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1^'.ri.^^i<r tntn r•orrr^lru^áútr [rnt t^.,Ir<^r•lrn r+rrtr<> !rr trtrr-

rjertrn Ir>tvric•n u^^^rícrr(tr ^^ (n.+ nrtrltrre.ti tt'ibttltu'ius tlrr(

lrett^ri(r^n. rjttr .^trr^^r^tt rvrtt.atutlenrertt<^ ntuliro.ti jrto•u jru-

nr^t^(rr r/r^ r^r^lict•e. ( ^n t(ín .^^rrtt mrírjuintr.+ nueru,. rluie-

nrr., hrrc•etr lrrrsib(r^ .tiatisfarer las exigertcias clc urt cul-

tit-n rjur^, « frr(irr rlr^ r^(lus, rzo jrorh-ía rlt^sarrollarse,

rrrnru r>l rlr^ rrl^ttttrr.c fnrrajr^rrrs, cu^^o pot•c<^n^ir es j^rn-

nret<rr(or, ^rtu•itt,ti a(ns ,^^ttutlrzrtcujortts rlc h•rzctut•, los

rnstri(ln., hilr>ratlnrr^., ^ jrt, entjtnctu(ortts trutontGticns;

,rtt^rr sua lu., ^rarulr^s trrtillrrs ntuturi..ur(rts, j^ttra- ace-

(r^rrn- ( rr nirr^(nc•iún ^^ ej t•ir^,^rr subsi^^ttien^tc r(e e^-tcrt.-

.+tts r.ntrrts nl rilmu im jrut^.^tu jrnr (crs nr^r•<>sidrrrles que

ucr.. rrjrt^<^nrimr. ^I ^^r^r, rliríurntrs c^unzo rc^j^licrt rt estrrs

su^rr^.^tiras sn(ut•irrrrt^., rlur ttos llt^rratr rje fu<^rrr, re^is-

tranrrrs r^( rrr•rrrur>r•irvtir^ntu r!n jrts jrruc^brr.+ c(c rut ttttr^-

t^n rrrr^r(r^(rr rlr^ trnrvrrr nrrr•irrtra(. hrrjn ( ir^ert^ia frttncesn.

^^ rr r-urr(rjuir^r lrura jrercibirnos r^rz nuc.+[rn Mirzist<^rio

rlr> .- I^t-icrr(turrr <>l rtfútt jtor erluijr^n- a (n ntor(r^rtta rt(

r•ntrtlru r^.,jtrrirul, r•ntt- ntúrjuinns irrtjtut•tar(as ^ ttnciotta.-

(rrs, r(r^rli<•rítttlnle trerlas (as clit^i.tias ^^ nrrttcria(t^s que

t!(?('P,91tlr V' r[Lt(' t(llt IPY(YUIIPIItC SI' (C (I15C[L/PIL,

1;'tt esttr trttrrr•a r^tujru, er( cettsu r(e ntuturr>s ti(;ríco(cts
hn t(c rrlctrn^tn^ cijrns qtte, pttr (as t^icisitudes ^trsrrdtt.^,
tto prtrlierrrn (nrrtn^sc ri ,.u tlebirju ti.c^tnprr, ^^ c•ott stt
rtíl^irlu crr>r`intietttu ttns ^•r^nrú .̂ ituttciottrrs qua, C^rrr su
ttt•^r^nr•itr ^ rlinrertsirín, tter•esitttrrín tettet• caltt•r^ j^reprt-
t'arlu jtru•a rlr^^r>ntbnr'ru• ett í^.^'ito.}.

Tt^l r^s e( r•aso ah.ot-ci tlel sttrrrittish•o de carbttrattte^s
rt tt^nr•tor<^s ^ v nrrrtrrr<^s fijtrs rlr> cornbtt.titión int^rt;tt
rvtnnr(n v<^ r>trft^eatrnt el rntmentrr rle cabrt((os rle t•njror
tttilisrrtlos r^rt /tt,, fittcns t•urt el ettcrarecint.ien.ttr rle (a,
rtrso/irur ^^ r^( ,^,rtt.ti-ui/. jtues, resu(Irtría r^stí^ril el r>.+fur^r•-
_.rr r/r^ prrrlurrr•intttu- ttl trrrictt(tor costu^ns uttirladc^.ti^
ltut^tr nZrrt^utat- v( tt•trbujo .tii se coltibe (ur^go su em.p(co
t•ntt irtr jrrt<^strrs qtre ( r^ etrr•rn•eccrt. Cottsider<^nt^s, ^tr
r^fcrvrr. rjur^. jre.^r^ tr( tr^rto rlr> fat•nr cottse^uirlu partt
l^r rt^rt-ir•u(tura, cttr^sta, a prtrtir rje jrrinu^ro tle rtño, el
/itt•rr r/r^ ^a.+rrlitttr runtt•u jre.tir^tris, ^^ r(os el li#ro rje ^n.^-
uil, r•uruulu lns jtrr>cirr.. tnt[erirrres r>rmt lrc.+ reitttit•ittcn
^ rrtrn .^est^trtn r ci^nt•u l^r^setas, Curtr(ur•eta e.,ins ci-
ft•rr.^ « j^rr^.^r^nlt^tvrns r^l pt•rrb(r^tntt crra nzrr}`ot• arntpleji-
rlru( rle lrr aparettte ^^ r(rrscttbr•ir tjue sntt de( ntismn
rrur^n, atttr^ <^( rt^rir•rtl[rrr, ltt .^ustituci^ótt de rrtna<lo
jrr,r rnuturr^.^, Irr jrrrttcjr>rnr•ir"ra r/t^ <vtjros ^ ner^t>.tiirlrrtle.c
^ (u intjrt•^-.,iuterntlr^ .vrrbirla tje (rrs intjrtte.,tos.

j'nt•rce jnrr eUu r^ur^ lru Ur>^ar(u r^( ntrtmenlu rje e.^-
tab(r^r•r^t• r(r^finitirrtrnr^nte rntu líttr^rt tl<^ r•nnduc•ta, ea
mntr^rirt r(r r•rrt^brrrtnttr>s jrrrru usr,.^ tt^rirvrlns, ^ tertni-
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nrtr crnt lct i.tt.certi^lumbre rle rjrte r^ui.en, cuntjrrtt utt
h-rrt•tut• ctn•u ^^ deli<^tttlrt, rle trceitr^ j^esarju, se r^tu•ttetttrr^
sot-jrrr^trc(árlo, tttuclru tut!<^s de runurti^ttr(et, cutt ettctt-
rer•itnietatrrs fiscrt(c.ti r(el ^ras-oil rrrjrace.. rlc> itt^^r^rtit• <^l
si^rnu tle (rr ecnncrnúrr tttribuible tt su nrontantíutea ba-
rt^ttu•rt. E(ltr es rle letner cttrtnrltt, jrrerisrnnetur^ rt(tora,
jtrú^.+e.ti lrrn carrtcteri^.ar(os jrot• su trtulrrri_a^irín <•onr^r
Frrurr•irz, ttr, sd(u enc•tn•ecen el ^trs-oil (rtu-a ajrrrrt•echru•-
(o cunto j^rurluctirrr base rle tri^butaciútt, c>n t•ista ^/e
..u crecietttr^ e(emrtrtr(rt, sitro <jtte «j ntisnru ti^r^tn jru aba-
rctttrtt. la. ^rtsrr(itta, e.titablecietulo jror (itt•o los jrreci<rs
r]e ci^tu^uentrt y^ ttttC't^e fra-rtcos jtttrrt í>s![t Y ci^ttcuetltrt

frcrtzcos jra.rtt el ^tts-oil, tjue j;uar<lan tttta r<>[ac•iírtt nrít^

ac^rrrrle ctrtt los precios de coste ttetrr c/e^ «nrbus e^n

rrrii,ren.

tittbenzos rjtte turjrts estu.+ tlc^rirtr^•it>nes rle^ (rr jro(íti-
ctt lir^tro(í jr^rn nrrr•iunal e internrrr•innn/, ttnt r^unrjtli-
t^arltr ett lus últimus meses jror (rr.t ncrtttteci.tni,r^tttos tle/
(1'riettte 1^leriio, hrztt t•etetrirlo (rt rrtenc•iún rlrr tttte.,tr<r
11ini.+terio rle r-1^rir•ulttu•n, ha.clu- el r^strrtntu r(e btts-
r•ar rttt c^rburtattte tí jrir•antr^tttr> a,ricu(a rjur^ resttlle
ecuaúmico v exento rle (inriirr^iunes pnra nrjtlrti^rirlu
jx^r el ^igrir•ttltot•. ^^1sí se hrr^a ett utrus país^.<, cjontlr^
e( jrett•ó(cu se ent jrlert dr^ tttttz^uo ptrra a(im,^ttlru' nrrr-
tores de exj^josicítt, sitt cnttcerlc^r ntá^s intportrrttcitt rlt^
lri rjue tictze ril rrbristecintit^ttto tle (os r•rrn•<^sjxrtrrjicntr^;
sztt•tirlores.

Nrr creentos t•et^e(ttr ttia,^rtítt .tier•reto si^ airaclintrrs qur^
fué una itti^i^atiua jret•srrrtal r(r^l ticttta( ^^Iini.aro tlr^
I(;t•i.cttltttrrt, traduc^ida ett hecJtr>s tnuc•(rrr tirantprr rtttte-,

tle re^rir cl Deparirnnen^trr, la irtoesti^ación rle (os re-
ctu•sus tt^t•ícolas cajtrt^e.+ rle conrt^t•ti.rs^ r^tt ctu•bura-tt-
tes, inspircr^lo en (a certet•cr iá<^rt r(e qur> la fiteca ctli-
ntetue cott tneclius jrt•opio.ti (os cnbrrl/os d^ t•njrnt• cnnrrr
rthorn n(imettta tt (as ^^tm[ns.

^u.erlat•ía^ itrcr^trtjr(eto esle r•utrtettlrrt•i^n si nnritir^st^-

nros seita(at• (a tttiliclad. tle que j>or lus .tir^rr•icius cntrt-

pr^tr<tttes fuer^ re^opilricla una i^ttfurmación. ntin^ttciosn

t(e/ i-erdadero cosle de lus trrrba^.lo.^ mo ► rrrizatLr.,, a(a

r^istrt r(c jos costes th (a tnrtqttinrn•itt ^^ los crrt•bttrrttt-

tes entpleados; jx^ro rtbarc•ruu(rr ntr sírju r>sto., .+tnnttn-

rjos, qrte, si. bi^ert r>strí.tt a( rr(cntrce rje crta(yuiertr, ttc^cc>-

citrnt extertsa c1i^r^u(,ar•ir^tt, j^ara eliminru• ln., ntutorcrs

^ trrrctores cnros ^^ tlespi(frn•radurr^.c rle ,^a..u(intr rr ^as-

nil, .^itzo e( im.portr^ y Ias jrartirwlarŭ(rir(e., rle lrt.ti repn.-

rn^inttr>s realitiac(as en^ r•arla e^^rri^^o para terter una

hrr.ce cierta aj e(n^rir(o. j)e.^tac•trrírrtt <^tttnnce.. r•ttrí(<^s

soti, (ttti co(rtborar^irrttes itetlispettsab(c>s t(ur> ^ttrun,ti^n-

t•rín^ al ttgri^ttltor un trrtbttjo esetao d^ rrne^t•osas jrm•rr-

tlris ett e_stn etajra, tatt r^sj^erc^dcr, r1e ntultiplicnr la crt-

^rac•irlrrd de tt•abrr ju rle tt.uestros obt•eros, jrott.ir>ttrjo r^tt

sus ntanr>.. e( r^rerictue j^or(c>r rlr^ (rr mnrluitrrr irr mn-

rlcrtta.
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RECUERDOS DE`UN VIAJE POR ITALIA

LA REDENCION
DEL INFIERNO
DE VOLTERRA

II

^,
^^^^z C ,t,t^to ^ó, ► tej ^^^^,^r,

Ingeniero agró^omo

^'ultcrra-Purtu [lell'.1rco.

Los ai►os de ^uerra y lus prin ►eros [le la paz, en

[lue Itulia tuvu iantas beridas [^ue restallar, uu 1'uc-

ron lo.^ nl^ís a propúsito pura el desarrollo [le activi-

[lailes comu lu de 13oní1'ica. Yero ya en 191^li ^uelve

a ocupur éstu un Lugar predoruinante en lu pulitica

agraria del país. llespués ►1e las elecciones de dicl^o

aiio, en el mismo día del triunfo electoral, lle Gas-

peri destacó en un discurso la icnportancia del pro-

blema agrario, y a los pocos días, el Consejo \'aciu-

nal de la Democracia Cristiana aprobó una ►nociú ► e,

que cumprendía tre5 puntos prineipales : el prime-

ro, qae afirlnaba la qecesidail ile una redistribución

[]e la propieda[l; el seounilo, la de ^jue esta redis-

tribución ilebería ir acolnpaliada de una obra [le

trans(^urmaciúu terrilorial y de mejora técnica, y,

por últi ►no, la nece5idad de una reforma de los con-

tratos aorariu,.

Pero autes [le ^er cómo la nueva le^;islaciói ► reper-

cute en las acti^^idades del Consorcio [le Bonífica de

Val l)'Era, con^^iene ['itar un eje ►uplo que ba ejercid^l

una influencia con.5i^]erable en las directric[^s de la

transformación líltinlamente a[lo^ltada.

llN F.J^^INIA ull. POIII^:IIli DI GCLLOn ^I^

He aquí la historia ^le un «puderen, mejor dicb^u,

^le un hoinbre, el prupietario de esta explotación, que

(1) A. Filon^i: «Una inirabile esempio di capitalizra^ione rlel

laboro». Ramo eúitoriale degli ag^ricoltori. Roma, 1949.

se eahibe colnu eje ►nplo [le las pusibilida[les de 1. ►

'LUna.

llaCe LIIIUS ^'OIIIIICIIIC[1 a11U^, IlU5 l^ll'ell, (llle SIIS tle-

rras se cunfnu[lían cuu lu arcilla. [,rusiunudus (ca-

lauchi) que aún tudavía le ruilean. Su ugriculllu,a sc

desarrollaba en aquella [echa en rébimen ^le [uuer^a-

dría», a base de un ctilti^^u discontinuo y acíclicu de

cereales, sin arbolado de ninouna clase, con un pre-

dominio marcado de las tierras de pastos y sin iniis

ganado que una pareja de bueyes y una ^°eintena [I[^

o^ ejas.

En 1933, el propietario u.,ulue la e^plutación [li-

recta, an ► plía l^[ ci^^ieu[la, ^e tr.[,la^la a ella cul[ su

1'utnilia y culnienza a pleullar vi ŭu^ y oli^^us, h:I l:up ► -

sorcio de lionífica había cuipeza[lo ya dos ailu, au-

tes las obras ^le siste ►natizttción hi[lráulicu, l^ lu, cill-

co arios se amplí^[ nuevalneute la ^ ivien[lu v^^• [•uu-

iinlían las plautaciunes sobre tierras, ^ue puco a po[•^^

van canlbiando de a^pecto pur la acciún conj ►ulla ^I[^I

Consorcio y iEe la cuu^tante acti^^i^lud [lcl pru^[ieta-

rio y su fa ►uilia. Iloy tiene esta [^xplolación to[lu ^•I

aspecto de un oa;is ett mediu de un ile^ierto, ya [lur.

en sus jn•uxin ► ida^les no se lia ^c^ui^lu toduvía su

ejeu ►plu. Contra,ta uu sólu [•on la5 tierras transfur-

ma ►las, sino iucluso [•on aquellas [juc, lleva^las el ►

ré^imen d[^ [unezza[lrí^n^, han intensifica[lu ^u pru-

ducción despu[^5 []e la bonífica.

De las cuar[^nta y cuatr[^[ liectúreas ^le tierruy, [1c

,^



Ik^nil'ica de Val d'I:rr^.-1'Ianeando las tierras de nn lotti
Ulignauu, u^ay^o 13^1.

AGHICULTUHA

se autoriza a los (:onsorcios de BoníLica para q^^e

adquieran lincas con este iin y se les otorban lacili-

dades de crédito, siempre que cumplan detex•mina-

das condiciones. Una disposición posteriur (3) da un

pa^o más en este canxinu, al 1'ijar en un 4,5 por 1U(1

la posible contribución clel l;stado al paao de inte-

reses en los préstaxxxos concedidos con este 1'in, y

aumenta hasta el ^5 por ]UO el limite máaimo de las

subvenciones due pueden concederse a las mejoru^

de interés privado, en estos casos de creación de pe-

queña propiedad. F1 tope niáxixno que para esta cla-

se de xnejoras fija la Ley de 13onífica (el '33 pur 10í^)

es bastante inferior.

El Consorcio de lionífica de Val ll'Era aprovecll»

esta nueva disposición para activar la transLormaciópx

agraria, clue, prevista en el Plan cle .13onílica, se des-

arrollaba con cierta lentitud. lle esta lorxna adqniriú

la linca Uliánano e inició en ella las xnejoras agrícu-

las de interés privado, cou la cooperación de los co-

lonos nue^amente instalados.

Los equipos de movimiento de tierras llevan a cabo

un primer planeado, que, como puede verse eu la

lotoarafía, permite el irabajo posterior de los trac•-

tores corrientes en las labores de rotnracicín e inelu-

so la sustitución de los bueyes, que ahora se utiLi-

zan coxno ganado de trabajo, por ^^acas, de menur

potencia, peru de nxayor rentabilidad. A1 mismo tiexu-

po se van construyendo las vi^ iendas, de tul maneru

que éstas queclen prácticaxnente terminadas en el mu-

mento más oportnno para 1a instalación de los co-

louos.

^le

topogra[ía nxuy movida, que conslituyen este «po^le-

ren, un veinticinco por ciento son precisamente de

lus de con^juista más dificil: la^ arcillaa deoradadas

de que antes se babló. Unas seis mil cepas en líneas

u en plantación especializada y unos seiscientos oli-

^^os ucoxupañan a las tierras de cultivo, en cuya al-

ternati^a los cereales ocupan el cuarenta por cieu-

to; el dieciséis corresponde a las plantas lorrajeras;

el seis, u los cultivos de verano, y el treinta y ocho

por cieuto, al puru pasto. La labor se realiza a ba.5e

de seis cabezas de áanado vacuno, al que acompa-

xian una vaca lechera de raza bruno alpina, una cer-

da de cría, dos cerdos de cebo, seis ovejas y sesenta

gallinas,

La producción brctta vendible se cifra en unas cien-

to sesenta y tres mil pesetas, que proporciona unos

inbresus a la familia, en concepto de renta, intere-

ses y remuneración del trabajo, xnu_v próxinios a la,

ciento treinta mil pesetas.

Esta lección que proporcioua «il podere di Gello»,

ilemostrando córno la tranaformación agraria se rea-

liza de un modo más rápido y perfecto en réainlen

de pequeiia propiedad familiar que en la forma clá-

síca de «xuezzadría», no se La perdido. Más adelan-

te ^eremos cómo sirve de base a las nue^as direc-

trices.

LA CA•1:1 DE L:1 P^QUE,NA YHOPICDAD

En 194$ (2) se dicta una disposición para estimu-

lar e1 desarrollo de la pequexia propiedad. En ella

(2) Decreto-Le9 de 24 de febrero de 1948, sobi•e estímulo y

protección a la Pequeña propíedad.

(3) Decreto de 22 de marzo de 1950.

liunifica Qe Val d'I^;ra.-C^^.Sa en cunstrucción en unu de ]os
lotes de Ulignano.
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A U H 1 C U L T U H A

I+:1 (:unsorciu actúa, en e5te ca^o, cor ►► o repre5en-

I,tnt^^ rlc lu ^r(:<tja ^le la 1re ►^ue ►3a j ► ruj^ierla ►] cun ► pe^i-

nu,^, ^ju^^ ^•; i^^l ureani.mu ^jue fiuancia 1<► parcelación.

^ lu.^ culu ►►u, •5e 1e^; cotr^^^a ►► la tierra, lae mejoras,

I,t ^ i^^ien^la y^lej ►eu^lcncai. < ►grícolas e incluso, si ea

nci•c.5ari^^, los capitule.5 ^le explutución y los untici-

pus ei^ ^^^^teciu uece^ario^ para el culti^o el primer

,ririr.

I^,l I^;.^ta^l^r ,uh^^enciuna cu^ ► el ^^ ^^or 1^0 la v^ivieii-

^Ia v turla; l^t.^ n ►ejora^ a^;rícola^ de intcrés privado,

^^^I r^•^t^r, u-c^ ► el :^:^ por ]OU ha cle pa^arlo el col^i-

uu ^, ► i ^ciuli^•in^•^r aitu.,, Lu ^•uota anual ^jue éste debe

a{runar ^•n ^•un^•^,ptu ile x^nurtización e intereses de

la ^^art^• u^u ^•^u•^,u de l^r^ ca^^itales que recibe se

tr,r^luc ►^, eu ^^nintal^^^ ►nt^tricus rle trigo, a un precio

^li• tt ► i•r•railo ileterutina^lo, ,r.^;ún nurmas que 1'i^urau

^•n ^^I c^^ntratu ^le ^^enta ^jue la (:aja suscribe con

^^I ^•ul^rnu.

11e e^lu f^^rnt. ► ^e ^^^rn.^i^^ue dar un contenido 1•eal a

1a cn^rla ^le ^un^r ►•tir.u^i^íu, Vu ^jt ►e el coluno lo t^ue 1 ►a
^I^• entrr•^;ar t^rtlu^ lu^ añus es el equi^t ► lente F^ ►i di-

n^^r•^r ^li^ tu ► nt^imer^r ^le^e ►•n ► ina^lu ^le ^j ►► intal^,, mé-

tri<•u^ ^Ir^ tri^u. I,^r> ^•u ►► trat^r^, nnty detallados, re^pon-

^Inn al ^,r•iteriu ^le ^^ut^ 1^► «Cajan consNrve lu plen: ►
{,r•^r^^ii^^la^{ I ► a^1a ^^lt^^ ^•I wrl^rnu Itutia ^ ►boua^lo la to-

talirlu^l ^lel iu ► ^rurtr, ^le 10.5 ^•apitale^, y^jue cual^j>rier

ntntu;t^rlin ► i^^nt^^, nu ^iílo en el ^^ago, eino en cual-

^^uieea ^le la^. ^lir•<^^•tri^•e^ ^lue el (;on^orcio e^tab^ece

^•n ^•uanlo a i+un^,r^rva^•iún, realización de mejoras, iu-

t^•n^ida^f ^le ^•lrlti^^^^, etc•.. j^ttede tradiacir^e eii la re-

^^rluciút ► ilt^l ^•unlral^^.

I^en^^u ► u^ ,t la ^ i,ta unu ile e.titu., eontratos. Gn ^^1

U:^nurlu rnari•nrnranu rn una ^I^^ Itr^ fincas af^^i•tud: ►s pnr la
Itifuriua frnrdiari:r ((^ru.,a•tu).

Runi(ic: ► ^li• \al il'I:ra.-(':r.:r ^ Q^•p^•nili•n^ia. ullinrn^l:r^ i•n iinn
dt• lu^ lut^•^: ^I^• l'lixn:rnu. I;n Dr^irurr t^^rnrinu. ^•I 1'rnf^^^i^r ^'^,-

nian^lanli• L. ('iaPrlti. 1'r^•,id^•nlr il^•I 1'u^.r^nri^in.

se trunsn ► ile a tu ► culonu lu ^^r^^jrii^^lail ^I^• ttua, tir-

rra. ^- de uno. c^ajrital^•^. ^lu^^ ^I^^Ialla ► u^r. ^•n la ^r:í,in;r

si^ttie ►► te,

L'tu•a a^l^juirir la j ► ru^rie^lail ilc i^.^l^r,; I^rl^•., ^^ ^Ic ^,r^^

me^lio^ ^le jrru^lu^•^'iún a•nU^^•^a^lu.,, ^•I ^•^rlirn^r Ita tl^^

ai^unar ^^urtt[vYe ^eiuli^•in^•u uitu; uua ^•uriln ^^ur ri^ttt-

^ale ul 6,b por ]flU ^3^^1 t^rtal v^alur u^i^ua^l^r a I^r, r•a-

^^►italc^, Su impurt ►^, tr^trluci^lu en ^^t ► iutal^•, n ► a"•tri^^u^,

de U•i^o ((i.300 lira^ i^nintul^, e^jui^^ul^^ a:^3,; i^ttin-

t1^.P,.ti £11 2UJ0,

LA RI^FOK^1t;1 1^`l'1^^U1:1KI<1

Yor Ue ► •re^o ► le febre^ru de 19.iL .^^ i ►►clu^^e esla rut ► ,t

de Volterra entre las . ► fecta^la., jr^rr I. ► L^^^ rl^• R^^fur-

ina Fundiaria ^1N ^^l de ^r^•tubr^• tle 19•ill, la ^^ual, ^•^rnt^r

ea aabi^lo, autoriza ]a e^^rruj ► iuci^íci ^rarc•ial il ►^ la. I'irt-

cas ^^i^e, ^,^ ► u ► prendi^la.. eu la zirna, Ieuriau ttna r^•ttl:r

catae(ral superiur a 30.OIIU lir•a^. I^:I t. ► nt^r ^rur ^^i^•n;ar

expropiable ^•a ►•ía Nn razún ^lirecta ^•ir ►► la ^•nanlí.r ^I^•

a^juella renta y^^n rxrú ► t in^^•r^a ^Ir^ la int^•n^irL• ► ^I ^i^•

la explota^•.iún, ^^ue vi^^ne esjrre,aila ^ror Ia r^^nlu ca-

ta.titral inr•tlia pur Itec•tárea. I^;I ►•au ► ^rir rlr• ^ari^t^•i^ín r^,;

el compr^^n^li^lu ^^utre el 15 y^^I ^).i ^ ►^rr II111. I+;n rl

►nutnenlu tle u ► i visit^► ti^^• iui ► •iuha ^rn•^^i,^un^•n1^^ In a^rli-

cu^•ión ^1^+ ^^:^ta Le^. H:n la r^rna ^I^^ ^^^^II^•rra ^•^Ialruu

a j ►uuto ^le au ►► n^•iar..^• la, li.^la.^ il^• ^^x^rr^r^ria^•i^ín a•^^-

rresE^ondienles a uu^ ► , IU.111111 I ► e^•lár^•^ ► ^^,

A ►^te c5ta nt ► r.vu .^ituu^+iún, Itt^^ ►► Ittr.n• ^•n l^li^;tt:rn•r

w^a reuniú ►i de ^^^t•ni^•ir, ^^ara ^^^^uiliar lu. ^rrulrl^^tu:r^

quN pl.anteaba lu aplit^ación ► I^' c,lu 1:^^^^. tir^ Ir.rz,u-^r:t

ttna, diret+ti•i^•t^., ^^ ►► r^ ^u°rntil^^ ►► ^^r^^^^^^r Ira^,ta ^•irri^r



AC:H ICUL'1'UHA

Uctalle dc los capitales entregados a un colono de la finca en Ulibnano (Voltcrral)

^,^^ Pi'r at,H^s
:Vúm.

^ de

unidades

'1'i^•rrt:

Lahor siu arbolado ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,89 Ha.
_ cott ar»o;ado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3^.}1 »

oiivar ... _. ... _ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 221 »
Yastos ... ... _ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,23 »
Moutc ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4^'?'^ »

('apilales ^le ecpluta[•iún.

l:unado ^^ n^aquinaria:

VaCRS COII SLi5 Cl'laS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

Novillas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... _. ... ... ... ... 2

Ycgua cou cria ... ... ... ... ... ]_.
Maclttitiaria agrícola

Aeuo ..
Paja ...

L•'stiércol...

Semilla cle trigo ...

-- de avena...

- de forrajeras.

^lejuru. rcullrudas en al-1'^-ál (**):

SisLematii^ación hidráulica y movimiento
Viñedo ... _ . ... ... ... ... ... ...

Koturación Y despedregado._ ._ ... ... .^.

ToTAL ..

de tierras

14 Qm.
»100

27 m3
4,9 Qni.
] »
0,8 »

0,^4 Ha.
^,f) »

IMPORTE EN UNIDADES DE CAMRIO 1951 (*)

L I R A S Pb:St?'PAS

Parciales 'rotales Parcialen rntiJe^

382.884 27.500
893.380 59.^00
^86.200 32.38U

12.880 S^^
]27.0^0 1.902.39-^ S.^hl I'?^t.tt^)^1

360.000 23.97ti
365 . 000 ? ^ . 30i)
120.000 7.c192
90. ^l00 935. ^00 6. 021 t^2. 2^)S

21.000 1.399
50.000 3 330
8.100 539

39.200 2.611
4.000 266

32.000 154.300 2.131 10.370

274.4^0 18.'?7^

3 266.5a4 217.^»I

f*) Para la couvei^sióti et^ ^esetas se utiliza como ti^o de cambio de la lira el de 0,066 (1 ^esetas-l5 lirasi.
i^r^^"^ 1 Importe de] 55 Por 100 a cargo de^l colono.

^^IUItu la^ Iítleas ^euerales ^lrl plan de transformaeió^i

t]uc ^iii^n^a Ilevat•se a cabo.

L^t nula nlá.^ caracterí^tica es el reconocimiento tle

la .^ti^^rriori^l^t^l ^]el rédiinen de pequeña propiedad

^ubri^ el ^le amezzatlrían para conse^uir la mejor v

nuí^ rúlti^la transforruación a^rícola de la zona. ^Par

^^II^^, Ia., tit'rra^^ c^apropiada^ se entreaarán en plena

^IroEtietla^l a 1'aluiliati carnpesinas que reúnan deter-

Inina^la^ contli^•ione^.

h;nlre I^^^ ^tunto., de vista qne se discutieron en

e:1a r^•tlni^ín se tlihtajan, como más caracterí^ticos en

relaci^ín tvin el tle=tino c^ue se lIa de dar a las tierras

t^^ltru^^iu^la.^ v la nlodalidad ile las nnitlat]es de ex-

]tlotai•iún ^]ue en ella^ s^^ ban ^]e eetablecer, lus ^i-

^^uien^i^, :

l.° (;on las tierra: es}iropiadas se pretende, en

]^riuu^^a• lu^ar. re^tablec^er el equilibrio de las pcque-

iias ^^ro^iir^tlatles campesinas próximas a los puebloe,

^;ue, cllltiva^la^ intensamente, se complementaban an-

te., t•t^^n ti^^rra^ arrendadas en las zonas de arcillas,

tle la^ cnales ob,eníau prod^ictos necesarios para la

alinlentaci^ín ^lel ^ana^lo. Ultimamente Lueron desah;z-

^•iailo., tle c^^tas Iíltimas, creánt}ose así un problema

^^tte l^ue^le .rr rPSnelto.

'?.° 1?n la^ ltroxilnitla^les ile lus ntícleos de pobla-

t^iún ae crearán pequeñas nnidades para obreros agrí-

cola.. ^n algunos c Isos se prev^> la creaciún de e^pl+^-

taciones colectivas, llevada^ en foruta cooperati^ II, Je

dos clases : nnas qne absorban la total capat•idatl ^lel

trabajo del obrero, y otrae qne 5úlo lu ab^orban l^ar-

cialmente.

3." Se prevé tainbi^n ]a creacicín ile eiploiat•iollt^^

coYnunales ganadera; para el aprovechamit^nto ^It^ !u^

tierras de pastos.

4.° Otras tierras se destinarán a la crea^•i^í q ^le^

patrimonios faniiliares, con superficie variablt^ eulrr

8 y^0 hect^íreas, dotados de vivien^la, depe^udt^nt•ia.

óanaderas y de los capitales de cxplotat•ión net^esa-

rios, en su caso,

A estos patrilnonios se les concede nna ^u^tt^rfit^íe.

de paetos, qne permitirá el día ^le mañana slt pusi-

ble auT]^liación cnando el aumcnto tle la familia ]o

aconseje. Las viviendas ban de construirse con ltna

anperficie cnbierta, mínima en nn principio, da^lo rl

excesivo costo por llectíírea que st^}xtne sI^ cousiruc-

ción. El colono, en el día de mañana„ podr.í ampliar-

lae en las condiciones va previstas en el provecto.

Casas diepares, pero no muv separac]as entre sí.

5.° Los colonos que se instalen han de ser nec^-

sariamente a^ricultores. Se considera ]ieli^;roso el ^lc^-

viarse de eete criterio. La selet•^•iúu ba ^le ,^^r ri^,n-

rosa v se realizará en loe tres prinleros aitos, basán-

J
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^lose en la caliclad de los colonos, en su aptitud para

el trabajo y, s^brc^ todo, en su entusiasmo y volun-

ta^l. Se acon^eja a^iinit.ir una cierta tolerancia en ^^1

^ ► osihle ^lesco ►^ocimiento de las prácticas de cultivo,

^ ►ero ^le ninguna manera en la falta de entusiasmo n

^^n la in^lisciplina.

6.° La ú ir^^^^ci^í q t^^^•nica v la ^i^ilancia de las eY-

^ ► lotacioncs ha ^le ser con5tante, pero sin exa;eración,

para no matar la iniciativa ^lel colono. Se fijarán las

principales n^rmas ^le cultivo y ^le explotación gana-

^lera, aun^^ue ^in olvi^lar que la agricultura es una

^^ieneia ^ un arte, v^^uc^ este últin ►o radica en el cam-

pe.,ino, ► ^ne ha ►le^ sentirse ►lueño y ser^or de stt lote,

^in la n ► urtifi ► •a ► •ión ► ^ue supone nn ►► rí^ida, itnpla^a-

hl^^ e intransi^^^nte ^lirección téci^iica.

;.° l'a^la una de lu^^ uniilades ha de tener una s ►i-

^^^^rfi^•ie ^le viñu, otra ^le fri ► lales v ^tra de olivur, con

in^lepen^li^nc•ia ile la^ tierra, de lahor. F:n las imida-

^I^^^ aleja^las ^le 10.5 ^+e ►►tros de población, la explo-

^a^•icín ^,anad^^ra se 3^asa en el vac• ►ino para carne, 3^

f^ ►► las ►ná^; ^^r^^xima^, en el vacuno de le^he.

LTtilizar el ►íltimo pe^lazo ^lel snelo italiano. para

^^ne éste rinila el rnáxi ►no ^le pro^l ►^cto, que ^^ermita

alimentar y proporcionar trabujo al pueblu de I^urn-

pa, que en estos momento crece con mtís intensi^lail,

es la finalidaú principal ►lue se persi^ue con la actual

política agraria, Las grandes obras ►le ^lefensa, sanr,: ► -

miento v transformación de tierras han si^lo en ^r^u^

parte realizadas. F. ►i este senlido pue^le ^lt^^^irse ^^ui^

que^la poco por hacer; pero, en cambio, la transfor-

mación a;;raria ^lc estas tierras así conquistadas no

se ha llevado a cabo o se realira con extrema lenti-

tud, y a^ue ésta se active es a lo que tiende f ►^n-

damentalmente la nueva le^islación.

^,Constitiiye e^ta politica una bt^ena me^li^•ina ^e-

neral para e^stos ca^os? ^,iaa aplicable c^n to^lo^ los paí-

ses y et ► todas las ►+ircun^tancia5? Un ^;ran es^ ►ositor (^)

del carácter contin^^ente v relativo de la política a^;r<t-

ria, F. Galia ►ii, ►^o ►ite.^taba así a Ma^la ►ne ► 1'F:^^iiuati^

en ►ina ►le sus earlas :

aVons ine demand ►^z s'il P^t bon d'a ► ^ ► •ur ► 1 ►^r u ►^e

liberté entiére a 1'e^portation ►les hli^es? Ce ^ ► rol ► le-

me ^É^neral n'est resolu ^^ ►► e par une e^^uatio ►i in^lefi-

nie, Vous ^leman^lez e ►► , ►► ite ^'il faut a^^cor^ler la li-

bre esportation en Fran^^e dans 1'année 1773. Alors

le probleme est fia^^ par^^e qnf^ est fixé le pays et 1P

tem ^^is.»

