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Editorial
Por buen camino

Grr las m+nrife.ctacŭmes lrer-has por el señor illinrs-
tro rl<^ _Igric^ultura, que Irublican,os en nuestra Ne-
r,istra, se ncarrct una orientación, en lo que se refiere
a nor-rna.c yrte han rlc^ rel,rir- para la reeo^^ida cle L'a
acturtl rosec/ra, que confirnran, err lo .^u.^Iancial, los
establec•i-clas para la ^am poira anterior.

Sienrpre henros .^u.aerri<Io +lesde la culunrraa., +le
^fGKICUI TUTiA yue el puato brísico para re.^olr^rr
el lrrublerna crucial +le uucstra prorlucciúrr tri^uera,
+ine taJL 1)P.S+I(1arnPnfe 11(t ^ral;a(10 /1llC'Stl'rl eCOROnII(f

err Ins últirnos año.ti, consist.í.a err que el a^rricitltor
+^nrouh•ara estínuuln su ficierrte en el cultiro rle hs cc^-
r-eales 1>rnrific•able.c, ^^ tt +^.^Ic^ efectu no hahr^ nrnlir^
yaa, .tiin, faltnr abiert+nnenle a. la .justi,r^i^rt, ^Ic je cle
rec•ou.ucer que las norma.^ +lictaclas para la pasarlcr
rnm-par`irr r•un.,titu^^erua +^l mavor estírnuln lo,^ra+ln
hrrsra nl presente l,arrr in^•r+^utentrrr la sul,r^rfirie rlel
Iri.^^r, circrutstancitr que, uni+la a/as fat•orables +•urr-
+li+^iunes ntetc^urnld,i+•a.e, han rla+lo el resulla<]o yu^',
^ort la n.atural .catisfor^r•ión, rontemplurr. ho^• to^lo.c lo^
español es . ^

l^;ste primer paso, tan trasrendentnl, lia. rle procu-
rar.ee n todu h•ance con.5eruarlo ^' funrenttu•h,, rn+ute-
janclo cort tnrlo tactu /a. política rle cupos mientras .ce+r-
inclispensab/e; pero yuererno., llrrnttrr Itt rrtenci-rín .,n-
l,re alguru> cle los a.+l,ectos que .ce relarionan cnra el.
+•rnrsunto, ^^+r que, +lenh•o +le las orienra^i^aes ^Itre sr•
rnm•crnt. eu- In actuali+lad de tendenc^ia lra^•in la libr^r-
tarl ecunórnicn ti' que hrnt sirlo puestas +le nrmrifie^to
en las cleclaracion,es fornruladas últirn.anrenle por el
Jefe del l;stnclo, estinranros c•onr;euiente ir avanzruld^
ert este serrti^rlo para que los efectos yue ^nmenianr^,s
de la intensificaciórr rlel cultivo del Gri^^u ,^c reflcjen,
naturalnrentr>, en ti•entajas parrc el eousu^rn.i+lor.

F,s er•i+lertte que nrientras el cultiro del tri^o neee-
site la protecci^órt que ho)^ es irtdisp+^nsable olnr^m^le,
/a. Ictbor t^i^ilrtate del Cstarlo lra c1c^ tentler a imperlir
qur^ 1,or cualquier r•ircun.^tan+^ia sr^n rrtino.cn, ^^ tjur^
por la actuacirín r1e irttermetliarios n+le rual+^ui.er otr^7

Números

Cornente . . . . . . . . . . . . . . . . 7,- ptas.
Atraeado.. . . . .. ... . 7,50 ^

Eatranjero. ^ Portua^al
y Amurca 8.-

Restantes países. . . ).-

c^attsa nths o nrenos justificacla se prouoquen clerrunt-
banrierrtos de prer^io.c basaclos en una ^ose^ha nbu^t-

+lante. ^
l;sta tc^n^lertci.a a la baja, que cou fina seu.,ibilicl,;^1

/ra 1^ercibitlo r>I nu+^ro ;llinititru de _l^ricu/irn-a, l,o-
nirzradole coto +•oa /as +li.,l,osiciunr^s ol,nrlun« s que c•+^-

Ilre.nta^rTLOS erL eSCP lNl.ti'nt(, lrlr^nter0, rLU .ti+^ rPIIN^a (1!' ^1f

misma manera en lo yne se refic^re al consumo, .vinu
clue afecta c^asi ra•rlu.^iraruente al cullir•rulor.

1;'n. este aslre+^to pru-r^+•e rtahu•al señrrdar yue parrt.
yne el eon.+rnrri^l<n- obt+^rr^a Ia.S r+^ntaja.c dc>l inr•remerr-

^u úe cose^clrrr ^^ .^e benc^fi^ie con lrr.. Ir+^.,ibl+^.c rech^a-
r•ion,es de Irrecio, laastrt el lí^m.ite ec^r» r+ími+^o qtt.e se
Íur.^ue indishensnble, e.^ conuenir•nte r/nr rmu ma^•nr
fle_tihilidrrrl v naovili^l+rcl a1 ré^inaen e,^^tnblc^+•irlo, par•a
1rr^rvn.iti.r el rlisfntte d+^ los t^ale.c l,roce+leutes rle/ +•un•r
lil>r+^.

1'a en otra o+n.cicírr in+licarnus que el .tii.ar^rna /uc
.i<lo estublecirlu a nranera tle +^n.^avo lrara el arro_., >.
atnrque eu la- pasarla +•umpaña no pudo dar el fnrlo
upetec•i+lo, debirlo a la e.5ca.,ez rle torla +•lasc^ +le 1,ro-
+lrt+•tos +le corzsumo ltum«no, e.^ evidente que en lr,
+mnral, con- nravures faciliclades para la. ulili^n+•ión clr^
los r^xcerlente.. ^• partir^nrlo de la ba.^e, ^on la cual,

nahrralruc^nte, sr^ c^uc^nl«, rle nn. ninuentu ĉeu.cible e+r

+^l raci.ununriento, los beueficio.c que lnteclera /le^ar al
ron.cunri+lnr hau rle +^on.^ ► ituir rut ali^r•io nru^• notabl•^.

I,rrs dos l,renri.tias bri..irns Irara este .+isteina hau +le
.cer rnrrrtent+n- .+nfir•ieuiernent+^ el ra+•ionam.ientn a ^u.,-
ta +lc> la nu+^ru +•n.^+^rha .^i rs .cuficic^nr+^ o rlr^ imporrrr-
ciones, si no hrn rnrí.^ renredio que hrrv•erl+rs. Irara qu+^
desnpare^ea de nna r•r^< +^l m+^rraclo nel;^ro tlel pan err
las +^squinas, ^^ nra^^or nror•ilidntl ^^ f+uvli+la+lr^s p+r+-rr
lu.. +^xcedente.c, yue lrernritan ln utili^a+•i^,n- de lo.. mi.;-
rnos ert conr.pelent•ia líeila, prn•a que .^e pue+la lle^^ar

a ofrecer al con.vrnno el lunt /ibre a l,meios no abrt-
siros, irrcleperrrlientemente clel c3e rat•iontmriento.

^11o i{,>nuranao.. que en esta cttesti,ón bási.ca de n,uesh•a
ecunonaía hrn^ yue aiztlar..e ,•on pi^es cle 1,lamo: 1,ero
crcem-os que Irr,^ ^ircrnr.ĉ tancias snn las rntí.c far•orabl+-;
para. inicúar estos ensa^us de rerlu^cci+íu ^le /a i.ntr^r-
t^enrión. ul nrí^rtinto in+li.epen.cable lun•a que, .cin /re-
1i^rn rle la ecunorní-a IriLUera, pur^rltnr henefi^rirn•.te h.;
r`orrsum.i,lor•es rlr>7 nrret•n rr^^imrn qur> sr^ e.clal,l+^,.ra.
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I^:l ^^^^c^l^^nií,iinu ;ci^ui^ tlr^i^ R^if^^c^! ("^wcstar^y.

^>rx^^^:, ^3ías dcti^^ue^ dc h^^l^^ ^ sc ^^^^^esiun^^au dc^ la

c•^^i•ic^r^l dc^ ^^;;r?^ul^iu•a. n^^: ha ^•r^ncr^c^irln el hr,n^^^•

<lc^ crmlr^s?;^r a z^n^^^ pr•c^^^mta^ clc^ l;r<in ^ir•tn^^li^3^^d

c^i^ lr^^ si;;tii^^nt^^s tc^rn^inr»:

-^;('urí/ r^.^• r^l rrlrurtc•r^ rlr^ la.^^ nrerlidrrs <r,zlohlczrlus

^„ r^l ^rllirno C^n,isrjn rlr ^Ili,ti.^Iros, r'r^lrrr'toncrrl^^.^'

^ ur^ la ^^rr.^^r r^l r^ ^ rrnrl^uirrr /r^ir/irr ru'

-T,rt tr^r^rli.rla rrrlol^frrrlrr err la re^erri.<ír^ rrrirriste-

;,rrl rlrl ?^ rlr° julin, a.lrlnritirorrio, u pr^ol^uestcz rníu,

^ti 5rri^icio :\^rrriv,ial rlrl Trir/o, l^cn^rz rurr^prrn• ^,a-

!r^•ti r°rr^rlr^rr/c°^• rlr^^ /-r^ir/u r•urt, lu pr'ir^^^a rlr^ I,i.S T^c-

.;r°/n.^• r,iiu-rnlr^, rio r^s olrrr cosr^ rizre un huso ^orrs

^^„ lu. polilic^z ezrrprc^rzdiclrr, desrle la czzrn7zairrl Tzn-

^•rrdrz, rle Izrulec•riórr rlerirlirla Iraciu este cer•eal.

Lrc n.^/ucln ?^ atr^rrr•i6n otur-gczda a Pstc crrltiz^o se

^i.r^iciri c•irrn^rlo sr e.^^tczble°r•ió ^trrr czcpo forzvso rle

crrtr«ru ?/ Iil^rrfarl ^le ^^rr^rio rlel e,2'cr^rlr^nle. Sic^rrr-

ln•r^ s^r^ lzr^n.^rí r/ur^ r.^^fo r,^r°rlirlrr se'ría eJ'ic^rr^, rru lnrz-

to 7^0^• lo r/rre Pul rrrrza corrto rtrl r^r.rtevu s°iste^rru rle
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recoŭ/icla, siuo lzur^ cl c.^•tí^nrrrlo que re/zrc^^^rritnbu

^r' r/ice ha.rírz se rlerTic^se^n, al, 1r°igo las ^niejoz•es l^it:-

rr•rrs ?^ lrls irrur/orr^s rrtr^rir•innc^s r•^rlltn^rrlr^s. l;s clr^r^ir,

r/rrr^ rlesrlc el ln•irr^^r rnunrr°nln sz^ strizirso rlrrc los

z^c^s^tr^ltrrrlns 7wsili^^^os r^u se uhlerrzlr^ícnr Itczstrr Irt .vt-

c/uient^^ crrr^zhrrizu ^1^^ rec^oyirlu., o sea, Irr rr<•lrrrrl. Y

luslo cs r•r^c•o^rror•er- cl^^e tnles rr^s^ull.aclos hrtu• srrpe-

r^rrclo irlr•r'uso Irrs r^sT^rrrui^as. Sc°ríu Irrrr ril r^rrr^ .r/o

2•irrzese ulror^cr u rrjir^rr^ar^ rltrc c^.ri.t^lc° ^rrtn h^rr rra cru-

ser^hu rle tr^igo; rsln lu sul^r^rr lro?^ Luclus; l^,c^ro ]o
r,,rc: ^^zrzchos ^ir/r^nrrnr c^s• qur estr^ coscchu sc 11u

ol^lerzi.du lzoz• ]rr c•urijrrrrcidrr rlr^ c^slos dos fu<•lorc^s:

^u^ a•ño I^zrenP t/ rrrra .vzperficie rle sie»^tbz•rr su7rer^m^

n la r^^rc ?rcrstrr uhor•n. se había lugruclo. 1' si lo l^ri-

nrcro rlr^hr^rr^o,t nr/rrrrlecc^r•selu rr^ la Pz^ovirlrrrcin.. lo

^^ef/rrnrlo r^s (r^rlo rle los Izovrln•es zlel cazripn, r/izc

l?arr rr^:.•^^ondirlu rrl 11a^rrrrt^nierrlo quc sc Ic^s• )r^i^u ^r

rl^re Ir.n,^. +^isto r^rt la. ^^olílir•a. rlr°l Gubierrtn inra rlr-

r^irlirla protecciórt.

Pczrer•c natural quc, olzl.c^niclo artucl r-csulturlo,

1rrn^ rlescrrrlo, rle ^rnrz hucr^,a r•n.scclzrz, cl l^l^i.nisl^c^r^iu

uo se rlesr^ztierrclrr d^l pr^oblentu 2/ se t^^en^/rrn rrbn-

jn t^zalus ilirsiurrc^s. Los ugr^ir^lzlt.ores senrln•uror,

corz. lu esT^ernzztin. <le ohlr^^rrer erz los z^xccrlerrles r^l

r^rrlor- .s^rfir^ivrrlr pm•a r•omjrcri_sar ln E^érrlirlrr qrrr^

a zrt7tcltos les Tzrorluce lu. ertf,rer/a clel crrpo for^u..u;

^rzas lrr ^irena cosechrr hncc r^zcc, nl ser vrur^ho cl

^^^cedeufe cTlre puerla ofr-ecer-se, descienrlcz sic ua-

lor de rzc/uel q^z•e se corz.sidera jusfo. S^i el Serv^irio

^rctcio^rr•rl rlel Tr^^i^o ^no sale cr cn^rrrpra^r•, los ar/riczr7-

Gores ^•r serrfirírur clefrrtrr^rladns, los ^irrfr^^•z»^^rlim•ios

hnz^írrn srr rr.^nsln, el }zírizlir•n rrizr^ri,rr^' sr^ lzr^rir^f^ir•{u^-
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raa de la ba,ja ŷ el arzo próxi7no sería seyura ^una

disnrintrción de la superficie de tz-igo. En cambio,

cciL esta ^necii.da, r^er^cn los agricultores satisfechas

srts aspiraciones y cu.mplirérn en la pr•óa;ima se-
nrentera con, el cornpronriso qu.e tie.nen cort.traído
carr Espa^ta de producir y producir trigu. A la

cunfianza, debía responder el Gobierno con su ga-

raat tía.

-^Ptcede indicarnos el señ.or Ministro cómo

barc de reflejarse e?t nu.estra economía los resul-

tado.c de la a-ct?ral, cosech.a de cereales parrif^ca-
l^les^

-Es todawía prerrra.tura pvder afirmar lo que

.^e haga en su día, con el trigo que se adquiercr,

Inte.c rlcpende de urc cortju^zto de factores. Lo que
.c; es ir2dudable es qne las nzayores disponib^ili.da-
des rtos proporc^iona?•cín, di-recta o indi^rectantente,
r^^n m^az^ar bienestaa•, al pet•mitir, entre otras cosas,
trna.s mayores disponibi.lidades de divisas que pue,-
rlcrn rle.ctinarse a irn.portaz• otros prodtt.ct,ac biezr
jrara nu^estro abastecirniento inmediato, o paz•a al-
zzracenar l,os r^ue se considez•en más convenientes
n.n pre^t^isión de a^rtos menos prósperos.

-,;La inrrzres^órt favorable que.2^a e,ziste sobre

las cacechas que se esttín recogiendo, ?/ las que

aún estárz en, pi.e, darcízz lzcgar a nu^eva.s ^ntodabida-

rles ert lo referente a.l corrs2cmo?

-La sitzzacíón de los caznpos no puede ser 7ncís

Iralagii^e^rta. Ha hab^ido, a n.o dudarlo, años 7nejores.

e?^ lo que va de si^glo, r•eferidos a un producto con-

creto; pero sería d^ifícil err.con.trar otro ert el q^ue el

cun jrrrrto de lvs cultivo.c presente rnejor perspec-
tir?a. Los cereales de p^ienso, las legu^rnbres, la re-

znolaclza. azucm•era, el olivar, los arrozale. ŭ ; el ^;^i-

ñcdo, los pastos, todo lo que se est,á recolecta,ndo,

ofrece, buenos reszdtadus, y lo que t,odauía. esl,^c en

p^i.e ofr•cce pr•ontet,edoras esperan,zas. Esta es la

rcalidad; ma.s este vpt^i7n^is7rro no debe ]racer^nos

perder la cabeza, piz^es hay que aprovech^ar al ^rnú-

.ri?n.o ^nuestras po.cibil^i.dades y evitar, sobre todo,

que el ma^nífzco esfuerzo se venga abajo. Quiero
deci.r con. esto, quc h.ay que tomar las nzedidas ne-

eesari.as para conju.gar la nzayor libertad posible
co?r el rnci.r•into de ayuda al agricultor. 1' éste se
vería erz manos de los inter7nediar^ios s^i e^n estas
circzcnstan.cias el Esi.ccdo no velase po^r• él, y s^i en

rrzomen.tos difíciles se le e.rigió un sacrifici.o, en
las circun.stan,cias de abu-ndancia h,ay, como obli-

gada corctrapartida, q^tce asegitrarles un precio re-

^nzarnerador a, sus prodrr^ctos.

En el ícltimo Consejo se acordó ta^ntbién, la li-

bertad de las legumbres de conszc7no hzczrrarco y el

que las habas y guisantes forrajeros pucdazz dedi-

carse a l,a alim.ent,ació^z. del ganado. N^l cstado ac-

tual de e^xistercc,i^as de legu^mbres, las ^iznporlaci.o-

nes en c.anz.in.o, la cosecha de garba.nzos 1/ leztteja.c

que se est,á recolecta?tdo, que es b^tcenu, r^ las l^er.^•-

pectivas qzze afrecen los arrazules, laa ]rernti^tido

esta rn-edi.da sin: riesgo para el ronsunro, ^r/a que

el ca7zz^po la deseaba. Ello no obsta?^,te. el Serv^icio

Nacinrral del Tz•igo co7n.praz•á las legu^rnbres que

l^ibrenzerz.te se le afrezcan al preci.o rrue ^r•^ig^ri hace

aos c,am.paña.c, corr. lo que esttí asegttrado rzrr zrt.^í-

ni.mo, ^ st, los precios d.e consuino rcl>asarcnr los

que p2ceden cattsiderar corrto n.orntale.c, sería lle-

gado el nron^ezrlo de adopta.r las ntedida.^• que se

cons^deren conr•eniente.c.

-^Qué a.lcancc tienen las nredida.,c a^rrrnrciada.^

sobre e^npleo de los c,ereales de p^ienso?
-Tam.bién. se ha acordad^o la li.bertad de cer•ea-

les de pie^nso, u sea, de la cebada ?/ az>ena. La^ co-

secha dP ést,os es aburLdantP, z/ .citr per.iuic•io de

que el Servicio Nacional de1 Tri.go abtcrtya los

rupos forzo.co.c .cPñaladas dP estos ce •errle.c, qtte .son

ind^i.cperrsables para atenciones ^nacionales prefe-

z•entes, el. agrzcultor qzzeda en libez-tad de rlispo-

n,er del sobra.nte, biert, para la atertción- de .^u ga,-

rrado, bierc para venderlo .cin. l.irnit,ación y sin tra-

ba alguna. Al poder cir•r.ular tibrerne^nte estos

cereales, se s^ttprimi.r^c el est,ado act^ttal, qzce hace

variar el precio de u^tras a otras local^idades, .ceg^rn

haya sido la cosech^a. Creo que tanzb^ién era ésta

una ^nedida pot• todos deseada y que ]as circuns-

tanezas actuules han heclco posible. A.cinti.t•nro, .ce

h-a acordado la libertad del nz.aáz, 2cn.a t•cz en1 rc-

gado el cupo forzoso y la de los sal^r^ado.c ,/ re.cto.c

de m.oliner^ía.
-^Puede ircdicarnos el señor M^irzista•o los pl,a-

nes in.nzediatos, en relación con su a^tz^u.rrciado prci-

pósito de intens2.ficar la prod^ucción agr•ícola?

-No tPngo ahora ^ni.snzo plazzes. Tengo, .cá, un

conjurzt,o de ideas ge^rrerale.s q^ue qui.ciera de.carro-

l,lar a la velocidad posible. Sólo tengo un sólo de-

seo: el de acertar en el mejor ser^^icio de España

2/ szt^ Cazcdillo. F'ara lograrlo, sólo veo ztn camino:

Tra.ba^jar, trabajar y ponerrne al día. erc esta dif^i-

cil,ísima, horrrosa, pero ingrata tarea de gobernar

el departamento de Agriczrlturrr, al que tantos

2;ínc2zlos de profesión, de aficiózz 1/ rle cariño nre

^cn.en.
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CHARLAS FITOPAT OL OGICAS
^or ^ l lt^^ccG ^^e^^C^oc^

Ingeniero agrónomo

La prcgunta ai^lura ^le la bo^^a dc todas las gen-

tcs. ^Cáino está el c•ampo? ^(aué tal van las co-

^echas'.' L+'sta pi'(^^^cuj^ación afectaba en otros

i icmpos sólo a los quc viV ían dc1 campo. Hoy se

ha extendido a toclo cl mundo. llesde las sufrida^

aruas de casa, bicn ^ea de lati clases humildes o

de las acomodadas, hasta el sesudo profesor, pa-

sando por el honrado comercíante o industrial,

todos están pendicnte de lo quc les pasa o les

^^ucda pasar a las (•(^sechas. Las patatas, la car-

ne, el aceite, etc., los comestibles todos, consti-

t.uycn hoy motivo inagotable de convcrsación y

lema 5ic^mprc intcresante. El «primum vivere...»

del filósofo ha de t raducirse hoy día en versión

deformada, es cierlu, como «l^^ prin^erc^ los ví-

VCI'CS».

Ante esta 5ituaci(^n, nada ticne dc extraño que.

los que recorrem^^^ los campus para (lesarrollar

n^icstro, estudíos o llevar a cabo 1a misión que

nos ocupa, seamos constant.emcntc abordados,

1>ara que comuniqucmos nuestras inil^resiones o

i n formcs.
Y claro está, si, como en mi caso ocurr(^, mc

ocupo de las plagas clel campo . y sus rc^lledio^.

c^: ^ohr(^ ésto^ r> aquéllas sobre los ^^uc pued(^

comunicar a los lectore^ de Aa^-

cui.•rurta mis impr(^sioncs o infor-

mes, lo que, en fin de cuentas, no

será otra cosa, sino hablar d(^

cómo van las cosechas.

En cuanto sc habla de plagas

del campo sc las relaciona con (^l

tiempo. Con el frío que ha hecho,

no habr^í quedadr, vivo ningíin

insecto ; después dc lo que ha lluvído no sc c{uc-

jarán los agricultores, etc. Y, en c^fecto, no c•ahe

duda de quc las circunst,^ncias metcorol(ígicas

influyen en el d(^sarrollo V Virulcncia de las pla-

gas y enfernlcclades de l^i^ plantas; lo ctu(^ pa^a

es quc su influcncia no es ^iempre la qu(^ no^-

otros creemos.

El frío y el calor pueden perjudicar a lus in-
se^ctos, pero no pcnsemos quc es tan fácil muc-

ran de una pulmonía o una insulación, para dc-

cirlo de algtín modo, aunquc no sea m^ís due por-

que su instint(> Ic^ obliga a dcfenderse aut^^m,íti-

camente y a ut ilizar los recursos de que dis}^o ^

nen, de1 mejor modo posiblc. Los insectos n^,

cometen imprude^ncias como los hombres.

L.a Iluvia y I^^ hun^c^lad V^cncfician ^^ la5 E^I,u^

tas y favorecen ciertas enfermedades, pero nu

siempre; depende de su cuantía, y de las circuns-
tancias que las acompañen.

Así, la primavera lluviosa quc hemos tc•nidc^,

habría debido favorecer el ataque dc las «royas»

en las síembras, y por lo que respecta a la p^lrtc

meridional, no ha sido así. La primavera fué llu-

viosa, en efecto, pero precedida por tm ot oC1o y

un invierno secos, que hizo difícil la persistencia

y multiplicación de las infecciones ure(iospúrí-

cas, y esta dificultad continuó durante la l^rima-

vera, que si fué lluviosa, tam}^^ic^n fu^ dem,^si,^do

fría, con lo quc cl desarro-

llo de la enfermedad tuvo

quc scr demasiad^> tardío,

y el daño, por tant(,, muy

reducido o nulo, práctica-

mcnte. En las sicmbras dc

comarcas más frías, el re-

traso de la vegetación ha

podido y puedc todavía

consentir un mayor daño,

pues el períod(^ de mayoi'

receptividad (espigado a

la granazón) se ha presen-
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tado con tempera

turas más favora-

bles.

La «pulg-uilla»

de la remolacha

causó este ai^o me-

nores perjuicios.

La primavera fué
denlasiado fría para mantenerla activa, y, no obs-

tante, consintió cl desarrollo d^e la planta hasta

un porte yue le permite resistir a la «pul^;uilla»
si sc presenta.

F^1 olivo brotó muy bíen y hasta mostró abun-

dante floración : ya hoy promesa má^ tan^;ible

cn forma de fruto; pero mucho cuidado, 1_^ ex-

cel^^ntc floración no fué, no pudo ir a^-^mpañada

de un de^arrollo normal y abundante de la raíz :

nu hizo Falta, y esto crea un ^desequilibrio quc

hace al árbol muy poco resistente a la sequía, por

lo ^clue la caída de fruto pucde producirse y aun

llegar a ser muy importante si el verano es muy

extremado y seco. Cuíd^ese, pues, muy bien de

conservar la mayor humedad posible mediante
repetidas labores áuperficiale^s quc destruyan la^

malas hierbas y cviten la evaporación, a fin de

reducir este accidentc^ ya desde ah^>ra predecible^,

con^o decíamos. 5ería lástima ver malo^;rada una

cosecha quc parece presentarse prometedora.

I^as bajas temperaturas de la primavera retra-

saron la floración de las plantas espontáneas, y

ello obli^ó a que las siembras y el viñedo sufrie-
r<in al^í^n daño, por fortuna muy pasajero, de los
cct^íninos floríc^^la^ 1Tropi^tota h^irta, OxytYtr^rc^«
ft^ri^•.^tal, y^a quc con la aparicíón de las flores sil-
vcstres dc^^_ipareció.

I^o lltt^^ioso de la pritnavera hizo temer un

^ravc dcs^i^•rollo dc 1a «rabia» de los garbanzalcs
v. no ob^tante, los temores no se ^^ieron confir-

mados. La «rabia», lo mismo que ]a «fusariosis» ,

que son las dos enfermcdades más ^raves del gar-

banzo, requieren humetlad, es cierto; pc:ro tem-
pcr^^turas más ^elevadas de las cluc tuvie^ron, y

por ello nc causaron daños. Ultimamente se es-

tán perdicndo algunas plantaciones andaluzas por

causa de la «fusaríosis» o mal del pic, pero la ma-
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yoría de los garbanzale^s de esta región habrán

soslayado cl pcligro, asegurando el «cocido» para

no pocas casas.

Los pulyones causaron también daños de con-

5ideración en las zonas menos frías, pues les va

muy bien la humedad ambiente. E1 calor seco,

en cambio, acaba con cllos, por sí solo. Por cierto,

que es lamentable lo que ocurre con esta plaga ;

casi siempre se lleba tarde a combatirla. E1 re-

frán de quc el que da prime^ro da dos veces, es

aquí de aplicación plena. Si les dejamos exten-

derse y queremos entonces combatírlos, porquc^

antes no se apreciaban daiios importantes, nues-

tro fracaso estará descontado, mataremos cien y

dejaremos trescientos.

No nos cansaremos de repetirlo : al pulgón hay

que tratarlo en cuanto aparece la primcra colonia
y no dejar que se desarrollen las nuevas que va-

yan surgiendo. ^Que esto obliga a^iplicar tal vez

tres o cuatro tratamientos'? Pues no nos asuste-

mos, ya que ello es más barato y eficaz que un
tratamiento tardío.

Veamos cómo debe procederse : En cuanto se

observen los primeros brotes atacados, aunque

sean muy pocos, se debe dar la primera pulveri-
zación, dirígida eYpresamente a mojar bicn a los

insector con el caldo insecticida, sin preocuparse

del resto de las plantas o aun de las partes in-

afectadas de las que se traten, y, además, usando

en el aparato de pulverización boquilla de un mi-

]ímetro de diámetro cn lugar de ]as dos que co-

rrienteme^nte se emplean, con lo que el consumo

del insecticida por unídad de tiempo se reducc

casi a la tercera parte. Como cl tratamic^nto no

se aplica más que a los brotes atacados y no a
tcdas las plantas, su coste es muy reducido. Se

repite la pulverización dos o tres veces más, con

mtervalos de una semana, y el éxito es seguro,

^,astando menos que con un tratamiento tardío
aplicado al modo corriente, sie^mprc incficaz o

poco íitíl. Yo os invito a hacer la prueba.

