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Mecanización de la agricultura

I,a serena imagen rIe 5an Isir/ro, que tan ligada se.

uos ufrece a las r^ici.situdes rle la agricultura h•arliciu-

nal, lra pasarlo este año a presiclir, con ocasióu de lrts

fiestas ntrulrileitas, el movimiento de una. técnica nue-

z•a, cuyo r]uble ubjetivo es redintir al trccbajador r^e

tuclo esfuer^u realiúable ntecánicamente y acrecetrtar

^- abaratcn•, no obstarzte, la prorltcccióu.

Una. iuformación cupiosa sobre la actiuitlad. cou que

se ha-u viviclo vari^as .lnrn.adas rlel rnes de mayo eu la

Gscuela Gspecial cle Ingeuieros Al,rrónonios ofrecemus

al lector en otro lugar; pero nterece encabezarse con

estas lí^rteas eclituriales para clestacar mejor los aspec-

tus eserteirrlas qzce h.att sirlu trata^los ert nunaernsos ac-

tus, rrpareruemente deshilr^anaclns y faltus de acontpa-

itamiertto prupaganrlístico, pero pletóri.cos de sigrtifi-

caciúu.

Turlus las facetas cle /a rnecauiza.cióu /tan siclu exa-

ntirtrnlas, tnman.clu cumo fonalo un impresiunante des-

pltc>.Btte cle nluyuirtru•io abn•ícola sobre las pistas de !a

Secci^óu cle dlotocultiuo. I,a fi^ura duntirzmt.te fué el

tractur; paro a su. alrederlur ^eintos zut cortejo com-

pletísimo rle ntáquin-as operacioras, importadas las

ntás, pero mttchas tantbir^n. cle fabricaci.ón nacional,.

La 2^isi-ta cle S, Lŝ . el Jefe del Estaclo, cou los Ministros

rle llgricult«ra v Cornercio, y la que después hizo el

Presi.rlertte del Instituto Nacional de Ltdustria, señ.or

tiurut^es, cnn los rli-rectores más clistirtguidos de las

empresas nretalrír^,ri.cas que antpara el I, N. L, pn-

+ierou de rnanifiesto el iuterés cou que clesde las m.á..+

altas esferas oficiales se recoge el programa tra.zadu

por rtuezstro Min-istru cle ,^11,rriculttrra para. acelerar la

trartsformaciórt dcl crmrpo espafiul, diftcrtrlieudo el em-

Corriente . . . . . . . . .. . . . .. . 7,- ptae.

Números
Atraeado . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 ^

Eztranjero. ^ P°rtugal y Ambtlca 8,-
RP.BYai1tP.8 palAea, . , 9,- ^

pleo cle torla la tnarluinrtri-a rnuderna. Si a tau dc>sta-

cados i^isi.taates airarlimos la. presencia de las perso-

nali.dacles más calificaclas de la indnstri^a ^- el conter-

cio, se cumprenrle que crrrniuamos ltacia una courrli-

nacidn estrech.a cle las intportaciones y- la fabricaci^ón

rtctciortal, cubrienrlo etz í^sta el sector cloncle no alcart-

za la irticiatiua priracla con los prol,rramas clue sola-

mente el I. N. 1. puede poner en práctica a cortu

plazo.

I'ur lo yuc está a. la r^i^sta, uo se trata sólo cle /ta-

cer ztna rnultipli.rn.cióu rápicla de las m.áqui.nas cle

nantoculti.co, ^^a. frmriliares al al;ricultor, si-uo cle i-n-

troclucir otras que permitan extencler cultivos cuva

superficie scrí.a lrasta ahora li-mitada. por los iusufi-

ci^erttes medios di^spon.ibles eu la firtca. Ta.l es el caso

rle lus equipos mecáuicos para recogicla y em pacacl^r

rápiclo de furrajes, que cli-lata.rán el rírea cacbierta pur

la z^aza. y otras furrajeras Iten-ific,ables, sin m.iedo a.

perder cali^daci por pasarse el momeuto crítú^u cle sn

ntayor riqueza, eu proteína, De ahí el correlativo au-

mento de nuestro certso ga.nadero y el neejor v ntás

abunrlante abastecintiettto nacional con carrte, lecba

y torlos los dentcís productos cle la. ganrtclería.

/ŝrt perfecta armon^ía cort este cuarlru áe h•actores

y márjui^rtas morlernas hernos risto ccutraclo cl iute•

rés cle las jorrxaclrrs que cumeruanlos sobre clos cues-

ti^oaes trascertrlerttales eu el campo del nt^otocultiuo:

una, la apreciacióu de la potertcia del tractor; otra^,

su aprovisionantiento cort petrdleo. Dos cortferencias

que se It.an, salido cle lo corriertte, por ir acom paira-

das cle sugesti^uas rlenzostraciones artte el príblico, sir-

t^ieron para contprender la facili.rla<1 cou que se mi-

clett Zos caballos de zrn tractor a la polea ^• a la barra

^• las espera.nzas puestas en el petróleo a^rí^cula conto

ca.rbn.rante barato para alitnentarlos. No faltó en esta.

ríltima conferencia el interrogante rlel precio ^• la dudrr
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rle rjue al fisro llegue rr ser era /;sjraruc tcm generoso

con Irr nl;ricttltura, cnmtr et ŝ /n,^lnterrrr, rlon^dc t^/ pe-

trólr^o rr^rícula st^ c<>nrlr^, rirtttrihttettte r>xettln rle ittt-

puestrrs, u menos de /a mitarl cle precio que c^l ,^ns-nil.

l;l com^^lemr^rtt^ tIr r^ste cun junto rlc mríquinus. mo-

lurr>s ^' carbzu^antes fuí^ lrr eatrr^^a clr^ rlilrlomas n wta

ŝtuera jrrnntuciútt rlr^ trrrctores y nzecúrticos a,^rícn[a,.

L'tísrrse etttnrtcr^s rÍr^ rt^lir^cc r^tte sita zutrt extertsrt ^^ efi-

rns en.,r^itrutzu jtr•rrfr^..innr^/ resu/rrn-^in intítiles tur/tr.^ lus

srzcrificius ptn•a itzcnr/rrrrnr ri la ar;ricultttra nrtír/ttinrr.

prrrlc^rtrsrrs, jrcrtr siem jrrr> delicrulrrs; sr^rnirlores ytte i^;-

ttrrrr^n sus cuirlarlr,s mrí.v elementalt^s ^^ tlen lu^m• a

lrrrrar/r^s y- rr^jrtn•rtcirrnr^.. frecuert.les, errcnr^cercín el trrr-

bujrr de lns nútyuittrrs ^ mntrrrrín. lti.c esp<^ranzns pue,^^-

tus nnr r^l u^riculinr nl int•crtir su rlittero r^n cnm-

ltrru•lrts.

.tii sr^ nu.. 1rirlir^ru .^r^tinlru• al,t;ría dt^(r^cto en itrn rrr-

ntnrtius^r lrrtr^^rtrrna rlr^ rlit^ul,;,rrrcidn rlc^/ ntrtquini..ntrr, (rr

Irrtbríantrr.e r/r^ busctn• ^tt cl tr^nLa ^>crrn.óntico, y rta

tnrtio ^rnr ln r/ur^ sr^ rr>finrr^ nl t•rrlor intrí-ttseco rle 1rr..

ntrír/trirtn.+ ngrícn/a.^, rtru^^ ^rnr htrjo rlr^l lrronteclirr crr-
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rreslŝtutdi<rrtte n ln ma^juinrrria r>rt ^;ettcral, sin^tr pnr•

/as dificteltrul<^s finrrttcicrns r/r^l rrl;rictr/trrr• /rnrrr crrm-

birtr rle rtríz stt eyui^to crrntltleto rle Irrtbrrjrr cuntJtrrrn-

tlo sin tut rrí^rliin tr;^rírtrlrr. ^enr^rnstr y^ p ltn•^rr /rln^^r,

ntár/uinns tlr> muchn Irreciu_ rw^a rUilizncirírt nnunl rs

for^rrstnnente corttt.. 1/ubir>rn conrr•nirlo rlar rr^rrlr•r^ rr

lo rltte pudrí.rrnttr.. llnntrn- r^r•rrnrrntírr t1e1 ntoirrcttltit•rr,

contlŝ ttlsrutrln el pnrler ar/r/rrisitit'tr t/n Irrs a^,rricrtl ŝ urr^.c

es^rr^ñt>les y rutaliautrlo e/ cn.^l<^ rt^rrl dr^ lrrs trnlrtrjrrs

se•^tírc la mcn/uittnria r^mplr>nrltt, lrrct•io un ntinur•insn

esttrrlin de ctu^ficicntr>s hurrrrirrs; pt^rrr ahí rjueda rr(rir>r-

to r^/ tema jtnrtt r/i.,cutirlrr rvrarultr r•rrnr<^n^a.