(4) Citada por M. Bandiui en su «Política Agrat•i^», ph^. ;i7.
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^a agricu^tura en ^a actua^ coyuntura económica
Por TOMAS SANTI JUAREZ

Ingeniero agrónomo

Vivimos momento^ en lo, que tanto las E^reocnpa-

cioues de lu; E ► articnlare^s como las oficiales giran

alrededor ilel ^iroblcu ► a ecunómico.

i,a crecieute ^ru^^i ► lez de los áastos ba Ile^;ado a

rebusar las posibili^la^les de los inbresos, y el fiel de

la balanza de la, econuuúas pri^-adas, desde las más

n ►odest<t, a la: m:ís ^óli^la^. inicia s q incJinación llacia

fx ban^la ileGcitaria ile lu escala. A^o es e^traño que

c^te desequilibrio centre loila^ las atenciones en di-

cho prohlema v que, cun ►o siempre ^^ae adquierc plan-

te:uniento colectivo, se apunten opiniones variadísi-

mas, que responilen a la (liversidad de intereses a que

afcc.ta, perr^ ^^nc, en ^eneral, se orientan hacia una

11P. ^aR slr,Rlll'.RiBS 50^nC10Cles,

}+;u tm an ► I ► lio sec^or, qne forrosamente La dc per-

manrcer en actituil pasiva ante el j^roblema, <^ste se

lin ► ita a de^ltert.n• vioranzas de épocas más fáciles y

sus a;hiracione.^ se rc ►lucen a que los feuómenos eco-

nóu ► icos pudieran rr trotraerse a ellas. Piensan a^í los

ntucbos pequeitos capitalistas, cuva renfa les permi-

lía vivir desabo^ailamente antes dP la ^;uerra, pero

^^ue, al qne^lar con^ela^las, son hov insnficientes para

cnbrir las necPSidailes más apremiante.^.

Otra masa de opinicín está intenrada por los qnc

vi^^en de in;^resos fijos, obtenidos por j ► restación de

^^n traba jo per.onal (entpleados, obreros, tlependien-

les, etc.), cuya ^ituación apurada les l1PVa a propug-

nar por la solnción mo ►nentánea de revisióu de sn^

nóminas, aunque ello suPon^a un importante v bru,-

co au ►ncnto de la circnlación dineraria v uu mavor

encarecimiento de la vida en el futuro.

7^n tcrcer ban^lo lo constituyen aquellos dedicado^

a la hroducción o al intercambio (inilnstrialP^, co-

merciantes, etc.), a los que inquieta la creciente c,a-

restía de las malerias Primas y la inmovilizaeión que

nacvos aamentos de precios impondría a sus ustocksn,

v ashiran a una estabilización que devnelva la norma-

lidad a su ciclo productivo.

Y, (inalmente, existe otro campo de actividades

-nn ► v incrementado en los tiempos modernos-que

pern ►anecc iu ► pasible anie el l^rublema, qne es el in-

te^ra^lu ^tm• la imneu^a ca^lcna ^le intermediarios que

viven ^lc cu ► nisione^.

1Vinguna de las soluciones aportadas por los bau-

dos interesados es ltlenan ►cuie viable.

\o e^ po^ible retrotraer los fenómenos econó ►nicos

a^^^ioca^ hasadas, por^^ne, estando inflttenciadus por

nníltiples fuctores variab^les con el tiempo, como la

inevitable ele^ ación del ni^^el medio de ^-ida v el cre -

cimiento dentorráfico, no es posible frenarlos en sn

natural evolttci^ín.

Ruscar la solneión en el anulenlo de circulaci6n

fi^lnciaria podría ^uponer wt relnedio, inmediato,

pere, a la lar^a, sitnaría al problema en un círcnlo

t icio^o ^le difícil salida.

La solaci<íu más realista c^, sin duda, la que pru-

pu^^na tina e,tabilizacicín de los precios. Pero la con-

tención ile ^^stos, en su carrera asceu^lente, no pnede

cousenuirse con la facilidad oon qne se dctendría 1.^

circnlación de una vía urbana, sino que se precisa

ttn e.^tn^lio previo de todas las circunstancias que con-

carren en la producción y cn el consumo, para cpic

el (•qnilibri^ económico pueda ser estable. Y]a pri-

► nera iuterro^ante qne cabe formular es qué^ deba en-

teniler^c ltor economía equilibrada.

Pne^to ^^ue la ^^ida econóinica de los pneb1os se

rednce a tma sucesión de intercambios v prestacio•

nes, enten^lemos que para que dicho equilihrio exis-

ta son Itrecisas dos condicioncs :

Primcra. que la COIl(`aYPlla(71oi1 de estas relaciones

económicas se establezca en forma qne ruarden entr^.

sí ju.stas v adPCnadas concziones; v se^unda, que todas

ellas se snbordínen al inescusable principio de no

rebasar las hosibilidades eoonómicas del país.

l+.ste nexo entre las distintas actividatles económi-

cas se mantcnía en l+apatia, rnás o menos artificiosa-

rneute, a ►rtes de la ^nerra ; pero a consecuencia dc^

ella, v de ]as reperousiones ^le la intPrnacional, qne(1(í

roto ^-, dcsconectadas aquella^ activida(les, se movie-

ron en órhitas irazadas por los intereses privados, que

7
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nu ,e ,ornetier•un a uirr;;una subor^linación, ori^inan-

do la cu^^antt ► ra rluc Iroy vi^^imo5 ^ rle la que torlo^

^rer^r^^uiruo^^ el modo rle salir.

.lur r<truo, infr•rr^:u ► tr•. cn r^^t^r^ u ► ontcnto; }rrecrn•-

;urr_; rlc u q pu^ihlc ^ ir^tje f^conómico, artali2ar la;

Iru^iciunes rluc nuc^lra }rror1ucciún a^rícola ha ocrr-

Irurlrr rn la, ilo^, fa•c^ rlc.,linrlarla, )ror la ^;uerra, ^ror-

rlu^^ c,Ic análi^,i.. nu, avrr^3ará a^^i^^lrnnhrar la rlrrc

Irrrwlr ^^ rlehe corrcr^ror ► rlerle^. ^i ^r^ intenta restahle-

cr•r• cl uc^o cnlr•^• Irr. ^li^er^o^ interc^e^ _̂• lus múlti-

Irlc, ar•licirlarlc, r•c^rn^ín ► ica^.

1nte^ rlr^ la _rrr•rra• la ln•orlucciún :t^rícola se des-

r•n^•ol^ía cun rurr^ c^,tr•r•chu^; u ► :írner ►cs rle h^•nehcio,

Iror^}ue fu^^ r ►u.5tulailu ilN todo^ lo^ Guhir.rnos de aque-

Ila rlilatarla cta^ra lrulítica n ► :uttener utttv hajos lo;

Irr•cciu., de los lrrorluclos riel ca ►npo, lrara no rehasar

la c:rlrar•irlari arlrlui^iti^a rlcl uhrr•ri^nrn inrltrsirial, e^í-

fan^lo r•I awncnt^r ^Ir• jurnalr^. r•n lo, ntcclio^ fabrilr^^,

^ cl r•cajrr^te rlr• núrninati en la; ^^rarrrlc, capitale.;• ^I)c

c^1a rnunNra ^c crnr^irlcraban lu^rarlo^; ^]o; ob•jetit-o;

in^^tira^lu^ ltor lo.^ Irrc.lrricios cconúmicos de la ŭpoca :

a^e;!nrar• r^l orrlr^rr Irúhlir+o• mantcnienrlo mttv hajo r^l

In•r•cirr rlr•I ltan. ^ fa^rrrr^crr la, finanza: con^triñPndn

la^ cil'ra.; ricl Irrc.rrlruc,to nacional. I?n realirlarl. I^r

rluc ^c crrn^r• ^uía r^ra con^lf^nur : ► uuc,lra arricnltru•n

a una ciila Irr•c^•:u•ia. alrn5-entar al ^^ulrital ^1F1 carn-

Iro. e.5tancar la )rrurlucciiín rrnilat•ia rle nAes^tras li^^-

rra; ^ Irri^ar rlr• rr•r•nr-•o^ al l^;,aarlo ^rara mo^ilizar I:r;

r•irluNra., natrrrale•^.

I';^ta jw^t^•r_ar•iún. rlc ri^^ucza tan imJ,ortanlc. rru

trno rxr•rlrcirín ni :run r q lo.; ^rcríorlrr^ rle ma^or err

foria ilc la rr•onrrnría, trr ► ^r ^le lu^ cnalc^ fttr^ el ^lc I:r

Irrinrera !^trcrr:r nrrntrlial.

I'asados lo., jrriurcro, rnonrcnlo, rlt^ {ránicu ^ rlr•^-

oricntaciún ^cncral, nucaru {raí. cntrú r•n cl fur•rrri-

rlahlr^ mu^^irnir^nto ccot ►únrico ^luc c^i^ía la r•:unlrari;r

^le ar{nello. {ro^lrr•u.o. han^lu^ hr•li^r•rantr•^. "I•^^^I^r^; lu:

caur}ro^, lorla, la; fúhrica, ^ tuilu; la, acti^i^larlr•, ,i.

rlc^licaron a la Irru^lncci^ín rle rirlucr,a,; Irar:r la ^ur-

rr•a, ^ la cir•culaci^^^n (‚ luciaria, r•il•rarl: ► r•u °_..illll nri-

Ilone^ de Irr^^^cla.,, fur"• iu^,rrlicicnlc Irara cuhrir la, nc-

cc.irlarlc, rlc canrlrirr rle a^lnr•Il:r rr•acli^acirín cr•unrí-

ntica, pcr•nrilir^n^lrr^c ^u :rrnncnl^r cn cl añrr I'tlr) :r

3..illl) tuil{onr•. rn I^r• •ur^r••i^o. Ira^fa .i.llllfl,

I^:ae aurucnlu ilr• ^linrru. ^ I:r. falrrrlrr^a, r•^I^rrrla-

cionr^.;, encarr•cicrr^n lu ^ irla r•n un Illo I^irr I1111, ^^,

^in enthar^;o, cl Iri:;o -Irrurluclrr rr•^ul:rrlur ilc uuc,lra

ccununúa a^r•:u•ia .rrl:rnrr•nfc ^r• rr•^alorirrí crr Irocrr

rná^ rle°{ .>II Irur 11111 (r{^• fl.^l^ll Irc.r•I:r^^ r•I 1^;. a rlrrr• ^^.

^ra^aha cn I')I1 a II•(rI^ Irr^cla, a^lur• >r• ^•rrlizrí ^Ir^:rlr^

I'1_'f l l ( I ► .

r1;í no c,t•a )ru.ihlr• ^rr•rr^lrr•rirlarl a^rícula ni rnr.l"'

ranrir•nto rlr• la ^irl:r rurul. ^ la fulfa ilc Ir^rJcr :rrlrlrri-

,itito de la I';.,^rurin a^rícola Irrrhu ilr• nulur.;r• Irronlrr

cn la inrluar•ia. rlur• ^rcrr•ihirí la a^^urla r•r•i.i^ rlc I^r.

año. 19_'I a 19'?a. ^rr•i•lnrlir^ ilr^ I:r rn:í, a_u^la rlnc ^u-

fr•i^í la liolílica nai•iuual a{r:u•fir rlrl úllirnrr añrr.

I,a in,r•nlr• lahirr r•on ^luc ^r• cnl'rrnl^í lu I)i^•lailur:r

no Ic {rcrnrili^í r•nf^r^•:u• ilclri^lanrr•nlc I:r .ulrr^•iún ilr•I

Irr•ulrlrtua rlcl ranrlru• rlur conlinnrí cn Irir,ici^ín rles-

fa^ur•abl^• r•rrrr rc:lrr•ctrr a la: rlcrn:í. rirlrrr•za^ rlr•I Iraí^

^^ al rlue lu. .ur•c^ir. Ir^r,fr•r•iurc^ r•crlujrrrrn u ^ilu:rci+ín

:rrrn nt:í.^ Irr^•^•:u•iu.

\o e.• r•^frañu ilnc. :rl lin:rliz:rr la ^n^•rr:r ^• inii•i:rr.,•

I11 Aun<^uo r^ir luti atros ^u^.^^rior^^s rt uurtitra tduorrtr ^•.^IaI> q
nnrcho más ba,jo ^wr rnu5^s i•ouucida^.
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lu rc^•un,lru^^^•iún nucional, el lrrubleiua a^rícula ^e

Eirr•u^nt^ ► ra cun r•ur•:ír•tere, tnu^ . ► ^urlu., Irues r^l utra^o

^Ic la ^rrurlu^•^•i^ín. Ix falt: ► ^le calrital rle lo.. a^ricul-

tur^^^, I^ ► rii(ii•rrlla^l ^Ic jrru^^eerle. ^ie eluntentos ilc^ e^-

lrlcrla^•i^ír ► , ctc.. Iri^•ierun i^ue I^► lrt•^^>ilucción uuitaria

no ^iuilirra ^•rr,c^•r ► •u la ^n•olrurciún ^^ue exi^ía el au-

rur•nt^^ rlr° ^^r^hlu^•i^ín ^ la a^lriraciúu al tnejoran ► iento

^le I:r ^ i^lu ^^u ►^ ^e ^1e.,pert^í en toila, lu^ ela^e, .^^ciales

ilel lraís.

\u ub^tantr^ lon c.fuerzu, del Gobiernu ilura^^te lus

^ ► rirn^•ru., airu., lrr ► r mantener la túnic^ ► anteriur, en

r•uanlo al ^rreciu ili^ lo.c lrruilucto. fun^lan^ent: ► le, para

la ^ i^L•r, 1 ► uho ^Ir rle^^i;tir ile ;u intentrr, pue^, r^leváu-

^lo^r^ lu^ lrrrcio, ^Ir los lrroilucto, rlel u ►ercarlu libre,

^e ^^i^"^ uhli^ra^lu a re^-alurirar Irr: intrr^^enirlo^, rec ►^-

rrir•nilu inclrt^o u^u•tific,ioti comu el de la du^rlicida^I

ilr^ lirv^r•iu rn r•I tr•i:;o, se^;útt procc^la ile cuprr forto^u

^^ lihrc.

1'i^n r^t:r rt^^^rlurizaciúu ^le los produ^+tos ilf^l cam-

^ro. la a:;r•icultur: ► ha pa,ado a situación corupleta-

u ►cnt^^ ulrue^ta a Ia de lo, años anteriore^ a la ^;ue-

rra. ^^ lu; e^tr•echo. m^ír^enes de beneficio, cun q ►iP
ant^^. •e de^en^^ol^ ía se 1 ► an a ►npliarlo a líinites qu^^

^luiz:í^ sean exce^i^^os en comparación aon I^a capa-

ci^la^l ailr^ni^iti^^a tuedia ^lel país• F1 rlinero circnl^

en I^r^. rnc^lir^^ r ►n•alc. en ^rruporción mu^or ^ue nun-

ca, lo ^lrtc ^rorlría tener ► ma fa^-orable contrapartii3a

si se in^^irlieru en lu, ^ ► rotriu^ ^•cntnr^ ^^r^^^ln^•ti^u:,

^nrjorando lo, l^rc^li^ ► . rú^tico^ u lo. nr^^^li^i^ il^^ c^sl^lu-

taciríti. lrara cun•r^^^uir mator^^^ 1 ► r^r^lucr•i^^n^^, tinita-

riu,. Pero. rle^,r.rr•iail.rn ► cntc. n^^ ^^, a,í : iuru ^ran

lrarte de r.o, iu^^re,o, ,^iu :rl^^^u•hi^l^^. ^^^^r rrn. ► ^^a-

tente ele^acidn ^lel ni^r•I ^Ic I:r ^ i^ln rrrral a líu ► it^•^

clue pndicran ser iucom^ratibl^^. ^•^^u la r•u^^:r^^i^l:r^l ^^n,_

rlucti^a tle nue^tra., tii•r•ra^: ili• tal n ► ^'J^^r:nnii•nlu ^•,

te5ti!,ro excelrcional el ^•unrer^•i^r i^u^^ Iru^^ ^itií:r rn I^^.

pueblos ^rrr ► rlucto^ r^u^• Jarná^ i•un^ruuirri^n ^^^rre ^^^rr

aon;iilera^lo.^ ^le lujo. I^:I e^ci°^l^^ntc ilc hcu^•fi^•iu^ .r

in^irrte rn ac•recrnl:u- ^o< ^ralrinruni^r. I^^rriti^ri:r^^•^,

pru^^ocau^lo un creciNUlr• r^ncar^^^•inri^^ntu ^Ir la li^^rr:r,

lo r^ue e^ rrtt•o .ínlun ► a il^• I: ► ^^sr•r^^^•ion:rli^lnil ^lr^ !:r

actual ^iluacirín•

AI agricultur cl:í.^ico, rle ^er^la^l^^r:r ^i^li^r.r, i^ui^ ^I^^^-

<► rrolla su lrrurln^•^•i^ín cn conilí^•i^^u^^: n^irni:rlc^ ,I,•

capacirlarl tet•rit^rial. c: ► ^rital ^I^^ r^^rlota^•i^"^n. rlr.. ^r+^

le comiencn la, .ilne► ciirnc: e^i^r^^^^•iun:rle^ ni ^^ur ^I^^-

fecto ni lror ^^ce.co. A^^n^^lla:• ^ior c^rn^lu^•irl^• u^itua-

ciuues precarias e iujua:r;. ^ la. ;e^rmila^. ^rut•^^ur.

^ienilo lo^ eletncnto^ ► ^ ► r^^ ^rrorlu^•r há,ico^ ^^ar:r I:r ^^i^l:r

de lorla la q ación, ..n re^^ulorira^^i^ín inc^^nt^^ni^la c^rr ► _

duciría a nua constante rr^i^iún ^le la n ► auu ^1^^ i^rhr.r

^^ ^le los hrr^•io^ ^lc lo^ ^rr^rilu^^ti„ inilrr>trial^^^. i^nc I^^

enfrentarían cou ur ► ^•rc^•ir^nte ^^n^•an•^•i ► ni^^nt^^ ^I^^ I^^,

elententos rlr et^rlotaci^ín. ln i^u^• ^•^•iini"^tni^•,iin^^ut^• i•_

^^
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funesto en explotaciones de ciclo productivo laroo,

como lo es la ab icultura.

Fstas consideraciones hacen pensar si hubrá llegado

el momento de rcajustar los precios de los produc-

tos de mapor consumo, recooien^lo la experiencia <le

los últimos ar^os y estabilir^índolos en forma que sean

rernuneradores para los añricultores de tipo normal.

En cuanto al tri^o, por ejemplo, la experiencia l^a

demostra^lo los ^inconvenientes ^le la dnplicidad de

precios, sentín proceda de cupo libre o forzoso, pnes

el a^;ricultor, que, como es humano, persigue el ma-

vor beneficio, trata de reducir el seoundo para au-

mentar las ^li5ponihilida^les del primero.

Durante la tíltima campaña hemos podido presen-

ciar las lucha, ^le nnestros centros oficiales con los

anricultore^:, ^^ne, no obstante la excepcionalidad ^3e

la cosecha, ^liscutían, apelando a todos los recursos,

la cuantía de los cupo.^ asihnados.

T;I precio iínico e^itaría cstos litigios, que siempre

dis^nstan al productor, fijando su cuantía en can±i-

dad intermPilia entre los precios actuales. Al Servicio

^lel '1'ri;o le supondría nn encarecimiento sohre el

precio actnal ^lel cii^^o forzoso, pero podría salvarlo

estahleciendo la dul^lici^la^l de precios en la ^°enta :

uno, mús bajo. para usos panifcables, y otro, m^is

elevado, para las in^lastrias ^leri^^a^la^ (^allctería, pas-

telería, nsos dom^^sticos. etc.).

T,a fijaciún ^lel precio habría ile hacer.^e con mi-

ras puesta^ cn la^ ^•:;^>>liciones productivas del a^ri-

cultor normal. Queremoe decir ^^ue si, por ejempla,

un l^recio d^^ 375 pe^etas ^^riiutal m^^trico (proporcio-

nal al ilel cereal en la fa,e anterior, en relación con

las cifras de la circiilacibn fidnciaria en ambas í^po-

cas) resulta remnnr^ra^lor para el añricnltor de pro-

piedad media en coto rcdondo, cu•ya extensión per-

mita al^,nna mecanización rlel cultivo. no de^be dejar

de adoptarse, pensando en c^tae Ouizá no lo aea parl

el tipo de cultiea^lor de propieda^l desperili^ada v ca-

rente de medios de explotación.

CrePmos firmemente c^ue el precio para el consu-

mo nacional no ha de renularsr por esta minoría,

sino por la^ con^liciones prodactivas del a^ricultor

normal. 13icn est^í ^^ue el F,stado procure mejorar las

con^licioncs rle explotación de a^nPllos, fomentando

el crf^dito a^rícola v la concentracicín parcelaria para

que mejoren su^ condiciones de explotacicín; pero

no a^laptar el precio ^lel cereal a las cifras de pro-

dncción económica de los menos aptos.

E1 mismo criterio estimamos que debc presiilir la

estabilización de los demás proilnctos, como, por ejem-

plo, el aceite, cuyo prec.io ^le 13 peselas el litro lo

estimamos sobradament^^ remunerador para el agri-

cultor normal ^- elevado, sin embareo, para la capa-

cidad ad^uisitiva media de la mayoría de los espa-

fioles.

Existen otra serie de produetos que al a^ricultor

reportan un beneficio muy prudencial, no obstantc

sn elevado coste en los grandes centros de consumo,

siendo debido a qiie el beneficio se repartc enlre una

tierie de intermediarios ilesde ^ue sale del campo lias-

ta que Ilc^a a la cindad. La supresicín o reilucción

de estos últii^no, podría perinitir mejorar los precios

del consnmo v el benel'icio Oue percibe el a^ricultor.

Fs decir, ^ue la estabilizacicín necesaria dc precio^

de los productos ^lel campo ha de hacerse, en nnes-

tra opinirín, mantenien^lo en lo posible al a^ricul-

tor en las favorab(es condiciones en qtte hoy ^lcsarro-

lla su in^lnstria, pero rc^ulando las cil•ras ^^ur las

condicionc^ pro^lucticas normales, v nu ^^or la, ex-

cepcionales, y suprimien^lo todas aquellas causas d^

emúalse de benel'icios en mano^ ^Tiie no tienen intcr-

^-ención directa en la producci^íu.

A1 agricnltor normal le resultará benéficiosa nnr_i

estabilización ^le los precios de sus proiluctos en ci-

fras remunera^loras, aun^^ne mermen al^;o sus actna-

les márnenes ^le beneficios, porqne con e11o vería ase-

r;urada la renulariilad de sa ciclo econ^ímico, con la

^^ue ahora no cuenta, ^inesto ^lue los precios ^le lo;

elemeutos que ]^recisa para s^^ desenvolvimienlo se-

rían tamhir^n ('renados v no se encontraría, como hov,

en la situación ^le invcrtir canti^lades mayores a caila

reposición, F.llo alejaría tambií:n el temor de nuevas

etapas de intervencioni^mo estatal en su industria,

pueeto ^ue permitiría estabiliiar la economía dal país,

e^ itando merlidas ;ubernamentales imprescindibles en

las fase^s ile i]ese^^nilibrio,

1?n una lialahra, el a^ricultor normal creemos c^ue

nada iiene qnc te^mer de un cambio de coyuntura,

pnesto qne su in^]ustria seguiría desenvolviéndose con

mucha mavor amplitn^l ^7ne en la fase anterior, aun-

^ne la cotización de sus prodnctos no lle^ara a la,

elevadas cifras de estos íillimos aiios. La eepeculación

iniciada alre^ledor del campo es la qne seriu•amenie

icndría que batir^e en retirada, si ee con^i^;uic;ra ea^^

reajuste ^^ne e^-itara ocul1aciones v acaparamientos

favorecidos por la constante revaloriza^^iún de los pro-

^luctos.

10



Práctica de la selección en masa de ponedoras
Por JOSE IGNACIO RODRIGUEZ

Périto Avicola

T)e,^le los jiriu ►eros númerus de esta Revista, ► jue

tan e^l ►eciulizu^lus v^lestaca^lo, colabora^lores en esta

cieucia ^- t ►^cnica ^le la a^^icultura 1 ► a teuido siemlire

(^^ enlre los ^juc recurdu ►nus a Crespo, Sala•r,ar, La-

rrucca, I^:charri y^ otros), no se había v ►►elto a tratar

:^^le tan interc^untr, te^na en su aspecto relacionadn

^•on la^ ^•^u•actcrísticas e^ternus, con los cambios en

cl cucr^ ► u ► le la ^^one^lora ^- con la ^nu^la. Pasamo^ a

c<lu^liurlu con I, ► a ► nplitu^l que merece, aun ► lur; sea

cn o^r. ► ocu..i^ín cuando c,tudiemos el proceso de la

u ► u^la, ^wr no alurl;ar de ►na^ia^lo e,te trabajo.

,ti ► ^l ►^c► •ió ►^ j►or l ►►s crrracteres ettern.os,

l^:,t. ► ^clccciún o conociu ► ieuto, J ►or lo^ caracteres

externo,, ^le la hucna o ► nala pone^lora es ea ► reali-

^lu^l un c^unten I'í:ico auatú ►nico, a b. ►•e ile in;l ► ec-

ci^^n ucul^u• v ^le pall ► aci^ín o insl ►ección al tacto.

La ,elección jior lo, caracteres externus, o sea la

^rlcc^•iiín ha^a^la r n la a^ ► . ► riencia física que uo I ► u^-

i^ue cuufun^lirla con la sclecciún morfológica-e: lo

^^ue Il. ► n ► an eu Aortea ►n ►^rica ^^Tlie llelation uf Sclcc-

cion ani] 1: ► illin^^, (o c^Cnllin^ 5istern»), preconizado

^irin ► rra ► ucnte ^ ►or ^^'alter [Io^,^ui, a^Ticultor norteante-

ricano, ^^ ►►e dc, ► le 18G8 hasta 19'?5, en ^Iue falleció,

^r. cun^agr^í-^liri^icndo al^,unas granjas oficiales-a

lu inejora ile la l^roilncciún rn cuunto al n ►ímero v

tauiaño ^le lus liue^u,, priuciE ► alrnente relacionán ►lola

con cl e^h ► ^lio ilel abdomrn ilel a^^e, lo que ^la ^^a a

conuccr ► lescrihi^^nilolo en el Realible /'^^ultr^^ Jo ►^r-

► + ►,1 cn 1905. ^

h;n nnestro 1 ►aí, ,e 1 ► a ^ ►opulariza^lo e^l méto^lo IIo-

^an. ^i bieu, aute lo; prol^io; autores moderno^ nor-

tcamericano^, liasa n^ás ►le.,apercibi ►1a esta aran fi^;u-

ra, un tantu eclipsaila ^luizá 1 ►or lo; ectu^lios e inves-

► i^,aciunes ^le autore.. m:í^ moilernos. 5in embarno,

^e practica e^te tipu ^le sclecci^ín hastaute, tanto en

In^;laterra como e q los F.sta ► los Unidoc.

Con^íce,c ►n^íy la selección 1 ►ur la apariencia exter-

►► a con el non ► hre ^lc «(:ullin^, Siste ►n» o sistema ^le

Selecc.iúu, va yue el térmiuo ^^Culln si^nifica, en in-

glés, e.^ao^er. Ultimumente, obras tan modernas como

las de Leonar^l Kobinson y M. Wl ► alle^- Taylor ^ el

13oletín ntím. 59 del Mini^terio ^le Abricultura 13ri-

tánico (Julio ►3e 1)^U) preaentan un ► letallailo estu-

^lio ile la pr^íctica de la ^elección, estudiando los dis-

tintos 1'actores, los caracteres 1'ísicos y los cambios

fi^iolúgicos, a^í como la ►nuda, en la selecciún ile po-

ne ► luras. Esta ►nono^;rul'ía, Ilama ► la 7'he Cul/í ►tg of

I'ou/tr^• re ►íne inaterial facilitailo por mi5^ llelene

1^lolieneus.

1)icho sisten ► a se ba^a en determinados caructere^

I'í.^ico^ ^:i^nu., etternu^, que in^lican la calida ►1 de

la ^;allina coiuo 1 ►oue ►lura, si bien estos si^uos y ca-

racteres no son completamente se^ttros, por lo que

no c.s posible, con ellu> >olan ►ente, ^ictaininar o juz-

^ar con ^e,_ ► u•i^lail at ► .oluta, aun ►jae sí orientan ^^

^uíau al avicultor ►uuc^ ► o en edla ►nateria.

'C.unbi^^u hun esiu^lia^lo ^- escrito, bastant ►• ^- bien,

^obre esto los profesore^ James E. Rice, liojers y

llarold L. l3ostfor^l, prol'esores ^le la Universidad de

Cornell, de ltal ► aca (}'atu ► lo de _Nuet-a York, I^;atados

l^ui^los), cu^u Escuela de Agricultura se hizu famosa

1 ►or sus in^-e>ti^aciones en el ca ►npo aprícola ^- ^a-

na^lero• .

llando por ^lesconta^lo que el ave tiene ^alu^l ^

^^i^,^oro^ida ►l, que acusarú por su ►nirada viva y carác-

trr acti^ o-lo.^ cuales dcmuestran una normal circn-

laciúu de la san^re-y ^^ue carece ^le defectos físicos,

v Jo,. signos ^ ►or los que esta selección ha de reali-

rar^e, co ►ul ► letaila con la obser^-acicín ^le los cambiu^

fi^iolúgico^, son los que exponemos a contim^aci^n,

^^rc^ttín^lo.^c nn^s pur<t realizar la in,pecci^í ► t ocular

v otros para realizar la inspecciún al tacto o por

l^all ►ación,

La cabeza cn la bnena honeilora es fina ^- delha^la,

en ianto qne la., niala, poneiloras la tienen gruesa;

► •uau^lo la cre^ta ^- la^ harbillas e^tán bien decarro-

Ila^la^ ^- son de color rojo brillante v sua^^e,, de fina

te^tura v de u^pecto c^^rco v la, hurbillas ► nuy jun-

tas, se trata con probabilidad de una buena pone-

► lora. La cresta e, nn si^no se^ual sPC ►►n^lario, acu-

^anilu lo que sncede en el o^-ario, y, cn a^n,ecuen-

cia, indica la Productivi ►la^] ^le la eallinu y su vi;or

ll
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I:ui•na linn^•^lnra, run :rnrplitttd ^•ntrr ia
^Inilla ^li•I ^•cl^•rniin y^ In. Irue^o^ p^•I^ia-

nu.. iFotu A1. P. P.)

^•un^lilu^•iunul. liur lu ilu^• lr^^rl^•utu^ ^c^r ^i eaá (r^r-

nirn^l^^. ,i ^a a Ir^^n^•r ^^ .i Ira rlr^jarlr^ rle lroner Itur^.

^^«. (:u;uril^^ la r•rr•^lu ^ la^ harlrilla^ E^^lún .NCa^, f^.;r•x-

nrrr^a: c:Ilra^a;la^ ^Ir• r•rrlur•. rllrru^, ^^ arruri:rtla^, la ^;a-

Iliu:r r•. nrala li^^n^•ii^rr_: u. ul rnrn^r:_ .i i•.^t:í lronir^n-

^I^r- rl^'lará Irr•unt^^ ^I^• Ira^•rr•lu.

^i unn ^_:rllin:t Ira ^•^I:rrl^r ,in Iruur^r u ini^•i:r la l^tte^-

ta ^^ur•I^^• a^•nlr:u• ^•n a^•ti^iil^t^l el ^r^^ariu, re:rnu-

rlanil^^ I:r Irr^^^lur•^•i^ín. I:t ^au^rr• rlr• la t•r•r^ta llu^e Ir:r-

^•i;r lu. ^li^•nl^•^ ^^ I^:•••' • . alrtn^•nta ^^l ^ulunten ^lr e•^tr•

^ír,<rn^i ^^^• I^^rna ^^ ^ ucl^^• I:r i•t•c=la ralicntr•_ •uave,

^v•rvr^,^r_ il^• r•^^lur r^^j^^ ^ i^^^r ^ Irl^•t^íri^•a, tle.alrarer•i^• ► r^lu

I:r^ r•^^^:tutu^ Irlau^•a. ^ rr•:tlr:u•^•r•f^n la: rrrja, rraurrla-

i•i^rn^•. ^•n lu lii^•I. I'r•r^^- trna ^^•z ^•m^^rrnrlirla Ix lru^•;-

Ix, va r•rtfr•i;ínrlu^r• c liruru la r•r•c.ti-

ta Itr^a tnn:rlirla^l ruá^ rl^"•hil.

l.a, ur^•lilla^ ^I^• la Irn^^n^r Ir^rnt•-

rlrrr•a ^•^,t^íu rl^•,v-r^^llaila^, ^i^•n^lu

lin:t^. ^^ ^Ic ^•^^rlur hl:ur^+^r en I:r^ r^^-

za^ I^rlan^•a^. r^n iantu ^lu^• rn la;

nrala, lr^rnr•^I^^ra^ ,^•rán Irr•ilur•ña^

^^ Ira^la. ^^ rl^• ^•^^I^^r arnarill^•nt^^

etr las r:rra. ilcl u^i•nr•i^rnailn i•ul^rz•.

I•;I anu- ^•uanil^^ Irna tallinu lrrr-

n^• Ilu^^^u^. lirn^• f^rrz^r.atu^^ntr rlu<•

^lilatar^r Ir a^ l a n I r• rltu•anl^• iu

1rnr^la rlr• ^•ail:r hn^•^u; a^í rlu^• r^;

utás an^•Iln e•n lu ^lu^^ n^^ lr^rn^•,

lotrr:t firrnra ^^^al ^ ^r• Irunrr•^li•r^^.

I^:u la. :r^^•• ^l^• lri^•I :rmarill:l. ^i

c„nlinlía vrl:n•ill^^. ^•. ,r•ñal ^Ir

^lu^• la ;^allin;r nr^ I^^^rr^•: Irr^ru ^i

,^• ^n^•I^^^ I^lanr•^^ ,^^rlr^r.^l^l^r• r:r,í

^t:tla pun^^rlura• cnn pur•a ^r•puractiln rt^•I
^•^ti•rnbn ,y la pel^^in. IFoto M. P. Y i

^:it^nt^rrr• r•., .vr^ir<rl rlr• rlur• r•^^I:í lru-

uirnrlu.

Lo^ Iru^•,^is ^Ir•I lruhi, r•^tán nla^

^lilata^lu, rr .,^•Er:u-arl^r; r•n:tn^l^r :rl-

^•anza ^u ^rlr^nr ► la lrue•^I:r, lrrr•,i•n•

tán^lr ►se ^•I ahrlurnr•n nr :r ^^ ^^ r ^•n

rrtra, r•ir•r•ttn.,lanr•iu^. t,u^a I^í^i^•:;.

^lue inrlii•a ^lu^• lu. út•^:tnu, ^r•ni-

l:tlr•. Ir^rn a^l^lnirirlu uut^^^r ^I^•--

arrullu: t:t ► nlri^"•n ^•n la^, Irun^•rl^:-

rR^ llla UI'r;allll^ IIIr;P^tlVU^^ :1^1 1'U-

m^r ^•I ^r^^irlu^•t^r ^ lu^ inti•^linu•.,

t^^tán nr:í^ rlilata^lir. lr^rr I^r. :rli-

► nent^r. ^ lrur•^u. ^lu^• r,la., lr^rnr-

rl^rrx, r•irn.,u ► nr ► t ^ Irr^rrlu^•^• ► r. t I

^r^•ulr,tt• macut• r•..lr.u•i^r, I^r, ^ír_:I-

q u> rrrr•n^•iuuailu, r•rnlrnjun u ^li-

latau ^r:u•a ahaju lu ^rurtr• I^^^.I^•-

rior ^I^^ la ilnilla ^l^^l ^•.:Irrn^ín, ^•^^ir

la ^•un^iriuientr ^lilataciún il^^ la jrir•I ^•^^r•rr•^lr^rnilie•ni+•

al ah^luu ►en, rlur ^e torna hlan^•a ^^ II^•^ihl^•.

