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Editorial

Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . 7,- ptae.
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Atra^ado . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 r,

^ Portugal y AmurcaEztranjero 8.-.
Reetantes paísee. . . 9,- ^

Rendimiento
F,ntre los devotos de la maquinaria es habitual la

estimación del rendimienfo: Lo definen como rela
ción entre el trabajo que realiza la máquina y el que.
si fuera ficrfecfa, hubiera ejecutado en igual fiemrJc
aprovechar^do íntegramente la energía que recibe
h)e ahi nace el conce^to de la bondad del meca-
nismo y su cali/icación de bueno, si des^erdicia noco,
o malo, si es despilfarrador.

F,n cualquier orden de nuestra actiuidad, tales
nrinci^ios son de constante a/^licación. A ellos, con
un acierto y ^recisión que sólo necesitaban el eco
oallisoletano /^ara adquirir tono de sentencias caste-
llanas, se ha referido nuestro Ministro de Agricultu-
ra en su reciente discurso, ^ero dándoles una am-
plitud humana que merece destacarse con toda cla
ridad. Asniramos. ha dicho, a engrandecer nuestra
agricultura, a que la uigoricen el ca/^ital y la técnica.
a conseguir mayores cosechas y redimirnos de la es
casez. f^ueremos que el agricultor no siga siendo un
forzado trabajador manaal, oíctima impávida de su
im^otencia, mientras por doquier crecen los recursos
mecánicos rJara aprovechar con el mínimo esf uerzo
muscular las riquezas naturales y transformarlas mer
ced a las sugestiuas soluciones de la ingeniería

Y así tornamos a analizar nuestro momento agrí-
cola con la fórmula del rendimienfo, para que sobre
la idea de ^roducir barato se aplique la de producir
más, y que todo ello quede al amparo de una elevada
politicu agrarista plena de ^rincipios sociales.

Es euidente que la producción necesita materias
^rimas aco^iadas a tiem^o y en cantidad suficiente;
el agricultor, que cuando Ilega la hora-ni día antes
ni minuto des^ués-, ^or im^eratiuo natural, empie
za las labores sin estar cierto de conseguir abono,
buenas semillas, máquinas, carburanfes y medios de
Itrcha contra las plagas, viue bajo la zozobra de q n
fracaso económico y conuierte en emrresa de fortu-
na lo que en buena técnica sólo debe admitir contin-
gencias climatológicas, nada des^reciables ciertnmen-
te en España.

Cuando tales aco^ios esfén asegurados, es ya fá-
cil hacer /^ronósficos sobre la cosecha y afinar en la
cuenta de gastos y^rodtrctos para justi^reciarla. Ese
es el momento de analizar el rendimienfo; de pon
derar lo que la fierra deuueloe tras un dilatado ciclo
de incersiones, de hacer economías en las materias
primas y de descrrbrir el tiempo perdido /^or máqui-
nas y obreros. 1 as parcelas diseminadas, el abono de
dudosa riqueza, la semilla noco ^roductiua, el tractor
que malgasta la gasolina, las máquinas cuyas auerías
imr^lican ^aradas de trascendencia incalculable, han
de ^oner a^rueba la fJericia y agudeza del agrónorno
observador. Al economista le queda la ualoración de
Ia materia ^rima y los elementos de producción, el
conocimiento de las necesidades del mercado infe
rior y el de e.rportación, y al ^olítico, la delicadísima
obra legislatiua que inferuenga, direcfa o indirecta
mente, en los precios para estimular al producfor y
/^oner a todos en condiciones de uiuir mejor.

Y aqui otra vez uuelue a surgir e1 conce^to de ren
dimiento, dándole un sentido humano y nacional.
IVo se trata-claramente lo ha dicho el Ministro de
Agricultura^de favorecer los intereses de algunos
para sojuzgar a los más. No uamos a,.hrocurar un
^ingiie beneficio a los es^eculadores de la escasez,
que trnbajan bien ^oco y nunca sienten satisfecha su
codiciu ^ara seguir grauitando sobre el agricultor;
quercmos que la j^roducción y el rendimiento crez
car. sin cesar, acordes con nuestras necesidades y la
car^acidad de nuestra técnica, ^ero mejorar el rendi-
miento en su ace^ción rnás am^lia, es decir, hacien-
do que nuestra máquina económica trabaje con e!
rnayor ^rouccho para todos los españoles sin ex-
ce/^ción.

Exportación de la naranja

T'l culti^t^u d<^l n^nranjo era la reĉ;iórt dc I,era,n.te se
curacteri^u por rma dirisiórt eltrenra rle la ^^ropiedad,
t^a que el nrírucro de crtllir^rtdores sutrcra al de hectár^tr
era prudu.cci<ín v)^uede cifrrrrse ert 3/^1 de h^c^^írea.

/;sta curact<arística. irntrnne al dasnrru/lo del rie^ocio
narartjerrr prr^nrisas yur^, .̂ i rto sore satisferJras, ocasi^r-
nari pérdidas rtotori.as a tndos los factores que en su
normal ^lesrn•r^^llo interrienen.
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L'l a^rr•i^•ullnr uu r•e^le rrrlruttarirnn.cutr^ su. unrru^jn.

rr Jrrer•ius brrjn.,• ^^ r•r,mn t•nrln tvn-ic^larl tienr^ su r^/^oca

rle nrcrrlru-rn•iúrr, .^i rtrr se rr^rifir^r Itr rr^rnlr^^cidtt n tierrt-

/ro se I^ic>rrleu^ r^.,lí^rilrnr^rtir^ ^^rnrtrlr>.^ cantirlarlr^s de fru-

ru, ytte rlisrrtinu^^rnt r^n ^^rrnt r•rrnnlírt las rlit•isrrs qurr

percibe e/ l•;slrnlu ^^ /<^sirrnara rlirc^^•tamealr^ rrl rr,^ri^ul-

^rrr, trarz.,fnrm^rrtr[o el ruliic^ ea_ ruinoso

/;s nr^cesrzrirr rr.,^^^urnr untrs ^•rrudicioues /^r<^rirrs r/ur^

permitrut rr^rifirnr lrr <r.r/^ur(u^•irín ^•nn nrrmt a,c%ilirlacl

^^ rrteu^lienr/u n lrrs rliferenies mr^r^nrlos en su-s ^urcdi-

r•iones r_>s^rr^rí^irv[., r•nn rilmu rá^rirln si nu yuerern,rs

^•nr^r c^tt e[ r(<^fer•Ir^ sr^ir^rlarlrr, r/ue se hct. jrresr^nlnrlrt r^n

lrr.c r•rzm/^airrrs an!r^rinrc>s, /rrrrrítu•i<^nrlo stts /rr^rlurli^•in-

lrrs efeclrrs, ti^ núu í^sto.^ nu ltnrt, sirln lo r^a^e /rur^clen

.cr^r r^n ^rñu.^ rlrr n^lcr^r-sas ^•rrrtrli^•iones nt+^lr^orrrló^ir•ns.

Lrrs c•rrur/ir•irrur-s brísir'ns rlr> tutn bur^nu r^x/rr^rtn^•irírt

sun: Trrrta^/rr. ^•nnt<^rc•i^rlr^s rlur> asr^^uren lu Irrtrz/ +^a--

^rnrlrt^•irin r(r> /n r•us<>cltrt c^n sus r^prr^as alrrrrpiarln.c; un

lilro rle ^antbirr r^ue rt^s /rerncitrr lrc r'ontj>c^leuci^u en

Ins difr^rculr^., ntr^rv•rrrlrrs ^•rrn hs hr^^hrc^i,unes simila-

res, rrrimrursln nr/ur^l/os a lu.c rlur^ llerrrm^rs en /^errres

^•onrlicir,nes; trrt ritnto rtnrmnl tle exjrrrrtrrciaírt drtrtrle

nn eai.cfun in(^^rru/rcinnes írrusr•ns, c/tu> m•i^rinnu siem-

pre nutorlrr.ti /rerluir•ins rr /ns rr^rrir•u/tnrr^s.

.^'rr /^rrrlr^rnrr.c r/r'Irn• rIe sr^it^rlru-, por la int/rrrrtrutci^t
r/uc r^ur^ierra, r^/ rmntercto rle lurlrrs /o.e rn.alr^rirde.v tle
I'!))Lf(?CC60/1, ('(lF^ll ^Ir('('l!) (if1!'rl/i ((('ill(ll (.'.S .41L^I('rrl)r ([

di.ez t^eces nl r^tre rv^rresl^ourfí^n a/ nirrr l rl:fh ^ r/rrr^, ruri-

rln a lrr.ti tiastrr., rlr^ lrrrn.,prrrlr^, ^^lr^t nrln.^ r^u .,í ^^ r>rt .,rr

ti/ru r/r^ crmrlrirr, rrri^rinrm. «l sr^r /n rmir/rrrl r/r> tv^nlu

la r•rrju ruufr^rriuunrlrr, rrurr .<ilurrr•irín rlr^ ^lesr^^rUrrjn

^rru^n ^^l nrrirvllrrr, r/trr^ r•r>rrt^rrur^hn r^rrr^ r^l ^rrnrltrr•r^,

/^rinr•i/rrrl, brtse rlr^ ln r^.c/rrrrla^•iúu, r^.^ r^l rrrr^un.^^ frn n-

rracirlrr r^rt. el re^^rrrl^ e^cuurínticrr.

l'ur^r!<^ dtrrsc lu /rnrarlrrja ^(r> r/ur^ r^l 1^;.^lrnlrr, r^u su

uhrvr rle rv^lurtizrrrirín, ^asle r•ir^ntu.^ rlr^ nrillr^ur>., r^n la

trrntsfnrrnariríu rlr^ la />rrr^rindrt^l u:,rrír•rrla ^^ ^^uu;,^rr ^-rr

/rr^li^rn la curtlirtuirltul rlr> tuur rir^ur^^rr rirrr sr^ hn r•rrvr

rlrr siu uin^ríru rle.^r>nthr^lsn ^nrr .^u purtr^ ^^ yur^ r•rru uurr

li^er^ra /u^nlrrr•ción r^n r^l r•rrrnbirr, r^r^rri/rrerrnrrlrr r^l /rrr^-

ciu ^le ln uarrutjn al rle lrrs rlenr^ís ntnierinles rl^^ r•un-

fr^r•c•irírt, t<znrlrírr rr.^r^^urrrrln su r•r^uiiuuirlrrrl ^ ln., lr^^rcr^-

fir•icrsus r^fr^r°trr.. sur•inlr^., r^u^^ rl^^ .^rr. ^vrrurfr>rí.ai^•n.,^ sr^

rlr^ri t•rut.

Si la e,t/rurlnc•irín ali^^urla u/^rr^r•i^r., rtrrrrrral^^., rrju<-

tarlos a cc^rlrt uru^ir^r/nrl ^^ c^/ror•n. /rrulrurrionurír .vir^rn^rrr^

n/ l;•slmlu el m^í^imrr r/r^ rliri.+ns ^^ rr.tirrtrrarír al mi.,nru

liemprr los benr^(ir•in., rlel n.^rrir•ullr^r. /rrv^ntilirurln rrl

^•umerr•i^r^ tictuar r•rru n^rilitlrul ^- t•r^ur•r^r• ln r•rrnt/rr^ir^ur•irr.

urre^r/ilcutclu las calir/nrles r^slrc^rvfi<•ns rIe uur^slrus fr-rr-

lus, yue sic^mjrre hrm llr^^rarlrr n trrrln.e lus nterr•arlrrs r>rt

rrrR^rliciortes r]e franc•u r•nnt^u^Ir^nr•in, silrrnr•iórt rlur^ urr

/rrteria sr^r ^tll<^rar]r[ ntír.ti^ riur> /rnr r•irr•rut..rurtc•irrs rrrliji-

('7(!lr'.e I]C R7!)I71r'Itllr,
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La pudrición de las frutas cítricas

Por RAFAEL FONT DE MORA
Ingeniero agrónomo

I^a enorme área de dispersión que el comercio

clió a las frutas cítricas, como consecuencia de la

demanda mundial de las mismas, planteó a éstas

prublemas in^portantísimos y, de entre todos, des-

c:olló cl dc la entrega de la fruta sana en destino,

«en buena condición» , como se denomina en el

^.^•got frutero.

La gran demanda de los frut.os de que nos ocu-

pamos fué debida a los estudios sobre el es-

corbuto, originario de alteraciones sanguíneas con

hemorragias internas y sequedad de las encías, al

comprobarse que el zumo de 1os agrios evita tal
c^n fermedad. Van Loon, en su famosa obra La,

c•on_quista de los ^izares, señala la gravedad de los

ataques de escorbuto en los viajes marítimos, y

añade: «Una de las observaciones de mayor valor

fué la de que el escorbuto, al que se debía más de

'.a mitad de los fallecímientos en los buques. era

debido a la falta de frutas y legumbres frescas en
la alimentación.» E1 escorbuto es enfermedad

producida por la falta de la vitamina «C» en la

^^limentación. Por la razón mencionada, se insti-

tuyeron las escalas de los buques, que no eran
otra cosa que puntos de apoyo para obtener avi-

tnallamiento en fresco de los productos mencio-

i^ados, y así sucedió hasta que en el año 1795 la

:^^7arina inglesa comenzó a suministrar a sus gen-

les una cierta ración de jugo de lima o de limón,

como suplemento de la de ron reglamentaria, que

c-ra acostumbrada desde los orígenes de la 1Vlari-

na, y que se fundaba en los fríos del Norte, pero

que era verdaderamente funesta con el calor de

los trópicos. Y hubicron de pasar setenta años

hasta declarar reglamentaria esta dosis de jugo

de limón en todos los barcos mercantes, por obra

del Board of Tra^de británico, y basta entonces los

marinos ingleses no se despidieron del escorbuto.

Los marinos de los demás países, conservac^ores

hasta en cuestiones qlze eran para ellos de vida

o muerte, inventaron en seguida el despectivo

apodo de «limey» para sus camaradas ingleses que

tomaban limón, aunque poco a poco fuero^r imi-

tando su ejemplo, hasta conseguir que tm caso de

cscorbuto a bordo fuesc tan raro como el de un

leproso en una ciudad civilizada.»

h^xplicada la gr•an demanda dc frutos cítricos

en los más distintos lugares, a ella hubo que adap-

tar su comercio, que ha luchado, a lo largo de su

historia, con los ataques de diversos hongos, agen-

tes originarios de la pudrición.

En Estados Unidos la producción naranjera, en

su mejor parte, nacíó por el impulso de gcntes

cultas : Hombres de negocios retirados a Califor-

nia, que a la vez fueron los impulsores de la obra

cooperativa fr•utera de aquel Estado americano.

E1 Gobierno de dicho país quedó muy impresio-
nado al conocer el resumen de los trabajos de

Adams, que fué de que «del 30 al 40 por 100 de

ios frutos alterables del campo quedan sin ser

consumi^dos y constituyen una pérdida para la

sociedad. Del 20 al 30 por 100 se deteriora en los

mismos puntos de expedicíón y no llega a ser ex-

pedido. E1 resto se deteriora en ruta o en los mis-

mos mercados». El año 1900 fué característico de

eritrega de mala condición para la producción na-

ranjera de California, por lo que la entidad Cali-

fornia 1^ ruit Agency comenzó, a través de diver-

sos técnicos, el estudio de este problema, que es-

tímó originaba una pérdida de más de millón y

medio de dólares y qué hoy debería multiplicarse
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13^^r clic^ ^^arz^ tcncr ^u ct^uivalentc cn rcaaciún con

c'. ^°^^lumcn ^1^^ a^;rir^; alcanzado ^^or ^^^^uel país.

h;n cl <<ñu 1')0#, cl llc}^ar'lamcnto de Agr•icultura

cie P;^t^l<los Unido^ t^c^^i^;n^^ al técnico Hai•old Po-

^^^ell, ^^t^icn, con n^nY^crosos auailiaY•es, realizó du-

i•ante cuatr^^ can^^>aña^ los estuclios ^^ertinentes

nue les llevaron a la conclusión de que los hongos

^^r^ginai•i^» cle la ^^uclt•ici^ín se cíesa^^r^^lla}^>an en los

Lejicic^s sul^c^7^idé^•mie^^^ cle la eorteza c^e l^^s a^;l^ios,

lo qtic no ^>t^ec3c t^'nci^ lu^;ar en los frut^^s ^fue no

}^an sufrido le^ión.

Para ^mpcciár; los males señalados se atloptaron

ias medi<las ncĉcsarias ^^ara evitar cl daño de la

fruta, y^a ta] lin, cl restimen dc la^ mcdic^as fue-

r^>n : dot<^r ^a l^^s rc^c^^lect^^res de ^uantes de algo-

don (fi^;. 11; ^^u^^ los opcrarios c^epositasen la

fr•ut^ en tiac^^^ <^s^^eciales que ll^^^'an en bandolera

y ctiy^, fon^^1^^ ;c a^^re sin n^ás c^ue soll^at^ una <ani-

lla (de c'^11^^ ^l<^ i^lca la fig. 2); la fruta se reco^,c

en cajas de ^•an^po, en las quc se mantiene en

?os dos ^ ires dí^^ti c3e curación y, tra^ de ello, se

Procede a la selecci<ín, ^eparanc^o la fr^uta yue se

estima cle menor resistencia o quc ha stifrido ara-

ñazos. Aun c^uando el porcentajc dc frutos que se

tiep^>ran, c^^n^tittiycntlo cl i•chuso, var•ía con los

año^, la vai^icclad, et^^., e^ inciu<lahle que no es exa-

^erado cl pr^^mc<3i^> para él dcl ] 0 por 100, fruta

<^ue anti^uamenlc^ ^•^^nstit^ria l^^ hase del comercio

Itit^rolr^rirnrrin nar^anjta ^x^r rl ^^^!^^^Ir^rln

rt771i^rftvrnu. h;l Obreru r.,(ú ^^^'nt^i.^^lu

rf^ ytuntlus ^Ir rilyo^lrín i^ ^^fili-^^t rtlirr^-

tc^s qr^c ^io px^^l^^^^ ^nurdrr lri jruhi.

interior en nues^r^ ^aí^ y yuc h^^y es destinada ^^n

su mayor parte a las fá}^^i•icas dc dci^iv^x^^^s.

Pese a la escrupt^l^^sa ^elcc<'i<ín, no sc l^>:;rcí, ^^^^i•

lo menos en Espaila, el restiltad^ dE^se<xl^^ coil l^^s

niedidas seguid^^^ en I?sta<^os Uni<1os, y nue^str^^ti

cxportadore^, en sti afán de entr^^^^^r frtit<i san<i,

,>e inclinaron a los envíos ^>rimer•iz^^s cle^ 1'ri^t^^ ^^o-

co madura, c^uc E^s 1<i ci^^ mav^,i• r^^si^l^^nc^i^^.

En el año 1925 sc c^^n^tittiy^í ^^n V^^Ic^nci;i ttn^i

entidad denoir^inac]<^ Fi•t>tas San^^^, ^•uya 1'in,^li-

da^l ei•a el ea^lotar di^-ersos tratai»i^^nt^^s ^^ I^^ tl•^^-

ta. con objeto de que ésta sc^ c^nl^•c^;;^^ra ^^n cj^^sti-

no en buE:na condíción. I^a^ f^^^r•ri^i^la^ ^^^n}^^lca<i,i^

fueron la^ si^tiientes :

Saco cle ^i'eco[ec^ci^^^n n^rracr^i-
ccano. (T,'n n^t^^esiru 7xrís se
l^ayt ^rrtostrarlo srrpci-rores e^c
resultaclo los srir•os dP 7^raG
m,a, forradus Cnterioi•mente.)
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b'i^;. ,^

J?orlrlu r/^^ i^tr"ir^iri^tn /i^^t^^intlur^i rlr nunn^ja: l, (^nt^jtic y^^trr ^^l hni^^^ i^tirrnbirtrlrr: '?. .^^rrn^l^ii^ n h^r.^^° rlr ^^^rrí^t ^l^°
r!1ir^1^°rrt: :^. ^r^^rlln.^ lu.^frnr^ni^rs (^1^^/^uttr, rl ^In.^i(irrtrlor ^ar trrnl^iii^^.ti^L ^

^i0]'2i\... ... ... ... •^,;)^)^) K^.

'1'irnol ... ... ... ... 0,250 »
fllcoh^rl ... ... ... 2 litros
11 orm^^l ... ... ... 2 »

Agua ... ... ... ... 100 »(el timo^l se in-

C'OI'^O1'^l)8 (^l-

SLtE'^t(l Cn ('^

alc^^h^^ll

Ya due los peni<•ill^un ori^;inarios de .la pudri-
c•i^ín nc> >-i^•c^n en un medic^ alc<alino, sc l^rcconi-
•r.cí la sitiuic^ntc^ f6r•nlula :

^^úra^ ... ... ... ... ... ... ... ... 3 K^.
So^a ^•<ínsti^^^i ... ... ... ... ... ... O,^iOO »

<^^ti<^ ... ... ... ... ... ... ... ... 100 litr^^5

Crnn^^ c<rnsrcuen^•i<^ de los estuc^ios r•ealiz^do<
^^n Fsta<3os iJnidos, que señalaron qLre el bórax

c^r^l cl mej^>r anticriptomicida para este caso, sc
t^saron soluciones ^^n diversa prox^orción, ha^ta

de] ^ }^or ] 00.

F,n ^-cran^^, v para naranja ^an^uina, la fórmu-

la nt iliz<rc^<^ f^^r :

i3ica^•lron,rt^^ só^li^•^i ... '' '... ... ... ... ,, 1^ ti.
r^.lLlnrl)r'e ... ... ... ... ... ... ... ... l,l;,U »
\1^^tahi^ulfit^i l>^tásico... ... ... ... 1,:^U0 »
)3(íl'^Y ... ... ... ... ... ... . .. O.i:^^ »

Z^lln01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... n.^^^^^) »

r^;;U^l ... ... ... ... ... ... ... ... 7^)^) ^Ill'O^

La aplicación sc hacía c^n calicnte, c^n un tan-

que anterior• a los cepill^^, de limpieza (fi^. 3), a

los que se^uía el seeadrn', que empleaha una llu-

^-ia t^e sert^ín de madera que cnju^aba los frut<^s;

finalrnente, un^ nue^^a serie dc: cepillo^ daban a

a^fuéllos el lustre necesario f^ara hacerl^^; atrac-

tivos.

P^se a todos estos medios. l^r rcalída<i e^ ^^uc

^icm}rre clu^^ se utilizaban }^ar^^<^^ de ĉlifícil air^^a-

ci^ín, en lo^ que la^ boc^e^as se calc^iztalian, o ctran-
c3o la frula era rc^colectada en ambienl^c húmec3^^

pr^clucido por la lllwia, y pese a seleccicmes ri^n-

rosas, nuestra fruta y strs com^retidoras se entre-
gaban en rnala condición, y ello sup^nc: si^mpre

descuentos n^ás o nren^>s justos, y en mtrcho^ ca-

sos la rtiina c^e lc^^ r•emitentes. Los ntimero^ísi-

m^^^ hombr^^^ clc tr•al7aj^^. v mr^chos d^^ ^-^^r^c^ad^^-

^1'):i
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i^ ^,^. i
V^^u^in^lr^ ri^ [n <t^^^^ ^^ttrdi^^^ nba^r^rrnr..^r lrt ^^ru^(^' tt[rycsce^lte

^^ lrr.^^ rrhi^nras c.^^!^^^niífir^i..^ ^le Irt rur(c^zrt ^^rtr^u i^ttr°riur ^pre-
ri.ti^n r.^lrrilizar .+i rlr.,jru- protrgirln.

r^^ mérilo cum^`rcial. arruin^^do^ tras de <•ampa-

ña cjc c`xpr^rt^i^•i^^n clc` agri^^s, lo han sid^^ ^x^r la

mala con<jici^ín ^lc` ^`n^i•ega de la 1'ruta; ^^ ^i he-

^nos s^`^iala<i<^ lus ^l<iilos c`n tin oi•dcn pi•i^^aclo.

<<ñácia^c l^^ ^^u^` si^nifica para el país la pérdida

dc un^i huen^^ J^arte cl^` las divisa^ de la ex^^^orta-

ci^^n. I'ese a^`llo. ^^^1^-o estudio^ r^^alízad^s poi•

inieiatiea pi'iv^icla, c`1 F^stad^> se hallaha desinte-

re^ad^> de tm i^rohlt`i^i^^ de tan gra^-c`s con5ccuen-

cias i^^u•a ]a ri^{t^eza ^^úhlica v pri^^ac^a d^^ la na-

cicín.
h;n la can^}xiña ^le` 1^4^-4^) se realizaron ensa-

CO. ^^ humed;id O.rí^en^^

i^ ^^;. :^

l^espiraciríra e'a la cnrtezu de la na^rrrnju,

Y^^s en 1'alc^stin^^ ^•^^n mc^io<^^^^ ame^r•i<•^in^^s. ^^u^^
ĉ1ctE`1•minar^^n c^u^` la mala c^mc^i^'íón cj^` ^`nt^•c`^;,^
^j^` lo^ frut^^s cítric•^^s ^l^` ^li^•h^^ ^r<^ís tc`ní^^ }^^^r uri-
^Yen los at.a^^ue^ <l^` los ^^c`nicillum v<i^`1 1)i^^l^xji,^
r^ n^^31 dcl 2^crbn, ^>r^^p^mic`ndo la adc^^x•i^íi^ <l^^ un

^nét^xl^^ i^at^`ntad^> <im^`ric<ino, l^^ ^7uc` ^^` hii<^, ^^h-

tenienc3^^ é^it^^^ ^l^` cntr^`s;^^ cc^n^id^`i•ahl^`^, ir<i^ ^i^`

1^^^ ^•ual^`s los c^Eu^riacl^^r^`s c^^n^c`nzar^^n ^i fii•ni;u^

contrat^^^ a^c^ur^in<jo l^i ^`ntrc`^;,i <ie l^l f'rtit^i ^l^`

sti i^aí^ c^m m^`n^,^ cj^`l 2 ^^^^i• 1O(1 ^lc p^xli•id^>: pi•i-

mc`ra ^•un<iición. I,^^^ ^^I'i^^,^cc^s S^`r^^icios ("^^m<`r^•i,^-

ie^ cle Fspaña ll^^m^ir^^n la at^^n^•i<^n ci^^ nur^ir^^

G^^hict•n^^ s^^}^rc t<il he^•h^>. c^uc^ h^^hi•ía cic }^ro^lu^•ir
<`n poca^ cam}^^^ña^ l^^ c`limin^ici^^n ^3c` nuc^i r^i

frtita de !r^s rY^cr^^^^<los ci^`1 ^Toi^t^` ^1^^ I+^ur^^^^a, ^^c`ti^`

^t la ^^ro^imi^laci <ic nti^`stra^ z^^n<^^ }^rucinci^^r^^s.

va que nucsfe^^s c^xp^^ri^i^^^^rc`s nu potií^u^ l^^in^u^

^^bre sí la rc^jx^nsabilicl<i^i c3^` c`nlrc^;a c`n la crm-

^iicí^ín ^^ntcs citada. I'ucru^l l^^s hechu^ mrn^i^^-

nados, cuva ^r^vc`<j^^d ^^` ^^i^re^•i^^ ^n ^t^ ^ul^^ c^nun-

r iari^ín, l^s qu<` llc^-^ar^m ,i ]a I^irecci^^in

.^^` ('^^merci^^ e I'^>lític^^ ^^ran^•^`l^^ria ,i

^i('n(`1'^l ^

^`nc^^in^`n-

d^^r. ^`n lc^^ j^rini^`i•r^^ m^`^rs ^lc`l añ^^ 14)^i(^, :^l

^O. I. Zr. li. I.. ^^l ^`^lii<li^^ a f^^n<l^^ de ^`st^` i^r^^i^l^^-

n^^^, tr•as^ cl^^l cu^^l <3e^^c ^•í^^ ^^rojx>i^c`r c^l n^^`t^^d^^ ^^^-

;;,^riol de lu^•ha. ^^, c`n c<is^i c^cmir.u•io. ^`I ^`1(r^inj^`

r^^ ^^uc` dc`hc`i•ía ^cr ^^d^^i^i,^<i^^ i^^^ra <^tir nu^`,irn ^`^-

poi•ta^^i^ín n^i ^^^^r^i^^ra ^`^i ^•^>ncli^•i^^n^^^ <l^^ inf^`i•i^^-

I Í(^^i<^.

I,^^s c`^iu^3i^^^ v ^^^im^,rul^acirm^`^ n^`^•^`^^n•i^^s ^^^

h<in ll^^^^a<3u a^•^^}iu <i l^^ l^ii•;;u <]c` ]us <^f^^» 1^1:^U ^^
1S)51, hahiéndosc` c^^n^c^^ui<j<^ el ^.^ito r^^iuncj^^ c^uc`

sc^ anhelaha. H^w c3is^x^n^`n nn^`stros ^`^i^^^i•t^i^l^^-

^^rs c3el mét^^^3^^ nc`^•c`^<^i•i^^ cle c`1'i^^^^ci^. ^li}^c^i•ir^r ^^l

utilizad^^ }^^o^• nu^`^1 r^^^ ^•^^mp^^t i^^^^res. ix^r cl ^7n^`

^zt^c^l^^n :;^n^antiz^^i^ lt3 l^i^^`n a<^ali<lacl ci^^ rntr^`<.;^,^

^^^ v CY,
^ ,

v^t

^00
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il^^ i^^s frut^^^ cít^•ic^^s y s^^ abrc^ catl^in^^ cl^^ <im- c^i^ lc^s ^^uc^, si csistc^n <^^^^uras ci^^ p^x^^rcc^tui^l^rc^.
^,líiucl in;u.^^^echacl^i }^ara la e^porta^iún ^^ c^m- ha^tar<í el c^ncierr^^ ^le la ft^trt<i para ^^ut^ ^cr•^ni-
^c^rvaci^ín d^^ clivers^» }^ro<^uctos a^;rícola^. r^^^i^ y se desarrollen cstas ininíiscula^ pl<^nta^ y

L,> >nc^olc r^^^^E^cial cle ^^ta retiista recomienda sE ^lestruya el fi•tit^^.

^lar <^on al^^una <^mplitu^^ detalle cie c^ste tras- Fl estudi^^^ inicial que tealizamos cl^^l n^étodo
^ en<]c^ntal est ucli^^, ya que puedc se^ ^-ir cle punt^^

<lc E>^u^ticia ^^<u•a <^uc ^^aliosísimos clcmcnl^^s <le 1<i m®

t^cnica ^^;;runómic^z cnsayen su aplicación ^Z to-
t?^^s 1^is }^ro<l^icci^^ne^ c^n c^ue sea e11o de interés.

f^',n ^^rimer lu^;a^• debeai^^^ti señalar c{uc la mala

^•un<iíci^"^n d^^ entrc^ga ^e debe, en c^l caso c^e la

f^^tii<^ E^s^^añola. ^^ lr^^ atac{uE^S dc^ d^^^ hon<^^o^ duc^

ra ) I'l :

]'c^nicillu^u di^itatum, ^acc (moho verdel, Lo^

^^^i^^c^li^^s aérco^ son l^lanc^s y for•man un^ mas^^

al^ocj^^n^„a, c^n ^•uyo centr^^ los conidio, ^nciE^-

1't'^1t1 P^j)OI'd^ ( j(' ('O101' ^VPI'(^C', 171^15 O TYlP71OS 1i11e11-

^^^, ^^uc^ ^•<^r^^^•tei•iza al at^^c^ue, al ^{ue rodea ttnt^
^,1^^•c^^la hlan^^a. Los ataqt^E^s de e^te hon^o ^^u^^-

c'c^^i ^er sim^iltáneos con los <l^^l Pcnicillum it^^-
licum 1^'hem^^r ( ^^^oh^^ azull, que dehE^ tal den^-
minaci^ín al colot• de sus csporas. Amkx>^ son pe-
i•io^>>r^i^iáccos. ca^•actei•izados p^^i' stts conidi6for^^
ramifica<lr^s, con^titt^vc^ndo como cimas de ái•k^^^-
lc^. ^i^^n^l^^ ^u^ c^sporas tliniinutati y estancl^, di-
funclicl^_is ^^n el zúnhito de cam}^^^s y locales, inclti-

,^^ ^ic^ la^ l^^xlr^a^ de l^^s harco^. I'^ira ;;^rminar.
l^^s cs^t^r^i; ncce^itan clc tln calor mcclio v de hu-
n^c<la<^. 1^^1 c^^m^^ sr da en las hode^;as ^i^^ ]os na-
^^í^^s c^n yuE^ han ^^c^ alojar^e los fr^it^>s ^•ítricus.

L^^ ^^^i^^l ^i<^ l^^s Il•utu^ cílric<» (fi:,>^. a1 pr^^senia
t^élulas e^^^i^lérmi^^a^ t^n^g^^scentes, c^ue c•^mtiF^nen
^iC('li(' t'^C'71('l^l^, ('ll^"21 ("\tT'£1('('lUll E'N I)2iSC' (jE' U71^1 I^ i^. ^^

I?ll^)l)1'tilill(' 111(^lltill'1^^, ,y E^^ILI('I(1^ ('^1O1]1^tt7C(lti (^U('
l,^i ^nrir^iur^^i li^.^^lra^lurr^, c1e ccpilln..^ lrui^^rh^^li^ialr.^ r(^^h^^

l^t11,17.^111 ('Oll ^1^^ ('C)T1CjU(iO5 ltll('YC'P^UI^YE'^ ^LI^^E'J)Í- •^r re^^ii^^^lri^ri^f^t

<^F^^•^i^ic^^^^ d<^ l^^s <•él^ilas. l^aj^^ la^ ^•ual<^s st^ c»-

<•i^^^ni r^^ ^^l ^^n^l^^^•,^r•^>ir^ ^Ic l^i frut^l. 1^'oi•^1^a. ^^ucs.

tma lmi^i^^cl. ^^n r^^la^•i^^in i^xla^ su^ E>art^^s ^^un cl

ctit^^ri^^r ^^ ira^^<^s cl^^ las cán^ar<^^ Pst<^m^íticas.

