue-

vos en invicrno o fallen en alguno de los meses del

citado período• F:.to es evidentP; económicamentc ^u

rendiciento es di;tinto, aun en el supuesto de que

unas y otras, al final del primer año de pue.cta, lla-

yan dado igual ntímero de htlevos, porquc c'n invier-

no el huevo se cotiza en el mercado a más alto pre-

cio que en primavcra y vcrano.

Esta cualidad, cste factor fisiológico, no se l^lresenta

en idéntica fortna en toda la parva v, annquc her^^-

dable, es también variablc.

Hcmos dicho quc igual potencia productiva ten-

drían dos grupos de gallinas que al final del año die-

ren igual ntímero de huevos, pcro quc invicrno, por

cjemplo, no dieron uno y otro igual cantid.^d, lior

no estar presentcs en igual proporció,n los genes deter-

minantes, derivándosc dP cllo la diferencia que se

observe y la variabilidad. A pesar de esto, no se dc'be

subestimar la importancia que tiene l.a perfecta cons-

titución anatómica del organismo, constitución física

clel ovario, amplitud dc ahdomcn, ctc., porquc guar-

dan relación armónica co^l

el mayor o tncnor ^rado d^.

fccundidad.

Las tcorías sobrc las quc

sc asicnta la ^clccc•ión v

clasificacióq dc las poncdl^-

ras, a la vista de las cua-

Ics se Ics dcstinu a los lotcs

rcproductores o al mcrca-

do, son do^ en rcalidad, y

annque cn algunos detalles

no concucrdcu, sin cmbar-

^o, ltien pnedc dccir.,c qur•

sc complcmentan u u as v

otras.

I'nctorc., dc ln fec•lutrli-

rlad.-1^;1 doctor 13avmoncl

Pearl dicc quc ,.on tres los

qlle lntcl'V1PR1'll : anatonl7-

co uno, cncarnado cn cl

ovario pcrfcctamcntc cons-

tittúdo, I^oulo anteriorlncntc sc dijca•a; Gsiolórico el

scgtmdo, quc dctcrmina unu posttn•a invcrnal (dc no-

^ icmbre a fehrcro, ambo, inclu;ivc) de 1 a 30 hucvcls

y máxima annal dc la^(l, v un tcrccro, rc.ponsahlc dc

una puc.>ta invcrnal .;ullcrior a lo., 30 hucvo; v quc so-

hrepa;a la anuaL dc l4fl• O ,ca, sehún el ci ĉ allo autor,

que p a r a quc uua gallina sobrepasc la producción

invernal de 30 hue^^o^ v la anual de 140 (cntie^ndasc

sic ĉnpre el primcr año de llucsta), han dc roncurrir

cn clla, adcmá; dcl factor anatómico, lo; dos fi^iolcí-

^1C05 O fa('tOl'PB gCiletl('.115 cltadOS.

Hay autorc^ quc adnlitt'n quc la fccnndillwld sc

transmitc por herencia intermcdia. Ncro cl vcrdadero

dcscubridor de la fec•uudidad, Pearl, dicc que tul co.a

ocurre c^uando sc cruzau cnlre sí aves dc tncdiana

postura (30 huevos en invierno v 14f1 .annal), pero que

cn tratándosc dc avcs dc cxcclcntc calidad (postura,

,u^leriorea a lo.y 30 y 1411 hucvos) ^Ircdomina esa cua-

]idad en la ^nayoría, radic•ando cn cl tnacho prefe-

rcnte más qnc cn la hcmbra. H:n oU•os términos : quc

el factor dc alta po,tara es dominautc y qtte la tran.,-

misión sc vcri6ca por un mecanislno de hcrencia cru-

zada, heredando los llijo_; (rallos) la bttcna cuulidall

de sua padres, para pa^ar dc cllo, a sus hijas.

Fete cmiuentc hiólogo fll^^ cl qnc cstablecicra la

cla^ificación dc la- ^allina.. cn L-:3, L-1 y L-0, dc tn-

do^ conocida.

Tomando como basc dc cstudio esta clasificuaión,

el malogrado v^;ran a^^icultor inglc^.. (^scar Smart de-

dicó mucho, año^ ^al c^^tndio de la fecnndidad, pla,-

mando ;u.> rc;nltado, cn q na célehrc ohra, ha hc'ren-

cia dc ln fc'c•cul<lir/acl c^ct Irrs r^^allincrs. traducida a la len-
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gua cervantina por el benemérito publiciaa avícola

don Pedro Laborde Bois,

Su conociciento y divulgación promovieron enco-

nadas discusiones; pero sus enseñanzaa sirvieron para

sentar los jalones de un rápido incremento del pro-
greso avícola, q u e ettlmina en nuestro^ tiempos al

ale,anzarse promedios de puesta, en la^

parvas, tan elevados que entonces ni

sotiarse pudieron. Por eso merece la

pcna resumirlas, para que todos los lec-

torr•s tengan, por lo menos, breve idea

de sus doctrinas.

AI igual que Pearl, admite los tres

tipos de feetmdidad citados : L-2, L-1

y L-0, encuadrando en el primero a to-

das aqucllas gallinas que, nacidas er_

primavera, ponen del 15 de octubre al

l5 dc enero de 31. a 80 ltuevos o más,

y durante el primer año, de 140 a 280

o más ; en el se^tmdo, coloca a todas

las que, nacidas en la misma época,

dan un mímero inferior a 30 en invier-

no y de 50 a 210 durante los doce pri-

meros meses de ponedoras, englobando

en el terrero todas las que, nacidas

llus ntuntentos

igualmente en primavera, no dan un solo huevo en

invierno, lle^,ando a tma postura anttal de tmos 80

huevos.

Distin^uió dos olases de fecundidad : la adquirida,

bija de múltiples causas externas, operantes como

agentes promotores de una producción cuya validez

no transfiere a otros seres, por no radicar en factores

genéticos, distinguiéndose precisamente en eso de la

fecundidad genital.

A(Ytt1CUL'PUHA

Por los datos precedentes, quédense precisas las di-

versas modalidades, variabilidad y flttctuaciones que

admite en la puesta, todo corroborado por la diaria

experiencia, fnndamentada en el estudio conlinuo dcl

comportamiento de las parvas.

Asimismo, dice en la citada obra qtte puedcn pr.•-

sentarse variaciones definidas o dimcir-

ficas, a las que ]lama muta.cio^tes, de

carácter progresivo, unas veces, y regre-

sivo, otras.

Hemos visto que, en igual categor^ia,

se inclnyen gallinay que durante el in-

vierno pusieron 35 huevos, por ejem-

plo, y 190 en el atio, y aves que en

iguales tiempo., produjeron 80 y 240

huevos. A estas flnctuaciones llama Os-

car Smart variaciones fluctuantes, por

no transferirse con fijeza a los hijos. h:,

decir, que Si se aparea un gallo hijo de

madre con puestas de 80 huevos en in-

vicrno con gallina d•^ irual categoría,

las hijas parece debieran l^roducir, por

lo menos, i;^nal niímero de hucvos f•n

de la distribueión de .^^'ena Kerminada a poll;^s de la r3zu Prat.

invierno; pero, sin embargo, no ocurre tal cosa, sino

que la cosecha, en el expresado tie^mpo, oscilará en-

tre 31 y 80 o más huevos.

^Es admitido por la mayoría de los <iutores que la

fecnndidad va de madres a nietas por intermedio de

los gallos, razón por la cual tan insistentemente se.

recomienda, en todos los tonos, la realización de la

prueba del gallo, extremo importantísimo que niu-

gtín avicultor debe ignorar ni subestimar a la hora
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de calibrar las cualidades de sus raceadores. Examí-

nese el adjunto estadillo.

Comprobacióu de los gallos 474 y 499

PADRE NUM. 474

Madre núm, 1.377, con puesta

total de 178 lurevos... ... ...

Madre núm. 1.783, con puesta

total de 142 Iwevos... ... ..

Madre núm. 1.758, con puesta

total de lu'.? huev^r... ... ...

Madre núm. 1.410, con puesta

total de Ia6 huevu5... ... ...

HIJAS

Número Puesta

1.286 219
1.291 182

1.264 189

1.475 168

1.476 184

1.477 1 s8

1.405 18a
> .497 iss
1.540 140

1.542 158

1.547 191

1.491 177

1.487 ls2

2.325

Promedio madres = 154,5 Promedío híjas - 178,8

PADRE NUM. 499

Madre núm. 1.833, con puesta ^

total de 155 huevuti... ... .

Madre núm. 1.668, con puesta ^

total de 181 huevo.^;... ... ... )

Madre núm. 1.722, con puesta

total de 1`).3 Luevos... ... ...

1.439 166

1.440 228
1.464 155

1.590 182

1.596 152

1.500 207

l.oso
Promedío madres = 153 Promedlo hijas = 181,6

'fambién pudiéramos presentar el resultado de al-

gún gallo que, hijo de excelente ponedora, lejos de

mejorar la producción de sus 'hijas, los resultados

demostraron que la puesta de éstas fué inferior a la

de la madre de aquél. .
Tampoco es recomendable el empleo, como repro-

ductores, dr ^allos hijos de galíinas de mediana po5-

tura (L-1), pues, aun en el caso de que el gallo pudo

recibir en su caudal hereditario doble fecundidarl

--valencia-, no es práctico emplear tales hijos por

intervenir en eston casos co^^mplejos problemas gené-

ticos que induĉ iríun a erróneas interpretaciones u mu-

chos que quisieran realizar trabajos basados en eso^

reproductores, cuya resolución compete a hoxnbres

capacitados y dedicados a trabajos experimentales.

Resumiendo :O,car y Pearl coinciden en la califi-

cación de las óallinas, así como en los factores ana-

tómico y fisiológico como determinantes de la fecun-

didad; perq el primero agrega, y]o tienen compro-

bado todos los que a las gallinas dedican sus afanes,

que, además, pueden depender, tanto una gran fecun-

didad como una mala postura, de otras causas muy

diversas : alimentación, salud, alojamiento, ilurnina-

ción artificial, régimen pluviométrico, etc., resaltan-

do taxubién la preponderancia de las variaciones en

el número de huevos. Finalmente, en la obra dc

Sm.art ]lay un detalle muy curioso e importantc. 1)icc

que conxo el ovario va tomaudo de la sangre los ma-

teriales con los cuales va formándose, el vitclus o

yema, esta glándula-ovario-, por circunstancius es-

peciales, puede trastocar su ftmción tomando la yemcl

de los oocitos para depositarla en la san^re, proceso

al que denomina de reabsorción y puede prescntarsc

cuando la alimentación es muy deficiente en proteínas.

Así, p>,xes, expuestos quedan algunos aspectos de la

fecundidad, di^nos de YeI1PCSP, en cuenta plu•a ]a má,

acertada calificación de las futuras reprodur.toras,

cuandu se computa la producción de los dor•c primr.-

ros meses de iruesta.

Pero para que, en las ñranjus, la cosecha de hue-

vos sea constante, el avicultor ha de solventar el pro-

blema de tal manera que ha de tener pollitas de in-

vierno y primavera. Aquéllas_, por el tiempo en qu<^

lian nacido (diciembre a marzo), alcanzan la madtx-

rez sexual antes que las segundas; pero como sufrcu

ordinariamente una pequeña muda de octubrc a di-

ciembre, decrece su producción más o xnenos. Está

elaro que a éstas no se les puede aplicar la califica-

ción correspondiente, basándose en la puesta inver-

nal, por estar mediatizada y supeditada a la repo.i-

ción de algimas plunlas y, por lo tautu, esc método

no es válido en este caso. Igualmeute, alglíu avicul-

tor puede disponer de aves tardías, no encuntrúndoac

en condiciones, por lo tanto, de den •ostrar su, cuali-

dades de ponedoras invernales, l:n[re ellas babrá in-

dudableme.nte ejexnplares de alta fecuudidad.

P^ara solventar estos casos existen unas tabla, d^•

gran utilidad, preparadas precisamente para estos

^•asos por la Asociación Lxglesa de Criadores. Cientí-

ficos de Aves, establecíendo una diferencia con rela-

ción a las nacidas en primavera, eonsiderando a las

tempranas que superan la prueba de la Tabla conti-

nua presuntas primeras categorías, segluldas, etc., cu-

cerrando entre paréntcsis esa calificación paru sab^•r

que son presuntas.

Para su aplicación ha de cumputar,e la puesta r^

partir del primer día del mes siguiente a la puesta

del prilner huevo. Ejemplo : una pollita texnprana

da el primer huevo el día 12 de mayo. Para aplicarle

la prueba de la Tabla continua se cuentan los lluevo,

puestos a partir del ]. de junio al 31 de ^agosto, y si

durante esos meses puso 60 o nxás huevos se califi-

eará como presxmta buena ponedora (primera eate-

goría). Véase a continuación la tabla.

352



A(^H1^:ULTUHA

PRINCLPIO DE LA PRVEBA FIN DE LA PRUEBA

31 de mar^o...

30 de abril ...

31 de mayo ...

30 de junio ...

31 de julio ...

31 de agosto... ...

30 de septíembre

31 de octubre ...

30 de noviembre .

31 de dicíembre...

RUEVOS PUESTOS
CLASIFICACION

DE LAS POLLAS

1 de enero ... ...

1 de febrero

1 de marzo ...

1 de abril ...

1 de mayo ...

1 de junlo ...

1 de julio ...

1 de agosto ... ..

1 de septíembre ...

1 de octubre ... ...

1 de novíembre..

1 dE díciembre ...

1 cíe enero ...

1 de febrero...

1 de marzo ...

i de abril ...

] de mayo ...

1 de juuio ...

1 de julio ...

1 de agosto ...

1 de septiembre

1 de octubre ...

1 de noviembre...

1 de dictembre ...

31 de enero ... .

28 de febrero ...

31 de inarzo... ...

30 de abril ... ...

31 de mayo

30 de junio

31 de julio ...

31 de agosto... ...

30 de septie[nbre

31 de octubre

30 de noviembre ..

31 de diciembre...

31 de enero ... ..

28 de febrero

60 huevos o más ... ... ... ... ... L ('l )

60 » » » . ... ... ... ... L ('ll
85 » » » ... ... ... ... L (2)

65 » » » . ... ... ... . . L (2)

65 » » » . ... ... ... ... L 121

60 » » » ... ... ... ... ... L 12)

50 » » » ... ... ... ... ... L (2)

40 » » » ... ... ... ... ... L l21

40 » » » .. ... ... ... ... L 2

30 » » » ... ... ... ... ... L 2

40 » » » .. ... ... ... ... L ^^

80 » » » ... ... ... ... ... L 'L

Menos de 60 huevos
» » 60 »

» » 65 »

» » 65 »

» n 65 »

» » 60 n

» » 50 »

» » 40 v

» » 40 »

» » 30 »

» » 40 »

» » 60 »

^, (1 I

L I11

L I11

L l11

L fli

L I11

L (1)

L fl)

L 1

L 1

L 1

L 1

Interior de un gallinero tnodernn en la (inca aEl I'iul».
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Situación legal del arren-

datario incapacitado para

el cultivo personal

POR

c
^oaé o^iticrtra ^. ^lorts^^

Abogado

E1 régimen legal concedido a los arrendamien-

tos protegidos exige (art. 4.°, Ley del 42) que ei

cultivo de la finca arrendada se realice por el

arrendatario en forma directa y personal. Como

tal se entiende el que las operaciones agrícolas

se efectúen materialm.ente por el mismo colono

o por los famili^r•es en su más amplio sentido,

que con él convivan, bajo st^ dependencia eco-

nómica; pudiendo sólo emplear personal asala-

riado en el trabajo de la finca circunstancialmen-

te, por exigenĉias estacionales del cultivo, sin que

estos , jornales lleguen a exceder en el año agrí-

cola del 25 por 100 del total necesario para el

laboreo de la explotación.

He aquí el problema que hemos encontrado

planteado ^en la realidad y que t,raemos a estas co-

lumnas : el çolono que ha devenido anciano, inca-

pacitándose para el cultivo ^^ que ya no convive

ni tiene bajo su dependencia familiares con ca-

354

pacidad de «cultivadores personales», ^pierde pa-

ra su colonía aquella pratección'?

La situación creada por la legislación arrenda-

ticia del «contrato protegido» , se opone a lo quc

bien pudiéramos denominar «arrendamiento in-
dustrial» ; en aquél, el factor trabajo personal

o familiar es de más enjundia que^ el capital dc

exr lotación ; en este otro, el capital adquiere más

relieve, y en el trabajo de la explotación se su-

pone que normalmente ha de emplearse mano dc

obra asalariada en mayor proporción. Esta difc-

re^7ciación física, que atiende a la cosa arrendada

o conjunto de Pxplotación, se establece por la fi-

jación de un límite de renta. Se crea así, con pro-
pia personalidad, el concepto de «arrendamiento

protegido» . ^

Naturalmente, no se hubiera llegado a esa dt,^-

limitación, por innecesaria, si el legislador no hu-

biese pensado en la necesidad de tutelar, prote-

ger y fijar los derechos de los colonos de ese tipo

de arrendamiento, primordial finalidad social que

persigue. Fijados los límites de las explotaciones

arrendadas acreedoras al régimen de protección,

es lo normal que todas ellas queden acogida • en

el mismo. Las excepciones se establecen, sin em-

bargo, cuando en el colono no se den aquellas cir-

cunstancias presumibles en el pequeño empre^a-

rio, o mejor trabajador autónomo, según la nueva
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terminología laboral, de dedicarse él y sus fami-
liares, por sí mismos, a las faenas propias de la
explatación.

Establecido el privilegio en cuanto al arrenda-

miento, el legisladar tuvo que prever y excepcio-

nar el caso posible del colono, que atrincherado

en aquellas prerrogativas, se despojase, respecto

a la finca ar•rendada, de sus características de la-

briego «per se», para abandonar la explotación

en manos ajenas, y, por ello, la exigencia que im-

pone, en cuanto al cultivo personal, el art. 4° de

la Ley del 42. (Examen aparte merecería el caso.

bien frecuente, del colono que, dedicado a otros

menesteres o a otras fincas, abandona el cultivo

da la arrendada, prescindiendo del empleo de asa-

lariados, para continuar disfrutando la protección

legal.)
En el caso que se plantea, el colono, anterior-

mente cult.ivador personal, envejecido en el cul-

tivo de la finca arrendada, ha quedada incapaci-

tado para el trabajo. Sus familiares, que en otra

época han convivido bajo su tutela y«coaperado»

en los trabajos de la explotación, se han emanci-

pado, independizándose. Subsiste en el «casería»

arrendado el viejo colono, si acaso acompañado

únicamente de su cónyuge, igualmente imposibi-

iitado por su edad.
Aparentemente, las circunstancias son lo sufi-

cientemente claras para que al aplicar las narmas

legales se considere este ccaserío» arrendado fue-

ra del alcance del régimen de protección. Pero,

pese a la fácil prueba d^e que existen esas circuns-

tancias negativas, nos inclinamos a la opinión de

que el arrendamiento continúa siendo igualmen-

te «protegible» que la fué can anteriaridad. Otra

solución no sería moral.

