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Editorial
L ^ produación azucarera

La re^rtol^reh« ^azue^r^r^er« es 7^larzta qtie p^ue^lc
sert^ir mul^ brerz co^nzo índ^ice ^e la^ situcreión. cle
rrrzestrus Izz-i^nripales 7^7•odu.cciones agrícolas, e7z
relcr.c^i6^z^ co^i. el constz.^rz^o. Planta intert^ez^^icla por
la in^lust^^ia «v^uc«rera, a t^•avés cle los eontratos•
eon^ lo.ti ei^lti^vadoz^•es, se sabe, aiites de la siembrn,
el ^ori?eniz• eeonóznieo q^tce la ag^ttarda.

Rctzasa^rtclo las qzrod2z.ecio^nes loqradas en. b«.^•-
ta^^tes año.t, e^rleontra^^tos q^t^e e^^i los a.^^teriore.t n
^i i^est ^•rr gue^r^•a se proclzcjo ura e.rceso rle uzz^c^u^.
eor^ ^^•el^reión ^7l eon^szt.^^1o rzo^•^»al. or^i^giir^í^r^lvse ^i^^z^
g^^aue jzroble^^ia para la ^i^n.^lustrira, qr^e t^^rrtó de ^•e-
sol,ver lcr ll^i^^^ada Let^ de azú^ea^^es de 74)35. F^r
aq^z^ellos zrzonzentos, ^le s1^.l^erprodu.cc^iozies ^J ^z•e-
eios bojos, el agrierz-ltor se refu.giaba ezi est^a ^la^^-
tcr, de eolocaci^ó^z J preeios seg^t^a^os.

En 14336 se irz^ició z^^t desee^^iso eorrsiderable ert
l^r 1^rodt^ce^iói^, de nzúc^ir, ql^.e eulzz^.izcó erz el a^rzo
19-k3, eon irna eifra ^in.ferioz- a Ias 50.000 ton.eladas
hara r^^^^^u población, ear^az cle eortst^.^ni.r 300.000.
I^os ag^•ieu^ltores oban^do^ta^^^on el cult^ivo rle l^z ^^^e-
z^zol«cl^^l, horcti^e lu- esecise^ ^le t.odos los den^i_cís
^pz•oductus les ofz^eeí^r. t^^rr »^erca^lo seg^uz•o ^«^re-
eios corz los qt^e la remolaeha no tzodí¢ com^petir,
7^o^•que lu zrtte^•verr.rió:^^ del azií.car era c^te^óriea
I^i.eluso alte^^^zat^^r^as eon^sagradas eo»^o lns ^^iú.^•
facorcibles e^^^ u^ntj^lias zoy^^^rs. se tr^^rzsforn^^n•o^z.
^^er^itir>>idose eriltivos meri^os adecr^ados. Nu^ica se
eu^lti^z^^^ tanto t^rigo e^t. lcz h^uerta de Vrzle^^e^ia p^rru
aten^ler al sumi^rtzst^•o ^^-oplo.

I)es^le el añ^o 1943 se fué con.sigi^i.e^^zclo ^^^cur^
le^zt^imente ^^^ejorcr^^ la pr^od^t^.cció^n cle azúea^^^ co^i
el estí»i.z<lo ^lel preein ?^ sz^ z•epercrzsióiz e^t^ ln re-
n^olaehrt; pero sie^^ipre solzan adelct7ztm•s•e los pre-
cios de los dez^zcís Izroriz^ctos eo»tpeticlores ^le es-
f.u ^lanta, ?^ el resrrlta^lo c ra poeo fat?orable. Ezz. I«
ea^^zpart:a 1950-51 se consigzrie^ror^ a^pen.as 150.000
to^nelaclrrs cle «,^^^.ea.r, cierta^^^ente en 2^nas co^zdi-
eion^es elr»zat^oló^icas adversas ^^r,ra el cu^lt^ivo,
7^orque, eui^ ^rt^ic^ eseaso a.^^^^nento de superficie,
^r pesar r^e lcr elevac^ión del jzz'ee^io de la. z•e7^LOla-
clza a 6^0 7^^esetas, se espe^ra^, e^^, l^r ca^^rpmi^a q^ue
est^í e^z pler!a fabrieación, log^rar z^^ias ]00.00^ to-
^rzela^lcrs zncís de azúcaz• c^^ue ezt la ant,erior.

M^z^^ ree^iente7nente se lia pzzblica.do la• Ortlen
^mzn-isf.^ez^^lal c^2z^e reg^ula la cazn-pañ,a re^nolaehera
?/ cczr"reru-^e^^t^caz^er^^ de 1952-53, est,ableclé^zdose
«na. ele2^^^ezón, de 75 qzesetas ezi. la, ton^ela^l^r de ^^e-

n^olaelz^^. Esta elevac^6n ^^o I1e71.a. co»^^l^le(a^ile^n-
lc las aslri^•neio^r^es ^le los eult^it^u^dor•es cle nlgtcnas
^le las zona.^ ^le Españrr, j^ero d^a esf,i^nrr^^ios ^rt^t^r^
clLirt^ada, r^ ^.^•(^t cs l^c afl^r^n.^rciór^, de zz^ ^i^^Tros ^r^^z•^i,
er^lto^•es, ^C^rce ^i•el^re^io^l^r^^i el p^^^eeio resi^lirn^te eoiz
lcr. s^i.t^^^ació^z rle los ^le^más produ^ctos rlel cnziz^^o.
Vii^^i^m^os ^^^^r^os 7»o^ntert,tos de reajz^,stes 7iat2^^rales,
ho^^- la ^^t.or^7ializc^ción de l^is q^rodricei^vz^es, ^l^ b^ue-
^rzo es qtl^^ el caz^t^^o se vaz^re se^•ena^^^.do, r^ estcrmos
segu^ros de ^l^ue lo Iz^ará de bue^^i g^^a^clo, sie^rrt,^zz•e
^2^,e sigaz^, el misz^io errznin.o la^s incl^z.stria^s ^^ el eo-
^nercio, 7/ sobre Codo, qzie cr c^a^^lrz <•^^r^al le lleg^i^e
lo qzce 7zze7•ezccr por s^i esfue^^^o ll rie.^go, siii. q^ue,
desde el proclu^etoi• al c•o^tsr^^^^rr.ido^r, se cjz^ede .,en
t^•e z^rrzus" tia^a htteu^^r l^^n^%e ^le lo que ir uy^^ellos
rlo.^ ele^rtertlos clel cielo i^^r(u.rnl eor^'esj^onde.

F,stim^rrrio,^• ql^e la eler,neiri^t s^^lu .^•er^•tría h^i-
^^^a dar ^u^t_ peq^t^eño ^^aso Ii^rzci.a. adelmate, l^ero ^^zo
consegz^iría esta^ble^^er el eqt^ilib^^io e^rt^•e la 2^ro-
clti^eei.ór^ ?^ el eo^zsumo. Ha cle te^ier »>urltct ^nás
inflr^ez^eia, la sit^uació^z r^^ea^la 1>a^^a otros 7»-o^lue-
tos q^r^e satz^^^•^rro^l su »^erca^do, eo^r^io las h^ttat^as,
las alubias, ln alfalfa .z/ otros. Las Izatat^rs, qtce
llet^rrron^ ^^ coti^^a7•se en^ el nrzo azi^te^^i.or u 2,50 ^^
uí^zz ^rnás e^n^ el, ca^^rl^^o, ^20 logi-^r^n este ^ii^u eu^^se-
g^^ir el 7zrecio de ^^a^^r Izeseta, ^/ tod^r l^r ^lesy^n^n
rtzi^e h^tr^ ^Izna-a^ er^ltii,«r ^pat^rtas e^r. Irt ^zró:rrm.ct tei^t-
l^orada se ca^z^bia er^ ^^r^eleneia ho^• •^e^nbrrn• ^re-
^nzol^acha. El cr^^r^iei^llo^• se ^^efz^-gia de ^uuet^o ezt el
ni.ercado r^ 1»-ecio.^ segin•os, r/ las z^oCirias ^^ue nos
lleyazt de zonns u^ut^^rtíic^r^^te^ile ^•emolrrc•l7er^s 7^oi•
^u fa•a^cl^iri,ó^iz. ^lue eu.^•r i-ba^r^ ol^cidún^lose ^le esta
^laz^ta, es que z?vlcer^í^i a cultic^r^^^lrz e^z yr^r^i-
^les e.rterisio^^^es, 1/ ^csí g^o^le^ntos ^n^i^rnr eo^a trrr^^^-
qu.ilidcr^l el po^-t^errir r^ró:rizzzo de n,ttestra. Izz^o^lr^c-
c•^iózz. azz^carez-«: 7^oz•q^^^e, si lns con.^tirio^ie.^ cliz»^r-
lológ2cas sn^^ ^rec^^trrbles, er^ Ju Izrú..i•z^^ia ra^m^lzai^^l
C^orír^%n sr^pe^-cn•se l^rs 30O.O(l0 loiiel^r^l^rs ^1e u^7íe^u•.

No clebe^no•t• ul^^r^lcn^ lo yt^e_ re7^rese^if^t la iit-
rlt^stria a^^t^earern, i/ 1« eno^^-zrre ^zifl^^eneia rri^e
puede fener e^^ 1^rntrr.t• í^•a^^sfo^•^naeio^^es e^i ^^egn-
d^ío eonro estcín lro^i^ e^r^ zziarch^^. Por el i^^te^•c^.^•
Izrolzio, la, in.clu•^•t^°ia suele ay^^z^lo^• ert e,^tas t^^ans-
fo^-m«cion.es cle dil^ersos ^no^los. Po^• haber Ge^iido
aiio.e a^rgustiosos, estrí ^^^^^ís ^iece.^itad^^ de ^rel^ar^a-
ci.ones hortdc^s. EsGi^nranzos, 7zt^es, yue t^rzrzbic^^1, de-
be ^rle^^nzar urros m^"rrge^^es holr^ndos, eo^t, lus que,
crten^ida la re^ara^ión c^e las fábrieas, poclría c^e.e-
p^zz.és ^r^^^u.dar mz^^^ eficaz^^zezt.te a ]ns t,ra7^^sfor^rrz^a-
ei.o^7.es e^^^ ^•ega.clío. C^•eem_os qz^e es r^a horrr ^le q^rie
el agz•iculto^^^ ^ el i7r.dz^stri^crl nr^ez^elrerz del brn^o,
^porqzee ello.c 1/ el con•^•^^nil^lo^° s^rldz•^í^^ usi. gnzzn^^do.
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^'ultcrra: Pal.^zzo ilci Priuri.

Cor^-ie^r-te^^ie^^te, cu^aa^.^lo se Iaclóla de lu

boníjica e^n Italia, se pzensa e^c ob^•ccs es-

^^^ectac^^lares de desecación y srnze^c^nien-

lo... e^L el <4^ro Po^ttirio..., cuun^lo, er^ la

^^ealí^lc^d, uba^^cci esta p^olítica todos los• t^t.u-

tices qi^^e caben den.t^-o de Ca ^niejo^•a ?^ truns-

for^nctció^n «^^•aria de ^u^a tP^^ritorio. El c^rso

del^ Corlsorcio de Bo7i,íf^icu de Val ^l'Ei•a es

^u^n bue^t eje^»iplo ^le c6^^io se h^ace coi^i.cid^ii•

en^ 2cna zo^i^7 de ^^zoritar"^a la legislucióra de

bo^z^ífica, Ia. de refo^•^ma f^inid^i.cr^°ia, ^ la ^le

acceso rc l^r peq7ierac^ p^i•olriedu^l, 7>^n•^t ^•un-

s^^zcir la redenrió^rz de ^tt^z.as tier^•as de^^^•^t-

da^las por la ac^°ió^n a.rlve^•s^t ^l^ los fucto^^es

naturales, e^i^ ^^^i.rt oU^^•a le^^ta ^ cr^i^l^td^t ^^zce

no tiene, upa^•e^ile^ne^zte, ^^zad« de espec-

taculc^r, pero e^z el fo^zdo es c^uiz^í r^zcís efi-

cuz ^ a.lecci.o7^.^ido^•ce parca ^^ai país con2o el

^z2i.estro, e^i q^^e las tionas de 7^ao^z.ta^za ero-

sionarlus tcrr^,to abuncla^t.

A última hora de la tarde de un día de primeros

áe mayo, algo lluvioso, como fL^eron casi todos

los de la primavera pasada en Italia, llegaba cl

que esto escribe a las inmediaciones de Volterra.

Las sombras del crepúsculo hacían aím más in-

RECUERDOS DE UN VI,qJE POR ITAIIA

LA REDENCION
DEL INFIERNO
DE VOLTERRA

,,
^oz L ^n^^^o ^^óir^c^ ^^u,^

Ingeniero agrcínomo

Correvano verso I'inferno

de Volterra.

G. D'ANNUNZIO

h^^shito y desolado cl paisaje que tan mara^^illosa-

mente descirbe Gahriel d'Annunzio, con palal^ras,

quc continuando las c^ue sirven de p^írt.ico a esl^^

artículo, nu resistimos la tc^ntaci^ín de transcribir:

«I^i ^^^^rdcs calzadas, ni pálidas c<u•rctc-

ras rectas, ni hl<u^dos canalcs, ni largas hi-

leras de sauces, ni de chopos, ni d^^ morc^-

ras : ni agua, ni sombi^•a, ni cl rúst ico art i-

ficio de enredaderas y guirnaldas :^61o una

tierra sin dulzura, un paisaje de estc^rilidad

y dc sc^^l, un háran^^^ malvado, tm tlcsic^rto

de c^^nizas.

La desolaci^^n sc hacía cada ^•cz más

fuertc. A la dcrecha y a la izc^uicrda, dc-

]ante, por todas partes, surgía la tierra on-

dulada como tm inmcnso dcp^^sito resca^^

de intmdaciones bíhlicas aquí transportado

por los urazos de la ciudad maldita, re^i-

duos dc los incendios expiatorios, pol^^o dc

la t^•ibu castigada» (1 ).

(1) «Nou gli argini verdi, non le ^^allide vie dritte, non i
canali molli, non i filari di salci, di pioppi, di gelsl ; non
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La carrclera, que si^ue su curso por las partes

altas, pcrniite dunlinar el paisaje, el cual frecuen-

te^^lente se cumpara a uI1 niar solidificado en ple-

na tempestad. AI f•ondo se dcstacan las torres de

Volterra. ^luc conscr^^a toda^^ía, como Inuchas

c•iudadcs dc Ltalia, Zu7 aspecto medioe^a]. Vic•jas

ciudadc5, cluc ]^an sido primcro etruscas, despt^és

r^>manas, y que luego florecicron en los si^;los ^In

y^IV con palacios e i^^lesias de tina severa bclleza.

La «I'ia•r,za dei Priori» es inol^-idable. Ya de no-

che, entraha en el palacete de la finca Uli^nano.

l.ro^iedad c3e1 Consorrio de }3onífica de Val d•h;ra.

l^:n 1a pucrta me esperal^an cl Presidente C^^men-

datorc, 1'rof. I.tii^i Ciahctti; cl llirector t.écnico,

ln^;. Cahclli^^ri, y el Dircctor administrati^^o, Abo-

acclua, uon ombce, nou arte agreste di festoni e di ghirlande ;

ma uiia terr^^ seii^a dolcez^a, tiu paese di sterilitá e di sete,

uua landa malvagia, uu deserto di cenere.»

aLa desol:^zione Si facev^ sempre piit tremenda. A destra, a

ma,^ica, diua,^iri, ovunque aphariva ^tutta^ Ia terra ondeggiata

come tin inmenso deposito ris°acodi allttvioni bibliche le c^na-

li avessero trasDO^itato 4uivi le braci della cittá maledetta,

i residtii degli incendi espiatori, la polvere delle tribú ^ttnite.»

... ... ... ... ... ... ... . . . . ... ... ... ... ... ... . . ... . . ...
fG. D'ANr^rvz[u.1

^ado, Arnaldo llello Sharba, y con ellos, la t ra-

dicional cortesía italiana quc nunca mc al^andon^>

c'urante este viaje.
A1 día siguiente, a pril7iera hora, aconiE>ailadu

del Presidente y del Ingeniero dii•ectol•, conlencé

a e^plicarme el por clué del paisaje y a conocer

las o}^ras en nzarcha del Consorcio. Esto es Io clue

os voy a contar.

LAS RA'LONES llliL PAISAJE

E1 «comprensorio» dc honífica y transt'orma-
ción fulldiaria de Val d•Ia^ra al^arca ut^a supcrficic
de 41.570 hcclárcas. Constiltrido en ]J2^1 sohrc

tma zona cic 14.000 hectárcas, ha sufrido aml>lia-
ciones post,criores (años l S),3O y 19321, hasl a llc^ar

^^ sus límites actuales. Sr e^tiende, sohrc todo
por la parte Sur de la I^^ro^-incia de Pisa y al^o
por la dc Florcncia.

La caraclerística de sus tic^rras es el factor ftm-
damcntal que cundiciona la a^;ricultura dcl «c•onl-

prensorio» y ejerce una irlNuencia preduminanle
en los prok^lcrnas ^Iue prctcndc resoleer ]a Uoní-
fica. Es, en su partc ccnti•al, ocupada por arcillas

La ISalre ;^ ^'nll^^rra ^^ Ia :1b,^^ â í.^.

f^i0 l



n^xic;^L^r^xA

1>li^^cénicas, dunde lo^ prokJlelnas s^Jn rr7á5 agudos

tlos y donde el paisaje presenta las cahacterísticas

<7c1 «Vo1tel•rano puro», al que D'Anlzunzio alude

en stz triste des<^^^ipci^ín ('?). E^tas arcillas, primi-

tivamente l^rotc^gicla^ por tierras suelta^ y are-

límctros, con 5ti^ nl^ixim^^s cn otoiio y^^n in^^ic^r-

rIO (3). Los ^^eranos s^n m^ís sccos ti^ n^u^^ ^•^íli<los

(l70 milímetl•o^l.

Fstas con^liciones de ^^JC^liu c^•ean una ^;ran in-

estahilidad clel terreno, c^^nsecuencia ^lc^ ^iu^a ^^^>n-

(':u•a.t^ti^rí^tiro h•^i^^uj^^ Ilr uuwlu-

ml^llonin. ^^nU^c ^^ull^^rra ^^ .^alini^.

L- Purnlariun^^s d c Id'al.^nrl^ia.

vin cistenlulir.u• (Pudere Lu^^iaiio,

prúxinlu a ^^.In ('ipriann).

nosas, han ^lue^^ado al clescui^ierto, y sobre clla^.

el agua ha dejado constancia de su acción ^^aju

^los folmas principales, ]a^ que en italian^J llaman

«c^^lanchi» , en la^ c'luc el t.erreno aparec^e como

^i tm rastrillo ^igante huhiese abierto profundas

e^cotadura^ de 1^ohdes agudos, y los «mainmello-

ni» , de torlnas redontícad^as que recuerdan cl mar

^^Jiidificado a^^ue antes hice referencia. L;l color

hlanduecin^I ^ic estas formaciones y la falta ahso-

ltila de ve^;^^taci^>I^ le d<u^ un aspecto inconfun-

dible.

L^ lluvia, art.ífice de estas formas, alcanza una

hreci^itación anual muy pr•iíhitna a los 1.300 JIIi-

tinua erosi^íil c^lc^rn^^ ^^ inl^^^^na, <^uc^ ^^^ i r^^^lu^•^^

^^n hundimif^i^t^^^ ('rc^cu^^ni^^^ y c3c^rruinl^,in^i^^nt^^^

c1c gran ^^ultm^^^n. 1^.^ c^^r.^^•t^^i•i^1i^^^^. I,i ^•I^i^i^^c•i^l^i

^IESEti UEI. ANt)

E. F. M. A. M. .J. J. A. 5. l). N. D

Santiag^o (*).. ... 145 164 155 103 95 63 51 47 R4 15S 171 '31'^

Volterra (**). ... 111 77 100 ]08 J7 73 47 56 II1 146 138 1'31

(*) Datos toluados de ]as aR.c^;^ioues natlu'alhti ^le EtipaIla»,

de Dantín Cerecada.

(**1 Medias de 1918-3^J. M. Ban<lini :«La Bonilica dell' A^ro

Volterrano», P^áT^ 6.

(21 P. Principi :«La Geologia c la Fedologia de7 Compren-

sorio di Bonillca dell' Alta Val D'Gca». Firenrc, 1941.

(3) La distribucibn de 1^ Ilttvia. recuFrda ]a dr Santia _̂^o dc

Coml^ostela.
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AUHICUL'1'UHA

IL-Lu^ mi.mus furuta^•iun^^^ qui^

^^n la Yuto t(Pwli^re I,:^cianu. Prŭ-

zimu ,^ Nan ('ipri^^uu).

«I3alr^^ ^lt' V^^ltcrra». ^^rufun^la l^arranc^^cia de h^^r- táre^^, con es^^a^^^ capit^ll cle etplotaciún y culti^^o

^les ^^f^i•t i^^^llc^s, <^uc^ se h^^ icl^^ t,^^^^;anclu i1^^ sólc, n^uy ezten^ivc^ a hase dc^ c^erc^ales, l^arlx'c^hc^ hlan-

ticr^•^ls ^^roximas a la ^^iudad, sin^^ <mti^t^as cc^n^- ^^^^ ,v apro^v^^<^hamicnt^^ ^l^' ^^atii^^^.

truccionc's ^^lr^lscas, ]a l^lesiçl dc: San ("leiuenic',

la T^lcsia dc San Jtl^t^>, cl ^I^^n^steri^^ ^ic San 3Ia1•-

cus, ^^ si e^ll^^ no se remE^^lia, }^oco a}^oc^^ hará de^-

a}>arec^'i^ I^l c•iudacL Per^^ es, sol>rc^ t^^^^l^>, l^l conti-

nua <^c^i<ín crosiva la ^^ue más dafi^>^ produc^c al

^irrastrar 1<^s tierr•<^5 ^ic' labor.

N^^ ^^u^^^l^^ c'ttrañar. en este mecjiu. 1^^ decaden-

cia ^le tina a^;rici^ltt^ra en la qiie la acción del

hon^l^re ^'n ^icsordena^^^^ lucha con los clenientos,
en ^^c'z ^Ie n^e.lorar, muchas veces, in^^oluntaria-
^nente, ha c^^operadc^ a la acciór^ perjudicial
los ^^:;c'ntcs naturalcs.

^„1 .AGR[('PI,'I'[`R^ :W'I'1?S lll^; LA I3UtilI^'I('A ^^^1

cic

I+,n 1,^^ ^n•^•ill<^5 ^^li^x•í'ni^•a^ <^^m^in^ilia y ci^i^uin^i
c1 ^ran «^^ucl^^rc» 11^^^•a^lr^ ^^n aparcc^ría, me.jor ^^i-
c h<^. ^^n l<1 f^>>^ma c•l^ítiic•<^ <^e «mezzac^^•ía» (51. c^m
tina ^ti^x^r(i^•ic^ c^m^E>r^^n<^icla eiltrc^ ^^0 v 100 hc^c-

141 M, Bendi^ti : Obra ciLacta, pá^s. 13 y si^t5.
l51 bfrc^u^lrí^^ ^ pod<°r^^.- L^^t asociación de ttiia euiE^resa agrí^-

cola tlmiliac rou una ca^italista, generalriiente individttal (pro-

pietario o tirrendatario), que tiene por base la reparticiGn dc

los producto,, se conoce en talia con el nombre de «colonia par-

ziarian ; si la re^artición es a inedias, constitttye ltt «uiezzaciría».

Las dos tienen de coiiiítn la existencia del a^^ocier2» Y de la
al'ainilia cultieadora», el priuiero es el conjuuto de tierra y

ca.pitales de ejercicio oigauirados unítariameute para su explo-

tacióu hor 1^ I'amilia. La «meii^adría» tiene carac.terísticas espe-
ciales ; de ellns la más destacad^ es que el coi^cesionario se

^ntiendc Súlo con el cabeza de tamilia, cuYa composición no

puede scr modificada siu el consentimiento de1 concedente. Ee

este el sentido que ha de darse a estos vocablos italianos c^ue
empleamos tiiu traducir. ISerpieri : ^Qstituziouf di Economia

Agraria», ediz. agricolal Bologna, 1946, pág. 323J
I,;i misnui ar^•illu d^^l tcrr^^no si^ utiliza en la i'on^^ru^^ciún

de lo^. tliqui^s.
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AGRICULTUttA

L^:n las tierras arcilloarenosas próximas a los

ccnt^•o, de poblaci^n domina el «luogo», pequeña

explotación llevada por su propietario, con agri-

cultura bastante intensiva, con arbolado y gana-

do de renta abunda^^te. Este último se alimenta

en parte con productos quc el propietario de esta

peclueña empresa ol>ticne en tierras clue Ileva

arrcndadas en la z^^na de arcillas. Su tamaño va-

ría cntr•e do^t y seis hectáreas. En las tierras ar-

cilloarenosas, más alejadas, los «poderes» varían

cntre l> y 20 hectáreas, la dotación ganadera lle-

ga a los 150 kilos por hectárea y los cultivos que

predominan son los cereales y las forrajeras, ge-

ncralmente acompañados por la vid y el olivo en

bileras y alguna ti•ez por frutales.

En las tierras de aluvicín, de los fondos de valle,

predomina el «podere» de unas 15 hect.áreas a

b^^ISe de cereales, forrajeras, maíz, remolacha, ta-

baco y tomate, con un peso vivo entre 300 y 500

kilos por hectárea. C^omo es IcSgico, existen formas

de transición entre unas y otras, y en las tierras

no ctdti^^adas predomina el aprovechamiento de

pastos a base de ganado lanar.

Los al;ricultores, clue constituyen el 80 por 100

de la población activa, imprimen un carácter fun-

damentalmente a^rícola a la economía de la zona.

I,a «mezzadría» es la forma de explotación do-

minante, se^ún se deduce de las cifras siguientes,

que re^umen la dist^•ihución por clases de la po-

hlación a^rícola :

Propietarios cultivadores directos. ... 16 ^^^

Colonos en «mezzadría» ... ... ... ... G1 /^

Arrendatarios ... ... ... ... ... ... ... 2 %

Rraccros agrícolas ... ... ... ... ... ... 8 `^^,

Otros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 %

EL PLAN DE BONÍh'1GA

E1 Consorzio de bonífica se creó, no sólo para

defender y mejorar• las ticrras de la zona. sino

para la rcalización de cuantas obras rec{uiera la

mejor•a de la agr•icultura y del nivel de vida de la

población agrícola. Las de carácter acneral com-

prenden la sistematización hidráulica, construc-

ción de caminos, repoblación forestal y transfor-

rnaci6n en r•egadío de algunos sector•es.

Las de. sistematitacibn y ordenación hidráulica

son ]as,que presentan un mayor interés, ya que

ŭán sido ^realizadas con un criterio muy de acuer-

do con las características agrícolas del problema

que había que resolver. La corrección de torren-

tes se lleva a cabo por medio de diques que, col-

matados, reducen ]a pendiente, 2vitan los efec-

tos dest.ructores del a^ua y ca•ean nne^•as ticrras

de cultivo. En ]as partes más prcí^in^ati a la c•a-

becera, eatos cliques son necesariumente dc manl-

postería; en las zonas más bajas se les constru-

ye con la misma arcilla del terreno, que les cun-

fiere una casi perfecta elasticidad y una málima

economía. ^

Por las aristas de los «calanchi» sc abrc In^

surco, para que, al discurrir el agua de lluvia,

con su propia velocidad limc estas crestas. I^c

este surco derivan canaliculos yue se trazan ccm

una pendiente del 2 por 100 sobre las líneas de

nivel. Así, la misma acción del a^;ua, antes per-

judicial, ahora, ^,uiada y conducida por el hom-

bre, está corrigiendo su propia ohra. Poco a poco

van apareciendo crestas redondeadas, sol^rc las

^cuales ya puede iniciarse la conquista a:;rícola.

El Consorzio obli^a en sus Reglamentos a clue

^e. cuide la sistematización, se limpien los des-

agiies, se vi^ile la acción del a^;ua sobre las cres-

tas de las zonas erosionadas, se conserve el tnon-

te, que sin su autorización no puedc roturarse.

F.s éste también el que dcí'ine la posibilidad cyel

cultivo en las zonas de pendiente elevada y obli-

ga a que se dejen incultas fajas de ]0 a 50 me-

tros de ancho cuando la pcndicnte e^cede al 4^

por 100. fi;sta acción de policía c:s absolutamentc

indispensabie. •

La nueva ordenacibn a^rícola clue prcv^^ c^l

Plan de Ronífica se basa, ^obre todo, en las obras

de competencia pri^^ada. Indica la conveniencia

de modificar el tamaño del «podere» y la distri-

bución de los cult.ivos con arreg'lo a unas direc-

tr•ices que varían con las clases de tierra. Al^;rn^a

indicación en este sentido es 1_^recisa, ya qne c^sta

orientación se conserva en los planes actuales.

En las zonas de arcillas aconseja se reduzca

1^, extensión del «podere» de 100 a 40 hcctárcati

como máximo, con predominio de los compren-

didos entre 20 y 40. Propone la supresi^ín del pu-

ro pasto, el aumento en un ^3 por ]00 de la sIi-

perficie de labor y el establecimicnto de planta-

ciones, especialmc:nte de viña, en líneas intcrca-

ladas entre los cultivos quc ^.i^uen una rotacicín

a base de habas o maíz, tri^o y avena o cel>ada,

seguida de tres años de alfalfa, para sembrar de

nuevo trigo.

En las tierras de composición menos extrema-

da, la transformación agrícola en esta primera

fase es más intensa, y en las de aluvión, los cul-

tivos de patata y remolacha adquict'en tm cier-

to predominio.
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A(:Hl(:UL'1'UHA

E1 grado de intensificación de trabajo que pre- Las obras de sistematización y repoblación fo-_

tende lograr esta nueva ordenación es el si- restal se ejecutan a cargo del Estado ; los cami-

guiente : nos gozaban, con arreglo a la legislación vigen-

Unidades de trabajo por hectAren

F:n tierras arcillosas ... ...

Fn tierras arcillo-arenosas,

próximas a núcleos de

población ... ... ... ... ...

Arcillo - arenosas semi - ex-

tensivas (alejadas de mí-

cleos) ... ... ... ... ... ...

Fn t.ierras de aluvión... ...

Anterior n Ultimada In I.'
la trnnrl'or- fnse del Plan

mnsiGn de boníficn

0,1^ 0,29

O,f;l 0,61

0,23 0,43
0,3f> 0,54)

E1 Plan preveía la construcción de 280 vivien-

das amplias, bien construídas, proyectadas a ba-
se de un cuerpo central, en e1 que ]a planta alta

se destina a vivienda propiamente dicha y la ha-

ja a establo, granero y bodega. Con independen-

cia de la casa, se construye el horno para pan,

un poí^che para la maquinaria, el estercolero y

el silo, y la cisterna para agua potable, en al-

gunos casos. En el año 19^0 se calctilaba el cos-

tE de estas casas comprendido entre 50 y r5.000

liras. En la a^tualidad, las que de este tipo se

están construyendo alcanzan precios comnrendi-

dos entre dos millones y medio y tres lnillones

de liras (entre 167 y 200.000 pesetas cíe 1951).

Para dar tma idea del coste previsto para las

obras de transformación en el Plan de Ronífica

se inserta a contimiación un extracto del presu-

puesto. Su expresión en unidades de cuenta ac-

tuales ya se comprende que es sólo aproximada.

Obras de carkcter general

Sistematización h i d r á u-

de 1935

En lirne

Importe deJ preeupuesto

Rn moneda de 19i1 (I^

L i r a s Pesetas

lica ... ... ... ... ... ... ... 16.643.912 832.195.600

Repoblación forestal.. ... 2.730.290 136.514.500

Caminos ... ... ... ... ... ... 7.790.000 389.500.000

Total general ... ... 27.164.202 1.358.210.100

Obras de aompetencia prti-

z^ada

Viviendas nuevas... ... ... 28.998.300 1.449.915.000

Ampliacíón y reparación

de viviendas y depen-

dencias ... ... ... ... ... 1.939.000 96.950.000

Roturación de tierras ... 920.250 46.012.500

Plantactones agrícolas ... 8.325.517 416.275.850

Total parcial ... ... 40.183.067 2.009.153.350

55.424.2`L7
9.091.866

25.940.700

90.456.793

te en la fecha del Plan, de una subvención del 75

por 100, y las obras de competencia privada, del

?5 por 100.

Os1tA Ri':ar.lzAOA EN 1940

La entrada de Italia en ]a segunda guerra mun-

dial se tradujo, como es lógico, en una práctica

paralización de las obras de Bonífica, que sólo a

partir de 1948 puede decirse due recuperan su

actividad. En 1940 habían sido sistematizadas to-

talmente unas 10.500 Ilas. La red de caminos, a

cargo del Estado, est.aba plácticamente termina-
da; la repoblación alcanzaba a unas 100 Has., y

era de bastante importancia la actividad desarro-

llada en los proyectos de abastecimiento de aguas

y de electrificación. Es decir, las obras de ca-

r^lcter general, principalmente a car^o del Esta-

do, se desarrollaban con normalidad.

Sólo se habían construído, en cambio, G4 nue-

vas viviendas y se habían reparado lOS. E1 rit,-

mo de construcción de viviendas no pasaba de

t^nas 30 al año. Las roturaciones se desarrol]a-

ron con cierta actividad, pero no muy elevada, y

lo mismo puede decirse de las plantaciones. No

obstante, han sido suficientes para demostrar

que el optimismo del Plan no era equivocado.

En las tierras más difíciles, las de arcilla pura,

hay explotaciones due ]ograron aumentar el pro-

ducto neto en un 130 por 100 (F).