L^r., Iru^•su.5 i^.^lui^rue., ^r Irríhi^•^rs, i•n la Iru^•n;r Iru-

nr•rirrra, sr selr^u•an, arlf•I^;ar,:rn ^^ ^r• Irar•i•n II^•^ilrlr•^ ^^

^lúr•til^^^. hronrinr^ntr•. ^•uu^^•^ al t:r^•I^r. i•^rn I:r I^rurl:r

hlunrla.

l^n^r v^^r ^lrrc^ Ira ^•e,arlu la lrtrr^^t:r, ^nr•r•^I^• r•I Irr^^^•r-

^rr u I•f't^rímr^nu, in^^er.anre•ntr^. (:unrir la ^:rllinn nu

^•irutr_ ni l^irnr_ I^r^ ^ír^^an^r. rvrrr•r•^Irurtili^•nlr•: u^•ulr;ru

nr^•n^rr ^+^lra^•i^r• I.^^. Irur•^^w ilr^l lrlrhi;, i• ► t ^^ r il^• ^lil:r-

lar^i^•, nr ^•.ontrai•n t' .^r r^•r•rrlrr•r•n ^Ir ^r:r^:r, I.:I iluill:r

^Ir^l i•^trrncín ^^u^^l^^r ^r rr^tru^•r•rl^• Ira^•ia l^^: Irrr^•^^^^ rl^•I

Jnthi.:, ^lur' r•n la mala ^runrilura ^un ^rur••^w ^ ^Ilr-

r•u;. ^^ a^rarrri-n r^•I:rti^^aturntr• u^•ull^r^ u Iru^•u :Ilri^•rl^^,.

Rurn:^ pun^•dura. i^nn Irasl:u ► te .rmpli-
Ind rntrv• lo^ hu^•dn,^ pchianu5. (Foto

M, P. P.1

^iala Ponr•doru. r•on pn^•;t :rmplilurl i•n I^^^
ref^•ridos hucsu^, iFuto M. 1'. P.)

^ _^
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I:urn;i Pun^^^lnrt. a•;;ún I^i Palp:u•iún )' ^^1 mí^lutlu tlu;;;in: ^ir^i-
duju '!I? hui^cus al ufiu, [Foto M. A. B.1

.ti^^/^^r ► •iúit a/ lu^^rri ^^ ntc^ru ► lu Iio^ai ► .

La .^^^le ► ^ ► •iún ul ta ►^tc ► jiara la ^ostnra ^e basa ^^r^ci-

^:unrule en E>^ta ililula ► +iú^ ► ^lel ub ►^urnen ^le lu galli-

nu, rn la ^ri ► nna..ia func^iunal r^ulizuilx ^ ► or lu, hue-

^u:, ^iriuci^r ► lnu^nte (^i^r lus i,i^uione•, al ►lejar ^^a^ar

rl 1 ► ur^^^i, tr^uiendo, j^or lo tanto, ^jue I ► aef;r^e esl. ►

in.,^x^^• ► •iún o.^ ►°le ► ^ciú^i al tactu ► 3e ^1'altrr Ho;^an z ► I

I^•r ► ninar rl ^^riu ►► •r .uio ►le po.^tara, ► ^ ►►e es cu^u ► ^lo ^^

^^u^^^lr^ aE ► rr^ ► ^iar hien, ^ n^ ► cuando está eu ► pezan^lu u

tu^l^t^^ía nci 1 ► a^a tertnina^lo.

I'ar. ► . ► ^ire^•iar la u ► nplituil o^lilu ► aciót ► ^le la ce ► ^^i-

ilu^l uh^lun ► i ►► ^► I .e j ► r^^^^eile em^ ► lean^lo c•uu ► o ► n^^^li^la

lu; i{^^^lu, ^lr. 1. ► u ► :u ► ^i ^lel I ► onibre; ^ ►►►es atuiqnc^ etti^r ^

^xu ► hi:^n tun ► ar^i^ mi^lién^l^^la e^n ^^entí ►netro^, ^e ►•í^i

u^á.^ r^u,^ ► rru:u ^I ►^ ►ue ► lir ^ ►► ii• el ^ ► It► u ► aje v u ► leu ► á; ► i,^

^^. n ►^^^e^,varia t^u ► t. ► esa ►•titu^l_ ,in^i ^r^r ^in ► j ► len ►►^nte l: ►

n^a^^ur u n ► ^,n^ir ^lilata^^iún de I^i, 1 ►►► e,o^.

^^^í. ^^u^•^, a^ ^^c ►n.;i^INran cumo buc^na^ ponrdoras

a^^u^^ll. ► , ^•n Ix^ ^^nr ^+. ► b^^u, ji^^r lu u ►enu_,, lrr,.^ ^ledos

^^nlrr I^ ►: ilu: ^iiint^ ► , ^le lu, 1 ► nPSO. i^q ►► ione; (ó 5^

n ► ilíuu^tr^^.), "I^. ► n ► hir^u son bt^enas ^^uneil^ira; ^^ttantlu

^+ahr^n cuatru il^^^los, u n^ú.^, eutre lu, hueso, isqnii^- ^

n^^, ^^ I,t ^^ini^a ^1^^ la i^uillu rir^l e^ternón (7fi m^m.). ^

l:uan^l^^ ^^ntm lu^ I ► uc^..u; i,^juionr^, .ólu c^tben in ► u ^1uia

o cios ►iedo,, se ^on,id^ra ^^ue lu ^alliua r^ n ► ul. ► ^ ► u-

uedur: ► , v li^ n ► i^ ► uu ^^uun^l^^ ^^^Inni^^nl^- ^•ul ► ^^n <lu.^ ^^

tr^•^^ ^lr^^l^^., r^nlrr^ 1^^• i,ijui^^n^^^ ^ r^l^^rn^"^n ^^u la r.v.n

«Le^liurn» , ^^ ► •uulr ► ^ ^I^>du^, ^^u In. rara. niú, ,r.u ► ili^^.

^ ► ue^ e^t^^ in^li^•a ani^rliluil ah^lun ► in,il ra^^lu^•iila.

(1u ►► r^l ,i;te ► u. ► Hn^ui ► ^I^^ .^^I ► ^^^ ► •iú^t n^^ ►^^ ^iu:ilil^^

,uber el fa^•tor ^le ^ ► ue^ta iu^^i•rnal, Ian .nnianu^ ►► Ir

iutere.^ante ^• funila ► nental.

F:^ta sele^^^^iún al la^^tu, u^^^^r jiul^^. ► ^^i^^^n, nu ^•ui^<^

► •u ►^:iilNrarlu ci^n ► i^ ^r^^tu-a ^^ infnlihl^^. ^ii^n^l ► ^ {^rr^ ► •u ►^n-

t^^., lu.^ erriim;, ^ ► ur^ ^i hii^n c^l ili^•laiurn ^^u^^ ^I^^ ^•Ila

^^^ ;a ► ^ue fre^•u ►,ntru ► i^n^^^ i^nit ► ^^i^lr ^•^^n ^•I r^•,i.Iru ^I^•

I^► ^ic►^tura, eii nu J ► u ► ^ ► „ ►^a^^ ►. ► •I c^unlrul ^I^^ la ^ ► ui^^fa

^ ► ur NI . ►^^aro n ► rY ► ^ilu ► I ►^I i ► i^lal-r ►^^;i^trail ► ^r nu ^•^^i^i-

ci^le ^^on el ,i,ti• ► ua Il^r^an.

Iiu ► ^e añ ►► , el I'ran ►v^^ 1'^^n^i^ui^u ul^.rr^^"^ i^ ► ^^^ =alii..

na^ =^^le^^i•iuux ► l^► , w^nu^ ► ni ► ^ I ► u^^na^ j^ur rl ^i^tr^nia

l^iu^,̂ ^ttn, ra^si^ltahan, al ► • ►^n^rular la ^^uc^,^a, ^^u ► nu ^n^•-

ili. ► na:. ^^^tra: ^^une^lura^ ^^u^^ ^r la^ ^•un^iilrrul^a ^^utti,^

nt^tla,, ^x ► r la ^ ►ul^ou^•iún. re.•ullal ► an iiu ► •nn: ^^^^r ^•!

^•unir^il ^Ic I^ ► l^ ►►r<ta. -^:í, I. ► r^^^^ia,t frani•r.. ► /,a 1 i,^

n lu (:a ►►► ^ ►a^;n ► >. ile^ I'ar•í,, 1 ►► ilili^•ií. r^^l^r^^^luc•i,^n^luli^-

la anti^ua r^°^^i,tu ^•^^aiuila ,l/unclu ^Irír^^ln, iuiu, in-

t ► ^re;ante^ ^^u^ ►►s ► ih.^^r^^u ► In. ^^n _allin,i, ^li• In rura

frnn^^^^.:^ ► «13re,^e•n ^^u^^ r^^^xiu^^n ► ^^^, ^ ► ^^unlinna^^i^'^^ ► •

►iunc^luru, s^^;;ún cl nií^lu^ln Il^^r,^n, ili^ .^^I^^^^i^i^in al Ia^^^^^:
puesttt esea...► de IOL hn^^cu^, iFc^to D4. !1. L^.1

^,i



A(iH1C;UL'1'UtCA

Gallina con espacio abduminal pe-

^lueño llebó a lus 13U 1 ►uevos en u ►^
a ►io. Gallina con es^acio abilominul

me^liauo llegú a ^ar 16G 1 ► uevos eu

un añ^ ► . Galliuu cou^i^lerada co ►no la

mala f^u ► u^dora 1 ►ur la selecciún al

tacto f ► u^u eu Ll tne^es ?08 1 ► ue^-os.

Gallina cou^idera^la cumo muy bue-

na 1 ► une^lura, senún la seleccicín al

tactu, puno sulameute 113 hur.^^o^ en

un a ►iu.

En cuanto u los u ► acl ► u^, .IIooau

se mu,[raba parti^lariu de elegir pre-

f^^rentemeute f ► ara rel^rodttclures lo^

^fue tienen lo^ huesos isquiones íle-

xibles y fúius, la ca^acidad abdo►►► i-

►^al inayor y los 1 ►uesos poscranea-

les ►nuy prou^inentes o destacado^,

al)rP,UlaC1l105e 5U aRCllUra^ S 1 C ri ll U

Ill0]Or CUalltO IT18S AlllllllOS SeaR^

apreciaciGn ^fue pue^lc ► ne^lirse con los

('ab ►^za. de kullina. de rura ^uv.vi^z, nu^^lranilo In ► le I: ► izquierda Li^ r.u•:u^trrí,ti-
cu.^ ^^ 1'isun^^mía ^c la ^uala poui•durti, ^^ Ia di^ la ^I^•n•^•liu, i^l :^^^p^•^^lu ^•^t^^rnn d^^

hucuu punedurn. IFoLo M. P. P.^

cni^ ► uo^ ^lr^do,.

Sun si^;nos ► le ^igor y vitali^lad : los ojos salientea

u^altune^ ^- brillantes y la activi ►lad geueral del aui-

u ►al. 5un si;;nus ^le buena po ►►edora : la líuea curva

hien traxada y ar ►luea^la y forma^a ►3el pecl ► u al anu,

rl pechu 1►rul'undu }' ancho, el dor^o o espul^la largu

y ancho, con linr^ra inclinaci^í ►i del cuello a lu cola,

la precocidail rn j ► un^^r el primer huevo, así co ►no el

utudar de plu ►ua tar ►lía y rápiilame ►► te, la piel :^ua^^ ► •,

fúia u ►leha ► la y Ilexible; es ►► n bue ►i si^ri►o el colur

i ►► ten^o ►le la, patas, v si^no ► le pustttra su decolora-

ción y pér^li^la de la intensidad normal úe

cuando la gallina pone o va a poner,

colur

Existen otros signo^ que denotan vigur sesual, como

el que las rallinu.5 ^le las razas mediterráneas ten^un

la cresta caí^la 1 ► acia un la^lo y desarrollaaa, per^

►►ianteni^^udo^r^ 1 ►or ^lelante bien tiesa o al^o dere-

^•l ► a, ,iu ocultar el ojo y^•aer sobre ^^1; e q las rara,

/

^le cre^ta tluble, e, aionu ^le ^^i^u ►• ,exuul t^^nerla bir. ►►
^lesarrolla^la.

In^lica ►► la ►nbi^^n ^ i^ur ^^ vitali^lail, e ►► lu, ► ua^,l ► u^,

el 1 ►echo ilr, que c^u ► tei ► fi ►erte y e^tri^lente ► ni•ntu ^

►lue las gallina. ► •a ►•arern i•uu frecuen ►•ia r int ► ^n^a-

►►►ente.

l.as buena.5 pune^lora^, ..uu a^^ti^^u., ^ nrr^^iu.,u,, cu

co ►► trasle cun la^ u ► ala,, ^lc i•urú^•t^^r liufúticu, in.u•ti-

va.^ v 1 ►urai► a^.

Sun si^nus ►le ^ i^uru,i ► la ►i lu, ► I ►^ a^^uullas a^^e5 ilt ► ^^

^alen pronto del ^allic ►eru ^ i•^^rri^te^an ^•u .,r^ui^la, rr-

tirándose las tílti ►nas al ^allineru, mejur i^ue Ixs yue

.e retiran prontu y son las última^ en sulir al 1 ► arque

y- hacer ejerciciu.

Las aves qtte vacían 1 ► ronto el bucl ► e y SF:^ r^^tirau

al a ►iochecer aL ^,allineru ►•un ul hucl ► c II ► •nu ^l ► • ►►► ucs-

trau b^iena a ► •ti^i^la ► 1 ► lal uparatu ^li^ ►^,ti^^u.

Son, r^n ^•at ►^I ► iu, ,^^ñali^s ilc f ►ucu ^^i^ur : ul 1 ► i^•o

1"ustapu^i^•ión Idealizada de una ^' en cl cunturno de la bu^•na
punedura. (Foto H. L.)

dF^bil u pui•u fuertc. la i•uh^^ra c.,trc^•1 ► :► ,

el cuellu ^nuy lar^u, el cucrliu ^^^Irc^•lio

y altu•^;ailu y lu, n ► ú^culu., ^ 1 ►ata, ilc^-

ma^ia^lo lar^u,.

}+^n la bur,na ^ ► un^^^lora. la^ t ► i^a^ , ►► ^'-

len ^er curta;, v„n lu ► uala ^ ►un^•^lura.

larra^. En lu; •1 ► ullito.^, el ^•re^•in ► ir•ntu

v ^^mj ► lutn^^^•i ►nieutu, la ^•ah^•zu ^•uí^la ^^

la; 1 ► lumu5 ►ie la^ ala^ ►•uí^la^ y cl au-

dar lento y pc^.^adu son ,i,,nus ^Ic ^ ► u^^^ ►

vi^;or.

EL pluniuje, eu lu hueua pone^lura,

se presenta tupi^lo^ ^•e ►► idu ^^ lieu y laa

plt ► u ► a^ ^,,t^ín má; pe^aila. al ^•u^•r^^o

qu^^ en la^ n ► alus ^ ► mte^l^^ra^. 1)i^•hu ^ ► I^t-

f -^
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►uajr, tu ► nbic^n ^le,luci^li ► durante la j ► uest^ ► ^ mú, e^-

tru^ ►cuilu cjue eq lu: n ► ala^ j ► o qeilura,-^le tanto ^aiir

^ rntrar eu lu, ni^laLe, -, e^; lo ►jue el ^;rau cria ► lur

norl ►^an ► crican ►► ti^•i^lel Ilanu ► ^^^^'orkiu^r clotl ►e^^, u

«ru^ia ^le trahajo^^ ^^ lu, inglr^.^;^ j ► I ► uuujr, earoj ► eai3u

u^li^,ra,tu^lu ^le la; hurna. ^ ► une^ ►lura_:; rn ca ► tt{ ► ii ► .

la ► n. ► la ^^^ ► na^lur^ ► lo ti^^ne lustro,o, huecu y^ bieu cu-

lor^^a^lo. I'ur el teu ► per,tu^enfu o car.ícter, así anno

^ ► or lu . ►cli^^idail i^iie ^I^^mue^tr: ► n, se ^listin^_uen tan ► -

hir^ ►► la bu^^na ^^ la mult ► pone^lura... La burua ^x ►ne.

^luru e^ n ► á., a^^ti^^a ^- t^,ijui^^u ^- hu^e con ► ná^ facili-

^la ► I, hc^ru e^ c,ui ^ien ► pre uuís ► lonii^^tic. ► , ►ua ►i^a o

^ ►►ciable ^•uunilo se la cu^e, en tanto ^^ue lu mala po-

ne^l^ ►ra ^rcrmuuecr, qiás iuacti^^a o parada ^^ si ^e la

cu^e e^ fácil i^ue cacaree o chille cun estri^lencia.

Harri R. I,e^^^is ^liú a conocNr en su ^^c•icu[tw•a Pro-

^htrlit•u ln c^^u ► ^iuruciún ^lel cunturno ile la buena po-

nr il ►► ru ^ i^ta ► le la^lo v^obre toi^u ►le Frente y por

ilr.trá^^ con la ^uxtaposición ide^ ► liza ► la ► y fig ► n•a ►la con

un. ► u^^e in^^rrtiil. ► . Cuau^lo ► u^í; ^li^^eróen^es son las

líni^a, qu^• forn ► an la ►n^e en el ab^lou ►en, tanta ► níi^

^^r^^l ► abili^la^l ^ culi ►11i1 ^le hueua j ► u ►^e^lora.

,ti^^le^^cidn ^^ur los caru^^l^zres fisioldgicos

^^ pi^eruc^n^n^•iún.

L.► selecciún ^iur lus curact ► ^rec o c:uubio^ fisi^^lú^i-

cu, ^r. ba^a ^n la; obw•r^-aci^ ► ue; ^lr. ciertu^ camhio^

que Gsiolú^,iea ►►►ente tienc^n luriar en el cur^rj^o de 1^ ► ^

^;onrdora^.

h:n reafi^la^3, la; características observa^las eu la

C:► bera. cresta )^ oJus ^•^racLerí^^tii^u^; ►le lu bucna puned:^ra.
(Foto M. P. P.)

('re^ta >^ cab^^za quc pri^^^•nlu unn walu puni^^lura. (Foto M. P. P.1

iu.;pecciúu ucul.u• ►1 ►^ lu^ curactcr ► ^, ► n ►► rf^^lú^;i ► •us ^ i^u

lu pal^ ► uci^ín ul tactu re^^ ►on^lc^n t.uubi^"•n a camhin^

li^iolú^ico^^ subre tu^lo uijnellu, ^^ue, ^in c^ ► n.^tituic

una ►•.u•aclcrí,ti^•a ^^eru ► aucute, ube ► lecen al r,ludo de

j ► roducción ilc la ^< ► Ilin^ ► . _^^i ► ui^ ► uu, c^tos ► •. ► n ► biu;

^jue li^iuld!,ii•au ► c ►► te ^^^ ^erilican en el cuer^ ► u ilel u ► c^

lieueu, en ► •nn^ecuNni^ia. rr^^ercu^iún la ► ubi ►^n en stt

a^ ► aricncia esterna.

Yero en e^te tij ►o ^le ^el^^cciúu heu ►u^ ^le i•eferir ►►os

principalmente a los fetiú^nenos o ca ►i ►bio, i•elacio-

nados con la pérdida de ^,raaa ^lel cuer^^o, con la pig•

mentación ^- con la u ►uda.

Han estudiado v escritu mucho sobre esto ya en

1£3^9 el «Countr^- Gentleman» ^^ e ►i 19U8 la Escuela ^le

1^,ricultura (I?epartumeut^^ ► le rlvicullura) de lu Lni-

^e^ ►•:i^lail ►le Co ►•uell (F;1^;. l;L'.j. 1)e•^^u^^, fu^^ro ►i, ► ^ ►►
1_') L^, ]ilakc^alee, l lar ►•i^, ^^^urncr ^ hirj ► atrik ► juie►►► ^;

£iublicurun un inter ► ^^^► ute trab. ► jo deuumina ►^u «Yin-

nir^ntatiún ^uul utl ► cr cril^^riu, f^ ► r te ^ele^•tion uf

la^ ing I ► en^^, en ^^l lioletín ► le la Lataci^ín I^;speri-

iur^ut^ ► l :lgrícula ► le Storr; (l:unneciicut, E, l^. :^J.

^,í ci ► u ►o 1^;. A. S^•J ►ek en J9(1-1^. Yu^tcrior ► uent^^,

5. 13ru^1^, 1':. A^^. I[eniler^un, 11. I.. Ke ► nj ► aer. ^ tatu-

hién 13 ► i,ter, .I. I)ryilen, V3iner, ['ulu ► cr, 1^1arbl ►^ y

Ya^-nN. PTorr^ ► q ^^Vu^lroff, en 19^';. ^ iíltin ► a ► u^^ntr^

L. ^^. ^fu^-1 ► ir cuuGru ► .ui r., ►►; resultaiii ►s, il ►^,tacándo^e

n ► á, con la ub^t•r^^aciún ^' ^livulouei^ín ^lc e;to., e,ti ► -

^lius llurr^- I{. Lr^^^i^, i^uul ►ne^ntc ,^^ I ► un ucu^ ► a^lo ^le

esta^ ► u^ ► teria^, I^ ►s uurteame ►•icanus ^^. ^1 ►lans y Lr•^.

ii^^ N:. (:ar^l, liic^^ ^ 13utsfor ►l, ^VIorle^^ 1. Jull, to ► lu^

ellu, ► •icutíGc^ ► .; nurtc^ ► mr^ricanos. l^;tos can ►bios son

la ^^t^rili^la ile grt ► ^a ^- ^le ► • ► ^lor u E ► i^ ►ncntaciúu cuiuo

1.i
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t•^,n^t^^•tu•nt•in ^lr• Ia jrut••I:t. ^^ t:unbit^n a ^•on^er,nencia

^I^• la {^u.Itu^a I^^. ^It^rná^ ^•arulriu. ^^n e^l ^•tterjrtr.

I'•u t•I t•ttt•r{it^ tlt• la !_:tllina t•si^tt^ un pi^utentu ama-

rillt•nt^^ ^{ta^l:uil^• t•:tnli^l:trl tlt• ^ra^a; t•n:tntltr la ga-

Ilin:t t••t:"i {r^^riit•n^lu, Irn rle rrtilizur r,^ta rt•,tv^^a de

,r:t^a ,^^hr:tuli•. {^rinri{rtlnte^nlr• la rlue r,tá tlrhajo tle

la ^ti^•I. ^•n la^ rt•^itrttt•^ hlantla. ^<^n Irt^ lur,u.,, partt

t^:nlriltiiir :t la {rr^^^lnt•t•irín tle• ,u^ Itus^us, ^nt•untráti-

tl^^.r^ t•^ta !_rn^u ^•n I^^tlit^ lu^ ^,iliu^^ rlr•I t•trc^rjxr tlontlto

Ia -:ui_r^• ^•irriifa.

I^;n I:t^ rar:t, ^It• {rit•I vnxr•illu v^•n la; utnr,ricanu,

,^• ulr^^•rta lit•r;'^•t•Iautt^ntt• PI jri ^rrrt^ntt^ t{ue tienen r^-

ia, razu. niai;nilautt•nr^•nlr^ rn t•I frit•u, iur^ti,, tletlua

^:tn^^ ^^ r•n ^•I t•^•rt•tt il^• Itn trju^;, :tsí t•ttmu en ^f lú-

4ittlt> il^• la, t^r^'Jill:t< t•rt la, r:ua.; r{rre. I:u tienen blct-

^•:t.• I^;^It• ^ti_rut•nltt u ► n:u•ill^t ^•irntttnir•a ,u c^tluraci^ítt

a I:t rra^:t tla•I ^ ut•r{ru.

I:nau^lu t•rn^ri^•ru wra ^^ullita u^r^rncr, u retuturla la

Itut•^ta un:t ^;:tllina, t•I {ri!,urt•nto autxrillo, llantatlo

^:urt^^lila. ^lu^• ti^•n^•n I^^. alinrt•ntu: ^a a ftarar a la^

^^•nr:t, tln lu; Itti^•^u, t•n ^ez ilr• a la^, tli,liutu^ partes

^It•I r• u t• r{t t^ ^a r•ilaila: (t•^tutli^n rle I'^tlutr^r v dr'

hi•ru{^^It•r ^•tt I')I'1 ^^I^• tit•Itun^•k rn 19113). Se^ún ^uu

^trt^^ln^•it•n^l^^ liu^•tu;. I:t, tli^tirrla^, ^r.u•tt•. tlt•I ^•uer{ru

tan {rt•r^lit•n^lu _ra^lualnu•utt•, {t^tr•tr u ^rut•o ^ r•utt tlr-

I^•rntin:t^l^^ ^^r^i^•n t•I {ti::nrr^ntn- ^^ ,t•:t la ^•ulut•u^•iótt ^

I:t _ru^a, luni:^uiln lu {rit•I tan:t tunaliilatl hlant{trrcin:t,

^•n l:t. ^Ii^tinla^ {tartt^. ilt•I t•ut•r{tu- t•n ^ez ile la au ► a-

rillr•nl:t ^{n^• anlt•^ lrníun, Irlaur{urcunit•ntu i{ur, ^er.'t

t:uttu nt:n^^r t•nnnlu urá^ tltu•t• u.e ulur,ue ]a ^tue^tu.

I:uuu^l^^ i•^•^u I:t {trtrtlu^•t•iún tlt• Itur•^us, t•L lri^mentu

:tnt:tr•illu rt•alr:tr^•t•i• rn I:t,, rli.^tinta^ rr^giunes rle^l cuer-

{i^^ ^•^^n t•I n:i.ru^^ ^^rrl^•n r•tt i{ur^ tle^ap:u•et•iá.

l;luri^ t•^I:í t^ut• lia^ t•:tu^a^ u t•ir^•ttu.5tancia, r{tre tue^-

persistente: eu su {rrrtrlut•^•iúu. ^uiántlose ^rur Itt. ^•ar ► t-
biu, rle la ^ri^mentat•i^ín, ha^ ^fue hacerl^^ ^•trn,iile-

rantlu si lx ulimrntuciú q e.. jrtrlrt•e u uhtrnilanlt• crt

pirmento amurillo.

nlnuuus v^•r+e^, t•iertx, ^alr•., ult•ulina. t^tr^+ Ii^•nt• t•I

ter•reu^r ^ruetleu in(luit• t' q la culorat•itín ilr• Itt^ tar^^u^

v^lt'l lrlunraje, pur I^t que en al^tuto, ,itiu^ nu t•., {ru-

^ihlt• t{ue a^^e; dt' rar:t^, tle ftata^ auuu•illa^, tt•u^au ,ii

^•ttlur ^•urar•lt^rí=tir•u r•n {tt. l,tt•^u,.

^!ilir•an I:t {ti_ntrrtl:tri^"^n ^^ rulitrat•i^ín ^le lu ftit^l,

r^t^^ ^It•{tt•n^l^• ^It•I _^"•u^•r•tt tle alimt^ntar•iún, rlcl

ñn ^I^• lu ^;alÍinu ^ ilt•I t•,fte•,trr• ^^ rlurt•za de su

I^ues

tama-

piel.

l•n famuso atit•ullor nurt^•amt•rit°trtu ub.rrtantlu
tir•as ^1^• una. ^•xt•t•I^•nt^• pnni•tlura.

I:t^ t•ur:u1^•rí.-

^1^í. I:t< :tt^•. ^lut• r•rtn<untt^u rnu^•Irtr utaíz aruarillo,

^^ alintrnt^^. ^r•rtlt•• _^ rit•o^ t• ► t el ^ri^u ►ento auiarillo

^•:u•iliu^^i^lr. rlut• e^ lu s<mtúfiltt (^{uc e5 uno ^le I^rS

t•^^m{runt•nt^•^ ^It• la r•lurufila tlt• lu. ^e^;etales). tarda-

rún nr:í^ ^^u ^It•t•ul^^rarre t{ue lu^, yue ^r, ali^ur•ntan con

tu:úz Irlant•n_ triru .arrat•entt, Ir•t•ht^ tlesuatuda, etc., n

utrt^. :tlirnt•rtlt^. ^tuhrt•^^ t•u {ti^rnentu autarillu.

I)^•I rni^ntu nri^^l^^- la^ ,^^allina^^ alimr^utada, rle e^a

i"iltiutu f^rrur:t, atr ► t^{u^^ Ira^an ^rrurlut•itl^r o ^^uesto p^t-

t•tt: lrirt•tu,- ltnt•^Irn t^•ut•r• r•I {rictt ^ lu, pata; r•ot^ re-

Ialit^a Itlan^•irra ^r ^It•^•uluraciún, lo ^fur ^erá u ► ás señal

^I^^ t•ar^•nt•ia ^I^• ^^i_rnr•utu atuerilltt u xanttífilu r'n lu,

:tliutetu^^,, t^u^^ t•unauucn que dr' tlr.s^iación de eytP

{>i^utr•utu tl^• I:t ^_ra^:t. ^•n cu prrt^rio ur^anis ►no, para

t•uutrilrtrir a I:t f^trrnai•iún tlr. hue^^tr.,.

^^í ^ . t^itt• {t:tr•:t •rlr•t•^•iuuar• la, httr,na. ptrttedora,,

Lus ^allittas d^ lta{ueitu lamañu ^^ tle ^rir•I tlr+ t•trlttr•

ttutural <unurillu pálido jret•tlerá ► r ► ná^ rá^titl:t ^ f.ít•il-

tuentt^ el culor (r•^tn la {rrutltu•ciútt) ^{ue las ^ullittu^

de tam:uio ^rnntlr. t{ue+ ^e tlr^r•ttluran má, If•ntarn^^nle,

mán pocu a ftucu ^{ur^ la, ^t^tn^•rlura. ^rct{ttrita,•

La pigtnentaci^ín tit^ne tautbit^u ri•lut•itín r•un t•I r^-

pesor de I<t piel, ^rur., >i ^^aa e^ ba^ta y ^rtre,a turtl;t

tuá^ en rlet^olorar;c o{rit^rtlt'n r•on tuá5 lentituil I:t

colorucicíti,

La Eti^ntrntucit"^n- ^•n t•n:urt^r a la t•ulura^•iúu fur•rtr

o intensa tlc lu fricl ^lel ave, Iruerlr• ,,er tantlrit^n in-

dicio .ubre ^tr ^^itulit3atl ^- ^alutl ; tuta t•^tl^tru^•iún in-

tensa y fuertt' e^ .i^;no tlr. ^alurl y^^i^ur• La {ralitlrr.

de las aves eufernta^ puetle ser jnsti(it'xtla {rtrr lu falta

de elaborat•itín d^l lriruu^nto, utt lrtrr I:t {t+^rtlitlu" L:t^

aves natttralntentr' ftálidas no tr^ntlrún ^rr^rbahl^•t ► rt^nt^+

lt^
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la resistencia y reservas necesarias a las aves que

cleben dar una buena producción de huevos.

Veamos ahora cómo se suceden estos cambios fisio-

lógicos en cuanto al orden de desaparición del pig-

mento en la producción y su reaparición cuando cesa

la puesta, no sin antes decir que las pollas al empe-

zar a poner, o las gallinas al reanudar la puesta, van

perdiendo poco a po►o el color de la piel o pigmen-

to, pudiendo calcularse aproximadamente el tiempo

necesario para la coloración de las distintas regiones

y por tanto poder conocerse, a la larga, el tiempo

que lleva poniendo la gallina.

El orden en que clesaparece el pigmento amarillo

es : primero en el ano, después en la órbita o contor-

no de los ojos, luego en los lóbulos de las orejillas

(en las razas que las tienen blancas), a continuación

en el pico y por último en las patas.

El ano se decolora rápidamente al poner huevos,

palidez que puede observarse ya a los dos o tres hue-

vos primeramente puestos ; ello es debido a que, con

la puesta, esta región se dilata y obliga a la sangre

u pasar rápidamente a través de los tejidos. En las

gallinas de piel amarilla se volverá, con la puesta,

blanco o sonrosado, en tanto si continúa amarillo es

señal de que la gaJlina no pone.

Los párpados, en su borde interior, o sea en la ór-

bita o contorno del ojo, palidecen con más lentitucl

que el ano.

Las orejillas pierden la coloración aún más lent:r-

mente, demostrando con ello mayor producción que

cuando sólo han palidecido los órganos anteriores;

al palidecer completamente las orejillas, o decolo-

rarse completamente, indican casi siempre que llev^t

el ave de postura dos 'o tres semanas.

El pico, según continúa la puesta, se va decolu-

rando del siguiente modo : empezando por la base,

para terminar perdiendo el color por la punta supc:-

rior; sin embargo, hay que advertir que la punta del

pico es casí siempre pálida antés de que la gallina

empiece a poner huevos. Empieza a perder la colo-

ración por la base, o sea por la parte de la boca,

donde la finura de la piel tiene lugar una rápida
circulación de la sangre.

La parte inferior, o sea la mandíbula, pierde la

coloración más rápidamente que la parte superior.

Con frecuencia, lo último en palidecer o decolorarse

es una mancha o anillo amarillo estrecho en el cen-

tro clel pico, en el arco o curvatura (donde sólo aca-

ba quedando en la parte superior una pequeira man-

cha), hasta decolorarse completamente, lo que indica

que la gallina ha estado poniendo en un período de

cuatro a seis u ocho semanas.

Los tarsos o canillas y las patas son las últimas par-

tes del cuerpo de la gallina que pierderi el color, por

ser lugares en los que la circulación de la sangre ea

muy lenta, siendo serial de un período de producción

aun más largo que los que indican la decoloraciórr

sucesiva de las demás regiones del cuerpo, Primera-

mente pierden el color las escamas de la parte pos-

terior y, por último o más tarde, las de atrás, siendo

lo último que pierde el pigmento o color la parte

superior y posterior de la pata, junto a la unión cori

las plumas y la parte de escamas situadas encima del

pie en la parte delantera de la canilla,

La decoloración o palidez completa de la pata in-

dica un período regular o intenso de producción du-

rante cuatro o seis meses, o sea de unas dieciséis

a veinte semanas. El lugar mencionado de la pata

se toma como término de comparación, por ser el úl-

timo en decolorarse, para comparar la pérdida ^lc

color de las distintas regiones del cuerpo.

Las gallinas, cuando se tienen libremente, conser-

van o retienen más la pigmentación que cuando ee

tienen encerradas.

Cuando el ave deja de poner va reapareciendo el

pigmento o coloración en el mismo orden y en las

mismas regiones en que desapareció, que son las zo-

nas del cuerpo más blandas y de circulación más ac-

tiva ; toman nuevamente coloración amarillenta el

ano y el ángulo del pico ; después, la órbita del ojo ;

a continuación, las orejillas, siguen el pico y, por

tíltimo las iíltimas en recuperar el color son las patas

}' tarsos.

Mr, Leonard Robinson, Technical adviser de la

«Poultry Association of Gran Britainn dice que :

«La pigmentación no indica el ntímero de huevos

producido por las siguientes razones :

l.a El grado o aumento de pigmentación que pre-

sentan individualmente las aves varía enormémente.

2.° Individualmente difiere en el grado de pérdi-

da de pigmentación.

3.a El aumento de pigmentación en el alimento es

responsable en el grado de pigmentación en las aves.

Selecció^a morfológica,

Complemento de estos sistemas de selección, ade-

cuado para la práctica de la selección en masa, es

la selección morfológica, no sólo en cttanto al ideal

de belleza o arquetipo de los Standard, sino simple-

mente para eliminar las aves con defectos físico3,

para que no les perpetúen en la descendencia o cons-

tituyan una rémora o carga para la explotación pro-

ductiva del gallinero,
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SECADERQS DE LUPULO
Características del instalado en la Factoría de Betanzos

^%z ^osé ^l^Goa^^eza ^Fzzoc^o ^^J

licenciado en Ciencias Químicas

Dadas las propiedades físico-químicas del lúpulo,

era preciso el estudio de un secadero con caracterís-

ticas particulares, cuya finalidad nos conduzca, evi-

dentemente, a una operación de aecaje selectiva, sin

ninguna alteración derivativa en dicho vegetal, ni en

su estructura y composición.

La evolución experimentada en los distintos pro-

cedimientos de secaje del lúpulo, desde los primiti-

vos secados por medios naturales en pisos y desva-

nes hasta los modernos secaderos mecánicos, ha sido

de tal envergadura, que marca un jalón de impor-

tancia internacional en el cultivo, aprovechamientu

y ulterior utilización de esta planta.

El lúpulo recién recogido se extendía sobre el piso

de los desvanes, en capa delgada, cambiándolo de

posición varias veces al día, procedimiento que im-

plicaba poseer superficies extraordinariamente gran-

des, inconveniente que quedó resuelto posteriormen-

te adoptando el sistema de secaje en bandejas o bas-

tidores por pisos.

