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Márgenes comerciales

l^;l ^,Icrrr.^^il^lr ^lr^.^^c^o r^a•hr^sado r^c^it^^r-adrorrerite
l^or r^! !^o1>i^r•r,o. ^rrcrnninado cr curr.ccqtrir ^l nba-
rnlmniento ^l^ la r•irla, ha s^i^(o s^^c,rrirlrrrlo 1^rn• la
1'rt^!,scr cor, c•orr^hafiu.^ en lcrs cu^rles s^ hu lrrre.t^to
rlr rrrurtifi^.^to Irr. ^r.r?r^.e^i.da^l ^le urr ^r'eujusl^ c^co-
^rr>>nir•o eir Ias ^lifr^r•errtes t^r'artsa^^^^iorr^^s qrr.c se
realizcrrr dcsrlc^ r^l lr^•orlrrc^to^- al cor^sir7rri^lor, t,an-
10 orr los m-tír•ulv.t^ ^1e ^•urrs•ic7rr.o lrrr^rn-a^r^o rlc venta
lit,n^^ corrto err urlirc^llos ot^-os 2.n1r°r-^r'e^ri^lo.^.

S^^ orier^ta lu c•u^rrl^rrña ap^rui^tnrlu n lo.e henefi-
rio.t ohlenfrlos• por- los zrrterme^liar-io.^^, rr ^'c^ces con
rrr, r^,t^frr^r^n irt_t•iqrzifi<^rrnto ^^ ato, .eirr ^rtor^er• la
rnr^rrvnrr^in rlc.^^rlE^ el a^lrnac^n ^lel 1>>'o^1rr<^tor, ^lebi-

^ rlo rr 1rr far•il^da.d, con, que, qwr la csca.5^r^z quc h.e-
,nos ^^1rrn^^.^^rdo, s^ colo^abcrar lo^• prorlrcct,os.

/^,s^l^o 7^o^r ĉ^ ^1^^ ^rnnn^ific.^^to l^t ^^er^^sidarl cie vol-
r-^^r « r•et^^rs•ur^ ct^rorlo .^•e r'elaciorla corz los ^^i^rr-
^^^rtr^.^• ^^orrl^^t-riul^^,^• r^s•lahler^lrlo.t ^r, lo.ti rliferer^tes
1r^^ldaños rpre Irnn rle ^-ec•o^•r-^r• los lrrorirrc^tos agrí-
rolas, l^ar'a ^r'^er si .ec^ ^'orisia,rF rrrlrrr^irlo.e ^n l^ts
;rr-i^m^ra.^ f^r.^F.t, ,^u rltrr^, po^• nr<nril>„lrn-sr irrnz/or
canl^^irlad qrrc r^n ^•rcmlrcirr^rs antcrim•r'^.^^, ,^^er^rí hosi-
l^l^ rli.^^ntintrlr^ ]a r^rrant^í^r rle ^stos rrrrír•yerr^.^, q^tre
h^rn rlarlo l^rgm^ a qrre to^la c^lcrse rle nln^l:nrenist^rs
rle dt<•}ro.^ hi•orluct,os hnt/rrn ^r-^aliva^lo er^. ^.^1n r^^oca
rl^ ^^.^r•rrs^^ ne^o^°ios ^r^^ir.l^ seg^^cr•os .r/ crrru^tiosos.
Po^• otra prrrC^, y r/u ^orts2derando cl corrtacto
clir•ecto rl^l r^orn^er-ciu al por ^mr^nor- corZ el con-
su^rr;^lor, no ^l^m^^c•e e,z•pli<^ar.eF° la ^^.riste^rteia ^le
c•omerr•icnitr°.t r^ir^, ntarri^Tnrlrnrlo r•nntirlrrrl^s jrr^-
rlir^^rí,ci^rna.^, ^por^^^^rn^os ^o7no eje^n^rlo ^lc frrrtrr.^•.
h^or-lrrli_as o ^r^^rr-chrr^rs, hallcrrr ^rra^-r^rn .^•^rfici^nt^
^1>u^ra el sasf^r^r,_z»rl^r^^lo c1e ^ora .,oln fa^rrrilia, lu r^,ie
r1rr. l^irg^n- rr la ^•or^.tlrl^ra^ió^z d^ la .f<rlt^r ^7^ estí^r^tr^-
In .c^,^icienl^ para 7rurn.ejar ^na^o^rP,^^ i^ol2r^^zen^^.^
^^orr nrúrg^°nc^.^ rnrrcho ^rnú.^ ^r•erl^rr?irlo.^.

La .til^rfr^^iór^ P.^^ ^1e trrT ncltural^^a. quc asomhra
rr,r^ ^^o<^o ^^e^or^l^rr lo .t^trce^l^do e^^ algtrnn ^le las
írltinra.^ sesiones r1c^1 ^^z^2vr^t^rr^rierrto rlc :'Ilarlrid.
^lonrl^ al 7^oner•se d^ manifiesto lo ^rre estaba su-
^•e^l^icrido <•orr lo.e rrl^rrra^^e7tistas al ^por^ ri^^r,^or y^re
rrbrr.^ter^en el ^rrer-ca^rlo rle 1l7aclri^l, ^obr•rr,rrlo rrz.(í^--
r^^^rr^^.^ tijos s^,rf^icirntes 11, ho7• lo tnntu, si^u sen,i.ir•
rrinr^^íirr r^.^tí^nrrrlo ^r^r. zrro7-^7n.entar la. ^r^err^ln rle los
lrrorlrrc•1o.^ q^rr^ rrrrrr^ilr^rrlan, red2r^^ie7rrlo c.rlos ^rrá^r-
^^^r^^s ^le herrrji^•io, 70 ^lzre pzcec^c hacer•se rr co.^t^l
^l^ tr^rbajar ^na^^or• r^olu^^zen de ^ne^-cmz^ía_

la;s•ic° fFr^cín^r^„o r^,r•lrlic•u lo o^•ro^r•irln r^rr lrr l,rr.^rr-

da can^lrrr^ira. ve^•ariiepa, r/ r^or^ 7rra^or- ^i.rr.terzsid.a^
a^^rrr. err alqú^r. ^rod2r^cto err i;er•arros anter-ior•es, e^r
las czr,rrle,e. cuu^n,do a^ '?5 k•iló^nretros ^íe ll^ndri^d.
cr1. lrrs h^r^^^r^tas ^le Srrrr Il7rr^-tín r1^ la Vega u. otr^as
.^^irnila.^^cs, se pt.rd^•Pn los to^rtates ^J l^irn^ierrtos 1^or-
rlrrr^ r^o hrrr^ co^n^pr•a^]ur• a rr^in^^zírr. T^^r^ec^io. r^l cor^-
.t^rr^rrirlur^ tiene gtre seyuir- 7^agcr^rdo ^lic^i^rr.^ mr°r-
canclas n 1^recios trct,tlrrule r,7tpo^-1rn1t^.^• ru el
,^T^^r-cadn rh ]61a^lr^i^1, lo rlue restri^tr^r° r^^l corrsu-
^no para las clasPS qrrr^ c1i.t•lw^rerr de pror•o.t ^medio,^
^^orarí^^r.icos. ^

F,.^^ ^^^i.^tnn.tr^ qrrc r:n esfios ar-t^í.cu.los rl^^ rr^!rlu l^i-
Trre, si s^r^ facilitaa^a el accc^so a los ^^^ei•r•a ĉlo.^, e,^-
t^i^rz^^lrrrrclo con todcr clasc cle al^t^clas a la orr^ari^i-
^rrción clir•FCta de los lr^^u^luctores (farilidarles ^^r^
/a irrslrrlurirírr rle ^p2r^^.^to.t rog^rrlcrdores rlc^rrlro rIc
^os ^^zcrc^a^lo.e, clis»rinircióri de i.^mpu.estos• nttcrti-
r•iliales ^^ r•7rrn^to se e^^rca^nrirre a honer en corrla^^-
to ^lirc^clo a jrr-orli<<^tnr- r^ r^orrs^rrnrzdor). lrr. conrlre-
1e7rcia 1r.a^^írr serrtia^ sir ^inflrr.^rrciu 1/ el jt<e^o l,ibr•e
de of^rtrr. 1/ rler»a^riclcr. ^^od^r•ia^ refl,eja7•se err 70,^• 1^^^^-
^^ios ^le c^stos ar-tícrrlos dc v^rr.%a sin trabas.

Pr^i^o ta^mbi.É:n,, 1^or^ lo q^u,e se r^efiere n lo.^ 1^ucos
rn-tículo.5•, pPr-o furrclarn^^ntales, ^le 7^ri^rnera ^nece-
.^i^d.ad^ ^i^nt^r•t^erti<los, c:nbe co^rsirler•a^r rzu^cr^rr^rrre^t.t,e
^sta r^u^^.^tir>rt r1e lo.^ ^núr ĉ^enes comerciales. para.
mpl^icar lo.^^ h^^ri^^fi^ci.us r^n aqir^^llos ^elclaños orc que
y^or• ^rnrrrri7^rrlar• ^lrcrnrlc^.^ ^r^ol^r^rreaes, al a.^tr^^rn^r^_tar
las ^o.^^r^r•hrr,^ los tarr.tos Cror ^•iF^nto rí^ b^,reficios,
^p^rr^c^^lrr, s•r^r ^-ed^rcc.ic]os, al m,isrrro t,2^^nlro Gn7n.biÉ:r^
^ue rl^hie,rarr. Pst^u^lia^^s•e nroclalidn^l^s rlo s•rrmziii.^-
t^-o rl^irc^ srrpr^i7r^^an lo.^ r^^^lorr^leos. lo,e currlc^s, uurr-
que 1^ar•^cerr^ ^^eq^rc^^o.^ en. ^^trarrtía, sir^porren .^iom-
1n-F° ^l e^tr^rn-e^i^rric^rito ^Ic l^r ^nr^r^ane^a ^1rrc^ se srr-
n^2^ri.^t^•a..

("<r,^o tíl,ir^o 1r^u^a estn canil^airn es el r^ir^ .«^ pr^e-
,^^r^nta ^^orr c1 ar•^ite, dond^ 7rn.turr^tos r1^ ^nru^ipular
l,c^rr^rrití.^i>>irrs <^cnrtz^lacle.e ^^on ,i^r e.^f^rrerzo ^rtín^-
,no n rlis^l,onor rl^ m^r^h^o ^7^^rr/orr^s. ^-e.ep^tan.^lo los•
n1^i,^rrros ^rtrírg^^r^^.^•, q^tre l,a,r rI^ or•ir7ir7ai• ben^^fi-
^^io^• ^r^^rrc?ro ^rrt^ís ^•rrmrl?oso.e.

^'V^o i^lnorrr^rrro.^• rl^rrc^ 1>rrr^rlr^ habc^r ^nrullr^c^.t r^rr /o
rl,r^^ .^•^^ refir^re ^r rrl^mrr^^r°nista,r <le o^•i-nen r^ ^lc^ r1c°.^•-
lino; 7^er•o ^^s er?z^le^rffr, .r/ est^arnos .ceg^in•o.t r1e urr^^
^I lllirzi.^tc^r-io r1^ _3 r^rir•ttltu-rn lo t.err^^•ú ^rr c^uerr^trr
r^r^ ^1 c.clir^lio de fijrrr^ihrr. de 7rr^f^clos, qrr^ ^^l iner^i-
taZ^lr rru^nr^nto r^ri^ lra e.r•1rr^r•i7r^«nta^lo 7^crr•cr ^1 cor^-
^u.^n.i^l^ir cl ^lel a^eite lrorlrírr ^lralina•se r^^r^ortarrrlu
lo.^• rr,rír-gcrr.c^s ^le los inter-^rnr^lra^•ios. srr^l^rirn2^crr,^lo
lo.^• ^rrclcnrlf^os e 2rrcr-e^n^errfnndo In rari^n^ act^ra/,
^^un lo rl7r^ .ee c^orr.cer7rrirírr ^re^7^rrrir- al 7rrí7r.^rr^o r1^
mr^rra^lo n^yr-o - rl^^ ^.^t^ ^ln•orhrcto, qrr^ or•i^^inn
,^ucn^tio.^o,^ rlesenibolso.^, ^ir^e^^itrrhles aín, rr, irrn-
%^Irrr.e f^rn^ilius rnnrl^°.^•1rr.^•.
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EI "arrollador " en el arbolado frutal
Por

AGUSTIN ALFARO
[ngeniero agr^^nomo

H:n lus últinw.^ aiiu, ^^an sien^lo cxria5 las I^^calizu-

^^ione^ ^lue se se ĉialan a una plaoa ilr ^n•uga^ rle los

frataJe.ti que ataca a la^ yemas florale^ uutes o en cur-

s^^ de 5u brotación y arrolla posterior ĉnente las hu-

jas, causando a ^°c:ce^ extrema^os da ĉios. A e^ta se-

gun ĉla circunstancia ilel arrollainiento de las hoja^5

alu ĉle NI nouĉbre ĉle aarrolla ĉ lor» , ĉ^ou ^,^ ĉie ^^ul^ar-

n ĉPn^e .^e conoce el iusecto en alg ĉĉ nu^ d, , ĉĉ^ ^on. ĉ •

ĉ le invasión.

En reali^lad, nu se Irata de una ^olu especie de iu-

sectos, 5ino que corrie.ntemente ^on urugas de dos ^^

mús pN^lue ĉias n ĉ u ĉ•i}^<^^as, ^lesi^na^las ^•n lenguaje cie ĉĉ -

tífic^r por ^rchi^ĉ.^ (C^ĉcuecia) crataegana, .-lrc•lĉ i^ĉs .^^i-

li.tite^ntci, Archips rosa ĉ tcĉ, etc. 1)e e.lla,, r•, la pri ĉnera I. ĉ
^lue causa los ma^-or^^s ^la •os, a los yuf: 5iguen, en im-

porta ĉĉcia, lo^ de ^9rc/tiip,v xylostecm«. La tercera e^-

pecie, Archips rosanĉz, viene tenien^u en Pstos casuy

ĉu^ nunor interi^s, aun ĉ^ur^ sea, en cambio, la más di-

fu,a ĉnente di^eniina^la por el territ^ ĉriu espaCĉol,

Loc^>>. ĉ znc^óti ^^ ĉ > ĉ.a^•rns ,aT^c.a^:^s.

La^S zouas e q ĉjue hasta al ĉ ora han teni ĉlo precisa

iu ĉ portuncia Pconótnicu las de^astaciones del aarroll^ ĉ -

ilur^, ,,on, que nusotros 5epamos : la ribr,ra u ĉe^ia del

.lalón en la pro^^incia de 'Laragoza; el ^^111e ilel Gua-

^lala^ ixr, en la, porci^^nes confluentes ^le las pro^ in-

cias de "Ceruel ^ V^ale ĉĉcia, y el ^allr^ rlel .IPrtN, en ^^I

norte dr la de (:á^^cre.^; e dada la ^li^^rer,a ^itt ĉ ació ĉĉ

ĉie ella,, na^lu de extraiĉar sería qu^ ĉ rtras ^ ĉ udieran

lrronto sucederlr.s. En la primera, se co ĉnpren^le la

horci ĉín ĉlel valle ĉ lel Jalúq ^xistente entrP All ĉ xma c1P

Arahón y Calatayud y las parte5 bajas ^1e los del Ma-

nubles, Jiloca, Yie^lra y su conRuente el MeSa. La ^e-

^unda, abarca la porción turolense situa^la a^uas abx-

jo ^lel tértnino ^1N la capital dP la provincia y el Rin-

cón de Ademuz, pertrne ĉ^ientP adminititrati^-amente .+

la de Valencia. La terc^era la forman lae vertiente.^

^lescendientes ^lel P ĉĉerto de 'I'ornavucu^, enmurcad^s

lateralmente por las Sierras d^^ Her^^á^ ^^ ^le la ^'era.

550

L; ĉĉ la zunu ^ar, ĉ ^^^zuna ^I^^I .lalún n ĉ i^^liu, v^•n ^•I

encla^e del FZincún ^le .^^rlen ĉ ur, r^., r,l manz. ĉ nrr ^^I frn-

^al ^le cultivo n ĉ íi^ n^^ncraliz^ ĉ ^lo, Y j^u ĉ• ^^Ilu ^^I r^u++

SU^PH lOS YIIAVOPeS P^NIPII^(I^ti ^](', P•^l'.I5 OI'Uil',.U, ll^ 1^111', 5l-

^;ut^ el peral ^-. ĉ •^ ĉ n nu•nnr importani•ici. r^l ^•r^r ĉ •rn,

ĉ nel^rr•^^^rnN ĉ•^^. aln ĉ ^^n^lrir, ^•ir•i ĉ elo, nu^ai, i•1^•. I^,u r-I

^Ianzauu que ha ^idu :rla^:r^lu lrur r•I r^:u•rulladurn. rrbrul:rndu. :rl
rnnu•nr:rr .iuniu. tr:rti dr I: ĉ ^mnli^la dr^ I:r Ilur y Prim^•r q hu.jn.

(



AGHIC;ULT[JitA

^^alle ^lc;l Jet•te, son principal ĉ urnte los cerezuc yue ctt-

bren sus bajas ]aileras los más castigados por el «arru-

Ila^lot•^^. Arboles ^le ribera, ^•o ĉno el chopo, olmu,

suu^•e, ali^u, ^•t^•., ^ plautas f°^E^ont^íneus, ^•ual el en-

^lt•iuu, ^uajuelu, mirlo, ĉuadr^^,el^^a, ete., ^it•^^en tam-

bi^^n ile ,^^1 ĉorte a P.,tn.. oru^a., rn sn an ĉ l ĉ lia polifa^ia.

(,ll^lll I•;F 1 1:11,11(^ V1^^1^: GL uAl{R111.LADlIR».

I^;^ ^ ĉ la^a ^^ur tirne ,ula ĉ nente uua reneraci^íu auual.

in ĉ^i^ruv ĉ ilo ĉ^u furmu úe I ĉ u ĉ ^^^u, ^jue ,u q 1 ĉĉĉ t'^to, e^n

nrupus ^le I ĉ aeta tut c•t^ntenar ^itbre las ^+urtezas ^le lo,

Iron^•o^ ^• ran ĉ a. ^le lo. árboles. La. E ĉue,ta; ,utt hlat ĉ -

i u., en ^I. ^•rntcr<^^c^nn, ^•on itu^ireci.a, ^^ con ĉ u dii^inni-

i ĉ u^la^; mau ĉ •hitu^^ o.,^•nras al 1 ĉ rincipio, ^^ue van ^lr^^-

^^u^"•., atenu:ín^lo•e lenlan ĉr^ntN ^^ terminan ltor ^1^•.apa-

rf^^^rr, ^^u^^^lanilo la ^ ĉĉ E ĉ er(icie ^le a;pe^^to ní^^eu. ^•um^^

^le ^^,t ĉ i^•^^. l^ re^^tteu(^^ ĉnente ha^+eti la., n ĉ ariposus au^,

1 ĉur.^ta^ j ĉĉ ntu a otra., o a lo., rf^,to. itue i^ue^larou

en la. ^•ortr^ia. ^le la. ^le añus uute^riore^, cou^tittn^en-

^lu ^•ostra.; hlxn^^ue^^ina,, i^ue ^l^^,tac<tn ^•lara ĉnente so-

I^re• ^^I fun^lo ^ris^í^•eo ile lo, tron^o. ^- ramas. En las

utra. t^^^}^e ĉ•i^^. sn^•Ir^n ser aislaila:- ;^ri,áceas n olivíí-

^•^^a ĉ ^, ^.^r^ a^^rN^•ia n ĉ á^ ^^ne ^•n la ]^rin ĉera la in^li^-i-

^li^alira<•iiín il^• I^„ liiir•^^: ^^ ĉ if^ la^ intr^^rr^u ĉ . a^•. ĉ nsa

ĉ lel menor esl^e^ur tle ^u cubierta cérea 1 ĉ rutrctur: ĉ .

El itacimie»io ^le las urugus coinci^le sensiblen ĉente

t+on el tlespertar primaveral de la ^^e^;etaciún del ar-

L ĉulado, habiéndo:e observado que la avi^ aciún de la^

qne ^lec^imo^ puestas blancas ocurre en el valle ilt^l

.Ialón ^It ĉ rante la se^ttnila quiuc^^na de ^ ĉĉarzo v pri-

ĉ nero^ ĉlía^ ĉle ubril, prulu ĉt^ánduse al^o ĉnás, en e^t ĉ •

iilti ĉno me^, la ĉle la. pue^tas ^;ri..e^ t3e A, xylnsteana.

La ^ali^la ^le las ortt^ttillas se ucusu por los ^limi-

uutos ori(icio^ ^^tte abren en la ^•ara est^•rna ^le !:^

E ĉuesta, ^t ĉ ^os re^to. per^i,ten de^pt^c^s adLeridos a Ia

i•ortera ĉ ]t ĉ rautr I:u•;^u ti ĉ^u ĉ 1 ĉu. t^ ĉĉ a ^er, na ĉ •i ĉ la., :e ĉ li-
ri^;en I ĉ acia la^ ^•ema., rn t•ttrsu wáa u n ĉ e ĉĉo, a^^an-

ia^lo ĉle ^lesarrollu, ^^, ^r^ ĉín el esta ĉlo de r^l, ^^auaa ĉĉ
en la futtma ]erutlu^ci^ín ^la ĉiu., ĉle imhorl: ĉ nt^iu ^^a-

riable.

Fn lo. úrhulr. ^^ue no I ĉ an ahir^rto to^l<t^^ía ^tt; Ve-

uius fl ĉ trale,, la,^ ori ĉ nttillas 1 ĉenetran en el inierior d^•.

ella^ ^- ^r^ ali ĉnentan ĉle la^ (lor ĉ^s en ^^ía^ ĉ]r formaciún

^ rxltan.iún. Al^nna^, ^ aun a^e ĉ •rs totla^ la, flore.

^INI cori ĉnho ĉ ]ue ^^n ĉ•irrra la ve ĉna, .on así ĉletitruída^,,

^^ rxtf^riormente ^e n ĉuestran, con frecuencia, ^otita^

o derrame, de una .tiecrPt^i^ín parilo ^ i,c^o,a que con-

tribn^^^^, ^in ^lnila, tau^hi^^n a ^lifi^•ultar ..u ulterior ex-

F^an^i^ín. Ur^l^ur. ilr tlr^^arrolla ĉl^» lo. t•orimhos, si-

1•:1 «nrn^lladnrn de•kuarue^^^• ^aiubii^n del t^^lla.j^^ c^ lo. ^^hupoc ^' olmu^ a que at.^^•;^.

^i‚ l
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Pur^ta, bl;^nia. ^^ ^t•Wi•,, di•I «arrulladur»
^ubri• i^urt^•ra ^li^ niunrunu; la ^i^K^milu.
de,vpué, il^^l uaviiui^•ntu ^Ic lus urug:w.

ruen la^ de^ustaciuue^ tle, las uruga^, lucalizáu^lola^

1 ĉ riucipalu ĉente en lu^ 1 ĉedúuculus 1lorale^ y hojilla.^

cu^^ul^eute5. Lu, frutu^ recia^n funua^lus son ta ĉnbiéu

^ícti ĉ na, ile ^u ^oracida^l, y al mur^lisquearlus en ^u^

cu ĉnienros loa inutilizan tutalmeute.

5i la brotaciún e^ auteriur a la a^i^ación ^le la,

1 ĉ nestas t^ue es lu ĉlue ^uele ocurrir eu el peral- ,

lus tla ĉiu^ ilirectos u las 1lures son ĉn:ís limitados, l^or-

^fue la u ĉ a,a general de uru^a^ ae ^lispersa 1 ĉor las hu-

jillas, para arrollurlas v deatruirlas•

11:n ata ĉjttes ^ensos, la totalidad de las flores puedeu

ser aborta^las y las hujas, ilespué5, arrolladas. Lus

úrbules u^acados ^e u ĉue^tran ĉlesguarneci^los de lolla-

je en la seguuila mitad ^le la prima^era y- como si hu-

bie^en ^i^lo quemailos, con las arrolladas 1 ĉojas má^

u menos ^lestruíila5 y ennegrecidas.

Las oruga^ al nacer ,on de color ver^lu,u amarí-

lientu muy- claro, con la cabeza negra y tamaño liñe-

ra ĉnente superior al milímetro. Con el creeimiento,

j ĉ a^an lus de fl. cratae^« nrc 1 ĉor tunali ĉ la^le.^ óris ^^er-

ĉlosa^ hasta ne^;ro ĉnate, alcanzan^]^ ĉ ^^.^ ĉ•m. de luu-

^itud. Las de ^l. xy^lr^sterz ĉ>a ^on l^ar^lu ver^losaq ^^ azt ĉ -

ia^las y uo ^uelei ĉ ^ul ĉerar los 2-Z,? cm.

Ilacia (iuales rle abril ^ en la primera quincena tle

ĉuaro suele tern ĉ iuur el ^le^urrollu de las oruga^ eu la

liibera ilel .1 ĉĉ ló^, ^•risaliilan^lo seouidamente en cl iu-

teriur ĉle la^ hojas que arrollaron, ^- a los 10-15 ^líu;

nacen ]as maripusa;. E^tas ,ou peyue ĉĉa., ilr. ?II a'?.i

n^ilín ĉetru5 ^le an^•Itura cuu las ala., extenili^la.^, ^ un

fou^lu f ĉar^1o rojizo. con mancha^ oscura; n ĉ á^ u m^^-

uos pre^•i^a5 e in^•unstantes, al^uuas. Se lus ^^e ^^ular

en abuuilancia ^lurante el u ĉe.^ ^le j ĉuiiu, ^ ĉ rin^•ipal-

uzr' ĉ^te al atart3ecer, v e.^ entonce^ cuan^lo la.^ hembra^

Itu^^eu, 1 ĉ or la nucl ĉ e, la puesta de huevus subre las

^+urteza; de los árbules, funna eu ^lue ,ubsiete la pla^^ ĉ

^furante el veranu e in^^ierno ha^ta la pri ĉuavera ^i-

guiente.

^TI?UIOS UI: LUCH;ĉ .

F+;n loti ensay-o., I ĉ ecl ĉ u, euntra la., ĉ]icer^as fase, ĉ le

rle,arrollo ^le esta pla^a. ^e I{an u^u^trado ^le^ 1 ĉrecis: ĉ

I

1^;1 rilaqu^^ ^el «arorll; ĉ ^lor» u I;ts ^'emas ili• Pruduc^•iun di^l
uutuzami ^• • ^^auca dc I;^ inutilir. ĉclGn tulal u ampli:uucu-

t^• p;^n^ial ^le ^u^ Ylorc^.

^)^l')



ACUH1(:UL'PUHA

I?I «arrullo-rdorn 4^• Iah hu.Í^t, ^li• lu. I'rutal^•^ ^^ íu•bi^liw ^l^• rib^•ru ^un N^ta. urut;irs. Prn^^<•U<•nle de Puest.r blancu la Prilnera. ^^ dc
;;ris, la ^e6^ ĉ nda.

nlilidu^l los tratantientos a ba.,e de 1) I) T, tliri^;idus

cuntra las uru^as en o se^,uitlantentc a su fa,e rle na^-

cencia, lu, cu^tle.,, aplic^t^lu^ en adecau^las cou^liciu-

ne, ile olrorttn ĉ i^ltrd y cuncentrución, resuel^rn ple-

na ĉnente el jrroblema dc la lucl ĉ a contra el «arro-

Ilailor^^.

La E ĉ alverizacióu dr snsl^enaiones tle ar,euittlu de

plomu no. lIa darlo sientpre rest ĉ ltados ileficirnte^.

Los protlucto^ a hase ^lel isómeru ^amma ^lel bexa-

clorociclolirs^ĉ nu (II C H) ^^arecen ufrecer estinrablr.

eficacia, ^i bien l^t es^Ieri ĉnrntación de ello, ha ,i^l^^

ĉu^ís lintitatla tltie la drl T) I) "h, v por baher ^uccili-

ilu a.u r ĉ nplru ru la ^ra,a^la Irritn^nera días fríos y

Iln^io.os nu jru^lo x^rreciar^e cun lu ^ts^ ĉ clituil de;ead^ ĉ

to^lo el 1lcancr rir ^u utili^larl•

h;l tratan ĉ ierrtr^ invrrnetl ^lr la. jrnraa., cuu ^ruduc-

tu^ rlinitrucrc,ola^lu^, lirabu u u ĉlecu^tdu cuncrntracióu

r.n las Ilrurimirlailr. de .^u nascencia. ^urlc ul'rrcrr

e.,titnable tnorluli^lt ĉĉ1, uuu^^ue iu.auGcienle Irur yí Irar^t

un perfecto contr•ul ^le la lila^a, el cua] rxi^e ^ie ĉ uprr

^le la ulteriur ^rul^wriz^ ĉ ción ^lel urbula^lu run 1) ll'f.

Vi^ilanilu las ^ruc,ta^ ^Ic lo.^ tt•oncoc, pnr^lr fácil-

Iurrttr cu ĉ ulrr•uhursr cu.íurlu .r inici^ ĉ n rn rllu., la. ^Irr-

foracionr; ^lur la, or ĉ i,ra, liaccn I^ura . ĉ han^luu. ĉ rla.:.

y CIl el IIlonleflt0 P.n lllle PSitIH tiP, rnCUl'I1lCAn r,ll ^riUl-

ca et^ i^ación rlebe pruceilerse al tratantieuto iltsecl i-

cida sobre lxs ^-etna,, ranlas y troncus, procurandu

que^len bien mojadas tod^ts las partes del árbol. l^al

^eauntlo tratamirnto a los 8-10 ^lías ilel ^rrimero r^

^iempre de acon.^ejar, dado el amplio perío^lo ile e^^u-

lución de los ltuevos.

Si este criterio tle virilar la uvi^ación rle Izts ^rnest^t,

se considerase por al^unus con ĉo dr difícil aplicación

r.u rl meilio rural-tiue no lo es• en tnodu xl^;uno--.

podría tantbit^u servir de nnía p^ra el u•^itantirnto rlc

lu: nranzanos, ^tunilue rllo aea ĉu:í. inljlreciso, la n ĉ , ĉ r-
cba r^olutiva ile la, venta., h<tcieu^lo, en línea^ ,reuc-

rales, una primrra 1 ĉnlverización ouandu las S^enl^s

Iloralrs ntaestren ^-a al exteriur las j ĉ untas dr sus hr^-

.lillus ^errles, v la ,egunda cuttnilu los butunes ^lel cu-

rinlbu cutltiencen ^t separar:e untes de abrír stts ^I,'•-

talos.

5i es[us fIr•ituer•u., U•at^nuirntos, iliri^irlus a rlefrn-

iler lu (luracicín, no se hucen con^-ruiente u oportu-

n^uurnte, lu, Eio,^llorale,, ĉ •uanilu la: uru^as se en-

cuenlran ^^a rn el intrrior ^le lu, hujaa ^lur ^u•roll.n•on.

leueilrn curtar ,u^, caru^^u. ;ubr•r I^^i^ jó^enr.^ frutos ^^

lu^ ^^t•upia• huja^,• ,

^I:u•iPu.^i^ d^• Ias ^lo.^ núr. I'r^•^^ui•nte ^•cpe^^i^•s del aarrulla4^^r (A erataegaua >^ .A. ^^^Iu^tt•ana). rli.pu^reton alli•rnalicanu•n-
te los nuu^hu. ^^ I: ĉ c hi•n ĉ bran,

í): )^ ^
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La, I^ulvr.rizaciune^^ dr.beu de 1 ĉ acerse, deuiuto^.

con suspensione^ u ru ĉul^iw ĉes insecticidus a base dr

l^ D T. 1)e las I^rimeras, una cuncentraciún del 0,<i

pw• 1(lU al 1 I^or l0U (o sea de n ĉedio a tut kilo par,i

100 lilrus dc a^ua), e,n productus que lleven ese I^rin-

ci^io uctivu eu la prohurciún del '^U por lfill, e.^ la

más adecuada, ^ caso de e^ul^lear otros dr^ riilueza

dislintu, h^ ĉ ^turí modificar conveuientemente la Itro-

I^orci ĉ̂u de ellos.

Si por una tnal enteudida razón de r,conutuía se

rlui5iese,u emI ĉlear coucentracione; n ĉenores, a causa

del precio rlue alcauzan esto5 productu^ insecticida5,

cual la del 0,25 por L00, ^or ejemplo, frt^cueutetnen-

te recotnendada para el tratamiento de plagas tan

corriente^.5 comu el encarabajo de la patata, el cuqui-

llo de la ulfalfa, etc., sí advcrtiretnos t^ue ,^ertnite

tambit^n obtener mortalidade.ti Pstimables, ltero m:ís

redncidas, rlue con la del 0,5 por 100, v cun r^sta tne-

r.ore^ ^^ue con la del 1[ ĉur 100. Y.,i ^iempre r•^ dr re-

comendar el mayor cuidado en la ejecuciún dr lo. tra-

tatnientos, rnás habrá de serlo en esoc casos en que

se eml ĉ lean los productos a concentraciones tnínimas.

Para preparar la suspensión, se hace pritnero un: ĉ

pal ĉ illa con cl I^rodacto y rnuy pequeña cantidad de

agua; se la deja en reposo de 10 a 15 ininuto^ y^t; [^ ĉ

diluye se^uidamente en el resto del agua. A1 bacer

los tratamientos, se cuidará de que queden bien mo-

jailas todas las partes del árbol, y como los frtttale5

a que van diri^idos alcanzan alturas no siempre bien

^1un ĉ inada.. I^ur u^^aratu. de t•r.^luci^la fire.iún• drherán

rutltlearse,, a,cr l^usiblr,, los yue 1 ĉerntitan tratur u: ĉ i-
forntr,tnente la^ l^^irtes altus y bajas. Por últinto, nr^

todo^ los insecticidas a base dc U I) 'I' o^le II (; !f

ol'receu adecuxda^ condicioues dr ^u.^l ĉen^^ihilida^l ^^n

el a^ua, particularidad ésta bien inlere,aulr ) ĉ ,u•a ,^I

logro de tratan ĉ iento^ de uniforn ĉ e eticacia, 1 ĉur lu ^lu^•

deberán ) ĉ referirse aquellos prel ĉ arado^ rJue la ten-

:;au y aun utilizar al ĉar^ito, 1 ĉ nl^r^rizadun^s ^lolad^^., dr.

z ĉ ^itadur.

l+^n l±;spuiĉ a nu abun^lau ludat ía la, r• ĉ uul,ione, ^Ic

I) D"I^, pero uu dejaretno, dr, se •alar tlue una r ĉn-

1 ĉ leada al 1 por I(lll, ^lue contcnía ese in5ectici^la al

I11 por 100, ol'reci^í tuuv r.^tin ĉ al ĉ le^ r• ĉ^^^ ĉ iltado^ il^• c(i-

cacia.