/•:n, rr>surttcrt, t•/ r•ntlntje «rasal/tnlor r/r• ln ntr"rrluinn

,e h« jutestn rrh•n r^^a rle ntnrrifir^sto curc lol t•inlt^ncia.

t/rtr^ ^rtn•c^cr^ itttítil lrrr^.^r^nt« r lrrttn(/n parn cnnlr^nr•r .at

Ite^emnrrín en el crrmlur, l^ecrrrrncir^ratlulrr a..í, l^rrlu

ttuesh•n i^nlr^li,prncin rlr^br>mrr.c r^m^r/r^nrla r^n rliri^,rir sin

rli>.^ntrrs^o lrr ;rrnrt h-rrrt.tifrrrmnciórt n^rícrr/tr qur^ rtus

rt^ruru•rlrt. cntr la irtlcnciórt pur>stn r•n .^altvrr ltrs ^^nlrrres

lttttnanrrs, sncinlc>s ^• ccnnónticns, l^;.tin t^r/rrirn/c n^rr-

br^rnnr el lrrn;;r^^.ur rnecrítticrr cnrttn T)irr., ntmulrr.



\luznn^a., Qc muiz ul^lcuidu5 i^un sc^nilla híbriQu Pruilu^^ida
en I:.,paGa.

tiuli^•ituilu pur la Uirec^•iúu ^le la rc^^ista _1Gtt ŝcGl,-
^rt^ ŝt.t, ^^^.cribu e^te urtí^•uli^ para iul'ur^nar a^us lectu-

ŝ e,, eu líneas óenerale^ y 1 ŝ rincipaLuente cu lu que
af^•cte o pue^la interes.u• a nue^tro puís, ^uhre este

len ŝ u ^le lus iúbri ŝ I^^s ^lc muíz antericanos, tlel tluc: la

nta^^uría tie ŝ tr, ul^iu ŝ a nuticia, l^or ^er ile actttali ŝ latl

uo .^ílu en I^;^paĴa, ,inu iucluso en el inun^lu enteru.

l:unw tu^ud sabeu, cl iuaí^ es la plauta americ^u^a

pur antuuuma.^ia, pu ŝlien^lu tlecirse con propiedail ŝ}ue

uu ,úlo las antiguus ŝ^i^^ilizaciones ŝle aquel continr,n-

te, tales ^•o ŝno lu az^e^^a, q ta^^a e inca, estaban ha,a^las

en su culti^ o, sino ŝlue igualmente el actual po ŝ I^^ríu

ŝlc; 1 ŝts l^stadus LTni ŝ]us tiene su más firme asiettlu en

lu ri^}ueza que a^luel cereul le proporcioua, 13asta re-

cordur ^jue Aurtean ŝ ^^rica obtiene los dos tercios ^lel

utaíz que se ^^ro^luce en c;l mundo; que eu un ^ ŝ aís

conto aquél, en que las co^ecltas se e^presan en cifras

fabulosas, la ^lel ntaíz e^ecede a las del trigo, ceba ŝ la,

a^^eua, al^,oilún, nrr ŝ ^z, ;or^o v alforfcín reuni^Ins, v

ilue in ŝ •luso en tie ŝulto nortnal, aqut^lla e ŝlui^ale en

f ^^QP ^^ j
k ^^^^i

t^alor a la ŝ lel acero, base de su ei^antesca ^- tuulti-

1'orme iu^lu^triu, sin ri^^al en cuanto a cali^lail }- can-

ti^lad.

Conocien^lo lu anterior, no e^ de extrutlur ^lue los

Natados Unidos hayan ^ledica^lo y ile^liqueu prefe-

rente atencicín a la ntejora ^lel tnuíz, nte^liunte el

esfuerzo coor^liuailo ^le sua técnicoa tuú.^ competente^,

^Icntro de una u ŝ nplia organiracicín, ^lue, co ŝno ea allí

^ ŝ ro^erbial, estíŝ caracterizada tauto por los ^rundes

recursos puestos a^u ^lisposición cunto por ^u efi-

cacia.

Los ltíbridos de ntaíz constituyen, por otra parte,

uno de los ejemplos ntás claros para úetnostrar cónt.^

la in^esti^aciGn pura abre el catnino que coutluce a

realizacionc^s de orilen práctico, a veces de iucalcu-

lables cousecuenc^ias.

En el a ŝio 1910, Slutll, ^- poco mús tar ŝle l^:a^t ^ Ha-

^ es. dieron a conocer sus lamosos estudios ^obre re-

sultados obser^ a^los, ^^erificando autofecun^luciones

prolongadas en el maíz, que ^u^^^rían la po^ihilida^l
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ŝlel etnltleo sistetnáticu ŝlel ^iáur 1 ŝ íbri ŝlo o uheteru-

sis» en lu obtet ŝciún de nue^^: ŝs sentillas, ya ^jue me-

ili:uite el cruzami ŝ•uto de dos líneati puril'icailas pur

autofecut ŝ tlxciún, y^ en el casu ŝle ŝjue <^,tx^ roml,i-

t ŝen bien, se praluce ^iu ŝ iente ^ue ŝla origen a plan-

tas de ren ŝii ŝnieutu suj^erior a lo^ ŝnaíce^ corriente^

^le pulitiiracicín libre, ^3e lus cuales se habían obte-

uido aquella^ líne:ŝ á.

Este descubi•in ŝ i^^nto diú lugar : ŝ una activa labor

ŝ le comlrrubaciúu ^ ^l ŝ• in^esti^aciótt ^enr^tica, que tto

se traduju eu re,rrlta^lus lrrácticos it ŝtue^liatos pur el

r:le^^a^1o ^•u.5te ^le la .,etnilla obteniila (auui7ue los tu-

^ ir•ra, ^• ^;rantles, eu ŝ^I a,lrr,r•to p ŝ u•a ŝ t ŝet ŝ te científicu).

Irasta qne at ŝ l91 ^ Joue, Iriru {rurliera lle^;ar : ŝ ser

( ^^.^•^ ha^l^ira ^Ic maír.

pu^ible eu ^u ilía lu liro^luccitín ŝ •un^zrcial tne^lxautr.

el em^^l^•o de lo^ llama^lu^^ Iríbri^l^^., ^lohlr^.

h;u 19_'(i, Wallace (más tar^lr; ^^irr^^resideute; de l05

h:^ta ŝlu., l^ui^os) ftrt ŝ ^lcí la {rritur.ra (;utupaiúa ftara 1: ŝ

obten^•iú ŝŝ ^^ ^enta ^le Iríhri^lus, ^^ ^•n i•I n ŝ i^utu aiŝ u ,N

urganizut•un ile r ŝŝauer•a ufi^•ial la; reu ŝ tiu ŝŝc^ c inter-

cutnbi^^5 ^le u ŝ atr^ri: ŝ I e iufurn ŝ a^•^iiír ŝ r•utre lus ^li^tiulu.,

in^^e^tigu^lure^ ^{rre Ira^t: ŝ „ntunce^ I ŝ abíun truba,ja^{u

ai^{a^lau ŝente. lleclru, estu, últiuw, ^jue tuvierun unn

iuflu ŝ^ncia decisi^-u r,n la r.ílrirla u ŝ ejora ilel maíz. I)e

tal nuu ŝer: ŝ , cjue la .5uperl'icie u^•ulra^la por loa híbri-

^1u;, yue en J^):i3 (^^eintitra^. uñu, ŝuás tar^le de la

l^ublicucióu de lus trahu•jo, rle 5lrull) era ^úlo clel 1 ^rur

^I00 eu el Curn 13e1t (lu típica zun^ tnaicera amr,ri-

cana) y el 0, I pur ]0(1 ^•n la tutal seu ŝ brada ett el

j^aía, ilir,z aĴus rlesjrués (o xea eu 1943) al^•auzaúa ^^,n

el Cor•n 13e1t el l`3 lror ]00 (eu r^l listatlu ŝle Iuwa se

aproxiutaba al 100 por 100), y eu el c^onjunto de lo.^

}a,stadu.ti I inirlu^ 5e lleoaha al 5O lror 10(l, 1' a<•tuai-

mentr• se ha suhr ŝ•hasarlo ya el ^1 {ror IUfI,

^ etnos, pue,, eútnu lu,, al jrarecer, intra^eenrlen-

tes ubservaciunes de w ŝ us iu^^e,ti^;a ŝ lw•e^ ŝ lieruu luriu ŝ•,

des^ués de laborioso^ y n ŝetúrlicus trabaju^ Iru^uilu^

en ellas, a una espectactŝ lar re^ uluciún ^itt ^t•ece ŝ let ŝ -

te^ eu la historia de la _lgriculturu de lus L;sta ŝ lu^ lini-

^lo.. Se calculx en ^SU.OOU.Ul1U ^Ir, bu^Lels (el b ŝŝ ^Irei,

nierliila de cxjtacida ŝ1, lresa : ŝpruxitna ŝ lau ŝrute. eu el

ca^o rlel iuaíz, u ŝtos '?^,^U kilu^) el u.unretuu ci.rtual ŝ le
renrlimiento logradu en arjuel puís ^or el en ŝ ltl ŝ •^r ile