E1 tema es inabotable, como decíamos al prin-
cipio, pero no clueren^os can^aros más, v^i nu

os halaéis cansado, que lo dudo, no os diría adiós.

sino hasta luego.
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El método de Weck para determinar
el diámetro de los tallos de lino

,)
^^oz ^ ^c^loer^c , %Lo^z^ezo

]rigeniero agrónomo

l.a ^;ran <li^^ersidad de fa^•tcres que actúan so-

bre el lino en las etapas de cultivo, enriado e in-

dustrialización, deterrninando, en última instan-

cia, la calidad de la fibra, contribuye a que su

apreciación no pueda ser definitiva hasta la ob-

tención del hilado, al final de1 ciclo. Sin embargu,

es intcresante, sobre todo en los ensayos de va

riedades con fines industriales, pose^er antes del

enriado algún elemcnto de juicio sobre la bondad

de la cosecha obtenida. Fsta calificación previa

es una primera aproximación de la incógnita final

y no puede tomarse como su valor exacto, pero,

aun con esta limitación, compensa su determi-

nación, en muchos casos, si la técnica empleada

es rápida y sencilla, y el error operatorir^^, :^dmi-
^ible.

No es otro el objeto d^e las líneas que siguen

que el de intentar contribuir a esta facilitación,

aportando un método que, aunque no sea ori,^inal

en su concepción, tií lo es en cuanto a su justifi-

cación matemática. ^

Uno de los datos analíticos cuya consideración

p^ermite apreciar la finura de una cosecha de lino

y su calificación, según normas previamente es-

tablecidas, cs el diámctro de las tallos, ele^idos al

azar del total de ]a co^secha. La práctica de esta

determinacibn, lar^a y engorrosa, realizada con

el tornillo micrométrico, requiere cierta habilidad

del opera^dor para no deformar los tallos al cali-

brarlos, con ^^l consi^uiente falseo de resultados,

y bastante experiencia, si, como ocurr^e en ]os en-

^ayus comparativos en que las muestras para ana-

lizar son muchas, se quiere que rinda la ^abor.

IIn operador que reúna las citadas co^ndiciones

no debe emplear más de una hora y veinte mi-

nutos en calibrar todo el lote y para reducir este

tiempo a la cifra récord de media hora se necesita

ser un verdadero especialista.

Para obviar estos inconvenientes, Weck (R.l

,
_ err^r^ín^re^

propone un métod^ rápido y hreciso, que consiste

en ^detcrminar, con ayuda de un hilo, el perímçtro

de un haz de cien tallo^ para deducir el diámetro

medio de un tallo, por correspondc^ncia, en tma
tabla Iŭ1 procedimiento no es aconsejablc cuan-

do los lotes son muy heterogéneos. Nosotros lc^

hemos aplicado a linos de la cosecha dc 19,i0 en

la provincia de Lcón, con resultarios siemprc^ por

exceso, por lo que adoptalnos una tabla distinta,

que damos scguidamente, y ^uyo fundamento sc

expone a continuación.

Pertmetro I)iómevo medio Prrónetro 1)i6mctro medin

de 100 talloe de w^ t^llo dr, 100 tiJloe de u^^ tnllo

,^,,,^. ,,,,,^. ,,,,,^.

40 1.050 E>0 1,5^ĉ0
41 1,Ot30 fil 1,G05
42 1,105 Ei2 1,E;3O
43 1,130 63 1,(i(i0
44 1,160 G4 1,680
45 1,180 G5 1,710
-lEi 1,210 (iG 1,740
47 1,240 G7 1,7f'i0
4^ 1,260 68 1,7JU
-19 1,290 E>J 1,^15
50 1,315 70 1,840
51 1,340 7] 1,870
52 1,370 72 1,890
53 1,390 73 1,92O
54 1,420 74 1,950
55 1,450 75 1,97U
5F 1,470 76 2,000
57 1,500 77 '^,030
58 1,530 78 2,050
59 1,550 79 2,080

La superficie de los huecos que dejan entre sí

los tallo^s, ^en una determinada sección del haz, cs

prácticamente proporcional al área de la sección,
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mula cn cuE^sti<^n cti inmediata, una vez compro-

hada expcrimcntalmente la proporcionaildad en-

tre rl^^^^ y l. Pero lo cfuc no se vislumbra, ni se

deduce de ella, es la existencia de la constante lc,,

que permite oY^tencr la superficic II de los hue-

co^ en func^ón ^,1e1 pe^,fine^tro l, mediante la fór-

mula

^ i _ ^ t ^^
h ^ ^+ -

La técnica o}^^^raiotia es factor impurtante quc^

puede introducir crrore^ sistemáticos considera-

hlc's si no sc adopta un procedimiento adecuadu.

ZJn c^ror de dos ti^ilímetros en ]a apreciación dc l

hacc variar rl ^^^ ^^n medi^t dc cirna dc milímet r•o.

_^TosoTro:^ consitlcramo^ sección a n^cdi^i altut^a

l^t <fut^ corres^^ondc tl la niitad d<^ la longitud com-

^tr^^ntlida entr^' ^^l cu^^llo de la raíz v Evl nudo dr

Ia prinicra rau^i[icacicín (c^uc ^'S dundc ^c cttcu^^n

tra prácticamt^nt^' la buc^na fihra l^^t•^;a), y par^t dc^-

terminar su pcrímctro atamo^ prc^viamentc el liar

por encima ^^ por dc^k^ajo d^^ di<•I^ia ^<'cciún (1r^'^

centímetros a^^ro^in^adalnc'ntc^l ha,ta con,eguit^

que adopte forma cilíndrica compacta. IIn opera-

dor sujeta de5t^uc^s c^l haz mi^^ntras olro lc roci^^^t

^•on un hilo fino v consistentc^, t^'r^sando los ^'xU•^^-

n^os hasta encontrat^ rc^^i^tc't^cia, ^^n1on^•c's ^^I ^tri

nicro le señala con linta paca n^rilir la lun;^iiud

entre los trazo; sol^rc^ un dol^lr cl^^cí^^^rtro. ('un

cierta práctica, lo^ dos opcra^dores pucden rccltt-

cirsc a uno, aunqu^^ para detcrminaciones c^n s^^

t•ie rinde mu^•h^t n^,í^ la labor ^•onjtmta ^^uc ind^^-

pendiente.

I^a, adjunla; fut^t^r^ti'ías iltt^lr,u^ amlto^ nt^^do^

d^^ proceder sufic^c^nt^^nic^ntc^.
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Clar^iCación de lar^al^ina,r^oz n^^tuertm

2." PARTE

l^:n c^^ c^;c•i•itc^ antcriul• ,c ^^;tudiarun lu, di^•er

^c^, facic^rr, c^ue han dc tcnc^I•sc^ cn cu^^nta conio

incluc•tun^^ ^1^^ la^ di^-elsa^ c]a^cs dc fcc^rndidad,

^" aLln(lUl' ',l)daV'la plfC(ll' tl'alai'^e Illa^ t'\iln^8inen-

tc esa matcria, l^resc•iitciien<lu dc^ oU•os aspcc•tos

l,cjo lus cu^tlc, purcíc^^c^ rnfuc•ar, no^ limitart^tuo^

,I trli^u• clr la calificacic^in v clasifictcc•íún c}c las ga-

Ilin,t^ clc^^<Ic^ cl 1>unic^ dc^ ^•ista dc^ ^u ptlc^sla indi-

^•i<iual.

}^:n cl si,tclua <1c^ O^c•ar Stuart no sc fijtul ^;ra-

^ios, sino clue ^c dan por hucnas, medianas o ma-

ias poncdoras v, l^or Lo tanto, aptas o no para

r^^l^rr^ductora, todas aclucllas a^^cs cuva l^uc^,ta in-

di^ icltl,cl fué cje ;31 a SU ó rn<is huevos c^n el períu-

clc^ in^^ernal v dc 1-10 a Zb0 ó m^í^, titn<tntc^ c^l

prirncr añn dc prueba.

^adie puede negar clue síguiendo las directri-

ces establecidas en «La hercncia de la ticcundidad

de las gallinas» se dió un pa^o de gigante en la

a^^icultura ; per•o su autor, al desaparecer prema-

turamentc, no pudo avanzar hasta donde se.^ura-

Inc^ntc hubiera llegadc^, dejando, sin clnbargo, el

camino trazado para clue otros prosiguieran las
investigaciones. Así fué, en efecto. ntro biólo^o

csprcializado en gc^nética ^^ a^°icultur prufesional,

tambi^n inglés, ('. ('. Htu^t^, pcrfcccionó c^l sistc-

Ina antc^c•iur, descubricndo nuet^os factores que

cundiciunnn ti mudulan, nu solantentc la procíuc-

clOn d(' bU:'V'US, Sln(l l)tl'a5 ('a['actl'1'lti+lcati lnt ŭ .na-

Inentc ligadas con ella.

'1'ras <íic^z prolijus año, dc e^pccicnci<c^. rcalí-

z^;das por c] citado a^-icultor v gcnc^ti^ta sobrc la

fccundidad cn su, cfccti^•u, a^-iarc^, pud-, fcllz-

Inentc• Ilegar a la conclusicín de clue cr^^n sietc

1_c^s pares de factorc^s quc condicionan ^^ dc^tcrmi-

nan el rendimiento dc cada ponedora e ínter^^ie-

nen en su ^•aloracicín. Siguiendo c^l jue^;u dcl • ^^m-

1>ortan^ien'o dc los gcnes, los descttbiertos pot

Ilurts, unus ^e c•ontportan c•onto dominantes y

i)t1'l)s cOInl1 I'ece^lV"(l^; ('ti deC1I', en prllllera f;E'ne-

rtlción, éstu^ se ocultan, rluedandu en estado la-

tcnte, para reaparcccr en ciertas pruporciunes et^^

la F., (segunda generaciónt, n^ientras lo^ prime-

ros hacen pre^•alecer su predon^inío, para más

tarde ceder posicicnes a los otro5, si no sc vu^^ive

a emplear en los acoplamientos un nue^^o repro-

ductor en posesión de los factores dominantes.

Es de trascendencia el estudio de estos fac^tore^
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FAC'1'UttES llE HUI2TS. DESEABLES

M Madurez precoz o P^'ecocldacl.

I Puesta ínveriial abundante.

P = Puesta ]^rimavera: abundante.

o Puesta otoŭa; abundante.

t Atise^icia de coclez o incE^titud a:a coc:e^.

f __ Huevo grande,

Gc _- Hueeo de co_or o blauco, segíui demanda de; mercalu

coti5umidor.

I.a rcllnión dc c:^',as cu^llicla<Ics cn un c^jcm}IIaI•

1•^>nstittlil í^n l^l ^;allina ic^cal, y a fe ^^uc' si ^c prc^-

tendc ;c ^^Iln^i^u^' I>litc^nc^l•la, si hic^n no i;;11^ir^Itnl>^

I^li; llifi^•^Iltatlc^^ yuc ^^nci^^r•ra c^l tcncr ^^u^' Ilc^'^lr^^^

las an^it^lcíon^'s dc' l^>dos ll)s clat^is prccis^l^. 1'^'ru

esas L^itictllta<^r^s n^i dch^^n cl)nstitllir lI}I^tác^ulli

in(•ranc^ucablc, ^in^I más 1)icn acicatc y c'^límulu

c^uc nos h^lgan llc^^g^^r al iinal clc 1<I jor•n^l^ja ^Ir^i-

E)uesta.

l^,n c^l antE^l•ilil• cu^x3ru ,c han dc^s^^r^t^) la^ <•u^l-

I;dades ú;)tin^^^;, ^IC'rl, ^•^ ^•Iln^^c'nicntc clln<)ccr tl^-

<3a:;, ]as })uen^l, y las in<lc•scalllc^5, ytic^d^ind^i c'a-

1>uestas en cl ^igui^^ntc <^uadr^i, d^^si^n<índos^^ 1^,^

factores domin^Int^^s cl^n ]ctras Inayílticul^li; y 111^

1'l'('C'til^'Oti COYI IlllilUS('Lllll^.
Pi,lla^ L^^^hnrn d^• rnnlrn ni^•^^•^, )a in^lal:ul:^. ^•n lii^ ^;allini•rn,

d^• iuinpr.,lr,irilin.

PAC'I'JRES QUE C O N D I C I O N A N LA PUES`I'A DE CAllA

GALLINA, SF.GUN HURTS

:VI Precocidad o niadui•er 5^ - m- Atttiencia de I^l'ecocidad o

xual tempraua. madtirez tardía.

I- Puesta invernal abunda i- i- Puesta inverual ]euta u

te e5ca5a.

P PuesCa Pi'imaveral abu i- p- Puesta primaveral etica.;ti,

dante.

O.-- Puesta otoñal esca^a. o- Puesta otofial abundant:.

T Tendencia a la coclez o t- Ausencia de coclez.

preseucia do coc:ez.

F Forma o Pe>o del huevo: f- Huevo ^^raude.

huevo peGt^eño.

C Huevo cle co:or u^osado, c Huevo de co'.or blauco.

azul, rojol.

Los rl^Iódulus de ^)uc:^t,l en Ilna parva, ^)^^i• r^^-

<':uc•ic3o I^ue se^I el númc^rl^ de ]a^ ^,rallina^ c^uc' ],I

c'unstituv^ln, r^^corrc^n im<1 escala dc ^^ari^l<3ísimas

,TI^<ldu^l^•i^^nes. <ietallc^ quc indli,jera a cstc céle^^llr^'

a^^icultc^r a e^tai^lcccr lírlcas <livisori^^s. dcntr^I dc

cuycis lílt^ite, clasificG a las ^allinas, coincidicn^l^)

cn la ^^al'iallilidaci coll Pc^al•1 •y Smart, p^^i•o ^^^^t^^-

hlc^cienc^li di^-crsas ^;racíuaci^m^'^ ^^arz ^•ada ^Iar

de fac^or^'s.
Para <3eterininar ^•^záles con^^icne con^ervar v

cuáles ^^liminar•, no es 1)reciso enfra^cars^^ en

;;randes >>rol)]cmas; 1»sta sc:;uir la ^)^luta c^^ta-

c{uc ^^<^ndicil,nan l^l ^11>unc^^mlc, nicili^lr^I^ ^^ e^c^,sa t^iccida en lo^ divcr^os c•uaclru^.

E,^;turl, ^ ^•l^m^^ ^•rc^^^'mos yue ^ilit^lc' ^cr^'ir su I^'actor ?lI = I'^^^cocirla^l. - I^:;la ^^u^iliclad. tan

ccnocilnientli a l^» avicultor^^^, ^^amos <i tratar el cjesc^ble en lo^ efecti^°I)s ^lviar^^s, ^uarcl^l r^^^la^•ilín

tema cr^n cic'rta <ln^r>litud, ^Il;rc^u^' c'1 sí^;em^l nos ^on las razas. pt^es, en ^;^^neral, las !igeras-l,^'^-

mere^•e^ sim^>atías. c^mcecliéndole prrla^•ión ^^I^l^rc^ horn, Castella,na, llcnor^•^^, Prat, c^te., p^ir lo c^uc•

Ir^s d^'más. hemos pl^did^, obse^i•^°al•, llegan a la n)adtlrez sl'-
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^ual anles ^lue las ^ernípesadas-Rhodes, Orping-

ton, etc.

I;;ualmente es cosa comprobada que aquella

pollita que primero llega a]a madurez, esto es, a

dar t^^l primer huevo, suele resultar la más pone-

dora : claro due siempre que no se provoque ese

n-^omento de poner con estimulantes, sinu man-

teniéndola en ]as debidas ^'ondiciones, sicndo cosa

comprobada que, por lo gcneral, cuando má^ tar-

dc^ se inicia la puesta de las gallinas, menos hue-

^'os sc cosechan en su primer año de ponedora o

de <•onlprobación, siempre y cuando causa., de

medío no hayan actuado en detrimento dcl ren-

dimicnto que, en circunstancias normales, huhie-

ra sido mayor. F.sas circunstancias e impondera-

hle^ ^lue con harta frecuencia se presentan ac-

tualmcnte al avicultor, merecen valorarse, con-

cedicndo un pequeño margen dc^ flexihilidad o

tolerancia cuando ellas hayan concurrido.

Hurts, basándose en las observacione^s verífi-

cada^ en su^ gallinas dul•ante las e^pcricncias

lleva^las a^•aho, vió que la Ilegada a la madurez

se presentaha entre los ciento trcinta días y cua-

troci^^ntos uno de nacidas las pollitas, es decir.

entr^^ los ^•uatro v trece meses, de modo clue si

una ^allina o pollita Castellana, por ejcnlplo, da

^^l pi•im^^r hue^•o cumplido, loti nueve meses, sc^

I^i conccpttía romo portadora dc una cualidad in-

clescahle, c{ue denota la presencía del factor ^^z o

dc madurez tardía, por lo que, aundue ponga ele-

vado nún^ero cie hue^^os, no debc^ destinarse a in-

te^rar níngtín lote rcproductor.

Fácil resulta, también, demostrar la caistencia

de distintas :;raduaciones en la 1>recocidad, como

Se eXpl'eSa en el Slgulente C'Lladl'O:

GFtADOS DE MADUREZ SEXUAL

Grado Edad al dar el PI'imer huevo Edad en días

luasiado-sobre los cuatro meses-, el tamaño del

huevo se resiente. Asimismo, la época del año en

clue inicia la postura guarda relación con la abun-

dante cosecha de huevos, pues las pollitas que,

nacidas en marzo a junio, comienzan a poner de

^^gosto a fines de noviembre, prosigucn el ciclo

productivo sin interrttpción.

Puestcz inv^rrtal, ctbicndair(e, re^^^re.5e^i^t^tdu E^^^r

t^l factor I(d^^lri^na^ir.te) 7^ esc^ls^e proc^r^cción ^i^ir-
rc.rn^rl at^°ibirída ^il i(recesivo).-La presencia de^

uno u otro de estos factores únicamcnte pued^^

estudiarse e investigarse en aves nacidas en pri-

mavera y que ya en octubre están dando huevos

o en disposición de darlos. Fn las nacidas de di-

ciembre a marzo no puede rcalizarse correcta-

mente-como ^^imos en el artículo anterior-por-

uue, ordinariamente, en ese momento de los me-
ses invernales sufren una pequeña e incompleta

n^uda q_ue, lógicamente, se acusa en una di; mi-
ntición de puesta o cese.

I+^n las prtlebas realizadas para descubrir hasta

qué momento se manifiesta la cualidad dominante

y en qué punto inicia eu acción la recesiva, traha-

jando con aves muy seleccíonadas no sc encont ró

t;na gallina que diera más de 126 huevos en los

ciento cincuenta y tm días que abarca e] ciclo
otoño-invcrnal, ni una cuya producción fuera in-
t'crior a 30 huevos.

I+ttndándose en tale. resultados, Hurts estable-

ció la síguiente escala, en la que va distanciando

los porcentajes dc diez en diez:

Grado Porcentajes

8 <>

7.0
6.0
5.'^
4.^^
3.0

Dominant^

1. ^ 4 a 5 mese, ... ... ... ... ... ... 120 a 149

2. ^ 5 a 6 » ... .. . ... ... ... ... 150 a 179

3.^ 6 a 7 » .... ... ... .. 180 a 209

4. ^ 7 a 8 » .... 210 a 239

5. ^ 8 a 9 » 240 a 269

Recesico

6. ^ il a 10 » ... ... ... ... ... 270 a 299

7.'^ 10 a 11 n ... ... ... ... ... 300 a 329

8.° 11 a 12 » .... ... ... ... ... 330 a 359

9.^^ 12 a 13 » ... ... ... ... ... ... 360 a 389

10.^> 13 a más ... ... ... ... ... ... ... . . 390 ó m'+s

Fste e^trerno encierra para el avicultor suma

importancia, porque es sabido que la precoeídad

e^;^í íntimamente ligada a una abundante puesta,

como lo atcstiguan meticulosas investigaciones

del profesor Kempster, aunque si se acentúa de-

83,6

73.6

63,6 Factor dominante 1, de l^uesta abiindante ín-

56,3 vernal.

43.f,

33 fi

2,0 2g,6 ) Factor recesivo i, de Pllesta esca.5a en iii-

1.^ 13.fi S1 vierno.

La zona en la que se manifiesta la puesta lenta

o escasa corresponde al segundo grado, con tma

producción de unos 35 huevos, inferior a la c^i-

;ida por Smart para la inclusión de la gallina en

la primera categoría L-2, porque, si bien este in-

vcstigador da como buenas todas las que pusieron

más de 30 huevos del 15 de octubre al 15 de ene-

rc, o más de 40 del 15 de noviembre al 15 de fe-

brero, abarcando cl cómputo exactamente noven-

ta y dos días, el autor que comentamos lo consi-

dera del L° de octubre al 28 de febrero y, por. lo

tanto, nada tiene de particular que en la clasifi-

391



Ac;xi^uLrux.a

cación d^^ llul•t^ ^e den hor malas v meclianas

honed^^ras in^ei^nales las gallinas que dieran me-

ros de 35 huevos c^n ciento cincuenta y un días.

1'ara estaP^lc^^•cr el grado clue corresponde a una

gallina, tomemo^ 1>u!^ m^^del^ la puesta in^^er^nal

di^ la gallin^^ núm. 1.^74, quc inicia la postura el

Gallina vusli•Ila.na n^•rru I,I^-! ^^ I.-1^7. (^u^:^ pu^•^la
durunt^• ^•I primcr ^u^iu (ui^ •,{t }^ 7.-11. ri•,p^•^•ti^^uin^^nt^•.

]2 de (;(•tu{>rE^ ^^ ({uc^ ha^ta el 2^ de febt•ero inclu-

^ive i^one S)5 hucv^^s. Como de los cientc cincuenta

y un días que conlprende el pei•íodo no comienza

la pi°oducción hasta el 12, se descuentan o dedu-

cen de los ciento cincucnta y uno y luego se es-

túblece la siguiente proporción : Si en ciento cua-

r•enta días ha pue^to 95 huevos, en cicnto, X.

95 x 100

Y^_ -- = 67,^3, que por aproximación

l40

ai cucientr' (i3,(i inas cluc cl ^3,ti, I^I in^•luín^l,5 cn

el 6.^ ^rado y, pol• lo t<^ntu, cstá c^n ^^I^^csi(ín (1

acusa la presencia del factor I, doniinanir; (^u(•

interesa conservai^.

Pero sí, p^r el contrar•i^^, tolnamos 1<! ficha (1^^

la gallina ].U-12, cl c^xamen de su puesta c^n cl (^i-

t^do hei•íodo nos dclata ]a hresencia d^^ una m^•-

diana ponedul^a, dehido a]levar cl f'act^^l• ^i, (^u(^ se^

dehe desechar, hara no p^^oducir ^i^^es de n^^^diocr^^

^^ nulo valol•. h.n c^f(^cto, csta ^;allina ha dacio ui^^^l

^roducción de 33 hul^vos (•n cicnto cin^•ucnta ^^

33 x 100

un días, luc^o tendremo^ : - 21,ti.

151

Sigamos ^ldelantc tl^atando un punto conocidl^

^;or todos los ^lue dcsarrl^llan activiclades drntr(1

dP los gallin^^rus, sin qu^^ i^retendan^l^s <1l^sc^uhrír

nada nueao, sinu Ilamal^ la atenci^ín suhl•e ^Il^(^

dignu de considerarse. Si clía <i día in^ix^cciona-

nios la postura dc nues! r^l^ ^allinas y coml^ara-

mos las cosec.has ohtenid^^s dc unas con la l^r(^-

ducción que presentan las otras, s(^^ ve, y no cs

preciso pondcr•at^ nada, duc a part ir dc cncro, ol^-

c!inai•ia^nente, se inicia una curva as^.^(^nc^cnic e^n

]as ha!•^^as, c^uc culmina c^n los meses dc n^ayl^-

junio, emprendiendll se^uidan^entc: ^m dc:•li^^(•

I^^^uy pronunciado. Un sl^n^cro exalnrn nlls i>Iln-

di•á ante la ^^ista yue niientras tmas gallin<IS sc^

comportan car•rectamente, otras no respond^^n r^n

la misma medida. h.'llo es debido a la acción de dos

agentes, bueno el uno e inde^eahle el otro.

Hurts, gran bíólcg^^ y c^minente avicultui•, est^^-

hlece el herído i_^1•ima^^eral d^^] 1 de ^nal•zo <^l 3O

de junio, ^luc cornprcndc ci(^nto ^^eintid(í^ días, y

durante los cuales obtuti^o rendil^^icnto^ n^á^iino^

i.ndividuales de 10') hucvos y míni^nos de 2:3.

Ahora bien, estak^lecicndo los porcentajcs corres-

hondiente^ a amhos extrcmos, cl superior se 5i-

tCza cn cl f^J,3 y el infel•íor cn 18,8.
Basándcse cn cl supe!•ioi•, est.ablece ocho l;r^t-

duaciones o grados ^le mav^,r a mc:nor, cuya es^^,^l^l

^•a descendicndo de dic^z ^^n dicz.

E1 factor• dominantc ^c^ 1>>anili^^st<^ ^icmpr•c ^^u(^

ia gallina, en .u 1^1•imtr alio de ponedora• dé. (•n

el expresado períocll^ primaveral, más de cu^l-

renta y cinco hue^^os.

Nuevamente fijémonos en la ficha 1.474 y vc-

remos que en los ciento veintidós días i^>uso ^1

81 x 100

huevos. Por lo tanto. = ESG,3, yue i^l^r

122

su aproximación al E;9,3 de la escala, se cat.aloga

denta•^ del ^t.° ;rado. Cc^ns^^cucntement.e, esta ga-
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L'ina Lleva en su caudal hereditario el factor P,
dominantc^, tlut^ interesa perpetuar. Sin <^mbargo,

]a gallina 1.477 rcbistra en el mismo tiempo un
rendimiento de ^3á huevos, con un porcentaja de
72,1, pero que clueda dentro del 6.° grado, si bie^n
^n este aspecto avanza algo más que su hermana

de padre.
Si en e^te aspecto cstablecemos un parangón

entre estas gallinas y la precitada 1.042, se dedu-
c^^ que, aunque del^^uestra llevar el factor P en 4."

54 x 100
grado, es un tanlo bajo, pl1t^^

122

1'cro ^i en ^•ez de 54 huevos sólo hubiera dado :^5,

indicaría llevar el factor p, recesivo, determinan-

t^ de escasa pue^sta primaveral, y sólo cabría tc^-

nerla a?ítulo de estudio en llna granja experi-

mental.

Graao Porcentajes

8.^ ss.^
7.0 79..3 ^
6.^^ 69,3 ^ Factor dominante P, de Ptiesta Primavecal

5."^ 59,3 abundante.

4.^^ 49,t3
3.^ 39,3

2. ^ 29,^ ) Factor recesívo p, de pnesta primaveral es-

1.^ 19,3 ^ casa.

f'^r^esta olo^aal o estivo-otoñal.-I.a puesta abun-

c^ante vicne determinada por un factor recesi^vo 0

y comprende los meses de julio a septi^etnbre in-

slusive: lnejor diríamos, de julio hast,a due cesa

ia gallína de^ poner, debido a la muda. Este perí^^-
clo comprende noventa y dos o más días. La poca

producción reconoce por causa un factor ^lorni-

^^anf.e 0, que no interesa conservar.

Para la apreciación de las diversas modulacio-
nes que sc presentan, Hurt. ŭ , apoyándosc^ en las

cosechas máximas y mínimas realizadas durante

sus prolijos trabajos experimentales, estableció,

t^tmbién, diversos grados y porcentajes ; pero a

la inve^rsa de los casos anteriores, por operarse

con genes de acción recesíva, y es el que conviene
e interesa al avicultor, pue^ suscita llna estimahle

cualidad: la per^istencia.

Instituye seis grados con porcentajes extremos

dc i5,8 y 65,8, nue corresponden a puestas de

unos 60 huevos y 15, respectivamente.

Grad ^ Porcentajes

i.^
2.^

>s,s ^
25,8

Factor O, de puesta escasa, dominante.

3.° 35.8
4.^ 45,8 Factor o, de puesta otofial abundante, re^•.e-

5. ^' 55.3 s1vo.
g,o 65.8

Volvamos nuevamente ^^lbre las fichas 1.^74 y

].477, cuya^ produccioncs dc junio ha^ta termi-

nar el año de comprobaci^ín son constantes, no

cesando hasta el 4 dc no^^icmbre, momento en el

que, debido a la muda, dejan de poner. Así ve-

mos que la primera da 84 huevos en ciento vein-

tiséis días y 81 la seglmda. Por lo tanto, aplicando

84 x 100
la escala precedent^^, tendreu^los:

81 x 100
126

J'

= t^6,E^ y f^4,2, que las coloca en el
12E^

grado más deseable de persistencia. Ahora bien,

si en ;^ez de llcgar a la fecha capresada, la gallina

cesara en ^u^ actiti-idades p^medoras el 12 de sep-

liembre, por cjemplo, entonces d^e los novcnta y

ros días se descontarían veinte, como ocurre en

la ficha de la gallina 1.042, en cuyo caso tendre-

18 x 100

mos : -= 24,6, que le coloca en el gra-

(3

do 2.°, con factor dominante de escasa puesta

estivo-otoñal, a eliminar en los buenos ejemplares.