Pero lo cierto es que las obras de
cia privada se han desarrollado a un

cho más lento que las de competencia

competen-

ritmo mtt-

estatal, no

sólo en este comprensorio, en el cual la activi-

dad no ha sido de las m^is pequeñas, sino, en ^e-

neral, en t.oda Italia. I^os Consorzios de Bonífica

han resultado eficaces en cuanto a los trabajos

de defenas, saneamiento y recuperación de tie-

rras; pero tma vez lo^;rada esta primera fase, la

ss.564.33s colonización propiamente dicha de las tierras así

6.456.870
3.064.432

27.723.972

133.809.613

Total .qrncral ... ... 67.347.269 3.367.363.450 223.266.406

conquistadas, no se ha llevado a cabo o lo ha si-

do con un ritmo lentísimo (6), Es ésta una de las

razones que aducen los defensores de la nueva le-

gislación.

(Contin.7^c^^^tí.)

(1) Se multiplican por 50 las liras de 1935 Para obtener la (6) Bandini : Obra citada, pág. 88.

equivalencía en liras de 1951. Se admite como tipo de cambio (7) A. Serpieri :«La Bonífica nella storia e nella dottrina».

de la lira, el de C,O66 (1 peseta= 15 liras), Ediz, agricolal, Bologna, pág. 317 y sigts.
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Multiplicación artificial del olivo
por el sistema de garrote

Por FRANCISCO DE LA PUERTA
Ingeniero Agrónomo

llr, todo5 r.., .^xbi^lo qt ŭr. lu ŭnultiplicuciún ^lel oli^o

^^u ŭ, ŭ le con.tienuirae por i1 ŭŭ ,5 aiste ŭnas : el ŭ^attiral, o por

5e ŭŭŭ illa, ŭlue In• ŭ ^ ŭ ^isa del injPrtailo posterior, y PI ^rti-

ficiral, emI ŭ l^xr ŭ ^lo para ellu ŭŭ na parte ilPl mi^mo .ír-

bol, v que, de lo^ varioti ,ititema., de nn ŭ Itiplicaciún

artifi ŭ ^ial, Io.S ^luti más ñeneralizados y ca^i ú ŭ^ic^amente

Nrn^ ŭ Ieadu.5 ^n N:,Spa •a son el ŭ]e estaccc, Iioniendo tui

5ulu I^ ŭ lantúu ^ ŭ ^u• hoyo, de Z metros ŭle lou^itud comu

mínimo y^le 8 u 711 c^entímetro., de ^lián ŭetr^ ŭ , ^^ el de

^,^arrote, c ŭŭ n ŭ ^ ŭiatr ŭŭ plantunes por ho^u, ŭ lr i^no^ 70

cNntímetr ŭŭ ., ŭ le lon^it ŭa ŭ^ y 4 a 5 centímetrus ŭ le diá-

^tietru. '

Esios tres sislemas ŭle multip^licar l05 olivos, por

^er I ŭ arto ŭ ^uno ŭ•idos, no cree ŭi^os nece5ari ŭ ^ ŭ 3 ŭ°t^llarlos.

}^ero sí t ŭos interesa hace ŭ• ^^onstar aquí ^^ue el m.ís

Nconó ŭnico ŭle los tres, y por tanto el empleailo en la

^^usi tutali^la^l ^le las ^ran^lt^a planta^^iones, es el de

^^ ŭrrrute, x ^ ŭ^sar ŭ1P 5u ^rave in ŭ•unveniente de no pro-

^lucir .5u, árbule, ^•o,echa xpre^•iable hasta lus 1^ ó 16

^ ŭ ii^ ŭ 5 v uu 1lrn^ ŭŭ r a la plPna I ŭ roilucción has^u loa 2^i.

1)e ayuí nacíu rl ŭ lichu vul^ar entre loti ulivareros de

que «el ^arr^ ŭt. ŭ I lu }^lantahu r,l padre y st ŭ , ^ ŭ roduct^ys

lr ŭs re ŭ •o^;ían lo.^ liijos^^.

I?I objr^l ŭ ^ il ŭ,I ^ ŭ rr^entr arlí ŭ•ulo r.s ilrm ŭ^strar ŭIu^^

t^:N ^li^•h^^, ^^u+^ : ŭ uti^,ua ŭn<^ute erx ^^er^lu^lNru, I ŭ i ŭ ^^, ^^on

1 ŭŭ s ^^rrrc^e ŭ li ŭ uirnto., nw ŭ lr.ruu5 ŭ le ŭ^,ulti^^ ŭŭ , nu lieu^ ra-

zún ŭle 5er y i^ue el ^urrule^ nmc^ ŭ íeinl ŭŭ ntá5 ec•onú-

micu e^ I^Itu ŭ la^^iún v ^,riunza yuP Ix N,ta^^a y^^ue el

^istP^na ^1^^ n ŭnltipli^•acicín por cemillu, e5tá en plena

I ŭ ro^lu^^ción a I^ŭ ^ez ^i antes que ellus, v por este

ŭ nutivo lo ŭ ^ ŭŭn ŭ^^ptaa ŭnus el ŭŭŭejor y más prúc•tico ŭle

to^lu^ ellu5.

h,n lus año, ^1943 y]94^4^ ^ ŭ lantamos ŭle olivar, em-

Iilean ŭ lo ŭíni ŭ •utne ŭite el si ‚ tema ŭle ŭnultiplicación ile

g^crrote, una I^arcela nue5tra ŭ^r, i2 fanP^a, de tierra

ile superficie, Pqaivalentes u un^s 4^G I ŭ e ŭ^tiír ŭ^u^, Ic-

uiendo, por tanto, en la actuuli ŭ3a ŭ 1 ŭlicl ŭŭŭ ^ ^;urrut^^ti

ocho y siete aiŭo^, res^ecti^^amentN, y a ellu, sr reG^•-

ren las foto^rafías que a^•ompañan este u ŭ•tí^•ulu. I^;I

terreno que ocu^ ŭ an es silí ŭ +ro-^^xlizu, cun ^i^^^•u e^^ ŭ ^^-

yur ŭle suelo y^ubeuelo miiy culizo, yúl ŭ i u^ ŭ lu ^r.u•a rl

cultivo cereal ŭI^ cebaila u xve ŭ^u subri• hxrbe ŭ +I ŭ u, ,tic-

ŭŭiillado a lo st ŭŭno de ^arbanzuti ne^;r ŭŭ , ^ ŭ amau•ill^^s;

^ ŭ r.r^^, por su I're,^+ura en e,tu., ^•^ílidoa y,r.^• ŭŭ .^ ^^^•ranu^.,

muy a prolxí,ito para c^l cultivu ŭ lel ulivu. I(un ^ ŭ a-

Sado por elloe los fatí^licos a ŭios ŭ^e 19-I:i v 19-1^9, r.^ ŭ
los que aquí nx ŭla Ilovib, y a Ix^SUr ile^ ell ŭ^ ^ ŭŭŭ e^l ŭ^

npre ŭ^iarce en I^ŭ s foto, ^u ^ ŭctu:ŭ l dP^^u•r ŭŭ Il ŭŭ , ŭ ^ ŭŭ r ŭ ^rr•,^-

mo5 no es ex^ŭ ^;erad^ ŭ^aliG ŭ •ur ŭ le ex[raur ŭ liuariu, ^^n

ŭIuP per ŭuitP usPgurar, qt ŭP x I ŭŭs 1? a ŭiu5 hahnín . ŭ I-

c^a ŭizailo su J ŭ IPnu proilu„^+i^ín, lie ŭno, r^,ilu^•iil^ ŭ , ^ ŭ u^^^,

prúximamr^n ŭ e a la miluil rl ^ ŭrrío ŭ io ŭlr. ŭ •^ ŭ •i^ ŭ •iu ŭ ir> ŭ tt^ ŭ .

Re^pe^^t^ŭ u 1 ŭ ru^ln^•^^iún, u lu, ^•uatru uñ^^., ^Ir^ ^ilu ŭŭ -

ŭ ar los prin ŭ r^ru., ^^ .ex rt ŭ 19^^, lc^a ŭ + ŭŭ^i ŭ u ŭŭv lu, ^ ŭ ri-

meras acr,ilunu, : 73 fanr^u., ^IN :ill kilus, u^i•un 3.6.iU

kilos e q total, cantidxú i^u^^ anualn ŭentr liu iil^ ŭ au-

ŭnentantlu, ^ ŭer ŭ^ en ^ ŭ ru^rP.vi ŭín neoma^lri ŭ ^u ŭ +r<^ ŭ ^ir^n^^^,

I ŭasta la ^^u^e^^ha a^^tual, ^^ur_ auu es ŭ á ^^en^li^^nl^- ^le

ŭ ^ ŭ^^er^e eti lu.^ olivus ŭ•uan^l ŭi e, ŭ^ribi ŭuu. c^, ŭ a. nu ŭ as,

la ŭ ^nal aaN^ ŭ ^ru ŭnu, qt ŭ e ^ ŭ ^uurá ŭ lr lu., I.i11U fu ŭŭe^;^ ŭ ^,

u.^^aq unus 75.111111 kilo.y r.n tu ŭ ul, eyaivulent ŭ^., u un. ŭ
produccibr ŭ ŭne^lia por hPClár^^u ^1P 1.63(1 kilus ^Ir. u^•cí-

lunas, habirn ŭ l^^ ba,tante dr^ ell^i., los mtí.^ dr.sarru-

Ilet^los, cuya pruilucción ^^^a.^arú ^le lu, 511 kilo, ^^ ŭ u•

úrbol, lo ^IuP, tratándose ŭ le ulivos dr. 7^^ 8 añus ^{^^,

vic^^a, iios atrevN ŭn^s a^^alific^u• de excelNntP.

H:n las ctxatr^ ŭ fotos pr^im ŭ ^rx,, h^clia^ ŭ^^u el ^ ŭ u,^iÍ, ŭ
ŭnes de octubre, I ŭ uede al^reciar5e pPrfrctu ŭuente I: ŭ
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inr•linai•irín ^lr I:r^ ran,:,^- l,rrr r^l lrr.,u rle lu.; ar•ritunu;

^^ur• .^P,tir•nr•u, r•,tanilu alrrrr•a n,i,u,rr, cuu r•I frrrtu r•a^^i

nrailin•rr ^^rr: ^ran,lr, talrrnr: rIN rnr•tirla. ^rara r^r•Ir^,••-

lu r^l uñ^r rlrrr ^ irnr•. ilue rlu ^Irn•i.r ^^Nrlrr, jrar^r lur#rr

e^l rlur. r•unru nu^utru^. :uur^ al r•un,j,rr Irrrr r'nr•ima rir•

Iu^la^ I:,, i•rr,a^ tr•rrv•nn.^•

Irr•rr, r^arr^, ^arrrrlr•n tirnru una u^ru^^unlr^, ^^ r^^; r^rre,

rlr^^lr• .ir IrLu,t:ri•iún. lu^, Irr•rurr< r•ri.rrlrr srrŭrbranriu

auualru^•ntr• ^u. r•allr^^; anr•Iru, (^,I:,ut.rrli,. u trr•..huli•

Ilir- ti^•nr•n trr•^ rlirr•r•r•iuur, rlr• r•allr, anr•Ira•, rlrrr• :rl-

tr•rnunru^; r•n la, ..ir^nrhr:r., Irr'rbár•r•us) rrn añr, rlr^ r•r^{ra-

ala u a^r•na ^ al rilru rlr• rurhunzrr, nr•^ru^, u arnarillu^5

Irar:, Iri^•n.^^• r•umri Irur•rlr^ a^ir•e^r•iar^r rn la: futirs ntí-

rnr^rrr. .i ^^ b. hrr•Ira^ r•n t'I Ira.u^lrr nu•, ilr q^a^ rr_ r•on

In a^^^na r•:r^i ^rar^t ^r•^ar^t' ^^ lu.; ^arbanrrr, nr,ru. ^a

lir ^ufir•ir•ntr^mr•ntr, rlr^.;arrrrll^rdo.^ Irara rlui• ,e a^,r•rr•ir^n

hir•n ^„^ linr•rr:• Irur•, r•aán ^rnrhrarlrw un ^urr•^r sí ^

r^trrr n^,. rr .r•a a^^^rn•r•^r Irr^rrlirlrr,^, r•irrnrr arlní rlr•^•inru•.

^^r•urrr^;, Ir,,r•.,, rlur• lir•rnrr.. r•r•iarlrr lu; ^ar•rr^tes, al,r,,-

^r•r•Iranilr^ r•I N.I,ar•iu lihrr^ ul nuísirnr^- r•rrn nna altr^r-

nali^u inlr•n-i^u rlr^ r•r•r•r:,l-b^trbr•r•Iru .rnrillurlrr, .in ru:í;

^rr^r•ilirl^, ^Ir^ trrrr•nu, r•umrr r, nutrn•al. rlrrr• rl rlr• Ir„

I^utugratrí:r. fum:r,l;r^ r•n ur•lubr^• d^• I!Lil
d^• ^:u•rur^•. rli• si^•lr• ^^ a•hu .rf^u^, ^^:u•,;i-
do• rlr• ar•r•iUrna^, i•nnru In rlcnrur•ar:r I:r
inr•linar•iiln rlr• .u.^ r.rnut^ ^ror r•I pr.^, rlr•I

frutri.

linr+rr; ilr• Irr, i,li,rr., Irr•rrr, r,rr •í. I:rlrr:rr,rlrr ,•,trr; ii-

nPO^ ul n,ú^iurn, r•irnrir Irr,r•rlr^ ul,rr^i•inr.r• r•n r•^^la, rlrr^

úliiur^,^ frrtu^. lu^r•iiu• r•n rru rlí:, ^Ir• nr:,^rr ^lr lu Irru-

^inr•iu rle ^r•^^iila ^^ r•n un ^r:ur airrr a!,rír•ula.

Pu.r•rnu: alrur:, a ilf•tullar i•rínru Irr•n,r,; ^rla,rluilrr t

r•riarlu r•.Irr^ ri^,r•rrrtr•:• l a Irr•ntrr^ ili^•lirr ilrrr- Irara n,:rr-

^•arlu.,- ^,r Ira r•nrlrl^•^rrlri r•I ^i^lr^rrr:, rlr• trra,^rlillu. Irur

r•r^n:irlrrarlrr n,ui•I,u rnú; I,rá^•tir•^^ ^^ ^•„n^r•nir•ntr ^In,•

r^l rlr• ,r,:u^i•ir rr•.rl. Ir^rhir•nrlrr r•Ir•,irl^r la rli^t:rnr•ia rlr•

^,lautar•irín ^Ir• I°_ nrr^lru^. Irur huhNrni,: rlurl^r r^^rrlrn-

tr rr^•r,llailrr rlir•hu rnarr•u r^n rrtra Irla,rtur•i^ín ^^ur• Iri-

r•irurr,- en tr^rrrnir ,irnil:rr a^^^Ir, r•n In. :rñu.^ 191 ^^^

19l8. lrr^r•r, r•rn^r^• ^rurr^rtr•^, rlur^ r•r^n,r•r^unru., nrr Ilr-

^;aruu a.;u trrtxl rlr•,arrr,llu Ira,ta Ire^ _'•-i añtr;, r•urnrr

autr'^ rrr•ur•ría ^ir•nrlrrr^. La alrr°rtur:r rlr• Irr. Irrr^u^ la

r^TNr•tuaur.r. r•u lu; rnr•^r•• rlr^ ^r^,uarr ^^ ;r•I,tirnrhrr•. Ir;rr_,

rlar^ r•^lu^ir•r.ur trr•nrinu^lu^ antr•^ ilr- ^•ar•r la, Irrinr^^rn;

Ilu^ ia^ utrrirale;, r•rrn rrhji•trr rlr• rlur^ lir^la r•I a_u:r rlr

Iltr^^ia ^lel utu ‚r, r> irr^^ir^rnri la rcr•ihir•=^^n Irr.. Iru^^^r,

abir•rlrr,. La: ^liurr•n^iunr•• rlr° rar^^ ^I^•Irr•,r ^r•r la^ rn.r-

^rrrv•. Irir;ihlr•;, ^r^u•a r^ur• la; Irrinrrra; raíi•e•. r^ni• ^•nii-

tarr lu^ ^:u•rr>Ir: r•nr•urnlrr•n rur,i•Ira lirrra rr•r•ic•rr n,,,-

^irlu, r•n la r•ual (rur•^I:rn rlr•.arn,llv^,^• Iri^•n. l'r,nru n,í-

ninru ^Irlrr•n tr•nr•r Irr^. Irrr^^r: irn n,r^lrrr rlr• Irr^rf,nrrii-

rlaiL utr•r, nrr•tru ^Ir• lail^r ^•n rl r•n:,,lr:r^l^^ rlr• ^rr f^rn^l.,

^ arr•il,u. r•n la .rilrr•rli^•ir• ilr•I trrrr•ni^. In li,n^ilriil nr•-
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I•r•^,aria lrur•a ilui^ I:r^, lrareilN, ti•unau ŭIrt hueu taluii,

ilu^^ irulri^la. ^r al rncu^^r; amir ŭor^^, i•I littndi ŭ ni^^nlu r1:•I

terreno ^I^• la lrar^^^1 al fnn^l^r ^l^•I lru^^^r.

I1e.,^lr• nr^•iliu^lu.; ^li• f^•lrrerir a Gne^. ^Ie ruarzu lrrucc.

^liuurs a la ^rlan^aci^ín ^la• loy ^^urr•ut^•^, ^•nrlrleando i•ua-

trir l^alu; ^rur hir^o. i•^rn la^ ^lirrrrn^iuu^^; ilu^• ^^u In•nu ŭ ,

in^li^•a^l^r unl^•r•iurm^•nt^•. ^it•n^l^r lrrr•ferilrl^^ lr^•c•ar pur

e^rrso ilr ^;rur^so r^ur^ Irirr ilr^l•ei•Ir ŭ , y rlr•hir^nilir .v^^^r

e.,lir., l^alu.,, ^^ue ^^• ^a^•an ^li^ I^r^ ^rlivu., ^lu^^ Si• lruilan,

^1^^ utatl^•ra ^ana ^ nui•^a, e•n lr1'irnr•rN t'urte/a. ^'^rnr^r

a^luí ile^•iu ŭ u^. ^ lrr^^^•rn•anrlir lrlanlarl^r^^ lu m:í: lrrut ŭ -

tu lrosiblr•, rlr•^,lmr^^ rlr• r•rrrtailrn, lrara rlrre no ^ricrrlar ŭ

^:u^ia al air•r•ar•.,r^^. I'ar: ŭ r•Ilu, la.ti ruur:r, jú^enes rlc la^

yue ^e ^^a u sacur lrlantu ^r, ^l^•j:ut en lii, árhule, al

lru^lar Jn^ ^rli^u.c, I^erir .úlo ma^lera, •in niu^úu tull^r,

^- .e, cortan v traz:u ŭ ^•unn^lo t^un a ^rlantarst'. (:a^l::

rui^r ile r.au, i•uatr^r lralu.^ 5e lron^^ u ŭŭ p^i^u inclir ŭ a^1^

Ira^•ix I•ueru, ^•^•rc•a ile lu ari,ta^ intcriur^•^ rlel Iruyv,

^^^nton^•r, ^^^t^^ ^f> ^a II^•nxn^l^r ilc la lic^rru i^u^, lrura

uhrirlo sr, ^awí, ah^•Irnarán^lula bieu (micntras ŭ nás

rucjor) Iraau rlnu^ -4 ^í :^ ^•rr ŭ :, lr^rr ru^•irna ilr I:r estr^^-

rui^la^3 .,rrlrr•ri^rr rle lu^, lralu^. I)c r^ta f^rrma ^1 ŭ rr^ilan ŭ
r^.51o.5 x rnhii•rlu rle lrr., lrer•nit•io;us r^fr>r•to^ti rlt^l airr• V

^l^•I .ol ^^r^rr r•n<•ima ^l^• cllcr., trn lro^^o ahierlo ilr^ un^,.;

'?U rí ?:^ r•nr;. rle lrr•^^frrnrlirlail. i^ur• rr•r•u;^r trrrla PI a^ii:r

yrrr• Iltre•^u r•n !rr•irna^r•ra. Uuranlr• r'•^^ta ,,r• li• rlui^a r•rrrr

rrun ^•ui^lurl^^, lr:u•a nu ^lairur, ni ^•ii^rrii•ru r^v:u•, la^^

<•ahc•ra; rlr• Irr,: ^:u•rvrti•^. tuila la Irir•rlra r^nr• r•I Ilrr^ ^r

Pru^lrrri•u, ^- ^1rn^unt^• i^l ^^•ranu, ^le.^^l^• ^lnu ^•i•^an la^

anua, lrrinra^crul^•.^ (ai^uí, ^•^rrri^^nl^•rn^•nl^•, a ^rrin ŭ c-

ro.y ilr^ j^niu) Il:r^ta la., pr•irnr•r.rN rli•I irluñrr (rrrrlinaria-

ŭ ur•n(r. a nre^liuilu, ^le ^rr•tuhr^•). ^r I^•• ^I:rn u I^r. liu^u.,

^lirz ^r ^liu•e eritr•^•^•a^^a^ :rr^i^•r•li^•i:rle; ^•urr : ŭ zuila^ li!,^^'-

ra., Ilaruaila^ ailuí zoletas, lrcr^r exlr^•nrunrlu al rira^ln

rnáxinlu lu lrr^•i•uu^•u^•i^ín an1^•, ilir•Iru ^li, uir r^rrar !u

rná^ q rínirnir u nin^úr ŭ lral^^. ni lri^r ^•ui•inra ^I^• ^•II^^^,

lrar:r u^r IrNrir I^^^ ^rr^^u^•ñu^. Irrvrt^•: ^^u^• ^u^^:ur arr^^-

Jai ŭ ^l^r. I';^tu lu ^•uni•^•lrtu:uu^r,, rlc ^+a^ritul irnlrurtani•i^r.

V^o,ulr^r., lrara Ia.^ '?3 h^•^•lári•a., ^In^^ lrlanlanr^r^ ^•I nirn

L^)-la. lru•irn^r^ ^l^w Irun ŭ hrr^. ^^u^• al l^•rnrinar rlna rn-

trei^a^a i•nrlrrzalran la ^i^nir•nIr• ^ r•un au ŭ Irrr; nir" ha•.

trí lr:rr•a li•nrr .^i^•urlrrr• la (cr rlr•I tr•rrr•nu mullirln ^ n

los Ir^rt^^r, ^, e^ ilar r•u ^•Ilu; lu tucn^rr• lr^rrvli^la ^l^• Inr-

n^e^la^l lrur e^alrirru^•iún. ^^ui• ^•^ el lrr•ini•ilral uhj^•tu ^1^•

e^ta^^ enlri•^•ata^, ^,u^ri•rfi^•i:rlr^•

AI añu ,i^,ui^•nla• Ir.; ^línru^; ^lirs i•nlri•^•a^zr: ^•n !rr•i-

ma^^^•rn. Ir. ŭ ra ^lr^(r•Ilir• la ^^•^^•Ia^•i^ín ^•.;lr^rntán^•a. ^ ^•in-

^•tr ^lrn•anlr^ r•I ^i•r•an^r; al 1^•ri•i•r uri^r, nna v Iri•., r^`+-

l^er•ti^unu•nte, ^^l^• a^luí t•n a^l^•Ivrt^•. nna Lru•na ^•a^a

i1e lrir•^ ^•n lrrirvr:r^^•ru. ^•urn^r ^I^•lr^• ilár^^•I^•. a tir^lu., !^rs

oli^ar•e•.; r•n P^ta r^^rr^r•u, (:^inr^^ ^r•i^. nrrr••Iru.. ^arrrrl^••

nu Irv ŭ rr•i•ihíilir ru:í, n;rca rlr^i• la rli• Illn ia, ^Irrr• lrirn

Pnturr:rri:r hi•rha ^•n uut^n dc 1lLil. r^nn cu^ ^:rlle. ^r•nrhrula. rlr x:rrb:uizua nr•^ru, ^^in nin^nn:r lii^•rb;r ^ ^•n linr•:r, I;r
Iw•:ulas: ;;:u•rol^•, rlr• ^ir•le :riiuti.

(í^ ^i
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1'ulu tuma^la i•n nri^^u d^^ 1!^:il. ^un .us ^•all^^,. .^^robr:^d.^, de a^^^•ne^ ^^ .n. lín^^.^. labrad^^^, Uarriiti• ^li^ urh^^ q fiu..

E ŭoca ha ^idu, en ulnunos ^Ic los uiŭ os ^le ;u crian^r,a,

cu ŭ nu ^a antr^^^ li^^uio^ ilicl ŭ u, v, u j ŭes:ŭr ile ello, no

bento, Ile^,ailo nunca al ciru•i ŭ ^^ur mil ^Ie mrrrrns en

nuestra. ^ ŭ lantaciones, marras que se ^uel^en a ^^lan-

tar al año ^i^uiente ile uo babrr naciilo. F,n resamen,

bi^ŭnos ai ŭ lica^lo u la crianza ^le nuestros garrotes ei

nti,n^o sisten ŭa ŭle cttlti^o empleado en el ŭnaíz cle

aecano y nos ba dado el l^íñico y excelente re_,altado

^^ue eru ^le e,l ŭerar.

^ los lineo, ^le lo qtie .^P sieutbra en otoño se Le

^lan, Eior lo nteuo^, tres hierro^ con ^unta en im-ier-

uo v 1 ŭ rinut^era, y en cuanto .•e sic^a }- barcitta, ŭ ^ue

ilrbe ser lo antes posible, ^ ŭ aru e^itar los funcstos

e1'ccto, ile un I'ne^o, dae ^ ŭ otlr^í qtteniar los ^arrotey,

^e les ilan tres labores ^le tractor con ara^lo ^le dis-

cos en la dirccci^ín ile la; tre, callrs ancl ŭ as. A nues-

tro ntode,to juicio, el c^ne no 1 ŭueila ^lar estas laho-

rc; con ara^lo^; ^lc ^lisco, no lonrará simultanrur un

culti^o inteusitio ^le .ecano con lu rtŭ l ŭ iila crianra ^lr,

I^w ^arrotc^^. h:l tractor, Para ^,,to, conto l^ara tanla^

otra, cosa^ ru t^l campo, lo oonsi^leramos insustituible.

.^1 la parte ^entbrada ^e le ilan, al levantar la co-

^echu, ilo^ u tres labot•es con arailo o grada de ^li^-

cos, habien^lo ^ ŭ re^^iantente labra^lo lns lineos con vua-

ta a final ^le l^rimarera.

En nuestros óarrotes no ha eutrado, ni entra dn-

rante su crianza, más ^anado que el de cerda. Fl ca-

ballar v nn ŭ lar, único, yne no cotueu el r.un^íu ^I^•!

uli^o, se ra^can ntucbo en ello,, y troncban la.y r•^e-

mas _v ^;uíaa ltrincipale,, cuu,eín^loles nn ilaiw tr^^n ŭ cn-

^lo v re^trasan^lo con ello mii^•1 ŭ o ^n desvrollo. Ha^,

pue.^, ^^t^e prohibirlr, totalmente lu entraila. ^i ,,e

qtiieren criar narrotes bueno^ ^ pronto.

Otra cosa ^ ŭŭe estitn^nnos e^encial hara cl ^lc,arr^^-

llo y^ida ullerior ŭ^el garrotr es ao cortarles ŭ^ ŭe iab-

soluto ram^t nlgtut^r, hasta ^^ue no a^1^7uiet•a la ŭ uita^i,

a^ro^ima ŭlarnente, tle sn ^lesarrollo. !^'osotro^, a I^^s

seis años ^le ^ilantados, los limpiamos por l^rimera

^-ez, pero limitán^lonos a aclurarles los crntro., (des-

roronillar, llaman aqttí a esta o^ ŭeraci6n) y- a^;niar tut

poco por abajo los ft ŭ turo; j ŭ ies ^le ^ida, atn ŭ clne ^Ic-

ján^loles toluln ŭente las ra ŭmtti exlF^riores, ^lue am-

pararán j ŭ or fuera a las ile vitla, para ^ue a ŭ^,tas na

les rocen ,irjttiera las vuntas ^r a ŭa^los, cau^án^lolrs ^l

datio consi^,ttiente ^r sir^iéniloles, al misnto tic,tnj^o que

de autharo ^ protección, tle sostén, a fin ile i^ ŭ ie no ,,P

inclinen ŭleu ŭ asia^lo con el 1 ŭe,o de la aceituna u^ue ^iro-

^luzcan, eon grave perjuicio ^lel t^lterior ^le^arrollo

^lel árbol. Na^la hay niá^ feo y herjuilicial ^^ue nn

;arrote con sus pies inclinatlos a^5 ó 51) nrados de[

suelo, va ^Ine no hay fortna biunaua de acercarsr a^l^^s

o tres rnetros de sns troncos. ni con vnnta^, ni con

tractores; sólo a brazo, con ara^la, y esto rcasnllaria

oarísimo. Unicauiente se e^^ita este ,ra^ísimo riesno

(i15
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rlejánrlr^lu,, erc tt/,^ra^ } ŭ urlir^ramua rlr.rir, cou tuilu sti

fullajr, c•onui an(r; henu ŭ, detallarlr ŭ v pne^lr aprP-

r•iar^e } ŭ rrr la, fotci^ral7a^ r}ur acom^ ŭ ^ŭ ñun r^Iu^ línea;.

Ya en rl próai ŭuo in^^irrno, y cuando estintamos

rltte lrr^ pir..5 rle viila han uilquirirlo un ^ru^or ^u[i-

rirute } ŭ aru nu ii ŭ rliou ŭ•sr. ( crhon^;uillarse ]laman aqtrí

u rste ^Irfrrtri tle rulti^^u), vuu ŭu; u prrrrr.der en lu. de

r^rlirr .uiu.^ a arlararlr, ^ ruiarles, uuni}ue rlr'Júnilrilr, a

rudu iinir lurlavíx rlr rrcl ŭ u u r3irr } ŭ ie.ti, nnr ŭ , liur lo

mruo..• }rur fuera ilr raila Irxta rlr ^ irlu, rou ŭ u ':'ur,rza

ile chui^ur liara rrc•ibi ŭ• li ŭ . ^olpr.^, }irt•u rurtánilr ŭ Ir3

a ruauta^ nr ŭ ^ra ŭŭ ilr ^ irla turlas I^ ŭ, ra ŭna, r^ur }rt ŭe-

rlru e5turhar el nror•ntal v cunvenirntr, ilesarrollri rlr,

r^titas. I:u ŭurr vrmr ŭ .,, lu. }rie., de virla sun, como rirhr.n

,rr. lo, niiiu^, u ŭ i ŭuarlrr,• u lu: rlur I ŭ av rJue sarrifirar

li ŭ ilrrs lu^ rr•^I^ŭ utrn.

I^;^ iu ŭ I ŭ ur•tantí^itu^ ŭ rn r^tr raluru.wr rli ŭnu rlr^,ir loti

Irir•, j ŭ ^ŭ t•u virla eu ilirrrr^iún rle i,rvanlr a^Pnnirnte,

run objeti ŭ rlr ilur la^ ra ŭuu; rlr ra^la tmo cle rllu^ ^lr•n

.r ŭ u ŭ bra ul trirnrr ŭ drl ntn ŭ ilin•antr merli^ rlíu, r^itá+ ŭ -

drwr ilr^ r^lr, n ŭuiiu i^uc lu^^ ar^lir ŭŭ tr.^ rayu^ sr ŭ larrs rle

e,tus brrrliurnu,r ŭ .^ r,^íri.^ r}ŭŭr^uen la tierna r+r ŭ rtrza de

loti oli^u., jú^^r ŭte^; v Ir, r•au.^en un ^ran dañrr en ^,is

c•^ŭrrientr.s dr 5at^ia, rr ŭ n r^^irleute 1 ŭ erjuirirr ^raru !a

^ irla ullrrir ŭ r rlel árbr ŭ I. I^:I r^ itar r5tr ^lañr ŭ lu run-

,irlrra ŭ nrr. in ŭ ^ir ŭ rtuntí,5imu arluí v en tuilos lu^ rli ŭ uces

rlc ^eranu5 .,imilarr; al nue.,tro, atr>nuanrlo ttuuhié;i

e^tr prr•j ŭŭ iriu la ^ ŭ r ŭr•u inrlinación rlr Ir ŭ, j ŭ ie^, rn la

rlur, tanlu I ŭ rn ŭ r^s in.iai^lr ŭ antrriunurnte.

l:arl, ŭ ilr ŭ , atir ŭ,, ^lr aliur^t en atlrlu ŭttr, se ^url^^ru a

pr ŭ dar, 5upr•in ŭ ia^n^lulr., luti ^ ŭ irs que vayun sirnr1r ŭ in-

nrrr.,ariu;, tuian^lrr y} ŭrururttndu r^ur se rlesurn ŭ Ilrn

bien los rle ciila, liastu r{ ŭ^r al Ilr^xr r.l narrotr ^ŭ ^u

r•ismpletu rlr^ar•rollu w le rlrjen lu., i1r ŭs a trr, tínicos

jrie^, sr^úu r•aliiiarl ilrl lerrrno v^•arirrlarl rm^rlruila;

/^eru en rlirerr•iún h;^tr u Or.ar., ron lr ŭ r}ue de5arrr ŭ Ilar:í

st ŭ vi^la fut^ ŭ ra, trrtninánilrrse en ear, tnr ŭutent^ la /rrrrla

de fr;rnrar•irír ŭ. rlel ^arrufr, ^ etupezanrlu la de snsteni-

nr:erurr, r^ur ^a ltrnui, rlrtallarlo rn utrri artírulu- Iru-

hlirarlu tanthiu^n r.n Acul^:u ŭ ;ruxn rn el I ŭ asailu utiu.

