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Editorial
Necesidad de ultimar el Catastro

h;tttre las intportuntes coztclusiones aprobadus ert el
Cungreso de ingeztic^rírr Agrort6mica, existe tnta de la

yue todrzi^ía no se ha ocupa<lo la prensa prufesional,

/a cual, por su trascendeztcia, bien merece qtze le de•
di.rlttentus uruts lízteas. Nos referintos a la uecesida<l
de que ert L'spaña scan rápidametate ternai.rtados los
trabujus catastrales.

Si ert todas las ztru•iones de Guropa estos trabajos
han. sido lentos ^- cnstosos, en ttuestro país, a^demás
de rlue fuerou conterrzudos zntty tarde-en realidad,
en el aito 1906-, el ritnzo cle su marcha zio ha sido
continuu ^^• la velocúlad de su desarrollo ha sido fre-
nada. cortstrmtentertte por múlti,ples causas. Un.as ve-
ces, por cuu2±euien.cias políticas; otras, por uzt afrírr
de mejora etr los ntétodos empleados, y en muchas
ucasi^onr>s, por difirultades ecnztómicas presttpuestarirzs,

se parali^ru•ou o tttuierozt tut lá^ttguido déseuvoluintien-
to, ltrrstu el extremo de que todavía queda, en el aftu
195^', casi uurt tercera prtrte de uuestro territorir,r sin.
catasn•ar ^^ sonretidu al réginren de amil/arami.ento.

Irtú^ti.l uos parece ezpouer aquí los inconven^ien.tes
z^le la existeucia de d.os ntétodos de fijacióu de cozatri-
btzcione.c a los propietarios de finc,as rízsticas, segtízti
su .ci^ttracirízt geográ.fica, y la necesidcul, itzeludible para
uuestra /lacienrlu, de que, (u antes que se pucda, se
lleguen- a tutifonnar los sistemas de int^posición, por-
tltte rle ellu se ha hablado v escrito repeti.damen.te y
poryue sort bieu conocidas por los agricultores las
lcranentables consecuencias de este esiado c/e cosas.

El repartu rle los tributos debe teraer una cua^lidad
dc^ la rlue no se puede presciudir: estar hecho corc la
nt-rzyur jttsticia ^^ ecluirlad posible. Y pocas garatttírts

de justicirr pueden ubtetterse cuando este reparto rto

ha sidn rerr/itiado por {turcionarios rle la Adnainistra-
cióu o uo ha estado cu todos /os znunzeutos de su r'.le'
cución per(ectamente inspecciouado por el/os, pues.

aun cvrzt los defectos inherentes ct la burocracia ufi-
cial, o^rece ntucha ntavor con-fi.rruza para esta obra yzre

el parsonal que tto es del Cstado.

Cnnto si nu ba^stasen todaoía estas intportart.tes corti-
sideraciones, míu laa^^ que agregar gue de tiu Catastro

--conto inren.tario que es de lct riqueza rtísti^ca-se
ded.uce la estudística agrícola ntás contpleta de uu

país. Y si los Seruicios Pruuincia^les de Agricultura

debe ►t, con su graza flexibilidarl, reflejar las t^nriacio-
uc^s econ.ónticas de los cultiuos en cada año, las cifras
nzedias norntrdes de cinco o de di.ez años de un Ca-

tastro son la base para quc los porleres públicos pue-

dan ori^entar y orrlenar la marcha de este sector de
la c:conont.ía.

7'odo esto siu cuutar coa que hav datos que única-
mente de él pucdert obtenerse, como sou los que se

relaciouan cort el régiznen. de la propieda<1 de la tie-
rra y con el obrero rzu'al, cuti^o roalor uo habrá rlue

encarecer, ^^^a que es bien sabidu rlue las ntavores pre-
ocupacioues de todus los Gobiernos sou, en la actua-
lidad, las que se refierett a los prublemas sociales.

/'odríantus escribir atíu sobre otras ntúltiples razo-
ztcs, rjue ejercen puderosa coacciÓrt sobre uosotrus,

para pedi^r cott insisteztcia que seau impulsados los
traha-jos catastrales; pero para no hacer nzrís largu
este editurial t;amos a octzparuos, por tíltimo, de urta
de aquéllas, de gran peso ^• de ea=cepcional iztterés:
la ordenacióu dc la propicdad territorial.

h'u L'spaña, generalnzen^te, las característi.cas de las
ĵin.cas que figurazt ert las escrituras notariales, en. las
izcscripciozzes ezi los Registros de la Yropi-edad y ert
los docunterttos catastrales estátt en completo desacuer-
du. Las liudes, las cabidas, los cultiuos, la^s rer>tas y
las riquezas son tazt difereutes, qtz.c produceu ttzt grart

asontbro al que las tiene que manejar. liay yuien opi-
na que sería imposible hacer la iuscripcióza obligato-

ria en los Registros de la Propiedad de todos los do-
minios por la prepondera.ztcia fuzresta de los minifuu-
dius. Hay, por el contrario, quieu cree que podíantos
aspirrtr a tener utt Catash•o de tipo gerntánico, es de-
cir, cotr i,alor ju.rídico, conto resultadu de la rela-
ci.rín estreclta entre ambos Registros. Ante opiniottes
tcrn dispares-que ahora zto discutintos-uos atreuería-
nt.os a irtsirtuar que, por lo protclu, podía empezarse
por hacer que la inscri-pcidu fuese obli.gatoria para

todas las fincas de riqueza intpunible y de urza ex-
tensión de alguua importa.ncia, de acuerdo coza las
c,ertificacioaes catrzstrales, para que las caracterí.sticas
de que henros trutado--a excepción de las de rirlue-
zas-fuesert las misntas en. tudos los docunren.tus. Este
sería el prizner paso para esa ordenacióu territurial
que tanto echantus de ntenos,

Por todo lo que h.em,os ezpuesto, podríant^os asegu-
rrzr yue u.nas disposici.ones ^qu.e se dictasetr pur el

^lli.rtisterio de Hacieuda, actit^azrdo los trabajos catas-

trales, sería^zt muy bien recibidas por los agriculto-

res. Y como se hazt ensayado distintos métodos v di-

i^e-rsas oriezctaciones para esta. labor, ^^ se poseert da-

tos ntuy útiles de estas experiencias, se puede elegir,
siu tentor a erjuivocacioues, el sistetna para llevarlo
a cabo yue sea el ntcís conveniente, el tnás rápúlo v,

teni^endo cuidarlu de no descender del lím^ite que im-

pouert las coudici-oues técu.icas que se le pideu, el ntrís

económico.
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^^iJ.^ ^^^n^•ral ^I^^ I^i t.íhrí^,^ d^• cianamidn ríl^ i^^a ^I^• In ^^nYid;i!I Ilidru Ailru-h^^^;ifiula.

Cianamida cálcica española
^^^r ^et^í+ ^^r^tezze ^<t^rés

^

Ingeniero agrónom ^

La ^ ► ru^lucciún ntA ► •i ►►nal ile abuno^ nitruge ►^a ► lu, ha ila cál ► •i ► ^a ^ ► uF^^l^^ ^ ► ru^ ► ur^•i^^nar lun kiu ► ^uua rv,,nll^ ► ^I^^.

^la ► lu iin ^;ran } ► a^o ► , ►► n la rPCiente in^talación ^lr. ► lu.: ► ^ ►►► uo I^^i^ rlr^má. nitro^, ►^na^l^i., ^^^^^ ► nlare_, : lu^ ni^rat^„

mo^ie^núsinu ► ^ f^íbri^^x^ ^le cianatnida ^Ir^ ► ^alcio : Fliilro-

^'itr^ ► y L-ni^ín l^luí ► ui ► ^a.

h:I u^ri^ricultur e5j^añul va a ► li^poner ► le, wi uur^vo

ai^n•r,^ei ► «^/o nc► ^^ioiznl, ^•un ri^^ueza ^iniilai• a la ^lel ,ul-

fat^ ► unuíni^•u v con ^•aracterí^ticas ^1i51 ► ares en cuanlo

a s ►► reac^^iún, lo i^ ► i ►> e^ ^^t ►► n^ttuente rentajo.c^ ► . pi ► e,

tantn la.^ q ^ ► ^^^^i^lailr^^ ^lr la j ► lanta.,, c ►►mo la. n ► anrra^

► le ► •umF^o ►•tur•,e lo.^ ^uP^los, ^ ► ue^len ser radicalu ► et ► te

opa^^ias v N., pre ►^i^n ^^ue ►^I IiombrN intPrvNnga. en

cuantr ► ^iu^^la, ^^ara a ►► nar nnas ^^ otra^.

Ue• n ► on ►entu, ► ^ ► eiz^í^ i•I a^;rii^ultor sP ►nuestrN reaciu

a su u.o. h;, aho ►^^i po ►^o Ptt ►^ni3ido en F:^paña, en Ja

que con Lrec.uencia eP le ha ►uira ► l^ ► ^un poca si ►n^► a-

tía, F ► ^^r la, ^ ► rec^au^•. ► ^^ic ►nes c^ue St ► eu^^^leo esige.

h;^^o^^ j^rejui ► ^i ►► s hav q^uP ► 1P^vterrarlo^. La ► •itu^ami-

^^ t^l ..ulfat^ ► a ► núni ► ^o^ ^^^u o ►^asiune^,^ - ► ^^ ►► n ► ^ i^u. ► I ^ii-

ce^le, iniliainta ►►►►^ntr, ^+un aiju:'^Il^i.,^ -1 ► ucilr^ ^iun^•r.^r

en exh ►^za en cuant ► ^ a ini•ri^n ►►^nt^^ ^I^^ lu ^• ►► ni^i•lia. 'I'^^^I^^

^1^^j ► en^le dr la, i^^^ ► uli^^iun^^; ^l^°I ► n^^iliu ^^ ^I^^ la ^ ► Itu ► ta.

La ^+ianuu^i^la ^•ál^•ica i•n E^^ ► I^^^ ti^^ne una rii^ui^v,a

rn nitrú^,eno i^iie ^-. ► ría ^^nU-e ► ^1 `?II x 2:..' ^^ur IUII,

►► n cunt^^ni^lu rn ^^al ^le ( ►Il a ^O ^ ► or I1)II ^^ ► u ► u f►► erlr-

rnaccióa fisir ► [ ►í^i ►vnnent ► ^ búsic ►z; cara ► •1 ► •rí.^ti ► •. ► ► Ir

tinma i ►► t^x ► rt^in ► •ia ^ ► ara nl;^i^n ► ^., ► ^ulti^^i^., ^^iu^ liru ► •n

^n óptitn^ ► ► 1N ^ ► ruilt ►► ri^'in ► •n.ui^l^^ .^^ ^I ► ^.. ► rrullan ^^n

ntr ►lio, ilr^ ^•Iti n^itiu•al^^za, i,^in ► u ^u^•eile ^•un la n•niu-

lacha, 1^ ► Lu^^u, liaha^, ^^eza ^^ ^^^^I ► a^la, eutre ^^tru^^,

La ^run ha..i^•i^la^l ^I^^ la ^^ianan ► i^la ^•úl^•i^•. ► .;ir^r

latnbi^^n j ►ara ^•ontrarrr^lar ^•n jr.u•t^^ la .u•i^l^^r ^1^^ lu^

.ui^lc^5, c^uan^i^ ►^n i^ll^►^ ^i^ t^x^ ► I ► ^lan ►+ul^ivo, iJtu• I^^n-
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^an ;u ^í^^tin ► u ile ^^ru^lu^^^^iún e ► i ►neilio, neutro;, y^a

^^ur^, ^^l^ran^l^i Nn ^•^^n^rai^^^^^i^^iún c^on la aci^lez, al re-

h. ► j:u• ^^;tu ^^^^nr^ ► al ^^r^r^lal ^^uc^ exija neutrali ► la ► l, i^ne

^ ► ^n uinn ►^r^^^í^imn,_ ►^n m^j ►u• ►^, ► •onili ►^iunP^ ^r,tra ^u

^Ir^^^^u-r^^ll„

I^;n h,^^^; ► ii. ► l^a^ ^^^teu.,a, zuna, eu la, ►lur, el j^r^^-

hl^^ ► nt ► ilr^ la ^lr^^ul^•ihca^^i^ín v aci^liG^^uci^ín a^cawa

^^^r^la^li•ra iin^^ur^an^•ia, v en la, cual^^., la cianan ► iil. ►

^•ál^•i^•a, ^^uin^^ fr^r^ilizante nitru^r^ttailu, iuilu^l^thl^^ ►►►en-

^^^ ^•jen^er:í in ► ^^riu ► c^r^li. ► I ^ h^^neGciu^^^ ef^^^•tu.

La ^^iau, ►► ni^la ^^áli•i^^u, aile ►ná, ^le ser un es^^E^lenle

f^^rtiliza ►► ir•. ^•un,lili ► ^^E^ ► u ► hu^^n ht^rhici^l:^, ^n ►P: rn

^ ► i l^r•iinera fu^f^ ^1^° ^ ► ^^li^•a^^icín ^ ► k ► r^► en esir^ .•e^nli^1^^,

Ir, ► n,l'^^rtuán^l^» ►^ i^n ^^I ^u^l ►► . ^iur ^irtu ► I ► le a^•cione^

^^tiíiui^•u-hi^^l^l^.,rii•a^, e^ ► t ^i^^c^^^ ilía.,, P ►► ^^erda^leru f^^rt^-

lir.unt^^.

lllru ^^u^^^^l im^^^^rta ►► tr, ^le la ^•iana ► uida cúlcica es

^•l ^I^^ ^<^^r^^ir ^le d^^^l'uli^u^le en el culti^^o ^3e1 algo^lúu,

^irá ►^li^^a inl^^rr^,an(í,im^t ^ ►ura ^a i^u ► ^na re^^u^ección,

^I^^j. ► n^lu, ^li^nj^uc^, ^Ie ^I^^^^^n ► ^^eñar ► li^^l ► u fuuc+iún, al Ir+-

rri^n^^ enri^^u^^ ► ^i^lu ►^n ► iilr^í^Nn^ ► , ► ^ue < ► jn•ut^e^^liu ^l ►^ul-

(1A^l^ I^U^' ^I^UC A^ A^r;Ul^^^ill.

In^li^^ueniu^, f^^^r últi ►►► ^ ► . rlu^ la ► +i:u ► ami^la pueile

^.er ba,e ^ ► ar, ► jrrr^^ ► arar ^li,teru ► iua ► ]o5 e,terculizadure^5

► ^ur^, baju ^ ►► inlln^^nciu. <^^m^ierten ciertos j^ruduclo.^

urnáni^•u.^ t•n e^tia^r^^ule.^ ^ ► rlifi^^iale^.

I:u ►► tuila. c^^ta.. bt ► e ►► a^ cali^la ► 1e5..., ^,por que^ la

^•iun^i ► ni^lu ^•^ílcicc ► no .,e 1 ► a extendi^lo inús e ►i l^:e-

^r^ĵiaY Sin ^luilu al^ ►►na, 1 ►ur el recelo cuu ^u ►^ eL a^ri-

i•iallur la li. ► inira ►lo, por las pr ►^caaciuues ► ^ue ciebr^

^uar^lur jrar< ► ,^ ► r> ►uj^leo. 1^1 uceitarse laa ^nanos t►^i-

t ►,.; ^I ► ^ ^i ► n ► an^jo; ^l len ►^r cjue frotérselas cui ►3a^1^_ ► -

,.un^^nte c•un ^^e^lnrus ^Ic ,a^^o o tela cuan^lo 1 ► a ter ► ni-

►► a^l^^ ile r^ti^ ►► ^I^^rlu, ^^ rI la^ár,ela^ eu pleuu ^^a ►u^^u

^^^ ► n u{ ► u ►► ^lunte a^ua, ^^ur a^e ►^e., e,t^í mtty alejx^la

if ► ^I ^itiu en ^^ne .^ ►^ a ►^túa, son u^^eru ► ^ioneti ^jue hau

lir^^^l ► u rcliii^arla ►•^^n fr^• ► ^ueuc^ia

tiin ^^n ► li^ ► r•,u, e^^t^ ► , incun^euien[es ► uás ^ ► ^icol^í^,i-

^^u^ i^uc ^^^^r^l: ► ^ler^ ► u ► r•nte i ►►► portante;- ^e ^ttb:auan ^^n

rra ►► ^^^u•t^• c•uu la t^ianamiúa uc^eitada-que ^^s co ►nu

^e f'; ► hrii•a rn h;^E^^uia-^ ^otaln ►ente con la cianami-

ila ^r. ► nuluila, ^^u^• j^ronto lle^ará tambic^u a pro^lu-

^^ir., ► ^ en nu^^,U•u na^^^iií ►i.

1'cru ►ui^^ntra. ^^,lo ,u^^e^le 1 ► av que lle^^ar al <ínimo

ifel a^;eic•ultur r^u^^ la p^ ► ^ueña mole^tia de aceitar^e

li^rr^uuente lu^ manc►5 y ^^uitlrse má^ tarde el poleo

^^ ►ei, le ^^ut,^le u^lh^^rido e5t:í compensada, con inucho,

ant ► ^ Ic ► ; hn^^no^^ re.,ulta ► lu^ due jiuede proporcionar r^l

^^ ►►► ^ile^^ ^lr ^•^,^^^ ► ua^^^ ► úfi^^,u fertili•r.ante, ^lota^lo, con ► ^^

I ► e ► no^ in^li^^a^l^^ anteriurmente, de o^ras ex^^clei ► tr^>

^•u^ ► li^l.ule^ . ►j^^nu^ . ► la ^1^^ Ia fertiliza^^ión.

A(;H1l;ULTUHA

Iuuqne de ciun^^uido-► sulii^n^iu il^^l huruu. (Ili ►Iru-Ai^ru-hapnfiula.T
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AGI2I ELJLTiJHA

La ciana ►ni^la ^^ál^^i^^a ^ir^^e cumo lertilizante para

todos los culti^^us ^^^ara todos los suelos, si bien des-

tacan entre ellos los que en líneas a ►► teriores indi-

camos.

Las ^lobis de etu^^leo, naturalu ►eute, ^ arían cun los

5aelos v^^ultivos. (:ou ► o urie ►vc^ció ►► in^licaremos la5 si-

^;uicntes, ^^or he^•tárea, j ► ara lo^, si ► elos de tipo medio :

Cereale^ ► le .tic^ ►^ano, ► le 15U . ► '?SO Kg. ; remolacl ► a

azucarera, 3^U a-41}p 1^^. ; tabx ► ^u, Z;ill a 3^0 I^g. ;

arr ►►r, il^^ ^tUQ a 6f)0 h^;. ; palala, '?5U u 300 h^.

h;s ^le ^^i ►►na i ►n^iurtan^•ia exlen^ler la cianau^i^la e ►►

^'^^ ► u^^a; ^ ^•on^li^^ir^n^^, tija;, ^^arx q o ^^ri^inar rf ►>cto^

^•^ ^n I ra ^ ► ru^luceute^.

h; ► i lu^ ^^ ►► Iti^^r^, I^erb ►̂^^^^os ^e a^^licará, si es j ► u^ihle,

► ui ►ne+s anlf>, il^^ la si^^nihra, v^i así no fuei•a, p^^r l^^

n ►r^nos ^uiuce ►lía^^ ant ►^^^ ^le ^li^•lia uj ►eraciGn, Ilucerlu

^•n m^uur j ► laru n^^ e^ ► ^^ ► n^^enie ►► te, ^ a^re^arla con la

.r.milla, u uuo., ^lías i]esJ^n^^ ^lr, naci^la la planta, es

^ ► ^^li^ro5o ^^ara l05 culti^-i ► .^, (;nanil^ ► ,;r e ► •1 ► a ►^n vr^^;^-

lales }^a dN^arr^llarli ►s, huf^^^e ^ir^^^i^car la caíila ► le sn^

liojas. I)^^ al ► í si ► ^ ►njil ► ^^^ ► •i ► ni^^ ^Ir^,f^^liantP ►^n F^I < ► 1-

^,^o^ión.

, Yara a^rlic^.u•I. ► n I^^^^ ci^lti^^^^,. arh^ír^>i^^> (naranj^rs.

°- ^^yl^r«^;,`,

I?^n ^^sLi fotn;;rn ► in .^• niu^^^lrnn I^w do^ nriiui^n^^ hluqu^•^ ^li•
^^iunanii^l,^ rálrira 4e^ I,ibrii•noi^in tnlalmenl^^ ^^,vpailul,i. 1^ u^^rvin

^^hl^^nid^ia ^^r^r In Itirluría Ilidru-Nitru-I^:,pa0ula.

G;^li•rí;i de h^^rnoc dc ^•ianami^ia ^•.íl^•i^•a. ( ► lidru-lilru-Fsp:^^i^ul;t.)
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AC^R1(:ULTUFiA

1'unjuqt^^ d4 eQificio^ d^• I.1 f;íbl•i^^a d^^ ciu^atniUa^ ril^i^l,t ^I^^ Ia ^ucied^i.d [;nibn (luíniiia.

frtl^ull•; r ► 1 _ ►^nrral), debr tuular^r I^I ^rre^^auca ► •iún ► ie ^^rr .1 rr^ar L.1:^^1 ^^ue ^r<I.en ►li ►,i ilía, cuanili^ tnenus.

rto r ►^^,ur lla,ta Ijne pa;Pn Inlu., Ilía, Ile^pués de e^ten- I^;I ^Il^-i ►lo dr e^ta; ^Irr ► ^au ►^ion ►>; pnc^ ► le ^ ► rcl^ ► u^^lr >Ina

^li^la, i,o nl«^ in^li^a ►l^ i^.^ r...^lar^^irla al día ;iy;uiente ^^aíl]a de hoja^ ► ^ue ► le^^ri^uilihr ►^ la n^lural relaciúl:

^le a^juel en Ijll(; ^P Ila^ u Il^l^l^^ I111 ►•ie^;u, ^^ n ► 1 ^^ ► rl- ^^nr eai^te t^ntrr ^^stas y lus raí ► •e^.

Inslula^^iune^ ^l^• horno. di^ ^^al en la f;íbric;i tle ^ iunatmida
d^^ Uniú q lluímica.

Lx ^^iun^tnli^l^l ^^:íl^^i^^u ^ir^e ^lerf^^l+latnente j^ara for-

I^lar }larte ►lf^ num^ru.a.^ fór ►nulas de ab^no. com-

^n1A5^os, si hien c^n al^unrls fertilizante, no r^s acon^

,eiable llacerlo.

I'',u rela ► ^i^ín ► •un lu^ ubunu. fu.tifatallu., ► •unsidera-

r ►^Inos los Ir^^, clá^ic^i., :,^n^ ►erf ► I,fato^ de ►•al, f ► ^Sfurita

^nllverizaila v ^^scoria, 'I'homu...

(:^in el .u^^erfo^faio d^ cal ha^ ^^uieu juz^x ^^u^^ ^lue-

i^r^ nleiclar^e; no^oiru: cl^iinamo^, ITlle no debe ha-

1•r^r;e, para et^itar la ^I<ISib1N forn ► a^^iún d^^ á ►'id^ c^iun^•

Ilíilric^o v la retro^,ra^la ► ^i ►ín ^1^1 ^u^lhrf^sfaio Il^ cal.

Si ^e desease, i^o obstante, luer^•l.u• < ► mb^^, fertili-

rante^s, ^;e 11xrá la inez^^la ^le maner, ► yue se fm•me con

ellos una <+.I^la ^le 21oc+o ^^speso^•-Imoa cinco cFntíme-

lr^s ^- se ilejar<í Pl conjunto en rrF^o,o ^in t^^^^arlo V

en local ahierto dlirant^^ ^-einti^^aatro 1 ► ora.^.

}^;l hP^h^^ ►le c^ne o^li ►ieluos ► ^ ► IN uo deben ul ►^z^larsr,

e.^t^^.: do^ fertilizantP.. nti f's pori^ue ►^re^am ► i, i^uf^ ►^n c^l

<<>rr^^n.o ^ran incompati111es: ^^Ilr^llr^n ^^Prfectam^^nte ah-

tuar e1 ► c^^lnl^^rrn^ión^; líni^^xulrnlr^ a^•c^n,ejam^i^ ^^ae ^e

^^xtic^nllan ^lor• sep^lr^lll^^. l'n ohl•erc^ Ell^ede eslrn^3er el

^u^lrrfosfato ^r otru ^imtllt^úi^amPn^e la ►•iunarnida,

^lur: de esta manera ^iilamentP rea^^^^ionarían lu^, par-

tí^•Illa, i^e ^tnlho^ ► ^ue .^^ pon::un t'n contacto íntimo,

I^^ue ser^ín aas menos.

llon las Pscorias Thoma^, v con la fosForita pulve-

riza ►^a, uo hay inc^o ►n^enir^nte eu rjtie se realiceu ]as

n ►ezclas que se desee.

Por lo que se refiere^ a los abonos nitro^;euados,

► ^^ ► nsi ►^er2remos los ►jile tienen ei^ aplicacicín en igual
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^"•{ru^^u i{ue I< ► ^•innanrida, e.5 decir, las aales amriniu-

^•:rlr^^ :.^ulfat^r. ^^I+u•uru y nitrat^r aniúnicu. Lu5 nitra-

tu., ^iíilir•o ^^ ^li• ^•al, ^rur sr•r ah^^nos ^le cohertP^ra, nu

li^•nr•n a{rli^•ur•i^ín ^inrultán^•a.

I'n^•^ k;irn: r•r,n I^r^; f'^rtilizant^•^, aurirniaculr•.^ mn^-

i•a, ni r•u ninrrín ► uunr^^nt^^, ^IPl^rr•n mr•z ► •lar^e ^rar•a in-

t^•!^r:rr fúrruula^, ^rur•; rrar•r+iunxría lu ^•iana ►ui^lu r•un

r•Ilrr^ ^, Irabríu rlr^,^{rrr•ndimientrr rl^• xn ► rmíaco r^u^ e^nr-

{•^^hrr^r•^-ría ^^I uhun^r ^•uru^rue^a^r ^{ue a forma:e.

'K^^,{r^^ctu u la nr^•z^•la ^•un la., ,ale.5 lr^rtásir•a^. fnn•a;

r^ hruta•, n^r Ira^^ iu^•un^NUi^•nte r^n ^{ue ;e u ► Nri•le ►► N ► t

i rr:rl^{nit'r nurrnentu.

Anti^^, de ^lar {rrrr Ira•n ► inada.^ r•.,tu., lí ► reas, tratNnicr^,

:+rnrt{ur^ ,Pa =rrnrr^ran ► c^ntc^, r^{ a;lrr•r•trr r•r•unbmi ► •r^r.

{_nurun^^^^ .i ^^I a^•tual ^rrr•^•iir rrnu, i•^^utiuru, nr:í-

{rur !.ilu-a ^{u^• ^^• ufrPr•r la r•iun:rrni^la r•:ílr•i^^a ^^^hr^^

^•I ^ulf: ► tu :rn ► ^íni^•^r {rerrlurartí, rr ^•uan^lu ^^c a(iancr^ la

fahri^•a^•iún t^rilu^ lu.; prin ► •ipirr^ a^ln ► it^•n rr^I^riiuP^

,i• ni^^^l:u•rur i•au. il^r^ clír.5icrr5 fi^r•tilir:rntes uitrrr^^t'n:r-

^I^r.; {r^•ro arn ► i^uanilir a^^í nrr fu^•.,^^• Ir:rv ^{ue ^•un.irl^ -

rar, {r^rr irn lail^r, ^^n^• {r^r ,er ^lr^ ^•ara^•t^•r•í^tir•a, o{rur•;.

I:r^ rn ^•nanti^ a r^•a^•^•iiín. =e•^^rírr r^•^r^^ti^lamentr lu• ► nu•:

indicado, r•arla ►► no ti^n^ sn r•a ►► r^irr {^refr'rr^ntr•, ^^ ^^r•-

^t ► ndo, qu<^ la c^iana ► nida 11^•^^a r•rrn^i,^r ► •ul. ^^ r^a^• ^^li•^

ITif'llt0 tIPIIP Ilatllrfl{I]If'^ ►7tP FU ('^Utl7,i11'1(111 ^^ ^11 {1:1{11•^

r•un ►o añunir ^ ^•umo r^nnri^^n^l:r. {rttr•^I^r ^{ui^ firrnr:r {rar_

1^• ^lt' loa tr'Jirli^. rle lu. ^^t'^^^•talc. ^^ r•^rrri^^^• I:r^ {rru{rir-

ilail^^ti rlf' lu^ ,ur•lu.^• .

\u ^lu^luruu^ ^^ur• ^•rrá un ^"•sit^r I.r falrri^^u^•i^ín ilr

lan inr{rur•lanti• fa•rtiliranlr•, i{ni• {r^rr {rrinu•ra ^^^^z n{ia-

rw^•r• t'n ► •I rur^r ► •a^l^r r•arai► ^rl ^•^rn •rr nr:n-^•Irunru n:r^•i^^•

ual, ^• r{u^• ^•un tirnr^r^r .r^ {r^r^lrá alraral:u• .u {rr^•^•iu:

{rt'ru. mir^utra^^ ^•^t^r llr^^: ► . r•. il^• r.{rr•rar .r• :rnr{r:u•ar:í I:r

fa}irica^+iún na^•i^rnal, tinn:u ► ii^r la. ailr•i•uail:r, nr^•^li^la,

{rara qur, la ^•ianarni^la ^•^tranjr•ra n^^ {rrrtrn•Ir^^, ^•^^n ^^rr

crrtn{reteur^ia, i^l {rutr•i^íti^•u ^•.,fu^•r•r,^r ^{ur^ m{rr-^•,^•ntn !:r

im^rlant^► r•i^ín ^lr lan inr{rurtantr• in^lustria. I'n•w•^I^•ntr

^u Ira^- en r^t: ► nrat^^riu. ^ru^•^ .i ^•n tir•rn{^i^^ •rrnraru^•nt^•

{^r•li^ro.u, lrar:r lu^•Ir:u• i^un lu^. ^rr{r^^rf^r^f:rfir^ ^•^Ir:rn..

lrrrr, nu ^r• lrtrlrir•^r• {rr•utr^;^irlu ar.rni•r•larittrnr•nlr• I:r fa•

hr•i^•ac•iúu n.u•irrual ^l^•I ^ulr^^rfir,futn il^• ^•: ► I, uir ,a{r^•-

nur; ,i Iralrr•íu I'ra^•: ► .;a^l^r tut:rl ir {r:uv•i:rlnrrnl^• ^•.I:r in-

ilrr,tria. Y nrr Ir:r^ r{ur• ul^ i^l:u• ^{u^• Ir^r^ ilía n^^. ^r,^-

ilr•rn^^. r•on^i^l^^rar rrr^r ► Ilrr^u^ ^Ir• ^r^i^^^^•r•I: ► .

V'acr• muarandn lus Irurnos di• ^•iananrida cill^^i^•: ► dc l'nií^n Quími^u.
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NUEVAS ORIENTACIONES EN LA
CONSERVACION DE LOS FORRAJES

(CONTINUACION)

^^^^z Lésar ^ L^itcvr^cz^ac^^a

Ingeniero agrcínomo

'I'^•i^n^in^ituos nuestru arlíc•ulo antcrior tratan-

du rlc Iu5 silo^ y dc su^ difcrcnte^ tipos, los cua-

lcs, induclablcn^ente, han e^•olucionado bastante

cn cstos tíltimos tiempos. Hasta hace relativa-

mentc 1>oc•os arlos, al hablar cle tm silo, incons-

rlentc^mcntc n^^^s refcríamos al silo-torre. ^luc^ era

^^l c^^^i <•^c•l^i^ivamcnic^ emplc^ado en una época

cn ^lu^^ cl n^aíz se c•unsidera}>a como la tíltirna co-

,echa c1i};na dc cnsilar. l^os silos-torrc alcanzaron

tui ^raclo dc l^rrfccciunamicnto bastante c•onsi-

derahle^; pcro, sin enibar^;o, tenían sus defcctos.

y el principal era ser eacesi^•amente costosos pa-

ra muchos a^ricultores, y e^i:;ir. adenlás, el com-

plemcnto de una macluinaria para llenarlos. clue

aumc^ntaha cl ^asto de la instalaciÓn. Todo ello

restrin^ib mucho la propagación, en el campo de

la técnica, dcl ensilado, y en gran escala puede

decirse ^lue e^staba ^•educida pr•ácticamente a los

I^.'sfado, Unidos, al Canadá, y a Nue^^a Lelancta.

Ya helnos dicho duc, poco antes de la tíltima

gucr^•a ntundial, va^•ios países empezar•on a inte-

resarsc cn seriu por el ensilado. Los holandeses,

con esc cscepcional «huen olfato» que les carac-

teriza para cuanto sc refiere a problemas de la

tierra, lle^•aban ya ^•arios arioS trabajando sobi•e

este asunto, y hahían adoptado t^n tipo dc silo

inter^medio entre el silo-pila (o silo-alnliarl, que

siemprc da lu^ar a considerables péridas nutri-

tivas, y cl silc^-fuso, clue tamhién presentaha di-

ficultades para ellos, clebidas a 1^ gran altura de

su capa 1'reática. Hacia 1.935) l^arias nacione^. del

Norte de Europa, y ent^•e ellas especialn^ente Ale-

^nania, cmpczaron a cluere resolver el problema

de su autoahastecimiento forrajero, v entonces

fué cuando recibieron un empujón de verdad los

problemase del ensilado. Se hacía necesario y ur-

^ente propa^ar esta nueti°a pYáctica agrícola, y

tipos más sencillos y asequibles de silos fueron

in^°entado^. lle^dc el silo-pila, clue es l^robable-

nunte cl más econcímico, por no re^luei•ir in^ta-

lación al^una, pasandu por rl silo-cuha u silo-

bote, c:l silo-foso y hasta los modelos ccon^^^micos
^• transl>ortablcs de silos-otrre, e^iste una enor-

me variedad de 1 ipos, ^lue se adaptan a las m<ís

diversas condi ► iones dc empresa a^rícola, matc^-

rial a ensilar, suclo, clima, etc.. ^^a <luc csta téc-

r^ica, como en yeneral todas las ag^rícolas, es cini-

nentemente localista.

Conio dato curioso, creem^^^ interrsante dar a

conocer clue, en Galicia, el Ser^ icio de Mejora de
la Explotación Lechera ha comenzadu reciente-

mente a ensayar di^^ersos tipos de silo, v, cntre

ellos, uno que sc está utilizando mucho en Alc-

mania desl^ués de la íiltitna contienda y due por

su rttsticidad y fácil construcción consider•amos

muy adaptado al país galle^o. Le Ilan^amos el

silo-paja, por c•onsistir en un entramado de ma-

dera que sostiene haces de paja, se^ún puede ver-

se en la foto^rafía ad,jtinta.

Nos queda por con^iderar todavía cl sistcina
inás moderno de conser^-ación de los for•rajes,

que es la deshidratación artificial. Si escarbanlos

un poco en la historia de este procedinliento, nos

enteramos de que entre los investi^ado^•cs que

primeramente trabajaron en él se encuentra el

alemán Honcamp, quien utilizando un secador es-

pecial al vacío que no excedía de 70° C., encontró

que la hierba deshidratada no sufría un cambio

apreciable en su composición nutrititra v di^es-

tibilidad. Deseinpeñai•on talnbién un papel deci-

^ivo los traba,jos de Wood ,y Woodn^an. de la Es-

cuela de Agricultura de la Universidad de Cam-

bridge, quienes hacia 1927 iniciaron unos impor-

tantísimos estudios sobre el valor nutritivo de la

hierba, de los qtie tenemos noticias en España

por un interesante folleto divulgador publicado
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en 193J por cl Ingeniero Agrónomo don Ramón

Blanco (*). Finalmente, terminó de dar cl espal-

daraw al método el interés que demostró por él
la podcrosa empresa Imperial Chemical Indtzs-

tries, que fué quien produjo por primera vez en

cantidades relativamente considerables hierba se-

cada por este ^^roc•edimiento. En estos ízltitnos

veinte años• ]a téc•nica de la hierba deshidratada

ha i^l^^ continuai^^ente etitendiéndose; se llan he-

chos }^rogresos enormes, y en la actualidad nos

encontramos con que, en mayor o menor exten-

sión, se hacc: ya prácticamente uso de ella en In-
^laterra, Fsta^los Unidos, Suecia, Holanda. Ale-
n^ania, Dinam<^rca, Suiza, I^ rancia, Australia,
^^mérica del Stir, ^1í'ric<^ del Stir, etc.