Si ha sido en atención al colono por lo que se

han restringido los derechas de propiedad, esta-

bleciendo esta situación especial del «arrenda-

miento protegidoa>, sería incongruente que al mis-

mo colono que estuvo tutelado, se le prive de esa

protección precisamente cuando, por su avanzada
edad a estado físico no pueda por ^í mismo dedi-

carse a las faenas del campo. La capacidad para el

ciilt,ivo persanal no puede ser requisito que se exija
como permanente de un modo necesario, sino sólo
referido a una normalidad física; ha de admitirse
como exeepción la invalidez o enfermedad que
praduzca una incapacidad temporal, y esta mis-
ma consideración ha de merecer la imposibilidad
física por edad avanzada, can o sin sus lógicas
achaques. ^

En la supasición de que este o análogo crite-

rio pueda ser el que esencialmente mantengan

los Tribunales, en los casos que puedan planteár-

seles, conviene indicar los modos por los que °1

colono puede facilitar una solución favarablP,

creando en el arrendamiento unas circunstancias

que hagan aún más fácil la decisión judicial. Pues-

to que resulta indispensable acudir a brazos aje-

nos para el cultivo de la finca, debe el colono

procurar que ece trabaja se realice en su máyor

parte por un criado fijo, que conviva con él, para

que así puede éste quedar incluído en el extenso

concepto legal de «familiar, en su más amplio

s^entido».

Otra prabable forma de resolver el problema,

consiguierido una doble finalidad es la de asociar

a la explotación de la finca a un familiar, que aun

no conviviendo con el colono, pu^eda bener por su

parentesco el derecho de sucederle en el arren-

damiento (párrafo tercero del art. 4.° de la Ley

del 42, y art. 18 de la Ley del 35). Es dudoso, cier-

tamente el que esta asociación o ayuda del fami-

liar independizado pueda, al misma tiempo que

justificar el cultivo personal del colono o sus fa-

miliares, crear la base del derecho sucesorio en el

arrendami^ento. La «cooperacióm> a que se refiere

el apartado tercero del art. 4° de la Ley del 42,

puede considerarse condicionada a las circunstan-

cias exigidas por el párrafo anterior de] mismo

artículo (convivir bajo la dependencia económica

del colono), o simplemento referirse a una situa-

ción de hecha creada con anterioridad al falle-

cimiento del arrendatario, tal como sucederá en

el supuesto establecido por nosotros, si por aña-

didura el parente^sco se encuentra dentro de los

lími^tes que señala el art. 18 de la Ley del 35.
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INPORMACIONE
Comercio y regulac^ón de productos agropecuorios

Rendimientos y precios

En el Boletír. Oficirnl del F_stado
del día 12 de junio de 1951 ^e pu-
blica una disposición de !a Direc
ción General de Ganadería, del
Ministerio de Agricultura, fecha 8
del mismo mes, por la que se fija
la siguiente escala normativa de

^r i h u s

de las lanas en^sucio
precios y rendimientos para l^s la-

nas sujetas a tasación :

I.° Para las lanas con rendi-
mientos corr^spondientes a los es-
tablecidos en la siguiente tabla, re-
girán los precios máximos que a
continuación se expresan:

licndimicntue 1'[an. kiln

B L A N C A S

I. Trashumante... 37 ': y superíore^ 47,55
II. Barros ... ... ... 36 ^^ Idem 40,95

III. Carda ... . 35 ^^ Idem 37,95
IV. Entreflna fi:^a ... 40 °: Idem 37,50
V. Entrefina corriente .. 41 '^ Idem 22,75

VI. Entrefina ordínaria ... 46 `'/„ Idem 25,05
VII. 50 7^ Idem 21,40

VIII. 50 °í Idem 20,65

N E G R A S

IX. Fina ... . 41 °^ y superiores ... 42,30

X. Entrefina .. 41 ia ldem 34,20
XI. Corríente ... 41 % Idem 20,35

XII. Ordinaria .. , 43 °:, Idem 18,30
XIII. Basta ... 50 ^^ Idem 17,90
XIV. Churra .. 50 ^ó Idem 16,85

c L A s^ s

2.` Las lanas procedentes de
ganaderías seleccionadas p^r el
S^rvicio de Registro lanero, co-
rrespondientes a los tipos Trashu-
mante, Barros, Carda y EntrPfina
fina, s^erán cotizadas a dichos pre-
cios máximos, teniendo en cuenta
su calidad y estado de mejora zoo-
técnica.

3.° Para las lanas de menor
rendimiento dentro de cada tipo,
y con arreglo a lo dispuesto en el
apartado tercero de la Orden con-
junta más arriba citada, se esta-
blece la escala normativa de pre-
cios y rendimientos que se indica
en el cuadro inserto al final de
esta pági^na.

Precios de las lanas lavadas
y peinadas

A consecuencia de la anterior
disposición de la Dirección Gene-
ral de Ganadería del Ministerio de
Agricultura, por la que se fijan los

Rendi-

micmue -

B L A N C A S N E G R A S

^/0 T i p o s T i p o s

I 11 lll 1\' F \'I VII \'Itl IX X SI AFI XItI XIV

28' 36,03 31,91 3Q39 26,34 15,60 15,33 12,16 11,63 28,91 23,41 13,98 12,00 10,20 9,50
29 37,31 33,04 31,47 27,27 16,15 15,87 12,58 12,04 29,94 24,24 14,47 12,42 10,55 9,92
30 38,59 34,17 32,55 28,20 16,70 16,41 13,00 12,45 30,97 25, 07 14,96 12,84 10,90 10,25
31 39,87 35,30 33,63 29,13 17, 25 16, 95 13,42 12,86 32,00 25, 90 15, 45 13 , 26 11, 2 5 10, 58
32 41,15 36,43 34,71 30,06 17,30 17,49 13,84 13,27 33,03 26,73 15,94 13,68 11,60 10,91
33 42,43 37,56 35,79 30,99 18,35 18,03 14,26 13,68 34,06 27, 56 16, 43 14,10 11, 95 11, 24
34 34,71 38,69 36,87 31,92 18,90 18,57 14,68 14,09 35,09 28,39 16, 92 14, 52 12,30 11,57
35 44,99 39,82 37,95 32,85 19,45 19,11 15,10 14,50 36,12 29, 22 17,41 14, 94 12,65 11,90
36 46,27 40,95 - 33,78 20,00 19,65 15, 52 14, 91 37,15 30,05 17,90 15,36 13, 00 12,23
37 47,55 34,71 20,55 20,19 15,94 15,32 38,18 30,88 18,39 15,78 13,35 12,56
38 - - - 35,64 21,10 20,73 16,36 15,73 39,21 31,71 18,88 16,20 13,70 12,89
39 - - - 36,57 21,65 21,27 16,78 16,14 40,24 32, 54 19,37 16,62 14,05 13,22
40 - - - 3.7,50 22,20 21,81 17,20 16,55 41,27 33,3 7 19,86 17,04 14,40 13, 55
41 - - - - 22,75 22,35 17,62 16,96 42,30 34,20 20,35 17,46 14,75 13,68
42 - - - - -- 22,89 18,04 17,37 - - - 17,88 15,16 14,21
43 - - - - 23,43 18,46 17,78 - - - 18,3.0 15,45 14,b4
44 - - - - - 23,97 18,88 18,19 - - - - 15,80 14,87
45 - - - - - 24,51 19,30 18,60 - - - - 16,15 1b,20
46 -- - - - - 25,05 19,72 19,01 - - - - 16,50 15,b3
47 -- - - 20,14 19,42 - - 16,85 15,86
48 - - - 20,56 19,83 - - - - 17,20 16,19
49 - - - 20,98 20,24 - - - - 17,5b 16,52
50 - - - 21,40 20,65 - - - - 17,90 18,85

357



AGRiC:ULTUHA

rendimientos y precios de las la-
nas en sucio para la actual campa-
ña lanera, en •el Boletín Oficial del
15 de junio de 1951 se publica una
resolución de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio de In-
dustria y Comercio, fecha 14 del
mismo mes, por la qu•e se fijan los
siguientes precios para las lanas
lavadas, peinadas y defectuosas :

Lanas afiacadas de roña. - Los
precios de las lanas atacadas de
roña sufrirán una reducción de un
10 por 100 sobre los de tasa se-
ñala•dos ^en la Ckden d•e referencia.

Lanas manchadas de alquitrán
o pez.-Para las lanas que se pre-
senten al mercado manchadas can
alquitrán o pez se considerará re-
bajada la tasa correspondiente a
su calidad en un 10 por 100, según
dispone la Orden del Ministerio
de Agricultura de 24 de junio de
1938 (Boletín Oficial del Fsfado
d•el 29)

Lanas de tenería o deslanaje en
sucio.-El precio de las lanas en
sucio procedentes del desl•anado
de la piel será el correspondiente
a la calidad *nás similar de la lana
de corte, coi. las siguientes depre-
ciaciones :

Todo lana ... ... ... 5 por 100

3/4 lana... ... ... ... 7,5 por 100

I/2 lana... ... ... ... 10 por 100

1/4 lana... ... ... ... I l,5 por 100

Rapones.. ... ... ... 17,5 por 100

Los precios resultantes se enten-
derárl para las lanas bien tratadas
y clasificadas y que, por su aspec-
to y condicion^s, puedan ser desti-
nadas al mismo uso que las de cor-
te. En el caso de que por su color,
tacto, fuerza o cualquier otra cir-
cunstancia no pudieran ser equi-
paradas a las referidas lanas de
corte, se les aplicará una rebaja
complementaria de un 5 a un 10
por 100 sabre el precio obtenido
con las depreciaciones anterior-
mente indicadas.

PRECIOS DE LAS LANAS LAVADAS

Los precios máximos que regi-
rán para las lanas lavadas serán
los siguientes :

A) Lanas de corte.

Tipo y cle^e

B L A N C A S

['eeetsa
^g.

I. Trashumante l.a ... ... ... 157;10

I. Trashumante 2.a ... ... ... 122,70

I. Trashumante 3 a... ... ... 81,80

II. Barros 1? ... ... ... ... ... 142,45

II. Barros 2 ^ ... ... ... ... ... llB,bb

II. Barros 3 a ... ... ... ... ... 77,70

III. Carda o Córdoba 1.++ ... ... 136,85

III. Carda o Córdoba 2.^+ ... ... 111,95

III. Carda o Córdoba 3.^^ •.. ... 74,8b

IV. Entreflna lina 1.^... ... ... 130,76

IV. Entreflna fina L++ pelo ,.. 108,95

IV. Entreflna fina 2.^^... ... ... 75,25

IV. Entrefina fina 3 ó... ... ... 71,30

V. Entreflna corriente 1.^ 94,70

V. Entreflna corriente 2.ti ... 53,8b
V. Entrefina corriente 3.a ... 55,75

VI. Entreflna ordinaría 1.^ ... 84,95

VI. Entreflna ordinaria 2 a ... 58,70

VI. Entrefina ordinaria 3? ... bb,60

VII. Basta ... ... ... ... ... ... 55,20

VIII. Churra ... ... ... ... ... ...

N E G R A S

53,55

IX. Fina 18 ... ... ... ... ... ... 124,20

IX. Fína 2.a ... ... ... ... ... ... 102,30

IX. Fina 3 ? ... ... ... ... ... ... 73,05

X. Entreflna fina 1.^... ... ... 114,10

X. Entreflna fina 2.a... ... ... 79,85

X. Entrefina fina 3.^... ... ... 68,45

XI. Entreflna corriente 1.^+ ... 79,40
XI. Entreflna corriente 2.++ ... 55,60

XI. Entreflna corriente 3.^+ ... 68,45

XII. Entrefina ordinaría 1 d... 72,10

XII. Entreflna ordinaria 2.a ... 50,50

XII. Entreflna ordinaría 3.a ., 48,10

XIII. Basta ... ... ... ... ... ... 48,20

XIV. Churra ... ... ... ... ... ... 46,10

B) Lanas de tenería o deslanaje

Los precios de las lanas lavadas
procedentes de tenería o deslana-
do de pieles serán los de la tarifa
anterior, con las siguientes des-
cuentos :

Todo lan.a... ... ... 12,50 por 100
3/4 lana ... ... ... 18,75 por 100
I/2 lana ... ... ... 25 por 100
I/4 lana ... ... ... 31 por 100
Rapones ... ... ... 43,75 por 100

C) Lanas usadas y viejas.

Los precios de las lanas usadas
y viejas serán, como máximo, el
80 por 100 de la tarifa de lanas la-
vadas, siempre que su presenta-
ción exima de efectuar la opera-
ción de lavado ; caso contrario, su

precio se calĉulará, de acuerdo
con su rendimiento y calidaetw con
la depreciación de un 20 por 100
sol?re los precios de las lanas de
corte en sucio.

PRECIO DE LAS LANAS PEINADAS

Los precios que, como máximo

regirán p.ara las lanas peinadas se-
rán los de la siguiente tarifa :

Tipo y cleee

B L A N C A S

Peeetee
^g.

I. Trashumante 1 n... ... ... 187,Ob

I. Trashumante 2.++ ... ... ... 155,90

I. Trashumante 3.^+ ... ... ... LO6,Ob

II. Barros 1.1 ... ... ... ... ... 169,30

II. Barros 2.++ ... ... ... ... _.. 146,60

II. Barros 3.^ ... ... ... ... ... 101,20

III. Carda o Córdoba 1.^+ .. ... 163,45

III. Carda o Córdoba 2.^ ... ... 141,05

III. Carda o Córdoba 3 n... ... 97,65

IV. Entreflna flna l.a... ... ... 156,55

IV. Entreflna flna 1 g pelo ... 138.55

IV. Entreflna flna 2.a... ... ... 99,25

IV. Entreflna fina 3.u... ... ... 92,90

V. Entreflna corríente 1.^+ ... 115,5b

V. Entreflna corrlente 2.+^ ... 77,80

V. Entreflna corriente 3.n ... 74,4b

VI. Entreflna ordínaria 1.g ... lOb,40

VI. Entreflna ordinaría 2.+ ... 77,95

VI. Entreflna ordínaria 3.++ ... 74,30

VII. Basta ... ... ... ... ... ... ... 72,30

VIII. Churra ... ... ... ... ... ...

N E G R A S

71,35

IX. Fina 1.^+ ... ... ... ... ... ... 150,40

IX. Fína 2 u ... ... ... ... ... ... 130,50

IX. Fína 3.++ ... ... ... ... ... ... 9b,8b

X. Entreflna fina 1.++... ... ... 137,80

X. Entreflna flna 2 a... ... ... 104,80

,^C. Entreflna flna 3 e... ... ... 90,16

XI. Entreflna corríente l.e ... 98,15

XI. Entreflna corriente 2.e ... 74,30

XI. Entreflna corríente 3.^ ... 68,00

XII. Entreflna ordínaria 1.8 ... 90,90

XII. Entreflna ordínaria 2.^ ... 88,25

XII. Entreflna ordlnaria 3.x ... 6b,40

XIII. Besta ... ... ... ... ... ... ... 64,Ib

XIV. Churra ... ... ... ... ... ... 62,60

Subproducfos del rseinado -Los
precios de ]os subproductos obte-
ni.dos en la operación de peinar
^e ^establecerán de acuerdo con el
tipo y clase de la lana lavada de
que procedan en la siguiente for-

ma :
Desperdicios, 10 por 100 del va-

lor de la lana lavada.
Punchas l.a, 60 por 104 del va-

lor de la lana lavada.
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AUHICULTU1tA

Precios de cereales y leguminosas intervenidos por el Ser-
vicio Nacional del Trigo para la campaña 1951-52

En cumplimiento de lo que
dispone el art. 13 del ^ Decreto
del Minitserio de Agricultura,
de fecha 27 de abril del presen-
te año, la Dirección General de
Agricutlura ha aprobado la si-
guiente relación de precios de
las distintas variedades comer-
ciales de productos intervenidos
por el Servicio Nacional de? Tri-
go, que han de regir durante la
campaña que comienza en 1 de
junio de 1951 y termina en 31
de mayo de 1952.

No se incluye en dicha lista
el precio de los salvado^s y res-
tos de limpia, toda vez que, de
coriformidad con lo que se dis-
pone en el último párrafo del
artículo 11 del expresado Decre-
to, el precio de las mismos se
determinará de acuerdo con las
extraccianes en harinas que se
establezcan para los disf,intos
panificables.

Para los garbanzos de consu-
mo humano se propone el pre-
cio único, para todas las provin-
cias españolas, de 560 pesetas
quintal métrico. Sustentando el
mismo .criterio se propane igual
precio de 560 pesetas quintal
métrico para todas las provin-
cias de España, para las judías.

Ptae.

TRIGU Qm^
Precío únlco en toda Espafia, pa-

ra todas las variedades del

CENTENO
Precío úníco en toda Espafia... 200

ESCANA
En todas las províncias de Es-

pafia ... ... ... ... ... ... . . ...

MAIZ

75,9

ZONA DE ANDALUCIA

Almería, únlca ... ... ... ... ... ... 191

Cádiz, corriente ... ... ... ... ... 191

Idem, Fino y Rotefio ... ... ... ... 193

Córdoba, Granada y Sevílla : tar-

dío de regadío y basto ... ... 188

Idem, corríente ... ... ... ... ... 189

Idem entrefino ... ... ... ... ... ... 190

Idem, Fino ... ... ... ... ... ... ... 191

Huelva y Málaga, basto ... ... ... 191

Idem, fino ... ... ... ... ... ... ... 193

Jaén, rubio corriente ... ... ... .:. 194

ZONA DE EXTREMADURA

Badajoz, única .. ... ... ... ... ... 191

Cáceres, única ... ... ... ... ... ... 192

ZONA DEL DUERO

P[aq.

pn,.

Avíla, Burgos, León, Palencia,

Segovia, Salamanca, Soria, Va-

lladolíd y Zamora, única ... ... 192

ZONA DEL EBRO

Alava, única ... ... ...
Logrofio, corriente

Idem, flno ... ... ...

Navarra, basto ...
Idem, flno ... ... ... ..:

Idem, Grano de Oro ... ... ... ...

Huesca y Zaragoza, blanco basto.
Idem, rastrojero ... ... ... ... ...

Idem, Hembrílla común ... ... ...
Idem, Hembrilla superior ... ...

Teruel, úníca ... ... ... ... ... ...
Lérída, Zaragoza corrieYite ... ...

ZONA CENTRAL

Madrid, forrajera ... ... ... ...

Idem, Hembrilla ... ... ... ... ...

Idem, Plata o flno ... ... ... ...

Toledo, Amarjllo Talavera ... ...

Idem, ídem de la Vera ... ... ...

Idem, Plata de la Vera ... ... ...

Ciudad Real, única ... ... ... ...

Albacete, Cuenca y Guadalaja^•a,

'LONA DEL CANTABRICO

Guípúzcoa( Vizcaya y Santan-

196

193

196

196

197

198

191

192

193

194

191

195

190

192

193

193

195

198

195

192

aer, umca ... ... ... ... ... ... 192
Asturias, única ... ... ... ... ... 203
Coru$a, Lugo, Orens^ y Ponteve-

dra, úníca ... ... ... ... ... ... 211

ZONA DEL MEDITERRANEO

Gerona, úníca ... ... ... ... ... ...

Barcelona, única ... ... ... ... ..