lu^ hí{rridos rlc^ muír ^- ŝ {ur:. al Irreciu ile ŝ los rl^•^larr^

bu;l ŝ el, ,upoue (al cau ŝ lriu ile ^^^U l^e;eta,) r ŝ uu renta

^le 60.000 mi^[lunes ^1^^ ^^asetas. Capitulí^•^^^e ^^,t:ŝ y se

^erá tjue nu e., ntn^uuu ^•sa^ ŝ •ru ŝ ^iútr el rlrie ,e Iraya

^iichu que ^úlu con la ri^jur^v,u ulrteui ŝ lu {^ur ^•I <•nr-

frleu ŝ le los I ŝ íbri ŝ lus ŝle n ŝ nír. Ira^^an {^uiliilu Ixto:u• lo.ti

^;a^tus ŝle la ulli ŝna ^uerra.

Lu.. I ŝ íbri^{u, ile nu ŝ íz, ailet ŝui, ^I^^l : ŝ ur ŝ rcutu ^{^^ ren-

^limir^ntu, tiene ŝŝ l:ŝ nra ŝŝ ^e ŝ ,tuja ile lu ŝn ŝ íl'u ŝ•nti^lu ŝ 1

rn el jrro^lu ŝ ^tu v^^un^lani•i:r en cl ti{ru y rea^•ciúu ile

la lrlanta eu el ^•a ŝn{ru; ,e {rrestun :ŝ I eu ŝ lrieu ^Ir, mn^^

el^^va^l:rs do,i,5 ^lr^ abun:ulu ^r. ŝ ra furzar ia p ŝ•uilu^•^•iú ŝŝ ,

y Irur ,u ^rrun re.i^te•n^•i:r al ŝvt^^lcu 1 ŝ an Irer ŝniti^lu 1a

re^•uni^la lror ŝu^•iÍios uu^^•áui^•u,, fuc(ur ^^,te il^•^•i.i^^u

eu ^u rálriila ^iifrr^i^ín alií, ilun^le la ru:rnu ^I^• ulrr: ŝ

e, ‚ ieu ŝ ^rre ^•ara, e iu ŝ •lu^c iu ŝ lru.ible ^le ubti•u^•r ŝ •u

]^» :riŝo^ ^le I:ŝ conlls,raciGn mun^lial.

Lu ubteu ŝ•i^ín v c•o ŝ ucr ŝ •iu ŝ le ti ŝ•ruill:r Irílrri ŝ la ŝ •u lu,

^'^taiio^ Lni^lu^^ se lia ^le.;arrullailu en e.,i•ulu ^^i^an-

te^ca, co ŝ^t:ú ŝ ^lu-r, {rur ^•cnt^•nare., laa e ŝŝ ti ŝ l: ŝ ^l^•^ {rúlrli-

ca^ v prit^aila, ijue la {rruiin^•e^n, ^lan^lu Iruhuju a u ŝ i.

le, tle técni^•u, ^ uhr^•ru.^ ^ n ŝ :uu•.luu^lu ŝ •u{^ilal^•., ilur

s^ cifrau en u ŝ rr^•hu, rnilluni•, il^^ ^I^ílarr^.• Ila^' in^•lu..

su m^u de :^fí ^ran^l^•^^ ^•n ŝ lrr^^^a, {t:n•ti^•ulan^, ^lu ŝ • r^•: ŝ •

liian lior ;u ^•neuta uu ^•u-tu;^r Irlan ^Ir^ in^^•^li^a^•i^ín

^- e^pet•in ŝ enla^•i^ín p:u•a ^^ht^^nur ^u^ lrt•ulrio., I ŝ íhriilu.,

^ ile : ŝ cfní i^ir^• ^•n i•I ^•^^rn^^r^•iu ^^xi,turi lu., Iliuua^lus Irí-

ht•iilu, : ŝ hierlu. (u{rc ŝŝ ^^r^^li^,^r^^ ŝ•) l^ruilu^•iiluc {rur lu,

Ci^ntt•u., ufi^•ialc^, ilrrr fu^•ilit.ru u quie ŝŝ lu ŝ I^-^^i•^• I^r,

{iurent^tle^ ^^ r,l tnorlu ^Ir c^rnrlrinarlu,, ^^ li^, Irílrriilu,

5't-tT:LIIUS (1'^Il^t'll he111i^.C,rt'1'^, f'1111^C^rU111115 {1111' IA 111A^P^-

tí^a^•irín prica^la, ^^rarni^la lr^rr a^{uella^ ,u^•i ŝ •^la^l<^^.

^{u^^, ^+uniu ^•^ ŝŝ atural, rnanfi^•n^•n se^•^t•etun lu, {rru^^•-

nitures ^^ I: ŝ f^írn ŝ nla {r:rra ulrt ŝ•ner el Iríhriilu•

h:l lrabajo Irr^•ciu {^ar:r lu^rar• I: ŝ ^ línca^ {r ŝ n•i(i^•ail: ŝ ,,

me^lia ŝ^te autufecun ŝ lut•iune.^, r ŝ liliz: ŝ hles ^•^rruu I ŝ u^^i•

b^les parentale^, es ŝ^uu ŝ lrli^•ailu, lentu y lrrnu,^^ ^^ Ir: ŝ u

^idu {^reci^o^ tnuclr ŝ^.^ uño.^ rle lahor, ujreruu^lu cu ŝŝ

miles ile estir^tes, Irur:r ŝ^rbtener ^ólo una5 l.iucas reai-

u^ente sobresulienies. Yeru ^^n i•eali^la^l las ^^ ŝ •rila^l^•-

ra; rliñeulta^le, ^•umi^•nzan al tratar ^le enc•^^ntrar

(^lentro de las utnnerosísin ŝ a., ^ro^i{rics cotu{rina^•iu-

nes ^^n la; línr>a, uhteniilu.) la u ŝr.jur I'órn ŝ ula ^1^:
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1 ŝ u.v líne. ŝ , ŝŝ in•ifiruda^ti pur auluCci^iui^lnciú^ ŝ . qu^^ ul cruzarsi^
pruduien el híbri^lu .ituudu i•n ^^l ^^entru.

apnr ŝ^amirnlu e ŝŝ tre c^llas para oblener, prin^^e^o, la;

do. 1 ŝ íhri^lo., ^;imples ŝTne, al cruzarse nue^-u ŝ ŝente. a
s ŝŝ ^^er forn ŝr•n, iiual ŝ nr^^nte, el I ŝ íhri^lo dohle F:n I;i

G^ ŝ u•a 3." ^^eu ŝ u^ la ^enealo^ía del lúbri^lo doblc

^^^^^'i.^consit ŝ '?55n, La., líneas I), 9, .I v H son los cu^ ŝ -

tro parentale^s o líneas autofecuu^ladas que, al cru-

zar^i^ ŝlos a^los, ŝlan los híbriilo^ ^imple^ aD x 9» v

^^J x II^^, ^^^^t^ ŝ ^, en definiti^a, pro^lucen el «Wiscor ŝ -

,in `?;i^i^^. licpetimos, pues, qite para prodncir un

I^u^^n híbri^l^i il^^hle no 5ólo es preciso partir ^le ab^^e-

I^^ ŝ ^ ,r^lei^t^^^:. .in^^ en^•^^nlrar ad^^má^ el proce,o com-

hinatorio ^^ue ohten^a la ŝnásinta utilización de aqué-

II^,.^ ^^arentale^. Por ello es equi^-ocado aconsejar a

lu^ ^ ŝ ^,ricultor ŝ^., de^pué5 ^le mostrarles el, al parecer..