I)e las ^•entajas ^luc presenta la hierha tratada

por deshidrata^•i^ín ^u•tificial, se considera yue son

fundainentalt^^c^nte tres: 1.° Se disminuyen enor-

memel^te las pér<lidas de materia seca que son

inevitahles en la henificación, dej^índolas reduci-

das a cifras mucho mer^ores (alrededor del 5 por

]00). Z.° Se^;an^1o el forraje en los comienzos de

crecimiento• es I^osihle ohtener un alimento de

^ran ^^alor nutritivo y capaz de reemplazar, en

toc3o o en pa^°te, a los concentrados de la ración.

3° Es posihle conscrvar cl contenido en vitami-

nas y rnaterias minerales clue posee originalmen-

te el forraje, lo que tiene gran importancia por

convertir a]a hierY^a deshidratada en Lma buena

fuente de caroteno y riboHavina (vitamina R,),

que ^on fundamcntales en ]a alimentación de las

aves, terneros en crecimiento, etc.

Para ]a deshidratación de la hierba se han di-

señado y construído diversos tipos de aparates

que, en términos generales, pueden clasificarse en

t.res categorías: ].^ Instalaciones para la produc-

ción industrial o cooperativa. 2.° Instalaciones

destinadas al productor que sea consumidor y

(*) Ramóii Blanco: «T,a hlerba ^oven», Cámara Oficial Agrí-
cola de Leóu. 1939.

vendedor. 3.° Instalaciones destinadas al ^>roduc-

tor que sea solamente consumidor.

De estas instalacione^, unas funcionan ^^on ^•on^-

hustil^^lcs líquidos, otras c^on carb^ín• con lcña, con

turba, c•on paja ^^rensada, por eleciricicl,i^l, M<•c^-

tera, c^ic. Las condicioncs naturalc^s v ccon^í^ni^•^^^

dc cada país y dc cada cml^resa agrícola cjc^t^^rmi-

nan la convenicncia dc un ti^^o u otro de ^•cnnl^us-

tible.

No vamos a descrihir ac^uí los innunu^r.^l^lcs

modelos, más o menos }x^i'icctos, d^^ máqt^in^^^ dc^

deshidratar; pero eomo c^jen^plo, ^laré tina dc^^-

cripci^^n dc la instalaci<ín Templ<^wood, ^^n^^ cs

t^na de las m^ís c^^tendicl^^^ cn In:;latcrra, v^^u^•o

funcionamiento tuve o<•asi^ín de comprolr^r• ^^er-

sonalmente en dicho p^^ís.

La casa Tem^^le^^^ood constru^•e tres m^^d^^los

de deshidratadora : el níim. 1 cs tm tipo r^^^it^c^i-

do, que permitc secar en ^^na hor,^ al^o m^í^ ^ie

]os 100 Kgs. de hierha (R^ por I ^^ <1^^ hnme^l,x31;

el ntím. 2 pasa de los 200 K;;s. a 1<^ h^^ra. ^• ^^l ntí-

mero 3 pasa de ]os 400 I<:;s. T.os t res mo^l^^lus se

hasan en el mismo prin^^il>io. c^tic^, hre^^•c^n^entc

descrito, es el que sigue: la hi<^rha se deposita

en un tablero c•on unos r^^^irillos ii^^í^•iles (^°c^r ^li-

hujo adjuntol; c^stos ra^trillos 1<^ p^^inan v^•on^ln-

cen a tm ele^•a^^^^r sacu^li^^^^r, en ^l^m^le st^ lermi-

nan de climínar las mas<^s ^^ot^^^r^^•las c^uc^ ^^nc^<ian

per,juclicar la tmiforn^icla^l del s^^c^t^^lo. I^^^s^l^^ el

clevador, pasa l^^ hierlia ^^ deposit^^rsc, ^^r^ ^•^ipa

unifoi•me, sohre im tahlero metálic^^ mó^^il, ^l^mde

comienra el secado. 1{a tahlero n^^^trílico ^^a mo-

vién^jose sohre una esp^^cic de cadena sin fin, v

el airc calicntc^ ^^ira^-ics^i la hicrha dc al^^^j^^ ^^rri-

ha. Al lle^ar al final de ^^^t^^ tal^ler^^ la hierha pas^^

a otro, que sc muc^-c c^n sc^ntido ^•ontrario al an-

terior, volviendo a hacc^r t^n rccorrido en el r{tie
es atravesada por una c•r>rri^^ntc cali^^nte, ^^uc cies-

pué^ pasará a la hierl^^a frc^sca c^l^c^ lle^•a ^^l lahlc-

ro st^l^erior. Al tcrmin^u^ c^ste sc^^undo rc^<^orrido.
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la yerba está ya seca y cae sobre otro tapiz gira-

torio, situado perpendictdarmente a los anterio-

res, y quc la transporta a]a prensa o al molinc

de martillos, donde es convertida en harina. E1

coitrol dcl secado se verifica por medio de tu^ t er-

mostato, ^ituado encima del tablero superior, cluc

re^;istra ]a tcmperatura de aire caliente y i-apor

que suk^e por la deshidratadora. Cualquier varia-

c•ión de esta tem2^cratura indica una variacicín cn

la humedad de la hierba, y da luga^• a clue ac•tíie

un dis}^ositi^-o que modifica ]a velocidad de a^•an-

cc de los ta1>leros, de forma que se rnantiene sic^m-

l^re un rcndimicnto máximo en la evaporaci^ín.

Por medio dc un horno v un ^-^^ntilacl^^r, ^c^ E^ro-

duce el aire caliente ne-

cesario, y e^iste otro

termómet ro <{ue contro-

la la alimentación del

horno, [.as tc i^^iperatu-

ras del aire calientc son

registradas a la cntrada

y a la salida s^hre un

^ráfico, ^- es l^osihle dar-

se así herfc^cta cuenta

de las condiciones del

secano. Un mot.or eléc-

trico stm^inisLra genc-

ralmente la fuerza mo-

triz.

O t r as dcshidratado-

ras, como la Ransome, ]a I. C. I., número 3, la

Petrike y Mc. Naught, etc., tienen soY^re la c^ue

hemos descrito ]a ventaja de que, adem^í^ tlc la

l^^ierha v los forrajes, huedcn secar también el :;ra

no y otra^ ^•omo la O^^perman, presentan la intc-

resante c•uracterística de ser trans^ortablc^s. Fn

fin, ^ra hc^mo^ dicho que existc multitud dc mo^ic-

los en esta^ instalaciones v no podemos intentar

desca•ik^irlos todos.

En términos generales, es difícil decidir respec-

to a la mavor o menor conveniencia de la de^hi-

dratación artificial sobre el ensilado, o recíproca-

mente. Es un criterio, generalmente aceptado, que

en la mec•anización está el secreto de la econonúa

en 1a consc:rvación de los for•rajes; pero esto en

realidad dei^ende de tma porción de circunstan-

cias. En un tipo hequeño, e incluso diminuto, de

empresa agrícola• como, por ejemplo, las dcl Norte

y Noroeste de España, la e^cesiva mecanizació» es

antieconómica, y en este caso, el ensilado es el

proccdimiento ló^ico de conservación, ya quc in-

cluso ]os modelos más pequeños de deshidrata-

doras c:Yigcn un considerak^lc desembolso de cahi-

tal v su trahajo se adapta más bien a fincas,que,

por lo menos, cuentan todos los años con unas r^0

hectáreas dc }>i•ados de buena calidad.

Claro clue existe la posihilidad de la deshidrata-

dora móvil comunal; pero, al parecer, este tipo de

aparatos hre^enta en la práctica bastantes dificul-

tades, como son el montaje, las variacioncs de ca-

lidad y cantidad en la materia prima, etc., y en

algtmos países. coiuo en Inglaterra, ha sido aban-

donado. OU^os ^aíses, sin embar^o, continúan tra-

hajando en c^l ^erfeccionamicnto de este sistema,

v aun^^u^^ dc n^c^mento los modelos existentes nu

^^;^ tii^o-u^:.i^i.

se pueden considerar co-

mo una cosa perfecta-

i^lente lograda, es posi-

I^le ckue, con el t,iempo,

^e disponga de aparatos

cconbnlicos y práct ica-

^uente adaptados a la

explotación c o m u n a. 1

De momentu, el cnsila-

d0 eS la SO^UCIOn m<l^

eonveniente para estas

;ranjas pequeñas pues•

además de la deshidra-

tación, lleva consigo to-

das ]as dificultades de

un proceso típicamente

industrial, al que hay que prestar la debida

atención, si c^uiere uno utilizarla económicamente.

Los in^leses definen csto diciendo que «el silo es

cl sir^•ic:nte de la granja, y la deshidratac3ora es la

dueña dc la ^ranja».

En la ^;ran empresa a^rícola, la desl^idratación

artificial cs un proceso mucho más adaptable due

en la pequeña, pero siempre hay ckue tener en

cuenta quc la ventaja dc cstc método reside en

proporcionar un producto de alto valor nutriti^^o

v fácil transporte, ,y ^{ue el silo, como solución

eficaz a al^unos problemas de la explotacibn, es

en muchas ocasiones insislitlúble.

A]a hierba henificada no podemos ^oncela en

comparacibn con los otros dos mét.odos, porque,

por decirlo así, es un procedimiento aparte y c:n

muchos casos, prácticamente, el mejor para con-

servar en tm año normal la hierba que ha lle-

gado a la madurez. De todas formas, sería de de-

sear que nuestros agricultores, adem^s de mejo-

rar su prácticas de hacer el heno, fuesen poco

a poco .entrando por el ensilado, que es tma ayu-
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t^e^.hiilrn^ailur,i i^n fu^n^ iun:unien^u.

da precios<a, ^c^t^re tocio cuando ^e trat^i ^le ^^on- ranlos a^uc ^^I^;^"^n ^lía nu^^^tru ^•^^n^E>u ^^^^ ^u^^ r^^n

servar hier•}^a joven. N^^ hay du^ia ^^ue esto si^- climient^^ raz^n^aY>le <^1 <<^^^it<^1 ^^uc^ e^xi;;^e ^^i rs^^lu-

nificaría un buen ^^aso hacia esa rev^>luci^^n fo- tación, pro^^orcionandr^ cada ^°ez m.í^ ^^lim^^nlu ^i
t•rajc^ra y gan^^der^a c^ue Es^^aria ^>i•^cisa, ^i as}^i- nuestra ^anadcría.

Rast_illos Ele^-ador
uni_ormadores sacudidor

Generador
dc^ caior

Veutilador
de aire calientc^Aire hi7medo ^ ^ Transportador

1:_^qu^^iu:^ d^• la ^Icshiilrutudura a'P^•mplc^cuwln.
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Su Excelencia,
el Contribuyente

POR

/ ,
^ ^[atczic^^^ ^atc^a c .1<<^rc

Abogado

5i^llienllu la^ nortnas e instrucciunes Ilictatla.^ llur

1'I ^^^lini^leriu Ilr Hacir•nllu ^uhrr increuil`ntu Ile lu,

in^rl`^n. Ilara nulrir ^•I Ilre^u{IUr^1u en ^^i^ur, eu cI

l^nl1`líil Ofi^•inl ^l^>l /;stn^ln Ile I I 111` i^chr•eru últiulu er

{lubli^•ú la Ilrllcn Ile 6 111^ fehrcr•o {lor la Ilae .,c itn-

Ilunía a lu; {Irulli,`t,u•io. ^le fiucu^, ur•huna; no arren-

lialla., cllallluil`r•a que ,eu cl u..u a que ,c destinen,

^,iluulla^ en lucali^lade^ yne nu ^r`au callitalc. Ile {Iru-

^incia ^ i•u^a Ilu{/{acilín no escella ^le ^'ll.llt)l) Ilahi-

tunle,, ^c^ún 1`I cen^u Ile 19-111, la ubliraciún Ile {Ire-

.r^ntur Ilna ^leclaración a 1a Hacil•nlla I'ública cn lu

Ilul` cuu,len lo., ^l`rlla^ll`ru; ^alorc. en ^cuta ^ rentu

^le la^, rl`fcrilla^. tinl•a,, e^cclrlu^ínl{o^e lle e,ta ohlina-

ciún lu, clli(iciu^ 1{111• {lur• :u l3c;tino ^e encuentretr

1{i.f^rlltunllu ^II` 1' ^ c n c i lí n ah^,uluta u tc•Inlloral, a:í

l•uulo la^ ca.a^, caliGl•ullu, ^le Ilarata^^ u ecunómica^.

Iallnu la Ilrl`cilalla ollli^ucilín ^e anllllía, r`n l`I ur.

tículu .' ^^ a lu; llru{lil^tariu, dc linca: urhanas arrv`n-

alalla, cn .n tulalilla^l o en {larta`, cuanllu la rcnlu

111-clarulla :ultl`ri^lrntr•nte no =ca la l^ue re^almcnte sr

{lercihe, ^ allelnú.: .e inclut^en ellificio.. aiaallo., ca^a^

^le rei•reu v ilr`m:í. conclrttcciuoe, ^itualla., en el cant-

lI/1, III^Ian(P^. Illa^ ltP 1'UAtTII ÍiIlUlnPtl'(T IIPI Clltil'll 11P

I.^. {luhlucilí q u ile la runu lle en:anche, .,on ^nucllí-

,ima^ la^ cuu^,ulta.5 quc ,e furululan ^lara canocer el

alcance de esta llis{^o^ición, cn^`o plazo finaliza el

{5 llc ahril- ^e^,ún (_)rden de l'3 lle ntarzu del ^tre-

•entc uilu.

Purecía lu natural t{ue al tratar5e i{e pro{lietariu^,

mulleao.^ cu ,n ^r^lu tna^^oríu, que no {^uerleu delli.

l•ar ,u tieut{^o a e,tu^liar cumplicallu^ lli;posicione.

fi,l•ale.,, cuya inter{Irelaciúu es ulá, ljue dullusa, al

Ilablar ile escepciune^ en el ahartallu 1.° Ile la Ilr•

Ileu, ^- en e^^itaciún Ilh llu^la.^, se lnrbieran enwiciad^

tol{as la^ l{ue se encuentran vi^enies, cotno se hace

eu el Renlan^ento de^ Impucstu de I)Prcchus Realeti,

a l•uyo texto línicu •e aculle para conocer lo le^;is-

la^lo en lu nlateria•

Y, claru está, quienes tienen fincas, y^lentru de

ellas pajares, corrule5 j, en ^eneral, dehendencias

xnesa, a lu explotaci6n agrícola, y cu.^us puru vivien-

Ilx lle arrenllatarios, o del dne ►o como ex{ilotallor

Ilirecto, al no percibir renta, es{iecíficatneute atri-

k^rúl{a.5 a lo^ edificiu^, puo^ lo arrenllado es la finca

en ^n tutaliilull, se {Ire^tuitan qu:^ rruta ticnen que

lleclxrar, l{uh ^alor hav ^ue atribuir a e^as fincas c

yu^^^ excellciunes atullaran a tales ^lepeudencius <trrí-

colas•

Re^pecto a los ellificios en el catnJlu, la leeislación

^^i^ente, cunto he inllicado ya, ec nn tanto confusa,

lrue^ el R. 1), lle 30 ^de septiembre lle 1II85, en su

artícttlo `?.°, ntítn. -1, consillera incursos en la contri-

buciún rústica a los edificios, casas-habitaciones, al-

macenes, etc., que existan en las fincas, y el artícu-

l0 6^ establece que la utilización de wia casa, por

reducida ljue sea, no debe bajar nunca en valor del
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que se regularía por los productos ínteoros de una

tierra i]e labor de igual cubida y de la mejor clase

de la jurisdiccicín del pneblo en que la mistna radi-

que, sin deducir ^,astos de cultivo, pero sí la cuarta

parte l^or huecos y reparos, sebún el artículo 66 del

Real Decreto de 30 ^le scptiembre de 1885, ya citado.

Na artículo 65 del mismo Decreto establece que los

ediñcios destinados a casa de labranza en despobla-

do srrán apreciados con separacicín de la hereda^l.

estableciéndose sns rentas con arre^lo a los artíctilo^

anteriores.

La Orden ^le 2^) de a^osto de 1930, referente al

Catastru de la Yropiedad Urbana, en su artículo 25,

rebaja un 5Q l^ur 1(lU de la supuesta re^nta brnta caan-

do el eilificio cstá ocupadu permanenietnente por r;l

colonu, aparcero u obrero, v cuando la ocapación no

es permanente o^luien la habita tiene otra casa abier-

ta en el pueblo, la rebaja es del ?5 por 100.

h:n casi to^las las fincas, las dependencias y casas

de labor esttín ^ladas ^le alta en el Cataetro de la

Pr^^► piedad Urbana, y se ^^iene pa^an^lo coutribución

de este carácter desde hace mncho tiempo, si bien,

para dedncir el líc^r^ido icnponible, sc atiende al des-

cuento ^lel ^0 por lOQ a clue se refiere la nrden de

29 de agosto de 1920.

Las l^ele^ac,iones de Hacienda ban publicado en

los periódicos locales recluerimientos a los propieta-

rius de la totalida^l dr, las 6ncas nrbanas sitas en ntí-

cleos de publaciún inferiores a 20.000 hahitantes,

aprovechando la ocasi<ín para que los de capitales

de población superior presenten también declaracio-

ues con los anmPntos ►íltimos de renta, lo que ha

prodncido un n ►ímero ial de docnmentos a examinar,

clue difíoilmr^ntc^ 1 ► odrán ponerse en orden ^ liqni-

darlos en muchos meses.

Sin duda, atendiendo a estas dificnltades de infor-

qtaciún v conocitniento en los mícleos rnrales de tan

diFuSa le^islación, se prorronó el plazo para formu-

lar las declaraciones basta el 15 de abril, pero en la

práctica resulta aún corto, pues interviniendo los

!lvuntamientos en la recepción de las declara^^ionea,

y siendo complicada la técnica de las mismas, mu-

chas habrán de ser corregidas v rectificadas, pues

tanto el valor en renta como en ^-enta no son fáciles

de hal1ar en edificios que ni ban estado arrendadoe

nunca ni se sabe cómo se han de valorar por per-

sonas profanas,

Claro está c1ue la Orden de 6 de febrero de 19^?,

cuando se trata de edificios aislados, a los que antes

alndí, como distantes más de cnatro kilómetros deI

casco de la población o de la zona de ensanche, para

fijar el valor en renta señala, en todo caso, el 4 por

100 del ^alor cn ^^enta; I ►ero como r^ste no e5 fái^il

cifrar, por los ►uu[i^^os apm ► tados, el círculu vicioso

es e^idente, v las dec^larac•iunes se hacen, en rq ^ua-

tior parte, aa oju de-bueu cnbero».

Qnizá fuera conveniente ^lae el Miniateriu ilr. I^l^a-

cienda pnblicase una Or^len aclaraturia a lu di^^ ►o.i-

ciún del 6 de febrero, enun^•iando las excepciunc, ^ i-

gentes para el público cuuocintiento cn los mediu.^

rurales y a la vez dando ttunbién uuas re^las ^irác-

ticas de asi^nación de renta en a^nellos edificios dcl

campo que, por pertenecer al ^^oujnnto de nna ex^ ► lo-

tación agrícola o liccnaria, Jamás ha ►► sido arren^la-

dos, constituyen^lu un prohlen ► a para tius propicturius

el cumplir esas esi^encias del h:rario l^úblico. Muchu

^uás cnando la 1'alta ^le presenlaciún ^le las ^lecluru-

ciones dentro del hlazo marcarlo será sun^^ionada cmi

una multa eqnivalente al `?5 por 1(lll ^le la s ►► n ► a d^-

contribncicín qne sc hubiera ^lr,,jado ile satisfaccr, cu-

rrespondiente a lu iliferen^^ia f^utre c l líclnidu iml ► o-

nible con que t-iene fi^nran^l^^ el iunn ►eble y ► ^I ► lue

se fije por la Hacienda.

^I^ ^i- ^3^

F:n el Roletín Oficial^ ^l^> /as Cortes l;spnñolas sc ha

1 ► ublicadu iui prove^^lo ^le Lcy cnya Gualidail es lu

ile premiar lu labur r3e a^^ur^llos propicla ►•ius yn^+ ba^ ►

^+on^-ertido sus esl ► lotacionrs rn ejr ► ul^lu dc^ or^ani-

zación, de t^^enica y de bienestar so^^ial y la de ^^n^•au-

rar aquellas otras q ► ie, sin haber alcuuza ►lo ^licha 1 ► ^•r-

fección, han ad ► ^niridu ya uua ► nad ► u•<^r tal, ► ^nc s^ílo

con proporcionarla, una 1 ► e^lueña a^uda técni^•a y

económica pueden Ileí;ar a conaertirse en un cjemlrlo

permanente de buena ordenac.ión pro^lu^^tiva.

Parec ►^ lógico ^^ justo i7nr, q o qur,deu puster^ados

ni privados de los beneficios con dne se brinda a la

propiedad rústica acluellos ^dueños de predios ^le esta

clase, que se ven imposibilitados de cnliivar sus ^in-

cas directamcnte por imperati^•o de lu le^isluciún es-

pecial qne antpara y rennla ]os arre,ndan.iienlus rús-

t 1 COS.

Son muchos, mn^^hísimos los propietarios ^^ue no

es que consideren la tierra como «tm instrnmento de

renta» (lo due, en todo caso, sería pcrfectan ► cnte 1í-

cito, sinnnlarmente cnando se trata ►le personas con

imposibilidad profesional, económica, i ĵ•cnica o per-

sonal para dedicarse al enltivo de la tierr. ►), sino il ►►e,

por el eontrario, tienen clne respetar forzosamente

arrendamieutos r^ ►ie ellns ► •erí.n ►► fi ►►nliznr cn ►ti ^ ►► sto,

para dedicar a las fincas sn actividad, su conocimien-

to v sus aborros, tendíendo, al propio tiempo, al mc-

joramiento del nivel de vida de los obreros ao ícola,

y al aumento de la prodacción nacional.
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Yrecis^unente para no incidir en la contradicción

que supune ilnputar a un propietario el que nu cul-

ti^^e sus [incas cuando se lo impidan disposicioues es-

tatales de ineludible observancia, convendría que la

Comisiún de Aóricultura de las Cortes utilizase el

proyecto para habilitar un medio de recabar sn^ tie-

rras a los due ►los que quiercn alnpararse ^ acu^erse

u los beneficios de la Ley que se prepara, y no ^ie^n•

^lu suliciente el procedintiento que autorizan lus ar-

tículos •1." }- S.° de la Ley d^• °_8 de junio de 1940,

por re^luerir el prea^ isu ^le un aito, ^^ no ,er aplicable

para el cuso ^le prúrroga leoal en ntarcha, se pudría

furmular el urbitriu suficiente para re^ponder a esa

nece•idad, en el seutido de quc los propietarios de

fincas arren^la^las uo comprendidas en el artículo 4.",

l^úrrafu l^rimeru, il^• Ia Ley de ^'3 de julio de 194'3

(contrati^. pri^^ile^ia^lu^), ilue deseen acugerse a los

benr,liciu.^ de la nue,va Ley pudr^ín recabar la í^inca

arrrndada al terminar el plaru contractual, para stt

ci^lticu ^]irecto, cotnprouletiéndose a permanecer en

el n^isn^u p^r el térluinu de se,is atios como mínitno,

ilr^hien^lo el arreudatario, au q ctlando se encuentre

^ i^entf^ itna ^^r^írrona le;^al, de^alojar la fiuca y entre-

^arla al ^rro^^ielario a la terminación del año a^rícol:^

en cur,u.

1)e e^ta munera •e reliararía la inconsecttencia de

s^xicoLmuxe

motejar de « abscntistas» a ntuclius propietarios, que

si están lejos de sus tierras ^IO es por su vulu^Itcul,

sino porque han de respetar arrendamientos en Illtl-

cbos casos abusivos, que esquilman las fincas al co-

nocer el colono la posibilidad de un término fatal

del contrato sin nueva prórroga, perjudicando a la

econotnía nacional y a los iutereses lenítimos de quie-

nea poseen unas fincas tan súlo ^le nombre.

Por ello, siempre apro^^echaluo. la ocusión de pro-

pugnar por que sea rcvisa^la la legislaciún re^ttladora

de arrendalnieutos rtísticos, cuya^ dispusiciones estún

dispersas en cuatro leyes fundatneutales y q na doce-

na de complementarias, de iuterpretaciún difícil ^^

contradictoria, hasta el extremu de que la Sula 5."

del Tribunal Supremo va furtnulando, con sus fallu:,

tula leóislación distinta de la que uparece en lus pre-

ceptos legales en viáor, como hu sucedido cun el re-

tracto, ampliándolo a las aparcerías (Sentencias de ^1^

de octubre de 1950, 31 de eneru ^- 19 de febrero de

1951), a los casos de veuta de la nuda propiedad

(5entencia 8 de Inayo de 1951) y a la permnta (Sen-

teucias de 11 de jttnio de 19^5 y L° de dicientbre

de 19-17).

Muchas otras novedudes hay en la jtn•isln•udencia,

^^ue comentarentos en otro artículo, para darle la ex-

ten^iún v el comentario debidos,
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ia erosión en el valle de San Martín de Trevejo
^. /

^O^ ^lC^IJ l^^ci2^OJ ^^

t

^fE• _ <<tit^r^^^a

G E O L O G O

^alvarás tus campos d^ :a erosión,

evitarás se sequen las aguas de tus tie-

i'i'as; pr'otegerás tus bosques de la de-

so:ación y tus colinas del excesivo pas-

toreo. Todo para que tus descandientes

tengan eterna abtuidancia,

(Undécimo Mandamieiito dcl D^c^tor

W. C. Lowdermilk.^

I+:u eL artículo «La erosiún ^lel .^uelo a^;ríeula,^, pu^-

bli^•uilo por esta Revi.Sta en febrero ^le 19^1, liablá-

bamo^ del jrrublema r^rosivo en ^eneral, .tiin citar nin-

oún ^•a.,o con^•reto. H^r^^ creemo, interesante rlar a lu

publit+i^latl q na especie rle re.5umen ^ubre uu trabajo

^^ue realizarntr.; Irace al^ún tiempo en el extrenleño

^alle tle San l^1artín tle 'Cre^ejo. Ao conocemos ninrlín

otro reali•r.ado en P;.^^r^uia, y para efectuar éste lrelnos

tenido que grriarno., ^ror norma, y nlí^todos exlranje-

ros, l^rincipalmenie ^anqui^, ^lue eu muclt^i^, t^as^r^^

no pu^lieron reali•r.ar•,e por falta de recurso^ r.t•unú-

IIlIC05,

Geo^ráficamente, este valle e^tá situa^lo en el ceu-

tru tle Sierra ^le Gata v su eje maycrr presenta uua

orienta^•ióu 5W.-1'}^;. I+:I río F!:Ijas ^lo ret•orre e77 toila

su extensicín, de,^^le ^u nacimiento, a jruco^ Inetros ^le

Santa Clara, hasta I^i.^ rájii^lu., ^l^l Puntún, con una

longilut] total úe 11.'?:^0 metr^i5 y un tlesnivel de 600.

Pero tlesde el plmto más alto de la cuenca (Ci7ua de

Jalama) lra^ta la parte más baja lleoau7os a los 1.^6Z

Inelros de tliferencia de cota. La subida, 5in embar^o,

es muy desi^ual, pues en la parte inferior es ca^i iui-

pc;rce^rtible, Iuientras yue más arriba rle San Martín

de 1'revejo se hace fuerlemeute abrupta y con nume•

rosos torrente.., que funcionan tlurante tutlo el año, ai

se trxta de los que rle.ticienden ^le Jalarua, El Serru-

bio n Las Cumhres, v .tiolamente durante las nrantles

lluvias, si proceden tle la sierra rle }^^lja., o la.^ harre^

ras de Torreluu7ata. I^;sta difereucia .e tlebe al ^lis-

tinto gra^lo tle erosirín a que ltan ]le^,ailo unas lade-

ras u otras; .lalalna, 1^:1 Serrubio y La; Cumbres aun

conservan una pec^u^•ita cobertera pizarrosa de ^^poca

cámbrica, Inny alterarla y con los planos úe pirurro-

^^itla^l ele^^a^lo^ t•a^i a la ^^^•r^ii•al. I'ur ^•,,Ii^^, ^il:utir. ^i.

introtlui•r•rt la^ a_rna^ ^li• Ilin ia ^^ar•u uri!,inar r•n ^•I

tinb,uelu un il^•^i^í^ilu ^•ul^nz ^Ir• ni:ui^i•nr•r ^^a^i ^•un^-

t:urte rl ^•autlal ^Ir• la, fu^°nl^•. ^lunil^• nar•r^n lu, turr•^•u-

^e^:. P^ir cl ^•untrari^^, r•n I:r ^,i^•rra ili^ I'.Ija^ ^^ rn 'I^u-

rreLaxnata la et•^r,iúu liir^^ ^I^^.^x^r,u•i^i•cr la, ^^iz:u•ra^. v-

cillosa^, ^rara qtte^lar al ^Ir•^^•ii9ri^^rti^ ^•I ,ranil^^ ^•it ^ran-

rle^ can^•Ilale^, •,^Irr^• I^^. ^^ui• r.^•ur•r^• ^^I a^^ita ^li• Ia^

mrbe;. La. úui^•u. Iurnli•^ ^li^^• .^• Irri•,i•nl:ui i•n ^•.Ia^

zonas ,t^n ile rrr•i_i•rt Ir^t•1^"^iiii•r^. n•Ia^•i^^n:^^la, i•r^n falla,

ntá, o Iuen^w put^,nli°:. ^^^•r^^ i^u^^ nini^•u ^I:ui un ^•au^lal

ca^rtz ^le c^rrer Iná: ile IU ú_^Il n^^•fr^rw Irur Ia .,ulri•r-

fi^•ie.

ha ^rerfil trarl^^rr^al ilr•I ^ullt• ^•^ r•n ^^^. Ira,lanlr• ^i-

ute^[rico en .tiu ^^r•inr•i^iiia, ^i:u•u ^ia.ar :t ^i•r ^li.•iuii^trir•ar

iina vc•z i^ue. tle^i•i•n^l^^rn^r, il^• lu i•ula bllll, ^•^ru la nrur-

^^eu det•et•lia mu^^ ^^rú^iuia ^ alit•nlifu. ^ la iii^uirnla,

amplia e irr•e,til:u•. .^un utá; alraj^^. ^^ ^Ir•,I^^i:^^, il^• ^Ini•

r l río Rrerce Iru^•ia r•I l li^.,l^^. la ^I^•r^^^•litt i•^^ ^•u^i liuri-

rr^ntal ^•u uu:t ^ran r•^t^•n^irín ^ la izrJtiier•^I:t <•rmticn-

za a elecar^^^ ul^^^na, cr•uranr^r.. ^•I ^•nr•^^o ^I^^I a^^^ua, U^•

ut^tú ilr•^lu^^irnu. ^It^^^ la, ^li.,tinlu, zuna: ^I^^ crusiiíu en

tjue ^li^^itliuuis ^•I ^alfe,. ^ ^le la^^ ^lu^• lialrlar^•mrr; rná;

a^l^^lante, ^rre.,en^:tn an^^nialíns, a^•^•r^^ánil^r,^• Iná., ^r

ntrnc^:, Y Irrrr una rnar^r•n u ^rrrr ulra, al rírr ^rrinr•i-

^ial. En las fi^ur•u^ J.", '_'.^' ^- 3." lir•tnu^ rrlirr•.r•nluil•^

los tres ^^erfiles (AA', 1i13', (:C') ^Ic! >>I:uu^ ^r•nerul.

h:n un lail^i están lu^ ^•al^•ulail^i, ^•uu :u.. lau^rntc^^ ^^u•

rrr^pon^lientes ^ cn e^l olri^ It^. uhl^•nitlu; rni•ilianlr• ^•i

^r^auo to^ru^;rá^itui n e,t•ala I,ifl.lldlll, I^alrr., úlliruir.^ ^•,,-

teín reulzu^los, y Iuntu miu, ^•^^niu ^^u•u^^ nir^, ^I:tn un.t

i^lea del rliferente ^i^^^ler r^r^^^i^u ^Ir• la; a^;na. Ieni^•n-

ilo solamente en cite^7l:t la ^r^^n^lirnl^^.

Geolb^;icamenle, el ^^alli• r•^, ^^^r:uiílit•u, c^r•r^ilu un

^rc^tlue ►ro rnan^•I^^ín cárnlrri^•u ^a t•ila^l^r anlr•s, ilui• "^•

r.xtien^le ^le^ile I^;I Sr^rruhiir :t La. (:wulrr^,,^, I^;I :rru-

nito e5 pu.,terior al ^•<íurhrit,u. „uru^^ ..c ^Irniur•^,Ir^i ^r^^r

eL metamur[isrnu bielr patc•ute en nti^•rufut^rrirafí:t, uh-

tenidas por nosulros en el Iu^^tittrlir tlt• fu^i•.^li^ur•i^^n^•^

(:ientíficas l^,ucas 1^1alla^la.. La rrrr•a ^^^ r•ni•ur•nU-a r•n
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Fi^. 1

PERFIL A-A'

Calcu:ado

ri = 19^^ 2I' 8"

n• = 12" 58, 7'.

A A" A

al^nuu., ^ ĵ uutu^ al r=tailo tle i-en (Sumanta, Valc^.

Nlala Somhra), y.n ca ĵesur máxi ĵuu uo .e pac^le detcr.

n ĵ inar, ^ ĵ ero .ubrr^^ ĵ a•a lo., cinco m^^tru^, Fur ĵi ĵa sien ĵ -

^^rr una tirrra iluntle la ^e^r^taciúu ^e tlesarrolla ^^n

bucna, ccnilici ĵ tnc^, hatu^ runa^ ilc ]^.rn .un las má.^

exl ĵ ue^,ta, a los p ĵ •li^ros ĵ le la ero5iún ]tur ,u tld^hil

^^on.^iaen^•i^t. IIeu ĵ n. ^le^luci^lo duP tuila la c ĵ tcnca llu-

^^ial ^lc^,^ilc L<t 1)i^ina Pu^tuuu a Santa Claru 1 ĵ a ^itl.t

Fi^. 2

PERFIL I3-B'

Calculacio :

r^ = 160 2' 24"

ri' = 9^^ 22' 26"

I. ĵ hrutlu en c^tc I.rn lt^^r el ef ĵ^clu re ĵnuuta ĵĵ tr ĵIt^l

ríu, ^^uc Ita I:e^•ho ^lesaparr.cet• rn <^I tran^ctn•.,u dP lo^

tirnt^^u^ w^ ^^oluu ĵ cn ^]^^ m^í^ de 611 x lll' ĵnclro^ ctíhi-

cu.^ ile tierr.I. H:^tc 1 ĵ rucr^.o atín no I ĵ a termin,ttlu, v^I^•

a^luí lu. rranile, .,oca^onr^ i^ue ,e ori!,inan cu la ^u-

n ĵ . ĵ uta. ti^^hrc to^lo i^n lu mttr^;en tlerecha, va r7ur I^_ ĵ

iz ĵ luicrila .tie cncuentra prote^i ĵ la ^tor uua b ĵĵentĵ ve^ ĵ^-

tucicí q ^le ca^taño.^. De to^la. formas, la tlcnn^iariún

actual nu alcanz^ ĵ el ^alor que 5ir l;vril Fox tla conlu

Fig, 3

PERFIL C-C'

Calcu'ado:

r^ = 3a 54' 49"

a' = 4° 45' 47"

nirilia anual ^ ĵ ur kilú ĵnctro cua^lrailo de ,t ĵ perficic te-

rrestre (118 tuncla^la^).

N:L re;to tlcl ^alle I ĵ a ^i ĵ lo u ĵ•i^inado ]wr nw^imirn-

to^ tectúnicu^ de tipu fulla con un mul ĵlc•udu crositu

1 ĵosterior ^7ue 1 ĵ u arra.^ailo rl Lcn ^ ĵ llí ^lun^le l:ĵ ^^P^re-

iaciún y 1 ĵo^teriorn ĵ cntr^ P^l hombre cun sn^, bancales

no lu j ĵĵ•utegi ĵí.