Al ltulverizar los árbole, co q las susl^en,iunes o

emulsioney de I) I) T o H C 1=1, ^e ve riae cotuienzan

1^ronto al^una, oru^a,, u descol^zu•,e u ĉcdiante I ĉ ilr ĉ ;

de seda, continuando de,l ĉ ur^, en lu; suce..i^^o^ ^líati

hasta rTnedar los árbales prácticu^u ĉ,ntc lihre.^ de tules

enemi^os. J^^sas orngas que se desprenden nu retur-

uan despu^^s a los frutales; buena partr, de rlla.^ muc-

re bajo la acción del insecticida, ^, al:;una.. .,e cnire-

tienen en laa plantas baja^, cultivada5 v e5^ ĉ unt^ínea.,

rlue existen en el suelo, viviendo ,obre ella., eu con-

diciones de tnu^ reslrinnida activi ĉ lad, ^in ĉ lue se

haya cont) ĉrobado en ello peli^ro al^unu par•u 10^5

cultivos hortícolas llevado., cn a^ociac^ún con el .rrbu-

lado frntal.
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CON, DE, EN, POR,

SIN, SOBRE, TRAS, EL

CONTROL LECHERO

^^^OZ ^-tZMc^[^^O ^Q^ /Y070 ^^^^c^l^^'

Ingeniero agró666nom0o

VVV

I^,n este ci•ítico momento, lector amigu - toma
!a hora si ere: meticuloso-, se decide la lucha

sin cuartcl qtte durante muchos años mantuvc

^^on la anteríoz^ palabreja, e inclino mi cal>eza pa-

ra acusar cl tocarlo, por vehemente deseo de que
tí^ me cnticndas mejor•. Como tantas ot1•as vc-

c cs succdc, una poco aLortunada traducción li-

te ral ha enriquecido ('?) nuestra lengua con ex-

traño ^-ocablo, que adqlli^•ló carta de naturaleza.

sc mcticí por todas partcs y nos ^ale al paso, tan-

to en hoc•a de ^^•illanos co^no de doctos señores,

c^mplcado con frecuencia harto impropiamente.
I^:^ título, puc:s, queda aclai•ado; porque, una vez

^^dmitida ]a }^a1a1>ra, ^•}^or qué no declina^•la?

A1 ilustrc ingeniero agrónomo don P'ederico

iiajo _1[^itcos se dcl^en los primcros trabajos de

organización de los l^ibt•os genealógicos e^i Es-

patia, encomendados a la Fxcma. Asociación Ge-

neral de Ganaderos del Reino por Real Orden de1

íVIinititerio de Pomento de 7 de marzo de 192^,

ílue no cn^plea una sola vez cl vocablo aludido;

dcnomina al servicio «comprohacíón dc i^endi-

niicnto lácteo», con indiscut^ble exp7^esión m<^s

corrccta dcl concepto.

F^I^;(^Iti'I'RO I)I^• 1'}iODUCCIÓN

Complci^icnto oblibado de la institución de Li-

k;ros genealógicos de ganado lechero, el Registro

t^e producción ofrece un conjunto de datos nu-

rnéricos quc constítuven el más eficaz auxiliar

del seleccionador del ganado, quien previamen-

tc ha de saber interpretarlos para podcr estable-

cer las comparaciones precisas y llegar a la de-

ducción de las cabezas más conj^enientes. Y es es-
tĉ intcrpretación de datos numérico^ la duc me

sugiere el tema de hoy, destinado a llenar unas

páginas de Ac,xrcuL.TUrzA.

Ante todo, la referencia que los números pro-

porcionan no puede tomarse en sentído absolu-

to. Los factoees de selección se refieren a fenó-

::^enos biológicos; entran en juego la fisiología

c?el animal y el medio, siendo imposible, por tan-

to, expresar matemáticamente el complejo resul-

t^nte. «El control lechero determina la produc-

ción, pero no las aptitudes»-dice Líebens--; pe-

ro-añado por mi cuenta-los datos de produc-
ción cabe toinarlos como índice de la aptitud.

Sorprende que el Registro no haya tenido su

origen para completar y uniformar los datos que

ya tomara el propio ganadero, sumando día a día

la leche obtenida de cada una de sus vacas, úni-

eo modo de saber, al final del ar^o, cuál ha pro-

ducido mayor ingreso y cuál ha dado lugar a pér-

dida, clasificación previa fundamental, conside-

rando la parte utilit.aria de la exportación, mu-

cho más iinportante aím, al considerar que las

de mayor productividad deben ser reproducto-

ras, a fin de criar sólo las terneras de mejur as-

cendencia. La mayoría de lo^ vaqueros, sin em-

bargo, no toman dichas notas. A lo sumo. se fi-

ian en el máximo diario de cada cabeza, reteni-

do mentalmente, y en los signos lecheros aparen-

tes, relativa indicación de capaeidad.
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5in <letall^ir cúino I^» datu^ su^l tuniadu^, c^l r^^-

^^,nien c{uc cl h^^^;istro suele ofrccer es la ^^roc^uc-

c•i^^n ^^n K^;. clc 1<^do un pcrí^^d^^ de ]actaciÓn, la

^^i^{ueza en gra5a y, a^%eec^s, 1^^5 Kg. c3e n^aritee^i

^^^^tli^-^il^^ntc^, quc^ ^c^ ^^}^tiencn mt^ltiE>li^•^mclc^ 1<^

^^ras^i J^^^r tm cu^^ficic^^itc c^uc ^^<u•ía cl^^ 1.1 a l,•>

v ^^:^ <li^iinf^^ ^3^^ tinos .i uir^» ^^^iís^^,.

^iC^^111^:1iO UI^: I,:^("I',A('1O^I^;S R1^;(;IS'I'l;:AI):1ti

I^:^ in^ui'i^•i^^ni^^ con<x•^^^• ^^íl^r I;i ^^r^^<lu^^^^i^ín c^^-

^ r^^^^,nnclicntc^ a t^n 2><u to. p^^r^^n^^ cir^^^in,l^^nri^^^

c^^cc^^^•i<^nal^^; ^^u^^cien infltiir. ^^1^^^^<ínclul^i n rc^clli-

< iéml^^la s^>hr^^ la n^^rmaL Cacla vaca ci^^l^^^ 1 en^^i

r^^<^i,tracla^ tani,^^ lac•tací^m^^^ c^^^mo ^^^^i^i^^^. ti^ ^i^^

I^nt'n l^rni^i i^l'1 I; 1^4 .l/.ll ].ll;^)
Uritcrlrni^l. 'l'icnr rcr^i.titr^rrlr^ !r^ 7rtú.^^
nlln ^^rrnlttc^i^irr dc ln rn^n .tirli^^^i^^,
^^n S^^i^i^: i.°_:;:> lír^. rlr lrrhr., coi,
^^/ ^{ ^inr lllfi rin grasrt, en Irrscir^r

lus rlíus ^^ rlri.c nr^l^^^^n.;.

l'ru^nnli^>>r ^Irm.vb^^ Jl^^^l-

r(Lp f'' rl t/ l1. t'^ rrl^Nl^l^'uN^l

rii+^^trlirtl ^^^^ /^ru^li^r^ irí^^

^l^' lc't hr, rrn^ I!^.I6111 l^ r^.

rn tl'r'.^'^'ii'llln.v .^r.ti'r^Nlr! t^

(•il^t•o ^liu.^.

^^a^^ conjt^nto se ol^ticnr n^^ís con^^^leta inf^,ril^a-

c^ i ^^n.
P.n ^^I:;,!no^ I,il^r^» ^c^nc^al^í;;ico^ i^i^;e l^i <•o^(^nn-

Y;r^^, al c^stcn<l^^i• l^^s c^^rlific^^d^^^ dc in^^^r•i^^ci^ín,

c^t^ pon^^r 2^ar^ ^^^^^3a ^-^^^•.^ la, clus ^, ires l^^ct^^^•iu-

n^^s ^n^ís ^^lc^^^,^^l^i^. ^^, n^i(ur^ilm^^ni^^, c:n c^l jlii^•i^i

f^^i^n^^1<lu ;^ ^u ^^is(^^ r^^,tillan sti^x^r^'aluri<l^i^. tii

n^^ fncr^i 2^o^il^lr ,in^ilíz^u• l^xl^^s lati 1<ici^^^•i^^n^^^. ul

m^^nu. ,^^ ci^h^^n ^•^^n.;i<1^^r,ir tr^^s ^^un,cr•tili^^a^. ^^1^-

tcnién^l^>sc^ ^^n1ur^^•^^^ ^iiia n^rtii^i ,iritttt^^ti^,ti y^i^^

^;^^r^í lu^^^^ir ^i i^i^^i^ur ^^i•r^^i•.

I)i^i; ^^'iú.^ ni^: i.^ i,.^^°I'.^^'I,í^

1,^^ ^^r^^^iu^•r^i^",n r^^:;i^lr,i^l^i ^^n ^il:;^inu^ I,il,r^,: ^^^

:^:ifi
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rcfif^i•e a un período de trescientos o de tre5cien-

ios c•inc•o díae posteriores al parto, como má^imo,

y así, uniformando en días la temporada de or-

<leño, las cifras son dírectamentc comparables.

I^;n todo caso, no obstante, ha de saí^erse en c•uán-

tos ciías sc consi^uió cada cantidar5, para no in-

tcrprc:tarla de otro mocío.

h;n Norteanrérica hay la coatumhre dc contar

las 1>rodl_tccioneti en un año-treseientos sesenta

y cinco días-, per•o no considerado éste natural,

^ino los t rescicntos scsenta y cinco días después

de comcnzar a ordeñar. Esas cantidades de asom-

};ro qtre a veces nos citan, se obtiencn de esta

manera, forzando condiciones normales de lacta-

ción, con tm-diríamos-afán deportivo de hatir

anteriores «records» , para luego divulgarlo con

su ^>eculiar manía dc la propaganda.

F',n certificados de ori^en de ^^acas hclandesas

hc ^-isto lactaciones de más de cuatrocientos días,

ias cuales, igual que las americanas citada^, no

pucden equipararse a otras normales. El hechc

de que una vaca se csté ordeñando tan lar^o pc-

ríodo de tieml^o reconoce por catisa un acciden-

te; un ahorto a los 3-R meses de gestación. an-

tes de ^ecarse; una tenrporal o definitiva e^teri-

lidad ; celo no muy manifiesto, que hacc no ^c

la <lé c'I n^acho oportunarncnt.e. Y si todas csas

^on razone, para sospechar de ella como repro-

dtrctora, tamhién lo son para calificarla de buc-

na lec•hcra, a pe^ar de la destacada cantidad de

lec•he consignada en su registro, si ésta corres-

l;unde ^1 tan larg'o tic'mpo.

La ^cstación dcl ^anado ^•acuno dura poco más

tlc nuc^^c rnescs; en los dos o tres si^trientes <^l

narto s^ilen nuevamentc^ en celo las vacas; ]ue^^o

^^ cl salto correspondíente es fcctmdo, teórica-

rnente dehen parir todos los años hacia la mis-

ma época, y como antes tienen un período d^• d('^-

canso de uno a dos meses, no es desacertada l^^

idca dc cuntar ^icn^;lrc lactaciones de trc^cic'ntos

(^ dc^ tresciento^ cinco días.

I'ero, atu^ rc^ferid<(s todas a dicho período, no

c^s indifcrcntc la n^archa dc la ^cstación si^uien-

tc. Alrarlc de ^estaciones anormalcs, cluc nos llc-

1'81'li^n a 1O ('atiLUtit1C0, a1^Unas ti'aCaS ^^llE'n en ('(`-

1.o demasiado pronto, inclu^o al mes del parto, y

1>icn porque salgan al pasto jtulto con cl semen-

1^^1, hicn por impaci^^ncia dcl ^anadcro, si qucdan

}.rci^ada^ prematuramentc, la producción diaria

r(^^i^tra ,intes ^u de,cen,o. Otras, con^o los e.lem-

l^,lu^ apuntados al hablar del certificado de Ho-

landa, tar•dan en concehir nue^-amente v en los

íiltimos días dc ordeño tienen lactacíones poco

rnás bajas que en los primeros.

Engeler, al explicarme la organización del Li-

^ro genealbgico de la raza parda (Sch^^^yz), mc

dijo que considera períodos de lactación norma-

les siempre que la vaca vuelva a parir a los 1'?-14

meses; si lo hace antes o dcspués, las cífras mí-

nimas dc leche y grasa aceptables se reducen o

^^umentan alrcdedor del 5 y 10 por ciento, re^-

pectivarnente.

Hammond y Sander^, acerca de este punto, han

ri_sumido dato^ tomados para obtener los siguien-

tcs números:

Díne tran=curridoe

entre pnrto y montn

Produccibn relnlion

Normel - 100

Cnrre[^c[6n del rendi-

miento obteniJo cn aj^^

8-19 i i ^- ?t3,R
20-3t) ^3 + '?0,4
40-59 91 + S),9
60-79 94 + 6,4
SO-99 ^)8 + '?,0

100-119 102 - '^.0
12O-139 106 - 5,7
140-159 110 - ^).1
1 E^t)-17') l l 3 - 11,5
1 RO-1 ^)Sl 11 f; - 13,R
3O0-219 11^) - 1fi,0
320-235) 1'?1 - 17.k
3^^0-'?5S) 123 - 15,7
1 Ei0-27!) - 13(i - '?0,6
3RO-'>`)S) l'?5 - '^1.^

c;ue conlpletan con todo d^'talle la idea de Fn-
tic 1 er.

Fnnu

l.a influencia de la edad es innc^;ahle Autores

de distintos países, que forzosarnente han traba-

jado con razas y re^ímenes mtry dispares, seña-

l^:n la cdad dc ^-R años como de producción óp-

tima, aceptahle en principío; mas acaso razas
mtry precoces ofrezcan indi^•idualidades qtte se

^irtticipan a los seis años, y otras retrasadas, si

conservan su salud, tendrán su estado adulto des-

pués dc los ocho años.

E1 término edad sttele confundirse con el ^^e-
r^ío^lo de lacta.c^i.órt. Las razas lecheras son de pre-
cocidad se^ual anticipada a la evolución corpo-
ral, y a este respecto abnndan las opíniones de

^cl^rovc'char los primcros celos manific^stos, para

ciu(' las primíparas estén aíui en plerw desarro-
llo y por gimnástica funcional del aparato ma-

mario se complete su natural aptitud, frente a
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^us partidario^ del rnejor desarrollu de las no^^i-

llas antes de recibir el toro poI• primera vez, y
^^sí comienzan por más altas producciones y se

consiguen índividuos de mayor tamaño. No cabe

aquí la discusión, 5eñalada únicamente para que

e^ ]ector 5epa los dos criterio^ y, ateniéndose a
la norma de cada lugar, inter•prete comparativa-

mente los re^i5tros.

Suelen éstos hacer constar el númeru ordinal

del parto y la edad f^n años y meses cuando aquél

sucede ; pcro, a fin de obtener números compa-

rables, cada investigador, basado en sus prome-

dios, ha deducido unos coeficientes o factores de

correcc,íón. Para no multiplicar las citas, copio a

continuación parte de un cuadro confeccionado

por la Asociación para la Mejora de1 Ganado Le-

chero de los Estados Unidos, que es lo más com-

pleto de lo que tengo entre mis papele^ :

Rdad al perto
Cocficiente

para vacas Schw^yz

Coeficiente

para vacae Holafein

1` 1,718 1,515
2 1,538 1,377
2" 1,400 1,275
:^^ 1,286 1,203
^3'' 1,19h 1,131
4 1,13Ei 1,07^
4" 1,088 1,035
5 ] ,052 1,017
5" l ,028 1,00(^
fi 1,012 1,000
6" 1,006 1,000
i 1,000 1,OOEi
^ " 1,000 1,013
^ 1,000 1,018
<`i" 1,000 1,036
9 1,OOG 1,054
9" 1,012 1,072

10 1,030 1,090
10`' 1,048 1,114
11 1,072 1,138
11" 1,09fi 1,1F2
12 1,114 1,192
12" 1,132 1,222
1,3 1,144 1,252
13" 1,15fi 1,282
14 1,168 1,30E5
14` 1,174 1,330
15 1,1 HO 1,348
15" 1,18E, 1,366
1 E> 1,192 1,37K

Como se ve, el aumento en los primeros años

es mayor que el descenso posterior al óptimo.

^lÚl\11^;H() llH; ()K[)}'::^:()5

Los resultadus alcanzados dependen del núme-

ro diario de ordeños. La actividad secretora de ]n

mama aUment2l CUn ('1 Il]ayl)I' E^•tÍmUlO (1Lle ^'UpO-

!fe un urdeño n^ás t(^du^ lu^ días y, por otra par-

te, inmediatamente de5pué^ de cada ordeño, agu-

tado el c^ntenido de las ci^ternas glandularc^

donde la leche 5e acumula, la menor tur^;c•nciii

de los tejidos inmediatos facilita la secreción; tlu(^

va decr•eciendo if inedida c{ue aquélla^ se llenan.

Ragsdale, '1'urner y Brody, estudiandu la ac•fnnu-

lación de leche en el período interordcños, dc^du-

cen que no es proporcional al t.iempo, sino yuc 1^1

secreción de cada hora es un 5 por 100 menor quc

ia correspondiente a la hora inmediatamentc an-
terior. Vuelvo a mi tesis de que estas fór•mulas

matemát.icas, en Fisiología, hay que admitirlas

con reservas, pero resulta axiomátic^ el des(ens^^
,y, por tanto, si-teoricemos-se ordeñara d(^ hor^l

en hora, la leche recogida procedería sicmpre del

límite de capacidad glandular y sería máxima.

Pero el ntímero de ordeños está ]imitado en

primer lu^ar por causas sanitarías c higiénicas
de los animales, pues nin^tlno soportaría tan in-
tenso sistema y, ademíís, poI• razones ccon(^mica5.

ya que representa un aumento E:n los gastos d(^

explotación que debe enjugarse con el incrernent(^

logrado en la producción. Sabemos de reg•istro^

de dos, tres y cuatro ordeños, circunstancia du(^

debe^ conocerse para, si huhieran de hacerse com-

paraciones, referirlos todos al caso de ordcñarse

dos veces, el más frecuente en todo el mundo.

L^os coeficientes respectivos son :

I'ara 4 ordeños P_ = 1', x 0,74

Para 3 » P., = P, x 0,^;:1

En España es lo más corriente ordeñar drn ve-

ces al día, con la excepción de al^unas vacas esta-

huladas, a las que se dan tres ordeños, tfnas veccs

durante todo el período de lactación, per^ con

frecuencia sólo en ]os prin)eros meses, cuando ]a

producción es mayor. En este ^egundu caso, par^i

Expresar el rendimiento en las (•ondiciones ordi-

narias de dos ordeños, se hace el producto dc la

cantidad obtenida durante el primer período p(n•

el consi^uiente factor, que antes se indica, y a él

se suma la ]eche ohtenida hasta los tr•escicntos

días.

RI(^L'A:GA (:RASA

Yara nosotros este apartado parece de menos

valor. Si la leche se paga a tanto el litro y no hay
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ciistinbus suh^•r su coluposiciún, es lúgicu preten-

^ier el n^ayul• ^-olnmrn. ^in preocupacicín por utra

causa, v la vaca mejor, en consectilencia, será la

inás cantidad cle Icche dé.

la;n tudas partes ^e c^Incede una lebítima i^npor-

tanci^^ ^I la calída<1 c}c la leche, c}ue se pa^;a 1^^-

^Iiendu eu curnta la ^^onlposición. tomando ^^^1 ín-

c}ice <}c su riytieza grasa y, naturalmente, el ^;a-

nadcro, cstimulado por Inejuiarla, está po5iti^^a-

Inente interesado cn el resultado del an^ílisi^ I^;n

cuanto aparece la ^•omposición. entran en iue;;o

ya do^ nínneros: la cantida{1 producida y c1 talll^^

por cicnto de rirlueza ^;r•asa y, como ésta es tan^-

h'^^mu.ti^n. ^r^nca d^^ Frisiu^
]t^^je L, núm. 11^L3')Z.
'l`ic^^e cre szc Registro una
lactacró^^ de G.^! 1G If^1.,
cfcl 3,t^3 por 10U, en t^•cs-
cien^tos c•incucnta^ ?/ cr^ri-

trn rlí<<.^^.

1n1eI1t1'a5 (}Ut' ell 1'e^;lll^ell Illa^ exten5ll'U, T10 sOlU

serán sttperadas por utras más vulgarr^, ^ino que,

incluso, su salud nu es sicmpre satisfacturia, pu-

diendo suceder que sean climinadas por aparente

^lebilidad, lo que nl^ís exactamentc es consceuen-
r_^•ia de una inadaptaci^^^n.

Y es ahora cuando encontranius las mavure•

<lif^icltltades para tencr en cuenl^I f^l rc^;;inl^•n c}r^

^•ida en la c^onlpara^•ión de producciunr^s corres-

}^ondiente^ a zonas <listantes o de cuadra^ donde

^^1. ganado no recibt^ los misn^os cttídadus. ^i los

^'atos tlcl Hegistro han de tener la si^nificaciGn

de su rrlali^^idad ^^l con^par^^rlos, .^u^^^ ^^ pesar de

l^íén n^u^- ^-aríable, hay que e^^itar las dos, para

total eomprensión de los datos. La aptitud leche-

ra absoluta queda ahora reducida, si se t i•ata de

leche más rica, y por eso-vuelta a la necesi^dad

de comparar-se toma como leche tipo la de 4

por 100 de niateria grasa y se expresa en ella ur;a

leche cualquiera, supliendo valores en la siguíen-

?c fcírmula de Games y I)avids^n :

!„ _(I.g X( l,^l + IU,I:^ X I.g x gl

Fti^,ciNU^a ul^: vlu^

Es preciso tener una idea del régimen de vida,

^^obre todo del racionalníc^nto, para poder juzg^^3r

si las cifras realmente son aceptables como medi-

da de aptitud lechera evidente. Las vacas muy

especializadas, capaces de máximas lectaciones,

s^lo se manifiestan alimentándolas muy bien.

ias correcciones apuntadas y ot ^^as muchas que

sugiere su análisis, no se deduce nada pusititio, es

lógico que todas las ^°acas cuyas producciones sc

comparan hayan sido sometidas a análogas condi-

ciones, para que la variación de influencias no

cnmascare las conclusiones qLie se persiguer^. Por
eso cada libro ;enealógico es más efect.ivo cuando

reúne ganado de una comarca, si posible fuera de
^an solo pueblo, perteneciente a ganaderos con

parecidos recursos, v entonces los datos numéri-

cos del Registro servírían de fundamento a 1a or-

denacic^n, con arreglo a verdaderas cualidades

productivas; la selección se asienta cntonces so-
bre más sólida base y un descalabro e^s menos

probable. Por el contrario, inscribir ganaderías

aisladas, distantes entre sí bastantes kilómetros,

con inevitables diferencias de régimen, equivale
a pretender, a priori, unos resultados poco utili-

zables.
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Hemos de acostumbrarnos a asociar a]as cifras

de producción el emplazamiento de} establo y el

i^égimen de explotación y, aunque así parezcan

tener Lm carácter }ocal, paradójicamente son de

<iplicación má^ amplia.

1'^POCA DEI. PAR1'(1

Sí las vacas se explofan en régimen de estak^u-

lación, con poca^ variaciones en la cuantía de la

ración, apenas tiene inHuencia la época del parto

cn la lcchc: productora en e} rnismo. Pero cuando

est^ln en régimen de pastoreo, las producciones

^náximas coinciden con los ejemplos de parto^ que

^r anticipan unos días a la estaci6n de más ahun-

dante y persistente producción pratense.

Fn todas las regíones ganaderas del mundo.

donde la5 vacas pasan su vida, o gran parte de

ella, er^^ cl carnpo, por natural tendencia paren,

en su mayoría, cuando }a producción forrajera y

e': clima prometen la más completa alimentación.

Por contrastc, en los establos destinados a abast.e-

cer las ^;randes urbes, en que la alimentación es

i^^enos oscilante y, en cierto modo, independiente

de causas climáticas, se procura tener el máximo

de partos cuando la producci6n forrajera declina,

}^recí^amente por cubrir el déficit. de abasteci-

miento criandu 1>ajan las producciones del ^anado

en pastoreo.

De un modo ^^eneral, puede decirse que la5 va-

cas de ma,yores prohabilidades son las que pai^en

a fines de invierno y, desde los primeros días del

l^^eríodo de lactación, se alimentan del brote tier-

no de la^ plantas pratenses y, por el contrario,

pasan por condiciones las más desfavorables, las

quc 1^^<^ren en verano, con los pastos a^ostadus ya

v sopor•tando desde el principio deficiente alimen-

tación.

nTROS FACTORF.S

Influyen, y en modo definitivo, la5 variaciones

de alimentación de unos años a otros, según e}

resultado de las cosechas y la posibilic}ad de su-

hlirla^ con piensos adquiridos. Los años de abun-

r?ante ve^etación en Suiza y Holanda se pueden

señalar después de repasar ]os reg^istros de pro-

dt^cción de unas cuantas vacas.

Igtza}mente }as variaciones de alimentación son

a veces dehidas a causas generales, bien conoci-

das, que sc refiejan en todo el período entre d^^^

partos consecuti^•os. Si estas variaciones, por ac-

cidente fortuito, afectan s^51o a los primero^ días.

el retraso producido ta^i^hién se refleja en l^i pro-

ducción total. P^n H<^landa señalan en los ccrtifi-

cados las lactaciones correspondientes a lo^ añoti

de guerra, y consideran que, por tal cau^^i, las

lactaciones r^e;ístradas del>erían incrementarsc en

un 10 por 100 para vacas paridas del 1 dc jt^lio

c3e 1940 hasta el mismo día de ] 941 ; ull 15 por

l00 para las paridas de esie ríltimo al prin^ero dc^

julio de 1945, ,y un 5 por 100 a las quc l^aricron

después del 1 de .julio de 19-1^5 v antes del 1 d^^
enero de 1948.

Una enfermedad ^> accidente postparto (rrten-

ción de secundinas, parexía puerpcral, ctc.?, ^c

traduce en un me^nor rendimiento durante los día^

que la vaca está enferma; pero, pasada la cur^v^^-

lecencia, ya no lle^;a a recuperar el quc hukric^r^i

alcanzado de gozar plena salud. 'Pienen parecid^^

efecto los casos de mastitis, posibles en cualcluicr

momento, qtre a veces dejan la consecucncia dc

uno o dos cuartos perdidos (vacas mancas), l^^

cual debe ser consi^nado en el l^egistro. Al^una^

cifras bajas tienen cstas justificaciones, y no ^7uic-

ren expresar siempre m^ilas condiciones lechera^.

En las más buenas lactaciones influye, sohrc

todo, e1 estado en que la ^^aca llegó al pa^•to. Si

tuvo antes de éstc amplio per^odo de descan^o v

F.stá gorda, las produccioncs son mayores, ha^t^^ cl

punto de equiparal•^c cun las de vacas de m<í_s ca-

^acidad. Otras de uk^rc dclicada, qnc no son f^í^^i-

les de secar porque conservan arín disminuída l^i

activídad secretora de la^ glándula^ mam^irias, y

por eso reciben, al espaciar los orderros, una ra-
ción mínima, inferior muchas veces ^^ la dc sos-

tenimiento. Si se repite durante hastantcs dí^i^,

^as ]leva al parto muy retrasadas, han de reprn^^cr-

se y ya }a lactación, desde el comienzo, se vci•ifica

con cifras más bajas y, 1^ mismo clue en el cas^^

anterior, equiparando una ^-aca campcona ^•on
otra vu}gar.

Y no quíero repctir 1os ejemplos, ami;;o lcc^t^^r.

pues creo haberte convencido de que no se trata

de obtener unos ntímeroti para ordenar'los de m^r-

yor a menor; hay quc interpretarlos, y ello re-

c}uiere conocer al stijeto con el cua} se opera, sal^e^•

el por qué de las cifras, demasiado indigestas si

se toman solas, y no ^ólo tolerables, sino ha^ta

elocuentes, si van acompañadas de la ilustraci^ín

:nusica} de saber }o que se hace y para qué se ha^'e.
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I^; ĉuj^ezarr ĉ nu, ^^ur . ĉ ^I ĉ j^iirir (a^ ^^aluiua^ ^Ie l.i u ĉ eJ^^r

^^r^^i^r^lr^ncia ^r^>,ihlr^ ^^ de jiali^n ĉ ^n•e^ ^iisiantes, por I^^

ĉ uenu., 3l1 ^í ^411 kil^'^ ĉ nr^r^^.^ ^I^l ^alu ĉuar ĉ ^ĉ ur^°o ^^u^^

^^.un^^., : ĉ ^i^^hl.u•, l^.a rar^ín ^Ir^ e.,t^ ^^ondiciún F,.^ ^^ue.

^Ir ^itra f^n•m. ĉ . •^^ iun•rr ^^I ri^.^;!ir ile quo las 2ial^^ma^,

a^l^^uiriila, ^^a adul^a^. t.n-ilr^n n ĉ u ĉ^ho tiem^ ĉu ^^n ^r^r-

^li^r lu ^^iieren^•iu ^If+l ^^al^^n ĉ ar il^in^le uacir^ru ĉ i ^ n ĉ ú,

.i Il^^^ur^^u a in^^uhar ^^ •.u^ar ^^ría, rn NI n ĉ i^n ĉ u. Pur

r^i^, ^^unnclci IiacPU .u^^ ^^ri ĉ nNr^^. ^^ue^lo, ^Ir, a^^nc^rr^n-

^^ia ĉ ui^^nl^^, e^n f^l mte^^u ^^al^^mar, ,u inntint^^ I. ĉ : uri^^n-

lu al unli^u^^ ^^ ^i Ili^ran . ĉ ul^•anzar ha,ta él . ĉ Ilí ^e

^^u^^ilan, ĉ•ou ^ie^r^li^la ^Ir• I. ĉ ^rĉ luu ĉ a ^^ ^lr^ I^ĉ ĉ^xía ^l^•

lin^^^^u, ^^ ^^i^•lionra ^^ur ^inF ^la tc^nNr.

I';n r^;la . ĉ ^lc^iii^;i^•i^'^n ^iar. ĉ ^^uhlar el ^ial^^n ĉ ar, bu^ta

^•^^n ^•i ĉĉ ^^ ^, ^lirr ^^art^, ilr^ ^iali^mas a^lulta^ ^ utru, t^ĉ n-

t^„ ^Ir ^^i^+li^^nr^: ^•un ^^í^^ ^IN nido, ^^ue nu ten^an ^n.í^, ^lr•.

^^^inti^^ut ĉ tr^^ << ^^^ inli^•in^^^i ^lía.., es decir, ^jue n^^ i^^^te^n

1un a^l^^lanla^l^^•_ i^ ĉ ^^^ ^^a I ĉ u^^an vola^io en el palu ĉn^u^

^Ic ^u nacin ĉ ient^^. I^:I re^^iier^lu de e^te Lec•ho lc^ rest, ĉ

^^ui^ri^n^^i< ĉ J^^ur^ĉ a^lapl. ĉ r^^^ al ,itio ^le su traslu^lo.

Aun^^ur^ se ten^au fai^ilida^3es para ad^uirir e5t.i^

j^aluurt, u"/,t ĉ rita•^^. ^^i^r ^iueden ser cle q na ^ulu E^rn-

c^^il^^ncia ^^ f^^tir^^^^ o ^ir^^r^^leute^ ^le ^. ĉ riuc j^ulomt ĉ res,

^^e^r^^ «'/,urita^„ ^^n t^iil. ĉ ^^t ĉ ^n ĉ re^a, ^in me^c^^^l,inr.a d^^.

i rur.a ĉ uient^^ ^^^^n ^^al^^n ĉ a^, c^^n ĉ une^ ^^ bn^,hi^nas, a ĉ in-

^Juf^ tr^n_un i^iial w^l^^r. ĉ i•i^'^n ^^iir la. «7,urita^^^. la i•an-

1ida^l ĉ^uP .^r^ u^l^^ui^•ra j ĉara poblar el ^ialu ĉ uar uu ^leb^•

r^sce^ler de la in ĉ licada, no ^cílo por^^ue e,to ^u^ ĉ u ĉĉ -

dría uu ^;a^to iuicial mayor, ^iuo ^^riu^•i}^ul ĉ n^ntr^ ^ ĉor-

^jue sería más ^lifíc^^il ^ de nia^^^^r trahaju n ĉ un^^Jurla^

^ ñobernarla^^ ilailu ^^ue, en lus tre5 u^+u: ĉ tru ĉn^^,^^s

^^ue ^e La ^Ir^ tar^lar eu completar el ayuerrn^•ia ĉ uien-

tu ^le^ lus pri ĉneros pobla^lol•es ^^el palo ĉ u^ĉ r, el ili ĉeiĉ^

inlere^a ĉ lo ĉĉ ĉ itra ^^er..una. co ĉ i aGci^^n^^^ ĉ ^ul^^u ĉ búfila^

^ buentĉ ^^ult^ula^l Pn su ubliga^^i^ín, lian ^1^^ ^ ĉ tc^uderl^t^

^li^u•ia ĉnente eu su^ uF^^^esi^ladee.