La rapidez de la desecación dependía de dos facto-

res principales : el tiempo en sentido cronológico y

en sentido metereológico (humedad, viento, tempera-

tura, etc.), y así, en tiempos húmedos o lluviosos

no podía conseguirse la desecación antes de las dos

semanas (y siempre sobrepasando el 12 por 100 de

humedad en el lúpulo, que es la máxima requerida),

procedimiento que exponía a la transformación del

color verde del lúpulo por otro amarillo o rojizo,

enmoliecimiento, fermentaciones, etc., con la consi-

guiente pérdida de brillo y menoscabo de su valor.

Para el cultivo del lúpulo significó un progreso

trascendental la implantación del secaje artificial ^

mecánico, mediante el cual prescindimos de los dos

factores variables, más atrás enunciados, haciendo

del primero un factor fijo, gracias a la graduaciún

(1) Autor del proyecto y químico de la S. A. E. del Fómen-

to del Lúpulo.

voluntaria del factor metereológico, cuyas condicio-

nes hacemos sean óptimas, en relación íntima con

las propiedades que del análisis de la planta nos fa-

cilite el laboratorio.

Fué hacia el afio 1885 cuando se empezó a aecar

por calentamiento del aire al contacto con tubos ca-

lefactores (secadero alemán, secadero Lóachner), y

sobre ellos se fueron perfeccionando los sucesivos (se-

cadero de Saazia y Kreisl, para terminar en los ^le

Sommer y Scheibenbogen).

En los secaderos con tiro natural de aire caliente

y un solo bastidor se apreciaban bastantes inconvt-

nientes, entre los cuales destaco los más groseros :

Peligro de quemarse la lupulina.
Desecación lenta y, por tanto, pérdida de color ,y

brillo del lúpulo.

Vigilancia estreclia y permanente.

Depreciación y menoscabo de la calidad del liípulo.

A pesar de estos serios inconvenientes, se lograba

un lúpulo en muy buenas condiciones de secado. De

estos sistemas se pasó al de tiro artificial del aire,

con calefacción d_el mismo por medio de calefactores

a fuego directo, vapor, agua caliente o electricidad.

Para llevar a cabo la realización del proyecto de

un sistema de secaderos adecuados para el lúgulo se

precisó un estudio de las características físicas y quí-

micas, influencia de la temperatura, velocidad del

aire, tiempo mínimo de secaje y grado higrométrico,

para poseer un caudal de conocimientos absolutamen-

te indispensables, que son precisamente los que, al

reflejarse sobre el tipo de secaje, han de imprimir

unas características especialísimas al secadero del lú-

pulo.

a) EZ espesor de la capa de lúpulo y su efecto.

Experimentando sobre cargas de lúpulo de dife-

rentes espesores, pero en igualdad de condiciones de

18



velocida^l del aire, grado higrométrico, tentperatura,

y confrontando el tiempo necesario para el secaje de

las diferentes cargas, se vió claramente que se requie-

re un tiempo determinado, que llamaremos «tiempo

mínimo», poco influenciado con la velocidad y tem-

peratura del aire, y si se intentara reducir este tiem-

po mínimo obtendríamos un lúpulo, cuya calidad se-

ría inferior. Esto es debido a que la humedad del

lúpulo se halla repartida en tres formas : superficial,

eapilar e hib oscópica, y necesitamos tm tiempo mí-

nimo para la difusión de la humedad del raquis del

cono.

Pasado este lapso, existe el tiempo adicional, que

es directamente proporcional al espesor de la carga

o capa.

Se tratará de evitar que en manera alguna el va-

por acuoso procedente de la parte inferior de la capa

se condense en la superior de la misma, por suceder

entonces que el calor del vapor de agua se transmitu

al hípulo, dándole aspecto deslustrado.

Esta condensación y precipitación del vapor de

agua se evita relacionando entre sí capa de lúpulo,

velocidad del aire v_ temperaturas del mismo en fór-

mula racional.

b) I a temperatura chl aire y su efecto.

Se ha llegado a la conclusión de que la intensidad

de la evaporación del agua es proporcional a la di-

ferencia entre la presión del vapor de agua que se

evapora y la presión del vapor de agua existente en

la atmósfera, y que, además, aquélla es totalmente

independiente de la temperatura del aire.

La tetnperatura de la superficie de los conos de-

Puertav ^ pa,illos lnteriores de los secaderns por donde se efec-
[úu la di^lribuc•ión del Itípulo en la bandeja volteable saperior.

wtixicvLmvxw

En esta fotografía se puede apreciar el sLstema de calefactores,
codos conductores, registrus y deflectores de aire ^^alients de

una batería de sec^uderos.

bía ser la misma que la temperatura del aire deseca-

dor; pero como el l►pulo se seca por evaporación del

agua, la cual se efecttía por contacto de la corriente

de aire caliente con los conos, sin transmisión del

calor de irradiación, ltace que la temperatura de la

superficie sea inferior, ya que es refrigerada conti-

nuamente por el proceso de la evaporación,

c•) F,fecto cle la tem.peratura míninca y máxinaa.

Como la sensibilidad del ltípulo a la temperatura

es directamente proporcional a su contenido en agua

de constitución, esto nos demuestra que al comienzo

del secado hay que dar al aire temperaturas bajas,

teniendo en cuenta que el contenido de agua en el

lúpulo viene a ser de un 80 a 84 por 100. Sttbiendo

diclta temperatura gradualmente, a medida que pier-

da el agua de constitución, hasta llegar a la máxima

admitida para no perjudicar los principios del hípulo,

C,uanto más baja sea la temperatura máxima tau-
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to mayor será el valor comercial del lúpulo; pero

también cuanto más baja sea, tanto más largo será

el tiempo necesario para secar la carga.

d) Velocidad del aire.

E1 efecto de la velocidad del aire sobre la inten-

sidad de evaporación es directamente proporcional,

hasta un límite, con relación a la humedad super-

ficial,

Teniendo presente el «tiempo mínimo» y el «adi-

cional», éstos están afectados de formae diferentes.

El «tiempo mínimo» casi no es afectado; por el con-

trario, el «adicional» está bastante más influenciado

y en relación directa a la velocidad del aire, ya que,

como se dijo, es el tiempo que se necesita para que

el nivel de sequedad suba del fondo a la superficie

de la capa.
Tomando estos apartados como básicos y resumien-

do se llegó a las siguientes conclusiones :

L° La temperatura máxima a que se puede ele-

var el aire al empezar la operación de secaje ha de

ser de 43° C., con tiro de aire por ventilador.

2.° La temperatura del aire debe subir a razóll

de 5,5° C. por hora, hasta alcanzar la temperatura

«máxima» udmisible,

3.° La temperatura «máxima» se halla compren-

dida entre 63° y 68° C.

4.° El tiempo de secaje «mínimo» es alrededor

de seis horas, siendo normalmente de ocho horas.

5.° La velocidad del aire ha de ser de unos 37 ;l

38 pies por minuto (11,10 m, a 11,40 m.).

6.° La capa de lúpulo ha de tener, como Ináximo,

Interlor de un secadero, donde se ve, en prlmer plano, el patiilln
que lo atraviesa para la distribución del lúpulo, como asimismo

la disposiclón de las bandejas volteatNes.

Diandos de las bandejus vulteables, registros toma^nucslra^, >
al fondu, parle bajat, lus bande,las rxtensibles.

80 centímetros (con las temperaturas y velociclud ^lel

aire anteriormente indicadas).

7.° Evitar el calor de irradiación sobre e.l lúpulo.

8.° E1 secado del lúpulo tiene que ser unifurlnc

en toda la superficie de desecación, suprilnicndo lo^

«nidos» (partes de la capa por donde seca mal), lu

que obligaría a continuar el secaje basta que dicbsis

partes estén aptas, retrasando la operación.

9.° La campalia dura de quince a veinte días.

10. El peso del lúpulo en estado verde, 1 In.";

92 kilogramos, y en seco, '?5 kilograluos.

DESCKIPCION DE LOS SI^;CADEROS DE LA

FACTORIA DE 13ETAN'LOS

La instalación existente está compuesta de nueve

secaderos verticales por aire caliente, en contraco-

rriente con calefactores por vapor de agua y un sis-

tema de bandejas volteables en pisos, tres pequeCw,

de una superficie de 6,25 m.' cada uno y seis con

14,44 m.2 también cada uno.

Secaderos grandes.

Estos secaderos, como anteriormente se babía in-

dicado, tienen una superficie cada uno de 14,44 m.^.

que con los seis pisos de bandejas (cinco volteable,3

y uno extensible) 1 ► acen una superficie de seca,je ^le

86,64 m.^ cada uno, y en los seis dan un total de

519,84 m.'.

Estos seis secaderos forman dos baterías de a tres

y están servidas por dos turbos-ventiladores centífu-

gos, de un caudal de 49,200 m.'/h. de aire cada unu

y de una presión estática de fi0 mm.' de aire.
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\ace con hípulu seco, y a la izquierda, las rimas de Landejas.

Cada batería tiene un grupo de tres radiadores, de

llna slll)erflCle de calefacción de 80 m.` cada uno,

construídos en tubos de acero con aleta en espiral

de 32 tubos, formando tres elementos en tresbolillo.

La disposición de estos secaderos está situada a

derecha e izquierda en el iuterior de la nave, estan-

do los turbo-ventiladores, conductos de distribución

del aire, baterías cle calefacción, deflactores y conos

de entrada del aire en los secaderos en la planta

baja.

En el primer piso se encuentran las palancas de

mando de las bandejas volteables, la puerta de sali-

da de las extensibles, y en el interior de los seca-

deros, los seis pisos de bandejas.

En el frente de cada secadero, y entre cada piso,

tiene un registro tomamuestras,

F.n el piso segundo está situada la puerta de car-

^a de cada secadero, en el interior de un pasillo que

le atraviesa para facilitar la carga y distribución del

hípulo.

En los pisos tercero y cuarto se sitúa el cono de

salida del vaho, terminando por una chimenea en

cada secadero.

En los pisos tercero y cuarto existen registros para

el control de velocidad de aire, temperatura y grado

higmmétrico, siendo éstos perfectamente rraduables.

Secaderos pequeños.

Son tres, de una superficie de 6,'L5 m.`, cou cuatro

pisos de bandejas, todas volteables, dando ima su-

perficie total de secaje de 75 m.^

Están servidos por un turbo-ventilador de unos

15.000 m.4/h, de aire y de una presión estática de

60 mm.' de aire.

Tres calorífugos de las mismas características que
los grandes, con la tinica variante de tma superficie
de calefacción de 25 m.^ cada imo.

La situación de ellos es :

Planta baja : Turbo-ventilador, conductos de aire,
conos de entrada del mismo, compuertas de descar-
ga y la mitad de los pisos de bandejas volteables.

Piso primero : Los dos pisos de bandejas superio-
res, mandos de las mismas, registros tomamuestras,
compuertas de car►a, conos de salida del vaho y arran_
que de las chimeneas o conductos de salida del mis-
mo al exterior.
Los nueve secaderos son capaces para una produc-

ción diaria (tres jornadas de ocho horas) de 15 to-

neladas; se entienden de lúpulo en estado verde, COII

una humedad del 82 al 87 por 100 de agua, y para

extraerle, del 70 al 75 por 100.

El tiempo de secado oscila, calculando como tér-
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mino medio de ocho horas desde la carga de la ban-

deja superior a la salidad del lúpulo de la misma

por las bandejas estirables.
La temperatura del aire entra en el secadero de

55° a 60,5° C. ; encima del bastidor de la última ban-

deja es de 33° a 35° C.
El grado higrométrico medido en la entrada del

secadero y con una temperatura del medio ambiente

de 25° C. y humedad relativa de 90 por 100 era de

15 a 18 por 100, y el de salida, medido encima de

la última bandeja resultaba de 75 a 85 por 100.

Cálculo teórico.

Superficie del secadero, 14,44 m.2

Velocidad del aire, 37 pies/min., 10,36 m./ min.

Temperatura medio ambiente, 25° C.
Grado higrométrico medio ambiente, 90 por 100.

Temperatura de entrada del aire al sec., 55° C.

Temperatura de salida, 33° a 35° C.

Agua a extraer del lúpulo, 10.950 litros 20/h.

Cada secadero de los grandes, 84,2 litros/h.

En cada secadero y en cada minuto pasan 14,44 m."

x 10,36 =149,6 m.', y a la hora 8.976 m.' de aire,

correspondientes a la velocidad de los 37 pies.

Los 8.976 m.' de aire tienen que evaporar los 84,2 li-

tros de agua, o sea cada metro de aire, ]0 gramos.

Como a 25° C. y 90 por 100 de humedad contiene

cada metro cúbico de aire 21,17 gramos de agua más

los 10 gramos que tienen que extraer del hípulo dan

31,17 gramos de agua por cada metro cúbico de aire,

que a 33° C. con que sale el vaho o aire del secade-

ro dan un 85 por 100 de grado higrométrico, ,v a,

35° C. sale con un 75 por 100 de humedad.

La carga de cada piso de secadero se hace con

una rima de bandejas (seis bandejas); cada bandeja

puede contener un volumen de'lúpulo de 0,27 m.',

que en las seis bandejas hacen 1,62 m.'; pero como

siempre van algo copadas, y teniendo en cuenta

que 1 m.' de lúpulo en estado verde pesa 92 kilos,

dichas bandejas llevan de 170 a 180 kilos de lúpulo.

El lúpulo se saea con máximo de 8 a 10 por 100

de contenido en agua.

Yroceso seguido.

Los sacos llenos de lúpulo verde se pesan en la

nave destinada a la recepción, y acto seguido se su-

ben, por medio de un montacargas, al piso cuarto,

destinado al almacén de lúpulo en estado verde ; se

vacían en las bandejas y se agrupan en rimas de a

seis bandejas.
Del piso alznacén en verde, y con unas carretillas

especiales de chasis elevable, se llevan al montacar-

gas de servicio interno y se bajan al pieo segundo,

donde está situada la carga de los secadores. Con es-

tas carretillas se transportan las rimas enfrente de

las puertas de cada secadero; la carga de éstos se

efectúa con las mismas bandejas, volcándolas en cl

interior del secadero por medio de unoa pasillos ;

el lúpulo se distribuye tmiformemente en una capa,

que suele tener unos diez centímetros de espesor,

por medio de una especie de rodos de mangos largos.

Transcurrido el tiempo de secaje necesario, y por

comprobación organoléptica, se descarga el secaderu

por el piso primero, por medio de unas bandejas

metálicas, que corren sobre unas guías, para facili-

tar la salida al exterior.

Una vez que se ha enfriado este lúpulo ya aeco, se

cambia a unas bandejas de madera y se hacen ri-

mas de nueve ; éstas se transportan al piso segundo,

donde se hayan las cámaras de azufrado, que, en nú-

mero de tres, caben seis rimas en cada una, hacieii-

do un total de 162 bandejas, con un peso de unos

1.200 a 1.300 kilogramos de lúpulo seco.

En las cámaras de azufrado suele estar de dos ^^

cuatro horas, según el color del lúpulo; pasacío este

tiempo, se desaloja el anhídrido sulfuroso con un

ventilador centrífugo y se vacían las cámaras, qu^^-
dando listas para nuevo azufrado.

En el piso hay unas trampas tolvas, por donde se

vacían las bandejas, cayendo al almacén, de donde,

por unas mangas de lona, se sirven las prensas para

su ensacado.

Las prensas son de husillo, de dos velocidades. Lus

balotes tienen un peso que oscila entre 100 a 130 Kgs.

Cou►lusio^ies.

1.a La práctica ha demostrado que la desecación

a vapor con un calor SilavP, uniforme es la que mñs

conviene a la lupulina.

2.8 En las instalaciones a vapor no hay ningún

efecto irradiante, directo, eino que es una trunsmi-

sión de calor al aire.

3.° El calor que cede el vapor a los elementos ca-
lorífugos se transmite íntegramente a la cantidad ^le

aire que se hace circular por ellos; es decir, al vu-

lumen requerido para la desecación, y queda exch^íilu

todo efecto irradiante directo sobre el lúpuló.

4.8 El secadero debe ser de sistema continuo, para

qtte pase el lúpulo por las diferentes fases de tempc^-

raturas, desde la «máximan de principio de secadu

hasta la máxima admisible con stts intervalos inter-

medios de temperaturas y tiempos.
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios
Producción de patata certificada de siembra en Galicia

En el Boletín Oficial del Es- término de quince días hábi-
tado del día 3 de enero de 1952 les, a contar de la notificación
se publica una nrden del Mi- de la concesión, depositará en
nisterio de Agricultura, fecha metálico o en valores pí^blicos,
26 de diciembre de 1951, por la en la Caja Genera] de Depbsi-
que se resuelve el concurso pú- tos de Madrid, y como fianza
blico convocado en 23 de junio en garantía del cumplimiento
último para la producción de de sus obligaciones, las sig_ uien-
patata certificada de siembra tes cantidades :
en Galicia.

Según dicha disposición, se
concede la producción de 200
toneladas de «patata certifica-
da de siembra» en la Zona de

«Agrícola Ganadera Antela-
na, S. A.», 50.000 pesetas.

«Productores de Patata de
Siembra, S. A.», 50.000 pese-
tas.

«Semillas Selectas, S. L.»,
100.000 pesetas.

Transcurrido el citad^ plazo
sin haberse constituído el de-
pósito, se entenderá como re-
nuncia a la adjudicación.

Libertad de circulación y comercio de la pulpa
de remolacha

La Limia, de la provincia de En el Bolet,ín Oficial del, Fsta- conjunta de los Ministerios de
Orense, a cada una de las En- do del día 16 de enero de 1952 industria ,y Comercio y Agricul-
t.idades c Agrícola Ganadera se nublica una Orden con,junta tura de 26 de diciembre de 1950
Antelana. S. A.». domici'iada de los Ministerios de Agricul- por la que se re,gula la campaña
en Orense, y«Productores de tura y de Comercio por la cual, azucarera de 1951-52, y a partir
Patata de Siembra. S. A.». do- dadas las circunstancias que de la publicación en el Boletín
miciliada en Valencia, en las concurren en el mercado de n ficial del Estado de la citada
condiciones señaladas en la ci- piensos y la mayor abundancia disposición queda establecido
tada Orden de 23 de jtmio de de pulpa de remolacha a con- el régimen de libertad de co-
1951. secuencia del volumen de la co- mercio, precio y circulación de

Se concede la producción de secha obtenida, queda anulado ]a pulpa de remolacha, ya sea
100 toneladas de «patata cer- el apartado noveno de la Orden en estado fresco o seco.
tificada de siembra» en cada
una de las Zonas de Villalba ,y
Sarria-Becerreá. de la provin-
cia de Ilu^o, a la Entidad «Se-
millas Selectas. S. L.», domici-

Fijación del precio de la 'caFia en la campaña azucarera
1952-53

liada en Madrid, en las condi- En el Bol,etín Oficial del Es-
ciones señaladas en la citada tado del día 19 de enero de
Orden de 23 de junio de 1951. 1952 se publica una Orden del

Las Entidades adludietatarias Ministerio de Agricultura de
producirán la cpatata seleccio- 12 del mismo me9 y año, por la
nada de siembra» en la forma que, de acuerdo con lo estable-
en que se han comprometido cido en ]a Orden de este Depar-
en sus proposiciones. tamento de 30 de octubre de

Las tres concesiones se ha-
cen con carácter provisional ,y
nor tres años ( campañas 1952,
1953 y 1954), al final de las
cuales podrán o no pasar a de-

1945 (Bolet.í.n Oficial del Esta-
do de 5 de noviembre de 1945),
el precio para la tonelada mé-
t,rica de caña de azúcar a pie
de fábrica, en la campaña azu-
carera 1952-53, será de 507,50
pesetas.

Precio de contratación de la remolacha azucarera en
zonas de posible transformación en regadío

finitivas, con arreglo a lo que En el Bole,tín Oficial del Es-
determina la Base segtmda de tado del día 19 de enero de
la convocatoria. 1952 se publica una Orden del

En cumplimiento de la Base Ministerio de Agricultura de
duodécima de la citada convo- 12 del mismo mes y año, por la
catoria, cada Entidad, en el que se dispone . que el precio

especiál que deberán pagar las
fábricas de azúcar contratantes
de superficies acogidas a los
beneficios de reserva de pro-
ductos será de 1.050 pesetas to-
nelada métrica en fábrica.
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Sistema automático para quemar
gasolina o petróleo en los tractores

A través de la Graham Tay-
lor Press nos llega de Inglate-
rra la noticia de que adqt7iere
pópularidad un nuevo sist.ema
automático para quemar petró-
leo en los tractores de gasoli-
na, evit.ando al conductor las
habituales molestias mientras
trabaja y, sobre todo, durante
la puesta en marcha y la pa-
rada. Se debe este accesorio,
de aplicación por ahora en los
tractores Fordson y Fergu-
son, a la firma Weybridge Au-
t.omobiles L t d., Weybridge
(Surrey).

Como es sabido, los tracto-
res de gasolina funcionan en
Norteamérica con petróleo, y
este combustible, por su bara-
tura frente a la gasolina, se
impone también en Europa.
Para arrancar el motor ha de
utilizarse un pequeño depósi-
to auxiliar de gasolina con la
c u a 1 elevar la temperatura
del motor hasta el punto óp-

timo de inflamación dc la
mezcla de petróleo. A partir
de entonces el motor sigue
funcionando con petróleo has-
ta unos minutos antes de pa-
rarle, en que se abre otra vez
el paso de la gasolina para de-
jar el carburador lleno de és-
ta y bacer con facilidad la
puesta en marcha siguiente es-
tando el. motor frío.

Apar•te la molestia de la do-
ble maniobra para arrancar y
parar, existe el peligro, n^ien-
tras el motor funciona con pe-
tróleo, de que por cualquier
motivo baje la temperatura y
tenga el tractorista que resta-
blecerla actuando sobre la per-
siana del radiador, para evitar
que si el petróleo no se quema
por completo escurra a] cár-
ter e impurifique el aceite de
engrase, obligando a recam-
biarle con mayor frecuencia de
la ordinaria.

Estos cuidados que se ?e pi-

den al tractorista dejan de ser
precisos con el equipo autnmá-
tico de la nueva patente, pues
el carburador va provistc de
dos cubas, una para gasolina y
otra para petróleo, con sus co-
rrespondientes surtidores d c
dimensiones adecuadas a la
pulverización de cada uno en
el aire utilizado para formar
la mezcla explosiva. Una llave
de doble vía selecciona cuál de
los dos combustibles debc pa-
sar en cada momento gracias
a un solenoide que hace girar
la llave cuando el termostato
encargado de vigilar la tempe-
ratura del motor determina en
el solenoide el impulso preciso
para abrir la entrada de gaso-
lina, si la t.emperatura baja, o
la de petróleo, mientras dicha
temperatura se mantiene sufi-
cientemente elevada para que-
marle sin dejar residuo líquido.

Con el esquema que ilustra
esta reseña se comprend^ me-
jor el modo cómo quedan aso-
c.iados los elementos del vapo-
rizador automático v su colo-
cación en el motor.

^^^^^^,«^^^^^^^^^^,,,,^^^ ,^^^^,,.

t`^e/taUO,f^}-o^

cso^e/l6tde l ^J ^.^ ^ ^e^de^ a^ '^, ,.CZCí ►,O

^Z-c^[zo^^^.u,^v^ ^ ^ áe^2ef^`e^
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La patata de siemb ra y la que
no se debe sembrar

Para que el Ministerio de
Agricultura reconozca una pa-
tata como de siembra, y pueda
llegar al agricultor con la ga-
rantía del Instituto Nacional
para la Producción de Semi-
llas Selectas, ha de reunir una
serie de requisitos que se exi-
gen desde el momento que em-
pieza la plantación de la pata-
ta que se va a destinar a semi-
lla hasta que llega a manos del
agricultor la semilla produ-
cida.

Para la obtención de la me-
,or semilla, que se llama «se-
leccionada», el Ministerio de
Agricult.ura ha elegido las me-
jores zonas de España, que
eran ya bien conocidas de to-
dos los agricultores y comer-
ciantes de Levante ,y Catalu-
ña, que siempre se habían pre-
ocupado de conseguir excelen-
tes patatas de siembra ; a este
respecto baste decir que en
l 930, cuando la patata de consu-
mo se vendía al público en las
tiendas a 20 céntimos el kilo.
la buena patata de semilla se
pagaba normalmente, en las
zonas de orig•en (norte de P,ur-
Qos y Palencia, y sur de San-
tander), hasta 80 c.éntimos ki-
logramo ; es decir, que en los
tiempos anteriores a nuestra
CTuerra de Liberación la pata-
ta de siembra valía, por lo me-
nos. cuatro veces más cara 7ue
la de consumo. En la act^z?li-
dad, esta proporción ha des-
cendido notablemente, ya que
la patata de consumo, en ]as
zonas productoras, vale apro-
ximadamente una xteseta, in-
cluído el valor de los sacos, y
la patata de siembra, tamhién
con envase incluído, cuesta,
como promedio, alrededor de
dos pesetas kilogramo ; por lo
tanto, resulta solamente d o s
veces más cara.

E1 agricultor que ahora ad-
quiere patata de siembra no
t.iene en cuenta lo expuesto an-
teriormente, y sólo recuerda
que en los años de interven-

ción de las patatas, como la Se-
milla la adquirían a precio de
tasa y la de consumo que pro-
ducían lograma precios exor-
bitantes. el problema era ad-
quirir la mayor cantidad posi-
ble de patata de siembra, y
nunca plantaban otra vez las
patatas que ellos recogían, pues
estas últimas valían más dine-
ro y producían menos.

Es evidente que las patatas
« seleccionadas » de siembra
han de producir más que otras
patatas cualesquiera, ya que
proceden de la mejor semilla
existente, que se reserva ex-
clusivamente para esa multi-
plicación y nunca se destina a
producir patata de consumo ;
además, si en la finca en que
se cultiva patata de siembra
nace alguna mata enferma, dé-
bil o de clase distinta, se drran-
ca inexorablemente, s i e n d o
precisamente e s t e arranque,
que permite dejar únicamente
las matas de garantía, lo que
caracteriza la patata «seleccio-
nada» de siembra, ya que con
las patatas de siembra «auto-
rizadas» no se hace d i c h o
arranque, 11i mucho menos con
cualauier otra pat.ata que co-
merciantes desaprensivos ofre-
cen como semilla, incluso pre-
sentándola de forma análoga a
la natata «seleccionada», pero
de la que se distingue, porque
ni las etiquetas ni los precintos
son del Ministerio de Agricul-
tura.

Toda patata cuya etiqueta
de garantía no diga claramen-
te aue es cseleccionada de
siembra» o« a u t orizada de
siembra» es fraudulenta y se
trata de un claro engaño al
a^ricultor, que a veces la com-
nra porque es más barata (ico-
mo que es patata de consu-
mo ! 1 o porque el comerciante
es conocido y le engaña ase-
gurándole que procede de bue-
nas zonas de siembra, cosa
que cuando es cierta es más
per,judicial para el que la ad-

quiere, pues entonces se trata
de patatas desechadas por ma-
las por la Inspección del Ser-
vicio de la Patata de Siembra,
que es el organismo del Minis-
terio de Agricultura encarga-
do de la vigilancia cuidadosa
de todas las operaciones de se-
lección, clase de siembra que
se utiliza y comprobación de
la patata admitida como de
siembra, precint.ando los sacos
para evitar frandes.

Muy pocos números se ne-
cesitan para ver claramente el
mal negocio que es la compra
de falsa patata de siembra, por-
que cueste más barata :

Una buena patata «seleccio-
nada» de siembra vale en ori-
gen alrededor de 2 pesetas, lo
que supone, cuando llega al
agricultor de destino, unas 2,50
pesetas-/Kg. En cambio, la fal-
sa patata de siembra cuesta
solamente en origen alrededor
de 1,25, y, por lo tanto, puede
adquirirse en destino a 1,75
pesetas/Kg.

E1 agricuitor poco avisado,
solamente ve estos datos, y en
seguida calcula que si por ca-
da hectárea necesita, como tér-
mino medio, tmos 1.000 kilo-
gramos de semilla, si compra
esta falsa patata de siembra ha
ahorrado en un momento 750
peset.as. Pero, ^qué sucede des-
pués?

En primer lugar, esta patata
fraudulenta, como procede de
campos donde no se arranca-
ron a su tiempo las matas en-
fermas o débiles, necesaria-
mente tiene que dar un porcen-
taje de plantas raquíticas que,
como mínimo, será del 30 al 40
por ] 00, y estas matas produ-
cen menos que la mitad de las
matas sanas y fuertes. Por otra
parte, aun las matas aparente-
mente sanas de esta semilla
fraudulenta, cono no proceden
de plantas madres escogidas
cuidadosamente, tiene que dar
necesariamente mucho menos
producción que las matas co
rrespondientes a aut.éntica pa-
tata cseleccionada» de siembra.
Si una hectárea cultivada de
patatas produce, por ejemplo,
] 5.000 kilogramos de cosecha
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cuando se ha plantado con pa-
tata «seleccionada», es difícil
que produzca más de 10.000 ki-
logramos cuando ha sido sem-
brada con falsa patata de siem-
bra.

Si ahora el agricultor vuelve
a hacer cuentas, puede ver cla-
ramente que ha dejado de ga-
nar el valor de los 5.000 kilo-
gramos que ha recogido de me-
nos, que representa unas 3.500
pesetas, si se supone un precio
medio de la patata de consumo
de unos 70 céntimos kilo.

En resumen, lo que a prime-
ra vista podría parecer que era
una economía de 750 pesetas,
en realidad ha sido una pérdida
de 2.750 pesetas por cada hec-
tárea que ha cultivado.

El contraste entre la calidad
de la patata «seleccionada» de
siembra y todas las demás se
deduce examinando las condi-
ciones en que se cultiva y las
operaciones que se hacen con
aquélla desde que se deposita
en el terreno hasta que se ven-
de, nada de lo cual se realiza
con esa falsa patat.a de siembra
que 'intentan vender algunos
comerciantes desaprensivos.

Así, por eiemplo, en las me-
jores zonas de siembra de Ala-
va, Burgos, Palencia, Santan-
der, Navarra, Orense y Lugo
solamente se produce patata
«seleccionada», pues para este
fin han sido reservadas por el
Estado; la semilla de que pro-
cede es obiet^ de una detalla-
dísima selección t^or familias
de patatas descendientes de
una sola mata absolut.amente
sana obtenida en los magnífi-
cos camnos de ]a F.stación de
Melora de Iturrieta, que pue-
den ser visitados libremente por
cualquier comerc,iante o agri-
cultor para anreciar la forma de
hacer este traba jo : el agricultor
que produce semilla «seleccio-
nada» est,á nerfectamente con-
trolado ,y tiene la obliqacicín de
emplear determinada semilla,
noniendo nor hectárea una can-
t,idad fiia de tubérculos v a cier-
tas distancias : tiene que arran-
car tndas las matas enfermas o
débiles • ha de separar sus par-
^?las d^ las de nat.at,a de otra
^^lase y señalarla cnn tma ta-

blilla en que se anotan todos los
datos de la parcela; se cultivan
en zonas de riguroso secano,
donde ni siquiera un solo riego
es permitido. Para facilitar toda
esa labor tan compleja, que exi-
ge cuantiosos adelantos de se-
millas, abonos, edificios, medios
de transporte, etc. colabora con
Entidades mercantiles podero-
sas, a veces constituídas por los
mismos agricultores. que des-
arrolla la fase final de comercia-
lizar la patata de una manera
ordenada ,y est.rict.amente vigi-
lada por el Ministerio de Agri-
cultura, lo cual no podría ha-
cerse si cada uno de los miles
de pequeños agricultores que
obtienen la semilla quisiera re-
solver por sí mismo todas las
cuestiones, lo que exigiría una
inspección del Estado, para lo
que necesitarían cientos de ca-
pataces, lo cual encarecería la
semilla.

La patata «seleccionada» pro-
ducida en un campo se identifi-
ca perfectamente con la que se
va a envasar, siguiendo el itine-
rario de la misma, desde la fin-
ca a casa del agricultor, almacén
►eleccionador y vagón en que se
facture, siendo sancionados se-
veramente todos los que inten-

ten realizar cualquier clase de
fraude, cosa quE ha sucedido
raras veces ,y que ha terminado
siempre con la eliminación co-
mo productor del infractor.

La patata «seleccionada» de
siembra es precintada por el Mi-
nisterio de Agricultura, a través
del Instituto de Semillas y su
Servicio de Patat.a de Siem-
bra, y se garantiza que el cam-
po de que procede ha sido selec-
cionado y admitido (pues son
miles los campos que todos los
años se cultivan para semilla y
se destinan a consumo por no
reunir las condiciones exi;idas,
procediendo de estos campos
desechados la falsa patat.a de
siembra que se ofrece como pro-
cedente de zonas de siembra, de
un modo clandestino) ; también
se garantiza que la variedad que
se ofrece está sin mezclas, pro-
cede de cierta zona o pueblo y
tiene un tamaño d^terminado.
Todos estos detalles se cç^nsig-
nan en las etiquetas, y es por
esto por lo que se recom^enda,
como consejo final a los agricul-
tores, que deben comprohar cui-
dadosamente los precintos y
leer las etiquetas que ha de
llevar necesariamente todo saco
de auténtica patata de siembra.

Movimiento de personol
INGENIEROS AGRONOMOS

Nombramientos.-Don Miguel Eche-
garay Romea, presidente del Insti-
t u t o Nacional de Investigaciones
Agronómicas, en comisión,

Supernumer¢rios. - Don Alfonso
García del Pino y don Tomás ^anti
.Tuárez.

Rein.gresos.-Don José Leno Valen-
cia.

Destinos.-A1 Servicio de Catastro
de la Riqueza Rústica, don Florencio
San Pedro Manzano.

Fallecimientos.-Don Francisco Es-
párrago Fernández y don Arsenio
Rueda Marfn.

PERITOS AGRICOLAS

Jubil¢ciones.-Don Eduardo Apari-
cio Castellanos, don Juan Sánchez
Prado y don Salvador Ciller Rodrf-
guez.

Supernumer¢rios en activo. - Don
Francisco de Zárate Serrano y don
.Tosé Fernando Colón Iglesias.

Ascensos. - A superior de set;un-

da don Domingo Fernández de Pié-
rola y Mauleón, don José .T^aqufn
Parreño Ortega y don Manuel Gar-
cfa-Pelayo Moreno; a mayor de prí-
mera, don Julio F'ernández Cordero,
don José Juárez Capilla y don José
Reolid Carcelén; a mayor de segun-
da, don José López Gómez; a mayor
de tercera, don Saturnino Sanz Gar-
cfa, don Ricardo Colorado Arévalo y
9on José Ruiz Ruiz; a perito p^rimc-
ro, don Felipe Porta Claver.

Ingresos.-Don Miguel Fernández
Sáez y don Santiago Beltrán Felípe.

Reingresos.-Don José Garcfa-Pela-
yo Moreno.

Destinos.-A1 Servicio de Catastro
de la Riqueza Rústica, don .Tosé Gar-
cía-Pelayo Moreno, don Juan Ferrer
Herrera, don Ramón Esteve Baeza,
don Pedro Puyol y de Garclni ,y don
,Tuan Garcfa Ruíz ; a la .Tefatura
Agronómica de Santa Cruz de Tene-
rife, don Jesús A. Rodrfguez Acosta;
al Campo de Experiencias Agrícolas
de Valdepet5as, don Miguel Fernán-
dez Sáez, y al Centro de Cereltura
de Madrid, don Eduardo Garcta P^-
zuelo.
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Apostillas a un tratado de Enología
No ha,y más remedio que sa-

lir en defensa de los enólogos
españoles y, al propio tiempo,
de los alemanes, y señalar una
vez más la falta de comunica-
ción y de querer enterarse de
las cosas que ocurre a algunos
hombres de ciencia de otros paí-
ses en lo que se refiere a traba-
jos realizados en nuestra na-
ción.

Así ocurre con el Tratado tíe
EnoloQía, de J. Ribereau-Gayon.
magnífica ohra que puede cali-
ficarse de única en su genero, y
que, sin embargo, incurre en
errores de bulto por no haberse
enterado bastante de los traba-
jos de Marcilla, Alas, Feduchy
y Schanderl y por no leer hien
los de Bobadilla.