1)c^ile el lnt ĵ^to tlP ^i^ta ero^i^^o, cabc ^li^tin^uir tre^^

zun^t,, seiialailas en el planu de It ĵ 1i^^ura ^.", ĵlonde

hara nu ĵ ^or t^larida^] ^r han ^uprimi^lo la, cnrvae de

ni^el, .

Lu 1 ĵrin ĵerx co ĵnprc^miP la. lt^u•te^ bujaa, yue 1 ĵu ĵ• sn

Iret^uc‚a incli ĵIaciún no penuiteu el arrustre ĵ le ma-

terialrs, ^ aq ĵiellas otras en las rJue, ann tenien^lo una

peniliente n ĵe ĵ]ia o hrande, e,tán prote^;itlas pur ban-

cal^^^, en su u ĵ ayoría construí^los me^li^ ĵ nte m^^ros ĵle

cunteución. .-11^nno^ ^on tlc nI<ís tle ?,50 metru, ^le
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alri►ra, para formar una terraza de sólo dos o tre^^ cantidad de nitrógeno, pero pobres en cal ►^iu y f ►í,-
►netros de ancl ► w•a. Según parece, en otro tiempo se foro, I2e los análisis de la roca madre efectua ► lus pu^

cultivaba en ellos la vid, 1 ► asta la que la (lloxera ter- no5otros en dos puntos diferentes sacamos los si^uien-

minó con esta planta, Hoy domina el olivo o están tes datos :

q
SA/YTA CLARA

^^^-^
i i ♦^

i

^^ P
3 g / ^^ n^^

^ ^^o^ s
^

^^ -
^PA TO RA iD!Y//Ŷ
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1
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1
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^^^
1

/ ^ ^^

S > ^ ^ ^P
J / ,, 1^•4LES^ -^E ^^
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PONTON

TORREL AMATA
2 a

RP ^ t ^ ^ SANMQRT^N ^ CNANES

5^ E R Y (^
.. i .^

AA,

18

-

c^%

i _

18 e.

_^
^ 5^ ^-^^ P

Fi;; 4

I=LAN(^ DEL VALLE

Perflles de las figuras l, 2,

L:mites de las ronas.

Distintas zonas.

abanilona^los, producien^lo única ►uente pastos natur ► -

les. Los situados en las inmediaciones del pueblo u

en las proximidades de los ríos y torrentes son sus-

ceptibles de regarse, y muchos son } ►uertos, minúscu-

los prados o están sometidos a un cultivo doble de

olivar y 1 ► uerta. Las tierras de estos bancales son pro•

fundas, algo ácidas por la humificación y con reaular

Tanto por ciento en peso de CaO ...... 3,19

Tanto por ciento en peso de P_O;, ..._. 0,1:3

Las cantidades de Ca y P son normales para ;;ra-

nitos en^odínicos, capaces ► le dar por alteraciún buc-

nas tierras de labor; pero ► ^omo a ►^uí e^tán ,uj^^tas s ►

nn lavado más o menos inienso y a una producci^ín

ile cusechas bastantr f ►► erte, la canti ► lud ►le e,tos elc-

mentos est^í eu continna disu ► iuuciún. ^adi ► ^ re ►^uerila

haber abonado alhuna vez con fertilizuntes ricos en

sales de cal ► +io o fósfol•o.

Como o b r a s com^ ► lemr.ntarias del abancalado ^e

c^onstruveron en otros tie ►npos vertederos y alhuñule.^,

^ue ctun2 ► lían .^u rni^ián, pero en la actuali ► 1ad se en-

cnen^ran ha,l^u ► te abaodonados, lo ►^ue motiva que e q
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épocas de Iluvias intensas se derrumben algunos ban-

cales por el peso de las aguas acumuladas en la tierra

de la terraza.

En esta zona estarían comprendidos los terrenos

que los americanos incluyen en las clases I, II y III

y, por tanto, no presentan limitaciones de cultivo.

La zona segunda debiera ser, teóricamente, una frarx••

ja de terreno a media ladera, situada entre los últi-

mos bancales y la aparición de la canchaleras típicas

de las altas cimas. Pero, por una parte, lo asimé-

trico del valle, que, haciendo variar de unos puntoa

a otros el grado de pendiente, altera la estratifica-

ción de las zonas, y por otra, los bancales, que allí

donde han podido ascienden demasiado, hacen muy

irre^ular el contorno de esta segunda zona. En los

Cltaues alcanza su máxima anchura. No está dedica-

da al cultivo o bien se la emplea esporádicamente

para la siembra de gramíneas, principalmente cen-

teno. En general es aprovechada para el pastoreo de

^=anado vacuno, lanar o cabrío. En algunos puntos

se presenta el bosque natural de castarios o robles,

que están en la actualidad sometidos a fuerte regre-

sión por las talas y los rebar5os. De aquí la gran

erosión que sufre, pues hemos podido comprobar que

la mayoría de los elementos terrígenos arrastrados por

el río a su salida del valle proceden de esta zona.

Comprende las clases VI y VII de la clasificación

americana, siendo impropia para el ctxltivo, aunque

no presenta limitaciones para el bosque.

La tercera zona está formada por los terrenos más

elevados, con escasa tierra vegetal, la roca al descu-

bierto en muchos puntos y con una vegetación muy

pobre, casi exclusivamente de líquenes, helechos, bre-

zos y algunas plantas anuales. La pendiente es bas-

tante fuerte y la erosión está en equilibrio con la

alteración de la roca. Sobre la cota de los 1.000 me-

tros lxay un pequeño rellano a todo lo largo de la

sierra de Eljas, que a veces se encuentra cubierto

por derrubios de origen glacial cuaternario. Son bien

conocidos por los pastores, ya que dan pastos abun-

dantes y suelen estar próximos a pequeñas fuentes de

tipo falla.

Pertenece a la clase VIII; pero si bien los ameri-

canos no admiten para ella ni el pastoreo ni la selvi-

cultura, dejándola únicamente para refugio de las

aves naturales o para excursionistas, a nosotros nos

parece que se puede efectuar un aprovechamiento de

sus pastos mediante el ganado cabrío. Es la única

zona donde deben estar estos rebaixos.

Las consecuencias prácticas a que hemos llegado,

haciendo caso omiso de cálculos y datos más o me-
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nos complicados, se pueden resumir de la forma ei-

guiente :

1.° En la zona primera, el sistema de abancala-

miento la defiende bien contra el barrido de partícu-

las sólidas y elementos gruesos. No obstante se deben

reparar todos los paredones que se derrumben lo más

rápidamente posible. Mejorar los vertederos y alba-

xiales, bastante deteriorados en general. Proteger en

algunos puntos las márgenes de los ríos y torrentes.

Contra la erosión química, la única solución factibla

es la incorporación de abonos adecttados, previo aná-

lisis muy localizados, pues las variaciones son nota-

bles en pequerias distancias. En conjunto se nota uu

empobrecimiento de Ca, P y Fl. Abandonar por com-

pleto la práctica del riego continuo de los pequeixos

prados para evitar el lavado de elementos ya muy

escasos.

2.8 En la zona segunda no cabe efectuar bancales

por cuestiones económicas y por encontrarse más pro-

pia para bosques. Es un absurdo el labrar algunas

partes de ella, como se viene haciendo en la delxesa

de Torrelamata. En los puntos donde el bosque es

natural, protegerlo de una forma eficaz contra la vo-

racidad de los rebaixos, del hacha o del azadón, que

l^oy campean a sus anchas. Donde ya no exista, re-

poblai•lo, aunque teniendo especial cuidado de deter-

minar científicamente la especie arbórea más conve-

niente. Construir algunos diques de contención en los

torrentes más pronunciados. Admitir únicamente re-

baños de ovejas y quizá vacas, pero nunca de cabras.

3.a La tercera zona no es apropiada para la re-

población forestal, por su poca tierra, y si bien es

verdad que los árboles crecerían bien en las forma-

ciones glaciares citadas antea, son tan pequexias (por

regla general de unos 50 metros de diámetro) y pre-

sentan buena cobertera herbácea, que sería antieco-

nómico plantar árboles. La ganadería debe ser con-

trolada, pues un exceso de cabezas podría alterar el

equilibrio actual.

4.' En las tres zonas sería muy interesante esta-

blecer varios cuadrados permanente de inventario, tan-

to prevernales como vernales, que permitieran seguir

al detalle la evolución de la vegetación espontánea.

Igualmente se debería estudiar todos los años los ele-

mentos que el río y los torrentes barren del valle, tan-

to desde el punto de vista físico como químico. Cor ►

los datos suministrados por estos dos procedimientos

se podría seguir la evolución del suelo agrícola y,

como consecuencia, corregir el proceso erosivo si éste

no marchaba de acuerdo con nuestros intereses.
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La gallina negra de Baleares
^az ^a^aH ^azacc ^aCvá

Perito av(cola

Las Baleares, como sabe el lector, son un arcliipié-

lago situado al Este de la Península Ibérica. Consta

de cinco islas principales y numerosos islotes. Aqué-

llas son Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Ca-

brera. Pues bien ; en dichas islas existe, desde tiem-

pos inmemoriales, una raza de gallinas f.amosas, v

digo famosas porque son la base de la renombrada

«Minorque» de los ingleses. En efecto, durante la

ocupación por los anglosajonPS de una de las islas

(Menorca), se percataron de las magníficas cualida-

des de las gallinas indígenas, Mandaron ejemplares

a la Gran Bretaña y allí se seleccionó y aclimató esta

raza espa►iola, convirtiéndola en una las mejores ra-

zas inglesas.

La raza de gallinas negras todavía existe en todas

las Baleares. Es conseeuencia de un fenómeno geo-

gráfico que se da en aquella región. Intentaremos

describirlo.

Los baleares descienden de una raza etnológica

muy antigua, prehistórica. Fueron famosos por ser

los honderos mejores del mundo antiguo, Constitu-

yeron las fuerzas de clioque del gran general carta-

ginés Aníbal. Dejando aparte toda la cuestión histó-

rica, analicemos las tendencias ancestrales de sus ha-

bitantes. Encontramos un hecho, paradójico si se

quiere, pero real. Es el de su afición inconsciente

por el color negro. Digo inconsciente, pues no creo

que todos se hayan puesto de acuerdo sobre esta cues-

tión y, sin embargo, subsiste desde tiempos pretéri-

tos. Tal vez sea debido a que dicho color indica se-

riedad, hombría. La cuestión es que tienen gran afi-

ción por lo negro. Muchos quizás encuentren mi

afirmación un poco extraña, pero unos ejemplos les

demostrarán la veracidad de la observación.

Sabido es que el hombre primitivo, en un princi-

pio, fué nómada y después se hizo sedentario. Domes-

ticó al perro, que le sirvió de compañero y de defen-

sor y lo empleó para guardar au ganado. E1 gato fué

más tarde un auxiliar suyo, pues le espantaban los

roedores. Domó y domesticó a los caballos cerriles,

que empleó en la guerra y en la paz; le servían de

montura y para el laboreo de las tierras, La gallina

fué la primera ave que logró tener en los alrededorea

de sus cabañas y casas.

Es decir, sus animales domésticos fueron en un prin-

cipio el perro, el gato, el caballo y la gallina. Pues

bien; he aquí lo paradójico : estos cuatro animales

son, en las Baleares, negros. Me refiero a lus rainas

mallorquinas, no a las importadas. Famosos son los

perros negros de guarda, magníficos representantes

de la especie canina, En los gatos predomina el eolor

negro; en Palma, por ejemplo, casi todos los gatos

son de este color. Las yeguas y caballos mallorquines

son negros. Y las gallinas baleares... son también

negras.

Incluso la gente típica viste con trajes negros.

Ejemplos son las blusas o«cassots» de los payeses y

los trajes negros de sus mujeres. Típico es el traje

de la isla de Ibiza, que es completamente negro en

los dos sexos.

^Puede tener alguna relación esta tendencia nati-

va por los colores negros con los animales, también

negros? Nuestra opinión es afirmativa, ya que son

coincidencias en demasía. La afición a lo negro se

remonta a pasados siglos, y no es extraiio que las

gallinas de aquellas hermosas islas sean también ne-

gras. Es lógico que sus habitantes escogieran los co-

lores preferidos.

Antes de 1936 vi en Mallorca «possessions» (predios

o masías) en las cuales tínicamente había gallinas ne-

gras, en cantidad fabulosa. No había ningiín eje,mplar

que no fuera de dicha tonalidad, Se me podrá obje-

tar que dichas gallinas procederían de alguna granja

avícola y serían de raza ccCastellana» o«Minorque».

Pera esta objeción cae por su base, puesto que en

dichas fincas no se conocía nada de la moderna avi-

cultura ni tampoco de selección ni muclio menos.

Eran gallinas típicamente mallorquinas, excelentes po-

nedoras y muy riísticas. Descendían de estirpes ne-

gras, que ya cultivaron los abuelos de sus abuelos.
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En dicl^as «possessions» eran negras las gallinas, los

caballos y los perros.
Claro está que al introducir en dichas islas las ra-

zas avícolas conocidas, muchas fincas optaron por

utros colores y razas, quizá infiuídos por los postu-

lados de la avicultura moderna. Como consecuencia,

hoy ya no es fácil relativamente el hallar ejemplares

puros de aquellas gallinas negras, Existen todavía,

pero bastardeadas por cruces introducidos con las

nuevas razas.

No pretendemos hacer ningtín panegírico de la ga-

llina negra de Baleares, pero sí queremos hacer cona-

tar la importancia de dicha ave.

Que es una raza inmejorable lo demuestra el hecltu

de que los ingleses, como hemos dicho, se fijaron en

ella y la perfeccionaron, creando el tipo actual de

«Minorque». La puesta es muy elevada, tal vez a

causa de una selección rutinaria, pero eficaz, que se

lleva y llevaba a cabo, consistente en eliminar anual-

mente todas las gallinas de puesta baja. Esto, practi-

cado desde hace siglos, seguramente ha influído en

el mejoramiento indirecto de estas gallinas. Son muy

resistentes a los agentes climáticos, siendo estupen-

das para tener en libertad, campeando.

Esta raza, uniformada y seleccionada desde el pun-

to de vista de la puesta, podría llegar a ser, sin coste

y en poco tiempo, una de las mejores razas espa-

ñolas, por no decir la mejor. Ello se debe a su pode-

roso poder de adaptación a todos los climas. Es una

verdadera pena que, teniendo gallinas de esta estir-

pe, las crucemos sin miramientos y al final las dese-

chemos, mientras se importan gallinas de otros países

que, si bien son excelentes en su país originario, fra-

casan al tener que sufrir el cantbio de clima. Expe-

riencia tenetnos con todas las razas extranjeras famo-

sas, las cualas ltan sido pagadas a precios fabulosos

por los españoles y aquí no han dado ningtín resul-

tado. Prueba de ello, lo difícil que es adquirir en Es-

pa^ia ejetnplares descendientes de aquellas razas ex-

tranjeras. ^ Por qué? Si se bubieran reproducido y

hubieran competido con las nacionales, hoy serían

las únicas que veríamos en nuestros gallineros ; pero

la realidad es que no es así, lo que prueba el fracasu

de estas experiencias de aclitnatación con razas extran-

jeras.
Ello ha sido lo que nos ha movido a dar a conocer

una raza que en España se está perdiendo, cosa que

no debería suceder.

Actualmente, en Mallorca, existe una asociación de

mejora de la raza mallot•quina o balear. Quizás lo-

gren hacer resurgir esta raza ; pero es una labor ar-

dua hoy en día, debido a estar muy cruzada. Confia-

mos, sin embargo, en que logren su propósito. Desde

luego, fracasarán en el caso de que piensen mejorar

aquellas gallinas negras mallorquinas, pues lograrán

únicamente bastardos, como los que hoy se ven por

aquellos campos. Pretender crear una nueva raza es

obvio, puesto que está creada desde hace atios. Lo

único factible es recoger ejemplares, lo más puros po-

sibles, de raza negra de Baleares y procurar seleccio-

narlas y crear un tipo. Las mejoras que se pretendan

hacer, cruzándolas con «Castellana negra» o con «Mi-

norque», están condenadas a fracasar, pues lo prime-

ro que se debe bacer es «standardizar» la raza indí-

gena, mejorarla sin salir de la raza y después expor-

tarla a las demás regiones españolas, Los cruces con

otras razas no tienen ningtín fundamento, ya que lo

único que se conseguiría sería crear una raza mestiza

de todas las gallinas negras que puedan existir por

aquellos contornos. Hoy en día, las granjas mallor-

quinas poseen gallinas «Castellanas» o «Castellana-

Minorquen, sin que ni unas ni otras se acerquen aI

patrón tipo. Para obtener la auténtica raza « Balearn

es preciso recorrer las fincas rústicas y escoger los

ejemplares más sobresalientes de dicha raza, que no

hay que conftmdir con la «Minorque» ni con la «Cas-

tellana negra». Para ello es preciso saber distinguir

muy bien las razas y los cruces, pues, si no, se ex-

pone uno a comprar una «Castellana» o«Castella-

na-NN», tomándola por «Balean^. Esta es la forma

factible de que vuelva a resurgir aquella famosa raza

negra, que era ya buena sin liaber pasado por gran-

jas experimentales.
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Las labores agrícolas y las cartillas profesionales

Por ALFONSO ESTEBAN
Abogado

La no lejana aparición de la disposición sobre es-

tas materias nos obliga a su comentario para ilustrar

al agrícultor, ya que de los conceptos del epígrafe se

derivan para el mismo determinadas obligaciones.

Se estableció, como es sabido, la Cartilla Profesio-

nal Agrícola, necesaria para el censo de trabajadores

del campo y precisa para poder en su día reclamar

los derechos que la Legislación de Previsión y Se-

guros Sociales en la Agricultura concede a sus tra-

bajadores.

Era preciso determinar cuáles eran las labores o

fa<:nas que se debían considerar como «agrícolas» y

a cuyo amparo el obrero que las realizase tuviera el

derecho, y a la vez obligación, de poseer la cartilla

profesional.

Por eso, la disposición quc creó la referida carti-

lla (Orden ministerial de 3 de febrero de 1949, Bo-

letín O f icial del 12) decía en su artículo 3.° cuáles

eran las labores agrícolas a efectos de aplicación de!

régimen de Seguros Sociales en la Agricultura y deta-

llaba que eran : las que persigan la obtención directa

de los frutos de la tierra, ganadería o forestales.

La aplicación de estos preceptos en la práctica pro-

dujo confusión, por entenderse que al decir las con-

diciones 2.° y 3.a que serían labores agrícolas las que

se realicen para la transformación de los expresados

frutos sin una finalidad de carácter industrial y las

que se efectiíen para el transporte y acondiciona-

miento de los productos agroprecuarios a los sitios

destinados para su acopio o consumo o posterior trans-

formación, siempre que el almacenamiento se reali-

ce en el estado natural en que fueren obtenidos, pa-

recía dejar fuera a un núcleo principal de trabajado-

res del campo que realizaban estas labores, pero para

los frutos de sus propias tierras y cosechas.

La división de la propiedad en España produce un

tanto por ciento grande de trabajadores del campo

ocupados en sus propias labores, y cabría sobre éstos

la duda de si precisarían o no la Castilla Profesional

Agrícola. Hay que hacer notar que el fin principul

de este documento está no en el día de boy del tra-

bajador, sino en su día de maiiana, y la división de

la propiedad a que antes aludimos produce obreros

que precisan, por su estado, de póliza (aunque ba-

yan trabajado sus tierras) el auxilio económico que

en forma de cualquier prestación le ofrecen los Se-

guros Sociales Obligatorios de España.

A remediar la falta de redacción de la Orden mi-

nisterial de 3 de febrero de 1949 ha venido la Orden

ministerial de 30 de junio de 1951 (B. O, del 16 de

agosto), que dice, al tratar de la condición segimda

del artículo 3.° de la primera de las Ordenes minis-

teriales, que serán labores agrícolas «las que se rea-

licen para la transformación de los expresados fru-

tos, de las propias y exclusivas cosecbas de los culti-

vadores individuales o en régimen familiar, sin una

finalidad de carácter industrial».

Son palabras nuevas de esta condición «de las pro-
pias y exclusivas cosecbas de los cultivadores indivi-

duales o en régimen familiar».

A tales obreros, interesados en la transformación

de sus productos, no podía dárseles la condición de

obreros industriales ; pero era preciso que un pre-

cepto legislativo lo aclarase en el orden social, coino

lo está también para el campo fiscal. Claro es que

tanto en la Orden ministerial de 3 de febrero de 1949

como en la de 30 de junio de 1951 se dice «sin una

finalidad industrial» ; pero es que ésta no se concibe

en aquellos que trabajen en la transformación de sus

frutos y más en régimen familiar.

Porque la finalidad de carácter industrial lia de

entenderse cuando con sus resultados se atienden a

la mayor parte de los gastos del interesado; pero no

cuando es eimplemente un complemento a sus in-

gresos,

Así, por ejemplo, el que fabrique quesos en régi-

men familiar debe ser tenido como obrero agrícola
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y, por tanto, obligado a poseer la Cartílla agrícola, y

aquel que los fabrique teniendo a sus órdenes a de-

tcrminado número de obreros y con un marcado ca-

rácter especulativo o industrial, estos obreros son in-

dustriales a todos los efectos y acogidos a la corres-

pondiente Reglamentac,ión de Trabajo para cuanto

se relacione con un nexo laboral.

El empresario ha de saber, por tanto, en cada caso

cuáles de sus obreros están en el régimen agrícola y

cuáles en el industrial, y fíjense nuestros lectores que

bemos dicbo «el empresario», no el «empresario agrí-

cola», porque si se consen-a en toda su pureza esta

adjetivación, no bay duda de que todos sus obrero5

ban de poseer cartilla profesional agrícola; pero si el

empresario en alguno de sus negocios o actividades

está calificado como industrial, los obreros que tra-

bajen en la transformación de sus productos no nece-

citan la cartilla profesional agrícola y, en cambio,

deberán poseer ]a que la Reglamentación industrial

sexiale y estar debidamente afiliados a dicbo régimen.
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INTORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios
Libertad de comercio, circvlación y precio del ganado

de abasto
En el Boletín Oficial del Es-

tado del día 31 de marzo 1952
se publica una Orden conjun-
ta de los Ministerios de Agri-
cultura y de Comercio, fecha
28 del mismo mes, por la que
se dispone que a partir del día
1.° de abril de 1952 queda en li-
bertad de comercio, circulación
y precio el ganado de abasto de
las especies vacuna, lanar, ca-
bría y equina, y se ratifica la
del porcino.

Para la circulación y trans
porte de este ganado sólo será
preciso el certificado de origen
y sanidad veterinaria en todos
aquellos casos en que es regla-
mentario su empleo.

Desde la fecha indicada que-
da en libertad de precio y co-
mercio la carne canal en mata-
dero de todas las especies de
ganado a que se refiere el apar-
tado primero.

E1 transporte de carnes fo^
ráneas, en canal o encorambra-
das, precisará los requisitos sa-
nitarios de rigor.

Las carnes de ganado vacuno
s e clasifican e n cextra» ,«de
primera», «de segunda» y cde
tercera».

Quedan en libertad de precio
las carnes clasificadas como de
«extra» y «primera» proceden-
tes de esta especie de ganado
en todas sus variedades.

Las carnes de «segunda» y
«tercera», sin hueso, estarán so-
metidas a precios máximos de
tasa, que se fijarán por acuer-
do entre la Comisaría General
de Abastecimientos y Transpor-
tes y la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Agricul-
tura.

Las carnes de ganado lanar

y cabrío, en todas sus clasifi-
caciones, quedan en libertad de
precio de venta al público.

Se mantiene la libertad de
precio para la carne de ganado
porcino, en todas sus clasifica-
ciones.

Las carnes de ganado equino,
e n todas s u s clasificaciones
quedan en liberta de precio de
venta al público.

Quedan igtizalmente en liber-
tad de precio y comercio los

despojos comestibles e indus-
triales, tanto en los escalones
de matadero y venta al públi-
co como en los intermedios de
industrialización.

Se deroga el precio de tasa
máximo para el tocino, estable-
cido en el apartado primero de
la Orden conjunta de estos Mi-
nisterios de 21 de septiembre
de 1951, ya citada.

Queda en vigor la Orden del
Ministerio de Agricultura de fe-
cha 30 de agosto de 1951 sobre
cont.ingentación d e 1 sacrificio
de ganado equino.

Reservas de productos alimenticios

En el Boletín Ofir,ial del Es-
tado del día L° de abril de 1952
se publica una Circular de la
Dirección General de Agricul-
tura, fecha 18 del pasado mes
de marzo, por la que dicho Cen-
tro directivo disponc que para
la expedición de los certificados
que las Jefaturas Agronómicas
expiden deben tenerse en cuen-
ta, en otras, las siguientes nor-
mas :

Zonas de secano z/ zonas no
deno7ninadas regables. - Para
los terrenos de secano y para
los de regadío de nuevo esta-
blecimiento en zonas no deno-
minadas regables. y en las de
saladares o marismas, quedan
en vigor las normas de la Cir-
cular de esta Dirección Gene-
ral de fecha 30 de marzo 1951.
publicada en el Boletín. Oficial
del Estado del 5 de abril, en
cuanto no se opongan a lo dis-
puesto en la presente Circular.

Cultivos que pueden alcanzar
los beneficios de reserva. - En
zonas no denominadas rega-
bles : En secano : trigo, cente-
no y remolacha azucarera. En
regadío : trigo, remolacha azu-
carera y caña de azúcar.

En zonas denominadas rega-
bles : trigo v remolacha azuca-
rera.

En saladares o marismas : los
cultivos que se aut.orizen en
cada caso por el Ministerio de
Agricultura, a petición de los
interesados.

Zonas denomin.a.das regables.
En los terrenos de regadío de
nuevo establecimiento en zonas
denominadas regables, es con-
dición indispensable que las su-
perficies afectadas no se hayan
regado nunca y el caudal de
agua que se pro,yecte utilizar
no merme ni perjndique las do-
taciones de otros cultivos de
regadía existentes. FFn estos ca-
sos es, pues, fundamental que
se compruebe el mantenimiento
de la superficie de regadío an-
terior a la petición del informe
para poder conceder certifica-
do a nuevas superficies de la
misma finca que pretendan aco-
gerse a estos beneficios.

Quedan exceptuados de estos
derechos de reserva aquellos
terrenos o extensiones enclava-
das en zonas declaradas de in-
terés nacional para la actuación
del Instituto Nacional de Colo-
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nización, y que a propuesta de
dicho Instituto ha determina-
do el Ministerio de Agricultura
con fecha 31 de enero del co-
rriente año ,y comunicado a las
Jefaturas A^ronómicas en Cir-
cular de 7 de febrero.

En estas zonas denominadas
regables, para el cultivo del
trigo la duración de los dere-
chos de reserva será de ±res a
cinco años, en cumplimiento de
la Orden conjunta de 27 de
enero de 1951 ; y para la remo-
lacha azucarera será de dos a
cuatro años, según se disnone
en la Orden coniunta de 27 de
diciembre de 1951. En todo
caso, las Jefaturas Agronómi-
cas propondrán a la Comisaría
General de Abastecimientos y
Transportes la duración de ta-
1 e s derechos, tomando como
base el coste por hectárea de
la transformación realizada.

El Boletín Oficial del Estado
del día 2 de abril de 1952 pu-
blica, como complemento de la
anterior Circular, la número
764-A de la Comisaría General
de Ahastecimientos y Transpor-
tes, fecha 28 de mayo de 1952.
en la que se dispone que el azú-
car que se obtenga en los te-
rrenos a que se refiere la Cir-
cular de la Dirección General
de A^ricultura quedará a dis-
posición de la Comisaría Gene-
ral, que hará de ella las adjudi-
caciones que estime oportunas.

El precio de esta remolacha
será el de 1.050 pesetas tonelada
métrica, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden del Ministe-
rio de Agricultura de fecha
12 de enero de 1952, publicada
en el Boletín Oficial del Est^^do
número 19, de 19 de enero
de 1952. El precio del aztícar
en fábrica será el que se de±Er-
mine oportunamente por los Mi-
nisterios competentes, y el pre-
cio del azúcar al púbLco será
establecido en su día por la
Comisaría General

En el supuesto de que se or-
dene la libertad de ;^mcio, co-
mercio y circulación de algt^no
de los productos agrícolas sus-
ceptibles de ser objeto de re-

serva, total o conr?icionándola seja, tanto a los industriales
en algunos extremos, una vez como a los agricultores, que al
iniciada la campaña que por extender los contratos tengan
esta Circular se regula, y an- presentes los extremos conteni-
tes de que la misma se hubiese dos en estos apartados a), b)
terminado, los agricultores e y c).
industriales beneficiarios p o- Las industrias que se acojan
drán optar según lo deseen : a los apartados b) y c) de este

a) Dar voluntariament.e. por artículo deberán atenerse, en
ambas partes, cumnlimiento a su caso, al régimen de compras
los acuerdos entre ellos estable- que para las mismas se ordene
cidos y, por tanto, seguir los por las disposiciones que regu-
trámites ordenados en la pre- len la nueva situación del mer-
sente Circular a todos los efec- cado de las citadas materias
tos. primas.

b) Conjuntamente, y por es- En la presente campaña, t.o-
crito, manifestar ant.e la Co- dos los agricultores que dispu-
misaría de Abastecimientos y sieran de terrenos que reúnan
Transportes que -de común las condiciones a que se refiere
acuerdo- renuncian al régi- la presente disposición de reser-
men de explotación en común vas y que al t.érmino de los pla-
que concertaron en su día a zos para ello concedidos no ha-
efectos de los derechos de re- yan podido llevar a efecto la
serva objeto de esta Circular, contratación de las tierras c^n
e incluso podrán prever esta cir- ningtín industrial, deber^ín dar
cunstancia en los contratos que cumplimiento a]a tramitación
obren en su expediente en este ordenada en la Circular, tanto
Centro para la campaña que por para la primera fase como para
esta disposición se regula, y la segunda, y, en su caso, la
formular en los mismos su con- Comisaría General de Abastc-
formidad con este criterio y la cimientos y Transportes y cl
denuncia expresa p o r ambas Servicio Nacional del Trigo se
partes a lo convenido, en caso harán cargo de los productos
de producirse la mencionada li- recolectados en las mismas con-
bertad de precio, comercio y diciones expresadas en el apar-
circulación. tado c) de este artículo.

cl A petición, bien del agri- A estos efec.tos, los agricul-
cultor. bien del industrial, se tores dispondrán de un nuevo
considerarán anulados los con- plazo de quince días sohre lo
tratos entre ellos existentes, y, previsto en el artículo 23 para
por tanto, ]os derechos de reser- solicitar los derechos de resc^r-
va concedidos ; la Comisaría va de sus tierras, dehiendo en-
General de Abast.ecimientos y tregar la siguiente d^cumenta-
Transportes y el Servicio Na- ción :
cional del Trigo, resnectiva- Instancia suscrita por e] agri-
mente, se harán car^o de la re- cultor solicitando los derechns
molacha y caña o del tri,^o cul- y haciendo constar que no ha
tivado al amnaro de las dispo- podido contratar sus tierras con
siciones de esta Circular, dando ningún industrial, y en el caso
cumplimiento a la tramitación de ser el producto ohjeto de la
que nara ello se ordena, al pre- reserva remolacha, Ia fábrica
cio único de 1.050 peset.as to- con la que hubiera conratado.
nelada la remolacha y de pese- Certificación agronómica de
tas 735 tonelada para ]a caña, que las tierras reúnen las c^n-
y al de 4,50 pesetas kilogramo diciones de aptitud señaladas
para el trigo candeal, tipo Aré- en la presente disposición.
valo, y los equivalentes para y en la fase de recogida de
las demás calidades según es- cosecha. los certificados a ql.le
cala de precios que fije la Je- hace referencia el artículo 31
fatura del Servicio Nacional del de la Circular, en las condicio-
Trigo. nes que en mismo se estable-

La Comisaría General acon- cen.
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Comentarios ante unas estampas
de jardines

En el salón de actos de la Bi-
blioteca Nacional, y organizada
por la Sociedad de Amigos del
Paisaje y los Jardines, el día 3
del actual, el excelentísimo se-
ñor don Gabriel Bornás cle Ur-
cullu, Director General de Agri-
tura, pronunció una notable
conferencia sobre el tema que
encabeza estas líneas.

Tras unas palabras de pre-
sentación del Presidente de la
Sociedad, comenzó el señor Bor-
nás diciendo que querría hablar
más en plan aficionado que téc-
nico, y su pretensión no era
otra sino pensar y razonar con
la legión selecta de capacitados
en jardinería que se había con-
gregado para escucharle.

La planta ornamental-con-
tinuó diciendo-, como ser vivo
que es, manda en toda obra a
realizar y a ella ha de subordi-
narse forzosamente el proyecto,
ya que para triunfar en la rea-
lización de éste hay que cono-
cer las exigencias morfológicas
y fisiológicas de los vegetales y
no considerar a éstos como un
material más de los inertes que
puedan subordinarse a los ca-
prichos del hombre.

Como todo cuadro, un jardín
requiere línea y color. Para una
y otro se precisa conocer la ve-
getación de cada especie, al ob-
jeto de aprovecharla al máximo
y así, en ocasiones, se requiere
la verticalidad de cipreses o
chopos, otras las masas hori-
zontales de mahonias, adelfas o
laureles cerezos, y, en tales for-
mas o perfiles, utilizar desde el

verde oscuro del tejo al brillan-
te de las magnolias, o el matiz
rojizo de las hayas, el grisáceo
del romero o el blanquecino de
de las cinerarias. En estas ma-
sas o aquellos fustes, también
el conocimiento de la planta su-
ministra todas las posibilidades
racionales del proyectista que,
al aplicarlas con mejor o peor
gusto, dan los artísticos arcos
de cipreses del jardín de Mon-
forte o la inoportuna plantación
arbórea del parterre del Jardín
de la Isla, en Aranjuez.

Pero cuando de estos jardi-
nes se pasa a los naturales, de
plena vegetación, es el juego
hábilmente combinado de árbo-
les, arbustos y flores, cantera
inagotable que puede dar esa
sensación de libertad, tanto en
cada ejemplar como en su con-
junto, sin perder la armonía que
diferencia un jardín de esta cla-
se de una vegetación salvaje.

Cada época ha marcado sus
objetivos precisos, desde los
jardines chinos hasta los auste-
ros de nuestros conventos o los
voluptuosos de la época de Le
Nótre. Y hoy día, el jardín con-
temporáneo refleja también de
las exigencias y limitaciones de
la vida actual, se orienta hacia
el jardín utilitario, el privado
de pequeñas dimensiones o el
parque público, que sirve de
expansión y sedante a los ciu-
dadanos.

A continuación, el señor Bor-
nás fué comentando una serie
de fotografías hábilmente selec-

cionadas para dar idea de dife-
rentes clases de jardines. Los
parterres de Champs o de Voi-
sins, el primer ejemplo de la
importancia de la perspectiva
según un eje fundamental, y el
segundo donde los caros borda-
dos de boj son sustituídos por
materiales menos onerosos ; el
Jardín de los Frailes, del Esco-
rial, de lograda concepción, pa-
ra el tránsito de la mole pétrea
del Monasterio al paisaje serra-
no que le circunda; los jardi-
nes de Longwood, en Pensilva-
nia, como modelo de lo que pue-
de suponer el arbusto en el mar-
co jardinero; o el parque pú-
blico de Wiesbaden, con las
plantas elegidas entre las de
temprana floración, que son las
que mayor sensación producen
en el ánimo de los cittdadanos,
ansiosos de color, después de
la temporada invernal. Tras
unas irónicas consideraciones
sobre el grupo de las «acacias»,
comentó unas láminas sobre ro-
saledas, patios, claustros, etc.

Terminó el conferenciante su
documentada y amena diserta-
ción declarando su fe en el re-
surgir jardinero en España; fe
en que, por fin, se exporte del
cpaís de las flores» esta apre-
ciada mercancía ; fe en el cam-
bio que, desde hace pocos años,
se observa en la desgraciada
orientacióx^ que en el último
cuarto de siglo se había dado a
nuestra jardinería, y fe en la
colaboración que entre profe-
sionales y aficionados e s t á
creando la Sociedad de Amigos
del Paisaje y de los Jardines.