Tarragona y Murcía, blanco ...

Idem, rojo y rubío ... ... ... ...

Valencia, amaríllo ... ... ... ...

Castellón, única ... ... ... ... ...

A1lcante, corríente ... ... ... ...

Idem, barrentos y similares. ...

Idem, díentes rata y similares...

Baleares, única ... ... ... ... ... ...

VARIEDADES FORRAJERAS DE

TACIONES

197

192

193

194

192

192

lsl
192

193

103

PLAN-

Controladas, tSpo Caragua ... ... 268
Idem, típo Vírgínía ... ... ... ... 23

Los precios de las serríillas de híbridos

sencillos y dobles se determinarán de

manera aspecíal.

CEBADA

Almería, Barcelona, Cádiz, Gra-
nada, Sevílla y Baleares... ... 165

Málaga y Huelva ... ... ... ... ... 164,50
Jaén, Lérida y Córdoba... ... ... 164
Badajoz y Cíudad Real ... ... ... 163

Albacete, Alicante, Gerona, León

Alava, Cáceres, Madrid, Salaman-

162

161
Avíla, Castellón, Cuenca, Nava-

rra, Segovía, Teruel, Zamora y

Valladolíd ... ... ... ... ... ... ... 160

Burgos, Guadalajara, Huesca, Pa-

Pc^9.
p^^,.

lencía, Logrofio, Soria, Valen-

cia y Zaragoza : ladilla ... ... 163

Idem íd. íd., Cabaliar ... ... ... ... I60

Tarragona, Monte ... ... ... ... 164.

Idem, Huerta ... ... ... ... ... ... 160

AVENA

Alava ... ... ... ... ... ... ... ... ... 153

Barcelona y Baleares ... ... ... ... 152,

Alicante, Lérida, Salamanca y

Tarragona ... ... ... ... ... ...

Albacete, Aimería, Avila, Bada-

joz, Burgos, Cád';z, Cáeeres,

Castellón, Ciudad Real, Cór-

doba, Cuenca, Granada, Gua-

dalajara, Huelva, Jaén, Leóu,

Madrid, Málaga, Navarra, Pa-

lencia, Segovia, Sevilla, Soria,

Terttel, Toledo, Valladolid y

151

Zamora ... ... ... ... ... ... ... 150

Murcía ... ... ... ... ... ... ... ... 149,50

Gerona, rubia ... ... ... ... ... ... 151

Idem, negi'a ... ... ... ... ... ... 151

Huesca, rubia ... ... ... ... ... ... 151

Idem, blanca ... ... ... ... ... ... 150

Valencía y_ Zaragoza, Hungría... 152
Idem íd., corriente ... ... ... ... 150

ALPISTE
En todas las provincias de Es-

Lt^TIJO. SURGO O ZAHINA

En todas las provlncias de Es-

pafia ... ... ... ... ... ... ... ... 65

PANIZO
Albacete, Ciudad Real y Toledo. 150

En el resto de las provincias de

ALGARROBAS
En todas las provincias de Es-

ALTRAMUCES
En todas las provincias de Es-

YEROS

65

125

65

En todas las provincias de Es-

pafia ... ... ... ... ... ... ... ... 70

VEZA, ALVERJAS O AL-
VF.RJONES

En todas las provincías de Es-

GARBANZOS NEGROS
En todas las provlncias de Es-

GARBANZOS

77

Precío único para todas las pro-

vincías de Espafia ... ... ... ... 560

JUDIAS
Precío úníco para todas las pro-

vincías de Espafia ... ... ... ... 560
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AGRiCULTURA

LENTEJAS
Provincias andaluzas ... ... ... ...

Idem castellanas y resto de Es-

Ptae.

Qm.

300

375
Lentejas de tipo Riaño en la

provincia de Lecín .. . ... ... ... 425

HABAS
En todas las províncias de Es-

pafia :

Pequefias ... ... ... ... .. . ... ... 160

Ptas.

Qm.

Mazaganas .. . ... ... ... ... ... 194,20
Tarragonas ... ... ... ... ... 205,70

ALMORTAS

En todas las provincías de Es-

GUISANTES
En todas las provincias de Es-

pafia ... ... ... ... ... ... ... ...

Guisantes comestibles finos ...

95

140

204

La elección del arado para tractor
En general, no suele darse una

gran importancia por el agricul-
tor a la elección del tipo de reja
y vertedera ; bien es verdad quc
en algunos países tal rosa es de-
bid.a principalmente a la falta de
existencias en e1 comercio p a r a
atender las variadas situaciones de
trabajo derivadas de la naturale-
za del suelo, grado de ^humedad
de l:a tierra, }iotencia y velocidad
del tractor, clase de máquinas que
van a seguir a1 trabajo del arado.
objeto y fiu pcr^c^nido con la ]a-
bor dada.

El principal dato qne qirve dc
punto de partida es la profundi-
dad dc la lahor, cuya fija^ción pa-
ra suelos homogéneo; en secano
puede superar los 30 r.entímetro^a,
y tienc así carácter de labor pro-
funda; en sUelOS ligeros de poco
fondo p u e d e ser inferior a los
18 centímetros, y la labor toma el
carácter de superficial, y, por fin,
Ps semiprofunda cn los casos in-
termedios.

OU•o dato cs la ancbura de la
labor, quc• cs deterlninada por cl
grado ^de desmcnuzamiento que se
quiere dar al suelo ; así, con an-
ch^lras superiores a 3/2 de la pro-
filndidad, el prisma de la tierra
se desintegr.a menos y los surcos
son notados; con anchtn•as del or-
den dc 1^]. de la prafundidad, el
p r i s ln a scr pulveriza tanto máy
cuanto mayor es la velocidad del
tractor y el suelo qued,t .más pla-
no; naturalmente, para dimensio-
nes intermedias también son inter.
medios ]os efectos.

En relación con la profundidad
está la pesadez del arado; arados
pesados de más de 70 centímetros
de largo de cuerpo para labores
profundas arados ligeros de menos
de 55 centímetros de cnerpo para
labores ligeras.

La anehura de labor en relación
con la proftmdidad define otra ca-
racterística del cuerpo del arado :
de largo desarrollo y poco alabeu
para ancbtxras de 3/2 ; cortos v
de fucrte alabeo p a r a ancburas
de 1j1.

En »nclos Cuertes y btínledos in-
teresa el cuerpo de perfil alarga-
do, dc ancho de l.abor 3/l., que
por dejar el prisma de tierra sin
deformar origina numeroaos espa-
cios vacíos, tlue actlían como ele-
mentos de drenaje; naturalmente,
trna vez conseguido este efecto, pa-
ra poder realizar las siembras hay

qtle eliminar estos buecos con la-
bores posteriores para que las se-
]ñillas y trasplantes tengan contac_
t0 COmlJletO en SU StlpCrflC1C COn

la tiert•a y facilitar la germinación
y P.1 al'1'alg0.

El arado dc pcrfil cot•to, pcru
de longitud y peso grandcs cs aprn-
piado para las labores profundas,
que pulverizan y crean así una la-
bor alrropiad.a para ]as ,emcntc.
ras.

Naturalmentc, exi5ten a r a d o s
con cuerpos para muchos fines:
pero, en general, ^tuedcn clasifi-
c<n•sc cn tre, ^rulto, : lo; dc cuer-
lro para todu uso, los de cuerpo
voltcador y los dc cucrpo semi-
voltcador, que corrc.^pondcn máy
o menos a las vertederas dc ancho
3,^^`?, 1;^7 c intcrtnedias.

F,ntre los arados con aplicucio-
ncs especiale, existen diversas ver-
tederas discontinuas forlnada. por
tiras (ticrras adherentes) o varillas
(tierra,^ muv adherentcs) las ver-
tcdcra, con suplelnento para pro-
vocar uu volteo más comhlcto dcl
prisula de tierra (}tara suelo, fucr-
tes, vírge^nes y pt•ofandosl.

XII Reunión del Consejo de la F. A. 0.
Han comenzado las sesiones

de l.a XII Reunión del Consejo
de ]a F. A. O., del que for-
man parte los representantes de 18
países, que tienen lugar por vez
primera en el magnífico ed.ificio
inaugurado recientemente en Ro-
ma. Este período de sesiones du-
rará quin^ce días, y asisten, ade-
más, como observadores los repre-
sentantes de los demás países
miembros de la F. A. O. El Comi-
té intermínisterial español de la
F. A. O, ha encargado de asistir
a] Agregado agrónomo en la Em-
bajada de España en Roma, señor
Morales.

En estas sesiones se han empe-
zado^ a examinar los problemas si-
guientes : Situació:n mundial de la
alimentación y agricultura ; p^la-
nes de trabajo a largo plazo ; in-
versiones internacionales ; p r o-
blemas relativos a los produc-
tos agrícolas ; asistencia técni-
ca ; regímenes territoriales ; emi-
gración y colonización ; sobre re-
glamento de la F. A. O. ; relacio-
nes con otros organismos interna-

cionales ; preparación de la VI Se-
sión plenaria de la F. A. O. ; pro-
grama de trabajos y presupuestos
para 1952-53 ; cuestiones adminis^
trativas ; nombramiento del Presi-
dente del Consejo y Director ge-
neral de la F. A. O. ; informe del
Comité financiero ; informe sobre
el traslado de la sede y condicio-
n^s de los empleados ; situación
de Corea y petición de asistencia ;
informe del Consejo Social v Eco-
nómico para una eventual acción
con el fin de mantener la paT ,y la
seguridad.

En la sesión inaugural, el dele-
gado de Estados Unidos, iMr. Cor-
mick, subsecretario del Departa-
mento de Agricultura, ha declara-
do que su país seguirá prestando
el máximo apoyo a la obra de la
F. A. O, para lograr una mayor
colaboración internacional en los
aspecbos de la agricultura y de la
a 1 i m e ntación. Seguidamezlte, el
secretario general de la F. A. O.
expuso el plan de trabajos que se
discutirán en sesiones por mañana
y tarde, durante quince días.
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Conferencia sobre Genética del Profesor Rudorf
En el Instituto de ingenieros Ci-

viles ha tenido lugar una intere-
sante conferencia del profesor Ru-
dorf. que ha hecho un recorrido
por todos los Centros del Instituto
Nac:onal de Investigaciones Agro-
nómicas, poniéndose en relaeión
con los ^ng_nieros que trabaian en
este Organismo.

Tras unas palabras de presenta-
ción del Presidente de dicho Ins-
tituto, señor Garrido, comenzó el
señor Rudorf su disertación, expo-
niendo los grandes progresos que,
gracias a la genética han t^nido
durante estos últimos años mu-
chas p:antas cúltivadas, citando
cc•mo ejemplos el de la patata y
la remolacha azucarera, y, en es-
tos últimos años, los consewidos
mediante los híbridos del maíz.

Resalta el hecho d•e qu^, hoy
día, los genetistas, pensando en
nuevas fuentes de genes, se pre-
ocupan del estudio de especies es-
pontáneas afines a las cultivadas,
por lo cual van 'tomando cada vez
más importancia los cruzamientos
interespecíficos e intergenéricos.
En ellos hay que tener en cu•enta
como bas^ prelimin;ar el estudio de
los genomios, es decir, el número
y tipo de cromosomas que contie-
ne cada especie. Si estos genomios
contienen el mismo ^número de
cromosomas, y si la estructura de
éstos es bastante afín para que
la formación de los gametos sea
equivalen:e, no habrá ninguna di-
ficultad en las hibridaciones i^nter-
específicas. Tal ocurre en la hi-
bridación de Hordeum satiuum y
Hordeum spontaneum. En cam-
bio, en otros casos, el número de
cromosomas no es igual, conte-
niendo múltiplos disti^ntos del nú-

mero cardinal ; as: de los distintos
genomios que intervienen en Tri-
ticum parece ser que el A se de-
riva d^ ,dicho género ; el B, de
Aegilops, y hay muchas probabi-

i!dades de que el D proceda de
una especie a.e Agropyrum Estos
tres diferentes genomios i^ntervie-
nen en la formación de los trigos
cultivados, y así, cuando cruza-
mcs un frigo 'tetraploide (genomio
AB) con otro hexaploide (g•enomio
ABD), casi hay coincidencia de
ge^non-^ios, y en este caso el hí-
brido no es por completo fértil.

En otras casos no existe tal coin-
^idencia parcia] o total d^ geno-
mios, y entonces los híbridos son
estériles. Según esto, parece na-
tural pensar que exista una barre-
ra infranqueable entre especies de
genomios heterogéneos, pero a pe-
sar de ello se da el caso de lo que
se llaman técnicamente anfidiploi-
des, como el conocido de Triti-
cum y Secale, que da lugar al hí-
brido denorninado Triticale. Tam-
bién indica que se ha po^dido re-
constituir la especie Brassica na-
^aus por cruzamiento de las ^espe-
cies elementales B, oleracea y
B, Ra^a.

Después de hablar de la obten-
cón de poliploides mediante la
colchiĉina, pasa a estudiar los re-
sultados prácticos obtenidos co:i

las hibridaciones, citando las va-
riedades resistentes obtenidas en
la caña de azúcar a determinados
virus y las canseguidas en los tri-
gos para obtener estirpes más o
menos inmunes a la roya. Tam-
bién ^en Australia se ha obtenido,
por cruzamierito con Triticum ti-
ma/^heui, una variedad con gran
resistencia al tizán. Por último,

cita también las variedades de
manzanos y d° vid, resistentes a
distintas enfermedades.

Después se ocupa con detall,e
de la selección hecha por el con-
feren,ciante en la mejora de la pa-
tata, i^ndicando los g°nes de resis-

tencia aj ^escarabajo encontrados
en distintas especies de Solanum

de América, y principalmente en

S. Demissum y S. Chacoensis. Me-

diante hibridaciones de esta últi-

ma ^specie con S. Tuberosum, se
han obtenido híbridos res^stentes
al escarabajo y con un rendimien-

to de más del 66 por 100 con res-

p•ecto a las variedades suscepti-

bles. También indica los trabajos
que se ^están realizando para con-
s^guir variedades resistentes a la
Phyfaphtora, si bien con dificul-

tad.es gra^ndes, dado que no se co-
noce la parte sexual de] hongo.

Después de explicar detenidamen-
te cómo se van salvando aquellos

obstáculos, expon; los híbridos de

las diferentes especies de So^lanum
ya conseguidos, unos ya in'trodu-
cides en el cultivo y otros todavía

e^n fas,e de estudia. Termina di-
ciendo que queda bi^en patente,
no sólo los magníficos resultados
obtenidos con las hibridaciones in-

terespecíficas y aun intergenéricas,
sino que cantrariamente a lo que

a primera vista parece se pueden
obtener conclusiones en plazo re-
lativamente corto, haciendo resal-
tar lo favorecida que está España
para estos trabajos, dada la gran

riqueza de ^especies espontán•eas
afines a muchas cultivadas, que

son una copiosa fue^nte de posibles

hibridaciones.

El prófesor Rudorf fué muy
aplaudido y felicitado p^or su do-
cumentada conferencia.

.

A Ca e m ^ a par^ preparación exclu^iv^ ^lr

PERITOS AGRICOLAS
Dirigida por los Ingenieros Agrónomoe :
J. BENITEZ Y R, BENEYTO

Dirección: PIAMONTE, 12, 1.° izquierda - Teléfonos 242926
MADRID261975 -
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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

mós escasea en tierras españolas

es el

ACIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad

FABRICANTES :

Barrau y Compañía, Barcetona.

Compaííía Navarra Abonos Químicos, Pamplona

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anónima CarriOo, Graaada.

Sociedad ^nónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anbnima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya,

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Pueblo Nuevo del Terrible.

Uni6n Espaĉola de Explosivos, S. A., Madrid.

Capacidad de produccibn : 1.750.000 toneladas anuales. ..
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Una conferencia del Profesor Pequito Rebello
En el Instituto de Ingenieros

Civiles d^e España pronunció el
pasado mes una interesante
conferencia el señor Pequito
R^ebello sobre el problema de la
erosión.

Comenzó su disertación indi-
cando los trabajo^s que se han
hecha a tal efecto en las. Esta-
das Unidos y demo^strando que
Ias gastos para cons.truir las te-
rrazas según curvas de nivel
ascilan alrededor de lo^s 25 dó-
lares par Ha. Si a esto se unen
los. gastas de conservación, re-
sulta antieconómica tal salu-
ción para d^eterminados terre-
nos y cultivos.

Hay que tener en cuenta que
una de las mayores dificulta-
d^es que tiene dicho método es
tener que hacer las labores en
curvas paralelas a las terrazas
construídas. Por todo ello, el
conferenciante opina que es
canveniente buscar otra salu-
ción al problema de la erosión,
y pasa a expaner con toda de-
benimiento y docume^ntación el
método integral de balsetas,
que viene utilizándase en Por-
tugal desde hace bastante^s
a ñ o^s.

Dicho método consiste en
ut^ilizar la labo^r alomada y las
a^mplia^s calles de lo^s cultivos
en atras labores, bien para
efectuar un moderado drenaje,
al dejar surcas ab^ierías, o bien
cerrando ésto^s mediante pe-
queñas presas, formándose bal-
setas que netengan la máxima
cantidad p^osible de agua de
lluvia.

Indica que can este sistema,
que hace cincuenta años ya fué
indicado por el ingeniero espa-
ñal señor Bentabol, podría lo-
grarse en determinadas condi-
cianes de clima y suelo alma-
cenar un elevado porcentaje de
la lluvia caída, sin que se ori-
gine el arrastre de elementos
finos.

Respecto a los rendimientos
cans^eguidos con es,te pracedi-
m^i^en,to, cita las cifras dadas
p^or Ferragutti, que ha conse-
guido en Italia 80 Qm. de trigo
por Ha. con labores de un me-
tro de profundidad. repetidas

periádicamente cada ocho a
diez a"no^s.

En Norteamérica se lia prac-
t.icado el métoda d^e la labor en
hayas, sobre toda en el baxbe-
cho, pero es nueva la idea ex-
puesta par el autor de la for-
mación de éstas en las mismas
entre las calles de los cultivos.

El señor Pequito Rebello
proyectó unas películas en qúe
se v:eía la ventaja de este sis-
tema de pequ^eñas diques trans-
vers^ale^s, que canstituyen a ma-
nera de una • serie de numero-
sas micropantanos en el te=
rreno.

De^spués de hablar de la i^n-

tere^sante labor desarrollada en
España en esta cuestión por
prestigiasos ^ingenieros, camo
son Quintanilla, Arana, Benai-
ges, y Ridrueja, aconseja a los
agrónomos españo^les que se in-
tensifique la campaña a favor
de las líneas pareadás nueva-
mente, pero con la nueva for-
ma de labor alomada, realiza-
d^a can máquinas adecuádas.

Terminó su interesante co^n-
ferencia el s^eñor Pequito Re-
bello indicando el avance que
este nuevo método supone en
la lucha cantra la ero6ión y la
s^equía. La s^electa concurren-
cia que acudió a oír al ilus-
tre especialista lusitano premió
con una calurosa avación su
documentada disertación.

Comisián Internaciona^ de Industrias Agrícolas
Acaba de reunirse, ^en el Mi-

^nisterio de Agricultura y Montes.
presidida la sesión inaugural por
el Ministro Profesor Segni. la Co-
misión Internacional de Industrias
Agrícolas, a la que pertenecen 41
países.