Recibidas las palo^nas, q^ie ^leben ha^•er el ^iaje e^ ĉ

la for ĉua niá^ co ĉn^eniente, se les cortan la^ iliez pri-

ĉnera.> j^ltnnas ^lr, ĉ^u^la ala, que son lu.^ ^ula^lora.;

^^ste corte ^^^ liui•^ c^^u tijera ( ĉĉ unoa arr^u ĉca^las, la,

ten^lrían ^^^ĉ nue^^a, u la^ e^uatro ^e ĉuanas). .1 los pi..

^^hones con j^ío de ni^l^^ n^^ ,e I^^; ^^ur^.u ĉ ni arranca,.i

la.^ pltiu ĉ a^, ] ĉ u^s ^^.aa, ^^^n la, i^ue, lr.. I ĉ an ^Ir^ ^Pr^ ir

^^ara ^-ola ĉ•, Pa,a^l^^^ ^^o^•t^^ día^, a^^uerenciániluse en ^^1

paloniar, forman^lo Iti aolera ^le yueren^ia eu el mia-

mo. Las olras adi^ltas no se de.jan volar 1 ĉ asta pasadu,

^105 o tre. tne^es, ^^ue5 todas ellas ^1n lia ĉ^i^°n^lo crí< ĉ ,

^^ue es lo ĉ^u^^ ĉ r ĉ tí^ ln; ohli,a a pc^rmnnc^cer en el nue-

^ ^^ ^itio.

ITna ve•r, rec^^^^idas, sc lle^an al paluniur, dunde le^

}>ouemos anua en lu^ bebe^leros c^te te^n^amos prepa-

r^ ĉ ^os ^•, espar^^i^l^t ^ ĉ ^^r el saelo. la ^^^^u ĉ i^la apr^^piada :
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^eza, arvejones, vero,, maíz, panizo o tri^o; cebacla

y avena no ^on ulimentos propios para palotnas. Los

pichoues, aunque hasta entonce: hayan siclo alimen-

tados j ĉor sus padre^, por estar ya crecidito,, el ham-

bre lon hace c•o ĉner, lo cual aprenden en Sehuida, y,

aunr^ue en el ^^rimer día l0 1 ĉagan en pequeña canti-

ilail, ul otro rlia 5e ponen el buche «estallando». Pue-

^le 1 ĉaber aleuno miás torpe o rebelde; pero si al día

^i^;uiente cle su lle^a ĉ3a se nota que tiene el buche

^acío, se le hace tra;ar a mano unos treinta narban-

zos c^ruclo.^ o remojaclos; al ^lía si^,uiente seoui•ameute

co ĉne solo lo suficir.nte. Si entre esta.5 ^^alomas adui-

tas v pichones ^^inieran al^uno• l^adre^: e liijo.^, e.^ im, ĉ

l n típirn p^tlumar.

^^entaj. ĉ jr ĉ ra la n ĉejur ^^uerenc•ia de uuo, y utru5 eoi

el pulo^uar- T.as ^raloma.^ adullaF, despuí;a ^le ĉ •omer ti

beber, c^^a^la q na de ella.^ u por parejas, la^ ^^ur, ven-

gau ernparejac]as del palomar donde se a^lyuirieron,

ya se bascar ĉ̂ n por sí solas, en los áepartamentos o

niclales m<ís bajos del palomar, el sitio clonde pasar

Ja noclie; lus pichone^, en los primero^ ^lía,, se .jun-

tan en al^iín riucón unos al lado de los otroe, ^^ al

pasar uno, ^lías, carla tmo bu^c•a un ^sitio SeParado

para pa.,ar la uoc^l ĉ e o clescansar.

Al día tii^;uientc^ v en los sucesivo, n^^^ 1 ĉ ay más clue

tenerlos bien asi5tidos de comida v ile agua, e.5pera ĉĉ -

clo a que le.^ ^ ĉ i^•I ĉ o^ies con los viielos creeiilos eui^ ĉ ie-

ceu a querer vular. Téngase presentc^ que los picho-

nes, en e5le ^ ĉerío^lo, hasta que están completament^^^

clesarrolla^los, son muy voraces, por lle^ar en pocos

clías al c^o ĉnpleto ^lesarrollo corporal, v hay que favo-

recerlos con abunciaucia de comi^la, lo cual es conve-

niente la^nbic^n a las paloma:, adultas ^^ar ĉ c^stimnlar

su ^ĉ pareamiento con miras a la^ próximas cria;,

I,os j ĉ icl ĉ ones ya más desarrollados y<•on los ^i^elos

suficientes suben a todos los departamentos ^le ni^lo.;

^^ a la repisa u j^ollete ĉ le la ^^eutana de saliclu, ijur,

clebe estar por lo meno^ I^'S c•entí ĉ uetros ĉná5 ulta iiue

el piso del palou ĉ ar, ^1ejándolu., iiue ^r, asumen . ĉ1 es-

^erior, sin hoati^arlo5 en ninrr, ĉ ma furrna, 1 ĉ asta ĉ ^ae r^l

ĉnás atrevido ^^uela al ^•^lerior, posán^lo,e en el ^,ua•!o

o en el tejado i]el ^ĉ alom,tr, otro. lo imitan y j ĉ nuos

permanecen hasta c^ne PI I ĉ ^unbre o la 5eil los hace,

^olver a la ventana cle ^aliila v con facili ĉlacl ei ĉ tr^u ĉ

en el palomar; a lo.^ ^lo^ u trc^s ilí.ĉs cle eatas 5alicla9,

su instinto ^le. aves ^^olailora^ lo^ liuce lanzurse al e,^^a-

^^io ^ ^olar .^1 hueua al^ura ,obre el palomar, aleJ.ín-

ilu.;e en tu^la. ^lirec^c^i^^ur^a, I ĉ ^ĉ ,la per ĉler,e ^le vi5ta :

^iero ya c^u e.^ta elai ĉ a- no es fácil ^^ue .^e j ĉ ier^lan :

esta peq ĉĉeña han^lail. ĉ ile i^i^•h^me^ ^^on la ha;r ile lu.^

^I^má^ palom^ ĉ ^ ^^ue teneuu^^ en el i^alom^u• „on los

^ uelc^s corta^lo,, 1 ĉ a,ta ^^ue Ile^nc^ I^ ĉ oc•a.ión ^ ĉ uru ^le-

.1< ĉ r que les crer ĉ^an nuevas pluma.^ ^^olaclora.^ y^ ac^ue-

renc^iarlas a ti ĉĉ ^^rr., ,in i ĉ nira ĉ ^ienc^ia., ni prec•i^ ĉ ila-

l7flneS,

Las ^ ĉalo ĉna.^ a^lullas, anle,, ĉ le ^^uncrl^ ĉ , c^n c•onili-

^•iones para ^^ue vnelen, es preciso ^^ne .,e em^^are.l^' ĉĉ ',

alnunas venclrán v. ĉ emparejacl^ ĉ .^ del ^ialo ĉ uar ilonil^.

,e ad^Juirieron ^^ eso t^^nen^o^^ va ail^^laulailo; ĉ u ĉ ^ ĉ ^^i^^r.

e^i^arcicla5 la^^ paloma^, a lo., i^oi^o. ^lí: ĉ ^. e ĉ nE^ieian u

ha^^er el ni^lo t^ en ^^uc^o^ ĉn.ís tienen ^'a liue^o,, I ĉ a-

c•irndo ^uc^e^i^^a^ ^•ría, ha^.^a hien enlra^lu el ot^^ño, a

poc^o má.5 ^le un mr, una cle otra si e^tán hien alime^n-

ta^las ^- tienen hnr^no^ ^Ir^iart: ĉ n ĉ en^u. ^^ ni^lu, en ^^I

^^alomar.

N:aa, palu ĉna. .in vuelu l ĉ ucen el ni^lu ri ĉ lo, ^le^^ur-

lamentos más ba.jo, al ra.^ ilel nuelo o en el ^u^^eriur.

^^ uno. 50 oentínu^lro.,; aun r.ou la, t ĉ la^ ^^ur^. ĉ ^la.y, c^^^n

facili^lad ^altan a rllu^^. I'rúximu .^ la ^^ne,la il^^l ,^^I,

^^onr la he ĉubra el ^ ĉ riu ĉer I ĉ uew, y el ^r,^un^1o n^^ I^^

^eone aJ día ^i^nieute, 5inu <v o^ro clía, de tres a ^^in-

cu de la tarcle, v la iu^•uhaciún ^lura exac^ta ĉ ucn^<.

^^uince días ^leti^le la ^ ĉ u^°^ta ^lel ^e^un^lo hue^^u; e^

^•ierto que la 1 ĉe ĉnñr^ ĉ e^lfi en el ui^lu ^le^cle yu^^ rl

hue^-o primeru, ^ ĉ ero n^^ a^ ĉ oy^a =u cuer^ro ,ohr^^ i^l, nn

le da calor. AI día ,i^;uic^nl^^, ^Ir^^ nue^e a ^lier il^• la

ĉuar"^ana, entra el ĉnachu a^•ubrir los I ĉ ue^^o,, rlan^l^^

relevo a la he^nbra I ĉ atita ĉ u.í, clr> meclia tarde; a lo^

seis clías ĉ le na ĉ +i^lo, loti j^ichone., e^ c^l n ĉ ejor mon ĉr ĉĉ •

to de dejarle-, ^+recer la^ j ĉ luiua., ^le ^uelo que tienett

c^ortadas, primero al macl ĉ o; la operaciún se hac^e ;+

la ^^ar en una y otru ula, liien sujcia el ave; se : ĉ Gur.-

ra firme por el nervio caila ĉ uiu de Ia5 j^luu ĉ a, c•ort^i-

ĉlas, tirando con fuerza y en sentiilu per^ ĉeuilicalar a

la itnplantación de la ^^luma eu e,l ala; t^^n^ase 1 ĉ re-

sente que si al^nna cle c^sta^ ^ ĉ luma.^ curta ĉ las e^tu^^ier: ĉ

^-a despren^li^la y en ^ía. ile for ĉnac^iún, no ;e Ic ^l^^h^•

toc^.ar al cañón plumíferu- Il^^n^^ cle .an^re en su int^^-

;^fi2
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rior, ^iendo una pluuta que 1leva días de adelanlo a

las demás. Transcurri^los unos diez días de esta ope-

ración, se huce lo mismo en las alas de la hembra,

para qtte empiece a volar diez día, despnés deI

niachu.

Cuundu a l05 tr^^inta díu,, al crecer la, alas, la pa-

l^^uut está en condicione^ de alcanzar con el vuelo

basta la centana, está en las tnistnas condiaiones que

cuuudo los pichones empezaron a hacerlo. Ahora

hien; que una palouta adulta, que de anterior había

^lisfrutailo en completa libertad de lus faculta^de, de

^u vuelo, al ^^erse en la repisa exterior de la veutana

i}e ^alida, en su primer arranque no tira a posar en

el .uelu ni sobre el tejadu, sinu que con ímpc^.tu se

lanza al espacio, volvtclo Lasta don^le alcanza la fuer-

•r.a de sus ala., no ^•recidas del todo, v falta^ de entre-

uaatiento por el mu^•hu tietnpo pasadu ^in ha^•er use^

de ellas. De que reposa q n poc^o. Pn dos o tre, vnelo^

truta de volcer ai palontar donde tiene su liembra v

^n c•ríu ; para orientarlo en el regreso, ayu^lan lo, pi-

^•liune^, los que se hacen volar continuamente para

^^ne el prófngo no dcje ^le ^^erlos y trate de senuirlos

en ,u ruta; suelen vol^^er todos• en una se^tui^la s.^-

liila el arranque e, ile menos íntpetn, y a la ter^•rra

^ez rs seguro ^^ue ^u^•Ive pr^nto; a lo. diez día; hará

en primera ^alida la Itetnbra, ^pte Pl primer ítnpetu

para lanrarse a volar es tu^í, faerte qae eu el tnacho;

pero ^^a ea^ r.,t^• ^•aso. c•umo el ma^•bo está aquerencia-

do por cotnpleto v c^n tu^la5 sus facultades para vo-

lar, lo mistno a éste que a l05 demás pichones aque-

renciadoti se les obliga a que vuelen, para ^lue no de-

jen dr^ ^Prse; así es ^lifícil perder uin^una hembra

^ ou el ^ua^•ho aqur^ren^•ia^lo de anterior.

Con las demás pareja, qtte van haciendo cría se ^ a

repitiendo la mistna operacióu, la cual es cada c^^z

más fúcil a ntedida que la bandada de palomas en

^uelo es tnayor. De las parejas formadas suelen que-

dar algtín ntacho o bembra sueltos por falta de com-

ñero; pero como los picbones adquiridos con pío ^le

nido, al cumplir los cuatro meses, va ban manifesta-

do sn seaualidad, estos ntacho^ o hembra5 sueltas bus-

can ,u apareatniento con los pichones va ^•rPCido^,

quedando así cerrado cl ciclo del apareatniento.

A la persona poco aficionada a la colombofilia, este

procedimienio parecerá lento y pesado, proporcio-

nador de molestias y irabajos; pero bien hecho, debe

^c^r así.

Seutimos cotnpasicín cnando leemos en al^;unas re-

vistas o publicaciones, o escuchamos de aprendices dr.

palonteros, qne para poblar un palomar basta bacerse

de 40 ó 50 pares de palomas, encerrarlas en el palo-

mar con todos sus vuelos y cuando ya tienen cría

abrirles la puerta-ventana del palomar 5in tnás pre-

caueiones. I+^so es de completa incompetencia, así se

va a un desastre colombófilo, pues en el tnejor caso

no quedan en el palomar ni el 40 por 100 de las pa-

lomas, De los que proceden con tal ligereza es fre-

cuente escuchar : uFulano quiso hacer un palotnar, }

cuando soltó las paloma., de tantos pares que tenía

le quedaron cuatro o cinco y se le estropearon nn^-

chas crías de httevos, muriendo c.asi todos los picho-

nes que ienía.» ^sí es la verdad : que sucede la pér-

dida de las palomas adquiridas, del tiempo emplea-

do y hay quc esperar hasta cnatro años para tener

poblado el palotnar.

Frocediendo como hemos detalla^lu, no una, ui dos,

sino muchas veces, bemos poblado, en distintas oca-

siones v con diversos motivos, palomares de «'Luri-

tas», palomas comtmes y palomas mensajeras, pudien-

do aseónrar que en cientos de palomas aquerenciadas

en palomares nnevos Ias pérdidas fueron insignifi-

('antP,S.

),Cuál r,ti la ntrjor época para poblar y aquerenciar

un palomar de «7uritas»? Parece natural bacerlo en

ioc^ meses de enero o febrero; pero en esa época es

difícil, ann pa^ando gana y voltmtad, encontrar quien

c^uiera desprenderse de sus palomas aclultas y lo mi^-

mo de piehones de nido; en esa época tiene la ven-

taja de que ^lentro del año se puede disfrntar de los

meses de verano, en los que se deben tener las palo-

mas sin ĉasto alguno en sn alimentación; ante esa

dificultad, en los meses de junio y julio es más fácil

encontrar quien venda palomas adultas y también

pichones con pío de nido; cierto que mientras se

aquerencian pasan los meses en que las «Lttritasn

pueden alitnentarse totalmente en cl campo, pero en

compensación nos hacemos de palomas que empiezan

a criar a los pocos días de adquiridas. las cuales, bien

alimentadas y cuidadas, pueden bacer crías hasta Nl

mes de noviembre, empezando cle nuevo en enero,

v alñunas de estas crías, como los picbones con pío

de nido que se adquirieron para fundar el palomar.

también se reproducen, y para junio del año siguien-

te es posible qne ya contemos en el palomar con loa

250 pares que nos proponíamos al empezar a hacer

el palotuar, palomas que ya definitivamente aqueren-

ciadas y en completa libertad para volar a su antojo

se alimentarán del campo, con preferencia a los me-

jores alimentos que su duet5o pueda ofrecerles en el

palomar.
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Posibilidades de empleo de ^as levaduras-pienso

Un exceso cle nitr•ógeno purínico, derivado de

]a c3ieta, da lugar, en el hombr^e, a una elevación

del ácido ílt•ico en tejidos y sangre, con el consi-

^^uicntc peli^ro cie rebasar el nivel normal, si no

e^ eliminado, como ta1, en la orina. Recordamos

que el ácicjo úrico es la menos soluble de todas las
1'^.^I•mas en que sc^ excreta e] nitrógeno.

Pero en ]os animales domésticos, diferentes de

ias aves, las transí'ormaciones de las nucleoproteí-

nas de ]as levadul•as se efectílan con ar•i•eglo al

siguiente esquema :

tiucleul^roteínas

W
:^ uclcósidos

4 - ^
Adenin^i YUHI\AS Guanina ^

Por LUIS HIDALGO FERNANDEZ•CANO
Ingeniero agrónomo

(Cor^ f^iu tración.)

'I'ul^o ^iikestivo

Híga^lc, ^• ^itr^is

W ,^, telirl<is

Hipoxantina _ ^ ^antina

I AI.A\"I'UI\'A I F
W

A<•i^io íu•icu

F-

Urina

F

F1 índicc uricolitico, llámase así al porcent.aje

cle nitrógeno en l^l orina hajo la forma de alant^í-

na refcric^o al tota] excretado, representa la capa-

cidad animal de destruir el ácido tírico pasándol^^

a alantoína :

1 =

\. alantoínico x 100

1^^. alanlr)ínico + N. del á^^ido ílnico

I

E1Omf)1'('.

^'aC<l ...

...

...

^)

^):i

Cahallo... .. ti^

Ccl•clo ... ... ^)^;
(`r^nejo... ... c^^)

Perro. ... .. S)h

]a cas•i t,ot,alidacl del nit,rógerzo de origere pu^°í^tico

rto utilltiado por el or,qanis7no de los animales rlo-

rreésti.cos se excr•eta principalrnen-te bujo la f^)rr)ia

cie alant,oína, muchísimo más aoluhle ^^n c•1 agua

que el ácido ílrico y, 1)or con;;iguicnlc•, de ^nr.^^^

frícil eliminac2órr.

E1 límite de ptn•inas tolerado de^en^lc•, I)ucs, cl^•

la acción enzinlática cjc• c)xi<^ación cicl ^ícido tiu•ico.

que ]o mantic:ne por ^lc^])ajo ^l^^l ni^•el 1)cl,lll^ii^•ial

en la sanbre y. conu^ ^•^m^e^•ucncia, c^^ tm factor

^ie ^ran imporlancia, quc 1)ertr^ite cl u^o clc la^

1Fwadul•as con)o alim^^nto. I'or lérlnino mcclío, ]^^

concentración en alantoína de ]as orinas ^lc los

anilnales dom^•^tic^^^. ^•z]>r^^^^ldo c^n ^r^lmos 1)^^i•

litro, es :

Ternera

Vaca ...

Oveja...

Caballo.
Cet•do...

Con ej o...

`^.O-'^,5

. ', 0, i -O. ^^;

Perro ... ... ... ... ... ... ... 1.0-2,6

La cantidad curctacia ^li<u'i^ul^c•n1c^ })^^r un^l ^^,^^^a

cs de 20-30 ^ramos.

Un lote dc ^-aca5 1^^^•hc^ra^, con un ^)cso mcdi^^

^le 626 kilos y Ima })r^>c3uc<•ión, tam])ién m^^^lia,

<^e 1:3,5 litros, con c^l ^I ]xn• 1OO dc: grasa. fué ali-

mentado durant^^ cín^•o <lía^ consecuti^•os a h,)^c

de dos kilobl•amos de^ ]c^^^a<ltn•il pienso (ci1'ra a,la

que normallncnt^e ntmc^i ^^• ll^^ga), m^^iclada con

Igual cantidad de pulpa de r^^molacha. ^nalirada

la sangre al sexto día, en yuc también se le dió

i^ual ración, ^c obtuvier^m l^^s sil;ui^^ntes 1•esul-

ic (^OS 11]e(^]OS :

^^;;. ^i^• ;i^•;^i^^
i i o ^;:^, iirir.u cn ^uo cr.

de ^xu^rr,

i ... ... ... ... ... ... ... ... O,S)^1

Se lo ^a rl
pieneo

i7 I ,^) 1

J 1,O1
10 0,^)4
11 O,rJ4

1 '? 0,81

13 U.^;1.

l4 O,á 1

I5 0.74
l^i f),^l

l^ O. i i
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Fábrica de levaduras-pienso y glucosa técnica, ¢ partir de los carozos de m¢íz, proyectada por los Ingenieros agró-
no^nos Luis Hidalgo b'ernández-Cano y Antonio Reus Cid.

La anormalidad en el contenido de ácido úric^

on la sangre desaparece a las tres horas de pienso,

es decir, que el ácido úrico en exceso, téngase

presente que, en números re•dondos, se la sumi-

nistró diariamente unos 25 gramos de nitrógeno

purínico, se eliminó rápidamente, sin llegar a pro-

ducir el más mínimo trastorno.

No queremos tsrminar est.e breve resumen so-

bre el empleo de las levaduras-pienso, sin refe-

rirnos, según ya adelantamos, al alto contenido

en vitaminas y otros factores de crecimiento. Es

generalmente supuesto que la levadura contiene

prácticamente todos los factores necesarios para

el crecimiento y metabolismo de los seres superio-

r^s, razón que justifica su antiguo y extensivo uso

como medícina, pero tenemos que advertir que

Ias cifras que muchas veces se apuntan, con de-

masiada lig^ereza, son muy variables, según el

tipo de levadura, la composición de los medios

de cultivo, juventud o vejez de la levadura, más
o menos intensa aerobiosis en la proliferación,

etcétera.

Para la torulopsis utilis sobre prehidrolizados
celulósicos, levadura-pienso, a la que venimos re-

firiéndonos, y con las reservas apuntadas, pode-

mos dar las siguientes cifras medias :

B,
B^
C
D
E
H
Acido nicotínico... ...
Glutatión ... ... ... ..

2.000-3.000 -,
2.500-5.000 -i

8 mg.
60 mg.
33 mg.

100-230 -i
24- 45 mg.

360-460 mg.

En la anterior relación solamente hemos fijado
el contenido normal de las vitaminas B, (aneuri-
na : antirraquítica y antiberibérica), BZ (lactoflavi-
n a: antidérmica y antipelagrosa), C(ácido ascór-
l^ico : antiescorbútíca), D (caleiferol : antirraquíti-
ra), E(tocoferol : factor de la fecundidad), H(anti-
seborreica), del ácido nicotínico y el glutatión,
ambos de gran importancia en los procesos meta-
bólicos del organismo, pero, además, se ha seña-
lado la presencia de las vitaminas B, y B5, de la
vitamina enteral, del ácído para-amino-benzoico,
del factor filtrable del complejo B2, del ácido pan-
'oténica, del hemógeno, del factor antialergia. del
factor antianemia tropical, del factor W y de las

protavitaminas D2 y D,.
En general, por su contenido relativo, las leva-

duras-pienso pueden cubrir las necesidades en

E L E M E N T O S

... ... ... ... ...

F.n 10^ gre, de lev.eeca
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vitamina Bl y una buena proporción de la B2, pero
no pueden ni deben considerars^•como una fuente
principal de vitaminas, aun cuando no es imposi-
ble que en muchos casos jueguen un papel im-
portante en el régimen dietético.

POSIBILIDADES ECONÓMICAS

En el pasado Congreso Nacional de Ingeniería
Agronómica se estimó que la cabaña naciona] po-
dría absorber fácilmente 18.500 toneladas anua-
les de levaduras-pienso, suponiendo, con todas las
I^eservas imaginables y sólo para tener una cierta
idea de cifras globales, que el consumo real por
cabeza fuera 1/20 de las posibilidades efectivas.

Esta cifra, que nosotros estimamos demasiado
reducida, puede ser producida y ampliamente re-
basada en nuestra Patria con un mínimo esfuerzo.
No queremos repetir, porque no es el objeto de
este artículo, y por haber sido reiteradamente
tratado por plumas más autorizadas, los procesos
a desarrollar; solamente queremos recordar la
enorme cantidad de levaduras contenidas en las
heces de los vinos, el aprovechamiento como ma-
teria prima de los tubérculos de gamones, resi-
duos de las industrias de los agrios, lejías resi-
duales de las fábrícas de celulosa a partir del eu-
caliptus, la obtención de prehidrolizados ácidos
de pajas, de cañas, grama, carozos de maíz, sar-
mientos de vid, orujos de uva después de la desti-
lación, bagazo de caña de azúcar, tratamientos
previos del esparto para su posterior utilización
como materia originaría de fibra o pasta de celu-
losa, con mejora de la calidad, etc.

La relación sería ilimitada, pero únicamente
hemos querido enumerar aquellos que ya han sido
estudiados por nosotros, y que solamente están
a falta de su montaje industrial, algunos incluso
con proyectos de instalación terminados.

Hemos enfocado síempre el estudio de la pro-
ducción de levaduras-pienso, teniendo presente la
necesidad de conseguir el escaso o nulo coste de
]a materia prima, y procurando, mejor que el gi-
gantesco montaje de una sola planta que copie
fábricas extranjeras, estudiar urla red de in^tala-
ciones en las zonas productoras de las referidas
materias primas, o adosándolas a las instalaciones
industriales, de las cuales-como subproducto sin
valor, en muchos casos de eliminación difícil, o
por tenerse que realizar como tratamientos pre-
vios que faciliten los procesos para obtener sus
productos primordiales-recibieran los elementos
hidrocarbonados que precisan.

Cuando partimos de una materia prima cuya
adquisición encarece de un modo prohibitivo el

coste de las levaduras-pienso, estudiamos la ma-
nera de repartir las cargas económicas con otro
aprovechamiento simultáneo o sucesivo de la mis-
ma. Tal ocurre con los carozos de maíz, en los que
la producción de glucosa técnica precísa prehidró-
lisis, que se aprovecha para la fabricación de le-
vaduras-pienso, con el consiguiente ahorro en su
obtención, cuyo costo en gran parte debe cargarse
a la cuenta de la fabricación de glucosa.

Como resultado de los estudios que hemos rea-
lizado, incluso de carácter semiindustl•ial, llega-
mos a la conclusíón de que, en nuestro país, el
kilogramo de levadura seca en fábrica y a gI•anel,
oscilaría de 10 a 11 pesetas, según las situaciones,
de las que corresponderían de cinco a seis a la
rnateria prima preparada para la multiplicación
de las levaduras. En los casos en que la fábrica de
lzvaduras-pienso dispusiera de una materia pri-
^na gratuíta, por estar aprovechando los subpro-
ductos de otra industria ya establecida (caso del
esparto y bagazos de caña de azúcar, entre los
enumerados), o se montase conjuntamente con
^tras instalaciones encaminadas al aprovecha-
miento integral de las materias primas (glucosa
técnica, en el caso del zuro de maíz), el precio se
reduciría en la actualidad a unos 5-7 pesetas el
kilogramo de levadura seca.

Sería utilísimo poder equiparar este precio con

el deducido, por consideraciones científicas, en

función de sus principios digestibles comparados

con los de otros piensos corrientemente emplea-

dos en la dieta animal, pero ya vimos que no son

equivalentes, ni inigualables en preci®, las proteí-

nas de diversos orígenes, y mucho menos son es-

timables los complejos vitamínicos. A título de

información, y con evidente perjuicio para las

levaduras-pienso, si juzgamos de los precios sola-

mente por la riqueza en proteínas digestibles, el

de las levaduras-pienso debería ser siete veces

i-eees más alto que el del maíz y cerea de ocho

veces el de la cebc^da. De su verdadero precio y

de estas comparaciones es de donde tienen que

^alir las posibilidades de desarrollo de esta nueva

industria.

Bastaría poner en marcha la instalación de una
red de fábricas y establecer conciertos o colabora-
ciones con industrias privadas o paraestatales,
para proporcionar a la Cabaña nacional, e íncluso
a la población civil y militar española, el alirnent,o
preciso en las actuales condiciones de paz, el cual
sería imprescindible para una dieta mínima, si
estas condiciones fueran modificadas por un blo-
queo o una guerra que hiciera imposible la im-
portación de otros alimentos.
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LA MECANIZACION AGRICOLA

Ayer, hoy y mañana ,
de nue stra Agricultura

POR

o4^c^eG ^eza ^e ^^sGa

La5 buc}•es dóciles representan el ladu bucdiiro de la aericultura.

Todavía recordamos los alborotos que en los pue-

blos agrícolas promovió la aparición de las máqui-

nas segadoras. Los obreroa agrícolas temían que la

utilización de las máquina en las faenas del campo

les condenase al paro forzoso. E1 obrero agrícola,

mal orientado, vió en el maquinismo un enemigo.

La máquina, que hacía el trabajo de muchos hom-

bres, venía a quitar el jornal a los obreros, venía a

condenar al hambre a los trabajadores del campo.

j Y no era así, ciertamente ; ésta es la verdad ! A lo

que la máquina venía realmente era a rcdimir al

obrero del campo de los esfuerzos sobrehumanos y

de los míseros jornales. Ya Aristóteles dijo :«Si el

cincel y la lanzadera pudieran moverse solos, la es-

clavitud no sería necesaria.» Y Aristóteles era un

íamosísimo filósofo griego que vivió allá por los años

384 al 322 antes de lesucristo.

Así, pues, tenemos por indudable que la máquius

viene al campo para hacer menos penoso el traba•jo

del ]^ombre y para mejorar las condiciones econó-

micas de la producción agrícola. La máquina reduce

el esfuerzo humano y perfecciona e intensifica lu

producción.

Ya es sabido que en achaques de progreso mate-

rial y, por tanto, en estas cosas de maquinismo siem-

pre se suele sacar a relucir a los Estadoa Unidos de

América del Norte. Bien, pues no hay inconveniente

en traerlos ahora a colación. Durante la última gue-
rra, más de dos millones y medio de agricultores

norteamericanos tuvieron que abandonar el cultivo

de sus tierras para incorporarse a los frentes de ba-

talla en Europa, en Africa, en el Océano Pacífico 0

para ponerse a trabajar en las fábricas militares.

Fero, al mismo tiempo, las necesidades alimenticias

crecían con la guerra. Se hacía necesario intensificar

la producción, y aun extender el cultivo a enormes

extensiones de terreno hasta entonces estériles. Y el

remedio fué la máquina. Gracias a la máquina, quo

aumentaba al méximo el rendimiento de cualquier

esfuerzo, se pudo aprovechar con eficacia el trabajo,

no ya solamente del hombre perfectamente útil y ca-

pacitado, aino hasta el de las mujeres y niños, que

pudieron así Ilevar adelante la ingente tarea de abas-

tecer al pueblo norteamericano, y aun a sus aliados.

Esta mano de obra, insuficiente por el número y

muchas veces inexperta o débil, no hubiera podido
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hacer semejante milagro si uo se hubiese valido de

los progresos de la mecánica. Y en la actualidad, el

agricultor norteamericano hace un uso constante de

la máquina, desde el tractor que tira de un arado

hasta el que acciona un espolvoreador en el trata-

miento contra las plagas que invaden los cultivos,

u desde la máquina destinada a recoger algodón, qua

realiza el trabajo equivalente a cuarenta o cincuen-

ta ltombres, lrasta la que ordeña en unos minutos

las vacas que un hábil obrero tardaría varias horas

en orderiar.

Pensábamos sobre estas cosas que dejamos dichas

con motivo de una visita que hicimos a una finca

agrícola de unos amigos.
-A este caballo no le falta más que hablar. Con-

migo es manso como un cordero; pero mi hijo no

consigue montarlo. Y es, digo yo, porque mi hijo

desprecia los caballos, las mulas, los bueyes y todus

los animales de la finca. Si le diera gusto, en esta

casa no habría más que tractores, camiones, máqui-

nas segadoras, trilladoras, aventadoras, sembradoras

y hasta para pelar patatas; pero siempre eléctricas

u a gasolina, i Dichosa manía con tanta máquina y

tanta electricidad y tanta gasolina, que huele que

apesta !

Este amigo nuestro, viejo labrador, tiene montada

ttua gran labranza. Visitamos la casa labradora : los

establos, los corrales, las bodegas, los graneros, el

horno... Nuestro viejo amigo se entusiasma hablán-

donos de sus tierras y de eus ganados. Y hasta de

sus gallinas, que también las tiene, y muchas, en

su gran corralada, picoteando en los montones de

estiércol. 1\Tuestro amigo, conforme nos lo va mos-

trando y presentando todo, da cariñosas palmadas al

caballo ; pasa y repasa, acariciadora, la mano por el

lomo de ls mulas : la «Manchegan, la «Mohina», la

«Coronela»...; rasca el testuz a las vacas; acaricia

al perro con grandes muestras de amor. Llama a

cada animal-aun al cerdo-por au nombre. Tiene

siempre para cada uno una frase cariñosa, y de cada

cual va contándonos anécdotas, muchas de ellas muy

curiosas. Estos animales de la casa de labor cobratt

así en labioa de nuestro viejo amigo valor de huma-

nidad. Anotemos, por ejemplo, eatas frases :«No

crea usted que todo es bondad ; este caballito es muy

caprichoso y muy suyo. Ha estado enfadado conmigo

más de ocho días porque le hice saltar por donde él

no quería.»

-No haga usted caso-interviene, sonriendo bon-

cladosamente, el hijo de nuestro amigo-. Son chi-

fladuras de mi padre. Para mi padre, toda la labrarr-

za consiste en poseer caballoe que tengan genialida-

des como el suyo, perros que son un dechado de leal-

tad, mulas tan valientes que aaquen el carro de ato-

lladeroa de los cuales no hay mulas capaces de sa-

carlos, bueyes dóciles, gallinas y palomas que se le

auban a los hombros... Conmigo se enfada porquc

le digo que eeo es simplemente el lado bucólico ^-

sr.ntimental de la agricultura ; pero que la agric^ttl-

tura tiene que dejar de ser eso.
Y en esta conversación nos conduce a ttna nave

amplísima, de construcción moderna, siiuada preci-

samente frente al lugar donde ae hallan las cuadras

del ganado, en el ala izquierda, según se eatra, de

la gran corralada, en la cual nos muestra un mag-

nífico tractor y varias máquinas, algunas de ellus

muy grandea. ,

-Mire uated-nos dice--, Esto tiene que ser la

agricultura, o no será nada. Ahora que mientras mi

padre ae empeñe en aeguir con sus bueyes, con sus

mulas y caballos, yo me conformo con ir metiendu

de cuando en cuando un tractor, una nueva trilladoiaa

mecánica, eta No es cosa de quitarle ya sus manía^a.