Una calurosa ovación premió
la brillant.e conferencia del se-
ñor Bornás, a la que asistió nu-
merosa y distinguida concu-
rrencia.

INDICE GENERAL DE LA REVISTA "AGRICULTURA"

Un iomo con iodas las maierias publicadas en el período 1929-1948, más

los ires Suplemenfos de 1949, 1950 y 1951. • Precio: cincuenta peseias.
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LA INDUSTRIA SALITRERA
El día 28 de marzo, en el sa-

lón de actos del Instituto de
Ingenieros Civiles de España,
el Ingeniero Agrónomo don Je-
sús Navarro de Palencia, per-
teneciente al Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agronó-
micas, pronunció su anunciada
conferencia sobre el tema que
encabeza estas líneas.

El conferenciante relató que
con motivo de su reciente via-
je oficial a América, tuvo oca-
sión de visitar las instalaciones
donde se elabora el nitrato de
Chile.

I.a primera parte la dedicó a
examinar la situación mundial
de ]os fertilizantes nitrogena-
dos, llegando a la conclusión de
que si hay paz, no es fácil que
la producción pueda seguir los
aumentos crecientes del consu-
mo, por lo que los fabricantes
no deben preocuparse ni luchar
encarnizadamente para colocar
sus contingentes en los merca-
dos consumidores.

Siguió con una descripción
del país chileno y sus atracti-
vos, de su situación económica
y de sus habitantes, a los que
nos unen vínculos tan estre-
chos, y describiendo la forma-
ción de los yacimientos natura-
les de los que se extrae el abo-
no nacional y el conocimiento
de su existencia, tan íntima-
mente relacionados en la épo-
ca de la Colonia y la magnífica
labor de nuestros misioneros.

Continuó, ayudado por dia-
gramas e ilustraciones, con los
procesos de la industria, tanto
en lo referente a la minería co-
mo a la elaboración propiamen-
te dicha por los dos métodos
más modernos, hasta llegar al
producto acabado, a los proce-
dimientos de transporte y car-
ga y a la labor de invest^gación
incesante que se lleva a cabo
en la pampa salitrera.

A la evolución comercial y
económica y al réginien ,Je fun-
cionamiento actual de la em-
presa dedica la últ.ima oa°te de
la conferencia, c o n ^^special
atención a la organizacicín es-
pañola, tan vinculada cun nues-

tra agricultura, y en su; pala-
bras finales alabó el amor a la
Patria que tan vivo rnantiene
en Chile la colonia de los ; omer-
ciantes e importadores españo-
les, que acreditan en aq^^el país
los productos de nue,^*.ra agri-
cultura e industria v c^iyo im-
porte sirve para compensar el
valor de los cargamentos de ni-
trato de Chile que uti^IZa el
campo español.

E1 orador exhibió t.^mbién
una interesante película habla-
da y en colores sobre los x^roce-
sos de la industria.

La interesante y am^tta con-
ferencia del señor Nav;^rro rle
Palencia fué seguida con gran
atención y muy aplaudida por
la numerosa concurrer^c^a, pre-
sidida por ilustrísimo señor Di-
rector de Agricult.ura, el Emba
jador de Chile, el Dic^^rtor del
Instituto Nacional A^;^°o^lómico
y el Presidente del Consejo
Agronómico.

LOS RECURSOS ECONOMICOS DE JORDANIA
El territorio que hoy se de-

nomina Reino Hachemita de
Jordania, cuya capital es Am-
man, comprende lo que antes
se denominaba Transjordania
y parte oriental de Palestina,
que ocupaba la Legión Arabe.
En esta parte se incluyen las
ciudades de Nablus, Bethlem,
Ramallah y la vieja ciudad de
Jerusalem.

La superficie (no incluyen-
do la parte oriental de Palesti-
na) es de 91.000 Km.2, con una
población que supera el millón
de habitantes, de los cuales
unos 400.000 refugiados de Pa-
lestina. La mayor parte de és-
tos viven de los socorros in-
ternacionales (UNRRAI y se
alojan en habitaciones de for-
tuna, como campamentos, tien-
das de campaña e incluso gru-
tas en las laderas de las coli-
nas. Los refugiados que pudie-
ron llevar consigo algunos de
sus bienes se establecieron en
las poblaciones y han contri-
buído al desarrollo del comer-
cio con sus capitales y cono-
cimientos.

El idioma oficial es el E:^rabe,
si bien los elementos más cu]-
tos hablan corrientemente el
inglés y, más raro, el francés.
Las vías de acceso actualmen-
té practicables son : la línea
aérea de Beirut a Amman o a
Jerusalem ; la línea terrestre
de Beirut, pasando por Damas-
co, y el puerto de Aqaba, en el
golfo del mismo nombre, en el
Mar Rojo. Tal puerto es el me-
dio más utilizado para el trans-

porte de mercancías pesadas.
En otros casos se hacen los
t,ransportes por el puerto de
Beirut, vía Damasco.

Jordania es un país esencial-
mente agrícola, con el 85 por
100 de la población dedicada al
cultivo de la tierra y cría de
ganado ovino y cabrío. Antes
de la llegada de los refugiados.
la producción bastaba para cu-
brir el consumo local e incluso
para una pequeña exportación.
Sin embargo, en período de se-
quía, como fué el 1951, hubo ne-
cesidad de importar trigo. Por
ello, en 1951, los EE. UiJ. sumi-
nistraron 9.000 toneladas de
trigo.

De las lluvias y riegos depen-
den los cultivos del país ; por
ello, varios técnicos americanos
han sido enviados al país para
reconstruir los antiguos canales
y depósit.os de agua.

Además de los cereales, legu-
minosas y frutales que se cul-
tivan en Jordania, desde el úl-
timo año se hicieron ensayos de
algodón, en el cual se tienen
puestas serias esperanzas. La
industria tiene escaso desarro-
]lo.

Existen fosfatos y potasas en
Jordania, que resultan c,aros,
debido a los gastos de trans-
porte hasta Beirut. Parece que
exist.en en el subsuelo yaci-
mientos d e pet.róleo, hierro,
manganeso, cobre, yeso y as-
falto. Se prevé la explotación
de tales productos en un plan
quinquenal del Gobierno.
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MIRANDO AL EXTEI^IOR
CERDOS DE LUJO

La comezón jerarquizante que
desazonaba a los Imperios cen-
trales, dió lugar a la creación
de una serie de títulos honorí-
ficos que en algunos casos fri-
saban en lo cómico. Por ejem-
plo : aparte de la profución de
toda clase de Consejeros-con-
sejeros secretos de Corte, secre-
tos de Gobierno, ministeriales,
de economía, de comercio, de
estudios -, Profesores, Maes-
tros, Asesores de la Administra-
ción, etc., existía una dignidad
-Hofflihig-que significaba po-
co más o menos «admisible en
la Corte», aunque el agraciado
con el «título» no pasara nunca
de eso, de admisible, y no lle-
gara a poner los pies jamás en
el palacio imperial. Pero con la
posibilidad se cont.entaba y se
paseaba tan orondo.

Este afán clasista se exten-
dió también a los seres inferio-
res, que recibían sus títulos co-
rrespondientes. S u expresión
más genuina se muestra en el
ennoblecimiento del cerdo. En
Alemania existe una raza deno-
minada «cerdo noble alemán» :
deutsclaes Edelsehwein.

Lo peor es que este título de
nobleza ha ido a caer sobre las
orejas de un extranjero, pues
el «noble» cerdo alemán no es
más que un modesto gorrino
originario del condado inglés
de Yorkshire, que ha sacado
carta de naturaleza en Ger-
mania.

Los americanos, menos pre-
ocupados con las categorías so-
ciales y títulos honoríficos, con-
ducen su vida por el lado prác-
tico y buscan las soluciones me-
nos espectaculares, pero más
positivas. Sin embargo, hoy han
sobrepasado a los teutones.

A1 modesto originario del
Yorkshire no le dan ningún
nuevo título, pero le alimentan
con el soñado «manjar de los
dioses», un polvo dorado seme-
jante al oro molido. Hoy no son
cerdos nobles, sino cerdos de
lujo, supercerdos, los que se

obtienen. E1 cerdo noble estará
profundamente contrariado por
descender de categoría.

Este polvo dorado, de propie-
dades misteriosas, produce, has-
ta ahora, en los animales-ve-
remos después en los huma-
nos - resultados maravillosos
en lo que se refiere al creci-
miento.

Un testigo presencial asegu-
ra haber visto en las cercanías
de Nueva York dos lotes de cin-
co cerdos cada uno y de cator-
ce semanas de edad. Estos lo-
tes estaban constituídos por
cerditos que, al comenzar la ex-
periencia, seis semanas antes,
tenían próximamente el misma
tamaño y el mismo peso total.
Llamemos a estos lotes A y B.

A1 lote A se le dió alimenta-
ción corriente y al B la misma,
pero añadiendo una cucharada
del polvo dorado, que en este
caso, a pesar de ser maravillo-
so, no procede de la madre Ce-
lestina, sino de la próxima bo-
tica, pues se trata del antibió-
tico llamado aureomicina, de
propiedades análogas a la peni-
cilina.

A1 cumplir las seis semanas
de experiencia, el peso del lote
B era próximamente el doble
que el del lote A, lo que supone
que el tamaño de los animali-
tos también era próximamente
el doble.

Los cerdos del lote A, unos
con otros, pesaban 19 Kgs. cada
uno, y los del lote B, 37,5 kilo-
gramos. No podrá decirse que
el resultado no es maravilloso,
pues el plazo de crecimiento y
de engorde queda notablemen-
te reducido si se quiere sacrifi-
car cerdos del mismo peso que
los actuales, pero si se desea el
«cerdo de lujo», de jamones co-
mo pellejos de vino, entonces,
con prolongarle la vida al «agra-
ciado», se podrá llegar al super-
cerdo, propio para millonarios
y especuladores.

Para mayor seguridad y evi-
tar optimismos engañosos, se

introdujo en cada lote un des-
graciado lechón canijo, del que
no se esperaba que alcanzara
u n tamaño presentable. E n
efecto, esto ocurrió en el lote
A: el canijo se quedó enano y
esinirriado con relación a sus
colegas del lote. Pero el del lo-
te B, por el contrario, se puso
a tono y creció tanto como sus
compañeros. ^ Qué le propor-
cionó la aureomicina que le fal-
tara antes para medrar? Mis-
terio.

Ahora se pensará que el pol-
vito dorado quizá sea una espe-
cie de «aceitunas con anchoas»
que estimule el apetito y los
cerdos coman más, pero aquí
también entra el misterio. En
efecto, los cerdos «aurificados»
mostraron mayor apetito que
los otros, pero en relación con
el aumento de peso habían co-
mido bastante menos. Es decir,
proporcionalmente menos kilos
de alimento consumido por kilo
de ganancia en peso.

Pero no paran aquílas cosas.
Si los apuros económicos del
mundo son espeluznantes, y es-
pecialmente en Europa, el pre-
sente es tenebroso,las perspec-
tivas del futuro son luminosas,
magníficas y suculentas.

Esto de los cerditos parece
ser el principio de la era pan-
tagruélica. Según noticias, ex-
periencias hechas con pavos,
dan el mismo resultado que con
los cerdos, tanto, que los cria-
dores tienen miedo de que los
animalitos excedan en tamaño
a los cacharros y a los estóma-
gos de la familia media ameri-
cana y tengan que reunirse
-como para los pisos en Eu-
ropa^los familias para com-
prar y asar un pavo y luego re-
partírselo el día de Nochebuena.

Lo mismo ocurrirá probable-
mente con los pollos y las galli-
nas. E1 huevo familiar ya no es
una utopía. Si siguen así las
cosas, v a c a s gigantescas co-
miendo menos y produciendo
más, dejarán mucho espacio li-
bre de prados para dedicarlo a
otros cultivos, y los actuales
quesos de Gruyére y de bola
serán pastillas y píldoras con
relación a los futuros.

Si el cmanjar de los dioses»
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produce el gigantismo, habrá
que someterlo a vigilancia, co-
mo la bomba atómica, pues si
no, alguna nación ambiciosa
puede producir superhombres
en secreto y machacar a los ve-
cinos en menos que canta un

gallo..., o algún pundonoroso
ganadero puede mandar a la
plaza toros como autobuses que
de un resoplido envíen a los as-
tros de primera magnitud del
toreo a hacer compañía a sus
colegas del firmamento.

SITUACION AGRICOLA EN AUSTRIA

Es Austria un país relativa-
mente largo que se extiende de
Oeste a L+'st,e y cuyo suelo en
el O. es montañoso, pero que va
descendiendo a medida que se
extiende hacia el Este hasta lle-
gar a las llanuras de la Baja
Austria. E1 clima casi maríti-
mo y bien equilibrado en la par-
te O. del país, llega a ser seco
y de tipo continental en el Este.
Esta configuración topográfica
y variedad climatológica hace
que sus condiciones agrícolas
sean muy diversas. En las ori-
llas del lago de Neusiedl se en-
saya con buenas perspectivas
el cultivo del arroz, y en ciertos
prados de montaña el labriego
se contenta si cada dos años
puede segar una hierba de 25
centímetros de altura.

Aun cuando en ciertas co-
marcas se pueden recoger bue-
nas cosechas de trigo y remola-
cha azucarera, las condiciones
generales de producción agrí-
cola son menos favorables que
en muchas regiones de la Euro-
pa occidental. E1 país, a pesar
del celo y habilidad de sus agri-
cultores, no produce ni para
cubrir cl 80 por 100 de las ne-
cesidades nacionales en produc-
tos alimenticios. Tiene que im-
portar grandes cantidades de
trigo, forrajes y animales de en-
gorde, compensando estas im-
portaciones c o n notables de
madera, artículos de madera y
animales reproductores.

La superficie utilizada para
producción vegetal asciende a
8.271.770 hectáreas, de las cua-
les 4.176.086 están dedicadas a
explotación agrícola y 3.056.853
a explotación forestal. De la su-
perficie dedicada a la agricultu-
ra, el 42 por 100 son tierras de
cultivo, el 25 por 100 praderas,
el 22 por 100 prados de monta-
ña y el 9 por 100 pastos. El res-

to está dedicado a viña, huer-
ta, frutales y otros aprovecha-
mientos.

La distribución ñe la propie-
dad presenta la característica
del dominio de la pequeña y
mediana explotación. En 1951.

1937

L000 I lnn.

Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Centeno ... ... ... ... ... 358
Cebada . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Avena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Maíz . ... ... ... ... ... ... 70
Patatas . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Remolacha . . . . . . . . . . . . . 40
Forrajes ... ... ... ... ... 1.385

existían en Austria 437.594 ex-
plotaciones agrícolas y foresta-
les. De éstas, 109.332 eran ex-
plotaciones enanas (de 0,5 a 2
hectáreas) ; 103.399, pequeñas
explotaciones (de 2 a 5 hectá-
r e a s); 158.316, explotaciones
medias (de 5 a 20 hectáreas) ;
60.303, explotaciones ma,yores
(de 20 a 100 hectáreas), y 6.304,
grandes explotaciones de más
de 100 hectáreas.

De estas cifras se deduce que
más de la mitad (59,8 por 100)
de todas las empresas agrícolas
y forestales son pequeñas y me-
dias explotaciones. Para evitar
la subdivisión de estas fincas
por causas de herencias, parece
que se pretende modificar el
derecho sucesorio, en el senti-
do de que un solo heredero re-
ciba la finca que constituya el
coto redondo.

En cuanto a la producción,
por el momento, las superficies
dedicadas a los diferentes cul-
tivos han variado. Por ejemplo,
los cereales, los tubérculos y
raíces sufrieron un retroceso

de 1937 a 1946, ganando lenta-
mente otra vez superficie hasta
1951, en que volvieron a per-
der. La patata sufrió una pér-
dida de 22 por 100; el maíz y
la cebada, de 17 por 100, y la
remolacha azucarera quedó ca-
si en la misma proporción que
antes de la guerra. La mayor
parte de la superficie pcrdida
por los cereales y plantas de es-
carda fué ocupada por los fo-
rrajes, cuya producción sc for-
zó en lo posible.

En 1950 y 1951 la supcrficie
ocupada p o r los principales
cultivos, en comparación con la
de 1937 fué la siguiente :

1950 1951

1.000 I I+^n. 1.IIU0 I I ne.

Producción Por Ilu.

1950

218 188 18 Qm.
249 210 16 »
137 132 11 »
208 203 11 »
59 58 20 »
184 1G7 138 »
29 38 283 »

1.375 - - »

La producción por Ha., en
general, ha descendido ; pero
no es de extrañar, dada la si-
tuación en que ha quedado el
país después de la guerra y de
todas las ocupaciones.

En 1949, el Ministerio de
Agricultura estableció un plan
de varios años que decepcionó
algo al país, pues su objetivo
era alcanzar el nivel de ante-
guerra, cosa que aun no se ha
conseguido. En efecto, los da-
tos provisionales que se tienen
de la cosecha de 1951 arrojan
las siguientes producciones, en
miles de toneladas : cereales
panificables, 739 (plan, 874) ;
cereales p a r a piensos, 700
(822) ; patatas, 2.463 (2.8281;
r e m o 1 acha azucarera, 1.000
(950).

E1 empleo de abonos, no ohs-
tante haber aumentado casi al
triple, aun queda por bajo del
programa establecido. La supo-
sición de que con la intensifi-
cación del uso de los fertili-
zantes p u e d a aumentarse la
producción y, por tanto, aba-
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ratar los precios de coste, pa-
rece justificada, pues el em-
pleo actual de 7 kgs. de nitró-
geno inorgánico, 11 kgs. de
ácido fosfórico y 9 kgs. de po-
tasa por Ha. es inferior al uti-
lizado por la mayor parte de
los Estados europeos.

En cuanto a la mejora del
suelo, poco se ha podido hacer
en estos años, aun cuando es-
tán en ejecución obras que
tiendan a ello. Se han mejora-
do, en total, 21.000 Has. con
c o n s t r ucciones hidráulicas
(6.280 Has.), d e s e c a ciones
(13.550 Has.) y obras de riego
(350 Has). E1 Ministerio de
Agricultura ha establecido en
1949 un plan para poner en
cultivo o mejorar 500.000 Has.
Un plan de electrificación agrí-
cola está también en marcha y
se estudia el llevar a cabo las
c o n c entraciones parcelarias
que sean de necesidad.

Los problemas actuales que
la política agraria austríaca tie-
ne que afrontar son principal-
mente los relativos a la despo-
blación de los campos, de don-
de anualmente desertan cerca
de 15.000 trabajadores, que no
son reemplazados por los anti-
guos temporeros procedentes
de Eslovaquia ; a la discrepan-
cia (tijera) de precios entre los
productos agrícolas y los gana-
deros, cuyos índices a princi-
pios de 1950 estaban represen-
tados por 368,7 y 517,7, respec-
tivamente (1937 = 100), y la
falta de piensos.

E1 retroceso de las superfi-

cies de cultivo de cereales, tu-
bérculos y raíces se ha achaca-
do a la política de precios. Los
precios oficiales hasta media-
dos de 1948 no cubrían los
gastos y tuvo que buscarse en
el mercado negro la compen-
sación. Se pidió el restableci-
miento de una economía libre
y se procedió a una regulación
del mercado. A fines de 1949
el Instituto de Investigación
de la Coyuntura observó que
los precios oficiales y «negros»
eran sensiblemente los mis-
mos ; pero en estos últimos
años se ha manifestado la dis-
crepancia de precios entre los
productos agrícolas y los ga-
naderos, a que hemos hecho re-
ferencia.

Los precios inferiores de los
productos agrícolas se deben,
según el Instituto, al bajo pre-
cio (subvencionado) a que se
ceden los cereales importados
con arreglo al plan de Recu-
peración Económica Europea
(R. E. E.), a cuyos precios tu-
vieron que ajustarse los cerea-
les producidos en el país. Se
impidió la aparición de precios
«negros» superiores mediante
el abastecimiento abundante de
cereales panificables.

Por el contrario, la carne es-
caseaba por causa de la insu-
ficiencia de la importación. Los
precios libres de este artículo
eran, por término medio, muy
superiores al de los cereales.
Esta discrepancia en favor de
los productos ganaderos fomen-

tó la cría, pero impidió la evo-
lución de los productos agríco-
las.

Estas relaciones de precios
aun no se han modificado, a
pesar de las medidas tomadas
al efecto, como subir el precio
de los cereales panificables. Aun
resulta más ventajoso emplear
éstos en el cebo de cerdos y
vender los productos en el mer-
cado exterior que engordarlos
con maíz importado y vender
la carne al precio de tasa en el
mercado interior. E1 intento de
llevar los precios de cereales y
carne de cerdo a una rclación
adecuada ha fracasado hasta
ahora.

La falta de piensos de im-
portación también influye en
la crisis de carne, pues el nú-
mero de vacas (2.280.500) y cer-
dos (2.523.200) del país es aún
inferior en un 12 por 100 al del
año 1938. La agricultura cons-
tituye hoy una preocupación
del Gobierno, y el presupuesto
de gastos para agricultura y
montes asciende a 462 millones
de schillings, que representan
el 2,3 por 100 del total presu-
puesto del Estado.

Con la ayuda del plan de
Recuperación de Europa, Aus-
tria va mejorando su produc-
ción agrícola, pero aun se oyen
quejas de que faltan tracto-
res, a pesar de contar con
13.948, lo que supone un trac-
tor por cada 32 ó 33 explota-
ciones. Es poco, en efecto, pero
en otras partes tocan a menos.--
Providus.

SE VENDEN

colecciones completas de AGRICULTURA,
encuadernadas en pasta de tela ingl^sa
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LA SERI [ I (U LT U RA EU ROP E A
En el presente trabajo vamos

a ocuparnos someramente de la
situación actual de la sericicul-
tura en Italia, España y Fran-
cia, consideradas como los paí-
ses más interesantes de Europa
en esta producción y de la in-
fluencia que sobre las mismas
ejerce el mercado japonés y su
producción sedera.

En la segunda mitad del si-
glo pasado, la industria sedera
sufrió gran quebranto en toda
Europa, debido a la invasión
de las crianzas por enfermeda-
des hereditarias, de carácter
epidémico, que hacían antieco-
nómica esta producción.

Los trabajos de hombres emi-
nentes en el campo de la Cien-
cia fueron coronados con los es-
tudios de Pasteur, quedando así
marcada una nueva orientación
que encauzó la industria sede-
ra dentro de normas que la téc-
nica regula, en sustitución de
las empíricas y rutinarias que
de antiguo se seguían. Y en este
campo regulado por la ciencia,
la sericicultura progresa descu-
briendo nuevos horizontes y
perfeccionando cada vez más
sus elementos, pero luchando
con factores económicos que
frecuentemente amenazan s u
existencia.

En los primeros años del si-
glo actual, una nueva amenaza
pesó sobre la industria sedera
europea : el peligro de la inva-
sión amarilla con sus produc-
tos obtenidos en medios aleja-
dos de toda ley social de huma-
na dignidad, contra las que no
hay posible competencia.

La situación de la industria
sedera en Europa durante los
comienzos del presente siblo es
la siguiente : Italia producía
por encima de los cincuenta
millones de kilos de c.apullo de
seda como media nual ; Fran-
cia sobrepasaba de los nueve
millones, y en España la pro-
ducción oscilaba alredcdor de
un millón de kilos.

En todas las manifestaciones
de esta industria, Italia ha mar-

chado siempre a la cabeza de
los países europeos.

Por los años 1924-25, Italia y
España consiguen sus :nás ele-
vadas producciones se^?eras en
los tiempos modernos, de' or-
den de los 57 millones de kilos
Italia y 1.200.000 kilos España.
En aquel primer cuarto de si-
glo I'rancia bajó a la mitad su
producción.

Japón, que en los comienzos
del siglo actual producía des-
cientos millones de kilos de ca-
pullos de seda en sus tres cose-
chas anuales, provocando una
desleal competencia y poniendo
en serio peligro las sedas eu-
ropeas, ante la demanda cre-
ciente del mercado americano,
eleva su producción a cuatro-
cientos ^nillones de kilos, y
cuando este mercado cierra sus
puertas al consumo de seda,
lanza a Europa, por los años
1930-34, sus fabulosos stocks,
invadiendo el mercado europeo
a precios sumamente ruinosos
por no disponerse de medidas
arancelarias con las que poder
frenar los efectos que necesa-
riamente había de producir es-
te «dumping» tan manifiesto y
desleal.

Efectos de esta mal entendi-
da política arancelaria, la pro-
ducción sedera decae aparato-
samente en los países sederos
europeos. A partir del año 1930,
en Italia se reduce la produc-
ción sedera a treinta millones
de kilos, en España desciende a
trescientos mil, que en los años
de la guerra baja todavía más,
y en Francia no llega a un mi-
llón de kilos el montante de ca-
da cosecha en el período que
estudiamos.

En la época actual el balance
de la producción sedera a la
terminación de la guerra mun-
dial, es desastroso. Italia llega
a producir solamente nueve mi-
llones ^ medio de kilos de ca-
pullo en el año 1948, si bien con
medida de carácter económico,
señalando precios elevados a la
cosecha de capullos, consigue
aumentar la producción del año

1951 a 15.800.000 kilos. En Es-
paña se mantiene la producción
alrededor de medio millón de
kilos, con esperanzas favorables
de aumentar, respondienao a la
aplicación de su política cle pro-
tección a esta industri^t En
Francia la producción es desas-
trosa, llegando en el añc 1951
a una cosecha de tresczentos
treinta mil kilos de cap, illo, a
pesar del precio tai elevadc., fi-
jado por el Gobierno ;rancés
para el misino.

También, y a consecuencia
de la guerra, la preducció.n de
capullo sufre en Japón ^.ina ba-
ja enorme; la cosecha en el año
1947 bajó a 53.500.000 ki^os, si
bien en ritmo ascendent^ ha al-
canzado en 1951 la ci^ra de
90.760.000 kilos.

Como consecuencia de Fsta
baja de producción tan ,^larman-
te en los países sederos, las ins-
talaciones industriales parali-
zan en gran parte sus activida-
des, si bien se utilizan mucha^
de ellas en el tratamiento y pre -
paración de las fibras artificia-
les. Los Gobiernos de estos paí-
ses se ocupan seriamente del
porvenir de esta industria y to-
man medidas encaminadas a su
protección y defensa. Italia ha
señalado para la próxima cose-
cha el precio de 600 liras para
el kilo de capullo fresco. Fran
cia ha fijado el de 580 francos
y España el de 30 pesetas. Ja-
pón ha dictado una Ley de es-
tabilización de precios, ue tie-
ne por objeto prevenir las fluc-
tuaciones anormales de los pre-
cios del capullo y de la seda hi-
lada, con miras a promover la
exportación de ésta y estabili-
zar las transacciones de la mis-
ma. Es de gran interés para la
industria, la que en esta forma
cuenta, en el curso del año se-
dero, con normas económicas
de regularidad en el coste de la
materia prima, libre de fluctua-
ciones, con frecuencia imprevi-
sibles, que alteran desordenada-
mente escandallos y todo cálcu-
lo de previsión económica.

Según esta Ley, el Estado ja-
ponés compra la seda que se
produce en el país a 180.000
yens la bala, que equivale a 3,85
dólares la libra, o sea, a 330,30
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pesetas gilo, igual a 3.465 fran-
cos Francia.

Vende el Estado japonés la
seda a 230.000 yens la bala,
equivalente a 4,91 dólares libra,
o sea, a 422,05 pesetas kilo, igual
a 4.420 francos.

El alza, en caso obligado, no
ha de pasar en la venta de
240.000 yens por bala, que equi-
vale a 5,12 dólares libra, o sea,
a 440,40 pesetas kilo, igual a
4.610 francos.

Esta fijación de precios se
realiza por un Comité designa-
do para este fin, antes del 31 de
marzo de cada año, y tiene efec-
tividad durante todo el curso
del año sedero, que abarca des-
de el 1 de junio al 31 de mayo
del año siguiente.

El tipo regulador de seda es
el A 20/22 dineros, y a partir

de este tipo se fija el escalado
para los demás.

El sistema de elevación de
precios para el capullo no su-
pone solución definitiva, porque
no pueden sobrepasarse los lí-
mites que determina el precio
de la seda en el mercado mun-
dial; no obstante, puede recu-
rrirse a la mejora de los prin-
cipios económicos de la indus-
tria, forzando el rendimiento de
la producción con la mejora de
los elementos que en la misma
intervienen, tales como el acon-
dicionamiento de locales, me-
jora de las prácticas de las
crianzas y el aprovechamiento
de razas y cruzamientos ade-
cuados, de cuyos trabajos se
ocupa con el mayor interés en
España el Instituto de Fomen-
to de la Producción de Fibras
Textiles.-F. G. M.

CASTILLOS DE ESPAÑA
Generalmente, el labrador es-

pañol, sujeto al duro trabajo
de la tierra, pendiente de los
beneficios del cielo, no se da
cuenta del paisaje en que vi-
ve; las profanaciones al mismo
la pasan inadvertidas, aunque
haya sido personalmente el au-
tor. Cortar este árbol, llevarse
aquellas piedras de unas ruinas
centenarias, destruir un ani-
mal, no son sino consecuencia
de esa ceguera al servicio de
lo directa e inmediatamente
utilitario.

Por esto deben ser bien ve-
nidos todos los esfuerzos que
contribuyan a que el hombre
de campo ame con el corazón
y con el cerebro a su paisaje;
y si unas generaciones descui-
dadas lo han trastornado, que
salga de su parroquia, villorrio,
pueblo o aldea la iniciativa de
embellecer su campo : cuidan-
do los árboles, las artísticas
iglesias, los rincones amables...
y los castillos.

Para proteger estos últimos
se ha formado la Sociedad de
Amigos de los Castillos, con la
nobilísima tarea de impedir la

ruina más avanzada, la conser-
vación de los que han resisti-
do el embate del tiempo y de
los hombres, promover la re-
construcción de los dañados.

Ambiciosa labor en un país
con más de 2.000 castillos, to-
dos creados para la defensa, y
por esto tan escuetos y menos
poéticos que los del Rhin, a los
que se parece nuestro Alcázar
segoviano.

Magnífica idea ésta de cui-
dar los castillos, y la mejor ma-
nera de hacerlo es con la orien-
tación señalada por tal Socie-
dad, haciendo que los pueblos
que tengan un castillo se ena-
moren de él, lo adopten y lo cui-
den. Si por doquier España se
embellece, el turismo saldrá
ganando mucho, porque la rea-
lidad es que el paisaje de me-
dia Patria es hosco e incom-
prendido para la mayoría de los
extranjeros.

Pero es de temer que poco
pueda hacerse, en cuanto a
conservación y reconstrucción,
en un país tan rico en castillos
y tan pobre en recursos, que
tiene que emplear avaramente

en su progreso agrícola e in-
dustrial.

Por esto hay que manchar la
poesía de sus enhiestas torres
del homenaje, de los muros
abrazados de hiedra con el ba-
rro de su utilitarismo.

E1 señor Ministro de Agri-
cultura, dando pruebas, una
vez más, de su inquietud, de
su tenso laborar, ha marcado
una pauta al decir privadamen-
te cuántos bellos castillos se
sostendrían o se reharían dán-
doles la aplicación de graneros
colectivos, de almacenes d e 1
Servicio del Trigo, de locales
de las Hermandades Sindicales.

Otros Ministerios pucden y
hacen labor paralela, y así pue-
den convertirse en cuarteles
para la Guardia civil, en mu-
seos locales o provinciales, en
albergues juveniles, en obser-
vatorios meteorológicos, etc.

Sin esta aplicación utilitaria,
mucho tememos que la ruina
continúe. Bien es verdad que
no todos los castillos pueden
tener esta utilidad, por su situa-
ción topográfica; pero, en tal
caso, habrá que enfocar la con-
servación como rentable desde
el punto de vista turístico.

Además, muchas colinas y la-
deras en que se yerguen tales
vigías debían volver a ser cui-
dado de las escuelas, renacien-
do de forma eficaz las román-
ticas Fiestas del Arbol. Es en
la escuela donde debe iniciar-
se ese amor al paisaje, a las
plantas y a los animales. Ex-
tiéndanse tales Fiestas del Ar-
bol, los Cotos Escolares, las ex-
cursiones campestres, y vere-
mos menos chicos con tirago-
mas o destrozando nidos y pie-
dras vetustas, pero venerables.

Bien venida la Sociedad de
Amigos de los Castillos, por
amigos de lo bello y de lo he-
roico, y que Dios les depare un
éxito rotundo en sus propósi-
tos.-J. N.
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E1 VI Congreso Italiano de
Cultivadores Directos

Se ha celebrado en Roma el
VI Congreso Nacional de Cultiva-
dores Directos.

Ilabló primero el diputado Bo-
nomi, presidente de la Confede-
ración, lamentando que la agri-
cultura no haya podido encontrar
todavía su equilibrio porque loe
precios agrícolas corresponden a
cincuenta y seis veces los de an-
tes de la guerra y los costes de
producción han superado las ae-
senta y dos veces, añadiendo que
también el ario pasado la agricul-
tura ha soportado el peso mayor
en el esfuerzo sostenido por la
economía italiana para contener
la in4lación, Los agricultores, por
tanto, piden una adecuada defen-
sa de los precios, especialmente
teniendo en cuenta la competen-
cia extranjera y el hecho de que
actualrnente lu protección adua-
nera de los productos agrícolas
está reducida al 10 por 100 fren-
te al 40 por 100 de antes de la
guerra. Hablando de los graváme-
nes sociales, el orador documentó
con las cifras que la agricultura
italiana no es una agricultura de
capitalistas, sino más bien de tra-
bajadores. Los cultivadores direc-
tos suman en Italia dos millonea
de familias, o sea 4.300.000 uni-
dades de trabajo, por un total de
nueve millones de almas. Esta po-
blación agrícola, que constituye
casi la quinta parte de la pobla-
ción total, dispone de rentas bají-
simas, que segrín los cálculos de
los economistas no superan las
140.000 liras^año. Estos datos po-
nen de manifiesto la necesidad de
defender la producción y los pre-
cios agrícolas y reducir los im•
puestos. Se trata-afirmó el serior
Bonomi-de tm problema q u e
hay que examinar también desde
el punto de vista de la asistencia
y previsión, la cual favorece hoy
solamente a las clases trabajado-
ras, pero no a los pequeños pro-
ductores agrícolas, que son, en
realidad, los peor pagados.

El ministro de Agricultura ilus-
tró la obra del Gobierno para la
redención de extensos territorios
hasta ahora casi sin cultivar, aeí

como la importancia de la Ley a
favor de la montaria que está exa-
minando el Senado, y el proyecto
para el fomento de la agricultura,
gracias al cual se regarán 800.000
hectáreas, se aumentará el núme-
ro de la maquinaria agrícola y se
construirán viviendas para 100.000
familias campesinas. En cuanto :r
los precios de los medios de pro-
ducción, el ministro subrayó que
el Gobierno ha hecho todo lo po-
sible para que no aument,en, in-
terviniendo además en defensa de
los precios de los productos le-
chero-queseros y del ganado.

El ministro de Industria decla-
ró que no existe un contraste sus-
tancial entre agricultura e indus-
tria, pues no puede existir agri-
cultura sin una industria que ]e
proporcione los medios de pro-
ducción y absorba el excedente de
mano de obra que se produce ca-
da día más en el campo. El Mi-
nisterio ha hecho todo lo posible
para aumentar los medios de pro-
ducción para la agricultura y para
que la industria nacional produz-
ca los tipos de máquinas de la
calidad y precios que mejor res-
pondcn a las exi ►encias de la agri-
cultura.

Antes de iniciar los trabajos de
la segrmda jornada, los congresis-
tas fueron recibidos por Su San-
tidad el Papa, quien recordó la
dura labor de reconstrucción agrí-
cola llevada a cabo por la Confe-
deración, poniendo de relieve la
importancia de la misma. Indicó
lne^o los objetivos que los agri-
cultores deben de tener constan-
temente presentes : la educación
y capacitación profesional de los
jóvenes para asegurar el progreso
del campo, y dedicar el mayor
cuidado al proletariado rural, pa-
ra que desaparezca gracias a su
elevación económica y social.