Si al^^ín I ŭ ir rle lu., fuluru. ile ^ irla, r ŭ tir. lo^ rlua

rr^n^en^,a ilrjur hasta últiruu hura, 5e iurlinu ^ ŭrrmu-

turuinrntr n ŭ á^ rle l^r rlrbirlr ŭ , se Ir. ilr•la un ^^arrlu o

rl ŭ ujrún ilr la., rlur narrn en ,u trr ŭ ucu, Ilama^lu ar}^ú

r+ntun^e; ren[zrín, y cur•laurlu el l^ie lrur la lrxrtr su-

}^erior ^Ir.l n^rimie ŭ^tu ilr c^ste cuanrlu va arirjuirra a}-

^ún ilr,sarrollrr, .^r crirrine ^lirhu rlrfrrtn, rlur rain ŭ .i-

ŭnr ŭ, tn ŭiy perjuiliriul.

vu tudas la. ^^.u•irilarlr..^ rlr• uli^^r ŭ tirnrn In ŭ ni^ni. ŭ
ienrlr,nria a rlar ,r inrlineu ,us jrir, jú^^rnr,. I,. ŭ ^^Lr-

cl ŭ í ŭu^, r^ur eti la ŭ nú, ^enerul ŭ nr+ntr r•ulti^u^lr ŭ rn r,ta

^^ru^inria rlr Sr^ill. ŭ } ŭ ura ^ ŭ rrrrlurir urrituna ^Ir aln ŭ n-

zara, r,^ nturl ŭ u tnú.^ ^ir•u^ ŭrusu a urlr^uirir ^lirl ŭ u ^Ir-

frrtr ŭ rjt ŭ r la ^^Iljihl. ŭ nr^u, r ŭ a^^rrrlial^^, ^ ŭ rrr r.lr ŭ nl ŭ lu.

A trr, rtŭ t ŭ ,u, at ŭ•ib ŭŭ i ŭuu, rl tirnt^ ŭu rxrr.i^rr ilnr.

unlr, tarrlahu ŭ u ŭ ^urrrrtal rn r•riar.,r ^ ^rrr^ilur^ir• I?,

la Ir ŭ•iturr: ŭ ^ Irrinrilral rle rlla., a uuearri jiiir•ir^, ilti-,

e ŭŭ ^^r.r ilr labr•ur•lir., nrurliu ail ŭ rrl'irial ŭ ur ŭtlr iluruntr

el I ŭ rin ŭr.r ^rt•anr^, .e li ŭ nita} ŭ an u rr^arlu., I ŭr•rr^ in^^; ŭ -

firir ŭ^letnentr, il^ínilulr., ^rílu rlr^^, u, u lu ^^unri, t ŭ•r^ rir-

^o., en lu, cuuU•r ŭ n ŭr:r. rlur urltú rlur^ ŭ , . ŭ I ŭ ruxin ŭ arla-

ntrntr, rl estír ŭ , rr^n lutal I^ulla ilr Ilu^ius, r•irn lu ^lur

Ir ŭ .. ^rrrjnilir•. ŭ han, nfn^^rrrrírrrlnlrr.,, rn ^rr ilr hrnrli-

riarlr ŭ ^, v ni url ŭú Ituy, e ŭ t ^r•nrr•ul, u^u^ŭ }raru ^lurl:•.,

tuá., rirru,, ni, aunrlur la huhirra, rr.,ult.u•ía rrr^nu-

iuirr ŭ darlo^ ru turla ^rlantariún rlr ulntuia intli^^rtanr•i. ŭ .

h;, la se^unilu rlur. .tir } ŭrrn ŭ ilía lihrrntrntr lu ^•u-

irxrla ru ]us ^arrv ŭ tale, chirr ŭ . al ^auurlrr ralrulla ŭ. ^
nti ŭ lar, rlejanrlu s^ ŭ , lerrrnu.^ inrlu,u rle mu ŭŭcl ŭ ríu, } ŭ .u•. ŭ
la ^ ŭrorlurc•ión r,}runtánra rlr ^r x, t o, ,^ r^tr ŭ r^ra-

sirrnul^ŭu rm rrU•a.u r.urrrmr rn ,u rlr,urrullu, runvr

auteriurtne ŭitr, hr.u ŭ r ŭ5 ex} ŭ nrstr ŭ , ^ ŭur la faltu ^Ir lahurr^

en e.5r añr^ y 1 ŭ r ŭrr^iir, ru liabirnrlr ŭ ŭ nusr•. ŭ , ( ^^ . ŭ iluí Ia,

1 ŭ av turlu rl aiir ŭ . ŭ nrno. rn lri^ trr_, ntr.r, rlr in^^i<•r-

nr ŭ ). el sn.orlichr ŭ ^,r ŭ nadr ŭ ^e ntr.te rlentru rlr lu^, ^a-

rrr ŭ lr.s pxra qiiit.írselu^, y ŭuulrrialn ŭrtttr Ir ŭ , ilr,trrrr: ŭ .

Y es la terr•era rlur, uu rxi^aíun untr^ lu^ trurlr^rr,

ni Ir^s urailo.• ^^ nrarlas rle rli^ru^, rlue ^un Ir ŭs tínir•u,

co ŭŭ lua rlt ŭ e ^r ^ ŭ trrilrn aminr ŭ ra ŭ• .ŭ I nt.íxintr ŭ lu. ^rr^rrli-

ila^ rle htt ŭnr^lad, ^^ru• rv^t^ ŭ ururi^ín, rt ŭ Ir^. trr•rr•nn.

} ŭ Iunlarlu^ rlr uli^^ar ^lurante el ^^rruno,

('un ruantr^ ^tt ŭ trrrilr, rr•rrnui; I ŭ abr•r ^Irnurara^1o

rjt ŭ r lu n ŭ t ŭ ItiZrlirariiín ilrl r^li^^r ŭ ^ ŭ rrt• rl ^i.^tr ŭ n.r rlr {;a-

rro^e r, ŭ uarhu nuí^ rrunrí ŭ uirv^ rlnr tr ŭ rlr ŭ . Ir ŭ. rlr ŭná, y,

rh ŭe I ŭ rurlurr árhrrlr, u ŭŭŭ v vi^ur•r ŭ ,i ŭ ., v Irr ŭŭ ;^r^^rw, I^;. Ia

r^ur ^e rlebr rtuplrut• ^irn ŭ I ŭ rr rlue .r tr•alr ilr• Irlunlur

unu .,u^ ŭrrficie rlr alruna iu ŭ ^ ŭrrrlunria ^^ al ŭ lir•unrlr ŭ
^r •u rriu ŭŭz^t lu; ruirla^lu., u ŭŭ trrirrrntrntr ilrtulla^lrr, Ir,

r`o^r,rú arr ihiuus err r•tcrtti^drtrl rl mi^u ŭo rlnr lu., Irla^i-

tó, ^ ŭŭŭr^ naila ,un docr o rulurre a ŭios } ŭ ara la ^^iil.i

de tm 1 ŭ rnnbre.
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^^ri., ^^ur^rrntran ŭ rr, ^rliurtŭ eu Erlt^na rar^u^;iila ŭ le lus

cn^r^r.. ,^^ • al^ ŭ il^i.. ^iara rl Irig^r, ^^un laa c^rit,e ŭ ^ue.u ŭ^iu,

ilr iin ^i^Ir^u ŭ . ŭ rl ŭ re, afrrrtnua^lamentr, 2rarr^t•f> .tit^r r^^^e

^n e^l añri ^rr^íairnu ilrsaharrcrrá, sN^tíii lra amu ŭ cia-

^I ŭ r rer^ien^rinerrtr^ r^l Nlini^trrt r1e A^;ri ŭ•ultura.

La furnra de ^eñalar lo.^ ^^n^rrrs lle^a en ^í ^lifictŭ f-

tarle.^ ^le ^.;^rarr en^er^arlur: ŭ ^^ ŭle im^rrraible ,ub^<u ŭ a-

^^i^ín, _va i^ ŭ r^^ lu ^•uu ŭ ^ret^^n^^ia t^^^•nica n^^ Ernr^le lle^t ŭ r

lia^,fa rl últinru rin ŭ^rín y^^ ^Irlr^^a eu irr^;ani,mu. Iri-

^^ale^, i^ue lien^lrn .iemlrre a ^•^rr^ar la ntayor ^^arte

de^l i^u^^u ilel I^^rminri mirni ŭ^i^ittl ,ohre rl^ternrinaúa5

^^ ŭ^r;^rn^t^, anu^, ^^e^•r^s ^^r^r^ri^^tarius ^Ir, fin^•a, ^xna^lr>-

ru, v utra. .in ŭ ^rletnente hac^enrlarlrrs for^r^teros r^u+,

no hau in^rnt. ŭ d^r ^n ^lefensa arle^^nadxn ŭ enir. v,N en-

r•ur^rtlran lur^^u ŭ •un ^^i^^rir, ŭ ^rrr^ q rr ^rueile ŭ t r,nlre^;xr.

7`u^l^^, saherni^5 ŭ ^ue la. rli.^^ ŭ r^i^•iunes ^lue re;;ulan

1a ^i ŭ ^ntbra ŭ rbli^;. ŭ lirria lierr^lr^n a ŭ^ubrir uua ^uZrPrSi-

^^ie ^^ara el tri^o nu ineu^rr a la ilel año anterior, ^

^r^rr ^^Ilu, en lo^ Uecrc^tus anu. ŭ les, el íŭ Ititno de 18 ^le

^^r>jrtienrhrr^ ile 19,i1, rn NI ctptŭ rtttilr^ l.", ar^ ^lir•e :^cSi

^^ ŭ ir la5 ^•un^li^•iune^ ŭ urleurulú^,i^^u.^ ^^ ^iur ^rlra. ^^ir-

^^un^tan ŭ^ia, f^n ^•iNrt<t> fin^•a^ nu ,e han lx^^litlc^ t^^rmi-

uar los bxrbe ŭ •l ŭ crti ,r^ñala^lu, r^u ^u ^lía, Fllrr nrr ^^rr.í

^eb^t^ícnlo ^iara ^lejar ^le ^ernbrar la t^rtal ^ ŭ r^rerficir^

r^uP ^^ra el triru u centr,ur^ ^N fije, eu crunplintic^nto

ti lu t^ue se rlislrune. A tttls, fines, lus barhe ŭ ^I ŭ rr, rr^,r-

lirarl^r^ se apruvechar.ín jrrirnr^rxnrenle lrara la ,ien ŭ -

bra de trinu, v^i nri I ŭ a^^ sirl'i ŭ ^iente terrNnu {^rarl^re^-

clrail^i se ^erubrará I^i^ubi^^u tri^c^ .,ohrc r<^It;rr., r^rstr^^-

jas u <>ritiles, hasta ŭ ^rrul^ilettu• la st^perficie ur ŭlr^nxt]a

para ^^sie cereal ; Irw rr,tantr., r^ereales ^ It^^ ŭ unin ŭ isus

^iebNrátt, lror tanti^, .^curhrar^e tu ŭ uhi^^n eq ^^^le^ ^•a^u

s^rñre rcŭ strujus o eriales, a^^r^we^^lrunilo las iueJ^rres

tierras di,jronib^len.»

E^to, rjue se ŭlicla r•urt la nt^jur intenr^iún, ^e tr<t-

du ŭ^e en Ja re^li ŭ la ŭ 1 r.^ ŭ cjue lrara fiuca, nu ail ŭ ^c^unila;

al culti^o cereali^^a ,c; ^-en ^u^ jrro}^iearius en la ^rbli-

raciún de sembrar si^perficies ^lesproporciona^lac, qu^^

ni lrtier^cii rPni^ir ui rinrli^n, atu^ en arios fu^^ur: ŭ b1^^5,

i,iá5 ^le a^^^ o irr, r: ŭ u^^^,^a, jx^r i^rr^ŭ ,rrrrlrr,r^l. ŭ . v^•^, ŭ r ŭ ,r
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el cupo se fija sobre la base de la superficie asigna-

da, no se puede entregar por no ser recobi ŭlo, y sa

interpreta la omisión de entrega eomo acto de ra-

beldía u otra cosa peor. Así nacieron los célebres

expedicntes, con sanciones araves muclros de ellos,

en algunos de los cuales se ha demostrado que el

cultiva^íor pidió a su debido tiempo una inspección

técnica para acreditar que la finca no podía renilir

la cantidad que se le iba a exigir en concepto de

c ŭipo, renuncian^lo de anternano a las r•eservas de

siernbra y de consumo, ya que resultan ilusorias cuan-

do la cosecba es ínfima, porque la tierra no da lo

^^ue no tiene.

h:n otras oircunstancias también se asignan los ca-

pos recargando a las fincas arandes, sin la objeti^^i•

dad precisa, para ^lue la distribución resulte justa y

adecua^la a la realidad del a ŭio, y todo e11o, al inter-

venir diversos oróanisrnos en la fijación de los cu-

pos hasta lleaar al labrador, suponen deficiencias que

no se pneden superar con los recursos que contra las

mismas se babilitan en los preceptos re;uladores de

la siembra, por scr tnucbos los que no conocen cuá-

les seun los ^nedios más eficaces de defensa, los pla-

zos para rec ŭu•rir y la técnica sttficíente para bacer

eficaces sns reclamaciones.

Todos estos inconvenientes sabenros que ban sido

captados ya por la Superioridad y que se camina ha-

cia la modificación del sistema, sustituyéndolo por

otro, cjue bien l^udiera ser el de considerar como

cupo una parte proporcional de las entreaas, ya que

si sc conserva como único conrprador al Servicio Na-

cional del 1'rigo, la regulación en esta forma es sn-

^namente fácil, nrás práctica y menos molesta para

los caltivadores,

13ueno sería tarnbién aprovechar la reforma para

evitar los diversos precios del trigo cuando éste sirce

para modular e1 pago de las rentas, a diferencia del

^jue se considera como del productor.

F.n reali^lud, no existe justificación para que la

renta Se j^a^ne en dinero si se reconoció en la Ley de

23 de julio de ]94^2 que el sistenra más adecuado

y justo es el de renulación en especie, porque así par-

ticipa el propiett^rio de ]as alteraciones del cereal bá-

sico en nuestra prodaccicín nacional.

Tradicionalmente, el pa^o de las rentas se bacía

en trigo, y jamás bubo dificultades, que ahora exis-

ten a cada paso, porque a los labradores no les cabe

en la cabeza el cambio periódico de los precios ba5e

o de tasa, si bien con ello obtienen el extraordina-

rio beneficio que supone pagar la renta cou la ter-

tera parte de las faneoas de trigo que debieran en-

tregar en cumplimiento del contrato.

Problema es éste digno asiu ŭ ismo de ^;run medi^: ŭ -

ción, y nos lleva de la rnanu a que tarubir^n sr, «r^^-

patríe» al Ministerio de Agricultura, para q ŭie de-

penda directamente de la Subsecretaría la Asesoria

de Arrendamientos Rústicos, que inexplicablem^^ute

se asionó al Instituto Vacioual de Coloniración en lu

Orden de 8 de euero de 199^3 (Buletíiz Ofici^al del ]U).

Por la naturaleza especial de sus funciones, deEie

depender de la Subsecretaría ilel Ministerio esa ^se-

soría, cuya nrisión es recopilur, orilenar, clasificar y

estudiar los ilatos relativos a cuestiones sureidas e ŭŭ
las relaciones arrendaticias constituídas sobre bien^^s

rrísticos, a la vez ^ue se le encomienda el esludiu dr

cuantas instane.ias o denuncias se dirijan al Minisle-

rio de Abricultnra o a cualcluiera de sus llependf^^i ŭ -

cias sobre dicba materia, sin qne en nin;; ŭín caso ratn

misión de informe y toma de datos estadístic^us in ŭ -

plique intromisión de la Ad ŭninistrucióu en los lili-

áios surgidos entre arrendadores y arren ŭ latarios, c ŭn^^

conocimiento y resolucióu esián .lehalmente atribtú-

dos^a las autoridades judiciales.

E1 Instituto Nacional de Colonización tiene u,i^n: ŭ -

da una misión totalmente distinta a la legisla^iva, ^l ŭŭe
pertenece al Ministerio de Anricultura y, dada su e;-

tructura, a la Snbsecretaría, como or^anis ŭno central

supérior a las Direcciones Generales.

Sería mucho nrás útil la Asesoría de Arrendtunieu-

tos Rústicos en el Ministerio de Agricnltura qne c ŭŭ
el Instituto Nacional de Culoni•r,ación, sin qne esl:^

srtponga censura para nadie, y menos para quienes

encendieron entoces que procedía organizar ese N4•-

áociado en la forma c^ue lo bicieron, rebasando nn

poco su misión de la que en la realidad le incmub^^.

Así se daría también cance aprol ŭ iado a las numr.-

rosas consultas qne personal ŭneute bacen loa au^^^n-

ticos labradores al Minislerio de Anriculturu, de:-

plazándose a veces desde luen^as iierrus y eucont ŭ•án-

dose profundamenle desilusionados al ve,r yue en lu

casa común de los labradores no bay nadie que ofi-

cialmente pueda siquiera oír sus preguntas y lame ŭŭ -

taciones.

Im^umerables son los temas a tratar en cuanto a

legislac.ión agrícola, que el tiempo y el espacio no^^

impiden ahora abordar, y por eso los dejamos para

mejor ocasión.
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1;1 ^ ul^;ar tuu^^hui^lu, ou^^u uun ŭ brc ^^irnli^ii ^^ cs a.11 lu^nc uu^^Uuu^.

h:I a^ri^•ultur ŭ ^u^^nla ^ ŭ ara la ^lel'Nn^a ilr su^ cusr.ŭ^l ŭ a^

i^^^n q ^u ŭŭ eru,^^: aliuilo;, r^utrr I^i_: ^^u^^ ilestacan, j^ur s.i

niítn^ru e in ŭ ^ ŭ nrtan^,i^ ŭ , la., di.,tinlu. a^^r^.5 ^jŭŭc 1^ur^hl: ŭ u

el ^^an ŭ ^^u, I'er^ ŭ , ile ŭŭ Iru ile e^t^^a ani ŭuales, nu Iu^l: ŭ s

lu.^ e^^ie ŭ^iNS li ŭ^ne ŭ^I u ŭ i^mo ^ra ŭlu dr, tŭ tilidu ŭl, r i ŭ i-

^•lu,u lu, 1 ŭ u^^ ^^ur^ ,un ^lniŭ ina^ eii u ŭ avor o ŭneuot• ^ ŭ ^ ŭ r-
tr. Por It ŭ ilifi^• ŭ il^a^l i1e ŭ ^uu ŭ ^ ŭ r^iha^•i^íu de sti r6^i ŭ ni^u

aliu ŭ r^tili ŭ •iu ba^^^, nattn•aln ŭ rntr, ŭ^^ ,u tttilidail u^la-

ii^ ŭ--u ^ ŭ ur lu e^•I^^i^ti^•u ile ^^^li^, liuv n ŭ ucl ŭ a; t ŭ ^^^^. i^uh^

n^^ ^^ue^l^^n .,i^r con.,i^lera^la^^ ^^ale^húricau^rnte c^nuu ŭíli-
lt^^ u ilu ŭiin. ŭ ,; nu ohsteu^tc^, Para lu uia^'oríu ^le lus

es^^e^•i^^, ,e liu i^,^ablPCi^l^ ^a una ba.e ^Pnea•al ^le

obsena ŭ^i^^nN., ^^ur^ ^I^^mu^ara ^^iie I. ŭ ŭna^-^ir p. ŭ rt ŭ^ ^lf^

la; a^e5 ,im Li^nr^fi^•i^ ŭsa., a la x^ri^^ultttra (1).

I^ato I ŭ a^^e^ ^^u^^ .a^a t ŭe^^e;ari^ ŭ ^^o ŭi^^eucer al a^ric^ul-

tur de la cunveni^^n^^iu ^le re.,petac Y Prote^er u 1^ ŭ s
F.^j^P^^ie, útilN^^,, yu qur ŭle a ŭ ^u^^l ŭle^ ŭen ŭle en ^ran j ŭ ar-

te la abun^lun^^iu ^^ ^^^in^er^^a^^i^ín ^le iiiuchas t ŭ ^^e,. l^il^ ŭ
sr^ lo^;ru fá ŭ •iln ŭŭ^nte ^•uan^l^^ ,i> trz ŭ ta ^Ic e^peciP^s cju^.

^le^ile tie ŭn^x^^ remutus I ŭ un ^i^lu coneidera^la: ŭ •u ŭ uo

beneficiosa^,, p^^r causa^ ^li^^er^as, como, po ŭ• ej^^+n ŭ hL^^,

POR

^^^<<<,^^^^ ^«t^-<<^^^^^,^t^^^^-

1) ^^^^^isc uUrnit^^l^^^;itt ^i ri ícnl^u>, dc Gticnau^.-10:^J.
«1^'1 I^uhun ^^^ti I, ŭ iu.^^ur d^^ I:^,ti ra^^a^^e^^ nocturn, ŭs csDai^ul^ts,

l h^ ^ : ŭ li.^n^^uuUu 1,^0 n^clru^ ilc enccrgadura.

LAS RAPACES
NOCTURNAS

^1^



AC:RICUL'1'URA

la r•i^iieña, la ^ulunrlrinx, etc. Peru e, ntás dilícil

r•uun.9u .,ou r^,per•ia•^^ r^ue i^o aparecr,n tau clar^imente

úlile. a lu, uju.^ rl^^l r•a ŭnpe;ino, aunr^ire, en realida^l,

lu .^PUr ŭ . H; inr•lu^rr ul^untts ave.ti .5r^n pPr^e^uir^a; j ŭ ^,r

n ŭ otivrrs jr.,icul^í^ir•u^ r^ ^^uper,tir•ionr^, absurdas, c•on ŭ rr

es r•I ^•^ ŭ ,u rle la. ^^raC ŭ ac•e, no^•turna^^^ u uStriñesn, vul-

^J..r I^•^^hnztu^ lu'I'^^In .AIba» ) . ^'i^r• i•un fr^•^^u^•n^^ia ^•n lo,^ ^ra-
nrrus, ^•i^ ^•ililiriu. .^b. ŭ nduna^lu5, rlr. (FOLO de la co:ecc^ióu de

aves del Mu.^ro dc Cieucias Nat^u^^lcti, Macirid.^

^. ŭ rn ŭ ^•nt^• „un^rriJa: ^^ur li^, nuu^l ŭ rr, ilr• l ŭ r ŭ hu,, I^^-

i•li ŭ iz^ŭ ., mur•li ŭ irl^„- Nt^•.. v i^ar•. _w^n nnu^ ^n•e^•iusr ŭs au-

xiliar•r•: en la Iar•^^a rlr• ^•^^ru ŭ k^atir la^, ^^I<t^a, rle in,ectus

v. .^rrhre tuilri, ^lr rur•^lurf'^, (ratunr^.,, irrjrilluti^, qur^

I. ŭ ulu; r,^,tra^^^r>> r•uu.^^in ^n lu, r•ullivu, v ^raneros.

•^^u^^as c.5ta, av^^, Lienen ŭ inri^ car•xr•[ere., co^iiaile^,

r^uc baelan ^rara ^li.,lin^;uirla^5 f^ícilu ŭeute ile loe otr^^s

nru^rrr^ : calier^ ŭ ,ran^le, redoni3eaila, ^•^^tt loa ujo^ gran-

^Ir;, situarlu; en la ^ ŭ arte anteriur ilr^l cr^íueo, lo r^ ŭ ir^

har•^ r^nP tr^me el a^,^^^r•io ile ŭŭ na acara», junto <•on

i^^., <^^li. ŭ +n^^ far•iale^», ^^a^^ rrr^lean l^^s ojus; el jrico, cnr-

vc^, afila^lo, ^rr•ulf^r r,n ^rarte; los ^ ŭenachos, de jrl^i-

mas er^éetiles, r^ue ^u nut ŭ •^1 ŭ as r•;^^i•^•ii•^^ i•^i^tr•n .,rrLrr

la frente; l^ŭ ^ jrat^ ŭs y rlerlos, ^•uhir•rt^r, ^le ^rluu ŭ a,, u

dt' apelo^» t'u utr•,t,^, y,ie ŭ u^rn• ^•i^^n ŭ ^iŭ a^, fn^^rl^•.

r^urvas; el plun ŭ ttj^•, blaurlu, ^rura r^^itar lu, riii^l^^r,

c^tie produ^^e r^l nrr^e r•on el airr^, _v, ^iur ŭílti ŭ n^^, .i^,^

cusinuibres ^le viila, cr^n la u ŭ áxin ŭ a ^u•ti^^i^la^l al ^•n ŭ ^^^•-

rar la noche, v ^enPral ŭnente ui.,luilo, rr, eŭ I^^ ^ini^^,

^rr ŭr parejas.

^V^rŭ todas Iu5 es^^r^^ies r^ ŭ u• viv^•n i^n nue,lr^i ^raí. ^^ue ŭ

i^ualmenle br^nr•I'i ŭ •iutia.,; ^ ŭeru ilr• It ŭ , ,ir•tr^ ^^ui• nur-

u ŭalmt'net jruril^•n I ŭ ^ŭ Ilar•^^^, ^r^i^ r•^lán ^^r^rtr^^iilu.^ ju^,-

ixmente jror la L^^v, yt ŭ r. ^rr^^liil ŭ ^• .,u i•. ŭ z, ŭ ^•n tu^l^r

tie ŭ upo. h;l ñul ŭ ^r, I^ŭ u^^u-^ir r^^^^r^•ii•, ^^, la únii•u ^^ti^•

jrur'^lr^ cararw.

La ŭ•crrneja -(llus .tir•n/rs, L. f•, la ŭ ná^ ^rr•i^ur•iia ilr•

tr^rla^ las r•..jrrr•iN., alr•anzanilu ŭ u ŭ u; '?II i•iu.. ^lr• I. ŭ r^^^,

r•un el tan ŭ ^ui^^ ^Ir• un ŭ nirlrr. ^I'ir•ni• lu; ^rata: ^•uhi^•rfn^

rlr. j,lama., ^^ I^e. ^Ir•^1^^., ^le; ŭŭ u^l^^^. I'^r^r•^^ I^^. ^rr•na^•li^^,

^rl ŭ u ŭ ur.^o.^ hiNn rlr.,ar•rrrlla^lu.^, ^rnntia_url^^^, u I^r, la-

il^r, ^lr, la ('rentr•. tiu ^rlu ŭŭŭ uj^• ^•^, alri^arrail^^, ^rartiu

inr•rclado rlr^, rri^, rujir^^ v hl^ ŭ ui•^^. I^:^ av^• r^n ŭ i^r•anir,

i^nr Ile^a en nwr•zu.ahril, in^,laláu^luu• r•n I^^: ^^:u•-

r^ur•^.ti, jarrlinr^ v ul:u ŭŭ r^la^, rlnnrlr• ^i• uvr•n r•un I^r+•-

r•uNnr+ia su^ •ua^^r„ ^,ilbir^u.. Sn ali ŭ urntar•i^ín r•;tá ŭ •un ŭ ..

^rue^^a ca,;i r•^^•Itt^.iva ŭnrnte ^iur in.^•i•lu,, ar. ŭ iiu^., ^ie'-

r^ueñr^s r^^e^lores, el^+., ^rur I^^ r^u^• i•. ŭ uii^ hr•n^•lii•i^^^;i.

^lnirla eu I^;^^ ŭ añtt, ŭ nart•han^l^^ r^n .,e^rlien ŭ l ŭ r^•_

1{;I ŭ n r> r• I ŭ u e I^i Ilhr•ne nru•lua r^irlarlii. ^. i^:.

lire^nl ŭ , Ilun ŭ u^l^r tan ŭ I ŭ i^"•n «halii•i•a,^, ti^^nr• r•^^I^^r, ŭ -

r•iún ^^arila, r•^rn aiu^rlia ŭ•r'lu hlanr•a v nuu ŭ r•I ŭ a. lan ŭ -

hir^n blauca. ^-n ^•I ^lur,^r ^^ ^rarli-, inf^•riur^^., l:ar•^•^•^•

+le ^reua^•l ŭ u. r.n la ^^xbrzu, v ,ii, ^^j^^., ^un un ŭ arill^^^^,

^•slandu .,u^ ^Ir^il^r, rle,nuilu..; r+^ ,t+^lenttu•i^i, ^ivi^•n^iu

r• ŭŭ bu5r^ue.•;, Ilunr^^ ŭ •un al^r^ ilr• nrhrrluilu, r•tr•. ,1ni^la

r•n lo. tronr•ci.v rle árh ŭ^I. n ŭ uru. vir•ju,^, r•.aablrcií•n^lu^-^A

I'rr^•uruteu ŭ entr^ ^•rrr•u ilr la. lial^ila^•iun^•, li ŭ iu ŭ auu^.

I•:5 u ŭ ayur r^ur• la r•urnrja, ^rur•, n ŭ i^lr• nnr^, '^^4 r•c^ ŭ -

tíu ŭ etrus ^le lar•ru. Su alin ŭ rulai•i^ín ^^aría ^•un la^^ n•-

^;irrnf^.,, va r^ ŭŭ f•, ŭ uir•nlra^ r•n nna., .,ulan ŭŭ •nlr• i•reru^• iu-

^,er,tuti, e q iolru^^ Irr^ : ŭ Iterna r,un ralun^•^, 1 ŭ ^^rill^r^ v liu^-

ta al^,ún liriín; ^Ir vrr rn r•uaniln rlr^^^rrr•^ ŭ ^ ŭ I::ún ^rajari-

ll^r ri ŭ nurr^ir^la^u. ^rrr•r^, ^u ^r•nr•ral, r•, dr• un^ ŭ utilirlail

r^a.,i ^otal. Leni r•^ ŭ I^•iila i^ur^ r•un^.un ŭ ^• unu, J.-I^I111 r•a-

tuties y rata, ^•<u ŭŭ jir^^^trr^.. Y r^n ul^uua, ^rartr>^ ilr^ lla-

lia se, le cortan la.. ^ ŭ la^,, viviendu r+n lus j,rrrliue^,

^lonrle exter ŭuina a lu^ roedurr•^,. I+;., iint ŭ ilr^ I: ŭ 5 ^rur•c ŭ ,
.ŭve, indí^f'na., r^ur• atar•uu ul Ir•n ŭ ihlr• ^^^•^,r•arahujrr rl^•

la E ŭ atata>>. A Pr^.,ar r3e toilu, N. niuv ^^r.r,r^^ui^lu, ^^or

r•rec^r mur•1 ŭ u.^, ah^t ŭ r^lau ŭ Nnlr^- r^ur• r•s . ŭ c^• ^lr• nial

a^;iieru.

1^.1 carabr^-.Strix rrlur•ir, ^L.- ŭ nirle i ŭ n^^^ ^ldl ^•n ŭ ^^. ^Ir•

lareo y car^cr^ tainhi<^n ilr• «^rr.nur•I ŭ rr.,,^ rn la i•ahi•z: ŭ .
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aEl btíjaroa o bubo Pe-
queño (uAsio Otus») es
nna de las más comu-
nes «rapaces noctttrnas»

de nuestro país.

Es Ilamado asimismo «alucónn, etc, Los ojos son Ile-

gros, y la coloración es grisácea, con líneas v man-

chas rojizas y amarillentas ; la parte inferior de las

alas está espesamente barreada de claro y oscuro. Las

patas y dedos están recubiertos de plumas.

Esta especie es sedentaria, viviendo en los bosques

espesos, donde se alimenta de pequeños roedores, dP

insectos y de reptiles, pero por su poca abundancia,

aunque útil, no tiene el interés que las otras «estri-

gidas» beneficiosas.

La lechuza-Tyto cclba ^Scop.-mide unos 40 cros, dr,

lar^o. Carece de penachos, v su disco facial tiene foe-

ma ^le corazón. Los dedos están casi desnudos de plu-

mas. Todas las partes inferiores son blancas, así cotuo

el pico y la «caran ; ojos negros. Las alas, cola y par-

tes sttperiores son amarillento-rojizo, con manchas,

franjas y líneas pardo rrisáceo, dándole este tono re-

neral. La parte inferior de las alas es blanca, con

al^ún rnunchón pardo.

Habita en las torres, ^raneros, edificios abandona-

dos, etc., y a veces en los parajes rocosos. Su alimen-

tación es a base de roeclores, ratones y ratas, pern

también ataca, atmque con menos frecuencia, a las

tnusara ŭas o murgaños }' a los pajarillos. En conjnn-

to, puede considerarse, como muv títil, por lo que sP

la ^lebe proterer. En algunas regiones alemanas sc

favorece stt conservacicín, practicando agujeros donde^

pueda habitar, en los graneros v pajares. También

carecen de base las supersticioues absardas qne sr,

cuentan de esta ave. Es sedentaria v frecuente.

E1 autillo-^-1siu frantnzeus, Pont-. o]echuza de

monte, alcanza nnos 40 cros, de largo, o sea ieual

que la lechuza, pero se distingue de ésta por su pico

ne^ro v ojos amarillos, por tener los dedos emplu-

A(^2i1CULTUEZA

mados y por poseer dos penachos auriculares, auu-
que muy cortos, a veces difícilmente visibles. La co-
loración es también distinta. El dorso es rubio, muy
manchado de pardo oscuro y algo de gris; detrás del
ojo tiene una mancha negra. Las partes inferiores
son rubio claro con rayitas longitudinales pardas.

Debajo de las alas es blanco, con tm manchón oscu-

ro. Esta especie es migradora, llegando en otoño a

Esparia, y vive preferentemente en los terrenos culti-
vados, a veces en las cercanías de los pantanos. Pur
su «habitatn v su alimentación es tal vez la más be-
neficiosa de todas las «rapaces nocturnas» ; en efecto,

puede decirse que se alimenta exclusivamente de
roedores, sobre todo topillos, ratones, ratillas, etc.
En Alemania, su comicla está compuesta, según in-

vestigaciones, de un 97 por 100 de ratillas (Microtzts

arualis), y el escaso resto, de otros animales. '_Yo ani-
da en España ; a veces se le encuentra en pequetios
bandos.