«He aquí-pensamoa nosotros-un padre y un hijo,

ambos labradores, y labradores inteligentes y entu-

aiastas; pero cada cual a su modo, y que répresentan

quizá el hoy y el mañana-el ayer ya mttrió-de

nuestra agricultura o, si queréis, el paso de una agri-

cultura natural a una agricultura mecanizada.»

Y durante mucho rato, ya en nuestra casa, nos di-

mos a pensar en las impresiones recibidas en aque-

lla gratísima visita.

«El paso dé una agricultura natural á tllla agricul-

tura mecanizada...» El hombre siempre amó, en tarr-

to que procuró dominar, a la Naturaleza. En la Edad

Media, el hombre amó a la Naturaleza en cuanto ésta

es manifeatación de la gloria de Dios. El Renacimieu•

to, sunque hizo del hombre el tema esencial de sus

preocupaciones, amó también a la Naturaleza a su

modo; es decir, principalmente, casi únicamente, co-

mo tema de belleza. En los aiglos xVIII y xtx, los

siglos de la «vuelta a la Naturaleza», porque en ella

ae pretende encontrar la perfección. Nada había per-

fecto, fuera de la vida natural. Las leyes, la sociedad,

ia civilización han pervertido al hombre. Tal era la

doctrina de un pobre diablo, de un misántropo; pero

que adquirió una aceptación casi universal.

Hoy, por el contrario, parece que se tiende a huir
de la Naturaleza, y aun esa afición a la excursicín

campestre se hace entre ruidos de bocinas, motores,

gramolas y radios, que acallan con sus «buguis», «sarn-

bas» y«raspas» los armoniosos trinos de los pájaros

v el susurro deleitoso de las ramas movidas por cl

viento. Huimos dé la Naturaleza. Gustamos de per-
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dernos, más yue en el silencio de los bosques, en el

bullicio de las ciudades, y en lugar de la colaboración

del asno, del buey, de la mula y del caballo, bus-

camos la ayuda de la máquina. La máquina, que ya

}:abía conqciistado la ciudad, irrumpe abora con ím-

petu arrollador en el campo. ^,Es esto bueno? ^,Es

malo?...

No censuramos, antes alabamos de todas veras, la

Ile^ada de la máquina al campo. Sin embargo, nos

produce temor, no precisamente la máquina, sino el

«maquinismon. Hay palabras que sufren liorribles

cambios idealógicos cuando se les añade un «ismon.

No es malo el amor a la Naturaleza ; pero él nos

trajo el «naturalismo» y el «naturismon, que ya no

son tan buenos. El amor al bombre, en cuanto ee un

mandato divino, es bueno; pero el Re>tacimiento le

puso un «ismo» de tufillo paganizante, y así, el «in-

dividualismon y cierto tipo de «humanismo», que no
era ciertamente el de Luis Vives, por ejemplo, no

siempre anduvieron bien avenidos con las consibnas

del Divino Decálooo. Y algo por el estilo podríamos

decir de la libertad que en;endra el «liberalismon, y

del capital que nos lleva al «capitalismon, y de las

inquietudes sociales que se disfrazan en el «socialis-

mo», y de la máquina que amenaza envolvernos en

el «maquinismo».

No somos, pues, entiéndase bien, enemióos de la

máquina; pero sí nos inspira serios temores el tal

«maquinismo», porque entendemos que, llevado a los

extremos de otros «ismosn, puede arrebatar al botn-

bre algunos de sus más caros atributos espirituales.

Por lo demás, bien venidas sean al campo esas má-

quinas, que suavizan el esfuerzo humano, que supe-

ran el trabajo de bueyes ,mulas y caballos e intensi-

fican la producción agrícola. Bienvenida la máquina,

^i la máquina no ha de ser la ocasión de que el bom-

bre pierda lo más noble de 9i1 personalidad y se con-

vierta en una rígida pieza más del «maquinismo».

Fsto tlene ilue ser la agricultura o no yerá nada.
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INFORMACIONE^
Comercio y regulación de productos agropecuarios
Precios mínimos de compra

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 23 de octubre de 1951
se publica una Ch-den del Minis-
terio de Agricultura, fecha 20 del
mismo mes, por la que se dispo-
ne que los precios oficiales míni-
mos de compra de la aceituna de
verdeo a aplicar en la presente
campaña, para cualquier partida

contratada, serán los siguientes :
Cuatro pesetas por kilo de acei-

tuna «gordaL^, con tamaño de 130
frutos en kilo, bien cogida, lim-
pia y puesta en almacén del com-
prador,

Cinco pesetas por kilo de acei-
tuna ccmanzanillan fina, con tama-
ño de 320 frutos en kilo, bien co-

para la aceituna de verdeo

gida, limpia y puesta en almacén
del comprador.

Las aceitunas de mayor o me-
nor tamaño tendrán una oscila-
ción de precio en más o en me-
nos del orden de veinte céntimos
de peseta en kilo por cada diez
unidades de oscilación en gor-
dales y veinte unidades en man-
zanillas.

Para las partidas que se ven-
dan o hayan entregado sin clasi-
ficación de tamaños, a base del
fruto que queda al barrer, que no
no contenga fruto agostado, pi-
cado, morado, granizado y azo-
fairón, los precios marcados en el
apartado primero se computarán
como promedios mínimos.

Regulación del aceite de oliva para la campafia 1951-52
En el Boletín Oficial del Esta-

do del día 29 de octubre de 1951
se publica la Circular núm. 761-A
de la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, fecha
del mismo mes, por la que se
dictan normas para regular los
aceites de oliva, grasas industria-
les y jabones durante la campa-
ña 1951-52.

La campaña I 951-52 comenza-
rá el día 10 de octubre de 1951 y
terminará el 30 de septiembre de
1952.

El racionamiento mensual se
distribuirá de una sola vez, habi-
litando un plazo de veinte días
del mes, con el oportuno aviso al
vecindario para que el público
consumidor pueda retirarlo du-
rante el mismo, y vencido este
plazo, se entenderá que las ra-
ciones no retiradas han sido re-
nunciadas por sus beneficiarios.

Queda anulado, si bien persis-
te el beneficio de la prima del
olivarero que el mismo señalaba,
por quedar incluído el valor de
dicha prima en el precio del fru-

to, de acuerdo con la escala de
rendimientos en él establecida.

Los precios de venta de las
distintas clases de aceite para los
productores serán los siguientes :

a) Aceites finos. - Serán los
que tengan acidez igual o inferior
a un grado y las características
peculiares de olor, color y sabor,
y tendrán como precio único el
de 1.130 pesetas los 100 kilogra-
mos, más una prima de 50 pese-
tas por cada 100 kilogramos.

Para que un aceite sea consi-
derado como fino o entrefino le-
galmente será necesario el co-
rrespondiente certificado de la
Jefatura Agronómica, en el cual
se haga constar la calificación y
cantidad de kilos que constitu-
yen la partida.

b) Aceites entrefinos. - Serán
los que tengan acidez compren-
dida entre un grado y 1,5 grados,
inclusive, y reúnan las mismas
características organolépticas de
los finos.

Su precio será el que corres-
ponda por su graduación, apre-

ciada en décimas de grado, más
una prima de 25 pesetas por
kilogramos.

100

c) Aceites corrientes. - Serán
los de acidez inferior a tres gra-
dos, no clasificados como finos o
entrefinos. Se establece para es-
tos aceites el precio tipo de 1.030
pesetas los 100 kilogramos, para
los de tres grados de acidez. Los
inferiores a tres grados tendrán
un aumento, por cada décima, de
cinco pesetas por 100 kilogramos,
hasta llegar a un grado, en que
tendrán un precio único de 1.130
pesetas para esta graduación e
inferiores.

d) Aceifes refinables. - Son
aceites refinables los de acidez
superior a tres grados. Su precio,
hasta cinco grados, inclusive, se-
rá el resultante de aplicar al de
1.030 pesetas, fijado para el de
tres grados, una reversión de dos
pesetas por 100 kilogramos y dé-
cima en mas.

Los aceites comprendidos en-
tre cinco grados y 20 grados su-
frirán una disminución en el pre-
cio de una peseta por décima y
100 kilogramos, hasta llegar a 20
grados, en que tendrán un pre-
cio de 840 pesetas.

e) Los aceites de acidez supe-
rior a 20 grados quedarán inmo-
vilizados, a disposición de este
C^rganismo, al precio único de 600
pesetas los 100 kilogramos.

En los precios indicados queda
recogida la repercusión del va-
lor de la prima que para la acei-
tuna-tipo 20 por 100 de rendi-
miento se estableció en la cam-
paña anterior, 1950 - 51. Dichos
precios se entenderán en fábrica
y envasados los aceites por cuen-
ta del fabricante, pero debiendo
el almacenista poner a disposi-
ción del mismo y en su propia
almazara los envases necesarios.

De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 12 de la Orden con-
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junta de los Ministerios de Indus-
tria y Comercio y de Agricultu-
ra, de 16 de octubre de 1950, es-
ta Comisaría podrá establecer una
compensación entre los almace-
nistas de origen por diferencias
de portes de los aceites adquiri-
dos desde almazara hasta esta-
ción o despacho central más pró-
ximo.

f) Aceites refinados. - Los
aceites de oliva refinados se ven-
derán por los industriales refina-
dóres al precio de 1.200 pesetas
los 100 kilogramos, más el mar-
gen de almacenista de origen.
Los industriales refinadores in-
gresarán en la cuenta titulada
«Canon de aceites refinables y
refinados», abierta en los Bancos
de la capital, la cantidad que se
indica en la siguiente escala, de
acuerdo con la acidez de los acei-
tes tratados, y por cada 100 kilo-
gramos de aceite de oliva obte-
nido :

De acidez superior a 3° hasta 5°, excluído ... ... ...
De acidez comprendida entre 5° y 10°, excluído...
De acidez comprendida entre 10° y 15°, excluído...
De, acidez comprendida entre 15° y 20°... ... ... ...

sideren pertenecientes a la Zona
de Alcañiz serán precisados opor-
tunamente por el Ministerio de
Agricultura.

Los precios que servirán de ba-
se para los almacenistas de ori-
gen, sin inclusión del margen re-
conocido en el artículo siguiente.
puesta la mercancía sobre vagón
estación más próxima o sobre
muelle, con envases propios, se-
rán los siguientes por 100 kilo-
gramos :

Los aceites corrientes, de aci-
dez hasta tres grados inclusive,
no calificados como finos o entre-
finos, 1.060 pesetas.

Aceites calificados entrefinos,
1. I 35 pesetas ; aceites calificados
finos, 1.180 pesetas.

Caso de que haya que destinar
al consumo aceites de acidez su-
perior a tres grados, hasta cinco
grados inclusive, su precio de
venta por los almacenistas de ori-
gen, en las mismas condiciones

Los aceites finos de Alcañiz y
su zona tendrán un aumento de
70 pesetas por 100 kilogramos, o
sea que su precio será el de 1.250
pesetas los 100 kilogramos.

Los términos municipales que
en su totalidad o en parte se con-

80 pesetas
95 »

1(?0 »
110 »

anteriores, será de I.000 pesetas
los 100 kilogramos.

Para los aceites finos que se
produzcan en la Zona de Alcañiz.
el precio de venta de los alma-
cenistas de origen será el de pese-
tas 1.250 los 100 kilogramos.

Regulación de la recogida y lavado de lanas

En el Boletín Of icial del Estado
del día 11 de noviembre de 1951
se publica una Orden conjiinta de
los Ministerios de lndustria Agri-
cultura y Comercio, fecha 8 de]
mismo mes, por la que se regula
la recogida y lavado de las lanas
en la actual campaña.

A los efectos señalados en la
Orden conjunta de los Ministerios
de Industria y Comercio y de Agri-
cultura de 30 de abril de 1q51 se
considerarán como compradores
de lanas legalmente autorizados.
además de los industrial^s manu-
facturadores finales, los romer
ciantes almacenistas de lanas y los
ind^striales de lavaderos qt^e se
enc^entren debidamente censados
por el Servicio de Carnes. Cueros
y Derivados

Los mencionados comer^.iantes
e industriales operarán sc.bre la
lan^ en sucio o lavadas y la pro-
cedente de tenería sin sujetarse a
zonas de actuación ni tccoryida.
Las compras se realizarán Pn todo
caso a los precios regulaaos por
dicha Orden de 30 de abril ^?e 1951
y disposiciones complementaras.

Los tenedores de lana sucia que
dan facultados para practicar el
lavado de sus lanas en el lavade
ro que más convenga a sus inte-
reses Seguirán sujetos a la guía
de circulación los movimientos de
cualquier clase de lana en la for
ma que establece el apartado 13
de la Orden de 30 de abril de 1951

La lana sucia o lavada rewgida
por comerciantes, almaceZistas e
industrialea de lavaderos será

puesta a disposición de las Agru •
paciones gremiales de industriales
manufacturadores finales a los pre-
cios que correspondan a cada cla-
se de lana en la fase o escalón co-
mercial en que se encuentren.

Fomento del cultivo del
henequén

En el Boletín Oficial del Estado
del día 18 de noviembre de 1951
se publica un Decreto del Minis-
terio de Agricultura, fecha 19 del
mismo mes, por el que se dispone
que el Ministerio de Agricultura,
por medio del instituto de Fome.n-
to de la Producción de Fibras Tex-
tiles, fomentará el cultivo del he-
nequén, zapupe y sisal en los te-
rrenos de la Península e Islas Ca-
narias que resultaren más apropia-
dos para el mismo, así como los
trabajos conducentes a la obten-
ción de la fibra de estas plantas.

El mencionado Instituto proce-
derá. con arreglo a un plan de ini-
ciación de cinco años a la insta-
lación de viveros, plantaciones,
producción de bulbillos y obten-
ción de fibras. Asimismo prestará
su ayuda económica a los culti-
vadores mediante préstamos con-
ciertos de repoblación con entida-

des públicas o privadas y auxi-
liando o ejecutando la implanta-

ción de enarenados en las tierras

que fuere preciso e incluso adqui-
riendo a sus expensas los terrenos

necesarios para tal finalidad.

El Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agronómicas y el Ins-
'tituto Nacional de Colonización
prestarán al Instituto de Fomento
de la Producción de Fibras Tex-
tiles su colaboración, realizando
el primero los ensayos y experien-
cias de toda índole que fueren pre-
cisos y verificando el segundo la
preparación de terrenos y planta-
ciones en aquellas zonas donde su
actuación fuere aconsejable.

Para la realización de los planes
que la Dirección General de Ma-
rruecos y Colonias tenga en ^pro-
yecto sobre el fomento de estas
plantas textiles, el Ministerio de
Agricultura prestará la ayuda téc-
nica que se solicite y los medios
de multiplicación que estos culti-
vos requieran.
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EI mercado italiano de agrios
Durante la campapa citrícola

1950- I 95) que puede conside-
rarse terminada, se ha logra-
do una cosecha excepcionalmen-
te abundante, sobre todo de na-
ranjas y mandarinas.

Todavía no se dispone de datos
definitivos sobre la producción A
finales del pasado mayo, según
datos provisionales del Instituto
Central de Estadística, se calcu-
laba la cosecha en 4.998.000

quintales de naranjas, 780.000
quintales de mandarinas, 2.899.000

quintales de limones y 422.000
quintales de otros agrios (pome-

los, bergamoto, 1 i m a), contra
2.921.540 quintales de naranjas,
499.120 quintales de mandarinas,
2.348.030 quintales de limones y
209.960 quintales de otros agrios
producidos en la campaña ante-

rior.
Por tanto, podemos ver que

han tenido lugar aumentos del
71,1 por 100 en la producción de
naranjas, del 56,3 por 100 en la
de mandarinas, del 23,5 por 100
en la de limones y del 101,2 por
ciento en la de otros agrios.

La excepcional importancia del
total de la producción citrícola de
agrios durante la actual campaña
es un factor que, sin embargo, no
debe interpretarse en sentido ab-
soluto, o sea llevando a conside-
rar favorable la situación de la ci-
tricultura italiana.

A1 contrario, no han dejado de
aumentar las dificultades por que

atraviesa desde hace años este
sector, que tanta importancia tie-
ne en el cuadro de la economía
italiana, dada la cuantía de los
capitales en él invertidos y la im-
portancia de las exportaciones en
la balanza comercial del país.

La economía citrícola italiana
atraviesa un período de crisis en
cuanto a la colocación de la pro-
ducción, a pesar de que las esta-

dísticas hayan registrado en los
últimos tres años un progresivo
aumento en las exportaciones. De
todos modos, la crisis ha empeo-
rado por la abundante produc-
ción de la última campaña, ya
que también en otros países pro-
ductores de la cuenca del Medi-
terráneo (España, Marruecos, Ar-

gelia, Israel) se han registrado co-
sechas muy abundantes, sea por-
que se beneficiaron de la misma
estación favorable o porque em-
pezaron a producir nuevas plan-
taciones.

Además, los citados países
competentes de Italia gozan de
la ventaja de gastos de transpor-
te inferiores, ya que se efectúa
por vía marítima. A1 contrario, en
Italia, y durante el invierno pasa-

do, despertó vivas preocupacio-
nes la situación de los transpor-
tes por ferrocarril, que durante
cierto tiempo no consintió que el
producto italiano llegase a los
mercados extranjeros con la rapi-
dez necesaria para vencer la

competencia.

La situación de preeminencia
de que disfrutara la producción
italiana de agrios ha sido actual-
mente superada por la compe-
tencia de otros países, siendo el
primero de ellos los Estados Uni-
dos. En verdad, algunos tipos de
agrios italianos, desde el punto
de vista de la calidad, no temen
la competencia extranjera - por
ejemplo, las naranjas usangui-
nas»-, dado también que la pro-
ducción - bastante importante-
de los países del otro hemisferio
no perjudica a la italiana, ya que
tiene lugar en época diferente.

Preocupa, al contrario, la pro-
ducción de los países del Medi-
terráneo, sea porque tiene lugar
en la misma época que la italia-
na o porque la competencia se
manifiesta especialmente en los
precios, más bajos que los italia-
nos, y en la organización de la
exportación.

Dada la gran importancia de la
citricultura en Italia, los medios

s ^Qwnteles

Naranjas ... ... ... ... ... 1.483.777
Limones . .. . . . . . . . . . . . . 1.722.654

Mandarinas ... ... ... ... 454.979

Pomelos y cidras ... ... 14.169

Otros agrios... ... ... ... 680

Totales ... ... ... 3.676.286

A(3RIt;ULTURA

interesados desean que se adop-
ten medides radicales que vuel-
van a colocar dicho sector de la
economía italiana en la situación
en que se encontraba en otros
tiempos. O sea, que consideran
necesario y urgente renovar las
plantaciones, intensificar la lu-
cha contra el «mal secon y la po-
dredumbre de las raíces, conce-
der facilidades a la producción y
exportación por medio de pre-
mios y subsidios, disminuir la
presión fiscal y hacer propagan-
da para fomentar el consumo en
el interior. A este respecto cabe
notar que, si bien Italia es uno
de los mayores productores de
agrios, el consumo de los mismos
por persona es muy bajo, dado
el escaso poder de adquisición
de la población.

A pesar de todas las dificulta-
des que supone una intensifica-
ción de la exportación, la del año
pasado registró un ligero aumen-
to respecto a la del año anterior.
En efecto, en 1950 se exportaron
3.676.289 quintales de agrios, por
un valor de 26.061.377.000 de li-
ras, contra 3.555.970 quintales,
por un valor de 21.770.900.000 de
liras en 1949.

Durante el primer cuatrimestre
del año actual-según las más re-
cientes estadísticas-, la exporta-
ción citrícola ha registrado un
aumento respecto al mismo pe-

ríodo del año pasado, alcanzan-
do los 2.250.730 quintales, contra
1.942.850 q.uintales del primer
cuadrimestre de 1950.

En las exportaciones de pro-
ductos agrícolas durante 1950, los
agrios ocupan el segundo lugar
por valor, inmediatamente des-
pués de los frutos secos (29.800
millones de liras). Indicamos a
continuación el detalle de dicha
exportación citrícola :

Lirne

por un valor de 11.293.507.000
>> » » » 11.166.120.000
» » ,> „ 3.234.868 000
>, „ » ^, 353.612.000
>> >> » » 13.270.000

26.061.377.000
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Los mayores importadores de agrios italianos fueron :

Quintalee

Alemania ... ... ... ... 1.369.447

Suiza ... ... ... ... ... ... 492.534

Francia ... ... ... ... ... 500.000

Suecia ... ... ... ... ... 340.928

Reino Unido ... ... ... 274.765

Bélgica ... ... ... ... ... 149.419

Checoslovaquia. . . . . . . . . 130.266

Austria ... ... ... ... ... 129.148

Lira^

por un valor de 8.249.500.000
» „ » » 4.029.700.000
» » » » 4.020.600.000
» » „ „ 3.106.700.000
„ » » „ 1.850.700.000
»
„
»

»
„
»

» » 1.121.600.000

^, » 868.100.000
» „ 833.400.000

También 'fué sensible el aumen- 2.862.650.000 liras, contra 568.500
to en las exportaciones de esencias kilogramos, p.or 2.006.905.004 li-
de a^rios que en 1950 llegó a ras en 1949. El detalle de dicha
584.850 Kg. , por un valor de exportación es el siguiente :

Kilogramoe

Esencia de naranja.. ... 17.708
Idem de bergamota ... 171.993

Idem de limón... ... ... 369.805
Idem de mandarina ... 20.262

Idem de otros agrios .. 5.082

Totales ... ... ... 584.850

Lirae

por un valor de 67.043.000
» » » „ 1.061.518.000
» n n n 1.549.687.000
» » » » 120.665.000
» » » » 29.739.000

2.828.650.000

Como se ve es de gran impor- bién tiene para nuestro país, he-
tancia para la península italiana mos juzgado interesante dar a co
la economía citrícola y, dada la nocer los datos anteriores.
trascendencia que los agrios tam- E. M F.

En la investigación sobre los
wadis de la costa del Mar Rojo,
cerca de Jánbo, se examinaron
túneles, (cuyo nombre local es
dibls), los cuales tenían de 10 a
16 metros de largo y, en ocasio-
nes, estaban situados a 30 me-
tros debajo del lecho del wadis.
Se cree que el colosal esfuerzo
de ingeniería que se necesitó
para construir los túneles, que
están revestidos con bloques ex-
traídos de rocas duras, fué rea-
lizado por una población más
numerosa que la actual, en su
empeño por contrarrestar la de-
secación gradual de la Penínsu-
la arábiga.

Los derechos sobre el agua
son tan complicados como los
túneles. La Ley musulmana no
los codifica, y sólo establece
ciertos principios generales. Se-
gún la Ley Shari'ah, el agua tie-
ne que darse gratuitamente a
las personas que la necesitan
para beber o para dar de beber
a sus ganados, y no pueden ob-
tenerla en las fuentes públicas.
Esto se cumple, a pesar de la
necesidad que tienen los dueños
de los dibls de vender la mayor
cantidad de agua que pueden,
para atender al alto costo de las
reparaciones. Por esta razón,
los dueños de los últimos dibls
en el wadi, debajo de los cuales
ya no hay aguas freáticas ní
ninguna fuente natural, permi-
ten beber gratuitamente a más
de mil camellos y ovejas

La agricultura en la Arabia
Saudita depende enteramente

^Iĉ S antiguas fuentes del Desierto queelaszontas oncu^vos stán

De conformidad con los pla-
nes que está realizando el Go-
bierno de Arabia Saudita para
restaurar las antiguas fuentes
del desierto, con el fin de utili-
zar sus aguas para el riego y la
ganadería, la Organización de
las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
ha proporcionado a dicho Go-
bierno los servicios de un ex-
perto en legislación islámica s,o-
bre aguas.

En la ejecución de los pro-
yectos de riego es necesario no
infringir las complejas costum-
bres tradicionales. Esta precau-

ción es doblemente importante
en vista de las complicadas es-
tructuras, de origen muy anti-
guo, a través de las cuales se
transporta c o n frecuencia el
agua para el uso diario. En al-
gunos lugares esas estructuras
consísten en 1 a r g o s túneles
construídos tal vez hace dos mil
años, que corren por debajo de
los wadis, o lechos secos de los
ríos. Algunos de estos túneles,
o cpozos horizontales», cruzan
por debajo de otros. Por regla
general, son lo bastante grandes
como para que un hombre pue-
da atravesarlos a gatas.

muy separadas por el desierto,
podrían extenderse considera-
blemente mediante la aplicación
de modernas. técnicas de riego.
Según los planes respectivos,
las aguas provenientes de las
lluvias de otoño y de principios
de invierno se recogerán en pre-
sas apropiadas. Actualmente, el
agua escapa a los lodazales^ sa-
lados de la llanura costera.
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Imposición de la Cruz del Mérito
Agrícola al señor Rein

E1 pasado día 6 tuvo lugar
en los locales del Servicio Na-
cional del Cultivo del Tabaco,
la imposición de las insignias
de la Gran Cruz del Mérito
Agrícola al excelentísimo señor
don Carlos Rein Segura.

Asistieron a dicha ceremonia
el Ministro de Agricultura, don
Rafael Cavestany; ex ministros,
señores Ibáñez Martín y Gon-
zález Bueno, Subsecretarios y
Directores Generales en el Mi-
nisterio, Presidente del Institu-
to de Ingenieros Civiles y nu-
merosos ingenieros de los dis-
tintos Servicios dependientes de
dicho Departamento.

En primer lugar, el Presiden-
te del Instituto de Ingenieros
Civiles, don Leopoldo Ridrue-
jo, dirigió la palabra, exponien-
do que dicha condecoración ha-
bía sido solicit.ada por todos los
presidentes de las distintas Aso-
ciaciones de Ingenieros Civiles,
por los méritos extraordinarios
que concurrían en la persona
del ilustre ingeniero señor Rein
y principalmente por la labor
desarrollada durante su gestión
como Ministro de Agricultura.

El Subsecretario del Servicio
Nacional del Cultivo del Taba-
co, señor Picasso, ofreció las in-
signias en nombre de todos los
funcionarios de dicho Servicio.

E1 Canciller de la Orden, ex-
celentísimo señor don José Ma-
ría de Escoriaza, señaló igual-
mente lo justo de esta condeco-
ración, otorgada por Su Exce-
lencia el Jefe del Estado, y a
continuación, el Ministro de
Agricultura, en cariñosas fra-
ses, recogió el sentir unánime
de todos los presentes, y dijo
que la labor realizada por el se-
ñor Rein se veía ahora clara-
mente, por la estela dejada,
siendo de destacar, tanto más,
cuanto que se efectuó en mo-
mentos de gran dificultad para
la Patria. Por último, el señor
Rein agradeció en sentidas fra-
ses el homenaje, y reiteró su
lealtad incondici.onal al Jefe del
Estado y el afecto a todos cuan-
tos trabajaron a sus órdenes en
el Ministerio.

Todos los oradores fueron ca-
lurosamente aplaudidos, y muy
especialmente el Ministro de
Agricultura y el señor Rein Se-
gura.

El analizador «Sudbury» para la fertilización
racional del suelo

En la última Feria de Milán
se presentó al público como «el
termómetro del terreno», una
«invención americana debida
al Colegio de Agricultura de
Massachussetts, y más exacta-
mente al Laboratorio Sudbu-
ry», que, según la propaganda
comercial, define el exacto con-
tenido del terreno en princi-
pios fertilizantes y, como con-
secuencia, la cantidad de abo-
nos que se deben incorporar.

Naturalmente que es un se-

creto este aparatito, que ac-
túa por reacciones colorimé-

tricas, obtenidas con unos reac-

tivos sobre pequeñas muestras

del suelo objeto del problema ;

el color del líquido se compa-

ra con el de una serie de cin-

co discos dispuestos en cuatro
series (P, K, N y pH), que in-

dican los porcentajes, de ri-

queza.

Una tabla de conversión in-

dica los Kgs. de superfosfato,
sulfato potásico y sulfato amó-
nico que deben añadirse sobre
el abonado normal.

En verdad, según la propa-
ganda charlatanesca, una ver-
dadera panacea, pues cvendría
el día en que cada agricultor
se convertiría en el médico de
su terreno». ,

Tanta belleza llamó la cu-
riosidad de la Estación de Quí-
mica Agrícola de Turín, que
procedió a una comparación de
los resultados del «analizador
Sudbury» con los del análisis
ordinario, y tal Estación, por
boca de su director, Frances-
co Scurti, en Annali della Spe-
rimentazione Agraria (vol. V,
número 4, 1951), llega a la des-
consoladora conclusión, para
los fabricantes, de que, «más
que un termómetro de preci-
sión para la fertilización racio-
nal del suelo, se revela más
bien como un termómetro cons-
truído sin el conocimiento de
las m á s elementales normas
técnicas, y, por tanto, es total-
mente inservible». Y basándo-
se en su precio (36.000 liras
una caja para 50 análisis). ter-
mina su comparación con la
pregunta :«^ Es lícito tal co-
mercia, que en definitiva se
traduce en un doble daño pa-
r•a la agricultura?».

OFf RTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

ARBOLES FRUTALES, FORESTA-
LES Y SEMILLAS.-LOrenzo Saura,
Plaza Berenguer IV y Avenida de los
Mártires, 65, LERIDA.

CONSTRUCGZON y reparación de
vasíjas para vinos y aceites. FER-
NANDO VILLENA. Almendralejo.

VIVEROS MARIANO TORRENTO.
Arborícttltura, Floricultura. Camino
de Picos. Mas Lladó. LERIDA.
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Desecación de frutos en Holanda
Antes de la guerra se impor-

taban en Holanda de 3.500 a
4.000 toneladas de manzanas de-
s,ecadas, 500 a 1.000 toneladas
de peras desecadas, 4.500 a 5.500
toneladas de ciruelas desecadas
y algunos miles de toneladas de
frutos meridionales desecados,
con un conjunto que represen-
taba sobre 50 millones. de fru-
tos frescos. Durante la guerra
se redujo mucho esta importa-
ción a causa de la falta de di-
visas, y la necesidad obligó a
desecar los frutos en el interior
del país, creándose de este mo-
do esta nueva industria.

Los frutos holandeses sE de-
secan perfectamente, pero co-
mo la industria de desecación
es aún pequeña, no permite ob-
tener productos suficientemen-
te baratos para luchar con los
de otros países. Cuando el mer-
cado internacional es barato en
estos productos, se realiza im-
portación de los mismos y, por
tanto, esta industria holandesa
todavía es de poca importancia.
Los productos que se desecan
son, como ya se ha dicho, man-
zanas, peras y ciruelas, de los
que vamos a indicar ^omt^ra-
mente algunos dato_,

En las manzanas que se dese-
can es de desear que tengan
gran cantidad de sustancia seca,
con objeto de aumentar el ren-
dimiento, y por este motivo de-
ben de preferirs,e las variedades
tardías. Por su forma, se presta
bien este fruto al empleo de ma-
quinaria para quita^ la piel.

El producto desecado debe de
tener color blanco o claro, pues
los colores oscuros no son ape-
tecidos.

El tamaño del fruto tiene mu-
cha importancia, prefiriéndose
la manzana de tamaño no muy
pequeño, por requerir menos
mano de obra y dar más rendi-
miento. El tamaño de 6-7 cen-
tímetros es preferible.

Las operaciones consisten en
el lavado del fruto para quitar-
le la arena y partes sucias que
tenga, mondado mecánico, par-
tido y tratamiento con azufre.
La mayoría de las operaciones

se realizan mecánicamente. El
desperdicio es del 30 por 100,
oscilandó entre el 25 y 35 por
100.

El tratamiento con azufre tie-
ne por objeto evitar que el fru-
to desecado presente alguna co-
loración, empleándose solucio-
nes diluídas de azufre.

El desecado se realiza en pe-
queños aparatos que desecan
1.000 kilos de productos frescos
por día. E1 producto desecado
tiene un 20 por 100 de hume-
dad. E1 desecado s.e realiza en
dos partes con las característi-
cas siguientes:

Deeecado Deeetedo
preliminar pmterior

Temperatura del
aire seco ... ... 75° C. 60° C.

Velocidad del
aire... ... ... ... 4 m/s. 2 m/s.

Humedad del
aire... ... ... ... ^5 % 20 %

El rendimiento es de un kilo
de producto seco por cada ? u
8 kilos de producto fresco. La
humedad no debe ser superior
al 23 por 100, para evitar que el
prodt,tcto se estropee. Si éste se
ha de conservar algún tiempo,
es conveniente que la humedad
oscile entre el 18 y el 20 por 100.

Las peras que se desecan de-
ben de estar bien maduras, re-
colectándose algo verdes y de-
jándose madurar posteriormen-

Orden

te. Se prefieren las variedades
de carne blanda sin células pé-
treas. La forma del fruto no per-
mite el empleo de máquinas en
la separación de las pieles.
teniéndose que hacer esta ope-
ración a mano. Las pérdidas os-
cilan entre el 20 y 25 por 100,
es decir, algo inferior a las man-
zanas. El tratamiento con azu-
fre dura más tiempo que en las
manzanas. La temperatura no
debe de subir de 60 a 65° C., es-
pecialmente al final de la ope-
ración. La humedad del produc-
to obtenido no debe de ser su-
perior al 23 por 100. conserván-
dose generalmente al 15 por
100. E1 rendimiento es algo ma-
yor que en las manzanas, obte-
niéndose un kilo de producto
seco por cada 6 u 8 del producto
fresco.