Cada vez se aprecian más acu-
sadas las dos tendencias de los
enólogos de los distintos países.
y que podemos llamar la ten-
dencia biológica y la tendencia
química. iJnos autores todo lo
ven desde el punto de vista de
]a microbiología enológica, v
otros todo lo traducen y resuel-
ven por la vía química. siendo
para ellos la 13ioln^ía tm mal ne-
cesario en la elah^ración de vi-
n^s. Unos todo lo curan con
clarificaciones, filtraciones, an-
hidrido sulfuroso, ferrocianuro,
bentonitas, etc.. y otros aplican
sencillamente 1 a s levadura^
para remediar defectos de color,
olor, sabor, acidPZ volát.il y ahi-
lado.

Y vam^s primeramente a re-
ferirnos al contenido de este
tratado. No es una Enolo,gía. Y^
su autor, a quien no hay que
presentar, por ser bien conoci-
do del gran mundo vinícola p^r
sus trabaios ininterrtlmpidos
desde 1928, que atañen princi-
palmente a los fenómenos de
óxido-reducción, a la coloideo-
química ,y, en general, a las
aplicaciones al vin^ de la quí-
miea física de las soluciones,
indica en el título, debaio de
«Enolo^ía». las palabras
«Transformaciones v t r a t a-
mientos de los vinos». En unas
cuantas páginas al final, en for-
ma de apéndice. ]lamado «Prin-

cipios de vinificación y de eon-
servación de los grandes vinos» ,
se trata de fermentación alcohó-
lica y sus cuidados, y para esto,
la mitad de estas páginas son
también de trat.amientos.

Pero, en cambio, en lo refe-
rente a un estudio detenido y
completo de los vinos y sus di-
ferentes t.ratamientos no cree-
mos que exista una obra mejor
y más completa que la de Ribé-
reau-Gayon, estimando que no
debe faltar en ninguna buena
bodega de conservación de vi-
nos.

En la introducción habla de la
ftmción de la F.nología y de su
técnica, del plan de la obra v
de la química y la físico-quími-
ca de los vinos. Ya aquí anuncia
que editará otro libr^ dec?icado
proniamente a la vinificación,
y dice que hay dos buenas obras
científicas tratando de la vinifi-
cación, desgraciadamente anti-
^uas : la de J. I^aborde tCours
d'oenolo,^iel, de 1908. y la de
(". von der Heide y Schmitthen-
ner (Der Weinl, de 192?. De la
obra de don Juan Marcilla, ni
hablar. Ni una sola referencia
al ilustre y llorado maestro, ni
a sus colaboradores, hemos en-
contrado. No cita tampoco la
obra de Schanderl, de la que se
ha dado referencia en el pre-
sente año en AGRICULTURA.

En el primer canítulo estudia.
muy detenidamente la de^usta-
ción y sus factores. Y desnués
^1e este canítulo inicial. va pasa
francamente a dividir su ^bra
en dos partes : Transformacio-
nes y Tratamientos.

A las transf^rmaci^nes dedi-
ca siete capítulos, y ocho a los
tratamientos. E 1 cat^ítulo d e
transformaciones en los vinos
es el nunto fuerte de este autor.
y lo dedica a los fenómen^s de
oxidaciones y reducciones ,y al
estudio detallado de su mecanis-
mo y del potencial redox y su
influencia en el bouquet.

El canítulo segundo estudia
la esterificación, dando mucha
importancia a la formación del
acetato de et.ilo, al cual, y no al
ácido acético, atribuye la aces-

cencia de los vinos. «Añadiendo
a un vino sano 5 a 10 gramos
por litro de ácido acético, no se
reproducen ni aproximadamen-
te los caracteres gustativos de la
acescencia. El cambio, añadien-
do una milomolécula de acetato
de etilo, el picado aparece fran-
camente, y con dos milimolécu-
las el vino ya aparece completa-
mente alterado.» Este cuerpo lo
forman las bacterias mismas del
avinagrado.

E1 capítulo tercero trata de
las transformaciones de los cal-
dos por las bacterias, y el cuarto
estudia de modo magistral los
fenómenos coloidales en los vi-
nos, con su aplicación a la eno-
logía.

Después se ocupa de las pre-
cipitaciones en los vinos. debi-
das al hierro, al cobre, a protei-
dos y a otras causas (oxidasas,
tártaros, etc.l. El envejecimien-
to de los vinos noc lleva a] ca-
pítulo sexto, v no sólo est.udia
el natural o espontáneo, sino
también el provocado por dis-
tintos procedimient^s. Es segui-
do del tíltimo capítulo, dedicado
a transformaciones, y que se
ocupa de la clarificación y esta-
bilización espontáneas, d e t a-
llando cómo deben hacerse los
trasiegos. Termina explicando
]a insuficiencia de estos fenó-
menos espontáneos para clari-
ficar y estabilizar completamen-
te los vinos.

La segunda parte de la obra
(Tratamiento de los vinosl co-
mienza por la clarificación, su
teoría, sus factores, la clarifica-
ción incompleta, límites y so-
breclarificación. Estudia en este
primer capítulo los materiales
usados en esta práctica y cómo
debe realizarse.

E1 capítulo segundo lo divide
en tres partes: l.a Mecanismo
de la filtración ; 2.ft Gasto y col-
mateo, y 3." Práctica de la filtra-
ción. Es seguido por otro capí-
tulo en que trata lo referente al
ácido sulfuroso, y dedica los dos
siguient.es a los tratamientos
con goma arábiga ,y con hento-
nitas. A continuación se ocupa
del calentamiento y la refrige-
ración en enología (principal-
mente como tratamientos esta-
hilizadores), y un último capí-
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tulo abarca otros tratamientos
variados (para la casse férrica
da varios, para la cúprica, para
vinos dulces, para casse oxidá-
sica), entre ellos para vinos aci-
dificados.

Y a este punto nos referíamos
al comenzar la ligera reseña de
una obra tan completa. Dice
que «recientement.e, varios au-
tores (principalmente : G. F.
Bobadilla -Aplicaciones indus-
triales de las levaduras en flo-
res-, cAgricultura», citada por
referencia de .Tournée Vinicole,
30 abril 1944) han preconizado
el tratamiento de vinos dema-
siado ricos en ácidos volátiles
por las levaduras «en fleurs» (o
en velo) o en capa que son en
^^eneral Mycoderma vini.»

Sólo se explica esta interpre-
tación por dos razones : 1.^, por
no haber leído el original de Bo-
badilla en esta revista española,
sino una referencia en otra
francesa. Ni Bobadilla habla de
Mycoderma en este trabajo, ni
las fotografías de la levadura de

flor de su trabajo se parecen en
nada a Mycoderma. Sólo se ha-
bla de levaduras de flor; y se-
gunda, por no haber leído los
numerosos trabajos de Schan-
derl y el magistral de Marcilla,
Alas y Feduchy sobre esta ma-
teria de ]as levaduras en flor.

Recomendamos, pues, al au-
tor que lea el tratado sobre la
desacetificación de vinos por
medios biológicos (publicado en
cAgricultura» , página 565 del
año 1943), de H. Schanderl, en-
tre otros trabajos sobre el asun-
to, y el nuevo tratado de Schan-
derl cMicrohiología de los vi-
nos».

El capítulo final de esta se-
gunda parte detalla clarificacio-
nes especiales : ]a eliminación
del cobre y del arsénico por el
monosulfuro de sodio, la clarifi-
cación azul y la eliminactón del
arsénico por el óxido de hierro.
El apéndice no tiene nada nue-
vo, aunque es muy interesante
y completa lieeramente este tra-
tado.-J. A. V.

UN LABORATORIO AMBULANTE
Con objeto de realizar en los

campos de experiencias las inves-
tigaciones necesarias en las nue-
vas variedades de remolacha azu-
carera, se ha construído, en Ale-
mania, un laboratorio ambulante
que permite desplazarse a distin-
tos sitios.

El laboratorio consiste en un
gran automóvil con un remolque
en el que se han instalado todos
los aparatos necesarios. E1 coche
y el remolque han sido constrt^í-
dos especialmente a iniciativa de
la industria azucarera alemana, y
para su construcción se han teni-
do en cuenta los siguientes pun-
tos:

1. Entre el coche y el remol-

Con este número se

correspondiente al

que han de poder contenerse to-
dos los aparatos necesarios para
el lavado, pesado, triturado y aná-
lisis de raíces y hojas.

2. Durante la noche ha de per-
mitir el poder dormir a las perso-
nas que trabajan en dicho labora-
torio ambulante, que son ocho.

3. Se han de tener en cuenta
las distintas tensiones así como la
de poseer agua abundante, bien
de un grifo o bien elevada direc-
tamente de un estanque.

4. La construcción del coche y
del remolque ha de ser tal que
permita 'fácil desplazamiento, tan-
to en carreteras como en caminos
agrícolas.

5. Ha de estar provisto de

buenos amortiguadores para evi-
tar roturas de aparatos de labo-
ratorio.

Con arreglo a estas exigencias
se ha construído el laboratorio am-
bulante de tal modo que en el au-
tomóvil se monta el laboratorio
para las distintas clases de análi-
sis, mientras que en el remolque
se han instalado los aparatos ne-
cesarios de lavado, desecado, pe-
sado y triturado de raíces y hojas.

Para el trabajo se ponen las raí-
ces a analizar en un cesto de hie-
rro que es elevado por un eleva-
dor a la máquina de lavado, de
donde pasan, previo desecado, al
pesado. De aquí siguen al aparato
de trituración que produce la ma-
sa. Todas estas operaciones han
tenido lugar en el remolque, y la
masa obtenida pasa al laboratorio
montado en el automóvil Aquí
tienen lugar los distintos análisis.

Del 30 de septiembre al 26 de
noviembre de 1950 recorrió este
laboratorio ambulante 3.200 kilcí-
metros en Alemania Occidental,
habiendo hecho escala en 19 si-
tios donde se habían instalado 29
experiencias en 2.045 parcelas.
Las investigacione realizadas fue-
lon las siguientes:

4.090 determinaciones de peso
de raíces ; 2.045 de peso de ho-
jas; 8.180 de riqueza de azúcar;
4.090 de cenizas ; 4.090 de sustan-
cia seca soluble (refractómetro) :
4.090 de nitrógeno perjudicial, y
700 de sustancia seca de hojas y
pasta. Todo ello hace un total de
27.285 determinaciones.

Por tratarse de plantas de fe-
cundación cruzada los análisis en
las experiencias de remolacha
azucarera son más difícilis que en
cereales y patatas. Por esto con-
viene realizar estos análisis de
modo uniforme, y de aquí la gran
ventaja de este laboratorio ambu-
lante que con el mismo personal
permite realizar experiencias y
análisis en distintos sitios.

reparte el lndice General de Materias Y

año 1951, tercer suplemento al indice General

terias del período 1928-1948.

Ma-
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La lucha contra el nematodo dora-
do de las patatas

Las observaciones recogidas
en reciente viaje por el Direc-
tor de la Estación de Fitopato-
logía Agrícola demuestran el
peligro de la introducción de
este gusano en España, donde,
afortunadamente, no es cono-
cido. Todas 1 a s precauciones
para retrasar su introducción
están justificadas, ya que la
lucha directa es imposible. Pro-
bablemente no será posible
que a la larga se pueda man-
tener a nuestros campos libres
de la Heterodera rostochiensis.
e igual que sucedió con el es-
carabajo, una vez descubierto
un foco, rápidamente se iría
extendiendo por todo el país,
ocasionando daños infinitamen-
te mayores que la Dorifora,
pues, al fin y al cabo, és.ta pue-
de ser destruída, y los quistes
del gusano viven durante años
en el terreno, inmunes a las la-
bores, al frío y calor, a los agen-
tes químicos ordinarios; así re-
sulta que los aperos, las pata-
tas y los sacos pueden ser
agentes de diseminación de los
quistes, por lo que las precau-
ciones de vigilancia dentro de
una propiedad deben ser au-
mentadas.

En realidad, no hay otro me-
dio de lucha que el establecer
largas rotaciones, de tal forma
que la patata no vuelva al mis-
mo sitio hasta transcurridos,
al menos, seis años, a la vez
que las restantes plantas de la
alternativa no deben ser sus-
ceptibles a la Heterodera, que-
dando excluída por esta razón
la remolacha.

Del grave daño que est.e ene-
migo es capaz de hacer, basta
el detalle de que en un cam-
po muy infectado no es posi-
ble ni siquiera recoger la se-
milla, presentándose las plan-
tas raquíticas, con los tallos
delgados y muriendo prematu-
ramente.

Esto justifica las exigencias
de nuestras autoridades fitosa-
nitarias. en cuanto al carácter
del certificado fitosanitario de

origen. Este certificado supone
para los técnicos extralijeros
un examen detenido de los sue-
los donde se cultivan las semi-
llas para exportación, y han
elaborado una técnica que per-
Inite cada día reconocer cente-
nares de muestras de extractos
de suelos.

En otro orden se ha intenta-
do en Inglaterra lavar los tu-
bérculos utilizando una máqui-
na especial, consistente en dos
cilindros rotatorios, en cuyo
interior se hallan las patatas ;
uno de ellos se sumerge en un

baño de agua y el otro recibe
numerosos chorros de agua a
presión.

Los ensayos han sido decep-
cionantes, pues no fué posible
eliminar en absoluto los quís-
tes y el intento es a costa de
ocasionar lesiones a los tu-
bérculos, que así fueron muy
susceptibles a la podredumbre
seca.

Sólo muy cuidadosamente, y
con máquinas más perfeccio-
nadas, sería posible hacer des-
cender a un nivel muy bajo la
población de quistes, y ello a
un elevado costo, por lo que
hay que tratar de buscar la so-
lución por otros procedimien-
tos que, como la fumigación,
destruyan los quístes sin afec-
tar a la brotación de la semilla.

Las Koelreuterias
En nuestros países templa-

dos son escasas las plantas or-
namentales por sus frutos, bien
que es verdad que en el resto
de las floras sucede cosa pare-
cida, pues la Naturaleza ha
reunido en las flores todas las
galas y atractivos que con co-
lores, olores y formas es pasi-
ble formar.

Se aumenta el catálogo de las
plantas ornamentales por sus
frutos con el género que enca-
beza esta información, en sus
t r e s especies : K. apiculata
Rehder et Wilson, K. bipinna-
ta Franch (de Asia Oriental) y
K. Formosana Hayata (de For-
mosa).

La segunda especie ha sido
introducida en Europa en el
siglo XVIII, y las otras dos, en
el segundo cuarto del siglo ac-
tual.

Es a la Koelreuteria de For-
mosa a la que nos referimos en
esta nota, por sus posibilidades
de cultivo en casi todo el lito-
ral mediterráneo español, pues
es planta que resiste fríos ais-
lados hasta de -1°.

En Italia se cultiva en la Ri-
viera, y aquí alcanza el árbol
hasta seis metros de altura,

con abundantísima floración en
panojas de flores masculinas y
hermafroditas de color fuerte-
mente amarillo; éstas dan lu-
gar a frutos en forma de cáp-
sulas colgantes de un bellísi-
mo color que varía del rojo al
s.almón, según la época, pues
tal fructificación dura de octu-
bre a enero, sobreviviendo in-
cluso a las hojas, que se caen
en diciembre.

Es así uno de los pocos ár-
boles floríferos o fructíferos en
el invíerno mediterráneo, a los
que se pueden unir algunas es-
pecies^ de Citrus y, pocas más.

No es muy exigente en te-
rreno y prosperaría bien en los
típicos suelos calizos del Me-
diodía y Levante, sin necesi-
dad de grandes cuidados, pues
es rústico.

Viviría perfectamente en la
Guinea española, donde ^exis-
ten otras sapindáceas que po-
drían utilizarse como ornamen-
tales por sus, frutos, como el
Cardiospernum y, sobre todo,
la Blighia sapida, cuyo culti-
vo es común en los países tro-
picales por sus frutos comesti-
bles.
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Para el mejor rendimienlo
económico de su ganado, es
!an importanle como el sol
y la buena lemperatura,
que disfrulen de una ali-
mentación bien compuesla
y equilibrada en principios
nutrilivos.
Eslo solo se conaigue em-
pleando los mejores pYó-
ductos.
Si se !rala de añadir vilami-
nas a los piensos, no escati-
me..... que el ganado le pa-
gará a Vd. con creces lodo

^i lo que haga por él.
^/ ^^r^^ ,;

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CO NCEN TRADO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

P RE PARADO POR:PREPARADO POR :

A . J . CRUZ Y C íA . S . EN C .
Primeros prepsndons da viumina "A" y"D" en EepañaPrimeros preparadores de vitamina "A" y "D" ei► España
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N^CES

^^•
I ^1^1 1 i .^

^ ^ ,^^^ ►, .^
^ ^^ ^ . •

s

Reqistro D G Ganadería N`?65



A(^H1(:ULTURA

LAS LESPEDEZAS
La destrucción del suelo por

la erosión preocupa en todos
los países del mundo, sobre to-
do en los Estados Unidos, don-
de se desarrolla una verdade-
ra rama de la ingeniería agro-
nómica en su más amplio sen-
tido, puesto que se combate
tal desaparición del suelo con
obras propias de ]a ingenieria,
con métodos de cultivo apro-
piados, utilizando plantas capa-
ces de colonizar los suelos de-
gradados y de ser obstáculo
mecánico a los arrastres por los
agentes de erosión.

En España la erosión t.iene
en ciertas zonas importancia
grande, pero en gran manera
se libran de ella las tiérras cul-
tivadas, donde existen ya anti-
guas prácticas que aminoran o
anulan los arrastres, aunque
esta afirmación quiera signifi-
car que no son posibles consi-
derables mejoras en este aspec-
to de las prácticas de cultivo.

Muchas son las plantas en-
sayadas y recomendadas ; entre
ellas figuran las leguminosas
pertenecientes al género Les-
pedeza, de las cuales la L. cu-
neata y L. virginica han sido
ensayadas en el Centro de Es-
paña, con gran éxito la prime-
ra por su resistencia a la sequía
y a las heladas, mostrándose
así c o m o especie digna de
atención.

A continuación se establece
la ficha fitotécnica de esta
planta :

Caracteres generales: Planta
vívaz, cuya parte aérea desapa-
rece en invierno, al llegar las
heladas; de raíces muy pro-
fundas (1 m.); desarrollo en
múltiples tallos, que alcanzan
hasta 1 m. de altttra; floración
abundante, as^ como la fructi-
ficación

Exigencias : Soporta grandes
fríos (- 25°) y prospera mejor
en los suelos fuertes arcillosos,
tolerando los terrenos pobres y
secos, aunqtie con menos des-
arroLo en tal caso,

Cultivo : Se siembran en pri-
mavera; a voleo o en líneas; en

este caso conviene que sigan
curvas de nivel, y siempre de
esta forma en la creación de
fajas de discontinuidad. El
consumo de semilla varía de
35 Kgs. a 100 Kgs./Ha., según
la densidad, que debe ser ma-
yor en los suelos pobres y muy
erosior^udos, en cuyo caso la
siembra debe ser un poco más
profunda, pero no pasando de
15 mm., pues la semilla es muy
pequeña, como lo demuestra el
hecho de que el peso de 1.000
semillas es de 1,? grs.

El primer año la planta cre-
ce poco y basta dar algunas
escardas o labores superficia-
les; brota en marzo siguiente,
con vigor cada vez mayor, aho
gando a sus competidores ; se
repuebla bastante bien Pspon-
táneamente con las semillas
caídas, pero si por diver^as
circunstancias la plantació:: sa-
le rala (menos de 150 plantas
por m.'), conviene hacer una
resiembra.

Aprovechamientos : En pas-
toreo es poco apetecida por el
ganado, comiéndolo cuando los
brotes son jóvenes, q u e es
cuando poseen menos tanino;
sin embargo, es un forraje de
aceptable valor alimenticio, con
un 17 por 100 de proteína en
las hojas henificadas, que ade-

más son ricas en vitaminas A
y G.

En los suelo► muy pobres
sólo se puede dar un corte el
primer año (2.000 Kgs.-/Ha. de
heno), para dejar el segundo
que de semilla. En los ricos
se dan tres cortes por año pa-
ra obtener semilla al cuarto
año; en estas condiciones, la
producción de heno puede lle-
gar a 9.000 Kgs.-/Ha., y la de
semilla, a 1.000 Kgs./Ha.

Utilización en la conserva-
ción del suelo : Es fácil llegar
a un aumento del 50 por 100
en la materia orgánica del sue-
lo al cabo de cinco años de cul-
tivos, aunque se aprovechen
los cortes anuales ; natural-
mente, es mucho mayor el en-
riquecimiento si todos los cor-
tes se aprovechan como abono
verde, puesto que en tal caso
puede muy bien dejar al cabo
de cinco años más de 60 Tms.
de materia verde sobre el suelo.

Por la profundidad y exten-
sión de su sistema radicular,
y por el crecimiento espeso de
sus brotes anuales, es de las
mejores plantas que se pueden
utilizar a este fin, y la ptzbli-
cación «Sericea and other pe-
rennial lespedezas for forage
and soil conservation», del De-
partamento de Agricultura de
Estados Unidos, de donde se
toman estos datos, lo conside-
ra como superior protectora y
mejoradora del suelo.

Cursillo de Peritos Avícolas
Como en años anteriores, la

Real Escuela Oficial y Supe-
rior de Avicultura de Arenys
de Mar, fundada por el difun-
to Prof. D. Salvador Castelló
Carreras, se dispone a dar el
curso de internado para la pre-
paración de los alumnos que
deseen obtener el título de Pe-
rito avícola, previo examen an-
te Tribunal designado por la
Direcŭión General de Ganade-
ría, que se constituye en la Es-
cuela a la terminación d e 1
curso.

Dará comienzo el 1 de mar-
zo para terminar el 25 de ma-

yo. Se trata de un curso inten-
sivo de tres meses, durante el
cual se celebra ŭlase a diario
en el aula de la Escuela, dán-
dose íntegramente el progra-
ma de 60 lecciones, adaptado
al nuevo texto.

Los alumnos permanecen en
la población de Arenys de Mar,
donde hay hoteles que hacen
pensión completa a precios mó-
dicos. Se admiten alumnos de
ambos sexos, siempre mayores
de los dieciocho años. Queda
abierta la matrícula en la Se-
cretaría de la Escuela.
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CF.RF,ALES Y I.EGUMBRES

La sementera ha concluído
mucho mejor que empezó ; el
tiempo, no muy duro y general-
mente despejado, ha contribuí-
do a la buena conclusión de las
labores. Las plantas han nacido
bien, y todo el campo ofrece,
por ahora, un aspecto excelente,
observándose en los sembrados
vigor, lozanía y color intenso.

Finalizó la siembra en la
campiña de Huelva; en Sevilla,
Cádiz, Almería, Teruel (t,ierras
bajas), Palencia, Cuenca, Ma-
drid, Ciudad Real, Albacete,
Murcia, Valencia, Baleares, Ge-
rona, Barcelona, Logroño, León
y Badajoz.

La operación se hizo con sa-
zón inmejorable en Cádiz y Al-
mería, y en buenas condiciones,
simplemente, en Ciudad Real,
Huelva, Baleares, Barcelona y
Badajoz. Medianamente, en Pa-
lencia. Con retrzso, por las llu-
vias, en Sevilla. En Murcia y
Alicante, las precipitaciones
han favorecido extraordinaria-
mente la sementera a última
hora. Continúan sembrando en
Málaga (en buenas condicio-
nes) y en Valladolid (lo más tar-
dío).

Finalizó la siembra del trigo,
con retraso, en Jaén ; también
en Zaragoza, así como la de to-
dos los demás cereales. Conclu-
yó la siembra ^le los de otoño en
Toledo. Finalizó la sementera
de trigo y cebada en Zamora,
con bastante retraso. Y en Viz-
caya, la del trigo. En Asturias,
la del centeno. En Coruña y en
Pontevedra, ambas. Continúa
en Guadalajara la siembra de
avena. Prosigue en León la de
las habas caballares ; la semen-
tera se ha hecho al final media-
namente en esta provincia, por
exceso de lluvias. En Santander
se tuvo que int.errumpir por
igual causa, y finalizó totalmen-

te la varias veces mentada ope-
ración en Las Palmas.

La nascencia ha sido franca-
mente buena en Huelva (salvo
en algunos puntos por ligeros
encharcamientos), Cádiz, Sevi-
lla, Jaén, 7.aragoza, Burgos, Va-
lladolid. Baleares, Gerona, Bar-
celona, León, Zamora, Cáceres,
Toledo (lo tardío), Ciudad Real
(ídem), Guipúzcoa (trigos tem-
pranos) y Santander (todo lo
temprano). En Huesca hay bas-
tante nacido, pero faltaba aún
mucho por hacerlo cuando nos
transmitían estas noticias. En
Palencia nace desigualmente,
debido al exceso de agua. En
Navarra, la nascencia es buena
al Norte ; pero en la parte me-
dia de la provincia y al Sur, o
no nace, o lo efectúa en media-
nas condiciones, porque se pa-
dece allí de sequía. Las siem-
bras malagueñas más tardías
nacen magníficamente. En cam-
bno, en Logroño la nascencia ha
sido desigual (bien en la zona
alta y deficiente en las bajas) a
tenor de las malas condiciones
en que se hizo la sementera, que
incluso hubo que interrumpir
en ocasiones.

En C'ruadalajara, los trigos,
centenos y legumbres están
muy bien, ,y las cebadas última-
mente sembradas nacen de pri-
mera, estando superiores las
más tempranas.

L o s sembrados tempranos
ofrecen buen aspecto, en gene-
ral, en Almería, Zaragoza, Te-
ruel, Valladolid, Avila, Segovia,
Cuenca, Madrid, Toledo. Alba-
cete, Alicante (habas), Salaman-
ca, Badajoz, Zamora, León y
Orense (centenos).

Las lluvias y la temperatura
han causado gran beneficio en
Málaga, Almería, Murcia, Ali-
cante, Barcelona, Logroño (aun-
precipitaciones), Ciudad Real y
Alava, en donde la sequía ha-
cía ya notar sus efectos en la

zona Sur. Se perciben claramen-
te en Huesca las consecuencias
de la sequía que se viene pade-
ciendo en aquella provincia. En
Avila, por el contrario, hay pe-
queñas zonas encharcadas. En
Alicante, únicamente ios seca-
nos de la zona baja del ^egura
son los que no marchan normal-
mente porque hub^ qt.e inte-
rrumpir la siembra por los tem-
porales. En Valenc,;a están los
cereales algo atr.^sa;los, p^rque
la siembra parti^ip5 de este ra-
rácter.

Se dan labores de urico en
Valladolid, Avila, Segovia (con
I•etraso en estas dos provincias
por la humedad del terreno), Sa-
lamanca y Cáceres.

Labores de barhecho en bi.c-
nas condiciones e^I Sevilla, To-
ledo, Alieante, ^Iurcia y Va1Pn-
cia.

Sigue el desgranado del maíz
en Gerona. Conti^^^:Ia en 1\^iálaga
la recolección de habas de v^^r-
deo. Finalizó totalmente la rec.a-
lección del maíz en Zara;^^za,
con buenos resultados, aSl CU1110
en Guipúzcoa.

OLIVAR

Va muy avanzada la recolec-
ción en Navarra. Continúa con
intensidad en Huelva, Cádiz,
Sevilla, Málaga, Valencia, Ba-
leares, Cáceres, Radajoz, Gero-
na, Huesca y Teruel. Con más
retraso y parsimonia en Ali-
cante (parte alta), Logroño, Ala-
va, Salamanca, Avila, Guadala-
jara y Ciudad Real. En Jaén, a
primeros de año, aun no se ha-
bían embarcado los agriculto-
res totalmente en la gran faena
de recolección que está a la vis-
ta ; el fruto, por entonces, esta-
ba muy verde.

La producción supera en
Huelva a todas ]as conocidas,
hasta el extremo que en la zona
Sur no se encuentran locales de
almacenado suficientes. Se cali-
fica de inmejorable en Teruel.
De magnífica en Ciudad Real,
en donde la aceituna ha ma-
durado muy bien por no haber
habido en el momento crítico
grandes heladas, por lo cual el
rendimiento será bueno. Muv
buena cosecha en Zaragoza. En
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Barcelona, será. una de las ma-
yores de las conocidas. Buena
la de Navarra, en cantidad y
calidad. También producciones
muy satisfactorias en Salaman-
ca, Albacete, Almería, Gerona,
Huesca y Toledo. Ruena, con
cierta desigualdad, en Alicante
y Murcia. Mediana en Avila,
por el mucho fruto que se cayó.
Más bien corta en Guadalajara.
También en Huesca se cayó
mucho frut.o.

Las lluvias han favorecido a
la aceituna en Málaga, Cuenca
y Madrid. Contrariamente, difi-
ctlltaron la recolección en Se-
villa.

Los rendimientos en aceite
han sido buenos en Sevilla y
Cádiz. Más biPn bajos en Balea-
r•es, Gerona y Alava. La calidad
de los caldos es muy huena en
Cádiz, y superando a la del año
anterior en Huesca. Fn Alican-
te ha empezado la poda y las
labores de arado, consecutivas
a la recolección y a medida que
ésta se va realizando.

Concluyó de cogerse en Ma-
drid la aceituna de mesa, y con-
tinuaha esta operación en A1-
mería.

Zaragoza, Salamanca y Alican-
te; de elevaclo rendimiento en
Huesca; una de las mayores
que se han conocido en Guada-
lajara y excelente en Santander.
a pesar de la mtrcha agua caída.

Ha finalizado la plantación
de la temprana en los valles de
Pontevedra cercanos a la costa.
Continíra en Almería la de la
extratemprana. F,mpezó a po-
nerse la temprana en Málaga,
Alicante, Santander (zona de la
costa), Coruña (sitios más tem-
pladosl y Las Palmas (zona cos-
tera).

Se efectúan labores prepara-
torias en Burgos, Cuenca y Ba-
leares. En la última provincia
se recibió ya la simiente de im-
portación. Esta se distribuye en
Murcia, con poca demanda. El
retraimiento parece que va a
ser bastante general, pues, aun-
que la cosecha haya sido huena.
es inexplicable la e^^•asa cotiza-
ción del producto.

RI^!^fOLACHA

Ha concluido el arranque en
la zona Norte de Málaga, en
Avila y en Guadalajara. Va
avanzado, en Huesca, Logroño,
Navarra, Alava, Asturia^, León,
Zamora, Valladolid, Palencia,
Salamanca, Segovia, Madrid, et-
cétera. Más atrasado en Teruel,
Burgos y Cuenca. La operación,
por lo comím, se ha practicado
en buenas condiciones ; única-
mente en Zamora y Valladolid
el exceso de humedad ha para-
lizado el arranque.

La cosecha es muy 1)uena en
Zaragoza, Teruel, Segovia y
Guadalajara. Buena en Logro-
ño, Asturias, León, 7.amora. Va-

]ladolid y Palencia. Sobre todo
cn León, hay parcelas excep-
^ ionalmente buenas.

Desigual, pero bastante bue-
na, en Ciudad Real, Rurgos y
Huesca. Buena en regadío v mc-
diana en secano en Navarra. Su-
perior a la del año pasado en
Salamanca. Mediana en Cuenca
;,^ Toledo. Mejor que las de los
años anteriores en Madrid.

En Toledo, por falta de ma-
terial ferroviario, hubo que in-
terrumpir la entrega a fábricas.
En Avila ttrvieron clue cerrar-
se las básculas, por exceso de
^ntrada de remolacha. Cont.inúa
la plantación en el litoral de Al-
mería; lo nacido tiene buen as-
pecto.

P.4TATA

Finalizó el arranque de la tar-
día en Huesca, Zaragoza, Lo-
groño, Santander ( zonas altasl,
Salamanca, Palencia, A v i 1 a,
Guadalajara, etc.

Continuaba la o p e r a c i ó n
cuando nos transmitían estas
impresiones en Sevilla (de se-
gunda cosecha), Málaga ( victo-
rina), Jaén ( tardía), Murcia (de
segunda época), Alicante (ver-
dette), Madrid (tardía) y Las
Palmas.

Los resultados son medianos
en Sevilla, por causa de los
grandes temporales de agua.
Poco más o menos iguales en
Jaén, y por la misma causa, que
además ha venido a retrasar el
arranque. En Avila se pudre
hastante patata, por haber^e se-
cado estando las tierras muy
cargadas, aunque sigue siendo
buena la cosecha. E 1 La^ P^.'.-
mas ,el rendimiento es bajo.

La producción ha sido normal
en Málaga; superior a la media,
en Murcia ; buena, en D^adrid,

AGRIOS

Continúa la recolección en
Sevilla, Pontevedra, Huelva, Al-
mería, Málaga, Alicante, etc La
cosecha es escasa en Huelva:
buena en Pontevedra, y normal
en Málaga y A1mPría.

La mandarina v la Navel, de
Alicante, están mu^• sanas. Fi-
nalizó la exnortación en Alme-
ría. En ^lurcia está paralizado
el mercado, por la prohibición
de exnortar naranja de sangrc.

v.^Rros

Las plantaciones de caña de
azúcar tienen muy buen aspecto
en Málaga. Continúa la recolec-
ción del tomate en Alicante, con
rendimiento escaso y lenta ma-
duración. Afortunadamente, ]a
cotización ha mej^rado. En Las
Palmas, este fruto tiene mal as-
pecto, a causa del fuerte ata-
que de milditt.

Distinciones
Orden Civil del

Por Decreto del Ministerio
de AgTicult.ura, fecha 28 de di-
ciembre de 1951., publicado en
el Boletín Oficial del 3 de ene-
ro de 1952, se concede la Gran
Cruz de la Orden Civil del Mé-
rito Agrícola al Excmo. Sr. don
Pra Chuang Kashetra, Minis-
tro de Agricultura de Thailan-
dia.

Mérito Agrícola
En el Boletí^^^. Oficia^l dcl 1^

de enero de 19^2 se puhlica
una Orden del Ministerio dc
Agricultura, fecha l(1 de enero
del mismo año, por la que se
concede la categoría de Comen-
dador Ordinario de la Orden
Civil del Mérito Agrícola a don
Francisco de Paula C'.onz^ílcz
Palóu.
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I'F,RIAS Y MERCADOS

En Coruña y Lugo se cele-
braron las ferias de costum-
bre, con normal concurrencia
y corriente número de opera-
ciones, manteniéndose los pre-
cios sostenidos. En O r e n s e
fueron más numerosas aqué-
llas, y en Pontevedra la con-
currencia fué escasa. Otro tan-
to ocurrió en Asturias, siendo
el movimiento mayor en vacu-
no, poI•cino y caballar que en
lanar y cabrío.

En Santander hubo afluen-
cia de reses, sobre todo en va-
cuno y porcino. Los precios,
sostenidos para el ganado de
abasto, acusaron baja en el de
recría y reproducción. Se efec-
tuaron bastantes t r a n saccio-
nes.

En Alava se celebraron los
mercados de costumbre, excep-
to el de la capital, que fué sus-
pendido por haberse declara-
do fiebre aftosa en ganado va-
cuno de procedencia gallega.
A los que tuvieron lugar acu-
dió vacuno y porcino, sien-
do normal ]a concurrencia de
vacuno. Los precios quedaron
sostenidos. En C'xuipúzcoa, la
concurrencia de caballar a las
ferias de Zumárraga y Villa-
rreal fué extraordinaria, sien-
do normal la asistencia de va-
cuno lanar, cabrío y porcino.
Las cotizaciones no suf.rieron
variación, con excepción de las
ovejas, que se cotizaron en al-
za. En Vizcaya no se celebra-
ron ferias ni mercados duran-
te el mes.

En León hubo muchas fe-
rias de carácter local, por coin-
cidir con el desecho del gana-
do sobrante a la vista de la
época invernal. En Salamanca
hubo concurrencia normal de
vacuno y porcino. Los precios
mostraron tendencia alcista en
las especies de abasto, excepto
en porcino cebado que se mos-
tró en baja; en equino, las

cotizaciones quedaron sosteni-
das. Concurrencia escasa en
Zamora, excepto en lanar, pa-
ra cuya especie continúa la
prohibición de a c c e s o a los
mercados de ]a capital por ra-
zones sanitarias.