('u^u^^^^^, rl Il•tit^^ ^^ierc3^^ a^;ua ^x^^• ^'^^ap^^raci^ín. ^^^

c^F^^ci úa una c^^nt r^^^c^í^ín c^^^ las ^^apas exlf^i^n^^, s^^-

i^re^ ^^l núclc^^^, v slt ^^i•imE^^• efe^•lo c^ c^l de redi^-

^•ir c^l i^imafi^^ clc^ la^ ^^ámaras c^t^>m^íticas. ^7u^^

sc h^^^•cn. tran ^1^^ ^^11^^, clc^ ciif^ícil ^^cceso <^ 1^^^ a^cn-

?c^ ^^^+^^i^n^^^. I^;^l^^ ol^^f^r^^^^ci6r; es la c^uc^ h^^m^^^

I^^ni^l^^ ^^n c•u^^nta para Ilc^^ar a la n^ocjific.^cidr^

^lel inéi^ul^, ^^1^^ ^^r^^^^ai•^i^^i<ír^ c3^^ l^^ fruta c^ue v^^ní^^

-^i;;^t^ it^n<l^^se.

I.^i 1'ru(<^. <^un^^^ sc^• ^^i^^^^ c^uc t^^ (f^ig. 51. est<í ^c^-

j^ui lr^ rlt' r^°^^illn.ti I i'^^n.errr.anl^^.^.

^n^^iic^^^ al Fen^ín^c^nc^ ^c^ncral de res^^iraci^í^^, }x^r^ el ^cnera^ a^^ iratamit^nto se;;uiclo c^^ la ^^i•e}^araci^ín

^^u^^ ^r c^limin^^ E^l ^u^hí^^ric^^^ cai^lx5nic^^ _^^ ^^a^x^r dc ^lc^ la naranj<^ }^ara ^u c^spor^^^ción, n^^, hizo fijar

^^^^'u^i ^- r^^cih^^ oaí^;en^^. I;11^^ ac•lar<^ ^^l f^^n•qu^ df^ la aten^^i^ín ^ n^^l s^^^•a^^u. L^^ in^-^^sti^^^^•ión del se-

',i liun^:^^^^^xj ^^ <•^il^n• tl^^ lci^ ^^,^^^jci^^s E^^tum,íticoti. it•ín n^^^ tl^^t>>u^ir^í 1^^ r^ist^^n^•ia c^n él ^e ima in-

4^)5
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mcnsida<1 dc^ esporas ^^^^ Ix^nic•illt^m; c^l rc:5tilta<l^^

es e1 de quc, tra^ ^ie utiliza^• Lln antiséhtic^^, é^lc^

es clin^inado y a la ^^cz se realíz^ un^^ sic:ml^ra ^^^^

eshot^as, dueclando la^ c^ue ^^cnetran en 1^^^ c5hn-

clo^ epiYeliales en esp^^ra dc circtanstanci<^5 opur-

ttmas que pei^mit^In sl^ de^al^r^lll^^. Resulta<^o clc^

las invc^ti^acionc^^ ^^u^^ llev^lmos a cah^^ en el añ^^

1^50 fué el d^^ que se I^rec•i^a m^>dificar• la f^^rr»^i

de hreparaci^ín dc l^ f'rutz }^ara la e^p^lrtac•i^ín.

haltah^ enc<^ntra^• tin medio actual^te clu^^ ^ir^-

trtzyera la^ espora^ dc^ los agentc^s cIe la 7^udri-

ción y c{ue quedara a la vez adh^l•ido al 11•ut^^.

tratado ^n forma qtle in^pid<i postet^iol•e^ at^^qu^^ti.

T^inalmente, habí^ ^u^e procul•al• de,j^r ^^htuiacjos

un buen nlíi^^ei•o cle estomas para qtlE^ la evap^^-

ración, durante el viajc, se redt^zca, con lo qtie

la fruta conset•^^a su fresctn•^^. «n^^ s^^ ^^^in^^^» y l^^

pérdida de p^^o cs menor.

Ensaya^nos tma ^eric complcta dc hrcpai•aci^^s

ga^eoso,^, liqttidos y^c^lidos, hasYa c^uc llc^^;^í ^^

nucstro conocimiento la pr•eparación <jc^ t^n antí-

criptomicida nacional de la serie de los ^antihi<í-
ticos, qtue mostraba tma cficacia al^s^>luta cn la

destrucción cle ]a^ es^^^>ras dc los ^^^cnicillum. Com-

^^r^I^ac3a esta eficacia por inocu1aci^nc^s d<< frl^-

t^, tr^atada pinchand^'^ y sc^mbrando las espor^^

a^3i^-elsa pr^^fun^lida{l. cl r^^s1^11ad^> i^u^ t^r^Y^i-

nanie.

I^1 antibibtico qtie c^^nstituye ]^ ba^e ^lel trat^^-

nliento, es producto ^^alenia^3o v se c•^^nuc•^^ ^>c,i^

el nombre de «Micrc^l^icida C», el ct^al ti^^ne t^n^i

accibn efecti^^a sobr•e l^^s penicillum, habi^^ndu5e^

planteac3o, a l^l ]argo clel año ]^;">0, la mar^^^ra cIc

darle poder mojante y a^ih^>ren^^ia ^i l^>^ frut^^^

tratados. A la vez se estudi^í ^l li^cdi^^ ^i^^ ^^htu^•<^-

ci^ín elástica de los espaci^>s estom^ílic^^>^ ^^r l,i

fruta, col^ ol^jct^> ^ic ^li5mint^ir la c^^a}^ora^•i^ín, ^^

sea, la Ilér^di^Ia ^Ie peso durantc cl tr<^n^Ixirt^^, ^^

para ello e] referido lnicrohici^j^l ftaé incor}>or^i<l^^
a un jabón rc^inos^>, ^htcnicj<i ^ic^l il•<^t^imirnto ^i^^
]a ^olofonia l^or carhonato sódic^^, sui»ánd^^lc^, par<i
aumentar el p^^dc^• m^ijante. ;;Iice^•ina, y^^ar<1 ciar-

le aclh^rcncia, ca^^^íi^a v acc^ilc dc^ linar^l. 'I'amhién

sc inc<n•^^orb tetrahoralo s^klico para a^^u^l<ir a la

ac^^i^ín dcstT•tictc^r<1 de los hcm^;^^s. Iĉ l conjtmto c^s

lo ^^uc constituvc cl ^^rchara^Io c^uc cs m^^ti^^^^ ^ic^

este art,ículo.

h'.I método c^e tratamiento es el si:;uicntc^: Lle-

^ada la fruta del campo, tras de una previa sr-
lección ^^ sin ella, pasa a los cepillos clE^ limpic^za.

re^ado^ con agua clara, ^7t^c t^ra^ dcl lav<^do sc^

^^limina. La fhuta tt•atada ^c^ cl^^^liz^^ a la ti^^^^ cic^

hai^^^ ^^rit i^^^r^1 ic^>, ^^ll^^^i^ín ^i^^l mic•r^^l^icidn ^^l : ĵ

^^^Fi
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l^o^• 1(J0, cn agua a la tcmpcralura ambicntc• La

tina tienc ccna supcrficie dc 1'? mctros cuadra-

dos apro^intadarnentc para poder tt•atar cl ft•u-

to dc ^00 c•ajas «standard» por jornada. El t iem-

;^u dc tratatniento es de c•inc•o niinutos, y se c•on-

siguc la uniformidad de él por medio de un ta-

^^ii sumci•gido, o bien pot• t•uedas sobre un tan^-

l;or, también ^umet•gidas, clue obligan a penctrat•

toda la fl•ttta en cl baño y la acon^pañan a lo

lat^^;u dc• su c•amíno cn el mismo. 'hras dcl baño•

los frutos son retirados por un ele^•ador, quc los

deja sobre un embocador, due los conduce a las

cajas dc almacén, en dondc quedan un cspacio

de tietn^^o ctuc, en relación con el anlbientc, va-

ría de tu^o a tt^es dias. I..a ft•tcta seca cluc, opcc^an-

do del modo descrito, retínc las condicioncs quc

antes señalanios para la dcsinfección, csporas des-

truídas y antiséptico adhcrido, para evital^ nue-
^-o^ atac^ucs y disminuir la e^-aporación, p^,sa a

la scccíón de limpieza, intcgrada pol• una set^ic

dc cepillos tranwer•sales cluc climinan el antisép-

tico due ha quedado extet•ior•n^ente y abrillantan

e] fi•uro (fig. 6l.

E1 conjunto de operaciones del tratan^icnto se

rccogc cl dihttjo adjunto.

Dtu^antc ]a campaña dc cx}^ortación 14):^(1-,^1 sc

}-_an tratr^do t>or el método mcncionado un millón

dc_ cajas dc naranjas y lín^ones, y todas cll<^s sc

han entregado en prinlera condición. Es el hcc•ho

m<í^ trasc•cndental para la exportación c:spañola

producidc^ desde hace cincuenta años. Las entt•e-

gas en Inglatcrra• pese a las desespet•antcs des-

cargas, las ha suft•ido esta ft•uta perfectamente

y con e1 peso por caja en destino de 31 kilo^, es

dccir, un kilo más que la ft•uta sana tratada por•

otros métodos. Se han entregado en primet•a con-

^licic^n las inac•ctcras dc Orihucla, y cn ('anadá

han cor^•ido igual suerte los limones n^tn•cianos,

l:cse a tcnet• «bigote», en tanto que ot ra p^ct•1 ida

no ti•aiada por este método no habrá nlcdío dc

cobt•arla.

Resumen :(,^ue puedcn garantizar los agt•ios

c:^pañoles, en lo sucesivo, su buena ^anidad en

destino, y ello supone para España, y en rela-

ción con una campaña norn^al, un 3O por ] 00

más de divisas y el poner fin a las comhinacio-

res a c}uc daban lugar las bajas de prccio. con re-

serva de divisas por descuento atribuído a mala

condición ; y. sobre todo• pone fin, y cs lo más

importante, al intolerablc «gang^terismo» quc pe-

^aba en casi todos los p'<líhes para los rcmitcntes

e^pañolcs, expoliados a mansalva por rcc•eptores

pnco c^crttpulosos, basado sien^pre en «mala con-

clición». Dc ahora en adelante es de esperat• quc
los órganos oficiales competentes tomarán las dis-

l^osiciones oportttnas para impedir la ^^uclta a la

«mala condición».

Este ha sido el resultado de un tr^abajo afor•tu-

nado llevado a cabo por ingeniet•os agrcínomos es-

pañoles, que sienten la satisfacción de ^-ct• eeali-

zado su deseo de servir a] país, de cuya efectivi-

dad da fc la transformaciún de los almacenes,

mecanizados en ]a forma que dichos técnicos han

1_^ropuesto, lo cual ha dc suponer una transforma-

ción total de la confeccicin de los frutos cítricos,

debida al S. O. L V. R. I^;.

El éxito logrado T•a siendo tan conocido, quc

in^portantes fit•mas del extranjero se interesan

mucho por las particularidades de este método,

que ha dc facilitar a I!^spaña el medio de poder

garantizar que los frutos cítricos se enlregarán

sanos cn destino.
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las Heredades de aguas de Gran Canaria
(iv)

LA LEY DE AGUAS (Epílogo)

Por

7 ,
^«<«i ^ errt^ícz^^E°^ l^^nnr^a

<

Ingeniero aqrónomo

I,as Ilet•etlades de A^;^uas de Gran Canat•i^^,

constituídas sobre }^^ases nat.urales y lógicas ^le

eterna permanencia, per•o susceptibl^es de evolu-

cionat• v de actuar en armonía con las necesida-

des soci^tles y los medio5 de producción, han sicl^^

el instrumento ^}ur, }lizo posihle, en su mayor

parte, el de^^arrollo a;ríeola dc la Isla y su florc-

cimicnto económíco, i^^1á^ lento5, y bien clititinto^,

huhi^eran sido uno y otr^•o Sin su existencia.

La posesión de la tierra y<^lc las ag^uas, a^pira-

ción natrtral y honesta ^del homhre, sentida intE^n-

^amente pot• los canar•ios y fácilmente sati^fc^cha

con la temprana harcelación y lus repartimíento^

pr•^eticado^ en 1^1s Ialas c^e realengo, perinitió ^ei•

propictat•ia clescle el ^i^lu ^vt a l^^uena partE: d^^ ]a

pohlacicín de Ct•an Canaria. Postoriormente, la <li-
vi^ión t3e licrt^as y a^;uas, v^n aprovechami^^nt^^.

ha llegatlo al límite. ^Pero l^ts I^Iereclade^, establc-

cien^do nexo^ ínáeslrucYihle^ de armonía y cola-

hot•arión entre sus partícip^^s, n^antuvieron re>mi-

cía^, en cicrta forma, las a^uas de la Isla, basc
pr•in^•ipal de su riqueza, evitando la lucha clcs-

urdcnacja pot• su po^esión, que huhiese imposihi-

]itado su racional ahrovechamiento.

I^l conocímiento cle la ^^icla clc las Herc^dadc^^

no repor•lar•ía mayores c:n^cñanza^ para el paí^, ^i

de tin estudio no se clesprendiera la de que 1t^r}<i

la ^ohlación de Gran Canaria, al rlisponer ^le^ in^-

tiluciones tan arz•ai^adas ^iue reft^ejahan su medi^^

naiurat y soc•ial, intrínsecamcnt^^ hueno cl }^ritnc-

ro y moralmente rr^^;iclo el se^undo, quiso y}^ttclo

ntantenerse unida en torno de cllas, sin íntentar

arruml^arlas, en momentos de desorientaci^^^n.

cuan<io ,oplaron ^-iento^ advet•sos. Esta unión, ^.

^u f•c y su lrabajo, pecntili^^^ rt^p^^ticlaut^^nl^^ al paí^

levantars^e, reponerse y urie^ntarse ^^n I>us^•a cle

nuevas perspectivati ^^uanta^ veces tlc^t•^^v^"t. suc^^-

^ivamente, el bienes(ar c}ue había ^ilc^nv,xlo.

Sobraron e^nton^^e^, por innece5^.u•ias, la^ lute^-

las. horc{ue l^a^taha para l^t reposición <3el }^^tís ^n

natur^tl ^lc^c^o c}e ute]ora dcntru de un ^^r<lc^n cun^-

tructi^-o, v e^lc r3c^^en l^oriía ejercít^u•^<^ lil^r^^n^c^n-
ic, Y, en su ejerci<^io. ^iempre re^pcttio^u con l,t

cli^nidad hun^ana v r^on el der^^^^•ho <le los tl^^tn,í^.

fué posible a muchos, ^er^ pie clc^ i^;ual<lati. t^lc^^ar^c^

con ^u }^ropio esfuc^t•zo cuan<jo sus in^^i•i1^^^ I^^ lti-
eieron pos^ble, aun manlenií^ndose w^iclc» cl^^nti,^

de la^ HereKl<tdes. He aquí, pues, contjr^n^,i^lu ^ti

mérito: hahc^t• 5ahiclo c^^l^tltler•c^r• ^• tnanlen^^r ^u^

equilibrio ^^r^rnian^^nte ^^nir^^ lo ^^u^^ cl^^lx^ i•unli-

nuar unic}o, p^^i• int^^r^^:^,n ^t totl^i^ ^u ^^^^n;t^rv^i-

ción, v lo c{ue <ir^lic ser 1>t i^^^^1 i^^o <lc^l I^^^inlir^^• i^^^i

exi^irlo así 5n n^ttural^^z^t v la c}e 1^^^ l^ir^n^^^ ^iu^^

le ^^>n indispensal^l^^s para ^atisfacr^i• ^ii^ nt^t•^^^^i
<lacles. Si la lahor cl^^ lo, canat•ios c^. tin ^•^^n^p^^n-
^li^^ cje las clistinia^ ^^l^r<^^ l^i^jr^ítilí^^^i^ ^^ ^i^^ iii•i^a-
^•i^"^n incli^idtialmenlc rcalizada^; una pi'u^^l^a fc-

ha^•ientc: del tc^són ^le^plegaclo pot• lrn i^l^^ñn^ p,tr,i

rc^ponerse en la^ tnal<t^ ^ilu,tciones, v rn^a utu^^^-

lra <le su fleYiltili<la^t} par^i a^•^^pt<tr pl^^n,i ^^ prun

lan^ente eualyuier ronytii^ta c{ue sup^^n^a tina mc^-

jora de la socíc^^3a<I, la l^^^rvivencia <l^^ l.t^ Il^^r^^-

^lades y^u at}apiación ^^ tudas la^ situ^i^•i^inr^ti t^^

un ar^umenlo concluyt^nlc de su t^fit^^i.•i^t ^•oniu

ói•^;ano so^^ial ^• económico v<3c^ ^u p^xl^^i• ,I^^ ,i:,^lu-

tinaciÓn en un paí, tnat•c•a<lamenit^ pai^li^•til,^i•i^1^i.

I)e^}.^ués d^^^ todu lu clicho, al^ui^^n pucli•í^i pi•^^

^untar: t•Y riu<^ rt^i^rr^sr^nt^tn la^ Ilr^r^^c},i^i^^^ i^ar,i
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^^l Fsta<i^^° h;s hicn lamt^ntal^l^ tenc^r ^{nt^ ^^^n^i^-

nar quc^ n^^ la^ recon^mc y<ipen^^s ^i^^ui^^^•^^ las

c^^n^^ce. Para el ^[+^s?acl^> •y ^>ara las ]eyes, ]^^s par-

tícíhes cle las Heretlade^ ^un í>ers^>na^ nalurale^^

^^tie ostentan indi^^itlualmente ttnc^s clc^rrel^los es-

pc^ci^^1cs ^t^hi•e la^ a^u^^^ <^c^ Grc^n Canaria y tíni-

catn^^ntr com^^ talc^ I^^S c^^nsidc^ra. Y<•uand^^ al-

:;unt^s <jc^ ac^uellos, cn n^^rnhre^ de Ia^ H^e^•edtit^^^^

^^ oslc^nlanclo su re^I^i•est^ntación, ^e diri^en al h;s-
it+c3^^ ^^n stíE,li<•^^ clc^ l^^ ^^r^^tccc^i^ín Y.^u^ili^^ ^?u^^ cle-

hifran mrrw•c^r, ^e lc^^ ^•onlesta: ^^^t^ Hcred^t<3es

n^^ lic^n^^n ^^rr^^^nali<^acl jtu•ídi<•a; e^^ hrecís^ qu^^

l^^s ^•onclucñ^^s <l^^ la^ ^^:;'ua^ constitn,yan nna ntte-

^•a cnti<Iacl a la c^u^^ pu^^tla recono^•érsclc. ;C"^^mo

^i 1<i^ Ht^r<^tla<i^^s n^^ lu^^ieran tma I^x^t^s^^naliclad

l^ic^n n^^l^le, hicn ani igua v hien car;acla t3c méri-

?^^s y clc^ histoi•i^l! Y, n^Icmás, tan rc^^l, c^ue su^

acti^^idt^^les ^^ rc^s^>luci^^nes aft^ctan a la vída dc^

cient^^s cle iuileti de c^spañoles. ^,CÓmo pue^Ie supo-

ner^e ^^uc^ una lle^•edad es tina entelE^c{ttia cle la^

t^ue tanto al^t^ndan° T'^^r e^ta falla cIe recon^^ci-

miento cY}^reso cle su per^onali^da^d jnrí<lica, las

Hcredacl^s, c•on^^^ tale^, no han i^oclicio tcner ac-

ccsu al c^^é^lit^^ ^tgrícola y^ los at^^ili^ts <7ue ^^i'o-

porc•ionan las lc^vcs dc colonizaci6n, ni han p^^^í-

clo lx^neficia^•^e cie ]a ]c^v cIe i>^lntan^>s y d^^ la^ ^{u^^

c^m<^edE^n <^nYilic^ a los rc^a<3ío^, y l^ts mi,ma^

lt^yt^s ci^-ilc; lc^ nie^an ^ no pcrsonalidad (hav

^^ar^^ t^^{^os l^^s ^ustns) ^c^^;tín t^l critc^i•iu ^1^^ ^^iiic^n

la^ a^_^li^^a.

l^'^^r^^ ,•c^, t^u^^, ^i^•a^^^, nn ticncn 1^^^ }1^^recl,idt^s

rn^recimicntos suficientes í>ara t.tn snlc^mnc rcca

nocitnit^nt^^ ofit•it^l'? ^Quc^ <^^ntida^dcs sin^il^^•es huc-

<lt^n alc^^ai•l^^s c^n I^,spaiia c^^m más títtil<^s". Ni ^i-

<^ui^ ra c^l rni^mo 1',^i^aclo tit^ne, t^n matci^i^ d^^

^^^u^^^, ttna ejE^cutoria m^ís anti^ua, má^ ^^^hit^.

^n<_is racional y más httmana quc la duc cn su fun-

^^ión específica, socía] y ^^conómica í^uedan }^re-

^entar las Fiercdades. T.os siglos han ido 1lacién-

clolas, ennobleciéndolas y perfecc^ionánd^^la^ ha^-

ta constitt^ir cn la I^l^l órganos hi^t^rico-jtir•ícii-

cos-sociale^ d^^ eficZCin iniétiialahle, incluso en el

prese^nt^ ; y si tocios Ios i^uek^lo^ ^c cnorgullecen

cie la^ ínstitucion^s ^ue ha alnmbrado su eshí-

ritt^ y fc^rjado ^u ^•aráctcr•. ^•}x»' c{ué no ha dc en-

vant^cc^rse Gran C^tnaria dr hal^er creado las suya^

y de anhelar su super^^i^^cncia, su ctm?inuidad, su

re:^7^et^^ v su protecci6n?

Y^^ ^•rc^^^ ^?uc^ cs ya c•^m^^^nic^ntc, í^aii•iótic^o v hti-

man^> ^^uc^ ^^l Est^xl^^ pre5t^^ auxili^ a lo^ milE^, clc

^u^^^ueii^^s labi'adores integra^Ios en la^ H^^i•cci^^-

clt^^ de C'^ran Can^t•ia, sin exigirles due ^c disfr<^-

ccn ^^ qnc nuc^vas entid^dc^ su^^lanten su ^^erso-

nalidad v sns funcion^es. Lati Ht^rc^iades nece^itan

r^^^llizar oUra, p a r a intensificar ^us i•egadío^ v

}>ara defendci•se tle los ^^u^^ m^^ro<Iran alrededur

c^^^ su^ a^ttas. N^> se trata v^t de ohca^ het^ueña^,

i^ue^ t^^das fueron hacc ?iempo realizad^^s, sin .^u-

xilio ni hrott^cci^ín dE^ naclí^^. Son ^^hi•a^ c^n quc^ 1<^

cu^3nlí^^ tlc^ los j^resnpueslos ^xt^ed^ de las posihi-

]i^dt^dcs económica^ de las Iic redades : el aun^en-

t^^ d^^ sus cautlales mediantc^ la caplacitín complc-

ta c^c^ las ag^uas de sus ^'^uencas rc^spectivas v su

t^lmat•c^n^^mientt^ durante el inviern<^ cxige í^ro-

vt^cto^ ci^ conjunto, cuya realizaci^^n le^ re5nll^<t

T^edada. ^i han <le alle^ai• ]os rectu•^os necesat•io^

c•on las ^>^c^ut^ña^ a}^ortaciones de sus hartícipe^.

Ah^^r<^ hic^n : lt^ rni^i^ín del Estad^^ c^s 1l^I;ar

ci^^ntle n^^ ]lt^^a la acci^ín clcl i^arti^^nlar v su}^lii•

^u^. <ic^fi^^it^nc^ias, í^rincipalmc^nt^^ en l0 5^^ci<^l. Pern

cuanclo aquc^llt^; fine^ esttín cumpliclos, única-

mcnle debe ^•olahor^>>• para que 5e pe^•fccci^nert y

c^^tíendan. No ^^hstante, las Ilei^^E^dades han de-

^no^tradu ^uficientc^inente ^íu<^ sahen hacer las

^•^^^a^. No e^, puc^, necesa^•io ni conveniente ^^^ue

^^^i^^^^ a hacérselas el E^tati^^. suulantando su per-

sunali^Iad, ni sometiénd^^la^ a^u tutela. N^^ nece-

:^itan la^ H^^redacle^ del E^tacl^^-hrovi<ít^n<•ia, pcro

^í t3cl F^tadv quc ^•umpl^^ ^u fun<•icín <^c^ ^^m}^^n'ar

y^tu^iliar toc^a manifestacirín ^•ul^^^•li^•^ yuc^ U•a^-

^•iE^n<l^^ al intcrC^^ ^^tíhlic^^ ^•nancl^^^ ^u s^^stc^nimicn-

ic^ rc^l>a^a l^ls h^^sibilidades c3e l^^s ^ts^ciado^. IToy,

^^n cfect^^, se ^;asta el F.^ta^i^> n^uchos ntillone^ en

nl^ras hiclr^íulicas pv•<^ llc^^•ar los bencficio< <jel

ric^u a zon<is doncl^^ l^^s a^rit•ult^>rc^s no ^ólo l^s

<Iesc^mocen. sino que, ^^cm I•re^cuencia. ni siquiera

^ah^^n r^^^ar, y l^a de ser rl l^ti^mo Fsiado cluíen,

^^ ^u c•o^t^a, les ^^nst^ñe csta práctica. F,n Gi•an Ca-

n4tt^ia, en c^tmhir^, ^e vienc^ hractican<jo el rit^^^^

desc^e hace siglos, v Ia ma,yo^•ía de ohre^•os y la-

l^rat^ore^ s^ben re^ar perfectamente. i-Tov ^^e con-

^idera hucna }^^Iítica, y lc^ e^, f^^tneniar los pe-

t^ttel2os reg^dí^^s; hero en Gran Gana^•ia apena^

^>uc^cien ya atimentarse, Ix^t^que la pro}^icdad ^^tá

?an clivic^ida qtac^ la inmen^<^t mayoi•ía cIc la^ finca^

^^m ^ol^:mente pequeños huertos famíliarc:s, aun-

^rue casi totlos sin a^ua. A pesar de esto, muchn^

municihio^ cuentan con poblacione^ rompeendi-

^tias t^ntrc los 300 v los 500 habitantes por kilGn^c-

(^•o c^tadrado. ^Se cotnprendc lo que estas cifras

si^;nifican? T^e^he coTnUrendet•st^ t^^mk^ién ^Iuc tod^^

l^^ t^ue st^a disgregar e^ta ^>oblación y rEaajar los

vínculos quc la un^^ y]a hace s^,^lidaría en algun^z^

^'aceta^ ft.tndamentales de la a^ricultura, com^^
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^on la^ aguas dc las Hcre<lacic'^, contrilru^•c a cm-

pcor•ar ^n ^itnacicín y a lanzar a su^ c•omponenTes

tcnus contra olros. Y la^ Ordenes aclaratorias de

la Ley cic .^^;uas (recorda<ias en anteriores ar-

lículosl lrarc^cen clc^(inadas, en su aplicación prác-

tica, a fomcntar^c^ta lucha, a c^accrbar ]os indi-

viduali^ntos ^^ a<li^:;rebar lo c}ue hahía permanc-

cíclcr uniclo con vcnlaja dc ic^dos.

ICn la ['c^nínsula ^c^ ticnclc a aunar• •y fcderar los

<lerecho5 <lis}tcrsos ^c^hrc la^ a^ua^ dc^ cacla cur^o.

crean{lo cír^;ano^ qnc' los armonicen. I'crc^ cn Gran

Canaria, donde eso^ ór•gancr^ c^^isten, tic permite

yue vavan clesapar•c^eienclo c^n lu^ar clc^ ir ensan-

chando ^u esfera cic^ acción v c^ztendiendo los T^e-

neficios de la sc^liclar•idacl y<le la c•oopc:r•ación en-

tre Ios lahradorc^. l^n la 1'enínsula• el ^stado

rcaliza las :;ran<les ohras hiclráulicas, pero para

hac•et•las írliles ha dc ohligar• a los particulare^ a

rcalízar• la; ^}uc le, correslxmclc•n para imhlantar

cl riego. F,n C^ran Canaria, los particttlarc^ han

realizaclo todo o casi toclo lo que con stts medios

ltoclían y deltían realizat• p^u•a instalar cl t^e^adío,

y, en camhío, el Fstado, incuml^liendo su deber•

no realiza las grandcs obt•as hidráulicas que fa1-

tan, ni presta a las Heredades el auxilio y pro-

tección ^lebidos para que ella^ ]as rcalicen, comn

sc'ría lo más sensato.

La Lc^v clc^ A^u^c^ ha. nccc^tiitado varias cli^pc^-
sicione^ aclaratorias esl>eciales p a r a C^rnarias

I'ero las aclaracinnc•, no ha^tan :]a ley es, cn sí
misma, inaclccu^c{l^r ^^ pu^ncr con el derechc^ de
l,ts TIc^rccl^rcles y c'1 tlc^ los T^ar•tic•ttlat•cs, clneños <lc
la^ ^l;,^tca^ manantialc^• con^a^r•aclo a iravc^s clc lo^
^i:;lu^ v}^n^^^na. n^,í^ c^nc^ nada, c•on la ^eoln^í,r

clc^ la T^l^c, que nri pnccíc aclaltlar^e a las lrr•c'^crip-
cionc's clue l^ara nir•a^ lrtrtc^ han <lucr•icin for.lat'
1^;, homl^rc'^.

Ta prc^lrlerna clc lc^^^ aluml^rrantientc^^ <lc• a^ua c^n
Gran Canar•ia nn sc rc^nclve cc^n uno^ a<liiamcn-
fos e^}^or^ídicc» a la ccrntltlic•acla ^- vclu^t<r lc^° ^^i-

^ente> pnrcluc sn in^^clccnaci^^n c in.r<Ial^talrilidacl

a las hec•uliar•ídaclc^ ^le ]a Tsla nn }^nc•clen desapa-
recet• l^^rclue al^tín artículo de la misma se mo-
<iifique clc ^•c^z en cuando; v porc^tte csa lcy no cs
inaclecuada e inadaptahle por sn fot•ma solamen-
te, sino que lo es tatnY^ién por• su fondo, al no
rc'coger los elemento^ e^enciale^^• ni lo^ c}tte in-
forman la ^eogr•afia, climaYología, gc^olo^ía ^:' hi-
clrnln^^•ía clc^ l,^G T^la^. Tnml^ocn r•cc•onncc c^l clcre

c•hcr clue re^;nla la^ a^ua^ clc• la^ Ilrrc<iaclc•s, clue

^on la lrase cle la c^c•ononúa cic' l^r Isla <ie Gran ('a-

naria. F.n pocati pala}^t^as: naclct clc' lu c}ne <lelrier^c

tenc^r en cuenta. 'Ibdo lo ^mtc'r•ior e^i.í e^cluíclc^

de. ella : la^ cic'ncia^ en c}uc• la ]c'^^ ^e^ l^asa, im}tlí-

citan^entc, porclnc a na<]ic• ^e le occirrc• dc^c•ir <lcrc•.

zl fot•mular•,c, ^c• }tndo }>cn;ctr c•n la^ }x^,•trliaricla-

^^e^ dc Canaria^ :^^ cl clcr<•chr, c}uc r<•^nla cle sn^

a^;ua^. c^plírilamcntc, }^or cl artíc•c^ilo 2.17 cle la

LeS^. 1'c^ro, al,cxcluir a las Isla, clc c^lla, c}uc^claruu

las Hc^r•ecladcs al ^ar•clc^, ^in una ]c^y c^^}>eci^cl c}uc'

las rcconozca y}^roteja; ti^ los lralrajcrs lti<lr^íuli-

cos clc C'anaria^ han tcnido cltte scr• rc:;ulaclc^^ }^ur

una lev inadec•ua<la• cnvo^ lrrecepio^, cc^n falta <lc

lógic•a Y dc fw^iiamcnlo^ cicniífico^, sc lc's al>lica
por ncr c^^istir otra mejor.

Ahora hicn :^i c^l hc<lir• fueroti y}>r'ivilcs;^iu^ }rc^-

líYic•os cuntr^rr•ic^^ a la naturaleza clc^l hornhre, c}uc•
c^s sicml^>t•e l^i misnla, cc^n^tilcryc^ 1>rc'tc^ntiicín cli^na

de rrpulsa. no clehe succ^cler lo mismo cuan<lo ^c'

trata dc' reconocc^r difcrc^ncia^ c{uc la hro}ria na-

turalcza ha cslahlc^cido. Nunca dcjar,ín cle ^ei•

^^olc^ínicas las T^las, v nunca 1>odr.í cc^luc•,írncla^

a]a vc:ra dc Ca^i ill^l, An<lalu^ í^c o l1ra;;cín. Sic^m-

pre cstat•án, en camhi^. en mc<iio clel O.•c^^rncr ^

i^iás cnlazacla^ con cl :^11,t^ c}ttc c<^n lc,s >\1cmic^^

TTnivctsales. Y sus harrctnco^ v^n•,•nvos nn ^o<lrán

jam<í5 cmular al I+;l^ro o al 'I'^^jc^. No hneclc iclcn-

tificarsc lo quc la nattn•aler^r ha hcchc^ disiintc^;

y^i hay leycs ^eneralc^5 cluc' }^ucclcn ahar•c,n• lcr

cluc las cosa^ 1 ic^nen dc comím o clc ;;c^néricc^, nu

}tuerle olviclat•^e <}uc hay tamhién c^n las cosa^ <li-
ferencias es}^ecí[ica^. Y la ;;e^olol;ía y cl clcrechu

cIc la^ a:;uas cle Canat•ia^ t ienen ]as snya^.