Fxisten, tamhién, otras cualidades que a todo

avicultor deben m^erecer especial at.ención. Coclez,

tamaño del huevo y coloi^ación del mismo.

Entre muchos de los casos que hemos tenido

oportunidad de presenciar y recoger, vamos a re-

ferir el acontecido no ha mucho tiempo a una

renombrada granja norteña. En el mercado de la

capital en cuyo término está emplazada, se valora

y aprecia más el huevo «aldeano» de color, por

considerarlo el p>rlblico consumidor de mejor ca-

lidad y n^ás garantía que el producido en las gran-

,^as, teniendo por tal al huevo bl.anco. E1 propie-

tario enviaba parte de la producción a la hlaz^

de Abastos, pero le resultaba costoso colocar la

mercancía-huevos Leghorn-, mientras perma-

recían los competidores de la aldea, y muchos

clías tcnía que regresar a su granja con parte de

'os huevos. Pues bien ; el yranjero pensó despacio

el asunto ,y solicitó cl envío de pollítas Villafran-

duina. Las pollitas ostentaban tal dível°gencia de

coloraciones, que se las conoce por las gallinas de

ios mil colores ; pero llegadas a la madurez, co-

menzaron a dar unos hermosos huevos de color

lnuy oscuro, como las auténticas villafranquinas.

Sonrióse el avicultor, miró y remiró los huevos,

ios mezcló con los producidos por las Leghorns

y, después de contemplar t odo, se dijo :«; Bien

cstá, alhricias! iQuÉ^ demanda de «huevos aldea-
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nus» voy a tener!» Y ahora viene lo bueno. E1

^;ranjero, que tantos sinsabores había soportado

durante más de tm año, presenta en el mismo mer-

catío los huevos m^^z^•lados, y en cuanto aparect^n

en su pucsto se los arrebatan <le las manos, hasta

tal punto, que muchas ve^ces no le dejan ni colo-

car'se en cl lugar dedicado a este menester, porque

c:ran-lo decía el público-hermosos huevos de

aldea.

Este hccho demuestra lo importantc que es en

.^vicultura tener espíritu, mejor dicho, visión co-

mercial para saber adaptarse cn todo momento a

los gustos y exi^;encias del públíco consumidor.

1'or esn c^tá en Ia mano del avicultor obtener huc-

vos blancos o de color, para ]o que basta tener en

cuenta que el color rojo, rosado, etc., está deter-

minado por el factor C, dominante, y el blanco se

tundamenta en tm recesivo, c.

Igualmente, p<ira nadie constituyc secreto la

preferencia del píihlico por el h^aevo de buen ta-

maño. No sicmpre las ^allinas dan huevos de buen

pcso. pu^^s si así fuera, no sería preciso estable-

cer ca*e^;orías, como es cnrriente en las transac-

c,iones al por mayor.

Pero, ^es que nu puede conseguirse el mej^^-

ramiento del tamaño, dando mayor uniformidad

a las cosechas de las gallinas'' Ciertamente que sí.

Cuando se realiza el registro de la puesta diaria-

mente, si no es factible todos los días, por lo me-

nos se han de pcsar tma o dos veces por semana

t^>dos y cada uno de los huevos cosechados, ano-

tando su^ pesos en la ficha correspondiente, para

saber, al finalizae cl año de prueba, el peso medio

de los huevos dados por cada ^allina. Si el pro-

medio quedare por bajo de los 56 gramoa, no se

dan a ja reproducciGn por huena ponedora que

resulte la gallina ; pero los que superen e^sa prue-

ha y alcancen huenos promedios, se los destina a

constítuir los planteles de reproducción. Esta ope-

ración, realizada metódicame^nte, colocará a nues-

iros efectivos en una envidiable posición, que

compensará los afanes y trabajos del avicultor•.

I^a causa que determina la cosecha de hueeos

rirandes y de buen peso no es otra quc un factor,

f, (forma o volumer. buenol recesivo, mientras

que el factor productor de huevo pequeño, F, es

dominantc^. A1 i;ual que en los casos anteriores,

E•n éste sc estahlece también su graduación y di-

^^is^rias.

Grad^ Peso en gramos

1.^ 42,523 a 46,06¢
2.^ 46,064 a 49,610 Factor k'. dominaute, huevo p:-

3.^^ 49,610 a 53,150 quefio.
4.'^ 53,150 a 56,693

5.^^ 56,698 a 60,241
6.^ 60,241 a 63,785 ^ Factor f, recesivo, de h u e v u

7. ^ 63,785 a 67,t127 ` grande.
8.'^ 67,327 a 70,87:' 1

Pinalmentc, qucdaría incornplcto el tr^^bajo si

no trat^^ramos dc la cocl^^z. La prc^encia dc cluc-

c.as en los gallincros f^s una rémorti cn r^l t^rogreso

de toda granja más o menos pol_^lada, esp^^cialmcn-

te si se crían cicrtas razas, como la Prat, herm^^^^^

raza ^^spañol^^ v d^^ dohlc utilidad, carnc fina, pr^^-

picia al cebamient^^ en sus capones, buena pon^^-

dora dc huc:vo de color; pc^ro es izna pena quc sus

criadores habitualcs hayan desr,uidado cstc im-

portantísimo dctallc al sclcccíonar sus plantclcs,

aunquc es justo reconoccr quc al^;unos avicult^^-

res, vclando por sus propios intcrescs, han c^m-

^,rendido con resolución <^1 camino que conduc^'

a la climinación como rcproductores de t^xlus

aquellos ejemplarc^s quc dcmostraran t^^ndenci^^ a

ia coclez. No es propio dc cste lut;ar r^^alirar w^

estudio detenido sobrc los agentr^s quc intcr^•ic-

nen en la presencia o ausencía de coclez, sino so-

I'amente indicar y aconscj^ir que toda gallina quc^

durante el año de comprobación, y arm con p^^^-

terioridad, demuestre tendencia a est^^ dcfecto y

deseo de incul^^ar, indica ]levar en su c<^udal hc-

reditario el simple o doble factor C o T c3c ]^^ fich^^,

sinónimo de tendencia, señal^índose con tm^^ (' r^n

la ficha-re^^istro cuantas veces dc^notc r^a tcn-

dencia a ponerse clueca o llueca, catalo^^índ^,;c

en 1.", 2." 0 3." grados, sc^;rín el ní^mero dc vc^^^^^

que haya demostrado tal predi^p^^^ición. Pero si

si no da señal^^s de^ tal aptitud, es quc ^^stá ^^n

posesión o cst^í presente s^ílo ttn factor. C, o.los

dos ausentes, o, mcjor, c^^n Hurlti, r^stim^^mos ^^hc-

deee a la prr^c^ncia dcl f<^ctor rccc:^ivc^ r^^ ( de la

ficha.
Estudiado^ todos los f<^^•tores d^^ Hursl dc la

forma cxpucsta, sólo rest^^ procc^d^^r a dc^lcrminar

^a fórmula hiológica, ftmdamf^nt<índos^^ c^n lo^ da-
tos que cada íicha prop^^rci^me, com^ se aprccia

cn los a^djrmtos ^rahados.

^3Tti^.rornia,r,rA
I'emas ¢uícolas. S• (:asteliú.-^1c^moria As^unlil^^;^ Avicul-

tores de l3arcelona. Ponencia ^le^l doctor .i. M. s(^^tili.
Herenci¢ de la fecundidrzrl :°^i h.e gn.]l^iri¢s, de (^scar smart,

traducción de D. P. T.^^b^r^lc ]3^^is.
rrnrli^^n pa^nrral. ^ii^ A. C:. ^nnrálex ^1ira^'allos.
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Construcciones de tierra
/^ J L _.T c^ kl .f [ L a t J ^Pt c

Ingeniero agrónomo

La utilización de la tierra o suelo, como elemen-

to para la construcción, ha sido conocida en dis-

tintas épocas por mtzchos pueblos y cn la actua-

lidad se sigue empleando en bastantes países. En

las construcciones rurales es donde más se utiliza

y debe incrementarse el uso de la tierra, ya quc,

en gcrneral, resuelve, de una manera casi siemprc

satisfactoria, el problema de la vivie^nda rural, de

los alojamientos del ganado y de los almacene`

para diversos fines. A la gran ventaja dc la faci-

lidad de aprovisionarse ^de materia prima, se une

la de ser construcciones económicas, pudiendo ob-

tenerse eclificios que sean suficientemente fuertes

y duraderos, siempre ^lue^ no tengan grandes di-

n^ensiones; añááase a esto la relativa facilidad dc

obtener, con un poco de esmero en el estudio pre-
l^minar, cdificios higiénicos, paco influí^dos por los

cambios de temperatura e incluso atractivos, para

comprender las ventajas de estas construcciones,

que muchas veces son injustamente d^esprE:ciadas.

Ln las regiones que no son muy lluviosas es

donde se usa con más frecuencia este^ tipo de cons-
t^^ucciones ; pero, con un revestimiento aclecuado

due las proteja contra las inclemencias del tiempo,

pu^edcn utilizarsc y se usan en las zonas lluviosas.

Esta protección se consigue, por lo general, con tm

buen revoco y enlucido con mortero de cal, cuan-

do el muro está bien seco. Otras veces se protegen

con una capa de yeso y tierra amasados, en pro-

porcioncs casi iguale^s; csta mezcla tiene una ad-

her^^ncia bastantc buena con el muro rle ticrra; so-

bre esta capa se da un enlucido impermeable, si

se trata dc la superficie exterior, o de yeso en la

parte del muro que da al interior del edificio. 'Pam-

bién se puede prot.eger el muro^ mcdiante ur_ ta-

bique de panderete de rasilla, que se procura unir

a la pared utilizando^ p^edazos dc ladrillo, tejas, etc.,

que se empotran en la misma de eez en cuando, y

con los cuales se traba el tabique de rasilla.

Las partes más cargadas del edificio se refuer-

zan con mampastcría o fábrica de ladrillo, lo mis-

mo se hacc en los marcos dc puertas y ventanas.

Igualmente, y para proteger las muros de la hu-

medad del suelo, se suelen hacer zócalcs dc matn-

postería de 0,50 metros ^de alto.

A continuación se dan algunas normas y datas

recogidos en varias publicaciones, y que se refie-

ren a los dos méto^daa de construccibn con t.ierra

más popularizados.

Avos^.s

Ln estc método de construcción se emplean la-

drillas de barro secados al sol, que después se co-

locan en el muro en hiladas, utilizando para unir-

los cl mortcro dc barra.

Para la claboración de las adobes es conveni^ n-
te que el suelo no contenga más del 40 por 100 de

arcilla. Si para conseguir esto^ fuera necesario ha-

cer una mezcla de varios suelos, se realizará esta

operación en i^nejores condiciones cuando la tierra

está seca.

La cantidad óptima de agua para la fabricación

del adobe es diEícil de medir, porque varía con la

calidad y el estado de la tierra, pero, en general,

^uele ser un 30 por 100 ^d^e la tierra, o algo menos.

No siempre es necesario agregar paja l^^ara con-

seguir bucnos ^dobes, peró con ba^tantc^s suelo^
con^^iene añadirla, para refo^rzarlo^s suficientcmen-

te. La paja que tenga fibra correosa, tal como la

del centeno, es la más indicada, debiendo cortarsc

en trozos de JO a 20 cm. de largo. La cantidad dc

paja que comúnmente se usa es de 4 a 5 kilos por

cada metra ctíbico dc adobes elaborados.

Algunas ^-c^ces se hacen adobes ^de tamaño pe-

quéño para facilitar cl manejo, o porque los de

tamaño grande se agrietan. También suelen hacer-

se adobes co^n lo^ngitudes especiales, para realizar

mejor la trabazón en las hiladas.

Indicamos a continuación algunos de los tama-

ños l.ztilizados corrientemente, dando también el
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peso aproximado, que, (•(ln^(1 t^s natural, varía con

la naturaleza del terren^.

Dimensiones en c»i. Peso en. Kg

]Ox20x40 1 '3
1Ox23x46 18
1Ox30x46 23

13x23x46 22

13x30x4(; 28
1^x30xf;1 45

adobe tenga, des}nlés de encogerse y secarse, el

tamaño que se desee, se aument.arán ^lgo las di-

mc^n^iones interiores de los mulcic^.

L+'labnración,.-La mezcla puede hacerse en h(^-

yos abiertos en ^el terreno^. La tíerra se habrá dcs-

lnenuzado previamente y se tendrá al^,ru humc<it^-

cida, dejándola reposar durant^cw tmas cuania^ li(^-

ras para ablandar los terrones y disminuir cl t ra-

bajo necesarit^ para ]a m^(^zcla. Cuando sc^ vaya ^l

tT'abajar l^^r^l hac^(^^' la n^a^a. ^(^ ^^fiadc l,l l^^lja y^

el agua neccs,aria, nlili•r,ando la azada para efec-

Uistint.4c fttse. dc L•t elubnr:tc•iúu dc :^dui^t^..
} t•uu,t rut•t iún enu lu, mismu^, La ti(+rra.
agua Y D:^.Ja son lrertectaiuente tnt^zt^l.id^i,^
h:ktiLu cnnsexuir un Uarru hnmu^í•neo }^ tl^•
couxistcucia lirmc (I). 1^7sta mc•r.cl,^ ve Ilt^-
ca a u^i siLiu ll:^nu (2), dunde se multl<^,t
el adobc (li). I?1 u^olde se tlui6u inmt^di;i-
(amenle (^l), lavandu a t^ontinu:u•ión Inv
earas intcrna5 t•on un tralw Itúmt^du (:i1.
En tirmpo normultnt^nle ^t^t u.e Put•tlen pu-
nt^r luti adubcs de t•anto a lu^ dus tt trt^^
días ((i> Y c^tii .L lu ^emnnu ^c t•ulut•a.n ^^n
pilati l^ara quc [criuincu dc ^t^t•ar^t^ (^ 1.
Transcurrid^. utra ^t•mana. sc put•tlt^n t•ulo-

c•ar lo. :tduht^^ i•n lu^ mur^^ ŭ IR1.

tsquema de la ounstrucciún del tapial. La tirrra
yue ha nido de.tilerrunada y p:^sada pur Ia crib:t t^,
liwnedec^ida honiogéne.antentc y^ llu^^ad;t (1 ) u lu.v
^Mioldes, donde es estendida en capas dc unus 10
tculímetros de e5pesor ( °). La tierra se api^tiona
hasta quc qucda sutit•ientemente compa<•ta (a^

Los molde>` que se emplean suelen ser sencillos

y construídos con tablas lisas, bien unidas entre
sí mediante tornillos para madet•a o con algún otro

procedimiento. La madera utilizada ha de tener

fibras que resalten muy poco. Yara disminuir^ la

adherencia se pintan los moldes a se forran con

láminas de metal ; puede conseguirse el mismo

fin, de una manera más económica, usando mol-

cles de madera sin pintar ni forrar, pero que estén

siempre empapados en agua. Con objeto de que el

tuar dicha operaciun, quc deb(^r,^ realizarse lo me-

jor posible para po^d^cr obtener un buen adobe.

Los adobes se deben moldear en un sitio 11ano

y limpio. Cuando esta operaciún se realiza sobrc

una plataforma, bien sea de obra o de madera, di^-

minuye ^el p^eligro de que las adherencias despren

dan algún trozo de adobe cn la parte inferior <i(^I

mismo. El barro se debe aplas^tar con cuidado, e^

}^ecialm^ente en las esquinas, hasta cons^eguir un^^

^uperfici^e lo más llana posihle. I^espués de cst^ ^(^
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retira cuidadosamente ^el molde, cuyas caras. int.er-

nas deberán limpiarse a continuación para no es-

tropear los adobes que se fabriquen posterior-

mente.

Los adobes se dejan en el suelda durante dos

o tres días, hasta que estén suficientemente fuer-

tes, para que al manejarlos conserven la forma. En

este momento se colócan de canta, con o^bj^eto de

que el aire pueda circular por ambos lados, y de

esta manera se seqúen las dos caras. Después de

tres a siete día, o más, de se•carse en es^ta pasición,

se agrupan los adobes en pilas poco apretadas, y

si es posible situadas en la proximidad del sit.io

donde vayan a utilizarse.

Una vez bien secos los adobes, se hacen los mu-

ros empleando métodos similares a los utilizados

con el ladrillo común. Generalmente se utiliza el

martero de barro, cuyo lecho tiene^ un grueso va-

riable que oscila desde 8 a 25 mm. Normalmente,

se necesitan ^tres metros cúbicos de mortero para

colocar 1.000 adobes del tamaño de 46 x 30 x 10

centímetros.
Rendim.ientvs horarios.-Yor término medio, un

hombre puede hacer por hora la mezcla y el mol-

deo de 8 a 10 adobes d^e las dimenslones 46 x 30

x 10 cm. Los adobes que puede colocar en el muro
c^n albañil durante una hara oscilarl alrede^dor de

10 de las dimensiones indicadas anteri^rmente;

esta cantidad varía con la forma, altura y númFro

de hueŭos del muro. Usualmente, una cuadrilla,

compuesta d^e tres a cinco hombres, trabaja con

bastante eficacia.

Coeficientes de resistencia.-En varias pruebas

realizadas en laboratorios de los Estados Unidos,

la resistencia a la co^mpre^sión dió un límite que

variab^a de^sde 6,6 a 52,7 kilos por centímetro cua-

drado.

TAPIAL

El tapial consiste^ en rellenar con tierra, que de^s-

pués es apisonada, el espacio compr^endido .entre

dos tableros paralelos entre sí, y cuya distancia

es la que da el espesor del muro.

En general, t^odas las ^ti^erras son bue^nas para la

construcción del tapial, e^specialmente las llamadas

centeneras en algunas localidades ; las que son de-

masiado arcillosas debe^rán mezclarse con tierra

arenosa para mejorar su contextura. En el caso de

ser demasiado arenosas. y pobres en arcilla, y cuan-

do no es pasible hacer una mezcla con otra tierra,

pueden mejorarse mediante un riego con lechada

de cal. Esto es lo que se refiere a tapiales corrien-

tes, ya que existea otros que pudieran llamarse

e^speciales, y que s^on más resistentes, tal como el

que contiene un 10 por 100 de cal apagada en pol-

vo, que se humedece al mezclarse can la tierra;

hay otro tapial en e), que se alternan las capas o

tangadas de tierra, con otras de mortero de menor

grueso, y existe también la tapia con co^stra, que

se forma echando contra los tableros una mezcla

de cal y arena en la proporción de 1 a 3, el céntro

del ^tapial se rellena con tic^rra ; de ^es,ta forma, al

quitar los tableros quedan las dos superficies la-

terales del tapial con dos capas protectoras.

La cantidad que es necesaria de humedad varía

en general inversamente con el contenido de are-

na del suelo ; lo corriente es del 7 al 15 por 100

del peso de la tierra. Cuando la humedad está en

exoeso, el tapial, al secarse, se contrae, y cuando

no está en cantidad suficiente se desmenuza o

desmorona. El grado óptimo de. humedad se con-

sigue cuando la tierra se^ manti^ene unida al hacer

una pelota, apretándola con la mano, deshacién-

dose esta bola al dejarla caer al suelo desde la

altur.^ de la cintura.

Dimensiones y nzoldes. - La anchura más co-

rriente de los muros varía de 50 a 60 cm. ; no sien-

do frecuente ni económico el hacer muros de grue-

so inferior a 50 cm.

Los moldes, que también se suelen llamar «ta-

piales,», tiene^n unas dim^ensiones tales que les

hagan fácilmente manejables; ^estas dimensiones

suelen ser 80 cm. de altura por 2,5 a 3 metros de

longitud; el grueso del tablero es de unos 3 cm.,

pues lós gruesos inferiores no son adecuadas para

resistir las presiones laterales. Estos tableros es-

tán reforzadas transversalmente por listones, co-

locados a distancia de un metro, poco más o me-

nos. Las tableros se suj^etan entre sí para el tra-

bajo mediante unos pasadores metálicos coloca-

ctos en la parte inferior, y por• la parte supe,rior,

generalmente se unen mediante ^ogas o cuerdas.

Indicaciones para el trabajo.-Lo^s moldes de-

ben colocarse con cuidado, tanto horizont.al como

verticalme^nt,^e. E1 r•ellenq se realiza por capas de

unos 10 cm:, que se van apisonando, primero a lo

largo de las caras del molde, y después en sentido

tranversal y por la parte central de la capa exten-

dida, teni:endo cuida^do d^e apre^tar todas, las partes

uniformemente y de manera que queden al mismo

nivel, Usualmente, el t.rabajador permanece en el

interior del molde y ayuda con sus pies para apre-

tar y allanar la capa de tierra. Los golpes del pi-

són no deben ser pésados, sino más bien rápidos
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y vivos. Cuando en la misma sección del muro es-

tán trabajando dos hombres o más, los golpes del

pisón no deben ir a la vez, porque pudieran dar

lugar a vibraciones que debilitasen la estructura.

Una capa de tierra su^elta de unos 10 centímetros

queda, después de apisonada, con una altura de

6 cm. aproximadamente, bastando para esto con

dar unas tres o cuatro vueltas con el pisón. Cuan-

do lá capa de tierra está suficientemente apisona-

da, resuena cada golpe del pisón y da la impresión

de poca profundidad ; al llegar ,este momento se

exti^ende otra capa de o^tros 10 cm. y se repite e1

proePSO hasta que el molde se llena casi hasta el

bor•de.

Una vez ŭonstruído el bloque se af^ojan los pa-

sadores del malde, _se sueltan^ los tableros, se reti-

ran y se vuelve^n a colocar, generalmente a conti-

nuación, para proseguir la construcción del muro.

En caso n;ecesario también pueden colocarse los

tableros encima del bloque recién construído, para

continuar en otra hilada. Las juntas de los distin-

tos bloques quedan algo inclinadas.

Para asegurar una buena trabazón entre lá^ dis-

tinta^, hiladas, co^nviene d^ejar la parte superio^r d^e

las mismas algo rugosas. Si las hiladas anteriores

estuvieran bastante secas, se puede lograr una

buena unión con la hilada que se va a construir;

ro^ciando lig^e^ram^ente co^n agua la parte anterior-

mente hecha.

La parte superior dé todas las hilada^ deberá

protegerse de la lluvia, y^en las époças en que sean

de temer 1as heladas habrán de suspenderse los

trabajos. En el centro de los dinteles que cubran

huecos anchos, deberán colocarse postes, de tal

mo^do que permita el apisonado de las primer<^^is

hiladas por encima de los huecos.

Renáim^ientos h,orarias.-E1 equipo completo lo

componen tres hombres, dos apisonando y otro

preparando la mezcla y llevándola a los moldes ;

las tres juntos trabajan en la operación de quitar

y colocar los t.ableros. En estas condiciones c^l ren-

dimi^ento, por término medio, suele scr de 0,] rnc-

tro cúbico ^por hora y hombre.

Al equipo propiam^ente encargado de la cons-

irucción ya citado se suelcn añadir otros do^ pc^>-

nes para cavar y proporcionar, por tanto, la t icrr^í

necesaria para el tapial. ^

Coeficientes de resistencia.-En una probeta de

tapial procedente de derribos, ensayada en el la-

boratorio de la Escuela de Ingenieros dc Caminos,

la carga de rotura a la com^pr,esión, fué de 14,2 Kg.

por centímetro cuadrado. En varios c^^nsayos rc^ali-

zados en laboratorios de los Estados Unido,^, la

resistencia a la compresión tenía límites que va-

riaban desde 4,21 a 40,07 Kg. por centímetro cua-

drado.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios

Libertad de cebada, avena, subproductos de mol^nería
y m aíz

El Baletín Oficial del Estado de
de 1° de agosto de 1951 publica
un important° Decreto de 27 de
julio, del cual se transcribé lo
más importamte a continuación :

Durante la actual campaña ce-
realista de mil novecientos cin-
cuenta y uno-cincuenta y dos que-
dan en régimen de libertad de co-

mercio, precio y circulación las co-
sechas de cebada y avena proce-
dentes de la misma.

No obstante lo anteriormente
dispuesto, el Servicio Nacional del
Trigo exigirá la entrega por parte
de los agricultores y a los precios
de tasa, de aquellas cauztidades de
estos cereales que se consideren
indispensables para lograr satisfa-
cer las necesidades de carácter
preferente, en la cuantía que en
forma global sea establecida, a
estos fimes, por la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos y Trans-
portes.

En todo caso, el Servicio Na-
cional del Trigo recibirá en sus
almacenes y pagará a los precios
de tasa establecidos las ŭantidad^s
que de estos productos deseen em-
tregar los agricultores voluntaria-
mente y quedarán a disposición
de la Comisaría Genera] de Abas-
tecimientos y Transportes.

Los restos de limpia y subpro-
ductos de molinería procedemtes
de las molturaciones de los cerea-
les panificables durante la campa-
ña cerealista mil novecientos cin-
cuenta y uno-cir^cuenta y dos que-
dan en régimen de libertad de
circulación, comercio y precio.

No obstante lo anteriormente
dispuesto, el Servicio Naciomal del
Trigo queda facultado para exigir
a los fabricantes de harinas, con
carácter obligatorio, las cantida-
des y clases de subproductos de

molinería que considere indispen-
sables para atender las iaecesida-
des del ganado de labor y renta
de los agricultores, sin que en nin-
gún caso dichas cantidades pue-

dain. sobrepasar el veinte por cien-
to de la total producción de las fá-
bricas, excluída la correspondien-
te a las reservas de consumo de

productor, que quedará íntegra-

mente a disposición del Servicio

Nacional del Trigo, para su en-
trega a dichos productores reser-

vistas em la forma que habitual-

mente se viene realizando en las
campañas anteriores.

Los pr°cios de venta por los
fabricantes de harina de los sub-

Utilización

productos de molinería que hayam
de entegar con carácter obligato-
rio al ^ ServiCio Nacional del Tri-
go serán fijados oportunamente
por la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes.

Durante la actual campaña mil
novecientos cincuenta y uno-cin-
cuenta y dos los agricultores vem-
drán obligados a entregar al Ser-
vicio Nacional del Trigo en la for-
ma, cúantía y condiciones que se
establezcan por la Comisaría Ge-
m^ral de Abastecimientos y Trans-
portes, y con destino a la panifi-
cación, la parte de la cosecha de
maíz que se les señale, con carác-
ter de cupo forzoso y a] precio de
tasa fijado. El resto de la produc-
ción quedará en régimen de liber-
tad de comercio, precio y circula-
ción.

de habas y guisantes forrajeros para consu-
mo humano o del ganado

El Baletín Oficíal del Estado de
fecha I.° de agosto de 1951 pu-
blica uin. Decreto del >\/linisterio de
Agricultura de fecha 27 de julio,
según el cual, a partir de la fe-
cha de publicación de dichc De-
creto queda sin efecto la prohi-
bición que el tíltimo párrafo del
artículo noveno del Decreto de

Regulación

^se Ministerio de Agricultura de
fecha veintisiete de abril de mil
novecientos cincuenta y uno, es-
tablecía para e] empleo como
pienso de las habas y guisantes,
quedai-^do, por tanto, autori•r.ada
su utilización indistintamente pa-
ra el consumo >ZUmano o para el
consumo del ganado.

de las cosechas de leguminosas de consumo
humano

El Baletin Oficial del Estado del
día l." de agosto de 1951 inserta
pn Decreto del ministro de Agri-
cul_ura de fecha 27 de julio, me-
diante el cttal quedan em libertad
de c.omercio, circulación y precio,
tanto en producción como en con-
sumo, las legumbres considera-
das como de consumo humano :

garbanzos, judías y lentejas, que-
dando, por tanto, sin efecto lo
dispuesto en la segunda parte del
párrafo primero del artículo no-
veno del Decreto de dicho Minis-
terio de fecha veintisiete de abril
de mil novecientos cincuenta y
uno, que queda en vigencia para
el resto de su contemido.
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Autorización al S. N. T. para adquirir vales-resguardos de
cereales excedentes y fecha de caducidad de los

EI Boletír. Oficial del Estado de
fecha 3 de agosto publica dos Or-
denes del Mimisterio de Agricultu-
ra, de 27 y 31 de julio, mediante
las cuales, dicho Ministerio, pre-
via conformidad del Consejo de
;Vlinistros, tiene a bien airtorizar
^rl Servicio Naciomal del Trigo,
para que a partir de la fecl^a en
que sea iniciada la expedición de
vales-resguardos de ^exce 3entes,
pueda adquirir al precio de 1.75
pesetas el kilo-vale de trigo y al
de 1,40 pesetas kilo-vale de cente-
no, todos los vales resguardos de
depósito de excedentes de dichos
cereales, que les sean ofrecidos
volumtariamente en venta por sus
t^nedores y que a estos efecto:^
sean presentados en las oficinas
provinciales del citado Servicio.
La anterior autorización al Servi-
cio Nacional del Trigo para com-
pras de vales resguardos de exce-
dentes, s^rá anulada mediante
Orden de este Ministerio en aque-
lla fecha en que así se considere
oportuno disponerlo por conside-
rarse cumplidas las finalidades

mismos

para las que fué concedida. A fin
de qu° e5e M^o^isterio disponga
de los datos convenientes para
juzgar de tal oportuizidad el Servi-
cio Nacional del Tri^o facilitará
semanalment^ los datos refer^ntes
a las compras realizadas por el
prapio Servicio en virtud de esta
autorización, así como bambién la
informaci ŭ i.^ de que disponga so-
bre la marcha de las contratacio-
nes del mercado libr^.