Se aprobaron, entre otras, las
conclusiones siguientes :

a) En el campo económico :
1) La inaplazable necesidad de
rma política de defensa económi-
ca de la producción agrícola que
asegure una compensación equi-

tativa para el trabajo y los ries-
gos de la explotación, contenga
dentro de límites soportables to-

dos los elementos que inciden en
el coste de producción y consien-
ta la formación del ahorro. 2) El
mantenimiento de la entrega por
cupo del trigo y un precio remu-
nerador del mismo, así como de
los demás productos agrícolas con-
trolados por el Estado. 3) Que se
adopten las disposiciones necesa-
rias p a r a defender los precios
también de otros rarnos de la pra-
ducción agrícola, como la vitivi-
nicultura, el sector lechero-que-
sero, el del aceite de oliva y el
lrortofrutícola, t o d o s en crisis.
4) La necesidad de proporcionar
a los Iustitutos de Crédito Agrí-
cola los mayores medios para que
puedan anticipar dinero a bajo
interés, especialmente para obras
de riego, construcciones rurales y
mecanización agrícola. 5) Necesi-
dad de orientar los intercambios
con el extranjcro, a evitar la pe-
sadez del mercado interior y fa-
vorecer la exportación de los es-
cedentes de la producción, y su-
bordinación de la liberalización a
la defensa de los intereses agrí-
colas nacionales.

b) En el campo de las bonífi-
cas y reforma : 1) Necesidad de
defender no sólo la pequeria pro-
piedad surgida de la reforma, sino
tener también presentes las exi-
gencias de la pequeña propiedad.

2) Urgencia de que, sin perjuii^.io
de los programas extraordinarios
a favor de las zonas más abando-
nadas del Sur e Islas, se inviertan
fondos adecuados para los progra-
mae ordinarios, de conservación y
ejercicio de las obras ya existen-
tes y para toda intervención po-
sible dirigida a eliminar los mo-
tivos del desorden hidrogeoló^ico
existente y sus peligrosos efcctos.

3) La urgencia de que a favor de
la montaña se adopten también
disposiciones integrativas para la
instrucción, higiene y servicios
públicos, que consientan mejor•ar
las condiciones de vida y trabajo
de las poblaciones de montaria.

También se t o m a r o n otros
acuerdos en el campo de la asis-
tencia, previsión e instrucción
profesional, en el sindical y en
el fiscal.
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Estudios sobre la vegetación
del ricino en EE . UU .

E1 aceite de ricino, que ya
viene siendo m u y estimado
desde hace algún tiempo para
usos industriales, adquiri^ una
importancia extraordinaria du-
rante la pasada guerra para
atender necesidades de carácter
militar.

Los nuevos procedimientos
de deshidratación ]e convirtie-
ron en un aceite secante, susti-
tutivo de otros, valioso compo-
nente de determinados recu-
brimientos. Este aceite posee,
además, cualidades que le ha-
cen inapreciable para frenos
hidráulicos, y se utiliza tam-
bién para 1a fabricación de ja-
bón, linóleum, hule, tintas, cue-
ros, tejidos, etc.

Todo ello explica las nume-
rosas experiencias que en los
Estados Unidos se vienen rea-
lizando en estos últimos años
para determinar las zonas más
aptas para su cultivo, así como
las variedades y prácticas má^
convenientes.

E1 medio óptimo para la acli-
matación del ricino está deter-
minado por tres factores prin-
cipales, que son : resistencia a
las enfermedades, amplitud del
período vegetativo y precipita-
ciones. En cuanto a]a resisten-
cia a]as enfetmedades, de las
experiencias realizadas en los
Estados Unidos se ha sacado
la conclusión de que únicamen-
te la Sclerotinia ricinus es la
que puede considerarse como
verdaderamente peligrosa e n
toda la costa del Golfo, causan-
do graves pérdidas al destruir
las inflorescencias en torlos los
momentos de su desarrollo ; la
única forma de dominar esta
plaga es emplear semilla libre
de moho.

L a amplittid de la época
vegetativa es un factor im-
portante, puesto que la plan-
t.a de ricino produce racimos
constantemente, hasta que es
atacada por las heladas. F.n las
regiones con época de creci-
miento favorable superiores a

los ciento ochenta ^?ías han da-
do buenos resultados las varie-
dades Conner, Doughty 11 y
Kentucky 38.

Se han conseguido varieda-
des más precoces, con las que
se puede extender la produc-
ción del ricino a regiones en
que dichas épocas vegetativas
favorables son más cortas. En
cuanto a la exigencia de pluvio-
metría, se ha comprobado que
requiere de 375 a 500 mms. d?
abril a septiembre, como preci-
pitación esencial para la obten--
ción de un rendimiento satis-
factorio. Naturalmente, se da
de modo excelente en regadío ;
pero, hoy por hoy, no puede
competir en EE. UU. con otros
cultivos en las zonas irriga-
das.

Los tres factores descritos
delimitan las zonas de aclima-
tación propicia de ]as actuales
variedades, ya que el límite
Norte lo da la duración del pe-
ríodo vegetativo; el meridional.
el riesgo de la Sclerotinia, y el
Oeste, la humedad. Natural-
mente, dentro de este área,
factihle para el cultivo desde
el ptmto de vista climatológi-
co, hay que tener en cuenta
los terrenos apropiados y que
deben reunir las condiciones
de estar perfectamente sanea-
dos, tener un subsuelo en el
que puedan propagarse fácil-
mente las raíces y una capaci-
dad p a r a caldearse pronto
cuando llegue la primavera.

Dicha zona comprende apro-
ximadamente la mitad sudeste
de Kansas y Missouri, la ter-
cera parte del sur de Illinois,
el sur de Indiana, la punta sur
de Ohio, el oeste y parte cen-
tral de Kentucky y Tennessee,
Arkansas, todo Oklahoma, ex-
cepto los riscos y la parte de
Texas al norte de Dallas y el
este de Lubbok, y parte, en un
radio de acción de unos 80 ki-
lómetros, alrededor de Corpus
Christi.

Respecto a los fertilizantes,

se llevaron a cabo también di-
versas experiencias, no demos-
trándose ningí^n aumento en
el rendimiento con incorpora-
ción de los abonos nitrogcna-
dos, fosfóricos y potásicos, tan-
to separados como en conjun-
to, ya que el tínico aumento
significativo fué obtenido con
fosfórico, pero solamente en un
año de experiencias.

Respecto a la fecha de culti-
vo, se observó que las parcelas
sembradas en llano rindieron
bastante más que las asurca-
das, si bien ]as diferencias no
fueron grandes y e] control de
las malas hierbas resultó, en
cambio, mucho más fácil en las
parcelas asurcadas.

Se observó también que po-
dando el tallo de las plantas
jóvenes por encima del cuarto
y hasta el décimotercer nudo,
aumentó la ramificación consi-
derablemente; pero los rendi-
mientos de ]a planta así poda-
da bajaron bastante y sobre
todo se observó rr^avor tardan-
za en la maduración.

Fn cuanto a la recolccción,
se hicieron experiencias para
ver si convenía cosechar fre-
cuentemente para recoger to-
da la semilla o dejarla para tma
sola vez, a última hora, antcs
de la llegada de ]os fríos. Se
vió qtte esta tíltima práctica
supone más pérdida de semi-
lla, pero 1os rendimientos no
fueron inferiores a los dc la
recolección fraceionada, y és-
ta, en cambio, resultaba mucho
más cara.

F,n cuanto a la densidad de
plantación, se sacb la conclu-
sión de que el nitmero dc pics
por unidad de superficie. fac-
tor importantísimo, como cs na-
tural, en ]a determinación dcl
rendimiento, debe combinarse
con la facilidad de la recolec-
ción de la semilla a mano, ,y
de aquí se deduce quc la cifra
máxima por acre debe ser de
5.000 plantas, correspondientes
a una separación de 2,5 pies
por planta, y 40 a 42 pulgadas
entre filas.

Este número de plantas re-
quiere el empleo de 7 a 10 li-
bras de semilla por acre en las
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variedades antes indicadas. En
cuanto a la fecha de planta-
ción, se observó que los mayo-
res rendimientos se produje-
ron en las plantaciones tempra-
nas, realizadas a finales de mar-
zo, si bien hay que procurar
evitar el riesgo de que haya
todavía heladas, así como los
peligros inherentes de una ger-
minación en terrenos atín fríos.

En general se observó que la
mejor fecha, en la mayor parte
de las regiones, es unos días
antes de la siembra del maíz.

De las tres variedades, la
Conner fué en general la de
mayor rendimiento, y la Ken-
tucky 38, si bien de menor por-
te y más precoz, tiene racimos
menores y se desgranan sus
cápsulas con más dificult.ad.

La producción de semillas en
La obtención de semillas se-

lectas se realiza en Suecia por
la Sociedad de Semillas de Sva-
l^f, que tiene establecidos en
el país varios Centros de me-
jora. En estos Centros se se-
leccionan principalmente 1 o s
cereales, leguminosas y plan-
tas hortícolas. La selección de
las semillas de remolacha azu-
carera se realiza por la Socie-
dad Sueca de Aztícar, que tie-
ne un Centro de mejora en Hil-
lesh^ig. También la casa Wei-
bull, de Landskrona, realiza
importantes trabajos de selec-
ción en distintas plantas, ha-
biendo obtenido magníficos re-
sultados en el trigo de invier-
no. La mejora de árboles fores-
tales se realiza en el Centro de
Ekebo, y la selección de árbo-
les frutales se realiza en el Cen-
tro de Balsgord.

-E1 aumento de cosecha por
hectárea que actualmente se
obtiene se debe a varios facto-
res, como semillas selectas y
mejora de técnicas de cultivo.
La proporción de aumento de
cosecha debida al empleo de se-
millas selectas se ha determi-
nado por datos de producción
de cosechas con el empleo de
semillas selectas y de semillas
antiguas no mejoradas. Esta di-
ferencia varía entre un 25 por
100 para el trigo de invierno y
un 12 por 100 para el trigo de
verano y cebada.

Teniendo en ctzenta este in-
cremento de producción debi-
do a las semillas selectas, y to-
mando los precios de los cerea-
les en Suecia, se obtienen los
incrementos anuales de cose-
cha debido al sólo empleo de

Suecia
las semillas selectas, y que su-
mados dan la cifra de 78 millo-
nes de coronas, que es la can-
tidad anual que el empleo de
las semillas selectas de cerea-
les reporta a la economía sueca.

Contra esta cantidad anual
tenemos que el Centro de Me-
jora de Svalóf ha recibido, des-
de su creación en ] 886 hasta
1948, la subvención total de
sólo 15 millones de coronas, ci-
fra muy inferior al incremen-
to anual que las semillas selec-
tas de cereales reportan a la
economía sueca.

Hast.a ahora sólo nos hemos
referido a la mejora anual que
las semillas selectas de cerea-
les report.a ; pero hemos de te-
ner en cuenta que en el Cen-
tro de Svalóf se mejoran tam-

bién legtiminosas, patatas y
otras plantas, de modo que no
es exagerado suponer que el
i n c r e mento de producción
anual de todas estas plantas es
superior a 100 millones de co-
ronas anuales, y contra este
gran beneficio tenemos los 15
millones de subvención recibi-
dos, y actualmente recibe el
Centro de Svalóf una subven-
ción anual de medio millón de
coronas.

Habrá que tener en cuenta
también que en la mejora de
cereales, además del Centro de
Svalbf, ha intervenido también
la casa Weibull, y, por tanto,
los gastos que en la selección
de cereales de esta casa se han
realizado habrá que unirlos al
capítulo de gastos. Por no co-
nocerse estos datos no se pue-
den incluir; pero por tratarse
de tma casa particular que se
ha incrementado extraordina-
riamente en los ítltimos años,
nos indica que los gastos reali-
zados en la mejora se compen-
san con amplitud.

Esta información dcmuestra
la acertada política que se vie-
ne siguiendo en España en lo
referente a producción de se-
millas selectas, igual que se ha-
ce en todos los países progre-
sivos.

Movimiento de personal
II^GENIEROS AGRONO^iOS

Jubilación.-Don Luis Burgos de
Figueredo.

Ascensos. - A Consejero Inspector
general, don Antonio García Pedraza.

Reingresos.-Don José María Gero-
na Almech.

Nombranaientos. - Don Alfonso de
Grado Cerezo, Director interino del
Centro de la Cuenca del Guadiana.

Como resultado de concurso, han sido
nombrados Ingenieros del Instituto
Nacional de Colonización los Ingenie-

ros Agrónomos don Carlos González
de Andrés, don Gonzalo García Ba-

dell, don Evaristo Jiménez Cacho, don

José María Valcárcel Juan, don Jai-
me Zuzuárregui y de Martos, don Al-
varo González Coloma, don José Es-
cribano 131esa, don Sabino Samplón
Valls, don Antonio Hidalgo Granado,

don Ramón Bellas Rivera y don An-
tonio Berbiela Gómez.

PUI3LICACIONES DEL II CO\GRE-

SO NACIONAL DE INGENIERIA

La Secretaría General del II Con-
greso Nacional de Ingenicría ha pro-
cedido a la distribución de los tomos I

y II de las publicaciones de los traba-
jos presentados a dicho certamcn.

Comoquiera que existen algunos

congresistas a quienes, por no cons-

tar sus domicilios en la hoja de ins-

cripción, no se les ha podido hacer

entrega o remitir los ejemplares que

les corresponden, dicha Secretaría

ruega a todos los que no hayan reci-

bido los volúmenes publicados se sir-

van comunicarlo por carta a la mis-

ma, con indicación de las señas a las

que han de dirigirse los envíos.

Los congresistas domiciliados fue-
ra de Madrid abonarán por gastos de
embalaje y franqueo certificado diez
pesetas por cada volumen.
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5
variedades años
de remolacha 35 produciendo
forrajera. semillas.

R O J A G I G A N T E

BARRES AMARILLA

B A R R E S R O J A

BLANCA DE CUELLO VERDE

ECKENDOR F R OJA

Exija a su proveedor habitual
las variedades de semillas
producidas por nosotros

Sociedad Geo¢ral Hlucarera de fspa^a
Ruiz de Alarcón, 5. - MADRID
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La producción de fibras en Colombia
Aun abundan más de lo que

a primera vista parece las zo-
nas no descubiertas, inexplora-
das y no explotadas ; la cien-
cia, el espíritu de inventiva y
la producción mecánica tienen
todavía inmensos campos que
conquistar, v vastas extensio-
nes de tierra esperan aún ser
exploradas, cultivadas y surca-
das por ideas innovadoras.

E s t a posibilidad de abrir
nuevas fronteras es especial-
mente rica-e imperativa-en
agricultura. Mientras los pesi-
mis+as se preocupan ante el au-
mento de la población y el cre-
ciente número de bocas que
hay que alimentar, los ingenie-
ros agrónomos y estadistas nos
hablan de las posibilidades
agrícolas del mundo, de los
centenares de millones de hec-
táreas de tierra que esperan
todavía ser puestas en cul-
tivo efectivo, de las innume-
ral>les plantas y frutos nuevos
y de los alimentos que se pue-
den extracr, de ]a cantidad de
mercados que aun se pueden
abrir y servir. Y estas posibi-
lidades agrícolas no se hallan
sólo en sitios remotos, sino al
alcance de nuestra mano, en
todos los continentes y en ca-
da isla. en cualquier océano,
lago y río; dondeqt^iera que
hava un pedazo de tierra o de
a^ua improductiva o que no
pro^iuce bastante.

Todos los días la Organiza-
ción para la Agricultura y]a
Alimentación recibe en Roma
informes acerca de nuevas re-
giones, de nuevas oportttnida-
des. Citaremos, por ejemplo, un
informe de Carl Fritzle, agró-
nomo suizo, que pertenece en
la actualidad a la l^^Zisión de
asistencia técnica de la F. A. O.
enviada a Colombia. E1 doctor
Fritzle afirma que Colombia
ofrece un vasto campo para la
producción de fibras, y ahora
sólo cultiva el algodón y e1 fi-
que, nombre este último que en
aquel país se da al henequén.

Para sus industrias textiles
y de saquería tiene que impor-

tar grandes cantidades de fi-
bras blandas y duras. Sólo la
industria del café necesita cin-
cc millones de sacos para sus
exportaciones. La demanda de
sacos de fibra en Colombia tie-
ne que exceder de los diez mi-
llones de sacos que solamente
para los productos agrícolas se
precisan, y la industria de sa-
querío tropieza con dificulta-
des para conseguir las necesa-
rias materias primas.

Fritzle apunta dos fibras que
podían cultivarse con prove-
cho en Colombia : el kenaf y
el ramio. Durante la segunda
guerra mundial, y después, es-
tas fibras han tenido considera-
ble demanda, que va en cons-
tante aumento.

E1 ramio - llamado china-
grass en los Estados Unidos-
se conoce desde hace tiempo.
pero se adelant.ó rápidamente
al primer plano durante y des-
pués de la guerra. Se hicieron
enormes esfuerzos para vencer
las dificultades que implicaba
la mecanización de la produc-
ción y elaboración de] ramio.
Fritzle afirma que la mayor
parte de las dificultades para
la producción ,y elaboración
han sido resueltas y que de
año en año se van consiguien-
do nuevos progresos. F.n la ac-
tualidad es posible la siega me-
cánica, por haberse perfeccio-
nado tma segadora-agavillado-
ra. Y como al principio había
ciertas dificultades para des-
cortezar la fibra y eliminar la
goma de ]a misma, algtmas ca-
sas de Estados Unidos v Eu-
ropa crearon tm adecuado ma-
terial para descortezar. Ahora
es posible hilar la sedosa fi-
bra.

El ramio, planta originaria
del sur de China, de siete a
doce pies, se desarrolla muy
bien en los trópicos. Es una
planta perenne, y como se ha-
cen cada año de tres a cinco
cortes, necesita un suelo rico
o un abono periódico para que
las plantas no se queden ex-
haustas. Estos suelos y condi-

ciones para tal cultivo, afirma
Fritzle, pueden encont,rarse en
Colombia en el valle del bajo
Magdalena y en el litoral del
Pacífico.

El ramio figura entre las fi-
bras más nobles ; en resisten-
cia a la tracción supera a las
demás fibras ; su elasticidad es
igual o mejor que la del algo-
dón, y supera la del lino o el
cáñamo, por lo menos, en un
30 por 100. Cuando está hlíme-
do, su resistencia a la t,racción
es un 25 por 100 mayor que
cuando está seco. Absorbe el
agua con más rapidez que otras
fibras y se seca mejor y más de
prisa. No estira ni encoge,
siendo, por tanto, excelente pa-
ra mezc]arlo con otras fibras
como el algodón, la lana, etc.

Además de emplearse para
la fabricación de sacos con des-
tino al café y otros productos,
el ramio es muy codiciado pa-
ra la confección de paracaídas.
La demanda de este producto
para la industria textil crece
de mes en mes. Las posibilida-
des de su empleo son casi ili-
mitadas; con él, por ejemplo,
se fabrica el mejor papel: pa-
pel de billetes de banco y de
obligaciones. Las hojas de esta
planta contienen una alta pro-
porción de proteína y constit.u-
yen un buen forraje.

Respecto a la otra fibra que
propone para su cultivo en Co-
lombia-kenaf, cáñamo amba-
rino-, dice Pritzle que es una
fibra semidura, muy semejan-
te al ,yute, que se emplea prin-
cipalmente para sacos y en ta-
picería. La demanda de la mis-
ma es muy grande ; los Esta-
dos Unidos tienen especial in-
terés en conseguir esta fibra
para su industria de saquería.
El cultivo es fáciL• se siembra
a mano o por procedimiento
mecánico, y la cosecha puede
hacerse a mano o por medio de
una segadora-agavilladora. En
la segunda guerra mundial se
perfeccionaron unos aparat,os
descortezadores. Fritzle consi-
dera que serían regiones favo-
rables para el cultivo de esta
fibra las del litoral de Colombia,
el valle bajo y medio del Mag-
dalena y el del Cauca.
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CEREALES Y LEGUMBRES

Con gran satisfacción regis-
tramos la profunda mejoría del
estado d e nuestros campos,
gracias a esa semanita, acaba-
llada entre los meses de marzo
y abril, que hemos llamado en
las ciudacles de mal tiempo,
porque todo es convencional.

Los campos estaban ya se-
dientos por la sequía, calor y
vientos, y con una corteza bas-
tante regularcita, especialmen-
te en Albacete (en la zona de
Levante, que es la más adelan-
da), Huesca, Madrid, Cádiz. Cór-
doba, Nlálaga, Granada, Alme-
ría, Alicante (secanos frescos
de la zona montañosa), Huelva
(sobre todo las habas).

Afortunadamente, en los cua-
tro últimos días de marzo llo-
vió bastante por toda España,
hasta el punto de que, según
datos oficiales, las provincias
en las cuales la cantidad reco-
gida pasó de 40 litros, son Lugo
(109), Pontevedra (107), San
Sebastián (69), Burgos (55),
León (59), Cuenca (85), C'áceres
(114), Badajoz (144), Sevilla
(131), Jaén (81), Granada (106),
Mallorca (57), Cádiz (81), San-
tander (44), Salamanca (44) y
Madrid (44). Aunque los datos
se refieren a toda la sequnda
quincena, apenas llovió en los
primeros días y nada en el cen-
tro de ese plazo. Además, en
los dos o tres primer^s días del
mes ha habido también algu-
nas precitaciones. En Barcelo-
na, Tarragona, Baleares, Gero-
na, Lérida, Badajoz, León, ha
sido grande el beneficio de las
lluvias. También en Huesca.
Zaragoza, Teruel, Toledo, Ala-
va, Lugo, Orense, Soria y Lo-
groño. Y cuando redactamos es-
tas notas una nueva borrasca
ha cruzado España con el pro-
pósito de ver los desfiles proce-
sionales, lo que no ha consegui-
do más que a medias, porque

varios de ellos han tenido que
suspenderse por la pertinacia
de la lluvia, acompañada de
temperaturas no muy gratas.

Aunque la temperatura ha
bajado mucho, con motivo de
esa serie de borrascas, habién-
dose quedado por debajo de ce-
ro en algunas madrugadas cas-
tellanas, las heladas no han per-
judicado gran cosa por el esta-
do de la planta, al menos visi-
blemente, aunque favor no ha-
cen nunca. Mas el calorcillo
vuelve, aunque tímidamente, y
es de esperar que se acentúe
pasada esta semana de Pascua;
con todo ello, los sembrados lo-
zanean, llenos de vigor y con
un color oscuro lleno de claros
presagios.

Especialmente, el aspecto es
bueno en Huelva, Sevilla, Gra-
nada (legumbres), Guadalajara
(legumbres especialmentel, Cór-
doba (lo temprano), Valladolid,
Segovia, Guadalajara, Alicante,
Zaragoza, Teruel, Avila, Cuen-
ca, Toledo, León (mejor los
tempranos que los tardíos), Va-
lencia (regadío), Baleares, Ta-
rragona, G e r o n a, Salamanca.
Cáceres, Badajoz, Alava. Lugo,
Coruña, Pontevedra, Palencia,
Santa Cruz, Logroño y Alba-
cete.

Las siembras de primavera
nacen bien en Cádiz, Málaga,
Burgos, Teruel y Zamora. En
cambio, en Levante (como sue-
le suceder cuando llueve en el
resto de España con lluvia at-
lántica) sigue imperando la se-
quía, que hace daño especial-
mente en Murcia. En la zona
central y costera de Alicante
se agostan las plantas prematu-
ramente.

En Córdoba, los sembrados
están desiguales. En Málaga,
en las tierras más ligeras y me-
nos fértiles, están las siembras
muy desiguales, por la falta de
lluvias, especialmente en lo más
temprano de la zona litoral. Los

cereales de Valencia están es-
pigados en regadío y adelanta-
dos en secano. En Castellón ha-
ce falta que llueva. En el Sur
de Navarra, las siembras están
atrasadas, con trozos mal naci-
dos ; en el Norte, buen aspect,o.
Fn Madrid, sanas y prosperan-
do. En Murcia, todas las siem-
bras atraviesan una situación
crítica, pues aprieta el calor y
no llueve. En Santander están
mejor los cereales que las le-
gumbres, aunque éstas también
han mejorado. En Las Palmas,
los fuertes vientos han perju-
dicado a ]os cultivos.

Finalizó la siembra del maíz
en Huelva ; han continuado cn
Sevilla, naciendo bien los más
tempranos en ambas provin-
cias. Labores preparatorias pa-
ra este cultivo en Gerona, Na-
varra, Asturias y Avila.

También concluyó la siembra
de garbanzos en Huelva, Mála-
ga y Badajoz, naciendo bien los
primaremtne sembrados. Con-
tinúa esta operación en Sevilla,
Granada, Jaén, Guadalajara, Al-
bacete, Avila, Madrid, Toledo,
Murcia (en los sitios donde ha
llovido algo), Castellcín, Barce-
lona, Salamanca, Zamora ,y Cá-
ceres.

^inalizó la siembra de almor-
tas en Guadalajara y Albacete
y prosigue la de guisant,es en
Madrid y Salamanca.

Aún continuaba la recolec-
ción de habas, para consumo en
verde, en M á 1 a g a, Granada
(buenos rendimientos), J a é n,
Alicante (también guisantes, y
ambos con acept.able produc-
ciónl, Valencia (igual impresión
para ]as dos legumbres), Cast.e-
llón (también guisantes), Bar-
c e 1 o n a (guisantes), Almería
(deficiente resultadol.

Siguen las escardas en Ala-
va, Huelva, Sevilla, Córdoba (]o
tardío), Málaga, Granada, Jaén,
Burgos (pocas), Barcelona, Lé-
rida, Asturias, Coruña, Navarra
(Sur de la provincia), Santa
Cruz, Badajoz (finalizadas), Cá-
diz (concluídas), Castellón (en
las partes altas).

Terminaron los aricos en Avi-
la, Segovia, Madrid, Toledo, Ba-
dajoz y Cuenca. Se ha dado eI
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tuados ya los semilleros), Sala-
manca y Lérida (preparados
ya los semilleros). En Vallado-
lid, la abundancia de la cose-
cha anterior originó una cierta

la operación se hizo en buenas ya algunos días en Alicante
condiciones, especialmente en (zona de Villena), Navarra (tar-
Lugo, Coruña, Orense y Gui- día), Coruña (ídem), Salaman-
púzcoa. ca (temprana), Palencia, Sego-

Empezó la plantación hace via y Cuenca.
irregularidad en la preparación
de los terrenos, que ha dura-
do mucho ; las siembras tem-
pranas, efectuadas sobre sue-
los ligeros, han nacido bien, y
las tardías, en terrenos fuertes,
han de hacerlo igual, gracias a
estas lluvias de Semana Santa.

En Almería han finalizado
las cavas y los aclareos, tenien-
do las parcelas excelente as-
pecto.

En Palencia se ultimó la re-
colección de ]a cosecha ante-
rior.

Como es bien sabido, los
buenos precios que tiene est,a
raíz, unidos a las bajas cotiza-
ciones de la patata, inducen a
los agricultores a extender es-
te año mucho la zona remola-
chera, especialmente en cier-
tas provincias, como Madrid,
Alava, I^eón y Teruel.

C'omo nota desagradable, de-
l^emos registrar un fuerte ata-
quc dc gardama en Andalu-
cía.

P^TnTA

En Las Falmas y Santa Cruz
cle Tcnerife se recolecta la de
primera época, con resultados
aceptables ,y medianos, respec-
tivamente. En estos días habrá
empc:zado a sacarse patata en
algunas provincias andaluzas,
señaladamente en Almería.

Finalizó la plantación en Cá-
diz, Sevilla, l^7urcia (excepto la
zona Nortel, Castellbn (zona
m c d i a), 7aragoza, Navarra
( t e mpranal, Coruña (ideml,
Guadalajara (la más temprana,
en rcgadío).

Continuaba la operación en
el intcrior de Málaga (por cier-
to que hubo que regar a las
más tempranas para que nacie-
ran), Jaén, Barcelona (de me-
dia temporadal, Lérida (rega-
díos de la zona bajal, Huesca
(ídem), Teruel, Logroño, Gui-
púzcoa, Vizcaya, Asturias. Lu-
go, Pontevedra, Orense (zonas
bajasl, Ciudad Real (tempra-
nas), Cáceres, etc. En general,

EL HANANO
La rama turgente del cacao

y otras virosis más o menos
afines o formadas por asocia-
ciones de virus más simples
ha ocasionado en las Antillas,
pero sobre todo en Costa de
Oro, daños de alcance inusita-
do, que tuvieron reflejo en una
difícil situación en cuanto a la
política indígena en aquella
colonia, pues la única solución
posible, inicialmente, fué la de
destruir los árboles enfermos,
los sospechosos y sus vecinos;
en fin, en algunas zonas hubo
que aniquilar todas las planta-
ciones nativas, o r i ginándose
graves conflictos que obliga-
ron a suspender sistema tan
drástico.

Así quedaban como solucio-
nes distintas las siguientes :

1." Cuarentena en lugares
aislados del material de plan-
tación a importar a regiones
aún no afectadas por la plaga,
y prohibición absoluta de la
importación de plantones, gra-
ños y piñas, estacas, etc., pro-
cedentes de regiones atacadas
o sospechosas.

2.^ Eliminación de diversas
plantas espontáneas, posibles
portadoras de los virus simples
o complejos responsables de
las degeneraciones del cacao,
tales Ceiba pentandra, Stercu-
lia sp. y Cola cordifolia.

3.^ Estudio y selección de
líneas de cacao más resistentes
o quizá inmunes a los daños
producidos por los virus.

4." Lucha contra los insec-
tos vectores, tanto química co-
mo biológica, con el fin de li-
mitar a anular las poblaciones
de cóccidos causantes de la di-
seminación de la enfermedad,
el principal de los cuales es la
conocida cochinilla algodonosa
(Pseudococcus citri Risso), ade-
más de Ps. exitiabilis Laing,
Ps. longispinus T. T., Ps. Nja-
lensis y Ferrisia virgata CKl.

En la lucha química contra
estos cóccidos del cacao se han
hecho sensibles progresos (que,
dicho sea de paso, se podrían
hacer extensibles a los agrios),
creando los ingleses el insecti-
cida sistémico Hanano, que se
aplica en forma de cápsulas que
se entierran en el suelo, cerca
del tronco ; la humedad des-
compone tales cápsulas, absor-
biendo el sisténico los árboles
y pasando a los insectos chtl-
padores antes indicados, que
mueren intoxicados con inges-
tión.

Parece que el insecticida no
deja trazas de toxicidad en los
granos de cacao, ni tampoco se
afectan el sabor ni el aroma ;
es de suponer que las opera-
ciones de secado en la finca, y
las posteriores de tostación y
molienda en la industria, aca-
ben por eliminar todo resto.
No obstante, es tan recientísi-
ma esta aplicación, que no hay
aún experiencia, y por tal ra-
zón, las autoridades agrícolas
y sanitarias están reservadas al
respecto.

Pero una prueba de que los
ensayos han sido valiosos para
el agricultor la da, y conclu-
yente, el que el Gobierno de
Costa de Oro ha hecho a la Pest
Contral Lted, de Harston, un
pedido por valor de 50 millo-
nes de pesetas de tal insectici-
da.-J. N.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

CONSTRUCG'ION y reparacíón de

vasijas para vinos y aceítes. FER-

NANDO VILLENA. Almendralejo.

SE VENDEN OLIVARES situadus

en los mejores pagos de la província

de Jaén. TECNICA AGRICbLA GE-

NERAL. Carrera, 4, MARTOS (Jaén).
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primer riego a las legumbres
de Sevilla.

Continúan las siembras de
primavera en Cuenca, León y
Navarra. Finalizaron en Logro-
ño y Soria (excepto para el gar-
banzo) y en la zona alta de Gua-
dalajara. En Santander aún se
hacían labores preparatorias,
así como en Valencia.

Se esparcieron los abonos ni-
trogenados de cobertera en Gra-
nada, Jaén, Segovia, Avila y
Pontevedl•a. En Tarragona y
V a 1 e n c i a se preparaban los
planteles de arroz, después de
haber acabado la labor de cha-
rugar. En (^erona se efectuaron
las labores preparatorias para
la siembra de este cereal.

E1 tI•igo está normal en los
regadíos bien dotados de Ali-
cante. Se sembraron los de pri-
mavera en Huesca ,y Toledo.
En el litoral de Castellón están
espigando. En Zamora y Cáce-
res, el trigo tiene buen aspecto,
así como en Badajoz, en donde
se h a n igualado mucho las
siembras. En Guipúzcoa y Viz-
caya se desarrollan normalmen-
te; pero en las part.es bajas de
la primera de est.as provincias
se h a n producido encharca-
mientos. En Asturias están bien
el trigo y el centeno, así como
este ítltimo en Orense. En Va-
lladolid hay más zona triguera
que en años anteriores. En Se-
govia tiene este cereal mucho
desarrollo y lozanía.

En Ciudad Real han mejora-
do los cereales mucho, estando
espigadas las cehadas a prime-
ros del actual. Esta planta ha-
bía espigado en el campo de
Cartagena a fines de marzo, pe-
ro las espigas se presentan es-
caldadas por falta de humedad.
Las algarrobas de Zamora es-
tán atrasadas, y acabó de sem-
brarse la avena en Coruña.

En Madrid terminó el alza
de los barbechos, y continúan
estas labores de barbechería en
Toledo, Lérida y Guadalajara ;
por cierto, muy avanzadas en
esta provincia.

V I N E D O

La semana, de verdadero ca-
lor, con que entró la primave-

ra, hizo que se adelantase bas-
tante la vegetación ; allá vere-
mos si una heladita tardía no
se encarga de estropearnos el
pasodoble. Entre las provincias
en las que ha ocurrido lo pri-
mero pueden citarse Huelva,
Alicante, Castellón, Zaragoza,
Málaga (litoral), Pontevedra.
Madrid, Ciudad Real, Huesca,
Badajoz y Valladolid.

La floración es escasa en
Huelva. En Alicante, a pesar
de todo, no se espera buena
cosecha, por la mucha sequía
exist.ente. Las cepas tienen
buen aspecto en Alava y Bada-
joz. Las lltivias de estos días
de mediados de abril han favo-
recido mucho a los viñedos de
Málaga, León y Valladolid.

Concluyó la poda en Sevilla.
Granada y Huesca a fines de
marzo, así como en Logroño,
Ciudad Real, Navarra, Lugo,
Palencia y Avila (Sur).

Continuaba la operación en
Teruel, Burgos, Toledo, Avila
(Norte) y Guadalajara. Finali-
zaron las labores de arado en
Sevilla y Gerona (primera la-
bor). Proseguían en Córdoba
(tercias y binas), Granada, A1-
bacete, Mttrcia, Teruel (alzarl,
Zamora. Segovia (primera la-
bor), Cuenca (binas) y Cáce-
res (alzar).

Se practicó la cava en Cádiz,
Granada, Lérida, Vizcaya y
Guadalajara. Aporcados en Cá-
ceres. Descalce de cepas en Se-
govia. Reposición de marras y
nuevas plantaciones en Oren-
se. Riegos y reparto de fertili-
zantes a]os parrales de Alme-
ría.

0 L I V A R

Finalizó la molturación de
aceituna en Guadalajara y Sa-
lamanca. Cont.inúa en Málaga
y Gerona.

Concluyó la recolección en
Sevilla, Córdoba, Má1_aga, Gra-
nada, Almería, Jaén, Gerona,
Toledo y Tarragona.

Se confirmaron las previsio-
nes anteriores en general, ha-
biendo habido buenas produc-
ciones en Córdoba y escasas en
Guadalajara.

Los aceites de Sevilla han te-

A(^RiCULTURA

nido buena calidad y buen ren-
dimiento respecto a la aceitu-
na empleada. También en Ge-
rona los caldos han resultado
excelentes.

Finalizaron la poda y la lim-
pia en Huelva, Jaén, Albacete
y Ciudad Real. Continúan am-
bas operaciones en Almería,
Murcia, Logroño, Cuenca, To-
ledo, Cáceres, Baleares, Hues-
ca y Madrid. Prosigue el labo-
reo en Huelva, Jaén, Murcia,
Castellón (en medianas condi ^
ciones), Zaragoza, Avila, Logro-
ño y 1Vavarra. Se hacen plan-
taciones en Cuenca.