'['ucio c,to l^nclicra e<lcl^ier•a }tre^•c•r•lci nna lcy
rtclcc•u^nl^t, cs}>c^c•ial l^ara las Tsl<r^, c^uc^ c^m}^c^zara

}tor rc^cc^noccr• 1<c hcr•snnali<ia<1 jni•íclic,r clc lcr^ 1Tc-

rcd^t<ics a toclos ]c^^ cFccic^^. T^;nlonces, sí scría ju^-

ta v raronal^lc l^r lc•v c^^uc• t^rl hicíc^r,c... sic^rnlir•c•
^^ue ^u a}>licncicín no resnltara muy cara. 1'ur•r^uc•
si. c•omc^ es clc• conil^licado el liruliletua clc• 1,^^
^r^ua5 <ic Cr•an ('anaria, fncr•a t3e cc^slos^ t•c^.^crl-
verlc^, nc^ tic ^anctría muchc^ ccm inlcntai•lcc siclciic•-
ra. T)c e^1n tienc•n las TTc•rc•cl^i<Ics ntuchuti <lesa^r,r-
daltlcs rc^cuer•cio^. Y si tucia^ las dili^;enciav l^ara
consc^;uir•lo han clc rcalizar•se movic^nclo c'c^luil^o^
de Tn^eníeros clivcr•sos• Ahogaclos v Notar•ic^s ^•
clesplazando Jui^;^rdos por barrancos y ver•icuc^-
ios, par•a ver•, i<lea^tific^n•, aforar •y empadr•onai^

miles dc pequeños manantiales, puclieran Tx^nsar
muchas Herecladcs que, clc tenet• cltte hipot<•car•
:ns a:,^t^^^ h^^r^r clne ^c cli^,r c•ntílc^ ]c^ hertenrcen,
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sicn^^tr^^^ l ĉ^ntlrí^uz tic^m^^^ rle liacerlo, y dejarían

las t^t^;a^ ^^at^a niás adc:lante, ^^uc es dE^j^^rlas para

tiue^ ^e ^^^tyan enrr<l^tnclo y crn^sumienclu. :^o es lo

n^i^rn^^ ir^tlar dc ^tclarar lus clrrc^c•hos clc^^ I^ts Hcrc-

cl^t^l^^s ^^ stts límit^^s, para c^tic ^c ale,je <1^^ sus par•-

tíci}tc^^ ^^I fanla^n^^t dc l^ts E^l^^itos, cluc ^^>n su pc-

^^t<iill<t. ^{uc ^^i^tli^;arl^^ a rrtfras^^<u•,c rn ^ran^lc;

^;^ttitus }^ara tlef^^nc3cr lo c^ue las le^ye^ clelten ga-

r^mlii^tt•l^^>^. I'^tt•^^u^^ csto ^>oc^t•ía llevat']cs a sílict

i^<tr^^ci^l^t: cl ^^3^^ ^^u^^cla^•se ^^l [inal c•on ^u; a:;uas...

^^^^rti ^lc^l^iéndt^l^t^. :\'ti. ].a^ 1^^^^c^s no ^^uc<3cn exi-

,^ir ^iuc^ c^l dc^frndc^r un dE^rc^^•ht^^ le^;í(i^>>t^, aunquc

^^^^i ntitl^^^t•ial. <•ucstc tant^t ctml^^ ^uclicra valcr cl

c^F^rc^^^htt mi^ntt^ a^l^c^nara<^^^. H^^ltría qtt^^ ^^artir d^^

<<u^^. ^t^^i in^^^^^ritt ^lc las lc^vc^^• las Nerc^cl^t^lc^s ^nc-

m^•rt^ ^^rtttecci^^tn ;^^ c^^l ani^^ar^^t•lc^s cn cl c^j^^t•cicin

<l^^ ^u dc^recho, i^^nit^ n^^ás ^^u^tndu ^^fecta al inte-

r^s l^úh!it^o. cs mí^itín de 1^^ ^ocicc^ar^ t^t•;r^tnizada.

'I'ticlc^ ^^sic^ nc^ ^c^t•í^t lná^ ciuc^ c^sil•icla ,juslicia; perc^

^^1 fc^mcnlu ^^ au^ilin ^ic^ la^ ultt^a^ <^uc rcba^an cl

^^,fuctz^> }>articular es mi;ión c1^^1 Fstac>^t. sin quc

}^ara c^.le^rcerl^t ^>ue^cj^^ con^i^ic^r^tr^c legítimo exigir

la <lc^a}^arici^ín <l^^ ^ír^<tnos yuc^ la so^•i^^^3^t^1 ha ela

hctra<in sul^rc^ hasc5 realc^ ^^ t^c^ntinú^t ^^í^•ificá:^.

d^^la^ ^•rni su acihesi<íil.

No pue<^e negarse yttc las a^uas }^lu^°ialcs rE^co-

^idas en Gran Canari^^ v las captadas al am^^aro

c3c la Lev c^c aguas ^^i^;ente y de sus Ordene^s

a^^.laratorias hat^ atzmcntado en l^^t^ últim^^^ afios;

}>cro también cs muy ^•icrto que a las Hea•cda^i^^n

v^i muchos pr^t^^ictarit^s de abuas v dc humE^da-

c3es (qu^^ ec^t^i^-al^^^ a^^ra^^o^ permanentesl les han

cli^n7inuícl^^ ]as ^uyas c^n cantidades alarmantc^.

Hoy, en ^;'Lneral, a^^cna^ tienen las I^e^redades 1<t

mitad de las <1uc en ^^tr^^ tíclmpo tuvicron. Y^u^

}>artícipc^, r^r<íctican^cntc e^pt^opiadu, sin indcTn-

nización. acudcn ah^ra a com^^rar, a mavor pi•c-

^^it^ to^dc^ o^^artc dc lo ^^t>c en otro ticn^p^^ tu^•ic^-

t^on_ Y para ad^7tiiit•irlo han de ac^ztlir en tr^^pcl,

<^^tc^a c^ía m^í^ acuciaclu^ por la nc^^^rsidad, pt>rquc

tli ^iquíE^ra sc lcs guarc3^t tm lttt•n^t ri;;tu^os^^ dc «^-

ciient^^s. F.ntre tant^• c^l l;^tado ^^t^eseneia, ^^or nt>

c^c^cii• quc: f^^m^^nta indirc^^^tament.e, l^l r>^ina de las

^F^Icr•edací^s, pot•que, ^^ara no tener q^ze au^iliarl^l5

^^n ;t^ ]ucha ^^t^r su c^isi^^ncia. rn^pieza ixtt• n^>

1'PCO1"1(1CC'i' Sl(^lllE'1'^l (jU(` ('\ItiiPll.

l7'nda., l^r.. _(nlus qttc' 1^^7^i ilii,tih'R^ln <•s(n.t^

i^^'lír7ilns h^in .^'iilu nbtc'^^i^la.^^ ^^nr Herriú^irl^'^

^li7.l

Lu. Llanu. il^^ l^ti:^t^a.-:^Ir^liania^ d^• hran ('an:u•i:^.

^)^^^^



Novedades y tendencias de ^a avicu^tura en 1951
Por JOSE ANTONIO CORTIGUERA

A rnediados de junio terminó, en los Estados

Unidos, el tei'cero de los ccmcursos anuales que

se vienen celebrancio con el fin de escoger, en-

tre todos los concurrentes de los diferentes es-

tablecimientos avícolas del país, los que han daclo

en llatnar «Gallina y Pollo dcl porvenir» . Este

conctn•so, del que luego daremos detalles, se ins-

tituyó con la intervención de los centros oficiales

del Estado, con objeto de mejorar de una maner,i

racional la producción avívola, que, dek^ido a la

exclusiva finalidad de obtención de records dc

puesta, qt^e se había venido observando en la se-

lección, adolecía de tma degeneración en las de-

más caracter•ísticas de ]as raias consagradas, co-

mo ]a I.cghorn, ];>or ejeniplo, en lo rcferente a

carne y tamaño. I'or tal motivo se esperaba con

gran interés en medios avícolas internacionales,

el Congreso 1^lundíal celebrado en I'arís en agos-

to, al cual los representantcs norteamericanos

habi•án llc:vado los resultados de dichos concur-

sos, intercalándolos en las ponencias que abar-

caban los temas quc de ellos se deriven. Como

no podía po1• ^^er^os, las prácticas avícolas han

evolucionado con gran rapidez en estos ítltimo^

años en aquel país, y sc h^^ llegado a estahlccer

principios de elplotación que revolucionan por

complc^to los hasta ahora existentes, siendo, cn-

tre otros, los más destacados e1 gallinero de tipo

«rascacicaos» , la supresión del camk^io de la cama

interior dc: ]os n^isnios, las modalidades prácticas

en e1 menaje y plancha de deyecciones, ]a cría en

libertad mediante casetas movibles, y el mayor

auge para obtención de productos dcl mercado

en hucvos y carne de los híbridos o mixtos de.

las razas seleccionadas.

Los ensayos sol:^re la l^^e^•^Y^anenc•ia de la capa

de paja o turba del suelo de los gallineros ve-

nían practicándose hacc tiempo, ya que el cam-

bio constante de ella era muy gravoso, apartc

de la inano de obra precisa, c{ue es un renglón

que en aquel país tiene gran importancia por su

costo. Sin embargo, pasó bastante t.iempo sin

aceptarse, ya quc se oponían grandes reparos so-

bre todo de tipo 1ligiénico. Hoy ya está con^plc^-

tamentc prohado, con todas ]as garantías, ^}uc^

puede sostene^•se sin camhiar más de un año, ^^

la práctica es muy sE:ncilla. La primera condi-

ción es que el suelo ha de ser de madcra, p^u^;i

evitar toda ahsorción de humedad ; c^n a^lu^^llos

gallineros quc lo tengan dc^ cemento, ^e tic^nc^ ^}uc^

entrastrelas y tillar con madera toda la superíi-

cie. Luego se cornenz^3r^í l^or extender una ca}e

de sólo ^ cenlímctroti de turba cn polvo, sc^rrín

de madcra o haja muy mcnuda. Co^no csta c<^in^^

suele ser útil cxclusivam^^nte p^^ra los gallincru^

de puesta de invie^•no, conviene hacer c^^to ^i

principio de] ol.oño, o sc^a, con tiempo se^c•o to-

davía. I^espués, cada quince días, se ^^^t icndc

una peqtleña c•ap^^ de paja corrirr^te, quc l^^s ga^

llinas, escarl^ando, irán desmenuzando y mc^r-

clando con lo de del^^^jo, y así hasta finalcs d^^

noviembre, tenicndo mucho cuid^^do de r^^tirar

toda la parte quc sc vea híimeda, como alrededor

de los k^ehedcros, o apelmazada, en aquc:llos lu-

bares que más 5c pisan al visitar c^l gallincro.

Cada dos o tres días, con rasirillo o}>ala dc^ }^in-

chos, se remueve la tolalidad, para quc haga

sicmpre un todo homogénco. Sc ha comproh<ido

^ma diferencia dc puesta en lotes idénl icos dc

poncdoras a las que se rc:movía ^^l suelo o no. I+;n

épocas cxcesivamentc htímedas o c^n dete^ru^in^^-

dos climas, a p<<sar dc cstos cuidados. pu^^dc ol^-

servarse humc^decimicnto; hasta ^^ñadir '?00 gra-

mos de cal hidráulica por ĉnetro cuadrado c in-

corporarlo bien. No hay inconvenicnte ninguno

en seguir afiadiendo capas durant.c c^l tran^curso

del invierno; pero si no sc desea alcanzar dc^ma^ia-

do espesor, sc puedc: sacar alguna cantidad yuc

sirve de buen al^>ono por otro lado, y reen^pla•r,ar

por paja nucva igual cant idad. 'Pampoco cs prc-

ciso, al terminar e1 invierno, renovar la ca^n^i si

se ve en buenas condiciones, pero entonc•cs con-

viene darle algún tratamicnto desinfectantc^ c in-

secticida. De esta forma, c^n los Centros oiicialcs
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liurlrln rlc cascdu <lcs^nnnlu.ble, y que se uti.liza prcra ln
r:ría rlr pollilns hostri /rt edarl dc la puest^^, r^r culoni.ns

^ rn librrlad.

dc exl,>ei•itnc^ntaciót^i dc lus l+^stadus Unidos se lian

conservad^^ algunos gallineros con su cama sin

cambiar bast^^ tres y cuatro años.

La innovación del gallinero dc pisos no podía

ser ningtn^a sorpresa en el país de los rascacie-

los; ya se construyen también en España, por

lo que no es preciso extenderse en detalles. Su

i>ráctica está íntimamente ligada por un lado a

l^c nccesidací de aprovechar espacio, y por otro,

al sistema de la cría en jaulas. Este lílt.imo no

c;abe dud^i que altera demasiado las condiciones

naturales dF^ la explotación avícola y parece tam-
bién haber tenido grandes detractores. Ahora

bien, no puede ohjetarse nada en contra cuando

sc refiere exclusivamente a la cría de pollos para

el mercado a los tres o cuatro meses, y a las ga-

llinas exclusivament.e de puesta, o sea, que se

mantienen en las jaulas el tiempo que dura la

E^^rimera puesta invernal, de septiembre a ma,yo,

en cuya época se venden, o bien pasan a los ga-

Colonias dc polli-
!as haciendo .cam-
oin,q» en colonias

transportahles.

AGR1 (;ULTUIiA

llineros de reproducción si su puesta ha sido

notable, conservándose así para el año siguiente.

En la actualidad, existe una variante en los ga-

llineros rescacielos, y es construirlos como casas

en estructura, o sea, solamente con pies dere-

chos, los frentes y parte de los costados de fa-

chadas abiertos, las fachadas más azotadas por

vientos o lluvias tabicadas, y en el interior, una

distribución que se aproxima a la de las casetas

clásicas, resguar`dadas por tabiques cortos inter-

n^edios, y el resto de tela metálica, haciendo par-

qucs semejantes a los del aire libre. Con este sis-

tema se tiene la ventaja de poder disponer de

una superficie de gallinero y parque que multi-

plica la superficie del solar del edificio tantas ve-

ces como pisos se le hagan, y el que disponga de

tma superficie de 1.000 metros cuadrados puede

desarrollar un neg^ocio de granja equis veces ma-
yor p'or cada piso de edificación.

'1'anto como ^hen^os visto que se aquilata el es-

hacio ^ para los aspectos de la industr ia avícola

que lo permiten, en cambio se prodiga para la

cría dé los reproductores futuros, y sobre t.odo a

las pollitas, desde los dos meses, se les pone en

condiciones cíe recibir el máximun de beneficios,

tantc^ de ]a naturaleza como de la química moder-

ná, ya con el sistema de gallineros movibles o ya

también con los productos últimamente descu-

biertos a base de hormonas, vitaminas y alimen-

tos preparados en los laboratorios más adelanta-

do^. Con^o antes decimos, los norteamericanos

están dispuestos a obtener la Uallina y el Pollo

del futuro, de una manera inmediata. Los galli-

neros movibles o«coloniales» son de madera o

materiales ligeros (ya se construyen hasta de

^aluminiol, de acuerdo con croquis y estudios de
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detalle ingeniosos; pero que, en definitiva, nada
nuevo añaden a lo conocido, pues sólo su finali-
dad es original, bastando con que puedan fácil-
mente transportarse remolcados con caballerías
o tractores. Se instalan en las partes planas de las
fincas ; su capacidad es para 30 ó 50 cabezas, que
disponen de amplio campo a su alrededor, con
sus comederos y bebederos cada uno para que
no se aleje demasiado la colonia, y cuando se ve
que empieza a estropearse el césped se van cam-
biando de sitio por zonas. El

dispositivo más original de que

suelen estar dotados es una pa-

lanca a 25 ó 30 cm. del suelo,

que acciona la trampilla de la

puerta de salida al subirse a

aquélla algún ave. De esa ma-

nera se consigue que bien de

mañana, al despertar, siempre

alguna de las aves se sube a la

palanca, y automáticamente se

abre y quedan en libertad, sin

necesidad de que se vaya

abriendo las casetas una por

una, sobre todo cuando su nú-

mero es grande, como acontece

en rebaños de hasta 4 y 5.000

pollitas, lo que representa un

trabajo no despreciable. Cuando

éstas tienen todo su desarrollo

y se encuentran en vísperas de

comenzar la puesta, se las ins-

tala en los gallineros definitivos

de invierno.

En el menaje interior de los

gallineros también se han ido

introduciendo modalidades, derivadas todas de la
necesidad de simplificar la atención y consiguien-
t.emente la mano de obra. En las instalaciones de
envergadura los bebederos son automáticos, con
agua corriente y provistos de flotadores qúe man-
tienen el agua siempre al mismo nivel. También
la distribución de las mezclas secas se hace en
algunas explotaciones por medio de una cadena
sinfín con canjilones, a la manera de un tren
aéreo de las minas, en pequeño, claro está; la
línea recorre horizontalmente todos los galline-
ros y a muy poca velocidad, y a su pasó van con-
sumiendo las aves el pienso. La renovación de
éste se efectúe también automáticamente en un
extremo de la nave general, por medio de una
tolva que descarga automáticamente al paso de
cada canjilón.

La tabla o plancha de deyecciones se ha in-
tentado suprimir en un principio, pero en la ac-
tualidad se ha ido a conservarla por necesidad,
si bien evitando la parte más incómoda de ella,
que es la limpieza diaria, sin perjudicar la higie-
ne, y se ha adoptado como más general el hacer
de tela metálica no muy ancha la parte horizon-
tal, debajo de los albergaderos, para que las de-
yecciones caigan, sin que las aves metan por ella
las patas, y debajo, en forma de tolva, bien dc^

Lnte^•ior de ^allinero •en que se mantie-
ne sin cambiar la cama más de un año,
sin su}rir detrim,ento en absoluto las
condiciones de higiene y comodidad de

las g¢llinas.

(Fotos Albers Station.-U. S. A.)

fábrica, de uralita o de madera,
se hace un tabique hacia la pa-
red posterior, en la cual se prac-
tican el mayor número posible
de portezuelas o ventanillos por
donde se sacan semanalmente
o más de tarde en tarde, según
la cantidad depositada.

Y vainos, como punto final,
a tratar del concurso nacional
de la «Gallina y Pollo del por-
venir», que tanto apasiona al
público avícola de los Estados
Unidos, y cuya terminación es-
taba prevista para la segunda
quincena de junio. Procurarc:-
mos explicar las líneas genera-
Ies, ya que los detalles nos lle-
varían por sí solos a varios ar-
t.ículos.

Desde 1945 los criadores aví-
colas norteamericanos se han
lanzado a la obtención de un
tipo o raza que, sin mengua de
Ias características de puesta
elevada que se ha conseguido,

incluso de medias de 290-325 huevos anuales de
promedio de lotes seleccionados, fuera suscepti-
ble de llegar, en los pollos.machos, a dar también
unas características excepcionales de desarrollo,
peso precoz, rusticidad y propensión al engordc.
Todos los meciios avícolas oficiales se pusieron
al servicio de este empeño, llegándose a dar pre-
mios anuales de 10.000 pesetas al ganador del
concurso en cada Estado de la Unión, y un pre-
mio nacional de 5.000 dólares al que obtuviera
este galardón. La Estación Experimental de la
Universidad de Delaware• fué designada por el
Estado para celebrar en sus instalaciones el con-
curso con una capacidad de más de i5.000 ca-
bezas, y de acuerdo con las condiciones publica-
das por el Servicio Avícola del Ministerio de
Aĉricultura, y según una escala de puntos adju-
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Vista del interior de
una nave dedicada a
gallinero de selecei6n.
de lotes de re^roduc-
tores y experiencias.

(Foto Albei•s Stt.) ^

dicados a cada una de las características intere-
santes objeto del concurso, éste ha venido cele-

brándose desde 1948, obteniéndose rápidamente
^^n desbordamiento de las metas previstas. En

aquel año, a pesar de diversos contratiempos sa-

nitarios, se obtuvo en el lote ganador un pro-

medio de peso en canal de 1.655 gramos, y de

cllos el que más pesó fué 2.060 gramos, sacrifi-

cados a las doce semanas de su nacimiento den-

tro de las cámaras de incubación de la Universi-

clad cit.ada en ntílnero de 30.000 huevos con que

concurrieron los criadores al concurso. Después

de aquellos días ha venido el auge de vitaminas,

hormonas y antibióticos de más reciente desarro-
llo, novedades que rápidamente se incorporaron

en los laboratorios experimentales de aquel país,

a la Avicultura. La vitamina B,^ se comprobó co-

mo la más eficaz en el crecimiento de los polli-

tos y a su intervención en las mezclas y ranchos

han tendido las últimas experiencias, teniendo en

cuenta que se encuentra en cantidades interesan-

tes en ]os subproductos de los antibióticos ahora

tan en boga. Añadiendo, pues, sus preparados

en la alimentación de los pollos, se obtiene una

doble ventaja, ya que, de un lado, puede pres-

cindirse de otros preparados de vitaminas inne-

cesarias e incluso de alimentos ricos en proteí-
nas, también innecesarios mediante la presencia
de la vitamina B„ y de los antibióticos como au-
reomicina, estreptomicina y penicilina-usados
en sus derivados más económicos-, que por su
acción directa sobre la fun ĉión íntestinal, mejo-
ran hasta en un 15 por 100 el aumento de peso
y mejor nutrición, ya que en la actualidad no se
usa en absoluto el carbón de madera como ayu-
da del cebo, por haberse demostrado que es un

Gallinero de dos pisos, en cuyo interior se crían Ttnos seis
mil pollos, en baterías, para el consumo. Las jachadas son

de al2^minio. (F'oto Pacific Poiiltr,y-Man.)
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E.rplnla^cihn r1e pone^Inras al nire lábre en, jawln,c, en Cali.fo>-n^n.

^(Fnt^ Pn^^t^^. Po^tlfr?^ M¢n., TI. S. A.^

oxidante destructor de toda clase de vitaminas,

habiéndose desterrado su ut.ilización en las ra-

ciones del ganade.

El año 1950 el lote ganador llegó a dar una

media en canal, a los t.res meses, de 1.950 gra-

mos ; el pollo campeón pesó 2.290 gramos. Com-

párese estas marcás con las del año 1948, y vere-

mos que no han perdido el tiempo ; y es de su-

poner que este año nos «epatarían» 1^^ norteame-

ricanos con la marca que se habrá obtenido en

el concurso de referencia.

En cuanto a las razas que intervienen en este

torneo, base de la Avicultura del port^enir, no

es preciso pensar que ha quedado descartada la

Leghorn. Su exclusiva finalidad de cmáquina de

huevos» la coloca fuera de1 área de este Concur-

so. Así vemos que desde la conocida «Plymouth

Rock» (si bien en su variedad blanca i, hasta lus

últimos híbridos o cruces de razas y estirpes se-

leccionadas, pasando por la «New-Hampshire» y

la «Rhode» ,» están representadas en los primer^s

remios de la competición de estos años anterio-

res las razas de dos fines u cruces obtenidos de

ellas, como ]a «Cornish-Rlanc», «Vantress» y «^a-
lifornian». I,a obtención de productos cruzados

en los estah.lecimientos de alta selecció'i^ de raza^

puras, tiene un auge creciente para el mercadc^

de huevo^ y carnq, y no hay que perder de vista

que así como la creación de los maíces híbridos

ha venido a mejorar las cosechas de este viejo

Continente, en Avicultura también ha llegado la

hora de aplicar esas prácticas genét.icas seme-

jantes, que. ya traspasan los límites del Atlántico

para implantarse en Europa definitivamente.
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Posibilidades de empleo de ^as levaduras-pienso
Por LUIS HIDALGO FERNANDEZ-CANO

Ingeniero agrónomo

La inquietud despertada en el medio ganade-

ro, conocedor de los más recientes avances téc-

nicos, sobre las posibilidades de disponer en nues-

tra Patria de abundantes y económícos elemen-

tos nitrogenados de calidad, indispensables para

la me,jora de sus producciones, justifica el cre-

ciente interés manifestado, y solicitado con insis-

tencia, sobre el tema que vamos a desarrollar.

La clave dE: nuestras producciones pecuarias es
la nutrición adecuada del ganado, y la dificultad
para lograrla estríba en la terrible escasez de
piensos ricos en proteínas concentradas.

Cualquier ganadero capaz de coordinar los ele-.

mentos de una ración de un modo equilibra;lo se

da perfecta cuenta de las ventajas que le repor-

ta el disponer de un pienso coñcentrado, eminen-

temente proteico, económico, y que puede ser

«fabricado» sin el riesgo que suponen para las

plantas cultivadas las inclemencias del tiempo.

Es evidente que existe variabilidad entre las

diferentes levaduras-pienso, dependiente de los

microorganismos utilizados, substratos emplea-

dos en su multiplicación, medios de llevarla a

cabo, ete., pero dentro de la aproximación nece-

saria, nada hace suponer que los datos analíticos

discrepen esencialm.ente de los muy completos

-que poseemos, algunos tomados de trabajo^ ex-

tranjeros, pero la mayoría provenientes de inves-

tigación propia, concernientes a la levadura Toru-

lopsis. utilis (vai^. magna, de Thaysen), sobre pre-
hidrolizados de origen celĉlósico ; uno de los mi-

croorganismos más adecuados y que hasta hace

poco empleaban de un modo exclusivo la casi
totalidad de las instalaciones extranjeras.

Las levaduras-pienso, por su elevado contenido

proteínico y riqueza en vitaminas del grupo R,

entre otras, que integran su complejo de micro-

iactores esenciales para la nutrición, deben consi-

derarse como p^ienso concentrado, protector o com-

x-lementa^^io de los piensos compuestos prepara-

caos a base de harinas y productos de origen vege-

tal y animal, incluyendo los residuos industriales.

Su importancia estriba en ser un coi•rector de

las deficiencias propias de los elementos bastos

que, económica^n^nte, son la base de las explota-

ciones agropecuarias, pobres, generalmente.• en

productos nitrogenados.

Las proteínas microbianas de las levaduras-

pienso, de gran valor fisíológico y elevado coefi-

ciente de digestibilidad, superior al 80 por 100,

^on insustituíbles en el equilibrio formativo de

]as raciones alimenticias. Su armónica constítu-

ción, derivada del contenido en aminoácidos; lleva

al aprovechamiento integr•al ,y adecuado de los

glúcidos ]ípidos que entran a formar parte de los

piensos compuestos en que intervienen.

Compo•tii.c^i.vrtes rle lu•, levaduras-pie^eso ^ compa^•ac^ió^^ co^t^ ot^•vs cu^niponentes de la dieta animal

DETN;HHINACIONES
Levadura
pienso

o^^

^laíz Hehas

^rn °IO

Torta
de al-
godbn

o^a

Proteínas brutas . ... ... .:. ... 50,3-54,6 (,,9-11,5 23,9-24,3 25,5
Grasas brutas ... ... ... ... ... 0,8-2,5 5,0-7,8 1,2-1,5 6,6
Gomas de levadura. ... ... ... 8,8-9,70
Extractivos no nitrogenados... 32,6-38,2 63,0-69,3 53,3-56,0 25,2
Cenizas ... ... ... ... ... ... ... 7,9-9,1
P20, .. . ... ... ... ... ... ... ... 4,8-4,9
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ti'alor nut7~iGi^i^u de lus levaduras-pienso ei^ 110 pa^rles

Coe^liciente^ de digestibilidad Principios digeatibles
AIYIJ^ICIUNCl) .

Lauar Vacunu Cerda Lanar Vacuno Cerda

Proteínas . .. ... ... 87,2- ^ 90,F ^ 91,1 83.0 - 88,H 43,H-49,5 47,f; 45,3-4h,4
Grasas ... ... ... ... 31,^- 96.5 -10.1 0,3 -^,4 0,^1
Extractivos n^^ ni-

trogenados ... ... ^38,4-1O0,0 `^K.7 H3,4-1O0.0 a2,6-3(i,5 33.^i ;ll,t^-37,7
Va1or almidón... ... f18,0-^0,4 70,i f;4,7-7:3,R

El conjunto de materias hidrocarbonadas de las

]evaduras-pienso posee también un elevado coefi-

riente de digestibilidad y la ausencia, en propor-

ción sensible, de fibras brutas (2 por 100 como

máximo) las hace aptas incluso para la alimenta-

ción humana. El índice mineral es aceptable ,y

resulta avalorado por la elevada proporción de

ácido fosfórico en forma mineral y combinaciones

NlultiEilicac(n^• dc ler•n^luras co^e caPacidad ^¢ra 225 m.^, de
l. G. Farh^ri fnbrilc, c^r la planta de ^itterfel^t, cerca de

Taei^z^-!^.

orgánicas, aproximadamente el 50 poi• ] OU dc^ las

cenizas.

Están demostrados los magníficos efectos que

se derivan de la introducción de hasta 1.500 k;ra-

mos de levadura seca en ]a ración diaria del ga-

r,ado vacuno lechero, de 100 a 150 l;ramos en la

de cerdos en crecimiento, y de 5-6 gramos en la

de gallinas.

Es sabido que los aminoácidos, constitutivos de

las proteínas, representan los productos finales

del proceso digestivo animal de las mismas, y que

t^ajo esta forma elemental atravíesan la mucosa

intestinal, siendo absorbidos por el torrente cir-

culatorio, que los pone a disposición de los teji-

dos. Las necesidades específicas de los procesos

celulares los integran en su estructura,. dando ]u-

gar a proteínas idénticas a las de su conformación.

Se podría decir que los aminoácidos son unída-

des elementales de las proteínas, de función se-

mejante a los ladrillos de una casa ; se necesit.a

t^ara construir el edificio celular del animal (pro-

teínas de los tejidos del cuerpo) disponer previa-

mente de los ladrillos aislados resultantes del dc-

rribo ordenado de la arquitectura proteica consti-

tutiva de los alimentos.

Aun cuando la totalidad de las proteínas estu-

diadas hasta hoy día están formadas a base de^

22 aminoácidos, solamente 10 son esenciales y de-

ben estar presentes en el alimento; los demás

pueden ser sintetizad^s por el organismo, a par-

tir de los esenciales.

Esta divisíón en esenciales y no esenciales, aun

c on las deficiencias propias de generalizar para to-

^áos los animales los resultados obtenidos en t^n

reducido grup^, y no distinguir entre crecimiento

y mantenimiento, es corriúnmente aceptada. y la

presen.cia y cu^aiz^tía relativa de los diez ami7aoáci-

dos esenciales es considerada co7no ^c^re índice del

^^alor dP la protezna alimenticia. Se podría decir

c{ue es ^^n ^ie<iio de valortir las l^retcín^ts en cuan-
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to se refiere a calidad, buscando un patrón que

permita comparar las variadas proteínas de ori-

gen animal y vegetal, tan diferentes en estructu-

ra y tamaño molecular, composición anatómica y

disposición de los aminoácidos que las integran.

Contenido en ami.noácidos de las proteínas de las
levaduras-pienso

Aminocác,idos esenciales °lo

Argénina ... ... ... :.. ... ... .. . 4,3 - 12,1
Lisina ... ... ... ... ... ... ... ... 6,4 - 11,8
Triptófano . ... ... ... ... .. . ... 1,3 - 1,4
Histidina ... ... ... .. . ... ... ... 2,8 - 5,9
Fenilalamina ... ... ... ... ... ... 2.5 - 4,1

Leuciña ... ... ... ... .. : ... ... - 10,6 -

Isoleucina . ... ... . .. ... ... ... - 3,2 -
Treonina ... .. . ... ... ... ... ... 4,2 - 5,0

1VIetionina ... ... ... .. . ... ... ... - 0,7 -

Valina ... ... . .. ... ... ... ... ... - 4,4 -

A^rti^rlo^íci^los ^^ro esenciale.^^

Alanina ... ... ... ... ... ... ... - Ei,f -
Tirosina ... ... ... ... ... ... ... 1,7 - 3,4

Cistina . ... ... ... ... ... ... . .. 0,4 - 1,7

Prolina y oxiprolina ... ... ... - -1,2 -

Serina y norleu ĉ ina, , . . .. . . .. - 0,7 -

AGkt1CULTUltA

Si.tuació^ia de l a s
p l a ntas dedzcadas
en Alemania a la
producción de
^azúeares de ma-
dera» y sicbproduc-
tos de las indus-
trias de celulosa,
aprovechables e n
Za fabricación de
Zevaduras. C a d a
punto reprPSent¢,
por lo menos, una

instalación.

°/o

Asparragina . . . . . . . . . . . .

Acido glutámico... ... ...

Acido hidróxil-glutámic^^

1,:3
5,3

3,3

La comparación de los productos de hídrólisis
de las proteínas de las levadui^as-pienso nos de-
muestra que se trata de un ali.mento nitro^enado

La instalación de una j^ibrica de levaduras-pienso no s6-
lo reeqzciere un gran capital soci¢l, sino también 2cna ad^-
cuad¢ dirección técnica rectora de sus procesos biológicos.
Obre.ro regulando la inyección de aire en un tanque de

mu^ltiplicación de leT^aduras.
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T --. . r 1-?li1
^fl Q 0 :

ÎS DE MAI^

^PARTO ^

•uECES D^ VIN

^RAMA•

.gA6AZ0 DE ^AMA^ ^

.6AMnNCC _

,---^ 42^cg.
^^ovaroĉ ^Ec^+ĉ

biolóy^ic^crrae^rte c•o•^n.Nleto a est^e respecto, y<l que

en su conformación inlervienen los diez aminoáci-

c3os que se consideran esenciales. Los análisi5 que

recogemos son evidentemente incompleto5, s^l^i

c-specífican la 1'orma, en el caso máĵ favorahle, del

86 por 100 del nitrógeno amínico total, perc- son

suficientes para demostrar• que las proteínas de

las levaduras-pienso están constituídas por los

aminoácidos más estimados y precisos para la nu-

trición animal.

Si comparamos lus aminoácidos esenciales de la

]evadura-pienso con los princípales componentes

nitrogenados del organismo animal, ob^ervaremos.

su sorprendente semejanza con la carne y leche

(considerada generalmente como alimento com-

AMINOACll^03

E9ENCIAI F.8

Arginina ...
Lisina ^ .. ...
TriptGfano ..
Histidina ...
Fenilalanir. a
Leucina ... .
Isoleucina ..
Treonina.. .
Metionina ...
Valina ... ...

La elecciun rle ln ui^r-
'^^r•^ia g^rinta ^<u•u !a J^(
h,•i<•nri^f^r rr^ las leua-
du^ras-p^icrrsu de°he ser
eo7asecuerl<•irl cle su
r• e n dim-ic^tto prc•^visi-
ble. Se cleLr• tender a
que ,qrare en la •rne-
nor cua7etíu E^osiblr, el
rnstc (Ic da l^i^r(rl+(.ru.

pletc) y una lnatiifiesta concordancia con lu^ res-

tanteti. El ílnico aminoácido esencial en clara dea-

proporcíón es la n^etíonina; su nuturia (^scasez nil

significa otra cosa sino que lu-s levadu,^ru^s-p^ie^ri.,^u

^rto debe^rt entra^r• en lus rrrc^iortes corr^,u •ií^^n^^ica ali-

m,ento ^roteico -^ sí ser consideradas co•rrr.o p7Prrso

Cirotecto^• o co^naplemervta^rio.

La arrnónica constitución de las levadt^ras-pien-

so nos demuestra dtte nu solamente hay que con-

5iderarla como una fuent^^ de proteínas, biológica-

mentr coml^leta, sino como Lm ^alirne^nto e.5pec^iul-

^rrrerate ctrlecuadv 7>arrl. lrr ^11utr•^iczóri. arr^i^rlal.