El bujaro-Asio otus, L.-, o buho pequerio, tie-

ne los mismos caracteres generales y coloración que

el autillo; únicamente sus penaehos son más largos,

bien visibles ; su coloración, más clara, careciendo

de mancha negra detrás del ojo. El tamario es tan • -

bién parecido. Es sedentario, viviendo en los bosques,

parajes rocosos, etc. ; en general, en lugares dondr

los roedores, de que se alimenta, no causan un daño

muy nrande, por lo que no es tan rítil como el auti-

Ilo. Además, a veces ataca también a los pájaros, de

preferencia a los terrícolas.

Por tíltizno, el buho-Buho bubo, L.-es la mavor

ile las «estrigidas» espaz•olas, pues alcanza los 75 cen-

tísirnos de, larro. Posee penachos bien desarrollado^.

dedos cubiertos de plumas, ojos anaranjados, pico

negro, y la coloración, parecida a los anteriores, más

fuerte por debajo. Es sedentaria, viviendo en par.t-

jes aislados, montariosos. Es la única especie cuya

caza está permitida. Se discute mucho si es títil o da-

ñina, va que se alimenta con preferencia de caza

(liebres, conejos, etc.), aunque por ser bastante esca-

ao no lle^an a tener mucha intportancia los destrozu^

que causa en estos roedores, que si son muy abun-

dantes pueden ser perjudiciales a la a^ricultura. En

algunas regiones alemanas se introdujo esta rap. • z

para combatir a dichos animales.

El alimento de las «rapace,s nocturnas» puede com-

probarse de una manera fácil, examinando las masas

ile restos indigeribles de ooruida que todas ellas de-

vuelven por la boca, en los lugares donde pasan el

clía, ocultas. I', en conjtmto, veremos que estas aves

son altamente beneficiosas, mereciendo la más deci-

dida protección.
(Ilustraciones del autor.)
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La co^-untura econútnica de Espaita, al enfrentarse

^•oIT la nueva situación a que da lugar el crédito en

^lúlare^ facilitado por los Estados Unidos, plantea

problemas inte.rnos de no fácil solución, especial-

mente por la tendencia simplista de las masas hacía

la demaaogia, tan explotada hoy, que puede, sin un

cuidado exquisito y un tacto político extraordinario,

^lar fin a la obra, quizá forzada, pero de grandes di-

tuensione.^, de la industrialización nacional en todos

lo^ aspectos.

Aun cu^uido, tratándo^e de producción, el conflic-

to en los mercados es idéniico para toda clase de

niercancías, en competencia con las procedentes del

e^aranjero, ^-oy a.limitar este comentario a la ^ra^^a^

^•ri^i^ que las intportaciones ]lamadas de choque pue-

^len pro^acar v qt^e acabarán por hacer desapareccr

la flauTante, nue^^a ^ prúspera, hasta a}-er, industria

de la a^icaltnra.

Fundamenialment^^ lu^ costes de las pritneras ma-

terias, pero má^ atín el escaso renditniento de la Inano

de obra, serialan unos índices elevadísimos a to^{e

ntanufactura conse^ tida dentro de nuestras fronteraa,

^- por esta realidad, tan sólo gracias a la autarquía

1'orzada de los yuince tíltimos alios, ^e ha conse ŭuidn

el espléndido fruto de un impulso agrario y de indus-

irialización como Espa •ia jamiís so •iara.
E1 defecto de casi todas las explotaciones ahrícolas

y ganaderas radica en una falta de contabilidad la-

mentable, que da lucar a que muy pocos campesinos

sepan si en realidad ganan alco, y si e,se al^o est:í

proporcionado al capital y trabajo, ni a qué clasr, dr.

cultivos o de áanados se debe el Inayor rendimiento.

Veamos lo ^lue ocurre en la Avicultura, cienc.ia,

indusiria, para albunos incluso vicio, pero por Inny

pocos tratada desde el punto dP ^ i^tx frío de las ma-

temáticas.

En los atios anteriores a 1936, la }íacienda espu-

tiola dedicaba 40 millones de pesetas oro, y algún año

llegó a la enorme cifra de 80 millones, a la compra

de buevos en diversos países, Turquía, Chile, llinu-

marca, Marruecos francés, etc., que al saturar loa

mercados nacionales impedían la creación de ^;ranjas

especializadas que pudieran librar nuestra economía

del saqueo de divisas que nos empobrecía, sin benr-

ficio al;uno, pues si bieu los bue^-os parecían bara-

tos, proporcionallnente al ni^-e1 de vida, resultubun

a un precio superior al de hoy.

En los mercados, al ptíblieo, de febrero a anost^^,
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la mercanc•ía iml^ortada, con^ervada v generalmente

de no muy buena calidad se vendía al precio de 2,20

a`1,50 pesetas docena y el resto de la campaña eu-

tre 3 y 3,50 pesetas. Las pocas granjas nacionales

que entonces esistían, más como empresa romántica

y exótica que como industria lucrativa, colocaban su

producción fresca y cle dran calidad entre 3 y 4 pe-

setas la docena.

Si multiplicamos estos precios por 8, índice gene-

ralmente admitidó de carestía de vida, tendremos

para la época de baja 17,60 pesetas y para el alza

un mínimo de 28 pe^etas, precios muy por encima

de la realidad actual, ya que este a ŭio se han rcn-

dido los huevos de febrero a may-o de 14 a 17 pese-

tas docena y escasamente alcanzarán las 30 pesetas

en el período álgido.

h;l esfuerzo clue^ en orden a 1: ŭ avicultura se ha rea-

lizado ba ^iclo enorme, y los progresos, asombrosos;

la riryueza creada supone cientos de millones de in-

vPrsión, pero los medios o elementos a transformar

en buevos ^P cotizan a precios muy caros, por lo quF^

la mercancía final no puede abaratarse si ŭt arr ŭiir ŭ rrr

todo el enipttje realizado.

La avicnltura es una industria casi matemática, por

lo que los cálculos en ella son fáciles y si se tiene

expPriencia no fallan nunca : una polla de seis meses

tiene un coste de 80 pesetas, come por año 45 kilos

de pienso y 11 kilos de verdura, la mortalidad anual

e^ dP un 10 por 100 y el precio en carne oscila de

de 30 a 35 pesetas. Con estos datos incuestionables

y el mercado de ^ranos y harinas especiales con ei

nivel alcanzado, resulta que una gallina come por

.

a •o 11'?,^0 pesetas de pienso y 36 pesetas de verdr,

que, con 8 pesetas de vacimas, desinfectantes y vete-

rinario, haeen un total de 156 pesetas ; añádanse ga^-

tos áenerales, jornales, amortización de instalacio-

nes, etc., y el resultado será que, o se mantienen los

actuales precios o todo el edificio tan costosamente

construído se vendrá abajo, arrastrando las conse-

cuencias que toda dislocación económica trae consigc ŭ .

Los precios señalados son válidos para la actual

campaña, puesto que en la pasada, es decir, la para-

lela a la cosecha de 1950, la avicultura se vicí más

comprometida, ya que la avena y cebada a 115 y 12:i

pesetas la fane‚a, respectivamente, es algo prohibido

en esta industria, y consecuencia de ello es un cierre

de ejercicio con déficit en casi todas las granjas dedi-

cadas a la producción de huevos. La venta de polli-

tos se ha sostenido, a pesar de la competencia que

va existe, debido al impulso adquirido en años ante-

riores, impulso que, de no consolidarse, llevará a la

Hacienda española a una nueva necesaria y constantr,

sangría de divisas; la ruina a muchas, mucl^ísimas

industrias y beneficio ningimo y para nadie.

Se está llevando a cabo un esfuerzo tenaz en torno

al cooperativismo avícola que tropieza, en primer

lugar, con el impedimento del individualismo de

nuesiro genio; la voz de alarma ha de llegar a todos

los rincones de la economía rectora ; es preciso que

c;esen las importaciones de huevos extranjeros o vol-

veremos en Espa ŭia a la edad de piedra de la avicul-

tura con mayor rapidez aiín de lo que hemos tardado

en alcanzar la madurez y perfeccionamiento actual.

^_-_.^..-. ^.^_
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iNr-o MACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Precios para la aceituna de verdeo

En el Boletín Oficial del Estado
del día 29 de noviembre de 1951
se publica una disposición de la
Secretaría General Técnica del
Ministerio de Agricultura, fecha
24 del mismo mes, por la que se
aclara que, de conformidad con
su parte expositiva, la Orden del
Ministerio de Agricultura de 20 de
octubre de 1951 por la que se es-
tablecen precios mínimos para la
aceituna de verdeo, es de aplica-
ción solamente para la aceituna
recogida en la Zona de Sevilla,

definida por Orden de este Depar-
tamento de 27 de julio de 1950,
productora de aceituna de mesa
para exportación.

De acuerdo con la Cŭrden del
Ministerio de Agricultura de 27 de
julio de 1950. las incidencias que
en la contratación se produzcan
serán resueltas por la Junta de
Aceituna de Verdeo, pudiendo
los interesados recurrir en alzada
a la Jefatura de la Estación de
Aceituna de Verdeo.

Campaña lanera 1951-52

En el Boletín Oficial del Esfado
del 4 del actual se publica la circu-
lar número 780 de la Comisaría
General de Abastecimientos y
Transportes, fecha 24 del pasado
mes de noviembre, por la que se
dictan las normas a las que ha de
ajustarse la intervención de dicha
Comisaría durante la campaña de
1951-1952. Podrán realizar com-
pras de lana :

a) De lana sucia en campo :
Además de los industriales texti-
les manúfacturadores finales, to-
dos los comerciantes almacenistas
de lana y los industriales de lava-
dero que se encuentren debida-
mente censados al efecto por el
Servicio de Carnes, Cueros y De-
rivados. Los industriales textiles
manufacturadores finales, siempre
por mediación de las Agrupacio-
nes Gremiales reconocidas a que
pertenezcan.

b) De lana lauada, en lauade-
ro : Los propios industriales de la-
vadero por las lanas lavadas en
los mismos por cuenta de su pro-
pietario o tenedores que éstos de-
seen venderles, y las Agrupacio-
nes Gremiales debidamente reco-
nocidas a los propios industriales
de lavadero o a los propietarios

de lana lavada por cuenta propia.
c) De tenería y deslanaje en

industrias correspondientes: Las
Agrupaciones Gremiales debida-
mente reconocidas y los comer-
ciantes almacenistas e industria-
les de lavadero.

Los industriales textiles manu-
facturadores finales podrán reali-
zar compras de lana sucia en cam-
po, de lana lavada a lavadero 0
a los tenedores de lana sucia que
hubieran realizado el lavado de la
misma por su cuenta, y a las in-
dustriales de tenería y deslanaje.
en proporción a sus cupos teóricos
y a través de las Agrupaciones
Gremiales de la industria textil a
que pertenezcan, y sin limitación
alguna de zonas o localidades de
compra.

Los comerciantes con lavadero
y los comerciantes almacenistas
de lana sucia podrán también rea-
lizar compra de esta clase de la-
na en campo a los productores,
con libertad absoluta en todo el
territorio n a c i o n a 1 y limitadas
cuantitativamente a las autoriza-
ciones que les sean reconocidas
por el Servicio de Carnes, Cueros
y Derivados.

Los industriales de lavadero que

estén o no autorizados para la
compra en sucio, se dediquen a
realizar las operaciones de lavado
por cuenta de los tenedores de la-
na sucia, podrán adquirir a éstos
sobre lavadero la lana obtenida
después de esta primera transfor-
mación, a los precios de tasa re-
sultantes para la misma y previo
descuento de los gastos de trans-
porte y lavado, en su caso, según
tarifa oficialmente aprobada al
efecto.

Los productores y tenedores de
lana sucia podrán proceder al la-
vado de la misma por cuenta pro-
pia en los lavaderos que deseen
y libremente escojan en todo el
territorio nacional, solicitando pa-
ra ello la oportuna guía de circu-
lación de la Jefatura provincial
donde radique la explotación ga-
nadera, o lugar de almacenamien-
to de la lana sucia, esto es, el ori-
gen de la misma, debiendo ven-
der la lana, una vez lavada, bien
al propietario del lavadero donde
se realizó la operación o a las
Agrupaciones Gremiales legalmen-
te reconocidas.

Las Agrupaciones Gremiales no
podrán rebasar en ningún caso los
cupos colectivos que les corres-
pondan como suma de los recono-
cidos a sus asociados manufactu-
radores finales, bien se trate de
lana adquirida directamente por
las mismas en uso de las atribu-
ciones que tienen reconocidas o
de la que reciban a través del ser-
vicio de Carnes, Cueros y Deri-
vados de la comprada por comer-
ciantes almacenistas.

A los comerciantes almacenis-
tas de lanas sucias y los comer-
ciantes con lavadero se les reco-
nocerá como autorización inicial
por el Servicio de Carnes, Cueros
y Derivados, un volumen de com-
pra, también inicial, equivalente
al promedio de las operaciones
realizadas por los mismos en las
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campañas 1948-49 y 1949-50. Sin
embargo, podrán rebasar automá-
ticamente este volumen de com-
pra, sin necesidad de previa auto-
rización para ello, a medida que
de las lanas anteriormente adqui-
ridas vayan realizando entregas a
las Agrupaciones Gremiales, bien
en sucio o en lavado, y por la
equivalencia a estas entregas.

En este caso, los comerciantes
con lavadero no podrán tratar en
éstos más lana, ya proceda de
compras en sucio por ellos realiza-
das o de lanas lavadas por cuenta
de sus tenedores en sucio, que la
que en cada momento les corres-
ponda como límite, de acuerdo
con lo establecido en el párrafo
anterior.

A los colaboradores reconocidos
para la campaña 1951-52 como
consecuencia de derechos adqui-
ridos en el período de libertad in-
termedia y que no lo hubieran si-
do en los últimos de intervención
se les reconocerá por el Servicio
de Carnes, Cueros y Derivados un
volumen inicial de compra, que
también podrán rebasar, en la
misma forma indicada para los
restantes comerciantes o indus-
triales colaboradores, a medida
que realicen entregas a las Agru-
(paciones Gremiales de manufac-
turadores finales.

Los lavaderos no autorizados
para compra de lana en sucio y
que se limiten a realizar esta ope-
ración por cuenta ajena tendrán
el tope máximo de actividad re-
sultante de su utillaje industrial y
número de obreros que empleen
en la actualidad.

Las Agrupaciones Gremiales
cubrirán el total de los cupos que

tengan autorizados como suma de
los reconocidos a todos y cada
uno de sus industriales manufac-
turadores finales asociados me-
diante las compras directas de la-
na que por sí realicen o con las
que reciban de los comerciantes
almacenistas de lana e industria-
les de lavadero.

A efectos de lo dispuesto en la
Orden ministerial conjunta de 30
re abril de 1951 y para lograr ra-
pidez en la movilización se esta-
blecen las siguientes fechas, con-
sideradas como tope máximo, pa-
ra realizar las operaciones de
compra y distribución :

a) Compra de lana sucia en
campo : La recogida de lana en
campo por comerciantes almace-
nistas, comerciantes con lavadero,
industriales de lavadero o Agrupa-
ciones Gremiales, deberá realizar-
se dentro de las siguientes fechas
máximas :

Hasta 3 I de diciembre de 1951,
el 40 por 100 de las existencia, co-
mo mínimo.

Hasta 31 de enero de 1952, el
70 por .100 de dichas existencias
totales.

Hasta 29 de febrero de 1952, el
90 por 100 de las referidas exis-
tencias.

Para el 31 de marzo de 1952, la
totalidad de las existencias de la-
na en campo procedentes del cor-
te de 1951 y afectas a la campaña
lanera 1951-52.

La Jefatura del Servicio de Car-
nes, Cueros y Derivados de esta
Comisaría General, a través de sus
Jefaturas Provinciales, establece-
rá, dentro de cada provincia y por
términos municipales, los proyec-
tos y calendarios de esta recogida.

La lana que al expirar los perko-
dos máximos de entrega señala-
dos a cada término municipal
quede en el mismo pendiente de
venta, será recogida por el Servi-
cio de Carnes, Cueros y Deriva-
dos de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 5.° de la C+r-
den ministerial conjunta de 30 de
abril de 1951.

Precios del algodón en bruto

En el Boletín Oficial del Estado
del día 7 de diciembre de 1951 se
publica una Cŭrden del Ministerio
de Agricultura, fecha 4 del mis-
mo mes, por la que se establece
que los precios del algodón bruto
para la campaña de 1952 serán,
por kilogramo, los siguientes :

Algodón tipo americano, de se-
cano : 12 pesetas el de primera
clase, 1 I pesetas el de segunda y
9,50 pesetas el de tercera clase.

Algodón tipo americano, de re-

gadío : 12,50 pesetas el de prime-
ra clase, I 1,50 pesetas el de segun-
da y 10 pesetas el de tercera clase.

Algodón tipo egipcio : I S pese-
tas el de primera clase, 13 pesetas
el de segunda y 12 pesetas el de
tercera clase.

Algodón tipo egipcio para la
zona de Canarias : 16 pesetas el
de primera clase, 14 pesetas el de
segunda y 13 pesetas el de terce-
ra clase.

COMERCIAL AGRICOLA PATATA DE SIEMBRA, S. A.
Valladolid, 10 - B U R G O S - Teléfono 2491

Concesionaria por el ^stado para la producción

en: Valle de Losa, Los Altos, Soncillo, Bricia, etc

Agencias y almacenes de selecaón en:

BURGOS, SONCILLO, VILLARCAYO, HORNA, MEDINA DE
POMAR, MONEO y MIRANDA DE EBRO.
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La Sexta Conferencia de la F . A . 0 . en Roma
En Roma, sede central de la

Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, se ha celebra-
do la VI Conferencia de dicho
organismo en los días del 19 de
noviembre al 7 del actual. Asis-
tió a dicha Conferencia, en re-
presentación de España, una
Delegaŭión presidida p o r el
excelentísimo señor don Carlos
Reín, ex Ministro de Agricultu-
ra, e integrada por los ilustrí-
simos señores don Miguel Eche-
garay, Jefe de la Oficina Agro-
nómica de la Embajada de Es-
paña en Washington; don Juan
Schwartz, Cc^nsejero comercial
de la Embajada de España en el
Quirinal ; don Eladio Asensio,
Secretario general del Comité
Nacional para la F. A. O. ; don
Eladio Morales, Jefe de la Ofi-
cina Agronómica de la Embaja-
da de España en Roma, y don
Ramón Cantos, representante
del Ministerio de Agricultura
en la Comisión Interministe-
rial de Tratados.

Tomaron p a r t e en esta
VI Conferencia de la F. A. O.
64 países miembros de la mis-
ma, habiéndose votado el in-
greso en la Organización de
Argentina, Japón, Laos y Ne-
pal, que lo tenían solicitado.
En calidad de observadores
hubo representantes de 26 Or-
ganizaciones, algunas de ellas
pertenecientes a la 0. N. U.,
otras gubernamentales y las
menos no gubernamentales, pe-
ro reconocidas por la F. A. O.
En este sexto período de sesio-
nes de la Conferencia estuvie-
ron presentes 16 Ministros de
Agricultura.

Se celebraron diez sesiones
plenarias, entre las que revis-
tió excepcional interés la no-
vena, ya que en el curso de
ella tuvo lugar la votación pa-
ra el puesto del Consejo Per-
manente de la F. A. 0. que de-
,jaba libre Yugoslavia, y al que
optaban como únicos candida-
tos Suiza y España. Después de
reñida votación, ya que hubo
que deshacer un doble empate,

fué elegida España para ocu-
par dicha vacante.

En cuanto a las labores de la
V1 Conferencia de la F. A. O.
se llevaron a efecto por tres
grandes Comisiones, que fue-
ron subdivididas en Comité,
para estudiar los trabajos que
la Organización ha realizado
en diversas actividades, tales
como silvicultura, pesca, agri-
cultura, nutrición y economía.
Se señaló el hecho de que,
siendo limitados los recursos
de la F. A. 0. y la labor que
la Organización lleva a cabo
de enorme magnitud, deben ha-
cerse todos los esfuerzos posi-
bles para ampliar su radio de
acción.

En la Comisión I se subra-
yó ]a importancia que la Orga-
nización concede al estableci-
miento de centros de orienta-
ción para los economistas de
los diversos Gobiernos, con el
fin de que analicen los proyec-
tos agrícolas desde un punto
de vista tal que puedan ser
aquilatados por las Organiza-
ciones gubernamentales e in-
ternacionales. Se estudió y dis-
cutió el programa de asisten-
cia técnica para la concesión
de becas, lo que se hace de
acuerdo con los programas de
estudio de los centros de orien-
tación. En esta misma I Co-
misión se debatió ampliamen-
te el tema de las reformas
agrarias en los diferentes paí-
ses. El Jefe de la Delegación
española, señor Reín, intervi-
no brillantemente en el curso
de este debate.

En la Comisión II, y en Co-
mités diferentes, se abordaron
interesantes temas sobre pro-
blemas forestales y de nutri-
ción. En los debates sobre los
primeros, el Delegado de los
Estados Unidos propuso que
cada nación concediera la má-
xima atención a la estructura
agraria de las zonas que se de-
diquen p e r manentemente a
bosques, la cual requiere tam-
bién una dirección especializa-
da para su explotación. Tam-

bién se estudió la difícil situa-
ción creada por la escasez de
pulpa de madera. El Comité de
Nutrición informó, entre otras
interesantes cuestiones, que la
falta de alimentos con eleva-
do índice proteínico constituye
una de las causas que han da-
do origen a una seria desnu-
trición en muchas partes del
mundo. El Comité de Pesca
manifestó que la producción
pesquerá del mundo, calcula-
da actualmente en unos 25 mi-
llones de toneladas, podrá lle-
gar a duplicarse, con lo que
habrá alcanzado una cifra con-
veniente en opinión de los és-
pecialistas en nutrición. En el
Lejano Oriente, especialmente,
el pescado proporciona la úni-
ca fuente de proteínas para la
alimentación de muchos pue-
blos.

El Comité Agrícola aprobó,
después de amplio debate, los
términos de la Convención In-
ternacional Fitosanitax•ia, que
se presentó a la considera-
ción del Pleno de la Conferen-
cia, siendo aprobada por ella
sin variación esencial en su
redacción. España, por medio
del Presidente de su Delega-
ción nacional, firmó dicha Con-
vención, previamente autoriza-
do por la Superioridad. Este
Comité Agrícola se ocupó tam-
bién de las prácticas mejora-
doras de riegos y drenajes, pa-
ra lo que se acordó celebrar
una Conferencia lnternacional
en 1952. Aprobó también la la-
bor desarrollada con relación a
la Comisión Internacional del
Arroz y los trabajos relativos
al control de la langosta del
desierto. Se informó amplia-
mente sobre el programa de
asistencia técnica y se dió a
conocer que la F. A. O. ya ha
celebrado convenios c o n 48
naciones o territorios y que
226 expertos se encuentran
trabajando en diferentes paí-
ses y han sido contratados 45
especialistas s u p lementarios,
faltando aún por cubrir 107
puestos. La distribución de los
técnicos que trabajan actual-
mente en los diferentes países
por cuenta de la F. A. 0. es la
siguiente : 146 en agricultura,
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26 en estudios económicos, 42
en trabajos forestales, 11 en
pesca, 20 en nutrición y 30 co-
mo conferenciantes, instructo-
res y administrativos.

Se aprobó también el nom-
bramiento de una Comisión
que estudie las relaciones en-
tre el Comité Internacional de
Epizootías y la F. A. 0. La De-
legación española i n t ervino
ampliamente en este debate,
sosteniendo la tesis de que la
magnífica labor que siempre

ha desarrollado dicho Organis-
mo internacional le faculta pa-
ra actuar en estrecha colabora-
ción con la F. A. 0., pero con
personalidad propia y sin ser
en modo alguno absorbidas sus
funciones por dicha Organiza-
ción de las Naciones Unidas.

Por último se aprobó la ver-
sión auténtica en español de
la F. A. 0., en cuya labor in-
tervinieron todos los países de
lengua hispana, presididos por
el Delegado de España.

tos que ocasione su combate, ya
que con su voracidad destruye y
come toda la parte vegetal, inclu-
so leñosa.

Si bien todavía puede conside-
rarse lejana la plaga de nuestro
territorio de Africa, no podemos
olvidar que en Ifni y Sáhara, al-
gunos años se presenta y ocasio-
na daños en los cultivos de las ls-
las Canarias, e incluso algún año

llegó hasta los parrales de Al-

mería.
Los Servicios Fitopatológicos de

España y Dirección de Marruecos
y Colonias, se han interesado en
seguir los acuerdos de esta impor-
tantísima Conferencia, para ac-
tuar de acuerdo con la convenien-
cia de nuestros intereses agríco-
las.

En el aeropuerto de Roma se
hicieron demostraciones con pe-
yueños aviones, muy útiles para
los terrenos desérticos en la distri-
bución de insecticidas líquidos y
en polvo, para el combate de las
plagas diversas, incluso en las zo-
nas de intenso cultivo o para las
siembras en sitios donde no es
posible utilizar la maquinaria agrf-
cola. En España piensan hacerse
demostraciones, en estos días, con
tales aparatos.

(onferencia sobre la langosta del Desierto
Acaba de celebrarse, en el edi-

ficio de la Organización de Ali-
mentación y Agricultura de las
Naciones Unidas (F. A. O.), en
Roma, una Conferencia relativa a
la langosta del Desierto, a la que
han asistido los más eminentes es-
pecialistas agrónomos y entomólo-
gos de : Egipto, Etiopía, Francia y
todas sus colonias y protectorados
de Africa, Argelia, Túnez, India,
Israel, Italia, Pakistán, Arabia Sau-
dita, Turquía, Inglaterra, Tripoli-
tania y Estados Unidos. En nom-
bre del Director general de Agri-
cultura, como observador, ha asis-
tido el Agregado agrónomo en
la Embajada de España en Roma,
Ingeniero agrónomo E. Morales y
Fraile.

Ante la gravedad de la plaga
que marcha sobre la India y Pa-
kistán, hacia lrán y Arabia Saudi-
ta, la F. A. O., ya en junio pasa-
do, llamó la atención de los Go-
biernos, para conocer sus planes
de lucha, medios de acción y co-
ordinar sus esfuerzos, incluso bus-
car la ayuda internacional para
combatir eficazmente a tan devas-
tador insecto.

Los planes de combate hay que
extenderlos al Yemen, Arabia
Saudita, Somalia italiana e ingle-
sa y Etiopía oriental ; así, no hay
que olvidar el Beluchistán, Irán y
Eritrea.

Para las dos próximas campa-
ñas de primavera (enero-marzo
1952) y de verano (junio-octubre
1952), después de estudiar bien
los planes nacionales, la F. A. C+.
formula su informe general. Los

gastos :para combatir eficazmente
tal insecto, serán considerables,
ya que se necesita crear equipos
volantes con aviones, automóviles
y grupos técnicos y obreros espe-
cializados. La F. A. O., a más de
apoyaz tales campañas, las sub-
vencionará dentro de sus posibili-
dades, y lo mismo se espera del
Gobierno de Estados Unidos.

En unas películas en color se
han mostrado los daños que en
Irán ha ocasionado tal insecto,
que superan con mucho, a los gas-

Movimiento de personal

INGENIEROS AGRONOMOS

Reingresos. - Don Ramón Fernán-

dez Cabezudo.

Destinos.-Don Acisclo Muñoz To-

rres, Ingeniero Director del Servicio

del Algodón.

Supernumerarios. - Don Andrés

Prado Santaella.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Superior de primera

clase, don Antonio María de Bárce-

nas Verdú; a Superior de segunda,
don Aecio Fernández Gutiérrez ; a

Mayor de primera, don Pedro Fer-
nández Delgado; a Mayor de segun-

da, don José Llopis Carbonell ; a Ma-
yor de tercera, don Carlos Lluch Fe-

rrando.

Ingresos. - Don Juan F'errer He-

rrera. '

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Teruel, don Hilario Santa Ur-

sula Vázquez; a la Jefatura Agroncí-

mica de Valladolid, don Luís Cortés
García; al Servicio de Catastro, don

C'ésar Mínguez de la Rica, don José

Ramos Cholbi, don Francisco Gómez
Bernardo y don Lope Casero Hernán-

dez.

Supernumerarios. - Don Eugenío

Pérez Alarcón.

Se adquieren números

atrasados de la Revista

"AGRICULTURA"
^

Ofertas a la Administración:

Caballero de Gracla, 24 - M fl D R I D
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L as se m i ll as selectas en Alemania
La selección de las plantas en

Alemania fué, al principio, asun-

to de los seleccionadores particu-

lares. En 1880, algunas casas ale-

manas empezaron a trabajar en
la selección individual con ensa-
yos de la descendencia, especial-
mente Dippe y Rabbenthge en la
selección de remolacha azucarera,
Von Lochow en la selección del
centeno y Beseler, Heine. Rim-
pau y Strube en la selección de
cereales.

También algunos seleccionado-
res empezaron ya antes de 1900
la selección mediante cruzamien-
to. Entre ellos recordaremos a W.
Rimpau, que en Schlanstedt reali-
zó diferentes cruzamientos con
trigos, publicando en 1877 su tra-
bajo aDie Ziichtung neuer Getrei-
devariet^ten», y que en 1892 lan-
zó al mercado su variedad de tri-
go de invierno aRimpaus friier
Bastard Winterweizenn, que ha
estado durante unos cincuenta
años catalogada entre las princi-
pales variedades alemanas.

A mediados del siglo pasado
trabajaban 1 o s seleccionadores
Paulsen, Cimbal y Richter en la
selección de patatas producidas
por semillas e incluso empleando
el cruzamiento como método de
mejora. En la misma época empe-
zaron Von Borries y Steiger sus
trabajos en la selección de remo-
lacha forrajera.

A principios de este siglo, una
vez descubiertas las leyes de Men-
del, se empezaron en las Univer-
sidades alemanas a dar enseñan-
zas teóricas sobre genética, pero
como vemos, varios años anterio-
res los seleccionadores privados
ya habían realizado distintos tra-
bajos de mejora.

Si comparamos las cosechas me-
dias de los años 1878-82, 1905-10,
1934-38, se obtienen los siguientes
resultados :

Referido a la superficie del año
1878 se obtiene un aumento de
producción de cereales de 7,9 mi-
llones de toneladas hasta 1905-10
y de 9,5 millones de toneladas
hasta 1934-38.

Respecto a la patata, las pro-
ducciones en los tres grupos con-
siderados, son de 22,40 y 49 mi-
llones de toneladas.

Este aumento extraordinario de
la producción hizo que en los años
de la primera guerra mundial,
Alemania produjese suficientes ce-
reales y patatas para alimentar a
su población. EI aumento de po-
blación del pueblo alemán de
1880 a 1938 fué de 23 millones de
habitantes, y durante este período
de tiempo el aumento de la pro-
ducción de cereales y patatas ha
sido superior, pues en 1938 tenía
cada alemán 40 kilos de cereales
y 200 kilos de patatas más que en
1878-82, pero durante este perío-
do la alimentación del pueblo va-
rió, consumiéndose menos alimen-
tos de origen vegetal y más ali-
mentos de origen animal, tenién-
dose necesidad de emplear gran-
des cantidades de alimentos vege-
tales para alimentar a la gana-
dería.

En 1926 valoraba Kiihle, Presi-
dente de la Sociedad Alemana de
Genética, que el aumento de pro-
ducción de cereales cle 1885-90 a
1905-10 era de 6.9 millones de to-
neladas de cereales v de 12,4 mi-
Ilones de toneladas de patatas, y
suponía oue de este aumento el
30 por 100 era debido al empleo
de semillas seleccionadas, con lo
que la utilización de éstas suponía
al pueblo alemán un incremento
anual de 600 millones de marcos.

Actualmente, la cifra de KiihlP
está rebasada, y se calcula por el
nrofesor Boekholt en unos mil mi-
Ilones de marcos anuales, a los
que hay que añadir 500 millones

En Qm. /ha. 1878-82 1905-10 1934-38

Centeno ... ... ... 9,9 16,7 17,3
Trigo ... ... ... ... 13,0 20,0 22,5
Cebada ... ... ... 13,3 19,5 21,6
Avena ... ... ... . 11,6 19,2 20,3
Patatas ... ... ... ... 76,0 139,0 169,0

de marcos que valora el profesor
Boekholt como aumento corres-
pondiente al empleo de semillas
seleccionadas en las otras plantas
de gran cultivo y de praderas. Es-
tas cifras del profesor Boekholt
sobre el incremento de la produc-
ción que origina el empleo de se-
millas seleccionadas en Alemania
nos indican que los trabajos de la
genética suponen una fuente de
ingresos anuales en Alemania se-
mejante a la del carbón de piedra
y lignito.

El aumento de producción de los
sesenta años a que se refiere en el
cuadro anterior es de 7,4 Qm. por
hectárea en centeno y 9,5 Qm. por
hectárea en trigo, lo que repre-
senta un aumento de producción
anual de cinco millones de tone-
ladas de cereales panificables. Si
aceptamos las cifras de Kiihle de
que un 30 por 100 de este aumen-
to de producción se debe a la uti-
lización de semillas seleccionadas,
resulta por este concepto un au-
mento de 1,5 millones de tonela-
das de cereales panificables, es
decir, una cantidad que equivale
al consumo anual de pan de 7,5
millones de personas, referido al
consumo de antes de la guerra.