En coi7sonancia con el crite-

rio sustentado por la primera de

estas Ordenes, se fija la fecha de

^ de marzo de mi novecientos cin-

cuenta y dos como límite a partir

del cual los depósitos de exceden-

tes de trigo, ceiateno o escaña qu^

no hayan sido aplicados al abaste-

cimiento por este sistema de ex-

ced.entes serán considerados como

anulados, e invalidados, pudi^n-

do el Servicio Nacioo^al del Trigo,
a partir de dicha fecha, disponer
para el abastecimiento nacional
de los citados depósitos no utili-
zados.

Definición de horinas de distintos tipos de extracción

En el Boletín Oficial del F_stcdo

del día 14 de agosto c'e 1951 se
publica una orden del Ministerio
de Agricultura mediante la cual
se definen los distintos tipos d°
harinas err los siguientes térmi-
nos:

1." Harina del 80 por 100 de ren-
dimiento.-De f ini'ción

Deberá entenderse por >larina
d^ trigo del 80 por 100 de rei^di-
miento el producto de la moltura-
ción del trigo (previa separación
de impurezas en las operaciones
de limpia y complementarias de
las fábricas de harinas), con el
gradu de extracción necesaria pa-
ra obtemer el expresado produci-
do de 80 por 100, sobre la base
del trigo comercial.

Resultará suave al tacto, con
^ecuerpou, de tonalidad blanca
amarillenta o ligeramente grisáceo
de olor agradable, sabor poco
perceptible, sin resabios de ran-
cidez, moho, acidez, amar^or, ni

francamente dulce ; compri-nida,
d^be pr^^eo.^!ar una superficie ma-
te, de grano fino, s'n puntos ne-
gros y escasísimos pardos.

Com^osición.-La citada hari-
na deberá contener como máximo
el 15 por 100 de hume^la ŭ ; d° 16
a 41 por 100 de gluterr húmedo ;
de 6 a 13,5 por 104 de gluten se-
co ; de 0,75 a 1 por 100 de cenizas
inso'.ubles al ácido clorhídrico al
10 por 100 (referidas a materia se-
ca) ; de 2 a 4 por I Ofl de residuos
sobre cedazo metálico núm. 120
(45 hilos per centímetro lineal, luz
de malla 139 micras). reco^^do al
extraer el glut,°n ; menos de 7 dé-
ŭimas por 100 de celulosa v aci-
dez no superior a 3 dé ŭ imas por
100, exprasada en ácido láctico y
referido a materia seca.

Harina del 75 par 100 de refina-
miento.--Definición

Deberá entenderse por harina
de trigo del 75 por 100 de rendi-
mieirFo, el prc^!ucido de la mo'tu-

rarión de trigo {previa sepaiación
de impurezas em las operaciones
de limpia y complementarias de
las fábrica; de harina) con ,1 gra-
obtener el expresado producto de
dc c?e extracción necesario para
75 por 100,. sobre la bas ° del trigo
c.oraercial,

Resultará suave al tacto, con
^ccue^pon, blanca, de olor y sabor
ag^ -Adables, sin resabios de ranci-
dez, moho, acidez, amargor i-ri
dulzor. Presentará a la compre-
sión una superficie mate, d^ gra-
n.o fino, sin puntos negros ni par-
d.os.

Comrosición.^La cita^!a l,ari
u-ra deberá conte;.er, come ni•áxi
mo, el 15 por 100 de hur: ^dad ;
del 15 a 3Q por 100 de glu!en hú-
medo ; de 5,5 a 13 por 100 de glu-
ten seco ; de 0,600 a 0,750 por 100
ae cenizas (referid.as a materia se-
ca) ; menos del 0,3 por 100 de ce-
nizas insolubles al ácido clor!^ídri-
co al 10 por 100, referidas a ma-
teria seca ; menos del I por 100
de residuos sobre cedazo metálico
núm 120 (45 hilos per centímetrc,
lineal, luz de malla I39 micras^,
recogido al extraer el gluten . me-
nos de tres décimas por cier.te de
celulosa, y acidez no superior a
dos décimas por ci°nto, exprPSa-
d<< en láctico y referida a materia
seca.

Después publica el mismo Bo-

letín la definición de harinas de.l
72 y 70 por 100, que no publica-
mos por ser de menor interés pa-
ra nuestros lectores.

Todas estas composiciones se
pueden cons°guir con trigos co-
merciales cuyo contenido de im-
purezas no rebase del 5 por 100.

Se adquieren números

atrasados de la Revisto

"AGRICULTURA"

Ofertas a I a Administración:

Ca6allero de Gracia, 24 - M fl D R I D
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TOMA DE POSESION DEL
MINISTRO DE AGRICULTURA

El día 20 del pasado mes de
julio, iras de jurar el cargo en el
Palacio de El Pardo ante S. E. el
Jefe del Estado, en unión de ]os
restantes ministros de reciente
nombramiento, se verificó la to-
ma de posesión del ilustre ing^-
niero agrónomo y relevante agri-
cultor don Rafael Cavestany de
la cartera para la que había sido
nombrado por Decreto del día an-
terior.

El salón de actos del Minaterio
de Agricultura era insuficiente pa-
ra contener al numerosísimo pú-
blico que d°seaba presenciar el
acontecimiemto, integrado por to-
dos los altos cargos de la casa, la
casi totalidad de los funcionar'os
que allí prestan servicio, numero-
so persoi-^a1 de la Organización
Sindical, esr:ecialmente d'1 S:ndi-
cato de Frutos y muchísimos ami-
gos particulare^.

El ministro saliente, señor Rein,
hizo un cumplido elogio del señor
Caves^any, expresando la sat.sfac-
ciéi:^ que le producía v^rse susti-
tuído por un técnico tan inteligen-
te y tan preparado para afrontar
los problemas agrícolas del país.
Dijo que la única preocupación
que siemte a] dejar de ser ministro
es la de que acaso no pudo hacer
todo lo que se proponía en prin-
cipio en favor de la agri ŭultura
nacional por las dificilísimas cir-
cunstziicias por las cuales atrave-
só España en estos cinco ítltimos
años. Reiteró su adhesió^ inque-
brantable hacia el Caudillo y ter-
minó ofreciéndose a toclos y testi-
moniar.ido su gratitud a los miem-

bros del anterior Gabimete y sin-
gularmente a los ministros de In-
dustria y Obras Públicas.

El señor Cav =stany se apresu-
ró a declarar que su antecesor ha
cargado, s^iz duda, con responsa-
blidades que, en just^cia, no le co-
rresponde:^. Declaró sin ambages
su firme propósito de luchar sin
tregua hasta conseguir qu^ ej Mi-
ni^terio de Agricultura tenga el
rango debido para bien de un país
fundamentalmente agrícola, como
es el nues!ro. Dijo que es un gra.n
admirador de la industrialización,
pero, para que.esta sea eficaz, de-

be _ser precedida de una ecouro-
mía agraria potente. Precisamen-
te en España hay mucho que ha-
cer en este s°ntido y la preocupa-
ción de los gobernantes ha de ser
elevar el nivel de vida en el cam-
po, Se mostró partidario dé ^es-
timular la iniciativa particular, a
fin de conseguir que el capit3l
-que es cosa distinta del capita-
Iismo-vaya al campo. Desea que

no se vea en sus palabras la me-
nor censura para su antecesor, el

cual le consta que ha tenido mu-

chas veces que contrariar sus im-
pulsos, obligado por las circui^s-
tancias.

Termina diciendo que el orga-
n'smo s:ndical merece toda su
consid°ración y que habrá que co-
rregir sus defectos y acrecentar
sus virtudes y afirma que ha de
u•abajar con todo entusiasmo, es-
pecialmente en pro de las clases
humildes.

TOMA DE POSESION DE OTROS ALTOS CARGOS

^.1 día 30 del expresado mes to-

i^tó posesióm del cargo de direc-

tcr general de Colonizac.ión, el
competente ingeniero agrónomo

don Alejandro Torrejón, hasta

ahora subdirector del lnstituto de

ese nombre.
Le dió posesiór^ el director sa-

liente, don Fernando de Montero,
en pres°ncia del señor ministro de
Agricultura, el cual pronunció
unas sentidas palabras de elogio
merecido para ambos compa-
ñeros. El señor Torrejón se ofre-
c^ó a tod^s, ^articular y oficia'.-
^nente, prometiendo servir con to-
da I°altad a España y al Caudillo.

Pr^viamente e] ingeniero jefe
de Sección del citado organismo,
don Guillermo Castañón, ofreció
^ 1 director saliente las insignias de
la Gran Cuz del Mérito Agrícola,
costeadas por suscripción entre
todo el personal de la casa:

En ese mismo día, y en Pl des-
pacho oficial del excelentísimo se-
ñor Ministro de Agricultura. se
celebró el acto de la toma ^?P po
eesiéi^, por don Esteban R^artín
Sicilia, del cargo de Secr^^tario
Técnico del expresado Ministerio.
en presencia del ilustrísimo señor
Subsecretario. Directores genera-
les, altos funcionarios del Depar-
tamento y num=rosos amigos y
compañeros del destacado Inge-
niero agrónomo citado.

El señor Cavestany hizo uso de
la palabra para explicar que el
gran trabajo que actualmerite pe-
sa sobre don Alvaro de Ansorena,
Delegado nacional del S^rvicia
del Trige, ha aconsejado su sus-

iitución ei-r el cargo de Secretario
Técnico que seguía desempeñan-
a.o, por una p°rsona de tan escla-
recidos méritos como el señor
Martín S:cilia, de quien hiz^ elo-
gios muy justiñcados. A continua-
cié^n, hicieron uso de la palsbra el
ceñor Ansorena. para congratular-
se de ser sustituído por una per-
:ona tan preparada para lua pro-
blerr^as qu° debe afrontar. y el
5rop^o• esñor Martín Sicilia, que
dió las gracias en emocionadas
ftases, prometie^ndo poner el má-'
ximo interés en el cumplimiento
de la honrosa misión que le ha
sido encorriendada.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

Decretos del Ministerio de Agri-
cultura, fecha 28 de jun'o de 1951.
por el que se concede la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Agrí-
cola a Su Alteza S°renísima doña
María de la Piedad Iturbe y Scholz
von Hermeinnsdorff, Princesa de
Hohenlohe-Langenburg. (Boletín
Oficici del 21 de jul^o de 1951.)

Decreto d°1 Ministerio de Agri-
cultura, fecha 28 de junio de ! 951,
por el que se concede la Gran
Cruz d.e la Orde^^ del Mérito Agrí-
cola al profesor don Arturo Ilma-
ri Virtanen. (BcIctín Oficial del 21
de julio de 195I.)

Decreto del Ministerio de Aari-
cultura, fecha I 3 de julio de ! 951,
por el que se concede la Gran
Cruz de la Orden del Mérito A^rí-
cola a don Leopoldo H=rmández
Robredo. (Boletín Oficial del 22
de ju:io de 1951.)
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n^xic;ULTUxe

la mecanización agrícola en Guinea Españo^a
La elevación del nivel de vida

de los nativos de nuestra colonia,

la poca potencia demográfica de
las colonias vecinas, salvo Nige-
ría, y los programas de revalori-
zacián de este magníñco florón de
Inglaterra, quizá el único que le
quede, han conducido a una crisis
de caracteres agudos del problema
de la mano de obra, cuya escasez
se ha traducido en una elevación
gigantesca del co•sto, tanto que
no son e^n este momento raras las
recontrátaciones en que se dan al
bracero 4.000 pesetas de prima
o regal•o.

La labor del Goberna•dor gene-
^ral de aquellas posesiones por re-
solver las dificultades es incansa-
ble, y a la misma tienen los colo-
niales la obligación de colaborar
con medidas de otro or•den, si se
yuiere mantener la actual producti-
vidad del país.

Una es compleja y de orden so-
cia] y educativo, cual es el aumen-

tar los r^ndimientos laborales del
.indígena cultivador directo, mejo-

rar la calidad de sus productos. in-
cluir en los programas productivos
a muevas zonas nativas todavía
atrasadas y aisladas, etc.

La otra •es de orden privado de
cada agricul'tor, y en ella incluí-
mos íntegramente la mecanizació;:
del campo colonial, tema que es
objeto de atención en otros países
tropicales.

Las dificultades de la mecaniza-
ció^n en muchas partes de nuestra
colonia son ^notorias, y en ellas se
alínean lo accidentado del relieve
y las gramdes pendientes, la falta
de nativos pr°parados para aten-
der las máqui^nas, las dificultades
de adquisición de maquinaria y su

elevación de c•osto en origen, el
predominio de cultivos arbóreos
difíciles de mecanizar, y aun im-
posible, la fase de recolección del
fruto, y la falta de modelos ade-
cuados porque el proyectista no se
ha sentido aún acuciado por las
especiales características de los
países calientes .

No obsta^nte, cuando el estricto
trabajo manual s° pone a un pre-
cio desproporcionado, así como la
escasez es manifiesta, nacen estí-

mulos para vencer las dificultades
antes señaladas.

Muchas de las operaciones de
cultivo tienen artefactos má ŭ o m°-
nos adecuados, pero e^n otras ni
siquiera ha llegado a realización
práctica ninguna de las pos^bles
saluciones, y ahora se va a pasar
]igera revista a varias labores :

Cha^eos.-Donde el terreno lo

permite por no ser pedregoso 0
irregular, la utilización de peque-

ñas guadañadoras a motor pueden
dar resultado excelent^ ; son par-

ticularmente recome^ndables en las
plantaciones a gran marco, como

ocurre con las palmeras de aceite,
heveas, agrios, etc.

En otros terrenos, para la pul-
verización con herbicidas adhe-
rentes o para márgei^es de cami-
nos, patios o espacios libres, los
quemabrozas de gas-oil pueden
muy bien ser recomendados

Recolección. = T^niendo sufi-
ciente extensión, varios cul'tivos
pueden ser recolectados mecáni-
camente ; bíen es verdad que al-
gunos son muy red.ucidos er. la co-
lonia, y así suced° con la caña de
azúcar y algodón ; pero otros tie-
nen o pueden tener más extensión,
tales la yuca, maíz, cacahuet.

En el cafeto se señala la posibi-
lidad de obtener variedades que
en la madurez te^ngan poca firme-
za de pedúnculo para que se cai-
ga^n y puedan recogerse con di-
versos tipos de aspiradores.

En el caso del cacao, el proceso
d^ partido de la piña podría me-
canizarse, utilizando iniciativas ya
existentes basadas ei^ el aplasta-
miento de la piña o en su perfo-
racián.

Transporte. - Lleva consigo un
aumento de la red de cami^nos in-
teriores de la finca para r^ducir
los transportes de la cosecha a la
cabeza de los braceros. Tractores,

remolques y camiones tienen cada
vez mayor uso. ,

Otros dos métodos de transporte
pueden te^ner intensa aplicación,

y ello sin mecesidad de abrir cami-
nos de coche. Ta] el transporte hi-

dráulica de frutos, que, natural-
mente, sólo es posible donde el

agua sea abundante, incluso du-
rant^ la eŭtación seca.

Tambi'en cabe señalar el trans-
porte a lomo de ga^nado asnal ca-
ballar o mular, cuya obtención es
posible en la misma colonia La
vacunación con anthricina parece
prometer resultados favorables res-
pecto a la •defensa contra la en-
fermedad del sueño ; pero es que,
aunque no fuera posible, tal de-
fensa y la vida del animal fuera
breve, pudiera ocurrir que el cos-
to del transporte resultara más ba-
rato que con braceros en el pri-
mer escalón y camiones en. el se-
gundo.

Labores.-So^n muy diversas las
máquinas elaboradas para las dis-
tintas operacion°s cuya aplicación
podría ensayarse en Guinea, me-
diante tractores ligeros can aperos
suspendidos: gradas de discas,
cultivadores giratorios, subsolada-
res, apertura de zanjas y drenajes,
etcétera.

En otro orde^n, perforadores de
hoyos para plantaciones, arranca^-
dores de árboles y tocones, má-
quinas de sulfatar a presir:n. in-
yectadores de suelo, etc.

Beneficiado.-Una de las opera-
ciones en que el agricultor ve ab-
sorbida más mano de obra es en

el proceso de preparación comer-
cial del cacao.

Sobre todo el secadero de piza-
rra absorbe diariamente por cada
100 metros cuadrados 24 braceros ;
si tal operación pudiera mecani-
zarse, el avance dado sería consi-
derable.

Por dos medios se intenta ata-
car el probl•ema Uno cansiste en
mecanizar la remoción •del grano
sobre e] secadero, y a este respec-
to en la colo:iia san varios los in-
^entos realizados.

El otro sistema es la utilización
del secadero mecánico disconti-
nuo y continuo, para lo que pre-
viamente hay que resolver la cues-
tión de la separación de la pulpa
fermentada, lo cual se orienta a
una lavado enérgico y breve con
un posterior escurrido centrífugo,
para evitar el agufadon de la cu-
tícula y las manchas en el seca-
dero, el cual, a su vez, debe estar
canstruído •de materiales que mo
manchen el grano, lo que lleva a
la exclusión del hierro.-]. N.
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Ac3RlCULTURA

CAUSAS DEL RENDIMIENTO ECONOMICO
DE LOS ACEITES COMESTbBLES

EI valor dietético de los acei-
tes comestibles en el aspecto eco-
nómico de su rendimiento, tanto
de consumo como en su fuitción
fisiológica alimenticia, depende de
la composición de los aceites. No
se puede realizar ningtín índice
comparativo si no se parte de acci-
tes naturalmente estables, es de-
cir, de aceites no tratados paca
modificar sus condiciones natura-
les dc olor, sabor y prescntación,
o de los tratados científicamente,
conducida su corrección para de-
volverles sus condiriones de esta-
bilidad naturales.

Es, pues, cottdición fundamen-
tal para quc ttn aceite cmnestib'.f•
rinda lo más posible la de su ma-
^•or estabilidad natural que mejur
Ic permita soportar la acción del
t•alor en su empleo como condi-
mento distinto de las c o m i d a^
frías, ensaladas, etc.

Los aceites destinados a1 con:u-
mo y sometidos a procesos de rc-
finación, en los que el propósito
c. simplemente alcanzar un líqui-
do oleoso insípido, inodoro y de
aharieucia agradable, experimen-
tan un ^qnebranto en su estructu-
ra inicial que les hace sumamen-
te inestables y dificulta su conser-
varión, facilitando su más rápido
enr.anciamiento v su fácil descom-
posición al sometérse^los a la tem-
peratura culinaria de «frito», y
^ufren gran mcrma al StibslsYlr pOr
el calor acttmtilado la .acción de ^
la descomposición, aumentada la
incstabilidad de la refinación por
la del proeeso de calor a que ha
;ido solnetido.

Mientras el aceite de oliva es re-
cuperable, lo que perfectamente
conocen las amas de casa, y pu^'-
de posteriormente volver a SP..r lltl-
lizado,en los aceites de semilla, ;e
b a c e prácticamente muy difícil,
ltues al poco tiempo adquierc un
.abor tlesagradable y se observa
<^ha mermado» al-enfriarse.

La importancia agrícola en In
calidad de lo, aceite^ es de un rc-
licve extraordinario. Si la prime-

ra materia e^ ntala, frutos de oli-
va o semillas ole.agino,as, fácil-
tnente se comprende que aun con

la más ^cuidada e]ayotecnia no se

podrán obtener buenos caldos. Se
desconoce en absoluto cuáles son
los elementos protectoras natura-
les que prestan a los aceites su es-
tabilidad y todas las adiciones dc
elementos conservantes qnímicos,
como ácidos orgánicos, tales como
láctico, fórmico, etc., o la acción
de inorgánicos, como el fluorhí-
drieo, no p.asan de ser intentos de
valor muy relativo desde el pnnto
de vista de la estabilidad.

En orden a la importancia dc

Aceite de Denaidad
lnaice

de deaviación

Olíva .. . ... .. 0,916 a 0,918 0 a { 4
Cacahuet... .. . 0.912 a 0,919 + 12 a+ 14

Algodón... ... 0,918 a 0,928 + 18 a+20

Gírasol ... ... 0,923 a 0,932 + 27

Soja ... ... ... 0,922 a 0,930 -{- 30 a-F 31

la calidad de los aceites, despu^^^
de1 principal factor agrícola set5•a-
lado, le sigue el del sistema ela-
yotécnico utilizado. La incorpora-
ción del calor al procedimiento d^•
presión es, por lo anteriormentr
expuesto en orden a Ia estabili-
dad, perjudicial fuera de determi-
nados límites, auuque el rendi-
miento oleoso sea mayor.

Es conocido el sistema de oh-

Acidos grasos saturados Cn

Miristico ...

Palmitico ... ...

Esteárico ...

Aráquido ...

Behénico ...

H2n O^

Línocérico ... ... ... ... ... ... ... ...

nes intensas su menor renditnien-
to ecor.ómico culinario, debido a
la inestabilidad cón que se sitúan
en el mercado.

De los aceites comestibles, los
de mayor importancia en cuanto
a consumo son : oliva, cacahuet,
algodón, g.irasol y soja.

En los análisis de aeeites o mé-
todos de reconocimiento de ]os
mismos se especifican generalmen-
te características físico-qnímicas;
pero no se expresa nada de ]a
cotnposición y estructura química
de los mismos, que es fundamen-
tal. Analíticamente, los aceites ci-
tados son designados como sigue :

L^dice
Indice

térm ico Reactivo Rellier
de iodo de

Tor elli

78 a 95 42 a bl Grisáceo o lila.

93 a 101 45 a 58 Azul violácea.

104 a 117 66 a ti8 Vio:ada.

123 a 135 65 a 82 Amarillo pardusca,

121 a 128 BZ a 95 Amarillo ^pardusca.

De las características expnestas
no cabe, como se ve, deducir con-
secuencias, pue, ningtín elemento
determinante es indicativo de su
estabilidad •

Si observamos, en cambio, su es-
tructura, de los .aceites citados son
tlo seeantes los de oliva y cacahuet,
y el porcentaje medio de ácido^
grasos combinados en glicerina es
así :

O^ I i 6 a Cacnhuet

c x o_ 1,1 -

C^^H3^0 9,7 8,3
CieHasO^ 1 3,1

C H O_ 0,9 2,4
C ,H^aO ŭ - 3,1
C^^H NO_ - 1,1

Aceites grasos no safurados Cn H^ o - 2 o máa ^2

oleico ._ ... ._. . . ._ ... C^NH O 79,8 56ai z
Linoleico ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... G'^ NH O 7,5 26, _^ •>

tención de los aceites menos vo-
bles o de semillas y su apetencia
natural menor, y, por tanto, P^
consecuencia de ttna elavotecnia
nl.artirizante y de unas refinacio-

: t•

loo loo

F n t r e los aceites semisecante,
eneuentran los de algodón y gi-

raaol, cnyo poreentaje de ácidos
grasos combinados c o n glicerina
es el siguiente :

Algodón Giraeol

At^idos ^ra^cos saturadus

Mirístico

Palmítico ...
c^.,H^N°:
cHO'

z .
21,2

-
3,5

Esteárico .
cluH3^O'_'

1,3 2,9

Aráquido
^N 16 L

H ^C
0 6 1... ...

Acido. rraso^ nu ,aturudu^

.Oleico

tu a o ^_

C H O

,

29,6 34,1... .. ... ... ... ... ...

Sino:eico ... ... .. . . ... .
CiNHa-iCs

45,3 58,5
IN .^_ _

loo loo
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•AGRICULTUHA

El aceite de soja se considera

como aceite secante por su conte-
nido en ácidos grasos muy insatu-
rados; pero, en realidad, es bas-
tante^ semejante al ^irasol.

Los glicér^dos no satnrados, es
decir, los ácidos grasos no satu,•a-
dos combin.ados con la glicerir:a,
s o n fisiológicamente esencinles,

siendo el oleico el característico
del aceite de oliva y el más estable
de los insaturados.

L a s eomposiciones expresadas
son las teóricas, es decir, las que
tienen los aceites obtenidos dc fru-
tos sanos y reción recolectadoŭ , y,
por tanto, si por cualquier causa
natural, fuerza mayor o descuido,

I a s materias flmdamentales ^h a n
cxperimentado .alteración o h a n

Acei^e de eoja

Acidu, grasos satarado.ti

Mirístíco... ... ... C^ 1H_XO_ 0,3

Palmítíco ... ... C H O 9,8
16 a_

Esteárico... ..... C H O 2,4
I A ^ fi 't

Ar^ quido... ... ... G', ^H O_ 0,9

Nu satnrados

Oleico ... ... ... C^ ,H ^o„ 28,9

L^tnoleico... ... ... C H O 50,7^h .^_
Linolénico ... ... C H O 7

IH :fll _

sido tratadas defectuosamente, los
aceites rinden culinariamente me-
nos.

Por con=iguiente, c u a n d o el
aceite obtenido no es natural, es
lógico y obli^ado retornarle en lu
posible a su estado y composieión
normal en cuar,to a pureza, o se^l
porcentaje de giicéridos, unifor-
midad de características físicas,
químicas y estahilidad.

Hechas las consideraciones pre-
cedentes, justificativas de un ín-
dic^e aproximado, y teniéndose en
cuenta los procedimientos de ob-
tención generalmente seouidos, no
ofrece duda el que el aceite de oli.
va posee un valor dietético y eco-
nómico muy superior al de los de-
rnás, sigui^éndole en importancia
el cacahuet, al^odón, rirasol v
soja.

Las refinaciones de los aceites
de soja efectuad^a, últimamente en
España hacen atín más sensible la

disminución de su redimiento cu-
linario, pues se han seguido los
eratamientos normales del aceite
de oliva, forzándose los tiempos y

las concentraciones para alcanr,u•
resultados físicos de presentación
ajenos a los de mantenimiento dc
1os aceites naturale^ depurados de
sus elementos inapetentes o into-
lerados. El accite de soja distri-
buído es, por tanto, sumamente
i r^ estable.

Cifrándose lo expuesto, resulta
lo indicado en el cuadro inserto
a continuación.

La a^•idez de un grado se ba to-
mado de la media del aceite de
soja importado.

El accite de oliva de un ^hrado

no necesita re6narse, mienh•as qu^:
cn el de soja ea imprescindible la
refinación.

llel aceite de soja refinado ^c
pierde un 3 por 100, debido a mu-
cílaeos, hnmedad c impnrczas no
recuperables. F1 10 por 100 rc.,-
tante del aceite refinado cs recu-
perable en forma de pastas.

Fn cuanto a la rentabilidad cu-
linaría sería prcciso establecerl;i
para igualey tien^pos c idénticns
anasas fritas, te^mperatura alcanza-
da para fritnra m•oquizautc, en-
friamiento natural y medición.

F>tabilidad del aceite de oliva de un grado de acidez .• ... ... ... ... 10 por 100

Fstabilidad del aceite de soja de un grado de acider ... ... ... ... ... 8 por 100

Fstabilidad del aceite de oliva comestible de un g'rado ... ... .. ... ... 10 por 1^;0

Fstabilida-d del aceite de soja refinado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 por 100

Mermas del aceite de oliva ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 0 hor 100

bTermM del aceite de soja refinado ... . .. ... .. ... ... ... 13 por ]00

.l• F^. l;.

E1 serrín como alimento para el ganado
Según información publicada

en World Crops (julio 79511,
se están realizando estudios en
Estados Unidos par•a tratar dc
utilizar el serrín en la alimenta-
ción del ganado. Es sabiclo que,
por tratamientas químico^ a^le^-
cuados, la celulosa s^e sacarifica.
y actualmente existen do^ mé-
todo^s para ello: el de Scholler,
que emplea para e11o cl ácid^
sulfúrico diluído, y^ci d:^ 13er-
gius, que utiliza el clorhídrico.
Esta celulosa sacarificada hasta
ahora se utilizaba, más que pa-
ra alimento, para ]a fabricación
de alcohol obtenido por fermen-
tación.