Estableciendu la comparación de los al7^ino^ici-

dos esenciales de las levaduras-pienso con algtmas

<l^.• las n^í^s ^^aliusa5 prolcínas vegetalFS del m<^^íz,

^?^mi7aoúcidos ese^rrciales (% refer•i^do ct lcl^ ^naCericr r^rn(r^irul

GARN F: LLC 11 P: IIOE^ U 5ANGIiE
Levadure-

pienso
Vacuno Pollo Caneíne ^

Lnctabúl-
mina

Ovoalbú-
m^na

Ovovite- I^lernoglo-
lina bina

4,3-12,1 7,5-12,6 6,5 3,8- 7,4 3,0-3,5 3,0-6.0 ^,5 ;3,1
6.4-11,8 7,5- 7,6 7,2 6,0-10,3 8,4-9,9 a, 8-6., ^+ ^,8 8,0

^1,3- 1,3 l,2- l,3 ...0 l,5- 2,2 2,7-3,0 1,3-3,^ 2,4 3,5
^2,8- 5,9 1,8-10,9 2,5 ^ 1,8- 6,2 1,5-Y,6 1,4-2,3 1,9 7,4

`>,5- 4,1 3,'L I 3,5 ^ 3,9 'i 1,2-1,3 5,1-5-3 2,5
] 0,6 9 ^ 287 90 1U 07 ^ 1413^Z ^ 11 2 { 9
3,2

,, ,,, .

4,2- 5,0 5,2 - - 4.4

0,7 3,3- 3,7 - 3,y- 3,5 3,6-5,`l
4,4 0,8- 3,4 - 0 6,7- 7,9 ^ 1,3-3,3 2,5 1,9

(.:el^linn Luun

l^ibrine

7,7 8,2-9,1 8,6
10,1 ,:>,9 2,3
2,6 0
2,5 0,9 0,7

],4

7 1,
1

1,5 1,^1 0,6
0-1,0
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AMINOACID09

ESENCIALES

Argininn ...
I_isina ... ...
Triptól'anc; ..
Fiistidin a ...
N'enilalanina
Leucina ... ..
Isoleucina ...
Treonina. . . . .
iVletionina ...
Valina ... ...

^lrr^i'ilocícidos e;se^nci.^tles (% referido a la materia- protei^ca)

Levudura-

Niensu

M A 1 '/.

'l.eina ^ Glu[enina

4,3-12,1 0,5-1,8 7,6
6,4-11,8 0 6,7
1,3- 1,4 0-0,2 'L,l
'l,8- 5,9 I 0,8-],3 3,0
2,5- 4,1 7,6 I 1,7

10,^ ^ ^^5,0 ^ 6,2

4,2-5-0 ^ - I --
0,7 2,2
4,4 ^ 1,9-4,]

CEBADA

Ilurdeina

'_>,2-2,9
0-1,0

T,l
21
5,0

5,7

0,1

CENTENO

Gliedina Leucosina

T H 1 G O

Glutenina Gliadinn

ALGARROBA

Legumina

GUISAN"1'F:

Legu-
melina

Legu-
mins

Vicilina

2,2-7,6 5,9 4,7 3,1-4,4 11,1 5,4 11,7 8,9
0-1,2 2,8 1,9 0,6-2,2 3,7 3.0 5,0 5,4
0,9 .- 0 2,3 0-1,1 - 0 1,8 0,2

2,8 1,8 1,2-3,4 2,3 ^ 1,7 2,5
3,8 2,8 i, 1,0-2,4 4,8 ^ 3,8 3,8

11,3 6,3 ^ 4,1-6,6 9,6 # 8,0 # 9,4

0
11.2 1,0 0-3,3 0,7 0,1

cebada, centeno, trigo, algarroba y guisante; des-

taca ]a .5^rperiori.dad cle^ las prote,'í^eas de la,, leva-

d^lc^rcts-pie^nso. En la zeína falta la lisnia, y el conte-

nido en triptófano es mínimo, cuando precisamen-
te esto^ dos elementos tienen un valor fisiológico

tan destacado en el metabolismo animal. En la

glia^dina y hordeína ocurre casi lo mismo, desta-

cándóse, además,. en el caso d^el trigo, la falta de

metionina ,y prácticamente la de valina en los gui-

santes.
Exceptuando la leucina, isoleucina y metionin:^

de la zeína, todos los aminoácidos esenciales de

las proteínas comparados son más p^bres que en

las levaduras-pienso.
La única observación que suele hacerse al enl- ^ (Cont^iyl^tará en el ^núml. próz:imo.)

PERIOnAL

REPARACIOtyE!

C OM PLEMEf1T0/

MIf'1ERALE/ Y

BIOLOGICO/

A^rovechcar ^ara la
f¢bricacib^c de le-
a¢duras-^ienso los
resíduos d e otr¢
industri¢, ya exis-
tente o creada si-
multánea m e n t e,
equivdle a reducir
su costo de un 28
¢ un 48 ^or 100.
(Datos p a r a una
produ^ción. diaria
de 3.Ob0 Kg. de le-

^^a-dlcra scca).

pleo de las levaduras-pienso en la dieta, es su re-

lativa riqueza en purinas. La distribución del ni-

trógeno total contenido en las levaduras-pienso

se ajusta a los siguiente5 línlites :

Nitrógeno total. ... ... .. S,1-H,7 `,-%

Nitrógeno próteico. ... ... ... F,H-7,9 `^
Nitrógeno no proteico. ... .. . 1,2-1,9 %
Nitrógeno purínico. ... ... ... 1,0-1,6 `^:

que nos demuestran que la casi totalidad del ni-

trógeno no proteíco se encuentra en forma de pu-

rina (adenina y guanina) provenientes de las nu-
cleoproteínas ^de las levaduras. ^
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de prociuctos agropecuarios

Campaña de aderezo de aceituna de mesa 1951-52

En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 16 de septiembre
cle 1951 se publica una Orden
del Ministerio de Agricultura,
fecha 13 del mismo mes, por la
que se dispone que durante la
próxima campaña dP aderezo

de aceitunas de mesa de 1951-
52 continúen vigentes las dís-
posiciones que se señalan en la
Orden de 27 de julio de 1950
(Boletín Ojicial del Estado nú-
mero 214, de 2 de agosto de
1950). ^ .

Libertad de precio y circulación del pimentón

Ln el Boletín Oficial del Es-
tado del día 17 de septiembre
de 1951 se publica una Orden
conjunta de los Ministerios de
Agricultura y de Comercio, fe-
cha 13 del mismo mes, por la
que se dispone que para la
campaña pimentonera 1951-52
subsistirá la libertad de précio
para el pimentón en todas sus
calidades.

Queda también en libertad
de circulación y comercio el pi-
mentón en todas sus calidade^,
refiriéndose dicha libertad a la
mercancía peso bruto por ne-
to, sin incluir el valor del en-
vase. Igual régimen de liber-
tad se establece para la cásca-
ra, que constituye la primera
materia destinada a la elabo-
ración de dicho producto.

No obstante lo dispuesto an-
t.eriormente para el comercio
y circulación d e 1 pimentón
dentro de las zonas producto-
ras, cualquiera que sea el me-
dio de transporte utilizado, se
amparará la mercancí^i por la
Cédula de distribución, mode-
lo oficial autorizado y expedi-
do por el Sindicato Nacional
de Frutoĉ y Productos Hortíco-
las, el que vendrá obligado a
cumplir con la máxima dili-
gencia las órdenes que le sean
dict.adas por estos Ministerios

para encauzar, si fuese preciso,
las corrientes comerciales des-
tinadas a atender las necesida-
des del mercado interior y de
la exportación.

En las facturas expedidas
por el fabricante o mayorista
al vender el pimentón para su
consumo se hará constar el nú-
mero de la Cédula de distrihu-

ción que ampara la partida co-
i•respondiente.

Las zonas productoras que-
dan delicitadas como sigue :

'Lona de la Vera : Provincias
de Cáceres, Badajoz, Avila y
Toledo.

Zona de Mui•cia : Provincias
de Murcia y Alicante.

Zona de Sevilla : Pi•ovincia
dé Sevilla.

Se autoriza el envasado me-
tátlica del pimentón solamen-
te hasta el formato de una arro-
ba, cargándose, por separado,
en las facturas el mayor impor-
te que resulta de la ut.ilización
de dichos envases metálicos, a
razón de 1,50 pesetas por kilo-
gramo de pimentón, cuando el
envase sea superior a un kilo,
y de 3 pesetas, cuando los for-
matos sean de medio y tm ki-
logramo.

Libertad de sacrificio, precio, circulación y comercio del
ganado de cerdci

En el Boletírz Ofici^al dol Es-
tado del día 23 de septíembre
de 1951 se publica una Orden
conjunta de los Ministerios de
Agricultura y Comercio, fecha
21 del mismo mes, por la que
se dispone :

1." A partir de la publica-
ción de la presente Orden que-
da en libertad de sacrificio,
precio, comercio y circulación
el ganado de cerda en todo^
sus escalones comerciales

Igualmente quedan en liber-
lad de precio, comercio y cir-
culación los productos deriva-
dos del mismo, en fresco e in-
dustrializados, excepto el toci-
no, para el que se fija un pre-
cio de tasa cle venta al público

de 19 pesetas kilo, impuestos
incluídos, tanto para el proce-
dente de industrialización de]
ganado de cerda como para el
obtenido de los sacrificios des=
tinados a consutno en fresco.

2.° Los industriales chaci-
neros vendr^ín en la obligación
de poñer a disposición dé la
Comisaría ('^eneral de Abaste`
cimientos y Transportes, Ser-
vicio de Carnes, Cueros y De-
rivados, sobre fábrica, al pre-
cio que se señale en ĵonsonan-
cia con el c^stablecido en el
apartado anterior para la ven-
ta al público, la cant.idad de to-
cino que por la misma se fije
para atender las necesidades
preferentes del abastecimient^
n acional.
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Realización de siembras de trigo y centeno para la cam-
paña 1951-52

^ Fn el Boletín 0 f icial del Es-
tado del día 24 de septiembre
de 1951 se publica una Orden
del Ministerio de Agricultura,
de 18 del mismo rnes, por la
que se dispone que, a la ^publi-
cación de la presente Orden, la
Dirección General de Agricul-
tura fijará^ para cada provincia
la superfície mínima obligato-
ria para siembra de trigo y cen-
teno.

Las Jefaturas Agronómicas
provinciales, tan pronto conoz-
can la superficie asignada a
sus provincias, la distribuirán
entre los distintos términos
municípales de acuerdo con sus
p o s ibilidades agronómicas y
comunicarán a las respectivas
Juntas Sindicales Agropecua-
rias, constituídas en el seno del
Cabildo Sindical de las Her-
mandades de Labradores y Ga-
naderos, o, en su defecto, a las
Juntas Agrícolas locales, la ex-
tensión de siembra de trigo y
centeno que corresponde a su
término municipal.

Las Juntas distribuirán es-
tas superficies obligatorias de
siembra entre los cultivadores
del término municipal, y antes
del día 31 de octubre del co-
rriente año lo deberán comuni-
car a los interesados y exponer
en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento las listas de es-
tas superficies por orden alfa-
bético de cultivadores, remi-
tiendo copia de las mismas a
la Jefatura Agronómica corres-
pondiente.

El hecho de la exposición de
la lista en el Ayuntamiento se
considerará en todo caso como
notificación suficiente a los in-
teresados.

Si por las condiciones meteo-
rológicas o por otras circuns-
tancias, en ciertas fincas no se
han podido terminar los barbe-
chos señalados en su día, ello
no será obstáculo para dejar
de sembrar la total superficie
que pará trigo a centeno se fi-
je, en cumplimiento a]o que
en la presente Orden se dis-
pone.

A tales fines, los bai•becho^
realizados se aprovecharán pri-
meramente para la siembra de
trigo, y si no es suficiente el
terreno barbechado se sembra-
rá también trigo sobre ^relvas,
rastrojos o eriales, hasta com-
pletar la superficie ordenada
para este cereal ; los restantes
cereales y leguminosas debe-
rán, por tanto, sembrarse tam-
bién en este caso sobre rastro-
jos o eriales, aprovechando las
mejores tierras disponibles.

Los cultivadores directos dc
]as fincas podrán recurrir con-
tra las superfi ĉies señaladas en
virtud de esta disposición por
los Cabildos o Juntas, ante los
mismos, con anterioridad al día
15 de noviembre, y éstos resol-
verán las reclamaciones antes
del día 30 del mismo mes.

En última instancia, y con-
tra dicha resolución, cabrá re-
curso ante la Jefatura Agronó-
mica provincial, la cual x^esol-
verá en definitiva antes del día
15 dé diciembre del año ext
curso.

De acuerdo con lo dispuesto

E L T.
Las sales sódicas del ácido ia•i-

cloroacótico están siendo ensaya-
das, al parecer con bastante éxito,
contra las malas hierbas de los
cultivos de hojas estrechas, purs
^; s t a s, generalmente gramíneas
(granos, pasto elefante, eic.) y ci-
peráceas (juncias), son resistentes
a1 2,4^ D, que no ejerce nin^;una
accicín sobre los brotes radicale;,
estolones, bulbillos, etc., que e^-
capan a su contacto directo.

Son precisamente e s t a s malus
hierbas las más perjudiciales y las
que resultan también más difíciles
de combatir con las escardas, úni-
co medio que con reiteración pne-
de acabar con la plaaa.

Los rodales de juncia o grama
tienen un claro efecto inhibitori^
s o b r e el crecimiento de plantas
económicas, algunas muy sensi-
bles, como los pimientos, lfipul^^,
plantas ornamentales.

eri el artículo 3.° de la Ley dc
5 de noviembre de 1940, l^,^s
planos formulados por los Ca-
bildos o Juntas serán puestos
en práctica sin demora por los
cultivadores directos, sin per-
juicio de que, en caso de di^-
conformidad, puedan ser im-
pugnados a n t e la .lefatura
Agronómica provinci^il, que re-
solverá en definit.iva.

Los cultivadores de trigo y
demás cereales y leguminosa^
que, sin causa previamente jus-
tificada, siembren de dicho^
granos superficies inferíores a
las ya señaladas para algunos,
o a las que en momento opor-
tuno puedan fijarse para los
restantes, serán sancionados dc^
acuerdo con la Ley de 5 de no-
viembre de 1940^ y di^posicio-
nes complementarias.

Todos los cultivadores de tri-
go vienen obligados a dar cuen-
ta al Cabildo o a la Jefatura
corresponĉ}iente de la fecha dc^
terminación de sus operaciones
de siembra, y a partir del 30
de noviembre, dicho Cabildo 0
,lunt.a deberá comunicar men-
sualmente el estado de la siem-
bra de tr•igo en el conjunto dcl
término municipal a las .lefa-
turas Agronómicos.

V . A .
N;I prublema iba tomandc^ in ĵ -

portancia, por^Jue el empleo del

'^,4 D estaba produciendo en la
ve^;etación espontánea de lus ti^^-
rras culiivadas el m i s m o efeclo
q u e la degradación d e I suelu :
romper el equilibrio de la « cai-
max^, cultural, para crear una for-
macióu monofítica de gramínea,
o ciperáaceas invasoras. resisten-
tes a toda acción exterior,

Venga en buena hora el q uevo
herbicida, que indudablemente se-
rá bien recibido en todos nue,t.ros
regadíos, y así impedirá a los téc-
nicos aconsejar a los cultivadores
de una tierra de altísimo valor y
prr cio el barbecho o las rotacio-
nes rarísimas o el dejar de regar
y otras soluciones cpie al agricul-
tor no solucionan nada, por ^ue-
rerignorar que la ahricultura es,
entre otras cósas, un ne^ocio, qui-

rá más malo ^nP otms,
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Discurso del Ministro de Agricul-
tura en Valladolid

Como ya conocen nuestros lec-
tores por la Prensa diaria, el pasa-
do día 13 del actual pronunció el
Ministro de Agricultura, Escelen
tisímo señor don Rafael Cavesta-
ny, un interesante discurso en Va-
Iladolid, ante los agriculmres cas-
tellanos

Comenzó diciendo que el título
de labrador es el más glorioso que
pudiera ostentar y que desea vi-
vamente ponerse en relación cons-
tante con los hombres de rastilla
para mantener con ellos un per-
manente diálogo y seguir con fije-
za el canal político, social y eco
nómico que trazaron los caídos y
por el que Franco ha ordenado
marchar sin descanso- La respon-
sabilidad es tanto mayor-siguió
diciendo el Ministro de Agricul
tura-cuanto que se ha encontra-
do con un Ministerio donde hav
abiertos muchos cauces por los
que discurran todas las realizacio•
nes que el agro español necPSita ;
y aquella responsabilidad radica
precisamente. en encontrar en ca-
da momento la solución para apli
car eficazmente las orientaciones
que el Caudillo le ha entregado
como fruto de los esfuerzos.de los
predecesores en la cartera de Agri-
cultura.

Los que crearon la actual polí
tica agraria española lo hicieron
por la dignificación del campesi-
no, por liberarle de la miseria, por
un campo en el que se repuebler.
los terrenos impropios para culti
vos, por que el agua de nuestros
ríos y del subsuelo fecundice la
semilla y para que todos tengan
un albergue digno de la prole es-
pañola. Es decir, que hay que ha-
cer una política erninentemente
social, y que si ya es ocasión de
ir canalizando la libertad, hay que
tener en cuenta que dentro de ella
no sólo hay derechos sino que, a
cambio de ellos. hay obligaciones
tanto más graves y más responsa-
bles cuanto mayor es la libertad
obtenida.

Ha llegado el momento de con
ceder el máximo respeto a la pro-
piedad individual, a la libertad
privada y a la propia iniciativa.

siempre que ello no entre en co-
lisión con los intereses de la co-
munidad ; por tanto-dice el Mi-
nistro de Agricultura-, ulevanto
la bandera, no del intervencionis-
mo ni la de no intervencionismo,
sino la de la razón y la del patrio-
tismou». Cuando se gobierna en
una época de prosperidad y de
paz, el gobernante puede aplicar
en toda su pureza su doctrina; pe-
ro cuando el momento es de difi-
cultad y de agobio, sólo se puede
exigir al gobernante que atempe-
re su razón a la realidad del mo-
mento en que vive. Alude, como
ejemplo de ello, al éxito logrado
con la llamada Ley de Reservas,
gracias a la cual. no solamente se
tap5 una brecha en la producción

en un momento de gran escasez,
sino que, en una proyección hacia
el futuro, se ha logrado que mi-
llares de hectáreas estériles se ha-
yan convertido en vergeles.

Pregunta qué hubiera ocurrido
si el Estado abandonara de rçpen-
te el trigo de la actual cosecha al
libre juego de la oferta y la de-
manda, y a esta pregunta nadie
puede dejar de contestar objetiva-
mente que de no haber conserva-
do el Estado el mando de las
compuertas con tanta vigilancia,
frente a la abundancia, como an-
tes durante la época de escasez,
hubiera ocurrido una catástrofe en
el campo castellano. Por ello, hay
que ir paulatinamente. aun tenien.^
do en cuenta los lunares del sis-
tema. Hoy día, el no intervencio-
nismo absoluto no existe en niri-
guna parte del mundo, y lo que
hay que dejar al arbitrio del go-
bernante es la adecuada medida
de esa intervención, que se irá dis-
minuyendo a medida que lo acon-
seje el momento.

.Ahora bien, al dar plenitud de
derechos al agricultor, se requiere
que éste responda con la nlenitud
de su esfuerzo ; se trata, no sola
mente de producir en términos ab-
solutos, sino de aumentar el ren-
dimiento por unidad de superficie,
por jornada de trabajo. aDesea-
mos-dijo el señor Cavestany--

que el capital vaya al campo pero
a condición de que ese capital
traslade al campo algo más que la
preocupación de obtener una ren-
ta.» Debe traer dicho capital su
experiencia financiera y, sobre to-
do, su preparación técnica y cul-
tural, su tradición de mando y su
capacidad directora.

Si los fuertes aportan al çampo
su fortaleza y los débiles su co-
razón, todo el utillaje moral y po ^
lítico para la victoria será puesto
en sus manos, a través de los or •
ganismos naturales de sindicación
agraria, que serán vigorizados has-
ta el máximo, como lo demuestra
la creación de una nueva Direc-
ción General en el ^Ministerio.

Hay que volcar sobre el campo
todo el caudal de bienes y de téc-
nica que precisa su explotación
racional. Hay que terminar con el
antagonismo entre el que todo lo
fía a la experiencia y aquellos que
lo esperan todo del estudio. Estas
dos grandes fuerzas han de traba-
jar juntas y en armonía.

Habla después de las dos gran^
des directrices hacia las que hay
que orientar el máximo esfuerzo :
la extensión al máximo de las zo-
nas regables, continuando la obra
gigantesca del Instituto Nacional
de Colonización y procurando con-
vertir anualmente 50 000 hectáreas
en regadío ; y el fomento extraor-
dinario de la repoblación forestal.

EI Mínistro de Agricultura ter-
minó su discurso pidiendo a los
labradores que no se dejen llevar
de la codicia y que vean que na-

die tiene más interés que el propio
Estado en supervalorar su esfuer
zo, porque el campo español, por
sí solo, es capaz de labrar la gran-

deza de España y de absorber y
canalizar todas esas energías dis-
persas que buscan en la emigra ^
ción problemáticas fortunas Con

tal esfuerzo bien orientado ayu
dado también del capital. de la
técnica y de la cultura necesarias.
el campo español logrará elevar la
Patria hasta la altura que ella me
rece.

El interesantísimo discurso del
señor Cavestany fué interrumpido
numerosas veces por las muestras
de entusiasmo de la numerosa
concurrencia y premiado, al fina
lizarlo, con una calurosa ovación.
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UNA DEHESA EXTREMENA
Barcarrota, villa torreada,

entre encinas, asomada a la
tierra de Barros, se ve desde
todos los oteros y altos risca-
les, de 15 kilómetros a la re-
donda, diminuta y blanca, cen-
tro de una comarca de dehe-
sas que en primavera acari-
cian los ojos con todos los to-
nos de verde : el verde oscu-
ro de los trigos, el verde azu-
lado del centeno, el verde nue-
vo de las hierbas despertadas
del invierno, el severo de los
chaparros, unos pompo^os y
otros semidesnudos por la re-
ciente poda.

Una vuelta de horizonte des-
de alta piedra deja ver una in-
interrumpida cubierta arbórea,
entre la que en abril verdean
en los claros. manchones de
alegre color y amarillos roda-
les en el seco y caluroso ve-
rano.

Estas dehesas son, como en
tantas ocasiones, la enseñanza
que nos da la Naturaleza, se-
ñalándonos la verdaderá voca-
ción de una tierra. que el hom-
bre no hará sino contrariar, y
haciéndose más pobre si se
empeña en buscar otro equili-
brio biológico, que en este ca-
so es también una perfecta
concepción económica.

Seguir tal concepción, divi-
na por creada por Dios, virgen
y antigua, es lo que el inteli-
gente agricultor hace; y sólo
se atrevería, en todo caso, no

A!^ O
F N C t ti A li

1.° Poda y carhoneo...

2.° Fuerte brotación...

3.° Se cubre el árbol...

4.° Máxima productividad
de bellota ... ... ...

5.° Decae la producción
de bellota ... ... ...

6.° Continúa el descenso
de la producción de
bellota ... ... ... ...

a perfeccionar lo creado, que
no es posible, sino a hacerlo
más humano y más útil por la
simple mejora de los pastos
naturales ; de las semillas de
cereales y leguminosas ; del
ganado, que forma una verda-
dera simbiosis con la planta;
fertilizando las tierras ; ayu-
dando a la natural repobla-
ción ; quizá intentando un en=
cinar monoclonal seleccionado,
labor esta última de genera-
ciones con continuidad, que
existe en este ambiente, como
lo prueba la propia existencia
de las dehesas; dividiendo con
cercas el predio, para el mejor
control y economía del pasto-
reo; rescatando a vocaciones
más intensivas, mediante pe-
queños regadíos, las tierras que
a ello se presten. Pero respe-
tad, agricultores, el fondo bu-
cólico del paisaje ; no profanar-
lo excesivamente y disimulad
vuestra actividad material.

Los livianos suelos, arenosos
,y sueltos, son lógicamente po-
bres, y sólo restaurando perió-
dicamente su contenido de hu-
mus es posible obtener esquil-
mos vegetales; y aquí está el
feliz hallazgo de una labor que
arranque el jaguarzo, y que bc-
neficia a la par al encinar y al
cereal que sigue y al pasto que
luego venga, liberando de la
molesta invasión del Cist^cs
m.onspeliensis, triplemente mo-
lesto por el costo de su arran-

L A R O R E^

PA ti T O

Arranque de jaguarzo...

Hierbas escasas.

Cubre la hierba; aparecen ja-
guarzos.

El jaguarzo invade el pasto.

que a tirón, por el empeora-
miento de los pastos que pro-
duce, porque en algunas esta-
ciones es un signo de regresión
de la dehesa.

Estas tierras flojas, que admi-
tirían cantidades ingentes de
materias orgánicas. mientras
son en algunas partes arenas
gruesas graníticas, lavadas has-
ta un grado que el cuarzo blan-
quea como cristal, en los bajos
son finas y profundas. La t.ierra
habla por sí en tal caso ; pero,
por si fuera poco, las plantas
actúan de indicadores, y en los
pri'meros, el citado jaguarzo,
alguna aulaga, los torviscos.
cardos corredores y pocas gra-
míneas viven victoriosos y tíni-
cos, mientras que en los se-
gundos y en las tierras medias,
algo más frescas, se asocian lo^
finos pastos ext.remeños de Lo-
liicm., Agrostis, Trifoliu-nz sv^h-
te.rrane2^.nt, Lotus, potentill^^.
carretón, pampillo y otras po-
co útiles, como amargón, fu-
maria, estelarias. card^s de
María, gamones, ceborranchas,
lirios silvestres, majuelos y
zarzas, y en todos la encina, de
lentísimo crecimiento, y el más
rápido y desarrollado alcorno-
que. .

Así, en estos suelos, el ara-
do de vertedera sólo los re-
vuelve una vez cada cinco a
ocho años, siendo este período
el que regula todas las opera-
ciones de la dehesa, según es-
tas tres secuencias coetáneas :

C U L T 1 V O

Medio barbecho con vertedera
giratoria.

Trigo, avena, cebada, según
tierras.

Leguminosa subre relvas (ve-
za, altramuz).
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Tambfén la^ oce,ia^ ^ncnentran .^ li Sombra de los alcorhoques Iny liuu^ pa^t^n^.
que las hi^^ieron fau^o^as.

Siguiendo tales seriaciones
se obtienen esquilmos favora-
bles, que bien aprovechados,
,y con una economía que tiene
su base en un justo y leal en-
tendimiento d e 1 propietario
con la mano de obra, hacen po-
sible la productividad de t.ie-
rras de otro rriodo inútiles.

Encinar. - Es el árbol que
hace historia. Allí t.ienen seña-
lados en sus anillos de creci-
miento el Descubrimiento de
América por porqueros que se
cobijaron bajo sus ramas; la
recuperación d e Olivenza v
Cheles ; la francesada ; el ban-
didaje serrano; el tranquilo
vivir de hoy. Sus troncos jóve-
nes hay que verlos de diez en
diez años para notarles su en-
grosamiento : diez años son ^^
centímetros; cuarenta años, 25
centímetros ; trescientos años,
60 centímetros. Aquí y allá, el
encinar se mixtifica eon el al-
cornoque liso y oscuro tronco
y ramas con manguitos dc b^r-
nizo.

Setenta encinas por hectárea
son una densidad apropiada,
de las que 10 a 15 individuos
son jóvenes árboles para cu-
brir muertes que alcanzan el
0,3 por 100 anual y claros ; 300
arrobas de leña por Ha. da el
encinar al podarlo, y de él sa-
len 60 arrobas de carhón, que

A(:RICULTURA

e1 ĉarbonero vende a 10 pese-
tas/a.; éste carbonea y va a
Inedias con el dueño, que po-
da sus encinas con el mayor
arte, c o n hábiles podadores
que, trepando por sus escalas
de un palo, hacen equilibrios
circenses cimbreando el ástil
de su hacha, y así pelan 15 ó
20 encinas diarias, dejando en
el suelo la leña para que el
carbonero corte la útil y que-
de esparcido el ramón o tara-
n^a, que libremente puede re-

coger el obrero de Barcarrota,
que debe ser considerado co-
mo un privilegiado de su cla-
se, pues a este esquilmo de pi-
conero se añade su parte en la
Bénéfica de Bienes de Propios,
el jornal-más bien alto, en
relación con el Centro de Es-
paña-y la comida baratísima
que le facilita el propietario.
Así, en esta época, cualquier
paro le permite hacer y aca-
rrear con dos burros, en un
largo día, 250 kilos de picón o
cisco, que le valen hoy 36 pese-
tas.

La encina áñade a este don
de los siete años el anual de
su dulce bellota. Un buen ár-
bol, adulto y productivo, da 35
kilos de fruto en un buen año
y, por término medio, una hec-
t.área, 300 kilos de bellota, que
fácilmente se convierten, en
toda una montanera, en tres
arrobas de carne que pone so-
bre sus huesos el cechino de
largo hocico e insaciable ape-
tito.

El past,o.-Finas y alimenti-
cias son las hierbas de estos
pastos extremeños, que se be-
nefician de la supresión de la
competencia de malas hierbas,
de jaras y torviscos. 75 kilos
de peso vivo por Ha. es capaz
de mantener este pasto, sin
ninguna mejora, salvo la re-
generación periódica de la al-

Cerdos de siete meses P^^^'^e^i^lo la llierba de Pi'[macera en ui^u dehesa estremei5a.
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ternativa. Cien hectáreas de es-
tms pastos, con su parte anual
de montanera y su sexta parte
de rastrojos veraniegos, en que
ya el pasto amarillea y sólo
ofrece a ovejas y cerdos las me-
nudas semillas de leguminosas,
pueden mantener 50 ovejas,
50 cerdos de engorde, dos va-
cas, una yunta de mulas y dos
burros, amén de gallinas y pa-
lomas, y aun puede sobrepa-
sarse esta cifra con las mejo-
c•as que se relacionaron como
posibles^

Concretamente, puede au-
mentarse la propórción de tré-
bol subterráneo, tan frecuente
y raquítico en estos pastizales,
con su siembra a voleo sobl•e
siembra de leguminosas ergui-
das, como, por ejemplo, los al-
tramuces. Pueden s, e m brarse
también Lolium y poas indíge-
nas y beneficiarse del resto de
fosfórico no asimilado por el
cereal, al que se enriquecicí con
una fertilización con superfos-
fato de cal, a la que tan visi-
blemente responden los cerea-
les en estas. tierras, y de cuy^
abono también se beneficiarán
las encinas.

Invierno largo y primavera
poco lluviosa son los peores
enemigos del buen pasto, mien-
t.ras que las circunst.ancias con-
t.rarias ofrecen prematuro y du-
radero alimento, en lo que a
las, ovejas hacen la competen-
cia los cerdos, que, reunidos en
la piara, dejan oír el monóto-
no y sordo chirriar de sus dien-
tes segando la hierba corta y
jugosa.

Cultivos. - Trigos, cebada,
avenas, vezas y altramuces son
las plantas, que interrumpen la
vegetación herbácea espontá-
nea para ofrecer blanca hari-
na a las personas que viven de
la hacienda y pienso al ganado.

Concretando más : trigo-al-
tramuz - pasto es la sucesión
más común ; trigos, de 600 ki-
los/Ha. ; altramuces, de 600
kilos/Ha., y exigencías parale-
las al trigo, tanto que se anu-
la su producción con otoñadas
lnalas y fríos inviernos.

El altramuz amargo y I ústi-
co suele ser buen bocado para
ovejas y cabras, pero puPde de-

jarse libremente al cerdo en
sus siembras, pues no lo toca-
rá ; al contrario, el altramuz
dulce y semidulce es más de-
seado, y hasta múltiples insec-
tos masticadores hacen presa
en él, destruyéndólo práctica-
mente.

Ganado. - El típico es el de
cerda, de raza extremeña y pe-
lo negro, cada vez más susti-
tuído por el de pelo rojo; ríls-
tico hasta cíerto punto, pues de
modo ineexplicable se le pre-
sentan pequeños alifafes y aun
graves dolencias, como el mal
rojo y la peste, que exigen la
vacunación preventiva o el sue-
ro anti-mal rojo o peste porci-
na, cuya aplicación es práctica
usual, constituyendo un gasto
notable que equivale a 10 pese-
tas p o r individuo y trata-
miento.

Dos verracos y 20 cerdas de
vientre, en sus típicas porque-
rizas en pendiente, limpias y
con un apartadero en un extre-
mo, tienen dos parideras en
enero y julio y producen 180
cerdos de engorde,. fácilmente
sostenibles por una dehesa de
400 hectáreas.

La oveja es la merina de Ba-
rros, de vellón muy apreciado

y buen precio, hasta 50 pesc-
tas/kilo en sucio, que añadc^n
así un esquilmo más a los y^l
numerosos citados, cuyo alto
valor actual explica el ascen-
dente valor de estas bellas y
magnífiĉas dehesas, que hoy se
cotízan de 5 a 12.000 pesetas,
según suelo, arbolado y situa-
ción.

La explotación más I•acional
es la que hace el gran propie-
tario, y que es copiada fielmen-
te, pero cón menos atenciones, .
por• la^ Benéficas explotadoras
de los bienes de propios, que
establecen un aprovechamien-
to colectivo de m^nt.anera, pas-
tos y rastrojeras, representa-
das por participación unitaria
,y én aprovechamiento indivi-
dual de la hoja de cultivos, di-
vidida en suertes canjeables y
vendibles.

La parcelación, en cualquic r
caso, sólo conducirá a destruir
una gran riqueza natural ,y a
establecer un bajo nivel de vi-
da en el asentado, pues dc una
superficie pequeña de tal cla-
se de suelo y en clima seme-
jante no puede seguirse más
que un mal vivir y un ataque
seguro a la integridad del ar-
holado.-J. N.

Distinciones
Orden Civil del

Orden de 15 de mayo de 1951.
por la que se concede el ingreso
en la Orden Civil de] Mérito Agrí-
cola a log señores siguientes (pu-
blicado en el Boletín Oficial del 14
de julio de 1951) :

Comendador de número

Don Clemente Cerdá Gómez.
Don Enrique Salgado Torres.
Don Marcelino Gómzález Haba.