Conviene tener en cuenta que
el empleo de semillas selecciona-
das es el factor de aumento de
producción de cosechas más ba-
rato. Si calculamos que el exceso
de precio respecto a la semilla in-
controlada del comercio es de 12
marcos los 100 kilos, y admitimos
un consumo por hectárea de 150
kilos, resulta un exceso de gastos
por la utilización de semillas se-
lectas de 18 marcos por hectárea.
Si suponemos una producción me-

dia de 3.000 kilos por hectárea y
un promedio de 40 marcos los 100
kilos y admitimos que las semillas
no seleccionadas producen sólo
un aumento de cosecha de 4 por
100 respecto a las semillas no se-
leccionadas, tendremos un au-
mento por hectárea de 120 kilos,
es decir, 48 marcos por hectárea,
lo que representa dos veces y me-
dia el gasto de las semillas selec-

cionadas. Generalmente, los au-
mentos de producción por empleo
de semillas seleccionadas son al-
go superiores al 6-8 por 100, y
las semillas seleccionadas no es
necesario cambiarlas todos los
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años, con lo que el aspecto econó-
mico de su empleo resulta mucho
mejor que en la cuenta que acaba-
mos de indicar.

Hasta ahora sólo hemos consi-
derado la parte económica del
empleo de las semillas selecciona-
das por el aumento de la cosecha,
pero hay otros aspectos que con-
viene tener en cuenta para la va-
loración económica aquéllas. En-
tre éstos figuran las oscilaciones de
cosecha que antiguamente se ori-
ginaban como consecuencia del
tiempo. Unas veces el frío, otras
la sequía y otros factores de clima,
originaban antiguamente mermas
extraordinarias en las cosechas.
pero actualmente se han disminuí-
do mucho estas mermas debido al
empleo de semillas seleccionadas
más adaptadas a los climas y sue-

los de cada región.

CRro tanto podemos decir de los

daños producidos en los cosechas
por enfermedades. Actualmente,
existen semillas que son más re-
sistentes a ciertos agentes patoló-
gicos que lo eran antes, como su-
cede en la cebada respecto al mil-
diu, en patatas respecto a la gan-
grena y, en parte, respecto a Phi-

tophtora y virus.

Otro aspecto de las semillas se-
leccionadas que conviene consi-
derar es que actualmente muchas
de ellas son más pesadas y de me-
jor calidad que lo eran antes. Por
ejemplo, la cebada forrajera es

ahora más rica en proteína que
antes, mientras que la cebada cer-
vecera es más pobre en proteína.
La reducción de glumas en la ave-
na la hace más apta para la ali-
mentación del ganado, mientras
que la mejora del gusto la ha he-
cho en parte utilizable para la ali-
mentación humana. Los trigos ac-
tuales poseen mejor calidad pana-
dera que antes.

La selección de la patata ha
conseguido diferenciar variedades
cuyos tubérculos tienen distinto
color y tamaño, así como distinta
riqueza en almidón, existiendo va-
riedades propias para el consumo
y para la industria, variedades de
buena conservación y otras de ma-
la conservación.

La genética ha conseguido una
verdadera revolución en la remo-
lacha azucarera, habiéndose con-

seguido, en unos cien años, tripli-
car la riqueza del azúcar de la
raíz.

La lista actual de variedades en
Alemania indica que sólo en la
zona occidental existen 164 fincas
de selección de semillas y las va-
riedades aprobadas actualmente
son 200 de cereales, 120 de tu-
bérculos y raíces, 42 de legumino-
sas, 22 de oleaginosas, 13 de plan-
tas textiles y 122 de plantas forra-
jeras. Esto nos da una idea de la
intensidad de los trabajos genéti-
cos en Alemania.

En resumen, las semillas selec-
cionadas producen gran aumento
de cosecha, evitan las oscilaciones
de la cosecha motivadas por el
tiempo, producen mejor calidad
de frutos y todo en conjunto se
valora actualmente en Alemania
en un increemnto anual de 1.500
millones de marcos.

Estas ventajaŭ del empleo de las
semillas seleccionadas se presen-
tan en todos los países en que se
utilizan y las consideraciones an-
tes indicadas nos muestran que
conviene incrementar en todos los
países la producción de semillas
seleccionadas, como, con certera
visión, lo viene realizando el Mi-
nisterio de Agricultura español, a
través del Instituto Nacional de
Semillas Selectas. Lo que hace
falta, como complemento de esta
labor, es que el agricultor coad-
yuve a ella y adquiera esta semi-
lla en lugar de la clandestina, en
la seguridad de que el rendimien-
to y calidad de la cosecha le com-
pensará sobradamente del precio
más elevado de tal simiente, pre-
cisamente por estar seleccionada,
limpia, envasada, con indicación
del poder germinativo y garanti-
zada por el Estado.

Congreso Mundial de Abonos Químicos
Acaba de celebrarse el II Con-

greso Mundial de Abonos Quími-
cos, inaugurando sus trabajos en
el Capitolio de Roma, con la asis-
tencia y discurso del Ministro de
Agricultura y Montes, profesor
Fanfani, Cuerpo diplomático y de-
legados oficiales y particulares de
todos los países, con Ingenieros
agrónomos de Brasil, Argentina,
Portugal, Méjico, Chile y Colom-
bia.

De España han asistido los doc-
tores en Ciencias Químicas seño-

res De la Rubia Pacheco (Jefatu-
ra de Formación Profesional del
S. E. U.) y Hernando Hernández
(Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas), quienes presenta-
ron tres comunicaciones e intervi-
nieron en los debates. Represen-
tando al Embajador de España
asistió el Agregado agrónomo a la
Embajada, Ingeniero Morales y
Fraile.

Las jornadas de trabajo tuvie-
ron lugar en el Salón de Actos del
Consejo de Investigaciones, expo-
niendo cada ponente general su
tema, acompañado, en muchos
casos, de proyecciones comple-
mentarias.

Más de quinientos congresistas
y delegados se han reunido du-
rante cuatro días en Roma, for-
mulando conclusiones para fo-
mentar la aplicación de los abo-
nos químicos en los varios países.

El señor Morales, en la sesión
dedicada a métodos de divulga-
ción y propaganda, expuso la ac-

tividad del Servicio de Capacita-
ción y Propaganda del Ministerio
de Agricultura en sus varios as-
pectos : folletos, hojas divulgado-
ras, cursillos, radio y cinema rura-
les. Los delegados de varios paí-
ses solicitaron establecer inter-
cambio con las publicacibnes y
folletos del Ministerio de Agricul-
tura español.

Después del Congreso clausura-
do por el Director general de
Agricultura en nombre del Minis-
tro, se celebraron varias excursio-
nes a centros agronómicos italia-
nos. El Ministro de Agricultura
italiano proporcionará los medios
para la publicación de las actas
del Congreso organizado por el
Centro [nternacional de Abonos
Químicos, dependiente de la Con-
federación Internacional de Inge-
nieron agrónomos.

!
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Primera Reunión de Expertos del Castaño
El Grupo de Expertos constituí-

do en la Semana Internacional del
Castaño, celebrada el año pasado
en Francia, tuvo en este año su
primera reunión internacional en
Italia y Suiza, a la vez que un via-
je de estudio por las zonas más
interesantes para el cultivo del
castaño y por los focos de enfer-
medades del mismo que fueron
visitados.

Celebraron cinco sesiones en
Roma, Florencia y Lugano, a las
que asistieron delegados y repre-
sentaciones de Estados Unidos,
Francia, Italia, Portugal, Suiza,
Yugoslavia y España, y se adhie-
ron y presentaron comunicaciones
Japón. Grecia y Turquía.

Aparte de temas generales so-
bre distribución del castaño y eco-
logía, se dió una atención prefe-
rente a las enfermedades del cas-
taño, dando cuenta los delegados
de Portugal y Suiza de los buenos
resultados obtenidos con el proce-
dimiento de lucha del Ingeniero
español Sr. Urquijo contra la en-
fermedad de la tinta ; y éste, de las
últimas investigaciones con el em-
pleo de las sales de mercurio.

Mereció una atención prepon-
derante el problema de la obten-
ción de castaños resistentes a las
enfermedades de la «tinta» y la
«endotiosis», al cual dedican gran-
des medios y esfuerzos los Esta-

dos Unidos, Francia, Italia y Sui-
za. En España tenemos ya bas-
tante material preparado para la
reproducción en grande, y en Por-
tugal también han formulado un

desinsectación de castañas por
medio de los rayos infrarrojos,
que puede revolucionar los pro-
cedimientos de conservación de
éstos y otros frutos.

Se tomó el acuerdo de celebrar
la próxima reunión en España y
Portugal en junio de 1953, y de

íJna de las eYCUrsiones realizadas para estudiar distintos problemas relacionados con
el castaRo.

plan de trabajo y reconstitución
de castañares. Las técnicas de re-
producción y el intercambio de
material fueron tPmas tratados
ampliamente.

Otro asunto que despertó enor-
me interés fué la desinfección y

De izquíerda a derecha, los sefiore5 Urquijo. AI^QS y González Vázquez.

proponer la transformación del
Grupo en Comisión Internacional
del Castaño, adscrita a la F. A. O.,
que puso sus locales y servicios
a disposición del mismo.

Como Delegado de España figu-
ró el Ingeniero agrónomo señor
Urquijo L a n d a 1 u z e, asistiendo
también los de Montes, señores
Elorrieta y González Vázquez.

OFERTAS Y DEMANDAS

OFERTAS

ARBOLES FRU'^ALE$, FORESTA-

LES Y SEMILLAS.-Lorenzo Saura,

Plaza Berenguer IV y Avenída de

los Mártires, 6b, LERIDA.

CONSTRUCCIOSdES y reparacíones

3e conos de cemento armado. Apar-

tado 2b. ALMENDRALEJO.
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Para el mejor rendimienlo
económico de su ganado, es
tan importanle como el sol
y la buena temperatura,
que disfruien de una ali-
menlación bien compuesta

\ y equilibrada en principios
nutritivos.
Esto solo se consigue em-
pleando los mejores pYó-
ducios.
Si se trata de añadir vitami-
nas a los piensos, no eacati-
me..... que el ganado le pa- !
gará a Vd. con creces todo

^ lo que haga por él.
y/

^ ^^^ ' , - __ ^

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CONCENiRADO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

PREPARADO POR :

A.^I. CRUZ Y CÍA. S.EN C.
Primeros preparadorss de vitamina "A" y "D" en España

pR' IO COINp F̂

, ^111 , ,^•I
.1

^ ^ ,^^, ^,^
^ , ŭ
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AGRICULTURA

Toma de posesión del nuevo Dele-
gado Nacional delServiciodelTrigo

Por Decreto del Ministerio de
Agricultura, fecha 16 de noviem-
bre de 1951, ha sido designado De-
legado Nacional del Servicio Na-
cional del Trigo el Ingeniero Agró-
nomo don Miguel Cavero Blecua.

El día I.° del actual tomó pose-
sión de dicho cargo, a cuyo acto
asistieron el Ministro de Agricul-
tura, Señor Cavestany ; de Co-
mercio, señor Arburúa, así como
el Subsecretario, Directores Gene-
rales del primer departamento ci-
tado y numerosos ingenieros agró-
nomos y funcionarios del Servicio
Nacional del Trigo.

El señor Ministro de Agricultu-
ra elogió la labor del Delegado sa-

liente, señor Ansorena, y trazó
una semblanza del señor Cavero,
recordando las épocas en que tra-
bajaron y estudiaron juntos los
problemas agrícolas. y que ac-
tualmente vuelven a laborar jun-
tos en los altos cargos para los que
han sido designados por el Caudi-
Ilo, esperando del señor Cavero
una fructífera labor.

EI señor Ansorena dió las gra-
cias ,por las cariñosas frases que
le había dedicado el señor Caves-
tany y, por último, el señor Ca-
vero agradeció su designación pa-
ra dicho cargo, prometiendo dedi-
carse a él con toda intensidad.

La protección a nuevas variedades
Es un hecho real que, a pesar

del incremento creciente de la po-
blación humana, el nivel medio
de vida de cada hombre es supe-
rior al de hace algunos años. Esto
se debe a los trabajos de los in-
vestigadores, que, tanto en el te-
rreno industrial como en el agrí-
cola, lanzan constantemente al
mercado maquinarias por un lado
y nuevas variedades de plantas y
animales por otro, que son supe-
riores a los ya existentes. De este
modo cada habitante posee ac-
tualmente más cantidad de pro-
ductos industriales y agrícolas que
tenía hace varios años.

En la industria, el trabajo del
investigador está protegido desde
hace varios años por las patentes
que aseguran a todo productor de
una máquina unos derechos que
le permiten resarcirse del tiempo
y dinero empleados en su inven-
ción.

En agricultura, la cosa va más
despacio, pues sólo desde hace
veinticinco años se han empezado
en algunos países a reconocer la
necesidad de proteger al produc-

ses en que no existe ninguna clase
de protección para el productor
con lo que son pocos los investi-
gadores que se dedican a esta cla-
se de trabajo por no encontrar en
ello compensación económica.

Todo productor de una nueva
variedad tiene derecho legítimo a
una compensación económica pa-
ra sufragar los gastos y tiempo
empleado en su elección. Toda
nueva variedad de plantas mejor
que las anteriores existentes pro-
duce un aumento de cosecha y,
por tanto, beneficio económico al
cultivador y al Estado.

Con objeto de proteger los de-
rechos del genetista existen ya en
algunos países algunas disposicio-
nes que ligeramente vamos a re-
cordar.

En 1930 se publicó en Estados
Unidos la disposición t i t u 1 a d a
«Plan Patent Act», que no es
completa, pues sólo afecta a las
plantas de multiplicación asexual.

En Alemania, la protección se
ha hecho constituyendo un Regis-
tro de Variedades, en el que se
inscriben las variedades de plan-

tor de nuevas variedades de plan- ,(tas aprobadaa, no permitiéndose
tas, pero todavía hay muchos paí-^^'el cultivo de otras variedades que

las que figuran en esta lista, Por
tanto, el cultivador no tiene liber-

tad de elegir la variedad que quie-
re si no es entre las que forman
la lista de variedades.

En Holanda, la protección del
genetista quedó fijada en la dis-
posición de I 941, según la cual se
crea un Registro de Variedades,
que está formado por toda nueva
variedad que se cree. Además,
existe la Lista de Variedades, for-
mada por aquellas plantas que tie-
nen gran valor agronómicamente.
Las variedades de esta lista tienen
carácter de recomendación para
el agricultor, no existiendo para el
mismo obligatoriedad de cultivar-
las.

En Francia, se creó el 11 de ju-
nio de 1949 un catálogo de varie-
dades, quedando prohibido toda
venta de una variedad bajo nom-
bre distinto al que figura en el ca-
tálogo.

En Noruega, se estudia la poei-
bilidad de la protección de los de-
rechos del genetista, hablándose
también de la constitución de una
Lista de Variedades.

En otros países se han hecho
también distintas tentativas paza
proteger los derechos del gene-
tista.

Desde luego es necesario que,
una vez que los distintos países
tengan una protección nacional,
se llegue a una internacional, por
acuerdos entre distintos países.
Muchos genetistas han compren-
dido ya esta necesidad y se han
reunido en la organización «As-
s i n s e 1» (Association Internatio-
nale des Sélectionneurs Professio.
nels), que tiene por objeto la pro-
tección en el terreno internacional
de los derechos del genetista.

En el Indice Generol de

Materias de la Revista

AGRICULTURA encon-

trará, convenientemen-

te clasificado, todo lo

publicado desde 1929

hasta 1950
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Un pan alemán típico
Entre los distintos tipos de

pan que se fabrican en Alema-
nia, destaca el Pumpernickel,
por su color negro y gusto agra-
dable. E1 color negro del Pum-
pernickel se debe a que duran-
te la coccíón el azúcar toma es-
te color y con ello todo el pan.
Se trata de un pan especial, que
se obt.iene a base de granos de
centeno gr•oseramente tritura-
dos. Antes de la guerra, el Pum-
pernickel tenía gusto fuerte-
mente ácido y dulce, mientras
que actualmente el gusto es dul-
ce y poco ácido. Esta variación
de gus,to ha exigido variación
de la masa, que antes de la gue-
rra se obtenía con la normal del
pan integral de centeno, a la que
se añadía de 20 a 30 por 100 de
masa ácida, mientras que ac-
tualmente la adición es sólo del
7 a 10 por 100. Antes de la gue-
rra tenía un grado de acidez de
20, mientras que ahora la aci-
dez es de 10 a 12.

El proceso de cocción es lar-
go, y oscila entre dieciséis y
veinticuatro horas, a temperatu-
ras comprendidas entre 100 y
170 grados y en atmósfera hú-
meda. En estas condiciones, el
azúcar toma color negro, que se
transmite a toda la masa, así
como se evita la formación de
la costra típica del pan. Duran-
te la guerra, y a causa de la
escasez, se ha fabricado con adi-
ción al centeno de algo de maíz
o de trigo, pero el auténtico
Pumpernickel se hace a base de
centeno.

Para aumentar el sabor dulce
y aromático, se añade a la masa
un 10 por 100 de este pan de
anterior fabricación, el cual se
mantiene, antes de ocho a diez
horas, en un termostato con adi-
ción de agua caliente. Una vez
enfriada la pasta, se seca y mue-
]e y el molido se añade a la pas-
ta que va a producir el nuevo
Pumpernickel.

Con adición de masa ácida y
Pumpernickel antiguo, no es ne-
cesario añadir a la masa levadu-
ra, pero una adición de 0,5 poz•
100 es conveniente para aumen-

tar la esponjosidad del Pumper-
nickel. Antiguamente se solía
añadir a la masa algo de jarabe
y otra sustancia azucarada. La
adición de sal varía entre 0,5 y
1 por 100.

La masa se trabaja lo mismo
que para la producción de pan
de centeno íntegral, es decir,
amasado durante quince minu-
tos, reposo de la masa durante
quince minutos y repetición de
amasado y reposo.

Según la disposición del mer-
cado de pan alemán, el proceso
de cocción no debe de ser infe-
rior a dieciséis horas, pero para

aumentar el sabor dulce del
Pumpernickel se llega hasta
cocción de veintícuatro horas.
A causa de falta de costra en el
Pumpernickel es difícil de con-
servar este pan, pues su masa
húmeda facilita el desarrollo de
hongos, por lo que se vende
empaquetado, envuelto en papel
platilla y, en casos especiales,
en latas. Para aumentar su con-
servación, se suele poner duran-
te un par de horas a temperatu-
ras de más de 100 grados para
esterilizar la masa. Es.ta esteri-
lización debe de realizarse cuan-
do el pan ya está empaquetado.

E1 Pumpernickel se fabrica,
además de en Alemania, en va-
rios países, entre ellos, Holanda
y Suiza.-J. R. S.

La presión demográfica
Así titula [I/orld Crops su edi-

torial del mes de septiembre ac-

tual, y señala una vez más el con-

sabido «peligro amarillo» , que de-

biera llamarse «peligro asiático»,

pues a los blancos parece nos qae-

da la no muy agradable perspec-

tiva de que en el año 2000 habrá

tres mil millones de seres huma-

nos sobre la Tierra, de los cuales

2.000 serán asiáticos; decidida-

mente,hay que descubrir y poblar

hasta la cara oculta de la luna.

Casi todas las naciones aumen-

tan su población, España ha pa-

sado de 23.500.000 habitantes en

1930 a 29 millones veinte años más

tarde, o sea 27.500 habitantes por

año; Rusia aumenta dos millones

cada año; la India, cinco millo-

nes, y China forma anualmente

cinco ciudades como Barcelona.

Total, que los 111 millones dc

toneladas de carne humana que

hay en este asendereado mundo

se convertirán en 150 en media

centuria, y de ellos serán 900 mi-

llones de chinos, 750 millones de

indios, 300 millones de rusos y

800 millones de blancos no rusos,

que para seguir dirigiendo el mun-

do tendrán que hacer equilibrios,

y, desde luego, no actuando como

ahora, estimulando elecciones de-

mocráticas en pueblos que usan

todavía taparrabos y a la vez pi-

soteando a otras naciones blancus

de viejas y orgullosas civilizacio-

nes,

En fin, hay que sentirse opti-

mistas y pensar que la actividatl

física y mental del blanco permi-

tirá poder continuar dando de co-

mer y de vestir a todos los hom-

brea, y, naturalmente, tal cosa co-

rresponde a la agricultura en su

más amplio sentido.

Valorizar nuevos y vírgenes sue.-

los, mejores semillas, más abonos,

utilización de subproductos agrí-

colas, más y nuevos fertilizantr.s,

lucl^ar contra plagas y las enfer-

medades; de no suceder esto, la

sabia Nahiraleza se encargará de

fabricar guerras, hambres, nuevas

enfermedades o degeneración hu-

mana, o de que, por un milagro

de Dios, la progresión geométri-

ca del crecimiento se limite por

puros factores sociales.
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CEREALES Y LEGUMBRES

La sementera del año actual,
sin ser mala, va resultando bas-
tante engorrosa, pues en donde
se pudo sembrar pronto, las
plantas detuvieron su desarro-
llo por los fríos de la última de-
cena de octubre; en muchas
provincias se retrasó la opera-
ción por falta de humedad, y
ahora no se ha podido acabar
todavía, porque las muchas y
copiosas precipitaciones de no-
viembre, especialmente entre
las días 5 y 20, lo han estor-
bado.

Ni que decir tiene que las
mencionadas lluvias-muy den-
tro de lo que debe ser un año
meteorológico normal-han re-
sultado en general sumamente
beneficiosas, no sólo para la In-
dustria, sino también para la
Agricultura, aunque en alguna
provincia, como Salamanca con-
cretamente, digan que el exce-
so de agua ha causado daños.

Desde luego, han retrasado, o
dificultado, la operación de sem-
brar en Cádiz, Sevilla, Córdoba,
Granada, Jaén, Castellón, Balea-
res, Tarragona, Barcelona, Ge-
rona, Logroño, Guipúzcoa, San-
tander, Lugo, Coruña, Ponteve-
dra, Cuenca, Orense, León, Va-
lladolid, Palencia, Avila, Sego-
via, Madrid, Valencia, Ciudad
Real, Badajoz, etc.

En cambio, han sido tales llu-
vias particularmente beneficio-
sas para Málaga, Almería, Al-
bacete, Alicante, Lérida, Hues-
ca, Teruel, Alava, Cuenca, To-
ledo, etc.

Finalizó la sementel•a en el
secano de Granada y en Teruel,
Navarra (sur), Segovia, Cuenca,
Cáceres y Salamanca. Continua-
ba, a fines de noviembre, en Cá-
diz, Huelva, Almería, Caste-
llón, Baleares, Tarragona, San-
tander, Valladolid, Madrid, To-
ledo, Badajoz, Las Palmas y
Santa Cruz de Tenerife.

Proseguía en Gerona y en Las
Palmas la siembra de cereales
de invierno. Concluyó la siem-
bra del trigo en Albacete, Pa-
lencia y Guadalajara. Continua-
ba aún en el regadío de Alican-
te, Guipúzcoa, Vizcaya, Ponte-
vedra, Zamora y Avila. No se
había podido hacer aún en los
montes de Coruña. Proseguía
la siembra de cebada en Alba-
cete, Alicante (regadío), Zamo-
ra, Palencia y Avila.

Concluyó en Logroño la siem-
bra del centeno, así como en
Orense, Zamora y Guadalajara.
Va retrasada la operación en
Coruña y Pontevedra.

Continuaba en Albacete la
siembra de avena, así como en
Guadalajara. Finalizó en Sevi-
lla la siembra de las habas, y
en Zamora la de algarrobas.
Acabó en Granada la de lente-
jas, así como la de yeros y veza.

En Alicante se empezaron a
coger las habas de verdeo, con
resultado normal. Finalizó la
trilla de las judías en Granada
(resultado deficiente en las ve-
gas por las heladas prematu-
ras), en Gerona (muy buen ren-
dimiento), en Lérida (bien en
las zonas altas y mediano en
los valles), en Guipúzcoa (bue-
na cosecha), en Santander (des-
igual) y en Cuenca (buena pro-
ducción).

Concluyó la recolección del
maíz en Alicante (resultados
normales), en Guipúzcoa (más
cosecha que el año pasado), en
Santander (maduró muy bien
por el viento Sur), en Orense y
Coruña (recogido en medianas
condiciones de madurez) y Pon-
tevedra (con daño producido
por las lluvias). Acabó de tri-
llarse el arroz en Alicante (re-
sultados normales), en Gerona
(con dificultades para el seca-
do) y en Logroño. Se ultima en
('xerona la recolección de sorgo,
mijo y panizo.

Las siembras tempranas se

encuentran medianas en Huel-
va, por los encharcamientos. En
cambio, tienen buen aspecto en
Córdoba, Málaga, Granada, Al-
mería, Alicante, Baleares, Bar-
celona, Lérida, Santander, Lu-
go, Guadalajara, Toledo, Ciudad
Real, Cáceres, Navarra, León,
Badajoz, Teruel y Valladolid.

En Albacete están inmejora-
bles las siembras más tempra-
nas de trigo; el centeno tam-
bién marcha bien, y han nacido
muy bien, tanto la avena como
la cebada. En Alicante, la se-
mentera va bien y está muy
adelantada. En Valencia se ha-
ce regularmente, porque hay
z o n a s demasiado húmedas y
otras zonas excesivamente se-
cas. En Huesca está mejor lo
que va en las zonas altas que
en las de altura intermedia ; el
trigo es lo que peor nace. En
Navarra, en los secanos de la
zona Sur, nacen las plantas con
dificultad por falta de humedad.
En León se hace la siembra con
mucha dificultad por el exceso
de agua de la tierra. En Madrid
todo lo que va sembrado en tie-
rras ligeras tiene muy buen as-
pecto y color. En Teruel, el área
de siembra de trigo va a sobre-
pasar un 15 por 100 la super-
ficie mínima asignada.

Empezó en Valladolid el ari-
co de los trigos más tempranos.

El temporal de aguas deter-
minó la suspensión de las labo-
res de arado en Avila, Segovia
y en otras muchas provincias.

La temperatura ha sido par-
ticularmente benigna en Gua-
dalajara, Toledo, Teruel, Mála-
ga, ^llmería y Barcelona, con-
tribuyendo al buen cariz que
tiene el campo.

^LIVO

La cosecha de aceituna, que
ya era de por sí muy buena, ha
mejorado con las abundantes
lluvias de noviembre, las cuales
han contenido la caída espon-
tánea del fruto y le han hecho
engordar. Claro está que en al-
gunas zonas la fuerza del vien-
to que acompañaba a las preci-
pitaciones, e incluso la misma
intensidad de éstas, han sido
causa de que se caigan bastan-
tes aceitunas, pero, como de-

635



A(^RICULTURA

cíamos antes, el saldo de los re-
sultados de la lluvia ha sido
muy favorable, particularmente
en las provincias de Córdoba,
Málaga, Granada, J a é n, Ma-
drid, etc.

Finaliza 1 a recolección d e
aceituna de verdeo en Sevilla,
Baleares, Guadalajara y Bada-
joz. Continúa en Avila, con re-
sultado mediano. También en
Madrid se está cogiendo actual-
mente le aceituna de mesa.

Prosigue la recogida de acéi-
tuna de molino en Málaga, Ali-
cante (zonas tempranas), Cas-
tellón, Tarragona, etc.

Se coge la caída en el suelo
en Huelva, Granada, Jaén, Al-
bacete, Valencia, Huesca, Ciu-
dad Real y Guadalajara.

Empezó la recolección efec-
tiva en Huelva, Sevilla, Córdo-
ba, Murcia (menos en la zona
norte), Alicante (zonas altas),
Barcelona, Gerona, I^érida, Na-
varra y Badajoz.

En Almería se ha iniciado
con retraso y, en cambio, en
Badajoz, con adelanto sobre la
costumbre. Después de la pri-
mera decena de este mes se em-
pezó la cogida en Jaén y Gua-
dalajara. Se hacen suelos en Al-
bacete, Murcia, Teruel y To-
ledo.

Según las últimas impresio-
nes, la cosecha es superior en
Córdoba y Jaén. Muy buena en
Huelva, Granada, Almería, Ge-
rona, Huesca y Alava. En Tole-
do y Badajoz, muy superior a
la pasada. Buena en Cádiz, Se-
villa, Albacete, Tarragona, Te-
ruel, Navarra, Salamanca, Ciu-
dad Real y Cáceres.

En Murcia y Alicante, la pro-
ducción es muy desigual de
unos terrenos a otros, pero, en
conjunto, buena, con fruto sano
y aceites de poca acidez, y su-
perando a la producción media
normal.

En Valencia, la cosecha será
bastante buena. En Barcelona,
una de las mayores de ]os últi-
mos años. En Logroño, el fruto
se ha quedado pequeño, y en
Cuenca y Guadalajara el resul-
tado será mediano.

El fruto está particularmente
sano en Cádiz, Gerona, Alava y
Ciudad Real. En la primera pro-

vincia se obtiene buen rendi-
miento y aceite de calidad. En
Valencia no tiene buen aspec-
to la aceituna, por estar bastan-
te agusanada; en Málaga, por
ataque de prays. En Castellón
y Murcia desmerecerán los acei-
tes por la mucha tardanza en
abrir las almazaras.

RF.MOLACHA

Finalizó el arranque de las
parcelas más tardías en Jaén.
Aún continuaba la operación en
Granada, ineluso con rendi-
mientos mejores que al princi-
pio; no se ha concluído ya de
arrancar por el entorpecimien-
to que han supuesto los tempo-
rales pasados. También al Nor-
te de Málaga el tiempo ha im-
pedido que se c o n c 1 u y a el
arranque ; la cosecha ha sido
normal. En Almería ya ha co-
menzado la plantación en el li-
toral.

Continúa el arranque en León,
Huesca, Logroño, Navarra, Ala-
va, Lérida, Valladolid, Palencia,
Segovia, Guadalajara, Salaman-
ca, Avila, Madrid y Toledo.

La cosecha se conceptúa bue-
na en Lérida, Teruel, León,
Guadalajara, Palencia, Vallado-
lid, Segovia, Zamora y Madrid.
Muy abundante en Huesca. En
Navarra está bien en las zonas
altas y mediana en los valles.
También en Alava va a ser des-
igual, pues en los nuevos rega-
díos habrá grandes produccio-
nes y, en cambio, en secano se-
rán muy bajas. En Avila hay
muy poca semejanza en las par-
celas, pero globalmente la pro-
ducción será la normal. En Sa-
lamanca y Toledo, mejor cose-
cha que el año anterior. Media-
na en Cuenca. En Toledo se
hace el arranque en medianas
condiciones. En Madrid y Sala-
manca hubo que paralizarla por
las abundantes lluvias. Tam-
bién éstas en Zamora dificulta-
ron mucho ]a operación.

Nos dicen de Logroño que,
para el año que viene, aumen-
tará bastante ]a zona, a expen-
sas de la patata. En Teruel se
han dado a primeros de noviem-
bre los últimos riegos.

AGRIOS

En las zonas más tempranas
de Almería han empezado la
recolección y la exportación,
siendo buenas las perspectivas
de cosecha. Continúa la recogi-
da en Málaga, habiendo mejo-
rado bastante las perspectivas
d e cosecha. E n Baleares se
cuenta con una cosecha mejor
que la pasada. En Pontevedra,
con buen resultado, se procede
a la cogida de mandarinas y li-
moneros. En Murcia, la produc-
ción será inferior a la del año
pasado; actualmente se están
cogiendo mandarinas y las va-
riedades más tempranas de na-
ranja. En Alicante, mandarinas
y naranjas «Navel» ; el fruto
está sano y tiene un buen ta-
maño, pero la cosecha será in-
ferior a la media. También en
Valencia se está cogiendo la
mandarina y la «Navel», e in-
cluso, en algunas zonas, la blan-
ca común. La cosecha total será
mayor que la pasada, pues si
bien hay menos producción de
naranjas de sangre, en cambio,
la comuna dará m á s rendi-
miento.

VARIOS

La recolección del algodón de
regadío se paralizó en Cádiz por
el mal tiempo, habiéndose re-
anudado hace días; los rendi-
mientos en secano han sido ba-
jos. En Lérida también se ha
recolectado con gran lentitud
por los temporales, habiéndose
podrido bastantes cápsulas. Ha
concluído la recolección de Ba-
dajoz, tanto en secano como en
regadío.

Es muy bueno el aspecto y
desarrollo de la caña de azúcar
en Málaga.

Ha terminado en Granada la
recolección del tabaco; la cose-
cha ha sido floja, por el perjui-
cio que causaron las imprevis-
tas heladas de octubre.

Hubo buena cosecha de aza-
frán en Albacete, habiendo ter-
minado ya la recolección.

Por el contrario, el tomate de
invierno dió mal resultado en
Alicante.
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En Coruña tuvieron lugar las
acostumbradas ferias en esta épo-
ca del año, con normal asistencia
de ganado de todas clases, efec-
tuándose regular número de tran-
sacciones a precios sostenidos.
Otro tanto puede decirse de Lu-
go ; en cambio, en Orense las ope-
raciones fueron más numerosas,
si bien las cotizaciones tampoco
experimentaron v a r i a c i ó n. En
Pontevedra hubo escasa concu-
rrencia y los precios subieron pa-
ra el vacuno y se mantuvieron sin
variación en las restantes especies,
efectuándose en general buen nú-
mero de transacciones en relación
con la concurrencia habida.

En Asturias ésta fué poca, y no
obstante manifestazse los precios
en alza para distintas especies, se
efectuaron bastantes operaciones.
En Santander, la concurrencia de
reses fué abundante en vacuno,
normal en porcino y escasa en la-
nar, cabrío y caballar. Los precios
se mantuvieron sostenidos en por-
cino, cabrío y lanar y se mostra-
ron en baja paza el vacuno y
equino, si bien el vacuno d®sti-
nado a abasto mostró tendencia
al alza.

En Alava, normal concurrencia
de todas clases de reses, quizá
más abundante en bueyes y por-
cino de destete ; los precios que-
daron sin variación, excepto en el
ganado de cerda cebado, que acu-
só baja. Las transacciones efec-
tuadas fueron numerosas.