Actualmente, y con el nuevo
proc^edimiento descubierto, se
puede convertir en gran e^sca^_a
y económicam^ente, el serrín de
madera en un alimento para el
ganado de digestibilidad com-
parable a la del. heno de prade
ra. Basta exponerlo a la acción
de los rayos catódicas, obser-
vándose que, después de eIlo,
queda la celulosa en forma tal
que puede ser digerida fácil-
mente por un extracto de bac-
terias sacado del estómaqo de
los rumiantes. La resistencia de
dicha celulosa al ataque de las

enzimas digestibles queda fuer-
temente reducida por la irl•adia-
ción electrónica. Se desconocc
hasta el mom^ento si e^sto es d^e-
bido a quc la lignina de Ia ma-
dera ya no desempeña su pape]
protector, o porque^ las rayos ca-
tódicos producen pequeño^s, pe-
ro vit.ales, cambios en la const i-
tución d^e la celul^osa. El éxito
^de dicho proceso dep^ende de la
cuantía de irradiacione's quc sc^
hacen actuar sobre el serrín,
habiéndosc observado que el
óptimo de digestibilidad se con-
sigue con tma expo^sición d^e do-
ce minutos. ^

Parece a primera vista que
este procedimiento s^erá casto-
so, pero segtín los esttl^dios he-
chos, el proceso de irradiación
en gran escala resulta más ba-
rato que los de sacarifi:•ación
mediante ácidos. Ello aparte
de lo extraordinariamentc ba-
rato de la materia prima. To-
dos estos t.rabajos se han reali-
zado hasta ahora cn el labora-
torio, si bicn es de suponer que
las vacas, al alimentarse con
este serrín ^ ir•radia^do, dar^ín el
mismo veredicto que el del ex-
tracto de las ^enzima^ cxt raídas
de sus estómagos.
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La aplicación de elementos nutritivos a las
plantaciones arbóreas

En los huertos frutales se pre-
^entan con frecuencia síntomas de
carencias minerales, que so^n cada
día más conocidos y corr^laciona-
dos con la causa originaria merced
a los análisis de hojas que se mues-
tran así' como un medio auxiliar
de °norme importancia en los
análisis de suelos.

. La forma de aplicación. ta•nto
en cuanto a técnica como en cuan-
to a cantidad, •depende d^ múlti-
ples factores derivados de la natu-
raleza de] árbol, edad, tipo y des-
arrollo del sistema radicular y for-
ma de cultivo. Sobre todo esta úl-
tima posee una influencia d°cisiva
ya que el cultivarse en secamo 0
regadío, utilizarse unas clases de
aguas de riego u otras, labrarse
hondo o hacerlo superficialmente,
sxistir o no cultivos asociados bien
permanentes, como praderas u
c tros frutales de vida más corta,
o bien anuales, y podar largo 0
corto, reflejan su sigro en el ár-
bol como capita] económico, que,
naturalmente, acor-seja una moda-
]idad especial d^ abonado.

El profesor T. Wallace, en la

revista World Cro^ps (mayo y ju-
nio, 1951), hace un resumen de1.
estado actual de los conocimien-
tos sobre la nutrición de las pla^-
tas económicas, y]lega a la con-
clusión de que son grandes las di-
ficultades prácticas que se presen-
tan al atacar los problemas de nu-
trición de las plantas, y ello invita
a utilizar métodos empíricos can
los que, inevitablemente, no se
consiguen resttltados prácticos ni

económicos.
Muchos de los hechos que se-

ñala T. Wallace en los fruta^es son
ya conocidos por simple obs•erva-
ción de nuestros agricultores, es-
pecialrne^nte naranjeros, como, por
ejemplo, la grande y rápida reac-
cióri favorable de la pr•aducción
frutal en los abonados nitrogena-
dos, los cuales, dicho sea de paso,
pueden emplearse en dosis ingen-
tes sin peligro ni perjuicio econó-
mico ; o la relación ds la clase y
cantidad de abono empleado con
la calidad del fruto.

E^n este último aspecto apunta
hechos no muy de acuerdo con la

experiencia española, y así cita
que e] nitrógeno orig_ma frutas de
muy buenas cualidades de conser-
vación y degustación, firmes, dul-
ces y bien coloreados ; el Fósforo
ocasiona frutos blandos, ácidos y
poco aromáticos ; el potasio, fru-
tos de aspecto poco maduro y no
^^erfecto equilibrio azúcar-acidez ;
el magne^io, frutos insípidos, ver-
des y leñosos o fibrosos; y, por
ñn, el boro, frutos d^form•es com
la p_el defectuosa.

Es digno de notarse que son pre-
cisamente los árboles en relación
con otros cultivos los que más acu-
san las carencias de elementos
menores, como magnesio, hierro,
cinc, manganeso, cobre, boro,
aparte de poseer umas ne,cesidades
mayores de potasio, qu^, induda-
blemente, ejerce una acusada in-
fluencia sobre la calidad del fruto,
mientras qué el fósforo puede de-
cirse que actúa más intensam°n'te
por la armonía que introduce en
^os abo^nados.

Se señalam diferencias grandes
en cuanto a las necesidades ali-
menticias de los huertos frutales
p^rfectamente c u 1 t i v a d o s con
aquellos que tienen una cobertera
herbácea, como es lo general con
el cultivo del manzano e^n el norte
de España.

Los conocimien'tos actuales per-
miten señalar que las exi^encias
en nitrógeno de los prados arbola-
dos son mayores que e^n e] cultivo
ordinario, y aun: em el caso de que

este corte no se saque del terreno,
sino que se d.eje como amulchingn
más o menos uniforme, no des-
aparece del todo esta mayor nece-
sidad nitroge^nada, nacida de un.a
fuerte compete^ncia ; hay, natural-
mente, la excepción de las cober-
teras de leguminosas, hoy tan am-
pliament^ empleadas en el tró-
pico, donde son bie^n conocidos
p.ara estcs fines los géneros Puera-
ria, Ca^opogonicum, Cwntrosema,
Mucuna, Vigna, Canavalia, Ta-
phrosia, Crotalaria, Leucena, Cli-
oria, Dolichos, Desmodium, Indi-
gofera, etc.

En cambio, los prados segados,
como cobertera muerta, elevan
las dispanibilidades de potasio y
fósforo, mieritras que las de man-
ganeso se reducen como co^nse-
cuencia del descenso de nitrógeno
disponible ; d.e este modo s° con-
cluye que los prados arbolados
deben fertilizarse con más nitró-
geno y menos potasio, hierro y
fósforo que los huertos frutales
constantemente labrados.

La forma d° aplicación de estos
elementos es bien cono^ida : ni-
trógeno, fósforo, potasio y boro,

calcio y azufre i^ncorporados al
suelo sobre la superficie ocupada
por las raíces activas ; en cambio,
magnesio, cinc, cobre, hierro y
manganeso e^n forma de pulverizá-
cióm sobre las hojas de los respec-

tivos sulfatos,.y el molibdeno, un
elerr^ento cada vez más citado co-
mo ind.ispensable en varios culti-
vos, sobre todo de patatas, se apli-
ca como pulv^rizacián a las hojas
en forma de molibdato.-J. N.

(;on fecba 1.5 del actual, el Boletín Oficial del

^stado publica una extensa Circular de la

Comisaría General de Abastecimientos, refe-

rerxte a la campaña de cereales y legumino-

sas 1951-52, de la cual daremos un extracto

en el número próximo.

405



AC3RiCULTUHA

EI abono amoniacal con inyectores
En 1932 se empezaron en 1os Es-

tados americanos de Cahfornia y
Arizona las experienciss con abo-
nado amoniacal. El amor_íaco tie-
ne la ventaja de ser muy rico en
nitrógeno y de que en su empleo
no se necesita que se transforme
en estado sólido. Como desventa-
ja se encu^ntra que el transporte
y la distribución del amoníaco son
más caros que en los abonos ni-
trogenados sólidos. Las experien-
cias americanas se realizaron por
la compañía Shell, que utilizó el

amoníaco en dos formas :
a) En el agua de riego (nitro-

gation).-Con este método se hi-
cieron las primeras pr'uebas en
1932 y su aplicación en la prácti-
ca a partir de 1935. En 1946 se
distribuyeron en California unas
^0.000 tcrleladas de nitrógeno, de

las cuales unas 17.000 lo fueron
er forma de amoníaco.

b) Mediante inyectores (nitro-
yection).-En 1939 se rea]izaron
las primeras experiencias, y a par-

tir de 1945 se utiliza en la prácti-
ca. En 1948 se trataron en el Esta-
do de Mississipí unas 160.000 hec-
táreas con inyectores.

En 1949 se empezaron en Ho-
landa las experiencias sobre el
abonado amoniacal. Estas expe-
riencias s.e realizan p^r. la Socie-
dad holandesa Shell, en colabora-
ción con la Oficina d°I Nitróge-
no y las fábricas de nitrógeno.

Hasta ahora se han realizado ex-
periencias en Zuidwending, Stads-
kanaal, Ter Apel, Elp y Nieuw
Beerta, es decir, en terrei^os tur-
bosos, ar^nosos y arcillosos.

En total se han tratado unas
10 hectáreas de terreno, habiér_do-
se cultivado en las parcelas ensa-
yadas avena, centeno y patatas.
Como comparación se empleó ni-
trato amónico cálcico. Las p!antas
crecieron ^en las parcelas tratadas
con amoníaco tan bi^n como las
tratadas con nitrato amónico ŭá]-

cico.
El inyector utilizado en estas ex-

periencias fué importado de Cali-
fornia. Ha sufrido algunas modi-
ficaciones para adaptarlo mejor a
los terrenos holandeses, En prin-

cipio, consiste en un cultivador

modificado q u e lleva encima

unos cilindros de acero, donde se.
introduce el amoníaco a grar: pre-
sión, distribuyéndose el mismo
p-or unos tubos colocados detrás
de la reja del cultivador y que
penetra unos 10 centímetros en el
suelo.

Los cilindros que contienen el
amoníaco tienen un peso dA unos
154 kilos y contienen 68 kilos de
amoníaco, de modo que cada ci-
lindro contiene unos 55 kilos de N.
puro. El amoníaco, que bajo la
presión atmosférica es gaseoso,
comprimido se hace líquid^ La
presión en los cilindros es de 4,4
atmósferas a 0" C., y de 8,8 at-
mósferas a 20° C.

El número de tubos para aistri-
buir amoníaco varía según la fuer-
za del tractor que arrastra el culti-
vador. Generalment° son nueve
los tubos de distribución que están
puestos en dos líneas para evitar
dificultades con los pesibles te-

rrones del suelo, trabajándose
una anchura de I,90 metros.
Otros cttltivadores más pequeños
sólo poseen cinco tubos de distri-
bución del amoníaco.

La mayoría de las experiPncias
se han realizado ^en terrenos de
labor, pero últimamente se efec-
túan también en terrenos de pra-
deras, por la enorme importa^.-lcia
que los mismos tienen en Holan-
da. Para evitar que las praderas
stifran mucho daño, se emplean
cultivadores especiales en estas
experiencias.

Ultimamente también se han
empezado, en los laboratorios de
las fábricas de nitrógeno dP Linz
(Austria), experiencias de abena-
do can amoníaco líquido, a fin de
poder llegar a empleo de los abo-
nos líquitlos, que tendrían gran
importancia desde el punto !?e vis-
ta económico. Las experiencias
actualmente están en fase de la-
boratorio, sin que se hayan ex-
tendido todavía a la práctica cul-
tural.

Movi m i en to de personol
INGEViEROS AGRO\U^IOS

Ascensos.-A Presidente de Sección

del Consejo Superíor Agronómicu.

don Fernando Garŭia-Puelles ,Y Sán-

chez; a Consejero Inspector general.

don Alfonso de Grado Cerezo; inl;rc-

san en el Cuerpo don Luis Pujades

de Frías Y don Eduardo San .Tuan

I3albás.

S2tpe7•rz2cmerarios en act^ivo. - Don

José Baquero de la Cruz.

S2cpernz^merarios. - I^on Juan An-

tonio Guasch Egoscozábal.

Reingreso.c. - Don Franeiso de la

Puerta Yáñcz-Barnuevo. ^

Destinos. - A la Jefatura Agronó-

mica de Huelva, don Salvador Trevi-

jano !VIolina y don Luis Carreto Gon-

zález Meneses ;- a]a Jefatura Agro-

nómica de Cáceres, don Pedro Mela

Mela.

Jubilaciorres. - Don Enrique de ]a

Lama del Arenal.

PERITOS AGRICOLAS

don Rafac^l Silvestrc^ Alcald rir^ 1(a^^-

za y don Ismacl Rcnáu Torlá.

St^pernumerarios ert a<^ti^t^o.-llon

Fcrnando Tapia liuano Rodrigáñez.

Superrzumerarros. - Dtm Fcrnando

Giral Thovar.

Frtllecitrt.ienfo.ti^. - llon Gumcrsindo

Cerrada Peñalva.

En el Indice General de
Materias de la Revista
AGRICULTURA encon-
trará, convenientemen-
te clasificado, todo lo
publicado desde 1929

hasta 1950

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

iiAVICULTORES!! La HARINt1 da
SOJA alimenta más que ]a carne; es
muy rica en proteínas. Pida folleto.
7ndustrias Nazo. Requeté, 16, Zara-
goza.

4 scerrsos. - Ingresan en el Cuerpo

406



A(^HICULTUI;A

REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
La sexta relación de product^^s fitosanitarios nacionales que han sido inscritos en el Revistro Ofi-
cial Central de la Dirección General de Agriculiura, publicada en el Boletíix Oficinl del Estado,

diee así :

Nombre del producto Solicitante de la inscripción Provincia
Nú^n.

de
Rogietru

:Viadrid ... 476
Valencia... 177
Barcelona -175
Valencia... 479
Valencia... 480
Vizcaya ... 481.
Alicante ... 482
Barcelona 483

Madrid -} S-1

Barcelona 485
Zamora ... 486
Barce]ona 487
Madrid ... 488
Barcelona 489
Barcelona 490
Valencia... -191
Barcelona 492
Valencia . 493
Va]encia... 494

Valencia... 49.i
Vizcaya .. 49(i
Vizcaya .. 497
Valencia... 498
Barcelona 499
Barcelona :^00
Barcelona 501
Madrid ... 502
13arcelona 503
Vizcaya .. 504

Valencia... SOS
Madrid ... 506
Madrid ... 507

:^ladl'ld ... 508
Madrid ... 509
Barcelona 5]0
Rarcelona 5ll

Barcelona 513

Barcelona ^13

Valencia... 514
Valencia... 5]5

Vizcaya ... 516
fiarcelona J17

[^arcelona 518
I3arcelona 519
Guipúzcoa 520
Valencia... 521
13arcelona 522
Yladrid ... 523

GRUPO 1 ^-Sección A

llagasol oleoso, núm. 1 ...
Insecticida Ribelles, núm. 4
ALI naranjos ...
Insecticida «Alfa»
insecticida aDelta» _.
Sulfo ...
[nsecticida Fénix

Productos Daga, Insecticidas ... ... ... ... ... ... ..: ...
Don José Ramón Ribelles Talón ... ... ... ... ... ... ...
Don Salvador Alemany Sabadell .. ^ ... ... ... ... ... ...
Don Alberto Real Herráiz ... . _ ... . _ _ . ... ... ... ...
Don Alberto Real Herráiz ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Aceites Solubles aHilar» ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Don José Calvo Esquiva ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Don José María Guillén Anadón ... ... ... ... ... ... ...Trisol-Vila

II-24 ... ...

INU agrícola para espolvoreos

Diclogil agrícola aCepeda»
Cerasol-Dos ... ... ... .
Daga Flor
Atirol ... ... ... ...
1^7quisol Pasta ...
Insecticida Ribelles, núm.
I?.mulsión Arbrol, tipo P ..
ADI-P ...
(:ama, tipo R ...
Fénix 6(i6

Agronexa (suspensión) ... ... ... ...
Agronexa (cspolvoreable)... ... ... ...
l lexa-Form i 1-Serpiol ... . . . . . . . . . . . .
insecticida agrícola «Mortal» . _ ...
ALI frutales ... ... ... ... ... ... ... ...
Polvo insecticida agrícola aMortal».
Polvo Mata Cuca rePenta» ... ... ... :..
Fluosilicato de bario _ . ... ... ... ...
Flurina 75 por 100 ... .. _ _. ...
Matahormigas aGYmsa» ... ... ... ...

Pataton ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Caldo bordelés arsenical en polvo ...

Don Pedro Marrón Huidobro y don Juan Nebrera
Escobar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Fabricación Nacional de C o 1 o r a n t e s y Explosi-

Don Miguel Gil Cepeda ... ... ...
Irga. S. A . ... ... ... ... ... ... ... ...
Productos Daga, Insecticidas ... ...
Don Juan Guix Parelláda ... ... ...
Elementos Químico-Industriales, S. A.
Don José Ramón Ribelles Talón ... ...

Productos ADI. F. Esplugues ... ...
Insecticidas Levantinos. F. Nácher ... ... ... ... ... ...
Don Miguel C,arcía M o n t e s i n o s, aLa Industrial

Minerales ,y Productos Derivados, S. A.
Mínerales y Productos Derivados, S. A.
Don Manuel Monleón Aleodori ..
Don Vicente Ulpi Rosés ... ... ..
Don Vicente Alemany Sabadell ...
Don Vicente Ulpi Rosés ..: .
Productos Químicos Penta, S. A. .
Sociedad Anónima Cros ... ... ... ...
Minerales y Productos Derivados ... ... ... ^ ... ... ...
Don Mjguel García M o n t e s i n o s, aLa Industrial

Gvmsa» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sociedad Anónima de Abonos Medem
Sociedad Anónima de Abonos Medem

GRUPO 1.°-SBCCLÓIL B

t'aldo bordelés adherente normal
Cupreclor ... ... ... ... ... ... , .. ...
Sulficlor ... ... ... ... ... ... ... ...
Sulfo 'Lendal ... _. ... . . ... ._ ...

Sociedad Anónima de Abonos Medem ... ... ... ... ...
Sociedad Anónima de Abonos Medem ... ... ... ... ...
Sales y Pigmentos Electrolíticos, S. A . ... ... ... ...
Distribuidora de Metales y Productos Químicos, S. A.

GRUPO 1.°-Sección ŭ

Esterilizante Daga ..
INU-granero ... ... .,

Don José María Cavestany Sanz ... ... ... ... ... ... ...
Fabricación Nacional de C o 1 o r a n t e s.,y Explosi-

vos, S. A. . ... ... ... ... ... ... ... ...

G RUPO 2.°

Marna ...
Mojante Penetrol

Insecticidas Levantinos. F. Náchez
Don Francisco Vilanova Ibáñez ...

GRUPO i.°

Desormona
Weedar 64 ... ...
Herbicida Primma ..
Weec9one Salt ... ..
Sanosgerm ... ...
Preservator Goold
Dormatone ...

Insecticidas Cóndor, S. A. ..
Supram, S. A. ... ...
Primma, S. A. .
Supram, S. A. ...
Laboratorios Seci ... ... ... ... ... ...
Don Antonio Navarro Izquierdo ...

Topofin ...
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CEREALES Y LEGUMBRES

Buena cosecha, en general, de
estos productos en S^villa. Los ce-
reales de otoño en Málaga han
dado rer-i.dimientos corrientes en
los tardíos y flojillos en los tem-
pranos ; las legumbres ofrecieron
resultados normales, salvo la ve-
za, que fué atacada por la roya.
Buenas producciones de legum-
bres d^ pienso en Albacete, en
dnide, por el contrario, las len-
tejas dieron un r^sultado deficien-
te. En Castellón, buenas cosechas
en. general. Los resultados de los
cereales en Murcia sor:^ malos para
el litoral y buenos en la zona nor-
le. En Valencia las producciones
son mejores er-r los secanos que en
les regadíos, por reg]a general: En
Baleares hubo en conjunto cose-
chas sat;sfactorias. En Barcelona,
las lluvias y las brumas han dis-
mii^uído bastante la cosecha de
almortas. Los rendimientos que se
van obteniendo en Gerona sobre-
pasan ligeramente a los del año
anterior. La granazón en 1_érida,
en general, se verificó normal-
mente, aunqu°, en términos ais-
lados, el excesivo calor o las tor-
mentas veraniegas mermasern. la
producc:ón ; las judías ofrecen
buen aspecto en esta provincia.
Tarragona registra buenos re^di-
mientos para los cereales como re-
gla general. Hay medianas cose-
chas de legumbres de otoño en
Teruel. En la provincia d^ Logro-
ño las producciones que se vam
obteniendo son, por ahora, satis-
factorias. Hubo mala cosecha de
vezas y yeros en Navarra. L.a úl-
tima de las citadas legumbres,
arrojó resultados muy dispares en
Alava. Bu ^nos rendimientos em
gen; ral en cereales y legumbres
en Santander ; las judías están, era
camb_o, con muy poco 3esarrollo.
Casecha de legumbres bastante
bu^na en León. Desiguales pro-
duccia^es de algarrobas y guisan-
tes en Salamanca, en donde, con-

trariamemte, hay una buena cose-
cha de lentejas, que es allí legum-
bre muy típica. Resultó bu^iya la
cosecha de algarrobas en Zamo-
ra. Normal producción de legum-
bres de otoño en Valladolid, así
como de cereales y legumbres de
primavera. S° han recogido muy
buenas cosechas de algarrobas y
yeros en Segovia. En cambio, fué
mediana la producción de lente-
jas y algarrobas en Avila, en cuya
provincia las judías ofrecen un as_
p^cto frar.^camente esperanzador.
Hay sin duda buena cosecha de
legumbres en Ciudad Real, pero
no llegará a la que se calculaba
de antemano. Algunas legumbres
están ofreciendo r^sultados muy
poco parejos em Cuenca. Tampo-
co en Guadalajara los rendimien-
tos responden a la masa de mies
que poblaba los campos, sobre
todo en ciertas zonas, pero, en ge-
neral, las legumbres dierc+.^ en es-
ta provincia buen rendimiento.
Buenas producciones de algarro-
bas, almortas y yeros en Madrid.
Medianas cosechas de legumbres
e+7 Toledo y aún de cereales, sal-
vo trigo y cebada. Buenas produc-
ciones se vienen obteniendo eri

general en las dos provirncias de
Extremadura. F..n Almería, los re-
sultadas son flojo ŭ por la sequía,
coincidente con el período crí-
tico.

TRtco

Se confirman anteriores impre-
siones sobre la mala granazón en
algw;ras zonas de Cádiz por el
Levante y la roya. Rendimientos
altos, por lo común, ha dado es-

te c°real en Córdoba. L.as varieda-
des más tempranas de Granada
han salido f.r^almente con una
merma importante. La roya ha
producido •disminución en la cose-
cha de Málaga. Hubo buenos ren-
dimientos en Albacete, excepto

para la variedad llamada ageja co-
lorada». Los trigos de la vega del
Segura har^ granado medianamen-
te, a causa del encamado y la ro-
ya ; en los regadíos eventuales de
esta provincia de Alicante los ren-
dimientos han sido inferiores a los
^aormales, pero en el resto y en
los secanos, la producción han si-
do buena. Son inferiores a los pre-
vistos, los rendimientos de Balea-
res. Igual sucede en Barcelcrna, en
donde hay paja para dar y tomar.
En la parte alta de Tarragona no
granó bien el trigo, por la invasión
d•e roya: A esta misma causa, y al
eo^camado, han de atribuirse los
fallos que se registran en las pro-
ducciones de Huesca. En el Bajo
Aragón se está cogiendo una bue-
na cosecha, con elevedo rendi-
miento unitario ; en la Sierra, las
producciones son aceptab'_es ; pe-
ro existen muchos términos daña-
dos por el pedrisco. Buena cose-
cha triguera en Zaragoza. En a1-
gunas zonas d•e La Rioja, la gra-
nazón no ha sido sat:sfactoria. En
Navarra hay d°sigualdad, porque
mientras que er7 la zona Sur lcs
rendimientos son medianos, resu!-
tan buenos en regadío y acepta-
bles en la zcn.a Norte, en la cual
los trigos tardíos han sufrido tam-
bién el ataque de roya.

Nos dice-n de Vizcaya, Coruña,
1ontevedra y Lugo, que las pro-
ducciones de este cereal result^ :i
buenas. En Guipúzcoa ha cam-
biado por completo la decoraciú.^,
pues se han desvanec:do ya las
esp=ranzas de buena cosecha. La
granazón ha sido mediana ; las
plantas se han visto irwadidas dP

roya y los campos cubiertos de
malas hierbas. Intensos ataques de
la tantas veces citada roya en Ala-
va, con mala granazón, como es
cci7siguiente. Mucha desigualdad
pres°ntan los trigos asturianos. En
Santander se cuenta con llegar a
la cosecha normal, mo obstante la
suciedad que ha imperado, a úl-
tima hora, en las siembras ; la sie-
ga se ha verificado allí con gran
retraso. No será la cos°cha de
León lo que se esperaba, porque
las plantas ahijaron. poco. Granó

r^ormalmente el trigo en Salaman-
ca y Zamora. Hay buena cosecha
en Valladolid. En Segovia el Ce-
real Rey hubo de granar magnífi-
camente. Es buena la cosecha en
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Avila. Mermará la producción pre-
vista en Ciudada Real, por no ha-
ber sido satisfactoria la granazón,
especialmente en los tempranos ;
no obstante, la cosecha superará
a la pasada. La maduración en
Cuenca ha sido buena (con excep-
ción de los trigos afectados por las
heladas), y sin embargo, hay gran
desigualdad, a veces dentro de un
mismo término, Igual puede de-
cirse de la escaña. Aceptables son
las producciones en Madrid y en
Toledo, buenas en los tempranos
y medianas en los tardíos, por los
fuertes calores de la primera quin-
cena de julio. La cosecha en Ba-
dajoz es, desde luego, superior a
la normal.

CEBADA

En Granada y Madrid la cose-
cha es mejor que la de trigo, y en
Jaén, al contrario. Muy buena
producción en Barcelona, Zamora
y Valladolid. Cosecha buena en
Albacete, Teruel, Zaragoza, Na-
varra, León, Salamanca, Segovia,
Avila, Ciudad Real, Guadalajara
y Toledo. Menor cosecha que la
prevista en Badajoz. En Alava, las
tardías están mejor que las tem-
pranas. Por el encamado y la roya
han disminuído bastánte los resul-
tados previstos en Huesca. Las ce-
badas de Palencia tuvieron una
granazón muy desigual, y otro

tanto puede decirse de las de
Cuenca, especialmente en la zona
de la Mancha. La produccióm en
Almería es corta por la sequía y
la roya.

CENTENO

Hay muy buena cosecha en
Segovia. En Granada rebasará,
desde luego, la cifra de produc-
ción media. En Valladolid ronda-
rá esta producción intermedia.
Buenos resultados se han obteni-
do en Albacete, Lugo, Orense y

Avila. La producción es menor
que la prevista en León. Es pasa-

ble la cosecha de Zaragoza y me-
diana en Teruel y Pontevedra.

En Asturias resulta bastante
irregular, siendo menores los ren-
dimientos en la zona alta, por lo

mucho que se agvachinó la plan-
ta en primavera.

HABAs

Hubo buena cosecha eia Sevi-
lla, Baleares y Navarra. Mediana,
por el contrario, en Granada y
Guadalajara. La de Córdoba no
ha correspondido a las esperanzas
que en ella se tea^ían, por el fuer-
te ataque de roya que ha sufrido
esta legumbre.

GARBANZOS ^

La cosecha en Cádiz es inferior
a la prevista, por la sequía. Hay,
desde luego, buena producción
en : Córdoba, Sevilla (aunque el
tamaño es pequeño) ; Granada,
Jaén, Málaga, Murcia, Segovia (a

pesar del ataque de roya) y Ma-
drid. Em Huelva ha resultado es-
caso el rendimiento unitario. Me-
diana ha sido la cosecha en San-
tander y Zamora. Notoria des-
igualdad en los garbanzales sal-
mam,tinos y cacereños. Inferior,
evidentemente, a la normal, ha
sido la producción en Badajoz,
aunque a í^ltima hora las parce-
las mejorarom mucho.

Contra lo que hubiera podido
esperarse, por la humedad de la
primavera, los ataques de rabia
han sido escasos, sin duda porque
ha faltado, em el momenCo preci-
so, el otro factor de desarrollo de
la enfermedad, o sea el calor. Ha
habido ligeros ataques en Navarra
y León y más fuertes en Vallado-
lid, aunque limitados a algunas
zonas.

PATATA

La impresión que se tiene de
este cultivo es muy favorable em
conjunto. Finalizó el arranque de
la temprana en Alicante (con
abundamte producción) , Murcia
(cosecha superior a la media en
la vega del Segura) , Sevilla (re-
sultados medianos) , Zamora (bue-
na producción) , Santa Cruz de
Tenerife (cosecha mediana) y
Almería ( zonas altas). En Las Pal-
mas, concluído e] arranque, se
confirman los bajos rendimientos.