Camendador ordinario

Don José Leno Valencia..
Don Alberto Romero de Tejada

Cuesta.
Don Amtonio González Miravalles.
Don Carlos de Haro Moreno.
Don Enrique Amado de] Campo.

Mérito Agrícola
por la que se concede el ingreso
en la Orde¢l. Civil del Mérito Agrí-
cola, con la categoría de Comen-
dador de número, a don Luis Jul-
ve Ceperuelo. (Bofetín Oficia; del
19 de julio de 1951.)

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

ARBOLES FRUTALEB. FORESTA-
LES Y SEMILLAS.-Lorenzo Saurct,
Plaza Berenguer IV y Avenida de los
Mártires, 65, LERIDA.

CONSTRUCCIONES y reparacionas
de conos de cemento armado. Apar-
tado 25, ALMENDRALEJO.

VIVEROS MARIANO TORRENTO.
A1'borícttltura, Florícultura. Camino
de Pícos. Mas Lladó. LERIDA.

Orden de] 12 de julio de I.951.
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XXXI Sesión Plenaria del Comité de la
Oficina Internacional del Vino

Los días 10 al 13 de septiem-
bre se ha celebrado en Madrid
la XXXI sesión plenaria del
Comité de la Oficina Interna-
cional del Vino. En primer lu-
gar se reunieron en el Ministe-
rio de Agricultura la Subcomi-
sión de Ampelografía, de Unifi-
cación de Métodos de Análisis,
de Definición Internacio^nal de
Vinos Especiales y de Determi-
nación de Precios de Coste.

E1 día 11 se celebró la XXXI
sesión oficial plenaria del Co-
mité, bajo la presidencia del
Barón Le Roy, presidente de di-
cho Comité, figurando también
en la presidencia el profeso^•
Dalmasso, de Italia; el señor
Da Costa, de Portugal, presi-
dente del ^Comité, y el señor
Asensio Villa, de España, figu-
rando como secretario de la se-
sión el director de la Oficina In-
ternacional del Vino, señor Sa-
marakis.

Asistieron a est a sesión los
siguientes países : Argel, Ale-
mania, Austria, Chile, España,
Francia, Grecia, Italia, I^uxem-
burgo, Marruecos, Países Bajos,
Portugal, Suiza, Túnez, Tur-
q u í a, Yugoslavia, Argentina,
Brasil, Estados Unidos y Unión
Sub-Africana.

La representación española
estuvo compuesto por los seño-
res Asensio Villa, vicepresiden-
te del Comité de la Oficina In-
ternacional del Vino y Jefe de
la Comisión; Jiménez Cuende,
Jefe de la Sección de Cultivos
del Ministerio de Agricultura;
Fex•nández Bobadilla, de la Es-
t.ación de Viticultira y Enología
de Jerez de la Frontera ; Esco-
riaza, Agregado agrónomo a la
Embajada de España en París;
Tarín, de la Unión de Coopera-
tivas Agrícolas; Xandri, profe-
sor de Enología del Instituto
Nacional Ageonómico, y Fedu-
chy del Centro de Ampelogra-
t'ía y Viticultura de Madrid.

Después de declarada abierta
la sesión, el señor Presidente
pronuncia tma alocución seña-
lanc.o la importante interven-

ción de España en el dominw
vitivinícola internacional y, en
particular, en el seno de la Ofi-
cina Internacional del Vino. A
continuación comenzó el Comi-
té a estudiar las distintas cues-
tiones inscritas en el orden del
día, empezando por las activi-
dades de la Oficina y la situa-
ción de la viticultura en el mun-
do. El examen de estos dos te-
mas dió lugar a la adopción de
acuerdos ^ concernientes, sobre
todo, a la difusión del Boletín
de la Oficina, la admisión en el
seno de los Congresos Interna-
cionales de la Federación Intex•-
nacional de las industrias y co-
mercio al por mayor de vinos
y la participación de la Oficina
como observador en la Asam-
blea de la CEA. En lo que con-
cierne más particularmente a la
colaboración de la Oficina In-
ternacional del Vino con la
FAO, el Comité señaló la im-
portancia de los productos de
la viña, desde el punto de vista
alimenticio y la labor primor-
dial que su cultivo tiene en la
economía de varios países y en
su comercio exterior. También
expresó la Asamblea su deseo
de que la FAO extienda al vino
y a los otros productos de la
viña sus e s t u d i o s sobre los
grandes productos básicos y so-
bre las graves consecuencias re
sultantes de las medidas adua-
neras y fiscales relativas, en ge-
neral, a los productos alimenti-
cios y particularmente al vino
y otros productos de la viña.

Por otra partc, acuerda la
Asamblea recomendar a los dis-
tintos países reglamentar, en
función de las posibilidades del
consumo del mercado europeo y
mundial, la orientación y la im-
portancia que hay que dar al
cultivo de la vid en cada uno de
los países vitícolas europeos y
norteafricanos, con la precau-
ción de evitar todo peligro de
superproducción por un ]ado,
y por otro, aplicar la política de
calidad definida por las resolu-
ciones del VI Congreso Inter-

nacional de la Viña y del Vino.
celebrado en Atenas en 1950.

También se recomienda pro-
curar una reducción progresiva
de los precios de coste de la
producción vitícola por una me-
jora de las condiciones de cul-
tivo y, en particular. por el des-
arrollo de la mecanización y
por una reconstitución racional
del viñedo, basada sobre la in-
vestigación de la calidad.

Igualmente es conveniente
tratar de reducir sensiblemente
pax•a conseguir un mayor con-
sumo de vino. los derechos y
tasas excesivos que gravan e]
vino. tanto para la import ación
como para la circulación y
venta.

Otra cuestión interesante se-
ría procurar un método europeo
común, con objeto de ampliar
la demanda y establecer la de-
claración obligatoria de las su-
perficies cultivadas y de ]as co-
^echas obtenidas, así como cen-
tralizar las estadísticas viníco
las.

E1 12 de septiembre, y duran-
te el curso de la continuación
de los t,rabajos del Comité, visi-
tó al mismo el Ministro de Agri-
cultura español, excelentísimo
señor don Rafael Cavestany,
antiguo vicepresidente del Co-
mité de la Oficina Internacional
del Vino, y con este motivo, el
px•esidente, señor Le Roy. le sa-
ludó muy cariñosamente en
nombre de todos los delegados.
Por su parte, el señor Ministro
se felicitó vivamente de que se
celebrara esta sesión en la ca-
pital de España y señaló todo el
interés que él dedicaba a los
problemas de la viña y el vino.

A continuación, el Comité es-
tudió el índice de las conclu-
siones de la Subcomisión para
los precios de coste presentados
por los señores Chaponnier y
Gombe, y se decide recomendar
a los distintos Gobiernos adhe-
ridos inicien los estudios nece-
sarios para determinar dichos
precios, tanto de la uva como
del vino, según las sugestiones
aprobadas y comunicar ]os re-
sult.ad^os a la Oficina Internacio-
nal del Vino.

También decide el Comité
contribuir a la coordinación de
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las investigaciones vitícolas y
enológicas y examinar, en el
porvenir, todas las iniciativas
que puedan favorecer y facili-
tar la cooperación en dicha ma-
teria. Igualmente se aprobaron
los trabajos preparatorios reali-
zados para establecer un regis-
tro ampelográfico internacional
y para difundir el plan. de pre-
sentación de los clones de las
mismas cepas. definiendo pre-
viamente s u s características
morfológicas y culturales.

Los días 18 y 19 de septiem-
bre continuaron en Cascaes,
cerca de Lisboa, los traba.jos del
Comité. En esta segunda parte
de la reunión, el presidente,
después de saludar a Portugal
en términos muy calurosos, rin-
dió homenaje a la memoria del
desaparecido presidente Barthe,
que presidió en dicho país el
V Congreso Internacional, en
1938.

Oída y discutida la ponencia
general del Conde Pehna Gar-
cía, se decide recomendar a los
países adheridos hacer lo posi-
ble para que el régimen fiscal
aplicable a las bodegas coope-
rativas fuera el mismo que
aquel al que están sometidos
los productores que a ella se
agrupan. Dada la importancia
de esta cuestión, se decide ins-
cribirla en el orden del día del
próximo Congreso.

Después de una exposición
del Conde Penha García respec-
to a la edición de un atlas uni-

versal de la viña y del vino, se
acuerda introducir ciertas mo-
dificaciones, a tener en cuenta
en la elaboración de las maquc-
tas ya proyectadas, como labor
previa para la realización ur-
gente de esta obra.

En lo que concierne a la uni-
ficación de los métodos de aná-
lisis, el Comité aprueba las con-
clusiones de la Subcomisión, re-
lativas, por una parte, a un mé-
todo rápido y sencillo, pero de
una precisión suficiente para
las transacciones comerciales ;
y de otro, un método lo más
preciso y exacto posible, que
fuera utilizado en las investiga-
ciones científicas, estableciendo
Boletines de Análisis oficiales
internacionales para los labora-
torios.

Respecto a la definición inter-
nacional de los vinos especia-
les, después de larga delibera-
ción, y teniendo en cuenta las
divergencias manifestadas so-
bre el empleo de los calificati-
vos para cada clase de vino,

Dos aspectos de la ^1.1^,^1 Sesión

Plenaria del Comité de [a. (^ficrria

Liternacronal del {'`i^to

aprueba la definición técnica dc
las diferentes categorías y de-
cide establecer un inventario
de los vinos especiales.

Por último, la sesión de clau-
sura tuvo lugar el 21 de sep-
tiembre, presidiéndola el señor
presidente del Instituto del Vi-
no de Oporto, señor Costa Lima.
Durante esta sesión, el Comité
aprobó el proyecto de orden del
día para el VII Congreso Inter-
nacional, que se celebrará en
Italia en 1953, y decidió que la
XXIII sesión plenaria del Co-
mité tenga lugar en Friburgo
(Alemania), en agosto de 1J5?.

11ĉ 1 Comité, después de haber
oído la lectura de1 texto defini-
tivo de las resolucionc^s pro-
puestas y haberlas aprobado.
proccde a la renovación de la
Comisión de la Oficina Interna-
cional del Vino, que queda cons-
tituída por los siguientes seño-
res : Le Roy (hrancia), presi-
dente del Comité ; Dalmasso
(Italia), Asensio Villa (Fspañal
y Da Costa (Portugal).
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Toma de posesión del nuevo
Subsecretario de Agriculrura

El pasado día 11 tomó posesión
de su cargo el nuevo Subsecreta-
rio de Agricultura, Ilustrísimo se-
ñor don Alfredo Cejudo Lleget.

Presidió el acto el Ministro del
Departamento, señor Cavestany,
asistiendo el de Hacienda señor
Gómez Llano ; el Subsecretario
saliente, señor Lamo de Espino-
sa ; todos los Directores generales
del Ministerio y el personal del
mismo.

EI señor Ministro de Agricultura
comenzó expresando su senti-
miento por perder un colaborador
de la valía del señor Lamo de Es-
pinosa, quien ha desarrollado du-
rante los seis años de labor un in-
gente volumen de trabajo, orien-
tado siempre hacia las más altas
metas del servicio a la Patria ce-
lebrando, por otra parte, que al
cesar como Subsecretario, conti-
núe unido al Ministerio desde el
Instituto de Estudios Agro-Socia-
les y como representante de aquel
Departamento en el Instituto Na-
cional de Industria. A continua-
ción. el señor Cavestany hizo

grandes elogios del nuevo Subse-
cretario, del que espera una fruc
tífera labor.

El señor Lamo de Espinosa ma-
nifestó que, al abandonar el car

go, se muestra satisfecho, porque

cree ha puesto de su parte ..uanto

podía y cabía hacer en los difíciles

momentos por que ha atravesado

durante estos últimos años la agri

cultura española. Expresó su gra-

titud a todo el personal del ^/Iinis-

terio por la colaboración r,ue le ha

prestado.

Por último, el señor Cejudo

agradeció al ,Jefe del Estado, al

Gobierno y al Ministro de Agri-

cultura. la designación para este

cargo, y tras de manifestar su

completa identificación con la po-

lítica agraria del régimen, declarcí

que puede contar el señor Caves-

tany con su máximo esfuerzo para

todo cuanto redunde en beneficio

de la agricultura patria.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos por la numerosa con
currencia que acudió al acto

Cultivos hipervegetativos de patatas
Con el nombre de cultivo hi-

pervegetativo de patatas se de-
signa en Hungría la obten-
ción de tubérculos en las axi-
las de las hojas, después de ob-
tenida la cosecha ordinaria. E1
principio del método es el si-
guiente :

Después de la coe^echa se
cogen de las plantas sanas ho-
jas aun verdes, que se ponen
unas encima de otras, como las
tejas de un tejado, colocando
tierra entre ellas, de modo que
quede un extremo libre El
conjunto se mantiene húmedo,
y a las cuatro o cinco semanas
se forman pequeños tubércu-
los en las axilas que se reco-
gen. En lugar de poner las ho-

jas en tierra se pueden poner
en serrín de madera.

Los pequeños tubérculos re-
cogidos se guardan hasta la
época de siembra en sitío no
muy seco. Antes de sembrar-
los se los germina previamen-
te y después se siembra a 60
por 20 cm. Los pequeños t,u-
bérculos tienen un gran poder
germinat.ivo, pero conviene po-
nerlos, en tierra bien labrada.
Las plantas obtenidas de ellos
muestran al principio un des-
arrollo algo lento, pero termi-
n a n desarrollándose normal-
mente con un potente sistema
radicular. La cosecha de estos
tubérculos tíene lugar dos o
tres semanas después de la co-

secha ordinaria. Como los tu-
bérculos axilares son muy pe-
queños, sólo se necesitan, por
hectárea, de 125 a 170 kilos pa-
ra la siembra.

En 1949 se han realizado en
^'ageningen unas experiencias
según el método hipervegetati-
vo húngaro. Se tomaron hojas
de las variedades Eersteling,
Rode Eersteling. Ideal, Sas-
kia y Bintje, que se pusieron
en tíerra húmeda en la forma
indicada. A las tres o cuatro se-
manas se formaron los tu-
bérculos axilares, que, recolec-
tados, se vió que variaban en-
tre 5 y 25 mm. La variedad
Bintje produjo los mejores tu-
bér•culos, lo que hay que atri-
buir al mejor estado de las ho-
jas empleadas, ya que las de
las demás variedades no esta-
ban tan verdes.

I.os tubérculos así obtenidos
se sembraron en la primavera
de 1950. E1 peso medio de los
tubérculos de la raza Bintje
fué de dos gramos, mientras
que los tubérculos de las otras
variedades pesaron menos de
un gramo. E1 número de tu-
bérculos obtenidos fué peque-
ño, con lo que la experíencia
no tuvo gran amplitud. Los tu-
bérculos obtenidos se sembra-
ron a distancia de 30 por 40
centímetros, y para su compa-
ración se sembraron también
tubérculos ordinarios de 1 a s
mismas variedades obtenidos
en los mismos campos, tam-
bién de la cosecha de 1949 Es-
tos tubérculos ordinarios s e
sembraron a distancias de 60
por 40 centímetros.

Los tubérculos axilares pr•o-
dujeron menos cosecha que los
tubérculos ordinarios. La dis-
minución de cosecha fué me-
nor en la variedad Bintje. Los
tubérculos obtenidos de los tu-
bérculos axilares fueron tam-
bién más pequeños que los que
suministraron 1 o s tubérculos
ordinarios.

Los resultados indicados en
las experiencias de Wagenin-
gen no pueden considerarse
como definitivos, ya que sólo
reflejan una experiencia, y és-
ta no fué normal, por las hojas
empleadas. -J. R. S.
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EI problema de la alimentación
mundial

En el último siglo y medio,
la población mundial ha varia-
do desde quinientos millones en
1700 a dos mil trescientos en
1950. Por otra parte, la alimen-
tación mundial se ha mej^rado
en cantidad y calidad, habién-
dose consumido cada año más
alimentos de origen animal y
menos de origen vegetal. E1
aumento anual de la población
mundial es actualmente de 20
millones, no pudiéndose decir
si esta cifra se mantendrá en
el futuro o variará. La teoría
de Malthus no se ha cumplido
hasta ahora, porque el incre-
mento de la población ha sido
menor de lo que él suponía,
mientras que el aumento de la
producción de alimentos, como
consecuencia de diversas in-
vestigaciones científicas, ha si-
do muy superior a lo que él
calculaba.

Como investigaciones cientí-
ficas de gran importancia en la
producción de alimentos re-
cordaremos la teoría mineral
de Liebig, origen de la actual
industria de abonos químicos
y la fijación del nitrógeno at-
mosférico, s e g ú n Haber y
Bosch, origen de los abonos ni-
trogenados sintéticos.

Las diversas investigaciones
científicas han producido er.
unos sesenta y seis años la du-
plicación de las cosechas. Este
aumento de cosecha se debe,
en un 50 por 100 al empleo de
abonos químicos, en un 25 por
100 a las investigaciones gené-
ticas que se han producido va-
r•iedades de plantas y razas de
animales más productivas que
las antiguas y en un 25 por 100
a la mejora de los métodos de
cultivo, alternativas, lucha con-
tra enfermedades de plantas,
etcétera.

Después de la segunda gue-
rra mundial varios escritores se
han vuelto nuevamente pesimis-
tas sobre el futuro de la prcduc-
ción de alimentos en relación
con el incremento de la pobla-
ción. Otros escritores e investi-

gadores son optimistas, alegan-
do las siguientes causas :

l.a Los abonos químicos pro-
ducirán en lo sucesivo nuevos
incrementos de cosecha, como
lo han hecho hasta ahora, una
vez que se empleen en la inten-
sidad debida, cosa de la que se
está aún muy lejos en la mayo-
ría de los países. En 1880 cal-
culaba Kiihn en el campo de ex-
periencias de la Universidad de
Halle un abonado por hectárea
de 40 kilos de N., 60 kilos de P.
y 80 kilos de K. por hectárea,
mientras que el consumo de
abonos en Alemania, en el pe-
río 1936-1938, fué de 26 kilos de
N., 26 kilos de P. y 44 kilos de
K. Esta disminución en el em-
pleo de los abonos ha supuesto
para Alemania, según Roemer,
una disminución d e cosecha
anual de seis millones de tone-
ladas de cereales, o sea, 300 gra-
mos de pan por cabeza y día.
Otros países tienen un consumo
de abonos muy inferior al de
Alemania y, por tanto, el au-
mento de los mismos producirá
cuantioso incremento en las co-
sechas.

2.° Hasta ahora el aumento
de producción anual de cosecha,
debido a los trabajos genéticos
en lo que va de siglo, ha sido
de 0,5 por 100 (25 por 100 en
cincuenta años). Los investiga-
dores suponen que las investi-
gaciones genéticas err curso y
las del futuro producirán como
mínimo este aumento anual, ale-
gando en apoyo los ejemplos si-
guientes :

a) Maíces híbridos; é s t o s
producen un 25 por 100 de co-
secha sobre los maíces ordina-
rios y son el resultado de unos
cuarenta años de investigación,
pues se empezaron en 1903, por
Shull.

b) En caña de azúcar han
conseguido los holandeses en
Indonesia en veinticinco años
pasar de una producción de 80
a 170 quintales métricos de azú-
car, lo que supone un aumento
por hectárea de 3 por 100 anual,

eS deClr, Se1S VCCes SLlperlOr' al

0,5 por 100 antes indicado.
c) L o s trabajos genéticos

han producido igualmente re-
sultados sensibles en los micro-
organismos, recordando quc cl
doctor Thren, e n Alemania,
consiguió aislar estirpes de le-
nicillium, que produjeron cua-
tro veces más cantidad de pe-
nicilina que el material de par-
tida.

3.a Las enfermedades de las
plantas originan grandes pérdi-
das de cosechas que se pueden
calcular en un 15 por 100 para
el Centro y Norte de 11:uropa,
llegando al 25, y a veces al 50,
en países subtropicales y tropi-
cales. Algunas de estas enfer-
medades se pueden combatir o
disminuir mucho sus efectos
con la obtención de v a r i e-
dades resistentes, recordando
que variedades de cebada re-
sistentes al Erysiphe txraminis
producen del 10 al 12 por 100
más. Las variedades de trígo
americanas y canadienses resis-
tentes a las royas obtenidas du-
rante veinte años de investiga-
ciones, con un gasto anual dc
un millón de dólares, producen
en Estados Unidos y Canadá un
aumento de cosecha anual de
440 millones de dólares.

4.a Los nuevos preparados a
base de DDT y del grupo hexa
y otros obtenidos en los últimos
años son muy eficaces. Igual-
mente los preparados a ba^e de
hormonas para la lucha contra
las malas hierbas, obtenidos en
los últimos años, han resultado
de tal eficacia, que sc emplean
ya en Améríca y Canadá en mi-
les de hectáreas.

5.^ La conservación de los
alimentos producidos, tanto en
bodegas como en silos y frigo-
r•íficos, ha reducido en los últi-
mos años grandementc las pér-
didas.

6.a La producción de proteí-
na y grasas por rnicroorganis-
mos han hecho en los írltimos
a ñ o s enormes progresos, ha-
biéndose construído ya en va-
rios países fábricas para la pr•o-
ducción de estos importantes
elementos a base de levaduras.
En España también se ha tra-
bajado últimamente e n estas
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cuestiones bajo la dirección del
ilustre Ingeniero Agrónomo se-
ñor Marcilla, hace poco falle-
cido.

7.a La transformación de se-
CanO en 1'egadl0 aUI11P.nta laS CO-

sechas grandemente, lo que ^n
un país lluvioso, como alema-
nia, supone un incremen+o del
30 al 35 por 100. En paí^Ps si^b-
tropicales y tropicales es^.^ in-
cremento es superior al lu0 p^r
100. 200 por 100 y más.

8." E1 incremento de la su-
perficie de cultivos en varios

pafses producirá asimismo con-
siderable aumento de cosechas.
En Africa, Australia y América
del Sur existen muchas posibi-
lidades en este terreno.

Las ideas apuntadas en los
apartados anteriores nos indi-
can que la producción de ali-
mentos puede aumentarse aún
grandemente, y no hay razón de
ser pesimista en el futuro, a
menos que nuevas guerras im-
pidan la producción de alimen-
tos a que hacemos referencia.

Una nueva variedad de remolacha azucarera
La Oficina Alemana de Se-

millas de Rethmar ha aproba-
do, en febrero de este año, una
nueva variedad de remolacha
de la casa Kleinwanzleben, lla-
mada «Poly». Esta variedad ha
sido obtenida por polyploidía,
por el doctor Schloesser, que
empezó en 1938 sus trabajos
de multiplicación de cromoso-
mas.

Como punto de partida han

Coeeche Qm /Ha.

1947:
Abanlul q Rcls[iva

E ... ... ... 367 100
I^T . . . .. . .. . 336 9l ;6
Polv ... ... 331 90.3

1948:

E ... ... ... 5'?4 100
N ... ... ... 470 89.7
Poly ... ... 494 94,3

superficic de é s t a s es ma-
yor y de color verde más in-
tenso. La raíz es más redon-
deada, poseyendo menos sur-
cos, y, por tanto, más fácil de
limpiar y mejor para trabajar
en la fábrica.

Respecto a la cosecha, pola-
rización y azúcar por ha. de la
nueva variedad, en relación con
las E y N, nos dan idea las si-
guientes cifras :

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRON0^90S

Iteingresos.-Don Salvador Trevija-

no blolina.
Sic7^ern2imerarios -Don Carlos Val-

dés Ruiz y don Pedro :^iela Mela.
Superntimer¢rio en ¢cti t•o. - Don

Eduardo San Juan Balbas.
Destinos.-A la Jefatura Agronómi^

ca de Cádiz, don F'rancisco Puerta
Yáñez Barnuevo. A1 Instituto Nacio-

nal de Colonización, don Juan de La-
ra :vieto.-Como enlace entre el Ser-
vicio de Defensa contra Fraudes y e]
Instituto de Semillas Selectas, don
Jorge Montojo Sureda.

PERITOS AGRICOLAS

Asccnsos.-A Superior de sei;unda
clase, don Gonzalo Ruiz Arambttru ,y
don Fernando Bravo Villasante; a Su-
perior de segunda clase. don Ricar-
do Salas Marco, don José María Mar-
tínez Armisén ,y don Domingo Mozo
Izquierdo; a Mayores dc primera

clase, don Vicente Martínez Cros, don
Angel Sáiz Asegurado, don Manuel
Lamraca Martínez, don Jestís Gil
Blanco y don César Flores Fernán-
dez; a Mayores de segunda clase.
don Francisco Puerta Puerta, don
Juan Mataollana Ventura, don Fran-
cisco Medina Chuán, don Francisco
Javier Cavero Lasíls, don Cipriano
Mata Portolés, don José Antonio Al-
varez Alonso; a Mayor de tercera
clase, don Joaqufn Ortiz .Iuan, don
.l^Iartín Vicente Crochi, don José Ma-
ría Galicia Esparza, don Migttel Giles
Zarza, don Justo Manuel Rodríguez
Ramiro y don José Campos Escobar;
a Perito primero, don Antonio Miguel

Bravo Soler, don F'ederico Jiménez
López, don Angel Pérez Fernández.
don Diego Lamoneda Pérez, don José
María de los Riscos Camacho, don Ar-
turo de León Canser ,y don Rafael
Velarde Arteaga.

Ingresos.Don José Fernando Co-
lón Iglesias, don José Ramos Cholbi.
don Francisco Gómez Bernardo y don

Lope Casero Hernández.
Reingresos.-Don Miguel Giles Zar-

za, don Jerónimo Gil Luquc ,y d^n
César Arróniz Beviar.

F¢llecimientos. - Don Fermín La-
drón de Cegama.

Jubilación.-Don José AR_ uado Va-
llecruz.

Su^^crn^ecmer¢rio.-Don Manuel Co-
rredor Arana.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Valencia, don Federico Ausina
March; a la Jefatura A^ronómica de

Avila, don Rafael Silvestre Alcalde
de Baeza, y a la Jefatura Agronómica
de Orense, don José Marla Arizcún
Cerecedo.

Polarización (^/o) Azúcar Qm /Ha.

Abnoluta Relahva Abaoluto Relativo

16,66 100,0
17,42 104,7
18,05 108,4

17,31 100
17,89 103,3
18,49 106,7

61 100
58,5 95,8
59,6 97,6

90,7 100
84,1 92;8
91,3 100,8

servido las mejores falnilias de
las colecciones E, W, Z y ZZ, de
la casa Kleinwanzleben, obte-
nidas por el doctor F. Schnei-
der. Estas familias poseen 18
cromosomas en estado diploi-
de, y mediante mutación pro-
vocada unas veces por frío y
otras de colchicina ha conse-
guido el doctor Schloesser ob-
tener la variedad «Poly» con
36 cromosomas (tetraploidesl.

La nueva variedad se dife-
rencia bastante en su aspecto
de las variedades ordinarias di-
ploides. Los peciolos de las
hojas son cortos y gruesos y la

Como vemos, con la nueva
variedad «Poly» se obtiene tan
buen rendimiento como con la
dirección de mejora N y un va-
lor de polarización como en Z,
con lo que se ha conseguido
en la nueva variedad unir las
características producción por
hectárea y riqueza en azúcar.

En las fábricas de la casa
Kleinwanzleben, e n Einbeck,
se han realizado más mutacio-
nes, y se espera que pl°onto po-
drán lanzarse al mercado nue-
vas variedades poliploides, que
desplazarán a muchas de las
antiguas variedades diploides.
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POTENCIOMETRO ELECTRONICO PARA

LA MEDICION DEL P. H. :(Acidez) en:

Determinación de lo acidez
en unos segundos

Aceites

Conservas

Leches

Quesos

Sueros

Tierras

Vinagres

Vinos

Zumos de frutas

DETECTOR ELECTRONICO^"ARIAME" PARA

lA MEDICION DE LA HUMEDAD EN lOS
TRIGOS Y HARINAS ^__

PRECISION

Y RAPIDEZ

Determinación de la
humedad en unos segundos

SOLICITE FOLLETO DE INSTRUCCIONES QUE LE REMITIREMOS COMPLETAMENTE
GRATIS Y CONTESTAREMOS A CUANTAS CONSULTAS DESEE USTED HACERNOS

DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA:

I.M.A.DOMINGOMEZ
C.° de Barcelona, 20 - VALENCIA

T e I é f o n o s : 1 2705 - 534'46

Á

Casa fundada en 1888



La nueva variedad "Vigo" de trigo americano
E1 periódico La^^.dwirtsch.aft-

liclze Nachrich.ten aus den Ve-
rein^igten. Staaten. que se edi-
ta en Viena, reproduce un ar-
tículo de H. K. Lathrope, pu-
blicado en el per^ód^co ameri-
cano The Farm ^unrterh/; so-
bre una nueva variedad de t.ri-
go americana, cuyas principa-
les características vamos a in-
dicar.

La nueva variedad de trigo
americana ha sido denomina-
da Vigo, en honor de Fran-
cisco Vígo, quc al final del si-
glo xvrtr trabajó en América
sobre el problema de la coloni-
zación. T.a variedad ha sido ob-
tenida por los doctores R. M.
Cald^^•el y L. E. Compton, de
Tndiana, después de catorce
años de trabajo. Es el resulta-
do de un cruzamiento entre las
variedades Fultz y Trumbull.
La primera variedad es resis-
tente a las royas, pero sensible
al carbón, mientras que la se-
gunda variedad es resistente al
carhón ,y sensible a las royas.

La ídea del cruzamiento era
la obtención de una variedad
que uniese las características
de resistencia a royas y carbón
de ambos padres.

El cn^zamiento se realizó en
1932, v durante varios años se
realizaron ensa,yos de las se-
millas ohtenidas en diferentes
campos. En IA39 se poseían ya
^cmillas suficicntes, y las expe-
riencias se continuaron fuera
dcl F.stad^ dc Tndiana, para
vcr cómo se comportaha la
nuc^•a variedad en difcrentes
suclos v climas.

Durantc los años 1940-194F
se realizaron más de 30 expe-
riencias en distintos campos,
cuya media arrojó un rendi-
miento de la variedad Vi^n de
2.500 kilos por ha., mientras
que la variedad Trumhull, que
es la más productiva de las
pro^enitoras, s ó 1 o produjo
2.100 kilos por ha. La produc-
ción de la variedad Vi^o es su-
perior a la de los padres, de-
bido al fenómeno de transgre-
sión.

La variedad Vigo es resis-

AQRI^ULTURA

tente a las royas y carbón ; pe-
ro, teniendo en cuenta que el
cruzamiento origen de la mis-
ma se hizo en 1932, en el que
sólo se conocían 55 razas de ro-
yas y 10 razas de carbón, mien-
tras quc en la actualidad se co-
nocen 130 razas de ro,yas y 11.
razas de carbón, es posible que

al ampliarse la superficie de
cultivo de esta nueva variedad
sea atacada por algunos de los
nuevos biot.ipos de royas y car-
bones descubiertos en los tílti-
mos años.

En diferentes experiencias
realizadas ha quedado confir-
mada la gran productividad de
la variedad Vigo, que es bas-
tante resist.ente al encamado.

EI consumo mundial de fertilizantes
La F. A. 0. ha publicado un

informe sobre fertilizantes, en
cl cual sc indica que, desde la
iniciación del período de pos-
guerra, el consumo mundial de
nitrógeno, ácido fosfórico y po-
tasa ha llcgado casi a dupli-
carse, alcanzando, en el año
que terminó el 30 de iunio de
7 951, la cifra sin precedentes
de 13.900.000 toneladas Los
datos recibidos de 85 países,
respecto a la producción _y al
ttso de fertilizantes en sus te-
rritorios, demuestran que to-
dos los Continentes han com-
partido cste tremendo aumen-
tn de consumo. La prodttcción
de Europa lle^;ó a ser la mitad
de la producción mundial.

La demanda de fertilizantes
si:^ue aumentando: pero. para
satisfacerla. el mundo. segím
scñala el informe, está pasan-
do por tu^a escasez de azufre,
material indispensable para la

producción de superfosfatos y
de sulfato amónico. las dos sus-
tancias que más se usan en la
fabricación d e fertilizantes.
ITna escasez de azufre pondría
en peligro la producción de
carne, cereales y productos
lácteos, especialmente en Afrí-
ca, nceanía ,y América del Nor-
te. En consecuencia, todas las
naciones tendrán que hac..er un
uso muy prudente dcl azufre
de que disponen.

Las nerspectivas para 1951-
52 indican un aumento en la
produccicín de nitrógeno ,y po-
tasa, si bien en lo que se refie-
re a superfosfato es necesario
organizar su emp]eo y distri-
hución en la forma más econó-
mica, a fin de asegurar que es-
tas sustancias sean aprovecha-
das lo más ventajosamente pa-
ra aumentar la poducción de
alimentos.

Primer centenario de ^a colmena movilista
La Sección Apícola de la

T7nión Catalana de Aviculto-
res y Cunicultores ha organi-
zado. para últimos del actual
mes de octuhre, la celebración
en Fĉarcelona de] I Centénario
de ]a Invención de la Colmena
Ulovilista, por Lorenzo Larrain
Lanystroth, y a tal fin ha pre-
parado tm prog^rama completo
de act.os, cu,yas principales di-
rectrices son :

Exposición apícola en sus
mtíltiples aspectos.

Exposición botánica (herba-
rio y fl^ra melíferal.

Exposición bibliográfica (na-
ci^nal y extranjera).

Exposición filatélica y nu-

mismática sobre alegorías apí-
colas.

Exposición de los más varia-
dos tipos de colmena, desde la
primitiva a la actual

Concurso literario.
Concurso fotográfico, artísti-

co ,y humorístico.

Asimismo se dará un ciclo
de conferencias por las más
dest.acadas personalidades en
cada una de las especialidades
,y se proyectarán películas ,y
documentales de elevado inte-
rés apícola.

Se han establecido varios
premios para premiar los con-
cursos abiertos al efecto.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
Y LEGUMBR.E^

Se ha acentuado la baja de la
patata de consumo en todo el
ámbito nacional, tendiendo a
igualarse todos los mercados,
por lo que han sido las zonas de
Orense y Rioja las que más han
acusado el descenso; en la re-
gión catalana se aprecia una
mayor firmeza, con precios que
en estas circunstancias se pue-
den considerar altos, ya que en
el Vallés venden los agri.culto-
res a 1,25 pesetas un kilogramo
y en Gerona, a 1,15 pesetas.