En Guipúzcoa hubo concurren-
cia abundante de vacas y terneras,
y los precios se acusaron en alza
en estas clases y en toros, ovejas
y ganado asnal; en cuanto a pre-
cios, igualmente que en la provin-
cia anteriormente indicada, se no-
tó una baja en el porcino, y las
demás quedaron sin variación.

En León, concurrencia normal
en ferias y mercados, si bien se
efectuaron pocas operaciones, y
en igual manera que en las ferias
del año anterior, los precios acu-
saron ligera tendencia al alza en

el ganado caballar y quedaron
sostenidos en los demás.

En Salamanca, las continuadas
Iluvias caídas durante el mes mo-
tivaron la suspensión de cierto nú-
mero de mercados, y los que se
celebraron se vieron escasamente
concurridos por las mismas cau-
sas ; los precios quedaron en alza
para el cabrío y vacuno, como con-
secuencia de la retracción de la
oferta por las causas indicadas ;
en cambio, en el caballar y por-
cino se mostraron en baja.

En Zamora se celebraron los
mercados de costumbre, si bien en
la feria de la capital no se permi-
tió el acceso de ganado lanar por
razones sanitarias. La concurren-
cia, si bien escasa, fué mayor que
en el año anterior y los precios
quedaron sostenidos, efectuándo-
se en general muy reducido nú-
mero de transacciones.

En Avila ha destacado en todas
las ferias celebradas la mayor
afluencia de ganado porcino. La
concurrencia fué normal y los pre-
cios se mostraron en alza para el
ganado vacuno y lanar, mante-
niéndose sostenidos en las restan-
tes clases.

En Burgos se víeron ferias y
mercados muy concurridos de re-
ses de todas clases, siendo sobre
todo extraordinaria la asistencia
de ganado en la feria de la capi-
tal. Se efectuaron numerosas ope-
raciones con precios sostenidos, si
bien se observó cierta tendencia
a la baja.

En Logroño, la concurrencia fué
en general escasa, si bien se fué
animando en los últimos días del
mes. Hubo operaciones en corto
número, pues la demanda ofreció
precios más bajos que los intere-

sados por la oferta. _
En Palencia, éstos también que-

daron sin variación, habiendo con-
currencia normal y efectuándose
corriente número de transaccio-
nes.

En Soria se vieron muy concu-
rridas las ferias y mercados cele-

brados en la provincia, efectuán-
dose elevado número de operacio-
esn a precios en baja, tanto en
ganado vacuno como en caballar.

En Valladolid se celebraron nu-
merosas ferias y mercados con
concurrencia normal en lanar, des-
de luego superior a la del mes
anterior y escasa para las demás
especies. Las cotizaciones queda-
ron sin variación, siendo muy re-
ducido el número de operaciones
efectuadas.

En Huesca, además de los mer-
cados de costumbre, tuvieron lu-
gar diversas ferias, siendo la más
importante la de la capital, sobre
todo en lo relativo a ganado mu-
lar, del que hubo mucha abundan-
cia, caracterizándose la feria por
la buena calidad de los animales
presentados y efectuándose gran
número de operaciones a precios

sostenidos.
En Teruel quedaron los precios

en alza en algunas ferias, como
las de Aguaviva y Monroy, y, en
cambio, sostenidos en otras, como
la de Calamocha, excepto en ove-
jas, que también éstas quedaron
en alza.

En Zaragoza no hubo ferias du-
rante el mes y sólo se celebrazon
los mercados semanales de gana-
do porcino en Tarazona, que se
vieron normalmente concurridos,
con precios con tendencia alcista.

En Navarra se celebraron las fe-
rias y mercados de costumbre, a
los que acudió ganado de distin-

tas especies en bastante abundan-
cia. Las transacciones fueron nu-
merosas, y los precios, sostenidos
para el vacuno y porcino, y en
alza para las restantes especies.

En Barcelona, concurrencia en
general reducida, aunque más

abundante que en meses anterio-
res, excepto de ganado caballar,
cuya mayor asistencia correspon-
dió al pasado mes de septiembre.
Los precios en general mostrazon
tendencia a la baja, especialmente
en lechones.

En Gerona, concurrencia esca-
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sa de vacuno, casi nula de lanar y
muy abundante en caballar y por-
cino, efectuándose buen número
de operaciones a precios sosteni-
dos.

En las numerosas ferias cele-
bradas en la provincia de Lérida,
la concurrencia fué normal y se
realizaron numerosas operaciones
a precios sin variación. En cam-
bio, en Tarragona éstos subieron
para el lanar, terneras y caballar.
Las transacciones fueron abundan-
tes en lanar y cabrío y más redu-
cidas para las restantes especies.

En Ciudad Real la asistencia de
reses fué normal, excepto en aque-
llos mercados que tuvieron baja
por la acción de persistentes llu-
vias.

En Cuenca sólo se realizó la fe-
ria de Huete, para ganado caba-
llar, registrándose escasa concu-
rrencia y pocas transacciones a
precios sostenidos.

En Guadalajara, concurrencia
escasa en vacuno y caballar y
normal en las demás especies.
Precios en alza para el Porcino y
sostenidos en el resto, siendo en
general reducido el número de
transacciones, excepto en lo rela-
tivo a ganado porcino.

En Madrid también hubo pocas
operaciones y la concurrencia fué
normal, asistiendo ganado proce-
dente, no sólo de la provincia, si-
no de las de Guadalajara, Badajoz
y Soria.

En Toledo hubo la habitual con-
currencia y las cotizaciones no ex-
perimentaron grandes oscilaciones.

En Albacete se celebraron las
ferias de costumbre, registrándose
normal concurrencia y precios sos-
tenidos. Las transacciones en Ali-
cante fueron bastante numerosas
para lanar, cabrío y caballar y los
precios no experimentaron varia-
ción.

En Castellón, escaso número de
transacciones en mular y caballar
y abundante en vacuno, lanar y
asnal, con precios sostenidos en
todos ellos, respecto a los cotiza-
dos el mes anterior.

En Murcia, normal concurren-
cia y precios sostenidos, efectuán-
dose buen número de transaccio-
nes, excepto en vacuno, en que
éstas fueron más reducidas. En
Valencia, concurrencia escasa y

precios sin variación, efectuándo-
se mediano número de transac-
ciones.

En Cáceres tan sólo tuvieron lu-
gar los mercados habituales que
en esta época del año registran
poca importancia y escasa concu-
rrencia de ganado, efectuándose
corriente número de operaciones
a precios sostenidos.

,En Cádiz, escasa concurrencia
de vacuno, lanar, cabrío y porci-
no, y casi nula de caballar, con
precios sin variación y mediano
número de transacciones.

En Córdoba no se celebraron
ferias ni mercados durante el mes,
y en Huelva tan sólo hubo concu-
rrencia de ganado caballar a pre-
cios sostenidos, efectuándose po-
cas operacioens. Tampoco hubo
ferias ni mercados en Sevilla.

En Almería, gran concurrencia
de reses, sobre todo mulares, en
las ferias de Vélez Rubio, reali-
zándose numerosas operaciones y
cotizándose en alza.

En los mercados celebrados hu-
bo mayor animación para el va-
cuno y porcino, con gran concu-
rrencia en la plaza de Vera. Los
precios acusaron alza, sobre todo

para las especies de abasto. En
Granada hubo normal concurren-
cia, excepto para el caballar, y los
precios quedaron sin variación en
general, pues solamente denota-
ron alguna baja en el ganado por-
cino, siendo escaso el número de
transacciones efectuadas.

En Jaén, concurrencia normal y
precios en alza, no obstante lo
cual se efectuaron numerosas ope-
raciones.

En Málaga, terminada la época
de ferias, la actividad comercial
quedó reducida a la celebración
de algunos mercados semanales de
poca importancia, en los que se
efectuaron abundantes transaccio-
nes a precios sostenidos.

En ^Cádiz y Huelva, las lluvias
y suaves temperaturas han moti-
vado la brotación. En Córdoba,
las dehesas están atrasadas por la
escasez de agua al comienzo del
otoño. La montaoera se ha per-
judicado mucho con los fuertes
vientos. En iMálaga, las lluvias lle-
gan tarde para los encinares. En
Granada, Almería y Jaén mejora-
ron extraordinariamente los pas-
tos.

En Murcia y Albacete, la ga-
nadería se desenvuelve en favo-
rables condiciones. Buena otoña-
da en Castellón. En Lérida. el na-
bo forrajero se desarrolla normal-
mente y los pastos rebrotaron
perfectamente. En Aragón y Na-
varra, éstos presentan buen as-
pecto.

En Guipúzcoa y Vizcaya, los
prados han dado mucha hierba
y se ha recolectado la remolacha
forrajera con buen rendimiento ;
actualmente se deshojan y acla-
ran los nabos. 'En Santander, las
praderas están muy bien. En Ga-
licia también se muestran con ex-
celente aspecto y es igualmente
buena la vegetación de los nabos.

En León, lo bajo de la tempe-
ratura y las lluvias del pasado mes
dificultaron el aprovechamiento
de los pastos en la zona monta-
ñosa. En Salamanca se aprovecha
la montanera, que, en general, ha
resultado mala ; los pastos mejo-
raron mucho. En Avila, bien és-
tos y mediana aquélla, igual que
en Cuenca, Madrid y Toledo. En
Ciudad Real es magnkfico su esta-
do ; sin embargo, la montanera es
mala, pues se ha caído mucha be-
llota.

En Extremadura, aunque con
algún retraso, comienzan a cu-
brirse de hierba los pastizales, si
bien hay que completar la alimen-
tación del ganado con piensos su-
pletorios.

638



ŭueuclr^s

^pp1RAT/EMPOSl,^

DE [AL

DE NORUEGA

^
s.--
! pESO BRUTO /00 KI^pS

= NORSK HYDRp
- oS^o
- MADE IN NORWAY

^ USE NO HOOKS
^ NO USAA 6ARfÍOS
^



AGRICULTUItA

LOS MERCADOS DE PATATAS
Y LEGUMBRES

El agricultor sigue indeciso res-
pecto a la extensión que haya de
dar a sus siembras de patata, por
estar profundamente afectado por
el bajo precio que consigue para
su género ; es él el único que re-
cibe la influéncia de la atonía de
la demanda, repercutiendo exclu-
sivamente en su economía y no
en la de los demás factores de la
producción y comercialización ;
los portes, los envases, impuestos
municipales, beneficios de inter-
mediarios, etc., se reducen en pe-
queña medida o incluso aumen-
tan ; así, la baja en destino es ab-
sorbida sólo por el productor,
acentuándose una situación de
que el agricultor no se puede li-
brar por su innata incapacidad de
organización y autodefensa, a pe-
sar de tener organizaciones que
podrían actuar eficacísimamente
si recibieran el calor y confianza
de sus miembros.

Es posible que la aton2a del
mercado se animase a fines de
enero, pues las medidas anuncia-
das en nota oficial conjunta por
los Ministerios de Agricultura y
Comercio parece que llevan cami-
no de realización, orientándose el
esfuerzo principal a dar facilida-
des a las exportaciones de patata
de consumo, hoy favorecidas, ade-
más, por un alza de precios en
casi todos los países europeos y
Norteamérica.

Una exportación en enero y fe-
brero del orden de 50.000 tonela-
das sería suficiente para animar el
actual mercado, que el agricultor
reaccionara y que la tendencia a
reducir la siembra no se refíejara
tanto en la futura cosecha.

Tal sustracción coincidiría con
otra mucho más importante, pero
menos aparente ; es el consumo
notablemente mayor en las pro-
pias áreas rurales, según tres di-
recciones : mermas considerables,
destino al ganado y mayor utili-
zación •en las economías domés-
ticas campesinas.

No tendrá nada de particular
que al variar la coyuntura, el alza
se produzca con más intensidad
a causa de que se descubra en-
tonces que las existencias son me-

nores de lo imaginado, y tal alza
se obtendrá a pesar de la mejora
de la alimentación, con la liber-
tad del pan y abundancia y bajas
de legumbres, carnes, aceite y
pescado.

He aquí una situación ansiada,
para lo que se han conjugado las
dádivas del cielo y una política
gubernativa, que ha de verse ex-
tendida a otros sectores de la pro-
ducción, con el fin de que el ni-
vel de vida de las clases débiles
económicamente se eleve con to-
das sus consecuencias, de aumen-
tarse el consumo por cabeza de
artículos alimenticios e industria-
les. Trigo, patatas y aceite abun-
dantes han logrado lo que visto

ser año normal el próximo se ha-
Ilarán con una plétora y dificulta-
des de salida.

Pero la realidad es que se ha
renunciado a varios miles de to-
neladas de patata importada, a lo
que ha contribuído sobre todo su
elevadísimo precio, y que la pa-
tata seleccionada no se anima
aún ; hay una equivocadísima ten-
dencia en muchas zonas a utilizar
patata de consumo como siembra,
fiándose sólo de las ofertas de co-
merciantes poco escrupulosos y
del precio menor de la patata con
relación a la seleccionada, autori-
zada e importada, sin pensar en
que al venir la cosecha recogerá
un rendimiento mucho menor.

Los precios que en diversas pro-
vincias se cotizan a fines de di-
ciembre son los que se hacen figu-
rar en el cuadro siguiente :

PROVINCIA-PLAZ^1
Precio

al agricultor
Precio

al por mayor
precio el público

Ginzo (Orense) ... ... 0,65-0,80 - -
Grense . ... ... . .. . .. 0,75-0,80 0,95-1 l,l0-1,30
Vega Magaz (León) 0,60 - -
Logroño ... ... ... ... 0,6010,65 - 0,90
Vitoria (Alava) ... ... 0,60-0,65 - 0,80-0,90
Coruña . . .. . . . . . . .. . 0,60-0,65 - 0,80-0,90
Villalba (Lugo} ... ...
Burgos . . . . . . . . . . . . . . .
Aguilar (Palencia) ...
Valladolid. . . . ... .. .
Gerona .. . . .. .. . .. . . . .
Ctrihuela (Alicante)...
Murcia ... ... ... ... .
Almería ... ... ... ...
Barcelona. . . . . . . . . . . .
Granada ... ... ... ...
CWiedo (Asturias) ...
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . .
Valencia... ... ... ...

hace dos años hubiera parecido
un milagro.

Como consecuencia, en patata
de siembra hay también poco mo-
vimiento, y son sólo las provincias
de Málaga, Almería, Tarragona,
Barcelona y Baleares las que man-
tienen una actividad comparable
a la de años anteriores ; parece
que estos agricultores acertarán
con su decisión, pues será año
para los que siembran patata, pues
los desplazamientos a productos
de colocación segura y firme, co-
mo trigo, remolacha azucarera y
algodón no darán los resultados
que se espera, especialmente en
los dos primeros artículos, que de

o,9a-l,lo - -
0,60-0,65 0,70 0,90-1,30
0,55-0,60 - -
o, 70-0, 80 - -

1 1,10-1,20 -
a,75-o,90 0,80-1,10 0,90-1,20
0,75-0,80 - -

1,30-1,40
1-1,40

I
1,a5-l,l0

0,65-0,70
0,80-0,90

Las legumbres están muy para-
das, y en general con tendencia a
la baja ; es notorio el descenso de
cotización en Cŭrense, donde en
las ferias y mercados se paga la
alubia blanca común a 5,50 pese-
tas kilo y la pinta redonda a 6 pe-
setas, pagándose unos 75 cénti-
mos más la de piñón. En Gerona,
al agricultor se le pagan las judías
a 8 pesetas kilo.

El mercado de legumbres más
barato es hoy la provincia de Pa-
lencia, en la que se compran en
el campo las judías de 6,50 a 7.75
pesetas, los garbanzos a 5,80-6 y
las lentejas de 4,75-5 pesetas kilo.
J. N.
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MULTIPLICACION DE SEMI-
LLAS SELECCIONADAS DE
CEREALES DE FECLfJNDACION

AUTOGAMA

En el Boletín Ojicial del Estado

del día 'l7 de noviembre de 1951 se

publica un Decreto del Ministerio de

Agricultura, fecha 9 del mismo mes,
cuya parte dispositiva dice así :

Artículo 1.° Con objeto de alcan-

zar la más rápida y eficaz difusión
de semillas seleccionadas de cerea-

les y leguminosas de fecundación
autógama, se encomienda al lnstitu-

to Nacional para la Producción de
Semillas Selectas, y al Servicio Na-
cional del Trigo, su multiplicación y

distribución,
Art. 'L.° Se considerarán las si-

guientes categorías de simientes se-

lectas:

a) Semilla eoriginal».

b) Semilla acertificada».

c) Semilla «pura».

d) Semilla ahabilitada».

Art. 3.° Se entenderá por semilla

aoriginal» la producida por ]os Cen-
tros de Mejora de Plantas, naciona-
les o extranjeros, que por haber de-
mostrado la conveniencia de su mul-

tiplicación mediante repetidos ensa-
yos figura en la aLista de varieda-
des» aprobada por el Ministerio de
Agricultura, en la que se detallan
sus características, zonas de cultivo
y circunstancias de aplicación.

La semilla «original» debe estar
bien granada; no contener mezcla de
otras variedades en proporcion supe-

i•ior al 1 por 1.000; estar práctica-
mente exenta de malas hierbas, gra-

nos dañados por insectos y enferme-

dades, mermados o infectados con
gérmenes patógenos, y tener poder

germinativo normal.
Esta simiente será adquirida por

el Instituto Nacional para la Produc-
ción de Semillas Selectas con una
prima no inferior al 40 por lUU del
precio máximo oficial, incluyendo en
éste toda clase de primas y bonifi-
caciones que se hayan fijado para la
campaña ert que ha sido producida.
La cuantía exacta de esta prima se
fijará anualmente por la Junta Cen-
tr•al del citado Organismo, quien la
someterá a la aprobación de la Supe-
rioridad. Se distribuirá únicamente

entre los cooperadores del Instituto
Nacional pára la Producción de Se-
millas Selectas.

Art. 4.° Se considerará semilla
«certificada» la producida por los co-
operadores del Instituto Nacional pa-
ra la Producción de Semillas Selec-

tas procedente de la simiente aorigi-

nal» que se les haya entregado.

La semilla acertificada» no conten-

drá mezcla de otras variedades en

proporcion superior al 3 por 1.000,
cumpliendo los restantes requisitos

que se exigen para la semilla aori-
ginal». Sus campos de producción y
proceso de selección serán inspeccio-

nados por el Instituto Nacional para

la Yroducción de Semillas Selectas.
Esta simiente será adquirida por

el Instituto Nacional para la Produc-

ción de Semillas Selectas de los co-
operadores que la hayan producido,
después de cribada y envasada por
éstos, abonándose una prima del 30
por 100 sobre el precio máxitno ofi-

cial, incluyendo en éste toda clase
de primas y bonificaciones que se ha-
yan fijado para la campaña en que
ha sido producida. Se distribuirá so-
lamente entre los cooperado:ES del

Instituto Nacional para la Produc-

ción de Semillas Selectas.

Art. 5.° Se calificará como semi-

lla apura» la producida por los co-

operadores del Instituto Nacional pa-
ra la Producción de Semillas Sele.;-

tas procedente de la multiplicación

de semilla acertificada».

La simiente apura» no contendrá

mezcla de otras var•iedades en pro-
porción superior al G por 1.000, y la

de granos partidos, defectuosos y

otras impurezas, inertes o no, que
puedan separarse por cribado no se-
rá superior, en todos los casos, a la
que el Servicio Nacional del Trigo
acuerde cada año para la semilla lim-

pia, cumpliendo los restantes requi-
sitos que se exigen para las semillas

«original» y «certificada».

Esta simiente apura» será puesta

por el Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas a dispo-

sición del Servicio Nacional del Tri-
go, quien abonará a los productores
de la misma una prima del 10 por
l0U sobre el precio oficial máximo,

incluyendo en éste toda clase de pri-
mas y bonificaciones que se hayan

fijado para la campaña en que ha

sido producida.

Dicha prima se abonará sobre el

peso total entregado por cada agri-

cultor.

Esta semilla será entregada por los
agricultores en los almacenes de se-

lección, en lugar de hacerlo en los

correspondientes de recepción, pagán-
dose por el Servicio Nacional del Tri-
go la diferencia de portes entre los
dos almacenes citados, si la hubiese.

Art. 6.° Será semilla ahabilitadan

la procedente de multiplicación de

semilla apura» o de variedades loca-
les tradiciottalmente cultivadas en la
zona y que se hayan inspeccionado

c;n ambos casos por el Servicio Na-

cioual del Trigo, estando las cosechas

en pie.
liata semilla será adquirida por el

Servicio Nacional del 'Prigo cuando

reuna condiciones aceptables de bue-
na granazón y homogeneidad y, en
lo que se refiere a limpieza y sanidad,
tenga las mismas condiciones exigi-
das para la semilla apura», abonán-

dose una bonificación del 5 pur lUu
sobre el precio máximo oficial, iuclu-

yendo en éste toda clase de primas
y bonificaciones, que se hayan fijado
para la campai9a en que ha sido pro-

ducida.
Sera entregada por los agriculto-

res en los altnacenes de seleccion en

análogas condiciones que la semilla
« pura» , en incluso, cuando se consi-
dere conveniente, el Servicio Nacio-
nal del 'I'rigo podrá recogerla direc-
tamente en las fincas en que se haya

producido.

Art. 7.° En el caso de no estar itt-

tervenidas las semillas de alguna es-
pecie a las que hacen referencia los
artículos anteriores, el precio a que
se abonará, en cada campaña, cada
una de las categorías señaladas den-
tro de ella, será fijado por la Junta
Central del lnstituto Nacional para

la Yroducciún de Semillas Selectas.

quien lo someterá a la aprobación de

la superioridad.

At•t. 8.° La semilla «original» irá

envasada en sacos nuevos y precin-

tada por los Centros o Entidades que
la hayan producido.

La semilla acertificada» irá igual-

mente envasada y precintada en sa-
cos nuevos que suministrará a los

cooperadores el Instituto Nacional

para la Producción de Semillas Se-

lectas.

Las semillas apura» y ahabilitada»
irán envasadas y precintadas en sa-
cos, a ser posible nuevos, facilitados

por el Servicio Nacional del Trigo.

yArt 9.^ E1rInstitutó Nációtialpa-

ra la Producción de Semillas Selectas
podt•á proponer a la superioridad, con

cargo a los fondos del Servicio Na-
cional del Trigo, la concesión de pre-
mios a los cooperadores que más se

hayan distinguid oen cada campaña,
con objeto de estimular el esmero en

el cultivo y presentación de las se-
millas por ellos entregadas.

Art. 10. La Delegación Nacional

del Servicio del Trigo constituirá una
Sección de Semillas, dirigida por un

Ingeniero Agrónomo, con la colabo-
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ración del Ingeniero Jefe del Servicio

de Cereales y Leguminosas, del Ins-

tituto Nacional para la Producción de
Semillas Selectas, teniendo este últi-
mo, dentro del Servicio Nacional del

Trigo, el rango de Asesor Técnico
del mismo para cuanto se refiere al

cometido de dicha Sección, que más
adelante se detalla, y de la cual for-

marán parte asimismo las Delegacio-

nes Regionales o Provinciales que se
creen, con los Peritos Agrícolas y

personal auxiliar que sea necesario.
Art. 11. Será misión de la Sección

de Semillas del Servicio Nacional del
Trigo :

a) Recibir, cribar, desinfectar-en
los casos que sea necesario-y distri-
buir las cantidades de sernilla apura»
que el Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas le vaya

entregando en las distintas zonas, y
cuando su cantidad no sea suficiente
para cubrir las demandas calculadas,
organizar con ellas nuevas multipli-

caciones de simiente, inspeccionando
los campos estando las cosechas en
pie, hasta conseguir el volumen ne-
cesario de cada variedad.

b) Recoger, cribar, desinfectar•-en
los casos que sea necesario-y distri-
buir igualmente las simientes «habi-
litadas» de las variedades locales que

se determinen, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional para la Producción de
Semillas Selectas.

c) Ampliar, de acuerdo también
con el Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas, los al-
macenes y Centros de Selección, si-

tuándolos en las localidades que se
considere más conveniente y confor-
me se vayan necesitando.

d) Trasladar, para facilitar su re-
parto, las semillas apuras» y chabili-

tadas» de unos a otros de sus alma-
cenes de selección y, finalmente, ha-
cer entrega de las mismas a las de

recepcción, en los que se situarán,
envasadas en sacos precintados, las
variedades m á s convenientes para
cada zona. Estas simientes serán dis-
tribuídas, por trueque, con igual carr-
tidad de grano de la misma especie,
abonándose en metálico el precio de
coste de los envases entre los agri-
cultores, ya sea directamente, ya por

medio de las Cámaras Oficiales Sindi-
cales Agrarias.

En este último caso, las Cooperati-
vas del Campo y Iiermandades Sindi-
cales de Labradores y Ganaderos so-
licitarán anualmente y con la debida
antelación, a través de la Cámara Ofi-
ŭial Sindical Agraria de la provincia

en que radiquen, de la Sección de
Semillas del Servicio Nacional del
Trigo,las variedades adecuadas y en
las cantidades que precisen, quedan-
do esta simiente depoaitada en sus

almacenes y encargándose de la dis-

tribución final entre sus afiliados en
las mismas condiciones citadas en el
párrafo anterior.

e) Calcular cada arro, teniendo en
cuenta las distribuciones efectuadas,
las necesidades futuras de simiente
en las distintas zonas, para que sir-

van de base en los planes de multi-
plicación, reservando, siempre que la
granazón lo aconseje, remanente de

una campaña para la siguiente, al
objeto de poder efectuar las prime-

ras operaciones de cribado y distribu-
ción con tiempo suficiente.

f) Colaborar con el Instituto Na-

cional para la Producción de Semillas

Selectas en los ensayos y trabajos ne-

cesarios para determinar las zonas de

multiplicacióñ y difusión más adecua-

das para cada una de las variedades.

Art. 12. Las misiones que se atri-
buyen en el artículo anterior a la Sec-

ción de Semillas del Servicio Nacio-
nal del Trigo podrán otorgarse igual-

mente, previa resolución del Ministe-
r•io de Agricultura, a propuesta de

la Dirección General de Coordinación,
Crédito y Capacitación Agraria e in-
forme preceptivo del Instituto Nacio-

nal para la Producción de Semillas
Selectas y también, en su caso, de la

llelegación Nacional del Servicio Na-
cional del Trigo, a los Sindicatos Na-

cionales del Sector Campo, Cámaras
Oficiales Sindicales Agrarias, Herman-

dades Sindicales de Labradores y Ga-
naderos y Cooperativas del Campo
q u e reúnan condiciones adecuadas
para desempeñar tal misión, sujetán-
dose en todo momento a la inspec-
ción del Instituto Nacional para la
Producción de Semillas Selectas.

Art. 13. Los gastos que se origi-
nen al Servicio Nacional del Trigo

como consecuencia de lo dispuesto en
el presente Decreto se satisfarán con
cargo a los fondos de la cuenta que
determina el artículo 14 del Decreto-

ley de Ordenación Triguera de 23 de

agosto de 1937.

Asimismo, para atender a los gas-
tos que esta organización de produc-
ción de semillas de cereales y legu-
minosas autógamas ocasione al Insti-
tuto Nacional para la producción de
Semillas Selectas, el Servicio Nacio-
n a 1 subvencionará a 1 rnencionado
Instituto, con cargo a los fondos ci-
tados, con la cantidad inicial de dos

millones de pesetas anuales, quedan-
do autorizado el Ministro de Agricul-
tura para determinar la cuantía de
dicha aportación en las sucesivas cam-

pañas.

Art. 14. Queda autorizado el Mi-
nistro de Agricultura para dictar las
disposiciones complementarias que se

precisen para el mejor cumplimiento
de este Decreto.

Art. 15. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan a lo pre-
ceptuado en el presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a 9 de noviem-
bre de 1951.Francisco Franco.-El
Ministro de Agricultura, Rajael L'a-
vestany Anduaga.»

PRODUCCION DE SEMILLA
SELEC"I'A DE TABACO

En el Boletín C^ficial del Estado

del día 30 de noviembre de 1951 se
publica una Orden del Ministerio de

Agricultura de 24 del mismo mes,

aprobando las siguientes normas pur
que han de regirse las concesiones
de cultivo de tabaco que se orienten
especialmente hacia la producción de

semilla selecta.
Artículo L^ Se autoriza para que

colaboren con el Servicio Nacional
de Cultivo y Fermentación del Ta-
baco en la producción de semilla se-
lecta a los cultivadores en posesión

de la licencia pet•manente para el
cultivo y curado del producto o a

los solicitantes de concesiones que

sean admitidos en la campaña 1952-

53, siempre que en su solicit.ud de

ratificación de licencia o de petición
de nueva concesión manifiesten ex-

presamente tales deseos, quedando

sujetos a las condiciones generales
exigidas por la Orden ministerial de

Agricultura de 27 de agosto de 1951
y a las específicas que los artfculos

siguientes establecen.

Art. 2.^ Las autorizaciones a que

el artículo anterior se refiere se con-
cederán con carácter muy restringi-
do. teniendo validez exclusivamente

durante la campaña 1952-53 y que-
Qando constreñidas a una superficie

total máxima de 10 hectáreas, distri-

buídas en los regadíos afectos a]as
Z o n a s primera, segunda, tercera,
cuarta y octava, delimitadas en la

Orden ministerial de 27 de agosto

de 1951.
Art. 3.° Los precios a que se abo-

nará el kilogramo de la semilla se-
ca, limpia, sin impurezas que la ha-
gan desmerecer, dispuesta en sacos

que facilitará el Servicio y puesta
sobre camión en los locales del con-

cesionario - productor, serán los si-

guientes:

VARIEDADES
ZONA9 DE CULTIVO

1.', 2.' y 8.' 4.' y 8.'

Tipos ahabanos»
o similares... ... - 99,-

Tipos «Bright» ... 155,- -
Tipos aBurley» ... - 63,-

Tipos aValencian.. 60,- 60,-

Art. 4^ Además de ser concesio-
narios de licencia para el cultivo y
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curado del tabaco en la campaña
1952-53, se exigirá a los que deseen

acogerse a los beneficios de la pre-
sente Orden que justifiquen ante la
Dirección los requisitos y condicio-
nes siguientes:

I. Poseer semilleros apropiados

por su situación y disposición y con

extensión suficiente para la siembra
que se comprometan a efectuar, ha-

llándose además alejados de otros des-
tinados a la crianza de .plantas de

tabaco de otras procedencias. Se da-
rá preferencia al que demuestre po-

seer bastidores cristalados y dispon-
ga de medios para instalar el plantel
sobre camas calientes o tibias que
presten abrigo a la plantita en la pri-
meda edad, asegurando el éxito nece-
sario.

II. Disponer de terrenos con la

debida preparación para realizar los

trasplantes, y situados a distancia
conveniente de otras parcelas que se

destinen a la producción de tabaco,

para asegurar la interfecundación de
las plantas que se pretenda repro-

ducir sin extrañas influencias.

III. Que posean locales adecuados
para completar la desecación del ra-
mo floral terminal y para que la tri-
lla, limpia y almacenamiento provi-
sional de la semilla ensacada se efec-
túe en óptimas condiciones y sin te-
mor a su pérdida o destrucción por
los agentes atmosféricos o por los

diversos enemigos de la semilla re-
colectada.

Será objeto de particular conside-
ración el concesionario de licencia
que demuestre ser especialista como
multiplicador de semillas selecciona-
das, bien en conexión con otros or-
ganismos estatales o por su iniciati-
va en empresas análogas de tipo pri-
vado.

Entre los solicitantes que reúnan
condiciones análogas o semejantes
decidirá, con carácter discrecional, el
Director del Servicio, solicitando pa-
ra ello los informes que pueda esti-
mar conveniente.

Se concede igualmente al Ingenie-
ro Director discrecionales atribucio-
nes para distribuir la superficie que
en definitiva haya de ser objeto de
estas condiciones especiales entre las
Zonas que se mencionan en el ar-
tículo 2.^, asf como para fijar las va-
riedades que hayan de reproducirse
atendiendo a las necesidades de semi-
lla para el Servicio.

Las decisiones que sobre tales par-
ticulares adopte la Dirección serán
comunicadas a los interesados antes
del 31 de diciembre del presente año,

con la finalidad de que los concesio-
narios solícitantes dispongan en su

caso de tiempo suficiente para em-
plear las instalaciones que ofrecie-

ron destinar a la obtencíón de la se-
milla de tabaco a otros menesteres.

Art. 5.^ El hecho de solicitar li-
cencia para colaborar con el Servicio

Nacional de Cultivo y Fermentación
del Tabaco en la producción de se-
millas selectas significa la absoluta
conformidad del productor con los
deberes siguientes:

I. En cuanto a la disposición de
los semilleros:

a) A tenerlos preparados y dis-
puestos para la siembra de la semi-
lla que le facilite el Servicio, exac-
tamente en la fecha que fije el In-
geniero Jefe de la Zona.

b) Formalizar un acta, que con
el concesionario suscribirá el Jefe de
la Zona o personal técnico en quien

delegue, de la fecha y demás condi-

ciones en que la siembra se efec-
túe.

c) Remitir quincenalmente a las
Jefaturas de Zona un parte de las

incidencias que observe en la germi-
nación y crecimiento de las plantas.

d) No efectuar ninguna clase de
siembra ni resiembra sin la debida
presencia del personal de la Jefa-
tura.

II. En la época del trasplante y
durante la primera fase del ciclo ve-

getativo en el terreno de asiento:

a) Realizará el trasplante a pre-
sencia del personal designado por el
Jefe de la Zona, a cuyo efecto le
avisará, al menos, con ocho días de
anticipación.

b) Cuidará de la buena marcha
de la plantación, dedicándola todas
las atenciones que son norma de
tiuen labrador.