^encillu r^^^^uru ŝ a dr, oht^^nrión ^le nn híbri^lo doble.

i^ne ai^u.^liu.., ŝne^lianlc uuas cuantas instruccione^,

^r^lr^^•cionen en ^u, rampos los maíces, aprovecl ŝ ando

sns rato^ de ocio v en pocos aiŝos crean poder tener

su^ propios 1 ŝ íbrido.^ dobles ori^inales para su finca.

L. ŝ mr^jora ^1^^ plantas no es nunca tarea Fácil para el

a^ri^ultor. ^- mucho menos la del maíz, cpie, si bien

rs ideal en ŝnuchos a,pectos para e.^tudios ;,renéticos

v trabajos selectivos, precisamente exiQe como contra-

partida euidados muy escrupttlosos y una gran prepa-

ración técnica en los que a su estudio se dedican.

A1 terminar la b erra y acudir América en auxilio

^le los países ^le^^asta^lo., lo^ t^^^•ni^^o^^ ^lr la LT. A'. R. ,^.

(()r^aniración ^^ ŝ ^ŝra el en^^ío de alimcntos y prin ŝ cra^

ŝuuteriuti) intenhu-on, como es lú^ico, uur ŝualizar e in-

tensiGcar, si esto ŝílti ŝno era po.;ible, cnanto antc., laa

propia, producc^ion ŝ^^ earopeas, y, eutre otros me ŝ lio^-

^i ŝ ^;iri ŝ^ron cl en ŝ ^ ŝ leo ŝle srmillas selcctas americana.,,

^ en ^^..p^^^^ial la^ de maíz liíbrido, si en los ensa^o^

j ŝre^io: a realiz, ŝ r ilemo^traban buena adapta^^ión ^

^^eniajas cn sn empleo.

H;n 1=)1^7, la F. :1. O., I ŝ e^^redera en al^,^unos acpe,ctos

^lc la l^. 1'. R. 1., ^tlantecí la primera e^peri ŝ^n ŝ^ia cn

Ttalia, ^^ue constit ŝ n-ó mi ésito que ^orprendió inclu-

.o a lo; má, optimi.,la.^, éxit^o qtte se confirtiicí en años

tiucesit^o, cn toila I^: ŝ iropa, (lriente Me^lio v Nort ŝ^ ŝlr
^frica.

La publicación de lo, prinu^ro5 re^ultadoti ohteni-

^lo., en ltnlia, aparecida en 194^^8, coincidió con la

^^uu;tituci^^n c q h;spaña ^iel I ŝŝaituto Nacional par.ŝ
la R•^ ŝ ^lu^^^^ión ile S^^millas Selectas, el cual hizo Pn

esie n ŝ i.,mo a ŝŝo las ^,^estionea nc^cesarias para impor-

lar una colección crnuplela d ŝ^ muestras de ]as prin^^

^^il ŝ ale.; (^asas comerc^iale, americanas pro^iuctor^, de

liílŝ ridu^, ŝle ntaíz, y 1^in ŝ is ŝno, aprovechaudo el paso

por Ma^lrid tle Mr, ^odd, Presidente ^le la F. AO..

Genc:zlogía dcl atVis<•unsin '355»
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^c ^olicitó de ^^l la cesión, auúlo^_^unente a cutno se

iha a hucer con otros paíse.^, de toila la áarna de hí-

brido. nor(eamericano, oficiales o abiertos, compro-

metién^luse a se^uir en las experiencias las normas

internacionules y a dar cuenta, en su día, de todos

los datos y resultados obtenidos. Gracia^ a la amabí-

lidad de Mr, l^o^lil fue^ posible el r^ue se accediese a

lo pedido, a pesar de ^^lue Fspa ŝia no pertenecía en-

lonces a a^lncl Or^;<u ŝ i5mo; v debe añadirse que estos

en^^íos por parte dc^ la F. A. O, cuntinuaron en años

sucesivus hasta el in^;reso de nuestr•o país en ella.

Por tantu, a partir de 1949, puilieron iniciarse e q

h:.paña lo^ ensayos con bíbridos americano, en nn-

meroso5 puntoa de 1a.5 principale, reoiones maice^ras,

con la ventaja de operar qu siílo con lo, maíces ofi-

^ iales, sino tambic^n con los rnejores híbridos ^le fór-

ntnla cerraila.

hatas experienc•ias, or^;anira ŝlas ltor el Instituto Na-

cional de Semill< ŝs Selectas, se han continnado basta

el ntorncuto, y, por tanto, ya conocemos los resulta-

dos ^le Ire^ a ŝios consecutivos, muy diferentes, por

cierto, climatológicamente. Los ensavos de los dos

^^rimeros arios ban sido recopilarlos y publicados en

folletos por dicbo Organismo (los del tercer año apa-

rrcerán en hre^ e) y a ellos remitiu ŝ os al lector a quien

intere^es conocerlos con más detalle, limitúndonos a

consi^nar sblo ar^uí las principales conclnsiones qtte

del estudio de los tnismos se ^lerivan :

Yrimera. - Neta superiori^3ad en to^la l+;spaña de

los híbridos dobles americanos sohre los maíces indí-

^enas, excepto en las islas Canarias, que, aunque sólo

se han ensayado nn año, aquFllos produjeron menos

qne éstos, cosa no ^le extrañar, pnes resultados aná-

lo^os ^e han re^i^tratlo en otras reniones tropicales

y subtropicales, como M^^jico, (:uba, Brasil, Filipi-

nas, ete., en la., ^lue, por sus completamente distiti-

tas condiciones ambientales, se reqnieren nnevos bí-

bridos a ellas mejor adaptados.

La snperioridad de los híbrido., uo se 1 ŝ a manifea-

tado tan señaladamente, como en otras partes, en el

cultivo ^le secano en An^lalucía Ba•ja, donde el ma"u•.

se emplea como planta barbeehera, con marcos de

plantación mu^• am^rlios ^- siemhra temprana, de fe-

brero o principio, de tnarzo, para aprovechar las

a;;uas invernales y de primavera, y^londe será pre-

ciso, por la sin^-ularidad de este cnltivo, conrinuar

a ŝín los en.,a^^os para fijar bien el tipo de maíz y ci-

clo má^ adecuado•

Segtcnda.-Los híbridos de maíz americanos tienen.

aparte de su uniformidad, mucha mayor resistencia

al carbón y al ^-t ŝ elco que Ios maíces espatSoles. Por

el contrario, son más sensibles a los ataques de los

^„u^^u ŝ os ^lel lallo o ^^tala^lro:^^ (I'vrau,la ^^ tir,aniial.

,Asimistno, al^unas ^^at•ie^lurle., I ŝ íhri^lu, liencn la.

e,pata.^ muy cortas y uu rcculrren hir,n, por• lantu,

la punta de la espi^a, perrnitien^lo el ataquc ilc Io.S

pú.jaros.

T^^r^era.-I'ara el empleo de loa liíhridr^, I ŝ uc^lr•n

utilizar^e lo, u ŝ rtodos de cnlti^o cor•rieutemcntr cm-

plea ŝlos por lo., a^ricultures. Abora bien, para lo^rar

la, ele^adí^irna, cu.ccba^ de qne pueden ^er ca^ra^•es

aqu^^llo.^ e^ preci^o anntentar consiilerahlcu ŝrntc la

canliilad dr fPrtilizunte., incor•Irora^lo, al Ierrcno ^

poner nn mavor esmero en el ciilti^^o. .

Uentro rlel n ŝ i^tnu ciclo cc^;etati^^o Lav nu ŝ nerosas

^aricila^le, ilc liíhrido,, tanto ahierto, conto cer•railos,

uno, mejcrrr^, o Peores que oU•os, peru sus ^liferrn-

cia, ^on peilnciia^ relati^^amente si Se comparan u las

^lne indudahlen ŝeute tiencn, cn reneral, sobre cl inaí•r.

inilí^ena• I'or tantu, lo ^^c ŝ•dadcran ŝ entc in ŝ Iri^rlantr,

pa.ra el arricultur e^ cn ŝ ^rlear en cada zona ^^ l^ara

ca ŝ la circun^tancia de cultivo (sccuno o re^a ŝ lio, lrr ŝ -

mera o segnnila cosecba, rnaír ^rano, maíz forra.jr,,

etc^•tera) el liíbrido que por la duración de sn ciclo

^enetati^o sea m<ís acon.,ejahle en cada caso ^, dc^,^le

1nPro, partienrlo del s ŝŝ lnteato fnndamental (de cllo

depPnde, en definiti^a. Pl c^^ito o el fraca,o r•n r•1

empleo del ruaíz híhrido) que la ,en ŝ illa teura lu ^a-

rantía de qnr, se ba producidu ŝlurantc torlo r•I I^r^r-

ceso de su obtención ile una nu ŝ nera pcrfecta.