Todos los pronósticos hacen
^uponer una baja aun mayor en
noviembre y diciembre ; enton-
ces se hallarán totalmente en
el mercado las segundas cose-
chas, que empezarán a prime-
ros de oct.ubre en Almería y
continuarán en noviembre en
Málaga, Sevilla, Cádiz y Barce-
lona ; en las primeras la cose-
cha será magnífica, no así en
Barcelona, que ha mermado
mucho por los temporales. En
diciembre se continuará en el
resto de las zonas litorales ;
igua'.mente en noviembre esta-
rá totalmente terminada la
magnífica cosecha de Castilla la
Vieja, León, Galicia y Alava.

Existe, pues, una fundada
1>reocupación por la colocación
cle los excedentes, que no pue-
den ser absorhidos por la gana-
clería o industria por falta de
costumbre o insuficientes fábri-
cas para su aprovechamiento.

Todos piensan en unas expor-
t,aciones al extranjero, donde
parece que las cosechas no son
como el año anterior; sin em-
hargo son muchas las condicio-
nes precisas para que estas ope-
raciones se realicen ; incluso el
mercado de Marruecos español
queda totalmente cerrado, justi-
cando tal sitttación en la exis-
tencia del escarabajo en la Pen-
ínsula ; por esto se ha reem-
barcado una part.ida de patata
metropolitana. Convendría re-
considerar esta sitttación, pues
en Marruecos español se r.ecibe
patata de semilla de Francia
Holanda y Alemania, y este año

de consumo de l3élgica, países
en que también existe el escara-
bajo, simplemente porqtze los
embarques están amparados por
un certificado fitosanitario de
origen que da garantías respec-
to a la Dorifora.

Estas exportaciones a Ma-
rruecos serían una válvula a
nuestra situación pues es el
primer año que podemos com-
petir en precio y calidad de las
patatas tardías con las extran-
jeras. Bastaría que Marr^^ecos y
nuestras plazas de soberanía
dieran igua] trato que dan a las
patatas extranjeras a ]as nacio-
nales, exigiendo el mismo tipo
de certificado fitosanitario v las
mismas inspecciones al arribo.

I\To es nada extraño que nues-
tra patata se pueda ofrecer fob a
1.400 pesetas la Tm. frente a la
alemana, la holandesa v la fran-
cesa.

Igual situación relativa hay
con la pat.ata de siembra ; es
posible colocar en origen la pa-
tata tardía seleccionada a 1.9^0
pesetas Tm , mientras que la
holandesa de algunas varieda-
des como Alfa se irán a 2R0 flo-
rines Tm. f^b; la inglesa a 2R
libras Tm. fob. y la francesa, a
?3.000 francos Tm. fob.

EI hecho es que con un mer-
cado en baja nadie se atreee a
operar, y tampoco el agricultor
tiene tm gran interés en ven-
der a estos precios, que ,ya casi
compiten con la cebada en la
alimentación de cerdos ; así en
Murcia, el precio medio de la
cebada. a 3 pesetas kilo, pone la
arroba de cerdo a 1F5 pesetas, y
con patat.as comerciales a 0,9^
pesetas, que es el precio hoy ge-
neral (baja a 0,70 pesetas kilo
por desecho), pone la arroba de
cerdo a 170 pesetas.

Es posible que haya así una
solución parcial dentro del cam-
po, pues en el mercado todos
los síntomas son de mejoría de
la alimentación humana. attn-
que también es verdad que si se
exceptúan las patatas, las dife-
rencias entre el precio de com-

pra al agricultor y el de venta
al público son mu,y considera-
bles.

E1 agricultor, en vista de la
^ituación, se ha lanzado ±am-
hión a vender directamente al
consumidor dentro de tm radio
de acción limitado.

Todas estas consideracione;:
llevan a pensar en una contrac-
ción de la siemhra de patata en
los próximos meses, lo cual es.
sobro todo, posible en Andah^-
cía occidental, donde está re-
sultando más remuneradora ]a
remolacha, y al menos, eii c^,o
de catástrofe agrícola, las pér-
didas son menores a causa del
menor valor de ]a semilla.

En otras regiones son má^ di-
fíciles estos desplazamientos dc
cultivo, y sólo aquellas tierras
marginales para la patata ser^in
abandonadas ; si la contracci,hn
de siembre es del 15 por 1 ^0,
con un año mediano puede con-
siderarse abastecido el mercad^^
nacional dentro de un régimz^n
de libertad, en el que el equili-
brio no se puede obtener rápida-
mente, sobre todo exist.iendo la
anomalía de una producción in-
tervenida, con t.oda necesidad,
por sectores.

Resumiendo cifras de algtmas
provincias, se observa la reali
dad de esta situación en el cua-
dro de la página siguiente.

A1 ptíblico aparecen, como es
natural, considerables diferen-
cias de precio en las grandes
capitales, tanto por la influencia
de los distintos barrios, como
por la clasificación de tuhércu-
]os que efectúa el comerciante.

F.n algunas zonas se aprecian
notables variaciones en los pre-
cios, ello es debido a la mayor
cotización de algunas varieda-
des, como la Aliñá en Barcelo-
na, Cazona en Lugo, Roja Ri-
ñón en Madrid y, en general,
las de carne roja (Furore, Cam-
po de Río), que se cotizan al
agricultor hast.a 0,20 pesetas
más por kilogramo.

Este hecho repercutirá en
las apetencias de variedades pa-
ra siembra, notándose que de-
caerán las que se manchan o
ahuecan.

En el extranjero los precios
de ]a patata van en alza, espe-
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P R O V I N C 1 A 5
Precios

el agricultor
Precios

de mnyorietas
Precios

al páblico
por 6g. Kg. K^.

Valladolid ... ... ... .. 0,90 1,20 1,30-1,50
(Ierona ... ... ... ... .. 0,95-1 1,20-1,40 1,30-1,65
liilbao ... ... ... ... .. 0•90
Alicante ... ... ... ... 0,80 1 1,20-1,30
Málaga ... ... ... ... .. 1,25-1,35 1,40-1,60
Rarcelona ... ... ... .. 1,25-1,35 1,15-1,50 1,70-2,10
Alava ... ... ... ... ... 0,70
Oren se . . . . . . . . . . . . . 0, 80-0,90 1,05-1,10 1,20
Valencia ... ... ... ... 1
Burgos ... ... ... ... .. 0,70- 0,80 1,20 1,50-1,70
Lugo ... ... ... ... ... 0,70-1,20
Castellón de la Plana 1 1,15-1,20
Palencia ... ... ... ... 0,70
Navarra ... ... ... ... 0,70 1,20
I^ogroño ... ... ... ... 0,70-0,75
Madrid ... ... ... ... 0,90-1 1,10-1,40 1,50-2,10
Lérida ... ... ... ... .. 1,20-1,25
Oviedo ... ... ... ... .. 1-1,05 1,20-1,25
León ... ... ... ...

cialmente en Alemania, donde
existe cierta inquietud entre el
consumidor, por la subida debi-
da a la corta cosecha, de unos
'?3 millones de toneladas, resul-
tando que el consumo para cer-
dos es más remunerador al agri-
cultor que la venta para consu-
mo humano. Sohre estación se
cotiza a 6 marcos el saco de 50
kilogramos.

En Italia, las patatas redon-
das s/w se cotizan a 20 liras el
k ilogramo.

En Francia hay alguna ex-
portación de consumo al Norte
de Marruecos, procedente de los
departamentos del Norte, coti-
zándose la Bintje a 9,25-9,75
francos kilogramo. Y la Acker-
segen a 7,5-7,75 francos kilo so-
bre vagón origen.

El día 2 de octubre se cerró el
plazo de recepción de instancias
para importar patata de siem-
bra extranjera; en el anuncio
se detallan las variedades y pro-
cedencias fijándose cifras topes,
lo que hace suponer que las im-
portaciones no rebasarán en
mucho las 2.500 Tm.

Se confirma la gran produc-
ción de excelente semilla nacio-
nal, que será de precio notable-
mente inferior al de la campaña
anterior, lo que contribuirá a
reducir la posible contrac.ción
en la siembra ; el precio de ven-
ta al público de la patata de

0.70-0,75

consumo dará una orientación
sobre el precio de la de siembra
al agricultor, pero es aún pre-
maturo lanzar cifras, porque las
casas productoras no han em-
pezado a recoger sus semillas a
los colaboradores; éstos tienen
ya casi terminada la recolección
de su patata.

El Servicio de la Patata de
Siembra tienen en marcha los
planes de distribución y orien-
tación de mercados, y es pre-
ocupación de todos los agricul=
tores disponer de las semillas
lo antes posible, salvo en el
Centro y Castilla la Vieja, que
por sus condiciones climáticas
siembran a partir de marzo has-
ta junio y aun julio, como ha
sucedido este año. Es de desear
que todas las dificultades dP di-
visas, vagones, fletes y demás
que contribuyan a los retrasos
sean superadas oportunamente
para dar esta satisfacción a
nuestro agro, pues ello redun-
dará en pro de la economía na-
cional, ya que podrían hacerse
exportaciones en abril, este año
con toda oportunidad por la
cortedad de las cosechas euro-
peas.

En cuanto a las legumbres.
puede decirse que el garbanzo
ha tenido, en general, una cose-
cha excelente, de que son refle-
jo los precios actuales al agri-
cultor, aunque en est,o influye

casi todavía más la impresión
producida por las importacio-
nes, cuyo volumen se considera
en los medios agrícolas excesivo
y retrasado.

En Sevilla y Cádiz, el públi-
co puede adquirir garbanzos a
6,50, lo que influye en el sub-
consumo de patatas, cu,ya mi-
sión en los cocidos es casi sólo
ornamental.

En Sevilla se cotiza en el
campo a 6 pesetas kilo; en Va-
lladolid, a 6,50-7 pesetas para
ponerse al público a 7-10 pese-
tas, según tamaño, clasificados
por el comerciante; este mismo
precio al ag•r•icultor es el que se
registra en Gerona, León. Sala-
manca y Zamora.

La cosecha de lentejas. en
cambio, sólo ha sido regular
por mala granazón ; en Rurgos
se paga en el campo a 4,75-5 pe-
setas kilo ; en León, a 6-7 pese-
tas; en Valladolid, casi sin exis-
tencias en el campo, a 6-(;.50, y
a los mismos precios en León v
Zamora. A1 ptíblico, el precio
oscila de 7-9 pesetas en los mer-
cados de Castilla la Vieja, mien-
tras que en las ciudades oscila
de 10 a 12 pesetas kilo.

Las alubias están atín poco
movidas porque se está empe-
zando la recolección, y aun se-
l;uirá un mes en todas las zonas
tardías ; se prevé buena cose-
cha.

En Orense la alubia «pinta
redonda» o«de 7 semanas» es
la de mayor precio a los merca-
dos, pues llega a 7 pesetas kilo ;
la blanca, a 6,50 pesetas kilo, y
la mezclada, a 5,50 pesetas ; es-
perándose qtie las exportacio-
nes comiencen en octubre.

En Valladolid sólo hay alu-
bias de la cosecha pasada, que
los mayoristas venden a 7,75-9
pesetas, según variedad.

En Gerona, las primeras ju-
días, recolectadas a fines de sep-
tiembre, se ofrecen al por ma-
yor a 6-8 pesetas kilo.-J. N.
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Registro Oficial de Productos Fitosanitarios
La séptima relación de pro-

ductos fitosanitarios nacionales
que han sido inscritos en el

NOMRRES DEL PRODUCTO

Registro Oficial Central de la Oficial del Estado del día 23 de
Dirección General de Agricul- septiembre de 1951, dice así:
tura, publicada en el Boletín

SOLICITANTES DE LA INSCRIPCION

GRUPO 1.°-SECCIÓN A.

Naranjol . _.

Emulsión Serva ...
Evers ...
Spil-Ex ... .
Volck-nicotina ...
Brunil nicotinado ...
Volck-Bananas ...
Excelsior a] 24 por 100 D. D. T.
Morfo ... .
Acuosol ...
Insecticida Comes núm. 2 .
I)isvol con D. D. T. ... ... .

Gamaver-agua ... ... ... ... ... ... ... ..
Gamaver-espolvoreo ... ... ... ... ... ..
Gammapol-Cóndor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extracto dc pelitre Moncayo 1/10 ..
Extracto de pclitre Moncayo 1/24 ..
Polvo de pelitre Moncayo ... ... ...
Pelitre Moncayo ... ... ... ... ... ...
Extracto de pelitre Arbrol 1/24 ...
aPaf», emulsión al agua ... ... ...
«Arsenatón» en polvo ... ... ... ...
Insecticida «Ali Matacadell» ... ...
Previs ... ... ...
Algodonil «S»
Algodonil aB» ... ... ...
Polisulfuro de cal aTecsan»
;Bareacol ...
Cadellón núm. 1 ... ... ... ... ... ... ... ...
Producto aAdi», exterminador de hermi-

eas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Distribuidora Industrial, S. A. .

Lancha y Caro.-Laboratorio Serva ... ... ..
F'ontanals, Hermanos Gomis y Cfa.-CEIFA...
Productos Químicos aAtirol», S. A. ... ... .
Macaya y Cía . ... ... ... ... ... ... ... . . ... . . ...
Fontanals, Hermanos Gomis y Cía.-('EIFA...
Macaya y Cía. ... ...
A. Caubet, S. A. ...
D, Federico Parsé Forradellas
Productos Químicos aAtirol», S.
D. Benjamín Comes Peris ...
Distribuidora Industrial, S. A.

Productos Cruz Verde, S. A.
Productos Cruz Verde, S. A.
Insecticidas Cóndor, S. A. ...
D. Agustín Albesa Sanz
D. Agustín Albesa Sanz
D. Agustín Albesa Sanz
D. Agustín Albesa Sanz
Arbrol, S. A. ... ... .
Comercial Whitt ... ...
O. M. A. C., S. A. ... ... .. ...
D. Salvador Alemany Sabadell ...
Especialidades Agrícolas FEIFA ... ...
Sociedad Anónima de Abonos Medem
Sociedad Anónima de Abonos Medem
Industrias Busquets, S. A . ... ... ... ...
Laboratorios SECI ... ... ... ... ... ...
Productos ADI.-F. Esplugues ... ...

Productos ADL-F. Esplugues

GRUPO 1.°-SECCIÓN B.

Caldo cúprico núm. 2 ... ... ... ... ... ...
Azufre suhlimado flor ... ... ... ... ... ...
Azufre refinado molido ... ... ... ... ... ...
Azufre molido amarillo, tipo Floristella.

Azufre Floristella adherente a U n i ó n
Azufreran ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Salva-granos Daga
Agronexa-G. . . . . . .

Nómero
PROVINCIA de

Reg^etro

Santa Cruz de
Tenerife ... ... 524

Sevilla ... ... ... 525
Barcelona ... ... 526
Barcelona ... ... 527
Madrid ... ... ... 528
Barcelona ... 529
Madrid ... ... , 530
Barcelona ... ... 531
Barcelona ... ... 532
Barcelona ... ... 533
Valencia... ... . . . 534
Santa Cruz de

Tenerife ... ... 535
Barcelona ... ... 536
Barcelona ... ... 537
Vizcaya ... ... ... 538
Za ragoza. . . . . . . . . 539
Zaragoza. . . . . . . . . 540
Zaragoza... . . . . . 54 ]
7.aragoza... ... .. Fi42
Barcelona ... . . 543
Gerona ... ... ... 544
Vizcaya ... ... ... 54.i
Barcelona ... ... 546
Barcelona ... ... 547
Madrid ... ... ... 548
Madrid ... ... ... 549
Barcelona ... ... 550
Guipúzcoa ... ... 551
Valencia... ... . . 552

Valencia.. . . . . . . . 553

Vizca,ya ... ... ... 554
Tarragona ... ... 555
Tarragona .. 556
Tarragona ... ... 557
Barcelona ... ... 558

Tarragona ... ... 5S9

Madrid ... ... ... .560
Vizcaya 5f,1

S. A. Productos Agro-Industriales Praga
Juan Pallares y Hermano ...
Juan Pallares y Hermano ...
Juan Pallares y Hermano ...
Especialidades Agrícolas FEIPA ..

Unión Azufrera, S. A. ...

GRL*PO 1.°-SECCIÓN C.

Productos aDaga» ... ... ... ... ... ... ... .

Minerales y Productos Derivados, S. A.

GRVro 3.°

Sulfoka ... ... ... ... ... ...
Agronexa-Esparcible.. . . ..
Weedone concentrado, 48

... ^ D. Juan Camps Sapés (Laboratorio Pitoquímico)..

... ^ Minerales y Productos Derivados, S. A. ... ... ..

...' aSupramn, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
I

Barcelona ... 562
Vizcaya ... ... 563
Barcelona ... . _ 564
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CEREALES 1' LEGUMBRES

La prontitud con que se han
presentado las lluvias otoñales ha
entorpecido las dilatadas labores
de recolección en las provincias
más tardías, en las cuales la trilla
ha durado hasta la última decena
de septiembre, más a causa del
mucho bálago que de otra cosa.
Dichas chaparradas tempranas

;han determinado una ^uena y
pronta apertura del tiempo de se-
mentera.

Van muy adelantadas las labo-
res preparatorias de la siembra
en Badajoz. Toledo, Madrid, Gua-
dalajara, Valladolid, Lugo, Nava-
rra, Logroño. Zaragoza, Gerona.
Tarragona, Castellón, Granada,
Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva
y Cádiz. En casi todas estas pro-
vincias, gozando de buenas con
diciones de tempero, aunque en la
última se lamentan los agriculto-
res de que hay escasez de carbu-
rantes para realizar estas labores.

Se terminó de coger la zahina
en Sevilla con buen resultado, así
como el mijo en Lérida. Se ha
efectuado el abonado en Sevilla
y Cáceres ; en esta última provin-
cia con escasez de fertilizantes

Se sembró centeno en Albace-
te Murcia Zaragoza, Cuenca, Se-
govia, Avila, Zamora y Teruel
Por cierto que en esta provincia
ha nacido admirablemente

También comenzó la siembra
de trigo en Albacete del llama-
do geja y en Almería, así como la
escaña en Cuenca. En Alicante y
Almería se ha sembrado la ce-
bada, y la avena, en Albacete y
en Alicante.

Va adelantada la siembra en
Jaén (algunas zonas), Murcia (gra-
nos de pienso y guisantes), Ali-
cante (habas y guisantes de ver-
deo), Salamanca, Avila (algarro-

bas). Huesca (cereales de pienso)
y Lérida. Todos estos datos se re-
fieren a los primeros días de este

mes

Las labores de barbechera han
tenido lugar con bastante intensi-
dad últimamente en Ciudad Real.
León, Alicante. Murcia, Albacete,
Jaén y Málaga

JuniAs

Finalizó la recolección antes de
acabar se+ptiembre en Baleares.
Continuaba en Salamanca y Avi
la. Había empezado en Cuenca

Los resultados serán buenos en
Barcelona, Guadalajara, Avila,
Ciudad Real, Albacete, Baleares.
Medianos en Cuenca Desiguales
en Santander. Mejores que en
años precedente en Gerona. y su-
perando a los del año anterior en
León.

En esta provincia, así como en
Logroño y Lérida, la madurez ha
venido con retraso. En Palencia
desmerece la cosecha por un fuer-
te ataque de mildiu, y en Valen-
cia. por un temporal de cuaren-
ta y ocho horas que causó daños
en septiembre.

ARROZ

En la última decena de sep-
tiembre empezaba la siega en Ge-
rona y por entonces había con-
cluído en Almería. de extremo a
extremo. La producción es bue-
na en Tarragona, Lérida, Nava
rra Sevilla, Albacete y Huesca

La vegetación de este cereal fi-
nalizó con retraso en Tarragona
y Lérida. En esta provincia a fi-
nes del mes anterior aún se es •
cardaba.

La cosecha es desigual en Lo-
groño. Aceptable, pero inferior a
la pasada, en Gerona. Inferior a
la media en Alicante. Mediana en
Ciudád Real. Se registraron per-
juicios evidentes en los arrozales
de Valencia por un fuerte tempo-
ral. de dos días de duración, que
paralizó la recolección, haciendo
que lo que se coge no guarda re-
lación con lo esperado. En Mur-

cia son naturalmente las aveni-
das el factor causante de daños
En Castellón, la merma es debida
a las tormentas.

MAIZ

La vegetación ha marchado con
retraso evidente en Santander, As^•
turias, Coruña. Ckense, Lérida.
Guipúzcoa y Gerona (los que van
sobre rastrojo). Finalizó la reco-
lección, a primeros del presente
mes. en Sevilla, Huelva, Almería
(sur) Continuaba en Avila, Gra-
nada, Pontevedra, Jaén. Alican
te, Málaga, Gerona (secano). Ha-
bía empezado por entonces en
Valencia, Barcelona (tempranos),
Lugo y Navarra.

Los resultados serán buenos en
Gerona, Logroño, Navarra Avi-
la, Sevilla Málaga, Zaragoza, Al-
bacete, Ciudad Real, Murcia y
Alicante. En Granada la produc-
ción supera a la del año anterior.
Mediano resultado en Jaén y Oren-
se. Muy bueno en Santander. Ex^
celente en Barcelona, tanto en se-
cano como en regadío.

Con el calorcillo de septiembre
han mejorado los maíces de As-
turias y Guipúzcoa, y si el otoño
acompaña puede arreglarse bas
tante la producción en algunas
provincias sedientas de calorías
como Coruña. En Pontevedra, los
fríos y las lluvias coincidentes con
la floración, reducen los rendi-
mientos. En Las Palmas ha cau-
sado daños el viento Levante.

En Lugo, Guipúzcoa y Vizca^
ya. el cultivo asociado de maíz y
judías marcha normalmente.

OLIVAR

Las lluvias septembrianas han
mejorado esta cosecha, que de
por sí era muy buena deteniendo
la caída del fruto y haciéndola
engordar. Particularmente ha si
do perceptible el beneficio en
Jaén, Lérida, Ciudad Real y Ma-
drid En Almería, un aguacero de
mediados de septiembre determi
nó bastante caída de fruto ; pero
el que quedó ganó mucho

Por San Miguel empezó a co-
gerse la aceituna de verdeo en
Sevilla y Jaén. Antes en Huelva.
Parece que la cosecha es buena
en cantidad y calidad ; pero la
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demanda es menor que en 13 cam
paña pasada hasta ahora.

En Cádiz y Alicante se cae po-
co fruto, y si esto ocurre más en
Málaga, es debido a la tiña. En
Alava se ha caído bastante por
los temporales, así como en Avila.

La cosec^ha es estupenda en
Córdoba ; el fruto está sanísimo
y el aspecto es superior. En Hues-
ca es una de las mayores cono
cida^ En Teruel, extraor!?inaria
con fruto de gran clase. En Ala-
va es superior a la pasada en dos
tercios y en ttno en Guadalajara.

En Gerona hay gran abundancia
de fruto, que, además, está muy
sano

I_a producción es francamente
buena en Sevilla, Málaga, Grana-
da, Albacete, Jaén, Murcia, Va-
lencia, Tarragona, Zaragoza, Lo
groño, Navarra. Salamanca Avi
la Toledo, Almería, Ciudad Real
y Alicante. Es desigual, pero, en
conjunto, muy aceptable, en Mur-
cia, Lérida, Cuenca, Madrid, Cá-
ceres y Badajoz. En Murcia, Va-
lencia, Tarragona y Zaragoza se
hacen ya los suelos para la reco-
lección. .

V IÑEDO

Por diferentes causas, la cose-
cha de uva para vinificar no será
tan buena como se esperaba De
las noticias que recibimos se saca
una impresión general, por lo
pronto, de retraso en la madura-
ción y, además, existe bastante
daño en no pocas provincias, a
causa de las enfermedades crip-
togámicas. Contrariamente, en
donde ha llovido a primeros de
septiembre, el beneficio causado
en las capas ha sido indudable.

El retraso vegetativo es singu-
larmente perceptible en Málaga.
Alicante, Gerona, León. Cuenca
(un mes) y Ckense.

El beneficio de las lluvias, en
Albacete, Alicante, Palencia y
Toledo. En cambio, perjudicaron
ésta sen Córdoba (ligeramente). en
Málaga (estorbando sobre todo la
pasificación), Castellón y Barce-
lona.

El ataque del mildiu fué más
fuerte en Gerona, Lérida, Teruel
tierras bajas), Logroño, Alava, Za-
mora, Valladolid, Burgos (anulan-

od la cosecha en algunas tierras).
Zaragoza y Ciudad Real. Bastan-
te plaga de altica en Zamora.

Se sigue imputando la falta de
cosecha a las heladas primavera-
les en Logroño y Guadalajara. Hu •
ba pedriscos en Logroño y Za-
ragoza.

Hacia el 25 de septiembre ha-
bía finalizado la vendimia en Cá-
diz, Baleares zona baja} y Las
Palmas. Continuaba la operación
en Huelva, Málaga, Castellón y
Baleares (partes altas). Había co •
menzado en Sevilla, Córdoba. Gra-
nada, Jaén, Murcia (zonas tem-
pranas), Tarragona, Barcelona
Valencia, Lérida, Huesca, 1_ugo.
Pontevedra, Cáceres y Badajoz

La cosecha en Huelva es su-
perior, tanto en cantidad como en
calidad. Muy buena en Córdoba.
Superior a la pasada en Gr^ nada.
En Almería rebasa a la anterior
en un 20 por 1í14. Buena e;i Sevi-
Ila, Jaén. Tarragona, Lugo (aun-
que no de calidad), Coruñ3 Pon
tevedra, Badajoz, León (norte de
la provincia), Orense y Murcia.
1^lediana en Segovia, Madrid
Guadalajara, Ciudad Real, Cáce-
res, Las Palmas, Barcelona, Ge-
rona, Lérida, Logroño, Vizcaya
y Valladolid. Inferior a la normal
en Murcia y Baleares. Deficiente
en Zaragoza (salvo la zona de
Calatayud) Desigual en Teruel
Zamora, Burgos, Avila, Cuenca
Muy reducida en Alava (casi nu-
la en algunos términos).

Se obtíenen mostos de buena
calidad en Córdoba. Málaga. Mur•
cia y Guadalajara. El rendimien-
to en mosto es irregular en Cá-
diz, Lérida y Teruel

Finalizó la recolección del fa-
moso albillo en Avila (mediana
cosecha) y había empezado la de
la uva Chelua. La Olzanes de Mur-
cia dió cosecha inferior a la nor •
mal. Concluyó hace unos quince
días en Almería de recolectarse
la uva «Molineran y prosigue la
de embarque. Finalizó de coger-
se en Valencia la moscatel y la
de otras variedades análogas.
Continuaba en Murcia la recolec-
ción de uva de mesa en el viñedo
de regadío. Proseguía la cogida
de los racimos de esta clase de
uva en Alicante. Navarra (produc-
ción deficiente) y Toledo. Había
comenzado en Zamora (mediana

cosecha) y Salamanca (variedades
tempranas).

FRUTALES EN GENERAL

Buenas cosechas de fruta en
general en Salamanca Produccio-
nes normales en Madríd y Alme
ría. Otro tanto podría decirse de
Albacete, con excepción de la al-
mendra. Normales en Alicante
salvo para frutos secos. Medianos
rendimientos en Cuenca y Léri
da. Malas cosechas en Coruña y
Lugo. A pesar de los tratamien-
tos, es deficiente el estado sani-
tario de los frutales de Barcelona.
Por falta de agua y calor, la co-
secha de castaña en León se en-
cuentra retrasada. En las dos pro
vincias canarias siguen en las pla
taneras las labores de la época,
loĉ riegos y los abonados amén
del corte de racimos con resul
tado bueno.

La cosecha de higos es media-
na en Baleares y Huelva, así como
en aJén, en donde las llovias han
estorbado el secado

AGR[OS

Buena cosecha en Castellón En
Alicante es inferior a la pasada ;
pero en cambio, el fruto está sa-
nito y con un tamaño muy satis-
factorio. En Murcia tampoco se
alcanzarán las cifras de produc-
ción de la campaña anterior ; pe
ro ha de tenerse en cuenta que
ésta fué muy buena, con lo cual
está dicho que la presente se que-
da en aceptable para la naranja
y poco más de regular para el
limón. Los naranjales de Huelva
han mejorado con las lluvias.

FRUTOS SECOS

Buena cosecha de almendra en
Tarragona, Lérida y Alicante. Me-
diana en Valencia. Peor que me-
diana en Baleares. Deficiente del
todo en Huelva y Málaga. La de
garrofa es buena en Baleares. Muy
buena en Castellón. En Alicante
se coge mucho menos de lo pre-
visto. En Tarragona. el avellano
da buenos resultados, tanto en
secano como en regadío.
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En La Coruña se han celebrado
las acostumbradas ferias, con asis-
tencia de ganado de todas clases
y normal concurrencia, efectuán-
dose regular número de transac-
ciones c o n precios sostenidos.
Otro tanto puede decirse de Lugo
y Orense. Respecto a Ponteve-
dra, la concurrencia, si bien fué
normal en porcino, escaseó en las
restantes especies, acusando una
ligera baja aquélla.

En Asturias, estuvieron poco
concurridas las ferias y mercados
que habitualmente se celebran
durante el presente mes en la
provincia. Los precios se mostra-
ron en alza, y, a pesar de ello, se
efectuaron bastantes transaccio-
nes en relación con la concurren-
cia habida.

En Santander ésta fué normal
registrándose considerable aumen-
to en la asistencia de vacuno le-
chero, en relación con los meses
anteriores. Las cotizaciones su-
bieron para esta especie y para
el porcino, y se mantuvieron sin
variación en lanar, cabrío y asnal.

En Alava hubo normal oferta
de todas las especies y muy abun-
dante el porcino, manteniéndose

los precios sostenidos. excepto en
este último ganado, en el que de-
notaron baja. Esto mismo ocurrió
en Guipúzcoa, en tanto que su^
bieron las cotizaciones de novillos
y terneros ; el número de opera-
ciones fué más bien reducido En
Vizcaya precios sostenídos en va-
cuno, lanar y cabrío y en alza pa-
ra porcina y caballar.

En León se observó mavor con
currencia de ganado que en me-
ses anteriores, y las transacciones
lo fueron en gran número. con
precios sostenidos, excepto en el
porcino, que acusó ligera baja.
También en Salamanca, una vez
terminadas las faenas de recolec -
ción empezaron a cobrar más
animación las ferias y mercados

de la provincia. muy concurridos
en todas clases de ganado. refle-
la baja acusada, sobre todo, por
jándose este aumento de oferta en
el vacuno adulto y el cabrío Al
contrario, el vacuno y lanar jo
ven tendió a subir de precio por
la gran demanda de su carne En
Zamora concurrencia más bien re-
ducida y corto número de trans
acciones a precios sostenidos.

En Avila se celebraron las fe
rias de Arenas de San Pedro. Las
Navas, El Tiemblo, Cabezas del
Villar, Piedrahita y otras, desta•
cándose esta última por su espe-
cial concurrencia en vacuno y la-
nar Los precios en general se
mantuvieron sostenidos, excepto
en el porcino, en el que se ob-
servó una marcada tendencia al
cista.

En Burgos, concurrencia más
bien escasa y pocas operaciones
a precios sostenidos. En Logroño
se celebraron las ferias de Haro.
Anguiano y la capital. La primera
normalmente concurrida, sobre
todo de vacuno y caballar En la
de Anguiano hubo caballar vacu-
no y lanar, efectuándose pocas
operaciones debido a los altos
precios que se solicitaron. Por íil
timo la de Logroño fué bastante
concurrida de caballar de labor y
algo de porcino ; se caracterizó
por bastante demanda. ofreciendo
precios en baja por lo que el nú
mero de transacciones fué redu-
cido.

En Palencia la concurrencia
fué escasa y los precios se mantu-
vieron sin variación, realizándose
pocas operaciones En los merc^:-
dos celebrados durante el mes en
Segovia la concurrencia fué pe-
queña, sobre todo en lanar y ca-
brío y muy abundante en porci-
no y caballar. Hubo pocas opera-
ciones, excepto en porcino, y los
precios se mantuvieron sin varia-
ción. En Soria se celebraron los

mercados de costumbre. con un
buen número de operaciones a
precios sostenidos en el vacuno y
en alza para el caballar. En Valla-
dolid, concurrencia normal en
;^orcino y caballar, y escasa en va-
cuno, lanar y cabrío. EI número
de transacciones fué. en general.
muy reducido, con precios en alza
para el ganado de cerda y soste-
nidos para las restantes especies

En Huesca la feria de Barbas-
tro registró escasa concurrencia.
con mediano número de transac-
ciones a precios sostenidos En
Teruel la concurrencia fué nor
mal para caballar y porcino en la
feria de Valderrobles y casi nula

en la de Monreal. Las transaccio-
nes fueron escasas y los precios
sostenidos en la primera y en alza
en la segunda.

En Zaragoza en cambio. los
precios bajaron para el vacuno,
lanar y cabrío. En Navarra se ce-
lebraron los habituales mercados
en esta época del año con nor-
mal concurrencia y francamente
abundantes en porcino de recría
no obstante manifestarse los pre-
cios en alza se efectuaron nume-
rosas transacciones.

En Barcelona se celebraron los
mercados y ferias con reducida
concurrencia da ganado, mante
niéndose los precios sin variación
También la concurrencia escaseó
en Gerona, si bien se espera ma-
yor animación a consecuencia de
la libertad de comercio y circula
ción de ganado porcino, lo que
probablemente redundará en una
baja de sus cotizacíones. que has ^
ta ahora permanecen sostenidas
excepto en caballar, que queda en
alza

A las numerosas ferias y merca-
dos celebrados en la provincia de
Lérida, puede asignárseles la ca-
racterística de normal concurren-
cia y operaciones numerosas. si
bien con precios sostenidos
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En Tarragona, la concurrencia
fué escasa así como el número de
transacciones, sin que ello reper
cutiese tampoco en la variación
de los precios En Ciudad Real
numerosa concurrencia de equi-
no, vacuno, lanar y cabrío, no
obstante lo cual los precios se
mostraron con tendencia alcista,
por lo que el número de operacio-
nes efectuadas fué reducido.

En Cuenca, la mayor parte de
la concurrencia fué de ganado de
trabajo a precios sostenidos, efec
tuándose reducido número de
transacciones En los mercados
de la provincia de Guadalajara la
asistencia fué, en general, escasa
y las operaciones de reducido nú•
mero, excepto en ganado lanar.