1--Ian asiskido representantes y
observadores d.e Dinamarca, Egip-
to, España, Suiza, Bélgica, Fran-
cia, Italia, India, Noruega y F.
A. O. Por el Ministerio de Agri-
cultura español asistió el Ingenie-
ro Agrónomo E. Morales y Frai-
le, Agregado agrónomo de la Em-
bajada de España en Italia.

Se examinaron los 147 temas
propuestos por los diversos Comi-
tés nacionales pará tratarse en el
próximo Congreso Internacional

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos. Por error habido ascien-
de a Ingeniero primero don Antonio
N'ernández Vicenti, que continúa en
situación de Supernumerario, por lo

que asciende en efectivo don Andrés

Prado Santaella, en lugar de don Si-
món Vicente Juan.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Tarragona, don Luis Pujades de
Frías.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Mayor . de primera cla-
se, don Juan Bautista Fernández Pé-
rez ; a Mayor de segundo clase, don
Víctor Cuello Pérez, y a Mayor de ter-

de Industrias Agrícolas, que ten-
drá lugar en el mes de may.o de
1952.

Se ha hecho una selección de
los temas más importantes, agru-
pándolos así : Cinco conferencias
de carácter general, una de las
cúales a cargo de un técnico de
la F. A. O. ; doce ponencias ge-
nerales y 21 ponencias especiales.
Una de estas ponencias especiales
sobre producción y conservación
de jugos de frutas, será conñada a
un especialista español. Además
de tales eonferencias y ponencias,
los diferentes países y técnicos
pueden errviar comun.icaciones con
resúmenes en francés para zer te-
nidas en cuenta en el Congreso.

de personol
cera clase, don Miguel Espín Díaz ;

don .Iosé María Callés Torner, que con-

tiníia en situación de Supernumerario
en activo, por lo que asciende en
efectivo don Ramón Delgado Moliria

Casanova; a Perito primero; don Fé=

lix de la Paz Alvarez, que continúa
en situación de Supernumerario en

activo, por lo que asciende en efectivo
don Daniel Iriarte Goiburu y don Fe-

lipe Fernández Somoza; ingresa en el
Cuerpo don Fernando Tapia Ruano y

Rodrigáñez y don José Bocos Cantalá-
piedr•a.

Supernumer¢rios eñ aet^tvo. - Don

Rafael Corvi Gómez y don José 1Vlaría
Fernández Martínez.
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las investigaciones
Uno de las sectores de la in-

vestigación científica que más
interesa hoy día en los Esta-
das Unidas es el climatalógi-
co, tanto desde el punto de vis-
^ta fí^sica camo biológica. Limi-
tando la observación al ca^m-
po zaotécnico, T. M. Bettini
publica en la Revista de Agri-
cultura. Subtro^ical y Tropical
un interesante trabajo sabre di-
cha cuestión, del que vamas a
dar a ncesUros lectares un bre-
ve resum^en.

E1 prablema central de la
fis+i^alogía climática para las
ani,males domésticQS es el es-
tudio d^e las efectos directas d^e
las candiciones climatológicas
sobre las funçiones animales.
Esto requiere el canacimiento
d^e las leyes físicas que rigen
la inter-acción del animal can
el ambiente, así como el aspec-
to termodinámica de dicho pro-
blema.

M^ediante el metaboli^smo, el
animal produce calor, y e•stan-
do regulado el organismo para
desarrallar su actividad vital a
una ci^erta teympera^tura, debe
estar en equílibria con el am-
bi^ente térmico que le circun-
da. Los elementos climáticos
que influye^n dichos cambios de
calor en^tre el animal y el am-
biente son .la energía radiante
y 1a temperatura, humedad y
movimiento del aire. Los fac-
tores que regulan las inbercam-
bi^os mencionadas. son, esen-
cialmente, cuatro : la radia-
ción, es d^ecir, el fenóme^na se-
gún el cual el cambio de ener-
gía térmica depende sólo de la
temperatura y de la naturale-
za de la s^uperfici^e ra,diante ;
la convención, que depende de
la presencia de un medio flúi-
do entre los objeto^s a díversar
temperaturas y de los movi -
m^ientos de las maléculas entre
las obje^tas^ más cálidos y aqu^e-
ll^os más fríos, aumentando el
intercambio por este conduc-
to cuanto mayor es el movi-
m^i^ento del cuerpo y el de^l me-
dio ; la conducción, que consis-
te en la transmisión del calor
de un cuerpo a otro, sin trans-

fisioclimátieas en ^ ganodería
fer^ncia física de ma^teria, y,
par último, la evaporación de^l
agua, tanta por los pulm^ones
camo pór la sup^erficie cutánea,
fenómeno este último par el
cual e^l arganismo pierde siem-
pre calar. En definitiva, la su-
ma algebraica de eso^s cuatro
factores deb^e ser igual a cero
para un sistema en equilibrio.

La absorción de la energía
solar directa por el animal pue-
de ser calculada a base de la
intensidád de la radiación so-
lar, d^e la altura d^^el so^l, la for-
ma del animal, ^ s.u orientación
y la reflexión de sus tegumen-
t^os. Se ha obĉervado que un
animal al sol p^uede absórber
una cantidad de calor equiva-
l^énte a tres veces su metabo-
lismo base y que la cantidad
de radiaciane^s abs,orbidas. en
p^arte, d^e^pend^en de^l calar de la
capa. La radiación solar refle-
jada del cielo se calcula en un
15 por 100 de la directa para
u n a superficie horizontal, y
aproximadamente la mitad pa-
ra una vértical. La radiación
salar refl^ejadá del terreno va-
ría corrsiderableme^nte en reda-
ción con la naturaleza de éste,
la cobertura vegetal, etc. Un te-
rreno sin vegetación refleja
cerca del 25 por 100 de la ra-
diación so^lar tp^taL T_.a proyec-
ción vertical del animal recibe
una mitad del porcentaie re-
flejado. Las intercambias de
radiaci^anes can el ambien^te
son aquelloĉ que se efect.íran
entre la superficie del animal
y la de los abje^toe, que consti-
tuyen su a^mbiente físico. Fal-
ta, par última, considerar la
radiación al espacia cósmico.
que en un día claro, y para
una superficie horizantal, pue-
de calcularse en unos 150 a 200
Kg-cal. por metro cuadrado y
hora.

La te^mperatura del aire in-
fluye sob^re los interca^mbi^o^s
mencionados, por su recalenta-
miento o enfriamento en la
ventilación pulmonar o por el
calor cedido o absorbido por la
superficie del cuerpo. La pri-
mera es proporciorial a la dife-.

rencia en'tre la temperatura del
a^^ir^e y del cue^rpo y e^l volume^n
d^e^l aire expirado. En cuanto
al calor irradiado por la s^uper-
fici^e cutánea, e^s p^ro^po^rcional
a la diferencia entre la te^mpe-
ratura de la piel y d^el aire,
pero depende también de la re^
si5t^encia tér^mica de lo^s dive^^r-
so^s estratos de^l tegum^ento, re-
sistencia que puede variar tam-
bién no^tablemen^t^e ^ en el mis-
mo animal en relación co^n 10^5
fenómenos de vasoconstricción
o vasadilata•ión periféricas. La
cantidad d^e calo^r cedido al am-
biente con la humectación del
aire res^pirado es propor•cional
a la diferencia entre la tensi.ón
del vapor de saturación a la
temperatura interna del cuer-
pa y la tensión del vapor del
aire inspirado. En los animales
homotérmicos, la pérdida de
calor por esta causa varía, no
con la humedad rela^tiva del ai-
re, sino con la abso^luta. Por úl-
t1.mo, ^el movimiento^ d^el aire
influye, co^mo es natural, sobre
los cambios de calor, por con-
vención-conducción entre la su-
perficie del cuerpo^ y el am-
biente.

Una de las más impo^rtantes
reacciones del animal a la pér-
dida de calor es el aumento
del t,ono muscular en condicio-
ne^s térmica^s no^rmale^^s; el 1,80
par 100 del calor es producido.
po^r lo^s órganos viscerales y
sólo el 20 p^or 100 por los
mús^culo^s periféricos. En lo^s
bovinos y en el ganado lanar,
la actividad de la glándula ti-
roides varía marcadamentc can
la^^s condiciones ^ del ambiente.
El factor rziás importante en
rel.ación con el intercambi^o ^dcl
calor con el ambiente es la t.em-
peratura de éste, que depe^nde
de das variables fundamenta-
les: la conductibilidad térmi-
ca de los iejidos inmediata-
mente situados bajo la super-
ficie cutánea y el vo^lumen dc
]a sangre que por ellos circu-
la. La vasocanstricción perifé-
rica es una caracte^rística muy
importante^ cn muchos anima-
les, co^mo respuesta al frio^. La
disminución de la re^spiración
por el frío na es un fenómeno
general. mient.ras que un au-
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mento del volumen re^apiratorio
es, sin duda, el medio más co-
rrient.e de adaptación al calor.

Aparte del hombre, el caba-
llo po:see un excelente meca-
nismo de sudo^ración. Las pá-
jaras no tienen glándulas sudo-
ríparas, y muchos ro^edores tie-
nen pocas o están totalmente
privados de ellas. )ĉs opinión
muy generalizada que la ma-
yor parte de los animales no
sudan ; pero recientes investi-
gáciones histoló^gicas han de-
mastrado que, prácticamente,
todas los mamíferos, a excep-
ción de los raedores, poseen
glándulas cutáneas idénticas a
las glándulas sudoríparas apo-
crinas. y, en muchos casos,
muy bien distrib^uídas y nume-
rosas. EG difícil explicar la
pérdida sensible de peso que
acurre en condiciones de tem-
peratura elevada, si se eXClu-
ye la activida^d de tales glán-
dulas, y por esto parece razo-
nable admitir que la respuesta
fisialógica de dichas glándulas
existe v está hien distribuída
entre las mamíferos, pero que
el grado de su act.ividad y su
eficacia camo medio de enfria-
miento varía con la e^specie.

Entre atras acciones del cli-
ma, pero de menor importan-
cia que las hasta ahora ana-
lizadas, figura la de las ra-
diaciones solares de los ani-
males, refiriéndonos a los de
más corta longitud de onda en
el campa del espectro visible y
de los rayos ultravioleta.

La principal reacción de la
piel expuesta a tales radiacio-
nes son los eritemas y el bron-
ceado, los primeros producidos.
principalmente por radiaciones
de 2.800 A., y el segundo por
las radiaciones de 3.500 A. La
piel glabra y despigmentada es
la más sensible, y no se co^m-
prende fácilmente por qué la
pigmentada es relativamente
inmune, ya que estas radiacio-
nes cortan son poco penetran-
tes y, par tanto, quedan absor-
bidas en los estratos superfi-
ciales de la epidermis, mien-
tras que el pigmento sé e^n-
cuentra más profundo.

Entre las accianes químicas
de la atmósfera, son notables

las efectos d^e la disminución
del oxígeno con la altitud. Los
ani^males de las diversas espe-
cies se comportan de modo dis-
tint,o, y las típicos de altitud
baja, como la oveja y él cone-
jo, tienen casi la ^misma res,is-
tencia a la deficiencia de oxí-
géna que el hombre, conside-
rándose como límite de segu-
ridad los 3.000 metras, necesi-
tándase, con carácter general,
una aclimatación previa para
vivir a mayores alturas. En
cambio, atr•os ani^males, coma
la llama, la vicuña y la palo-
ma, muestran bas.tante mayor
tolerancia a la escas^ez de oxí-
gena. Parece que el mecanis-
ma de acli.matación puede va-
riar en las diversas especies, y
en algunas, como la que vive
normalmente en valles y terre-

Las asociaciones de hormigas con otros insectos
Desde hace m u c h o tiempo se

viene estudiando la asociación en-
tre las hormigas y los á fi d o s y
cóccidos p a r a ver el papel que
aquéllas desempeñan y qué parte
toma cada uno de ellos en la trans-
misión de determinadas enferme-
dades. Muchos observadores han

^ llegado a la^ conclusión de que va-
rias especies de hormigas favore-
cen la colonización de determina-
da, plantas por los á fi d o s y los
róccidos, produciendo favorables
cundiciones para l.a alimentación
y vida de estos iíltimos. Así, se ^ha
comlxi•obado la presencia de hue-
vos de áfidos en los nidos de de-
terminadas especies de hormiga,
dnrante la estación invernal, y en
primavera, las hormigas transpor-
tan los insectos recién nacidos a
las raíres de varias plantas.

También es conocido el hecho
de que algunas especies de hormi-
gas encierran ,a áfidos y cóccidos
en recipientes, para los que em-
plean el mismo material con el
que normalcnente construyen sus
nidos. En plan ya de hipótesis
pintoresca, hay quien considera
que lo que haeen las hormigas es
estabular a los áfidos y cóccido^,
considerándoles como gan.ado de
ordeño, teniendo en cuenta lo ávi-
das que son del líquido segrega-
do por aquéllos.

no6 de poca altitud, consis^te
esencialmente en un aumento
en el riúmero de glóbulas ro-
jos, aco^mpañado de una mayor
afinidad de la hemoglobina par
e^l oxígeno. Es natable que el
hamlare pueda vivir a altitudes
por enci^ma de los 5.000 me-
tros, co^n carácter de estabili-
dad (Tibet, Andes, etc.), y tem-
poralmente llegue a los 6.000
mctros. Ha,y pájaros que.se han
visto en el Himalaya a altitu-
des superiares a los 8.000 me-
tras.

Tados estas trabajos, recogi-
dos por T. M. Bettini, han sido
realizados en la Universidad de
Johns Hapkins y en el Centro
d e Investigaciones Agrícolas
de Beltsville, dirigido^s princi-
palmente por el prafe^sor Lee,
del primer Centro citado.

Según World Crops, Mr. Nixon,
después de un detenido examen de
toda la literatura sobre la cues-
tión, opina que deben ser modifi-
eadas todas ]as teorías sobre ella,
reconociendo que es muy dudoso
considerar esta asociación c o m o
una simbiosis, si bien lo que es
indudable es que las hormigas des-
empeñan una activa parte en el
transporte y diseminación de ta-
les insectos, :mientras que pareee
exagerada la aportarión q u e se
suponía heeha por aquéllas a és-
tos. Es, por lo tanto, muy interc-
sante que se siga estudiando esta
cuestión para aclarar muchos pun-
tos oscuros, y ello tiene tanta mái
importancia rcnando hoy día, por
la transmisión de las virosis, al-
canza dicho problema un cariz de
tipo económico de más trascenden-
cia que la que hasta ahora tenía.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

Por Orden del Ministerio de
Agricultura, fecha 9 de jui^io de
1951, se concede el ingreso en la
Orden Civil de] Mérito Agrícola.
cen la categoría de Coi^^endador.
Ordinario, a don Fernanc?o ^ue-
sad.a Llanos,
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c^rlucciójr. c^
^

CEREALES Y LEGUMBRES

En la última decena de junio es-
taban en Córdoba y Cádiz en ple-
na recolección de cereales. Por
entonces iba muy .avanzada. en
Huelva, la siega. También en Se-
villa se trillaba intensamente, ob-
teniéndose buenos resultados para
todos los cereales.

En Málaga, los de otoño ofre-
cet^ rendimientos muy variables y
buenos las legumbres. excepto las
vezas. En Huesca hay buema im-
presión de cosecha, a pesar del
mucho encamamie^nto y de los ata-
ques de roya ; a fines de junio
empezó lá siega en la partF cen-
tral y en la ribera del Cinca.

En Tarragona también habrá
buenas cosschas. Muy buen aspec-
to de los cereales de primavera en
Teruel. En Burgos continúan las
escardas ; gracias a la elevación
de la temperatura y a]as opor-
tcnas Iluvias, el campo ha mejo-
rado. En Palencia tiene buen as-
pecto y se espera que la granazón
sea satisfactoria. Buenas c^sechas
de cereales en Valladolid. Buena
cosecha de almortas y guisantes
en esta provincia y mediana de
algarrobas También muy favora-
ble de legumbres en Guadalajara,
especialmente de almortas y alga-

rrobas ; se sembraron aquí las ju-
días. Han mermado las cosechas
de algarrobas y guisantes en To-
ledo. En Ciudad Real hubo pe-
driscos en varios términos muni-

cipales ; se sembraron también las
judías. Mediana cosecha de al-
mortas en Albacete. En Murcia,

los granos de pienso dam poco en
el litoral y mejor en el centro. Las

jud7as d= Valencia est'an atacadas
de pulgón ; en esta provincia los
rendimientos ^le cereale.s y legum-
bres son buemos en general, por
haber venido el tiempo muy apa-
rente. Buenos resultad^oĉ se están
obteniendo en Castellón. I^as le-
gumbres de León están retrasadas,
pero su flora•ión es bue^na. En Sa-
lamanca las cosechas se han reco-

brado, después del mal efecto de
las heladas de mayo, y presentan
buen aspecto las legumbres de
primavera. En Zamora también se
registra mucha mejoría en las le-
gumbres. A primeroĉ de julio ya
se trillaba en el litoral de Barce-
lona ; todos los cereales darán co-
sechas superiores a las del año pa-
sado, aunque las plant.as se agos-
taron prematuramente por el ex-
cesvo calor. Hay buena cosecha
de almortas. Se procedió en esta
provincia a la siembra de alubias
antes de finalizar julio. En Ma-
drid se esperan buenos rendimien-
tos porque la gramazón se efectuó
en condiciones ; han mejorado
mucho todos los cereales y légum-
bres de primavera. En Baleares se
esperan buenas producciones de
todos los cereales. Hay buena co-
secha de almortas y algarrobas en
Madrid.

Se sembraron a fin de junio las
judías en Logroño. En Navarra, la
recolección se hace lentamente por
Pl retraso que llevaban las plantas;

las siembras de los secanos del
Sur están medianas por el mucho
daño que hizo el tiempo i^nvernizo
del mes de mayo. En el Norte de
la provincia, y en las legumbres en
genenal, había mucha mala hierba

y los• regadíos, han resultado bas-
tante castigados por los tempora-
'es. El campo de Guipúzcoa tiene
mala vista por el exceeo de hume-

dad y falta de temDeratura a su

debido tiempo ; las labores ]levan

un mes de retraso. Buen aspecto

de los cereales en LuQo y regular
el de las judías. En Coruña, aun-

que a primera vista e] aspecto de
los cereales es bueno. el resultado
:io será gran cosa, por el exceso

de lluvia y falta de calor que han
conocido. En el Sur de Santa Cruz
de Tenerife ha concluído la reco-
lección ; en cambio. en el Norte
comtinuaba al siega. En Ssntander
todo lleva un retraso de quince
días por lo de siempre, o sea. ex-
ceso de humedad y falta de calor.

En Soria, dicho se está que por
causa análoga, también van muy
atnasados los campos, aunque a
última hora presentaban mejor ca-
ra. En esta provincia los cereales
de primavera están retrasadísimos,
pero tambié^n han mejorado. Las
legumbres, a fin de junio, estaban
aún en flor ; especialmente las ju-
días tienen buen aspecto. Se re-
sembraron e s t a s legumbres en
Santa^nder. Todos l.os cereales dan
buen rendimento en Tarragona.
En Lérida, e] ciclón del 22 de ma-
yo causó grandes daños en la
huerta de la capital y en las ribe-
ras del Segre. Está^n atrasados allí
los cereales y las legumbres. Se
sembraron las judías en Gerona.