El olivar de Valencia est^í
sano; en buenas condiciones,
el de Teruel, Toledo, Huelva,
Badajoz y Tarragona. En Ali-
cante, los olivos de la parte
central y meridional están me-
dianos. Por otra parte, las llu-
vias invernales fueron escasas
en Granada y Jaén. En Sevilla
la floración es hasta ahora nor-
mal, y en Badajoz ]a brotacicín
ha sido buena.

RF.MOLACHA.

Las lluvias de la scgunda dc-
cena de este mes favorecerán,
sin duda, la pronta nascencia,
pues cl terreno tenía mucha
corteza en general, por habc:r
levantado el temporal anterior
con viento y frío.

Ha concluído la siembl•a ha-
ce veinte días en Sevilla, Gra-
nada, Jaén y Gerona. En Sevi-
lla nace con retraso ; en cam-
bio, en Jaén, mtzy vigorosa-
mente.

Continúa dicha operación en
Málaga (en general se hizo en
deficientes condiciones, nacien-
do bien en el litoral), Hucsca
(siemhra directa y semillerosl,
León, Zamora, Madrid (va na-
ciendo bien), Toledo y Ciudad
Real.

Empezó la siembra a prime-
ros de mes en Zaragoza, Logro-
ño (en excelentes condiciones),
Alava (digamos lo mismo, so-
bre todo en los nttevos rega-
díos de la Rioja), Avila, Sego-
via y Guadalajara

Las labores preparatorias se
ultimaban en Cuenca, Burgos,
Soria, Teruel, Navarra (efec-
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FERIAS Y MERCADdS

En las cuatro provincias ga-
llegas tuvieron lugar las ferias,
con asistencia de ganado de to-
das clases y normal concurren-
cia de reses. Los precios se
mntuvieron sostenidos y se
efectuaron bastantes operacio-
nes.

En Asturias, las ferias y mer-
cados se vieron concurridos, so-
bre todo, de ganado vacuno, la-
nar cabrío y porcino, si bien
dicha concurrencia fué algo es-
casa en relación con otros me-
ses, efectuándose buena canti-
dad de operaciones y precios,
con tendencia a la baja.

En Santander estuvieron po-
;o concurridas las ferias y mer-
cados a consecuencia de la exis-
tencia de glosopeda en distin-
tos puntos de la provincia, y
los precios se mantuvieron en
b a j a, efectuándose bastantes
operaciones en relación con la
asistencia habida. Se exportó
ganado vacuno a numerosas pla-
zas de la península.

En Alava se efectuaron los
mercados de costumbre, excep-
to los de Salvatierra y la capi-
tal, que fueron suspendidos por
existir fiebre aftosa. Acudió a
aquellos merc a d o s principal-
mente ganado vacuno, porcino
y caballar, quedando los precios
sostenidos.

En Guipúzcoa se celebraron
las ferias habituales, con esca-
sa concurrencia, excepto en cor-
deros, cuya oferta fué numero-
sa, y ganado caballar, en que
fué normal. Las cotizaciones se
mantuvieron sin variación en
vacuno, terneras y caballar,
causando alza las de bueyes y
ganado porcino. La venta de
corderos fué muy numerosa, así
como la de ganado vacuno. En
Vizcaya no se han celebrado las
ferias ni mercados durante el
mes, por existencia de abundan-
tes focos de glosopeda.

En León también hay bastan-

tes de estos focos, lo que ha
motivado la restricción en la
celebración de mercados, y en
los pocos habidos se notó me-
nor concurrencia y quedaron
los precios sostenidos. En Sa-
lamanca, la concurrencia ha si-
do normal en general, pues úni-
camente escasa en cerdos ceba-
dos y ganado caballar. Precios
en alza para bueyes, novillos y
ganado cabrío y sostenido en las
restantes especies, excepto en
el lanar, en el que se observa
tendencia a la baja. En Zamora
hubo normal concurrencia de
reses y mayor asistencia que el
mes anterior, a lo que contribu-
yó el haberse declarado extin-
guida la epizootia de viruela
ovina. Los precios se mantu-
vieron sostenidos en las distin-
tas especies, efectuándose cor-
to número de operaciones en re-
lación con la oferta.

En Avila hubo varias ferias
y mercados, con normal asisten-
cia, e incluso abundante para
algunas especies, como vacuno,
lanar y porcino. Los precios, en
general, se mantuvieron en ba-
ja para las distintas especies,
efectuándose bastantes tran-
sacciones. En Burgos estuvie-
ron muy concurridas las distin-
tas ferias y mercados, tanto en
la referente a ganado de abasto
como caballar, siendo extraor-
dinaria la afluencia en la feria
de Miranda. Se efectuaron bas-
tantes operaciones y se mantu-
vieron los precios sin variación,
presentado el ganado buen as-
pecto, tanto desde el punto de
vista sanitario como alimenti-
cio.

En Logroño hubo los habitua-
les mercados de ganado porci-
no, con normal concurrencia y
precios sostenidos, si bien las
operaciones escasearon más que
el mes anterior. También acu-
dieron algunas crías de lanar
y cabrío, así como una pequeña
representación de ganado ca-
ballar. En Palencia, concurren-

cia normal para el vacuno y ca-
ballar, y escasa para el de cer-
da. Precios sostenidos y normal
número de transacciones. En
Segovia, además de los merca-
dos de costumbre, se celebraron
distintas ferias, presentándose
muy animadas las de Fuente
Pelayo y Carbonero. Los precios,
en general, quedaron sin varia-
ción, y en I•elación con la con-
currencia habida fueron nume-
rosas las ventas de lanar, en
cuantía normal las de porcino
y caballar y escasa las de las
restantes especies. En Soria, la
feria de Almazán para ganado
vacuno y caballar se caracteri-
zó por precios en baja y nume-
rosas operaciones. En Vallado-
lid hubo 1 o s acostumbrados
mercados, excepto el de Alae-
jos, del que sólo se celebró una
sección, por la aparición de fie-
bre aftosa. En general, la con-
currencia fué escasa, como en
meses anteriores, si bien de la-
nar parece que hubo mayor
afluencia. Los precios se man-
tuvieron sin variación, excepto
los de vacuno de labor, que
quedaron en alza, y los de cer-
dos cebados, que bajaron.

En Huesca se celebraron los
mercados habituales, con asis-
tencia de ganado de las distin-
tas especies, manteniéndose los
precios sostenidos. En Teruel
concurrieron a 1 o s distintos
mercados los ganados de todas
clases, efectuándose bastantes
operaciones en vacuno, lanar y
cabrío. Los precios quedaron
sin variación. En Zaragoza, es-
tuvo normalmente concurrida
la feria de Calatayud, con asis-
tencia de ganado caballar, no
pudiendo asistir a ella ganado
lanar y porcino, por estar de-
clarada en general, oficialmen-
te, la glosopeda. Los precios del
caballar se mantuvieron soste-
nidos y se efectuaron bastan-
tes operaciones.

En Navarra h u b o normal
concurrencia a ferias y mer-
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cados, tanto en ganado vacu-
no como porcino. En cambio,
escaseó el ganado caballar. La
oferta de lechones de destete ha
sido bastante alta. Los precios
del vacuno quedaron sin varia-
ción, y con pequeña tendencia
a la baja los cerdos cebados y
los de recría.

En Barcelona, aunque la con-
curr'encia fué algo escasa, se
observa más que en meses an-
teriores y los precios mostra-
ron ligera t.endencia alcista. En
Gerona fué normal la concu-
rrencia de porcino y escasa la
de vacuno, siendo los precios
sin variación. En Lérida se ce-
lebraron numerosas f e r i a s y
mercados, con bastante anima-
ción, efectuándose numerosas
operaciones. Los precios, sin va-
riación con respecto a meses an-
teriores. En Tarragona, la con-
currencia fué escasa en las dis-
tintas especies, y particular-
mente reducida en vacuno y
caballar. Los precios se mos-
traron en alza en novillos y
mulos, cotizándose en baja los
terneros, el porcino cebado y el
de cría. Las transacciones fue-
ron abundantes, excepto en el
ganado porcino.

En Ciudad Real, concurren-
cia muy abundante de vacuno
y normal para las restantes es-
pecies, habiendo estado como
mbás concurrido el mercado de
Fuente el Fresno. Precios en
baja para el porcino cebado,
para vacuno, lanar y cabrío. En
Cuenca no se celebraron ferias
ni mercados durante el mes. En
Guadalajara, p o c a animación
en los mercados de Jadraque
y Molina, y normal concurren-
cia en la feria de Tendilla. Los
precios del porcino estuvieron
en alza, y sostenidos los de las
restantes especies, realizándo-
se buen número de transaccio-
nes en lanar, porcino y cabrío,
aceptable en vacuno y escaso
en caballar, mular y asnal. En
Madrid, muy escasa concurren-
cia y precios sin variación. En
Toledo hubo normal asistencia
de reses y corriente número de
transacciones, con ;^recios sos-
tenidos.

En Albacete estuvieron los
mercados normalmente asisti-

dos de vacuno, lanar, cabrío y
porcino, con normal c:.ncurren-
cia, excepto en cab:-^llar, que
acudió en muy poca cuantía.
Los precios se mantuvieron sos-
tenidos, efectuándose i^uen nú-
mero de operaciones. Concu-
rrencia en general escasa en
Alicante, con buen número de
transacciones y precios soste-
nidos, excepto en el porcino,
que experimentó alza. En Cas-
tellón acudió a las ferias y mer-
cados celebrados ganado vacu-
no y equino, siendo muy redu-
cida la existencia del l,rimero
y regular la del segundo. Las
ventas lo fueron en ntír^iero re-
ducido, y los precios qaed^+ron
sostenidos. En Murcia, asisten-
cia normal, efectuándose buen
número de transacciones, con
cotizaciones sostenidas en to-
das las especies. En Valencia,
la concurrencia gué, en general,
reducida, efectuándose, no obs-
tante, corriente número de ope-
raciones, quedando los precios
sin variación.

En Badajoz se celebraron Ios
habituales mercados, con asis-
tencia de ganado vacuno, lanar,
porcino y caballar, siendo, en
general, escasa la concurrencia
de ganado. Los precios se man-
tuvieron sostenidos, efectuándo-
se mediano número de opera-
ciones. En las ferias celebradas
en la provincia de Cáceres hubo
escasa representación de vacu-
no, cabrío, porcino y caballar,
con reducido número de tran-
sacciones. Los precios se man-
tuvieron, en general, sosteni-
dos.

En Cádiz, escasa concurren-
cia en los mercados, efectuán-
dose mediano número de ope-
raciones a precios sin variación,
tanto en las especies de ahasto
como en las de caballar. En
Córdoba, Huelva y Sevilla no
se celebraron ferias ni merca-
dos durante el mes. En Alme-
ría, gran concurrencia de lanar,
cabrío y porcino, escaso de ca-
ballar y normal de vacuno. Fué
mayor que en meses anter•iores
la oferta de lanar y porcino, y
los precios de éste se mantu-
vieron en alza, quedando sos-
tenidos los de las restant,es es-
pecies. En Granada, escasa con-

currencia de vacuno y caballar,
y normal de las restantes es-
pecíes. L o s precios quedaron
sostenidos. Se exportó ganado
lanar y cabrío con dest.ino a
Barcelona y Valencia. En Jaén,
escasa concurrencia ,y precios
sin variación, habiéndose efec-
tuado bastantes transacciones
en relación con la concurrencia
habida. En Málaga, concurren-
cia escasa de vacuno y normal
en las demás especies, obscr-
vándose una prematura oferta
de ganado lanar. Los precios se
mantuvieron sostenidos, y el
número de operaciones puede
calificarse de bastante satisfac-
torio.

PASTOS Y FORRAJES

En Huelva prosigue el apro-
vechamiento de los pastos, ha-
biendo favorecido las buenas
temperaturas de los últimos
días. En cambio, en Cádiz, como
éstas fueron excesivas y las llu-
vias escasas, hay pocos pastos,
lo que puede decirse también
de Córdoba y Málaga. En Gra-
nada hay hierba abundante, y
en Jaén se repuebla rápidamen-
te las dehesas con las últimas
precipitaciones. En Alicante y
Murcia la si,tuación es difícil
por la escasez de pastos, que
también se presenta mediana
en Castellón.

En Aragón han mejorado en
general, con relación al mes an-
t e r i o r, y también presentan
buen aspecto en Logroño y Na-
varra. En Guipúzcoa los prados
muy bien y el nabo forrajero
ha dado rendimiento mediano,
tanto en esta provincia como en
Vizcaya. En Asturias se ha de-
jado sentir la falta de lluvias,
si bien últimamente ha mejora-
do la situación.

En Santander se ultima la re-
colección del nabo forrajero,
siendo los rendimient.os media-
nos por el poco desarrollo de la
raíz. Las praderas, bastante
buenas de aspecto. En las pro-
vincias gallegas, los pastos se
presentan muy bien, favoreci-
dos por las abundantes precipi-
taciones. También han mejora-
do éstos en León y Salamanca.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
Y LEGUIVIBRES

La patata sigue con su tóni-

ca enfermiza, sin que de forma

inmediata se aprecie una reac-

ción de mejoría de los precios

pax•a el agricultor, antes al con-

trario, los precios iniciales para

la patata temprana, que pare-

cían aceptables, pues se empe-

zó a 1,'?5 pesetas en Málaga,

han bajado en recientísimas

compras a una peseta y 0,90 pe-

setas, con el natural desencan-

t.o del agricultor, por lo que se

acentuará el abandonismo de

este cultivo, hasta límites muy

difíciles de prever.

Las exportaciones de patatas

viejas ya ejecutadas, realizán-

dose en este momento o por

realizar son :

A EE. UU. ... ... 12.000 Tm.

A Francia... ... ... 9.000 »

A Alemania. ... ... 2L000 »

Total ... ... 42.000 »

que han supuesto un alivio de

alcance exclusivamente local,

pues fuera de las zonas de siem-

bra, que es donde se han obte-

nido la mayoría de ellas, y en

zonas colindantes, la patata ha

seguido decayendo hasta el lí-

mite de 0,15 ptas./Kg., que sig-

nifica que se ha llegado a un

nivel de depreciación jamás al-

canzado en lo que va de siglo ;

naturalmente, la patata de tal

precio es la de peor condición,

quizá desbrotada una o dos ve-

ces, ya arrugada y fea y con

una tendencia acusada a enne-

grecerse.

Así quedarán todavía 200.000

toneladas sin posibilidad de sa-

lida y que terminarán pudrién-

dose. Ya no ha lugar a preocu-

parse por la suerte de este tu-

bérculo, pues con crudo realis-

mo más interés atrae la patata

nueva, y es en ella que se cen-

tran todas las gestiones para

favorecer la compra de la mis-

ma, bien mediante compensa-

ciones, nueva calificación de

grupo, o participación parcial

en la utilización de las divisas

producidas.

Pero aun con tales ayudas,

la lucha es difícil pox•que los

inercados francés e inglés se

han hundido ante la avalancha

de la llegada de la patata tem-

prana africana.

Así, por ejemplo, al principio

de abril la patata africana nue-

va se cotizaba a 50-55 francos

kilo, frente a 11-11,50 fr./Kg. la

Bintje vieja del Norte y Aisne,

ambos precios en las Halles de

París ; a fin de mes han caído

a 35 francos, por las arribadas

a Marsella de patata argelina,

casi al ritmo diario de 3.000 to-

neladas.

En estas condiciones las pers-

pectivas son débiles ; según las

condiciones i m p u e s t a s por

Francia, la carga se suspende-

ría el 14 de mayo, cuando hay

todavía mucho Etoile de León

sin arrancar por excesivamente

atrasadas ; no es fácil una pró-

rroga por la presión de los pro-

ductores franceses de consumo,

los cuales en Bretaña y el Midi

tienen sus cosechas avanzadas.

Estos inconvenientes se jun-

tan a los bajos precios que se

verían los exportadores obliga-

dos a pagar, que quizá todavía

bajen de una pesetas kilogramo.

En Inglaterra, el mercado co-

menzó bien para las patatas ca-

narias, cotizándose a principios

de abril la patata alargada

(King Edward) a 6 1/2 d/libra,
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y las redondas unos dos d. me-

nos, pero a fin de mes bajaron,

respectivamente, a 4-4 1/2 y 2-

2 /12 d/1.

Así, las perspectivas para los

productores mallorquines no se-

rán tan brillantes como la cam-

paña anterior, y aunque su Ro-

yal Kidney defenderá un pre-

cio aceptable, si está en buenas

condiciones sanitarias, especial-

mente en lo que se refiere a au-

sencia de ataque por mildiú,

no sucederá la mismo con la

Arran Banner, que han cultiva-

do por primera vez con bastan-

te intensidad y que, como se

creyó al hacer la importación

de la semilla, quedará relegada

al consumo interior.

Para Alemania puede haber

algunas operaciones interesan-

tes con la Erdgold de Barcelo-

na, Almería, Tarragona y Va-

lencia.

Aquel mercado rompió a 90

$/Tm. sobre vagón, salida con

patata Sieglinde procedente de

Sicilia; a fin de mes esta mis-

ina patata, envasada en cestitos

de 20 kgs., se vendía por los im-

portadores a Baviera a 150 $/

tonelada, y al por menor se ven-

día a 0,60 DM/Kg., un equiva-

lente de 14 centavos/Kg. Las

exportaciones a Alemania pue-

den realizarse hasta el 31 de

mayo, como fecha tope de des-

pacho en frontera alemana, y

aún se cree que hasta pudiera

haber una prórroga hasta el 10

de junio, lo que se explica por-

que parece que Alemania tuvo

dos millones de toneladas me-

nos de cosecha de patata que

lo que se calculó inicialmente,

y porque hay el precedente de

que se amplió el contingente

italiano en 1,5 millones de dó-

lares despachable hasta la indi-

cada fecha de 10 de junio.

Sería lastimoso que sucedie-
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ra como el año pasado, en que

no se pudo cubrir el contingen-

te español, pues así faltan ar-

gumentos para obtener amplia-

ciones de cupos en el nuevo

clearing hispanoalemán, que-

dando, p o r tanto, limitadas

las posibilidades de este culti-

vo en las zonas tempranas, don-

de el atractivo al cultivo lo dan

los mejores precios conseguidos

siempre c o n la exportación,

pues el mercado interior, aun-

que aprecia tal género, sólo es

una masa de familias muy re-

ducidas la que puede pagar el

lujo de tal patata ; menos toda-

vía este año en que persistirá

la presión de la patata vieja,

por lo menos hasta junio.

Baste decir que en Barcelona

al principio de abril se colocaba

la patata al minorista a 0,45

pesetas kilo; la primera patata

de Mataró se vendía a mediados

de mes a 2,60 pesetas kilo, y a

fin de mes sólo a 2,`L5 pesetas

kilo, con tendencia acusada a

bajar por la llegada de patata

temprana de Almería, que aun-

que es Arran Banner, aquella

provincia la presenta superior-

mente a todas las demás, por su

limpieza y falta total de man-

chas, consecuencia de su arran-

^que precoz.

Ante esta situación, es pro-

bable que los agricultores de

Levante y Sur dejen que las

variedades t a r d í a s terminan

completamente su ciclo en el

terreno, para arrancar a fin de

junio, con perspectivas hacia

un enderezamiento del merca-

do, por todos deseable, y que se

espera se produzca a pesar de

la buena cosecha de cereales en

perspect iva.

22^

E1 aspecto de los patatares es

excelente, aunque ha habido fa-

llos en la semilla nacional y en

la extranjera en menor grado.

E1 problema de la filosidad se
presenta como uno de los más
importantes que tiene el técni-
co ante sí, y tal defecto es el
responsable exclusivo de los fa-
llos señalados, cuando a la vez
el estado sanitario, en cuanto a
las degeneraciones usuales, es
completamente satisfactorio.

A continuación se hace figu-
rar el cuadro de precios :

P L A Z A AL ACRICULTOR

Sevilln . . . . . . . . . 0,40 - 0,60

Tafalla. . . . . . . . . 0,20 - 0,50

^ 0,65 blancas
Viejas . .

0,75 rojas
Alicante. . . . . . . .

Nuevaq . -

( Viejas . . . . . 0,40 - 0,50
Gerona......... (S

Nuevas.... 1,80 - 2

Barcelona.......

Santander...... 0,45 - 0,60

Palencia........ 0,20 - 0,40

Madrid.........

Los precios de leguminosas

siguen sin variación apreciable,

y las transacciones se van con-

virtiendo, por la repetición de

su escasez, en una normalidad

de mercado.

En Castilla los garbanzos va-

rían de 5 a 7,50 pesetas, según

tamaño y localidad, siendo los

más caros los santanderinos de

La Liébana, y los más baratos,

los del Sur de Burgos ; los pre-

cios al público son en las mis-
mas provincias de 1 a 1,50 pe-
setas más caros. En Gerona ce-
den los agricultores de 4,50 a
6 ptas., según clase. Hay gran-
des existencias y se teme por
la conservación de los que es-
tán conservados en almacenes
deficientes, que pueden picarse
sin probabilidades de gran de-
fensa una vez iniciado el ata-
que.

Las lentejas castellanas va-
rían de 4,25 pesetas kilo en
León a 6,50 en Santander Y 7

MAYORI6TA CONSUMIDOR

],60

^ Vieja... 0,65 - 1

Nueva.. 2,25

0,70 - U,90

Blancas. 0,90 - 1,40

Rojas... ],50 - ],90

pesetas las mejores clases sal-

mantinas, también sobre cam-

po.

Las judías, con un negocio

muy parado, se pagan de 9 a

10 pesetas al agricultor, las me-

jores clases vizcaínas y guipuz-

coanas, para bajar hasta a 5 pe-

setas las de La Coruña. En Ca-

taluña varían las cotizacione^

entre los amplios límites de 6

a 9 pesetas.-J. N.
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INSPECCION Y ANALISIS DE VI-

NOS, LICORES Y BEBIDAS ALCO-

HOLICAS

En el I3oletín OJicial aet Estado del

30 del pasado mes de marzo se pu-

blica una Orden del Ministerio de
aAgricultura, cuya parte dispositiva

dice así:
Artículo Lo Por la Dirección Ge-

neral de Agricultura y utilizando el
personal afecto a Servicio Central de

Defensa contra Fraudes, mediante

hrigadas de inspección, se extremará

la vigilancia sobre la elaboración,

conservación ,y crianza de los vinos,
mostos y bebidas alcohólicas, tenien-
do en cuenta las prácticas permiti-

das y prohibidas en la legislación vi-
gente, realizando estas inspecciones
en producción, circulación y consu-
mo para la mejor garantía de la ca-
lidad y característica de nuestras be-

bidas alcohólicas.

Art. 2.^ Para la toma de muestras,
acta de inspección y análisis que lle-

va consigo los correspondientes expe-
dientes se tendrá en cuenta lo dis-
puesto en la Orden ministerial de 24
de julio de 1942, utilizándose para
esos análisis los laboratorios oficiales

delas Estaciones Enológicas, Jefatu-

ras Agronómicas y Servicio Central

de Defensa contra Fraudes.

Art. 3.^ Los vinos, licores y bebi-
das alcohólicas de toda clase y cual-
quiera que sean los envases y reci-
pientes en que estén contenidos y que
se destinen a la exportación, preci-
sarán para su despacho en las Adua-

nas de puertos y fronteras terrestres
y marítimas estar amparados por un
certificado de análisis, expedido por
un laboratorio agrícola oficial de los

especificados por la Orden de la Di-
rección General de Agricultura de 28
de abril de 1951 (B. O, del E. de 6 de

mayo).

Deberán constar en dicho certifica-
do que acredita la pureza y condicio-
nes normales de elaboración de esas
bebidas, las determinaciones analíti-
cas de composición y características
necesarias para que cumplan con las
exigencias de la legislación española,
así como la reseña de los laches y
precintos oficiales con que ha sido

protegida y contratada la expedición
por los Centros que realizaron los
análisis.

Cuando en circunstancias especia-
les, bien por acumulación de mues-

tras o por urgencia de salida de las
expediciones de vino, no hubiere
tiempo paraterial para efectuar todas
las determinaciones analfticas y ope-
raciones inherentes al despacho de

la expedición, quedan autorizados los
Centros oficiales dependientes de es-
te Ministerio para, una vez efectuada
la toma de muestras y precintado de
los envases, autorizar la salida de la
mercancfa, haciendo a Posteriori las
determinaciones analíticas, asf como
el despacho de la documentación.

Art. 4^ Las características del cer-

tificado podrán ser, según casos, las

siguientes :

a) En las zonas exportadoras don-

de estén constituídos Consejos Regu-
ladores en normal funcionamiento,

los certificados de origen y de calidad
podrán ser conjuntos, siempre que

estos Organismos estén presididos por

los mismos técnicos que al propio
tiempo dirigen los Laboratorios de

los Estaciones de Viticultura y Eno-
logía o Jefatura Agronómica provin-

cial en su caso.

b) Cuando en el país de destino

se exija certificado de análisis se to-
marán por la Estación Enológica o

Jefatura Agronómica las precaucio-

nes necesarias a fin de que los bultos
que componen la expedición, cajas o
bocoyes vayan perfectamente precin-
tados de forma que puedan ser iden-
tificados en la Aduana de destino.

c) Cuando el país de destino no
exija el certificado de análisis, el de
calidad que expida la Estación Eno-
lógica o Jefatura Agronómica tendrá
sólo efectos para la Aduana de sali-
da y las mercancías irán provistas
de los precintos que en cada caso

determine el Reglamento ?e la De-
nominación de origen previo acep-
tación por parte de la Estación de
Viticultura ,y Enología o de la Jefa-

tura Agronómica.

d) Para los vinos procedentes de

zonas sin denominación de or'gen o
de las que, aun existiendo Consejo
Regulador, éste no funciona activa-
mente en la actualidad, se exi,irá en

las Aduanas de salida el cF^tificado

de calidad expedido por 1.^ Estación
Enológica o Jefatura Agro iómica que
identifique la partida y sus precintos.

Art. 5^ Quedan exceptu?das de
esta inspección y certificado cle aná-

lisis las expediciones ,y cert^ficedo de
análisis las expediciones ^'e vin^^s y

demás bebidas alcohólicas c.^n desti-
no a las Islas Balea'rs, !slas Cana

rias, Protectorado d^ ]^4a°rue^^os y

Territorios Españoles del (:^lfo de
Guinea, para los cual^s sólo será pre^

ciso vayan acompañadas de 1•i fa.ctu-

ra comercial que estahl^ce l:.l '^ey de
26 de mayo de 1933 en su ;:*t. 16.

Dichas expediciones, sin embargo,
estarán sometidas, como cu,rlquier
otra del mercado interior, a la ins-

pección eventual del Ser 3icio de Tie-
fensa contra Fraudes er su labor

normal de vigilancia de la ca:idad de
estas mercancías.

Art. 6^ Tanto las Estaciones Eno-
lógicas como las Jefaturas Agronómi-
cas deberán cumplimentar lo dispues-

to en esta Orden, de tal forma, que
se evide todo retraso a la exporta-
ción en las partidas que tengan este

destino, para lo cual los exportadores

deberán proveerse del oportuno cer-
tificado de análisis en el lugar de ori-

gen o, en su defecto, en la Jefatura
Agronómica de las Aduanas terres-
tres o marítimas de salida de los vi-

nos ,y demás bebidas alcohólicas.
Si la partida se exporta en envases

originales será suficiente la compro-
bación de los agentes de la Aduana
de salida de los precintos, número de
envases, marca de que se componga
la expedición.

En caso que hubiere de ser trasva-
sada, se efectuará dicha operación

bajo el control y vigilancia del per-
sonal de la Jefatura Agronómica pro-
vincial o Centro oficialmente autori-

zado a que corresponda el lugar de
salida para el extranjero de la expe-
dición, y una vez terminada la ope-
ración indicada, el mencionado per-
sonal procederá al precintado de los
nuevos envases.

Art. 7.^ Los certificados de análi-
sis expedidos para vinos y bebidas
alcohólicas deberán responder a mo-
delo de carácter oficial, que será de-
terminado por la Dirección General
de Agricultura.

En virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 10 de la Ley de 26 de mayo
de 1933, en los certificados de análi-
sis que hayan de tener validez y uso

fuera del territorio nacional se ten-
drán en cuenta las caracterfsticas
exigidas por los pafses importadores,
debiéndose facilitar el correspondien-
te reconocimiento de firmas ,y deno-
minación de Centros oficiales que ex-
pidan dichos certificados para consi-
derarlos de validez oficial.

Art. 8.^ Por la Dirección General
de Agricultura se dictarán las opor-
tunas órdenes para el mejor cumpli-
miento de esta Orden.

Madrid, 27 de marzo de 1953.-Ca-
vestany.

EXENCION DEL IMPUESTO DEL

TIMBRE DE PUBLICIDAD EN FER-
TILIZANTES, INSECTICIDAS Y SE-

MILLAS SELECTAS

En el Bolet£n Ofici¢l del F,stado del
día 7 de abril de 1952 se publica una

Orden conjunta de los Ministerios de
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Hacienda y de Agricultura, cuya par-

te dispositiva dice así:
Artículo 1.^ Los envases de ferti-

lizantes, insecticidas y anticriptot;á-
micos y semillas select:^s no se consi-

derarán sujetos al timhre de publici-

dad regttlado en los arts. 199 al 201
de la Ley del Timbre p^^r el mero he-
cho de llevar etiquetas con los datos

que exigen el Decreto de 17 de agos-
to de 79^19 respecto de ]os fertilizan-

tes; el de 19 de septiemhre de 1913
para insecticidas y criptogámicos y

las Ordenes rninisterialcs de 4 de di-
ciembre de ]9^13, Ih de febrero y 7

de novicmbre de 19^0 y 2 de febrem
de 10:i2 por lo qtre sc reliere a]as se-

mi]]as scleccionadas. I► l modelo de

etiqueta rlue se adopce deberá some-

terse q la aprobacibn del Minsiterio

de Hacienda.

Cual^(uier otra indicación, marca,

expresibn, emblema, dibujo o adorno

c(ue tienda a diferenciar esos produc-

tos de sus similares o a hacer publi-

cidad o propaganda de los mismos,

llevará aparejeda la aplicación del ci-
tado impuesto a la mercancía ampa-

rada por clichos envases ,y etiquetas.
Art. 2^ Las mercancías de impor-

tación de las referidas clases que lle-
guen a frontera o puestos españoles
envasadas y cerradas, obligando las

disposiciones dictadas por el Minis-
terio de Agricultura a su venta en
dichos envases, no se considerar^ín

sujetas al timbre de publicidad, cua-
lesquiera que sean las indicacioncs

,y signos comerciales de origen quc
figuraren en los mismos, siempre quc,

después de su llegada a territorio es-
pañol, la casa importadora o distri-

buidora de la mercancía se ]imite a
etiquetar los envases en ]a forma es-

tablecida por las disposiciones cita-

das en el artículo 1^
Madrid. 4 de abril de 1952.-Ghn^cz

de Llano Cavestany.

ĵetracta de^
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO
(^iu^5ificacibn dc cía_ti pecuarias.

Grden del Ministerio de Agricultttra,

fecha 28 de febrero de 1952, por la que

se aprueba la clasificacíón de las vías

pecuarias existentes en el término mu-

nicipal de Bibra:eón (Huelva). («B. O.»

del 11 de marzo de 1952. )

fecha 22 de febrero de 1952, por el que

se aprueba el plan general de coloníza-

ción de la zona media de vega en la

cuenca del Guadaquivir en la provincia

de aJén, («B. O.» del 12 de marzo de

1952.)

Precio del capullo de seda en fretico.

En el «Boletín Oficial» del 12 de mar-

zo de 1952 se pub:ica otra Orden de rli-

cho Departamento, fecha 28 de febrero

del mísmo año, por la que se aprueba :a

clasi:ícación de las vias pecuarias exis-

tentes en el término municipal de To-

rrejón El Rubio (Cáceres).

I^aáurenes de ingreso en las Lscuelas I:.S-

pecial de InKenieros :AgrGnomos y I'rofc-

sional de Perltos ^lgríeolas de :Vladrid ^^

Sevilla.

Administración Central,-Convocatoria

de la Dirección General de Ensefianza

Profesional Y Técnica del Ministerío da

Educaclón Nacional a exámenes de in-

greso durante el próxímo mes de mayo

en la Escuela Especial de Ingenieros

Agrónomos y Profesional de Peritos Agrí-

cola: de Madrid y Sevilla, («B. O.n dei

11 de marzo de 1952. )

Coloniztu^ión de la zona media de veqa

de la cuenca del Guadalquicir en la

procinr•ia dc daén.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

Orden del Ministerio de Agricultu°a,

fecha 18 de marzo de 1952, por la quc

se sefiala el precío del capullo de seda

en fresco para la campafia actual. («Bo-

letín Oficíal» del 18 de marzo de 1952.1

Renrganización del HQxistro hanero.

Orden del Ministerio de Agrícultura.,

fecha 11 de marzo de 1952, por la rlue

se reorganíza el eRgistro Lanero. («Bo-

letín Ofícíal» del 18 de marzo de 1952.)

Junta para el ^aneamiento del Ranado

reproductor.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 13 de marzo de 1952, por la que

se crea la Junta para el saneamiento del

ganado reproductor. («B. O.» del 18 de

marzo de 1952.)

Lnstituto de InseminaciGn Artificial

Ganadera.

Orden del Ministerio de Agricultur•a,

fecha 13 de marzo de 1952, por la que

se modífícan algunos artículos del Re-

glamento para el régimen y funciona-

miento del Iratituto de Inseminaclón

Artifíclal Ganadera, aprobado por Or-

ren de 16 de octubre de 1948. («B, O.»

del 22 de marzo de 1952.)

('unc•esión de auxilios para la repobta-

ción dc viriedo, almendra, ulgarruba c

higuer.4ti.

Decreto del Mínisterio de Agrícultura,

fecha 20 de `ebrera de 1952, sobre con-

cesión de auxilíos para la repoblacíón

de viñedo, de almendros, algarrobos e

higueras en las pl'ovlncías de Málaqa

y Granada. («B. O.» del 23 de marzo

de 1952. )

En el «Boletín Oficial» del 24 de mar-

zo de 1952 se publican otros dos De-

certos, fecha 29 de marzo de 1952, so-

bre concesión de dichos auxilios a las

províncias de Alicante y Murcia.

El el «Boletín Oficial» del 25 de mar-

zo de 1952 se publíca otro Decreto, del

24 de febrero de dícho afios, sobre con-

cesión de determinados auxíllos a;a

provincia de Almerfa.

Kepublaciún forestal dc la Casa de ('am-

po de Aladrid.

Decreto del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 29 de febrero de 1952, por cl

que se encomíenda al Patrímonio Fo-

restal del Estado la repoblacíón de la

Casa de Campo de Madríd. («B. O.» del

25 de marzo de 1952.)

('elebr.rción de curcillus pur la llfrección

C;cneral de U:rnadcria.

Orden del Mínisterío de Agrlcultura,

fecha 20 de marzo de 1952, por la quc

se deroga parcialmente la de 11 de fe-

brero del corriente a8o, sobre celebra-

ción de cursillos por la Dírección Ge-

ueral de Ganadería. («B. O.» del 26 de

marzo de 1952.)

\urma, pura la ^enta libre de pan•

Administración G'entraL-Circular nít-

mero 786 de la Comisaría General dc

Abastecimientos y Trausportes, fecha 2d

de marzo de 1952, por ]a que se dlctan

normas para la venta ]ibre de pan. («Bo-

letín Oficial» del 27 dc marzo de 195`^.1

Kegulación deI cumcrcio de huevoti

eun.tiertados en friiforíi'i^•:rs.

Adminístración Ceutra:.-Círcular ttú-

mero 785 de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 22

de marzo de 1952, por la que se anula

la 768 y se regula el comercio de hue-

vos conservados en irigoríficas. («B. O.»

del 28 de marzo de 1952.)

('cntro :VRodonero \acional.

Orden conjunta de los Ministerios de

Industria y de Comercío, fecha 25 de

marzo de 1952, por la que se traspasa

al G^ntro Algodonero Nacional las fttn-

ciones que se conferían al Consorclo de
Indttstrias Textiles Aluodoneras en las

puntos L^, 2.^^ y 3.^ de la Orden de 24 de
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junio de 1949 del Ministerio de Indus-

tria y Comercio. («B, O.» del 29 de mar-

zo de 1952. )

('lasificacibn dc vías pecuarias.