Contimúa la recolección en Gra-
nada (resultados variables, aun
dentro de la misma zona, pero con
cosecha total superior a la media).

En Málaga, Castellón, Huesca,
Zaragoza y Madrid, se registraron
bueuti.as producciones para la tem-
prana. Medianas, en cambio, en
Guipúzcoa.

Prosigue el arranqu^e de las de
segunda época en Barcelona (se
está obtenieaido cosecha abundan-
te y en buenas condiciones). En
Gerona los resultados de dicha
clase d^e patata son buenos. Em
Navarra se obtuvieron cifras algo
bajas (se sacaba sólo en regadío).
En Asturias la producción de la
de segunda época es mediana,
por el fuerte ataque de mildiu,
originado por la mucha humedad
de la tierra. Em. Talavera (Toledo),
se están alcanzando cifras bajas de
producción. En Cáceres rinde bien
en regadío y medianamemte en se-
cano. En Valencia hubo produc-
ciones bajas.

Empezó hac^ unos quince días
el arranque e^ la parte alta de
Huelva, con resultados variables.
En Logroño, bajo buenos auspi-
cios, así como en Vizcaya. Tam-
bién están sacando ya patatas en
la mocitaña santanderina. Para la
patata de segunda época de Pon-
tevedra hasta ahora los resultados
son corrientes. En Segovia. bue-
nos. En Lugo y Guadalajara sólo
se saca del terreno parsimoniosa-
mei^te lo preciso para el consumo ^
familiar. En Orense comenzaror^
esta operación en las partes más
bajas, Los patatales de Salaman-
ca fallaron por los hielos primave-
rales.

Se plantó la tardía em. Lérida y
Toledo en buenas condiciones.
Han concluído de hacerlo en Za-
mora y Ciudad Real. En Jaém, fi-
nalizadas las labores preparato-
rias, enseguida estará plantada
toda la tardía. Se esperan muy
buenas producciones de esta cla-
se de patata en Teruel, en donde
la planta marcha normalmente. Y
también en Santander, Valladolid
y Alava, a la vista de las parcelas.

Los patatales tardíos tiemen
huen color y aspecto en Albacete,
Zaragoza, Navarra (en la montaña
y a pesar de ]o mal que nació),
Coruña, Lugo, Salamanca, Sego-
via, Avila, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Madrid, Palencia y
Cáceres. En Leóm hay lozanía en
las matas, pero desigualdad, fá-
cilmente perceptible.
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FERIAS l' MERCADOS

En Orense, con normal con-
currencia de reses y asistiendo
gainado de las distintas especies,
se celebraron las ferias y merca-
dos habituales en esta época del
año. Precios sostenidos y bastan-
tes transacciones. En Pontevedra,
la concurrencia, escasa em vacu-
no y muy reducida en caballar,
fué normal para el lanar, cabrío
v porcino, e incluso muy abun-
dante en porcino de destete. Pre-
cios en baja para el ganado d°
cerda,

En Santander hubo concurren-
cia normal en lznar y cabrío, y
reducida en porcino y asnal,
viéndose, por el contrario, bien
asistidos los mercados de gana-
do vacuno, especialmeinte para
leche, Precios sostenidos, y aun
en alza, para el porcino. Se efec-
tuaron bastantes transacciones y
se exportó bovino a otras prov^n-
cias.

En Vizcaya se ce!ebraron fe-
rias y mercados con normal asis-
tencia de res^s de las disEintas
especies. Los precios se mantu-
vieron soste^^idos, efectuándose
corto número de transacciones,
con ganado procedente tanto de
la provincia como de las de Ala-
va y Santander.

En Z.amora, asistencia ge^ieral
y normal concurrencia de reses,
registrándose m a y o r afluencia
que en meses ar^teriores, espe-
cialmente en lanar, sobre todo en
la zona de Sayago. Transaccio-
nes muy escasas y precios soste-
nidos. Casi todo el gariado pro-
cedió de la provincia.

En Avila se celebraron las fe-
rias de Las Navas, Arévalo, Pie-
drahita y la capital, con ma,yor
afluencia que la de costumbre,
destacáindose en Arévalo el caba-
11ar y lanar ; en Piedrah:ta, el

vacuno, y en Avila, el equino.
En todas h u b o importantes
transacciones, con precios e^n ge-
neral sostenidos, si bien hay re-
sistencia de la oferta, pretendien-
do subida.

En Palei^cia, tan sólo tuvo lu-
gar la feria de Alar de] Rey, de
poca importancia, con asistencia
de vacuno y caballar. Concurren-
cia escasa y reducido número de
transacciones, p^rmai^eciendo los
precios sin vari^ción.

En Soria, los mercados de
c o s tumbre estuvieron normal-
mente concurridos de lanar y
porcimo de recría, con precios
en alza para el primero y soste-
nidos para el s°gundo, efectuán-
dose mediano número de trans-
acciones.

La feria de Benabarre, en
Huesca, revistió poca importam-
cia, siendo escasa la concurren-
cia de las distintas especies, Tam-
bién tuvieron lugar los acostum-
brados mercados de lecbones,
con normal animacióm. Las trans-
acciones, en general, lo fueron en
escaso número, con precios sos-
temitlos. Se °xportó porcino con
destino a Cataluña y Zaragoza.

En Zaragoza se celebraron las
ferias de Sos y Caspe, viéndose
poco concurridas y manteniéndo-
se los precios sin variacióin. Se
°fectuaron muy pocas transac-
ciones.

En Lérida tuviéron lugar nu-
merosas ferias y mercados, acu-
diendo a ellos el ganado en ^ror-
mal cuantía. Los precios se man-
tuvieron sostenidos. efectuándose
bastantes transacciomes. Tarrago-
na se caracterizó por escasa con-
currencia ; los prec.ios quedaron
sostenidos en relación con las co-
tizaciones alcanzadas en meses
ant^riores. En proporció^n con la
concurrencia registrada, se efec-
tuaron bastantes t r a nsacciones
cci-^ ganado procedente de la pro-
vincia, así como de Lérida y
Huesca.

No se celebraron ferias ni mer-
cados en Cuenca durai^te el pa-
sado mes. Tan sólo s^ llevaron a
efecto operaciones entre particu-
lares, a precios sostenidos. Hubo
expcrtaciones de lanar y cabrío
coi7 destino a Madrid y Valencia.
Escasa cóncurrencia en los mer-

cados madrileños, efectuándose
un reducido número de transac-
ciones, a precios sostenidos. Al-

gw.Zas partidas de porcino de re-
cría procedieron de Extremadu-

ra. Los mercados toledanos se
celebraron con Pscasa concurren-
cia y las cotizaciones quedaron

sin variacióai.

En Baleares bubo normal asis-
tencia de ganado de todas cla-

ses, manteniéndose los precios

sostenidos y efectuándose bas-

tao-^tes transacciones. En ^.aste-
llón se celebraron los mercados
de costúmbre, con poca concu-
rrencia, mostrándose los precios
en alza para el lanar y cabrío, y
sostenidos en vacui^o, porcino y
caballar. S° efectttó regular nú-
mero de transacciones. En Mur-
cia, norrna concurrencia y cotiza-
cicnes sin variación, realizándose
bastantes transacciones ; se ex-
portó vacuno a Cataluña y Va-
lencia.

En Cáceres tuvieron lugar las
ferias de la capital, Trujillo, Pla-
sencia, Logrosán, Malpartida y
Zarza de Granadilla, coi^ normal
concurrencia de reses y buena
animacián, efectuándose b u e n
número de transaccior^es. Los
precios no experimentaron varia-
ción sensible.

Escasa concurrencia em. Cádiz
y cotizaciones sostenidas, efec-
tuándose regular n ú m e r o de
transa ŭciones con ga^nado todo él
procedente de la provincia. En
Huelva han tenido lugar algunos
mercados de caballar, cor.l bas-
tante animación. l,os precios se
mantuvieron sostenidos y el nú-
mero de transacciones r^o pasó
de mediano.

En Almería, las plazas se vie-
ron particularmente concurridas
de lanar, que sigue exportá^ldose
para Levante y Cataluña ; tam-
bién fué muy abundante la asis-
tencia de ganado cabrío y por-
cino. Los precios se mostraron en
alza e^^ vacuno, lanar, cabrío y
de cerda, y sostenidos en el ca-
ballar.
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REPOBLACION C 0 N AL-
MENDROS, A L GARROBOS,
HIGUERAS, OLIVOS Y VI-
t^EDOS EN TERRENOS DE
LEVANTE Y SUR DE LA

PENINSULA
El Boletín Oficial del Estado, de

fecha 19 de julio, inserta una impor-
tante Ley fechada en 17 de julio res-
pecto al título que antecede, y cuya
parte dispositiva es como sigue:

Artículo 1^ Se autoriza al Minis-

terio de Agricultura para que, con
arreglo a lo que se dispone en la
presente Ley, pueda auxiliar los tra-
bajos de repoblación de almendros,
algarx•obos, higueras, olivos y viñe-

dos en los terrenos de la zona agrí-
cola del litoral del Este y Sur de la
Península inapropiados por su cali-
dad, orografía o peligro de erosiones
para otra clase de cultivos.

La aplicación de la presente Ley
a las distintas provincias y la deli-
xnitación dentro de las mismas de

las zonas a las que puedan extex^-
derse sus beneficios se hará, para
cada una de aquéllas, mediante De-
creto aprobado en Consejo de Nlinis-
tros a propuesta del de Agricultura.

La ayuda a la repoblación con vi-
ñedos se limitará a aquellos terre-
nos en que, por la condición de los
mismos y por la calidad de los cal-
dos que se obtengan, considere el
Ministerio de Agricultura más ade-

cuado este cultivo.
Art. 2^ Los auxilios que, de acuer-

do con el artículo anterior, otorgue
el Ministerio de Agricultura, podrán

consistir en subvenciones, anticipos
reintegrables sin interés, pi•oyectos
técnicos o entrega a bajo precio de
los plantones necesarios. Los auxilios
se otox•garán teniendo en cuenta la
función social a cumplir en la zona
y en forma que sean más amplios
cuando se trate de cultivadores ec?-
nómicamente modestos, limitando las
subvenciones a los casos en que sc
considere realmente necesaria esta
forma de ayucía. i^a subvención, ca-

so de otorgarse, unida al anticip,^
reintegrable, no rebasará en ningún
caso el 40 por 100 del presupuesto
de las mejoras. El reintegro del an-
ticipo se hará por anualidades, que,
como máximo, serán veinte, y comen-
zará a partir del quinto año de la
realízación de la plantación, en los
casos de repoblación de viñedos, y
del décimo, en los restantes. La con-
cesión de cualquíera de estos auxi-
líos será compatíble con los que a
los mismos fínes puede otorgar el
Instituto Nacional de Colonízación,

de acuerdu cun la Ley de 21 de abril

de 1946, de colonización de interés

local.

Art. 3: ^ La aplicación de la pre-
sente Ley en el ámbito provincial se

encomienda a una Comisión que se
constituirá en cada una de las pro-
vincias afectadas, que estará presidi-

da por el Gobernador civil y de la
que formará parte, como Vicepresi-

dente, el Presidente de la Diputación ;
como Vocales, el Ingeniero jefe de
la Jefatura Agronómica, un Ingenie-
ro agrónomo designado por el Insti-
tuto Nacional de Colonización, el Je-

fe provincial de la Obra Sindical de
Colonización, el Presidente de la Cá-
mara Oficial Sindical Agraria, el In-
geniero agrónomo Jefé de los Servi-

cios Agrícolas de la Diputación, don-

de.lo hubiere; un representante de

la Hacienda pública. designado por

el Departamento ŭorrespondiente, y

que ejerŭérá las funciones de Inter-
ventor, y dos agricultores de recono-
cida solvencia y conocimiento en los
cultivos que se trata de extender, de-
signados por el Delegado provincial

de Sindicatos. En aquellas provin-
cias que se estime conveniente, y me-
diante Orden del Ministerio de Agri-
cultura, podrá ser ampliada la com-
posición de la Comisión, con el fin
de dar cabida en ella a Sindicatos,
Organismos, Juntas o representacio-
nes que existan en la misma y que
puedan colaborar en la misión enco-

mendada.
Las aludidas Comisiones depende-

rán, a todos los efectos, de la Diréc-
ción General de Agricultura, la qu.:,
a través de las Jefaturas Agronómi-
cas, señalará las orientaciones técni-
cas y econóxnicas y ejercerá la ins-
pección de los trabajos que se reali-
cen.

Art. 4.^ La Comisión provincial
tendrá las atribuciones y finalidades
siguientes:

A) Fomentar en los términos mti-
nicipales de actuación, y en colabora-
ción con los Organismos competen-
tes, la consitución de Grupos Sindi-
cales de Agricultores en las condicio-
nes. que la legislación vigente esta-
blece. Los Grupos Sindicales asf cons-
tituídos podrán, además, solicitar ayu-
da del Servicio Nacional de Crédíto
Agrfcola cuando cuenten con bases
de garantía suficientes para ello.

Caso de existir terrenos de propie-
^lad comunal susceptibles de las me-
joras a que se refiere esta dísposi-
ción, y que legalmente puedan de-
ciícarse a este fin, los Ayuntamientos
podrán solícítarlos dírectamente de
la Comisión, la que procurará en es-

te caso oturgarles preferencia, peru

condicionando las normas de explo-
tación y aprovechamiento de lus te-

rrenos mejorados a las directrices y

orientaciones que la referida Comi-
sión señale, procurando dar ocupa-

ción a los productores agrícolas del
término que carezcan >ie tierra o que
dispongan de ésta en cuantía insufi•
ciente para la absorción de su pro-
pio trabajo y la de los familiares que

con él convivan.
B) Conceder los auxilios que por

esta Ley se otorgan a los agriculto-
res de Grupos Sindicales dentro de

las normas y condiciones que seña-

le el Ministerio de Agricultura.

C) Obtener en los viveros que ai

efecto instale los plantones necesa

rios o establecer los oportunos coi,-

sorcios con industriales, viveristas u

centros agrícalas del Estado y de

Corporaciones- a éste 3nisrxió fin. Las

variedades más convenientes para ca-

da localidad o comarca serán fijadas

por la Jefatura Agronó^nica de la

provincia.

D) Elevar, de acuerdu con .las nor-
mas técnicas, el plan anual de tra-
bajo a la aprobación del Ministeriu
de Agricultura, a través de la Direc-
ción General de Agricultura.

E) Administrar y recabar los fon-
dos - necesarios para el cumplimien-
to de Ia misión que se les encumien-
da, dentro siempre del Plan geueral
que le sea oficialmente aprobado. Los
fondos de que pueda disponer la Co-
misión se emplearán exclusivamen-

te en la concesión de los anticipos y
subvenciones u obtención de planto-
nes, y, en su consecuencia, cada Oi•-
ganismo atenderá a los gastos nece-
sarios para el cumplimiento de las
funciones que deba realizar su co-
rrespondiente representación.

F) Redactar una Memoria anual
de la labor desarrollada, que será ele-
vada, para su aprobación, al Minis-
terio de Agrícultura.

La Comisión podrá delegar sus
funciones, en cuanto se refiere a la
ejecución de los_planes aprobados, en

un Comité, que estará presidido por
cl Ingeniero jefe de la Jefatura Agro-
nómica, y del que formarán parte,
como Vocales, el Ingeniero agrónomo
que ostente la representación en la
Comisión del Instituto Nacional de
Colonización; el Ingeniero agrónomo
Jefe de los Servicios Agrícolas de la
Diputación y dos Vocales más desig-
nados libremente por ]a Comisión de
entre sus miembros.

Art. 5.^ El Mínisterio de Agricul-
tura, a la vista de los planes anua-
les que le sean remittdos para su
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aprobación, distribuirá entre las Co-

misiones provinciales las consigna-

ciones presupuestarias destinada5 a

tal finalidad y fijará ]as normas ge-
nerales de inversión de las mismas,
dentro de las bases establecidas en

la presente Ley.

Art. 6.^ Por cl :Vlinistcrio de Ha-

cienda, a propuesta del de Agricul-
tura, y con arreglo a los trámites es-

tablecidos en la vigente Ley de Ad-
rninistración y Contabilidad del Esta-

cio, se habilitarán los créditos nece-
sarios para la efectividad de lo qu•:

en la presente Ley se dispone por
un importe dc 100 millones de pese

tas, distribuídas entre los ejercicios

económicos de 1952 a 1961, ambos in•
clusive. Con cargo a este crédito, el
Ministerio de Agricultura atenderá,

tanto a la labor de ]as Comisiones

provinciales como a los gastos que
deba realizar por las funciones que
se le encomiendan la Dirección Ge-

neral de Agricultura.

Art. 7.° Se faculta a los Ministe-

rios de Agricultura y de Hacienda pa-
ra que, dentro de su respectivá com-

petencia, puedan dictar las disposi-

ciones complementarias que se pre-
cisen para el mejor cumplimiento de

esta Ley.

ŭetracto d1eG
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO
Cumerciu del curucruelu de cementu.

Orden del Mínisterio de Aacienda, fe-

cha 16 de junio de 1951, acordada c.^

Consejo de Ministros de 22 del mismo

mes, por la que se dispone la ínclusión

del cornezuelo de centeno entre las mer-

cancías sujetas a requisitos de licencia

de circulación en la zoua de seguridad

fiscal. («B. O.» de1 1 de julio de 1951.)

I/eclaración de existencias de lana p^Lrs1

la campaña 1951-5':.

Adminístración Central.-Circu_ar irí-

mero 7B9, de la Comisaría General cie

Abastecímientos y Transportes, fecha :.'6

de junio de 1951, por la que se anula

la número 714 y se dan normas para

la formación de: censo lanero y dec:a-

ración de existencias de lana para la

campana 1951-52. 1«B. O.» del 1 de ju-

lio de 1951. )

Opasiciones para ingreso en el Cuerpu

Yericial Agrícola del Estadu.

Administración Central.-Convocatoría

de la Dirección General de Agricultura,

fecha 27 de junio de 1951, para la pro-

visión de 30 p:azas de aspírantes a in-

greso en el Cuerpo Pericial Agrícola de:

Estado, más las vacantes que se produz-

can en el mismo hasta el 1 de febrero

de 1952. ( aB. O.» del 2 de julio de 1951. i

En el mismo «Boletín Oficial» se pu-

blíca otra dinposíción de la Direccíón

General de Agricultura, fecha 27 de ju-

níp de 1951, nombrando el Tribunal que

ha de juzgar los ejercicios de Ia oposi-

ción antes indicada.

Ylazas de Profesor en la Escuela Espacial

de Ingenlerog Agrónomos.

Adminístración Central. - Dísposicíón

de ]a Dirercíón General de Ensefianza

Profesional y Técnica del Ministerio de

Educación Nacíonal, fecha 15 de junio

de 1951, nombrando la Comisíón Califi-

cadora del concurso-oposíción a la plaza

de profesor numerario de Química Orgá-

nica y Bioquímica con Microbiología, de

la Escue:a Especaíl de Ingenieros Agró-

nomos. («B. O.» del b de julío de 1951.)

I^:nvases para naranjas de expurtac•ión.

Admínistración Central.-Gircu:ar nú-

mero 30, fecha 30 de junio de 1951, de:

Servicio de la Madera, dependiente de

:os Ministerios de Agricultura e Indus-

tria y Comercio, por la que se dan nor-

ma ; para la contratación de envases

sta_idard para naranjas con destino a.a

próxlma campafia de exportacíón. («Bo-

letín Oficial» del 6 de julio de 1951.)

Cumerciu exterior del cacahuet.

Administración Central. ^ Círcular de

la Direccíón General de Comercio y Po-

lítíca Arancelaria, dependiente del Mi-

nisterio de Industria y Comercío, fecha

30 de junío de 1951, dictando normas

técnicas relativas al comercio exterior

del cacahuet. («B. O.» del 9 de julio de

1951. )

Cursillos de capacitación aSrfcola.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 22 de junio de 1951, Por la due

se aprueba la ce:ebración de un cursíllo

de capacitacíón agrícola en Amorebíeta

(Vizcaya) y otro en Maqueda (Toledo).

l«B. O.» de] 10 de julio de 19^b1.)

Snciedades Colaboradoras del ^Iinisteriu

de Agricultnra.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 3 de julio de 1951, por la que se

concede el título de Entídades Colabo-

radoras del Mi.^isterio de Agrícultura a

:as entidades que se mencíonan. («Bo-

letín Oficial» del 10 de jullo de 1951J

C á t e d r a de Zoutecnia Ueneral eu la

l:scuela );special de Ingenierus Agró-

nomos.

Adminístracíón Central.-Disposición

de la Direccíón General de Ensefianza

Profesional y Técnica del Mínísterio de

Educacíón Nacional, fecha 30 de jtuiio

de 1951, por la que se nombra la Comi-

síón caliñcadora que ha de juzgar el

concurso-oposicíón a la plaza de Zootec-

nia G e n e r a 1 (íncluída bromato:ogia),

con Zootecnia especial y Patología anl-

mal, vacante en la Escuela Especial de

Ingeníeros Agrónomos. («B. O.» del 12

de julío de 1951.)

hnajenaci^ín de apruveclLamientus

de espartos.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 12 de julio de 1951, por la que

se modiflca el apartado 3.° de la de 14

de marzo de 1951, que regulaba la ent^

jenación de aprovechamientos de espar-

to en montes públícos. ( «B. O.a del 14
de julío de 1951.)

(lpos[ciones al Cuerpo Peri^^ial Agrícola

del Gstado,

Administración Central. - Dísposició:t

en la que se dan normas a que han de

ajustarse tales oposiciones y se trans-

criben los cuestionarios referentes al

programa Beneral. («B. O.» del 14 de ju-

lio de 1951.)

Campafia pasera 19fi1-19:,2.

Orden conjtmta de :os Ministeríos de

Agrícultura y de Industría y Comercio,

fecha 14 de julio de 1951, Por la que

se regula la campaña pasera 1951-1952.

1«B. O,» del 17 de julio de 1951.)

itl.KUlación de la campatia de alntendra

y avellana.

Orden conjunta de los Ministeríos de

Agricultura e Industria y C o m e r c 1 ó,

aprobada en Consejo de Ministros, te-

cha 14 de julio de 1951, por la que se

dan normas para regu.ar la campafía

de 1951-1952 de almendra y avellana.

(«B. O.» del 17 de julio de 1951.)

I;laburación dc harinas prucedentes cl^•

cupos ordinarias y exeedentes.

Administración Central.--Circular nít-

mero 770 de la Comísaría General nc

Abastecimientos y Translwrtes, fecha 13

de julio de 1951, por la se dan normas

para la elaboracíón de harinas proceden-

tes de cereales de cupos ordínarios J

excedentes. («B. O.» del 17 de julio de

1951. )
Crédito Agrícola.

Ley de fecha 17 de julio de 1951, por

la que se modiflcan algunos artículos

de la de 17 de julio de 1946 sobre Cré-

dito Agrícola. («B. O.» del 18 de iulio

de 1951.1
1'recio del azúcar.

Orden de la Presídencía del Gobieruo,

fecha 17 de julio de 1951, fíjando e: pre-

cío del azúcar para la campafia 1951-

1952, («B. O.» del 18 de julio de 1951.)
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:luxillos a la repoblación con ahnendrus,

algurrobos y otros frutales y viita.

Ley de 17 de julio de 1951 sobre auxi-

lios a la repoblación con almendros, al-

garrobos, hígueras, olivos y viñedos en

terreno de secano del litoral de Levante

y Sur de la Península. («B. O.» del 19

de julío de 1951.)

En el «B. O.» del 22 de julío de 1951

se Publícan los Decretos, fecha 13 cle

julío de 1951, por los que se declaran

de interés socíal la expropíación por el
Instítuto Nacional de Co:onízación de

las flncas «El Pasarón», ttGuadalperal de

la Gama» y parte de la flnca «Guadal-

peral de la Labor», situadas en el tér-

míno municipal de Acedera (Badajoz).

Nombramíento de Dírector general del
Instituto Nacional de Colonización.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 27 de julio de 1951, por el que se

nombra Director general del Instítuto

Nacional de Colonización a don Atejau-

dro de Torrejón y Mantero. (aB. O.» del

30 de julío de 1951.)

Pago de rentas en maíz ,y otros pro-
d uctcrs.

Orden coujunta de los Ministerios de

Justícia y Agricultura, fecha 12 de julio

de 1951^ por la que se dictan normas

para el pago de rentas convertídas en

mafz, cebada, avena, trigo, centeno 0

escafia. («B. O.» del 20 de julío de 1951.)

lteorgauizucitin de la Admíuistración

del Estado.

Decreto-ley de 19 de julio de 1951, me-

diante el cual queda reorganizada la Ad-

ministracíón Central del Estado. ( «BO.e-

tfn Oflcial» del 20 de julio de 1951.)

Nontbramiento de Ministru de Agricúi-
tura.

Decreto de 19 de julio de 1951, por el
que se nombra Ministro de Agricultura
a don ,Rafael Cavestany y de Anduaga.
(«B, O.^ del 20 de julío de 1951.)

Heglamento de los Colegios Oflciales de
Peritos Agrícolas.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 9 de ju:io de 1951, por la que se

aprueba el Reglamento Orgáníco de los

Colegíos Oflcíales de Perítos Agrícolas de

Fspafia y del Consejo general de dichos

Gblegíos. («B. O.» del 20 de julio de

1951. )

Precio del trigu.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 11 de julio de 1951, por la que se

determina lo que debe entenderse pol

el precio oflcíaf del trigo. («B. O.» del

20 de julio de 1951.)

Lana de ganado karaktU.

Orden conjunta de los Ministerios de

Agricultura y de Industria y Comercio,

fecha 9 de junio de 1951, exceptuando

la intervencíón de las lanas de ganade-

ría karakui respecto a tasa. («B. O.» del

20 de julío de 1951.)

5ervic•io Nacional de Pesca l^'luvial.

Decreto de] Ministerio de Agrículturs,

fecha 21 de junio de 1951, por el que

se modiflcan determinados artículos dc

otra del 23 de mayo de 1945, mediante

Li cual se organizó el Servicio Nacional

de Pesca FluviaL («B. O.n del 21 de ju-

]io de 1951.)

Fincf4s de interés social.

Decretos del Mínísterío de Agricultu-

ra, fecha 28 de junío de 1951, por los

que se declaran de ínterés socíal la ex-

propíación por el Instítuto Nacíonal de

Colonízación de les flncas «La Mancho-

sa», «^La Covacha» y parte de la flnca

«Jabalf» o aValdeascas», sitas en el tér-

mino munlcípal de Hoyos del Espino

(Avilal. ^

Rxportación de setnilla de cebulla.

Decreto del Minísterío de Agrícultura,

fecha 28 de junío de 1951, por el que sa

dispone quede sin efecto el de 1 de oc-

tubre de 1934 por lo que se reflere a:a
prohibíción de exportar semílla, de ce-
bolla. («B. O.» del 21 de julío de 1951.)

'Lonas de ulto interés nacfonal.

Decreto del Mínísterío de Agrícultura,

fecha 15 de jttnio de 1951, por el que

se declara de alto ínterés nacíonal la co-

lonización de diversas zonas de vega ea

la cuenca del Guadalquívír, sttas en ]a
provincia de Jaén. («B. O,» del 23 da
julío de 1951.)

Tratamiento oblígatorio de la plaga del
arafiuelo,

Decreto del Minísterio de Agricuaura,
fecha 13 de julio de 1951, por el que ^e
dictan normas para el tratamiento obli-
gatorio contra la plaga del arafiuelo e::
e^ olivo. ( «B. O.» del 23 de julío de 1951.1

ConseJo Itegulador de la denominación
de origen «Jerez-Xeres-Sherry».

Orden del Mínísterio de Agricultura.

fecha 12 de julio de 1951, por la que se

modifica el artículo 4 o del Reglamento

de dicho Consejo, (aB. O.» del 24 de ju-

lio de 1951.)

Cursillos de capacítación agricola,

Ordenes del Ministerío de Agrícultura,

fechas 24 de junio de 1951, por las que
se aprueba la celebracíón de. diversos

cursillos de capacitación agrícola en las

provincías de Las Palmas, Barcelona, Va-

lencia, Soria y Santander. («B. O.» d^]

24 de julío de 1951.)

Liquidación de existencias de almendra
y avellana.

Administración Central. - Gbmisión

para el Comercio de la Almendra y la
Avellana.Circular nítmero 35, fecha 24
de julio de 1951, de dicha Comisíón, so-

bre liquidación de exístencías de almen-
dra y avellana en poder de almacenístas
de entrada y término como flnal de cam-
paña. («B. O.» del 26 de julío de 1951. )

Precios de productos resinosos.