TRtco

En algunas zonas de Cádiz han
mermado bastante los trigales por
el fuerte Levante que reinó a me-
diados de junio, también se ha^n
registrado ataques de roya. En
Huelva los trigos tard'ños se han
arrebatado un poco, por lo cual la

cosecha será algo más baja de la
esperada. Se confirma la buena im-
presión de cosecha en Córdoba.
En algunas zonas de Málaga las

hermosas espigas están medio va-
nas, lo cual se atribuye a desequi-
librio entre la parte aérea d° la
planta y la raigambre. En Grana-
da se van comprobando ahora los
daños que hicieron los fríos de
mayo. En toda la provincia de Al-
mería los rendimientos som bajos.
En )aén, buenos resultados Exce-
lente cosecha en Teruel, con ren-
dimientos superiores. El tiemno ha
favorecido la granazón e^n Valla-
dolid. De no presentarse algún ac-
cidente, se cuenta en Segovia con
una gran cos°cha, pues el campo
incluso ha mejor.ado últimame^nte.
A fin de junio, el trigo de Cuenca
estaba sin granar, lo cual consti-
tuye, ciertamente, un peligro. Este
•ereal está retrasado en Guadala-
jara y con tizón. Los trigos, espe-
cialmemte candeales, están media-
nos en Toledo. La recalección va
atrasada en Ciudad Real, si=ndo
buenos los resultados. Buena co-
secha en Albacete, salvo en la
sierra de Alcaraz, en donde es

mediana. E^n la vega del Segura
la granazón deja mucho que de-
sear por el encamado y la roya.
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La cosecha es inferior a la media
en los regadíos eventuales, siAndo
mejor en los secanos de zonas al-
tas. Buenos rendimientos en Mur-
cia, en la parte Norte y franca-
mente flojos en el litoral. Se espe-
ra una granazón muy buena en
León. Madura lentame^nte el trigo
en Salamanca. En Zamora tam-
bién granó muy bien. ^En Bal.eares
se esperan buenos rendimiemtos, a
pesar de que hubo roya y exceso
de calor en la primera quincena
de junio. La cosecha de Madrid
no es tan buena como la de ce-
bada.

El trigo de Logroño no se recu-
pera del retraso que llevab.a ; está
mejor en las tierras fuertes que en
las ligeras. En Alava aparecían

muy sucios los trigales, y se teme
con fundamento que el exceso de
humedad merme bastante la cose-

cha. La siega de l05 trigos tem-
pranos se vió interrumpida por las
Iluvias ; en las partes bajas se ob-
servaba mucha mala hierba y has-
ta última hora las plantas ha^n te-

nido mal color. Contrariamente,
en Vizcaya tien^n los trigos acep-
table asoecto. Se espera en Soria

una buena cosecha de este cereal.
En Santa^nder se cuenta con una
producción normal, aunque tam-
bién había mucha hierba en los
trigales. Están medianos y, sobre
todo, desiguales los trigos asturia-
nos, habiéndoles perjudicado mu-
cho las heladas tardías. En Bada-
joz la cose ĉha supera a la ^normal.
Ha granado muy bien el trigo en
Cáceres. Buenos rendimientos en
Tarragona.

CEBADA

En Córdoba hay una abundan-
te cosecha. si bien los rendimien-
tos son inferiores en la zona de la
sierra. En Granada, a fines de ju-
nio, se estaba en plena recolec-
ción ; hay mejor cosecha en •esta
pi cvincia de este cereal que de
!rigo. Por esa fecha ya había ter-
minado la siega en Almería, con
rendimientos normales en el Nor-
te. En Jaén da resultados menores
que los previstos. Inmejorable co-
serha en el Bajo Aragán y buena
en e] resto de la provincia de Te-
ruel. Se segaban ya cebadas a fi-
nes de junio en Segovia. Más co-
secha en Guadalajara que en el

an`o precedente. Los vientos sola-
nos ha^n causado daños en Toledo.
Muy adelantada la recalección en
Ciudad Real ; el rendi^cniento es in-
ferior al del trigo. Buena cosecha
en Albacete. Más cosecha que el
año ,anterior en León. Como re-
sultado de la recoleccióm, van ob-
teniéndose rendimientos normales
en Pontevedra y mejores er. Cken-
se. Los agricultares de Soria van
a coger una buena cosecha de es-
te gra^no de pienso. La cos:^cha su-
pera a la normal •en Badaj•oz.

CENTEN^O

En Zaragoza hay peor cosecha

de este cereal que de trigo. Me-
diana en Teruel. Retrasado mar-
cha el centeno en Guadalajara,
pero tiene rr^ejor granazón que el
trigo. En Ciudad Real se segó co^n
retraso. Buena producción de es-
ta gramínea en Albacete, aunque
se confirma ahora palpablemente
el daño que en algunos términos
hicieron las heladas de mayo. Se
cuemta con un buen rendimiento
en Pontevedra. En cambio, valen
poco los centenos de Asturias.
Mediana cosecha en Badajoz.

AVENA

Empezó la siega en Granada a
fines de julio ; la cosecha es mejor
en esta provincia que la de trigo,
por haberla perjudicado menos los
fríos En Zaragoza hay peor co-
secha de avena que de cebada. La
granazón de este cereal, en Va-
lladolid, se vió favorecida por el
buen tiempo ; está muy cortita de
talla. por lo tardía que se sembró.
La cosecha de Guadalajara supe-
ra a la d.e 1950. Muy adelantada
va la recolección de avena en Ciu-
dad Real, La produccián es fran-
camente buena en Albacete y tam-
bién en León supera a la del año
anterior. Normal cosecha en Ba-
dajoz.

MAfz

Los maizales de Cádiz van re-
trasados. En Huelva tienen escaso
desarrolló. Fi^nalizado el aclareo,
en Sevilla, las plantas marchan
bien. Se daban escardas en Má-
laga a principios de este mes. Este
cereal ha nacido muy bien en Za-

AGRICULTURA

ragoza, así como en Alicante el
que se sembró sobre rastrojo de
trigo. Tambié^n se sembró en Mur-
cia hace pocos días ; pero sobre
rastrojo d° patata. Los maizales de
Valencia tienen buen aspecto y
mucho desarrollo los de Barcelona
y Navarra.

Se sembró el maíz y las judías
asociadas en Guipúzcoa, interrum-
piéndose varias veces la •operación
a causa del tiempo. Tanto en Viz-
caya como en Lugo, la siembra de
estas pla^ntas se efectuó con mu-
cho retraso ; en la segunda de es-
tas provincias la nascencia es me-
diana. En cambio, resulta acepta
ble en Coruña. Está totalmente ul-
timada la siembra en C•rense y
Pontevedra desde hace u^nos vein-
te días, presentando buen aspecto
los primeramente nacidos. De la
siembra de m•aíz asociado a judías
en Santander presentan peor as-
pecto los primeramente sembra-
dos, que estaba^n bajos de color ;
en cambio, las últimas siembras
de es'tas dos plantas nacieron muy
bien, En Asturias, el referido cul-
tivo asociado acusa, como es ge-
neral •en todo el Notre, falta de
calor y sobra de humedad. Se re-
sierribra en Lérida los maíces afec-
tados por el ciclón.

ARROZ

Acabó la plantación, dentro de
la última decena de junio, en Mur-
cia y Ciudad Real. El arroz de

Alicante está muy retrasado, así
como el de Castellón. En cambio
vegeta normalmente en Valencia.
También se efectuó totalmente en
Logroño la plantación, y en Tarra-
gona, presentando buen aspecto.

GARBANZOS

Los garbanzales de Grana.da es-
tán muy bien, siendo escasos los
ataques de roya. Lo mismo puede
decirse de Málaga y Córdoba, aun-
que en esta provincia les han per-
judicado algo las aguas de junio.
Buena coseoha en Sev;lla. En la
recolección efectuada hasta ahora
en Huelva se acusan resultados
m^edianos. Hubo ligeros brotes de
rabia en Cádiz. A fi^nes de junio
estaban, en Valladolid, en plena
floración, habiendo rabiado muy
poco. Buena cosecha en Segovia.
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He mejorado la de Zamora, aun-
que también ha habido algo de
rabia. En las comarcas más ade-
lantadas de Barcelona, antes de
concluir el mes anterior ya se esta-
ban arrancando garbanzos, aun-
que con resultado poco satisfacto-
rio. Se espera que en Madrid la
producción s•ea aceptable, y hay
buena cosecha en Navarra. Ra-
biaran bastante en Gerona. Hay
buena cosecha en Badajoz y Cá-
c °res.

HASns

Finalizó en junio la recolección
en Alm^ería y Cádiz. Mediana co-
secha en Huelva, con resultados
variables de zo^na a zona. Buena
cosecha en Sevilla. En Córdoba es
mediana, por los fu^rtes ataques
de roya. Poco más o menos, tiene
esta calificación en Granada, aun-
que la merma es imputable a los
fríos. Regular cosecha en Jaén y
Guadalajara. Contrariamente, en
Baleares superará bastante a la ob-
benida en los últimos años Media-

nos rendimientos en Lérida. Muy
norma] la cosecha de Badajoz.

LENTEJAS

Según n o t i c i a s recibidas: en
Gra^nada darán mejor producción
las que se sembraron tardíamente
qu^ las tempranas. La cosecha de
Jaén y Alb•^cete es poco más que
mediana.

V EZA

Concluída la recolección, se ha
obtenido muy buer^ rendimientos
en Gra^nada y algo menores en
Jaén. Albacet° y Barcelona.

YEROS

Buena cosecha en Jaén y Ma-
drid. Esta leguminosa ha granado
muy bien en Valladolid. Pintó
bién em, Albacete. 'En cambio, en
Navárra, ha sido Gan fuerte el ata-
que •de roya sufrido, que en mu-
chos puntos ha determinad•o prác-
ticamente la anulación de una co-
secha que se presentaba muy bien.

OLIVAR

Las impresiones que recogemos

correspomden a una gran cosecha,

no solamente por la forma en que
viene el año, sino porque los ár-
boles están poco castigados del an-
t °rior.

Los olivos llevan una marcha
normal en Huelva, Castellón y Cá-

diz,. a pesar de que em esta pro-
vincia los fríos, coincidentes con
la floración, han mermado la gran
cosecha que pudiéra haber habi-

do. En Málaga se espera buena
producción, a pesar de que los
vi^entos cálidos han deterrni^nado

bastante caída d.el fruto. En Idues-

ca y Logroño, la muestra ha sido
abundante. De Guadalajara dicen
que l^a floración fué completamen-

te normal. Muy grande, aj pare-

cer, en Cuenca, en cuya provincia,
por cierto, bastanbes olivares han

sido castigados por los pedriscos.
También en Alícante y Albacete
fué espléndida la cantidad de flor,

a^í como Cáceres.
El cuaje ha sido muy bueno en

Sevilla, Jaén, Teruel, Ciudad Real.
Navarra y Murcia (salvo en las co-
marcas de esta provimci^a atacadas
de Cycloconium). Mucho fruto a
la vista en Badajoz, Granada, Te-
ruel y Alicante. En Madrid sólo
están bien los olivares jóvenes, ya
que en los otros el cuajad•o ha sido
muy dispar.

V IÑEDO

En la aĉtualidad, el aspecto del
viñedo es francamento bue^no en
Badajoz, Sevilla, Córdoba. Zara-
goza, V i z c a y a, Lugo, Orense,
Pontevedra, Cádiz, Huelva, Mála-
ga, Valladolid., Toledo, Murcia,
Castellón y Salamanca.

La muestra observa•da permite
augurar buena cosecha en Mála-
ga, Cáceres, Huesca, Teruel (Bajo
Aragón), Vallad^olid, Alicante, Al-
baĉete, Murcia, Castellón, Barce-
lona, Baleares, Zamona y Almería.

Em Cádiz y Huelva se daban
trat a•m i e nt o s anticriptogámicos
cuando nos transmitieron estas no-
ticias. En Málaga, una racha de
calor repentino en jumio causó ci^er-
to perjuicio. En cambio, las cepas
de Granada acusan ahora los efec-
tos de ]os fríos primaverales. Tam-
bién en Guadalajara y Burgos
-por las heladas de mayo-se
aprecia muĉha desigualdad en los
viñedos. Por idéntica causa están
medianos, en general, en Palencia

y presentan poca muestra en Se-
govia. En Cuenca, la vid vegeta

normalmente, salvo en aquellas
zonas en las que hubo pedriscos

o fuertes heladas.
En Toledo, al cantrario de lo

que resulta tónica general, a me-
dida que el tiempo avanza, son
más notorios los daños prodttcidos
por las causas apuntadas. En Ciu-
dad Real, a pesar de la indudable
m•ejoría, el viñedo continúa estan-
do desigual. En. León, lo que se
heló en su día ha rebrotado, pero
en esto no cabe cifrar grandes es-
peranzas ; en cambio, lo que no
padeció este accidente tiene buen
aire. En Madrid, los plantíos más
retrasados están vigorosos y con
mucho fruto ; siguen siendo per-
ceptibles los daños, que van a
cuenta de las heladas de mediados
de mayo.

Las cepas de Logroño están me-
dianas, no sólo por los pedriscos,
sino porque hay allá bastante ata-
que de mildiú. La cosecha de Ala-
va será forzosamente corta, por los
muchos pedriscos que se viene^n.
sucediendo. En Navarra también
se registran ataques criptogámicos.
y por las condiciones meteorológi-
cas, desfavorables, es el caso que
la ligazón ha sido mediana.

ALGOD^ÓN

En Cádiz va vegetando con cier-
to retraso, por la falta d° humedad
que tiene la tierr^ . En Sevilla, ha-
ce unos diez días que finalizó el
aclareo ; aunque no va nada ade-
lantado en su desarrollo, e] aspec-
to veg^tativo es bueno. El algodón
de secano 'en Córdoba marcha
muy bien, habi•emdo este año bas-
tante zona, por lo bien que vino
la primavera. En Extremadura ve-
geta bien, salvo algunos resiem-
bros que aún están poco vigoro-

sos, pero que acabarán por incor-
porarse. Se canfirman las buenas
persp^ectivas que para el futuro se

presentan a esta planta en los nue-
vos regadíos de esta rica r^gión.

VARIOS

En Santa Cruz de Tenerife ter-
minó la exportación del tomate y
actualmente se recoge el destimado
al consumo interior, con resulta-
dos muy corrientes.
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FERIAS Y MERCADOS

En Coruña tuvieron lugar las
acostumbradas ferias, con normal
asistencia de ganado de las dife-
rentes especies. Los precios que-
daron sostenidos, excepto en por-
cino, qu^ subió algo. La concu-
rrencia, en Lugo, fué normal, tan-
Go en las esp^ecies de abasto como
las caballares. manteniéndose las
cotizaciones sin variación.

En Asturias se vieron las plazas
escasarr^ente coneurridas de gana-
do de las distintas esp^cies. Los
precios denotaron alza, por lo cual
se ,efectuaron pocas transacciones.

En Alava, la asistencia de gana-
do a ferias y mercados fué normal
en vacuno y porcino. Precios sos-
tenidos en la. primera especie ; ba_

jaron para la segunda, realizándo-
se mayor número de operaciones
en ésta que en aquélla. En Gui-
púzcoa asistió toda clase de ga-
nado y la concurrencia 'fué normal
en las especies de abasto y abun-
dante en bueyes y cabritos, más
reducida en porcino de recría.
Precios en baja para el porcino
cebado y el asnal, manteniéndose
sostenidos en las demás especies.
EI número de transacciones fué
bastante aceptable ,en relación con
la concurrencia habida.

En León hubo normal entrada
de ganado en las distintas ferias,
salvo la de la capital, que estuvo
muy animada. Los precios se man-
tuvieron sin grandes variaciones,
efectuándose reducido número de
operaciones. En Salamanca, la
concurrencia fué habitual y los
precios quedaron sostenidos, ha-
biendo poca oferta porque los ga-
naderos esperan mayores cotiza-
ciones. Se exportó vacuno a Ma-
drid y Cataluña.

En Logroño hubo asistencia de
equino, sobre todo en la feria de
Calahorra, precedente de la pro-
vincia y de las d^ Soria y Navarra,
efectuándose bastantes transaccio-
nes, no siendo mayor su número
por la tende<ncia alcista. En la pla-
za .de Haro hubo más desanima-

ción. debido también a los eleva-
dos precios pretendidos por la
oferta. La fer:a de la capital estu-
vo floja, no obstante acudir gana-
do de Alava, Navarra, Burgos y
Zaragoza.

En Segovia acudió vacuno, la-
nar, porcino y asnal a las ferias
de Práde^na y Arcones. En Riaza
hubo poco vacuno. Los precios.
en general, se mantuvieron soste-
nidos en todas las especies, efec-
tuándose corto número de opera-
ciones.

En las ferias y mercados cele-
brados durante el mes en Valla-
dolid, la afluencia de reses fué
mayor que en los anterores. no
obstante lo cual resultó escasa, ex-
cepto para caballar, qu•e acudió
en norma] cuantía. Los precios se
mantuvizron sostenidos, ^fectuán-
dos^ muy reducido número de
operaciones. El ganado concurren-
te procedió de la provincia, así
como de las limítrofes parte del
vacuno y del lanar, porcino de Sa-
lamanca y Cáceres y cabrío de
Málaga.

En Navarra se ce1_ebraron las
ferias de costumbre, caracterizán-
dase por la normal concurrencia
de ganado de toda clase, excepto
de lanar, que fué muy reducida.
Los precios mostraron ^igera baja
en el vacuno, manteniéndose sos-
tenidos en las rzstantes especies.

En Barcelona • se celebraron los
merca•dos de costumbre, con asis-
te:nĉia de vacuno, lanar, porcino y
caballar. Concurrencia escasa y
r.recios con tendencia a subir. En
Gerona, el número d° transaccio-
nes fué muy reducido, no saliendo
muchas de ellas a los mercados.
Los precios se mostraron en alza
para e] ganado vacuno de ren.'.a
así como en e] ganado de recría.
^specialmente en el porcino de
destete. E] ganado d.e abasto acu-
só marcada baja.

En Ciudad Real se celebraron
las ferias de Puertollano y Alma-
dén, con escasa concurrencia de
ganado de abaste, y, en cambio,

muy abundante de equino, efec-
tuándose bastantes transacciones
a precios sostenidos. El mercado
de Porzuna estuvo poco animado,
mostrando las cotizacianes alza en
vacuno, pcrcino y mular. En Gua-
dalajara, la feria de Sigiienza es-
tuvo muy concurrida de lanar y
con escas^z de vacuno, cabrío y

^ caballar. Los precios se manifes-
taron en alza, efectuándose regu-
lar número de transacciones. Hu-
bo expertaciones de ovino, con
destino a diversas provincias.