Las ciruelas que se quieren
desecar deben de estar bien ma-
duras. El desecado suele durar
más que los otros frutos, pues
la envoltura de la ciruela impi-
de mucho la evaporación del
agua. Es conveniente tratar el
producto a desecar con lejía. La
temperatura máxima no debe
de pasar de 70° C., y al principio
ser de 50 a 55° C. La humedad
del aire será de 50 a 55 por 100.

E1 producto desecado se sue-
le tratar de dos a cuatro minu-
tos en un baño de agua caliente
para que adquiera el color azul
oscuro típico de las ciruelas. Es-
te tratamiento origina un au-
mento de peso de un 5 por 100.

Distinciones
Civil del Mérito Agrícola

En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 12 de octubre de
1951 se publican varios Decre-
tos del Ministerio de Agricultu-
ra concediendo la Gran Cruz de
la Orden Civil del Mérito Agrí-
cola a los excelentísimos seño-
res don Carlos Rein Segura, den
Antonio Rodríguez Gimeno, don
Alf®nso Pérez Andújar y don
Patricio Echeverría Elorza.

En otro lugar de este núme-
ro damos cuenta a nuestros lec-

tores de la imposición de la
Gran Cruz al señor Rein Segura.

+^ n •

Por Ordenes del Ministerio de
Agricultura publicadas en los
Boletin.es Oficiales de 23 y 24
de noviembre de 1951, se con-
cede el ingreso en la Orden Ci-
vil drl Mérito Agrícola, con la
categoría de Comendador de
Número, a don Arturo Pérez
Sédantes, y con la categoría de
Caballeros, Cruz Sencilla, a don
^ecilio Sáez Cuenca y a don Ma-
nuel Páez Susart.e.
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E1 II Congreso Internacional Vete-
rinario de Zootecnia

Durante los últimos días del
pasado mes de octubre ha teni-
do lugar en Madrid el II Con-
greso Internacional Veterinario
de Zootecnia. Durante sus se-
siones se trataron temas rela-
cionados con la producción de
leche, carne, grasas y lana, in-
seminación artificial, selección
de ganado y otros de carácter
zootécnico.

La sesión de clausura fué pre-
sidida por el excelentísimo se-
ñor Ministro de Agricultura,
don Rafael Cavestany, en repre-
sentación del Jefe del Estado,
a quien acompañaban el Subse-
cretario de Ganadería de la Re-
pública Argentina, doctor Spe-
roni ; Director General de Ga-
nadería, señor Carbonero; el
Presidente de la Federación In-
ternacional Veterinaria de Zoo-
tecnia, señor Vuyst; decado de
la Facultad de Veterinaria de
Milán, doctor Leinati, y otras
autoridades.

El Secretario, señor Cuenca,
leyó las conclusiones aprobadas
y, tras intervenciones de los se-
ñores antes citados, se levantó
a hablar el Ministro de Agri-
cultura.

Comenzó dando las gracias a
los congresistas por la labor que
han desarrollado en estas re-
uniones, que dijo había seguido
con el máximo interés. Afirmó
que ahora que han terminado
estas tareas, era preciso señalar
los dos puntos fundamentales
que quedaban por realizar: uno,
el de los deberes que les incum-

ben en sus relaciones profesio-
nales, y el otro, referente a]os
deberes en cuanto a la sociedad.

Se refirió luego a los impor-
tantes temas estudiados en el
Congreso, que eran los relativos
al aumento de la producción de
carnes, lanas e industrias lác-
teas, tan necesarios para ]a eco-
nomía de los países. De nada
servirían ni serían eficaces los
inventos científicos -afirmó-
sin la colaboración de todos ]os
países. Destacó las ventajas de
esta cooperación entre las cien-
cias, que se había establecido
con motivo de este Congreso.

Subrayó que el espíritu que
anima a España para llegar a
la meta se debe a estar gober-
nada por un hombre como el
Caudillo Franco, a quien-di-
jo-clebemos la tranquilidad y
paz que disfrutamos, con las
que nuestra nación quiere con-
tribuir con todos los países al
bienestar de la Humanidad, co-
laborando en todo lo que tenga
un fin social, cristiano y uni-
versal.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Reingresos. - Don Andrés Sancha
Anchuelo y don Juan Antonio Lara

:Vieto.
Destinos.-A la Secretarfa Técnica

del Ministerio de Agricultura, don

Luis Sanz Sanz. A la Jefatura Agro-
nómica cie Segovia, don Adelardo Pe-

ral Franco. A la Jefatura Agronómi-
ca de Huesca, don José Ricardo Abad
Rotella. A1 Servicio del Catastro, don

Alejandro Acerete Lavilla. A1 Servi-
cio Nacional de Crédito Agrfcola, don
Andrés Sancha Anchuelo.

Nombramientos. - Asesor Técnico

del Servicio Nacional del Trigo, don
Agustín Flores Castro. Subdirector

de Obras y Proyector del I. N. C., don
Jdsé Garcia Atance. Profesor dc ]a
Escuela Especial de Ingenieros Agró-
nomos, don Juan Santa María Ledo-
chowski. Representante de la llirec-

ción General de Agricultura en la

('omisión Testil, don Antonio Mosco-
so Morales.

Sacper~ni^merarios. - llon Manuel
Santaolalla de la Calle.

Pb7ItITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Perito Superior de se-
gunda clase, don Joaquín Querrol Oña-
te y don José Manuel Jiménez Fer-
nandez Sarabia. A Mayor de primera
clase, don Emilio Losada Pérez y don
Antonio Reneses Pascuarelli y don

Francisco Aranda Rodríguez. A Ma-
yor de segunda clase, don Cirilo F.
B'ernández Vizarra, don Juan Boro-

nat González y don Alfonso López de
la Torre. A Mayor de tercera clase,
don José Climent Adell, don Ricardo
Segovia Rico y don Sabino Solana
F'orte. A Perito primero, don Fran-
cisco J. de Fiivero Pereda y don Fran-
cisco de Villota Muniesa.

Ingresos.-Don Francisco de Zára-
te Serrano.

Reingresos.-Don Pedro Puyol de
Garcini y don Ramón Esteve Baeza.

Jubilaciones.-Don Manuel Gómez
Luna y don Hilario Sanmiguel Mon-
talvo.

Supernumerario.-Don Mamiel Yór-

quez Santiago.
Destinos.-A1 Servicio del Catastro,

don Justo Manuel Rodríguez Ramiro.

A la Jefatura Agronómica de Cádi•r.,
don José María Soler Flernández. Al
Instituto Nacional de Investigacíones
Agronómicas, doña Amelia Alonso

Martfn de Eugenio, doña María Cruz

F3ravo Asenjo y don Delfin Jerónimo
Gil Luque. A la Jefatura Agronómica
de Sevilla, don Miguel Giles Zarza.

CORTIJO-GRA,N^A CRUZ VERDE y VEGAS DEL PILAR
PUEBLA DE SANCHO PEREZ

Vacas ho:andesas diplomadas.
Primer premio de sementales.
Primer premio, lote de tres novíllas de prímer parto.
3eleccíón de sallínas, patos y pavos.
Especíalizacíón en la críanza de palomas Zurítas.
Pichones de 25 a 30 dfas para aquerencíamíento inme-

díato.

Pichones de vuelo para tíro de pichón.
Parejas reproductoras, macho y hembra.
Parejas reproductoras con sus píchones en crfa de

quince a díecíséis días, pondrán huevos para la nueva
cría a los pocos días de la llegada.

Palomas mensajeras belgas, recíentemente ímportadas
de aquel país.

Correspondencia e informes: Apartado de Correos 3- ZAFRA ( Badajoz)

Sí es usted avícuitor y aflcionado a laa palomas, se ha de ínteresar en conocer los artfculos sobre práctícas orlginalea
que, con el seudónSmo aGAVILANa, publícan revistas avfcolas, ganaderas y de agrícu:tura, nacionales y extranjeras.

Y revistas de colombofllia mensajera con el seudónímo «LA PALOMA AZIILp.
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CEREALES Y LEGUMBRES

Finalizó la recogida del maíz
hacia el 20 de octubre en Sevilla,
Granada (regadío de la zona me-
dia), Avila, Jaén, Murcia, Logro-
ño, Coruña, Albacete.

Continuaba, por esta fecha, en
Zaragoza, Lérida, Navarra, Viz-
caya, Oviedo. Lugo, Cĉrense y Ali-
cante.

Había comenzado en Guipúz-
coa, Santander y Pontevedra.

En Las Palmas las Iluvias han
favorecido mucho a este cereal.

Los resultados son buenos en
Sevilla, Granada, Zaragoza, Lo-
groño, Santander, Avila, Gerona,
Murcia, Vizcaya, Lugo, Coruña,
Alicante y Albacete. Medianos en
Jaén, Cĉrense y Cuenca. Variables
en Lérida.

Por la citada fecha había con-
cluído también la trilla del arroz
en Sevilla, Murcia, Tarragona, Lo-
groño y Albacete. Continuaba aún
en Ciudad Real. Huesca, Gerona,
Lérida, Navarra y Alicante.

Las producciones son buenas en
Sevilla, Murcia, Tarragona, Alba-
cete, Alicante y Gerona. Desigua-
les en Logroño y pasables en Na-
varra. En Huesca granó mal a cau-
sa de los fríos, que retrasaron la
madurez, habiéndose incluso he-
lado algunas espigas, con todo lo
cual ha mermado mucho la cose-
cha. En Gerona, el mal tiempo di-
ficulta la siega y el secado. En
Lérida también se retrasó la ma-
duración por falta de calor, aun-
que la planta ha ido cumpliendo
su ciclo vegetativo.

Prosigue la recolección de las
judías en Granada, Ciudad Real,
Guipúzcoa, Lugo y Lérida. Había
concluído ya en Avila, León, Jaén
y Madrid. Estaba comenzada en
Logroño y Santander.

Los resultados han sido buenos
en Avila, Cuenca, Madrid, Gua-
dalajara, Gerona, Jaén y Vizcaya.
Medianos en Lugo y en la zona
baja de Lérida (no así en los al-
tos). Se ha cogido más cosecha

que en 1950 en León. En Santan-
der la cosecha es desigual. Pro-
ducción mediana en Logroño, im-
putable a las bajas temperaturas,
que también han aminorado la
cosecha en Granada y en Guipúz-
coa, en donde el mes de septiem-
bre había hecho recuperar a la
planta el tiempo perdido. En Ciu-
dad Real se recoge el panizo ; en
general, los primeros fríos han per-
judicadó a las cosechas tardías. A
primeros del actual continuaba la
sementera en general en Huelva,
Valencia, Barcelona, Gerona (en
la parte alta), Jaén, Cuenca (re-
trasadá por las lluvias, pero na-
ciendo bien) y Toledo (buen aspec-
to). Había finalizado en Granada
y Albacete ; en esta última provin-
cia llovió bien.

Estaba empezada en Cádiz, Se-
villa, Córdoba, Málaga, Zaragoza,
Burgos, Logroño, Santander, Cá-
ceres y Badajoz. En Burgos y Lo-
groño se lucha con mucho frío y
poca lluvia. En estas dos últimas
provincias se empezó a sembrar
en seco. En la campiña de Córdo-
ba hubo que interrumpir la siem-
bra por falta de precipitaciones.
En Cádiz se registra falta de lluvia
y carburantes. En Valencia y en
Huelva hay mucha sequedad y
falta de abonos. En Jaén y Valen-
cia se ha sembrado intensamente
en buenas condiciones. lgualmen-
te en Santander la operación se
viene haciendo en debida forma.
En Barcelona también intensamen-
te, aprovechando las claras del
tiempo. En el resto de la provin-
cia de Gerona las lluvias dificul-
tan la operación. En la parte alta
de Alicante va avanzada la siem-
bra de legumbres y todo el cam-
po ha mejorado. En Zamora, asi-
mismo, todo lo nacido tiene buen
aspecto. En Segovia se espera
buena nascencia de lo que falta.
Va adelantada en Guadalajara la
siembra de legumbres de otoño,
favorecidas por las lluvias y el
buen tiempo. En Ciudad Real, las
siembras se ejecutan en medianas

A(rRICULTU1tA

condiciones al sur de la provincia
por la sequedad del terreno, y
bien, en cambio, al norte. En Va-
lladolid se han sembrado en seco
algunas legumbres, no esperándo-
se buena nascencia ; menos mal
que la decoración ha cambiado
con las lluvias de estos días pri-
meros de noviembre, que han sido
copiosas y caladoras, pues ha llo-
vido como antiguamente.

Los granos de pienso nacieron
bien en Huesca. En Baleares el
exceso de lluvias ha dificultado
mucho la sementera. En Jaén ha
nacido bien todo lo que va en las
zonas más templadas. En Alava
bastantes siembras se han hecho
en buenas condiciones y la se-
mentera ha de acabar bien con las
últimas precipitaciones, que me-
jorarán el estado del terreno. En
Navarra se está sembrando en ma-
las condiciones por la sequedad
del suelo, sobre todo en la zona
media de la provincia. En Madrid
las siembras tempranas nacieron
bien. Va avanzada la siembra de
trigos de ciclo corto en Alicante
(centro y litoral). También se sem-
braba este cereal en Zamora (bien
al principio de la operación y me-
dianamente luego. Buen aspecto
lo nacido). Casi ha finalizado en
Salamanca (1 o temprano n a c e
bien). Había empezado en Avila
(con buen tempero). Nació bien
en Segovia lo más temprano y el
resto va germinando bien. Conti-
nuaba en Valladolid en seco, con
una zona semejante a la del año
anterior. También se empezó a
sembrar en León. Va atrasada en
Badajoz.

Continuaba la operación en Pa-
lencia, Almería (adelantada y en
buenas condiciones) y Teruel (en
buenas condiciones y naciendo
normalmente, salva en las zonas
altas, por el frío).

Nace con retraso en Husca. De-
bidamente en Murcia, habiéndose
generalizado la siembra gracias a
las últimas lluvias. En Albacete,
con vigor y uniformidad.

Nació bien la cosecha en Al-
bacete, pues la tierra tiene bastan-
te humedad. Se sembró en el cen-
tro y litoral de Albacete. Y en
Avila, Segovia, Guadalajara, León,
Tarragona (en muy buenas condi-
ciones), Salámanca (también con
buen tempero).
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Finalizó hasta bastantes días la
siembra del centeno en Salaman-
ca, Avila, Segovia, León (con po-
ca humedad) y Teruel. Había em-
pezado en Guadalajara. Continua-
ba en Valladolid y Orense (en
muy buenas condiciones). Ha na-
cido muy bien en Huesca y Al-
bacete.

En el centro y litoral de Alican-
te se sembró avena a fines de oc-
tubre. Continuaba la operación en
Tarragona, en muy buenas condi-
ciones.

Finalizó en Zamora, Salamanca,
Avila y Segovia la siembra de al-
garrobas. Y en Segovia la de ye-
ros. Empezó en la última decena
de octubre la siembra de habas y
guisantes en Valencia. En Sala-
manca se sembraron algarrobas y
yeros.

Aún se realizaban algunas labo-
res preparativas cuando nos trans-
mitían estas impresiones en Cádiz,
Sevilla, Málaga, Zaragoza, Guada-
lajara, Castellón, Palencia, Ma-
drad, Huesca, Tarragona, Lugo,
Oviedo, Santander, etc.

Aunque el temporal de lluvias
ha paralizado estas labores, así
como las de barbecho, tan pronto
como levante han de verse de nue-
vo puestas en práctica con toda
actividad, para acabar, aunqué
sea con retraso, una sementera
yue empezó muy pronto bien en
el Centro y Levante y que después
se paralizó por mor del tiempo,
seco e invernizo. Ahora que no-
viembre vuelve por sus fueros, es
de esperar que todo acabe bien.

^LIVAR

Acabó de cogerse en Sevilla la
aceituna de verdeo ; tanto la gor-
dal como la manzanilla, han dado
buena cosecha. Continúa aún la
recolección de esta clase de acei-
tuna en Córdoba, Cádiz, Baleares,
Badajoz, etc. Se recoge la aceitu-
na caída en el suelo en Huelva,
Málaga, Alicante, Huesca, etc.

Se preparan los suelos de Mála-
ga, ^Murcia, Lérida, Zaragoza y
Ciudad Real.

Se ha caído mucho fruto en
Huelva por falta de humedad y
por un fuerte ataque de «palomi-
]la». También, por la sekuedad del
ambiente, se produjo el mismo
efecto en Cádiz, Albacete, Alava,

Avila, Guadalajara, Cuenca y Má-
laga. En Valencia la causa del fe-
nómeno fué la abundancia de
«moscan. También en Huesca se
cayó el fruto por el mismo motivo.

Ha empezado la recolección de
la aceituna de molino en las zonas
más tempranas de Alicante, Va-
lancia, Barcelona, Málaga y Ba-
leares.

La producción es estupenda en
Huelva, Córdoba, Almería y Te-
ruel. Muy abundante en Granada
(a pesar de las tormentas), )aén y
Gerona. Buena cosecha en Caste-
llón, Tarragona, Lérida, Zaragoza,
Salamanca, Navarra, Toledo, Cá-
ceres, Alava, Ciudad Real, Alba-
cete y Alicante.

Ha mejorado tanto en Logroño
la cosecha, que quizá llegue a ser
buena. En Barcelona constiturá
una de las mejores de las conoci-
das en estos últimos tiempos. No
llega a la del año 49 en Murcia,
pero es muy aceptable. Muy supe-
rior a la pasada, desde luego, en
Badajoz. Mediana en Avila, Cuen-
ca y Guadalajara.

PATATA

Finalizó el arranque de la tardía
en Granada, con resultados bue-
nos, a pesar de que la helada de
la noche del 23 al 24 de octubre
hizo bastantes daños. También
concluyó en Pontevedra, con buen
rendimiento. En Zamora terminó
el arranque de la de media esta-
ción.

Continúa la extracción de tu-
bérculos en Zazagoza, Logroño,
Navarra, Alava, Santander, Lugo,
Palencia, Avila, Cuenca, Guada-
lajara, Chense, Gerona, Guadala-
jara y Lugo, aunque estas patatas
se van a conservar mal. Los resul-
tados son buenos en general. Muy
buenos en Avila. En la zona de
Reinosa (Santander) la producción
se cifra en un 50 por 100 a la del
año anterior. En la zona media
de esta provincia la producción
va a ser ma;^yor que la esperada,
sobre todo, porque los tubérculos
son de buen tamaño. En Navazra
los rendimientos fueron buenos en
la montaña y medianos en los va-
lles en secano. En Ctrense los re-
sultados son los mejores conocidos
desde hace mucho tiempo, pero
aún falta bastante patata por sa-

car en las montañas. En Vallado-
lid se ha sacado ya lo más ade-
lantado, con muy buen rendimien-
to. En Guadalajara se coge menos
que en el año anterior. En Cuenca
hay cierta desigualdad, atribuíble
a la semilla.

Va más atrasada la operación
en Málaga (temprana), Baleares
(segunda época), Huesca, Teruel,
León (tardía), Salamanca (tardía),
Burgos, Segovia, Madrid, Cáceres
(tardía), Zamora (tardía), Barcelo-
na y Valencia (segunda época.
También las producciones van re-
sultando bien en general en estas
provincias. En Baleares, sin em-
bargo, se mermó por el mildiu. En
los valles pirenaicos de Huesca
cuentan con obtener cosechaa bun-
dante. En Teruel se va a lograr
una media muy aceptable, que
hubiera sido excelente de no ser
porque afloja la producción en la
Vega del Jiloca, en donde se han
producido graves daños en los pa-
tatales. En León se va a producir
más patatas que en eal año ante-
rior. En los secanos de Segovia
han mejorado mucho las perspec-
tivas a última hora. En Madrid
van a coger más de la tardía que
d e 1 a temprana, registrándose
también mucho beneficio a costa
de las lluvias de septiembre. En
Zamora la patata sale acusando
cantidad y calidad. En Barcelona
el patatal mejoró también mucho,
gracias a las precipitaciones. En
Valencia se está arrancando la pa-
tata con retraso.

Vegetaban bien las tardías en
Jaén. En Murcia, con más des-
igualdad, aunque mejoraron por
la adición de abonos nitrogenados.
En Alicante está magnífica la «ver-

dette». También en Sevilla con-
servaban a última hora muy buen
aspcto los patatares. En Toledo la
tardía tien buen aspecto y era ob-
jeto de riegos. En Málaga conti-
núa la plantación de la tardía, así
como en Las Palmas. En Alican-
te, labores preparatorias a la de
primera época.

REMOLACHA

Finalizó el arranque en Almería^,
con r e n d i m i e n to satisfactorio.
Igual puede decirse de las zonas
más tardías de Jén. En Málaga
concluyó de secarse en el litoral
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y aún prosegufa la operacibn en
el norte de la provincia ; los resul-
tados son buenos. En Granada
continúa el arranque en las zonas
más frías ; la producción se ha
quedado por debajo de esperan-
zas, pero supera a la del año. an-
terior.

A1 iniciarse la aperura de las
básculas, el estado de las parcelas
permite augurar una buena cose-
cha en Lérida, Zaragoza, Logro-
ño, Zamora, Salamanca, Vallado-
lid, Palencia, Guadalajara, Ma-
drid y Toledo. Muy buena en
Huesca (tanto en secano como en
regadío), Teruel, Avila y Segovia.

En Burgos, aun contando con
bastante desigualdad, la produc-
ción total puede conceptuarse co-
mo buena. En Navarra está bien
el regadío y mal el secano. La úni-
ca nota discordante es Cuenca,
cuya cosecha remolachera no pa-
sará de mediana.

VARIOS

Los rendimientos del algodón en
el secano de Cádiz han sido más
bien bajos.

Buena producción de tabaco en
Sevilla. En Granada hizo mucho
daño una helada de frfos de oc-
tubre.

En Lérida la recolección del al-
godón va retrasada, porque la
planta ha tardado mucho en reci-
bir los grados de calor que nece-
sita por lo fresco del verano ; se
teme que la gran humedad y el
frío la puedan hacer desmerecer.

En Lugo se ultimó con retraso
la siembra de los nabos, presen-
tando buen aspecto las parcelas
gracias a las lluvias.

En Cáceres la producción de pi-
miento para pimentón ha sido me-
diana.

En Badajoz el algodón de seca-
no dió rendimientos mejores a los
calculados. En regadío hay muy
buena cosecha.

En Las Palmas se inicia la re-
colección del tomate temprano y
continúa el semillado, la planta-
ción, el encañado y el atado.

La producción mundial y guineana
de cacao

Para el año 1950-51 se previó
una cosecha mundial de cacao
de 780.000 Tm., muy ligeramen-
te inferior a la de 1949-50, que
fué una producción «record».
De esta producción, Afríca su-
ministra 2/3; América del Sur,
1/4, y la dozava parte restante
corresponde a Antillas, Amé-
rica Central y Méjico, pudién-
dose considerar des.preciable la
producción asiática (Ceilán y
Malaya) y la oceánica (Filipi-
nas, .)^ava y Samoa, principal-
mente).

He aquí las producciones de
los países más importantes :

Tnts.

Costa de Oro ... ... ... 276.000
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . 135.000
Nigeria ... ... ... ... 113.000
A f r i c a Occidental

francesa ... ... ... 55.200
Camerún y A f r i c a

Ecuatorial f r a n-

R e p ú blica Domini-
48.300

cana ... ... ... ... ... 27.600
Ecuador ... ... ... ... 23.460
Guinea Española ... 17.000

Actualmente liay una situa-
ción de buenos precios inter-
nacionales, que estimularán la
plantación de nuevas superfi-
cias y, sobre todo, mejorarán
las condiciones de cultivo, ten-
diendo así a desaparecer el clá-
sico sistema de «no - cultiva-
tíon», que si en cuanto a ac-
tuación sobre el suelo tiene ra-
zón de ser, no es lo mismo en
muchos aspectos, como lucha
contra enfermedades y enemi-
gos, selección de semillas en la
finca, fertilización, control de
las, malas hierbas, etc., cuestio-
nes en las que, sin hipérbole,
puede decirse que nuestra pe-
queña isla de Fernando Póo se
halla a la cabeza, como lo ates-
tiguan la calidad del cacao ob-
tenido, muy superior a todos
los africanos, y el crédito que
en el mercado norteamericano
está obteniendo.

Frente a tan buenas pers-
pectivas sólo se alza la amena-
za de las virosis, especialmen-
te el swollen - shoot africano,
cuyo principal insecto vector,
la conocida cochinilla algodo-
nera de loĉ agrios, se tiene es-
peranza de combatir con el
nuevo ins.ecticida inglés «Hal-
dane».

En Fernando Póo todavía no
existe tan terrible plaga, y por
ello, y a pesar del acuciante
problema de la mano de obra,
se está en la presente época
bajo una febril actividad plan-
tadora, explotándose las mag-
níficas tierras vírgenes, ya es-
casas, que por su poca altura
son apropiadas para este culti-
vo. Las bahías de San Carlos
y, sobre todo, de Concepción
concentran esta actividad, y no
sería extraño que en un plazo
de veinte años fuera la segun-
da la principal zona cultivado-
ra de toda la colonia. Se pue-
de calcular que las plantacio-
nes nuevas aumentan a un rit-
mo de 400 Has. por año ; tam-
bién se han intensificado los
replantes, y, en conjunto, am-
bos aumentos superan grande-
mente a los cacaotales que se
abandonan o se sustituyen con
otros cultivos.

En vista de tan buenas pera-
pectivas, la ilusión de la ma-
yoría de los agricultores es la
total libertad del comercio del
cacao o, al menos, de una par-
te de la producción, y la parti-
cipación en el disfrute de las
divisas obtenidas para adqui-
rir elementos de cultivo, prin-
cipalmente sulfato de cobre,
cuyo uso se extiende conside-
rablemente para luchar contra
la Phitophthora, preocupación
fundamental del finquero, en
su afán de mantener altos ren-
dimientos (medios de 700 ki-
los) y buena calidad, aspecto
este último que ahora se está
reforzando con la plantación
de cacao criollo y, sobre todo,
de híbridos.-J. N.
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i^ ERIAS Y MERCADOS

En Coruña se celebraron las
ferias habituales con mala con-
currencia de toda clase de ga-
nado y precios sostenidos, ex-
portándose ganado vacuno prin-
cipalmente a Madrid, Barcelona
y Lugo. En Lugo y Orense tam-
bién la concurrencia fué la ha-
bitual y se efectuaron regular
número d e operaciones, que-
dando las cotizaciones sin va-
riación. En cambio, en Ponte-
vedra, la concurrencia, normal
para el porcino, fué escasa para
]as demás especies. Los precios
se mantuvieron sostenidos, efec-
tuándose elevado número de
transacciones.

En Asturias se celebraron las
ferias habituales en la provin-
cia durante esta época del año,
viéndose en general poco con-
curridas, con cotizaciones en
alza, a pesar de lo cual no fué
bueno el número de transaccio-
nes e fectuadas, sobre todo en
vacuno, lanar y porcino.

En Santander, los mercados
de la provincia se han visto
normalmente asistidos de vacu-
no y porcino, acusándose ma-
yor afluencia de vacuno lechero
que en meses anteriores, mien-
tras en lanar y cabrío la con-
currencia fué más bien escasa.
Los precios quedaron sin gran
variación, efectuándose bastan-
tes operaciones en todas las es-
pecies y exportándose ganado
vacuno a diversas provincias.

En Alava, bastante concu-
rrencia de vacuno y porcino y
escasa de caballar, mantenién-
dose los precios sostenidos en
]as distintas especies. E1 gana-
do procedió tanto de la provin-
cia como de Santander y Gali-
cia, sobre todo en lo referente
a vacuno, y de Guipúzcoa, el
relativo a porcino de destete.

En Galicia estuvieron las fe-
rias y mercados normalmente
asistidos de reses, observándo-
se una mayor afíuencia de va-

cas y ovejas que en meses an-
teriores. Se efectuaron bastan-
tes transacciones, en relación
con la concurrencia, y los pre-
cios quedaron en baja para el
vacuno, asnal y porcino hasta
tres meses, en tanto que que-
daron sostenidos los precios en
el porcino cebado y los de re-
cría y lanar.

En Vizcaya hubo normal con-
currencia de vacuno, lanar, ca-
brío y porcino, con precios en
alza para esta última especie y
sostenidos en las restantes.

En León hubo bastante con-
currencia de vacuno, lanar, ca-
brío, porcino y caballar, si bien
aquélla fué menor que el mes
anterior. Las transacciones lo
fueron en escaso número y los
precios quedaron sostenidos.

En Zamora no fué muy abun-
dante la concurrencia, excepto
en ganado lanar, en que fué
prácticament.e nula, por la pro-
hibición a la concurrencia que
pesa sobre dicha especie, por
la existencia de viruela ovina.
El número de operaciones fué
muy reducido ,y los precios no
experimentaron variación.

En Avila se celebraron nu-
merosas ferias, acudiendo ga-
nado de toda especie en normal
cuantía. quedando por señalar
lo francamente abundante que
fué la concurrencia de ganado
porcino. Los precios se mantu-
vieron sostenidos, con excep-
ción del porcino, principalmen-
te de cebo, que quedó en baja.
El ganado que concurrió a los
distintos mercados p r o c e d ió
principalmente d e 1 a misma
provincia y de algunas limí-
trofes.

En Burgos hubo regular nú-
mero de transacciones, con pre-
cios sostenidos, siendo la feria
más concurrida la de Soncillo,
principalmente en lo relat.ivo a
ganado caballar. También tu-
vieron lugar en la provincia los
mercados de costumbre, escasa-
mente concurridos y con ope-

raciones más bien escasas, a
precios sostenidos.

En Logroño se celebraron al-
gunas ferias con buena concu-
rrencia de vactino, lanar y ca-
prino. Los precios se mantuvie-
ron sostenidos y el número de
transacciones fué regular.

En Palencia concurrió nor-
mal número en ganado vacuno,
lanar y porcino y escaso en ca-
ballar, con precios sostenidos y
normal número de transaccio-
nes.

En Segovia, en los mercados
y ferias celebrados en la pro-
vincia, la concurrencia fué es-
casa, sobre todo en el vacuno,
lanar y caballar. Los precios se
mantuvieron sostenidos, y el
número de operaciones se efec-
tuó en corto número, con gana-
do, en su mayor parte, proce-
dente de la misma provincia.

En Soria, los precios queda-
ron sostenidos para el ganado
caballar y subieron para el va-
cuno, realizándose en general
buen número de transacciones
y exportándose ganado lanar a
I^ogroño, Zaragoza y Barcelona.

En Valladolid la asistencia a
los distintos mercados fué más
abundante que en el mes ante-
rior, si bien no alcanzó aún el
nivel normal, sobre todo en lo
relativo a vacuno, cabrío y por-
cino. En esta última especie, la
asistencia de cerdos cebados y
de destete fué reducida ; pero
los de recría, de tres meses en
edalante, concurrieron en nor-
mal cantidad. Hubo, en gene-
ral, pocas transacciones, y los
prec i os quedaron sostenidos,
excepto en terneros, que au-
mentaron algo de valor.

En Navarra la concurrencia
de reses fué normal, viéndose,
incluso, aumentada en vacuno
y porcino de recría. Los precios
m o s t r a r o n tendencia alcis-
ta, muy marcada en ganado va-
cuno y de cerda, manteniéndo-
se sostenidos en las restantes
especies, siendo muy elevado el
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número de transacciones efec-
tuadas en lanar, porcino y ca-
brío y algo más reducidas en
caballar y vacuno.

En las distintas ferias que
tuvieron lugar durante el mes
en Huesca, la de mayor impor-
tancia fué la de Jaca, en la que
la concurrencia de ganado la-
nar, principalmente la asisten-
cia de reses, fué más bien esca-
sa, así como de vacuno, y más
reducida aún la de cabrío. Los
precios se mantuvieron sosteni-
dos. En Teruel, escasa anima-
ción en vacuno, lanar y cabrío
y normal en caballar. El núme-
ro de transacciones varió algo
en las distintas ferias, así fué
abundante en ]a de Cedrillas,
muy reducida en las de Híjar
y Vallbona, mostrándose, en ge-
neral, los precios en alza. Parte
del ganado vacuno y lanar que
concurrió a dicha feria proce-
día de la provincia de Cuenca.
En Zaragoza los precios acusa-
ron ligera alza en el ganado
porcino en los mercados cele-
brados en Tarazona y Borja.
Las demás especies, las mayor
parte de las operaciones se ef.ec-
tuaron principalmente e n t r e
particulares y a precios soste-
nidos.

En Barcelona hubo escasa
concurrencia en las ferias y
mercados celebrados durante el
mes, quedando los precios sos-
tenidos, excepto en porcino, que
se mostraron en alza, por la
mayor demanda de las fábricas
chacineras. En Gerona también
fué escasa la concurrencia, so-
bre todo en cerda, y hubo poco
volumen de ventas, con precios
sostenidos, excepto en el porĉi-
no de sacrificio, que experimen-
tó una baja bastante considera-
ble. En Lérida, la concurrencia
a las numerosas ferias y merca-
dos celebrados fué normal y, no
obstante mostrarse las cotiza-
ciones en alza, se efecttió bas-
tante número de transacciones.
La concurrencia en Tarragona
fué escasa y el número de tran-
saciones reducido, sobre todo
en vacuno, porcino y caballar,
en tanto que resultó relativa-

mente abundante el de lanar y
cabrío. Los precios causaron ba-
ja en el vacuno y alza en lanar,
porcino y caballar.

En Ciudad Real hubo algu-
nos mercados que, incluso, no
llegaron a celebrarse por falta
de concurrencia, como el de
Porzuna. En los restantes hubo
más concurrencia de ganado
vacuno que de otras especies,
y se efectuaron regular número
d e operaciones, apreciándose
tendencia alcista en los precios
de todas las especies, tal vez co-
mo consecuencia de las buenas
perspectivas de la otoñada.