En Avila sobresalió especial-
mente la concurrencia de por-
cino. Los precios, en general
sostenidos, acusaron baja en
el porcino cebado y en el de
recría. Se exportó vacuno pa-
ra Madrid, y lanar para esta
capital y las provincias del
Norte. En Palencia se celebra-
ron los mercados habituales,
con concurrencia grande de
caballar y normal de las res-
tantes especies. C o t izac^.ones
con ligera tendencia al alza
en porcino y en baja para el
equino. En Soria hubo bastan-
te ganado lanar y porcino de
cebo y recría, con precios sos-
tenidos, salvo el cerdíó cebado,
que quedó en baja.

En Valladolid se celebraron
numerosos mercados, con asis-
tencia de ganado de todas cla-
ses. La concurrencia de reses
fué escasa, sobre todo lanares.
Precios sostenidos y reducido
número de transacciones E1
estado sanitario es satisfacto-
rio, y en el censo ganadero hu-
bo baja por sacrificio en lanar
y porcino.

En Huesca, escasa concu-
rrencia de ganado y p o c a s
transacciones, con precios sos-
tenidos en vacuno, lanar y ca-
brío, y en alza para el porcino.
En Teruel no hubo ferias ni
mercados durante el mes, re-
duciéndose la actividad comer-
cial a las compraventas efec-
tuadas directamente entre par-
ticulares. En Zaragoza, la fe-
ria de Daroca se celebró con
asistencia de ganado de todas
las esl^ecies, y muy grande de
caballar. Precios sostenidos en
su alto nivel, lo que motivó
que las transacciones lo fue-
ran en reducido número.

En Navarra, abundante con-
currencia en ganado caballar
y porcino de recría, y normal
en vacuno y cabrío. Precios en
alza para el porcino cebado y
ganado mular y asnal, y sos-
tenidos en las restantes espe-
cies, efectuándose en general
buen número de transaccio-
nes. En Logroño, mucha abun-
dancia de caballar y normal de
vacuno, lanar y cabrío. En el
equino, ante la paralización de
ventas, al principio cedieron
los precios iniciales y con la
baja se animaron las operacio-
nes.

En Barcelona se celebraron
los mercados y ferias de cos-
tumbre, con regular concu-
rrencia y precios sostenidos.
En Gerona, las ferias de caba-
llar se vieron bastante concu-
rridas, con precios firmes y
sostenidos, aunque algo infe-
riores a los del mes anterior,
efectuándose regular número
de transacciones. En porcino
continuó manifestándose la ba-
ja de precios. En Lérida se ce-
lebraron las ferias de numero-
sas localidades, c o n normal
asistencia de reses de las dis-
tintas especies. Precios soste-
nidos, efectuándose bastantes
operaciones. En Tarragona, es-
casa concurrencia de vacuno,
lanar, cabrío y porcino. Los
precios se mantuvieron soste-
nidos, efectuándose corriente
número de transacciones.

En Ciudad Real, a los mer-
cados que no se suspendieron
por la lluvia acudieron bas-
tantes reses de todas clases,
siendo el más concurrido el de
Fuente el Fresno. Precios en
alza para el ganado vacuno, la-
nar y cerdío. Las operaciones
fueron en número aceptable,
en relación con la concurren-
cia registrada. En Cuenca, asis-
tencia de vacuno y caballar y
muy escasa concurrencia de
reses, correspondiendo la ma-
yoría a ganado de labor. Los
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precios se mantuvieron soste-
nidos, efectuándose corto nú-
mero de compraventas. E n
Guadalajara, abundante concu-
rrencia de porcino en el mer-
cado de Jadraque y escasa en
los restantes. Precios sin va-
riación, incluso en el porcino,
excepto en el de cría, que acu-
só a}za. Las operaciones fue-
ron bastante abundantes. En
Madrid se celebraron los mer-
cados de costumbre, con nor-
mal asist.encia de ganado. Pre-
cios sostenidos y regular nú-
mero de transacciones, princi-
palmente en lo relativo a ga-
nado de abasto. En Toledo,
normal concurrencia de vacu-
no, lanar, cabrío, porcino y ca-
ballar, y precios sostenidos en
todas las especies.

En Albacete se celebraron
las ferias y mercados habitua-
les en la provincia, con concu-
rrencia escasa de caballar y
normal en las restantes espe-
cies. Los precios se mantuvie-
ron sostenidos y hubo bastan-
t.es transacciones. En Alican-
te, concurrencia escasa _y pre-
cios sin variación. En Balea-
r e s, cotizaciones sostenidas,
sa}vo para el porcino, que acu-
só una ligera baja. En Caste-
llón hubo a}gunas operaciones
de vacuno, lanar y cabrío, efec-
tuadas directamente entre par-
ticulares y con tendencia al-
cista. En Valencia, escasa con-
currencia ; pequeño número de
operaciones, excepto en lanar
y porcino. en que aquéllas fue-
ron abundantes, y precios sin
variación. En Murcia, muchas
operaciones, por el contrario, si
bien las cotizaciones tampoco
experimentaron cambio.

En Badajoz, los mercados
se c a r acterizaron principal-
mente por asistencia de vacu-
no, porcino y caballar. Se efec-
tuaron pocas transacciones ,y
los precios quedaron sosteni-
dos. En Cáceres sólo hubo al-
gunos mercados de carácter lo-
cal.

En Cádiz, la concurrencia de
reses fué en general escasa.
Los precios se mantuvieron
sostenidos, efectuándose me-
diano número de transaCCio-

nes. En Córdoba y Sevilla no
se celebraron ni ferias ni mer-
cados durante el mes. El de
Vera, en Almería, estuvo muy
concurrido, sobre todo de ga-
n a d o porcino, registrándose
normal asistencia de reses en
las restantes especies. Precios
en alza para el vacuno, porci-
no y caballar, y sostenidos en
lanar y cabrío. En Granada,
escasa concurrencia y reduci-
do número de operaciones, a
precios en alza para el vacu-
no, lanar y cabrío ; en baja pa-
ra el porcino y sostenidos en
el caballal•. Norma} concurren-
cia en J a é n, bastante movi-
miento en las operaciones y
cotizaciones sin variación. En
Málaga, lo que más escaseó fué
e] ganado lanar. E} número de
transacciones no pasó de regu-
}ar en las especies de abasto,
y menos aún en el equino. Pre-
cios en baja para el porcino y
sostenido para las restantes
especies.

En Las Palmas hubo más
demanda que en meses ante-
riores, sobre todo en lo refe-
rente a especies de abasto,
quedando sostenidas las coti-
zaciones. En cambio, en Santa
Cruz de Tenerife, éstas queda-
ron en a}za en las transaccio-
n e s efectuadas directamente
entre particulares.

ESTADO DE PASTOS

Y RASTROJERAS

En Sevilla continúan c o n
n o r m a lidad los aprovecha-
mientos de pastos. En Córdo-
ba, donde finalizó la montane-
ra prematuramente debido a
la caída del fruto, las dehesas
están atrasadas a causa del
frío. En Granada hay abun-
dancia de hierba, e igual ocu-
rre en Cádiz. En Má}aga mejo-
ra }a situación con ]as últimas
precipitaciones, y en A}mería
presentan los pastizales muy
buen aspecto, lo mismo que en
.Taén.

En Albacete y Murcia es sa-
tisfactorio el estado de los pas-
tos. En Valencia y Alicante
tienden a mejorar. Abundan-
tes los pastos en Zaragoza y

Logroño, debido a que en las
zonas de montaña aun no ha-
bía apretado el frío al redac-
tar estas notas. En Navarra,
con excepción de la zona me-
ridional, en donde la sequía ha
perjudicado mucho, también se
puede considerar buena la si-
tuación. En Guipúzcoa se ha
hecho la reco}ección de remo-
}acha forrajera y se termina ]a
de nabo temprano, iniciándo-
se }a de las variedades tardías;
hay abundancia de helechos
para cama del ganado. Se pre-
senta buena cosecha de nabos
en Santander, donde ha sido
un excelente año para las pra-
derías. En Asturias se dió el
ú}timo corte a]as praderas, y
en Coruña se d a n todavía
cortes, continuando el aprove-
chamiento de los brotes y ho-
jas del nabo. La cosecha de es-
ta raíz es también exce}ente
en Lugo, y en Pont.evedra se
hizo un segundo corte de hier-
ba abLmdante. E^1 León hav
bastantes pastos en }as zonas
central y meridional ; en la
montañosa están bajo los efec-
t.os de la intensa parada inver-
nal. En Salamanca, la cosecha
de bellota fué muy inferior a
la esperada y los pastos pre-
sentan buen aspecto. En Avi-
}a continúan éstos bien favo-
recidos por la humedad y bue-
na temperatura, habiendo sido
mediana ]a montanera.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

ARBOLES FRUTALES, FORESTA-

LES Y SEMILLAS.-Lorenza Saurs,
Plaza Berenguer IV y Avenida de los

Mártires, 65, LERIDA.

CONSTRIICCION y reparacíón dc
vasijas para vinos y aceítes. FER-

NANDO VILLENA. Almendralejo.

VIVEROS MARIANO TORRENTO.

Arboríctutura, Florícultura. Camino
de Picos. Mas Lladó. LERIDA.

TRACTORES, TRILLADORAS, MO-

TORES : Fermin Moreno.-Maquína-
ria, Ejaa de los Caballero5 (Zara-
gozal.
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AGRICULTUIiA

LOS MERCADOS DE PATATAS
Y LEGUMBRES

El paso del tiempo apenas
hace variar la tónica del mer-
cado; sólo en Andalucía y Le-
vante se notan unas pequeñas
subidas en los precios al agri-
cultor, consecuencia de q u e
v a n disminuyendo sensible-
mente las existencias. Es dig-
no de anotarse que los redu-
cidos c stocks» de la primera
cosecha que existen en Grana-
da, Córdoba y Sevilla adquie-
ren precios superiores en unos
diez céntimos a los de ]a se-
gunda cosecha, que este año, a
causa de las lluvias, tiene peo-
res condiciones de conserva-
ción, contra lo que general-
mente suele suceder.

En el resto de España, salvo
Baleares, donde h a y precios
excepcionalmente altos y del
orden de 2 ptas. al agricultor,
siguen los precios bajísimos, a
un nivel que verdaderamente
no es el que se merece el es-
fuerzo del agricultor, ímicc re-
ceptor de ]a depresión, que ha-
ce extrañarse al público cómo
puede seguir comprando de
1,20 hasta 2 ptas. en Madrid,
con precios al productor en las
provincias de máximas exis-
tencias (Burgos, Palencia, Va-
Iladolid, León, Lugo, Logroño)
quc están alrededor de 0,60
pesetas/Kg.; y comarcas; den-
tro de las mismas. con más di-
fíciles comunicaciones, en que
aquellos precios caen a 0,45-
0,50 ptas./Kg.

Parece que hay algunas po-
sibilidades de desplazamiento
de patata de consumo dc pro-
vincias productoras con pre-
cios baratos a las de precios
caros, porque su diferencia_ su-
pere a los gastos de moviliza^
ción ; pero no suceder^ ^sí,
porque, existiendo todavía re-
servas grandes y un no ^;ran
consumo en las señala^?as prc,-
vincias del Sur, el envío a és-
tas de una pequeña cantidad
del Norte produciría un brus-
co decaimient.o de los precios.

No es, pues, el mercado in-
terior de consumo el que en

este momento puede solucio-
nar el problema; y hay que
pensar en otras medidas. que
indudablemente e n t r a n en
cuenta del Gobierno con el cré-
dito de 10 millones de pesetas
para mejorar la situación, se-
gtán refleja ]a última nota del
Ministerio de Agricultura re-
lacionada con el mercado pata-
tero y divulgada por la Pren-
sa diaria.

No se sabe todavía la apli-
cación que se dará al crédito
y la orientación de nuevas me-
didas, entre otxas las que afec-
tan a la patata de siembra, pro-
ducida en cantidades muy su-
periores a las necesidades, y
q u e inevitablemente tendrá
que utilizarse como consumo.

Varias d i r e ctrices podrían
seguirse para elevar el precio
a niveles nor.males y conseguir
q u e el agricultor mantenga
sensiblemente las superficies
de siembra utilizando verda-
dera semilla :

a) Prima a las fábricas fe-
culeras, incluso abriendo las
clausuradas, para que trabajen
variedades de tipo industrial,
de las que hay una gran pro-
ducción.

b) Primar a cierta canti-
dad las pat.at.as almacenadas,
para inmovilizarlas y retFner-
las hasta que se considere opor-
tuno.

c) Exportar patata de con-
sumo a Baleares, Canarias y
tVlarruecos, adoptándose 1 a s
medidas necesarias para la des-
trucción total de los adult.os in-
vernantes del escarabajo de la
patata en los puertos de embar-
que.

d) Exportación a Centro-
europa de patatas indttstriales,
forrajeras o de const.zmo, de las
variedades demandadas, favore-
ciendo esta exportación con
compensaciones, bien en for-
ma de importaciones libres de
artículos que interesan al cam-
po (trac.tores, fertilizantes, ca-
miones, etcJ o de primas, has-
ta un límite tal que las ofertas

de precio del exterior, más o
menos unificadas, no bajen de
un precio que se fije por el Go-
bierno español.

e) Inmovilización de pata-
ta de siembra de calibre de
golpe, para su utilización en las
siembras tardías del Centro 0
segundas cosechas de I^e.vante.

f) Export,ación de patata de
siembra en forma de consumo
a varios países.

g) Instalaciones anejas a
las azucareras, o independien-
tes, pero completas, para la
transformación industrial del
exceso de cosecha.

Esta tíltima es la medida que
mejor regularizaría las cose-
chas, privada la patata natu-
ral de la condición de género
almacenable a varios años que
t. i e n e n los cereales, vinos o
aceites, y para cuya realización
haría falta el apoyo estatal,
pues es evidente que muchos
a ñ o s no tendrían aplicación
las costosas fábricas ; pero esta
inversión permitiría industria-
lizar zonas nuevas y puramen-
te agrícolas y obtener alcohol,
que en condiciones de emer-
:;encia puede transformarse en
materiales estratégicos.

E1 mercado patatero se va
definiendo más en cuanto a
sus exigencias de calidad, la
cual, en verdad, no ha sido muy
grande este año ; el compra-
dor rechaza totalmente la pa-
tata con sabores extraños, uno
de ellos completamente nuevo,
que consiste en que la patata
es ácida y amarga. Todos estos
sabores son en general produ-
cidos por el empleo de diver-
sos insecticidas, en los que de-
biera hacerse una revisión pa-
ra prohibir aquellos que son
responsables de tal alteración.

Mantienen p o r ahora las
preferencias las patatas rojas
y rosadas, que el agricultor co-
bra de 0,10 a 0,20 ptas. más,
pero que al llegar al consumi-
dor se convierten, en Madrid y
Barcelona, en 0,50 ptas. más,
como mínimo, cosa sólo .;usti-
ficada por la mayor demanda,
pero no por otras razones, pues
es patata cuyo comercio tiene
exactamente los mismos gastos
y riesgos que las de piel clara.
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El mercado de la patata de
siembra está muy paralizado y
brutalmente interferido por el
comercio clandestino, al que
colaboran de buen grado mu-
chos agricultores y no pocas
Cooperativas del Campo y Iier-
mandades no convencidos aún
de la superioridad de la semilla
controlada y de la amplia com-
pensación con la prodt^cción
del mayor precio, que para la
nacional viene a ser de 2,7.0 pe-
del Sur, que, por los portes, es
el que más caro ha de pagarla.

Parecen señalarse claramen-
te diversas tendencias a la uti-
lización de las semillas, unas
buenas y otras malas.

Por ejemplo, hay una persis-
tente atención a]as patatas de
piel roja, que resucitan las vie-
jas variedades Rosa, Roja riñón
y Campo de Río y mantienen
la Furore como preferidas de
todas ; el Ministerio de Agri-
cultura lanza este año las pri-
meras variedades nacionales de
piel roja : la Víctor (Basabe x
Industria) y la Amboto (Colo-
rada de Lugo x Flava).

Decaen de modo notable la
Arlucea. Bezana, Industria y
Ostote, y mucho menos la Ala-
va, Kerr's Pink y Uptodate en
algunas zonas.

Tienen más preferencias y en
relación con sus volúmenes an-
teriores la Royal Kidne,y, ^ lfa,
C'sauna blanca, Alma y Bona, y
se mantienen sensihlemente a
igual nivel Awan Banner, Se-
rajen, Etooil de León, Erdgold.

En conjunto, tma tendencia
grande a reducir variedades,

PROVINCIA

que hace muy difícil la divul-
gación de otras nuevas y ex-
celentes.

En el cuadro siguient.e se re-
flejan los precios cotizados en
enero en diversas provincias:

Hay diferencias notab?es de
precio, más acusadas que en
otros artículos por la calidad
del producto, mereciendo toda-
vía cotizaciones alt.as algunas
clases como la alubia roja de

CUADRO NUM. 1

YRECIOS DE LA PATATA EN F,NERO DE 1952

P R O V I N C I A ACRICULTOR MAYORISTA PUBLICO

Alava... 0,55-0,60 0.7.^ 0,80-0,90
Alicante 0,85-1
Almería 1, 30-1,30
13arcelona... 0,95-1.45
13urgos ... 0,55 0,80-1,20
Córdoba ... O,fO-0,65 0,70-0,90
Gerona . 0,85-0,90
Granada 0,80-1.20
Guipúzcoa 0,85-0,90
I,eón... ... 0,55
Lérida ... 1,10-1,30
Logroño... 0,55-0,59 0,90-1
Lugo... 0,80-0,90
:VIadrid 1.05•1,70 1.20-2
^lálaga 1,10-1,20
Murcia 0,85-1
Navarra 0,65-0,70 1,10-1,25
Orense ... 0,70-0,75 0.90-0,9+^
Yalencia ... 0,55 0,80-0,90
1'ontevedra l ,10-1.15 1.20-1.40
Salamanca 0,70-0,95
Santander 0,50-0.70 0,85 1-1,70
Sevilla ... 0,70 o,s5
Valencia... 0,80-0,85 1,25
Valladolid ... o,s5-o,70 1-1,10
Vizcaya ... 0,85-0,90 0,95-L80
Zaragoza... 0,90-0,95

Las legumbres están afecta-
das de paralización igualmente,
tanto por las importaciones de
garbanzos realizadas como por
el más bajo precio del pan, del
arroz (que afecta mucho al con-
sumo de legumbres en Valen-
cial y de las patatas.

Azpeitia,
co, etc.

Caparrona, del Bar-

En el cuadro siguiente se dan
a conocer diversas cotizaciones
que dan idea en comparación
con las cifras de meses anterio-
res de la estabilidad de est.e
mercado.-J. N.

CUADRO NUM. 2

YRECIOS DE LAS LEGUMBRES EN ENERO DE ]952

ALUBIA BLANCA ALUBIA ROJA GARBAN7,OS

Campo Mayorista Público Campo Mayorisfa Público Campo Mayorista Público

Alava ... ... ... ... ... ... ... 7

LENTF.IAS

Campo Mayorista Público

13urgos ... ... ... ... ... ... ... 7-9 9-11 7-8 3-9,50 5-6 Fi,50-7
Córdoba ... ... ... ... ... ... 8-10 6-7
Gerona ... ... ... ... ... ... . 8 5
Leó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
N ava r ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8

7,5-10

Orense ... ... ... ... ... ... 5,75 (;.25 6,25 6,75
Salamanca ... ... ... ... ... 8-9 10-10,50 5,80-6
Santander ... ... ... ... ... 7-8 8-9,50 6-7,50 7-9
Valencia ... ... ... ... ... ... 6,7.i 7,80
Valladolid ... ... ... ... ... 11-12

7 ^

6,5-7 7 7,50-8
5-6 6,50-7,50

8-l 0 7-11
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I N T E N S IFICACION DEI.
CULTIVO DE LA REMOLA-
CHA AZUCARERA EN ZO-
NAS DE POSIBLE TRANS-
FORMACION DE REGADIO

En el Boletín Oficial del Estado
del día -1 de enero de 1952 se publi-
ca una Orden conjunta de los Nlinis-
terios de Agricultura y de Comercio,

de 27 de diciembre de 1951, cuya

l;arte dispositiva dice así :

Artículo 1 ^ Los derechos de re-
serva para la remolacha azucarera

se podran disfrutar, además de en
los terrenos y condiciones que esta-

blece la Orden ministerial de 'l7 de

enet•o de 1950, que regula esos be-
neficios, en los terrenos de regadío
de nuevo establecimiento en zonas

denominadas regables, como conse-
cuencia de las obras hidráulicas rea-
lizadas por el Estado, y cuya trans-
f'ormación se realice por iniciativa y
a expensas de los particulares, con
o sin auxilio económico de los Orga-
nismos oficiales, con caudales de

agua no utilizados hasta la fecha, y
siempx•e y cuando ésta no se merme

a otros cultivos de regadío.
Art. 2.° ^uedarán exceptuados de

estos beneficios aquellos terrenos o
extensiones enclavados en zonas de-
claradas de interés nacional para la
actuación del Instituto Nacional de
Colonización, y que, a propuesta de
dicho Instituto, determine el Minis-

terio de Agricultura.
Art. 3.° Serán beneficiarios de es-

te derecho de reserva los cultivado-
res directos que acrediten anualmen-
te ante los Organismos oficiales co-

rrespondientes haber concertado con
una fábrica de azúcar el cultivo de
la remolacha azucarera en este régi-
men de reserva.

Art. 4.° El Ministerio de Agricul-
tura, a estos efectos, fijará precios

especiales para el cultivador, con

arreglo a los cuales deberán pagar

las fábricas de azúcar la tonelada

métrica de remolacha entergada en

fábrica.

Art. 5.° Por la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes se
determinarán las fábricas de azúcar
que puedan concertar con los culti-
vadores la producción de remolacha

azucarera y las condiciones, cuantía .
,y destino de las reservas en cada ca-

so, tendiendo a que, salvo cit•cuns-
tancias excepcionales, se utilicen en

consumo directo de boca.

Art. G.^ La duración de los bene-
ficios concedidos por la presente dis-
posición será de dos a cuatro años,

siendo fijada en cada caso por la Co-
misaría General de Abastecimientos
y Transportes, a px•opuesta de la Je-
fatura Agronúmica de la provincia.

Art. 1^ La tramitación de los de-

rechos de resetva se realizará por la

C:omisax•ía General de Abastemimien-

tos y Transportes.

E:n todos los casos será preceptivo
el certificado previo de la Jefatura
Agronómica de la provincia donde ra-
dique la finca, que abarcará, entre

otros extremos, la comprobación de
que los terrenos reúnen las co .dicio-
nes especificadas en los artículcs an-

teriores y la propuesta de ciuración
de la reserva, tomando_ como base

el coste por hectárea de la transfor-
mación realizada.

Art. 8^ Igualmente será precepti-
vo el certificado de la Jefatura Agro-
nómica provincial sobre el aforo de
la cosecha, llegado el momento de re-

cogida del producto objeto de t•eser-
va, previa visita a los terrenos antes
de comenzar la recolección.

Art. 9.^ Los derechos de reserva
en otros terrenos continuarán regu-
lándose por la Orden ministerial de

27 de enero de 1950, publicada en el
Boletín Ojieial del Estado del día 4
de febrero,

Art. 10. Por la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes y
por la Dirección General de Agricul-
tura se dictarán las normas comple-

mentarias para el mejor cumpimien-
to de lo que se dispone.

Madrid, 2? de diciembre de 1951.-
C¢vestany-Arburúa.

A R R E N D AMIENTOS EN
FINCAS AD(n,1UIRIDAS POR
EL INSTITUTO NACIO^TAL

DE COLONIZACION

En el Boletín O► icial del Estado
del día 30 de diciembre de 1951 se
publica un Decreto del Ministerio de
Agricultura, cuya parte dispositiva
dice así:

Artículo 1.^ Será aplicable a las
adquisiciones de fincas rústicas que,
mediante compra directa, realice el
Instituto Nacional de Colonización
en cumplimiento de su misión par-
celadora, la excepción que establece
en su párrafo tercero el art. 9^ de
la Ley de 23 de julio de 1942, pudien-
do, en consecuencia, este Organismo
rescindir los arrendamientos a que
el predio adquirido se hallase suje-
to en la fecha de su transmisión a
favor del citado Instituto, siempre
que dichos contratos estén compren-
didos en la excepción a que se refie-
re el párrafo aludido.

Art. 2.^ Para que cualquiet• otra

persona, natural o jurídica, pueda in-
vocar el precepto contenido en el pá-
rrafo tercero del art. 9.^ de la Ley de
23 de julio de 149L, al efecto de ejer-

citar contra los colonos la corres-
pondiente acción de desahuciu, se-

rán condiciones previas e inexcusa-
bles que por el lnstituto Naciunal de

Colonización hayan sido aprobadas

las directrices de la parcelaciun del
inmueble, tanto en lo que se refiere
a la determinacion física de las par-
celas y a la selecciún de los parcele-

ros como al valor de lus lotes y con-
uiciones de pago y adJUdicacion de

éstos, así como ^^ue el titular del pre-
dio haya delegado en el referido lns-

tituto su representación y cuantas
f'acultades lueran precisas para que

éste lleve a cabo la ejecución del

plan parcelador aprobado.

Art. 3.° En los casos a que se ha-
ce referencia en los artículos ante-

riores, los arrendatarios gozarán de
los derechos que establece el párrafo

tercero del art. 27 de la Ley de 15

de marzo de 1935.

Art. 4.° t^uedan derogadas cuan-

tas disposiciones de igual o inferior

rango se opongan a lo que en el pte-
sente Decreto se establece, facultan-
du al YIinistro de Agricultura para

dictar las disposiciones necesarias

para el mejor cumplimiento de cuan-

to queda establecido.

Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a 14 de diciem-

bre de 1951.I^'rancisco 1^`ranco.-El
Ministro de Agricultura, RaJael Ca-
z^estany Anduaga.

REALIZA^CION DE BARBE-
CHUS EN EL AT-VO AGRICO-

LA 1951-52

En el Boletín Of^icial del Est¢du
del día 3 de enero de 1952 se publi-
ca una Orden del Ministerio de Agx•i-
cultura, cuya parte dispositiva dice

así :

Yrimero. Todos los agricultores
cultivadores de cereales panificables
vienen obligados a realizar las labo-

res de barbecho con destino a siem-

bras de trigo y centeno en cl otoño
de 1952, en iguales extensiones, co-
mo mínimo, y durante los mismo^

plazos que les fueron fijados en los
dos últimos años y en el anterior a

ambos, en cumplimiento de la Orden

de este Ministerio de fecha 23 de oc-
tubre de 194S (Boletín Oficial del Es-
t¢do del 28), con el fin de que se en-
cuentren preparadas para las siem^
bras de cereales panificables, En mo-
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mento oportuno se fijarán las super-

ficies mínimas obligatorias de siem-
bras de trigo y centeno que sobre
aquellos barbechos han de cultivarse.

Independientemente se realizarán

los restantes barbechos destinados a
los demás cereales de otoño, sean o
no semillados, y en época oportuna
se fijarán, si es preciso, las superfi-
fies mínimas de siembras de otros
cereales y leguminosas.

Segundo. El incumplimiento cíe lo

dispuesto será sancionado con arre-

glo a lo prevenido en la citada Ley,

,y de acuerdo con lo prevenido en

los puntos 10 y 11 de la Orden de es-

te Ministerio de 23 de octubre de

1918.

Tercero. La Dirección General de
Agricultura tomará las medidas con-
venientes para el más exacto cum-
plirrtiento de lo que se dispone.

í4ladrid, 24 de diciembrc de 19.>1.-
Caz^estany.

Fxtr^zcio dê
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO
'hona^ de interé, fore.<tal.

Decreto de: Mínisterio de Agricultura,

fecha 7 de díciembre de 1951, por el

que se declaran de interés forestal va-

rias zonas en la provincia de G'^rdoba.

(«Boletín Oficial» del 30 de diciembre

de 1951.)

Arrendalmientos rústiro; en ííncas adqui-

ridas por el Institutu Aacional de Colo-

niz.u•irín.

a Escuelas nacionales. («BOletín Oficial»

del 2 de enero de 1952. )

Uirección General de Coordinación, Cré-

dito y Capacitaciún Agraria.

Decreto del Ministerio de Agriculttua,

fecha 21 de diciembre de 1951, por el

que se organiza la Direcclón General de

G'oordinación, C r é d i t o y Capacitación

Agraría. («Boletín Oficial» del 3 de ene-

ro de 1952.)

Decreto del Mínisterio de Agricultura,

fecha 14 de diciembre de 1951, por el

que se díctan normas, a que hace refe-
rencia el párrafo 3.o del artícu'.o 9.« le

la Ley de 28 de julio de 1942, sobre

arrendamientos rústico;. («Boletín Ofi-

cíal» del 30 de diciembre de 1951.)

Plan Keneral de colonización en lu zona

regable de Valmuel.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 14 de diciembre de 1951, por el

que se aprueba el Plan General de Co-

lonización de la Zona Regab:e de Val-

muel, síta en e: término municipal de

Alcañiz (Teruel), («Boletín Oficia:» del

30 de díciembre de 1951.1

^Iutualidad General de Funcionarios

del iviinisterio de Agricultura.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 20 de diciembre de 1951, por la

que se determina la cua_7tía de las pen-

siones y cuotas de :a Mutualidad Gene-

ral de Funcionarios de: Mínisterio de

Agricultura para e: año 1952. («Boletín

Oficial» del 31 de diciembre de 1951.)

Cotos aKrfcolas, apíco:as o tnixtos aneJ^»
a F,scuelas nacionales.

Orden del Ministerio de Educación Na-

cional, fecha 17 de díciembre de 1951,

por :a 4ue se concede subvencíones a

Cotos agrícolas, apícolas o míxtos anejos

Concierto de préstamos entre el luati-

tuto Nacional de Colonización y eí 5er-

vicio de Crédito AKrfcola.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 21 de diciembre de 1951, por el

que se faculta al Instituto Nacional de

Colonización para concertar con el Ser-

vício de Crédito Agrícola préstamos con

destino a mejoras de interés local. («Bo-

letín Oflcial» del 3 de enero de 1952.)

Servicio Nacinnal de Pesca Pluvial

y Caza.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 21 de diciembre de 1951, par el

que se organiza e: Servicío Nacional de

Pesca Fluvíal y Caza. («Boletín Oflcíal»

del 3 de enero de 1952.)

Itealización de barbechoe en el aúo

agrícnla 1931-1952.

Orden del Ministerio de Agriculturs,

fecha 24 de diciembre de 1951, sobre

realización de barbecho; en el año agrí-

cola 1951-1952. («Boletí_i Oficial» del 3

de enero de 1952. )

Producción de patata de Giembra
en Galicia.

Orden del Ministe:•io de Agricultura,

fecha 26 de diciembre de 1951, por la

que se resuelve el concutso público con-

vocado en 28 de junio último para pro-

ducción de patata certíflcada de síem-

bra en Galicía. («Boletín Oflcial» del 3

de enero de 1952.)

Cultivo de remolacha uzucarera en zonas

de posibíe transformación en regadío.

Orden conjunta de los Minísterios de

Agrícultura y, de Gbmercío, Secha 27 de

diciembre de 1951, sobre intensíflcación
del cuaivo de remo:acha azucarera en

zonas de posíb:e transformación en re-
gadío. ( aBoletín Oflcíal» del 4 de enero

de 1952.) ^

Servicio Nacional de NeKnros del ('.cmpo•

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 11 de diciembre de 1951, por 'a

que se establece la partícípacíón, por

reaseguro, del Servício Nacional de Se-

guros del Campo en los seguros agrícolas

protegidos por e: Decreto de 10 de fe-

brero de 1940. («BO:etín Oficial» del 6

de enero de 1952.)

t'ursillos de <•apacitui•ión agropecrxariu.

Orden del Mínisterío de Agricultura,

fecha 26 de diciembre de 1951, por !a

que se aprueba la ce:ebración de 42 cur-

sillos, en plan de cátedra ambulante, en

la provincia de Badajoz. («Boletfn Ofi-

cial» del 12 de enero de 1952.)

En e: «Boletín Oflcial» del 13 del mís-

mo mes y año se publlca otra Orden

de dicho Departamento, fe►ha 27 de dí-

ciembre de 1951, por la que se aprueba

la celebración de 42 cursillos, en plan

de cátedra ambulante, en la provlncía

de Cáceres.

Con^•urso en el InStitutu Nacionul

de Colonizución.

Orden del Ministerlo de Agrícultura,

fecha 26 de diciexnbre de 1951, por la

que se convoca concurso para proveer

plazas de Ingenieros agrónomos en el

Instituto N a c i o n a 1 de Co:onización.

(«Boletín Oficialn del 12 de enero de

1952. )

Libertad de cotucrcio y circuíación

dc la pulpa de remulacba.

Orde:z conjunta de los Ministerios de

Agricultura y Comercío, fecha 11 de ene-

ro de 1952, por la que se establece 11-

bertad de comercio, precio y circulaclón

de la pu:pa de remolacha tanto en esta-

do fresco como en seco. («Boletfn Ofi-

cia:» del 16 de enero de 1952.)

Concurso de fotogrul'ía, aKríco'ati, forec-

tale; y pecnariu.v.

Orden de: Ministerio de Agricultura,

fecha 29 de diciembre de 1951, por la

que se amplía el plazo de preseatacíón

de fotografías agrícolas, forestales y pe-

cuarias hasta el d'a 1 de marzo de 1952,

que deberán presentatse en el Servlcio

de Capacitación y Propaganda para el

oportuna concurs^. ( «Boletín Oflcía:» del

18 de enero de 1952.1
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C
Plantación de esparto y utilización
de retama

d [ L- f̂ CL9-

bra suele estar en su norntal y máxitna producción
de los cloce a los cluiuce a►os,

Si la repoblación se hace por plantación, convienc:
preparar el terreno abriendo hoyos de 20 a 35 cen-
tímetros en cnadro a iaual profundidad, espaciado^
de SU a 60 centíntetros, cuya tierra debe dejarse al lado
para que se nteleorice bieu, al ntenos durante un mes
a, ntes y medio. 5e arrancan después atochas entera^
<^n otro espartizal con todo cuidado, para no romper
la parte subterránea, es decir, el cepellón, y se divi-
de éste en cuatro o seis partes, cada una de las cua-
les se coloca en un hoyo, cubriéndola lue^;o con la
tierra exca^ada, limpia de raíces y piedras. Lsta op^-
ración debe bacerse en ototio, cuando el suelo está

htícnedo,
La repohlación por plantación tiene la ^-entaja so-

bre la de semilla ile que, obteniéndose plantas mtís
fuertes, empieza u ser aprovechable a los cincu o

seis atios.
De los doa sistemas de repoblación ltabrú que re-

solver cuál es el más conveniente en cada ca^o par-
ticular, pues el retraso que eonlleva el método de
siembra puede cotnpensarse con el aborro que en lu
preparación del terreno se obtiene. Asimismo habráu
de tenerse en cueuta las características del suelo y
localidad para decidir en consecuencia,

En cuanto a si el banado lanar y cabrío perjndi-
caría la plantación en los primeros aitos, puede ase-
eurarse que es preciso el acotamiento ubsoluto de la
parcela en repoblación, pues tal áanado ocasiona ;ra-
ves datios, no sólo por lo que come, sino por lo qua
destroza con sus pisadas.