En Albacete hubo normal con-
currencia, celebrándose las ferias
y mercados habtuales en esta épo-
ca del año. Precos sostendos, efec-
tuán•dose, en. general, buen núme-
ro de transacciones. En Alicante,
poca concurrencia y pr°cios en
alza para el lanar, sostenidos en
vecuno, cabrio, porcino y caballar.
Hubo bastantes transacciones, si
se comparan con la concurrencia
habida. El ganado procedió de la
provincia, así como parte del va-
cuno de Murcia y lanar y cabrío
de Almería..

En los mercados de la provincia
de Badajoz hubo asist^ncia de va-
cuno, lanar, cabrío y porcin^o, si
bien todo él en pequeña propor-
ción. Las cotizaciones se mantu-
vieron sostenidas, éfectuándose
corto número de operaciones.

En los mercados cordobeses hay
asist^^ncia de vacuno, lanar, cabrío
y caballar, viéndose normalmen-
te concurridos de reses. Las trans-
acciones fueron pocas y los pre-
cios sostenidos. En Sevilla, la fe-
ria de Lora se vió con escasa con-
currencia de bovino y normal de
caballar, mular y asnal. Pr^cios
sin variac:ón y reducido núm•ero
d^ transacciones.

En Granada tuvieron lugar las
ferias de Loja y^afarralla. así co-
mó los mercados habituales Asis-
tió a ellos ganado de las distin.tas
especies, siendo escasa la concu-
rrencia de vacuno y lanar, y nor-
mal la de porcino y equino. Los
precios se mantuvieron sostenidos,
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LOS MER(^ADOS DE PATATAS
Y LEGUMBRE^

Conforme indicábamos e^n nues-
tra anterior información, la con-

secuencia de la actual situación
del mercado patatero es que se ha
hecho patente la necesi•dad de
sembrar pronto, aun corriendo los
riesgos de una h•elada, pues tanto
para la exportación como para la
venta en los mercados nacionales,
es indispensable comenzar con
los arranques al fin.al del mes de
abril en la zona catalana.

Respecto a las exp^ortacion•es a
Francia, han pesado constante-
mente sobre nuestra patata los

precios que cotizaba Argelia; por
ser un obstáculo invencible el de-
recho arancelario de 40 por 100
ad-valoren de la patata de siem-
bra española.

Se ha podido ver este año que
ni con una primavera favorable
para ]a exportación española, ni
con un notable retraso de las co-
sechas tempranas de Bretaña y
Mediodía francés, este país no ha
queri•do prorrogar el plazo de im-
portación convenido. La razón no
es otra si^no las mayores cosechas
que cada vez se obtienen en el
Africa francesa, que son suficien-
tes para enlazar con las produci-
das en la metrópoli, con lo que,
práctcamente, puede decirse que
el mercado francés ha quedado
anulado para la patata tempra^na
española, y es ^evidente que esta
experiencia tendrá sus repercu-
siones al solicitar las variedades
de semillas para la siembra del
próximo aña.

También Suiza ha fallado en la
pasact.a primavera como compra-
dora de patata temprana, pues con
e] exceso de la cosecha de 1950
se cons^rvan en frigoríficos mucha
patata Bintje, suficiente para en-
lazar con la nueva cosecha, y pro-
hibiéndose en absoluto la impor-
tación de patata temprana de cual-
quier procedencia.

Alemania dió permisos de im-
portación por valor de 500.000 dó-
lares alemanes, lo que, según los
precios, permitía una exportacián
de más de ocho mil toneladas, y
si bien ^este país prorrogó por dos
veces el plazo de importación, só-

lo se ha llegado a exportar unas
1.250 toneladas. Como a finales de
mayo ya empezó la región de Ná-
poles a producir en cantidad, los
precios italianos bajaron tanto que
no hubo manera de competir, pues
aparte de resultar nuestro precio
de coste alto, no había cantidad
importan'te a exportar, p^or estar
atrasados los campos •de la varie-
dad Erdgold. Se 'ha comprobado
perfectamente que la patata típi-
camente redonda obtiene precios
bastante iñferiores en el mercado
alemán, Por esto, los exportad•o-
res suspendieron el envío de las
variedad^es Flava y Bona. Los
productores de la Maresma sa-
ben que la Erdgold temprana ha

tenida buena acogida en •el merca-
do alemán, y sembrando esta va-
riedad a tiempo tendrán una sali-
da asegurada, pues Alemania mo
dispane, eomo Francia, de otras
zonas donde proveerse de patata
temprana. Por tanto, es de esperar
que la próxima campaña se sem-
brará en aquella zona un porcen-
taje •elevado de dicha variedad.

Por los ataques de mildiú que
ha habido este año por la zona
catalana, se ha comprobado que
u^na de las variedades más resis-
tentes es la Alava (Merkur), exis-
tiendo campos en que la patata

nacional seleccionada resulta in-
cluso superior a la Merkur impor-
tada.

Los cultivos en las zonas cata-
la^nas más tardías, como es la de]
Vallés, se presentan, en general,
bien:. Has^ta el mes de julio no ha-
brá cosecha, y hasta esos momen-
tos, en que empezará la recogida,
los agricult^ores esperan que, para
entonces, ya habrá pasado la ac-
tual depresión producida por la
acumulación de producciomes e^n
todo el Sur y Levante.

En la zona de Alicante y de la
Vega del Segura la Furore se com-
pra 10 céntimos más por kilogra-
mo que la blanca, y la Sergen de
procedencia nacional ha dado un
resultado excelente, can promed`o
de 25 a 35.000 kilogramos. I_a Os-
bote francesa y alemana también
ha dado rendimientos elevados,

igual que la Furore. La Alpha se
ha empezado a coger a fines del
pasado mes, con un promedio de
unos 30.000 kilogramos. Hay cal-
ma en las transacciones, habién-
dose cogido en estos momentos
mucha patata y teniendo los al-
macenes llenos, sin salida, por
ahora, a otras plazas. Están co-
menzando a almacenarse tu-
bérculos en las cámaras frigoríñ-
cas de Alicante.

En Gerana se está recogiendo
una cosecha bastante abundante,
siendo las variedades de mayor
rendimiento : Arran-Ban.ner, Ala-
va, Alpha y Royal-Kidney; siguen
en importancia la Erdgold, Fu-
rore, Vorán y F-lomeguard. La va-
riedad Flava ha dado poco rendi-
miento en tamaño. A1 iniciarse
los calores ha aparecido el mildiú,
produciendo daños en las calida-
des poco resistentes, como es la
Arran-Banner.

En la zona de ^aén empszaron
a cotizarse las patatas a primeros
de juni^o a 1,30 y 1,50 para el con-
sumo de la provincia, pues debido
al retraso e^n la siembra, a causa
del temporal de lluvias de febrero
y marzo, todo ha venido desfasa-

do, aun con el tiempa hecho últi-
mamente. Después, ha continua-
do el descenso d,e las cotizaciones.
Los labradores se resisten a ven-
der a estos pr^cios, esperando
que, al acabarse en Córdoba y Se-
villa las producciones, re.accio^ne
el mercado y suban los precios.

En Ore^nse, el estado de los pa-
tatales es magnífico, estando em-
pezándose el arranque, si bien
hasta m•ediados del mes actual no
se hará con gran inte^nsidad. Las
primeras impresiones son de bue^n
rendimiento, y como los precios
actuales son bajos, el labrador es-
pera a que el desarrollo total de
la planta llegue a su pleni^tud.

En cuanto a legumi^nosas, se
presenta una excelente cosecha de
garbanzos, y de no surgir contra-
tiempos será de las mayores cono-
cidas, por lo que, sin tomar en
conĉideración posibl•es importacio-
^nes, que se pueden efectuar, se
prevé una baja en los precios me-
dios cotizados durante la pasada
campaña. Las habas se están com-
prando en Andalucía a precios de
2,80 a 3,10, según variedad v cla-
se, existiendo poca demanda
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PATATA CERTIFICADA DE

SIEMBRA EN GALICIA,

En el Boletírya Ofi-cial del Estatlo del

dfa 29 de junio de 19,1 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 23 del mismo mes, por la que
se convoca concurso público para la
producción de patat.a certificada de
siembra en las siguientes zonas de

Galicia:
Provincia de Orense.-Zona de La

Limia, 400 toneladas métricas de cer-

tificada-
Provineia de Lugo.-Zona de Villal-

ba, 100 toneladas métricas de certifi-
cada.

Yrovincia de Lugo.-'Lona de Sa-
rria-Becerreá, 100 toneladas métricas
de certificada.

En la zona de La Limia, las locali-
dades donde ha de producirse dicha
patata serán los términos municipa-
les de Rairiz de Veiga, Sandianes, Sa-
ereaus, Trasmiras, Villar de Santos,
^`illar de Barrio, Cualedro, Baltar,
1'orquera, Blancos y Ginzo de Limia,
exĉeptuando de este último las parro-

quias de Bodo, Dmil, Lamas, Morgade,

Yarada, pena y Solveira, q•e quedan

reservadas para producir patata de

siembra por el propio Servicio.
En la zona de Villalba, el término

municipal de dicho nombre y los de

Cospeito y Germade.
En la zona de Sarria-Becerreá., los

térmiños municipales de Incio, Sa-

mos, Becerreá, Neira de Jusa, Piedra-

fita y Triacastela.
Dentro de cada pueblo, el Servicio

de la Patata de Siembra desechará las
tierras que no deban dedicarse a esta

producción, y a la vista de la marcha

de la misma podrá variar, aumentan-
do o disminuyendo, parroquia5 o tér-

minos municipales productores, o re-

distribuyendo los mismos entre los
Entidades, si lo considera necesario.

Igualmente, el Servicio podrá au-
mentar o dlsminuir anualmente en un
15 por 100 el cupo asignado para el

año anterior, según los resultados ob-
tenidos en las sucesivas campañas.

En dicha disposición se detallan ]as
condiciones a cumplir por los concur-

santes.

ĉetrncto deG
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO
Itendimiento y prec[o de la actual

cumpaiia lanera.

Administración G'entral. - Dísposicíón

de la Díreccíón General de Ganadería,

del Ministerio de Agricultura, fíjando los

rendimíentos y precios de la actual cam-

paña lanera. («B. O.» del 12 de junio

de 1951.)

RéRimen .iurídico de fincas adquiridas

por el Instituto Nacional de Colonizaciún

Orden conjunta de los Minísterios del

Ejército y Agricu:tura, fecha 8 de junio

de 1950, para Ilevar a término el Decre-

to de 9 de marzo del mismo afio y^ e-

solver definitivamente el régimen eco-

uómico de la finca «Malcocinado». («Bo-

letín Oficia'.» de: 14 de junio de 1951. i

En el «Boletín Oficial» del 5 de julio

de 1951 se publica otra Orden del mis-

mo Departamento, fecha 30 de junio, por

la que se =1ja el régimea económico apli-

cable a la finca «Aldearrengada», de !a

províncía de Salamanca.

Precio de latta defectuosa, lavada

y peinada,

Administración Central. - Dís^osición

de la Secretaría General Técnica del Mi-

nisterio de Industria y Comercio, por ia

que se fíjan los precios de las lanas de-

fectuosas de deslanaje, usadas, lavadas y

peinadas. («B. O.» del 15 de junio de

1951. )

Clasificación de Vías pecuarias.

Orden del Minísterio de Agrícultura,

fecha 7 de junio de 1951, por la que

se aprueba la clasíficación de las vías

pecuarías existentes en el térmíno muní-

cípal de Guarromán (Jaén). («B. O.» de1

18 de junío de 1951.)

Consejo l^egulador de la I)enomínación

de Origen «Tarragona».

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 11 de junio de 1951 por la que

se rectífíca la de 30 de abríl del mismo

año, que modificaba determínados ar-

tículos del Reglamento vígente para el

Consejo Regulador de la Denomnación

de Orígen «Tarragona». («B. ^.» del 19

de junío de 1951.) -

Primas a las Fntidades colaboradoras del

Ministerio rle .^gricultura.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 19 de junio de 1951, por la que

se resuelve el concurso de 19 de mayo

último para conceder premios y díplo-

mas a las Entidades colaboradoras ins-

critas en el registro especial del Minis-

terio de Agricultura. («B, O.» del 20 de

junio de 1951.)

Fincas dé interés social.

Décreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 25 de mayo de 1951, por el 4ue

se declara de interés social la expropia-

ción, por el Instítuto Nacíonal de Colo-

nización de parte de las fincas «Mesas

Altas» y«Valle de la Jara», sítas en ^l

término municipal de Acedera (Barajoz).

(«B. O.» del 22 de junio de 1951.)

Concesión de manglares.

Orden de la Presidencia del Gobíerno,

fecha 13 de junío de 1951, por la que se

aclara la de 3 de enero de 1951, sobre

ĉoncesíón de manglarés. («B. O.» del 25

de junío de 1951.)

l:ierciciu de caza durante la temporada

19J1-52.

Orden del Mínisterío de Agricuaura,

fecha 21 de junío de 1951, por la que

se regula el ejercicio de la caza durante

la temporada 1951-52. («B. O.» del 25 de

junio de 1951.)

Colonización de fincas.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 21 de junio de 1951, por la que

se fija el régímen económico aplícable

al desarrollo de la colonización de la fin-

ca «La Vid y' Guma», de la provincia de

Burgos. («B. O.» del 27 de junío de

19^51. )

Cursíllos agropecuarios.

Ordenes del Minísterio de Agricultura,

fechas 2 y 11 de junio de 1951, por las

que se aprueba la celebración de doce

cursillos de divulgacíón agropecuaría en

distintas províncías. («B. ^.» dei 27 de

junio de 1951.)

En el «Boletín Ofícíal del Estada» del

30 de junio de 1951^ se publican once

Ordenes del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 24 de abril de 1951, por las que

se aprueba la celebración de otros tait-

tos cursíllos de capacítacin agropecuaria

en distintas provincías.

Patata certificada de siembra en Galicia.

Orden del Ministerio de Africultura,

fecha 28 de junio de 1951, por la que

se convoca concurso públíco para la pro-

ducción de patata certificada de siembra

en Galicia. («B. O.» del 29 de junio cre

1951. )

Colonización de marismxs,

Orden del Mínísterio de Agricuaura,

fecha 25 de junio de 1951, por la que

se autoríza al Instituto Nacional de Co-

lonizacíón para efectuar los trabajos de

cierre re ros trozos de marismas del tér-

míno munícipal de Colindres. («B. O.»

del 30 de junío de 1951.)
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Clorosis de la vid y quiebras
de los vinos

Un suscriptor.

Tengo el gusto de exponer las consultas si-
guientes:

1.' En zmrr viit.a afecta de clnrosis por insu•
f ioiencia en las tierras de hierro, ^ qué cantirlad
ha de suministrarse en ĉoncepto de enmienclca
por hectárea y afzo?

2.° En un viizc>do plantado en tierras «alba-
rizcw», ^ qué cantidad de hierro deb ĉ suminis-
trarse profi.lácticamente en evitación de la an-
terior mencionada enf ermecZad?

3.° En la enfermedad de los vinos vírgen^>s
de esta región llanzadzc « qu.iebra blarzca ^o vi-
nos anubados», que describe en szc Tratado de
Fnología zzuestro gran Enólogo señor Nloxcilla
(y, e. p. d.), expnne diversos tra^ta^nziezztos para
diclza enfernzedad: primero, hace u •za diferen-
ciación de la quicbra en dos clases, una anzióro-
biazza y otra de carácter microbiana por gérme-
nes patológicos e^n e^l vino. ^

Desearía saber si existe zuz método práctico
de laboratorio para hacer el diagzzósti'co difc-
rencial aparte del nzicroscópico.

Segu.ndo, en la quiebra blanca no microbia-
na, que suele presentarse en los vinos vírgenes
pobres en tanino y acidez totaL o faZtos de ener-
gía á^cida., y qu.e se iZebe a la fa^Lta de flocula-
ción de sustaneias coloidales, y que muchas ve-
ces int^rviene el hierro, menciona, sin entrar
en la técnica conzo tratamiento de los virws, la
clarif icaeión azul, em pleada por los alemanes
(Blausrhiinung), qzce desearía conocer detalla-
danzente, para ensayarla prácticamente desde el
punto de _vista experinzental de laborntorio.

Desea usted saber la cantidad de sulfato ferroso quc
conviene agregar a una vilia clorosad.a, y para ello
debe tener en cuenta que mejor efecto que agregan-
do esta sal en la tierra se consigue mojando los cor-
tes de poda con una solución concentrada al 25 por
100; pero ]levando much0 cuidado para no httme-
decer con ella las yemas, porque pucden quemarse.
La poda debe realizarse temprnno, para aprovecbar
la reabsorcicín de la savia que ^e produce con lu^
fríos.

6i quiere echar el sulfato ferroso en el suelo puc-
de hacerlo a razón de 100 a 150 gramos por cepa eu
el invierno.

Respecto a la yuicbra blmzca o anubado de los vi-
nós, puede ser una verdadcra quiebra, y entonces se
manifiesta en contacto con el aire a las pocas boras
o en la prueba del vaso, corrigiéndose con ácido cí-
trico o con carbouato cálcico, según los ca,os, porquc
é^ta es quiebra muy compleja y debida a de5equili-
brio entre e1 ácido fosfórico y el bierro, en el qu^
influye tanlbién la energía ácida del vino, que tiene
que mantencrse entre ciertos límites.

Ca;i siempre una acidez fija baja (pH superior a
3,50) y otra alta suelen evitarla o corre^;irla ; pcro los
intermedios la producen.

Si se trata de uu enturbiamiento albwninoso exis-
tirá casi siempre ya en la bota y puede corregirse cou
una clarificación con gelatina y algo de tanino, se-
guida de una filtración. Si con esto, medios no se
consigue aclarar el caldo, bay que suponer que se
trata de un enturbiamiento de origen microbiano. La
acidez volátil puede scrvirle de guía, pues toda ac-
ción microbiana suele elevar la acidez volátil.

Clarificación azul o con ferrocianuro.

Se emplea para eliminar el bierro, el cobre y las
su^tancias proteicas dc los vinos.

Es procedizuiento delicado y peligroso, que, con ra-
zón, está prohibido en la ntayoría dc los países vití-

colas. Necesita realizarse con el máximo cuidado y
en vinos ya estabilizados, es decir, bien fermentados
y que bayan pasado t1IlOS meses para quc se clarifi-
quen. Complemento indispensable de la clarificación
con ferrocianuro es Ia clarificación con cola de pesca-
do, para que arrastre al Fondo el precipitado de fe^-
rrocianuro férrico. Por esta razón, antes de emplear
el ferrocianuro hay que cerciorarse de que el vino
puede c•larificarse con dicba cola y deducir la dosis

más conveniente de ésta. ^

Para ello se prepara una solución de cola de 2,50
gramos por litro y se llenan dos matraces o botellas
con el vino a ensayar, en los cuales se agregali 0,50
a 1 centímetro cúbico de esta solttción de cola por
cada 100 c, c. de vino ; se agita varias veces y se
deja reposar unos días, viendo cnál de las dos dosis
es la más conveniente.