En Cuenca, el número de ope-
raciones fué en general reduci-
do, mostrándose los precios sos-
tenidos y exportándose ganado
lanar y cabrío para Madrid y
Valencia. N o obstante verse
muy concurridas ]as ferias de
la provincia de Guadalajara, las
transacciones han sido más bien
escasas, tal vez debido a]a in-
clemencia del tiempo, quedan-
do los precios sostenidos.

En Madrid, escasa animación
en vacuno, lanar y cabrío, efec-
tuándose bastantes operaciones
en ganado porcino y regular nú-
mero de ellas en las demás es-
pecies, que se cot.izaron sin va-
riación. En Toledo, la concu-
rrencia fué normal y los precios
quedaron sostenidos.

En Albacete hubo normal con-
currencia de reses, efectuándo-
se bastantes operaciones, con
precios en alza. En cambio, en
Alicante, éstos se mantuvieron
sostenidos, efectuándose nume-
rosas ventas en relación con la
concurrencia habida, que, en
general, fué escasa.

En Castellón se registraron
buen número de operaciones
con cotizaciones en alza, y en
Valencia, éstos quedaron sin
variación, ante una concurren-
cia escasa y pocas operaciones
efectuadas. En alza, excepto
equino, el número de transac-
ciones en las demás especies fué
regular, quedando los precios
sin variación y exportándose
algo de lanar a Palma y porci-
no a Lérida y Gerona.

1Ln las ferias y mercados que

han tenido lugar en Extrema-
dura durante el mes; la concu-
rrencia fué normal, y en algu-
nos sitios de la provincia de Cá-
ceres h a y q u e destacar la
afluencia grande de ganado ca-
ballar. Los precios se mantu-
vieron sostenidos, efectuándose
en general buen número de ope-
raciones. El gen^da concurren-
te procedía, tanto de ]as dos
provincias como de las de Cá-
ceres, Huelva, Córdoba y Sevi-
lla, en lo referente al porcino.

En Cádiz, escasa concurren-
cia y mediano número de trans-
acciones y precios sostenidos.
En Córdoba, la concurrencia
fué normal en las diversas fe-
rias y mercados celebrados, y
las operaciones fueron en nú-
mero regvlar para vacuno y
porcino, y en cambio, muy es-
casas para ganado cabrío y ca-
ballar, quedando los precios sos-
tenidos en todas ellas. En Huel-
va hubo escasa concurrencia y
precios sin variación, y en Sevi-
lla también aquélla fué escasa.
En cambio, los precios acusa-
ron alza para porcino y caba-
llar. Las transaccione^, abun-
dantes en el porcino, vacuno y
cabrío, 1 o fueron e n menor•
cuantía en lo relativo a lanar y
caballar. En Almería, normal
concurrencia para las distintas
especies, e incluso muy abun-
dante en porcino y cría y re-
cría, principalmente en el mer-
cado de Vera. Aunque los pre-
cios mostraron tendencia alcis-
ta, principalmente en el vacu-
no, s e efectuaron numerosas
operaciones. En Granada, nor-
mal concurrencia, excepto en
caballar, en cuya especie esca-
seó aquélla bastante. Transac-
ciones, en reducido ntímero, con
precios en alza para vacuno, la-
nar, porcino y mular, y soste-
nidos en caballar y asnal. En
Jaén, normal concurrencia de
reses y regular n ú m e r o de
transacciones, con precios tam-
bién en alza, y en Málaga, en
cambio, éstos no sufrieron va-
riación, habiendo bastante con-
currencia, no sólo de la provin-
cia, sino de Córdoba y Granada,
en vacuno, ]anar y porcino.
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LOS MERGADOS DE PATATAS
Y I^EGUMBf^ES

No se acaba de equilibrar el
mercado, aunque ya se aprecian
atisbos de ello derivados de es-
tos dos hechos : uno es que el
consumo ha aumentado, y no
cabe duda de que seguirá en
aumento, según se vaya metien-
do el invierno encima, con los
fríos que invitan a reconfortar
el estómago con apetitosos y
calientos guisos de patatas en
mil formas, hoy muy al alcance
del más modesto peculio, por-
que la patata está resultando el
alimento más barato, no sólo
por kilo bruto, sino por unidad
alimenticia.

E1 otro hecho es que, por des-
gracia, los últimos accidentes
meteorológicos han perjudi ĉado
mucho a las cosechas aún pen-
dientes; las lluvias excesivas
de noviembre no han permitido
arrancar todos los campos en
Castilla la Vieja; mayores da-
ños han ocasionado las pertina-
ces lluvias en las segundas cose-
chas de Córdoba y Sevilla, don-
de se originan mermas del or-
den del 20 por 100 ; las heladas
han reducido a la mitad los ren-
dimientos de la feraz vega gra-
nadina y el mildiu ha hecho
graves daños en Mallorca y Va-
lencia. .

Los aportes al mercado no
son agobiad^res, porque, en ge-
neral, el agricultor se resiste a
vender a precios tan bajos y,
sobre todo, desproporcionados
con todas las primeras materias
que él necesita para su activi-
dad y subsistencia, y de ello se
haĉe eco la Prensa provincial,
como, por ejemplo, EZ Faro de
Vigo del 20 de octubre, y eso
que se trata de tma región de
altos precios al agTicultor.

Esta resistencia a vender ori-
gina grandes existencias en po-
der de los agricultores y, por
tanto, habrá cuantiosas mermas
que se harán notar más adelan-
te, contribuyendo a sostener los
precios, que no parece puedan
ser más bajos que los de 0,60
pesetas kilo que predominan en
Castilla.

Si existen transacciones a

menos, por ejemplo, de 0,50 pe-
setas kilo puede ello ser debido a
circunstaicias especiales que se
dan en diversos lugares, como
mala calidad de la patata por
tener mancha de hierro o estar
vidriosa; dificultades grandes
de transporte o malas cosechas
de otros productos que han de-
jado al agricultor sin reservas
y se ve forzado a vender de
cualquier modo su mercancía.

Por esto puede parecer opor-
tuno al comerciant,e comenzar
a hacer compras en grande para
su conservación en almacenes
adecuados hasta febrero y mar-
zo, lo que indudablemente ya
se está produciendo en comar-
cas baratas. Esta típica función
comercial, con sus riesgos con-
siguientes, más derivados de la
calidad de la mercancía que de
una baja del producto, que pa-
rece está en su mínimo, es be-
neficiosa, pues sustrae una ma-
sa actual que pesa sobre el mer-
cado, contribuyendo a mante-
ner o elevar precios y asegura
tin suministro posterior para
producir una buena soldadura
de cosechas.

Es de lamentar la falta de
una organización de los agricul-
tores para hacer frente a esas
crisis, y más de lamentar ]a fal-
ta de confianza en las existen-
tes, hasta el punto que se está
dando con frecuencia el caso de
ausencia total de espíritu de
solidaridad y autodefensa de los
labradores, que prefieren ven-
der de cualquier forma a entre-
gar su mercancía a cuenta o
contra adelanto a sus propias
organizaciones.

Aunque ligeramente, también
contribuye a mantener los pre-
cios actuales la decisión de las
autoridades marroquíes de au-
torizar la entrada de patata de
consumo metropolitana, siem-
pre que va,ya amparada por la
adecuada documentación fitosa-
nitaria y tenga un mínimo de
presentación comercial, que es
muy justo exigir, y que, en ge-
neral, falta como consecuencia
de la intervención, que hacía el

milagro de asegurar beneficios
y márgenes automáticos que
justificaban una verdadera lu-
cha, que hoy se aprecia falta o,
por lo menos, se ha reducido al
ámbito de los comerciantes y or-
ganizaciones tradicionales.

Esta atonía general tiene su
reflejo en la lenta respuesta del
agricultor a adquirir patata de
siembra, y si la reducción de la
superficie puede ser pequeña,
como se comentó en crónicas
anteriores, 1 o s rendimientos
pueden decaer notablemente,
porque el cultivador, errónea-
mente, sólo se preocupa del pre-
cio ,y no de la calidad, y así se
están dando casos, imposibles
legalmente de perseguir, de uti-
lizarse cantidades notables pa-
ra fines de siembra de patata de
consumo, de semillas de reser-
vas propias, de intenciones de
apurar la semilla y, sobre todo,
de retrasos en la siembra, que,
además de periudicar al abas-
tecimiento nacional, dañarán
directamente al pronio cultiva-
dor, sobre todo en las zonas de
doble cosecha.

Es nrematuro hablar de ex-
portaciones, pareciendo que no
se producen las de cosecha or-
dinaria: el ontimismo para la
exportación de temnranas es
menor ante la difícil situación
económica del Reino Unido. que
nuede restringir la entrada de
los tubérculos canarios y halea-
res como paliativo a su desequi-
librio comercial ; sin embargo,
para Francia y Alemania se
mantienen buenas persnectivas.

Confírmanse 1 a s deficient.es
cosechas de muchos países eu-
robeos, y así Alemania Occiden-
tal sólo tuvo 24,1 millones de
toneladas totalmente insuficien-
tes para sus necesidades de ali-
mentación humana y del gana-
do, y esto se refleja algo en los
precios, y así, al por mayor, en
Munich, se cotiza el saco de 50
kilos neto a 7-7,5 DM, habiendo
realizado Berlín importaciones
de patata holandesa.

Los mercados de legumbres
secas siguen igual, salvo los de
judías, que alzan ligeramente,
a causa de que la cosecha ha
sido más reducida de lo que se
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esperaba por los fríos tardíos de
Castilla.

Como resumen, a continua-
ción se hacen figurar diversos
precios del mes de noviembre :

buen negocio, pero hay medios
indirectos de amortiguar tales
variaciones que están en manos
de los grandes comerciantes sol-
ventes y con tradición, de los

PATATAS

PROVINCIA
Precio al Precio al Precio al
agricultor por mayor consumidor

Alava ... ... ... ... ...
Orihuela (Alicante)...
Barcelona. . . . . . . . . . . .
Ge ron a . . . . . . . . . . . . . . .
Granada ... ... ... ...
León ... ... ... ... ...
Haro (Logroño) .. . . , .
Alar (Palencial ... ...
Lodosa (Navarra) ...
Vigo (Pontevedra) ...
Orense ... ... ... ... ...
Vizcaya ... ... ... ...
Valladolid. . . . . . . . . . . .
Villalba (Lugo) ... ...

0,65 0,75 -
0,80 1 1,10
1,00 0,90-1,50 1,20-2,10

1-1,05 - -
0,90-0,95 - -

0,60 - -
0,60 - -
0,60 - -
0,50 - -
- 1,'^0-1,'L^

0,70-0,80 1,-1,05 1,20

- 0,90 -
0,70 0,90-1 1,10-1,30

0,80-1,20 -

LEGUMBRES (precios al agricultor)

PHOVINCIA

Gerona ...
Granada ..
Burgos... .

Orense.. .

Valladolid...

Garbanzos J u d í a s

5-6,5 6-8
F,,50 7,25
7-8 7,50-8
_ ) 6-fi;'?5 blanca

1 7 roja

6-8 7,50-8

En resumen, precios bajos y
mercados poco activos, con acu-
sado desiquilibrio en las econo-
mías campesinas individuales.

Realmente, ante esta situa-
ción, urge elevar el ánimo del
agricultor para que no cunda el
desaliento y sea reducida la su-
perficie de siembra a términos
que el próximo año haga esca-
sear de nuevo el tubérculo y,
por tanto, elevarse los precios
mucho más de lo deseado en
comparación a los ínfimos hoy
adquiridos ; la economía agrí-
cola va así oscilando e induda-
blemente las oscilaciones se re-
ducirán a prudenciales límites
con uno o dos años más de mer-
cado libre si e x i s t e n claras
orientaciones.

Sólo por este motivo es pro-
bable que el agricultor que no
reduzca su siembra haga un

propios agricult,ores y sus or-
ganizaciones y de las mismas
autoridades.

Por ejemplo, caben facilida-
des a la exportación de nuestra
patata de consumo, para que
pueda competir con la patata
holandesa, danesa o belga ; para
esto bastaría que la patata na-
cional pudiera colocarse a 18
dólares la tonelada sobre fron-
tera, y esto es cuestión de cam-
bios aplicados a su precio en
origen de 0,60 pesetas kilo.

Cabe que en la panificación
para los grandes núcleos urba-
nos se emplee una cantidad, no
más del 8 por 100, de patat.a y
que los grandes almacenistas y
cooperativas adquieran patata
para su almacenaje y posterior
distribución.

O que el Gobierno establecie-
se un plan de industrialización

de la patata de consumo, que
utilizase sus plantas en años de
gran producción, como regula-
dor de precios y suministros.

Realmente influyen más las
razones psicológicas que cual-
quiera otras en estas situacio-
nes ; el agricultor se alarma
porque no le recogen la patata
cuando él desea, sino cuando el
comprador quiere, y esto pro-
duce automáticamente un ma-
yor deseo de vender como sea,
desplomándose los precios has-
ta límites que le convierten en
el alimento más barato; así se
hurtan al comercio cantidades
enormes consumidas por el pro-
pio productor y sus ganados y
es muy probable que a partir de
febrero no existan, ni mucho
menos, sobrantes de patatas, y
aquel que haya tenido pacien-
cia y tome precauciones para la
conservación verá coronado con
éxito este riesgo.

La patata de siembra nacio-
nal seleccionada se está ponien-
do en precios a tono con la ac-
tual situación, y no parece que
sea por este motivo de carestía
que el agricultor restrinja la su-
perficie.

Hoy pueden comprarse magní-
ficas patatas seleccionadas, con
envase n u e v o, certificadas y
precintadas, a 1,75 pesetas kilo
sobre vagón origen, que es po-
nerse al agricultor a 2,05, que
para Levante es ligerament.e su-
perior en dos veces al de la de
consumo, proporción no muy
distante de la del año anterior.

Muy otra cosa sucede con la
patata de siembra extranjera,
especialmente la patata holan-
desa, que al agricultoi• llegará
a cifras del orden de 3,60 pese-
tas kilo, y la más barata, la ir-
landesa, a unas 2,80 pesetas ki-
lo, y tal cosa se refleja en las
renuncias constantes que de es-
ta patata de importación se es-
tán verificando, hasta el punto
que en total en la Península no
se colocarán más de 20.000 to-
neladas, y contribuirá a que el
agricult.or, sobre todo eri febre-
ro y marzo, solicite de nuevo
semilla, que tendrá que ser na-
cional, única que existirá en el
mercado en tal moment.o.-J. N.
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COLONIZACIONES DE INTE-

RES LOCAL

En el Boletín Oficial del Estado del
ciía 12 de octubre de 1951 se Publica
u^i Decreto del Ministerio de Agricul-
tura, fecha 28 del mismo mes, por el

que se dispone lo siguiente:
Artículo 1^ El artfculo 4.^ del Re-

glamento de 10 de enero de 1947, dic-
tado para la aplicacióti de la Ley de
37 de abril de 1946, quedará redac-
t^rdo en la siguiente forma: RPara

que las obras o mejoras incluídas por
su naturaleza en el artfculo anterior
puedan ser auxiliadas con anticipos

o subvenciones será preciso que sus
presupuestos no excedan de los lími-
tes que se fijan a continuación:

O b r a s de particulares aislados,
cS0.000 pesetas.

Obras de particulares agrupados-
(^0.000 pesetas por cada uno de ellos.

Obras de los Organismos y Enti-
dades relacionadas en los apartados
i3), C) y E) del art. 2.^, y las de par-

ticulares y Empresas o Sociedades
inclufdas en el apartado D) de dicho

artículo, 300.000 pesetas.
Los estercoleros y secaderos de ta-

haco, así como las obras de captación
y conducción de agua, o cualesquie-
r•a otras de ]as necesarias para el es-
tablecimiento de nuevos regadfos, po-
círán ser objeto de auxilio, cualquie-

ra que sea el importe de sus presu-
puestos ,y el particular o entidad que
las realice.

Se denegará la concesíón de auxi-
lios cuando una misma obra o mejo-

ra se haya fraccionado o dividido por
el solicitante, haciéndola objeto de
dos o más peticiones simultáneas o
sucesivas, y la suma de los presu-
pttestos parciales exceda el límite se-
ñalad^ en este artfculo.

Art. 2.^ Por el Ministerio de Agri-
cultttra se dictarán cuantas normas
e instrucciones se estimen precisas
para el mejor cumplimiento de este
Decreto.

Asf l0 9ispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a 28 de sep-
tiembre de 1951. - Francisco Franc•^.
El ministro de Agricultura. Rafaei
Cavestany .4ndua,qa.

^iJSPENSION TEMPORAL DE
LA FABRICACION DE ABO-

NOS COMPUESTOS

En el Boletín OJicial del Estado del
día 17 de octubre de 1951 se publica
una Orden del Ministerio de Agricul-
tttra. cuya parte dispositiva dice asf :

De acuerdo con las facultades que

tne confiere el artículo 27 del Decre-
to de 17 de agosto de 1949, en el que

se dictan normas para la vigilancia
de la composición y pureza de los

abonos, y teniendo en cuenta las ano-
malías observadas en el mercado na-

cional de superfosfatos, he acordado
suspender temporalmente la fabrica-
ción de abonos compuestos de todo
tipo, quedando autorizada únicamente
la venta de las existencias almacena-

das en esta fecha, siempre que co-
rrespondan a fórmulas legalizadas en
todos los aspectos, conforme está pre-

visto en la actual legislación sobre
la materia.

Por las Jefaturas Agronómicas se
vigilará el exacto cumplimiento de
este acuerdo en todas sus partes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1951. Ca•

vestan^,

SUBVENCIONES DEL S. N. T.
PARA LA CONSTRUCCION DE
G R ANEROS PARTICtJLARES

En el Boletfn OJicial del Estado del
día 2 de noviemhre de 1951 se publi-
ca un Decreto del Ministerio de Agri-
cultura, cuya parte dispositiva dice
asf :

Artículo 1.^ Se faculta al Servicio
Nacional del Trigo para que, a fin de
auxiliar la construcción de silos y
graneros, otorgue suhvenciones de

hasta el 40 por 100 del importe del
presupuesto de ejecución de dichas

obras.
Art. 2.^ Las subvenciones a que se

refiere el artículo anterior se conce-
derán por la Delegación Nacional del
Servicio Nacional del Trigo a peti-
ción de la pers^na o entidad intere-
sada y previos los informes que el

Delegado nacional estime conveniente
recabar.

Art. 3.^ Será facultad del Delega-
do del Servicio Nacional del Trigo de-
cidir en cada caso, y sin ulterior re-
curso, sobre la procedencia de la con-
cesión del auxilio, debiendo denegar
éste cuando, a su juicio, la construc-
ción proyectada resultare antieconó-
mica o no reuniere las condiciones
que exija su eficiente utilización.

Art, 4.^ Podrán solicitar el auxilio
1 a s Diputaciones Provinciales, los
A,yuntamientos rurales, las Coopera-
tivas y demás Entidades agrarias, asf
como los propietarios individuales o
colectivos de fincas rústicas destina-
das principalmente al cultivo de ce-
reales; los arrendatarios o aparce-

ros de dicha clase de inmuebles, siem-

pre que formulen la petición debida-
mente autorizados por el propietario,
y, finalmente, las empresas dedica-

das a la fabricación de harinas.

Art. 5.^ La entrega del importe de
la subvención se efectuará en los pla-
zos y condiciones . que el Delegado

del Servicio Nacional del Trigo esti-
mare procedente fijar para asegurar
la realidad de la ejecución de la obra.

Art. 6.^ El importe de las subven-

ciones que autoriza el art. 1.^ del
presente Decreto serán satisfechas
por el Servicio Nacional del Trigo
con cargo a sus beneficios comercia-

les y previos ]os trámites legales que
fueren preceptivos para la disponibi-
lidad de estos fondos.

Art. 7.^ Los propietarios de silos
y graneros construídos con las sub-
venciones a que se refieren los ar-
tículos anteriores vendrán obligados:

a) A depositar en dichos silos y
graneros los cereales que de su pro-
ducción se sometan a régimen de in-
tervención.

b) A asegurar en debida forma to-
das las existencias de cereales que
conforme al precedente apartado que-
daren depositados a disposición del
mencionado Servicio Nacional.

c) A recibir en depósito, si tuvie-
ran capacidad de almacenamiento y

por el Servicio Nacional del Trigo asf

se dispusiese, otros cereales que hu-
bieran de quedar tamhién a disposi-

ción de dicho Organismo.

Art. 8.^ Las personas individuales

o jurídicas enumeradas en el articu-
l0 4.^ de este Decreto que solicitaren

del Servicio Nacional del Trigo la
subvención que autoriaa el artícu-
l0 1^, podrán también formular si-
multáneamente al Instituto Nacional
de Colonización la petición de que
les sea concedido un anticipo reinte-
grable del resto del total presupues-
to de construcción del silo o grane-

ro. El otorgamiento por el Instituto
Nacional de Colonización de dichos
préstamos se regirá por lo que la
Ley de Colonizaciones de Interés Lo-

cal, de 27 de abril de 1946, ,y el Re-
glamento dictado para su aplicación
disponen respecto de la concesión de
anticipos reintegrables para la cons-

trucción de estercoleros, siendo re-
quisito necesario para que este auxi-
lio se preste que por la Delegación
Nacional del Servicio Nacional del
Trigo se haya dictado acuerdo otor-
gando la subvención.

Art. 9.^ Por el Ministerio de Agri-
cultura se dictarán cuantas disposi-
ciones estimare convenientes para la
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nlejor íntelígencia y debido cumpli-
miento de lo diapuesto en este De-
creto.

Asi lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a 19 de octu-
bre de 1951.Francisco Franco. - El
Ministro de Agricultura, Rafael Ca-
vestany Anduapa.

AUTORIZACION PARA QUE
FUNCIONEN L O S MOLINOS

PARA PIENSO

En el Boletín Ojicial del Estado del

dfa 11 de noviembre de 1951 se publi-

ca una Orden, fecha 7 del mismo mes,
por la que quedan autorizados la ins-
talacíón y funcionamiento de molinos
para piensos, cortaforrajes y demás

elementos precisos al acondiciona-

miento de alímentos para el ganado,
dentro del marco de las casas de la-

1>or y explotaciones agrfcolas, para
los granos y frutos que en las mis-
mas hayan de ser consumidos, sin
que para ello sea necesaria la previa
consulta y conformidad de la Comisa-

rfa General de Abastecimientos y
Transportes y Servicio Nacional del

Trigo.

Los molinos y demás maquinaria

preparadora de piensos para el gana-
do accionados por motor que posean o
instalen los agricultores en sus ha-
ciendas, quedan sujetos al conocimien-
to e inspección de este Mínisterio en
la forma prevista en la Orden del Mi-
nisterio de Agricultura de 10 de sep-
tiembre de 1945 para toda clase de
maquinaría agrícola.

Se recuerda la prohibición existen-
te de utilizar para piensos los cereales
panificables como el trigo, centeno, es-
caña y mafz, salvo las excepciones
previstas en el artículo sexto del De-
creto del Ministerio de Agricultura de

27 de abril de 1951.
2? de abril de 1951.

Madrid, 7 de noviembre de 1951.-
Cavestany.

CAPACITACION AGRICOLA

En el. Boletín Ofici¢l del Estado de]
dfa 14 de noviembre de 1951 se publi-
ca una Orden del Ministerio de Agri-
cultura que dice asf en su parte dis-
positiva :

Artículo 1^ Las Escuelas Colabo-
radoras, Entidades Sindicales, Corpo-
raciones provinciales, locales o par-
ticulares que lo deseen y estimen que
reúnen profesorado, edificios, instala-
ciones, campos de prácticas y material
para establecer enseñanzas de Capa-
taces en sus distintas especialídades,
con arreglo a lo dispuesto en el De-
creto de 7 de septiembre de 1951, po-
drán solicítar del Ministerio de Agri-

cultura, hasta el 15 de diciembre, el

concierto correspondiente a que se re-

fiere el apartado b) del artículo ter-

cero de dicho Decreto y en las con-
diciones particularea que se estable-

cen en la presente Orden.

Art. 2^ A la solicitud deberá acom-
pañar una memoria descriptiva, con

planos o croquis detallados de los edi-
ficios, instalaciones y campos de prác-
ticas; capacidad y condiciones del in-

ternado, si existe; profesorado y títu-
los académicos, m^aquinaria, ganado
y cuantos detalles se estimen oportu-
nos para juzgar de la eficacia en la
Entidad solicitante en las enseñanzas
de que se trate.

Art. 3^ Sólo podrán solicitarse con-
ciertos para dar enseñanza de Capa-
taces en las especialidades estableci-
das en el artículo segundo del Decre-
to de 7 de septiembre de 1951.

Art. 4^ Los conciertos, que serán
establecidos por la Dirección General

de Coordinación, Crédito y Capacita-
ción Agraria, a propuesta del Servicio

de Capacitación y Propaganda, ten-
drán efectividad, como máximo, para
dos promociones de la especiaildad

que en ellos se establezca.
Se considera como mérito preferen-

te para las concesiones, en caso de

igualdad de condiciones de las Enti-
dades solicitantes, la condición de Es-

cuelas o Entidad Colaboradora de este
blinisterio.

Art. 5^ Los títulos de Capataces
que se otorguen serán ĉonferidos en
los Diplomas que a tal fin establezca
el Ministerio de Agricultura.

Art. 6^ Todos los gastos que se
ocasionen en el establecimiento de los

cursos de Capataces serán de cuenta
de las Entidades solicitantes, si bien
el Ministerio de Agricultura concede-
rá una subvención anual, por alumno,
comprendida entre cinco y diez mil
pesetas, con un mínimo de 10 alumnos
y un máximo de 25, que será el lf-
mite de los que podrán figurar en
cada curso.

Art. 7.^ El ingreso de los aspiran-
tes se hará mediante pruebas de ap-
titud en las que .habrán de demostrar
saber leer, escribir y tener conoci-

mientos elementales de Aritmética. La
edad máxima para cursar las .ense-

ñanzas de Capataces será la de trein-
ta años, y la mínima, de dieciocho.

Art. 8^ Las enseñanzas de Capa-
taces durarán necesariamente dos
cursos, con un mfnimo de doce me-
ses en total.

Art. 9^ Las Entidades solicitantes
propondrán al Ministerio de Agricul-
tura las fechas de comienzo y termi-
nación de los cursos, los planes de
estudio, exámenes, programas, regla-
mento de régimen interior, cuadro de
profesores, etc., que habrán de ser

aprobados por la Díreccíón General
de Coordinación, Crédito y Capacita-
ción Agraria del Ministerio de Agri-
cultura y modiScados, sí asf lo estíma
conveniente.

Art. 10. Las distintas materias de
enseñanza, agrupadas o desglosadas
en asignaturas diferentes, según la

propuesta que haga cada Entídad so-
licitante, habrán de ser las siguientes:

COMUNES A TODAS LAS ESPECIALIDADES.

Nociones de Aritmétíca, Geometrfa
y Agrimensura.

Nociones de 13otánica y Zoologfa.
Nociones sobre Organizacíón, Esta-

do y Movimiento Nacional.
Organización Sindical.
Nociones de Física y Qufmica Agrf-

colas.

Contabilidad Agrfcola y organiza-

ción de explotación.
Coopel^ación y mutualísmo agrfcola.

CAPATACES ACRÍCOLAS

Estudio del suelo.

Los abonos y su empleo.
Cultivos de secano.
Cultivos de regadío.
Sistemas de riego y elementos de

los mismos.
Maquinaria agrícola: Manejo, ajus-

te y cuidado.
Plagas del campo.
Nociones elementales de Arborícul-

tura. Fruticultura y Jardinería.
Detalles constructivos agrícolas.
Ganadería.
Industrias agrícolas.

CAPATACES GANADERO6

Alimentación del ganado.
Nociones de Genética y me,jora de

razas.
Ganadería especial.
Enfermedades e higiene del ganado.
Instalaciones de edificios ganaderos.

CAPATACES FORESTALES

Nociones de Agrimensura forestal.

Instalaciones y cuidados de un vi-

vero.

Selvicultura.

Praticultura.

Repoblación forestal y de márge-

nes.

Plagas forestales.

Piscicultura y Cinegética.

CAPATACES MECÁNICOS AGRÍCOLAS

El motor de explosión y el motor
eléctrico. Máquinas hidráulicas y eléc-

tricas.
EI tractor.
Maquinaria de recolección : Sem-

bradoras, plantadoras, distribuidoras
de abono y otI•a maquinaria.

Trabajo de taller: Empleo de la fra-
gua, soldadura autógena y eléctrica y
demás operaciones de taller.
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Reparaciones sencillas de maquina-
ria y motores.

Código de circulación.

CAPATACES DE FLACAS

Nociones elementales de Entomolo-
gfa y Microbiología.

Estudio elemental de los distintos

medios de lucha.
Plagas y enfermedades de los prin-

cipales cultivos.
Herbicidas.

(.APATACES BODEGUEROS Y VITIVINICUL-

TORES

Estudio de la vid: Plantación, in-
jerto y poda. Variedades de patrón e
injerto. Cultivo.

Enfermedades de la vid. Nociones
de Qufmica y Microbiología general y
del vino. Análisis.

Enología. Tipos de vino y su elabo-
ración.

Otras bebidas alcohólicas.
Construcciones e instalaciones en

las bodegas.

CAPATACF.S DE INDUSTRIAS AGRÍCOL,IS

a) Generalidades.
b) Especialidades.
Ampliación de operaciones aritméti-

cas y contabilidad.

l.a Industrias de leche:

Nocianes de Química y Microbio-
logía.

Estudio y análisis de la leche.
Microhiología.
Fabricación de quesos,
Manteca.
Leche desecada, yoghourt y otros

productos.

Aprovechamientos de subproductos.

2.^ Conservería:

Conservación por desecación.

Conservación por frío.

Conservación por química.

Conservación por esterilización.

Conservas cárnicas. Chacinería.

3.a Indust^•i-as ole¢ginos¢s:

Estudio de plantas y variedades

oleaginosas.
Estudio y análisis de los aceites, en

especial el de oliva.
Diversos métodos de extracción de

los aceites.
Aprovechamientos de subproductos.

4.R Molinería y p¢n¢dería:

Variedades de trigo y sus cualida-

des panaderas.
Estudio y análisis de harinas.
La industria molinera en sus va-

rios grados.
La industria panadera.
En todas las especialidades habrá

de darse la máxima importancia al
aspecto práctico de las enseñanzas.

Art. 11. En los Tribunales de los
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exámenes finales figurará un repre-
sentante del Servicio de Capacitación

y Propaganda dela Dirección General
de Coordinacíón, Crédito y Capacita-
ción Agraria.

Art. 12. El Ministerio de Agricul-

tura, a través de la Dirección General
de Coordinación, Crédito y Capacita-
ción Agraria, podrá inspeccionar en
todo momento la marcha de las ense-

ñanzas, quedando facultado para pro-
poner incluso la suspensión del con-
cierto sin derecho a reclamación al-
guna por parte de la Entidad solici-

tante.

Art. 13. El Ministerio de Agricul-

tura, en el plazo máximo de treinta
dfas, a contar de la expiración del pla-

zo de presentacíón de solicitudes, otor-
gará a las Entidades solicitantes que

juzgue conveniente la concesión del
establecimiento de las enseñanzas que

estime oportuno, siempre con arreglo
a las Iimitaciolles establecidas en el
artículo cuarto de la presente Orden.

Art. 14. La Dirección General de
Coordinación, Crédito y Capacitación

Agraria queda facultada para dictar
las disposiciones complementarias de
la presente Orden.

ĉit^•acto del
BOLETIN _ OFICIAL

DEL ESTADO
Colonizacíóri de grandes zonas regables.

Decreto del Mínisterío de Agrícultura,
fecha 7 de septiembre de 1951, por ei

que se declaran de alto ínterés nacíonal

la colonización de las zonas regables por

!os canales derivados del pantano Rosa-

ríto, en el río Tíétar (Cáceres). («B, O.»

del 29 de septiembre de 1951.)

Capacltación profesional agraria.

Decreto del Ministerio de Agricultura.

fecha 7 de septiembre de 1951, por el

que se dictan normas sobre la forma de

llevar a cabo la capacitación profesíonal

agraria. ( aB. O.» del 29 de septiembre

de 1951. )

Ptan coordínado de obras de coloni•r.ación

de las vegas regables del (iuadiana.

Orden de la Presídencía del Gobíerr,o,

fecha 25 de septiembre de 1951, por '.a
que se nombra la Comísíón Técnica Míx-
ta encargada de elaborar el plan de obras
de colonización, industríalización y e:ec-
tríficacíbn de las vegas regables del Gua-
díana en la província de Badajoz. («Bo-
letín Oficial» del 29 de septiembre de
1951. )

Subsecretarta del Ministerio
de Agrieultura.

Decretos del Mínisterío de Agricultura,

fechas 9 de septiembre de 1951, por 1^s

que cesa en el cargo de Subsecretarío de

dícho Departamento don Emilío Lamo de

EsPinosa y Enriquez de Navarra, y s^

nombra a don Alfredo Cejudo Lletget.

(aB, O.» del 11 de octubre de 1951.)

Colonización de interés local.

Decreto de 28 de septíembre de 1951,
por el que ^e modíficn el nrticulo 40 del

Reglamento de 10 de enero de 1947, dic-

tado para la aplícación de la Ley de

27 de enero de 1946, sobre Colonízación

de Interés Local. (aB. O.» del 12 de oc-

tubre de 1951. )

Cursillos de Capacitación Agrícola.

Ordenes del Minísterío de Agrícultura,
fechas 9 de agosto de 1951, por las que

se aprueba la celebración de cursillos de

Capacítacíón Agrícola en Daimiel (Ciu-

dad Real), Sorís, Bilbao y Teruel. (RBo-

letín Oficial» del 14 de octubre de 195i.)

En el cBoletín Oficial» del 22 de oc-

tubre de 1951 se publícan otras dos Or-

denes de dícho Departamento, fecha 4

de octubre de 1951, por las que se aprue-

ba la celebración de cendos cursíllos en

León y Mota del Cuervo (Cuenca),

Prohibición de fabrlcacíón de abonos
compuestos.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 10 de octubre de 1951, por la que

se suspende temporalmente la fabríca-

ción de abonos compuestos de todo tipo.