En Madrid, la feria de Alcalá se
caracterizó por abundancia en ga-
nado caballar, y la de Bustarviejo
por ganado vacuno. manteniéndo-
se en ambas los precios sosteni
dos, no obstante ser reducido el
número de operaciones efectua-
das. En Toledo hubo bastante
animación en las ferias y merca-
dos efectuados sobre todo en ca
ballar, con precios sostenidos pa-
ra esta especie y en baja para el
vacuno. En la feria de Talavera
se vendió una yunta de bueyes de
cuatro años en 22.000 pesetas

En Albacete hubo bastante ani-
mación, efectuándose gran núme-
ro de operaciones, tanto en las es-
pecies de abasto como en la de
caballar, a precios sostenidos
Normal concurrencia en Alicante,
con corriente número de transac
ciones a precios sostenidos, ex-
cepto en el porcino, que tiende al
alza. Cĉtro tanto puede decirse de
Castellón. En Murcia, mediano
número de operaciones. a coti-
zaciones sin variación, y en Va-
lencia, concurrencia esc<isa a pre-

cios sostenidos En Badajoz, las
ferias celebradas durante el mes

se vieron normalmente concurri
das, a precios sin variación, pero
el número de transacciones fué
más bien reducido.

En Cáceres, los precios se man-
tuvieron sostenidos, efectuándose

normal número de operaciones
siendo de destacar la buer^a con
currencia que hubo en ganado de

todas las especies. En Cádiz, es

casa concurrencia a precios soste-

nidos En Córdoba se registró nor

mal asistencia de reses de las dis

tintas especies tanto de abastos

como caballar, efectuándose. en

general, buen número de transac-

ciones a precios sostenidos. Esca-

sa concurrencia en Huelva, en cu

yo mercado el núinero de opera-

ciones realizadas fué pequeño y

los precios quedaron sin variación

En Sevilla, concurrencia normal

en caballar y escasa en vacuno y

porcino ; los precios se mantuvie

ron sostei^idos, efectuándose regu

lar número de transaccione^ en la

primera especie citada y reducido

en las otras dos En Almería: con-

currencia muy abundante de por-

cino y normal de las restantes es-

pecies, a precios en alza, no obs-

tante lo cual se efectuaron bastan-

tes transacciones. En Granada.

mediana concurrencia y pocas

operaciones a precios sostenidos.

En Jaén, las cotizaciones se mos-

traron en alza efectuándose bas-

tantes operaciones, siéndolo en

cantidad más reducida las corres-

pondientes a ganado caballar

PASTOS Y FORRAjES

En Extremadura, terminadas
las cosechas de verano, vuelve el
ganado a las dehesas, confirmán-
dose la cosecha anterior respec-
to a la montanera. En Castilla la
Nueva hay, en general, buena
otoñada y mejoraron mucho los
pastos con la lluvia. En Castilla la
Vieja hay abundancia de pastos
y se ha caído bastante bellota, so-
bre todo en Avila. En Salaman-
ca, donde hay más fruto en los
encinares, la falta de lluvia hizo
que quedara detenido el desarro-
llo, comenzando a desprenderse
la bellota. La otoñada en León se
presenta bien, debido a las tem-

peraturas, hasta ahora no excesi-
vamente bajas y a las lluvias caí-
das.

En Galicia se ultima la siem-
bra de nabos forrajeros sobre ras-
trojos de centeno y de cebada, y
centeno para forrajes, después de
levantar la patata. Abundancia de
pastos en Asturias. En Santander
la cosecha de hierba fué muy
abundante, por lo que no hay pro-
blema para el mantenimiento del
ganado.

En las Vascongadas continúa
la siega de las praderas artificia-
les, así como la siembra de tré-
bol encarnado y nabos forrajeros.
El estado vegetativo de la remo-
lacha forrajera es bueno. En Lo-
groño, donde se dió el quinto
corte a los alfalfares, presentan
buen aspecto los prados.

En Zaragoza ha llovido lo sufi-
ciente para que se espere una
buena otoñada, y se ha dado tam-

bién el quinto corte a los alfalfa-
res, con buen rendimiento. En

cambio, en Lérida se dió el cuar-

to siego, con mediano rendimien-

to y dificultades por causa de las

lluvias. En Gerona va bien la nas-

cencia de los nabos y, en gene-

ral, los forrajes tienen espléndido

aspecto. En Castellón prosigue la

siega de las praderas artificiales

y se espera buena otoñada en las

naturales. En Alicante, Albacete

y IVlurcia, los pastos se presentan

buenos.

En Jaén, con las tormentas
caídas, ha rebrotado muy bien
la hierba y el ganado encuentra
en las dehesas bastante alimento.
CRro tanto puede decirse en Al-
mería, Granada, Málaga y Cór-
doba. En Huelva, también las llu-
vias beneficiaron los encinares y
alcornocales, aparte de mejorar
la perspectiva general de pastos.
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PROPAGANDA DEL ACEITE

DE OLIVA ESPAÑOL

En el Bolet£n Oficial deó Estado
del día 10 de septiembre de 1951 se
publica un Decreto del bíinisterio de
Agricultura cuya parte dispositiva
dice así:

Artículo único. El gravamen es-
tablecido en el art. 10 del Real De-
creto-Ley de 8 de junio de 1926 pa-
ra realizar la propaganda genérica
del aceite de oliva español y su fo-
mento en los mercados extranjeros

se eleva a tres céntimos de peseta
planta por cada kilogramo de dicho
producto que se exporte.

Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado en San Sebastián a 17 de
agosto de 1951.-Francisco Franco.-
El Ministro de Agricultura, Rafael
Cavestany Anduaga.

CAPACITACION PROFESIO-
NAI, AGRARIA

En el Bolet£n OJici¢l del Estado del
día 'l9 de septiembre de 1951 se pu-
blica un Decreto del Ministerio de
Agricultura, cuya parte díspositiva
dice así:

Artículo 1.^ Por el Ministerio de
Agricultura se establecerán, con ca-
rácter provisional, enseñanzas de ca-
pacitación agraria, en las condiciones
que prescribe el presente Decreto,
concediendo a los alumnos que las
cursen con aprovechamiento diploma
oficial de Capataz agrícola.

Art. 2.^ Los tipos de formación

que el Ministerio de Agricultura po-

drá establecer, mediante las enseñan-

zas a que alude el artículo anterior,
serán los siguientes:

a) Capataz agrícola, en general.
b) Capataz de ganadería.
c) Capataz forestal.
d) Capataz mecánico-agrfcola.
e) Capataz de plagas.
f) Capataz de bodeguero y viti-

cultor.

g) Capataz de industrias agrfcolas.
Art. 3.^ Las enseñanzas de capaci-

tación profesIonal se llevarán a cabo

por cualquiera de los procedimientos

siguientes:

a) Utilizando los centros, depen-
dencias, fincas e instalaciones que el
Ministerio tenga en sus distintas Di-
recciones Generales y Servicios.

b) Estableciendo la necesaria co-
ordinación o concierto con escuelas
colaboradoras o establecimientos de
las dístintas organizaciones.

c) Seleccionando, mediante con-

curso entre entidades de carácter pú-

blico o privado, aquellas que dispon-

gan de instalaciones más adecuadas

para el fin que se persigue.

d) Instalando, cuando ello sea po-
sible y conveniente, Escuelas Regio-

nales de Capacitación.
En todo caso, serán preferidos los

establecimientos que además de las
instalaciones necesarias para las en-
señanzas de que se trata dispongan
de internado para una permanencia

mínima de treinta alumnos durante
dos cursos.

Art. 4.^ El Ministerio de Agricul-
tura, a propuesta de la Dirección Ge-
neral de Coordinación, Crédito y Ca-

pacitación Agraria, p o d r á otorgar
subveenciones o establecer los con-
ciertos precisos a los fines de cum-
plimiento de lo dispuesto en este De-

creto.
Art. 5.^ Las Escuelas en que ha-

yan de darse las enseñanzas a que
alude la presente disposición habrán
de someterse, en cuanto a planes de
estudio, exámenes, programas, pro-
fesorado, número máximo de alum-
nos y Reglamento de Régimen Inte^
rior, a las normas que el Ministerio
de Agricultura establezca, pudiendo
dicho Departamento realizar, en lo
relativo a estas materias, cuantas
inspecciones estime convenientes.

Art. 6.^ El ingreso en estas Es-
cuelas se verificará mediante prue-

bas de aptitud, en las que el aspi-
rante demuestre saber leer, escribir
y tener conocimientos elementales
de aritmética.

La edad máxima para ingresar en
estas Escuelas será la de veinticinco

años.

Art. 7.° Queda autorizado el Mi-

nisterio de Agricultura para dictar
cuantas disposiciones complementa-
rias estime precisas para el cumpli-
miento de lo ordenado en el presen-

te Decreto.
Así lo dispongo por el presente

Decreto, dado en El Pazo de Meirás
a 7 de septiembre de 1951.F'rancis-

c•o Franco.-El Ministro de Agricul-

tura, Rafael Cavestany Anduaga.

COLONIZACION DE LAS ZO-
NAS R,EGABLES POR EL

PANTANO DE ROSARITO

En el Boletín Ofici^al del Estado
del día 29 de septiembre de 1951 se
publica un Decreto del Ministerio de
Agricultura de 7 del mismo mes, cu-
ya parte dispositiva dice así :

Artículo 1.^ Se declara de alto in-

terés nacional, con arreglo a la ba-
se segunda de la Ley de 2G de di-

ciembre de 1939, la colonización de
las zonas regables por los canales de
ambas márgenes del pantano de Ro-
sarito, en el río Tiétar, situadas en

la provincia de Cáceres. La zona do-

minada por el canal de la margen
derecha comprende parte de los tér-
minas de la región de la Vera si-

guientes: Madrigal, Villanueva, Val-

verde, Talaveruela, Losar, Robledillo,

Jarandilla, Cuacos, Collado, Jaráiz y
Pasarón, con una superficie aproxi-

mada de 5.800 hectáreas. La zona

que domina el canal de la margen
izquierda, con extensión de u n a s
5.700 hectáreas, está totalmente com-
_prendida en el término de Talayuela.

Art. 2.^ El Instituto Nacional de
Colonización redactará, en la forma
que establece el art. 4.^ de la Ley de
21 de abril de 1949, los Planes Ge-
nerales de Colonización de las zonas
anteriormente citadas; el correspon-
diente a la zona de la margen dere-
cha, en plazo inmediato, y el de ]a
margen izquierda, tan pronto como

el Ministerio de Obras PGblicas pres-
te su aprobación al proyecto del ca-

nal.

Art. 3.^ De acuerdo con lo esta-

blecido en la Ley de 21 de abril de

1949, la declaración de alto interés

nacional de las zonas descritas en

el art. 1.^ de este Decreto producirá,

entre otros, los efectos siguientes:

a) Los propietarios que transfor-
men la parte de sus fincas que, con
arreglo a las normas del Decreto
aprobatorio del Plan General de Co-
lonización de la zona que en su día
se dicte, les fuere reservada, tendrán
derecho al percibo de las subvencio-

nes que se establecen en el art. 24
de la mencionada Ley.

b) Tendrán el carácter de atie-

rras en exceso» todas las fincas que,

sitas en la zona regable, se enaje-

nen con posterioridad a la publica-
ción de este Decreto, si ]a transmi-
sión implica una parcelación o divi-
sión de los inmuebles.

Art. 4.^ Quedan facultados los Mi-

nisterios de Obras Públicas y Agri-
cultura para dictar, en la materia de
sus respectivas competencias, cuan-

tas disposiciones sean necesarias o
convenientes para la aplicación del

presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente

Decreto, dado en El Pazo de Meirás
a 7 de septiembre de 1951.Francis-

co Franco.-El Ministro de Agricul-
tura, Rafael Cavestany Anduaga.
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('umercin de lu a:mc•ndra y at^ellana Data

la camparia 19;i1-52.

Administración Central.-Circular nú-

mero 36 de la Comisión para la cam-

paña de la allnendra y avellana depen-

diente de los Ministerios de Agricultu-

ra y Comercio, por la que se dan ins-

trucciones sobre la almendra y la ave-

llana para la campaña 1951-52. (cB. O.»

del 1 de septiembre de 1951.)

Prec[os de ;;anado equiuo.

Ordea de. Mínisterio de Agricultura,

fecha 30 de agosto de 1951, sobre cupos

de sacrificio y precios de ganado equi-

no. («B. O.» del 3 de septiembre ^ae

1951. )

amplía el gravamen establecido por ei

Real Decreto-Ley de 8 de junio de 1926,

con destino a propaganda del aceite de

oliva. («B. O.» del 10 de septiembre de

1951.)

Pían coordlnado de obras de colonizaci^ín

de Iav vefias del Guadlana.

Orden de la Presidencia del Gobierno,

fecha 11 de septiembre de 1951, por la

que se crea una Comísión Técnica Mix-

ta encargada de elaborar el Plan coordi-

nado de obras, colonizacíón, industria;i-
zación y electrificación de las vegas re-

gab:es del Guadiana en la província de

Badajoz. («B. O.» del 15 de septiembre
de 1951.)

Canvucatorla para el cultlvo del tabaco

durante la campaiia 1J52-53.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 27 de agosto de 1951, por la cual

se aprueba la coavocatoria para el ctt:-

tivo d e 1 tabaco durante la campafia

1952-53. («B. O.» del 4 de septiembre

de 1951.)

Precios del algodón en Canarlas.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 1 de septíembre de 1951, por ia

que se fijan los precios del algodón en

la zona de Canarias para la campafia

de 1951. («B. O.» del 5 de septíemb:e

de 1951.)

ClasiYicaclcín de vías Pecuarias.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 29 de agosto de 1951, por la que

se aprueba la clasificación de las vías

pecuarias existentes en el término mu-

nicipal de Puerto Real (Cádiz). («B. O.»

del 9 de septiembre de 1951.)

I^irecciún Geucral de Cnordina^•iún, Cré-

dito y Capacitación Agraria.

Decreto-Ley de la Jefatura del Estado,

fecha 18 de agosto de 1951, por el que

se crea la Dirección eGneral de Coordi-

nación, Crédito y Capacitación Agraría.

(uB. O.» del 10 de septiembre de 1961.)

E:i el mismo Bo;etin se pubiica un

Decreto del Mínísterio de Agrícultura, fe-

cha 18 de agosto de 1951, por el que sc

nombra Director general de Coordina-

ción, Crédito y Capacitación Agraria a

don Santiago Pat•do G`analís.

Propabttnda del aceite de olh^tt,

Decreto del Ministerio de Agricultura,

de 17 de agosto de 1951, por el que se

Catupaña de aderezo de aceítuna de mes,t

1951-52.

Orden del Minísterlo de Agricultura,

fecha 13 de septiembre de 1951, por la

que se mantienen en vigor las normas

dictadas para la campaña de aderezo de

aceítuna de mesa en 1951-52. (B. O.» del

16 de septiembre de 1951.)

Libertad de círculaclón de maderas

y lef"ias.

Orden conjunta de los Ministeríos de

Agrícultura y Comercío, fecha 13 de seP-

tiembre de 1951, por la que se suprimen

las guías de circulacíón para las made-
ras y leñas. («B. O.» del 17 de septiem-

bre de 1951.)

Libertad de circulactón y cotnerclo

del pimentón.

Orden conjunta de los Ministerios de

Agrícultura y Comercio, fecha 13 de sep-

tiembre de 1951, por la que se declara

la libertad de precío, circulación y r,o-

mercio de pímentón en todas sus ca^í-

crades durante la próxima campaiia ^i-

mentonera 1951-52. («B. O.» del 17 de

Geptiembre de 1951.)

Dirección General de Montes.

Decretos del Mínisterío de Agricultura,

fecha 7 de septiembre de 1951, por los

que cesa en el cargo de Director gene-

ral de Montes don Salvador Robles True-

ba y se nombra a don José Carrera Ce-

judo. («B. O.» del 18 de septíembre rle

1951. )

Patrimonio Forestal dcl Estado.

Decretos del Ministerío de Agricultura,

fecha 17 de septiembre de 1951, por los

que cesa en el cargo de Director generai

del Patrímonio Forestal del Estado dori

José Martínez Falero y se nombra a don

Paulíno Martínez Hermosilla. («B. O.»

de; 18 de septlembre de 1951.)

('entros de I^.nseitanz:,t Prife^innal de ntu-

dalidad agrícola 3 t;an:tdcru.

Decreto del Minísterío de Edtrcación

lYacional, fechá 7 de septiembre de 1951,

í,or el que se crea un Grentro de Ense,-

iianza Media y Profesional de la moda-

!ídad agríco:a y ganadera en Betanzos

iCorufia). («B. O.u del 20 de septíembre

de 1951.)

Plan ^•oordinado de obrns de la ronn
regable del .^Iberche.

Orden conjunta de los Ministerlos c1c:

Obras Públícas y Agricttattra, fecha 17

de septiembre de 1951, por la que se

a,^rueba el plan coordínado de obras de

:a zona regable por el canal bajo del Al-

berche, e:aborado por la Comislón Téc-

rica Míxta. («B. O.n del 20 de septiembre

d e 1951. )

Uefinición de las harinan cu dititintus
tlpos de extrucción.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 31 de agosto de 1951, por la que

se rectiaca :a de 9 de agosto del mismo

afio, que definía las harinas de los dis-

tlntos típos de extraccíón. («B. O.» del

21 de octubre de 1951. )

I,lbertad de precio, comercln y ^•írculu-
clón del ganado de cerda.

Orden conjuuta de los Mínísteríos de

Agricultura y Comercio, fecha 21 de sep-

tiembre de 1951, por la que se díspo:te

la libertad de sacrificio, precio, comer-

cio y ch•cttlación del ganado de cerda 1'

de sus productos derivados, («B. O.» ^iel

23 de septiembre de 1951.)

ftel;lstro de prodnctos frtosauitario,

nacíonale^.

Administración Central. - Disposícib t

de la Direccíón General de Agricultura,

fecha 15 de septiembre de 1951, por :a

que se asígnan los números de regístro

que corresponde a los productos fítosa-

nitarios naciona:es que han sído inscrl-

tos en el Registro Central. («B. O.» deI

13 de septíemhre de 1951.)

^iembra de trigu y centenu para el aón

agríeola 195]-52.

Orden del Ministerio de Agrícultu^ a.

fecha I8 de septiembre de 1951, por st

que se dispone la realización de siembra

de trlgo y centeno para el afio agrícoia

1951-52. («B. O.» del 24 de sept.lembre

de 1951.)

^lutualidad C:enerul de Func•lonario^ del

^l[ni5tcrio de AKriculturu,

Ordeu del Mínísterío de Agricultura,

fecha 26 de marzo de 1951, por la que

se aprueba el Reg:amento de la Secclón

Especíal del Personal Complementarío )•
colaborador de la Dirección General de

Agrícuaura, Montes y Ganadería, en la

Mutualídad Genera] de Funcionarlos ^1^^
dicho Minísterio. 1«B. O.» del 25 de sep-

tiembre de 1951. )
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Fabricación de carbónico
para gaseosas

A. Dubert, Muros (Goruñtt).

<<<Qué número de litros (uolumen) de gas pro-
duce una carga de un litro de ácido sulfúrico ,y
tres kilos de bicarbonato?

Queriendo supTimir el ácido sulfúrico para la
producción del gas carbónico y sustituirlo por
el ácido tártrico o fartárico, en esfe mismo pro-
ductor (se acompaña un croquis}, en la forma
que reseño a continuación, ^ qué inconuenienfe
puede haber y di/erencia en litros (uolumen) de
gas, en comparación con la carga del sulfúrico?
O sea, si depositamos 2.400 hilos de bicarbona-
fo y 1.100 l^ilos de ácido tarfárico, en el depó-
sito número 10 y le hacemos gotear el agua por
el mismo procedimiento que el sulfúrico, remo-
uiendo el bicarbonato y el tarfárico, ^ no se pro-
duce el mismo gas que como el sulfúrico? ^Tie-
ne algún olor o mala sustancia ?

^ Está bien la prol^orción de los 2.400 Izilos de
bicarbonato ^para los 1.100 hilos deI ácido tar^
tárico, que no recuerdo quién me dió esta pro-
porción o haberla leído, sin recordar en dónde?

r Qué otro ácido sólido, como el tarfárico, po-
dría resultar igual o más económico que éste ?

^ Es cierto que el gas carbónico producido con
tartárico sale muy f río, lo contrario que con el
sulfúrico, y al salir frío safura mejor las máqui
nas y consvme menos en su trabajo?

Si, por el contrario, disolviera el ácido tartá-
rico en agua. haciendo tres litros por cada IZilo
de tartárico, y lo aplicase como si fuera sulfú-
rico sobre el bicarbonafo y agua, ^ daría el mis-
mo rendímiento? ^Qué procedimiento sería
práctico para disoloer así el tartárico?»

Comenzamos por las siguientes advertencias pre-
vias :

a) Las contestaciones se razonan, cuando es ne-
cesario, con fundamentos, incluso empleando el sim-
bolismo de las fórmulas químicas. Si el señor con-
sultante no es lego en la materia. seguirá así mejor
el razonamiento ; en caso contrario tampoco existe
inconveniente en proceder como lo hago, puesto que
las contestaciones respectivas aparecen netamente
expuestas.

b) Dada la índole del asunto, prescindo de las
correcciones de presión atmosférica y temperatura.

refiriendo los volúmenes gaseosos deducidos, a pre-
sión y temperatura normales ( 760 mm. de mercurio
y 0° C.). Asimismo, y por igual motivo, para los pe-
sos atómicos desprecio las decimales, tomando los
enteros más aproximados.

c) Considero que los cuerpos reaccionantes son
puros, ya que para referir las cifras así deducidas,
a la correspondiente sustancia comercíal con una ri-
queza, en principio activo, de p/10^, basta multi-
plicar el peso deducido para el producto puro por
la ínversa de dicha fracción o sea, por 100/p

d) Supongo que el bicarbonato es el sódico
Una vez hechas las anteriores advertencias pasa-

mos a contestar las preguntas formuladas.

Primera.-La reacción productora del gas (anhídri-
do carbónico), a partir del ácido sulfúrico y el bicar-
bonato sódico, se expresa así :

SO,H^ +2CO,HNa=SOaNaz +2CO,H:
(ác. e,ilrúrico; ( bicarbonato (bc. cerbónico)

ehdieo)

y como este último cuerpo (ácido carbónico) se des-
compone en su anhídrido y agua,

2CO,H^ ->2H,0+2C0_
iás, carbóoicoi (agua) (anh(dridu

carbdnico)

resulta que (designando la molécula-gramo por el
símbolo molg.).

I(molg.) SO,H, reaccionando con 2(molg.) CO^HNa
genera 2(molg.}CO^.

Poniendo los valores correspondientes, y teniendo
en cuenta que el volumen de la molécula-gramo en
estado gaseoso es una constante con independencia
del cuerpo a que se reñera :

98 gr. de SO,H^+ 168 gr. de COsHNa generan 44'828
litros de C02.

Como el ácido sulfúrico completamente puro no
es estable (no damos la razón de ello por salirse del
tema concreto de esta consulta y no alargar dema-
siado la respuesta), consideramos el de mayor pure-
za, que tiene 66° Beaumé. Un litro del mismo contie-
ne 1.759 gr. de ácido puro ; y como hemos deducido
que 98 gr. de él generan 44'828 litros de gas carbóni-
co, inmediatamente, por una sencilla proporción, de-
duciremos el volumen de gas que se producirá con
un litro de sulfúrico de 66° Beaumé ( 1.759 gr. de
ácido puro).
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98 1.759 j 1.759 x 44'828
x = =804'616

44'828 x ` 98

aproximadamente 805 litros.

La siguiente proporción nos da el peso de bicai-
bonato sódico que ha de entrar en reacción para
obtener el volumen de gas carbónico acabado de
deducir, ya que se ha determinado el necesario para
dar 44'828 litros :

168 y ^ 805 x 168
= y= -=3.019 gr.

44'828 805 1 44'828

aproximadamente 3 kilogramos.

De modo que un litro de ácido sulfúrico, reaccio-
nando con tres Izilogramos de bicarbonato sódico
generan 805 litros de gas anhídrido carbónico.

Segunda.-No hay inconveniente de orden quími-
co en sustituir el ácido sulfiírico por el tartárico Par-
tiendo del peso de 3.019 gr. (prácticamente 3 kilo-
gramos) de bicarbonato sódico, que con un litro de
sulfúrico generan 805 litros de carbónico-según aca-
bamos de exponer-, veamos el peso de ácido tar-
tárico necesario para obter^er este volumen de gas
con el referido peso de bicarbonato.

Como el tartárico es un ácido bibásico, al igual
que el sulfúrico, la reacción fundamental se estable
ce así :

COOH . (CHOH), . COOH+2CO:,HNa=
(bcido tertérico)

=COONa . (CHOH)., . COONa + 2CO,H_

y como, según queda expuesto,

2CO:;H, -^2H,0+2C0_

resulta que (con el simbolismo ya explicado)

1(molg ^GOH . (CHOH)^ . COOH, reaccionando con
2(molg.)CO:,HNa generan 2(molg.)CO,

lo que. expresado en números, resulta :

150 gr. de COOH .(CHOH), . COOH+ 168 gr.
CO:,HNa generan 44'828 litros de CO_

Como, según consta en la respuesta primera, 3
kilogramos de bicarbonato sódico, reaccionando con
un litro de ácido sulfúrico producen 805 litros de
gas carbónico, inmediatamente se deduce. por la pro-
porción siguiente, el peso de ácido tartárico precíso
para generar este volumen de gas con los mentados
3 kilogramos de bicarbonato sódico :

150 z ^ 805 x 150
= z = = 2.693'6 gr.

44'828 805 ! 44'828

aproximadamente 2'700 kilogramos.

Resulta, pues, que 2'700 IZilogramos de ácido tar-

tárico, reaccionando con tres }tilogramos de bicarbo-

nato sódico producen 805 litros de anhídrido carbó-
nico, o sea, que en esta reacción, el peso del ácido
tartárico ha de ser 0,9 del correspondiente al bicar-

bonato. y para los 2.400 kilogramos de bicarbonato
(suponemos siempre que se trata del sódico) citados
en la pregunta, corresponden : 2.400 X 0'9 = 2. I 60 ki-
logramos dE ácido tartárico, y no 1.100 kg. considera-
dos en aquélla como los correspondientes, que, como
se ve, es poco más de la mitad de lo necesario

Tercera.-Haciendo reaccionar con el bicarbonato
tanto el ácido sulfúrico como el tartárico, se obtiene el
mismo gas ; el empleo del último de los ácidos cita-
dos no comunica olor ni ccmala sustancian (según ex-
presión de la pregunta) al anhídrido carbónico des-
prendido.

Cuarta.-Queda contestada al final de la pregunta
segunda.

Qttinta. - Teniendo en cuenta que el señor con-
sultante utiliza el anhídrido carbónico para la obten-

ción de gaseosas, estimamos que el ácido indicado
es el sulfúrico, por resultar así la producción de aquel
gas mucho más barata. En efecto : según datos que
tengo, hoy día las cotizaciones son las siguientes :

Acido sulfúrico comercial, I'S0 pesetas kilogramo.
Acido tartárico comercial, 15'00 pesetas kilogramo.
Adoptando I'80 como densidad del ácido sulfúrico

un litro del mismo pesa I'800 kilogramos, y, por
tanto, cuesta

1'8x I'S--2'70 pesetas,

al paso que 2'7 kilogramos de ácido tartárico resul-
tan a

2'7 x 15=40'S0 pesetas.

O sea : que para obtener 805 litros de gas carbó-

nico, empleando, prácticamente, 3 kilogramos de bi-
carbonato sódico, si utilizamos el ácido tartárico se
;astarán

40'S0 - 2'70 = 37'80 pesetas

más que con el sulfúrico ; nada digamos de emplear
el ácido cítrico, mucho más caro aún que el tar-
tárico.

La utilización de estos ácidos, en lugar del sulfú-
rico, es obligada cuando se destina a la ingestión el
conjunto que ha reaccionado en el proceso fabricato-
rio, como, por ejemplo : en los litinados y multitud
de medicamentos (uromil, urosolvina, etc.) eferves-
centes ; en tales casos no puede emplearse el ácido
sulfúrico : primero. porque si algo quedase de ácido
sin reaccionar-por error en las dosificaciones corres-
pondientes-, huelga resaltar los daños que se irro-
garían al ingerir un producto de tal índole ; aun reac-
cionando completamente, la sal resultante ( sulfato
sódico, de emplear el bicarbonato correspondiente),
aparte su desagradable sabor, tiene carácter purgan-
te. Pero, dado el uso que del carbónico generado
hace el señor consultante - preparación de gaseo-
sas-, no hay inconveniente en utilizar el sulfúrico.
puesto que se libera el gas resultante en un genera-
dor, del cual, y tras el correspondiente lavado para
retener las pequeñas porciones que pudiera arrastrar
de sulfúrico, llega al agua en que se ha de disolver
sin que lleve trazas de sulfúrico.

Como resumen, en las condiciones de utilización
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del carbónico es absurdo que el señor Dubert emplee
ácido diferentes del sulfúrico

Sexta.-No es cierto que el gas carbónico produ-
cido con ácido tartárico salga muy frío ; en cambio,
sí lo es que el generado por el ácido sulfúrico salga
caliente, a causa de que la mezcla de dicho ácido
con agua es fuertemente exotérmica {que desarrolla

calor). Como un gas en caliente se disuelve menos
que en frío, para aumentar la so)ubilidad conviene
que su temperatura no sea elevada ; pero teniendo
en cuenta que existe en la instalación una batería
purificadora del gas, al atravesarla éste se enfriará
antes de llegar al agua que ha de gasearse.

Séptima.-Huelga contestar a esta pregunta, vistas
las conclusiones a que se llega en la respuesta quin-
ta. Sin embargo, aunque no sea más que para satis-
facer la curiosidad del señor consultante, añadiremos
que, desde luego, la previa disolución del ácido tar-
tárico en agua facilita la reacción con la disolución
acuosa del bicarbonato sódico ; 1 kilogramo del re-
ferido ácido, en agua hasta tres litros-como se quie-
re significar en la pregunta-, es fácilmente soluble.

Octava.-Para que la diso)ución se Ileve a cabo
cómodamente, sin necesidad de agitar, puede intro-
ducirse el kilo de tartárico en un saquito de lienzo
que, sujeto con una cuerda, se ata a un palo atra-
vesado sobre la boca de la vasija en que se haga la
disolución. colocando el saquito sumergido en el
agua, pero en la parte superior de ella, tal como se
procede con objeto de facilitar la disolución del sul-
fato cúprico en agua, para la preparación del caldo

bordelés.
Creyendo haber contestado a todas y cada una de

las preguntas formuladas en esta consulta, doy fin a
mi intervención.

Pedro Herce

2,qlq Ingeniero agrónomo

NOVISIMOS
INSECTICIDAS EN ESPAÑA

E L A B O R A D O A B A S E D E

LINDANE
(Isómero GAMMA 99,5-100°Jo puro del HCH)

Internacionalmente reconocido como el

insecticida más poderoso de la aciualidad.

VENTAJAS:

• E F E C T O I N M E D I A T O.

• NO DA SABOR NI OLOR A

NINGUN GENERO DE CULTIVOS.

Obreros eventuales que pasan
a fijos

Don José Bravo, Pilas ( Sevilla).

«Tengo seis obreros agrícolas con el cariícter
de euentuales, en las condiciones del contrafo
que les acom,paño los cuules contratos han sido
«uisado y conformen por el Delegado del Tra
bajo de esta prouincia. Fueron formalizados en
el mes de marzo último

Ocurre, que mi f aena de arada-objeto del
confrato- no es continua, quedando algunos
espacios de tiempo al año en que no necesito
de este personal-de ahí el carácter de euentual
del mismo-, pero sumando los días que pue-
dan trabajar al año, seguramente pasar6n de los
doscientos, plazo de tiempo según el cual creo
se consideran como fijos.

Quisiera saber si al llegar a los citados dos-
cientos días el trabajo de estos obreros, debo
abonarles entonces el jornal de obrero f ijo de
15 pesetas, y si tienen derecho a recibir jornal
diario ; /yues siendo así me ueré obligado-no

• INOFENSIVO PARA PERSONAS, ANI-

MALES DOMESTICOS Y PLANTAS.

• OBRA POR TI<IPLE 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 SERVICIO TECNICO

NEX^NA, S. A.
IBAÑEZ DE BILBAO, 2 B I L B A O
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RuZ Y CÍA, S.ENC.
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Para el mejor rendimiento
económico de sú ganado, es
tan imporlante como el sol
y la buena lemperatura,
que disíruien de una ali-
mentación bien compuesta
y equilibrada en principios
nutritivos.
Esto solo se consigue em-
pleando los mejores pYó-
ductos.
Si se trata de añadir vitami-
nas a los piensos, no escati-
me..... que el ganado le pa- °
ará a Vd. con creces todo

lo que haga por él.

AC E ITE DE HIGADO DE BACALAO CONCENiRADO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •
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, ^
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PREPARADO POR :

A.^I. CRUZ Y CÍA. S.EN C .
Primeros preparadores de viiamina "A" y "D" en España

APARTADO 89 - PALENCiA Registro D. G. Ganadería N.° 269



existiendo alguna fórmula para que puedan con-
tinuar indefinidamente a mi servicio recibiendo
las 19 pesetas con todos los emoiumentos-a
cambiar este personal dos ueces al año, o sea,
que no los tendré más que los doscientos días:
ya que. como les decía, no me es posible te-
nerlos diariamente y sí durante las disfintas tem-
poradas de arada en oliuares y en preparación
y siembra de cereales.

Nafuralmenfe que este cambio de personal
dos veces al año es siempre perjudicial para la
l+uena marcha de mi labor, que la hago con
ganado uacuno, con eI cual no todos los ara-
dores de esta zona saben trabajar, y por otro
lado, el ganado no daría el mismo rendimienfo
ni ejecutaría con la precisión el trabajo en la
forma que Io puede hacer cuando es conducidn
síempre con la misma mano.»

Nuestro consultante sabe que la Reglamentación
de Trabajo en la Agricultura suele tener, cuando
más, un ámbito provincial, y que sólo se publica en
el Bo[etín Oficial de la Provincia.

No poseemos, por lo que antes se dice, la Regla-
mentación de Trabajo para la Agricultura en Sevilla,
pero si. como creemos por la redacción de la con-
sulta, esta Reglamentación declara el derecho a ser
o figurar como empleado fijo al eventual con más de
doscientos días de trabajo, la solución para nuestro
consultante es la que él mismo indica : El cambio de
personal según sus necesidades.