Si la clarificación con cola no resnlta bien, es pruc-
ba que el vino no tiene tanino suficietrte, y dcbe re-
petirse, previa adición de tanino. Si con esta adición
no se clarifica se debe filtrar, y si no es suficiente,
bay que esperar unos rneaes a que el vino se clarifi-
que e^pontáneamente. ^

Una vez cerciorados de que la clarificación con cola
será eficaz, hay que realizar un ensayo con el ferro-
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cianuro en solución de 10 gramos por litro de agua,
y otra de cola de 2,50 gramos por litro.

Se ponen 100 c. c, del vino a ensayar en cada uno
de los cuatro vasos y se agrega 0,50, 1,50, 2,50 y 3,50
centímetros cúbicos de la solución de ferrocianuro en
cada uno de ellos, que corresponden a dosis de 5, 15,
25 y 35 gramos de dicho producto por 100 litros de
vino.

A1 cabo de algunos minutos se agreg.a 1 c. c. de la
solución de cola y se agita vivamente, evitando hacer
espuma.

Si se tiene centrifugadora, se utiliza para facilitar
la separación del líquido claro del precipitado azul,
y en otro caso se filtra.

El líquido claro se coloca en un tubo de ensayo
y se adiciona de dos gotas de una solución saturada de
alumbre y 2 c. c. de ácido clorhídrico al 10 por 100.
Si se produce una coloración azul hay en el líquído
exceso de ferrocianuro.

Si no hay coloraeión, se deja reposar, y al cabo de

diez minutos se observa de nuevo el tubo de ensayo
en sentido de su longitud sobre un fondo blanco, y
mejor será compararlo con el vino de origen, adicio-
nado de alumbre y clorhídrico.

Determinando de este modo los límites en que con-
viene operar, se hace un nuevo tanteo entre los lími-
tes encontrados, con adiciones de ferrocianuro inter-
medias. Por ejemplo : si los límites son 1,50 a 2,50
centímetros cúbicos de la solución de ferrocianuro, se
hace otro ensayo con adiciones de 1,70, 1,90, 2,10 y
2,30 c. c., y de este modó se precisará mejor la can-
tidad de ferrociannro necesaria.

La solución de ferrocianuro no debe realiz.arse nun-
ra en vino, porquc los ácido5 de éste lo descompon-
drían.

El vino a ensayar debe tomarse de la parte media
del envase.

Si el vino está en varios envases debe realizarse el
ensayo con el vino de cada uno de ellos.

Una vez determinada la cantidad de ferrocianuro,
no debe trasegarse ni manipularse el vino a tratar.

La solución de ferrocianuro en la dosis apropiada
se agrega al vino y, sin perder momento, se remueve
bien, incluso utilizando una bomba de trasiego si el

env.ase es grande.
Interesa esta agitación rápida para evitar que los

ácidos del vino descompongan el ferrocianuro antes
de combinarse con el hierro.

A1 cabo dc un momento se agrega la solución dc
cola de pescado y se agita de nuevo vivamente.

Se deja reposar el vino y se depositará el precipi-
tado en un plazo variable de cinco a quince días. Al
cabo de quince días debe realizarse un trasiego para
separar bien el líquido claro, y anies de darse al con-
sumo debe filtrarse con filtro de amianto o de papel:

El precipitado se separa de los envases lo antes
posible, y como se adhiere mu ĉho al vidrio y a la
madera, precisa limpiar el envaSe con una solución
caliente de carbonato sódico al 10 por 100 o una le-
jía de sosa al 1 por 100, lavando después con mucha
agua.

2.883

Pascual Carrión
Ingeniero agrónomo.

Elevación de rentas en 1.° de junio

Don Francisco Garrido, Gibraleón ( lluelva).

Deseo saber si la rerata de urta f inca reísticca
que f ué arrerrdada en 1944 en 140 qu.inta^les mé-

tricos de trigo y cuya rent,a debe ser cobrada
en el próx,inro agosto debe abonarse los quinta-
Zes naétricos de trigo por el arre •ulatario a ra-

zón de l17 pesctas, lrrecio que regía cl pasado
aá.o, o bien a 1,40 pesetas el kilo, precio base
del trigo qu.e se asigna parcc Zn próxi^naa^ canr-
pafuc, segrín Decreto del Mi •risterio de Agriú^ul-
tura de 27 de abril de 1950 (B. O. núm. 137,

del 17 de m^ayo de 1951, en su artículo 11, que

trata de los precios).
En el preámbu.lo de dicho Dccreto se dice:

«se estinra conveniente naantercer en principio
para la próxima dichas normas...» Puede esto re-

ferirse a que se mantienen las norccrs del pasa-

do. año, y esto me hace dudar s^i el cobro de rerr-

tas debe ser el qu'intal nrétrico de trign a 117 pe-
setas o, por el contrario, a. 140 pesetas, que es
el nsrevo precio base.

El Decreto de 17 de abril de^ 1951 deja subsistentes
las normas anteriores para la actual campaña ĉerea-

lista; pero en su artículo 11 modifica el precio base,
elevándolo de 117 pesetas a 140 el quintal métrico.

Precisamente esta elevación se ha heeho teniendo
en cuenta al rentista, pues, como el precio base es cl
módulo para la liquidación de rentas a partir de lo
dispuesto en el artículo 3.° de la Ley de 23 de juliu
de 1942, todas las rentas qne venzan después del 1 dc•
junio del presente aiio habrán de liquidar^e a razón
de 140 pesetas quintal métrico, más l.a contribnción
que exceda del 20 por 100 del importe de ]a renta
percibida por el propietario.

En el preámbulo se dice que «es conveniente man-
tener en principio para la próxima campaña dichas
normas», y se añade csin más vari.ación que aquellas
que la experiencia obtenida y las circunstancias ac-
tuales aconsejan introducirn, y una de estas variacio-
nes ha sido el precio base p^ara elevar en mínima par-
te las rentas, sin perjuicio, claro está, de scguir pcr-
cibiendo en la forma indicada la parte de contribu-
ción que corresponde pagar al colono.

2.884

Mauricio García Isidro
Abogado

Personal especializado en injertos
de escudete

Don Luis Cuevas, Tama (Santander).

,. Necesitando esta explotación agrícola injertar
a escudete, este año y durantc los meses de, jrr-
Zio y agosto, cierta cantidad de árboles de diver-

sas variedades fni.taZes, y carecierulo c^sta región
de pprsonal especializado para ello, desearía de
ustedes me informasert a q^rién tengo que diri-
girme ^entidad ofi.ciaa o parti,cular) para eonse-
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guir el person.al apto que preciso, que en el caso

lrresente creo me serían suf iciente con dos.

Naturalmente, los gastos originados por des-
plazamientos, jorna^les, mmtutención, etc., serían

aboncados a los i^nteresados a comodidad de éstos.

La primera gestión conducente a encontrar los obre-
ros especializados apetecidos debe realizarse en los
establecimientos de arboricultura, horticultura y jar-

dinería, existentes en esa provin ĉia, porque, al pro-

ducirse el desplazamiento necesario para que e`1 injer-
tador pueda actuar en la plantación de que se trata,
los gastos serían menores y el obrero, al encontrarse
en stt propio país, trabajará con mayor complacencia.

En esa provincia hay, que sepamos, cinco estable-
cimientos del tipo arriba indicado. Cuatro se dedican
casi exclusivamente a jardinería y sólo uno, el de don
Agustín Escalante, establecido en Mazcuerras, zona de
Cabuérniga, se ocupa en gran escala de la producción
de arbustos y plantas leñosas ornament.ales mediante
el injertn• A él debe dirigirse el señor consultante en
pritner término, para ver si resuelve la dificultad con

que tropieza.
5i esa gestión no diera resultado podría repetirla

cerca de alguno de los mucbos viveristas importantea
que bay en las provincias próximas a la de Santan-
der; por ejemplo : la Casa Cengotita, establecida cn
Lúyando ( Alav.a) ; la de F. Areitio, de Durango (Viz-
caya), y otras muebas, también acreditadísimas, que
no se citan por falta de espacio para relacionarlas to-
talmente. ^

Si tampoco dieran resultado tales gestiones, podría
recurrirae a los viveristas aragoneses, que injertan to-
dos los años muchos miles de plantones frutales y
c•uentan, por consiguiente, con gran ntímero de mag-
níficos injertadores, que realizarían la labor apetecida
con rapidez y absoluta perfección.

Entre los muchos viveristas a quienes cabría recu=
rrir, de seguir esa indicación, pueden citarse don José
Aĉerete Joven, don Pascual Sanjuán y la señora viu-
da de ,Sáncbez, entre otros varios también importan-
tes, est.ablecidos en Sabiñán (Zaragoza); don Fran-
cieco Rodrigo, domiciliado en Mores (Zaragoza), y
dou Jestís Verón, Hijos de J. Lázaro y don José Ma-
ría Gaspar, todos establecidos eu Calatayud.

También podrían proporcionar ese personal la Es-
tación de Fruticultura de Logroño, el Servicio de
Agricultura de la ^ I}iputación Províncial y Foral de
Navarra (Pamplona) y los Viveros Frutales estableci-
dos por la Conféderación Hidrográfica del Ebro en
Monzón (Htiesca).

Los gastos producidos por este personal ascende-
rían a cincuenta o sesenta pesetas diarias por hom-
bre, además del alojamier,to, manutención y viajes,
durante los cuales también devengan jornal los in-
jertadores.

Se acostumbra en muchos casos a destajar el trabajo,
pagando un tanto por escudete colocado, sin que con
ello desmerezca la calidad de la labor realizada, por
el interés que sienten los injertadores en conservar su
fama de obreros eficientes. En estos casos se pa^an
aparte los viajes, y todos los demás gastos corren de
cuenta de los injertadores. Este modo de proceder

I NSECTIC I DA AGR I COIA

LCK
MARCA REGISTRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 %)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un eficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulv®rizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultadó óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, S. L.
BARCELONA. - Vía Layetana, 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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suele dar casi siempre resultados er.onómicos nxuy sa-
tisfactorios.

EI serior consultante dcbe planear las cosas de modo
que los injertadores estén a su disposición en el mo-
mento oportuno, esto es, cuando las plantas que se
desea injertar están en pler;a savia, porque si no ocu-
rrc así, lá operación dará mal resultado, aunque los

injertadores sean excelentes.
Ese momento vegetativo del arbolado, Ilamado bc-

neralmente «savia de agosto», se produce en fechaa
que varían con el ré^imen climatológico de las co-
marcas aorícolas de que se trata y con las especies
frutales que se de.^ea injertar, por lo que habrá de
estar muy al cuidado para no desembocar en un fra-

caso.
Nada decimos de la provisión de rafia neeesaria

para el atado de los injertos, ni de la apprtación dc
las varas frutales de donde se han de sacar los escu-
detes, porque estimamos que ya habrá pensado en
tales detalles el serior consultante.

Francisco P. de Quinto

Z • gg5 Ingeniero agrónomo.

Cuestiones sociales en las
explotaciones agrícolas

Don Nernando Carcía 1?guizábal, Torrelave-
ga Cóbreces (Santander).

Deseo me indiquen lo sigxtiente sobre el Se-

guro de Acciden,tes de Trabajo en las explota-

cion<a agrícolas:
1." Si se puede luxcer en esta clase de tra-

bajo un seguro colectivo pnr cierto n ĉímero de

obreros (aruínimos) o forzosamente hay que ha-
cer urut póliza. personal para cada uno de ellos
u vrtrios; pero especificarulo s^c?paradamertte q ĉtié-

nes son, clases de tra^bajo que realizan, etc.
2.° También deseo me ^i ĉtdiquen sobre el Se-

g^uro de Enfermc^lad, si éste puede hacerse en

alguna ent•la+l particu^lar o es ob^igatorio el ha-
cerlo en la Ca ja Nacional del Seguro de En f er-
medad, y si esto es de libre elección, cucíl serúa
lct entidad mcís ventajosa en el sentido de faci-

lidad de pago y chbros, aZtas y bajas, etc., pues-

to qu.e estas cnsas en las pueblos que est¢n ale-
jaclos de las oficinas son muy importantes.

3.° Tccntbién quiero me indiquen lo que pro-

ceda ett e^l sigttie ĉtte caso: En esta pruvi ĉtciu de
Santander, la nrayor parte de los ubreros ocu.-
pados e^t los trabajos de ga ĉtadería es imprescin-
dible que trabajen cĉi ^doming^ y días festivos,
debido al ordeño, limpieza, concirla, etc., y e:,to
no sé si el patrón estará en la obligación de abo-
nar aparte estos días, que los denaús obreros tie-
nen libres, y asim.ismo las vacaciones, tanapoco
es fcuctible el dárselas en alg ĉutos casos, y, lxĉr
tanto, me int.eresa saber si todos estos días de

fiesta y vacaciones han de ser abonados aparte^.
4.° Si a los obreros sc^ les puede ser`utlar ttn

jornal corriente, en el cual estáĉt incluírlos to-
dos sus deréchos, szn necesidad de hacer liqui-
daciones adicionales, es decir, darle un jornal
más elevado que el^ ordinario y ru^ terter en cueu-
ta pagas extraordinaricxs, etc.

5.° En qué chntro o eĉrtidad podré adquirir
la regla^ntentacirín rlr:l trabajo agrícr^la en esta
provtincia de Sarttad<r. (Reglantenxacirín provi. ĉt-
cial.)

Contestamos a nuestro consultante sin teuer u la
vista la Reálamentación de Trabajo en la .Agricultu-
ra para Santander, cuyo texto l^odrá seburamente ad-
quirir en la Diputación Provincial, ya que habrá sido
publicada en su día la misxna en el Bolctín Oficial
de la Corpora ‚ión.

^ El 5eguro de Accidentes pucdc haccr;;c cn forma
colectiva ^y anónima, indicando cl número dc obr^^-
ros que en el mismo ba de cubrir y el irnporte glo-
bal de 1os jornales qué se les sati;face. ^

El Seguro de Enfermecíad, quc no entru cu la cuu-
ta qué para Seguros Socíales se figura en ^los rccibo^
de la contribución territorial rxística, ha de ser }iqni-
dado o satisfecho por el patrono e inoresado cn la^
oficinas locales o provinciales dc la Caja Nacional,
que es donde ha de encontrar más facilidades para cl

ingreso de cuotas.
Es principio general que el dornin^o debe ser aía

festivo y que anualmente deben disfrutarsc unas va-
caciones retribuídas ; mas como todas las Rerlamen-
taciones Agrícol.as, por la especialidad de mucho, dc
sus trabajós, admiten cl no de,cansar en domin^o,
es necesario consultar la Reglamentación qne rija en
(a provincia para ver los trabajos exceptnados.

Salv.ando lo que dicho tcxto le^al disponha, nues-
tro consultante debe tener en cucnta quc cl dcscan-
so semanal hay que concederlo, y que en caso de duda
ha de consultarse este punto a las Tnspcr•cioncs Pro-

Contra los pulgones, pulguilla de la remolacha, escarabajo de la p^atata, moscos de los frutoles...

aruo^ExA
(fabricado a base de LINDANE)

R E P R E S E N T A N T E

Comercial Bakins , S. ^. M A D R I D
V A L E N Z U E L A, 6

D E P O S I T A R I O:

A^ U M A R
ANTONIO ACUÑA, 24
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vinciales de Trabajo, según el Decreto de '?5 de ene-
ĉ•o de 194]., que ordena disfrutarán un día de de^-
canso retrib ĉúdo al término de la labor que no per-
utitió el de^canso dominical ordinario.

La vacación, como antes decimos, es obligatoria,
pero alguna Reglamentación la condiciona, por lo que
cuando nuestro consultante adquiera y le.a la de la
provincia de Santander verá claramente stt obligación.
En Madrid esta vacación es de siete días laborales
para los trabajadorea cuyo contrato baya durado un
año, y el número de días en proporción al ticmpo ira-
bajado para los restantes trabajadores (eventnales o
temporeros) que no lleven el año.

Respecto ul señalamiento de un jornal que com-
prenda las p ĉirtes alícuotas de las remuneraciones ex-
traordinarias, no sólo no vemos inconveniente, sinn
que lo creemos interesante para las dos partes; pero
aconsejamos al patrono que en las liquidaciones (y en
los contratos, si fueran por es^^rito) quede bien claro
que en la cantidad que al obrero se entrega están in-
cluídas la parte alícuota cíe pagas extraordinarias, va-
caciones, permisos, etc•, etc.

Constilte nuPStro comunicante la Reglamentación v
no tenga reharo alguno en insistir, si lo precisa, sobr<•
cualqtiier extremo.

2.^36

Al f onso Esteban
Abo;ado

Varias preguntas en relación con la
Ley de Aguas

Don (:ándido Fogeda. Muñoz, I)aimiel, (Ciu-
dad Real),

Poseo una finca, junto .zl río Guadiana, yue
hasta el presentc ha venido explotczndose para
el áprovechantiento de pastos, pero qu^e c^s aptn

para el c ĉtltivo del arroz.
He conseguirlo que en lzs épocas de m.ayores

avenidas quede co ĉnplc^tarne^nte seca, encontran-
do el agua a unos cuarettta c•entínaetros pnr de-
bajo de la superficie de^l suelo, naediante un sis-
tenaa de zanjas que desaguan en el rú ĉ aguas
•.zbajo dc: u^tt n ĉolino laarinero que en lejanos
tient^ms estuuo i ĉtcorjxĉrado a nti finca.

Cuando ca nĉolino cierra. las compuertas dc^
alim.c>ntación se clesborda el a^ua, que penetra-
ría eĉt nti finca sin la protección dc^ un m.aTpcórt
de ti.erra que he coĉz<struíclo.

/^l propi^etari^ dca ntolino tiene solicita^la, ^^- a
punto de concerlérsela, la a.utorización adnti ĉtis-
trativa ĉĉ ecesrrria para legaliznr su funcionanti^en-
to y parece ser que la cantidad de ag ĉui que 1 ĉ ^
conceden es, en muchns épocas, la totaltidad de
la que Ileva el río.

Deseo saber:

1.° Si por el sintple hecho de { ĉaberse inun-
dado la fincct, liar desbc^rdamicnto del río en al-
gunas ocasinnes, el Estado puc^de ejercitar algítn
derecho de propiedad del inm.uc^blc^, tc^niendo en
cu.enta la prc^sa existente.

?.° .Si la concesión que eslá a punto de ha-

NOVISIMOS
INSECTICIDAS EN ESPAÑA

E L A B O R A D O A B A S E D E

LINDANE
(Isómero GAMMA 99,5-100°/o puro del HCH)

Internacionalmente reconocido como el

inseciicida más poderoso de la aciualidad.

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 TRIPLE ACCION:

POR CONTACTO-INGESTION E

INHALACION

Fabricado según las patentes de la casa alemana

C. H. BOEHRINGER SOHN, INGEIHEIM

SOLICITE USTED PROSPECTOS ESPECIALES

U7ILICE NUESTRO sERVIClO TECNICO

NEXANA, S. A.
IBAÑEZ DE BILBAO, 2 B I l B A O
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cerse al nrolirro tiene fuerza para oponerse a una
nrreva. concesión de toma de agua para riego de
mi f inca a 500 metros aguas arrtiba de la presa
del naolino.