Kespecto al aprovechamiento de la retama, be-
mos de responder que si se trata del SparticenL Ju ŭc-

ceccm, conocicla con los nombres vul^ares de retama
de olor, retama maeho, ^ayumha, etc., se usa, al pa-
recer desde tiempo de los fenicios y cartaáineses, ade-
m^ís de elemento cumbustible, como planta textil,
para formar cerca^ y hasta como planta forrajera,
llehando a constituir una industria de tipo rtn•al ca-
sero en Italia de albuna importancia, habi<^ndose es-
tablecido en F.spacia en aitos anteriores pequeñas fac-
torías indnstriales a base de esta textil en las pro-
^>incias de Cranada, Córdoba, M^laba, Cataluira v Le-
^ante, atmque ac•tualmente parece ban cesa^lo la ma-
}^or parte de ellas, especialtnente porque la produec•ióu
de la planta se presenta en 1'ortna discontinua v lo.;
jornales de reconida y trausporte encarecen r,straor-
diuariamente la fibra,

Un suscriptor de Ubeda.

le ŭŭi;o rnta fi.nca ect este l^rmircu, linclera cun.
el río Guadrrlanciar. Qraisi-era pla.ntar c^spartu en
la clelaesa rle dic/ca f i ŭcca, co ŭc tcŭaa super f icir^
cledicada a rlic/ca pla ŭzta clc^ 200 hectírreas. Des-
co ŭtozco los crcracteres quíncicos del te ŭ•re ŭcu.
Il7or f olóbica ŭrcer ŭte es de aspecto ro jizo, poco are-
ŭŭnsu, co ŭc pieclra cle la que se extrae cal viua
por ignicidn. Espo ŭ ttá.rteana^ ŭate crecen erccirta,
coscolrc, alcaparra y rc^tccm.a, priacipalnce ŭcte. No
h •^v <^sparto espo ŭatcírteo, Quisiera saber:

1.° Fornŭa tie pla ŭctar el csparto.
?.° Í'ienr^ ŭo en cjtce clebc^ uerifi.carse.
3." Prc^puraciú ŭc previa y cultivo ulteriur clnl

terŭ•eŭLn.
^1.° I)istancia a^ cjue clebc plan ŭ ccrse untcs

tas cle otras. l'rufcccccliclud,
5.° Tiencpo clue tarcla en dar fibra.

ŭrra-

6." ^ Pue^le segrcir pasta ŭado el ganado lanar?
7'anabién querría saUer sobre las retancas, que

en clichcc finca crecen de morlo espontáneo. ^Sir-
ve dicha plmttrc para al^u que no sea com^o leira?

El esparto ^^i^•e bien en ^arias clases de terrenos.
Parece preFiere lo, calizos y yesosos a aquellos otros
que tienen mucha arcilla, siendo mt^cy importante la
orientaoión, pur^^ ^ an tnejor siempre los terren^^s
orientados al me^liodía

h;s una gramínea muy^ sensible al frío y es con-
veniente resguardarla en su primer desarrollo por
medio de plantas protectoras.

Si la repoblación se ha de verificar por siembra de
asiento, ^e etnpieza por dar al terreno una labor de
arado poco profunda, y si es uiuv duro basta araiiar-
lo cotl una rastra de ptía^• Cuando el terreno está con
tetnpero, después de las primera, Iluvias de otoño, se
siembra a ^•oleo, procurando qae duede la semillx
poco enterrada (basta ]racerlo con escobones de ra-
tnaje). También puede hacerse la siembra a golpe o
chorrillo, lo que se practiea, en el primer caso, darl-
do un golpe de azudcí q o azarla qtte remueva la tie-
rra ^uperfii•ialmente. Cada ^^olpe debe estar separado
ntEdio metru del inmediato, lo clue es ^uFiciente para
qne e1 terreno qaede laego bien cubierto,

i+a c•orriente, en ^ez cle hacer desde tui principío
la siembra de asiento, obtener primeramente planti-
tas en setnilleros, v pasados uno o dos aCtos, se hace
su plantueión definiti^a, h:l atochal obtenido por siem•

Aclolfo García Vicente
2.95^} Ingeniero de Montes
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A4RICULTURA

Plantas melíferas y meliloto
en particular

Colegio de San Eatanislao, Salamanca.

^ Qué plantas melí f eras se podrían cttltivar ett
s^catto para pasto de las abejas?

El meliloto, a que tanto aluden los publi-
cistas apícolas, ^dónde se consigue y cómo se

cultiva?

Mi criterio es por completo opuesto al que se vis-
lumbra en la primera pregunta, segtín la cual parece
pretenclerse cultivar plantas que con posterioridad
aprovecbe la abeja, o sea preparar «pasto»-digá-
rnoslo así-para el insecto en cuestión. Como en bue-
na lógica, la Apicultura se asemeja a la ganadería en
régimen de pastoreo, en contra de lo que ocurre en
Sericicultura, comparable al régimen de estabulación
en el ganado; resulta que la explotación de colme-
nas qucda supeditada a la existencia de flora melí-
fera, al paso que la plantación de moreras precede
al intento de explotar el gusano de la seda, Como se
ve, son procederes inversos y, por tanto, antes de pro-
yectar la explotación de un colmenar hay que asegu-
rarse si existe vegetación adecuada para ello,

F.n algunas obras sobre Apicultura se trata de la
llora melífera, lo que permite conocer si existe, o no,
sabiendo 13otártica; el profano en esta materia pue-
^le obviar el inconveniente consultando un tomito
t i tttlado ; i picultura (Conocimie ►ztos f undamentales),
que se ha publicado en segwtda edición por la Bi-
b I iote ,^a agrícola a Fuentes de riqueza» ; también pue-
de ser ,ítil el folleto ilne con el título Flnra ro' Regi.o-
rtes ntelíferas cle España se ba editado por el Servicio
de Publicaciones, Prensa y Propaganda, del Ministe-
rio de Agricultura. F,n una y en otra publicación,
como autor de ellas, be perseguido la finalidad de que
quien carezca de conocimientos botánicos se halle en
condiciones de. resolver el problema que se le pre-
senta cuando pretende explotar un colmenar en una
comarca en la que, por no existir precedentes, ignora
^le antemano si las abejas dispondrán o no de pri-
mera materia para elaborar sus prodnctos. El folleto
tiene tal exclusiva finalidad; el tomito de _1picu.ltura,
de carácter más amplio, se octtpa de ello en uno de
sus capítulos.

No es indispensable que la flora melífera exiata
junto al colmenar, ya que la abeja, en su «pecorea»,
vuela hasta un radio alrededor de tres kilómetros.
A tal respecto es curioso el caso, que conozco, de rtn
aficionado a la Apicultura que tenía dos colmenas en
la azotea de su domicilio, en plena zona urbana de
Madrid ; sus abejas iban a libar al parque del Retiro,
atravesando una extensa barriada, densamente pobla-
da y con muchas casas de seis y siete pisos.

En cuanto a la segunda pregtmta, implícitamente
queda contestada con lo que antecede. No obstante,
si desea cultivarse el rneliloto, para adquirir la semi-
]la de alguna de stts especies puede el set►or consnl-
tante dirigirse a una de las Casas siguientes :

«Semillas selectas», Joaquín G.a Morato, 18, Madrid.
«Semillas alavesas», calle de Eduardo Dato, Vitoria.
«Semillas Ebro», paseo de Sarasate, Pamplona.

Hemos de aclvertir que en el géuero Melilotus bay
especies anuales y otras bienales; debe adquirir aqu,^-
llas, ya que las bienales, o bisanuales, no dan 1lores
I,asta el siguiente atio de la sientbra.

En cuanto a su cultivo nos eximimos de oculrzu•
nos, toda vez que en una obra de I'raticultura puede
verse, encontrando inadecuado limitarse a copiur lo
que en aquélla se diga sobre el particular, ocupando
en esta Revista un espacio necesario para otras fina-
lidades más adecuadas con los fines de aquélla. Sólu
diremos que su cultivo es parecido al de los tréboles;
debe sembrarse más claro (o sea, emplear menos se-
milla) que lo recomendado cn los libros, puesto que
la finalidad que se persigue no es la forrajera, sino
la producción floral.

2.955

Yedro Herce
Ingeniero agróuoino

Contribución municipal
de Usos y Consumos

Don Juvencio Monteagudo, Valdeganga (AI-
bacete).

En la cantpaña pasarla elaboré virtu en (^uin-
tanar del Key, y hace unos días se rue presentó
u.n recibo del seitor recaudador del A^^untantien-
to, a razón de 1,28 e.n arroba de vino elabora-
do, y como creo no tener obligaciótt a pagar, nn

lo paguí^, pues el virto elaborado sc vencl.iú ert
Galicia y para uso de boca a utras plazas, con
las correspottdietttes guías, que, por ciertu, se
fueron sellarulo erc el Ayuntantiertto co ►tfornte

salió el vino de la bodcga, y en su debido tiem-
po se pagó a Hacienda por el concepto de ela-

boración de vinos los litros que se hicierort. Yu
entiendo que si el vino se hubiese detal/adu en
Quintanar se hubiera tenido qtte pagar el im-

puesto de usos y consuntos que tenga estable-
cido dicho Ayuntantiento; pero por el mero he-
cho d.e elaborar el vino no creo que tenga que
pagar ni.ngrín itnpuesto a los Ayu.ntam.icntos.

Así que, si lo creert oportttno, espero se nte ia-

forme lo que ha.y referente a los inapuestos dc

virtos y qué cabe hacer en este caso.
l,os recibos que extiende el Ayuntantiento po-

nert:
Usos y Consurnos, 0,03 litro.
Contribución vinos, 0,05 litro.
Yo entiendo que los contratos, digo rc^cibos,

que se extiendett no están de acuerdo co ►t la
I ey, puesro que las ordertanxas que tienert rtpru-
badas no nte las quisieron enseitar, v cUos di je-
ron que les ponían una cantidad de i.rrtpuestns
por vinos r que no se debe hacer sirto a.justnrse

a la 7 ey, t• como yo la contribuciórc la, pago a
Iiacienda, es por lo que no creo tertgo que pa-

ga^r más graucíntertes.

Con arreglo a los artículos 479 y signientes de la
Ley de Régimen Local, segtín el texto artictilado de
16 de diciembre de 1950, los Municipios, por cesiórt
del Estado, pueden imponer una contribución de usos
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A(3RICULTUItA

y consumos, cuyos epí;rafes y tipos máxixnos al tau-
to por ciento se indican en la correspondiente tar.ila
del anexo, salvo lo di.5^ruesto en el ux•tículo 599, pá-
rrafo 3.", qne se refiere a esacciones provinciale^^
cnando sean ubjeto de tra.^^^u,o ^^n capifales que n^^
sean de provincia ni poblacione5 de ^ná, de treinta mil
habitantes, régimen eYC•el^cional ^^ue se^urumente no
está adoptado en la provincia de Albacete.

De manera que por la contribución de usos y con-
sumos puede el Ayuntamiento imponer la correspon-
diente al vino, puesto que el artículo 483 altoriza el
gravamen aplicado sobre el precio de venta al ptíbli-
co, siq especificar si ha de consuntirse en el misxno
término municipal o fuera de él.

La tarifa es tnx poco más explícita; pero se presta
a hablar de cou^umiciones en establecimiento, par<<
su consumo fuera de ellos, a considerar que el gra-
vamen puede i^nponerse sobre el vino elaborado que
se remita fuera del término municipal.

I+:n todo caso tieue que existir una ordenanca, que
ba sido puesta al público para su impuanac+ión, y
babiendo sido consentida, únicamente se puede re-
clamar sobre si no se aplica la cobranza dentro de lu
especificado en la ordenanza.

En cuanto a otro arbitrio que autorice el artícu-
l0 523, sobre bebidas espirituosas y alcoboles, éste
sí establece que el constuno sea dentro del térxuino
municipal, v el artículo 542 considera sujeto al mis-
mo a los vinos natura^le5 y Ios compltestos destinados
a bebida.

También tienen que existir nnas ordenanzas, se^íul
el ariículo ^43, y en ellas se establecen los tipos suje•
tos a las tarifas xuásimas, con arreólo a los cuales 1_xa
de girarse eI impuesto.

Siendo imposible conocer estas ordenanzas, no ca-
be ilustrar al seixor consultante sobre si las cantida-
des que gravan al vino por litro están o no aplicadas
dentro de lo previsto en las citadas ordenanzas.

Mara•i-cio García Isidro

2. 956 Abogado

Descaste de la planta
"Lepidium draba"

1)on José liamón Arenas, Almansa (Albacete).

'le ►tgo una finca que en los períodos de gran-
des lluvias suele enlagunarse. La calidad de la
tierra es arcillosa, y ya clurante varios aitos ven-
go notanclo una hierba que se va extendiend,^

con cierta rapiclez ert forrn.u cle nra ►tchas, en. la.,

cuales se pier^le tolalm.ente la cosecha, suce-

cli^endo lu rr^ismo pnr lu alrecle^lores en dnncl<^

se cría estrr hierbct.
/'ur lo expuestn, les ngraclec•ería rjue tuci<^sen

lcr buncla^l rle i^rtfnrmarnrc, n Irr vista cle /a nrucs-

h•a cle hi^erba, rlue les re ►ni.to por correo, cucíl^•s

son las fornuts que hay para combcctirla.

La planta quc nos remite es la mala lxierba Lepi-

dium clraba, perenne y muy infestante, por lo quc
resulta difícil combatirla.

Lo qne se aconseja para extirparla es q na cuva

profunda a mano o labore.5 de cultivador ininlerrwn-
jiid^is durante l^^s tueses dc pr•imavera y veranu, Irro-
iocando entre cada dos pases la n^ucencia xuediantc
la aplicación de un x•ie^o v cuid.uxdu de ^lue el ^ir•ur-
po entre cada do, labore.^ contiecutit^a, nu consir•uta
la fructificaciún.

En algunos casos precisa repetir la operaciún du-
rante dos o tres aiios.

Tratándose de suelo arcilloso, se aplica, c,uaudo e^
posible, la inundac.ión mautenida durante tres nxcscs
y en forma que qnede todo el snelo {xien cubicrto por
una capa de a^,ua de wxo^ ocbo o die^ cex^tíuietrus.
Pero este xnétodo no es fúcilntente practicable.

En c^ianto a los lierbicidas modernos, el único ^lu^^
creemo, podía en.^ayarse con posihilidades de r^xilu
es el sulfamato amónico; pero no tenenio, noticia
de que Ixneda encontrarse husta ahora en hapaña.

Z.95^

Mi{,^uel Kertf/uch

Ingeiiiero nRrhiiom^^

Establecimiento de nuevo regadío

Don Marcos Gttlc^ra, Cúllar 13t^zu (Granadu).

Deseo esGablecer zta regaclío en ttna f irtca de
mi propieclarl, ittstalando un rnotor en nn pozn,
situado ert lcc ntisma- fi^nca, que anteriorrnentr

sirvió para la extroccic^n cle ceguns ntedtia ►tte zuut

bontba de muno.
'lengo lct oposiciÓrt de unos ^^eci- ►tos c^tte tie-

nen. oxro po^o o rrrina rt ntenns de cien. ntetros

clel uzío, pero qtte s^ílo ti.ene unos ci.nro nños cle
antigiieclacl.

Quisi-era^ sabcr:

L° Si puedo inslnlcrr el ntulur, cuut cun. lu

oposición de estos vecinos.

?.° Si el agua pctecln lleua.rlrt a otra^s parre-

E S T I E R C O L A R'I` I F I C I A I^
SE PUEDE FABRICAR económica y fácilmente con el estercolizador a base de hormonas

ABON AR
Depositario: ^° A G U M A R" Antonio Acuña, 18 - Teléfono 35 93 25 - MADRID
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las (^le mi propiedncl) para establecf^r nn^ c•^.c
riegos, atravcsa ►aclo fi ►acas ajertas.

3.° Caso afi.rmati^ao, procedimi-ento a seguir.

F.L artículo 18 de la vigente Ley de .A^uas dice que
«pcrtenecen al dneño de tut predio en plena propic-
^la^l la, a,^ua.^ subterráneas due en e^l hubiere obte-
nido por tuedio de pozos ordinarios».

N;I artículo 22 dice : «Cuando se busearc el alumbra-
miento de a^uas subterráneas por medio de pozos ar-
te^ianos, por socavones o por áalerías, el que las ha-
IIarP e hiciere sur,ir a la superficie del terreno ser^i
dueño de ellas a perpetuidad, sin perder su derecbo,
aunque sal^;an de la finca donde vieron la luz, cual-
rlnicra que sea la clirección c}ue el alumhrador quie-
ra darles mientras conserve su dominio.

Si el dneño de las anuas alumbradas no constru-
vese acnedncto para conducirlas por los predios iu-
fr riores r}uP atra^ iPSCn v las dejase abandonadac a
sn curso nutural, cntonce^^ entrarán los dueños de
r^stos predio5 a disfrutar del derec]to eventual que le
confíeren lo^ artícnlos :i.° v 10 reepecto de los ma-
nantiale^ naturales ^uperiores v el definitivo que es-
tablece el l(1 con 1as limitaciones fijadas en loe ar-

tíaulos 7.° v 14.

h;l artículo 23 de la misnta Ley dispone :«El due-

iio de cualqnier terreno puede alumbrar y apropiar-
^e plenamenle, por meclio de p0'LOS artesianos v por
^ocat ones o ralerías, las a^nas c}ue eaisten debajo de
la snperficie de su finca, con tal de que no distrai^a
o aparte a,u^u públicas o privadas de sn corriente

natural.
Cnando antenazarc peli^ro de ► lue por consecuen-

cia de las luborPS del pozo artesiano, socavón o ^a-
1Pría se di^traigan o mermen las a^uas ptíblicas u

^^rivadas deainadas a UI1 servicio ptíblico o a nn
uprovecbamieulo privado preexistente, con derechos
le^,ítimamentc adquiridos, el Alcalde. cle ofici.o, a.

ercitación dcl Avnniamiento en el primer caso, n
nied:iante clenu^n.cia de los intere.sad^s cn el segtcnclo,

pnclrá st^spc^mler las obras.
T,a proui.cl^ncia cl^l _9lcnlde r.an.sará estado si ríe

ella no se reclama dentro clel término le^al ante el

Goberna^lor (hoy día ante el In,eniero Jefe del Cer-
vicio Hidráulica-Director c1e lct C,o ►tfecleración del C.tra-

dalr/ni.i^ia•, plaaa ^e G'spaira., Set^i•Ila), ^ni.en clictará la
snlncirín r^ue procecla, prei^ia. arrcliencia cle lns intcre-
saclos v rer^nnci^mi^ento ^^ clictamen pericial•

Creemos qne lo que, procede es que ba^a usted sn
r•onsulta, con datos lo más precisos v claros que pne-
da, al citado In^eniero antes de comprar e instalar el
motor, pues al fin Pl es el que tiene c}ue re,solver.
Claro está qne en su caso, si la resolución fuese des-
favorable para el consultante, siempre le cpaeda la po-
sibilidad de abrir un nuevo pozo dentro de su finc•a,
Rltuad0 a más de 100 metros del pozo del vecino y
donde no mcrme los derechos adquiridos por otros.

A1 hacer la consulta a la Confedcración dPl Gaa-
dalr}uivir pttede usted indicar si sería solución viable,
a pesar del tiempo transcurrido, el que ttsted hicie-
se la protesta ante el Alcalde por la apertura de la
mina de sns vecinos a menos de ]00 metros de su
po•r.o, fnndándose en ]o que dispone Pl artículo 24 de

la Ley de A^ttas, que dice :

«Las labores de qne se habla en el artíctilo 23 para
alumbramiento no podr^ín ejecutarse a menor distan-
cia de 40 metros de edificios anejos de un ferrocart•il
o carretera, ni a menos de 100 metros de otros aluttt-
bramiento o fuente, río o canal, acequia o abrevade-
ro ptíblico, siu la licencia correspondiente de lo,
dueños o, en su oaso, del Aytuitamiento, previa for-
malización de expediente, etc.n

Pasemos abora a contestar a la se^nnda partc de
su consulta, para el caso en que le fuese permitido
instalar el motor en su pozo v pudiese llevar el a;ua
a otras parcelas de su propiedad.

El artículo 77 de la Ley de Aguas dispone :«Puede
imponerse la servidumbre de acueducto para objetos
de interés privado en los casos siguientes : 1.° Esta-
blecimiento de aumento dP rie^os. 2.° Establecimieu-
to de ..., etc.»

F.n el artículo ^8 se dice c}ue al Gobernador civil
de la provincia (boy día al Inneniero Jefe de la Con-
fcderación) corresponde, en los casos del artícu1o an-
terior, oiorbar y decretar la servidumbre de acue,-
ducto v que los que se sintieren perjudicados eon las
re,oluciones podrán interponer el recurso de alzada,
autc el Ministro de (^braa Ptíblicas, en el plazo de
treinta días, y apelar, en sn caso, a la vía conte^nciosa,
conforme a lo establecido eu el artícnlo 251.

En todo caso (art. 79), deberá preceder al Decreto
de constitución de las servidumbres la instntcción de
expedienie justificativo de la utilidad de la quP se
trata de imponer, con audiencia de; los dueños de los
} ► rPdios qne bayan rle sufrir el ^ravamen v_ la de los
nunticipios o provincias en que radican, en cnanto
a ^^^tae o al Estado afecte la resolución.

Ade^nás, el duetio del terreno sobre que se trate
rle imponer la servidtnnbre podrá oponerse, o por
no ser el que la solicite duetio o concesionario del
a^ua o del terreno que trata dP re^ar o porque la
servidumbre pudiera establecersP por otros predios.
con ihuales ventajas v menores inconvenientes (ar-
tículo 80).

Hav quc tener presente, además, qtte no puede
imponerse la servidumbre forzosa (art. 83) sobre edi-
ficios, ni sobre jardines, ni buertas existentes al tiem-
po de hacerse la solicitud.

F.1 artículo 86 dics que la serivdmnhre sc constitai-
rá de la forma siruiPnte :

1.° Con aceqnia abierta, cuando no ^ea peli ŭrosa
por su profundidad o situación ni ofrezca otros incon-
venientes.

2.° Con acequia cubierta, cuando ]o exijan su pro-
fundidad, su conti^iiidad a habitaciones o caminos
o algún otro motivo análo^o o a •juicio de la Autori-
dad competente.

3.° Con catiería o tubería, cuando puedan ser alt-
sorbidas otras a^uas ya apropiedas; cuando las aDuas
puedan infeccionar a otras, ete....

Además es preciso abonar indemnizaciones en la
forma siŭuiente : Si la servidumbre ftleSe temporal
(menos de seis años), se abonar<t prel-iamente al due-
ño del terreno el duplo del arriendo correspondiente
a]a duración del ^ravamPn por la parte que se le
ocupa, con ]a adición del importe de los daños v des-
perfectos para el resto de la finca, incluso los que
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procedan de su fraccionamiento por interposición de
la acequia. Además, será de carbo del dueño del pre-
dio dominante el reponer las cosas a su antiguo eata-
do terminada ]a servidumbre.

Si ésta fucse perpetua, se abonará el valor del te-
rrc^no ocupado y el de los dazios o perjuicios que se
causaren al resto de la íinca.

En el artículo 90 ee dispone que serán de cuenta
drl qne baya prornovi^lo y obten^;a la servidumbre de
acueducto todas las obras necesarias para su construc-
cicín, conservación v limpia, y se le autorizará para
ocupar teznporalmente los terrenos indispensablea
para el depósito de materiales, previa indemnización
de dazios y perjuicios o fianza suficiente en el caso de
no ser éstos fáciles de prever o no conFormarse con
ella los interesados.

Son asimismo interesantes los resiantes artículos de
Ia Ley de Abuas hasta el mímero 701, pero no de
imnediata aplicacicín a lo que de momento pretende
el consultante.

2.958

Antonio Aguirre Azcdrés
Ingeniero de Camínos.

Diversas cuestiones relacionadas
con la ^nología

Don Francisco Cscobar, Campillo de Alto-
buey (Cuenca).

Tengo una borle^a antigua. en la calle de nrcis
circulación del pueblo, cozt 27 naetros de facha-
dca v zina superficie i.ztterior de 337 metros, di-
vi.rli^cla en dns mitades casi i^^uales por una pa-
rer] de adobe de 12 me,tras, perpenrli.cular a la
ccdle. Qui,r^rn morlerzzizarla, o al menos, de mo-
nrento, un.rr de las neitcules, socavazulo t^rla su
superficie, przra contruir en ella pozos rle ce-
mento y hacer una i-nstalación de maquinaria

elc^r ► rica cnn los aparatos de más rendimiento
hov clía; pero no sé que sistema seguir: si el
de estrujar la uva v dejarla escurrir durante
dnce hnras y prensar el oru,jo sin fermentar o
bien el de estrujar sobre amplios depósitos, don-
de se va acumulando el nrujo fermentado, fil-

trrí.zzdose a su través el mosto, que va a parar
a una irulleta por una salida inferior, desde
donde se traslada el mosto a pozos para fer-
mentar, sólo dejanclo el pren.sado para después
de fermentar el ortijo.

i,e a,^rndecería me izulicase el medio de mrís

rezcrlimiento, aunque sea zera tercern, que desco-

zzozc.o, como asimismn la forma de distribuir los
pozos, capacidad v ma.terial a em.plear.

fIe leído en el número 233 de AGRICUI,TU-
RA el artículo «Agotamiento de los orujos de

la uva por difusión», por el señor Carrión, que

Ize encontraclo muy interesante; pero no llego
a comprender cómo no se ha generalizado, pues
no conozco zti.nguna bodega que lo siga. El agua

y j►rgo del orujo que produce ese sistema se
puede conservar con facilidad o, por ser de poca
graduación, hay que venderlo en seguida al pre-
cio que sea. Cuando el prinzer depósito hay que

INSECTICIDA AGRICOLA

LCK
MARCA REdISTRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 %)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un eficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A lAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, S. L.
BARCELONA. - Vía layetana, 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. • Jovellanos, 5.
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vaciarlo, porque deja. de subir el grado de al-
coh.ol o azr"zcar, ^el agua que todavía queda
mezclada con el orujo hasta el orificio de co-

nrurzicación con el segurzdo depósito se cambia
con urta bomba al siguiente, v así sucesivanzen-

te, hasta llegar al ríltinxo, o se saca pczra cam-
hi-arlo a depósito de con.cervacicín? Si sobre el

ont jo v ori f ici.n que conrunica el siguiente de-
pósi.tu ha ^le haber urx.a super%icie de agua, su-
porrgo que cl ori.fi-ci.o de erttrada. a cada depú-
sito debe ser mayor que el de salida. ^Cónro
se consigue?

7,e agradeceré me dé su parecer sobre las
prensas lxorizontales del sistema francés Gall,
que fabrica la casa Marrodan, sobre las estruja-
doras centrífugas de eje vertical (que Ixe leído
.ce han enrpezado a construir en España, pero
todavía no sé quién las fabrica) v sobre el enz-
pleo de las lrirnparas de cuarzo, que emiten ra-
vos ultravioleta en la elaboración de vinos.

Su conslllta tiene varias partes, que vamos a con-
testar separadamente.

Bodega.-Por lo que indica, piensa construir de-
pósitos subterráneos, que tienen la ventaja de ser
más baratos de construcción y conservar muy fresco
el vino en verano; pero también tienen sus incon-
venientes, que es el enfriarse con dificultad una vez
calientes durante ]a fermentación, elevándose la tem-
^^eratura, con los peligros consiguientes, y luego que
tarda mucho en clarificarse el vino. Además, en estos
depósitos se acumula el gas carbónico si están vacíus
v bay que llevar mucbo cuidado.

Estos envases se construye,n en forma de tinaja, in-
dPpendientes unos de otros, o también prismáticos,
adosados lateralmente. La forma de tinaja debe con.^-
truirse con paredes de cemento de 5 a 10 centíme-
tros de espesor y con fondo de 30 centímetros de
hormi^;ón, y axm así son insecuros en tierras flojas
►+ con humedades. Hay que llevar mucbo cuidado con
alrunos contratistas, que hacen muy económicos es-
tos depósitos; pero como escatiman material, lueóo
se salen y no tienen arre^lo.

Es mejor construir los depósitos de forma prismá-
ticas, con muros de ladrillo y hormigón de espesor
suficiente v con Fondo de 30 centímetros de hor-
miŭón.

Los depósitos elevados de cemento armado permi-
ten un enfriamiento más rápido, evitando las altas
temperaturas de fermentación.

Respecto a estrujado y escurrido, si se trata de vi-
nos blancos, no debe derraspar y llevar el mosto con
la brisa v la raspa a jaulas escnrridoras, que son
muy económicas, en las cuales puede reducirse el vo-
lumen de la vendimia a la mitad en tres o cuatro ho-
ras, disminuyendo el número de prensas necesario
para el prensado.

LTniendo a la estrujadora una bomba de vendimias,
esta manipulación es fácil, y colocando las jaulas so-
bre depósitos elevados, después de escurrida, se hace
raer a la, prensas y se ahorra mano de obra,

Si se trata de vinos blancos, no le conviene fer-

mentar con la brisa, que debe llevar a briseras o
pozos, en donde fermentan bien.

Como ve usted, la transformación de su bodega
presenta varias cuestiones, y sólo viendo el local y
cambiando impresiones con usted se podrían preci-
sar bien.

Difusión de los oru.jos.-En esa zona no sr ba ge-
neralizado este sistema ; pero si viene a Requena verá
varias baterías. En la F.stación Enolól;i^•a le podemos
explicar el ftmcionamieuto, y verá la batería dedica-
da a experiencias, Los orujos sin fermentar conviene
que fermenten antes de bacer la difusión.

EZ agua de las piletas agotadas puede emplearse de
nuevo si escasea este líquido; pero si tiene suficiente
cantidad se saca con bomba y se tira. La piqueta re-
sultante de la difusión debe venderse pronto o sul-
fitarse.

El orificio de salida del a^ua en uu depósito y en-
trada al si^uiente se coloca a 0,25 metros de la par-
te superior, y la sali+la es por el fondo del canalillo
o tubo que no llega al fondo. Si se trata de orujos
sin fermentar, la marcha del a^ua es al contrario; es
decir, entra por la parte superior y sale por la in-
ferior.

Prensas horizontales.-En Francia se emplean mu-
cho ; pero en España se empiezan a construir ahora,
y todavía no tenemos experiencia de ellas aqtú. Se
han realizado pruebas en Lorrox5o en este atio, al
parecer con éxito. Sa precio resulta ahora muy ele-
vado, en comparación con las de husillo y aun las
bidráulicas; pero estimamos bacen una gran labor
y ahorran jornales.

Respecto a las estrujadoras centrífugas de e;je ver-
tical, son muy recomendables para elaborar vino^
blancos. En la provincia de Valencia hay muchas
instalaciones. Hace muchos años que se construyen
en España.

Lámpara de cuarzo.-No consideramos iítil ni con-
veniente el empleo de la lámpara de cuarzo en la ela-
boración de vinos. El sulfuroso realiza la misión dP
desinfectar las uvas y seleccionar las levaduras en
forma que, hoy por hoy, no se conoce nada más efi-
caz, práctico y económico,

Pascual Carrión

2.959 Ingeniero agrónomo

Aborto de las vacas
Don José Llorente, Llanes (Asturias).

Existe era ésta ztn caso de aborto en las vacas
que nos tiene asustados. Una que tengo, de sie-
te meses de pren"ez abortó, y tengo cuatro qun.
están de dos o tres meses de preñez. En ésta
abortan de tres a cuatro meses las que más, pues
son pocas las que abortan de cuatro nxeses en
adelante.

Les rzcego me indiquen algo para evitnrlo, si
les es posible con las explicaciones que les do^•
v lo n:rís prortto que les sea posible.

EI problema del aborto v de la esterilidad en el
ganado vacuno ha sido estudiado con mucbo deteni-
miento cn estos tíltimos tiempos, complicando mnchí-
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variedades años
de remolacha 35 produciendo
forrajera, semillas.
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BARRES AMARILLA
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BLANCA DE CUELLO VERDE

ECKENDOR F R OJA

Exija a su proveedor habitual
las variedades de semillas
producidas por nosotros

Sociedad Geoeral Nlucarera de fspa^a
Ruiz de Alarcón, 5. - MADRID
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simo estas cuestiones, que hasta 1 ►ace nnos atios se
+•onsiderahan, por i^norancia, como cosa sencilla.

11o pretenilemo., ^lescribirle todas las clases de abor-
tos +jue se I ► ^+n ohserva+lu t^n nneslro ^^utado vacnno.
l'IIRa pálril ^a (pIP nP.CI'.^ItaT'lallloti IlIl1C110 P.SllaClo, álllíl-

^11IC no l'IInSPr,111C1lUllOS re^Ol6P.rlP sll prP.^llntFl ^ 11eCU

^í le ilire ► uo^, a n ► alo de iuformaciún, que Lav ahur-
lo^ ^le ori^c^n ntc^^.ínico (tuutore^, traumatismos, mala

alin ►e ►► ta^^ión, enfriatniento^, trabajos violrntos, etc.,
etc.): ^le uri,,en ^euético, causadu^ por enfermeclades
infecto-cunta^iosas (1'iebre aftosa, carbunao, tubercu-
losis, etc.), pro^luci+los por ñérmcnes ^liversos (estafi-
lococos, estreptococos, colibacilos, sahuonelas, brnce-
las, espirilo^, ^irn., etc.,etc.) o por enfermedades cie
tipo venÉ^reo (tricomoniasis, variinitis granulosa) o,

^^u Fin, por trastornos en^locrinos.
'l^o^lo e^to demuc'^tra clue es francamente dilícil in-

^li^•^u-le un tratamiento determinailo, si antes no se
cunoce la cunsa qne lo pruduce, y esto sólo se ptiede
^uher estudian^lu detenidaui<ente el animal es cnes-
1 ión.

Yor tantu, ^^I ► nt^jor +•au ► ino cluc ^lebe segnir es que

^•^^^n,ulle c•u ►► el velerinario de su lucalidad, para que

^^I, a la r^iaa ^lel ^•aso, i]etermine I;+ cattca, y si no le
(uera pu^ihle I ► ur la falla de medios apropiados, qtte
le ponra en conlacto con el Laboratorio Yecnario Re-
^ional o con la h;aación pecuaria, ambos cou sede en
Smnió (Gij^ín), p<u•a que le resuel^^an el problema.

'Coilo e^to hien sabemos qtie le orieinará molestias,
e in+•1 ► l^^o al;^+ ► no, ^astos; pero, teniendo en cuenta la
i ►uportun^•i^+ _^^ la ^,raveilad del asunto, bien merece la
pena +^u+, ^e ,a+^ril^irjue usted o los oana+leros de la
^^on ►ar+^a paru c^ue ^Ine+l^^ ^^otupletamente zanjado este
prohlema, tjue tantas pf^rdidas ocasiona a la riqneztt
^a+^uilera.

2.90U

Fc^/ia- 7'alegúLL Kera.c

De: Cuerpo Nacional Vetecinario

Siembra de trigo Pané

Don Alejandro Laverat, Villatobas ('1'oledo).

Ilahir"^rLdome atljudicaclo el Sinclicato i^'acio-
rtal clel Tri^o 200 kilogramos de trigo uPané
:.^^1; », ^• tLO c•uaociendo esta 1•a.riedad., espem cle
stL bondad me ILa^a el favor de orietttarme en
r^uc^ ticrra cotLCiene, si. en secarLO o re^adío, pues
tert.l,>o artas iltie rnc^ 1LQIL tettido patatas, y si
despuí^s de Ltrzas labores v abottánclolas se ptte-
rle sembrar, conto ta^mbiérL ki^los que se deben
.cerrtbrar por 1Lect^rea, si como el aSenatoren u
^•nm^^ c>l aCaacleal» , c^tte se sientbra trtettos. Us-
l^^cl^^s rne rlircí ►t. catzticlrtcl cle kilos.

I)ada la t^poca tan avanzada en que tlos encontra-
mo^, desde lue^o creo de.be hacer la sietnbra en re-
^a+lío.

Ke^pectu a la dt^nsidai] de siembra, como e^te tri-
^o ^natea u ahija ba,tante, se parece en ello más al
aCandeal» que al «Senatoren. La cantidad de kilos
u r•n ► plear por he^^t;írea no sólo depende de la varie-
ilud, .inu +le utra serie de factores, algtmos de los
+•uale.^, eu el caso qne nsted me oonsiilta, i^,noro. De

IhSECIICIDB 1fRPEhICO S^POnIFIC^BIf
^ O

Use este producto v eliminará, entre otra^, las

siguientee pla^as, qne ianto perju^lican a sas

cultivos :

PGLGO^ES de tu+las clases.
ESCARABAJO d^^ la PA'CATA.

ORUGAS de las Cf )LES.

CHINCHES cle HUERTAS.

f^RUGUETA del ALMENUKO.

ARAI^IUELO del OLIVO.

V ACANITA de los MELONARES.

CliCA de la ALFALFA.

HAL'I'ICAS de la VID y ALCA(aiOFA.