Hablamos partiendo de la existencia de un artículo
en la Reglamentación que conceda el derecho a]
obrero eventual a pasar a la categoría de ufijo» al
cumplic- al año las doscientas jornadas. Para cercio-
rarnos en nuestra opinión, estimaríamos grandemen-
te que nuestro consultante nos facilite el Boletín Ofi-
cial de la Provincia que publicó la Reglamentación,
y entonces le daríamos la respuesta exacta a sus
deseos

Aparte de esto, entendemos (si la Reglamentación
tantas veces aludida no dispusiera el pase a obreros
fijos) que en la redacción de los contratos cabría el
dejar bien claro que el obrero eventual, al interrum-
pirse su función, terminaba el vínculo laboral que
no se reanudaría al reanudar el trabajo cuando éste
fuera de otra clase o en otra época del año. Bastaría
para ello que la cláusula 7.8 del contrato que hoy rige
se suprimiese o se cambiase por la siguiente : ccSi el
obrero eventual reanudara su trabajo de la misma
especialidad o labor y dentro del mismo año agrícola
entraría nuevamente en vigor el presente contrato.»

Pero insistimos que todo esto a reserva de lo que
la Reglamentación disponga.

Alfonso Esteban
2.920 Abogado

Labor de rodo en floración
de olivos

Don Gerardo Téllez Lázaro,l^lontánchez (Cá-
ceres).

«Le ruego me digan si cuando florecen los

A(3RICULTURA

olivos y las vides se deben suspender las labo-
res hasta que haya terminado su fIoración.

Aquí, los que se consideran enterados de estas
cuestiones, me aconsejan no empezar Ias de

rodo hasta que esas plantas hayan despojado

por completo y estén limp^ias
También deseo me informen respecto a si

las varetas, que todos los años crían Ios olivos
en la parte baja del tronco, deben suprimirse en
la primavera. o es pref erible aguardar hasta el
mes de agosto, como es costumbre aqui.u

El período de la floración es, sin duda alguna. el
más delicado en las plantas. y, por esto, mientras
dure, no conviene alterar su normalidad vegetativa.
En consecuencia, cuando los olivos y las vides estén
fioridos no deben efectuarse aquellas labores del te-
rreno que ocasionen roturas de raíces en esaa plan-
tas, o fuerte remoción de la tierra, ya que una y
otra cosa modificarán grandemente dicha normali-
dad y pueden perjudicar mucho la deseada fecunda-
ción de sus flores. Pero con el rodo pueden hacerse.
sin inconveniente alguno, desde la primavera hasta
el otoño, siempre que las condiciones de soltura y
humedad del terreno lo permitan. Con este aparato
tan admirable, por su sencillez (tanta que cualquier

herrero de pueblo puede construirlo) y por la eficacia
y economía de su trabajo, se realiza una labor su-
perficial, cortando la capa laborable a unos cinco
centímetros de profundidad, y esto sin voltear la tie-
rra ; así, ni las raíces de olivos y vides se dañan, ni
tampoco se modifica la humedad de la tierra, antes
bien, se consigue que no cambie durante varios días.
En definitiva, que esas labores de rodo puedan ha-
cerse en plena floración de olivos y vides sin temor
alguno de que perjudiquen a su fructificación.

En cuanto al desvaretado de los olivos, considero
equivocada la práctica de aguardar al mes de agosto
para efectuarla, pues de este modo malgastan mucha
savia criando esos verdaderos chupones. Lo conve-
niente es suprimir esas varetas, tan luego haya ter-

minado la floración de aquéllos, y si vuelven a criar-
se, se repite la operación, que en esa forma es fácíl,
ya que los brotes están tiernos y con la mano pueden
quitarse.

Aplicando estas normas con perseverancia logrará
seguramente beneficios, cuya cuantía podrá apreciar
comparando las producciones que obtenga con las
anteriores.

A ntonio Cruz Valero

3.921 Ingeníero agrónomo

Esterilidad de yeguas

Don Andrés Rebuelta, infantes (ç iudad Real).

«Desde enero se han óeneficiado al burro una
yegua de siefe años, Uacía éste, pero en anfe-
riores ha tenido crías del caballo (2) y del bu-
rro (1) más cuatro pofras de tres años, todas
al mismo garañón. Son de raza hispano-bretona,
con predominio de esta sangre en 3/4.

De las potras creemos estará una preñoda, pe•
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ro las otras tres y la yegua se ,han repetido las
lunas.

EI burro tiene cinco años, no muchas yeguas
a su cargo, con irtagníficas aptitudes y con mu-
chos y buenos productos.

Las hembras están muy bien de carnes, con
raciones secas, pues no ten^mos verdes

Otras yeguas llevan una marcha normal y se
aplican al mismo burro.

2Qué cabe hacer con estas cuatro rebeldes?
No tengo caballo adecuado y Ios enuiados

por el Depósito de Sementales del Esfado a un
pueblo próximo son inferiores, aparte de que
los productos mulares son los interesantes. n

Es francamento muy difícil sin hacer un detenido
examen y estudio de los animales, poder acertar ]a
causa de la esterilidad de sus hembras.

En plan de primera prueba y a modo de orienta-
ción, deberá practicar unos lavados vaginales con una
solución bicarbonatada al 2 por 100, por si pudiera ser
un exceso de acidez de los líquidos vaginales, la cau
sa. Estos lavados puede practicarlos veinticuatro ho-
ras antes del salto. Hemos visto ya varios casos de
yeguas y burras que no quedaban preñadas y por esta
pequeña práctica conseguirlo.

Si no diera resultado podría ensayar las inyecciones
de «estrógeno» para provocar el celo, por si esto
pudiera darle resultado.

Son muchas también las hembras domésticas que
por el procedimiento de Inseminación Artificial se
consigue su gestación, aun cuando hayan sido apIi-
cados con anterioridad los sementales y no se haya
conseguido nada práctico. Sobre este particular, le
aconsejo que se ponga de acuerdo con el Director de
la Estación Pecuaria de Ciudad Real, que tiene mon-
tado en el Centro el equipo para équidos con todos
detalles.

Félix Talegón Heras

2,922 Del Cuerpo Naclonal Veterinario.

Plantación forestal

Don Pedro Ramos, Miguel Esteban (Toledo).

«Tengo una finca, la cual es ocupada a^or mi
propio ganado, y en ella se encuentran unas 60
hectáreas de terreno que, por su deficiente cali-

dad, casí para nada siruen, y he pensado cómo
podría conseguirse el hacerlas un pequeño mon-
te, para desahogo inuernal del mencionado ga-
nado. Para ello les ruego me indiquen la forma
más rápida de poder conseguirlo, como, asi-
mismo, si hubiera alguna disposición vigente
que impidiera este hecho. n

Desde luego, no hay ninguna 'disposición que se
oponga a la repoblación arbórea forestal de un terre-
no yermo, que, además, se encuentra sin cultivo y
es aprovechado por su pasto natural o espontáneo.

Por la falta de datos concretos es difícil contestar
a la pregunta que se formula en relación con el modo
de conseguir efectuar dicha repoblación con éxito rá-
pido .

Por desconocer la naturaleza del terreno, no sabe-
mos si conviene acudir a especies resinosas, que son
las más sobrias, o si es factible efectuar plantación
de frondosas.

Si se pretende hacer la repoblación con pinos, y el
terreno es laborable, lo más económico es efectuar
la siembra con cualquier cereal y mezclar con ella
semilla del pino más adecuado para esa localidad.
Seguramente de pino Pinaster.

Si el terreno no es laboreable, se pueden hacer ho-
yos de 40 cm. en todas sus dimensiones, separados
por 2,5 m. de distancia Esos hoyos deberán abrirse
en otoño, para que la tierra se meteorizase y se ten-
gan las mayores probabilidades de éxito en la planta-

ción. Además, en el otoño puede acudir nuestro con-
sultante al Servicio Forestal de esa provincia pidiendo
plantitas para el terreno que quiere repoblar, en la
inteligencia de que ha de poner un par de plantas en
cada hoyo. Si no dispusiera de estas plantas, le acon-
sejamos que efectúe la apertura de hoyos y verifique
la plantación en el próximo otoño. Aunque le parezca
que de este modo pierde un año, no es así, ya que
en el otoño puede poner plantas de dos años bien
criadas en vivero y, además, pedir que se las propor-
cionen con todo su cepellón-mejor si estuviesen
criadas en maceta-y con las mejores condiciones del

terreno. tendría más probabilidades de éxito en su

empresa.
Realizarla sin la debida preparación del suelo etc.,

es exponerse a un seguro fracaso.

Antonio I,leó

2 y23 Ingeníero de Montes.

•

A e a d e m^ a para preparación ezclueiva de

PERITOS AGRI C OLA S
Dirigida por los Ingenieros Agrónomos :
J. BENITEZ Y R. BENEYTO

Dirección: PIAMONTE, 12, 1.° izquierda - Teléfonos{26i975 ' M A D R I D
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Distribución de arriendos
entre los hijos

Don José P^rez, Algarra (Cuenca).

^cDeseo me informe si tengo derecho a des-
ahuciar a ciertos colonos que, llevando mis tie-
rras cierto tiernpo, al distribuir entre sus hijos
sus óienes, se han distribuído lo mío también,
como lo del ^ropio padre, dándome por ello
lugar a un inmenso trabajo, por tener que ha-
cer muchas cuotas, muchas de las cuales pro-
^orcionando más disgutós que beneficios entre
los mismos herederos, pero que ninguna quie•
re uoluntariamente dejar lo que le corresponde.

Caso de poder, ^ cuál de los hijos correspon-
de? O si, por acaso, queda a mi libre dis^o•
sición. n

No expresa en su consulta si se trata de contrato
de arrendamiento ordinario o protegido. Por tanto.
le orientaremos en los dos supuestos. con carácter
general.

El artículo 18 de la Ley de 15 de marzo de 1935
establece que por el fallecimiento del arrendatario
se extingue el contrato de arrendamiento. De esta
norma general se exceptúa el caso de que los here-
deros del arrendatario sean el cónyuge, parientes en
cualquier grado de la línea recta o hasta el segundo
grado de la colateral, los cuales podrán optar por la
rescisión del contrato o su continuación con todos
los derechos y obligaciones que, emanadas del arren-
damiento, correspondían a su causante.

El artículo 4.° de la Ley de 23 de julio de 1942,
en su párrafo 2.°, también dispone. que los derechos
conferidos a los arrendatarios cultivadores direc'os y
personales de fincas sujietas a arrendamiento cen
renta regulada por una cantidad de trigo que no ex-
ceda del equivalente de 40 Qm. no se exting^riirár.
por la muerte del arrendatario y se entenderán trans-
mitidos, en tal caso, al familiar cooperador del cau-
sante en el cultivo de la finca que éste hubier_i de-
signado en su testamento ; si no se hubiere hecho
esta designación, los familiares cooperadores, en el
plazo de dos meses, a contar del fallecimiento, ele-
girán por mayoría entre ellos al que haya de fig^irar
como titular del arriendo ; cuando estos familiares no
procediesen, en el plazo de dos meses fijado, a ha^er
la designación, deberá el arrendador designar en±^ ^
todos los familiares cooperadores el sucesor del
arrendatario, en los derechos derivados del contrato
de arriendo.

Estas son las disposiciones que existen sobre la
materia consultada, y fácil será al consultante apli-
carlas, a su caso concreto, según se trate o no de
arrendamiento protegido y el que trate de continuar
en el arriendo haya sido o no cooperador del cau-
sante.

Lo incuestionable es que, en ningún caso, el arren-
dador está obligado a dividir el arrendamiento, aun-
que sean varios los herederos del arrendatario falle
cido, pues en este caso se designará al sucesor del

I NSECTIC I DA AGR I COIA

LCK
MARCA REdISTRAD;A

EL MEJOR

Insectiaida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAI (4 %)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un ®ficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obti®ne la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACA`YA Y C.'A, S. L.
BARCELONA. - Vía Layetana, 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 4
GIJON. - Jovellanos, 5.
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mismo en la forma que queda expuesta anterior-

mente.
Jauier Martín Artajo

2.9aa ^ ^ ^^ r ^ ^ ^ ^, a. ^ 3 Abogado

Enfermedades de frutales

A. Sotelo Naval, Rúa Petín (Orense).

Tenemos un melocotonero que todos los años
nos rinde una magnífica cosecha con su fruto
amarillo y de buen tamaño. Este año presenta-
ba y tiene hoy una buena cosecha; pero una
enfermedad de gusanillos que tiene dentro del
Jruto háce que el rrtismo caiga al suelo sin po-
der aprovecharlo por el motivo indicado. Ad-

^ junto le envío una muestra para que p^ueda apre-
^ ciar dichos gusanillos, ^agradeciéndole me digan

qué clase de enfermedad tiene y el tratamiento
m necesario t,ara combatirla.
^ También con dichas rnuestras enviamos una
` pavía con la misma enfermedad y tenemos un
^ árbol que Ilamamos «Peladillosn o «balsaiños»,

que no pudimos atJrovec,har nada de Ia cosecha
de este año ,^or caer #odos al suelo con mu-
chos gusanillos dentro. AI ^asar dos dÍas en el
suelo ya están en mvy malas condiciones, po•
d ridos.

Igualmente enoiamos una manzana para que
nos digan también el tratamiento que hemos de
darle ; todos los días tenemos mucho f ruto en
el suelo, que al recogerlo apreciamos que está
completamente perforado por los gusános.

Los frutos de melocotonero remitidos vienen ata-
cados por la llamada «mosca de las frutas» (Ceratitis

capitata), y después, por la llamada «mosca del vi-
nagren ; pero este segundo insecto no acude más que
después del primero y en frutos ya lesionados. En
cambío, la manzana remitida tiene lesiones que ofre-
cen duda respecto de cuál puede ser su causante, y
por ello podía remitir frutos más atacados, en los que
se encontraran los insectos, a la Estación de Patolo-
gía Vegetal de La Coruña, que le atendería en su

consulta.
En cuanto a la «mosca de las frutasn, por correo

recibirá un folleto, en el que se detallan los métodos
de lucha últimamente ensayados para combatirla.

2.925

Miguel Benlloch
Ingeniero agrónomo

Pago de rentas en virtud
de subida del trigo

Don Miguel Ibarra, Castro Urdiales (Santan-

der).

En vista de lo que contesta el señor García
Isidro en la consulta número 2.884, del mes de
julio del presente año, a don Francisco Garrido,
he tratado de cobrar las rentas de mis fincas al
precio de 140 pesetas quinfal métrico de trigo.

Los inquilinos se han negado a pagar las ren-

tas, y en el Juzgado me informan que hay que
esperar a que salga el Decreto correspondiente
del Ministerio de Justicia, ^ues ellos, en reali-
dad, no saben nada de este asunto.

Ruego me informen de este particular.

Me sorprende extraordinariamente, no que los in-
quilinos (debe querer decir el señor consultante arren-
datarios) de las fincas rústicas se nieguen a pagar,
porque los colonos siempre tratan de satisfacer el
mínimo de renta, sino la contestación dada por el
Juzgado, que forzosamente tiene que obedecer a una
mala interpretación de lo consultado o a un mal
entendido.

Con arreglo a la Ley de 23 de julio de 1942. publi-
cada en el Boletín Oficial de 1 de agosto siguiente,
en su artículo 3.°, el pago de rentas ha de hacerse
en dinero, en relación con lo también dispuesto para
este año por la Comisaría General de Abastecimien-
tos y Transoortes en la circular 772, publicada en el
Boletín OJicial del 15 de agosto, con categoría de
Ley, por disponerlo así el Decreto de 24 de julio
de 1947, publicado en el Bolefín OJicial del 14 de
agosto siguiente, y al precio de tasa, que es función
privativa del Ministerio de Agricultura, el que.. en
uso de sus facultades, señaló a partir del 1 de junio
del presente año, y, pox tanto, con eficacia para to^•
dos los vencimiento posteriores a dicha fecha, el pre-

cio de tasa del trigo en 1,40 pesetas kilo, tipo al que
hay que liquidar las rentas, más la parte de contri ^
bución que exceda del 20 por 100 de la merced arren-
daticia y, en todo caso, la cuota de seguros sociales
siempre a cargo del colono.

La Orden conjunta de los Ministerios de Justicia
y Agricultura de .12 de julio último, publicada en el
Boletín Oficial de 20 del mismo mes, insiste en que.
aun en los casos en que la renta está pactada en es-
pecie (trigo) en contrato anterior al I de agosto de
1942. la parte de renta que exceda de la reserva de
120 kilos por persona para el dueño y familiares y
servidumbre doméstica se ha de pagar en moneda de
curso legal a los precios de tasa, o sea para el tri-
go a 1,40 pesetas el kilo.

Supongo que con todos estos datos tendrá sufi-
ciente el Juzgado donde le han aconsejado para cam-
biar de opinión.

'L . 926

Mauricio García /sidro

A bogado

Germen de trigo y gusonos,
para gallinas

Doña Luisa Souto, Zamora.

Tengan la bondad de informarme si uno de
los restos de molinería que los molineros llamatt
el germen del trign y que es una partícula de
éste que parece no es aprovechable para la ha-
rirta y que ahora tam1^co se vende conto resto
de molirtería, porque lo utilizan para alguna

elaboración química, que no conozco, ni es lo
que a mí nte interesa, pues mi interés es saber
qu.é riqueza alintenticia en relación n.utritiva )'
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unidades digestibles posee dirho producto para
la alimentación de las aves, pues estoy hacierttlo
estudios para el futuro.

73abieztdo leído en el libro de Avicultura ti-
tulado Avicultttra industrial, de don Juan Ru-
bio M, y[^illanueva, en sus páginns 35 y si-
guientes y en su sexta edición, hecha ezr 19^13

por Ediciones Menphis, S. L., y distribu.ído por
Dalmau y Jover, de Barcelona, en cuyas pági-
nas habla de las gusaneras, o sea el sistenza de
producir gusanos para la altinaentación de las
gallinas; pero no laabla de su aplicación en por-
centajes de cantidad ni dice si es buena o es
mala la suministración de dicho alimento para
las gallinas.

Entiendo que el autor quiere decir, aun silen-

ciándolo, que se deben sunzinistrar gusanos a lus
aves; pero con cautela, por ser alivzzento nuiy

fuerte. ^Cómo opina usted que se pzzede hacer

el cálculo de la pnrción que se le ha de sunai.-
nistrar a las aves, por tiempo de escarbo o por
peso de los gusanos? ^Qué opina usted del su-
nzinistro de este aZimento para las aves?

El germen de trigo es excelente alimento para las
aves, para completar el racionamiento, pues reúne
los siguientes valores nutritivos según las tablas del
Instituto de Biología Animal :

de un alimento capaz de provocar infecciones, adernás
de los hedores que despiden las fosas, a esos menes-
teres dedieadas, viciando el ambiente y saturándolo
de elementos nada propicios, a la conscrvación de la
sanidad general. Es verdad que las gallinas ingieren
con afán, larvas, lombrices, babosas o insectos, indu-

cidaa por su instinto y que en réb*imen de libertad eu
el campo suplen la deficiencia de proteína que no le^
proporciona su dueria, equilibrando el exce^o de ma-
terias hidrocarbonadas que reciben con lo que es un
bocado apetitoso, si lo encuentran en los parques;
pero de ahí a estable.cer gusaneras, media uu abismu
que en nuestros días es temerario salvar por los gran-
des riesgos que ello supondría, tanto para las peque-
zias como grandes explotaciones aviares.

Quizá los autores quisieran dar a conocer, como
mera curiosidad, un método que estuviera en moda
allá en el ochocientos, pero no indu^i^ir a los lectores,
ni aun de modo indirecto, al emplco de un cosa que
no tiene razón de ser por lo^ motivos apuntados, pro-
nunciándonos en contra de su utilización resueltu-
mente.

José María Echarri I,oi^li

2.92ĉ Perito avfcola.

Ramillas desprendidas
de los álamos

Meteria eeca Prota(ea
Craee Materiae

Fibredigeetible eeoadas

92,40 10,60 3,50 48,80 5,20

Así, pues, su digestibilidad es de 68,10 por 100;
tiene 73 U, N., y su relación nutritiva es de 1:5,88.

En cuanto a]a segunda parte de la consulta, antes
de exponer nuestra opinión, queremos dar a conocer
lo que sobre ese particular escriben algtmos buenos
autores esparioles, como el malogrado don Ramón J.
Crespo, quien en su magnífica obra Gallinas y gaZli-
neros, y don Santos Arán en la suya Las aves y sus
prodzrctos, ni mencionan semejante sistema de gusa-
neras, y el patriarca de la avicultura patria, don Sa(-
vador Castelló, recientemente fallecido, después de
más de cincuenta arios de practicar la avicultura, y
divulgarla por el ámbito nacional e internacional, dice
en la tíltima edición de su obra de texto, destinada
a los alumnos que realizan estudios en la Escuela de
Arenys de Bar (Barcelona, edición de fecba 1949),
en su página 350 : «(>zzsaneras.-De éstas, que en el
pasado siglo tanto se hablaba, verdaderos focos de
infección, producid.as en fosas en las que se ente-
rraba paja, sar.gre o despojos de matadero y estiér-
col, ni mentarlas se ha de hacer en el siglu xx.»

Los americanos, como Jull, ignoran las gusaneras.
Por lo tanto, en la actualidad, disponiéndose de ba-
rinas de carne y pescado, fuentes de proteína animal,
capaces de cubrir las necesidatíes del organisrno ani-
mal en esta materia, tanto en momentos de cría,
recría, reproducción, como en la producción hueve-
ra, no hay que pensar en establecer gusaneras para
proveer a las gallinas, ni atm a título de golosina,

1VI•L.C.

ccLe adjunto unas muestras recogidas ayer mis-
mo de ramillas caídas «espontáneamente» de
unos añosos álamos negros en finca de la pro-
uíncia de Toledo, por si les es factible indicarme
las causas de ello y cabe ,^oner remedio prác-
tico.

Sin que se haya observado la presencia de
insectos ni lo justifique tam/aoco gol/^es ni uien-
to excesiUO, de unos cuantos'álamos negros, al-
gunos muy víejos se desprenden desde hace
días constantemente ramillas en pleno uerdor,
quebradas en su tallo, sin duda p^or una causa
externa, ^ero que no se ha logrado descubrir.

Si con estos datos y el examen de las mues-
tras tiene usted suficiente para señalar vna
orientación, le agradeceré que me lo exprese
cuanfo antes.»

Del examen practicado en las ramillas desprendi-
das o quebradas de los álamos negros. que usted
envió, no se ha observado síntoma alguno de enfer-
medad producida por insectos ni hongos.

Así, pues, es lógico pensar que el desprendimiento
de las ramillas haya sido producido por algún agente
externo y de una manera casual.

Si, a pesar de todo, se sigue observando algo anor-
mal, con mucho gusto, y con los mayores datos re-
cogidos, trataremos de conegir, en la manera que
sea posible, los daños producidos.

2.928

José María Rey Ardid
Ingeniero de Montea

545



ĉuĵ̂ iciuĉs

//
^ ,^ ^,^ ^^

^/ ^ _^---^--- ^^ - _ ^ _= , ^-- ^-
^ ^ -_:^ ---_ ^^ - __ ,__ _^-

• _^_ _ _ _ _

• - - -- / ---- ^ ---^ _ q - '^
^^ ^ - /^ , ^^ ^-^-.__ - - ^ ^ ^

N/TRA TO
DE [AL

DE NORUEGA

^ ABRIR 8010 EN E^ ^^
^ MĉOMENTO OE 1lg^qsf

= NITRATO DE [pE
-- DE NOIIUEiA
^ ^gg% NITR08EN0 TOTA(

^̂
r

I^

^ PESO BAUTO 100 Kl^ps

= NORSK ^H1rDR0

USE NO MOONS
NO USAA 6ARfI0S



^/"'/%ii

f3il^l.lc^ĉrx^r l.a

.,.^ ..,^ ..^ , W,.

CoocrxreaaoM P^ecti^eu
f

Coros AcAS^l^os

GON7^LEZ NIORENO 1" BALDA
^(Mianuel). - Concenfración
Parcelaria y Cofos Acasara-
dos.--LJn volumen de 151 pá-
ginas. con un prólogo del
ilustrísimo señor don C.^^abriel
García-Badell Vitoria, 1951

EI problema de los minifun
dios es más grave en cuanto a
sus consecuencias de orden
económico que el de los lati

^^^^ fundios pues hay casos concre-
tos en donde, por haberse rea-

lizado la concentración parcelaria y con los mismos
elementos de que se disponía antes. se obtuvieron au-
mentos del 20 por 100 en la producción. El libro que
comentamos se ocupa de este problema de los mini^
fundios, demostrando su aspecto antieconómico y la
conveniencia de concentrar millones de diminutas par-
celas para formar con ellas cotos acasarados familiares

Recuerda el autor que esta cuestión fué tratada ma-
gistralmente por Fermín Caballero en su libro Fomen-
to de la Producción Rural. Divide el autor su trabajo
en tres partes. En la primera se ocupa de la distri-
bución del suelo agrícola en España. En la segunda.
de las innumerables pérdidas que el país sufre a cau-
sa de la excesiva división y dispersión de las fincas
correspondientes a cada propietario, y en la tercera
examina la forma de realizar la transformación de
la actual propiedad con la menor expropiación posi-
ble, para lograr «sembrar España de cotos redondos
acasarados>>, utilizando frase de Fermín Caballero.

El interesante trabajo de don Manuel González es
encabezado por un prólogo debido a la fácil pluma
del ln^eniero Agrónomo don Gabriel García-Badell

BERNADES ^Federico).-La seda

es una joya.-Un folleto de
35 páginas Barcelona. 1951

U....o. ^^ .^..^-.,,.......

i., ..,. ... ,,,,.^w...
Con motivo del Congreso In-

ternacional Sedero celebrado
en Nueva York, don Federico
Bernades, Presidente del Cole-
gio de Arte Mayor de la Seda,
en Barceloná. y de la Delega-
ción española en la Asociación
Internacional Sedera, ha escri-

to este folleto, defendiendo la seda natural.
Alude en él a que los sederos no han sabido dar

a la seda su calidad de joya, puesto que lo es igual

que otros productos naturales que han tenido el ho-
nor de ser imitados, ya que, independientemente de
sus cualidades, sirven para realzar y acentuar la be-
lleza. La verdadera crisis sedera, según el autor
arranca del tiempo en que el afán de lucro y el des-
precio por la calidad aparecieron en las fábricas
abandonando el respeto tradicional por la marca y
el sentido de servicio, bajo cuyo signo se orientó la
actividad de las anteriores generaciones

Este hecho se agravó después de la primera gue-
rra mundial, y el error de los sederos fué el deseo de
producir barato, sin caer en la cuenta del descrédito
que ello suponía para la seda. No hay posibilidades
de competencia entre la seda y las fibras arti6ciales.
Cada una tiene su mercado propio, y que es deter
minado por las características que las distinguen.
Adernás, hay que tener en cuenta que las sedas y
las fibras artificiales no sólo son complementarias.
sino que tienen interés mutuo en su propia subsis-
tencia ; aquélla, porque es estimulada en su mejora
con los progresos de la técnica científica ; y éstas,

porque ven en la seda el modelo que inspiró su crea-
ción y el límite hacia el cual deben tender.

La sEda deber sólo seda, ostentando las caracte-
rísticas y cualidades que la han hecho merecedora
de su prestigio. Y el sedero, ha de producir única-
mente manufactura de alta calidad, abandonando
las clases destinadas a gran consumo para las fibras
artificiales.

esnc^+r^^ ^'IDAL BURDILS (Francisco) -
Política Agraria y Electrif ica
ción Rural.-Un libro de 200
páginas.-Barcelona 1951.

Es un hecho, en todos los
países, el éxodo rural. no sól:^
de las grandes ciudades, sino
también de las de importancia
media, con las Fatales conse-
cuencias que ello comporra. pa-
ra lo cual, y como medida pre-

via, se procura poner a disposición de los campesi-
nos los medios necesarios para facilitar su labor y
elevar su nivel de vida, proporcionándole las venta-

jas de orden económico que pudiesen reducir la co^
rriente migratoria hacia los centros urbanos.

Es indudable que en este sentido la electrificación
rural tiene una importancia decisiva, y, por ello, el
autor estudia con todo detenimiento el problema
Analiza primero éste en su aspecto general, indican-
do el estado del mismo en nuestro país, y compa
rándolo con el de otras naciones, en este aspecto más
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progresivas Después demuestra la labor desarrolla-

da por el Congreso de Electrificación Rural de 1948
y el interés que tendría la aplicación de sus conclu-
siones.

En otros capítulos se ocupa del problema técnico
que la electrificación rural supone y la forma de ir
implantándola. Afronta la cuestión de la maquinaria
agrícola y. por último, analiza el aspecto econó-

mico y expone la trascendencia que podría tener en
su resolución la labor que realiza el Instituto Nacio-
nal de Colonización y el Servicio de Crédito Agrícola

Finalmente. se recopilan todas las disposiciones re-
lacionadas con la electrificación rural y las conclu
siones del Congreso celebrado hace tres años.

SERVICIO DEL ESYARTO : E^tu(hoS

y experiencias sobre el espar-
to.-Un volumen de 327 pági-
nas, con numerosas fotogra-
fías, láminas en color y gráfi-
cos.-Madrid, 1951.

Como continuación del libro

titulado El esparto y su econo-

mía, ahora publica el Servicio
del Esparto éste que reseñamos.
Tres partes principales compreu-

de este volumen : «Estadística^,,
que exponc datos extraídos de los ficheros del Servi-
cio y de donde se pueden deducir consecuencias ao-
bre la importancia de esta fibra y el aumento de su^
aplicaciones; «Monografías de manufacritras», en la:;
quc se da a conocer el empleo genérico que del es-
parto se hace y sus repercusiones económicas, y por
tíltimo, como característica más acusada de la obra,
«E^tudios y ensayos», exposición documental de las
posibilidades de alcanzar mayores rendimientos y uu
vasto campo de aplicaciones para esta fibra• Los dife-
rentes trabajos que componen esta parte y los espe-
cialistas que los han redactado son los siguientes :

«Experiencias sobre producción en los montes ato-
chares», .luan Verástegui Bellfolá.

«Ideas sobre la fauna cntomológica del esparton,
Gonzalo Ceballo.^ Fcrnándcz de. Córdoba.

^cLa industria manual del esparton, Antonio Pérez
Gcímez,

aF.l capacho dc <:,parto Pn la elaboración de acei-
tesn, Miguel Ortega ^ieto.

«Aplicaciones dc; la normalización textil al espar-
to^^, .lcsiís Cid Hci^zández v Antonio Rodrígttez So-

corro.
«Hilo de esparto para agavillar», .lulián Gil RoP;-

eet y Jestís Cid Hernández.
«Trabajos y ensayos químico-industriales sobre el

esParto», Carlos Fernández Prida, Antonio Torner
Ochoa y Julio Marcos de Lanuza.

«Clasifieación de espartos», Jesús Cid Hernández.
«Posibilidades de la industrialización del esparto»,

Vic.ente Establier Ochoa y Julián Gil Roesset.
«Aplicaciones del análisis estadístico», Gonzalo Ar-

náiz Vellando, Francisco Torras Huguet y Antonio
Rodríguez Socorro.

Junio a e^tc intere.,autr temario e•4 justo destai•.ir
la magnífica presentación del libro, con proh^^ión de
láminas, fotograiías y gráficos.

AlGUN45 NORMAS
SOBRE VIN^FICAGION

T'l;RNAIVDE'L ^CORRALBA (BUn^EB-

cio). - .AlgurMs rtorma.. sobre
viitifi^ariún.-Follc^to divulga-
dor.-Cámara Oficial tiindical
Agraria de Lc^rida, 1951.

En la provincia dc Lí•rida. el
cultivo de la vid no es de los nuís
importantes ; prro de un tiempo
a esta parte se adviertc que hay
agricultores con deseo de atn-
pliarlo. Conviene pensar, a pro-

pósito del actual interés por el vifiedo, en la calidad
de los vinos y cn su preeio. Las crisis periódicas que
ha sufrido el mercado han motivado interesantes es-
tudios que la Estación de Viticultura y Enología dc
Villafranca del Panadés tienen realizados sobre lo que
en aquella comarca costaba la producción de tm hec-
tolitro de vino, coste que en algunos años era supe-
rior al precio que pagaba el mercado.

Estas situaciones difíciles laç han atravcsado agri-

cultores y cooperativas que de antiguo elaboran bien
sus vinos; en esta provincia, entre lo, gastos, reaulta
probablemente inferior el capítulo dedicado a trata-
mientos anticroptogámicos, ya que, por lo general, el
clima seco hace menos frecuente el peligro de que se
desarrollc el mildiu en las cepas, Aunque lo, gastus
resultasen inferiores a los de la comarca de•l Panadc^^,
Ios viticultores de Lérida, especialmente aquellos que
no ponen gran interés en elaborar su^ vinos en forma
racional, podrían también hallarse ante épocas críti-
c^as quc las per,onas competente; consideran posibla,.

De aquí la utilidad del prescnte trabajo que cl In-
geniero de la Jefatura Agronómica de Lérida don l30-
nifacio Fernández Torralba, ha rccíactado. Cornicnza
por estndiar la composición del fruto y los princi-
pales componentes del mosto. Indica el momento aclc-
cuado para la vendimia y la forma de efectuar el anií-
lisis del mosto. De^puc^^ pasa a detallar la limpieza
de la bodega v preparación de e^nvases, tratamiento
de la vendimia, fermentacicín alcohólica v corrección
de la ^acidez dc los musto,^. Por tíltiruo, ^c ocupa dc
la vinificacicín de mo,to.; qnc fermcntan con o^iu
ca^ca. aeí comu la de vendimia, a^rriadas.

OTRAS I'iJF3Ll(':^CTONFS

.Almanaque Agrícola <^Ceres>> para 1952 - Precio: 15

pesetas

Hemos recibido este Almanaque, que acaba de edi
tar, como en años anteriores, la revista Ceres. Se tra-
ta de un l:bro de interés para agricultores, gandderos
y economistas agrarios, ya que contiene trabajos muy

útileg y de gran sentido práctico. Se destacan tres sec-
ciones interesantes sobre el cultivo de patatas, olivos
y de matemáticas del labrador, aparte de otras sobre
injertado de cepas, etc.
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