3.° Si puede timjredir el desagiie de mi finca

por ser agii,a que filtra del río y que se le resta
a la presa existente. ^

1." El artículo 32 de la Ley de Aguas dice quc
álveo o cauce natural de un río o arroyo es el terreno
que cubren sus aguas en Zas mavores crecidas ordina-
rias. El artícu.lo 34 determina que estos cauces son
dP dominio público•

Parece, pues, que sus terreuos no pertenecen al
cauce • y, por lo tanto, el Estado no puede ejercitar
ningún dere^cho sobre ellos.

El artículo 35 define como riberas las fajas latera-
les de los cauces comprendidas entre el nivel de las
aguas baja, y el que alcancen en sus mayores aveni.-
das ordinari.as. Y por márgenes las zonas laterales que
lindan con las riberas.

Ahora bien; el artículo 36 dice : ccLas riberas, aun
cuando sean de dominio privado, en virtud de anti-
gua Ley o de costumbre, están sujetas en toda su ex-
tensión, y las márĉenes eri una zona de tres metros,
a la servidumbre de uso ptíblico, en interés general
de la navegación, la flotación, la pesca y el salva-
mento.

Sín embargo, cuando los accidentes del terreno n
otras 1Pgítimas causas lo exigiesen, se ensanchará o
estrechará la zona de esta servidumbre, conciliando
en lo posiblP todos los intereses.»

Para el debido cumplimiento de estó está dictada
la Real Orden de 5 de septiembre de 1881, que dis-
pone cómo han de realizarse los deslindes correspon-
dientes a las diversas zonas definidas anteriormente.

Ahora bien ; las atribuciones que en esta disposi-
ción se atribuyen al Gobernador de la provincia han
pasado al In;eniero lefe de ]a DelPgación del Gua-
diana (en Ciudad Real), que es, en definitiva, quien
ha de resolver todos los casos que se planteen.

?.° Nueva concesión para rie ĉos.
E1 artículo 160 de la Ley de Aguas determina que

el orden de preferencia para la concesión de aprove-
chamientos especiales de l.as aguas ptíblicas es Pl si-
^^niente :

1.° Aba^tPCimientos de poblaciones.
2.° Abastecimie^ntos de ferrocarriles.
3.° Riegos.
4." Canales de nave^ación.
5." Molino^ y otra: fábricas, harPas de paso y

^^ucntes flotantes.
6.° i^;^tanques para viveros o criaderos de peces.
El ^artículo signiPnte dispone qtte t^odo aprovecha-

miento P,pecial dP a^uas ptíblicas está sujeto a la ex-
propiac•ión forzosa por causa de utilidad ptíblica, pre-
via la indemnización correspondiénte, en favor de otro
aprovPChamiento que le preceda, según el orden fija-
do en cl artículo anterior; pero no en favor de los
que 1P si^an, a no ser por virtud de una Ley especial.

Suponemos que 1a concesión al molino no lleva par-
te del ahua destinada también a riegos, pues entonces
hav qnP tPnP)' pl•P.RPiItP la RPaI (lydPn de 2 dP marzo

de 1892, que dispone que no pueden ser expropiadas
en beneficio de otro aprovechamiento de i^ual índole
las aguas destinadas al riego.

3.° Desagiie d^ i finca.
Estimamos quc ,. 1 dueño de la finca no está obliga-

do a i•ealizar obra alguna de impermeabilización de
su finca para que no lleguen a ellas las aguas del río
y que está ejerciendo sus derechos al eliminar laa que
llegan, para poder realizar los cultivos quP estime más
beneficiosos para sus intereses.

Todas las concesiones administrativas se otorgan, por
otra parte, sin perjuicio de tercero y salvo el dere-
cho de propiedad.

_-lntnnio Aguirre Andrés
2,$$7 Ingeníero de Caminos.

Grano arañado y desinFección
de graneros

Don Menuel Nlorlán, ^"illanueva de Alcardete
(Toledo).

He observado dos veces que simiente de tri.-
go proc^dente de naáquirurs trilladoras y cuyas
sinaientes habían sido desinfectadas con sulfato
de cobro han nacido ma^l y se ha^n c^osechadn
peor.

Supongo que el grano salió araiuzdo de la má•
quina, y al penetrar la disolución de sulfa.to
por los arañazos envenenó Za simiente. ^Es cicr-
ta mi creencia? Aparte de Za sencillísim,a pre-
caución de no senrbrar tri.go procedente de tri-
lladora, ^ qué otras c.onviene tonrar? ^ Serí.a bas-
tante a.gregar cnl al srclfato de cobre para neu-
tralizar su acidez? ^Por qué dc> las nrismas tri-
Zladnras casi sienapre nace el trigo bien?

Atacarort a nri cebada, en la cámara, un in-
secto negro y otro blando aladcr (c>s posible que
fuera el. mismo), que se conría la ha.rina de la
cebadca, destruyerulo nrás del .5 por 100 de los
granos. Empecé atacánclola. con DDT, que dis-
nrirzu.yó Za plaga; pero nada más. Después ene-

pleé el sulfato de carbono, con lo que sucedi.cí lo
mismo. Por rí.ltinro quemé azufre con la cánaara
bien eerrada y desaparPCió. Segú.n otra consulta
de AGRICULTURA, frré el azufre quemado el
qu.e resolvió; según otros técnicos, f rcé la repe-

tición de ataques. Por si vuelve a suceder corz-
viene saber cuál es el camirto derecho, porqrre
representa econanría:

En efecto, el grano maltratado por Ia trilladora pue-
de perjudicarse por el stilfato- de cobre utilizado Pn
la desinfección, disminuyendo su poder germinativo.
Ahora, que en la condición de la cosecha que se ob-
teng.a de la planta ya nacida tenga c,ulpa la trilladora
ya no es explic•-able, y sí, en cambio, que de unas
trilladoras salga el grano menos dañado que de otras.

Lo de agregar cal al sulfato de Pobre puede redu-
cir el daño, y en la hoja divulgadora que recibirá por
correo verá hecha alusión a esta práctica; pero lo más
eficaz para el inconveniente que señala el consultant^:
sería aplicar el método de desinfección en seco, qne
en la lucha contra el «tizón» del trigo rPSUlta Pficaz
y no disminuyr el podPr germinativ^ dP la semilla.
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F_,n la c^itada hoja divulgadora encontrará detallado
este.método de desinfección•

En cuanto al insecto negro y el blanco .alado qu•r,
al.acan a su eebada no es verosímil ^que sean el mi^-
mo, sino que lo má^ hrobable es que se trate del gor-
p^^jo y dc la polilla, almque ]o mejor habría sido exa-
minar alá11I1 ejemplar para salir de dudas• No sa-
biendo la forma en que practicó las desinfecciones, es
difícil juz^ar de su eficaeia. De las tres qne dice ha
ernpleado, la del sulfuro de carbono es la más com-
pleta, si se aplica la dosis necesaria y opera con tem-
I^eratttra no inferior a los 18-20°. Si la última que
fn•acticó es, como dice, la del azufre, y esto fué ya
con tiempo fi^ío, l.a desaparición del insecto pnede ohe-
decer a que éste con temperaturas bajas no ^e de,-
arrol1a ; pero no muere, y pnede volver a mnltipli-
^ arse en cuanto vuelva a elevarse la temperatura. La
dc5infección qucm.ando azufre es buena para ]ocales
vacíos ; pero no mata el gorgojo y pol,illa de dentro
de, ]os montones. Para orientarse sobre el asunto debe
aolicitar del Servicio de Publicaciones_ del Mini,terio
de Anricultura una hoja dival^adora sobre la polilla
de los cereales, en la que se detallan estas prácticas
de desinfección.

Mi^•uel Benlloch

2.888 Ingeníero agrónomo.

Abonado de garbanzos, olfalfa
y cereales

Doña María del RoGario Martín, Villanucva

DDT B̂ DDT
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eclia^rí r. a unos ^trrb^[nzos que están em. peznndo E 2 1 q u e f a r O] a, p 8 r a p ll 1 V e T 1 Z a r.
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por haberla senabrado, aunque es buena, varins
veces seguidas, y qué Zabores se les debe dar a ^ F S A R O L 20 ^^O / D DTtlic.lzos g rrbrtnzos. El sul f ato de m^anganeso que ^ ĉ-
htr visto anuncin^lo, ^es bn,eno para ellos? Producio concenirado para pulverizar.

Tcr.nibi.én drsco mc di^•an abnnado para: un t^l-
f ral f rrr recién Ixtesto ^y ^ara trigo y cebada nn In G E S A R O L 50 ^ 50 ^^ D DT
s^^tncrltcr^r rtl sembr z.rlo, ya que Pn prim^t^uera producio de alta conceniración para com-
sn bem o r l it t.. s so t rtt os.os Ia

Para.los narbanzos ya nacidos emplee de 100 a 150
kilorramos de nitrato por hectárea, distribuídos con
hastante anticipación a la formación de las flores.

Para el .alfalfar, aliada superfosfato en otoño, des-
pués del último corte.

Unos 300 K^s, pon c^ctárea, y en fin de invierno,
sin retrasar mucho, de 150 a 200 K^s, de sulfato amó-
nico o de un nitrato c•^zalquiera (de Chile, de Cal, Ni-
tramoncal, etc.).

A la alfalfa le va muv bien, de vez en cttando, tma
aplicación de ye,o (salvo que el terreno ^lo conten^a
en bastante cantidad) ç ensavc de 300 a 500 K^s, por
hrctárea.

Fn tierra de cereales, antes de sembrar, distribnya
imos 250 a 300 K^s. de sul^terfosfato y 50 a 80 de clo-
ruro dc potasa. Fn primavera, como usted acostum-
bra, un nitrato cualquiera, pero sin retrasar dema-
tiiado la época del esparcido.

F,l^uterio Sánchez Buedo^

2.889 Ingeniero agrónomo.

de San Mancio (Valladolid).

ba^ir plagas especiales de los fruiales, etc.

G^ESAROI^ DO S-2 i DD7'
Producfo especial para espolvorear.

GESA^FID
Contra toda cluse de pulgones en frutales, hortalizas, etc.

GE I GY -33-
Preparado especial para la conservación de granos y pro-

ductos alimenticios, etc., almacenados.

DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA:

SOCIEDAD ANONIMA DE ABONOS MEDEM
O'Donnell, 7 M A D R I D Apartada 995

DDT B̂ DDT
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^ ' Para el mejor rendimiento
^ económico de sú ganado, es

^ tan importante como el sol
/ y la buena temperatura,

que disfrulen de una ali-
`^ mentación bien compuesta

^ ^, y equilibrada en principios
/ ` nutrifivos.

Esto solo se consigue em- ^^^ '
% pleando los mejores pió- ^^?

^ ductos.
Si se lraia de añadir vitami- ^`
nas a los piensos, no escati- Ñ^ '

` ^ \ me..... que el ganado le pa- ^^A^^
gará a Vd. con creces todo ^,^,^''G

'' __- ^ ^ lo que haga por él. ^d^,
- - ---- ^-___ - __-^>

,^-
/ ^^^I 1 .^

^ ^ ^ , ĉ ^
^ . ĉ ^

^ ^t t ^ •
• ♦

i ^^,
,^• C

R^I^ Y c^A- s.EN •
%^.J•L AP gg -PALENCtA -

^`
^ , ^,' - _^ -^

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA ...,

AC E ITE DE H IGADO DE BACALAO CONCEN T RADO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

PREPARADO POR :

A.J. CRUZ Y CÍA. S.EN C.
Primeros preparadores de vitamina "A" y "D" en España

APARTADO eo - PALENGA Registro D. G Ganadería N.° 26 f
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Onetozot,a (Miguel).--I los cu-
lores clc l caballo. - Publica-
ciones del Sindicato Naci^-
nal de Ganadería.-Madrid,
1951. =- Un volumen de 485
pá^inas, con 29 foto ĉ rafías y
dibujos y 10 cuadro:, repr0-
ducidos en color. - Precio :
200 peseta;. ^

En ntuy ori^inal introdut•-
ción, se nos presenta este libro
:omo una inspiración de vaca-
ciones. Altruista idea, nunca
bastant^^ correspondida con el

aKrade^^imiento de] lector, quien acaso osara proponer

se concediera al autor intcn.,o pro^rama dc asuetos,
tan eficazmente aprovechadoç.

El tema nos ha abordado en múltiples ocasiones
ampliamPnte desarrollado cn diversos libros y traba-
jos : por eso siempre que nos le enfrentamos, no^
halla cn indul^ente disposición, similar a la del señor
a quien cuentan por centí^,ima vcz un cuento ^racio-.
so. Pero ahora se nos presenta completamente nuevo
y ataviado con las más di^tin^nida,> galas : orióinal
cxposirión, perspectiva.; cicntíficas que nadie ima^i-

nara, verdadero alarde de competencia y erudición, y
nn aconio de citas y ejemplos, de snmo interés para
quien dedique .:u atención a esto.. e^tudios. 1Vo debe,
pues, buscarse en este libro una divul^ación más, sino
un documentadísimo texto, cual invitación a empren-
der un lar^o viaje por parajes tan citados como poco
conocidos y en el cual se bace imprescindible equi-
paje má, completo que el ordinario.

f:onsta la obra de cuatro partes, sncesivamente titu-
ladas :«Los colores del pura san^ren, «Los otros co-
lores», «Modos de interpretación» e «Interpretacionce

^;enéticas». Se ocup^an las dos primeras dcl estudio
dctallado de los diferentes colores que suelen presen-
tarsc Pn picl y pelo, análi^is comparativos dP la^ pa-
lahras empleadas en distintos paí.^PS v etimoloría dc
la^ españolas. Las capas más frecuentes brindan oca-
sión para poner ejemplo5, v así alterna su descrip-
ción con el desfile de al^uno; famosos caballos, y si
el lertor fnere un fino ob,ervador, sabrá apreciar, en
el cnidado con que el autor los Ilev.a de la brida, su
antihua afición y caririo nnr la especie, que explica
a quienes no están en el secreto• una tradición qt • c

^obresalc cn cuanto expone su ^)er,onal opinión sobre

rttalquicr punto.
La tPrcPra partc con^idcra difPrentes modos dP irt-

terprettu Ins colort^s, enfrentando, para discutirlas,
opiniones sobre los mismos o parecidos fcuámenos dc
considerable número de especialistas quc, hasta bicn
recientemente; han venido^ publicando el resultado dt•
sus observaciones.

Por último, la cuarta parte está dedicada a] estn-
dio del problema en su aspecto bereditario, dando un
repaso a diferentes hipótesís ^enéticas que pretendcu
justificar el origen de los distintos feuotipos. Aquí
11eĉa el autor a su más favorable ambicntc, cmprendc
el más alto vuelo y da pruebas evidentes dc sus va^-
toe conocimientos, en completísima lección de Genc^-
tica aplicada a esta ram<•t de la Hipolo^ía.

Se trata de un libro para el hombre cstudio;o, al
que no se. puede poner más rcparo, si alntín lectm•
tiene espíritu crítico acusado, qne la falt.a de concor-
dancia entre el maenífico estilo del autor y el ordi-
nariamerite ^más sencillo con que suelen escribirsc lo^
líbros de cieircia. Sin embargo, hemos de confcsar qu-^
el]o nos parece uno de sns ^randcs mPritos : dar ame-
na form.a a la aridez que implica toda exposición do^ -
trinal.

Está muy cuidada ]a edición hasta en lo; má. ni-
mios detalles, como corresponde a la importancia dr
la obra, desde lue^o la más completa sobre la matc-
ria. Publicación dinna de alrtín premio de los concc-
didos por el Instituto de] Libro Español, por cnanto
no admite comparación con otras similares.

Dedica el .autor la primera pá^ina a citar, corno
muestra de a,radecimiento, personas y entidadcs qu:•
le prestaron ayttda en su trabajo, con Psltccial mcn-
ción para el .1Pfe del Sindicato ?^Tacional dc Ganadc-
ría, entidad editora, que bien merece sc lc acreditc
su parte en él éxito quc indudablcmente ha de alran-
zar c^te nuevo vohtmPn dc sn ya larha scric d^• ^tubli-
cac•ionc;.-C. UI•:r. P.

MF.RTENS (Víctor).-Raclir^sre.+ia v Telcrrncli.c^..lc>.tiitr. -
Un volumen de 270 1)^í^,iuas.-90 pe^etas.-Etlitorial
Era Nova. nante, ] 11. I3arcel^na.

F,n la primcra partc, dedic.ada a la Radicstcsia, v
tras unos capítulos dc orientación gencral, sc ocnpa
de dar una serie de con.5cjo; para investi^,ar sobrc el
terren^, a.sí como cn cl subsuclo V PIl cl a^ua. A con-
tinuación trata de la^ cmanacioncs nocivas v, cn for-
ma ñeneral, de la Radicstcsia medicinal, vetcrinaria.
aĉrícola y doméstica, ^ • ara acabar con ntt capítttl^ •
dedicado ^a la Cromorradieae^ia v sus aplicacioncs.
En la senunda parte dcfinc lo nuc Ps Tclerradicstcsia
o invPSti^ación a distant•ia• para cxltlicar con todo de-
talle la forma de practirarla, ttrminando t•on la cxpo-
^icitín dP alruno.c fcnrímcno^ hipcrfí^icos.

3K2
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M. A. P. F. R. E.
Avenida de Calvo Sotelo, 25. - MADRID

Teléfoaos: 240193 - 94 y 95
ACCIDENTES DEL TRABAJO
INDIVIDUAL DE ACCIDENTES

S E G U R O S ^ INCENDIOS : EDIFICIOS, COSECHAS, ETC.
ROBO-PEDRISCO-GANADO
UBLIGATORIO DE ENI^ERMEDAD



OLIVER : CLETRAC
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innir¢s Ompi " C^fiRRC "
Modelos con motor Diesel hasta 120

caballoe en la barra de tiro

ARADOS, (3RADA8, C08ECHADORAB
Y MAQUINAB MOTOCULTIVO

"OLIVER"

The OLIVER Corporation
Representantes exclusivosi

flllied Machiaery Compaoy, S. ^. F.
Consejo de Ciento, 318-BARCELONA

^ Hortlcih del S^pun , 8 . l .
x̂
II SEMILLAS SELECCIONADAS

DE CULTIVO;S PROPIOS
x
w
x

x 8arrionuevo, 1. - Teléfono 1908
^ Telegramas: "HORTICOLA"
x
^ M U R C I A

x̂^x^x^x=x=x^r.-x^x^x^xs^x

"Marc« R.^i.frada"

MAQUINARIA AGRICOLA
GRADAS DE ESTREILAS CORTA-RAICES

Piezas de repuesto para Seaadoras -
Agavilladoros «Cormick>e y «Deering^ ĉ .

Talleres de Fundición, mecánicos, carpintería
Almacenes de Ferreterío, hierros, cementos

INDUSTRIAS GIMENEZ CUENDE, S. A.
Apartado 27 - B U R G O S- Teléfono 1315

ESTABLEC I M I ENTO DE ARBOR I CUITURA

A8^OL69 RRUTALEB Y

CONPM-VeI^ITA Di YIaL

YILLANUEVA DE 6ALLE60 (Zaragoza)

una SO^E^ ^apsu^E,, V I T A N
cnra .^ PAPO 6 PAPERA

(Distomnto^is - Hepética)

,Laboratorlos I. E. T. - Avda. José Antonio,lá0 - BARCELONA