Cuttrta.-Si se cumlilcn la, courliciunes que acabu-

^no^ de señalar, las cosecbas obtcnida.^ con los ŝ uaíces

liíhri ŝ 1os atnericanos son rcalrn ŝ •nte e;l ŝectacnlares,

hahir^ndo.^e lo^ra^lo en la^ 1 ŝ rueba, citadas uumentos

^lcl 5(l, dcl IIl(1 v_ ba.aa ilel ?OO Iror• 1(10 c.on reslicclo

a lo^ tc^ti^;^^^. ^ rendin ŝ ientu: ^le :i- ^ ^• lia^ta lll.(lllll

kilos por bectúrea.

Se^tín la^. c^,larlística^ ^^G ŝ^ialc^^, r•n ^•I ileccnio ante-

rior a nue^^tr•a ;^uer ŝ•a ci^^il (u ^^ea 1926-35) cl rnaíz

ocupó ^ en I^;^liaña nna superficie anual media rle

4^^8.91^? hectáreas. con una pm^lucciún de (i.54•1^.11 ^

quintales m^^Iricos _̂ . pur tarrto, un renrlimiento me-

ŝlio ŝlc 15,2C Qm. por bectá ŝ•ea. F_.n el quin^lncnio

194(1-44^ la sr^^terficie fu^^ ^le 4^3.(13(i hectáreas, con

una pt•oducci^ín de 5.i(i6.19^^ (lm. v un rendirnicnto

de 1^4,31 Qm. lron c^ct.í ŝ•ca. Fsta, cil•ras continnaron

bajando en lo, seis a ŝios filtimo. (194^5-50) a 3(i(i.U9;i

hectáreas de ,auperficie, 4.7242i9 f)m• de prorlucción

_̂^ 12,90 Qm, por hectáma ile renilimicnto.

Vemos, pues, que a partir de 194d1 se señala, ct}

menos en el papel, un desceu^o coutinuo en la ^n^rer-

ficie culti^^ada de maíz y en lo, rendimientos obt^•ni-

dos. Pero sin nehar que al^unos de los a ŝios ŝíltiu ŝ os

inflnyesen en aquellas cifra Ĵ • por ser partictilarmentr.
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('unipn d^^ inulfiglicnción de un híbridi^ dubl^• ^•n ^^^cilla (aii^ 1_9:i1). v^^ d^^•^^iran c^l^u^imentr I^^^ P^•na^^h^^. ^I^^ la, lila,a d^^
machac inten•al^da ŝ enU•r i•.^da^ ^untro tilaa ^•a^ Ĵ radas d^^ hembra..

Ĵ le.;fa^urable. c•lim^toló^;ican Ĵente, ^^ i^uc z Ĵ .,imis Ĵno 11s

n Ĵeuores pro^lucciune; unitarias reflejan la falta ^le

tĴbon Ĵ i^ ^^ medios de trabajo, mi impreaión es ^Tue eri

la i•enlirln^l ]a^ cifras tan bajas señ111das nu ^on cier-

tas ^^blo manifiestan la inter^-ención ofici: Ĵ 1 ^3r la

^^i^^cl Ĵ a del maír en aque^llos años, con la con^i^ ĴĴ i Ĵ^n-

tN c>^ultac^ión inme^3iata de superfieie v h<Ĵja i^ec^lara-

^^i^ín ^le rPndimientu^, en nn culti^o que, j^or ^us ea-

rac•terí^ti Ĵ^a^; :^ Ĵnihortícolas, e q al^ ĴĴ na^ zona, ^^ Pree-

ta nnn- bi^n u ello. Creo, por tanto, c^ne la snPer-

fic^ie a Ĵiual ^rerdailera a^tualmente cultiva^la ^1^^ maíz

F^n F,spaña Ĵ^Nbe ser inclnco al^;o ^njie Ĵ•i^r a 1^ ñel

decenio 19?C-3ii, v i1H1 orilen ^ie las 4.50.(100 hectáren.c,

con nn ren^iimiento, ^^n cambio, menor (de n ĴĴ ^^

1-1^ Qm. por I Ĵ ectárea), lo que da nna prodiic^ión

an ĴĴ 11 ^1^^ fi.3f1(lAf)(1 (lm.. ^ sea lineramPnle menos qnr,

l^^ cosechado antes de nnestrl ^uerra.

P^^^^^e Ĵ^t^ 11 ^^éficit de maíz, ec corriente citar c^i-

fr^ Ĵ ^^ ^^^^1 or^le Ĵ i de lo^ dos o^e los tres millones ^e

^Tuiutal^^^ nu^tricos anuales, y P^to, a mi jnicio, tam-

^i^^c^ Ĵ i1Pbe tomar.^P ^l piP ile la letra, pne^ aparte de

^Ine, por ln ^lif^•rt^ncia ^le ĴĴ na v otra cifra, vem^s cj^ Ĵ ^

Pa al^o ^^a,^o ^^ p^^o ^onocido, e.^tán ba^^tdle, ;Pneral-

mente, eu la^ importaciones ^elebradas en tienipos de

libertad Ĵle comer^i^ a^^ro^-echar^^lo bajas extraor^li-

Ĵ ^^u•ia, en rl n Ĵ r^n^a^li^ int Ĵ-rna^•i^^nal, ^, ^i^^r tant^^, aun-

^^ue in^lu^luhle Ĵnente exia, Ĵ Ĵ u Ĵ ^l^^tic^it ^^r^rmaueutr^_ nu

^ir^^en para po Ĵ lerlu calibrar. La ^^rneba N^lá en la^

^rrotesta, ^juc^ enton^^f: la ^^ntru^la ^le iu^úr rx^ílii•o

le^-antaba e Ĵ^tre ]os proc^ ĴĴ ct^^rN; ^le Ĵ ^ Ĵ^baila, ^^i ĴN : Ĵ ^^-

:,^arahan estaba el Ĵne^mu Ĵlu ^^e jiien,o^ abaste^i^lu ^ Ĵ
^il mcno^ no 1 Ĵ acía falta i Ĵnjiortar ^n tal Ĵ •. Ĵ nti^lu Ĵ I ^^ui^

hiciPra rnino_^^a s Ĵi^ culti^^^s. T;n re^wnPn. ^^^ ilil'í^^il,

e Ĵi el c^a^o del ^uaír, fijar nur^tr^^ ^léG^^it anual ^-, po^

lan Ĵ o, ha^ta ^16n Ĵ le d^hr^ría au Ĵnentar^^^ ^ii ^^ro^3ne-

^^i^ít Ĵ , ^^^ Ĵ n Ĵ ^^ p ĴĴ P^Ir Iia^^er^P^, por ^jetnpl^^. ^•n ^^I ^aso

ilel iri^o. yuc^ e: ^3N ^iri Ĵn Ĵ^•ra n^c^si^lad, ^1^^ Ĵ^c^u,n Ĵ n^^

^^hli,ra Ĵlo v sin fác•il . Ĵ^ctitn^^i^ín,

V^l^iPn^l ĴĴ a lu^ 1 Ĵ íhri^lu^ ^1^^ n Ĵ aíz, debc Ĵ^un,i_narse

c^i Ĵ e, ^^o Ĵno a^nsecuenci^Ĵ Ĵle lo, e^celeutee r Ĵ^^ultu^l^ Ĵs
^^hteni^loa a^u Ĵ^ an Ĵ r: u Ĵe ref^^rí (resnlta^lu; cunGr-

ma^lo.,, adem^ís, en r^^pP^iil^u jirnebas et Ĵ ^rran c^^tlti-

^^^), .,r c^ustitnveron ^^t c^n 1?.j^aña ^^ari. Ĵ . e uti Ĵladec

^^ara la In•o^lncción comerc^ial ^le Ĵ li^•has si^n Ĵ illa.;, aj Ĵu-

tán^lo^e a la^s norn^Ĵ as Ĵnar^^Ĵ ^3a; p^r cl l^c^^-rr^^^i ^le 17

^lr. a^,^^^^t^ d^> 19:^1, q Ĵie expre^amente ce oct Ĵ ^ Ĵ a ^1^, esti

Ĵ na^r^ria. ^in c^ Ĵubar^o, la jir^ Ĵ liĴĴ^ci^ín e°n jie^jn Ĵ°ña Ps-

Ĵ ^ala Ĵ^n nuPStro jiaí.^ cit^ híbri^3os dobl^^s. ^^^rtieri Ĵlu
dc: ) Ĵ íbrido^ simples fiuidacionales importa^lo5, e in-

clne^ la de e^tos mismos lribridos simT Ĵles con lí ĴĴea3
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puras traúlas tau ŝbi ŝ^n de América, comenzú en rea^•

lidad bace dos años (en conexitin con las experiencias

citadas), aunque Sólo fnera con la finalidad de estu-

diar prácticamt^nte lar técnicas de su produccibn, ren-

^limiento, precios de co.^tr^ y, en especial, comprobar

la bondad de las semillas obtenidas aquí, comparán-

dolas con las misma, variedades producidas er, los

F,stados Lnidos. h;xtremos todos ellos que bau resul-

tado favorables v hau contribuído, por tanto, a I:t

(^r ŝnación de aquellas sociedades para la producción

eu ŝmestro país dr^ dicbas simientes de maíz. Por tan-

to, ya en el a ŝio 19S 1 se pudieron e,ertificar un total

de 300.O00 IĴ ^s. de los distintos bíbridos dobles ame-

ricanos más interesantes, los cuales se han distribtúde

rápida v fácilmente entre los a^ricultores.