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 20 de marzo de 1952, por las

que se api'tteban los expedientes de cla-

síficación de las vías pecuarias existen-

tes en los términos municipales de Cas-

trobol (Valladolid), calle de P:asencia Y

$erradílla (Cáceres). («B. O.n del 30 de

marzo de 1952.)

En el «Bo:etín Oficial» del 1 de abril

de 1952 se publica otra Orden del mis-

mo Departamento, fecha li de marzo

de dicho año, por la que se aprueba el

expediente de clasificación de las vías

pecuarias del término del pueblo de ia

Torre de Esteban Hambrán (Toledo).

Libertad de comercio, circulaciún y pre-

ciu del ganado de abasto.

Orden conjunta de los Ministerios de

Agricultura y Comercio, fecha 28 de

marzo de 1952, por la que se dispone

la libertad de comercio, circulacíón y

precio del ganado de abasto. («B. O.»

del 31 de marzo de 1952.)

En el «Boletín Oficíal» del 4 de abril

de 1952 se publica la Circular núme-

ro 787 de la Comisaría General de Abas-

tecimientos y Transportes, fecha 31 de

marzo del mismo afio, por la que se

desarrolla la Orden anterior.

Hepoblaeiún Yorestal.

Decreto del Minísterio de Agrículttt-

ra, fecha 21 de marzo de 1952, por el

qeu se aprueba la repoblación forestal

del monte zona noroeste del coto Doña

Ana, síto en el térmíno municipal de

Almonte (Hue:val, Y declaración de ur-

gencia a efectos de la expropiación de

los terrenos que la mísma comprencle.

(«B. O.n del 1 de abríl de 1952.)

Keserca de productns alimenticios.

Admínistración Central.-Circular de

la Dirección General de Agrícultura, fe-

cha 18 de marzo de 1952, sobre reserva

de productos alimentícíos a que se re-

fíeren las Ordenes conjuntas de los Mi-

nísteríos de Agricultura y de Industria

y Comercio de 27 de abríl de 1950 y

de Agricultura y Comercio de 27 oe

dícíembre de 1951. («B. O.» del 1 de

abril de 1952. )

En el «Boletín Oficial» del 2 de abril

de 1952 se publica la G'ircular núme-

ro 764-A de la Comisaría General 3e

Abastecimientos y Transportes, fecha 28

de marzo de 1952, sobre la misma cues-

tión

Colonización de grandes zonas.

Decreto del Ministerio de Agricuitu-

ra, fecha 21 de marzo de 1952, por el

que se aprueba el plan Beneral de co-

lonizacíón de la zona alta de vegas de

la cuenca del Guadalquivir en la pro-

vincia de Jaén. («B. O.» del 2 de abril

de 1952. )

En el «Boletín Oficial» del 4 de abril

de 1952 se publica un Decreto del Mi-

nisterio de Agricultura, fecha 21 de mar-

zo de 1952, por el que se aprueba el

p:an general de colonización de la zona

propia de riego del pantano de Guada-

lem Bajo, en la provincia de Jaén.

En el «Boletín Ofícíal» del 6 de abril

de 1952 se publica una Orden de 22 de

marzo del mismo afio, por la que se

completa la definición de las clases de

tierras establecidas en el Decreto de 22

de febrero, aprobando el plan general

de clasiiicación de la zona media de

vega del Guada:quivir, en la província

de Jaén,

Direccibn de Coordinacián, Crédito

y ('apacitación Agraria.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 24 de marzo de 1952, por la que

se desarrolla el Decreto orgánico de :a

Dirección General de Coordinación, G'ré-
dito y Capacitación Agraría. ( aB. O.»

del 4 de abril de 1952.)

Keorganizaciírn de la ,Secretaría General

Técnica ilel Ministario de Agricultura.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 31 de marzo de 1952, por la que

se regula la organización y funciona-

miento de la Secretaría General Técni-

ca de dicho Departamento. («B. O.» del

5 de abril de 1952.)

('ursillo^ de inGeminación artificial

gana[7 era.

Administración Central.-Cbnvocatoría

de la Dirección General de Gaiadería,

fecha 19 de febrero de 1952, de un cur-

sillo de inseminación artificial ganadera

para veterinarios para celebrar en Ma-

drid el próximo mes de mayo. ( aB, O.»

del 5 de abril de 1952.)

Productos intervenidos que necesitan

gufa para su circulaci6n.

Administración Central.-Relación nú-

mero 118 de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 31

de marzo de 1952, de productos ínter-

venidos 4ue necesitan guía para su circu-

lación. («B. O.» del 5 de abril de 1952.)

I:ntidades Culaboraduras del Min'Isterio

de Agricultura.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 22 de marzo de 1952, por la que

se concede el título de Entidades Cola-

boradoras de dicho Departamento a tas

que se mencionan. («B. O.» del 6 de

abril de 1952.)

Régimen económico para coloni•r.ación de

fincas.

Orden del Ministerio de Agricultura,

A(3HICULTUHA

fecha 22 de marzo de 1952, por la que

se fija el régimeu económico aplicable

al desarrollo de la colonización de la

finca Encinarejo de los Frailes Jeróni-

mos (Córdoba). (aB. O.» del 6 de abril

de 1952. )

Kegistro de productos fitotianitarioti.

Reso:ución de la Dirección General de

Agricultura, fecha 13 de marzo de 1952,

por la que se asignan los números del

registro que corresponde a los produc-

tos fitosauitarios nacionales que han

sido inscritos en el Regístro Oficial G^n-

tral. («B. O.» del 6 de abril de 1952.1

l►xcución del impuesto del timbre en

en^'ases de fertilizante^, insecticidas Y

^emilla. ,electas.

Orden conjunta de los Ministeríos de

Hacienda Y Agricultura, fecha 4 de abril

de 1952, sobre exención del impuesto

de timbre de publicidad en envases de

fertilizantes, insecticidas y anticripto-

gámicos y semillas selectas. («B, O.» del

7 de abril de 1952.)

I•:ntisión de nbliga.cionev del lnstituto
Naciunal de ColonizaciGn.

Ley de la Jefatura del Estado, de 7 fle

abril de 1952, modificando la de 8 de

jtmio de 1947, sobre autorización del

Instituto Nacianal de Colonización pa:'a

emítir obllgaciones con garantía espe-

cial para la adquisicíón de flncas rús-

tícas. («B, O.» del 8 de abril de 1952.1

Kepoblaeión forestal de terrenos.

Ley de la Jefatura del Estado, de 7 de
abril de 1952, sobre auxilio a 1a libre
iniciativa para la repoblación forestal

de terrenos de propiedad pública y par-

ticular. («B, O.» del 8 de abril de 1952.)

Culonización, indu^trialización y electri-
flcación de la Prociueia de Badajrti.

Ley de la Jefatura del Estado, de 7 de

abril de 1952, sobre el plan de obras,

colonización, industrializacíón y electri-

ficación de la provincia de Badajoz.
(«B. O.» del 8 de abril de 1952.)

I;ntidades Colaboradoras del Mi^nisterio

de Agricultura.

Rectificación a la Orden del Mínista-

rio de Agricultura, de 22 de marzo de

1952, por la que se concede el titulo de

«Entidad Colaboradora del Minísterio de

Agricultura» a las entidades que se men-

cionan. («B. O.» del 8 de abril de 1952 )

Comité I'acional de la ['. :1, O.

Decreto conjunto de los Minísterios ^le

Asuntos Exteriores y de Agricultura, fe-

cha 4 de abril de 1952, por el que se

amplía la composicíón del Comité Na-

cional para las relacíones entre el Go-

bierno español y la Organizacíón de las

Naciones Unidas para la Alímentacíón

y la Agricultttra. («B. O.» del 10 de

abril de 1952.)
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Formación de biblioteca
agrícola

Don Venancio Pestaña, Medina del Campo
(Valladolid),

Queriendo formar mi biblioteca sobre agrt-
cultura, he pensado que nadie mejor que us-
terles podrían orientarme sobre los me jores tra-

tados que existan sobre la materia.

Por eso les agradeceré me indiquen lo que,
a juicio de ustedes, haya de más valía v en for-
ma práctica sobre nuevos regadíos, horticulttt-
ra, viticultura, calidades del suelo y abonos,
obras y forma de explotación.

Con el carácter práctico que desea, considero reco-
mendables las obras que a continuación le indico.
.Aunque de dPSi^ual extensión v nivel, abarcan, si no
todas, la mayoría de las cuestiones que más le inte-
resan.

NUEVOS RECnnío^. - Implantnción de regadíos, de
Domínguez (de la Coleccicín «Fuentes de Riqueza»);
EZ agua en el cam po, de Matallana (Ministerio de
Agricultura, Manuales Técnicos) ; Elevación de agua

por bombas y norins, de Lupiani (ídem íd.).

CULTIVOS DF. RECADIO Y DF, HL^RTA.-La alfalfa, de

Lapazarán (Ed. Salvat); El nzaíz de grano y forraje,
de Carmena (Espasa Calpe); Hortalizas españolas, de
Arróniz (Ministerio de A,ricultura); Cultivos de re-
gadío de T,erante, de García Gisbert (Fuentes de Ri-
queza); I,a patata de siembra en España, de Nosti
(Ministerio de Añricultura); T,a rem.olacha azucare-

ra, de Loma (Fuentcs de Riqueza).
En cuanto a obras ^enerales de Horticultura puede

consultar la de Gayán (Espasa Calpe) o las traduci-
das de Tamaro (F,d. Gili) y Bussard (Ed, Salvat).

ARBOi,ES FRUTALES.-Aparte del Tratado de Fruti-
cultura, de Tamaro, respondPn acaso mejor a sus de-
seos las obras de Picaza : Arboricultura frutal (Bil-

bao, 1949), Ctdtit;o de, los frutales (Fuentes de Rique-
za), Poda de frzztnles (Ministerio de A^rirniltura), In-

jertnción de árbohs jrutales (ídem íd.) v Cultivo del

mnnzano (ídem íd.). De carácter más tFCnico son
los libros de Acerete : Cría de frutales y Poda de ár-
b^les frutnles.

VITICI?LTIiRn. - Tratado práctico de Viticultura v

F,nola,^ía españolas, de^ Mareilla (dos tomos); Recons-

titución del vi.ñedo, de .liménez Cuende (Fuentes de

Riqueza); Yides americanas porta►tjertos, de Larrea
(Ministerio de Abricultura); La calidad de la uva, de
Hidalgo (ídem íd.); Enfermedades de la vid e Insec-
tos del viitedo, de Ruiz Castro (ídem íd.).

GANADERíA.-Ga ĵzarlería productiva, de Salazar (Sin-
dicato de Ganadería); Máquinas animales, del mis-
mo autor (Ministerio de Agricultura) ; Los animales
agrícolas y su apreciación, del mismo (Fuentes de
Riqueza); Identificación animal, de Sánchez Belda
(Ministerio de Aáricultura) ; Parásitos ittternos del

ganado, de Martín Lometias (ídem íd.); Prados arbcí-
reos, de Kodrigáñez (ídem íd.); Secano y ganaderict

lanar, de Ridruejo; Ganado vacuno, de Ajenjo (Es-
pasa Calpe); Las enfermedades del ganado, de Sa-
lazar.

TIERRAS, ABONOS Y SEMILLAS.-Suelos agrícolas: Su
conservación y fertilización, de Worthen, traducción
de Loma (Ed. Uteha); Abonos, de Aguirre (Fuentes
de Riqueza); Análisis de tierras y abonos, de Tamés
y Aguirre; Semillas, de García Romero (Ministerio
de Agricultura).

MÁQUINAS Y MOTORES. - El tT¢Ctor, dP, Aranda

(Fuentes de Riqueza); Funcionamiento del motor Die-

sel, de Aranda (Ministerio de Arriculttua); Electri-
ficación agrícola, de Olalquiaga (Ministerio de Agri-
cultura) ; T,a electricidad en la f inca de campo, de
Manso (Fuentes de Riqueza); Máquinas agrícolas, de
Cencelli Lotrionte, traducción de Gaspar; Manual de
nt^cnnización agrícola, de Reynolds.

AGRICULTURA F.N CENERAL.-Manltal de agricultura,

de León Garre, en cuatro tomos, de los que se acaban
de publicar los dos primeros (F_.ditorial Salvat); I,a-
bores de cultivo general, de Cascón (Espasa-Calpe);
Prontuario del agricu.ltor, de Soroa (Ed. Dossat);
Diccionario de agricultura, de Matons y Rosell (Ed.
Salvat, tres tomos).

CONSTRUf.CIONRS RURALES. - Construcciones agríco-
ln.c, de Soroa (F.d. Dossat) ; Construcciones urbanas
v rurales, de Ber^ós (F.d. Bolós) ; Cerrami.entos rús-
ti.r`o.c v ornamentales, de Matallana (Ministerio de
A^ricultura).

(IBRAS DIVERSns.-Medición de terrenos v trazado
de planos, de Domínguez (Fnentes de Riqueza); Con-
tabilidad agrícola, de Girona (Ed. Salvat); Entomo-
logía y Parasitologí.a agrí.colas, de Guenaux v Cañizo
(Ed. Salvat); Plagas del campo, de Planes (Ministe-
rio de A‚ricultura).

l^e esta lista (que, naturalmente, podría ampliarse.
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sobre todo con obras de carácter más técnico y espe-
cializado) clebe elegir las obras que más le interesen.
Puede consnltar tambiPn los catáloaos de la Librería
Agríc^ola (Fernando Vl, 2, Madrid), del Ministerio de
Agricultura (5er^^icio cle Capacitación y Propañanda,
paseo de Atocba, nlímero ], Madrid), y de las .L,dito-
riales li^spasa-Calpe, Dossat, Marín y González-Campo,

del Madrid; Sal^at Editores y Gustav Gili, de Bar-
celona, La citada librería podrá procurarle todas o

la znayoría de las obras citadas.

José del Cañizo
2,gg? Ingeniero agrónomo.

Deseo de recoger fincas
arrendadas

Don Benigno Lázaro, Laza (Orense).

1.° Pnr herencia de mis padres nte corres-

pondierort varias fincas rzísticas, que te ►zían en

renta dos hermanos y que no pagaban nada. Al

adjudiccírmelas siguieron dos aitos con ellas; pe-

ro como me he hec,ho cultivador directo, les re-
querí para que me dejaran las fincas parct vo

poderlas labrar, cosa que han hec,ho. Pero como

no se pudo cultivar el aito prasado a su tiempo

al^unas de ellas, cuando se fué este año a sent-
brar me encontré con que me habían sentbrado

tres, ltrcbiendo dejado el resto de las fi.nccas. Es-

tos dos seitores no me han paea^do nada de ren-
ta desde hace tres años, ni por las fittcas que

han dejado ni^ por la que han vuelto a sembrar.
Quiero saber qué tenr^ro que hacer contra ellos

prn•a que dejcn lcts fincas que llevan v si puedo
obli^arles a que tto sieguen, pues, debido a que

sutt hernzanos, ni pa^cut retztas tti quieren hacer
caso a nada,

2.° Por herencia de u.na tía, fallecida en 19.50,
me correspondió otra finca, que también esta-
ba arrc^ndada v que correspondía segar en el aito
último de 1951, toda vez que se siembra al ter-
cer aito; es decir, uno de barbecho y otro de

siem brca. rll reco^er este año el f ruto se le des-
pidi^ó ti• qued6 confurme; pern también al ir a
culticarla se ha ^:i.stu que Za ha vuelto a sem-
brar etz i;ez de dejarla, pur lo qzze quiero saber
qaé tezt^^o que hacer cott él, tnda vez que no sólo

ttu la ha dejado, sirto que la ha sentbrarlo cuan-
do no puede hacerlo-cosa que ha hecho algzín
utro año si.n pagar renta^ , v, por tanto, si pue-
du proceder al desahucio cnttes de la recolec-
ción y pérdida pur su. parte de lo sembradn,

pttes no ^ha hecho tvabajo algu ►to en dicha fin-

ca, sino sembrarla sel,>tí.n quedó a ser^rarla, de lo

que resulta que todas las fincas que me voy ha-
ciendo c.argo están completamente pt>rdirlas por
la cantidad de hierbas que tienen. Cn esta fin-
ca, que tiene un trozo con piedras, había dadn

orden dc^ limpieza pnra poder proceder a hacer
las labures curt ntr^quinas, cosa que al haberla

sentbrado no puede hacerse, con lo que se me

irrob^ct ► t perjui.cios. I a razón pri ►tcipal de nu
quererlas dejar es debidu a que la renta es tatt
baja, que ctpenas da para la cotttribución,

En los dos casos consultados indica ^lue los urren-
datarios de las fincas beredadas por u^te^l, taulo de
sus padres como de su tía, ban dado por termiuado^
los contratos de arrendamiento voluntariamente y pur
considerar, sin duda, que habían ter^ninado por pro-
ponerse usted cultiuar las fincas.

Si ello es así y después de aquel convenio se nie-
gan a curnplirlo, debe usted esi^irles su cuzuplimieu-
to judicialmente.

Sin embar^o, y almque su consulta está redactada
confusamente, entendemos que la conformidad de los
arrendatarios a dar los contratos por terminailos no
existe realmente, y ltrueba de ello es rjne después de

las bnenas palabras que le dieron a usted ban conti-
nuado en el cultivo de las fincas.

Por con,i^uiente, para poder determinar la fecha
c3e terminación dr^ los contratos es preciso con^cer las
fecbas de los mistnos, si la renta que por cada c^.on-
trato satisl'acen es superior o inferior al equivalente
de 40 quintales de triro, si los arrendutarios son cnl-
tivadores directo, o directos y per^onules, y en cuál
de estas formas se propone usted cultivar las fincos al
recuperarlas.

En el caso de que se trate de contratos protegidos,
también es necesario que concurran en usted las cir-
cunstancias especificadas en la Ley de 18 de mar•r.o
de ]94^4.

Una vez terminados los contratos, si los arrenila-
tarios no acceden a dejarle las fincas libres tendr<í
que desahuciarlos.

En la primera de sus consnltas indi^•a cjue los arren-
datarios a que se refiere son dos hernzanos, v, por
tanto, hemos ^de a^•lararle que si son sólo hcrmanos

entre sí este parentesco no modifica sas rela^^iones
como arrendatarios; pero si son herznanos de usted,
los contratos de arrendamiento, salvo pa^^to c^n con-
trario, quedan exceptuadus de la le^islación e^^^ecial
de arrendamiento rtísticos y se rei;irán por el Ccídigu
Civil, por lo que terminarán o en la fecha pactuda o
en la que se determina en el artículo L577 del C^-
di^o Civil.

Y, por Iíltimo, si los arrendatarios no le satisfacen
a usted la renta pactada puede usted tambiFZt desahu-
ciarlos por falta de pago,

Javier Martín ,1 rtajo

2.993 Abogado

Cultivo del maíz híbrido

M. Fernández Bedia, Tapia (Ovicdo).

Tengo ett mi propiedad una fitzca que tie ►tc
una hectcírea y me aconsejan sentbrarla de ntaí^
híbrido, a lo cual esperu de ustedes nte den
datos de la cmttirlad de 1^.ilo^rrcantos dc^ maíz se

debe sembrar en esta clase de tierra, suponien-
do que es tierra de mucha prufunrlidad v está a

unos diez o doce metros sobre el nivel del mar,
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sicicrlu lrc pro^uncliclad de la tierra bastante ca-
lada.

Sobre esta finctt te^tgo e^c proyecto el echarle

estir"^rcul del ^ana^lo ti- después roturar con un

l3racant y- a bastaiite cala^lo, esperando me in-

frrrnieic en ^^iié fech^a será conveniente sembrar

^^ si est^í bien el hacerlo cora una senlbradora o
a m^aclco.

L'or esta zo^tta se acostumbra a sembrar en la

últi^ma yuincena de abril o en la primera de
rnayo, espera^tdo el consejo de ustedes sobre

todas estas ntis preg«ntas.

I NSECTIC I DA AGR I COIA

LCK
MARCA RECiISTRADA

nes^le lue^^o crecmus un acierto el consejo gue han
da^lo al consnltante ^3e sembrar maíz híbrido en esa
zona, tanto más cnanto que esta olase de semillas no
re^uieren, para obtener ^randes prodacciones, más
qne terreno f►rtil, proflmdo y el a^ua necesaria para
el rie^,o, ann cnan^lo en esa zona Pxisten tierras con
la st^ficientc bumedad dnrante todo el ciclo veñeta^
ti^^o, ^tue las capacitan para obtener esas brandes pro-
dncciones con las mencionadas semillas.

Mtty aceptable nos parece el proyecto de esteroo-
larlnra que el consultante propone.

I+;n cnanlo a la densidad de siembra, varía seg^íu
pretcn^la cultivar maíz para la obtención de grano
y en primera cosecha o intente hacerlo en cnltivo aso-
cia^lo (j il^lías) o bien e,n segnnda cosecha (siembra
a fines de j nlio).

Para la ^htención dP ^,ran^lcs rPn^limiPntos con hí-
briilcs ^le maíz en los f^^rtiles ^^alles astnrianos acon-
sejamos scmbrarlo en }irimera cosecha ( siemhra fines
de abril-primeros ^le mavo) v sin cultivo asociado.

1Tn marc^^ ^le fi5 a iO ccntímetros entre filas v ^le

35 a 4(1 centímPtro^ entre plantas, es decir, a razón

^le nnas 4(l.Of)(1 }^lantas por licctárea, creemos sería

aconsejahlc (^le 15 a 30 kilo^rarnos por hectárca). Fn

esta^ circanaancia^ poilrían ohtPner de ren^limiento

de :i.^llfl a i.O(1O kilo,ram^s pm• hectárea.

T.a ^ínica ^lificnlta^l para el empleo ^e csta clase rle
sPmilla^ es ^leterminar cu.íl es la más a^lecna^la a l^i
zona : pero e ► ^le sntioner qne nnestm consnltante
sc hahrú informa^lo previarnente de los híbri^los ^ne,
tle ciclr^ me^lio a .cemltar^lío, ha^^an resnltarlo los más
a^lecna^los en las erperiencia, oficiales realizadas es-
to.a iíltimo^ años en A.^tnrias.

Fl Tn^tituto Nacional para la Pro^ucción ^le Semi-
lla^^ Selccta^^ (Sa^sa^ta. mímcro 13, Ma^lri^) v los Ser-
vicios A^ropecnarios ile la Di}^ntación Astnriana po•
^irán iuformar ^letalladamente al consultante sobre lo^
híbriilus americanos más prodnctivos y arlaptables en

la re^ión.
Vicente Roceta

2, gq4 Ingeniero agrónomo.

Caponaje por vía química

[Tna Granja Agrícola.

I es rite^ro me in/ormeit clel medio Para capo-
nar iinos 300 j^nllitos, qtic criaría. para. carne,

caso ^lc que el j^roceclimiercto ^le horncoiuis fuese

EL MEJOR

Insecticida de contacto a bass
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 %)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un ®ficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulverizando con máquinps 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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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más_escasea en tierras españolas

ACIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad

..

^% FAB
EE

RICANTES:

Barrau y Compaifía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Industrial Químlca de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad .Anóuima Cros, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Pefiarroya, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Unióa Espaflola de Explosivos, S. A., Madrid.
u
..

^ Capacidad de producción : 1.750.000 toneladas anuales.
..
^di:7:::^::::::::i:::i::i::::::iiri::^:i::::::::::::::::::::::::i:::::::ii::^:::::::::.i:ii:ww:í`iii.i::i.i.i.:i.:::á:::7::::::::w:w:i::^iw::w^iw^í^iií^i
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económico y de fácil ejecución. Les agradecería
me recomendasen ntarcas probadas, medios para
aplicar los estrógenos y qué clase thiouracil nre
convendría aplicar. Tienen ahora los pollitos dos
meses exactamente,

);1 procedimiento de castrar a los pollos por vía
química es tau sencillo y sus resultados tan maravi-
llosos, que ba eliminado totalmente al antiguo de
caponaje clásico, ya que, aparte de lo engorroso, len-
to y molesto, había que lamentar con él simpre al-
gunas bajas en los animales operados.

La ttcnica para capar los pollos por el procedi-
miento químico es la siguiente : llepositar debajo de
la piel del cuello una o dos pastillas del estrógeno, y
si la abertura de la piel hubiera resultado algo gran-
de, se sutura con un agrafe. Hay casas que elaboran
el estrúgeno y venden el aparatito para introducir
con más facilidad el compromido medicamentoso,

También sc puede administrar el estrógeno por vía
digestiva, mezclándole con el pienso para que, una
vez ingerido, baga los mismos el'ectos que si hubiere
sido inoculado. lgualmente se preparan en suspensión
para ser inyectados.

La edad apropiada para la castración química es
desde los dos meses y medio a los cuatro, y pasados
50 ó 60 días empiezan a notarse sus efectos, viéndose
cómo los pollitos van engordando con más rapidez
que los no tratados, cómo su cresta se va reduciendo
notablemente, ltasta casi desaparecer, y, por último,
cómo van los animalitos perdiendo los rasgos carac-
terísticos de la masculinidad.

\osotros bemos empleado sistemáticatnente el pre-
parado comercial de la Gasa l^ieosan llamado «iveosa-

ton», cuyo precio es de 14,20 pesetas el frasquito con
1.0 cotuprintidos, con muy buenos resultados. La Casa
«Lafi» de Barcelona prepara el estrógeno inyectable,
bajo el nombre de «Capón-Lafi», también con unos
resultados excelentes, según el criterio de prestigiosos
compa►leros que lo ban empleado.

2.995

Félix Talegón Heras
Del Cuerpo Nacional Veterínario.

Paso de una línea telefónica

Don Alfonso Seminario, Mañeru (Navarra).

Poseo u ►La finca conapletamente cerrada por

tapia en su mayor parte y cerco natural, Ert

dicha finca, que la dedico a la explotación de
frutales, /tortalizas y gallinero con 200 balli^nas.

con casa-habitación para ntí y para hortelanos,
la Telefónica pretende pasar z^.na línca de telé-

f ono por dicha f inca, para cu yo f in le es nece-
sario po ►Ler tres o cuatro postes. ^ Pttede dicha
Sociedad hacerlo? ^ Existe alguna hey que pro-
teja en el sentido de no autorizar el paso de di-

cha línea? Teniendo en cuertta que desuiándola
solamente urcos metros puede hacerlo por terre-

/LO rL0 cercado, es rlecir, por fincas dedicadas a
cereales.

La Compañía propietaria de la línea que se pre-
tende instalar, atravesando la finca del consu[tante,
puede bacer uso de la Ley de Fxpropiacióu I•orzosa
de la parte de terreno que necesite para la servidum^•
bre; pero pre^-io pago o consignación de la cantidacl
con que iia de ser indemnizado el prop.etario, sin
perjuicio de que la Compaitía Telefónica pudiera
solicitar la declaraciún de utilidad pública para ocu-
par la finca sin demora, lo que no resulta probable.

Por tanto, mientra^ no se lleve por los trámites de
la expropiación forzosa el expediente, el selior con-
sultante puede oponerse a que se coloquen los pos-
tes, ya que la Compaliía Telefónica no puede impo-
uer su criterio cle uml manera arbitraria.

Mauricio García Isidro

2,y96 Abogado

Fabricación de envases de
cartón parafinado

Nuevo Casino, Briviesctt (Bur^os).

Siendo ti•arios los socios de este Casino, api-
cultores todos ellos, que desearr saber cónro se
fabrica^t los e^tiases de cartón parafinado, así
como la rtraquirtaria que se precisa y lugar don-

de adquirirla, desearía tttvi.era la amabilidad de
informar a los m.isntos soLre ese particular.

Los envases de papel o cartóu parafinado, suscep-
tibles de salir al mercado con un cierre defensivo que
^arantice la invuluerabilidad de su contenido, no se
fabrican, que sepamos, en h;spaita en el momento pre-
sente.

Los fahricó la S. A. M., importantísima y conoci-
da Cooperativa lecbera de Santander (Kenedo), unos
cuantos aitos antes de la guerra ; los empleaba te-
niendo para ello que comprar a la Angel lntcrnatio-
nal Corporation, de i\ueva York, la patente de tales
envases para Espatia, y adquirir después, también en
los Estados IJnidos, las tres máquinas, igualtnente
patcntadas, necesarias, respectivamente, para cons-
truir los botes de papel de forma adecuada, realizar
el parafiuado y para llenarlos, cerrarlos mediante los
a^lecuados precintos y fecharlos tan pronto como que-
daban listos para su salida al mercado.

Tales botellitas con óollete aucbo, cerradas con
dobleces y precinto, se^ún queda apuntado, las uti-
lizcí la S. A, NI. para e^pender lecbe en polvo, leche
con cacao y leche pasteurizada ; pero dejó pronto de
emplearlos, a pesar de los ^astos, relativamente im-
portantes, que había realizado para poder fabricar-
los y utilizarlos, con las dific•nltades con que tropezó
para adquirir en l^apatia el papel o cartonciIlo pre-
ciso para construir las botcllitas, que necesita tener
condiciones especiales para que no se deforme al ser
reiteradamente sumergido en balios de parafina fun-
dida, mantenidos a tcmperaturas bastante elevadas.

A esas dificnltades se unieron muy pronto las de-

rivadas de la escasez de parafinas de color adecuado

y de pm•eza suficiente para que no se comuniquen a

los contenidos olores e incluso gustos desarradables.
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Por eso tuvo la S, A, M. que importar cartoncillos
para fabricar los envases, parafinas puras e incluso
precintos casi durante todo el tiempo que funciona-
ron las máquinas a que antes se bizo referencia,

Se dan estas explicaciones, a pesar de no contraer-
se a las preguntas dc la consulta y de referirse a ac-
tividades muy distintas de las que están estudiando
los setiore, consultantes, para poner de manifiesto las
dificultades que entraña la realización del propósito
de lanzar al mercado productos envasados en esta
clase de recipientes.

La Comercial Masport, S. A., domiciliada en Bar-
celona, en la Vía Layetana, número 19, expende, en
cambio, envases parafinados, sin cierre de óarantía,
de fabricación nacional.

Tienen forma de vasos troncoccínicos y capacidades
diversas, dentro siempre de los tipos Standard en quc
se fabrican, suministrando la Casa, en concepto de
cierre, siempre previo pedido, unos redondeles para-
finados, provistos de una oreja, que se colocan enci-
ma de los vasos sin sujeción especial de ninguna clase.

La falta de este requisito hace temer que no sir-
van para la finalidad perseguida, ya que el empleo
de envolturas especiales complementarias de celofán,
por eje^nplo, y hasta de ataduras más o menos artís-
ticas, estropearían, más que mejorarían, la presenta-
ción de la mercancía,

2 997

Francisco Pascual de Quinto
Ingeníero agrónomo.

Tres plagas del olivo

P. M. M , Zaragoza.

L'it un olivar próximo a un río y en lugar en.
que rla poco el sol ha aparecido una plaga ^le
«negrilla» y c/e acaparrelct,>; también se ven por
la tierra ntuclucs «arafielas»,

L'itvío en senrlos paque^itos ntuestras de aqué-
llos ti• ruego corttestación sobre:

1.° Causas probables yue originan la «negri-
lla» (muestra /^), ma^tera cle combatirla, medi-

das a tomar para euitar que vuelva a atacar el
olivar.

2.° Lo misnto respecto a la «caparretan
(muestra ^í^

.3.° Lo mismo respecto a la «araituela»,

La «caparreta» y la «negrilla» son cosas que van
siempre unidas, La primera es una cocbinilla que
excreta un líquido melazado abundante, el eual va
distribuyéndose por bojas y ramas y en el que se
desarrolla el bongo causante de la «neprilla», por lo
que para acabar con la «negrilla» bay que combatir
la cochinilla, y desaparecida c^sta, termina también
de desarrollarse la «negrilla»,

Los sitios hiímedos, como el del consultante, y la^
copas espesas favorecen el desarrollo de estas plaaas,
y por cllo el aclarPO de aquéllas en la poda es ope-
ración siempre aconsejable en estos casos, y asimis-
mo el reforzar el abonado con potasa, que parece
comunica al árbol cierta resistencia,

IhSECIICIDfl ifRPEhICO SflPOnIfICflBlf
(Patentado)

Use este producto y eliminará, entre otras, las

siguientes plagas, que tanto perjudican a sus

cultivos :

PULGONES de todas clases.

ESCARABAJO de la PATATA.

ORUGAS de las COLES.

CHINCHES de HUI^K'lAS.

ORUGUETA del AL MI^;í1^DR0.

ARAÑUELO del OLIVO,

VACANITA de los MI^^LONARES.

CUCA de la ALFALFA,

HALTICAS de la VII) y ALCACHOFA,
GORGOJOS de CEREALES y LEGt1MIi^OSAS.

El producto NO ES TOXICO para las plantas,

operarios ni animales domésticos,

NO COMUNICA OLO:R NI SABOR a los frutos

o tubérculos de las plantas tratadas,

NO ES ARRASTRAI)O por el AGUA de lluvia

o riego, por lo que tiene gran persistencia sobre

la planta.

Mezclándose perfec,tamente con el agua, no es

preciso aaitación ni deja posos en el pulveri-

zador.

O q

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

SAIIIIAS Y PLANAS, 5. A. L.
los Yadralo, 22 M H D R I D ieléfo^o 218318
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Ahora, para combatir a la cochinilla se aconseja
el empleo de pulverizaciones con una emulsión de

aceite mineral refinado, aplicada al uno y medio 0
dos por ciento contra las larvas de la primera y se-

gunda reneración,
Es ntuy itnportante elegir bien el momento de apli-

car el tratamiento, pues sólo resulta eficaz conira las
larvas jóvenes. Para tener tma orientación en este
aspecto, coin^iene levantar las costras de «caparreta»
como medio grano de pimienta y observar si contie-
nen un polvillo amarillento, que está formado por loa
buevecillos, y poco a poco el polvillo amarillo se va
sustituyendo por un polvillo blanco o«caspilla», que
forman las cascarillas de los buevos avivados. Pue^
bien, l'naIIdO en la mayoría de las bembras observa-
das se vea casi solo polvillo blanco será señal de que
ban salido las larvas y momento para aplicar la pul-
verización, I)ebe cuidarse que ésta no coincida con

el período de la floración, pues se perjudicaría el
cuajado del fruto. Si la plaga es intensa y la aviva-
ción lenta es posible que se precisen dos pulveriza-
ciones, separadas mias tres o cuatro semanas entre sí.

En la muestra recibida no venían bembras vivas,
sino muertas, de las del pasado año, y dada su peque-

tiez no per^uite formar idea de la intensidad de la
plaga que padeee su olivar.

En cuanto a la «aratiuelan o aarañeta», no sabemo^
cuál pueda ser y si tiene o no importancia como
perjndicial. Si nos remitiera ejemplares para su exa-
men, volveríamos sobre el caso e informaríamos en

este aspecto.
Miguel Benlloch

2,qgg Ingeniero agrónomo.

Manantial independiente
de una balsa

Don Teodoro Guirado. Hellín (Albacete).

Casi rodemido una balsa, cu^^•a propiedad pa-
ra el aprovechamientu de riegos corresponcle,

desde tiempo inmemorial, a varios propietario.c,
poseo un terreno que se viene regaiulo con el

agua de dicha balsa.
A una distancia de cuatro metros, aproxinLa-

damente, de la misma balsa y a un metro rle
la acequia conaún de riegos, y dentro de mi
propieclad, brota un mcanantial, que incluso en
los airos cle sequía v cuando la balsa está en
seco se ha utilizado para el riego de una parte
de mi f inca.

Daclo c^ue este nacimiento es muy continiio ^^
parece tener algu^na importancia, tengo el pro-

_yecto de proftciulizar y buscar más rertdimiento
para clar riego a otro precli.o de seca ►io cle unas

dos hectáreas.
^ Puecln hacerlo sin que legalmente puedan

inapedirlo los propietarios usuarios de las agua,
de la balsa?

Si, como dice e.l consttltante, existe a^ua en r,l
manantial, que en el croquis se señala con la letra X,

euando la balsa está en seco, parece quedar demos-
trado que estas aenas no van a parar a la balsa, que
se alimenta exclusivamente con las del otro manan-
tial situado a tmos 200 metros de la misma.