III. Desde la floración hasta la re-
colección del ramo floral terminal:

a) Cuando se inicie la floración
clará cuenta a la Jefatura de la Zo-
na para que indique los pies madres
que definitivamente queden selec-
cionados para la obtención de semi-
lla, y además, para que comprueben
que no existen, a distancia que pue-
dan ejercer influencia, plantas sin
despuntar de distinto origen a las
que integran la plantación dedicada

a producir simiente selecta. Las plan-
tas no seleccionadas se despuntarán
a presencia del personal del Servicio,

destinándolas a la producción de ta-
baco; las seleccionadas serán objeto
de un detenido conteo, cuyo resulta-
do figurará en actas especiales.

b) Efectuará en la plantas elegi-
das la poda del ramillete terminal y
la supresión de los brotes adventi-
cios inútiles en la forma cuidadosa
que con el necesario detalle le será
indicada.

cv) Ha de efectuar la recolección
del ramillete terminal en el momen-
to conveniente en que la mayorfa de

las cápsulas que lo constituyan ha-
yan alcanzado la conveniente madu-
rez, practicando el cuelgue, l,ara su

completa desecación, en forma ade-
cuada y en locales cuyos accesos se-
rán sellados y precintados.

Todas las operaciones que requie-

ran el cuidado de la desecación de

los ramos recolectados serán presen-

ciadas por personal técnico del Ser-

vicio, que al final de cada jornada

dispondrá los precintos correspon-

dientes, que serán renovados cuan-

tas veces fuera necesario.

d) Trillar y limpiar la semilla a

presencia del personal de la Jefatu-
ra que, juntainente con e] concesio-
nario-productor, haya de dar fe que

corresponden precisamente a 1 a s
plantas que quedaron en su moinen-

to señaladas. Efectuará los ensaca-
dos de la simiente en envases espe-
ciales facilitados por el Servicio, que
quedarán precintados y en condicio-

nes normales para su almacenamien-
to hasta que la Jefatura de la Zona
resuelva sobre su recogida y trasla-

do al Instituto de Biología del Ta-
baco.

Art. 6.^ Para el pago del produc-
to, recolección de las hojas de cose•
cha y demás circunstancias atenderá
a las normas siguientes:

Primera. El abono de la semilla
se hará con arreglo a la pesada ofi-

cial, en las básculas del Centro de

Fermentación correspondiente o en

las del Instituto de Biología del Ta-

baco, siendo de aplicación los des-

cuentos que procedan de acuerdo con

las normas de la presente disposición

y las generales de la convocatoria

para la campaña 1952-53.

Segunda. Las hojas del tercio su-
perior de la planta, únicas con posi-
ble aprovechamiento para dar pro-
ducto industrial aceptable, se colga-
rán con el resto no seleccionado, des-
truyendo a presencia del personal de
verificación, que levantará el acta co-
rrespondiente, el resto de las hojas

que resultó inaprovechable.

Tercera. Del peso bruto de la par-
tida de semilla se descontará el pe-
so de las impurezas que supongan
un exceso sobre el 10 por 100 del ne-
to correspondiente a la semilla reco-
gida.

Cuarta. Serán imputables al pro-
ductor, sin que tenga derecho al abo-
no de indemnización alguna por par-

te del Servicio, las pérdidas en el
peso de la semilla que ha de obte-

nerse debidas a los agentes atmosfé-
ricos o a accidentes en el campo 0
en los locales donde se realicc su

manipulación.

Quinta. La pérdida de la planta-
ción, como consecuencia de abando-
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no en el cuidado debido a la misma,
será sancionada con 25 céntimos por

planta; por el contrario, el perfecto

cumplimiento de las condiciones ane-
jas a este tipo de concesiones será
considerado como mérito absoluto
preferente para su adjudicación en
campañas posteriores, si se acorda-
ra continuar con el sistema de pro-

ducción de semilla, que será objeto
de ensayo en la presente.

Art. 7.^ Son aplicables a los con-
cesionarios colaboradores del Servi-
cio para la producción de semillas
los preceptos generales de la Orden

ministerial de 27 de agosto de 1951.
Madrid, 24 de noviembre de 1951.-

El Director general, Gabriel Bornás.

ŭetracto deG
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO
llelegación Nacional del Servicio Nacíonal

del Trlgo.

Decreto del Ministerío de Agrícultura,

fecha 16 de novíembre de 1951, por el

que se nombra Delegado nacíonal del

Servicío Nacional del Trigo a don Mí-

guel Cavero Blecua. («B. O.» del 26 de

novíembre de 1951.)

Cultivo del henequén y otros textiles.

Orden del Mínisterio de Agrícultura
fecha 19 de novíembre de 1951, por la
que se dictan normas para el cumpli-
miento del Decreto de 19 de octubre del
corriente afio, sobre el cultivo del hene-
quén y otras plantas textiles. ( aB. O.»
del 26 de noviembre de 1951.)

Multiplicac[ón de semillas seleccionadas

de cereales.

Orden del Mínisterio de Agrícultura,

fecha 9 de noviembre de 1951, por la

que se regula la multíplicacíón de se-

miilas seleccionadas de cereales de te-

cundación autógama. («B. O.» del 27 de

noviembre de 1951.)

se aprueba la celebración de díversos

cursíllos de capacítación agrícola en ]as

provincias de Valladolid, Palencia Zara-

goza y Tarragona. («B. O.» del 30 de no-

víembre de 1951.)

Regístro especial de exportadores
de agrios,

Adminístracíón Central.-Disposíción

de la Direccíón General de Comercio y

Política Arance:aria, del Ministerio de

Comercio, fecha 27 de noviembre de 1951,

transcríblendo normas por las que se ha

de regular la inscripcíón y permanencía

en el reglstro especial de exportadores

de agríos y derivados, ( aB. O.» del 1 de

diciembre de 1951.)

Campafia lonera 1951-52.

Adminístración Central.-Circular nú-

mero 780 de la Gbmisaría General de
Abastecimíentos y Transportes, fecha 24

de noviembre de 1951 (Servicio de Car-

nes, Cueros y Derívados), por lo que se

díctan normas defínitívas porque ha de

regirse la campafia lanera 1951-52. («Bo-

letín OYicialn del 4 de diciembre de

1951. )
En el «Boletín Ofícialn del 1 de di-

cíembre de 1951 se publíca una rectífi-

cacíón a la Orden anterior.

Precio para la aceituna de verdeo.

Admínistracíón Gbntral. - Disposicíón

de la Secretarfa General Técníca del Mi-

nisterio de Agricultura, fecha 24 de no-

viembre de 1951, detallando normas acla-

ratorias Dara la aplícacíón de la Orden

de dícho Mínlsterio de 20 de octubre de

1951, sobre aceítuna de verdeo. ( aB. O»

del 29 de noviembre de 1951.)

1'roducclón de semillas selectas de tabaco

Orden del Mínisterío de Agricultura,

fecha 24 de noviembre de 1951, por la

que se aprueban las normas por las que

regírá la produccíón de semillas selectas

por el Servício Nacíonal de Cultívo y

Fermentacíón del Tabaco, (aB. O.» del

30 de novíembre de 1951.)

Cursíllos de Capacitacíón Agrfcola.

Ordenes del Minísterlo de Agrícultura,
fechas 14 de julio de 1951, por las que

Precios del algodón bruto.

Orden del Ministerio de Agricultura,

:echa 4 de diciembre de 1951, por lo

que se sefialan los precios del algodón

bruto y los subproductos del algodonero

para la campafia 1952. («B. O.n del 6 de

dicíembre de 1951.)

F.xportadores de aLnendra y avellana.

Administración Central.-Escrito de '-a
Comísión para el Comercío de la Almen-

dra y la Avellana, dependíente de los

Minísteríos de Agrícultura y de Comer-

cio ,transcribíendo relación de exporta-

dores, almacenistas y descascaradores de

la almendra y la avellana para la cam-

pafia 1951-52. («B. O.» del 9 de díciem-

bre de 1951.)

Mutualidad General de Funcionarios del
Ministerio de Agricultura.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 5 de diciembre de 1951, por la que

se autoriza la constitución de la Sección

Especial del Instituto Nacíonal de Co:o-

nizacíón en la Mutualidad General de
Funcionarios del Mtnisterío ae Agrícul-
tura. ( aB. O.» del 13 de díclembre de
1951. )

Tratamiento contra la piaya del

arafiuelo.

Orden del Mínlsterío de Agricultura
de 10 de díciembre de 1951, por la que
se fljan para la actual campafia las zo-
nas olivareras de tratamlento obligato-
rio contra la plaga del aarafiuelo» del
olívo. (aB. O.» del 14 de dicíembre de
1951. )

Curstllos de capacitación aerícola.

Orden del Mlnisterío de Agrícultura
de 18 de noviembre de 1951, por la que

se aprueba la celebración de dos cursí-

llos de capacitacíón agrícola sobre «Pla-

gas del campo y ganado vacuno» en Se-

villa. («B, O.n del 18 de dlciembre de

1951. )

Itepoblación forestal de las cuencas de
los embalses.

Ley de 19 de dícíembre de 1951 sobre

repoblación forestal y ordenamiento de

cultivas agrícolas en los terrenos ínte-

grados en las cuencas alimentadoras de

los embalses de regulación. ( aB. O.» del

22 de diciembre de 1951.)

Centro de ensefianza nledla y profe-
sional de modalidad agrícolu y ganadera.

Decreto del Mínlsterío de Educaclón

Nacional fecha 23 de díciembre de 19b1

sobre creacíón de un Centro de enae-
fianza medía y profesional de modali-

dad agrícola y ganadera en Heilin (Al-

bacete). («B. O.» del 23 de díciembre

de 1951.)

RegulacióR de la campaíia azucarera

1952-53.

Orden conjunta de los Mínisteríos de
Agricultura, Comerclo e Industría fe-
cha 21 de dicíembre de 1951, por la que

se regula la campafia azucarera 1952-53.
(«B. O.» del 23 de diciembre de 1951.)

Lntldades colaboradoras del Minísterlo
de Agrlcultura.

Orden del Minísterio de Agrícultura

fecha 11 de diciembre de 1951, por la
que se concede el título de aEntidad
Colaboradora del Minlsterío de Agricu]-

tura» a las entidades que se menclonan.
( aB. O.» del 23 de dicíembre de 1951. )

Adjudlcaclones directas de aprovecha-
mientos forestales.

Orden del MinLsterlo de Agrícultura
fecha 12 de diciembre de 1951 sobre ad-
judicaciones directas de aprovechamien-
tos forestales. («B. O.» del 23 de dícíem-

bre de 1951.)

Comercio de la almendra y avellana.

Administración Central.---Círcular nú-

mero 38 de la Gbmisaría para el Comer-

cio de la Almendra y Avellana, depen-

diente de los Ministeríos de Agricuttu-

ra y de Comercío, fecha 20 de díciem-

bre de 1951, referente a la comerciali-

zación de destrios de almendra y ave-

llana, («B, O.» del 23 de diciembre de

1951. )
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Análisis de ración para gallinas

Colegio de San Estanislao, Salamanca.
Mucho Zes agradeceré me analicen la fórmula

de gallinas para ver si está bien:

Harina de cebada bien naolida .., .. . 50 kgs.
- de pescado ... ... ... ... ... ... l5 -
- de alfalfa ... ... ... ... .. 10 --
- de hriesos ... ... ... ... ... ... ... 4 --

Salvado ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... 20 --
T!itamínico (algunas veces) ... ... ... ... 1 -

Ahora quería suprimir la harina de alfal^n
por salvado y berza de repollo, en abunclanc.ia
y aparte, y también suprimir la laarina de huesos
y reemplazarla por cáscara de huevo molida.
^Cómo hay que hacer Za fórmula, reduciendo a
Zo indispensable Za harina de pescado?

Kiíu^ Materia prótidoaeeca
Unidadea
nutritivae

Harína de cebada ... ... . .. 50 43,40 5,10 39,40

- de pescado ... ... ... 15 13,54 6,75 10,05

- de alfalfa ... . .. ... l0 1,02 1,68

- de huesos ... ... .. . 4 0,80 1,17

Salvado ... ... ... ... ... ... 20 18,00 2,03 9,77
Vítamínico ... ... ... ... ... 1

100 74,94 15,80 62,07

La fórmula precedente, además de poco nutritiva,
tiene una excesiva concentración, con una relación nu-
tritiva de 1:2,9, y, si no se dan a las aves unos 40 gra-
mos de grano por ave y día, se resentirán más o me-

nos prontamente.
En el segundo caso, y con los elementos propuestos

en la consulta, podría establecerse el siguientes racio-

namiento :

MEZCLA DE HARINAS

Kiloe
MAteria ` p^ótidoeeoca

Unid^dee
nutritivae

Harína de cebada tamizada. 63 54,68 6,42 44.60
- de pescado ... ... ... 10 9,03 4,50 6,70
- de huesos ... ... ... 2 0,45 0,58

Salvado ... ... ... ... ... ... 25 22,67 2,53 12,21

100 86,38 13,90 64,09

Dando a las gallinas unos 40 gramos de grano, ce-
bada u otro similar, el racionamiento quedaría, apro-
ximadamente, en los siguientes términos :

Cramoe
Materia

prótidoe
Unidndes

eeea nutritivae

Este racionamiento resulta bastante aceptable, si
bien en ambos casos no pueden aceptarse más que
como de circunstancias. Su R. N. queda poco más o
rnenos en 1:4,6.

Este racionamiento se ha de completar con el su-
ministro de verduras, en proporción de unos 60 gra-
mos por ave y día.

Sin embargo, pudiendo adquirirse actualmente la
cebada, avena, mijo, etc., para la alimentación de
los animales, libres de las trabas intervencionistas que
regulaban las campañas cerealistas anteriormente, se-
ría más eficiente para la alimentación de sus gallinas
una fórmula similar a la que sib e:

^' MateriefKiloe eeca prótidoe
Unidadea
nutritiva^

Harina de cebada tamizada. 35 30,38 3,57 24,78
- de avena finamente

molída y tamízada. 20 18,42 2,66 17,90

- de habas... ... ... ... 10 8,67 2,21 7,31
- de pescado, 45 p o r

100 proteína ... ... 10 9,03 4,50 6,76
Salvado o menudillo ... ... 25 22,67 2,53 12,21

100 89,04 15,37 68,96

Dando grano en las proporciones expresadas ante-
riormente, el racionamiento quedaría, aproximada-
mente, en los siguientes términos :

Gremoe Materie
BOCA

prótidoe
Unidadee
nutritivae

Mezcla de harinas ... ... ... 70 62,32 10,75 48,27

Grano ... ... ... ... ... ... ... 40 36,27 3,48 28,47

110 98,b9 14,23 76,74

El racionamiento se 11a de completar con el sumi-
nistro de verdura, en las cantidades anteriormente di-
chas.

La cáscara de huevo va bien a las aves; pero me-
jores resultados se obtienen colocando al alcance de
las gallinas, y dejando a su libre disposición, en co-
mederos tolvas u otro recipiente, una buena conchi-
lla de ostras, que, además del carbonato de cal, pre-
ciso para la constitución de una normal cáscara en
el lnievo principalmente, proporciona al organismo
otros elementos muy interesantes : el fósforo en pro-

porción bastante equilibrada.
Consumo de harínas ... ... 70 60,46 9,73 44,86

- de grano... ... ... 40 36,27 3,42 28,47 José María Echarri Loidi

110 96,73 13,21 73,33 2.941 Perito avicola
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A paratos de prospección
de oguas

Don Manuel Hubio, Ctíceres.

Con gran iriterés he leído el folleto del Mi-

nisterio Hojas divulgadoras número 13, del mes
de julio, del seŭtor Benítez Vélez, y deseanrlo
ampliar v concretar al•unos conceptos expresa-
dos allí, les ruego m.e informen de lo siguiente:

1.° Clase y escalas de los aparatos de medi-
das eléctricas empleados para la investtigación
de aguas subterráneas.

2.° Clase de corriente empleada en el ge-
nerador y su voltaje.

3.° Croyuis y montaje de aparatos e instala-

ciones.

4.° Distancia v profundidad a que suele co-
locarse los cuatro electrodos entre sí, su natu-
raleza v dimensiones.

5.° Casas españolas o extraitas que constru-

yen estos equipos.

6.° Si se cuenta va con tablas especiales para

interpretar las medidas aprovechando así expe-

riencias anteriores.

7.° Ruego aconseje una obra en español o

francés o traducci.ones a estos idiomas de un tra-

tado de prospección.
Con estos rlatos quizá podría realizar algunas

mediciones, disponiendo de los elementos pre-
cisos, por conocer algo de mediciones eléctricas.

En relación a las siete preguntas de su consulta, le
informo brevemente, ya que el hacerlo con amplitud
supondría escribir tm tratado de prospección, de los
cuales va existen varios.

1) Los aparatos de medidas eléctricas pueden ser
de resistencia o de inducc^ión, Los primeros son los
de manejo más sencillo y pueden ser con potenció-
metro o con voltímetro o válvula.

2) La corriente empleada suele ser continua (o de
baja frecuencia). Rasta, por tanto, utilizar pilas se-
cas. Con 500 voltios, por ejemplo, puede, en general,
ser suficiente para llegar hasta proFundidades de 60 ó
70 metros.

3) Los montajes de aparatos pueden ser muy di-
versos. 1Tn montaje de la disposición con voltímetro
electrónico, puede verlo en un artículo aparecido en
la revista AcRlctrl,Ttrrsn, en el mes de marzo de este
año.

4) Los electrodos pueden colocarse de modos muy
distintos y a distancias variables. Así se obtienen las

disposiciones llamadas de WPnner, Schulemberger,
Mallet, etc. La más corriente y fácil es la de Wenner,
en qne los cnatro electrodos están a distancias igua-
les, como se indica en la figura 2 de la Hoja divul-
fiadora. Los electrodos de corriente (puntos M y N
de dicha figura) pueden ser sencillamente unas barras
de hierro que se clavan en el suelo, unos 20 ó 30 cen-
tímetros. Los otros electrodos, llamados de campo,
conviene sean de cobre. Todos ellos pueden ser de
medio metro de largo y de dos o tres centímetros de
diámetro.

5) En Espaiia hay casas que efecttían trabajos de
prospección, no solamente eléctrica, sino tambic^n elás-
tica, sísmica, etc. Montan sus equipos de trabajo;
pero, para las condiciones en que se lo servirían, será
mejor se ponga en comunicación con las mismas. Ha,y
equipos muy sencillos, que, completos con cables, apa-
ratos de medida, accesorios, etc., restiltan a uuas
15.000 pesetas. En Madrid está el Laboratorio de In-
vestigaciones Técnicaa, calle de la Fncarnación, mí-
mero 6, a quien puede dirigirse.

6) Hay gráficos y ábacos especiales que figuran en
los libros de prospece.ión geofísica, como son los de
Tagg, Schulemberger, etc. F.n la página 4, figura 3.°
del artículo aparecido en el mímero de e.nero de 1949
de la Revista de Obras Públicas, puede observar la
aplicación de un ábaco de Schulemberger a un pro-
blema de dos capas.

7) Sobre prospección geofísica tiene en francPS el
libro de E. Rotbe, de la Universidad de Fstrasburgo.

Muy conocidas son también las obras del norteame-
ricano Heiland y la Jakowsky, de la Casa editorial
Prentice Hall, de Nueva York.

José Benítez Vélez
2.942 Ingeniero agrónomo

Contrato de dificil calificación

Don Manuel Martín, Madrid.

Remito a usted copia de un contrato de arren-
damiento que tengn hecho por tcn plazo de tres
aitos, agradeciéndole •me indique con cuánto
tiempo d.e anticipación debo contunicar al arrett-
datario que tengo el propósito de explotar rli-
cha finca directamente, o bien que hentos de
^hacer un nuevo contrato por haber mejorado yo
la finca como propietario, rogándole asitnismo
me indique si al hacer nueva contrato o prorro-
gar el qtie ahora existe conviene reformar o agre-
gar alguna cláusula para evitar discusinnes a la
rescisión del mismo. ^Las notificaciones han de
hacerse por escrito o surten efecto las verbales
ante testigos?

F.n relación con el contrato, cuya copia nos envía
y que se refiere al arrendamiento de una granja aví-
cola, la primera dificultad que surge en su interpre-
tación es en cuanto a su calificación.

No puede determinarse concretamente si se trata
de un arrendamiento rtístico o urbano o de tma iu-
dustria, pues unas veces se habla de edificio y terre-
no destinado a granja avícola, otras de terrenos y ar-
bolado y otras incluso se alude a«la explotación dP
la granja».

Además, por la «exp]otacicín de la granja» se fija
una renta de 2.500 pesetas anuales, cque afectan al
aprovechamiento de la fruta, uso de edificios y terre-
nos» (clásula 3.8), y en la cláusula 1.° se dice que
el fruto que produzcan los árboles fruta]es será re-
partido en partes iguales para ambos contratantes, lo
que en principio pudiera parecer una aparcería.

Por consiguiente, creemos que existen motivos su-
ficientes para poder defencier citalquiera de las tres
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soluciones, por lo que, en defenitiva, habría que es-
tar, como es lógico, a lo que declaren los Tribunales,
no sólo teniendo en cuenta el contrato, sino, además,
todas las pruebas que se aportaren en apoyo de las
respectivas pretensiones de los litigantes.

Estas pruebas tendrán que ser, entre otras, los re-
cibos de contribución por rústica y urbana, empla-
zamiento del inmueble, si cuando se arrendó éste
existían en el mismo aves del propietario y, sobre
todo, manera o forma real y efeetiva de cómo se ha
desarrollado y ejecutado en la práctica el contrato;
si el arrendatario pat;a contribución industrial, etc.

Con estas pruebas podrá apreciarse si predomina el
carácter, naturaleza o eondición agrícola o urbana, y
dentro de cada una de éstas, si el contrato se limita
al arrendamiento de unos inmuebles o comprende
otros elementos que obliguen a su calificación conto
arrendamiento de industria.

Una vez calificado el contrato, podrá fijarse la fe-
cha en que pueda darse por terminado.

2.943

Javier Martín Artajo
Abogado

Barrillo del olivo
Don Joaquín Reina, Puente Genil (CÓrdoba).

Le incluyo unos trozos de rantas de olivar jn-
ven de ocho air,os, atacado de una plaga que,
al parecer, da sensación de trocitos de tierra
pegada y que, sin duda, se trata de la coraza
protectora de insectos n microbios que se alber-
gan ba jo ellas.

I'or tener atacadas bastantes plantaciones con
gran i.ntensidad, desearía me indicasen qué cla-
se de enfermedad es y qué medios existen para
combatirla, puesto que yo va los he, tratado con
u ŭti sulfato de hierro ti^ cal las ranLas afectadas
y la plaga sigue sin disminuir.

La rama de olivo remitida se halla infectada de
«barrillo». Lo que en ella se observan son las pues-
tas de un insecto, el Hvsteropterum grrlloides (cuyos
adultos se suelen conocer con el nombre de «botado-
resn), que están recubiertas para protegerlas con tie-
rra reco^ida y amasada en capa protectora por las
mismas hembras que las practican.

Estos huevos se tuantienen sin avivar hasta la pri-
tnavera próxima, y si es seca, difícilmente lo harán ;
pero de ser htímeda, como la pasada, darán lugar a
larvitas, las cuales abandonan el olivo para desarro-
llarse en diversas plantas silvestres, y luego que al-
canzan su total desarrollo, vuelven al olivo a fin de ha-
cer de nuevo la• puestas, de forma que utilizan este
árbol sólo para poner los huevos. El daño práctica-
mente tiene poca importancia y difícilmente justifi-
ca la aplicación de tratamientos, que lo único que
podrían evitar es el que avivaran los huevecillos, La
presencia de numerosas puestas o cbarrillos» alarma
mucho; pero no vale la pena, de ordinario, invertir
dinero en evitarlas, pues sería gastarlo en balde.

2.944

Miguel Benlloch
Ingeniero agrónomo

I NSECTIC I DA AGR I COIA

LCK
MARCA REf315TRADA

EL MEJOR

Insecti^ida de contacto a bas•
de emulsión de aceite mineral

T RATA M IE N TO I N VERNA L (4 %)
En toda clas• de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un ®ficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulvarizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulverizc-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
I N O FENSIVO 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 Heredio, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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Pesca en aguas de dominio privado

Un antiguo suscriptor.

En finca de mi propiedad, y dentro de la mis-
nza (alejado de los linderos), existe una balsa
de agua manantial, que nzide 60 nzetros de diá-
metro, con una profundidad de 18 a 20 metros.

Dicha balsa estcí rodeada de arbolado, paseos,
terraza hecha de obra, etc. Además, por su pro-
ximidad a los edificios de la finca la dedico a
Za cría de patos v ocas.

Cn la repetida balsa hati• bastantes barbo.c,
tezzcas, carpas, etc.

Constantemente tengo discusiones y disgustos
con pescadores que, sin permiso y cruzando por
terrenos de la f inca, se meten a pescar.

El artículo l7 de la Ley de Aguas dice bien
claro es de mi propiedad por estar en terrenos
de mi respectiz;o dominio; pero deseo tener exac-
tn conocinziento de cuanto exista legislado res-
pecto a pesca y también si pueden imponerme

algún impuesto o contribución del Estado o pa^o

a Sociedad de Pescadores.

Las disposiciones fundamentales que regulan el de-
recbo de pesca en todas las aguas continentales piíbli-
cas y privadas son : la Ley de 20 de febrero de ]942
y el Decreto de 6 de abril de 1943, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
anterior, con los posteriores Decretos que ban modi-
ficado alguno de los preceptos del Reglamento, pero
que en nada se relacionan con lo que interesa a nues-
tro consultante.

Del estudio de estas básicas disposiciones, en cuan-
to pueda referirse a las aguas privadas de las carao-
terísticas descritas en la consulta, se sacarán las con-
secuencias, v criterio a seguir en nuestro caso, pues
no puede haber precepto de menor ranro legal que
pueda modificarlas, y máxime estando reforzado, co-
mo se expresa por el artículo de la Ley de Aguas a
clne se 11aCP, alusión y que las fija como de su propie-
dad particular.

El artículo 11 dP la Ley da facultades al Servicio
Piscícola para probibir la permanencia de patos, gan-
sos y demás aves acuáticas en estado de domesticidad
en aquellos lu^ares donde puedan oeasionar datios a
la riqueza acuícola ; claro es que puede ser esta ri-
queza la de la misma balsa o aún más digno de to-
mar en consideración, si el datio es producido en aguas
inmediatas, bien ptíblicas o privadas de otro dueño.

También ha de sujetarse el particular, en las aguas
de su pertenencia, a lo que se dispone en las épocas
de veda y demás prohibiciones relacionadas con las
disposiciones; pero no bay luhar a bacer consideracio-
nes sobre lo relativo a repoblaciones particulares, por
no comtmicar la balsa de su propiedad con aguas pií-
blicas.

La pesca en ahuas de dominio privado, mientras
permanezca en ellas, es patrinzanío del dueño de las

mismas, sin otras restricciones que las que tienden a
evitar dazios susceptibles de extenderse a las aguas
^níblicas y sus ribPras y aquellas medidas impuestas

por el Servicio Piscícola en beneficio del interés ge-
neral.

El Reglamento puntualiza bien que en las aguas de
dominio privado sólo podrán pescar los duertos o
arrendatarios y las personas que de ellos obtengan
permiso escrito, debidamente reintegrado y visado por
la Guardia Civil o por Guardería del Estado. Todus
ellos habrán de estar en posesión de la correspon-
diente licencia.

Y finalmente, por el art. 48 de la Ley de Pesca, a
los efectos del aprovecbamiento, conserva ŭión y fo-
mento de la pesca de las aguas continentales públicas
y privadas, corresponde su competeneia al Servicio
Piscícola, que continuará a cargo del Cuerpo de In-
genieros de Montes. Esta es, pues, la única compe-
tezzcia en la materia apuntada.

Juan Farías

2.945 Ingeniero de Montes.

libertad de empleo de molinos

M. Santola,ya, Viver (Castellón).

Desearía instalar un pequeño ntolino para la
trituración ti• molturación de forrajes para mi
uso particular, y desconocienrlo si esto es posi-
ble, dada la intervención de muchos productos,
es por lo que me interesa me informen Zas con-
diciones a que dicho molino tendría que su je-
tarse y fuerza del motor en caballos, máximo
que se permite.

La Orden del Ministerio de Agricultura de fecha
7 de noviembre (B. O. 11. noviembre) restablcce la
libertad de instalación y funcionamiento de molinos
de piensos, cortaforrajes y demás elementos precisus
al acondicionamiento de alimentos para e,l ganado que
se consuman dentro de la finca, sin necesidad de au-
torización previa de la Comisaría General de Abas-

tecimientos y Transportes y del Servicio Nacional del
Tri go.

Eladio Aranda Heredia

2.946 Ingeniero agrónomo

Reserva de bienes heredados
y cobro de rastrojera

l. Ramos, Guijar de Valdecasas (Segovia).

Una se•zora viuda tiene varios h.ijos. Muere
uno, mayor de edad, v como todos son mayores
de edad, necesita vender sus bieztes todos. Si
se los compran sus hijos ^puede vender los bie-
nes que ha heredado de su hi jo f allecido si.,
como digo, no tiene posibles para sostenerse,
porque ha tenidn que vender sus bienes antes
y Zo puede hacer con plena libertad a sus hijos
m.ismos o a éstos no puede? ^ Si tienen que ser
todos o parte de ellos?

Soy due•zo de varias fincas en este pueblo y
las exploto directamente. ^Tengo derecho a re-
clam.ar lo que me corresponda por pasto.c de las
ntisnza y en qué circu,zi,stancizs y fechas, así como
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a quién he de reclamar la cantidad de pesetas
que me corresponda? En el caso de que tenga
dereclzo a ello.

El artículo 811 del Código Civil establece la reser-
va de los bienes heredados por im ascendiente de sus
descendientes, siempre que éste hubiese adquirido di-
chos bienes por herencia de otro ascendiente o de un
hermano.

De manera que la señora viuda que lieredó a uno
de sus hijos, lo que éste poseyera heredado del pa-
dre, del abuelo o de los hermanos, no puede dispo-
ner de ello sin el consentimiento de todos los demáa
hijos presuntos favorecidos por la reserva, aunque
ésta no se consolida hasta el fallecimiento de la viu-
da a favor de los parientes en aquel momento vivos
dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de
donde los bienes procedan.

Este grado es el que media entre la persona a cuyo
favor debe hacerse la reserva y el descendiente de
quien procedan los bienes, pues del fallecimiento de
éste arranca la obligación (sentencias de 30 de diciem-
bre de 1912 y 24 de mayo de 1945).

La viuda, por tanto, puede vender los bienes que
beredó del hijo fa]lecido a los hermanos de éste; pero
tienen que concurrir todos a otorgar su consentimieu-
to, pues si se opone uno de ellos, la venta es impa-
sible.

El propietario de una finca tiene derecho a cobrar
los aprovechamientos de rastrojeras y pastos, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 7 de octubre de
1938, salvo que haya dado su consentimiento para que
la ,Tunta Local de Fomento Pecuario distribuya de
forma diferente el valor de esos aprovechamientos.

La reclamación ha de formularla ante la Junta Lo-
cal o Hermandad, en su caso, y si lo denegaren, pue-
de acudir en alzada ante la lunta Provincial, v con-
ira lo dispuesto por ésta, ante la Dirección General
de Ganadería, dependiente del Ministerio de Agri-
cultura.

Mauricio García Isidro

2.947 Abogado

Cuestiones muy diversas

D. Boza, Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Les ruego me indiquen:

Cantidades de abono que precisa una hectárea
de patatas y kilogramos de simiente que nece-
sita Za misma. ^Qué variedad es la más pro-
ductiva en los secanos de esta región, haci,endo
la siembra en enero? Al hablar de variedades

sólo me refiero a las que se pueden adquirir en
Espaiia. La si,embra sin utilizar estiércol.

Cónzo y cuándo se emplea el nitrato de anzo-
nio Nitramoncal en el trigo v patatas• El trigo
sembrado ahora y las patatas en enero próxinzo.

Dónde puedo adquirir «alquitrán de made-
ra» para emplearlo como «mastic» en los cortes
de encizzas y alcornoques.

Cuál es la dirección de la Revista Montes.

Las necesidades de abono de una hectárea de pa-

tata dependen, sobre todo, del lugar, clase de suelo
e intensidad de cultivo, pues puede variar desde 0 ki-
los, como sucede con frecuencia en los suelos de Cas-
tilla la Vieja, a 1.500 kilos por lieetárea en los rega-
díos de Levante.

En la zona a que usted se refiere, que posee sue-
los sueltos y arenosos, la cantidad de abono puede
ser notablemente elevada por esta razón ; pero, en
cambio, por ser de secano, aun siendo frescas, no se
podrá pasar de cierto límite. Le aconsejo una canti-
dad del orden de los 300 kilos de nitrato amónico
por hectárea.

La cantidad de semilla que se necesita por hectárea
depende también de la costumbre de trocear que
haya en la región ; pero si se tiene en cuenta que
no es conveniente hacer trozos pequeños y sí sólo tro-
cear en dos cada semilla, calculo que se necesitarán
unos 1.200 kilogramos por hectárea.

Son variedades adecuadas para esta zona las selec-
cionadas Alava, Sergen y Alfa, aunque mucho me
temo que en la zona alta de Jerez de los Caballeros
el mes de enero sea demasiado temprano, porque qui-
zá todavía existan heladas.

Como variedad temprana y cuando los años son
frescos va muy bien la Palogan.

En conclusión, puede usted sembrar perfectamente
las variedades Sergen y Alava.

El nitrato amónico se echa a la patata en el mo-
mento de preparar el terreno, sin tenerlo previamen-
te mezclado a ningún otro abono. Con el trigo puede
seguir el mismo sistema, e incluso abonar de cober-
tera, como se l^ace con el nitrato de Chile.