En vista de ello se hallan en trámite de inscrip-

ción oficial nuevas empresas produc.toras ; pero sola-

mc;nte con los planes, para la campaña del presente

año ]9^2, presentados a la aprobación del Instituto

de Semillas por las basta abora aautorizadas» por e:

Ministerio de Agrim ŝItura, se prevé^ la siembra de

más de 1.00^ hectáreas de híbridos simples, qne pue•^

de calcalarse darán una cifra de híbridos dobles para

el comercio del orden de los dos millones de kilo.^.

Con esta semilla podrá sembrar-se en 1953 una su-

perficie superior a las 65.0(Ip hectáreas, y caleulanda

un anmento por bectárea de 750 I^ps. (cifra más bien

baja, porque el maíz híbrido se empleará Hrirnero en

las n ŝejore^ tierra; y pur los mús pru^resicos u^ri^^ul-

tores), sc obteudrá, ^^ur tanLo, en H;spaña ya eu e,^+^

año, debido al empleo del maíz bíbrido, nu a ŝ unen-

to de cosecha en el maíz de aproximadamente rne^lin

inill^n de quintal^^.^ m^^tricos, con nn valor de 12 i nri-

1[unes de p^>.^elas.

FStá, pnes, en mari•.La la 1^ruducc^ión ^•un ŝ er ŝ ^ial +lc

los bíbridos de n^aí^^_ v ^si, a la elocnencia de las

cifras señaladas como po^iblPS bPnPficios Pn los co-

mienzos de sn aplicación, ce añade ^ni^ nnestro paí;

retíne, asimismo, ma^níficas condiciones para la ob-

teneión con deatino a la e^portaci^ín (va existen ^e^^-

t70IlP.S P,n P.SP. Ren11110^ l^e lOS InaR ^'al'lad(14 ilpOS hc'

dicl ŝ as semillas, fác^il e, dar.ce c^uenl^ ŝ de la !^ran tra^.

^^endencia qne tendr^í para Fspa^ia caando vava renc-

i•alizzíndose enirc lo^c a,ric ŝiltores el emlileo de esta,^

P I In ] erltP.R .

^ su difusión contrihirirá lamhi^n el ^ne la.c va-

ŝ •iedades serán cada ^^ez más celectas (no ^r ban a^o-

^adn, ni m^icbo mP^nos, torlas las posihilidades del hí-

4^rido); y así como en Am^rica se irán obtenirnd^^

nnevos v sirperiores maíce5, en Fspaña sns t ŝ^cnicos

perfeccionarán en plazo breve lo^s 1 ŝ íhridos america^•

nos va conocido.c, suprimiend^ en ellos l^s defrcto•.

^erialados, e inelnso lo;rar:ín varieda^les a ŝín mejm•e^5

al ntilizar en ella.c cara^^tere^ valiosoe de nnestra^

razas autóctonas.
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LA OBRA FECUNDA DE UN SABIO AGRONOMO ESPAÑOL

Los insectos útiles

en la lucha contra las plagas
Por MIGUEL BENLLOCH

Ing^nieio agrónom^.^

Parr^ce ^^uc r^^t^u^ru^ rn lu rra ilr lus iu^r_ctici^la^.

lhrtnna lu c.uiti^la^l ilr^ ^rrepuru^lu, ^le e^ti, tipo ^l^ir•

cu^lu ^líu ul^urccrn, t^^^li^; ellii, cu^i la lirr,t^•nsión ^It^.

^cr ntr^jur ^^i^r^ nin!^^unu ilt^ lu, c^^nocido.^, si bicn Ia

^^ráctic<i ^a cul^^cun^lu ^^ru^ ŝ tu u ca^1u unu ^^n ,tt ^iti^^.

lin^itan^li^ .u íu•eu ^Ic ucciúu, cuuilicion:íu^li^la. ^lc^^•u-

l^rien^lu ^tt^ ilcfc^ctoe, cuutrain^licucione^ e iuch^si^ ^L--

mu^+lrnuilu la ráf^i^lu lii•r^li^la il^^ c.ficucia.

ti1n^•ho ,c I^u a^^uuiu^l^^ ^^ a^uur,i r^n c^tc cu^^^ini^, ^^

nu .,un ^r^^^•^^^ lu: ^cr^ i^•iu: ^^rc,t^iilu: u lu a^riciiltiu-a

^ a lu liumani^lu^l ^ncrcr^l ul ^•,furrrii ^ ^iNr.^^,^r^runte

trabuju ^le ^run n^íu^crc^ ^li^ in^^r^ti^uil^^rc^ en cl c.un-

^^o ilc lu 1 ŝ uíniicu, l^ í,ica ^^ H:ntuu^^^lu^ía ulilicuila^.

Neru cl c^[uili^^ ilc la lucli.d uutiu•al. cl u^iru^^rclia-

^nirntu ^Ir Ir^^ in^ccli^^ títilr^^ r^ii bcn^•lici^^ ^Ie la u^^ri-

cultura. liu ^luc^la^l^^ rcle^u^lu u in^ ^^^^iuulu t^^r ŝui^iu,

^^ur uu, purcce injii^tificucl^^. Y r^; ^^ue rr^^ultu u^i^cho

niás ^lil'ícil tener éai^o en r^te ca^uf^u i^ne en el de Jz^

I)uíuiica ^ i^^^erur oon ^cri^, ^^i^^^:, cncuuzur la \atura-

INZU i^n fu^^^^^• ntir^tr^^, ^1N•culn•ir I^i^, ^ri^n^t^^. i^iulií,ico^;,

L'n departamento del insectario de la EstuMGn de Fitopatología _^gricola de Riirjacot (^•alencil), e» el que s^^
cultlcan Pttosporos en macetas para la multiplie.^elón de la cochinilla acaualada («Icer^^a purcliastn).

253



ac^xi^UL^rUxa

Cn.1 ^ ulnniu deI inse^•tu Gtil «Fociusn (o aVecialia eardina-
li^n), ^ibt^•nida en lati in.vec•tarios, ^^e remite a lo, naranjale^
inf^^^I: ŝdus i^nr la uwxhinilla au^tr.zliaua» u«acunal^da», en
nn Inhu ^Is• tcla m^^l,íli^^:^, u^^umpair. ŝ ndu nna hojn de ^ns-

tru^^cinues.

ŝ nanej.u• ,,er^^. cuu rv^u^,cione^ in^lej ŝen ŝlieutre ile uues-

tra volunlari, exi^r. ŝŝ na perseverancia, una aouc^eza

^le ohser•^^u ŝ •iú ŝŝ , ŝu^a ^a^^acida ŝI ile interpreeación, un

ŝ•au ŝ lul ^1^^ iniriati^^a:. ŝ ina t^na ŝ ^i^la^l v una resistencia

ul ^1^^^^í ŝ iiino, ^lifí^•ili•^; i1c reunir i^n una persuua.

Mas lu^ ^^xii:o^ i^ue ne lunrau r^n el terrenu de 1a

luc•I ŝ a ual ŝ n^. ŝ l, 5i ŝ^ti^en iin e^f ŝ ierzo tan ^;rande, lle-

^^u ŝŝ , en r,unl ŝ ic ŝ , la ^•u ŝ n^ ŝ ensa^^ión de nna eficlcia prá€;-

tica, mucl ŝ a^^ ^ec^^., .^u^^^^rior ^ j ŝer.^i^tente a la quN se

^onrra ŝ^un tanto.5 in,e[^Iici ŝ ^aá.