Gl)RGOJO5 +le CH;REALH^S y LEGi1MIV1)S.AS.

}^;l producto NO ES TOXICI) para las plauta:,,

operarios ni animale, douu^sticos,

\l^ CUMIi^;ICA OLOR \^1 SABUN a los 1'rutos

o tttbérculos de las plantas tratadas.

^l) LS ARYASTHADO por el AGIJA de Iluvia

o rieoo, por lo que tiene ^;ran persistencia sobre

la planta.

Mezclándose perfectamente con el arut+, no e^

preciso agitación ni deja posos e ►i< el pul^eri-

zador.

o q

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

SAIIILAS Y PIANAS, S. A. L.^
los Madralo, 22 M H D R I D leléfo^o 218318
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todas maneras, por la época de siembra y tratándose
de regadío, me permito aconsejarle emplee 130 kilo-
^raluos por hectárea.

Manuel Gadea

Z,g61 Ingeniero agrónomo

Ampliación de consulta

Vda. dc Santiago Martín, Brh-ie5ca (13urgo^).

Formuló ucta cottsulta sobre arrettdantientos
que clttedcí cuntestrc eIt el número 23.5 cle esta
Peuista, am pliándose hoy dicha corttestación en
los si,guientcs térm.ittos:

Al contestar a la consulta de dicha señora no se
tuvo en cuenta la relación subjetiva que unía al arren-
dador y arrendatario, por considerar que, al formular
la consulta en la forma en que se hacía, los contra-
tantes se habían sometido expresamente a la legisla-
ció q especial de arrendamientos rústicos, y el consul-
taute deseaba conocer la fecha de terminación del
conlrato con arreí;lo a dicha legislación especial.

A instancia de un compañero de Barcelona, amplia-
mos ahora acluella consulta, aclarando que en el caso
de que el arrenda^lor y arrendatario hayan pactado
que se someten expresamente a la legislación especial
de arre,ndamientos rlísticos, el contrato celebrado en-
tre ambos terminará en la fecha y forma indicada e.n
nuestra contestacicín antes referida; pero si no se han
sometido a dicha legislación especial, y habida cuen-
ta de^ Oue la arrendadora v_ el arrendatario son her-

manos, el contrato queda exceptuado de la aludid:^
legislación especial de arrendamientos rústicos y será
aplicable al mismo el Código Civil, y, en consecuen-
cia, terminará en l^w fecha pactada y, en su defecto,
en la cíue establece el artículo 1.577 del Código Civil,
pnes los contratos celebrados entre ascendientes y
descendientes o entre colaterales del segundo grado
qiiedan exceptuados de la legislación especial de arren-
datnientos rústieos, conforme dispone el artículo 1.°
de la Ley de 15 de marzo de 1935.

Javier Martín, Artajo

2,9(j2 Abogado

Equipos eléctricos de prospección

Uon Jesiís Morales, Cádiz.

I a Iloja Divulgadora nítmero 3l, correspon-
diente a julio del presente aito, de las que edi-
ta ctl Servicio de Capacitación y Propaganda del
Ministerio de Agri.cultura, trata de los aparatos

dc^ pr^speccicín y está escrita por el Ingeniero
a^rrónomo don José I3enítez Vélex, y desearín
que, si no les sirve de molestia, se me infor-
mara sobre lo siguiente:

Bn la referida Hoja, prc^ina 5, llamada (Z),
aparece escrito el párrafo que copio: «Hov día
pueden adquirirse equipos sencillos por algunos
miles de pes^tas, y su manejo está al alcance

cle personas provistas de una cultura t,écttica
media o superion^, por lo que le agradecería.

me informase ntás concretantente sobre el pre-

cio, a ser posi.ble expresrcdo en ntuneda ctacio-

nal de al^unos de los países que cíto: Francia,
Ita.lia, Norteamérica y alguno sur y centroame-

ricano, indicando al ntismo tientpo casas que
lo puedett sunti ►tistrar, peso total del aparato y

sus accesori.os ti• si la fotografía de la porta-
cla cle la mecr^iunada Ilnja corre•sponcle a tal^r,
equipos.

Seaún el métodu cle prospección en ► pleado (eléc-
trico, elástico, sísmico, etc), varía el equipo a em^
plear.

Para la búsqueda de aguas del subsuelo, los más
adecuados son ]os métodos el^ ctricos. Los aparatos de
más fácil mane jo son con potenciómetro o volt ímetru
a válvula.

En Fspa13a lo^ consiruye el Laboratorio de inves-
tigaciones Técnicas, calle de la Iŭncarnación, (, Mu-
drid, donde pueden dirigirse para más detalles. Los
equipos más sencillos vienen a valer unas 16.01)ll cí
18.000 pesetas, segtín los tipos.

La fotografía de la Iloja Divulgadora mímero 13
corresponde, e^ectivamente, a tm equipo potcnció-
me,tro.

EL peso de un equipo completo, incltúdos cables,
aparatos de medida, electrodos, etc., no creo Ouc pase
de cincnenta kilos y puede transportarse cómodamen•
te en dos maletas de tamalio IriedlO.

F,n Norteamérica, la Heiland Corporation constru•
ye aparatos ligeros de prospección resistiva, que cues-
tan unos 800 dólares. Son muy análogos a los tipos
españoles que les cito.

José I3enítez Ví^lez

2.963 Ingeniero agrónomo

Tractores para ser alquilados

Don Eduardo Vallejo, Salamanca.

Les ruego me infornten si, no tenic^ndo tie-
rras con qué, justificar el empleo de tractores,
puedo (cnn alguna seg^tcrirlad de obtenerlo) so-

licitar un tractor para su empleo en la alçricul-
tura mediante alrjui^ler a los a^ricultore.c, pues,
no pudi.endo todo.c comprar tractores v m.áqui-
nas, se me ocun•e arlquiri.r un tractor, se^•adora,
trilladora y nrados, para ponerlo al sen^icio de
aquéllos; pero conto el tractor en el mc^rcado li-
bre cobran m.ucho, e.s por lo que querí.a saber
si se podía solicitar del Mi.nisterio.

Para la finalidad qzze indica en su consulta, el Mi-
nisterio de Agricliltura no concede tractores en la ac-
tnalidad. Hay tres entidades que fueron adjudicata-
rias de tractores para equipos de labores en la forma
proyectada por el señor consultante, mediante con-
curso ptíblica, convocado en el Boletín Oficial del
Estado del 9 de noviembre de 1948. Ilesde entonces
no se ha vuelto a convocar ninhnlno nnevo, Iínica for-
ma posible de adjudicación ^le tractores para la fina-
lidad mencionada.

Sa.lvador Font Toledo
2.954 Perito Agrícola del Estado
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Sembradora apropiada
Don Antonio Barrientos, Medina de las To-

rres (Badajoz).

Le ruel;o me ^lil,^a cuál es la sentbradora que

/rur>rlr> rlar mejor resultarlo elt estas ticrras de
/a Irror^inria rlc^ Rarla.jo^, ^-a al Sttr, que nn son.
lierras lle barros, sin.n que tinnett piedras por

rrstrn• en !as estribariones rle .tiierra Murcnrr.
1'anebiélt le agrnrlecerc^ me ^iga el preciu

rrproa^imado qtie i^ale la ntarca que a usted le
parezca m^ís apropia^la parrc estos terrenos y la^

CaSa qllG' 1(L 1'elt(la.

I^;u esa re^iún. para tierras sin piedra, eran prefe-
ridas las semhradoras americanas )i;mpire con botas,
que abora fabrica en Mcdina de Ríoseco (Valladolid)
la firma Emilio Morán; pero la abundancia de pie-
dras hará preferible las sembra^luras del tipo Rud
Sack ('OIl InnP,IIP.R ^ rejas, como las de grada canuclien-
se, en vez de botas, que fabrican en Huesca Labad,
l1Rur v Cía. F.1 precio de la sembradora de slete lí-
neas es, aproximadatnente, 5.500 pesetas.

2.965

Fladio : f randa Heredia

Itigeuiero agrónomo

Jornoles que superan a los de la
Reglamentación

Un suscriptor dc Málaga.

Cotno es sabirlo, la casi totali^ad de las in-
rlu.ctrias han. sirln ob.jetn rlc re^lantentaci^ón, y
rle acuerrlo cnlt ^^.aa se han e.ctablecillo sueldos
base, qui^nqtteni.os, pluses de carestías ^^ de car-
,^^as familiru•es, pagas eitraordinarias, etc.

^i. al Ilc{;ar la reglanrentarión. urt productor
rlisfruta ^le u./t sueldo base mayor que el esta-
bler.irlo prrr ésta, ^ se le pued^^n negar los bene-
f icios rl^^ lrt legislación actual arriba e ►ur/tciados
(yrri^rulucnios, pluses fam-ili.ares v cle carestía de

1^ida, pa^as extraorrlinari.as, etc.), fundá^ndose
en que su sueldo estír por encinta de lo que co-
rres ponde?

La le^islacibn laboral general y la especial de In-
dnstrias QlnIn1CHS no permite la rebaja de lo tlue el
prodactor ^-enía percibiendo al tielnpo de publicarse
la RP;;lainentaci^n vi^Pnte Pn cada caso. Es precisu
fijarsf• en si el productor está debidarnente clasifica-
do en la Dele^ación de trabajo como oficial 1.°, ofi-
cial 2.', jefe de taller, jefe de secci^ín, etc., etc., v si
tiene esta clasificación hav que mantenerla, asignán-
dole el salario hase que la mleva Re^lamentaci6n or-

^lena, que, si cs menor ^lue el ^^ue cenía percibiendo,
nbliña al empresario a pagarle las diferencias, utili-
r,acado para ello alŭuna colmm^a en blanco del libro
dr haberes o de salarios.

Respe^cto a los quinqnenios, pluses, etc., el pro-
ductor tiene derecho a los que la Re^^laulcntación vi-
rtente ordena en cada caso,

Ten^a presente siemper nueslro consultantc el prc-
cepto que aparece en todas las Rehlamentaciones de
^I^rabajo de respetarsc las condiciones más ventajosas.

2.966

.^lfonso Fsteban
Abogaclo

Aplicación de herbicida
Doña Asnncibn Soriano, Darocn (Zaragoza).

?'e ►t.iendo en illta filtca varias ribaceras ti^ ca-
ceros con nrucha hi^erba y arbustos, me i/tteresa
me incli^quen al^rítt lterbicida efica^, rlhrtde lo
poclría conseguir ti^ asintismn fornaa de aplicarlo.

Suponemo. ^lue lo^ arbnsto, a^lue se rcfiere sertín
^le zarzamoras y escaramujos. 'I'arrto éstos como las
zarzas o zarzales son ciertamente difícile, de descas-
tar cuando tienen bien invadido un terrPno. Podría
cortar lo más bajo posible y mojar bien los cortes
con una disolución de arseni.to s^íclico (no arseniato)

e,n a^ua al 10 ó 12 por ciento, aplicada con brocha.
La operación y manejo del caldo arsenical dehen

realizarse con las debidas precanciones, irat<índose de
producto tan venenoso como cl arsenito : cnjuanar
bien los recipiente^s y brochas con a^ua limpia des-
pu^^^ de terminar la operaeión, sin verler las a^ua^
dNl lavado en sitios donde puedan beberla^^ cl ^ana-
do, ni fumar durante el trabajo (que no debe efc^•-
tuarse con la, mauo.ti herirlas) ^^ lavándose bien al ter-
n ► inar. ^

Contra los brotes que pttdicran salir despu^s podría
ensayarse la aplicacibn de uno de los hPrhicidas mo-
dernos, tal colno el 2,4 D o dinitrofenato am^nico.

Con este producto pueden destruirse iambién la,
malas hierbas de boja ancha, pero no ]as ^ramíneas.
Sc aplica en puh-erización, aplicada de preferencia
sobre las plantas jóvenes; pero debe ^uardarse la
precaución de lavar lue^o, repPtidas veces, con a^ua
caliente el aparato pulverizador, porque los rPSiduos
de 2-4 D podrían perjudicar a las patatas u otros cnl-
tivos que se tratasen después con los misrnos apa-
ratos.

En España sP prPpara un llerbi^•ida de esta clase,
llamado «Herbicida j1^Iuilsa», por la Uni^ q Químic:r
^le Le^-ante, de Valencia,

Jrrsé rlel Crririso
2.967 Ingeniero r,gróuomo

MEDICION DE FINCAS RUSTICAS
NIVELACIONES - DESLINDES - PARCEIACIONES - TRABAJOS TOPOGRAFICOS

EMIl10 SIEGFRIED HEREDIA
PERITO AGRICOLA DEL ESTADO

COEEGIADO

Plaza Herradores, núm. 4
TELEEONO 31-34-96
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I''1•;RNANDEZ ^ALCEDO ^L.ttiS► . -
Trece ganaderos romcíntico,.

Un libro de 39^^ pá;inas.--
Editorial Mon. - Madrid,
1952.-Precio : 60 pesetas.

A trav.^s de la abundante pro-

ducción literaria de FERNÁNDLT

^ALCEDO se obser^^a cómo éste

fué depurando su estilo, en
constante afán de superación,
hasta lograr una sazonada ma-
durez, de la qtie son buen ejem-

plo la, irece hiografías de otros tantos nanaderos de los
años románticos. Con rara habilidad elige los rasaos
rnás peculiares de sus vidas y obras, para describirlos
con uua ju,teza y sencillez tales, que consigue en todo
montento el equilibrio entre la realidad y su exp.^-
siciún urtística. h;sta inedida exacta es la caracterís-
tica e^;encial de esa lírica sobria, subjetiva, recoóida,
propia de bombres de la meseta, frente a la otra,
más exteudida, exnberante, eutusiasta v luminosa. 1'^n
su carácter v, por tanto, en su estilo, FERNÁNDEZ ^AL-
cr.DO-fiel reflejo del ambieute serrano en que na-
ciú--es un renuino representante de aqnella lírica
castellana, bien opuesta a 1a escuela romúntica y a
sus aires tumultuosos e innovadores, Tal vez por esto
se apresnre a declarar el antor que emplea la palabra
«romántico», mtís que como expresión cualitativa, en
referencia a la ^poca en que vivieron los ganaderos
qne desfilan en su obra y que ban sido objeto de un
concienzndo estndio, hasta a;otar las fuentes de in-
formacicíu bien cn bibliotecas, en conversaciones con
parientes... y con los mismos retratos de los intere-
sados, o en cotejo minncioso de periódicos, epistola-
rios e incluso testamentos.

La colorista descripción de la entreoa del die•r.mo,

qtte Vista-Heru^osa bubo de hacer a Vázquez; la
bio^rafía ^le Miura, en la qne el autor se recrea,
hasta lobrar tal vez el mejor capítulo del libro; ^^1
tra,lado de la ganadería de Fernando VII de,sde lus
campos sevillanos a los de Aranjuez; el retrato de
Gaviria, di^no del de Vicente López; las tertulias
de la «Vieja Iberia», en donde Verahua y Cúchare^^
platicaban con el ejemplar sacerdote y desengañado
^;anadero qne se 11amó don Antero López ; la recie-
dumbre dc (;abrera, el pundonor de Udaeta, la ^ra-
cia de 13añuelos o el rumbo de Carrero, son otras
tantas mnestras de la fina trama eobre la que, burla
burlando, expone sus proftmdos conocimientos del
toro, en lo que es hoy el autor la pritnera autoridad
indiscutible. Y así, al entremezclar el lenguaje ágil,
espontáneo, popular, de su anecdotario con el cien-

tífico, sobrio y eutonado de su ciencia taurina, nos
du una nueva prneba de su lirismo realista. 1-a de,-

cripción del toro de DZiura es digna, a la ve•r., de una

autolo^,ía y de un tratado de zootecnia,
L+;1 libro de FERtiÁ:vDEZ SALCrno, prologado por Luts

l3oLLntnr, enseitará al técnico, deleitarú al profano v
cntusiasmar^í al aficionado.

li[RÉRTAU-C^AY^1N (.^.^ - Í•rai^tí^ c(•cx^nulo^ia. I^raitsfor-

naati-oics et trai.temeiats rles z•ins.-París, ]950.

En la Sección infortnati^a de este ntímero, y baju
el título uApostillas a un traiado ^le h;nolo^ía», nos
ocupatnos de este lihro, rcmitien^lo, pur tauto, a+li-
cha información a los lecto^re, ^jne ,^ iutere,en por
la obra del Profesor Rtfií^:Rt.AU-(:nYO^^.

( ()NS'TRIIC(7(_)N

F^;itr:z t)nin^TAtic^ (julio).-Be-
pósitos p a r« líquiclos: sta
c^rlctclo y constrtccciaí,a.-tic-
rie Té^cnica L (:octstruccicíli.
Volwnen I, ntítuero 1.--1^1 i-
uisterio de Ariricnltura : In^-
tituto Vacional de (;oloniza-
ción.-195L-I'recio: '?:> lie-
setas.

1i;1 cálculo de un depósito re-
quiere nn estudio previo dete-
nido, para el quc es prec.iso t:n

iaborioso confronte de obras, nnichas de las cuales
se ocupan del probletna sin aran atención y sólo como
una consecuencia del resto de las materias qne en
aquéllas se tratan. Por ello cs de ^;ran utilidad la
publicación de este concienzudo estndio del setior
PÉREZ Qu1JANO, prolo^a^lo por el ex Director Gene-
ral de Colonización don FERivANno DE Mow^•.xo.

I_a primera parte está dedicada a los dcpósitos pa-
ra líquidos en matnpostería, ladrillo y- hormióón en
masa, estudiándose las distintaa formas de depósitos,
las ^liferentes clases de tnuros y cuantas condiciones
han de satisfacer éstos para lo^rar una obra quc,
dentro de la mayor econotuía posible, goce de ests-
bilidad, solidez y respon^la plenamente al fin que
ba de cumplir.

1►n la se^unda parte se trata dc los depósitos ar-
tnados, tanto a base de hormi^rún como de ladrillo.
l+:xpoí^e las ventajas ^]e lo, circulares, que han des-
plazado casi en absoluto a los cuadrados y rectanóu-
lares y cuya constracción e^ más sencilla y econú-
mica.

Adetnás dr la clara exposición, se completa este
libro con numerosos gráficos, estados y datos prác-
ticos, que serán muy convenieates para todos cuan-
tos se interesan por estas construeciones.
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Peque^ia guía del a^ricultor.-
Servicius Añronómicos d e 1
Nitrato de Cbile. - Madri^l,
l 951,

Se ba publicado -cuidado-
samente editaclo- tm peque ►io
Tnanual o guía práctica d e 1
aáricultor p a r a el abonado,
que en sus 154 páginas de tex-
to con ilustraciones contiene
primero una serie de intere-
santes cíatos estadísticos y de

renclirnicrttu5 aerícolas, tablas de equivalencia, etc.
lle^spués, un resumido estudio del suelo de labor y
sus principales caractcrísticas, clases de tierras, mo-
dos de corregirlas, etc. Por tíltitno, un cumpletísimo
ínclice de fórrnulas de abonado en todos los cultivos,
de ^ran tttili^lad para los a^^ricultores.

'[,anrbién se ha hecho una edición de esta guía, ^on
wi apéndice de bran intera^s para los cultivos de las
islas Canarias, así como dos «separatas» de cada una
de dichas ^uías, en las cuales se recoaen cspecífica-
mente los furmularios de fertilizaeión para todos lus
cultivos en ^eneral y de las islas Canarias en par-
ticnlar.

Cttalquier a^ricultor o técnico que se interese por
los métodos de abonado, fórmulas a emplear, do^is
de fertilizantes, épocas cle empleo, ncímero de apli-
caciones, forma de realizarlas, etc., puede diri^irse,
solicitando el envío de una de estas «Gtrías», a los
Servicios A^ronómicos del Nitrato de Crile ( aveniila
de Calvo Sotelo, ntímero 23, Madrid), que se la re-
rnitirá aratnitamente.

XIMÍŭNLZ D^ EMBUM (JoaCluín).

Los montes. Introducción a
la Selvicultura.- Publicacio-
nes del Servicio de Capacitu-
ción y Propaóanda del Mi-
nisterio de A'ricultura.-Se-
rie E, Manual Técnico nú-
mero 14.-Madrid, 1951..

Como es bien sabido, E^pa-
ria es un país forestal en casi la
mitad de su territorio, y mu-
chos de los bosques que sobre-

viven a una devastación secular son víctimas de una
explotación tan irracional como egoísta.

Por eIlo, el libro del serior XI^vtÉ^z En^tsuht será
de bran utilidad, tanto por iniciarse con su lectura
en el conocimiento de los montes españoles y de la
selvicultura moderna como por ser asequible sn estilo
a toda persona de cierta cultura.

Comienza con un estudio de los montes, iipos de
^^egetación y caracteres sinecoló^icos. A continuación
describe las características biolcígicas de los priucipa-
les árboles y arbnstus. Pasa seóuidamente a la ntedi-
ción de las masas furestales y de los método l^ara
realizarla. F.I uprovechamiento de los monle.5 v sus
^liversos métodos de beneficio son objetu de utro
capítulu, para pasar a continuación a uno mny intc-

resante sobre el gunado y los pasfi•r.ales con un estl^-

dio muy intcre^ante ilc ^^stus, así comu lu, procedi-
mientos más nto^lerno.^ para su ruejora v al^ruveuhu-
miento. li;n otros calrilulu^5 se, ucttpa ilc lu., viverus
forestales, repoblaciún artificial ^^ utr^^lida; cunU•u la

erosión. Tras estu^^lia.^ la., principales causa.5 de la
devastación de lo^^ mun^es, ^utaliza los ruétuilos de
defensa a poner ^•n práctica en cada caso, y termiua
con un resumen de leni,lación furesial.

CURSO PRACTICO

BIOMETRÍA,
Y (iENÉTICA

^o..^^o ao^^... ^.o^^e.oo

13ol.ívne lz^utratno (Ignacio).--

Curso práctico de I3lonlet.l'L(L
y Genética. - Editorial La-

bor, S. A.-Un volumeu ^le

].6 por 24 centímetros, cun
^Z I1^-?t33 púeinas, 66 f5guras yr

271 pruhlemas numrric•o, rc-
sueltus.-Madrid, 195'?.

Sebún su autor, lu I•inalidu^l
de este libro es «presentur al
lector, de la forma más esqur,-
rnática, compatible cou la grxu

cornplejidad de los fenómenos vitales, los cunucimien•
tos biológicos básicos para cornprender la transnti-
sión hereditaria e iniciarse en la aplicación de lus
métodos matemátieoa estadísticos al cálculo de la des-
cendencia, tanto cle urra pareja como de una pobla-
ciún, para lo cual se l^a cunsidcrado conveniente pru-
poner y resolver nuruerosos problemas nuntéricos, tu-
rnados en su mayur parte de casos rcales, relativus
al hombre, a los auimales domésticos y a lus plantus
cultivadas».

Curnplidamente se lugra este ubjetivo, con una ele-
gante exposición, que, aunque no exige del lector
utás conocimientos científicos previos que los adquiri-
dos en el bacbillerato, no por eso prescinde del rigor
en los desarrollos rnatemáticos, ni clejan de citarse
las investigaciones más modernas sobre la materia.

L:n la parte prirnera, «13iometrían, merecen espe-
cial mención los capítulos en que se trata de la dis-
tribución normal y cl ajuste a ella de las distribucio-
nes empíricas, así como el último capítulo, qtte tra-
ta cle la herencia y selecciún de las variacioucs y ter-
miua con una breve exposiciún de las diferentes tcu-
rías sobre el problema de la herencia de los caruc-

teres adquiridos.
En la parte sebunda, «Genética biológica», despui^s

de tratar las clásicas experiencias de M^vn>;L y pus-
teriores desarrollos de la hipótesis factorial, se ex-
plica el rnecanismo de la berencia, bacieudo ver la
correapondencia entre los fenómeuos citológicus v la
hipótesis factorial. Con multitud de bien escodi^los
ejemplos y abundantes figuras, se rescíian las moder-
uas investióaciones sobre lu lucali•r,ación de los fucto-
res de la herencia v casus e5pc^i•iale^ de herencia ntcn-

^leliaua.
F.n la parte tercera, «Cenéticu Inatentática», ,e .uta-

lizan los problema, ilel cúlculu ^lc lu de^ccndencia
probable, ya en una fuluilia, ya en nn pul^laciún,
abordándo,e cuuutu; ca^u., pueden lu•esenturse en la
práctica v deducie.n^lu las fúrtnulas pr,rtinente^ ^^n

cada caso.
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I'or líltimo, en la parte cuarta, «F.jercicios y pro-
blemas de aplicación», se presentan éstos, bábilmen-
te seleccionaclos y abrupados por materias, seglín die-
cisiete capítulos, que vienen a ser una recopilación
de cuanto se trata en el texto v cuyos títulos son :
1. Variaciones. - 2, Correlación. - 3. Proporciones
normales.-4. Probabilidades.-5. Autofecundación.-
6. Factores letales. - 7. Alelomorfos mtíltiples, - 8.
Factores polímeros.-9, Interacción factorial.-10. I,i-
eamento factorial.-1L Herencia ligada al sexo.--

12, Comprobación del ajuste de las proporciones men-
delianas.-13. Población monohíbrida.-14. Elimina-
cicín de una clase en una población monohíbrida.--
15. Procreación entre consanf;uíneos.-16. Población
dibíbrida.-17. Eliminación de una clase en una po-
blación dihíbrida.

IJna acertada colección de tablas, distribuídas en
el texto, facilitan el cálculo de parámetros, ajuste de
curvas y la resolución de los problemas planteados,
y la presentación tipo^ráfica está muy cuidada, con
profusión de láminas, albunas a dos tintas.

Dada la amplitud con que se trata la materia, el
presente libro es una valiosa aportación a la escasa
bibliobrafía en castellano sobre Biometría y Gené-
tica, de gran utilidad para médicos, bióloDos, zoo-
técnicos y fitotécnicos.

,l. MIRA GALVAO.-OS iL011oS tri-

gos hibridos e a produçao re-

realifera.-Ediçao da F. N.

P, rC-I3iblioteca de Agricul-

tttra Alentejana, ntím. 8.

En este folleto del Inaenie-

ro agrónomo portugués J. MIx.^
GAI vno se describen los nuevos
trigos híbridos que se cultivan
con preferencia en el país ve-
cino, analizando las caracterís-
ticas de cada uno de ellos y es-

ttldlaIldO con mucbo interés los trigos precoces italia-
nos, para terminar con un capítulo dedicado a los
I111eVOS tr1bOS, que pueden seT de ;ran interés en lzn
fnturo inmediato, como son el Varrasco, Garrido,
Hosario, etc.

A ►tais da Jurrta Nacioraal do
Vireho. - Dos voltímenes de
288 y 316 páginas, respecti-
vamente. - Lisboa, 1949 y
1950.

Acabamos de recibir los vo-
ltímenes de las publicaciones de
la .itmta Nacional del Vino, de
Portuga1, correspondientes a
los años 1949 y 1950.

En el primero f.iguran, entre
otros interesantes trabajos, uno

de PFNHA GARCíA, sobre político internacional viní-
cola; otro de Ar.titElnA, sobre la vigilancia en los de-
pósitos de aeuardientes, como problema de alcoho-
metría; un tercero de PATO, SANTOS y N[1NES, expo-

niendo un método para valoracicín de la acidez volá-
til de los vinos, con deducción del bas carbónico; y
unas nociones de DANTAS sobre costes de prodncción.

En el seoundo tomo, correspondiente a 1950, vieue
otro documentado trabajo de PENHA GARCíA, sobre
unificación de los procesos de elaboración de los ma-
pas vitivinícolas; el de PEREIRA ^.ONTINHO, referente
a obtenciones de variedades de vides resistentes al
Plasmopara, y otro de iVI:^IES, sobre levaduras ví-
nicas.

MARíN (A;ustín).-Nlinería de
la potasa.-Un libro de 206
páginas.-Madrid, 1951.

Para comnemorar la celebra-
ción de las bodas de plata de
la industria potásica espa ►iola,
las empresas afectas a ella pen-
saron editar una obra de tipo
netamente informativo y divul-
aador de la labor realizada pa-
ra fomentar la explotacióu de
la minería potaisica espailola.

Encareado dicbo trabajo al prestióioso In^eniero
de Minas Ilustrísimo selior don A;ustín MARítv, lo ha
desarrollado con tanto interés como amenidad, y así
el técnico encontrará amplio campo de información
sobre el desarrollo de tal industria, y el profano,
oportunidad de conocer sin esfuerzo cuanto abarca
y representa en el marco de tiuestra economía la ex-
plotación de nuestras minas potásicas. Por si ello
fuera poco, los numerosos gráficos que ilustran el
texto permiten ibualmente apreciar las vasta exten-
sión de los criaderos españoles y las ^randes reservas
con que cuenta nuestro país, capaces no sólo de cu-
brir por infinidad de años las necesidades interiores,
sino consentir se fomenten en gran escala las expor-
taciones como excedentes de nuestro conswno.

Vanedades del commio de
aparcería en les co
de la pm^incia de Ba^celona

^,.4i.LÍS MARQULT ^José^. - V a-

riedades del contrato de apar-
cería err las comarcas de la

provincia de Barcelona.-Un
folIeto de 43 páóinas.-Vict ► ,
1951.

Fste trabajo fué premiado en
el Certamen organizado por el
Instituto Agrícola Catalán de
San Isidro, con motivo del cen-
tenario de su ftuidación.

No sólo ceden el cultivo a
otro los brandes terratenientes o los ricos urbanos que
compran fincas rtísticas. Se ven obli^ados a ello pe-

queños propietarios que qnedan sin familiares, otros
que han encontrado medios de f;anarse la vida lejos
de donde tienen un peqaeño ftmdo o más cerca de
donde los complementan o pueden coluplPmentar con
una cesión, aunque sea temporal, de las tierras a otro,
pero con la voluntad e intención de retener la pro-
piedad. Ibualmente en las mislnas circtmstancias de-
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jan ciertos cultivadores de estar en condíciones de
caltivar las tierras de otro, y el bien social impone
Ja sustitución, qur, en el caso del propietario é1 ^ mi^-
mo se impone por venta o por cesión del cultivo a

^^tro.
Ya cuu las actuales aparcerías o las que puedan

salir, la obra del seíior Cnr.i,ís será siempre actual
en su justificación del sistema, que con su propor-
cionada participación de las partes, en los riesgos de
la^ cosecbas, es la superior y más humana forma de
rcalizar lo que siempre será una necesidad en toda
sociedad que respete la propiedad privada, aunque
sea con las múximas limitaciones, es decir, la nece-
sidad de re^ular jurídica y justamente por la ley, o
por costumbre reconocida, la explotación de la finna
de otro.

Cnlertdario lbleteorofenológico

1952.-Servicio Meteorológi-

co Nacional.-Ministerio del
Aire.-ITn folleto de 182 pá-
ginas.

Además de los datos climato-
lógicos y astronómicos para el
i i1952 b,;^; ; a ► o ones so rey unas noc

('^,^^ fenología, se comentan cada

^ iiŭT^^iñ11 FENOGOÚIGD ' uno de los factores durante el
V^i, '^1^ ^ lg^^^^^ `^ r^ " pasado a ►io agrícola 1950-51 :

lltzvias, temperaturas, horas de
sul, bi,la^lu^, tormentas, etc. Después se hace tm re-
st ►meu ilr, ub,r,rvaciones de ten ►peralura en Madrid
desde 185^4, demostrándose que la temperatara media
auual de Nspa ►ia ha snbido en los últimos aixos, pero
parece que empieza a bajar desde 19^9. También se
publican otras in[orxnaciones sobre influencia del
campo eléctrico atmosférico sobre los seres vivos, in-
dicios locales de cambio de tiempo y característica,
meteorológicas de cada mes del ax5o.

Managernent arzcl conservatiort
o f vegetation in Af rica. --
Commenwealth Agricultural
l3ureaux. - Farnbam Royal,
Bucks, N;nglanil, 1951.

Se trata de un Symposium de
los trabajos de competentes es-
pecialistus sobre conservación
► lP la vegctación. Así, Scorr se
ocupa de, la conservación de la
vegetación en Africa ^1e1 Sur;
FnwaRn^, de la conservación de

la vegetación en Africa Oriental, en relación con el
suelo y con las preeipitaciones; RENSSURC, de la con-
servación de la vegetación en los territorios ^le Tan-
gvxika; ll^tcTRnrr, de la agricultnra y Ios bosques
en relación con el suelo y con el agua en Sierra Leo-
na; KnY, de, la ecología de las sabanas vegetativas
^le Nigeria; Foccir, de la conservación de los bos-
^lues en la Costa de Marfil, etc.

También se incluye una información, tomada de
la División de Investigación del Ministerio de Agri-

cultura del Sudán :̂ nglo-h:oipcio, sobre la ^•un5cr^a-
ción del suelo en dicho territurio.

PoTn,ns I^;, ►>nñor.ns, S. A. --
Monografíos agrí^•olas.-Cu-

lec.ción dc Iluj^ ► s Uivulga^lu-
ras.-1951.

I‚sta entiilad ba editado un
conjunto de bojas ^livulga^lu-
ras, en las que, con prol'usión
^le Jíuninas en colores, nrúl'icos
y 1'otogral'ías, se d^ux normas
para el abonado rucional de ce-
reales, legxmxinosa^5, bortalizas,
raíces, tubérculos, plantas in-

^ oli^-o, vid, naranjo, frutale, ^• ►►dustriales, pradera^,
general, etc.

0'1'R^S PUZILICACIO^V^S

IVi.vitt.xnNt (H:rnest) : (.'lenútti^les (Clemati5). - I?^lito-

riale^ Co^,xntry Life Limited, Londres, y Cbarlcs
Scribner^s Sons, lvew York. -'L'ercera e^liciún. ---
1951.-Precio, L85 pesetas.

Se dedica esta obra ^le ]'?6 páginas, cuu 2G ilu,tru-
ciones fotográficas a tu^la páf;ina en pupcl coucl ► ^^,

además de los nec^^,arion ^raha^los de líuea intcrc<i-
lados en el texto, a la dcscrip^+ión ^le las especies ^
variedades del géueru Clematis u^u^las en ,jar^linerí: ► ,

su bistoria, cultivu, sugestione^ para en ► pleo orna-

mental, multiplicución, plautaciúu, obtención ^le nu^•-
vas variedades, cultivo en t.iestos y cajune^, utiliv,^ ► -

ción como fior de corte y t^unbién en forma ile j. ► r-
dines de clemáti^le.^. ^Ao ^lescuida el esw^lio ^lc sua
enemigos y enferxue^la^les y cl xnodo de coxnbatirlas.

Un artículo intercalado por G. l{. Jackxnan ace,rcu
de los distintos grupos de Clexnatis, con dil'eren^es
fines, y otro de J. I^:. Spingarn que trata ^le los CL^-
matis en América coxnpletan la lista descriptiva ^le
las especies, bíbri^lo^ y varieda^les ^lue agrapa al
final de la obra, en lo que llama «Selecciones pur. ►
jardines», en cuatro tipos : 1.° Doce vuriedailes ^lc
fior grande l^^ara el jar ►lín pequexio. 2.^ ^Vciuticuatr^^
variedades adiciunales para jardines más hrandee.
3.^ lloce especies y variedades para asociación libre
con árboles, arbustos, espalileraa, etc., y ^^.° Sci^ ^lc
las mejores Clemáti^les herbúceas.

Fste libro es, de^de que se publiccí su prirnera edi-
ción en 1935, la obra clásica en este Yema, sobre cl
yue tan poco se ha e,crito, y le da autoridad la espe-
cialización del autor en e,te asuxrto en los jardines
de C^ravetye (Sussex), en luglaterra, donde Mr. Mar-
kham cultivó una de las n ► .í.c hermosas colecciunes ^Ir
Clemátides del mun^lo.

I+;s recomendable c.,ta ^^^brx pura a^jucllos ^fur, ile-
sean culiivar esa, hermosas íiores pvu cubrir ,u.^
pérgolas con varieda^les apropiadas, para trepar pnr
columnas, arbustos, etc., para poner sobre wuru,
altos o bajos, para tiestos, bor ►luras y hatitu pura
recorte, pues se describc el cultivo ► le vvie^laile, de
todos los portes, colores y aplicaciones. J. ,^. V.
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