El alquitrán de madera se lo venderá cualquier casa
dedicada a insecticidas, como, por ejemplo, Abonos
Medem, calle de 0'Donnell, nzímero 7, Madrid.

La revista Montes tiene su dirección en Núñez de
Balboa, núm• 5, 1Vladrid, v_ el importe de la suscrip-
ción es de 75 pesetas.

2.948

Jaime Nosti

Ingeníero agrónomo

Tratamiento efectivo
de la peste aviar

`Don Fernando Zaragoza, Játiba (Valencia).

Es de verdadero interés para mí, y sin duda
lo será tanzbién para los numerosos lectores avi-
cultores de la Revista, si se conoce va trata-
nziento profiláctico o consecutivo, pero de efi-
cacia, contra la peste aviar•

La peste aviar en España ya no constituye proble-
ma de ninguna clase. Los numerosos casos de mor-
talidad que aiín se dan por las distintas regiones se
deben o a un diagnóstico falso, a no practicar la va-
cunación como es debido, realizada casi siempre por
personal inexperto, o, por iíltimo, a qne todavía no
han entrado los avicultores por la práctica de la va-
cunación.

Hoy elaboran vacuna contra esta enfermedad de las
gallinas todos los laboratorios que se dedican a pre-
parar sueros y vacuuas para la ganadería ; pero nos-
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otros, guiados exclusivamente por un espíritu costum-
brista, empleamos sisteznáticamente la del Instituto
de Higiene Pecuaria (IN-HI-PF.), de la calle de Fran-
cisco Silvela, núrnero 7, de esta capital, con magní-
ficos resultados, y el proceder en las granjas que di-
rigimos es vactmar cada tres meses a todo el efectivo,
excepto los pollitos inferiores a un IIIPS. (:uando asi5-
timos a una granja que se ha presentado ya la enfer-
medad, la atacamos con suero específico, en dos in-
yecciones de dos. centímelros cúbicos cada una, sepa-
radas por oclro días de intervalo, y pasados otros ochu
días después de la segunda inyeccicín de suero apli-
camos la vacuna.

He aquí expnesta en breves líneas la resolución
del problema que plantea en su consulta,

2.949

Félix Talegó ŭz Heras
Del Cuerpo Nacional Veterinai•ío.

Observaciones termo
y pluviométricas

J. M. Eguileor, I3ilbao.

Les ruego nce irzdiquen dóncle podré agen-
ciarme un pluaiómetro, así conzo una casetita
adecuada para la colocación de un ternzónzetru
de máxima y nzíninza. L'ste último puedo ad-
quirirlo en cualquier comercio de esta locali-

dad, ^va que supongo que cualquiera de los de
este, tipo servi^rá para el objeto qtce nze interesa.

Si le es posible, le cagradeceré me comuni-
que el precio aprnxintrtrln de lo que rn.e intere-
sa adquirir.

El pluviómetro qne ustrd desea es wt modelo muy
corriente y puede adquirirlo Pn cualquier casa dP las
que construyen material de meteorología, y de mo-
mento puedo decirle yue, entre otras varias, lo he vis-
to en Casa Prado, Príncipe 12, de esta capital, vi-
niendo a ser su costc^ aproximado de 100 a 150 pe-
setas.

El facistol o caseta puede construirselo a usted un
carpintero, con arrehlo al modelo que el Servicio de
Meteorología (Parque del Retiro de Madrid) remiti-
rá a solicitud de usted. Completo los anteriores in-
formes indicándole que, siempre y cuando usted ofrez-
ca a dicho Servicio Meteoroló^ico remitirle diaria-
mente el parte de ]lttvia y teznperatura que registre,
convirtiéndose con ello en colaborador de Psta Re+l
Termopluviométrica Nacional, se le facilitará hratui-
tamente por el ya Inencionado Servicio, cuyo direc-
tor, don Alfonso .Ttmco, en las señas anteriormente
mencionadas, le suministrará los impresos quP dia-
riamente se obligará ustPd a rellenar.

2.950

José María de Soroa
Ingeniero agrónomo

Aprovec^tamiento de aguas
sobrantes

Don Pascual San Juan, 5abiñán (Zaragoza).

Poseo una finca de unas treinta hectáreas, que

actualmente riego con agua elevada por dos nzo-
tores de explosión.

Bordeanclo esta^ firzca pasa el desagiie yue con-
cluce las aguas sobrarztes de los riegos de varias
fincas que aproveclzan las del CanaZ Im.perial
de Aragón.

En los meses de julio y agosto, este desagiie
queda en scco; pero rlurante los nzeses restan-
tes conduce bczsta ŭzte agua, que ya no se emplea
efz rzadc[ zítil, perdiéndose nuevanzente en el río.

Mi rleseo es aprovechar esas aguas sobrantes.
^.4 qué organismo debo diriginne para que me
autorice su utilización?

En el arlículo 203 de la vigente Ley de Aguas se
dispone lo siguiente : «Para el aprovechanziento de
las aguas públicas sobrantes rle riegos o procedentes
de filtraciones o escorrentías, así como para las de
drenaje, se obscrvará, donde ru^ Izubiere establecido
urz réginzerz especial, lo dispuesto en los artículos S.°
al 11 y signientes sobre aprovechantiento de aguas so-
brantes de dominio particnlar.»

En el artículo siguiente sc establece, aen inlerés
geueral del mejor aprovechamiento de las aguas, que
el Ministerio de Obras Públicas procederá al recono-
cimieuto de los ríos existentes, con la nzira de alcan-
zar que ninguno cle los regantes desperdicie el agua
de su dotaciórz que pudiera servir a otro necesitado
dP ella», etc.

En el artículo 5." se cstablece que cuando las aguae
salen del predio de sa dueño tienen el carácter de
aguas pzíblicas y que el dueño de nn predio inferior
tiene el derecho de utilizarlas en sus riegos.

F,n el artículo 7." de la Ley de Aguas se establece
el orden de prefereucia siguiente :

1.° Los predios por donde discurran las aguas an-
tes de su incorporación con el río, guardando el or-
den de su proximidad al nacimiento de las corrientea
y respetando su dere,cho al aprovechamiento eventual
r;n toda la longitud de^ cada predio.

2.° Los predios fronteros o colindantes al cauce,
por el orden de proximidad al mismo y prefiriendo
siempre los superiores.

Pero se entiende que en estos predios inferiores y
laterales, el que se hubiera anticipado por un año y
un día en el aprovechamiento no puede ser privado
de él por otro, auuque éste se halle situado más arri-
ba en el discurso dP las a^tas, y que ningrín aprove-
chamiento eventual podrá interrumpir ni atacar de-
reehos anteriormente adquiridos sobre las mismas
aguas en la región inferior.

EI artículo 10 dispone que si el dueño de un pre-
dio donde brotó un manuutial natural no aprovecha-
se más que la mitad, la tercera parte u otra cantidad
fraccionaria de sus a^uas, el remanente o sobrante
entra en las condiciones del artículo S.° respecto de
los aprovechamientos inferiores.

En las épocas de escasez de agua podrá utilizar la
misma cantidad y la merma será en desventaja y
perjuicio de los regantes o usuarios inferiores, cua-
lesquiera que fueren sus títulos de disfrute. Por con-
secuencia, los predios inferiormente situados y los
lateralmente, en su caso, adquieren, por el orden de
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su colocación, la opción a aprovechar aquellas aguas;
pero se entiende que en estos predios inferiores o
laterales, el que se anticipase o hubiese anticipado
por un aito y un día no puede ser ya privado de él
por otro, attn cuando éste estuviese situado más arri-
ba en el discurso del agua.

De todo lo liasta aquí expuesto se deduce que el
consultante tiene perfecto derecho a utilizar las aguas
eobrantes de los riegos. Debe, pues, solicitarlo de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, que tiene sus
oficinas en Zaragoza, paseo del General Mola, nú-
mero 26, con teléfono número 1860.

2.951

Antonio Aguirre Andrés.
Ingeníero de Csmfnoe.

Cargas sociales en Agricultura

Un suscriptor andaluz.

Deseando conocer la legislación a que están
sujetos los trabajadores agropecuarios en la ac-
tualidad respecto a segu.ros y cargas sociales, le
ruego encarecidamente se sirva contestar a lo
siguiente:

l.° Cargas sociales:
a) Retribución dominical 16,66 por 100.

b) Siete días festivos abonables.
c) Siete días recuperables.
d) Siete días de vacación.
e) Siete días de gratificación de Navidad..

f) Siete días de gratificación 18 de Julio.

g) 25 por 100 jornal base Plus de carestía.

2.° Seguros sociales:
a) Seguro de En f ermedad.
b) Seguro de Accidentes.
c) Seguro de Vejex estñ cubierto por la Con-

tribución Rural.
d^ Subsidio Familiar está cubierto por Con-

tribución Rural.

En respuesta a su consulta tenemos el gusto de in-
formarle lo siguiente, guardando el orden de •sus dis-
tintos apartados :

Es exacta la retribución dominical fijada del 16,66
por 100, siempre que se hayan trabajado los seis días
laborables de la semana.
Los días abonables y los recuperables serán paru

cada provincia los que fije la respectiva Delegación

de Trabajo.

La vacación anual retribuída son siete días, al igual
que la gratificación de Navidad y la de 18 de julio.

Hay que abonar el 25 por 100 de Plus de Carestía
de Vida, de acuerdo con la Orden ministerial de
24 de julio de 1950 (B. O. del 3 de agosto de 1950).

El Seguro de Enfermedad ha de ser liquidado e in-
gresado mensualmente, no estando cubierto por el

recargo que para estos fines sociales se satisface jun-
tamente con la Contribución Territorial Rústica.

El Seguro de Accidentes ha de satisfacerse median-
te póliza suscrita para estos efectos de una matsera
global para los trabajadores al objeto de que todos
queden cubiertos del posible riesgo y se beneficien
así los intereses del empresario.

Todas las demás cargas sociales están cubiertas por
el ingreso del recargo antes mencionado sobre la Con-
tribución Rústica.

Alfonso Esteban
2.952 Abogado

Pudrición del tabaco en semillero
Don Antonio López, Plasencia (Cáceres).

Teniendo una finca dedicada al cultivo i.n-
tensivo y ya bastantes años sembrado de, pimien-
tos para pimentón y tabaco, nunca me pasó lo
que me pasa, ya con éste dos años, o sea, que
por estas fechas se empiexan en los semilleros
de pimiento y tabaco a cocerse, o sea que a f lor
de tierra se pudre la planta y se cae y se seca,
y el tabaco, como color gris, se pudre igual-
naente. ^ A yué es debido esto y qt^é remedio 0
medida adoptamos? no son insectos ni nada de
de eso, va que alguno sí puede ser el alacr^ín
crbollero y rosqui^llas que llamnn.

Por la descripción que antecede, parece ser que se
trata del «Thielavia basícola» o del «Pythium de Bar-
yanum», hongos qne invaden frecuentemente los se-
milleros de tabaco, destruyéndolos total o parcial-
mente.

Cuando la enfermedad aparece, lo recomendable
es quitar los primeros rodales y regar con un desin-
fectante ^cualquiera (sublimado al 2 por 1.000, etc.).

Debe procederse antes de hacer la siembra a la
desinfección del semillero por los distintos procedi-
mientos aconsejados por el Servicio Nacional de Cul-
tivo y Fermentación del Taba^co.

EI consultante debe dirigirse, para todo lo que se
relacione, lo mismo con la parte fiscal que técnica,
del cultivo del tabaco, al señor Ingeniero Jefe de la
Zona 4.•, Plasencia (Cáceres).

Por correo aparte le remitimos una cartilla para el
cultivo y curado del tabaco y un folleto sobre enfer-
medades y enemigos del mismo, en los que encontra-
rá cuanto se relacione ron la invasión que ha tenido
su semillero.

José Benítez T^élez

2.953 Ingeníero ngrónomo
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SANTI ,JUÁREZ (Tomás): Valora-
Vk19lRACiI?N tiE ^ ción de fiztcas y predios.-Co-
fiNC^S tf PRE4iíi5 lección Agtotécnica.-Edito-

rial Dossat.-Un libro de 216
páginas.-Madrid, 1952.

Con este libro se inicia la Co-
lección Agrotécnica que va a
publicar la Editorial Dossat,
enfocada hacia la información
y consulta de carácter técnico
y científico, propias de las ac-
tividades de los ingenieros o
cle los especialistas.

No podía tener mejor principio dicha colección que
el magnífico libro del señor SANTI, en el que, tenien-
do en cuenta los inconvenientes que tiene la aplica-
ción a la práctica de los métodos analíticos, orienta
e] estudio de la valoración de fincas y predios hacia
los procedimientos empíricos, que por ser más ase-
quibles al nivel medio de preparación, permiten el
acceso del agricultor ilustrado a tan interesante rama
de la economía,

Como todos los empirismos, este método nace de
la experiencia, utilizando como único instrumento la
inducción; por ello su aplicación a todas las ramas
clel conocimiento liumano ha encontrado siempre la
oposición del medio científico, que le acusa de no
tener más fuente de conocimiento que la experiencia,
y aunque esto es verdad, si se aprecia desde aquel
punto de vista, al enfocar la cuestión desde el de su
aplicación a las actividades prácticas, es indiscutible
la valiosa ayuda que los hechos experimentales pres-
tan, tauto más cuanto las actividades estudiadas, co-
mo en el caso presente, son la resultante de nume-
rosas variables.

Por ello, el autor ha tratado en este libro de orde-
nar la aplicación de tales métodos, traduciendo los
hechos experimentales en normas, que si bien han de
tener la amplitud a que obliga la complejidad del
problema, permiten regular la influencia que en el
valor^de las fincas ejercen cada tma de sus caracte-
rísticas.

La primera parte del libro se dedica al estudio ele-
mental de los factores que intervienen en la prodttc-
ción de las tierras, tanto los naturales como los eul-
turales y económico-sociales. En una segunda par-
te expone los conocimientos generales de economía
que definen el valor, y seguidamente entra en el es-
tudio de los métodos de valoración.

Examina brevemente el método racional o analí-
tico, y en seguida entra en el análisis a fondo del
método empírico o sintético, teniendo en cuenta to-
dos los datos que deben obtenerse antes de procedcr

a la valoración de las fincas, el modo conto debe
practicarse la visita a dicltos predios y la aplicación
del método a distintos ejemplos prácticos.

Finalmente hay una tercera parte que, desde lue-
go, puede considerarse conto la fundamental del li-
bro, pues en ella de3nuestra el autor sus extraordinu-
rios conocimientos de las distintas zonas españolas,
describiendo las particularidades históricas, geográ-
ficas y agrarias de cada una de las provincias, inser-
tando después una serie de datos numéricos relacio-
nados con las extensiones dedicadas a cada aprove-
chamiento y los límites entre los que actualmeute os-
cila el valor de la propiedad. Estos datos vienen conc-
pletados con una serie de mapas originales, en la
que se setialan las zonas naturales y distintas calida-
des de sus tierras, con la indicación de los partidos
judiciales en cada una de ellas.

En resumen, el libro del ser"tor ^ANTI es una valio-
sísima aportación al conocimiento de la valoracicín
de las fincas espatiolas, que ha de rendir inaprecia-
bles servicios a todos cuantos les interese la valora-
ción de la explotaeión agraria.

í"LrQtl.f^tlíáA^.^QI,^ ;
^t ^á 1^Ldrl7`d

GoNZÁLEZ MAR1N (Felipe).-Ll
gzisano de seda y la nzorera.-
Publicaciones del Servicio de
Capacitación y Propaganda
del Ministerio de Agricultu-
ra.-Cartilla rural núm. 4.---
Cuarta ed`ición, con 11i3 gra-
bados y una lámina en c;o-
lor.-Mudrid, 1951.

„,,,,,e,,,„,Kw,n,^,n„ro, . En todos los países europeos
^s^ur roic^rz^^ru.,hrt^,^n^?wr,+ en los que tiene importancia la

prodttcción sedera es o#tjeto de
continua atención el estudio del problema qtte afecta
directamente a diclia ecouomía, buscando cada país
el empleo de fórmulas que le permitan mantener los
precios del capullo y de la seda en térmiuos remune•
radores para el agricttltor v el industrial.

Esta atención por parte del Estado no sólo se tra-
duce en la cuestión comercial, sino también en la
técnica, y a este respecto existe en España uno de
los centros de más brillante tradición en el mundo
sedero, como es la Estación de Sericicultura de Mur-
cia, dirigida por el competente Ingeniero agrónomo
don Felipe GONZÁLEZ MARílv. La obra que nos ocu-
pa, más que una nueva edieión, es un original tra-
bajo sobre la materia, ya que el texto se ha ampliado
considerablemente y viene acompaziado por una abun-
dante y selecta ilustración, tot.almente renovada.

Tras tma breve reseña histórica, se estudia el gusa-
no de seda y su biología y después se exponen con
detenimiento las razas industriales que hoy día se

653



A(3RICULTURA

emplean y que se recopilan en una lámina a todo co-
los. Deapués se exponen la incubación y la crianza,
recolección y ahogado del capullo, Otro capítulo se
dedica al estudio del medio a adoptar para mantener
la sanidad en la crianza,

También se indica en otro apartado con todo detc-
nimiento las características típicas industriales de la
hijuela o hilos de pesca; es decir, la glándula de la
seda después de coagulada y estirada. Termina esta
primera parte con otro capítulo dedicado a la seda
y su hilado.

En una segunda parte se estudia la morera como
alimento del gusano de seda, describiendo las dos
eapecies que se utilizan normalmente y su cultivo,
multiplicación, plantación y poda,

En una serie de apéndices se dan datos interesan-
tísimos sobre los elementos necesarios para utilizar
en la crianza del gusano de seda y la enseñanza y di-
vulgación de las prácticas de la crianza. Por úliimo,
se inserta una copiosa bibliografía.

El libro del señor GONZÁLEZ MARí1v resulta, por
tanto, un eompleto estudio sobre esta cuestión pues-
ta al día, y por ello no dudamos que se agotará con
la misma rapidez que las anteriores ediciones,

^ ^ `"""̂ ^̂̂/""v

a,.. .J ^ » .:^..^ a....

Revista Española de Lechería.
Organo del Comité Nacional
Lechero. - Ntímero 1.-Ma-
drid, 1951.

Ha comenzado a publicarse
esta nueva Revista, órgano del
Comité Nacional Lechero, inte-
grado en el Sindicato Nacional
de Ganadería.

En su primer número se in-
serta un interesante trabajo de
los señores DEL R^o y OLALQUTA-

GA, que fué presentado por sus autores en el Congre-
so Nacional de Ingeniería Agronómica de 1950, y en
el que se enfoca con gran competencia la situación
presente de las industrias lácteas en el país, aportan-
do un considerable volumen de datos, fruto de la
larga experiencia y reconocida capacidad de ambos.

La transmisión de enfermedades por la leche y los
productos lácteoa es el tema tratado por el Profesor
KASTLI, ilustre veterinario helvético., Presidente de
la Comisión Internacional para la producción higié-
nica y control de la leche.

También ae recoge en este número la propuesta de
la U. N. E., referente a leche de, vacas, clase, carac-
terísticas y métodos de ensayos de la misma con
arreglo al estudio hecho por el Instituto Nacional
de Racionalización del Trabajo.

A ŭontinuación se inserta una información del se-
ñor MARTíNEZ GRANA, sobre la Federación Internacio-
nal de Lechería y sus relaciones con el Comité Na-
cional, y, por último, el señor MATALLANA, Secreta-
rio del (:omité Nacional Lechero y Jefe del Sector
de Industrias Lácteas del Sindicato Nacional de Le-
chería, expone las actividades de la Federación In-
ternacional de Lechería,

Termina este número de la nueva revista, a la que
AGRICULTURA desea larga vida y grandes éxitos en su
gestión, con una nutrida información bibliográfica
relacionada con las actividades de que, ae ocupa.

..^^^^i€°^^^^^^^ar^^^^

TAYLOR (L, W.^ y LERNER (NIi-
chael).-Selección de gallinas
para la producción de hue-

vos.-Un volumen de 78 pá-
ginas.-Ediciories Gea.-Bar-
celona, 1951.

Los avicultores españoles, si-
guiendo el camino trazado por
el profesor CASTELLÓ, introduc-
tor de la cnseñanza avícola en
España, han aprendido a adap-

tar y aplicar todos aquellos adelantos que la técnica
moderna ha ido poniendo continua y sucesivamente
a su disposición, Ello se l^a traducido en el progreao
experimentado en estos últimos años en cuanto a la
cantidad y calidad de gallinas explotadas racional-
mente,

El principal rendimiento que los avicultores obtie-
nen de la gallina es el liuevo, Como consecuencia na-
tural, todos sus afanes se cifran en mejorar los siate-
mas de cría y alimentación de las aves y en rodear-
las del ambiente más apropiado para lograr una má-
xima producción huevera, Pero, indudablemente, es
necesario que las mejoras obtenidas se transmitan a
la descendencia, Para ello precisa que el avicultor
conozca, al propio tiempo, el mecanismo de todos
aquellos factores que pueden actuar favorablemente
o desfavorablemente en la producción huevera.

En la obra de los profesores TAYLOR y LERNER, tra-
ducida por el señor COROMINAS, profesor de la Escue-
la de Perítos Agrícolas y Especialidades Agropecua-
rias de Barcelona, encontrarán los avicultores una ayu-
da eficaz en esta difícil, pero necesaria, labor de ae-
leccionar a las gallinas productoras de huevos, incre-
mentando el rendimiento económico de sus explota-
ciones, base esencial para que la avicultura española
continúe en el camino de progreso que ha iniciado
durante estos últimos años.

BURKE (J. Henry).-A Study ol
fhe Citrus Industry of Spaire.
(Un estudio ae la Industria
cítrica en España).-Trabajo
de la Sección de Relaciones
Agronómicas con el extran
jero, del Departamento de
Estados Unidos.

En este trabajo, publicado
por el Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos, se

hace una recopilación de todas clas cuestiones refe-
rentes a la industria cítrica española. En capítulos
sucesivos se habla de la producción, área cultural
de los agrios, clima, variedades, enfermedades más
corrientes, abonos, protección de las heladas. selec-
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ción, empaquetado y transporte, y después, un es-
bozo económico de tal industria.

También hay un capítulo dedicado a la Estación
Naranjera de Burjasot, indicando la interesante labor
que en ella se lleva a cabo, bajo la dirección del
ilustra Ingeniero Agrónomo señor Herrero Egaña.
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l^1AGORE (Daniel).-Veinticilu•o

años de control lechero de

ganado vacuno.-Publicacio-

nes de la Diputación Foral
de Navarra. - Un folleto de
72 páginas.-Palnplona, 1951

Tras unas noticias sobre la
distribución y calidades del ga-
nado vacuno navarro hace Ille-
dio siglo, se expone en este tra-
bajo la orientación seguida eII
la mejora, así como el ganadu

inscrito en el control lechero desde la iniciación del
mismo en 1925. Después indica los pedigrees que más
se llan destacado en dicho libro genealógico, y, por
último, da cuenta del resultado práetico del control
lechero, logrando con él este Servicio de la Diputación
Navarra, en poco tiempo, que todas sus paradas de
vacuno estén servidas por sementales puros, que, in-
discutiblemente, han determinado una mejora Inasal
en toda la ganadería vacuna.

El número total de toros padres facilitados a los
paradistas de Navarra desde 1925 ha sido de 769. El
mímero de cabezas de vacuno de más de un año ha
subido hasta 70.000, y de los testimonios de los ga-
naderos se deduce que el peso de las reses vacunas
ha mejorado en un 25 por 100, lo que se corrobora
también con los controles de los mataderos oficiales.
Por tanto, esta interesante labor es una más a s1llnar
de la fructífera que viene desarrollando en la pro-
vincia el ilustre .Ingeniero agrónomo y Director de
Agricultura y Ganadería de acpiella Diputación don
ilaniel NAGORE.

PLAN AGRÍCOLA DE GALICIA. --
Servicio de Mejora de la Ex-
plotación Lechera.-La pro-

ducción de leche en la ra^a
roja de Galicia.-Tercer aiiu

de regist.ro lechero en el ga-
nado ro jo de Galicia. - Fu-
lletos de 24 y 39 páginas,
respectivamente. - La Coru.

ña, 1951.

El Servicio de Mejora de la
Explotación Lechera del Plan

Agrícola de Galicia, dirigido por el Ingeniero agró-
IIOIno don César FERNANDEZ QUINTANILLA, ha publica•
do dos folletos, cuyos títulos indicamos antes.

En el primero, y en colaboración con el Ingeniero
agrónomo selior G. AzcÁRATE, estudia la producción
lecllera del ganado bovino autóctono gallego, tanto
en lo relativo a su rendimiento lácteo como a la pro-
ducción de grasa, A continuación se publica un apén-

dice sobre el estado actual de los conocimientos cien-
tíficos en lo referente a mejora de la producción le-
chera.

F^n el segundo folleto se indica el resumen de los
datos obtenidos al término del tercer aiio de actua-
ción del registro lechero sobre la raza antes citada.
Se ha continuado durante dicho alio la asidua labor
selectiva, que ha permitido ir aumentando paulati-
namente el poder productivo de los animales contro-
ladOS, eliminándose aquellos qUe,, al terminar suCe81-
vas lactaciones, no llegaron a alcallzar las produccio-
nes mínimas aceptables.

01'RAS Pi1BLICACIONES

W. .I. l.. LAWRENCE y.1. ^EWF,LL : Preparación de

tierra de mailtil/o para tiestos e invernaderos
(Seed and potting composts). - Londres. - George

Allen & Ilnwin LTD.-1950.

Cuando se coge por primera vez estc libro parece
que está uno leyendo una de tantas obras como se
escriben acerca de distintos temas agrícolas, pero a
medida que va uno entrando en su lectura va dáu-
dose cuenta de que viene a Ilenar un vacío en la bi-
blioteca del agricultor.

Fué publicado por primera vez en 1939, o sea hace
doce alios, y desde entonces ha tenido otras siete edi-
ciones. La que colnentamos es la última, la del año
1950, completamente revisada.

A1 final del libro nos encontramos con algo que
nos da una idea de la importancia que han adqui-
rido en estos diez alios los procedimientos que los
autores del libro usan para producir o formar tierra
l,ara tiestos y semilleros e illvernaderos, y ello es el
gran mímero de anuncios que se insertan al final de
la ubra de distintas casas que se dedican a preparar
la tierra recomendada por los autores (los cuales,
por ŭierto, sólo emplean dos clases de tierra para
toda clase de plantas que se cultivan) y venden estas
tierras de mantillo para los muchos tiestos que en laa
grandes ciudades tienen sus habitantes, comerciantes,
floricultures, etc., etc.

Y no solamente venden las tierras ya hechas, sino
también los productos para hacer la mezcla por aepa-
rado para aquel que cuente con alguno de los ele-
mentos indispensables.

Los alltores trabajaban y trabajan en la instalación
de .lohn Innes, que antiguamente estaba situada en
Merton y actualmente esiá emplazada en HcrtFord, al
nnrte de Londres, muy cerca de la capital, cou la que
está unida por varias líneas de autobuses.

El origen de este libro es el fracaso tenido hace
dos alios en el cultivo de algunas de las plantas cria-
das en invernaderos, en los cuales fallaron los aemi-
]leros de las mismas y se vió que la causa era debida
a la tierra empleada. LJn fracaso posterior, debidu
a la esterilización no llecha en d^bida forma de la
misma tierra, ha conducido a hacer un estudio siste-
mático de las distintas tierras, de los distintos man-
tillos, de las distintas turbas que entran en la com-
posición de una buena tierra de tiesto para lograr
dos fórmulas que sirvan como base para hacer una
composición de tierra apta para criar toda clase de
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plantas. El libro consta de unas 175 páginas en cuar-
ta, en que estudia la complejidad de las tierras qua
se empleaban antes para tiestos; pasa luego a eatu-
diar los elementos de donde toma su alimento natu-
ral la planta y los medios artificiales de alimentarla,
los materiales que entran a formar tma buena tierra
de tiesto, las condiciones físicas de dicha tierra y las
condiciones químicas que le han de dar alimento ;
luego pasa a estudiar las fórmulas cle este compuesto
loltn Innes y se detiene bastante en el estudio de la
esterilización de diclta tierra o de la parte de man-
tillo que ha de formarla, como base para obtener una
buena tierra. Se para también a describir instalacio-
nes de esterilización por el calor, sistemas de esterí-
lización química, la fertilización de las plantas quc
se cultivan en tiestos, la higiene de los invernadero5,
las cualidades que tiene esta tierra compuesta de John
Innes y lo sencillo que es el cultivar plantas una vez
que se dispone de esta tierra, y luego una serie de
cuestiones presentadas en forma de preguntas y res-
puestas que aclaran el estudio de este libro. Unos
apéndices que tratan acerca de las plantas que crecen
con éxito en esta tierra y una descripción detallada
y completa de los esterilizadores para estas tierras,
describiendo uno de baja presión, dando instruccio-
nes acerca de su construcción y otro de media-alta
presión. Unas relaciones bibliográficas y unas tablas
completan esta obrita, en que nos da como elemento
importante estas dos mezclas, que son la base de la
obra. Una es para semilleros y consta de las siguieu-
tes partes en volumen : dos de arcilla, una de turba
y una de arena ; a esto hay que añadir para cada
36 litros, o sea un bushel, una onza y media de su-
perfosfato de 18 por 10(} y 3/4 de onza de caliza.
Para los tiestos da otra fórmula, que consiste en sie-
te partes de arcilla, tres de turba y dos de arena,
añadiéndole por quintal de 35 kilogramos un cuarto
de libra de Base J. L, que ahora veremos de qué se
compone, y tres cuartos de onza de caliza.

La Base J. I. se forma por las siguientes partes en
peso: dos partes de cuernos y pezuñas al tamaño de
un octavo de pulgada, molidos (contienen un 13 por
100 de nitrógeno), dos partes de superfosfato de cal
del 18 por 100 y una parte de sulfato de potasa del
48 por 100. Con estas fórmulas dicen los autores que
basta para cultivar toda clase de plantas. En el ca-
pítulo de esterilización estudia las ventajas que se
logran con la misma y también los inconvenientes
derivados del calentamiento del suelo, y cómo deben
eompensarse estos inconvenientes añadiendo produc-
tos fertilizantes para remediar las pérdidas que se
producen.

Según los autores, la técnica correcia debe ser :
].° Calentar la tierra tan rápidamente como sea po-
sible a la temperatura que va a operarse. 2.° No mar ŭ -
tener esta temperatura más tiempo del necesario.
3.° Añadir fertilízantes al suelo esterilizado para com-
pensar el desequilibrio que sigue a la esterilización
para compensar el desequilibrio que sigue a la este-
rilización y hacer correcta la deficiencia natural de
los alimentos para la planta. Como regla general, la
temperatura media de esterilización es de 180° F.,

mantenido durante diez minutos; pero estas cifras
tienen que ser modificadas un poco, aegún el método
de esterilización etupleado.-J. A. V.

EXTRACTO DE REVISTAS

CAPELO PORTABELLA (J .).-La escasez de azu f re ert el
mundo y su repercuswn en la fabricación de áci.do
sul f úrico.-Io^v número 122.-Septiembre 1951.

Dada la importancia que para la f'abricación de ait-
perfosfatos tiene la fabricación de ácido sulfúrico, el
autor expone el aumento que ha tenido esta indus-
tria de abonos fosfatados durante los últimos veiute
a ŭtos, llegándose en 1949 a 25.000.000 de toneladas,
que supone un aumento del 50 por 100 con respecto
a la producción de 1938.

Esta industria presenta mucltas posibilidades para
España, tanto en el mercado interior, que no estú
abastecido, como en el de la exportación, en la que
se pueden incrementar nuestras aportacionea, que re-
presentan una revaloración de las piritas nacionales.

Respecto a la industria de nitrogenados y a su rc-
lación con el sulfúrico, hay que tener en cuenta que
en los países del oeste europeo ha bajado la produc-
ción en más de un 60 por 100 desde el año 1939, sien-
do el consumo actual de sulfato amónico en dichos
países de algo más de 1.000.000 de toneladas.

Los ricos criaderos de pirita de España pueden aten-
der la demanda que se avecina ; pero no es menos
cierto también que los mineros han de disponer asi-
mismo de todo el material que se precise para atett-
der al desarrollo de sus explotaciones. Actualmente,
el empleo de pirita representa en los países europeos
un 60 por 100 de su capacidad de fabricación; pero
no se olvide el incremento que otros países, como
Portugal y Chipre, han conseguido ya y, además,

que los fletes y precios actuales permitan explotur,
con rendimiento económico y a base de emplearlos
en el propios país, piritas con ley de 40 por 100 dc
azufre.

Por otra parte, la mayor aplicación de sulfuro en
las industrias de fibras ariificiales es una demostra-
ción de que el consumo de ácido sulfúrico va en su-
mento; pero no hay que olvidar que en Inglaterra,
por ejemplo, se están haciendo modificaciones en
estas industriaa de fibras artificiales y celofán, que
esperan, sin reducir la producción, sustituir por otros
productos un tonelaje que oscile dentro de 60.000 a
75.000 toneladas anuales.

Por todo lo anteriormente dicho, deduce el autor
del artículo que España debe tomar algunas medidas
para favorecer el desarrollo de su industria y poner-
la en eondiciones de exportar más productos elabora-
dos a base de azufre, y así, una de las medidas que
propone sería establecer en los puertos de embarque
un turno especial para los buques españoles que
carguen pirita para el consumo nacional,' con lo que
se evitarían demoras y aumentos de fletes, puea no
es justo que las necesidades del país tengan que su-
frir encarecimeintos, que serán cada vez mayores, a1
haber mayor demanda internacional de pirita.
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