S^ nus ilirá ŝ ^ue 5 ŝŝu to ŝl^ví^ muy pocos lus éx,ito^

lu^^rado^. I'e ŝ•o ^,^ué h< ŝbría pasa^lo v qu^^ pasaría si

en e^[ ŝ^ ^+^un^ ŝ^^ Ilr r, ŝ ra a trabajar un ntím^^ro ^le in-

^eati^a^lores co^n^i^u•ahl ŝ^ al qtŝe hoy se oci ŝ pa ŝ^e ios

insecti ŝ •i ŝla5`! N:^t. ŝŝ u ŝŝ ^. ^c^;iŝ i•os ŝle ^ue ]os éxitos se

hahrían ŝnulti^li ŝ•a^lu v lo^ benPfi ŝ^ios para la arri-

c^ultin•a ^crítui in ŝ •al ŝ ^i ŝ lahl^^.

De alií r^u^^ licm ŝ Lrr^^ co^n^^ ^li^n Federic•o Gú ŝnez

Clrmeute, Uir^^^^1ur ^I^• la I':^ta^•i^ín tl^^ ^''it^^^^al^^lu^ía

A^rícola ŝl^ L3urJa,ot ^I ŝ^.^1 ŝ^ 19'_':,, i^ui^ liu ^rah. ŝ jado

cun tr^;tín, ŝ^N^inler^^s ^ ŝ ^nlr^ru i^ ŝ°^^i ŝ •ai•i^ín a ^^^I^r., ^ ŝ ro-

blemae, sea u^^ri^i^^lor ^ŝ i ŝ na .,inceru hra^i^u^l ^^ur ^ri ŝ•te

ŝ l^^ l^ŝ s a^ricullorr., ^ r^^^tím ŝŝ lo j ŝ .^ru ^^u^^ 5i^. ŝ i ŝ .,ii ^^^-

fi^erzo ^^^.o ŝ̂ ^in ŝíet ŝ su fecan^la labor cuau^lo I^^^. ilr^si^-

uiu^ de la Pro^ iilen^^ia le I ŝ v^ arran^^u^lo ^lc la ^^i^la

tt^rrena para Ile^^arlo, 5in ^lu^lu, ul ri^in^^ il^^ lu., ju^ti ŝ ^.

(lolonia de «ro^^iu,n uPlir: ŝ ^1.^ ^n un naran.iu muy^ in^^.ull^lu
pur Ia «lr^^^r^°au.

Ui^cr.n, c^tad^^s de de,arrullu ^lel insi^oto títil enciuigu dr la cu^•hinilla au^,t.rali.^nu o aranaLida (al^^^^r^^a U ŝŝ rcha^f» ): U^^
izi ŝ uicril,ŝ a ilemrha, larca niu^lura. lartia ^1 iniciar lu ninfosi,, ninfu e ina•i•tu Ucrf^•rto.

^^Ĵ ^i
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I^:I I'rutu l^^^ra^l^^ ^lurant^• un c• ŝŝ arto tle sirlu de es-

fu^•rro. nu jiue^le ner má,y alentador, q tás aiín si se

ti^^ue ^^n cuenta lo li ŝ uitad^^ de los n ŝ e^lius y persoaul

iililiza ŝlo.

Lx intro^lu ŝ^ ŝ•icín, uu ŝ lti^ ŝ li ŝ •a ŝ •iún v reparto ^le colo-

ŝ tias ŝlel No ŝ ^is ŝ s o T'ednlia crn•<lirt.alis, eLicaz y il^•fini-

ti^^o eut^n ŝ i^^o dr la ^^ochinilla australiana Icerya pur-

c1ŝn^is, fué el primer servicio logrado, imposibilitau-

ilo la ^ ŝ ropa^,^ac•ión ^le esta te ŝnible pla^a, ^ue rra ŝ •ias

^ŝ la ^lif ŝŝ ^iiín ilel N ŝ r ŝ •i^tr.c no lia llr^a^lo a cau^ar ŝ1años

^f•n.ihl^•;

I.e ^r^^tii^í la urlin ŝ atu ŝ •iún ^I^^I C.ri^^tulaemu.c montrnu-

^i^+ri. má^^ ^lifíril ^• ^•osto:^a, pero c^ue ha con^tittú^lo

un ŝuc•^lio eficaz ^le lucl ŝ a conira laa «^•o ŝ^l ŝ inilla^ hlan-

^•a^ al_o^lono^a^>> ^1^>l :;r^nero P.^cudocnccus : L's. citri

^lel nar. ŝ nju ^^ ^lr• lu ^iil. P.c. C^^ ŝn.ctocki de la j^lata-

u^^ra• 1';,1^• ŝ ui^ ŝ no ^uii^ lia r^otrail^^ Nn ^r^r^^i^•io, en 5an•

Lar^^. ŝ .ti v adultus de a\ucius cardinalis» ^tevora^ndu lu. hue^^us
de la ^^uchinillx, UruteKi^lus vor el sacu ceruso act ŝ nalado, qt ŝe

de^taca Pur su blan^ ura.

r

F;I ilu^lri• lnx^•nieru ^lun I^edericu Gómi•z ('Icmente (-I^).

ta (:ruz ^le ^I•en^,rifr, ^•I últin ŝu in,e^•^ario 2^ro}-e^•tado

^ ŝ or ^lon Fe^leric•o Gcímrz CLetnente ^•on esta finaliila^l;

j ŝeru el útil insecto se vieue tnul^iE^ilican^lo rn la 1'en-

ín^nla ^les^le 1928.

I^n 1931 couienzaron los trahajo, de iml ŝortaci^ín

^e parásito.a ^le la Certttitrs c^ipilulta o wnu^^•a ^1e laá

fririusn, desde las islas Ha^ai : Opius humilis, 1)in-

chas ŝnn 1'rti'oiai v 1)i^rrc^h.as ŝŝta F ŝŝ^lln ŝ ra^^i, qne, pese :ŝ

los e5fnerzos r^^uliza ŝlos y repeticiúu ^e las iu ŝ ^ ŝ rn•la-

ciones, no se logró multipli^•arlo.^ en j ŝ le^nu ^+un ŝ ^^u y

sobre los frntos aq ŝú atacailos, de con^li ŝ •iones ŝliferr,n-

te^ a los del cafeto, en ^Jue se I ŝ abía lo^ra^lo r•sito en

las islae Hawai.

Fué despné^ el ^I phelinus n ŝ ali, iítil enemi^;r ŝ ^lrl

«pulaón laní^ero del manzanon ; Triclŝŝŝ^^rmr ŝ rnn mi-

iiutttm, parásito ŝle lo^ 1 ŝuevoc ^le la Cvrlirr pumunella

y«gnsauo de las inanzauas y perasn, y ŝ^e lo^ ^le la

apolilla de la Iŝatata» G^t^>rismos ŝ^hentn op ŝ >rc•ul^•lfn.

I^ace tres a ŝios se inició el ectnilio del a^^ro^e^•I ŝ a-

ŝniento del Rhogas ali^arlŝe^tsi, enenii^o del ^u:^u ŝ ,^

^le la cápsula del algodonero (L'arirŝs iŝŝsulru ŝ a), ^^

este misuio año acaba de publicurse otro irabajo ile

Gómez Clemente sobre la aclimatación de nn nuevo

par^ísito ^3e1 «cotonet» del naranjo (I'seualoc^^ceus ci-

tri), importado por avión desde California en 19I8
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Apliv^u^ídn rn un nurxn.Ia^i dc ^•olonia^ ^le ^d'rill^tolaemus», insec-
lo ^itil pur Ser eur^nii^;u del «cntoneb> u«alxod^ín» de los fruCaiec

cítri^ u^ (al'^.cudu^^oc^^ii^y ^ itri» ).

} va e^n vía.a de• ^itiliza^•i^ín en nuestras zonas na-

ranjera^5.

La e.^cueta ^^uun^^^ración ^^ae acabamos ^le hacer iia

i^lt^a ^^lara ^l^° ^•iiárito ^^.^ r l beneficio qui^ el arricult^^,r

^^ue^^e ubtener ^^n ^^I f^^inento ^le ^^ae carn^^o de 1a ir3-

^e^ti^a^^i^ín a^rc^ndmi^^^i v ct^ánto impot•ta c^ue la l_i-

hor rnerití^ima r, in^^5tirnable de ni^estro compa ŝero

G^írnez (;l^^n^entc: (^^. e. p. ^l.), mae.5tro y modelo a^n

el cumplimie Ĵ^t^i ^le ^u deber, no qi^e^le interriu^ipi^la.

La n^ejur inanr^ra ^le hour^ir ;u inemoria ^erá coai-

tiunar su labor y,^e^,^iir su ejeniplo. Por ello me atr^-

vo a hacer un llamamiento 1 la colaboración entre

to^los los agrúnc^tno.. ^le.a^le l^ia páhrinas de AcN^cur.-

^r^ Ĵt.^.