Y siendo así las cosas, las aguas del manantial X
pertenecen exclusivamente al dueño de la finca en
que nacen rnientras discurran por dicha finca. Una
^ez fuera de ella pneden aprovecharlas los propieta-
rios de las fincas por las ^ue pasen, y si ya lo vienen
haciendo en determinadas circtmstancias y plazos, ba-
brá qne respetar sns derechos.

Pero, prescindiendo de este nuevo problema, del
qne no habla el. consultante, varnos a se^uir con el
que realmente plantea.

E1 artículo 5.° de la vi^^ente Ley de A;uas dice :
Tanto los predios de los particulares como en los

de propiedacl del l^;stado, de las provincias o de los

pueblos, las aguas que ecz eUos nacc^it, conti^aua o dis-
c,ortitinuamente, pertenecen al dueito respec,tivo, para
su uso o aproi+echam^iento, mientrns discurren pnr los

mismos prc^dios. En cuanto las aguas no aprovecba-

Menant.a/

Choqu^s

Be/Sa I

Ma !../

2o0m. áea^ ccion .ruG/ei-^a.. -^^
/Per. e/ime.4r ie a.Leal e1

na^^. e m,/„ P,eeed

das salen del predio donde nacieron, ya son públicas
para los efectos de la presente Ley. Mas si despnés
de baber salido del predio donde nacieron entrau
natttralmente a disctarrir por otro de propiedad pri-
vada, bien sea antes de lleóar a los cauces ptíblieo;
o bien despué^s de haber corrido por ellos, el dneitu
de dicbo predio puede aprovecbarlas eventualmente
y lueao el inmediato inferior, si lo bubiere, y a5í
sucesivamente, con sujeción a lo que prescribe ^^l
párrafo 2.° del artículo 10.

Las a^uas, salvo si ocurre al^tín caso de los que
se ntencionan en los artículos de la Ley clue despu<^s
copiaremos, son del consultante, el cual, para evitar
discusiones con 1os usuarios de la balsa, puede echar
en su manantial alguna sustancia que tiña las agnaa
(hay algunas de intenso color amarillo) de éste, y si
se ve clue las de la balsa no se tiiien quedará pro-
bado que los restantes usuarios de ella no pueden
ale^ar dereclto sobre las qtte pretende alumbrar me-
jor,

Queda únicamente que tratar de los usuarios posi-
bles de las aguas del manantial (X) una vez que és-
ta, han salido de la linca propiedad del consultante,
y, para ello, se copian a continuación los artículos de
la Ley que ltacen rel'erencia a este problema.

Artíctilo 6.° Todo aprovecbamiento eventual de la;
a^uas de manantiales y arroyos en cauces naturales
pueden libremente ponerlo por obra los dueños de
los predios inferiormente situados, siempre que no
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empleen otro atajadizo más que de tierra y piedra
sttelta y que la cantidad de agua por cada uno de
ellos consumida no exceda de diez litros por segun-
do de tiempo,

Artículo 7.° (.[nteresa el último párrafo que dice:)
1'ero se entiende que en estos predios inferiores y

laterales, el que se hubiera anticipado por un aito y
un día en el aprovecltamiento no puede ser privado
de él por otro, aimque éste se halle situado más
arriba en el discurso del agua, y que ningún apro-
vechamiento eventual podrá interrumpir ni atacar
derechos anteriormente adquiridos sobre las mismas
aguas en región inferior.

Artículo 8.° EI derecbo a aprovechar indefinida-

mente las aouas de manantiales y arroyos se adquiere
por los duetios de terrenos inferiores y, en su caso,
de los colindantes cuando los hubiere utilizado sin

interrupción por tiempo de veinte años.

Artículo 9.° Las aguas no aprovecbadas por e!
^iueito del predio donde nacen, así como las que so-
braren de sus aprovecbamientos saldrán del predio
por el mismo punto de su cauce uatural y acostum-
brado, sin que puedan ser en manera albuna des-
viadas del curso por donde primitivamente se aleja-
ban. Lo mismo se entiende con el predio inmediata-
mente inferior respecto del siguiente, observándose
siempre este orden,

Finalmente, puesto que se trata, al parecer, de
alumbrar nuevas aguas, por lo meno en canticlad,
copiamos el artículo 2'? de la Ley de Aguas, que
dice :

«Cuando se buscare el alumbramiento de ag-ttas sub-
terráneas por medio de pozos artesianos, por soca-

vones o por galerías, el que las hallare o hiciere sur-
gir a la superficie del terreno será due►io de ellas a
perpetuidad, sin perder su derecho, aunque sulgan
de la finca donde vieron la luz, cualquiera que sea la
dirección que el alumbrador quiera darles mientras
conserve su dominio.

Si el dueño de las aguas alumbradas no constru-
yese acueducto para conducirlas por los predios infe-
riores que atraviesen y las dejase abandonadas a su
curso natural, entonces entrarán los dueiios de estos
predios a disfrutar del derecho eventual que les con-
fieren los artículos 5.° y 10 respecto de los manan-
tiales naturales superiores y el definitivo que esta-
blece el 10, con las limitaciones fijadas en los ar-
tículos 7.° v 14.

Antonio ^lguirre Andrés

2.999 Ingeniero de Caminos.

NOVISIMOS
INSECTICIDAS EN ESPAÑA

E L A B O R A D O A B A S E D E

LINDANE
(Isómero GAMMA 99,5-100°^o puro del HCH)

Internacionolmente reconocido como el

inseciicida más poderoso de la aciualidad.

VENTAJAS:

• E F E C T O I N M E D I A T O.

• NO DA SABOR NI OLOR A

NINGUN GENERO DE CULTIVOS.

• INOFENSIVO PARA PERSONAS, ANI-

MALES DOMESTICOS Y PLANTAS.

• OBRA POR T1tIPLE ACCION:

POR CONTACTO-INGESTION E

INHALACION

Fabricado según las patenies de la casa alemana

C. H. BOEHRINGER ,SOHN, INGEIHEIM

Ab•jas italianas en comparación
con las indígenas

Don José Antonio Varela, Salamanca.

Dada la florescencia que se nos aproxima en
la huerta, hemos pensado poner abejas, y, se-
giín el apicultor Dadant, la mejor raza es la
italiana, que se diferencia de la común o ne-

SOLICITE USTED PROSPECTOS ESPECIALES

UTILICE NUESTRO SERVICIO TECNICO

NEXANA, S. A .
IBAÑEZ DE BILBAO, S B I L B A O
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gra en cualidades muy especiales. ^Dónde se
podrá conseguir? Para hacer el traslado de los
mencionados insectos el tiempo más apropiado,
segían el expresado apicultor, es marxo o abril.
Por tanto, les agradecería rápida contestación.

El señor consultante puede obtener abejas italianas
dirigiéndose a don Francisco Pérez Ventana, en su
establecimiento de Descargamaría (Cáceres), denomi-
nado «Apícola La Montera», que vende enjambres
de esa raza y reinas seleccionadas de la misma. Nu
tenemos noticia de ningún otro lugar en España don-
de se explote esta raza,

Respecto a la época más propicia para la adquisi-
ción y transporte, marzo y abril es la mejor, co-
mo afirma Dadant. Ahora bien, con todo el respe-

to que merece un autor de tan elevada categoría, le
advertimos al señor consultante que no se haga tan-
tas ilusiones con las cualidades tan extraordinarias que
una propaganda industrial sostenida atribuye a la
raza italiana.

Con la raza del país pueden conseguirse resultado^
tan buenos, tal vez mejores, que con aquélla, Si ,se
cuida bien el colmenar, el pillaje no se produce nun-
ca con la raza indígena, de modo que la mejor de-
fensa que se le atribuye a aquélla no es condición
que merezca la pena.

Contra la polilla se defiende la nuestra perfecta-
mente, aunque si se le dejan a la colmena más pa-
nales que los que puede utilizar, la polilla atacará
lo mismo a una que a otra. Las italianas, que se liau
ensayado en igualdad de condiciones, no han produ-
cido más miel. Además debe tener en cuenta que de
no tener au colmenar en sitio muy alejado de otras ins-
talaciones, la pureza de la raza le durará muy poco,
ya que se cruzará muy pronto con la indígena, de la
que tampoco podrá evitar que un enjambre trashu-
mante se le sitúe cerca de su colmenar. Tendrá c;n
cuenta además que, con las mestizas que se le pro-
duzcan, no ganará el pacifismo, que también se atri-
buye como cualidad destacada a la italiana, sino que
le resultarán más agresivas que la pura indígena.

Unas y otras, italianas e indígenas, son buenas ra-
zas para lograr buenos resultados, y en igualdad de
condiciones, como es natural, lleva ventajas la indí-
gena, producto del medio en que vive, y seleccionan-
do éstas obtendrá, sin duda alguna, éxitos mayores
que pretendiendo colonias italianas, ya que puras le
l^a de ser dificilísimo el poderlas conservar.

3.000

Daniel 1V agore
Ingeniero agrónomo.

Accidente del trabajo en
prestación personal

Don Tomás Vargas, Besande (León).

EZ día 20 de noviembre de 1950 se fracturó
un chico mío las dos piernas de la forma que
sigue: Se están haciendo unos trabajns para la

traída de aguas al pueblo y diclios trabajos son
cuenta del mismo, En estos trabajos, la Junta

Yecitial ha marcado la apertura del canal por
destajos de 10 metros a cada vecino, y lo mismo
para el arranque y arrastre de varios carros de
arena, sin estipular qué clase de persona tenía
que hacerlu.

Esta Junta avisó a los vecittos para que un
sábado y domingo seguidos aportaran cada ve-

cino uno o más carros de arena de la cantera o
sitio que ellos habían asignado. Yo, por causas
ajenas a mi voluntad, no fuí estos días; mas el
lunes siguiente mandé un hijo de dieciocho aitos
a hacer dicho trabajo, conao fueron otros varios,
y estando traba jando se vino una porción de tie-
rra sobre él y le fracturó las dos piernas.

Alaora he hablado a la Junta: les he pedido
que me abonen algunos gastos, SL7L ser muy es-
tipulados. Dicha Junta habló al pueblo, y éste,

en conjunto, acordó que sí me fueran abonados;

mas cuando a dicltia Junta les dije eran 3.600 pe-
setas, nte contestaron que no tenía derecho a na-
da, y se han negado a pagárnaelas. Ahora es-
pero de ustecles tne digata si tengo o no derechu
a cobrarlos y cuál es el camino que debo seguir.

El caso consultado es lógicamente atendible y el
consultante ha de encontrarse amparado en sus ju,-
tas pretensiones.

Para su logro, le indicaremos el siguiente camino :
Diríjase a la Inspección Técnica de Previsión Su-

cial, sita en Madrid, José Antonio, 76, y exponga el
caso lo más detalladamente posible y proctírese lo^
justificantes del gasto realizado en la curación,

La Inspección Técnica seguramente le indicará el
camino; pero si no lo hiciera o no creyera tener ra-
zón el consultante, demande al Ayuntamiento (si los
trabajos se hacían por cuenta del mismo) ante la Ma-
gistratura de Trabajo.

Como camino de amigables componedores, diríjase
por escrito al Ayuntamiento, incluyendo copia de ]a
resolución de su consulta para hacer ver a la Corp^^•
ración la humanidad de su petición, si los términm
de su consulta responden a la realidad de lo ocurri-
do. Creemos que, si sucedió así el hecho, el Ayun-
tamiento sabrá cumplir con sus deberes y no expo-
nerse a la demanda del consultante ante la Magistra •
tura.

Alfonso Esteban

3.001 Abogado

Judías para simiente

Don José Quilis, Valencia.

Deseo pedirle consejo de las judías que he de
emplear para .^emilla en esta regiótt (huerta de
Valencia, muv prcíxima al mar). Se plantan ju-

días blancas «francesas» y«del Barco»; el clima

permi.te hacer dos cosechas anuales: en prima-

vera, sembrándose en abril y recogiendo la co-

secha en agosto, y en verano, haciendo la siem-
bra en julio-agosto y la recolección en noviem-
bre, y me han dicho que para la cosecha de pri-
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nzavera van. me jor las « f rancesas», y para la de

verano, las «del Barco»; pero no me dicen si

la senzi.lla pil('dP. ser del país o si es preferible

e,mplear la de Castilla o de al^una otra región

frí.a. T a maynría rle los labradores de ésta me

parece se inc.linan a emplear judías « francesas^^

prnducidas en el m^ismo Zugar como semilla, y
piensn que si obran así es porque les debe ir
bien, pues aqzzí se mira mzzcho la semilla. Tam-

pnco sé si, caso de traer semilla de ftcera, po-
drí.a utilizarla en an"os sucesivos o no, v tam-

poco si las judías recog•idas en agosto .ce pue-

den plantar otra vez a los pocos días para dar

cosecha en novi.embre. Aparte de todo esto, veo

que en algunas tienda.c sP venden judías de «La
Baiteza» (no sé si pnra ^z^erde o para seca), 1'

a precios muv altos, por l0 7ue me hace pen-
snr deben ser mzzv buenas.

Fn nn ^^nltivo, las distintas variedades no se com•
portan de i^ual manera en climas y suelos diferentes,
y las jndías, como es natural, no constituven excep-
ción, Por esto, los a^ricultores en cada re^ión van
adoptando las que se comportan mejor.

Las judías «francesas» prodncidas en Valencia tie-
nen la ^arantía de ir bien en la zona, y lo misma
ocnrre con la llamada «del Barco». Sería convenien-
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te, sin embargo, cultivar como ensayo las proceden-
tes del Barco, para ver comparativamente los resul-
tados. Se pueden solicitar de al^ín productor de allí,
para mayor garantía, las dos variedades de porte bajo,
«Riojana» , que es la más fina, de mayor tamaño, con
piel muy fina, de ciclo largo (cinco meses), y la «Pi-
nes» o«Pinet», algo más pequeña y menos fina, aun-
que también selecta, de ciclo más corto (unos cuatro
meses).

Las judías de «La Bañeza» se emplean con estima-
ción, ^eneralmente para verde.

La semilla importada de otras zonas puede culti-
varse varios años, observando si decae para cambiar-
la de terrenos. La semilla conviene emplearla de un
año para otro.

Francisco de la Pez^ia

3.002 Ingeniero agrónomo.

Puesta en marcha de una
incubadora

Don Jesús López de Guevara (Mtílega),

He com.prado una incubadora de ocasión, mar-
ca Hearson, conto el recorte qzze les incluyo,
para 60 huevos. Quisiera, si les es posible, me
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enviaran unas instrucciones para su uso, que no

tengo, aunque, en general, sé el modo de ope-
rar de estas i ►rcudadoras de a^ua caliente y re-

^ulador. Esta tiene el tcrnaómetro, como verán

en la f i^ura, con una parte, la del mercurio,

dentro de la incubadora, v al exterior, la parte

^raducula, que marca de ^5 ^rados centí.grados

a 72. F,vide ►rtemente debe habcr una correlación
entre la tem peratuxa de la cámara de incuba-

ción ^^ el exterior, que es lo qrre quisiera cono-

cer, ^^a qrce los númern visibles-45 y 72-no

.con te,nrperaturns de incubar.

La incubadora artificial «Champion Yncubator», pa-

tPnie Hearson, fué uno de los modPlos más perfecton
de su tiempo y que mejores recultados prácticos daba.

Sin emhar^o, al aparecer otros tipos de incubadoras
más modernos y simplificarlos, también por a^na ca-

lientc, pero hasado.g en el sistema de termosifón, se
produjo nna e^-olucirín en estos aparatos tan grande.

que los modelos como los de dibujo que se nos re-
mite, adqnirido por Pl señor consultante, se arrum-
haron como anticuados.

Todos sabemos que despnés de llenar el depósito
de anua, que estas inoubadoras Hearson llevan en la
narte superior, por el interior de cnal va un tubo dr

latrín, cuvos extremos desembocan en otro vertical

y sohre el riue actría el calefactor, se procede^ del si-

rL11P,7]YP, modo : Una vez lleno de a^rra el denósito,
se verifica el encendirlo de la lámpara, haciPndo RnP

el platillito qne pPnde del brazo de palanca, colo-
cado en situación horizontal en la máquina. cierre
rnmpletamente el tubo ^del lado izquierdo, el más
hajo, dP mod^ quc obstruva la salirla del calor. Por
la tuhería ^ne está en la parte interior del rlepósito
r1P1 a^^ua circnlará el aire caliente, que pmrlnce el
foco, caldcando la misma hasta marcar 45, 50, 55, etc.,
^_rados centí,ra^los el termómetro que ]leva la incu-
badora. Ahora hien, este termómetro no señala la
tempPratura dP 1^ c^^mara de incubación, sino la del
arna, pues el dep^^ito de merenrio se encnentra su-
mer^ido en la misma. Así. nues, es preciso averi^raar
la correlación entre a^tra ^del depósito y temperatura
dc la citada cámara de inrnibación.

AnnOne hemos tcnido oportrmidad de examinar una
^le este tipo v características, sin emhar^o no nos fuF
posible encontrar eqnivalencias. Por eso se ha de
colocar en el intPrior de la cámara de incubación, y
sohre la bandeia portahuevos, otro termómetro cent:-
^rado con soportes, de los qne se emplean en incu-
harloras pertucliac y qne encontraá en cualquier casa

comercial del ramo o de óptica, y teniendo en cuen-
ta que la temperatura del ^departamento de incuba-
ción ha de sPr de 39.5 grados centí;-rados cnando Pl
termómetro expresado marque esa ;raduación, se
ha de fijar el re,ulador de modo que qnede como
un milímetrn clevado. v entonces se espera a que
nnPVamente señale los 39,5 rrados centí^rados el ter-

mrímetro interior, se observa la que expresa el qus•
está en la parte superior de la incubadora, estable-
ciendo las equivalencias ,y como pequeñas oscilacin-

nes de un órado en más o menos, pero de breve du-
ración, no perjudican a la incubación, se pueden
completar las observaciones fijando una tabla que
sea ñuía para posteriores trabajos.

Cuando se ha consehuido sostener la temperatura
en los 39,5 grados centí^rados se procede a carrar la
incubadora, y aunque la temperatura descenderá brus-
camente por la absorción de calor que los huevos
verifican, no se ha de tocar ya para nada el rehula-
dor, sino operar sobre la mecha ; pero en este caso,
lo mismo que en los de enfriamiento y volteo, a me-
dida que la carga se vaya saturando de calor, el ter-
mómetro recuperará su estabilidad, y cuando sobre
calor, se dilatarán los platillos del disco termostá-
tico, haciendo que se eleve el platillo que obtura el
tubo vertical, dando salida por el mismo al calor;
pero si la temperatura desciende más de 39,5, la
contracción del disco hará que nnevamente el plati-
llo cierre el tubo, centrándose el calor sobre el dis-
positivo que caldea el a^ua del depósito.

Claro que no es preciso advertir la importancia que
tiene el comprobar el perfecto frmcionamiento del
disco termostático, termómetros, etc., antes de reali-
zar ningrma car^a.

No entramos en más dPtalles por considerar son
conocidos, como carna, preparación de la misma, vol-
teo, miraje, humectación, etc. Todas P,sYas OPePAClO-
nes mecánicas están descritas hastante ampliumPnte
en el libro El arte de criar ^allinas, del profesor Sal-
vador Castelló.

3.003

José María Echarri T,oidi

Perito avíco:a

Cobertizo para ovejas paridas

J. C. V., Escurial ( Cáceres).

Necesitando hacer un cobertizo para 200 ove-
jas de vientre por lo frí.a v húmerla que es la
finca, llana v rasa, les rue^o me indiquen cómo
me convendría harnrlo, a base de tapia sn ma-
vor parte, y forma del mismo.

Para cubrir las necesidades de 200 ove,jas de viPn-
tre precisa disponer, aproximadamente, de una su-
perficie cubierta de 200 m.a

La solución más económica estaría en levantar tma
sencilla edificación, capaz de ser cubierta a una sola
arua, con 3,50 metros de luz, por ejemplo, lo que
obli^aría a una lon^itud interior de 57,50 metros.

No será indispensable disponPr cielo raco, dando ul
muro posterior una altrrra dP 3,50 metros, v de tíni-
camente 2,25 al frontal. Dos muros laterales y una
serie de muretes de 1,0O a 1,25 metros cerrando la
fachada, salvo donde se sitríen los pasos oportunos,
delimitará el recinto, en el cual se dispondrá : un
pavimento que, siendo duro, absorba orines, pesebres
adosados a las paredes con sus rastrillos, ete., etc.

3.004

Santiago Matallana Ve.ntura

Ingeniero agrónomo.
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LEÓN GARRE (A.).-Manual de
Agricultura.-Dos tomos con
1102 páginas. - Colección
Agrícola Salvat.-Barcelona,
1951.

Formando parte de la «Co-
lección Agrícola» que la Edito-
rial Salvat ha comenzado a pu-
blicar, aparecen ahora los dos
primeros tomos del Manual de
Agricultura, debidos a la plu-
ma del señor LEÓN GARRE.

El primero está dedicado a los fundamentos cien-
ficonaturales de la producción agrícola. En las dos
primeras secciones expone unas nociones de biolo-

^ía y genética agrícolas. La tercera sección se de-
dica a la meteorología y climatología, con datos es-
pecíficos de la españoles, para terminar con unos
capítulos sobre las modificaciones que la técnica pue•
de introducir en los factos climáticos. Después entra
el autor en la parte de A^rolonía, en la qtte, tras de
hablar de la formación del suelo agrícola, así como
de la física y química del mismo, análisis, clasifica-
ción, sane,amiento, conservación y labores, entra en
la parte que más a fondo cala en este primer volu-
men, cnal es la del estttdl0 de los abonos, tanto or-
^ánicos como minerales.

El segtmdo volumen se refiere a los fundamento^
económicosociales de la producción a^rícola. T r a s
unas consideraciones sobre el factor hombre y la so-
cioloñía rural, analiza los conceptos ftmdamentales

de la economía añraria y los factores de la prodnc-
ción, tanto extrínsecos como internos, considerado^
como la estática de la economía arraria, para estu-
diar después, la dinámica de la misma, es decir, Ia

organización de la explotación y la distribución de
sus prodnctos.

Si ambiciosa es siempre la idea de tratar una dis-
ciplina en todas sus facetas, estas dificultades alcan-
zan su máxima complejidad en Agricultura, Tenien-
do en cuenta esto, hav que reconocer qtte el autor
ha lorrado escribir una obra mny estimable, que ser-
virá de orientación a una numerosa gama de lecto-
res, tanto más cuanto que se ve la preocupación que
aquél sintió en todo momento de lograr en lo posi-•
ble poner al día los avances de cada tma de las ma-
terias tratadas.

Este Manual se completará con otros dos tomos,
en los que se tratará de la técnica de la producción
vegetal y la de la producción animal con sus indus-
trias derivadas respectivas.

Mundo Agrícola. - Síntesis de
Agricultura y Ganadería. -
Número 1.-Madrid, 1952.--
Precio : 6 pesetas.

Se trata ^de una nueva revis-
ta, en la que se recoge una sín-
tesis de las noticias de más ac-
tualidad y m a y o r interés de
a^ricultura y ganadería, al mo-
do como ya se vienen publi-
cando otras de carácter litera-

rio o relativos a otras diseiplinas científicas,
El acierto con que ha sido confeccionado este pri-

mer ntímero augura tm gran é.xito a la nueva revista.
Sin la especialización propia de otras publicaciones,
está orientada de forma que sea títil y asequible
a un gran mícleo de personas, a quienes les interesa
la aoricultura y sus problemas como manifestacione^
de una actividad vital indispensable para el progreso.

En este primer mímero trae diversas informaciones
relativas a la región extremeña, cuestiones de repo-
blación forestal y de aprovechamiento de residuos
a^rícolas, tma relativa a maquinaria, datos sobre nue-
vos insecticidas y otra serie de informaciones que
hacen altamente amena e interesante la lectura de
dicho ntímero.

AGRICULTLJRA desea larga vida y grandes éxitos al
nuevo colega.

_.e-^^^

-...-.w.4hAlEç....^ <^..^^^...

II

ESTACIUN F^,'pEI11MENTAL ^
oE nuin nEi II

ANAT.ES DE LA ESTACIÓN ERPF.-

RIMENTAL DEL AULA DEI. -

Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas.-Volu-
men IL-Ntímeros 3 y 4.-
Zaragoza, ].952.

HAGRERG - T.7IO publican el
resultado de sus investiraciones
sobre el estudio citoló^•ico de
algunas traslocaciones homoci.-
góticas en cebada y Que han
tendido a identificar los cro-

mosomas que han sufrido dichas traslocaciones.
PERIS presenta unas notas sobre Rhiniini con des-

cripciones de cuatro nuevas especies, dos de Birma-
nia, tma de Nyasaland y otra del Congo Belga y Li-
beria.

ALVAREZ PE^"vA se ocupa de la clasificación varietal
de las cebadas cultivadas, haciendo una revisión de
las clases de cebada cultivadas en Mansfeld, corri-
giendo la nomenclatura de algunas variedades e in-
cluyendo otras nuevas.

S^íNC'xEZ MoNGE Y VILLENA estudian también la cla-
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sificación varietal de Triticum aestivum, describiendo
los exiterios para dicha clasificación, tales como han
sido utilizados por Mansfeld en su reciente revisión
}- en las claves que dan los autores, incluyendo las
variedades de grano púrpura descritas por CHUN. Fi-
nalmente, SÁNCHEZ MoNCE contintía la publicacióu
de su glosario de términos de Genética y Citogénica.

ANAIS
IN^TI7yT0 00 VIMNO

DO •ORTO

^^^s

Anais do Instittcto do Vinh.o do
P o r t o, correspondientes al
año 19^0.-Tres volúmenes.
Ediciones d e 1 Instituto d e
Vino de Porto.-Porto, 1951.

En estos Anales se publica
un trabajo de CUNHA RAMOB

sobre los vinos quinados; AL-

MEIDA presenta varios estudios
pelarográficos de aldeído acé-
tico, hierro, sodio y potasa en
los vino8 de Porto ; FERNÁNDE7,
GUIMARAES se ocupa de la do-
sificación del á c i d o tartárico

en dicltos vinos, y MOREIRA DA FoNSECA continúa el
estudio de las demarcaciones de Pombal en la regiótt
vinífera del Duero.

Por último, en el tercer volumen se analizan con
todo detenimiento los mercados exteriores de Portu-
gal en 1947, 1948 y 1949, habiendo realizado este
documentado trabajo Loi'ES AMORIM.

OTRAS PUBhICACIONES

STEVEN BAILEY.-El cultivo de claveles sie.mpre flo-
ridos. («Growing Perpetual Flowering Carnationsn).

Edit. Ernest Benn Ltd., Londres, 1951.-3 s. 6 d.

El autor ha logrado una reputación no sólo en sia
nación, sino tamb: én fuera de ella, dedicándose a la
eepecialidad del título en Sway, Hampshire (Ingla-
terra). No habiendo ningún otro tratado dedicado a
este cultivo, STF.VEN ha querido poner en esta obra
el resumen de sus conocimientos en la materia, ad-
quiridos durante una vida de experiencia, con el ob-
jeto de que no sólo el profesional dedicado a la pro-
ducción de flores, sino también el aficionado que dis-
pone de pocos medios, puedan dedicarse a tan ab a-
dable ocupación.

En un tomito de cerca de 90 páginas, con ocho lá-
minas de fotografías en papel couché fuera de texto,
además de los grabados a la línea que ilustran és-
te, el autor va describiendo el invernadero (necesa-
rio en el clima de Londres) y sus condiciones de ca-
lefacción, camas, cuadros, adquisición de plantas, co-
mentando la diferencia de hacerse con esquejes o con
semillas.

Dedica a los detalles de multiplicación más de diez
páginas, deteniéndose después al estudio de la pri-
mera colocación en tiesto y los cuidados que en rl
hay que darles hasta pasar al segimdo tiesto antes de
plántárlos al aire libre.

Una vez en el jardín, estudia el interesante asun-
to del riego y cómo puede apreciarse cuando la tie-
rra lo necesita, introduciendo un bastón en el suelo,
y la forma de obtener buenas plantas, haciendo una
poda en verde a base de desplmtes.

Los soportes para el ramaje en tiesto son mejora-
dos por S. BAILEY, que usa unos de aros de alambre
con dos pies, en vez de un simple palo, especialmente
cuando las plantas son pequet3as. En los arriates usa
Ima especie de emparrado bajo, hecho con alambres
y cordeles, soportados por armazones metálicos.

El problema de cultivar al aire libre estas plantas
es resuelto afirmativamente, clebiendo señalarse a los
lectores españoles que esto es problema en Ingla-
terra.

El desyemado para tener sólo una flor por cada
tallito es necesario para que las flores no sean peque-
ñas. Debe hacerse regularmente, según las varieda-
ds, conforme explica este librito, que también se ocu-
pa de cómo cortar las flores y el modo de abonarlas.

Las enfermedades y pestes, su prevención y cura-
ción y los cuidados que hay que darle mes por mes
preceden al estudio de las variedades y a unas ad-
vertencias finales del autor a los que quieran dedi-
carse a este cultivo.-J. A. V.

Agricoltura.-Revista de actualidades italianas y ex-
traqjeras. - Ministerio de Agricultura de Italia. -
Publicación mensual.-Roma, 1952.

La que hasta ahora se denominó I'A;^ricoltura Ita-

lianu, después de publicarse durante dos alios quin-
cenalmente, a partir del principio de este año ha
cambiado el títnlo a Agricoltura. Según dice en el
editorial el Ministro de Agricultura y Montes, Pro-
fesor Fanfani, se cambia el títiilo, periodicidad y
forma «para informar agradablemente a todos los
que se interesan en los progresos de la agricnltura en
Italia y el extranjero». Se trata de una revista del
Ministerio de Agricultura italiano puesta al servicio
de los agricultores y tPCnicos agrícolas.

En el primer ntímero de esta nueva serie se publi-
can artículos firmados por el Profesor Albertario,
Director general de la Tutela de los productos agrí-
colas ; señor Mansholt, Ministro de Agricultura de
Holanda ; Profesor Papi, 5ecretario general del Co-
mité nacional italiano de la F, A. Cl. ; Profesor BAII-
dini, Director de la División para la Reforma Agra-
ria, del Ministerio de Agricultura; Profesor Sibilia,
Luigi 5turzo, etc.

Se dedica bastante atención a la divulgación de los
Servicios del Ministerio de Agricultura, dando a co-
nocer la nueva «Oficina de informaciones», que a la
entrada del Departamento sirve para ponerse en con-
tacto y atender al piíblico, indicando cómo puede re-
solver sus problemas relativos o incluso para darle
tma solución a los mismos.

Representa, indudablemente,, una mejora esta nue-
va presentación de la revista, si bien al convPrtir^e
en mensual, en lu^ar de quincenal, supone mennr
contacto con el piíblico, que se compensado por ^u
mayor contenido.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA.-Servicio de Capaeita-

ción, Prensa y Propaganda.-Ho jas Divulgadoras.-

Meses de julio a diciembre de 1951.

Las Hojas Divulgadoras editadas por el Servicio de
Capacitación, Prensa y Propaganda del Ministerio de
Agricultura durante los meses de julio a diciembre
de 1951 son las siguientes :

Número 13.-La investigación de aguas subterráneas,

por José Benítez Vélez, Ingeniero Agrónomo.

Número 14.-111as huevos con menos gallinas, por

José María Echarri Loidi, Perito avícola.

Número 15.-Las quiebras del color de los vinos, por
Juan Marcilla ( f), Ingeniero agrónomo.

Número 16. - Adquisición de árboles frutales, por
J. Miguel Ortega Nieto, Ingeniero agrónomo.

Número 17.-Labores pro f undas, por J osé Gascón (t),
Ingeniero agrónomo.

Número 18.-Emplazamiento de colmenares, por Ja-
vier Cabezas, Apicultor.

Números 19-20.-Primeros cuidados a los aitimale.s
enfermos, por Enrique Castella Bertrán, Veterina-
rio.

Número 21.-Prensado de quesos, por Santiago Ma-
tallana Ventura, Ingeniero agrónomo.

Número 22.-Intensificación del cultivo de la pata-
ta, por Zacarías Salazar Mouliá, Ingeniero agró-
nomo.

Número 23.-EZ gas sul f uroso en vini f icación, por Pas-
cual Carrión, Ingeniero agrónomo.

Número 24.-Los piojos de las gallinas, por José del
C^ñizo, Ingeniero agrónomo.

Número 25.-La patata de siembra nacional, por Jos^
García Gisbert, Ingeniero agrónomo,

EXTRACT() DE REVISTAS

La crisis de la Viticultura austríaca. TELExI.-L'Ita-
lia Agricola.-Enero 1952.

La vicisitudes sufridas por el país durante estos
últimos seis años han repercutido grandemente en
su agricultura, y muy especialmente en la viticultura,
según los interesantes datos que A1vDOR TELExI pone
de manifiesto en una crónica aparecida en el núme-
ro de enero último de L'Italia Agricola y que a con-
tinuación extractamos.

En abril de 1945 fué ocupada Austria por las cua-
tro grandes potencias; pero la Baja Austria y el Bur-
genland, donde se encuentra más del 90 por 100 de
los viñedos, pasó al «control ruso, y solamente la par-

te meridional de Stiria, con sus 3.000 hectáreas dedi-
cadas a la vid, quedó bajo ocupación inglesa.

Anteriormente, bajo la dominación alemana, se es-
timuló la producción y los vinos se vendían a buf:n
precio; pero los bombardeos de 1944 y 1945 y lu

falta de mano de obra causó bastantes da ►►os a esta

riqueza.
En 1946, según estadística oficial, tenía Austria

32.668 hectáreas de viñas, de las cuales 2.600 esta-
ba nplantadas con viejos productores directos. En
este mismo año se obtuvieron unos dos millones de
hectolitros de vinos, de los cuales cerca de 800.000
pasaron al «mercado negro».

La destrucción de bodegas y saqueos realizados du-
rante la ocupación, así como la utilización para lcña
de las viñas que arrasaban, y la falta de maquinaria,
de azufre, de sulfato de cobre y de abonos hizo ba-
jar la producción en 1947 al millón o muy poco máa
de hectolitros de vino. En este año, en el mes de di-
ciembre, fué dispuesta la reforma monetaria, y en-
tonces el precio del vino descendió de 20 chelines
el litro a sólo cinco chelines,

Todavía más que los viiiedos sufrieron los viveros
de portainjertos, que fueron casi totalmente devusta-
dos, teniendo que importar de Italia para cubrir la,
necesidades nacionales. Su reconstrucción, sin embar-
go, fué relativamente rápida, pues ya en 1949 comen-
zaron a suministrar a un ritmo que casi surtía a la
plena demanda de los viticultores.

Durante estos años citados, el tiempo se había pre-
sentado sumamente favorable ; pero en 1951 comen-
zó a llover en la primavera, y seguidamente el «mil-
diu» inició sus fuertes ataques; se habían termina-
do aquellos veranos soleados y secos del quinquenio
anterior, y la vendimia se evaluó en sólo 800.000 hec-
tolitros, subiendo, en consecuencia, los vinos, que
si en octubre de 1950 se podían cobrar a dos o tres
chelines el litro, se adquirían durante esta vendimiu
a seis chelines, y si eran tipos especiales era menes-
tes pagar ocho a doce, según origen y calidad, pre-
cios que pueden calificarse de exagerados.

No obstante-y quizá en ello influyan grandemen-
te los elevados impuestos fiscales y el aumento de,
los gastos de cultivo-, no se ve que los viticultores
estén animados a incrementar sus plantaciones, y!a
superficie tiende a disminuir. Así, según los dutos ofi-
ciales, mientras en el año 1939 la superficie de vi-
ñedo cubría 37.340 hectáreas, en 1950 no se extien-
de más que a 30.600 hectáreas.

Austria, que fué «liberada» en 1945, continúa sien•
do un país ocupado por tropas extranjeras, y esto
es, lógicamente, causa de retraimiento para latizarse
a cualquier empresa ; pero cabe esperar que cuandu
este estado de incertidumbre e intranquilidad cese,
la viticultura austríaca recuperará sus posiciones y
volverá a conocer épocas de gran prosperidad.
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