(«B. O.» del 17 de octubre de 1951.)

Repablación forestal en Ias veredas de
ganados.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 9 de octubre de 1951, por el !iue

se dispone la repoblación forestal de lo.s

terrenos que comprenden las veredas de

ganado colindantes con las carreteras

nacíonales de la província de Madríd.

( aB, O.» del 19 de octubre de 1951. )

Servicio Nacional de Crédíto Agrícola.

Decreto del Ministerio de Agrícultura,
fecha 9 de actubre de 1951, por el quo

se modifíca el artículo 28 del de 13 de
díciembre de 1934, referente al Servicio
Nacional de Crédíto Agrícola, ( aB. O.»

del 19 de octubre de 1951.)
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Clasificacíón dé las vías pecuarias.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 11 de octubre de 1951, por la que

se aprueba la c:asificación de las vias

pecuarias existentes en el térmíno mu-

nícípal de La Carlota (Córdoba). («Bo-

letín Oficial» del 21 de octubre de 1951.)

En el «Boletín Oficial» del 22 de oc-

tubre de 1951 se publíca otra Orden del

mismo Departamento, fecha 19 de sep-

tiembre de 1951, por la que se aprueba

el expediente de clasifícación de las vías

pecuarias existentse en el térmíno mu-

nicipal de Rebollos de Duero (Soría).

Recursos contra resoluciones de los Ser-
vicios de la Madera y del F.spaYto.

Orden conjunta de los Ministeríos de

Agricultura e Industría, fecha 5 de oc-

tubre de 1951, por la que se regulan íos

trámites y resolución de los recursos

contra resolucíones de los Servícíos de

la Madera y del Esparto. («B. O.» del

23 de octubre de 1951.)

Precio de compra de aeeituna de verdeo

durante la campa^ia 1951-52.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 20 de octubre de 1951, por la que

se sefiala el precio mínimo de compra

para la aceituna de verdeo durante la

campafia 1951-52. («B. O.» del 23 de oc-

tubre de 1951. )

Regulación de aceite de oliva Para
la campaña 1951-52,

Administracíón Central.-Circular n ĉ -

mero 761-A, de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 24

de octubre de 1951, por la que se clíctan

normas que regulan los aceites de oli-

va, grasas índustríales y Jabones durante

la campafia 1951-52. («B. O.a del 29 de

octubre de 1951.)

Funcionamiento del mercado libre

de d1viSAS.

Decréto del Ministerio de Comercio,

fecha 26 de octubre de 1951, sobre el

funcíonamiento del mercado líbre de di-

visas. («B, O.» del 30 de octubre de

1951. )

En el ctBoletín Oficíal» del 31 de oc-

tubre de 1951 se publican unas normas

del Instituto Espafiol de Moneda Extran-

jera para las operacíones de dicho mer-

cado ]íbre.

Subvención del Sindicato Nacional del

Trígo para la construcción de Sraneros

particulares.

Decreto del Ministeria de Agrícultura,

fecha 19 de octubre de 1951, por ei que

se autoriza al Servício Nacíonal del Tri-

go para subvencionar la construcción de

graneras particulares. («B. O.» del 2 de

noviembre de 1951.)

Registro Especial de Exportadores
de Tomates de Canarias.

Admínístración Central. - Disposíción

de la Dirección General de Comercío y

Polítíca Arancelaría, del Mínísterio de

Comercío, fecha b de octubre de 1951,

sobre la constítucíón del Regístro Espe-

cial de Exportadores de Tomate de Ca-

narías. ( «B. O.s del 4 de novíembre de

1951. )

Circulación de semillas forestales.

Orden del Ministerio de Agricultu^•a,
fecha 18 de octubre de 1951, por la que
se modífican otras dísposicíones análo-
gas sobre circulacíón de semillas fores-
tales y pifias, («B. O.» del ...

Junta Local de Contratación de Aceítwra
de Almazara.

Admínistración Central. - Dísposíción

de la Secretaría Técnica del Minísterio

de Agricultura, fecha 25 de octubre de

1951, dístando normas para la constitir-

cíón y funcionamiento de las Juntas Lo-

cales de Contratación de Aceitunas de

Almazara. («B, O.» del 8 de novíembre

de 1951.)

Regulación de recogida y lavado de lanas

en la actual campaiia.

Orden conjunta de los Minísterios tle
Industría, de Agricultura y de Comercio,
fecha 8 de noviembre de 1951, por la
que se regula la recogída y lavado de
las lanas de la actual campafia. («B. O.»
del 11 de noviembre de 1951.)

Repoblación de montes, ineiuídos mon-
tes de utilidad públíca.

Orden del Mínísterío de Agrícultura,

fecha 8 de noviembre de 1951, sobre el

Patrimonío Forestal del Estado, para la

repoblacíón de los montes, inclufdos en

el catálogo de los de utilídad pública.

(«B. O.» del 11 de noviembre de 1951. )

Autorización Para ínsta]acíón y funcio-

namiento de molitos para prensar y cor-

tar forrajes.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 7 de noviembre de 1951, por :a

que se autoriza la ínstalación y funcio-

namíento de molínos para prensar y cor-

tar forrajes y demás elementos precisos

para el acondicíonamiento de los alimen-

tos para el ganado. («B. O.a del 11 tle

noviembre de 1951.)

Normas para la exportación de albari-
coque y sus derivados.

Administración Central. - Disposíción

de la Comísión de ..., fecha 25 de oc-

tubre de 1951, dando normas para la

exportación de albaricoque y sus de!•i-

vados. («B. O.» del 11 de noviembre

de 1951.)

Cursillos de capacitación agraria.

Orden del Minísterio de Agricultura,
fecha 2 de novíembre de 951, por la

que se establecen las ensefianzas para

todos los cursillos de capacitación agrR-

ria que se celebren en todo el territorio

nacional. («B, O.» del 14 de noviembre

de 1951.)

Servicio Naclonal del Cultivo y Fer[uen-
tación del Tubaco.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 2 de novíembre de 1951, por la

que se modíflca la de 30 de novlembre

de 1944, que establecía la organízacl5n

anteríor del Servlcio Nacional de Cultí-

vo y Fermentación del Tabaca. («B, O.»

del 14 de noviembre de 1951.)

Clasificación de vías pecuarias.

Orden del Mínísterío de Agricultura,

fecha 31 de octubre de 1951, por la que

se aprueba el expedíente de adlcíón a:a

clasifícación de las vfas pecuarias exls-

tentes en el término municipal de San-

taella (CÓrdoba). («B. O.» del 16 de no-

viembre de 1951.)

Normas para el fomento del culth^o de

henequem y otras plautas textiles.

Decreto del Minísterío de Agricultura,

fecha 19 de octubre de 1951, por el que

se díctan normas para el fomento del

cultívo del henequem y otras plantas

textiles. («B. O.» del 18 de noviembre

de 1951.)

En el «Boletín Ofícíal» del 26 de na-

víembre de 1951 se publica una Orde^i

del mísmo Ministerío, fecha 19 del ci-
tado mes, por la que se díctan normas
para el cumplímíento del Decreto an-

terior.

Entidades Colaboradoras del DiinistQrio
de Agrlcultura.

Orden del Mínísterío de Agricultura.

fecha 13 de novíembre de 1951, por la

que se concede el título de Entidades

Colaboradoras del Mínísterio de Agi•icul-

tura a las que se mencíonan. («B. O.»

del 22 de noviembre de 1951.)

Oposiciones al Cuerpo Pcricial AKrícola

del Estatlo.

Admínistracíón Central. - Dlsposición

de la Dirección General de Agrícultura,

fecha 8 de noviembre de 1951, transcri-

biendo relacíón de los sefiores que ha^i

solícítado tomar parte en la oposició^i

al Cuerpo Perícial Agrícola del Estado.

(«B. O.» del 22 de noviembre de 1951.)

Delegado nacional del Servicio Nacional
del Trigo.

Decretos del Minísterio de Agricultu-

ra, fecha 16 de noviembre de 1951, por

los que cesa en el cargo de Delegado

nacional del Trigo don Alvaro de Anso-

rena y Sáez de Jubera y se nombra a

don Míguel Clavero Blecue. («B. O.» del

26 de novíembre de 1951.)
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Destrucción de la palomilla
de la cebada

Don Jesiís Langa, Zaragoza.

Les agradecería que con la mayor breuedad
me indicasen la forma de destruir Ia ^alomilla
que se echa en la cebada.

Suponemos que el insecto a que alude el señor con-
sultantes sea la especie Sitrofoga cerealella, si bien
existen otros lepidópteros parecidos (Tinea granella.
Plodio inter/^unctella e incluso la Ephestia huehniella)
que también atacan a los cereales en los graneros.

Las mariposillas miden, con las alas abiertas, unos
13 milímetros de longitud. Son de color pajizo o ca-
nela y con las alas plumosas, sobre todo las del se-
gundo par. Su larva o«gusanon es de color lechoso
y con la cabeza parduzca.

Parece preferir la cebada y los granos frescos de
la cosecha del año ; pero ataca igualmente al trigo.
maíz avena, sorgo, arroz, etc.

Los destrozos puede causarlos en el campo y en
el almacén. La primera generación se presenta en
el campo y luego sigue desarrollándose en almacén,
en donde, si la temperatura es suficientemente ele-
vada puede cumplir hasta otras cuatro generaciones.

El invierno lo pasa en forma de larva o«gusanon.
a no ser que se trate de almacenes que mantengan
temperaturas superiores a los 10°, y a mediados de
primavera aparecen los adultos, que tienen tenden-
cia a ir en busca de las plantas de cereales si pue-
den franquearse la salida de los almacenes.

Ponen los huevos en las espigas, y las larvas que de
ellos se originan penetran cada una en un grano y co-
mienzan a desarrollarse hasta alcanzar su máximo
tamaño, transformándose en crisálida dentro del mis-
mo grano atacado.

A1 final de la primavera o comienzo del verano
aparecen los adultos de la segunda generación del
año, cosa que se realiza ya con el grano almacena-
do, o aun en el campo, en cuya caso hacen la pues-
ta incluso en él en las eras, y llega asimismo infec-
tado a los almacenes para continuar allí sus aenera-
ciones hasta que hacia fines de noviembre, o al des
cender la temperatura, se detiene su desarrollo

Para la conservación de toda clase de granos e^
básico disponer de locales adecuados : secos, frescos
y ventilados, con suelo de cemento y paredes y te
chos enlucidos, sin grietas ni ventanas por las que
pueda penetrar la lluvia, pues allí donde se moje el
grano, la «polilla» prospera sobremanera

La primera medida para reducir los daños que cau-
sa este insecto es la de almacenar el grano lo más
seco posible. Un tanto por cierto de humedad que no
pase del 13 por 104 facilita la buena conservación.
Es decir, el grano debe entrarse en almacén bien so
leado y lo más seco posible.

Antes de meter le cosecha debe limpiarse bien el
granero y evitar que queden restos infectados de la
cosecha anterior. De ser posible, debe practicarse una
desinfección en el local vacío, quemando azufre a
razón de 30 ó 40 gramos por metro cúbico, al que
se añaden unos 2 ó 3 gramos de nitrato sódico o po-
tásico, también por metro cúbico. para facilitar la
combustión EI local, cerrado lo más herméticamente
posible, s^ mantiene cuarenta y ocho horas bajo la
acción del anhídrido sulfuroso y después se ventila.
En lugar del azufre mezclado con el nitro puede uti -
lizarse la mecha de azufre, ya preparada para 1a c.om-
bustión, que se emplea en la desinfección del mate-
rial de bodegas.

De no poderse efectuar la desinfección con azufte
es aconsejable pulverizar paredes, techos y suelo con
uno de los modernos insecticidas a base de DDT
o Gammahexano, a dosis doble de la recomendada
para las aplicaciones agrícolas normales. El removi-
do y apaleo frecuente de la semilla es también prác-
tica recomendable

Si puede conseguirse que el local destinado a gra-
nero se mantenga a temperatura de unos 10° ó 12°,
el insecto no prosperará y no harán falta nuevas pre-
cauciones ; pero, desgraciadamente, esto no es po-
sible en la mayoría de los casos.

Una temperatura de 50-55°, mantenida durante dos
o tres horas, mata todos los estados, no sólo de la
polilla, sino de los otros insectos que corrienn^mente
se encuentran en los graneros ; pero su dificultad es-
triba en que es preciso que el calor alcance a toda
la semilla. En las comarcas cálidas se puede some-
ter el grano, extendido en capas de poco espesor, a
la acción prolongada de los rayos solares. con lo que
se llega a obtener una casi desinfección o, cuando
menos, una buena desecación que dificulta el des-
arrollo del insecto.

Precisa advertir que los cereales que han sufrido
las indicadas temperaturas no pueden destinarse a
la siembra, pues el germen pierde su vitalidad

Los locales infestados que ofrezcan las condiciones
mínimas de aislamiento y cierre que requiere la
buena desinfección pueden someterse a ella. Como
desinfectante se suele recomendar el sulfuro de car ^
bono o una mezcla de éste con tetracloruro de car-
bono. que ya se encuentra en el comercio. Además
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existen el óxido de etileno y bromuro de metilo ;
pero son de difícil adquisición y manejo pel^groso.

A pesar de sus inconv^nientea, inflamabilidad y
toxicidad, el sulfuro de carbono o su mezcla conti-
núa siendo el desinfectante máa recomendado. sobre
todo para aquellos casos, como aupongo el presente
de aplicación sin una instalación adecuada (silos, gra-
neros colectivos, etc.). A él solamente nos referiremos
en las líneas siguientes

La dosis de sulfuro de carbono es de 50 gramos
por quintal de grano a desinfectar ; pero como los
graneros son, en la mayoría de los casos locales con
cierres defectuóso, de aquí que sea preciso elevar
aquella cifra. debiéndose practicar la operación en
la ĉiguiente forma :

Se hacen montones prismáticos de la altura que
la semilla permita y se aplica una dosis de 55-60 gra-
mos por quintal métrico. Si el grano está húmedo y
se ha recalentádo, es conveniente aumentar dicha
cantidad hasta 70 u 80 gramos.

En la parte alta de los montones y uniformemente
repartidos, se disponen recipientes de póco fondo (ca-
zuelas de barro, por ejemplo), en los que se echará
el sulfuro de carbono.

Es muy conveniente cubrirlos con una gasa algo
espesa y enterrarlos ligeramente en la semilla, para
lo cual es necesario tener preparados de antemano
los hoyos, con objeto de que la operación se haga lo
más rápidamente posible.

Claro que si el montón es pequeño basta con co-
locar un solo recipiente en la parte alta, y ha de ser
precisamente allí, porque los vapores del sulfuro de
carbono son más pesados que el aire y van descen-
diendo entre las semillas, que es donde se encuen-
tran los insectos. En cada recipiente no debe colo-
carse más de un tercio de Iitro, empleando para dis-
tribuir la dosis los que sean necesarios.

Podría echarse el sulfuro de carbono directamente
sobre el montón ; pero se corre el riesgo de dejar
mal olor en el grano, sobre todo si el sulfuro no es
muy bueno. No obstante, cuando se trata de grandes
cantidades, no hay más remedio que inyectarlo uni-
formemente en los montones.

Después de colocar el sulfuro de carbono se cu-
brirá bien el montón o los montones con lona em-
breada o con sacos mojados, pues de esta suerte
queda el gas más confinado en las semillas.

Todas estas operaciones deben hacerse rápídamen-
te y con las ventanas abiertas ; inmediatamente des-
pués de terminadas se cerrará bien todo, tapando to-
das las grietas de las puertas. Si se trata de cantida-
des pequeñas puede hacerse la desinfección en una
barrica u otro recipiente análogo, colocando siempre
el sulfuro de carbono en la parte superior y cerran-
do bien con una tela embreada, poniendo tablas o
peso encima

El tiempo de exposición no deberá ser inferior a
cuarenta y ocho horas.

Después del tratamiento debe airearse bien el gra-
no, para hacer desaparecer los vapores del insecti-
cida, pues un contacto prolongado podría perjudicar
a la germinación dcl grano.

Por debajo de 15° el sulfuro de carbono no es ac-

tivo. Los mejores resultados se consiguen operando
con temperaturas no inferiores a 20°.

Como el sulfuro de carbono es muy inflamable
-hasta el punto de que la mezcla de aus vapores
con el aire en la proporción del 6 por 100 es ya ex-
plosiva-y sus vapores son, además, asfixiantes, con-
viene guardar para su manejo y empleo las precau-
ciones siguientes :

l.a Conservar los recipientes del sulfuro de car-
bono en sitio fresco. Si son grandes es preferible te-
nerlos al aire libre, protegidos de los efectos del sol

2.a No acercarse con lumbre ni fumando al sul-
furo, ni tenerlo cerca de las cocinas, ni donde pue-
dan saltar chispas eléctricas. Estas precauciones se
observarán también, más rigurosamente si cabe. don-
de se está fumigando

3.a Colocar un poco de agua en los recipientes en
que se conserva el sulfuro de carbono, pues aquélla,
por tener menor densidad, se mantendrá siempre en
la parte superior, formando así un cierre hidráulico
que impedirá, en parte, el desprendimiento de va-
pores.

4.g Si la desinfección se hace en graneros por los
que pasa la chimenea de los fogones o cocinas, como
es frecuente en el campo, conviente tener presente
que no debe encenderse fuego mientras no desaparez-
ca el sulfuro, después de ventilar al término del tra-
tamiento.

5.a Debajo o al lado de los locales sometidos a
desinfección no deben permanecer personas o ani-
males, pues los vapores del sulfuro de carbono que
puedan escaparse por rendijas o grietas del suelo 0
paredes podrían ser causa de envenenamiento

6.® Nunca. ni aun cuando vayan a abrirse los lo-
cales sometidos a desinfección, deben acercarse a
ellos con lumbre o fumando.

Tanto con el sulfuro de carbono como con otro
desinfectante cualquiera hay que tener en cuenta.
por útlimo, que la desinfección no inmuniza al gra-
no y, por tanto, que despi^és del tratamiento puede
volverse a infectar si se lleva a otro local con insectos
o se introduce nuevo grano que los Ileve

Las partidas pequeñas destinadas a siembra pue-
den defenderse mezclándolas con una materia iner-
te, tal como la cal apagada en polvo fino y seco, en
proporción de una parte de cal por seis a ocho de
semilla. A1 llegar el momento de la siembra se pasa
el grano por una criba espesa, que separa el polvo
inerte con que se mezcló la semilla

Avrelio Ruiz Castro

2.929 Ingeniero agrónomo

Liquidación de cuotas del
Seguro de Enfermedad

Don Adolfo Gómez Galán, Villafranca de los

Caballeros (Toledo).

Estando, como empresa agrícola, al corriente
en el pago del Seguro de Enfermedad, recibo
de la Inspección Pr^vincial ciel Trabajo r^n. acta
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de liquidación de cuotas en la que, por el «pe-
ríodo de retroactividad» 1-7•1949 a 30-6-1950,
seis trabajadores y 11.172,30 pesetas como im-
porte global de la remuneración me exigen
1.106,06 pesetas, según el siguiente detalle:

Importe de cuotas atrasadas
(9 por 100 de la remun.e-
ración) ... .. ... ... ... 1.005,51

Cuota sindical ... ... ... ... ... 100,55

Dicen que hacen la liquidación por cuotas cu-
rrespondieĉttes al Réginten Obligatorio de Sub-

sidio Familiar (I,ey cle ]8 de julio de 1938 y De-

creto de 20 de octttbre de 1938) y que podré im-
pugnarla en el término de ocho días hábiles.
previo depósito de la cantidad en I. N. P.

Me permito hacerles esta consulta porque no
cornprendo que tenietulo satisfechos todos los
recibos puedan venir con períodos de retroacti-

vidacl ni liquidaciórt de cuotas atrasadas, aun-
que, como han recibido actas análogas todos los
agricultores que están a f iliados a dicho Seguro
(los que viven fuera de la I,ey, sin enterarse de
la obligatoriedad de estos seguros, ya sabemos

que están exentos de inspecciones), supongo que
no hnbrá más remedio que pagar,

En contestación a la consulta de nuestro comuni-
cante, le suponemos enterado de que el Seguro de
Enfermedad es independiente o no está cubierto por
el recargo que satisface como Empresa agrícola en el
recibo de la Contribución Territorial correspondien-
te al tercer trimestre de cada año.

Seguramente la inspección levantada ha obedecido
o bien a una clenuncia o a los datos del Censo agrí-
cola del pueblo respectivo, y si no se puede demus-
trar que los seis procluctores a que se refiere la ins-
pección no pertenecieron nunca a la Empresa o, lo
que es lo mismo, que ésta declaró y liquidó exacta-
mente por cuantos tuvo a su servicio, se juzga com-
pletamente inútil la reclamación, ya que no prospe-
raría, al no haber base para impugnarla.

No le extrañe a nuestro consultante lo del período
de retroactividad, porque seguramente este períodu
está basado en los mismos datos del Censo agrícula
a que antea aludíamos.

Tal es nuestro criterio, que no puede ser más am-
plio por no conocer exactamente los términos en que
está redaciada el acta de la Inspección.

2.930

Alfonso Esteban
AUOgado

Podo de cepas en Ciudad Real
M. Moreno, (Tarragona)

Si en una viña existente en la zorta montuosa
o parte poniente de la provincia de Ciudad Reul
y su suelo arenoso y f resco, orientado al stir,
sería conveniertte el dejarles brazos a las cepas,
los tres o cuatro, com.o acostumbran en las re-
giunes dP In Ri^ja, y aquí, en Cataluña, por

I NSECTIC I DA AGR I COIA

LCK
MARCA REGtSTRAD_A;

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 %)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un ®ficacísimo o^vicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Ext®rmina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuero.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, S. l.
BARCELONA. - Vía layetana, 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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Para el mejor rendimienlo
económico de sú ganado, es
!an importante como el sol
y la buena lemperatura,
que disfruten de una ali-
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^^ y equilibrada en principios

` nutntivos.
Eslo solo se consigue em-
pleando los mejores pió-
ductos.
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Primeros preparadores de vitamina "A" y "D" en España
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ejemplo, dado que estas cepas o vides, tienen
unos veinticinco años de vida y e.stán guiadas
a la costumbre de la región manchega, o sea,
la cepa pelada sin brazo alguno.

No parece muy prudente cambiar a estas fechas
(después de veinticinco arios) el modo de ser de esaa
cepas, entre otras muchas razones, porque la cabez.a

o mesa donde se insertan los sarmientos (brotes del

aito maderizados) tendrá la altura correcta, en la ma-
yoría, y como de ella partirían los brazos, a poco
que éstos se alaráaran (aun respetando siempre para
pulgar el sarmiento más bajo, es decir, el más próxi-
mo a la madera vieja, lo cual no siempre es posible),
tendría cada año los racimos más alejados del suelo
y con peor madurez, por tanto.

Si se tratase de nueva plantación,. todavía el asun-
to sería muy discutible. No olvide, sin embargo, que
las circunstancias de la vid en la mayoría de las si-
tuaciones de Rioja y Cataltnia y de otra parte las de
la Mancha son bien distintas. La pluviosidad, estado
hibrométrico del aire y temperaturas dictan en unos
casos «abrir» ]a cepa para exponer mejor sus órganos
a] sol y el aire. La sequed.ad de la atmósfera, unida
a una insolación enorme, puede determinar una me-
nor asimilación (la fotosíntesis, función primordiul
de las hojas, aumenta con la temperatura, pero has-
ta cierto límite, pasado el cual se aminora notable-
mente), originando, por otra parte, una evaporación
exa^erada y posibles escaldados del racimo, hechos
todos que dictan en este c.aso (zona mancheba) «reco-
ger» la veoetación para atenuar tales efectos.

También se ha de tener muy presente qne las va-
riedades de vid cultivadas en todas esas zonas son-
distintas y con modalidades bien diferentes también
(aparte el Cencibel manchego, que es casi similar al
Tempranillo riojano). Atmque no cita variedad de
esa viña, le añado que el Airen blanco, cepa domí-
nante en la Mancha, tiene fértiles la primera yema
e incluso bastantes «cie^asn ; de ahí esos pnloares
muy cortos, que apenas «hacen» brazo. Con otras vi-
níferas, con manifiesto défieit de fertilidad en sus pri-
meras yemas, esta poda sería disparatada y habrían
de respetarse, a] podar dos o tres buenas yemas ade-
más de las ciebas, hecho que determina los brazos,
aun con circunstancias favorables (ausencia de hela-
das primaverales, situación apropiada del primc•r
brote, etc., etc.) y podador consciente.

Para terminar, y volviendo a su caso, le diré que

el pretender embrazar a altura baja, valiéndose de
esperguras (brotes nacidos de madera vieja), exibirú
más tarde o más temprano la supresión de parte im-
portante de la cepa con los conocidos riesgos,

2.931

Moisés 1Vlartínez-Zaporta
Ingeniero agrónomo

Concesión de aguas para riego

Don Honorino Sáiz, La Frontera (Cuenca).

«Dentro de este término municipal nace un
arroyo, cuyas aguas, a poca distancia del naci-
miento, son desuiadas para regar una finca.

A(3R1(,ULTURA

Terminada esta finca, uuelue a brotar agua en
el cauce del arroyo, agua que también es reco-
gida para el riego de otro predio. Y así suce-
siuamente.

No exisfe reglamentación alguna que sirua
para ordenar Ios riegos, y así, cada propietario
cuando buenamente puede o le dejan los de-
más, hace los riegos que necesita. Pero esfa si •
tuación es enojosa y da lugar a múltiples dis-
gustos, por lo que muchos desearíamos que se
reglamenfasen los riegos, ya que fodos tenemos
derecho a ello por uenir efectuándolos desde
tiempo inmemorial.

Las aguas que corren por estos arroyos las
considero de dominio público y no de dominio
priuado. El Ayuntamiento pretende grauar el
uso del agua de algunos arroyos, pero no los
que son objeto de mi consulta, por entender
que éstos discurren por cauces .públicos.

^Están unos y otros en el mismo caso? Las de
dominio priuado, en este férmino, se concretan
a pozos, de las que sólo se aprouechan los due-
ños de los mismos.»

Si los manantiales brotan en un terreno de propie-
dad particular, las aguas, mientras discurren por este
terreno, son de dominio privado, si bien adquieren
el carácter de públicas al salir del predio donde na-
cieron. Por tanto, si no existen derechos de los usua
rios de los predios inferiores. el del terreno en que
nacen le permite la libre utilización de las aguas.

En las mismas condiciones puede utilizarlas el del
predio siguiente, y a la salida de este el del siguiente
y así sucesivamente.

Ahora bien, si las aguas, como cree el consultante,
nacen y discurren por terrenos de dominio público.

las aguas son públicas también y los riegos que pue-
dan hacerse quedan supeditados a las cantidades con-
cedidas por el Ministerio de Obras Públicas (Conce-

siones administrativas) y por los derechos adquiridos
si vienen utilizándolas sin interrupción por más de
veinte años.

Si no se da ninguna de estas circunstancias. lo que
procede es que el consultante haga la petición de
concesión administrativa de la cantidad que necesite
para el riego de sus tierras ante el Servicio Hidráu-
lico correspondiente, que en su caso es el del Tajo
cuyas oficinas están en Madrid en los Nuevos Mi-
nisterios, calle de Agustín de Betancourt, teléfonos
23 56 72 y 24 75 36.

Antonio Aguirre Andrés

2. g32 Ingeniero de Caminos.

Arboles para ser plantados
junto al mar

Don Federico Jornet, Alcoy (Alicante).

En Vergel, y en la playa denominada «La Al-
madraba», tengo un chalet con orientación NE.;
delant.e del chalet, y a una distancia de 15 me-
tros del mar, tengo un pequeño huertecito, ^^
necesitaría saber qué clase de árboles pueden
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plantarse, con la seguridad de que no se mue-
ran por la acción del viento del mar y se de.s-
arrollarán norm.almente.

He plantado pinos marítimos, y más de la mi-
tad han muerto.

He plantado tamarindos; éstos han dado buen
resultado. De cuantas clases hay, sin distincióu
unos de otros.

Ylanté cuatro falsa pintienta; todos empeza-
ron a crecer y luego nturieron. Eso es, sin duda,
consecu.ertcia del aire del mar, que quema las
ho jas.

De la exposición de la consulta destacan dos facto•
res : que la finca está situada en la playa de «La
Almadraba» y que el aire del mar «quema las hojasn.
Dos enemigos muy importantes para lograr éxito en
el desarrollo de las plantas arbóreas del «huertecito».
Las tierras de las fincas situadas en la playa de «La
Almadraban, de Vergel, están constituídas a base de
predominio de gravas ; mal suelo, en consecuencia.
Con la agravante para el arbolado, por su proximi-
dad al mar-a unos 15 metros en el presente caso-
que las raíces del mismo fácilmente se influyen de
la salinidad del subsuelo, por lo que es necesario im-
plantar especies resistentes a dicha salinidad.

Los vientos predominantes en esa zona, cuando se
producen, ocasionan aspersiones de aguas del mar,
las cuales, con las pequeñas materias sólidas de la
playa que puedan arrastrar, producen fenómenos de
desgaste y erosión, no sólo sobre los vegetales, sino
también sobre pintura, liierros y maderas de las cons-
trucciones, agravándose el hecho por la acción de la
fuerte e intensa luminosidad del brillante sol, que
inunda de claridades esa playa, especialmente en pe-
ríodos estivales. Está, pues, muy bien empleada, efec-
tivamente, la expresión de que el aire del mar «que-
ma las bojas».

Por lo expuesto, bien se ven las dificultades que el
aeñor consultante ha de encontrar para conseguir lo-
grar tener arbolado en su huertecito, No es, pues,
de extrañar que se le hayan secado parte de los pi-
nos marítimos y no tuviera éxito con los pies de pi-
mentero falso o falsa pimienta, aunque este árbol e^
apropiado para zonas marítimas. Su nombre es Schi-
nus molle, denominado, equivocadamente, por algu-
nos terebinto, que es otro árbol, aunque los dos, y
de ahí la confusión, son de la familia de las Tere-
bintáceas.

También son plantas apropiadas para esta zona ma-
rítima los Tamarindos (Taray, Taraje, Tamariz, Tala-
ya o Atarfe, pues con todos estos nombres se cono-
cen); son arbustos que, con poda de formación cui-
dadosa, llegan a semejar árboles. Existen las siguien-
tes variedades : Tamarix Gallica, Tamarix Anglica.
Tamarix Africana (Tamariz negro), Tamarix Hispá-
nir,a y Tamarix Irulica. Se diferencian unos de otros,
aparte sus características botánicas, por su porte y
coloración.

Podría indicar al señor consultante ciertas obras
de cerramiento, así como plantaciones sobre pedesta-
les artificiales de tierra de aportación; pero, proba-
blemente, la solución no sería aconsejable, por su

custe, por una parle, y por otro, porque el huerte-
cito perdería vistosidad propia, impidiendo, además,
la contemplación del horizonte, siempre azul, de mar
y cielo, tan bello en las playas de Vergel,.

Para evitar los efectos de los vientos del mar con-
viene formar, alrededor de la parcela, un seto ve-
getal que corte el paso de aquellos vientos. Esto puc-
de lograrse por medio de una plantación de Thujas
occidentalis (Thuyas) o, mejor aún, plantando Anto-
chersis, más conocidos por «Gandules», en plantación
estrecha, densa. Este arbusto es sumamente sobrio y
de los más resistentes a los vientos salinos marítimos.
Se podan, para formarlos, alternativamente, en altos
y bajos, lográndose que todos los espacios queden
tupidos, cubiertos ; los que se podan altos alcanza ĉ t
tallas de árbol. Es planta muy dócil a la poda, y un
bábil jardinero puede lograr efectos artísticos y muy
curiosos, con remates en bola o en ar •os o de muy
diversas formas, tales como los que se ven en los
grandes jardines con los cipreses recortados en alto
o el boj en bajo en las borduras. El conseguir este
seto no es, naturalmente, labor de una temporada,
y habrá que hacer seguramente las necesarias repo-
siciones de marras.

Para el interior del huertecito deberán escogerse
aquellos pies adecuados a las características del suelo
y subsuelo antes apuntadas. Así, yo me permitiría rr-
comendar, aparte los ya mensionados por el señor
consultante, que son de aplicación en este caso, plan-
taciones de moreras, sauces, álamos blancos, bigueras,
olivos, membrilleros, algarrobos, granados y pahne-
ras datileras.

Como antes decimos, el éxito no es cuestión de un
día, y, como ocurre en todas ]as plantaciones nor-
males, de los árboles que se pongan unos prospera-
rán y otros morirán; pero si se persevera, si a los
árboles que se pongan en esa parcela, precisamente
porque ban ds lucbar en ciertas condiciones adver-
sas, se les planta sobre buen hoyo relleno de tierra
enmendada, se les mima, se les cuida bien con fuer-
tes estercoladuras y labores frecuentes y oportunas
y se les facilitan riegos de aguas dulces, que pueden
llegar a«La Almadraba» de las aguas del pueblo en
invierno o de las que se compren de las elevaciones
del Patrimonio del Marquesado de Dos Aguas, e,Xls-
tentes en Vergel, confiamos que el señor consultante,
con un poco de paciencia, logrará ver poblado de ver-
de su «huertecito» , en el que, a la sombra de los ár-
boles por él plantados, le deseamos pase muy felices
veraneos.

Luis Torras Uriarte

2.933 Ingeniero agrónomo

Mosaico de la higuera
Don Pío García, Alcazarén (Valladolid).

El año pasado planté una higuera en el corral
de casa; prendió perfectamente y se desarrollci
con gran fecundidad, pero a fines de verano pre-
sentaron algunas hojas el aspecto de las que /r
ad junto.