Orden de la Presidencía del Gobierno,
fecha 19 de julío de 1951, sobre revisíón

de precíos de productos resínosos. (aBo-

letín Oflcial» del 28 de julio de 1951.)

P1aza5 de personal compiementarío de l^t
Direccián Generai de :lgrícuitatra.

Disposicíón de la Direccíón General 1e

Agricultura convocando concurso para la

províslón de divetsas plazas vacantes en
el personal comp:ementarío y Colabors-

dor de dícha Direccíán General. (aBole-

tín Oflc1a1» del 29 de julío de 1951.)

Numbramiento de Secretario lécnicu del

de Agricultura.

Decreto del Mínisterio de Agricultura,

fecha 27 de julio de 1951, por el que se

nombra Secretario técníco de dícho Mi-

nisterio a don Esteban Martín Sícília.

(«B. O.» del 30 de julío de 1g^51.)

Clasifleación de Vías Pecuarias.

Orden del Mínsterio de Agricultura,
fecha 30 de junio de 1951, por la que se

rectiflca la de 8 de marzo de 1950, pu-

blicada en el «B, O. del E.» del 14 de

dicho mes y afio, por la que se aprtteba

la clasiflcacíón de las Vías Pecuarias

existentes en el término municipal de

Amposta (Tarragona). (aB. O.» del 1 de

agosto de 1951.)

Libertad de los cereales de plenso,
subproductos de molinería y maíz.

Decreto del Minísterio de Agricultttra,
fecha 27 de julio de 1951, por el que se
deja en llbertad los cereales de piettso
(cebada y avena), subproductos de mo-
iinería y restos de limpía y maíz, en ias
condícíones que se flja11. («B. O.» del 1
de agosto de 1951.)

Utilización de habas y guisantes dc tipo

forrajera indistíntamente para el consu-

• mo humano y del ganado.

Decréto del Mínisterio de Agrícultura,

por el que se autoríza la utílízacíón de

habas y guisantes de tipo forrajero !n-

distíntamente para el consumo humano

y del ganado. («B. O.» del 1 de agosto

de 1951.)

Itegulación de las campa^5as de legn-

ntinosas,

Decreto del Minísterío de Agricultura,

por el que se dictan normas sobre la

regulación de las actuales campaHae de

leguminosas de consumo humano, (aBo-

letín Oflcial» del 1 de agosto de 1951.)

Nombramiento de Perito agrícola en cl
Golfo de Guinea.

Orden de la Presidencia del Gobierno,
fecha il de julío de 1951, por la que se
nombra a don Julián Molinero Domín-
guez, Períto agrfcola en la Dírección de
Agricultura de los Territorios Espafioles
del Golfo de Guinea. (aB. O.» del 1 de
agosto de 1851.)

Provisión de una plaza de Ingeniero

agrónomo temporero.

En el «B. O.» del 1 de agosto de 1951

se anuncia concurso para proveer una

plaza de Ingeniero agrónomo temporero '

en el Servícío Agronómíco de la Delega-

cíón de Economfa de la Alta Comisaría

de Espafia en Marruecos. (Dírección Ge-

iteral de Marruecos y Cblonia.g.)
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EI subarriendo, motivo de desahucio

Don Joaquín Uíaz-Utero, Villallana.

I,levo uttu f ittca en ^ renta yue tendrá apruxi-
madancente uttas tres hectáreas de superfici,e,
çod t de regadío, mitad de labor ^^ mitad d<^di-
cada a pasto. El contrato de arriendo se extendió
el 10 de f ebrero de 1949, por un término rie
cinco años, cuyo imparte anual es de 3.300 pe-
setas. Dicho contrato está estribado en «aprove-
chancientó de pastos y f rutos» y no en la cláu-
sultz «arriendo» , cosa que no sé si existe o no di-
ferencia, yz que de ambas maneras soy su culti-
vador directo y personal.

I,a mencionada finca no es propiedad del se-
ñor (o mejor, séñora) que determinó el arrien-
rlo conmigo, sino que era su difunto marido co-
lono con dos años aproximadamente de anti-
gŭedad, o sea que dicha señorz, con el objeto cle
comercio, me subarrendó la parcela en cuestiútc.

Quisiera saber si al finalizar dicho contrato
nce podrá expulsar, ya que esa es su idea, con
el objeto de o subirme Zz renta o darla a otro
seĉror que se comprometa a pagar ntás por ella,
como queda dicho, objeto de contercio, dándose
el caso, aclemás, que no es cultivadora directa
ni personalmente, _va qur está empleada en un
f errocxrril.

Lo segunck^ cs ycte, si su verdadero dueño pu-
siera esta f inc•a en venta, ^ quién tendría dere-
cho a su adquisición: yo, que so}' su cultivador
personal v directo, o ella, que ya no es arren-
dataria ni cultivadora. directa y personttl?

F,n caso yue fitialice dicho contrato en Zas mis-
ntas condiciones que empezó, ^me podrá expul-
srcr de el/a, o va perdería sus de.rechos en el mo-
mento que me cedió' la hacienda en subarriendo?

^Podré también ponernte en contacto con su
verdculero propietario para acl:zrarle dicha cau- ,
sa, _ya que esça señora me cobra el triple más
de renta de lo quP ella paga?

El contrato concertado entre usted y la aeñora que
expresa, de la finca objeto de la consulta, a nuestro
juicio es un subarriendo, pues al fallecer el arrenda-
tario, su esposa debió continuar con el arriendo,
pues, de otra forma, no hubiera podido contratar con
usted.

La d^nominación del contrato como aprovecha-

miento de pastos y frutos no Ps bastantc para definir

su verdadera uaturaleza; de modo yue si, realmente,
se trata de un subarriendo, no varía esta condición,
cualquiera que sea la denominación que le hayan dado
los contratantes. Esta calificación no podemos hacer-
la sin conocer el contrato y la forma en que real-
mente tiene lugar en la práctica. Como orientación,
le diremos que el Tribunal Supremo tiene declarado
que el aprovechamiento de fincas rústicas, dedicado
principalmente a pastos naturales, consistente en el
acogimiento de ganados extraños por tiempo cu.alquie.
ra mediante el abono de un tanto por cabeza o gru-
po, constituye, cuando se hace por el arrendatario,
un verdadero subarriendo, y que la transferencia
temporal de productos o aprovechamientos que ten-
gan que consumirse en el feudo del que sean fruto
y estén concedidos por precio que no vaya concer-
tado en r^lación con el tanto de los que efectiva-
mente se obtengan, es un arrendamiento y no una
venta; también se declara que aunque se hable de
venta de aprovechamientos, cuando la utilización de
pastos y productos implica la permanencia en la fin-
ca, se trata de un verdadero arrendamiento.

Por lo expuesto, opinamos que la cesión de la tie-
rra hecha a usted por la arrendataria por un precio
auual de 3.300 pesetas es un verdadero subarriendo,
^iu perjuicio, como antes decimos, de yue, del con-
trato o de la realidad, aparezca cosa distinta de lo yue
r.xpresa usted en su consulta.

El artículo 4.° de la Ley de 1935 prohibe lo^ sub-
arriendos, pero expresa también que no se conside-
rarán subarriendos las cesiones de aprovechamientos
espontáneos o secuudarios de la finc•a siempre que e]
precio de estas cesiones, sumado a la renta qur se
asigne al aprovechamiento principal, no exceda del
total de la renta anual de la finca. No podemos con-
siderar su contrato cocprendido en esta excepción,
aunque su objeto fuera sólo los aprovechamientos ae-
cundario^, puesto que nos dice que la renta que usted
paga es tres vrce, superior que ]a yue satiaface la
arrendataria.

Por consiguiente, como en el artículo 4.° de la Ley
de Arrendamientos rústicos de 1935 se prohibe de
manera expresa el subarriendo y cesión de fincas rús-
ticas y el que usted concertó es de feclia posterior,
entendemos que el contrato no ha podido celebrar3e
válidamente y no puede, consecuentemente, ser causa
u origen de derecho alguno para usted, que no podrá
ejercitar el derecho de retracto, en el supuesto de
que se venda la finca, pues tal derecho lo concede la
Ley únicacente al arrendatario, como lógicá conse-
cuencia de la prohibición de los subarriendos. El Tri-
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bunal Suprezno, coucretamente, ha declarado que no
tienen derecho a retracto los subarrendatarios,

El propietario de la finca puede promover el desa-
hucio por súbarriendo aunque no haya expirado el
plazo contractual, pues en el artículo 10 de la Ley
de 23 de •julio de 1942, . en relación con el 28 de la
de 1935, se comprende el subarriendo como causa de
desahucio.

Javier Martín Arta jo

2.890 AboBado

Abejas recubiertas de polvo
blanquecino

Don Alfredo Fuertes de Sancho, de B.

Lleuo varios años observartdo que lus abejus

de mi colmenar, próximo de esta ca.pital, cuarL-
do en fines de mayo y principios de jtutio rc-
gresan de la pecorea traen, en grurt núntero, el
coselete cubierto de polvo blanquecino, como si
estzcvieran enharinadas y cuantas de éstas hemus

apretado con los dedos daban una gotita de né^^-
t,ar que es muy dulce.

En las inmediaciones hay olivos fluridos que
presentan entre los botones florales una especi,r^
de telaraita blawtcrc nlgodonosa; como hemos vis-
to que las abejas acuden a los olivos flori^los.
deducintos que esos árboles son melíféros.

En Zos tratados de flora apícola no los citruL.
DeseanLOS nos digan si hemos observado alg^ ŭ

nueuo o si Nstnrrtos^equivocados en rutestra apr ŭ^-
I'L(lCLO/L. ^

l,os olivos en floración tieaien polen abundante, yue
ahunas veces ias abejas lo airrovechan, a falta de otro
más apctitoso ; lo rc cogen entonces, forma ŭ;du bolitas
de, color amarillento que la; transportan en las ce,ti-
Jlas de sns patas tra.,'eras; pero como las flores del
olivo son peyueñas, uo e5 posible que, al poliuizar
en ellas, se manchPn el co^rlete• Aderná; c;as ílores
no tienen nectario.^ y, por lo tauto, uo lrur^den lihar
cn ellas.

La teluraña algodonosa que } ŭa visto recubrienrlo
los botones Horales, y de la quc nos envía muest^•a,
es producida por un insecto chupador (Euphylliu^t
Olivina). La enfermedad que ocasiona se Ilama vul-
^armente «algodón del olivo». Pero con las picaduras
de este insecto no se producen ju^os azncarado, a 10^
yue pucdan actidir las abejas.

Resulta, pues, indudable que las observada.^ ;rur
usted como si estuvieran enharinadas y que traen n^c-
tar no proceden de los olivos; seguramente vienen
de recoger néctar, en flores mayores, con los nectarios
en el fondo de la corola y los estambres situados en
forma que al chupar el néctar les manchen con su
polen el coselete,

Muchas veces he observado que esto ocurre cuando
liban en las flores de «Malva silvestre», «DigitaL^,
«Rosa de china» (muy cultivada como pl.anta de ve-
rano en los jardines, a la quP muchos llaman mal-
vavisco), «Calabaceran, etc.

Por la^ circ•unstancias de ,u colmenar, que he teni-
do la satisfacción de visitar, y por la coloración del
polen del co,elete, creo que esas abejas proccden de
las flores de malva silvestre, ya que de estas planta;
las habrá muy floridas durante esa época en 1as inme-
diaciones. Pero la afirmación categórica exige compro-
bación que usted, con sns entusiasmos por estas clle,,-
tiones, podrá realizar.

Antorti.o Cruz Valero

2.891 Ingeniero agrónomo.

Revistas de Avicultura

Don Victorio Avello, Trevías (Asturias).

Les r u e g o me conturtiquen direvciones de
cuauttas revtistas existen en España en ^vicultu-
ra, por lo qu.e les quedaré muy rr>conocido.

I.as revistas que en F^^paiia se publican con carúctcr
avícola, para llevar a conocimiento de sus lectores lo;
principios científicos y prácticos que son fundamen-
tos en los que descansa la explotación aviar, así como
al objeto de estudiar los diversos problPmas que sur-
^en constantemente en el campo de esta mal llamada
pequeña industria rural, son : aAviculturu Técnica»
(Boletín de la LT. C. de Avicultores y Cunicultores),
Rambla Estudios, 8, 2.°, l.a, Barcelona; «Valencia
Avícola», Pintor Sorolla, 15, 1.", Valencia, y«Ma-
llorca Agrícola y Avicultura», Costu y Llovera, 26,
primero, primera, Palma de Mallorca. Aunque nu
con el ^cárácter de reviyta, se ^rublican mensualmentc
tmos «Temas avícolasn por la Escuela Sulrerior y Ofi-
cial de Avicultura, Granja Paraíso, Arc•nys de Mar
( B^u•cPlona).

José María.Echarri l,oidi

2,g92 Perito avícola

Autorización para arranque
de encinas

Don iVlanuel Necio, ^'illar del Re^• (13adajoz).

Tertgo un truzo r/r tierra de poc.o fonclu, lu.
ntcr.l'or parte rl<^ r^l ntucho cascaju, peru r/r^ tie-
rra ro jiza pero pizrtrrosa, ti^ ^xtrte de eUa, urtas
30 fanegas de sierra, de bnstante ivtclirutciórt.
Está poblada dr> jrrras, brr-^u.,, toruillu y lŭir^s rle

r^ncinas, rtlcortutqur^s v rrttrtas, tierra e^stct qttc se
labrrt y sólo da ^wur ^•osecha /robre v al aito si-
guie^rtte vu^lve a llenarse de jttras y tonti^llos, 1'
he prttsado, con objeto dc poder dPSarrrtil,rar rli-

chas colirttrs, ponr^r un cultivo que nece,eite el

arado todos los aŭtos y al mismo tiempo dé m.ás
prodttcción, ti• creo yue es el olivo la planta, ^^a

que en la linde los hay y es la misma clase dr^

tierras. Deseo mc^ di.ga ŭt si tengo que solicitar

dos permisos, u.no a la Jefatura de Morttes, conto

es natural, para ^l nrranque de l^ ŭ ies (encinas,
chaparros y aZcornoqu.^s)-hay fanegas yu.e no

tienen ningún pie-, y otro a l.a Jefatura Agrn-
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nómica, para Iwrcer los ulivos y viñas ^^ pinus
eucaliptus, pues hay también varios trozus cu.u
suelo es pizarroso toclo (pero, sin embargo, cría

jaras y brezos) y n<^ puede entrar el arado y en
otros sitios he pensado porLer un árbol que no
cleje criar lcr jarrr v r^l tum.illo. Pues hic:rL, cleseo
me ^ contesten: ^

1,° Si, en efectu, teŭLgo que pedir los rlus Ixar-
rn. isos . ^

`?.° Clase c/c oliuu rrLas a prulrósito para este

terreno, clasc rle t+i^l parrL intr^rcalar los ocho pri-
nLeros aiLUS v clasr^ rle pino, pero de procluccirín
pn.ra vi^as de coustruccíón, v cle eucalilttus y

épocn nLCís llamacla para la plantación y si, eu

c^fecto, el pirLCr se come a la planta de jara y
tomillo, y

3.° Obras de pe^rsonas competentes en las yue

se trate^ del ulivo, I•icl, pinus v errc,aliptns.

NOVISIMOS
INSECTICIDAS EN ESPAÑA

Sobre e^ta materia rige lo dispuesto por el Uecrr•t.,,
de 2 ^ de noviembre de 1939, relativo a la conver^irín
del cultivo forestal en agrícola, Su artículo 1.° dispu-
ne que tanto en los montes ptíblicos como en los de
partirttlare. no se concederán autorizacionPS para
transformar los terrenos de cultivo forestal en culti^o
aérícola má, que en casos de muy notoria y justifi-
r•ada conveniencia económico-social. Y esP mismo De-
creto, en su artíctilo 2.°, dice que para verlficar talr•:
transformacione^ será pmr•iso la formación del opur-
tuno expediente, en el qur informarán la.ç .TefR[UCAs
dr loa Serviciu, Forestal y A^ronómico.

Fn el caso precente, parece que está justificadísimo
^•I cambio de cultivo que proyerta el hrolrietario. Mr -
jor dicbo, en este caso no se trata de un cambio de
^•ultivo, sino, sencillamente, de desbrozar el terreno,
rubierto de matorral de jara y brezo, poniendo en su
lugar buenas especies arbóreas, unas de carácter añrí-
^•ola, como es el o]ivo y]a vid, y otras forestale^,
como los eucaliptus y los pinos.

F.ntendemos que para obtener esta autorización ba--
t.n•á con diri ĉir la oportuna instancia a la .lefatura drl
nistrito Forestal, la qne, a su vez, pasará el expe-
diente a informe de la .iefatura Aoronómica.

De•jamoa tiin contestar la parte relativa a las clasea
de olivo y dP vid, que cabe poner en esos terrenos,
^^or no ser rste punto dP mtc^stra especialidad v c.om-
petencia.

En r'elál•lón con la, especies forestale. ac•uu^ejarí ► -
mos, en primer lu^ar, no arrancar, ni la encina, ni el
alcornoque, pues son especies valiosas, que ya que
existen naturalmente deben conservarse v cuidar;e.
]rara obtener dP ellas todo su rendimiento.

De eucaliptus, creemos para esa rP^ión que los má,
aconsejables son el «glób.ulus» y el «rostrata».

Respecto a lo., pinos, y dado que nuestro consul-
tante desea que sean adecuados para proporcionar vi-
has de construcción, tenemos que dPCirle que madera
de hilo y de sierra sólo la proporcionan los pinos sil-
vestre y laricio. Pero no creemos que éstos sean los
indicados en ese monte.

Como desconocemos ]as condiciones del terreno v
las elimatoló^ieas del lu^ar, Pstimamos que se debc
consttltar al T)istrito Forestal, para saber cuáles son

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

insecticida más poderoso de la ac^ualidad.

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 patenies de la casa alemana

C. H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM

SOLICITE USTED PROSPECTOS ESPECIaLES

UTILICE NUESTRO SERV4.C10 TECNICO

NEXANA, S. A.
IBAÑEZ DE BILBAO, 2 B I L B A O
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las especir^s que éste utiliza cn las repoblacionea fu-
re.ytales de lugares o terrenos prríximos y análogos
a la tierra de nuestro consultante. Seguramente que
el pino más adecuado en esa región es el piñonero
(P. pinea), que, si no proporciona excelente madera,
rinde un fruto valioso. Si la finca estuviese a bastan-
te altura y fuese de terreno exclusivamente silíceo,
i^l pino más adecuado es el pinaster.

F^n la colección editada por Calpe bajo el título
«Cateeismos de] agricultor» hay, por lo menos, un f.o-
]leto dedicado a pinos que, aunque se refiere al ca-
rrasco, tiene indicaciones útiles para las repoblacio-
nes con otras especies.

La Biblioteca Solariana, que se edita o editaba en
Sevilla, tiene una huena monografía sobre los eucs-
liptus.

Por último, cabe recomendar el «Manual de repo-
blación forestal», traducido al castellano, que se editó
en Madrid en 1942 por A. Canciani y de] que es autor
don Heriberto Merendi.

2.893

Antonio Lleó
Ingeníero de Montes.

Revestimiento interior de conos

X. ^'. %.

' Les ruego me d'igan con qué he de revestir la

superficie interior de utŭos conos en los que ne-
cesito almacenar vinagre de diez grados. He pro-
bado tndos los barriices anticíridos v han frac^a-

s ulo. ^

Tan ŭ biért les suplico me informen sobre cuán-
^ do ser vcc a fabrica.r o a habe^r a la venta en. Es-

pañ.a cemenCo antiácid-o. ^

Es difícil resolver el problcma que plantea el señor
ĉonsultante con los elementos de que podemos di^-
poner actualmente f'n España, Hc ensayado nn ;;ran
número de barnices antiácidos ^on resultad^.^ siem-
pre muy deficientes. Es posiblc que exista alcrín plás-
tico sintético, de punto de fttsión suficientemente bajo
para poder aplicarlo en calientP como revestimiento
de envases con enlucido de r•cmento, v ante, de la
guerra utilizamos r^ou éxito los llamados Milxŭlan y

Vinidur, que eran fabricados en Alemania; pero hoy
no sabemos que cxi.^tan productos ^imilar^•^ cn el
mercado nacional.

En cambio, tenemos noticias de que en la Estación
de Viticultura y Enologíu de Villafranca del Pa-nadés
(Barcelona) se realizan ensa•y^s con un nuevo reveati-
miento, con éxito prornetPdor, al menos en envases
que h.an de contener vinos, pero no creemos que se
fabrique todavía en gran e^cala este barniz.

En Barcelona, las firmas «(Cementos antiácidos y
antialcalinos Solvié - V. Piqué Milá» (Lope de Ve-
ga, 8) y«Especialidades técnico-industriales .iosé M.
Molistn (Pasaje Domingo, 9), y quizá otras, fabrican

las masillas y cementos que interesan al señor ĉonsul-
tante; pero todavía, que sepamos, no han sido ensa-
yados para vinagres víq icos. Nos proponemos estu-
diar la cuestión, porque es preciso comprobar no sólo
1á crialidad «antiácida» dé ta1es productos, sino tam-

bién la de no ceder a los viuagt•es, ni hierru, ni niu-
guna materia que pueda perjudicar a la culidad dc
los caldos destinados al consumo directo y tan deli-
cados como lo son los Vlnos y vinagres.

2.894

^Quién debe cobrar la
rastrojera?

Juun Marcilln (-(-)
Ingentero agrónomo.

Don Isohan Roquero, Fuente de Santa (:ruz
(Segovia).

Hace unos aiws, cuaŭ:do los .4yuntan ŭ ieni.os
llevaban los asuntos de los pastos, el importe dc'
los mismos se abonaba a los propietarios. Pero
desde, que los llevan o los administran.las Hcr-
mandades, en algunos años lo cobrarz los colo-
nos, aunque el artículo ll de la Orden de 30 d^^

enero de I939 y el 65 de la de 25 de naarzo de
1945 irulican quc^ los rc>ndimientos dc: los apru-
vechamientos de pastos a cargo rlr> las Hermat ŭ -
dades se deben abonar a los propietarios, y si

los Ayuntamientos pagaban a los propietarios
los pastos sería con el fundamento de las Zeyes,
que yo desconozco, y yo pregunto: ^ Ahora,
quién ti.Lne derecho a cobrarlos y disponer dr^
ellos: los colonos o l.ns propietarios? Claro que
quizcí sea porqirc^ los dereclzos de los pcyueñus
propietarios y dr^ los propietar►ŭs de pequc>ñ«s
parcelas se van esfunaando poco a porn. De tu-
dos nwdos, agrrrdezco currnto puedan der^irncr^
sobre el asunto.

Con antcrioridad al régimcn actual de aprovecl ŭ t ŭ -
mieuto de pastos, existíu una muncornunidad en al-
gtmos Ayuntamir^ntos de carácter voluutariu y volun•
tariá era tambis°n la forma cn quc sc perc•ibía el im-
porte de dicho aprovechumiento, sin yue existicra un
precel;^to de carúcter ^rnrral ^J ŭŭe se pueda invocar
a fin de rlue percibieran dicho importe los 1 ŭ ropic-

tarios o los colono;.
En otros términos municipales, coq el aprovecha-

rniento de los pastos cn fórma de mancontunidad sr
satisfacía el reparto municipal íntegramente, desgr^-
vando así a quienc., tenían que satisfacerlo tanto pur
la parte real como por la personal.

Después, y a partir del 7 de octubt•e dr ]938, cn
que se ordenó el régimen de aprovecbamieuto de. pa,^;-
tos y rastrojeras, se dic•tó la Orden de 30 ^lr euero
de 1939, cn cuyo artículo 11, corroboradu por el 6.i
rle otra Orden de 25 de marzo de 1945, antes las
Juntas Locales de Fomento Pecuario y hoy las Her-
mandades determinarán el precio medio del valor d^•
los pastos por hectárea de cada polígono y cada pro-
pietário cobrará el importe resultante de mriltiplicut•
el precio unitario por el número de hectáreas qcte
dentro de cada polígono figuren a su nombre en el
Catastro o Pn los atnillaramientos.

Según estos preceptos, son los propietarios quienes
han de percibir ]a cantidad o cantidades que Ics per-
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tenezcan por loa l^aatos; pero yo he entendido siem-
pre que cuando en los corrtratos de arrendamienio no
se ha exceptuado este aprovechamiento de las rastro-
jeras, reservándolo el propietario para sí, debe co-
brarlo el colono, como comprendido Pn la I•euta que
,atisfaga.

Estas disputas son frecuentes, y que yo sepa no se
ba resuelto con carácter general la interpretacióu du-
dosa del artículo 11 de la Orden de 30 de enero
de 1939.

2.895

Mauricio García Isidro
Abogado

Lucha contra el pulgón de
las habas •

Don Enrique O'Shea, Madrid.

En una finca que poseo en el vecino térmirao
de Vicálvaro, el año antepasado tuve una cose-
cha de habas francamente buena, pero tanto el
pasado año como en el presente se me ha per-
dido totalmente por haberse presentado el pul-
gón, que en corto espacio de tiempo puso Zas
plantas completamente negras.

^ Qué procedimiento es el nxe jor a se^uir en.
evitación de lo sucedido?

Eu la luclia contru el pulgún de las haba^ puede
emplearse con éxito el jabón nirotiuadu en pulveri-
zac'iones al 1 por 100, si se trata de l^roducto de 5
por 100 de riqueza en uicotina ; mientras no se forma
fruto son también recomendables las emulsio^res de
D.ll.T., de concentracicín corriente, al 3 por 1.000,
y posiblemente para el próximo año se disponga de
algún nuevo preparado para esta misma aplicación.

Pero lo interesante para c^onseguir buenos resulta-
dos es cotubatir la plaga en cuanto aparecen los pri-
meros brotc, atacado;. Si se cornienzan las pulveriza-
ciones cu.ando la }>lantación está toda invadida, el éxi-
to es muy dif.ícil o imposible, prácticamente.

La forma de a^ tuar es la siguiente : F,n cuanto se
vean aparc^cer los primeros brotes atacados, aunque
sean en muy pequerio número, se recorre el habar y
pulverizan sólo los brotes de las plantas que se en-
cuentreu con pulgón, y semanalmente ^e repite e] tra-
tarniento en igual forma, con lo que se evita la for-
mación de la plaga. F.1 consumo de insecticida rr^snlta

aaí pequeiio, sobre todo empleando la boquilla de un
milímetro en el aparato pulverizador y no la de dos
milímetros de diámetro, que es la corrientemente uti-
lizada,

Miguel Be ŭxflo^h

2.596 Ingeniero agrónomo.

Equipo de perforoción de
pozos artesianos

M. Mertín, Madrid.

Me tinteresa conocer a qué Orgarxism.o he de

dirigirme para solicitar y cbrxseguir un equipo
capaz de perforar hasta 250 metros con el fin
de consegrxir aguas artesianas.

Para perforar a las profuudidades que usted de,ea,
puede solicitar que le haga el trabajo alguna de las
casas especializadas que hay en España ; entre ellas,
las más conocidas son :

PILSON, Fernán González, 24, Madrid.
Compañía Española de Cimentaciones y Sondeos,

Serrano, 3, Madrid.
RODIO, Avenida José Antonio, 31, Madrid.
S. I. P., Príncipe, 12, Madrid.
DERQUI, J, García Morato, 4, Madrid.
Si lo que desea es adquirir un equipo, puede soli-

citarlo a casas extranjeras (Sullivan, etc.), pero resul-
taría complicado por la, formas de pago, ^iermi;o de
importación, etc. Por eso, es mejor insertar wi anun-
cio en los periódicos y es fácil que, procedente de
minas abandonadas, le ofreciesen algún tren de sondeo
en condiciones aceptables. De todas formas, se pnede
calcular que su importr rebasaría seguramPnte la.^
150.000 pesetas.

Creo c^onveniente indicarle que, si lo que usted tra-
ta de obtener son agua^ artrsianas en im determinado
terreno, debe asegurarse antea de efectuar perforación
alguna de que exisLen, así como de su profundidad.
Yo he realizado algunos trabajo^ en ese sentido y la
i^roshección eléctrica suministra infortnes fidedignos.
Su coste varía según la clase de terreno y otros fac-
tores; pero a modo de orientación le indico la cifra
de 4.000 pesetas por puuto estudiado, llegando a pro-
fuudidade, de 250 metros y más, y estudiando más de
tres puntos puede bajar el importe de cada uno a
unas 2.000 pesetas.

PERITOS AGRICOLAS DE^L ESTADO
EI día 6 de agosto comienza la preparacián para las OPOSICIONES en la

ACADEMIA BENITEZ-BENEYTO
Piamonte, 12.-MADRID

Profesores: Ingenisros Agrónomos y P^eritos Agrícolas del Estado
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En el número de ntarzo ^de este año de la Keci.^lu
Acxtc^tt.TOxn, así como en el de enero de 1949 de la
Revista de Obras Piíblicas, he publicado al!,unos tra-
bajos relativos a la pro^pección eléctrica.