No di importancia, por e,ntonces, a ese deta-
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lle; pero es el caso que este año, a pesar de que
los tallos nuevos alcanzan bastante longit ĉul )'
fro ĉulosidad, casi todas las hojas presentan esas
manchas y se abarquillan ligeramente, sin que
sea por falta de humedad, De varios exámenes
minuciosos que he hecho al arbolito no he po-
dido i^er ningún i ĉLSecto ni nada extraiao.

Kuégoles me digan qué enfermedad es y los
ncedios más apropiados para curarla.

El exa ĉnen de las hojas remitidas y los detalles que
expone llevan a la conclusión de que su higuera pa-
dece la enfermedad conocida con el nombre de «mo-
saicou, la cual es originada por un virus, y no se }la
encontrado hasta hoy ningún medio de lucha eficaz
contra ella.

Las distintas variedades ofrecen reaistencia miiv
variable, habiendo algunas prácticamente inmunes;
pero como es el primer caso qué se nos presenta, nu
tenemos conocimiento del comportamiento de las va-
riedades espa ĉiolas en este aspecto.

Lo aconsejable sería arrancar el pie y destruirlu
por el fuego, sustituyéndole por otro, puesto a ser
posible en distinto sitio y cuidando, si se injerta, cle
tomar la piía en planta que no presente ni haya pre-
sentado síntomas de la enfermedad.

2.934

Miguel Benlloch
Ingeniero a^rónomo

Deslinde entre finca y camino

Un labrador castellano.

Tengo una finca que sale al camino, con quien
limita, haciendo curva en forma convexa, de tal
fornaa que las vuntas, al pasar por el camino,
buscando instintivantente la línea recta, se me-
ten en terre ĉxo de mi fi ĉica, a la vez que el ue-
cino de enfrente va ampliando la suya a cost.^t
de la otra parte del cam.ino.

Aunque en todas las labores que doy llego a
la linde verdadera, la mía de nada me sirv^_>,
porque otra vez se pisa lo aradA y se vuelve a
meter el camino por mi tierra. Por ello decidí
hacer un vallado de piedras dentro de mi finca
y marcando la línea exterior del mismo, la lin-
de verdadera. IYIi sorpresa y disgusto han sido
grandes al recibir una comunicación, por escri-

to, obligándome a firntar el enterado, del Je/e
local de la Herma ĉuiad d.e Labradores ti Gana-
deros para que qu.ite el vallado y deje la serula
por donde iban antes de yo ponerle.

Por si yo hubiese sufrido error de aprecia-
ción, he procurado recoger todos los datos po-
sibles que me puedan aclarar la cuestión. He
hecho medir nii fínca por un técnico competen-
te, resultando (incluído el vallado) con super-
ficie meĉaor a la que tiene en la escritura y a la
que figura en el Catastro (mide lcoy 42,2 áreas
y había de medir, seg ĉín la escritura, S1 áreas, ti^
segĉín el Catastro, 60,12). He estado en el Catas-
tro con el fin de conocer anchura y dirección
del camino en tal sitio, pero sólo me han podi-

ACiH1CULTUFtA

do facilitar un dato muy impreciso y totalmenLe
inírtil: que ese camino tiene una anchura media
de tres metros; como la anchura de este camino
varía considerablemente de un punto a otro, este
dato no nos sirve de nada.

Por todo ello, yo quisiera saber:
1.° ^Dónde puedo encontrar datos veraces de

la dirección y anchura del camitto?
2.° De no encontrar datos, ^ he de aceptar el

criterio del Jefe de la Hernaandad? ^Es el mis-
mo autoriclad competente para obligarme a cum-
plir lo que nae orde ĉta?

3.° De no encontrarme en ese caso, ^ dónde

y có ĉno puedo recurrir?
4.° Como queda confirmado con las medicio•

nes ya hechas, a mi finca, vaya el camino como
está ahora o como quiere el Jefe de la Herman-
da.d, la falta, de todas formas, terreno con res-
pecto a los datos de la escritura y más aún con
respecto a los del Catastro. Para reponer esta
superficie (que, sin duda, la tie ĉaen los linde-
ros), ^cómo y ante quién debo recurrir?, y

5.° ^Sería. fácil quitar a los vecinos el terre•
no que falta a mi finca?

1.° De no existir datos en el Catastro, quizá pue-
da encontrarlos en las Hojas que edita el Instituto
Geográfico y Estadístico y en el Ayuntamiento.

2.° La Hermandad no puede inmiscuirse en la
cuestión que está planteada, pues se trata exclusiva-
mente de los límites de la finca, que solamente pue-
den discutirse y resolverse, como asunto civil, por los
Tribunales de lusticia.

3.° El consultante debe contestar que tiene per-
fecto derecho a cerrar su propiedad, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 388 del Código Civil, de-
jando fuera el camino en la forma que siempre se ha
utilizado, o sea en la forma curva que indica la con-
sulta.

Si el presidente de ^.a Hermandad le impusiese al-
guna multa o se propasase a tomar alguna medida
por sí, debe denunciar la intromisión ante el luzgado
Comarcal.

4.° El deslinde con las fincas colindantes puede
hacerlo, invocando el artículo 384 del Código Civil,
judicialmente, por el procedimiento determinado e^i
la Ley de Enjuiciamiento Civil artículos 2.061 y si-
guientes.

5.° Contra la multa puede recurrir ante la Dele-
gacicín Provincial de Hermandades, si es que llegan a
iinponérsela.

Mauricio García Isidro
2.935 Abogaao

A limentos para perros
de guardería

Doña Asunción Soriano, Daroca (Zaragoza).

Tengo en mi finca cinco perros de guarderia,
y deseo saber dónde puedo conseguir algún ali-
mento para los mismos. Hace algunos años me
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servían unas ruedas de carne prensada de algu-
na parte que no puedo precisar, Si ustedes su-
pieran algo de esto les agradecería me lo indi-
caran.

Pese a las inda^aciones que hemos hecho sobre la
pregimta que nos formula, no hemos podido conse-
guir dato al^uno satisfactorio para comunicarle.

Indudablemente que es un problema no fácil de
resolver en alóunas ocasiones la alimentación de Ios
perros de guardería ; pero nosotros hernos recomen-
dado en algunas ocasiones, y también lo hacemos con
usted, que se ponña en contacto con el Inspector Ve-
terinario-Director del Matadero municipal de la lo-
calidad para que, pre^^ios los tratamientos cpie estime
pertinentes, y que en la inmensa mayoría de las ^e-
ces basta con ima cocción fuerte, le autorice a emplear
los decomisos que él estime convenientes para la ali-

mentación de sus animales.
La solución es económica v totalmente inofensiva

para los perros y hasta para la salud piíb]ica, máxi-
me si antes pasa por el crisol del juicio del Inspector
Veterinario, como indicamos anteriormente.

2.936

Félix Talegón Heras
Del Cuerpo Nacional Veterinarío.

Secado artificial de la alfalfo

Don José María Busca, Fontellas (Navarra).

Siendo normal en años húmedos, como el pre-

sente, la pérdida por causa de la Iluuia de al-

gunos cortes de alfalfa. me interesaría saber lo

siguiente :
a) Si el secado artificial de la alfalfa tJUede

darse como resuelto, tanto en el aspecto fécni-

co como económico.

b) Si ezisten insfafaciones de secado artif i-
cial funcionando en España.

c) Caso de que exístan, casas que se dedi-
quen al montaje de fales instalaciones.

El secado artificial de la alfalfa puede darse como
resuelto técnicamente ; pero no en el aspecto econó-
mico. Los grandes volúmenes que hay que manejar
normalmente hacen carísima la instalación, y ésta
resulta unitariamente más cara aún cuando se ma-
neian pequeñas cantidades.

El que suscribe ha conocido una instalación espa-
ñola de desecación que no es aconsejable, porque,
además del resultado económico inaceptable tenía
errores técnicos de mucha monta.

ĉ^lay instalaciones extranjeras técnicamente muy
buenas ; pero sinceramente aconsejo al consultante
no se meta en esto, cuando menos por ahora.

Todos padecemos en el campo, por causas meteo-
rológicas, importantes quebrantos, y entre ellos éste
de las henificaciones malogradas en primavera y aun
con las tormentas veraniegas.

De repetirse año tras año el quebranto, y necesi-
tarse sin pretexto alguno solución, habría que pensar

en instalar cobertizos amplios, jugando al escondite
con las lluvias.

Una solución para uno mismo es el ensilado de la
alfalfa, siempre que pueda contarse con una previa
y parcial henificación-también al escondite-, y esta
solución puede encajarae con la anterior.

A veces, cuando el daño es por tormenta pasaje-
ra, puede volver a henificarse lo mojado. consiguién-
dose un mal forraje que saca de apuros en muchas
granjas ; pero no es admisible esta solución para un
vendedor de heno. Si el consultante tiene gran inte-
rés en recibir alguna información sobre maquinaria
extranjera se puede ampliar este informe ; pero hay
que anotar que esa maquinaria no se podría traer
por ahora, pues el campo tiene necesidades más cla-
ras hoy día en tema de importaciones.

Y, por último, cabe manifestar que el firmante,
interesado desde hace muchos años en este mismo
tema, no ha encontrado todavía la solución práctica
que hubiera deseado.

Ramón Olalquiaga
2.937 Ingeniero agránomo

Cesación de contrato, con vistas
a la venta de la finca

Viuda de S. Martín, Briviesca (Burgos).

E•z el año 1919 adquirí por herencia de mi
padre varias fincas que, con las demás yue te-
nía, llevaba en renta desde hace veinte aiurs
otro heredero, el cual las dejó al repartir los
bienes; mas como yo estoy fuera del pueblo er •.
otro próxim.o a 10 kilómetros, dejé a este her-
mano nti parte en renta, al cual verbalmente
advertí me las dejase libre para venderlas tan
pronto se las pidiese, ya que era tal idea de
venderlas cuando me conviniese. Este año se lo
he conrunicado al terminar el año agrícola, nl^
las dejase, puesto que quería venderlas, ti• se
n.iega a dejarlas, pese a haberle dicho lo haria
por e.l Juzgado, contestá.ndome era de,recho su^•r^
seguir con las fincas y, por tanto, no las deja.

Yo, por tratarse de herniarto, no he quer ‚lo
n:eterme en Juzgado, como le dije, y lo que
preterulo es si está en mi derecho hacerle ver,
c,onvenctiéndole sin iiuurrir en dema •ula parcr
yue me las deje.

Su consulta, al parecer, se reduce a que se le indi-
que la fecha de terminación del contrato de arrenda-
miento de varias fincas rtísticas de su propiedad, de
las que es arrendatario un hermano de usted, y si pue-
dP recuperar dichas fincas, dando el arrendamiento
por terminado.

De su consulta deducimos que, e,l arrendamiento da-
ta de hace unos veinte años, por lo que el contratu
es anterior a 1.° de agosto de 1942, fecha en que ;r^
publicó la Ley de 23 de julio de 1942.

Por tanto, le serán aplicables Ias disposiciones adi-
cionales primera y segunda de la citada Ley de 1942,
v tenninará en las fechas que en ellas se expresan.

599



AQ^RICULTTJRA

según el caso en que eaté comprendido, que no po-
demos determinar con los datos que nos facilita.

Tampoco podemos concretarle, si para que el con-
trato, en au caso, se dé por terminado será preciso
el compromiso de usted de explotar las fincas direc-
tamente o directa y personalmente, pues no se ex-
presa si el contrato es ordinario o protegido.

Si se tratase de contrato proteigido, además de aquc-
llas disposiciones adicionales, habrá de tenerse en
cuenta lo dispuesto en la Ley de 4 de mayo de 19411.

2.938

Javier Martín Artajo

Aboqado

Conversión de paja en estiércol
Don Isidoro Ramos, Valdecasas y Gnijnr (Se-

govia).

Le ruego me indiquen la forma de ha•cer es-
tiércol 1.500 arrobas de paja de cereal.

A la pregunta concreta del señor consultante ha-
bría de contestarse que para hacer buen estiércol con
la paja de cereal no hay mejor sistema que emplear-
la como cama de los anim.ales en cuadras o establos,
puesto que ése es e,l único sistema de triturar adecua-
damente tales residuos con el pisado de las bestias y
de proporcionarles el estercolizador más eficaz con
las deyecciones sólidas y líquidas de aquéllas.

Suponemos que la falta de éstas le hace formular
,^i consulta ; le diremos que los productos obtenidos
por los demás procedimientos no hacen más que
aproximarse de lejos al producto obtenido en la for-
ma corrientes y conocida desde hace siglos de pre-
parar fiemo.

Los estercolizadores Adco, Azkoria, etc., que per-
mitían lograr un producto similar, desde antes de las
guerras tíltimas no se fabrican por falta de primeras
materias. Otros estercolizadores, a base de hormonas,

no bastan, a nuestro juicio, para estercolizar la pa•ja
y otros residuos vegetales, pues la celulosa no puede
de por sí proporcionar los principios nitrogenados y
fosfatados que las bacterias precisan para multipli-
carse y dar a la masa podrida la riqueza en esos ele-
mentos que l.a aproximen en composición a la de un
estiércol verdadero.

Así, pues, en las circunstancias presentes, para
transformar sus 1.500 arobas de paja de cereal no
tiene otra salida el señor consultante que la de acu-
dir al procedimiento que el Ingeniero señor Gadea
propugna en sus detallados artículos para la elabo-
ración de estiércol artificial en los números 34 y 35
de esta revista, correspondientes a los meses de ociu-
bre y noviembre del año 1931.

Se hasa en el empleo de la cianamida de calcio y
de escorias Thomas, como productos, a mi juicio, los
mejores, y en las proporciones de diez kilogramos
de la primera y veinte de las segundas por cada to-
uelada de paja, disponiendo ésta en capas y reganda
abundante y repetidamente los montones. Se favot•e-
cPrá extraordinariamente la iniciación de las fermen-

taciones regando en sus principios con aguas de le-
trina y purín.

Par.a otros detalles remitimos al señor consultante
a los artículos mencionados.

Daniel Nagore

2.939 Ingeniero agrónomo

Sulfatados de zarzos y coñizos
"La Hortícola Linarense", Linares (Jaén).

Para facilit.ar sombras artifici.ales hacemo,
unas techumbres a base de cañizos de cañ.a, pero
éstas se pudren relativamente muy pronto. Te-
nemos enterulido que metiendo las cañas en u ĉta
disolución de sulfato de cobre o sulfato de hie-
rro se les ILace ser mcís duraderas. Esperamos
nos informen sobre el particular.

Los cañizos y esterillas de zarzos, o abreviadamente
zarzos, empleados en el sontbreado y protección de
la; plantaa suelen tener vida corta. Su destrucción
r•ápida es debida a las humedades y actividad de los
microorganismos desintegradores de toda materia or-
gánica. Para evitar la acción primera ae debe tenc^r
repuesto de zarzos, para poder secar los que se mo-
jaron por acción de lluvias. Para detener la acción
de los segundos se recurre al sulfatado.

Para re.alizarlo, se emplcan soluciones de snlfato
de hierro al 7 por 100. F.sta sal debe ser pura, pues
las impurezas que suelen acompañarla resultan per-
judiciales a los zarzos. Es preferible emplear solu-
ciones de sulfato de cobre a 2-4 por 100, según la
dureza de los tejidos. En su caso, si emplea cañas en-
teras o partidas, podrá llegar a concentraciones de] 9•
al 6 por 100.

Para hacer el tratamiento de los zarzoa se debe dis-
poner de una poceta-se suele denominar poceta de
sulfatado--con paredes recubiertas de cemento o azu-
lejos. También suelen emplcarse recipientes grandes
de madera, a modo de grandes artesas de paredes ver-
ticales. La poceta será suficientemente grande para
contener una cantidad regular de zarzos. En ]a partc.
superior lleva adosada una sencilla prensa para com-
primir los zarzos introducidos en la solución.

La solución se prepara colocando la cantidad de
sal requerida en un saquito de tel.a que se introduce
en el agua de ]a poceta. De este modo se consigu^
una difusión perfecta de la sal en el líquido. Nunca
debe agre,garse el sulfato de cobre directamente al
agua y luego agitar el líquido.

Una vez preparada la solución, se van introducien-
do los zarzos en la poceta y se mantienen en ella du-
rante 36-48 horas. Luego se dejan esctu•rir durantc
ttnas horas en tableros próximos a la poceta, para quc
el agua que escurran vuelva a ella. 5e termina sa-
cando bien ]os zarzos al sol.

Los }^ramantes y cuerdas empleados en la confec-
ción de los zarzos deben ser sulfatados antes de su
empleo.

Rafael Barrera.
2.940 Ingenlero agrónomo
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EXPERIENCIAS
CON HIBRIDOS

DE MAIZ
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1NSTITUTO NACIONAL P A R A LA

PRODUCCION DE SEMILLAS SE-

LECTAS. - Experiencias cnn
lcíbridos de maíz durante el
año 1949. - Un volumen de
102 páginas. - Madrid, 1951.

En la visita que en enero de
1949 hizo a España el Presi-
dente de la F. A. O. se solicitó
del mismo, a propuesta del Ins-
tituto liarional de Semillas Se-
lectas, el envío de una colec-
ción de l^íbridos de maíz nor-

teamericanos para su ensayo en nuestro país. A1 mis•
mo tiempo, los Agre^ados agrónomos a las Embaja-
das en ^Váshington y Roma, señores Eche^aray y
Morales, respectivamente, consiguieron otra colección
de semillas del mismo origen.

F.n esta publicación se dan a conocer todos los da-
tos y resultados obtenidos durante los treinta ensavas
que, a pesar de la premura de tiempo, se pudieron
realizar durante el año 1949. De este primer año de
experiencias parece deducirse que, en general, los hí-
bridos doblPS norteamericanos tienen una capacidad
productiva mavor qne la del maíz español, y que para
qne puedan alcanzar los ^rande, rendimientos de que
son capaces es preciso determinar las zonas óptimas
para cada uno, teniendo en cuenta, sobrc todo, la du-
ración de su ciclo vegetativo, labor que ya está reali-
zando el Instituto Nacional de Semillas Selectas.

(ltro problema muy importante es la determinación
dP la den^idad de siembra necesaria, estimándose por
el Instituto que tres plantas por metro cuadrado no
son suficientes para los re,adíos esparioles, donde tan-
to la calidad de la tierra como las dotaciones de anua,
intPnsidad del ahonado v cultivo cuidadoso permiti-
rán sehuramente siembras más densas.

En casi todoa los casos, los híbridos norteamerica-
nos han presentado un vinor superior al del maiz
espa ĉlol v lnla mayor resistencia al encamado y a la
sequía. Respecto a la resistencia al carbón, casi todos
los híbridos demostraron poseerla también en un ma-
yor •rado que los maíces indí,enas, mientras que se
mostraron, en •eneral, muy sensibles al taladro del
maíz, si bien hav que ohservar que este fenómeno
casi siempre se ori^ina al introdncir lma nneva va-
riedad.

También se ha observado en al,unos híbridos que
las espatas rec.ubren incompletamente la mazorca, por
lo que los daños por ataque de pájaros han sido ma-
yores que con las variedades españolas, y este incon-
veniente se observó, sobre todo, en los lu^ares en
que hubo fuertes iempPraturas despnec dP verificada

la fecundación.

Además de todos los datos relativos a estas expe-
riencias, la publicación del Instituto de Semillas in-
cluye también las normas seguidas para el plantea-
miento de las mismas v la forma como se lla hecllo
el cálculo estadístico por el método de «doble celu-
sía simple».

Lo interesante de las conclusiones obtenidas, a pe-
sar de ser sólo de un año de experiencias, demuestran
la acertada orientación seguida por el citado organis-
mo y las beneficiosas consecuencias que de sucesivas

y más dilatadas experiencias-como las que vienen
desarrollando dlxrante las campañas de 1950 y 1951-
se derivarán para la economía nacional, ya que se ha
lleñado en algunas variedades a conseguir, como me-
dia, más del 50 por 100 de incremento de la pro-
ducción en relación con las variedades testigo.

Bokein de Pa^ologh Vegetal

Y f.ncom4lnq^ ngriroa

Boletín de Patología Vegetal v
Entom.ologí.a Agrícola. - Mi-
nisterio de Agricultura.-Ing-
tituto Nacional de Investi^a-
C10neS A •rOr10m1Cas. - VOlLl-
men XVIL-IV[adrid, 1950.

Comienza e s t e nuevo volu-
men del Boletín con un trabajo
de RODRÍGLTEZ SARDIÑA y M.4R-

TINE7, ^.ORDÓN, sObre la a.CCi^rL

de algrutos fárm.acos sobre las
z;irosis de las plantas, observan-
do que la mezcla de bromuro

retrasa la aparición de los síntomas, pero perjudica
bastante a las plantas. En cuanto a las sulfamidas em-
pleadas, la más interesante fué el Prontosil, pues es
]a que menos daña a los vegetales y tiene al^lín efecto
sobre el mosaico del tabaco,

I3ENLLOCH presenta un sencillo ntétodo de Zaborato-
rio para el ensavo de artticriptogámicos contra el. mil-
dirí de la patata, va que hasta ahora el ensayo de la
acción anticriptohámica de los diferentes productos,
cuando se trata de tal hongo, no es susceptible de cul-
tivo en medios artificiales y presPnta en el laboratu-
rio dificultades hrandes.

ALFARO habla de la comparaciórt de insecticidas con-
tra el escarabajo de la patata, llerando a la conclu-
sión de la snpPrioridad del producto que lleva D. D. ^T.
sobre el que lleva el 666, para adu]tos v larvas, i^ual-
mPnte que sobre el arseniato de plomo respPCto de
los primeros; en cambio, se ha comprobado la inefi-
cacia total del producto fluosilicatado. También r^l
mismo autor estladia las orugas de .4rchips en el ar-
bolado í'rutal de la ribera del Jalón, así como el me-
di.o de lucha. nLCís coni^eniente., que es la pulverizaeión
con suspensiones acuosas de D. D. T.

r>ÓMEZ f;LEMENTE se ocupa ael mosqui.to de los

planteles de arroz, v tras de descrihirlos v estudiar
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eu biología, expone como mejor medio de lucha ]a
aplicación de D. D. T. 0 666 de riqueza corriente al
1 por 100, y caso de observarse poca afluencia de
larvas muertas, repetir el tratamiento al 1,5 por 100.
Igualmente estudia la lucha natural contra el Earias
Insulana, sobre todo a base del lleminóptero Rhogas
Testacius, encontrado por el Ingeniero agrónomo se-
ñor LIRÓ, llegando a la conclusión de que conviene
insistir sobre dicho estudio, pues mientras no se con-
siga el medio de criar artificialmente el Rhogas, la
lucha natural sobre el fitófago ha de reducirse a fa-
vorecer el traslado del insecto beneficioso procedente
de los focos existentes en las zonas donde se encuen-
tra aclimatado, para llevarlo a otros infectados de Ea-
rias y de condiciones favorables para su vida y mlll-
tiplicación.

Finalmente, GÓMEZ CLEMENTE, en colaboración coli
PLANES GARCíA, relatan las experiencias de lucha con•
tra dicho Earias durante las campañas 1948-1949, de-
mostrándose la eficacia, en general, de los productos
fluorados aplicados en espolvoreo, así como la acción
insecticida de la creolita, también en polvo, siguiell-
do en efectividad los espolvoreos con arseniato de cal.

PARDO ALCAIDE, continuando sus experiencias sobre
Beloidaes, estudia en este Boletín los Mylabrini de
la Península Ibérica.

GÓMEZ MENOR se ocupa de la chincheta del almen-
dro, muy frecuente en todos los cultivos de la Pen-
ínsula, que se nota porque en el envés de la hoja
aparecen algunas manchas negras, y a los largo de
las nerviaciones, estos pequeños insectos, de cuerpo
aplanado y de color verde muy claro con algun^is
manchas oscuras.

Rulz CASTRO estudia el estado actual en España de
la lucha contra las plagas del viñedo, abarcando este
trabajo el catálogo sistemático de dicllas plagas, los
ampelófagos de las yemas, sarmientos y hojas y los
de las raíces y racirnos, terminando con una comple-
ta bibliografía sobre la cuestión.

DOMÍNGUEZ GARCÍA TEJERO estudia los Tentredini-
dos perjudiciales a la agricultura, considerando cons-
tituye el suborden Sympyta, a que pertenecen, una
excepción en el orden Hymenoptera, en el que si
bien hay especies que no son nocivas a las plantas,
otras lo son, y llegan a constituir plagas muy graves,
causando los mayores daños en cereales, crucíferas
cultivadas y frutales.

CAÑIZO y MORENO MÁRQUEZ se ocupan de la biolu-
gía y ecología de la Langosta mediterrd^tea o marru-
quí, ponencia presentada por los autores en la Con-
ferencia lnternacional celebrada en Beirut, en I949.
Se estudia en dicha ponencia el ciclo anual y el fási-
co, así como los factores que originan las invasiones.

DEL RIVr;RO presenta una contribución al conoci•
ntiento y medios de lucha contra la pi.ral de la vid,
así como el estudio de algunos factores de conversión
de unidades en fitoterapéutica, que permiten ahorrar
tiempo en la determinac^ión de las equivalencias, a
partir de las que se dan en los formularios, en los
que sólo entran las unidades fundamentales.

Aparte de todos estos trabajos, se publican también
notas necrológicas de Ferrari, Malenotti y Munerati,
así como un noticiario, en el que destacan los home-
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najes al Profesor Appel y al Jefe de la Sección de
Fitopatología de la Dirección General de Agricultu-
ra, don Federico Bajo Mateos.

ECONOMIA CORICOLA

INSTITUTO VALENCIANO DE ECO-
NOMÍA - Economía cifrícola.
Publicaciones del Sindicato
Nacional de Frutos y Produc-
tos Hortícolas. - Valencia,
1951

• La producción citrícola atra-
viesa en estos años una honda
crisis que ha interrumpiclo su
normal desarrollo Des^?^: 1936
hasta el momento presente, di-
ficultades de orden diverso, jun-
to con las originadas por las

dos guerras, la nacional y la mundial, quebraron la
potencia expansiva de la producción citrícola espa-
ñola, y esta importante rama de la economía nacio-
nal ha sufrido los efectos de medidas y acontecimien-
tos adversos que, ni los intentos de incrementar el
consumo nacional ni la escasa exportación han lo-
grado evitar. Esta crisis por que atraviesa la naranja
española no tiene precedentes, tanto por su intensi-
dad y amplitud como por las condiciones mundiales
en que se desenvuelve La situación provocada por
la primera guerra mundial pudo salvarse fácilmente
porque en aquella época la fruta española acudía a
los mercados sín competencia decisiva.

La época de máxima expansión de la economía
citrícola española se centra en el decenio 1925-35:
sin embargo, en la época en que la economía naran •
jera llega a su plenitud, surgen también problemas de
diversa índole. Este conjunto de cuestiones que se
plantean en aquel período, y que persiste a través
de los años, aunque con modificaciones sustanciales.
constituye lo que se ha acostumbrado a denominar
«el problema naranjero^,.

Hoy, como ayer, se continúa hablando de él, y
era, por tanto, necesario proceder a una revisión de
todo lo que se ha hecho y de todo cuanto se ha es
crito acerca del mismo, para así llegar a conclusio-
nes útiles. Este es el objeto que se ha propuesto el
Instituto Valenciano de Economía con esta publica-
ción.

En el primer capítulo se señala el significado del
problema naranjero, mediante una visión retrospec-
tiva de las cuestiones planteadas a la economía citrí-
cola a través del tiempo. Figura en este capítulo una
exposición de las opiniones más generalizadas acer-
ca de estos problemas y una enumeración de las
principales medidas que se han adoptado.

En los capítulos II al VI se procede a un análisis
estadístico de la producción y comercio mundial de
frutas cítricas procediendo a una revisión y compro-
bación minuciosa de las series, una por una y dato
por dato.

Los capítulos VII y VIII se consagran al estudio de
los mercados, examinando en el último de éstos la
intervención del comercio exterior y sus efectos so-
bre la economía citrícola. Por último, en el capítu-
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lo IX se exponen de manera general las medidas que
se consideran más adecuadas para el desarrollo de
la riqiteza citrícola y el incremento de esta exporta-
ción, que tanta importancia tuvo aiempr• en nuoatro
comercio exterior.

U IIIDOffRIA^Ii'.10^ ^f l01 Rfóa^l^7

IpOYIMfU Of [If[9f1

SÁNCHEZ TORRES (Clemente). -
La industrialización de los re-
gadíos de la provincia de Cá-

ceres.-Un folleto de 20 pá-
ginas.-Plasencia, 1951.

Se trata de la conferencia que
pronunció esta primavera, en
Cáceres, el competente inge •
niero agrónomo don Clemente
Sánchez Torres, en el ciclo or-
ganizado por el Semir.ario de

Estudios Económicos. En ella describió y comentó.
no sóla las actuales realidades de la provincia, sino
sus posibilidades de industrialización frente a esa
masa de más de 50.000 hectáreas que los embalses
han de dominar en un futuro más o menos inmedia-
to, así como dió una impresión sobre la magnitud de
la obra futura, cuya ingente labor y cuyas cifras re-
presentativas son realmente abrumadoras. Si bien es
verdad que Cáceres no dispone de suelos de primer
rango como los de las ricas tierras de Barros ni de las
de excepcional potencialidad de las vegas de Mon-
tijo, 1^lérida y Badajoz, cuenta con que sus produc-
tos de regadío son de calidades privilegiadas compa-
rados con los de la producción nacional ; con un vi-
vero de mano de obra especializada que ha elevado
la ciencia del riego casi a la categoría de arte, a la
que se ha de unir la cantera ya en formación de las
Escuelas de Capacitación en marcha, y, en fin, con
una solera tradicional de hombres que, sin dar valor
alguno a esfuezos de todo orden, han ido ensanchan-
do ininterrumpidamente para la riqueza patria el ám-
bito de los regadíos cacereños.

OTRAS PUBLICACIONES

MINISTTRIO DE AGRICULTURA.-SBrvtel0 de Capacita-
ción y Propaganda• - Hojas divulgadoras. - Meses
de abril, mayo y junio de 1951.

Las Hojas divulgadoras editadas por el Servicio de
Capacitación y Propaganda del Ministerio de Agri-
cu]tura durante los meses de abril a junio son las si-
guientes :

Ntímcru 7: Conservación de quesos, por Santiago

:4latallana Ventura, Ingeniero agrónomo.
^Ttímero 8: Bnños para ovejas, por Joaé del Cañi-

zo, Ingcniero agrónomo.
\úmero 9: Teoría y práctica de ordeño, por Cán-

dido dcl Pozo Pelayo, Ingeniero agrónomo.
Número 10: Coles y repollos, por César Arróniz,

Ingeniero agrónomo.

Número 11 : AlinLentación de urgencia para Zas col-

menas, por Francisco Moralee Romero, Farmacéuticu
y Apicultor.

1Vúmero 12 : Crianza y cuidado de los pollitos. por
Joaé María Echarri Loidi, Perito avícola.

ENGELER (W.), Ing. Agr. Dr. : La razza brurca alpinc^
della Svizzera (La raza parda alpina de Suiza).-
Edición de la Asociación Italiana de Ganadero^.
320 páginas, 18 x 26,5 cm., 107 cuadros, 50 gráfi-
cos y 251 fotografías.-Roma, 1950.

Se trata de una completísima monografía sobre la
difusión, reproducción y evolucicín de tal raza del cé-
lebre ganado vacuno suizo desde sus orígenes hasta
hoy. F,ste libro aparece hoy, gracias a la Asociación
Italiana de Ganaderos, en su tercera edición.

Encontramos en las primcras páginas la presentu-
ción que escribió el malogrado Roberto Calabresi, quc
fué el anterior Yresidente de la Asociación Italiana
de Ganaderos. Siguen el prefacio y prescntación de
la Federación Suiza de Ganaderos de vacuno pardo y
del autor.

El libro, como corresponde a un metódicu concepto
expusitivo, nos presenta : historia del ganazo suizo
pardo alpino; área de difusión de tal raza; caracte-
res morfológiros y fitncionales de la raza; la repro-
ducción, cría y conservación de ésta ; disposicio-
nes estatales y paraestatales para fomentar tal raza ;
organización y venta del ganado ; difusión de la raza
en el extranjero ; conclusiones ; bibliografía ; apén-
dice.

A1 ^citar 1a difusión en la Península Ibérica, re-
cuerda que, según el Ingeniero agrónomo D. Ignacio
Gallástegui, las primeras importaciones tuvieron lu-
gar por la Diputación de Guiptízcoa, para su Gran ja
Modelo de Fraisoro, hasia 1880 al 1910.

Las célebres Exposiciones de la Casz de Campo,
organizadas por la Asociación de Ganaderos del Rei-
no, en los alio^ 1913 y 1925 sirvieron para dar a co-
nocer la raza en Espatia. Hoy esta raza está difundida
en Guipiízcoa, Navarra, Vizcaya, Asturias, Galicia e
incluso Cataluña y Aragón. Es la raza Schivytz, duc
se presta mejor al cruce de absorción con la autócto-
na del norte de España, dando lugar a las razas Schi-
víchy-Pirenaica, Tudanca y Campuriana,

A continuación, en tal capítulo, de^die.a el autor va-
rios párrafos a la explotación a que se dediea esta
raza en F.spat3a y la direcc^ión selectiva, yegtín los Ser-
vicios Añronómicos del Estadu y 1os Servicio^ Agrí-
colas de las Diputaciones.

Es muy completa la bibliogra[ía que figura en las
pá^inas 309 a 317 de la obra, terminando con un
3péndice, de gran interés, donde se citan : legi^lación
cantonal y de la Confederación; estarittos, reglamen-
tos y programas de la Federación Suiza de ganado
pardo alpino; publicaciones de la Federación; cou-

tratos modelo y formularios varios.

Dado que esta obra está en italiauo, puede fácil-
mente ser consultada por los lectores de español, y
aconsejamos su examen, donde el técnico y ganadero
encontrarán motivos suficientes para deleitarse con su
lectura.-E, M. F.
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