Mariano Fc>rnríndez Bollo

2, ay7 Ingenlero de Caminos.

Sustitución de uva "Ohanes"
por "Molinera"

Don Salvador M. Belecén, Tetuán ( Marrue-
cos).

Tengo eŭL tuur finca unus 200 pru•rrrs rle la x^n-
ri,r>dad «Ohanes», en pletLa prodtrcciótL, y resul-
trtrLdo yue, ul no dedicarlas a la ezlrortaciórt
pur tw haber ntás que éstas c>rt toda esta r»giún.
nu intr>resa de> nin^ún ntoclu pctra la venta r>u.
plaza coneo uva de mesa, pues los prc>cios no son
L1Las caros que cua.lyuic:r uvrr de tcrcerrr é]wca

v los ga.ctos de engarpe y las dificultades quc se
tropieza prrra obtener flores para r>ngrrrpar, hace
acnnsejrtble intentar variarlas por «hTolinera,»,
si cs posible. F,stas «Molineras» sc^ rlrcn en ésta
ntaravillosament,e, ntás exuberantes v tto tienerL^

los inc.oni^r>nir>utr•., ni. los grtct^s d^ la 1^ariedar.'

« Ohanes» .

Por todn ello, rogat•ía nce di jesert si ^wrlrí.a irt-
jertar éstas en ^u^lolineras>^ c•o ŭ e objeto de aprn-

z^echar el enurntr> rlc^srtrrollo racliculrrr de ^strts
parras, ya hechas, cuyu jxrtrún r>s uRttj^estris rlel
T,nt», en. c•uvo crrso suplicru•ía rne inclicasen el
tuc>jor procr^rlimiento, pues ruto.c nte indica ŭL see-
ciune r^l trnnco rt la altura r/r> los brazos v otros
rr ras rIc>l suelu, v aŭLtc> c>sta rluda acudo al bue^t
rvitr>rio rlr> .tiu cli^nrr clirr>cción.

^ro hav in^^onvcniente alguno en =ustituir la ^^arir-
riad «Oli.anes» por la variedad «Moliueran, ^v ^raru ello
rlebe injertarsç sobrc las ramas gruesas •v a una dis-
txucra de la cruz cle la purra que sea snficiente para
dar ocasiún a fundar tre, ^^iías del nnevo injerto en
la sección de las mistnas. Los eortes o seccione, a que
alndimo, dehen tener un diárnPtro aproximado dc
3,5 cm.

No hace falta descruzar ]a parra, ni meuos aún cor-
turla Frur el u•onr•o :^ ras, ui a media alttn•.a, i^urs se
irnede v_ ^c debe con^ervar la mayor lrarte del arma-
zúu de la «(lhanesn, hastando con fiindar nuevas ra-
rkrificacione. de la ^^'ariedad apr•tecida en las ramas
dr^l c•mparrado y antcr. dc qne c^slá.ti ,r> bifin•qucn ron
Ic„ ^armientos del año.

Por este procedimiento tendrá el consultante uua
miiy rápida transformación de ]a variedad, v al mis-
mo tiempo no lesionará con heridas mnv amplias de
noda a la planta, Las lesiones ab'iertas de rran snper-
fic•i•^ ,on en extremo lrerjudicialec, pues por ellas se

infPCCionan ]os tejido^ v acaban por morir las ^rlantas.
El injerto de púa en rorona se debe multiplicar en

r•ada ram.1 seccionada, para de.<pués elc^ir los bir^n
situado> y«armar» hien las ramificaciones secnnda-

INSECTICIDA AGRICOIA

LCK
MARCA REGISTRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 °^ó)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un eficacísimo ovicida.

TRATAMIEHTO 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 resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, S. L.
BARCELONA. - Vía Layetana, 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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rias y lerciariaa futura^. No se debe olvidar la buena
práctica de injertado, así como la asepsia de los cor-
tes de poda que se den.

Por este procedimiento hemos conseguido nosotros
una su,titución total dP la variedad en un plazo no
-nperior a cuatro aiios.

El consultante podía tambiéu hacer la sustitución
parr•ial, injertando cada año un sector (cuarta parte)
Ilrl vnclo de la hlanta.

Frwr.cisco Rueda Ferrer

2 $98 Ingeniero agrónomo.

Lámparas necesarias para
tener buena luz

Un suscrilitor de Castilla la Vieja

llebida a Zus restricciones eléctricus o causas

pareeidrTS, teŭTem.os una luz malísima, alredeclor

de 30 a 40 voltios, y tengo tres Zocales en Ins
qtec: necesito tres lámparas en cada uno. En to-
ta1: nueve lámparas de 60 wat,ios, y nte oc•urre
que poTZ^o unrc lámpara de ^0 volt^ios par 60 wa-

tios y Zuce bastante bien; si poTT.go dos luces,
nca1, ti- si pongo tres o más pilede dec^irse que
scr quedTUT prácticamente, a oscurns.

^Que clase de lámparas debo usar par(i.teue>r
bucn-a^ lcrz, lucieTUlo las nueve a^ Za vez?

rQur^ otrn solución me rlmr ustedes?

^s evidente, por lo que a au instalal^ión se refie-
re, que la empresa distribuidora necesita disponer de
540 voltios, sin contar las pérdidas en la distribucicín.
Si la tensión normal es de 120 voltios, al utilizar •al ŭ o-
ra lámparas de 40 voltios triplica usted la intensidad
de corriente, aumentando la pérdida de teusión en
las líneag en análoga proporción. El empleo de lám-
paras para tensión tan baja tiene también el riesgo
de que sP fundan en cuanto mejore ^nficientemente
la tensión.

En definitiva, de no tratarse del caso primerarnen-
te c•onsiderado, srílo podrá disponer de los 60 vatios
que ordinariamente le stmiinistran y que, como es na-
turai, puede distribuir enh•e ]os tres locales, salvo
que se decide usted a instalar un gruho electró^eno,
haciéndose productor de la ener^ía eléctrica que ne-
cesita.

2.899

Fabricación de solchichón de pollo

Un snscriptor de Málaga.

En tiem.pos anteriores a Tiuestra guerra era co-

rriente en el naercado la venta dc: unos embu.-
tidos que se denoniinaban «salchichón de pollon,
hechos; al parecer, con carne de gallina.

^Podrían faciZitarme uTta fórnrula. de fabri-
cación casera dr> esto., embtrtidos?

Auu r•1; circunstancias nortnule^, cuando la distri-
bución de energía eléctrica ae hace con tres hilos, en
la forma qur indica el adjunto csqnema, la rotura del
hilo del centro produce el efecto comprobado por
usted en su instalación. En este caso, como mnestra
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el segundo e^quema, la tenaión que hay entre los dos
hilos extremos se reparte de modo muy desigual entre
los dos «puentes» si es rnuy distinto el consumó eu
r•Ilos.

Mientra^ las lámparas de unos abonados dan una
luz deslumbrante e íncluso se funden por exceso de
tc^nsión, las de.los otros dan mala luz, que va empeo-
rando a medida que aumenta_ el número de látttpar.as
eucendidas.

Si su instalación se hallara en este caso, el remedio
sería fácil, pues bastaría empalmar los dos extremos
inmedi.atos del hilo roto.

Pero si la escasez de luz se debe a falta de poten-
cia en la central o en la estación transformadora, la
solución sólo se puede lograr aumentando dicha po_
tencia.

T,eopoldo ílla.nso rle ZuTLIg(T Díaz
Ingeniero agrónomo.

En los recetarios españoles no e^xiste esta clase de
preparados. El siguiente lo transcribimos de la sal-
chichería francesa, aconsejado por Fonassier, de ex-
celPnte calidad :

Carne de pollo .. _... 250 gramos
Carne de ternera .. _ 150 -

(^) Filetes de cerdo .. . . ... 150
(^) Tocino de espinazo . . - ... 100 --

Sal ... ... . 20 ---
Especias _ 4 -
HiPrhas fina; : 70 -

Félix Talegón Heras
Del Cuerpo Naciona] Veterinario.

La carne de cerdo y de ternera se pican muy fina-
mente, y algo menos la de pollo. El tocino ha de for-
mar ]onchas muy finas y delgadas. EI pir•adillo se
envuelve en una loncha de tocino de la misma nut-
nera que se hace tm cigarrillo. Después se embute en
una tripa estrecha de vacuno, para lo cual se. precisa
un poco de habilidad. También se pnede hacer ven-
dando en un paño limpio la pasta, de forma que sea
nn pequeño rtxlo, y después de cocido el salchichón,
^e reviste en una tripa, que se puede pintar de rojo
con anilina.

La cocción se ha de hacer en agua a la temperatura
de 70-80° duraiite imas dos horas, según el tamaño del
embutido.

^ Las carnes señaladas con los asteriscos (^`) se han
de salar y nitrificar previamente.

2.900
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Adquisición de semillas forestales

Uon JoSé Nerntíndez, Carbayín-Cotayo (Astu-
rias).

^ Podrán tcstedes inclicarnLe ett yué estableci-

ruiento de semillas podré adquir•ir las de eucu-
lipto y acacia forestales?

Las semillas de eucalipto y acacia podrán aaqnirir-
se escribiendo al señor Director del Servicio de Se-
millas del Instituto Forestal en Madrid, calle de Lur-
bano, núm. 63, 1.° C.

José Mariu Rey Ardid

z•yp^ Ingeniero de Montes

Cultivo del pasto del Sudán

Bodegas Grande, Madrid.

Poseo de seis a siete hectáreas de regadío. Una
casa de semillas me ha recomendado un pasto
que dice ser muy bueno como forraje para el
ganado vacuno de leche. Yo poseo vacas leche.-
ras, y al ^recomendarme dicho pasto, que su
nombre es «Pasto del Stcdánn, le agrade^r ería me
indicara si este pasto es n^rzocido por ustedes
y si en realidad es tan alimenticio como los co-
nocidos, remolacha forrajera, alfa.lfa, maíz, etc.

A la vez nte indicará qué cantidad de senzilla

sc^ necesita por hec•tárea y é poctz de se^mbrarla.

F,1 pasto del Sudán es un sorgo ori^inario de diclro
país, que viene ^•ultivándose par.a resolver el proble-
ma forrajero en las zonas .^ecas y aun áridas de los
Fstados Unirlo5 v en la Argentina principalmente.

En Fspaña se ba ru^ayado con éxito; su cultivo es
ancílitno al d:^ maíz, pudic•ndo ^ ultivarse de regadíu
y tambiéu de sc•^•ano, por ser rnuy resistente a la
.,rquía.

Cuando ,c cultivx de ,ecano, se bace en líneas, tan-
to rnás c^spaciada.^ ^•uanto más seco es el ^•lima. En
clima; rnuy ^.5c^co,, se debr ;embrar en línea, e^pa^•ia-
das de 80 crn, a 1 m., empleando de 6 a 8' K^;s. de
semilla pur Ha. A medida que la humedad crece, se
disminuye la separación de las ]ínea, p sc^ ^aumenta
la cautidad de aemiila hasta 16 a]8 ICgs• por_Ha.

Pur .tier planta ori^;inaria de país ^^álido, la l^^erju-
^lican mucho las heladas, por lo qae debe semhrarse
cuando éstas ya. no .5e produzcan y, ^•omo rPgla óz-
neral, al mismo tic•inpo que• r•1 maíz.

De terrenos, prefiere los frr.scos y sueltos, . vege-
tando c•on mayur dificultad Pn los arcilloso^ fuertes.

Durante la primera fase de su veñetacicín tiene un
desarrollo lento y difícil, requiriendo frecuentes gra-
deos y lr^ego labores superficiales, para conservar la
humedad.

La recolección debe hacerse segando cuando esté
en flor, si se destina a la producción de forrajes.

La semilla de esta planta, que antes se importába,
^°scasea hoy mucho, debiendo tener cuidado no le pro-
ltorcionen sPmillas de otros sorgos parecidoa, pero no

S^ICÍE1^PÍlÍ^i^ 1 BO^SÚR , S . l .
FABRICA DE:

Harina de pescado

Harina d e huesos

Conchillas de ostra

Harina de carne

Turba para lecho
de aves y ganado

Aceites industr.iales
- de pescada -

Puerto, 10 - HUEIVA - Teléf.1182
Miles de señores Avicultores y Ganadero:
proclaman la calidad de nuestros productos

tan resistentes a la sequía, y que algunos cornercian-
tes desaprensivos venden como «Sorgos del Sudánn,
con grandes perjuicios para el a^ricultor que log xd-
quiere.

. ruillernzo Caslañcín

2.902 Ingeniero agrónomo.

Centros de enseñanza avícola

A. GutiErrez (.. Mendoza, Dehesa de Tabta-
res (Palencia).

Lc^ agrurlec:eré me informe de la dirección de
la Escuela Nacional de Avicultura v otros Cen-

trns de enseñanza a:uícolas donde pueda hacer-
me entre sus a.lumnos co ŭz nre encargarlo parrr
el gallinero.

llos son los Centru, que actualmente se dedican a
la enseñanza avícola : la Real Escuela Oficial y Sn-
perior de Avicultura, que radica en tlrenys de Mar
(Bareelona) y la Escuela Nacional de Avicultura, ins-
talada en Palma de Mallorca, calle Costa y i.love-
ra, 20, 1.°

La primera está dirigida por el profesor Castelló
(hijo), y la segunda, por don Antonio Barceló Garía
de Paredes.

2.903

José María Echarri Loidi
Perlto avScola.
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EI Seguro de EnFermedad y
las familias numerosas

El suscriptor X.

^ Pueden obtenerse los benef icios del Seguro
de Enfermedad poseyendo carnet de Fanailia
Numerosa de segutula casegoría, en virtud del

artículo 16 de su Reglamento de 31 de marao
de 1944? ^Es imprescindible estar a las órdenes
de una enipresa, ser asalariado, o solamente, al
igual que el próductor autónomo, previo pago
de la cuota o prima correspondiente, se posee
pleno derecho para exigir la concesión de las
benefici.os del predich.o Seguro, amparándose a
su vez y a mayor abululamiento en la Orden nti-
nisteria.l de 19 de febrero de 1946 y en su ar-
tículo 94, por la que «puerlen solicitar dichos

bene f icios los padres de f amilia numerosa a pe-
sar de no alcanzarles la obligatoriedad de afi-
liación y aunque no reúnruc los requisitos lega-
les exigidos»? A pesar de la claridad con que la
legislación me rcpara, nai petici.ón al Organisnao
ndecuado ha sido denegada. Deseo conocer su
valioso asesoramiento para, en su virtud, proce-
der en consecuencia.

Es cierto, como cree el consultante, que la Urden
de 19 de febrero de 1946 autorizaba el solicitar los
beneficios del Seguro a los padres de familia numc-
rosa, a pesar de no alcanzarles la obligatoriedad de
afiliación ; mas este precepto se encuentra derogado,
y, por lo tanto, para obtener los beneficios del Seguro
es preciso estar a las órdenes de una empresa, sin
cuyo requisito los beneficios del Seguro no pueden
alcanzar al que, sin reunir esta condición, pretendie-
ra beneficiarse de los mismos.

Alfonso Esteban
2.g0# Abogado.

Aparato ^ cómodo y práctico
para nivelar

Don Victorino Nombele, Nuez de Ebro (Za-
ragoza).

En unas tierras de mi propiedarl se ha hecho
una elevación de aguas y han pasado a acogerse
a los derechos de reserva, por cuyo moti.vo me
interesaría nivelmrlas en parcelas de una o dos
hectáreas, y para ello les agradecería deci.rucc
qué aparato sería más conveniente y que, aun-
que no el más barato, f uera el más cómodo y
práctico, así como también instrucciones para
el manejo del mismo.

Puesto qne el señor consultante no facilita el aufi-

AGFtt(;UL^tJttA

ciente número de datos para el asunto quc le ŭltere-
sa, la respuesta la divido PIl dos partes :

1.$ Aparatos topográficos rápidos y expeditos pa•
ra determinar puntos en el terrenos que nos fijarán
las cotas a que llayan de quedar las rasantes defini-
tivas, teniendo en cuenta las pendientes fijadas de
antemano; estos aparatos son los niveles topográficos
y los más pI•ácticos son los llamados de línea, entre
los cuales se pueden citar los niveles 7.eiss, Wild, Cha-
sselon y Le Petit. '

2.• Nivelación del terreno wIa vez calculadas las
cotas definitivas de los bancales; esta operación se
realiza con arrobaderas, pudiendo ser éstas o bien
arrastradas por caballerías, de relativo poco coste, o
bien por las arrobaderas mecánicas, arrastradas o em-
pujadas por tractores de aceite pesado, y en este caso,
como la adquisición de estos equipos resultaría anti-
económica para nivelar fincas de pequelia o mediana
extensión, podría el señor consultante dirigirse direc-
tamentP a las casas que frecuentemente se anuncian
en la revista AGRICULTLIRA y se dedican a la transfor-
mación de secanos en regadíos.

2.905
Emilio Siegfried Heredia

Perito agríco:a del Estado.

Higos chumbos inermes

Don Silvestre Alvarez, Cuacos (Cáceres)

^Hay higueras chumbas sin pinchos? Si las

hay, ^ dónde podría proporcionarme unas cun-
renta o cinctcenta.? ^Me costarán muy caras?

La cllumbera espinosa (Opuntia ficus-indica) está
extendida por toda la parte sur de la Península en
sus variedades de fruto amarillo o rojo y de aplica-
ción de consumo de boca,. resolviendo así en su épo-
ca de producción y en cierta parte el alimento de las
clases modestas.

El genetista Burbank, por medio de cruzamiento,
logró la Opuntia vulgaris-variedad inermis-y la
Opuntia engelmannii, las cuales están desprovistas dc
espinas, y dadas sus características se destinan a con-
sumo del ganado.

Los resultados obtenidos no han debido ser muy
concluyentes, lo que hace que no se haya extendido
actualmente en España y quede reducido su eultivo
a la jardinería en ejemplares aislados.

Ni en la zona subtropical, ni en Canaria^, hemo^
^.isto plantaeiones en masa.

Para su adquisición puede dirigirse a la F..stación
Experimental de Hortieultura y Jardinería de Santa
Cruz de Tenerife (Canarias), donde vimos alo ín ejem.
plar.

Por tratarse de un Centro oficial, esto le ha de re-
sultar muy económico.

Antonio de la Huerta

2,906 Ingeniero agrónomo.
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P^zos GII, (Juan Manuel). -
Técnica del riego por desbur-

damiento y por in f iltración.
Prólogo de Guillermo Casta-
ñón.-Publicacione, del Mi-
nisterio de Agricultura.-5er-
vicio dc Capacitación y Pro-
paganda. - Un volumen de
70 páginas, c•on figuras. -
Madrid, 1951.

Este trabajo, que se publica
ahora, fué premiado con accésit en el concurso que,
en 1950, convocó el Ministerio de Agricultura para
conmetnorar la festividad del Patrono de la Agricttl-
tura espaitola, 5an lsidro Labrador.

Trata esta publicación del estudio a 1•ondo 3e1 pro-
blema del riego. y sistematiza la aplicación del mis-
mo a terrenos eu pendiente, determin3ndo cuáles son
las condiciones óptimas de irrigación en cada cas^,
así como la aplicación límite del riego a terrenos con
una nivelación a cero, cuestión que es de gran inte-
rés, ya que dicha nivelación es posible hoy económi-
camente por la aplicación de la maquinaria adecuada.

E1 autor determina también para cada terreno la^
pendientes máximas posibles para regar en pendien-
tes que no lleguen a comprometer la buena conser-
vación del suelo, mediante el estudio dc la fuerza dc
arrastre y del régimen crítico. El análisis de este con-
cepto es principalmente interesante, ya que, junto con
la moderna interpretación del de energía éspecífica.
abre nuevos horizontes para el deaarrollo de la teoría
sobre conservación de Ios suelos, facilitará la inter-
pretación de los fenómenos de erosión del agua y
servirá para sentar las bases de una aplicación„racio-
nal de los diversos métodos de riego sin las limita-
eiones actuales.

Para el riego circ•ulatorio se ha seguido un razona-
miento análogo al de Crévat para regar por desbor-
damiento, aplic•ándolo a la circulación del agua por
surcos, finalidad fundamental de este trabajo, por
considerar el autor qne, tanto este sistema de riego

^ en surco^ como e.l de « a manta», son los típicos es-
pa ŭioles que intere.a mejorar, dada la csc.asa aplica-
ción que en nuestro paí^ tienen, hasta ahora, los rie-
gos por aspersión.

En resumen : se estudia los fundamentos hidráuli-
cos de los sistemas de riego en los cuales el agna circu-
la por tablares o surcos-ya qae r^l sistema «a matrta»
no presenta problema hidráulico importante que rc-
solver, pudiendo aplicarse la teoría del circulatorio---,
con objeto de poder determinar en cada momento l^s
condicionec dhl riego racional y calcular el tahlar y

baucal de riegos, cuestión de considerablé^ interés al
nivelar terrenos, labor que, por lo costosa, debe ir
siempre precedida del estudio de ]as condiciones en
que se ha de desarrollar el riego futuro.

Tan interesantes cuesíiones son tratadas con gran
documentación y originalidad por el autor, por lo
que su trabajo representa una valiosa aportación,
siendo de esperar que contintíe profundizándo en es-
tos estudios para lograr una completa mejora de nues-
tra técnica de riego.

MINISTLRIO DL AGRICULTURA. - -
España, país agrícola, gana-
dero y forestal, por el Servi-
cio de Capacitación y Propa-
ganda, - Un v o 1 u m e n cun

profusión de mapas, dibujos
y fotografías, casi todos en
color, con textos en francés e
inglés.-Madrid, 1951.-Pre-
cio, 250 pesetas..

Con la publicación de e s t a
naravillosa obra, los bibliófiloa

están de enhorabuena. Indudablemente, hay una co-
rriente cada vez más intensa, no solamente hacia cl
libro en general, sino hacia el bien editado. Y en este
terreno, pocas obras-o quizá ninguna-superarán en
presentación a la indicada, ya que con el más extra-
ordinario gusto se ha conseguido en e]la dotar de rtn
rango, que pudiéramos decir poético o fantástico, a
las más vulgares cosas con que el campo nos brinda
^^ara nuestra^ más perentorias necesidades.

Toda la escncia de ]a agricultura española se nos
presenta en un soberbio estuchc, y aunque la prin-
cipal elocuencia corru a cargo de las bellísimas iltas-
traciones^muchas de ellas son verdaderos tecnicolo-
res-, la prosa breve y sustanciosa sirve su papel de
contrapnnto de un modo admirable.

Ouizá el lector, cautivado por la fuerza expresiva
de las icnágenes, desdetie, de momeuto al menos, la
lectura de los textos, de gran enjundia, a través de sn
e,partana coneisicín, pues dar idea, por ejemplo, de
lo que son 1•as industrias azucareras de Hapaña en
veinte líneas a renglón corto es mucho más difícil de
lo que pudiera al pronto parecer.

En la magnífica obra citada, después de considerar
a las regiones en que suele dividirse España, se vau
pasando revista a cuantas producciones tienen alguna
importancia eu relaeión con la agricultura, la gana-
rlería y los montP:^, de tal manera que si un extran-
jero recién llegado a nuestro país se lee atentamenLe
el lihro-que va escrito también en franeés e inrlés--
conseguirá tener una clara vi^ión de conjtmto de nues-
tra agricnltrn•a, de9pné^ de haher gozddo con el exa-
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luen de esta verdadera joya tipográfica, por cuya labo-
riosa preparación merecen sinceros plácemes el Servi-
r.io de Capacitación y Propaganda del Ministerio de
Agricultura y cuantos especialistas han colaborado en
Ia tarea, coronada por un verdadero éxito.

,lcta Agriculturce Scandinaviccr.
Volumen I :1. - Stockholm,
1950.

E1 primer tomo de esta pu-
blicación, dedicada a las inves-
tigaciones sobre temas agríco-
las, editada conjuntamente por
la Asociación de Investigadu-
rea Agrícolas Escandinavos y la
Real Academia de Agricultura
de Suecia, inserta, entre otros
intc:resantes trabajos uno de,

VIRTANEN, sobre utilización del ion nítrico por las

l^lantas y su relación con la asimilación de amónico
y del nitrógeno molecular. KOEn estudia el Botrytis
sobre la cebolla. AKERBERG, MATTSON y otros colabo-

radores se ocupan de los factores .determinantes rle
la eomposición y condiciones de cocción de los gui-
santes. JOHANSSON y KORKMAN se refieren al rendi-
miento del ganado de cerda, mientras que HAivssoN y
130NNIER presentan un estudio sobre la influencia de
la nutrición en el desarrollo del bovino lechero. Por
iíltimo, HANNSON y otros colaboradorea analizan la
determinación genética de la composición de ]a lacto-
proteína.

OTRAS PUBLICACIONES

JAGKSON (h. L. O.). - Mushroom Grorvi^rg (Cultivo
de champignon).-Manual práctico.-English Uni-
versities Press Ltd.-Londres, 1950. •

Desde que las setas en general han alcauzado pre-
cios ian elevados en el mercado y el champignon culti-
vado se cotiza cuando bien presentado y seleccionado
de manera astronómica, son bastantes los libros que
han aparecido tratando el cultivo de estas setas de una
rnanera no sólo práctica, sino también deteniéndose
lo necesario en el estudio de los fundamentos bioló-
gicos de las distintas operaciones que realiza el cul-
tivador.

1)e aquellas obras clásicas como la de Biers de 1905
a las de antes de la guerra escritas por Bewley y Har-
nett (The cultivation of maishrooms, 1934) hay ya un
notable avancP, pero es en estos últimos arios cuando
sc aborda la materia no de, una forma empírica, sino
revisando los tópicos de las obras anteriores y com-
probándolos experimentalmente estableciendo las ba-
ses del cultivo racional de estas deliciosas criptógamas.

Es tanta la importancia que se da al asunto, que

en Francia, la Revue de Micologie ha eclitado tar^l-
bién el pasadu ario una excelente Memoria fuera de
serie, Le champignon de couche, en que el ingeniero
Loireau trata esta especialidad en cerca de 100 pági-
nas con numerosas fotografías; y en Inglaterra, el
Ministerio de Agricultura y Pesca edita oficialmente
su Boletín número 34, más resumido, pero completo
sobre el asunto.

La obra que hoy reseñamos airade al tcxto y fo-
tografías 53 grabados a la línea, que aclaran más
que las fotografías muéhas cuestiones de las explica-
das en el texto. Consta de más de 100 páginas, en que
el autor comienza por describir los lrongos y su cielo,
su habitat o medio en que prosperan, los locales necc-
sarios para la explotación, la preparación del estiér-
col, de las camas, su siembra. Pasa luego a ocuparse
del cultivo, recogida y empaquetado. El capítulo Vll
se refiere a enfermedades y enemigos, dedicando no
tnenos de 17 páginas a asunto tan vital para el éxito
del negocio. Detalla los diversos hongos que infectan
los cultivos y su elirninación y también los que ata-
can a la carne de los hongos, así como las alteraciones
de origen fisiológico y los daños que pueden causar
los insectos }^ miriápodos, detallando los medios de
atacarles. Unos 20 enemigos son así detallados én la
obra.

Después de esta descripción del cultivo clásico, men-
ciona otros métodos de producción oomercial con dis-
tintos sistemas de abrigos, con o sin calefacción, en
caballones y en camas planas, al aire libre y en cajo-
neras, enunciando sus ventajas e inconvenientes, it ŭ -
dicando las medidas de todas las categorías más venta-
josas, temperaturas y demás condiciones indispensa-
bles para el éxito.

Un pequeño capítulo es dedicado a]a produccióu
de estas setas por el aficionado con vistas a la produc-
ción todo el ario para las necesidades familiares. Otro,
a las perspectivas y problemas del futuro de este cul-
tivo, seguido de.una detallada cuenta de gastos y pro-
ductos, de la que resulta un beneficio líquido de 302
libras esterlinas por liectárea, o sea unas 40.000 pe-
setas, sin incluir la retribución .de los servicios del
propietario, valuados en 400 libras.

En fin, que por nueve che^ines y medio tenemos
una obrita completa no sólo para aquel que quiera
dedicarse a este provechoso cultivo, sino para poner
al día los conocimientos de aquellos que se dedican
ya a él, bien por afición o como industria, teniendo
en cuenta que hay que huir de los anuncios que pre-
sentan esta ocupación como para hacerse millonarios.
Si casi todos los negocios prosperan o van al fracaso
sólo por cuestión de detalles, Fste mucho más. Hay
que documentarse muy bien antes de cultivas setas.
El autor las cultiva y además es técnico. Dedica el
libro a otro Jackson «capaz de cultivar toda clase de.
plantas, excepto champignon». Ya esto dice bastan-
tP.-J. A. V.
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