Los «Crillf.ulaemu^» ^^ .^ii^ I^ir^^an ata^•an a 1us coehinillas algo-
^lunu^^^is. libera+^du de ella, al naranjo.

(Fotog^raf`as originales de don Federíco Gómez Clemente.
Estación de Fitopatología Agrícola de Burjasot.^

I,iberat^ión de la culunia de airi^rtu.v» ^^n un n;u^an.ii^ incaali;lu
pnt' ^^1 ai^ulnn^'I n.

^^J^



Notas históricas sobre el tabaco
^o r

>.
^^z^z^e^ ^azúa-^^a^ie^^

Ingeniero agrónomo

lnta ^le la^ I^lanta^ ^Ie la ^jue eu ^oaa^ la^ tpucas

^e I ŝ an ^^eui^lu ucujrauilu lu^ escri^ore^ es la ^lel ta-

bucu. L'u ŝ li^^uiluse atirruar ^Iue la^ et^alida ŝ L^•s tle la,

I ŝ uja^^ ^le e^ta tuoileslx sulanácea han aido sieut^re Ia5

^uú., ŝ lisculida^ }- las que lrun promo^^i ŝ lo ŝ^L mayur

uúmero de interwinables ^lebatea.

l^utuo el uúnteru ile fmua ŝlores, para los ^Iue con^-

lilu^-e uttn ^^er^arlet•u ur.c ŝ •,i^larl, aumetita extraordi-

nariutnr ute, su popular,i ŝlail es n ŝayor ca^la día i^ua^

j,a,a, y couto, hor otra parte, lu^ beneficios que co ŝ t

c^l ^ ic^ur^u obtettirn^lu los Mittistros de Ilacienda etr

tnn^^liu^ j ŝ xí.^e^ son uun^i^erables, su culti^o ha adquí-

ri^l^ ŝ tnra itnportancia qtuy brande.

Siu embargo, no es n ŝ uy conoc^i^la la hi,turia ^!^>

e.,ta I ŝ lauta. L'ur e,o pretendo divulñarla en e^tas

i uur•tilla^.

'I'u^luy lus e^cri^ores están tle actiter^lo c^n ^^te (u ŝ^-

r^^u lu, esparioles los pri ŝneroa que trajeron el tabacu

u nuestro (;ontin^^nte. Y la ma^or I^arte ^le rllus opi-

n.u ŝ ^^ue La^; prin ŝ Pr. ŝ : 1 ŝ o•ja; r^u^^ futttaion los conc^ ŝ is-

ta^lurr, t^ran ^Ir •I^altascu, de donrle prooeilP ^u nuut-

Irre, c ŝ ian^lo f ŝ i ^^•^^n^r^•i^la to^1a a^Iuella runn put• la

r•^^I©bi•o e^^e^lir•i^ín ^lcl cap^^íut ('.rijaLha, . ŝ nteN dP^ la

^•i ŝ u^^uista ile l^li^rnán Cortés.

Y ŝ ^ rne iu^•lino a ŝ + ŝ•eer, euntó alg ŝín Itistoria^l^ ŝ r, i^ ŝ ^,,

e.^la ^^lanla ^e ^•nlti^^ahx en la parte orien[al ^lc l^uha,

^^a i^ur hoc nu ^t^ ^I ŝŝŝ la ^^iie F^l ítrea áeo^t•úGi•a ^1e1 la-
r

I ŝ n^•o ^F^ ^^^ten^lí< ŝ ^ ŝ or ŝ +a^i tu^la .América. 1 piensu quN

}^r^^1 ŝ aóil^,mr^ute ^Nríu rn N^^a isla en don^le lu^ ^^^E ŝ e-

ŝ li ŝ^ionariu^ ile Colón la Lahríaii ^isto por prirner•a vez.

I.u r^^ir^ nu c•i ŝ nlra ŝ iir•r ŝ^1 c^ai^ ruucho m^T tar•de, ^•u la

^^x^ ŝ e ŝlit•iún a t^ur^ nus hi^n ŝŝŝ , refet•i^ln, ŝIue ^ali ŝí alt,

la^ :1nlilla.,, ^^icran I ŝŝ ., ^^^IrluradorPc ^ue en Taba;co

ta ŝ uhia^u se ^•ulti^^aha v se ^ ŝ roiiucía uu buen tabacu,

Ei ŝ n• lu qne ten ŝh•ían f<una ^^las hoja, de 'I'ahas ŝ •ou.

Lo ^^ur, no mr^ alrrvería c_ ^ustener, con la se^nri-

^lail ŝle P^P^ lii;turia^lor•, ŝ^, .^^^e^ fŝresen cus desc•ubri-

ŝ lor^ Ĵ Ru^lri_^^ ili^ .lere^ (^^er•^ino ile .A^-amonte) y l.uis

il^^• 'I'ur•rc^ (j r^^3ío Ira ŝŝ Iiza ŝlo), y que las pt•imeras setni-

Ila» fuera ŝi euviailas a I;arlos V en 1518 por el misiu-

neru esputiol Nuntauu Ponce• ^•liuión ^u ŝlría preciaar

^Iuiénes fueron lus primeros q ŝte las itnyortaron7

Por la^ ^le^cripcione^ de lo: ^Iue allí 1'ueron, y por

las le}^en^la^ recooidas, se ^abe ^Iu ŝ^ lus sacerdotes dd;

aquellas tribns, bien fuese pur tra^lició q u por pre-

^errarse ŝ le insecto, molestoa, ltac•ían usu frecuente ^íel

tabaco, quc veuíau utilizan^lo, ^lesrle tietupo iltmemo-

ria1, en lus mesas ^le los sacri['iciu5-uiucl ŝ us veces en

luaar ŝle ^^íctitna,-y en los al^are^ ŝ •r ŝ ruu iucien^u,

creyen ŝlo c^ue tra ŝía hnbía ŝIue I'uc., ŝ^, ŝ •^^n ŝ u r,to, tatt

agra^lakŝ le a los dioses (1).

^1co^ta ŝlice : «"Carnbién utilizaban el t^ ŝ ba^+u coino

un^iiento, eclran^lo en unos Inorteros ñran cantida^í

cie él (hierba ^Iue esta áente usa I ŝara arnurtiguar Ia

carue y nu ^entir r;l irabaju) v alauu^^, ala^^raues, ara-

ñas t^iuilas y una ae^uilla muliila ŝ ^u^^ Ilnutau «Olo-

luc^hqtrin, Iracieu^lo cuti todo ellu uua bebi^la que to-

utabun para ^^ ŝ^r• ^^i.^iuue,, cuyo el'ecto !es privaha del

juicio» ('?).

\o era raru, I ŝur lu tanio, ilue lus ^acer^lotr. nar-

r• ŝ rtira ŝ ^u^ r•.a^- ŝ^rau al pie rle los altar ŝ ^s, con un ^ueñu

E^rol^tn ŝ ^lu, ŝ lu ŝ> a^^e ŝ•e; le.; ŝ lrn•ahu u ŝ :í, de ^c^i, I ŝ ora^,

ert el ŝ j ŝ re iie^^íatt ^^ue ^eían el po^•^•enir.

'Cambi^^n ^•uan^lo lus embarcacionc^5 de ^loa indios

e^iaban en jreli^ro arrojaban ^^I tahaco al aire paru

aplacar a lu^ ŝ •i ŝ^lo^.

F:^ta iuler^^euciúu ael taha ŝ•u e q 5u; ritos reli^ioso^

eet^i ^^erfect.uur^nte cotnprobada.

Su prulta^ación por }^^uropa 1' ŝta^ bu^t. ŝ ntc rápida.

Juan ^it•r ŝ t, eutltajador eti 1560 del liey Francis-

co aI cerc-a ile Sebactiún, Rey ^le Portugal, habiendu

teni^lo cottocintiento de esta planta por nrt u[icial ^ie

la Keal Ca^a hortn^uesa, la ense‚rí al Gran Prior a

^ 1) :Vlonsieur de Prade: aHistoire du tabac». (París, 1677;

Im1^- Chez M. le Prest.)

(2) Acosta (JOSe^^h de) :«Historia Natural y Moral de :os

ii2dios», Libro V. Sevilla, 1590; Imp, de Juan de León.
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I';tlr.u^^i «I>urlcSn en 1'lur.rr^i^in. i^ullicu^lu para ul^l^•nr^r nr^inilln.

^u lle^urlu a Liatuu. 1^ mú^ tar^c, cuanrlu re^re^ó

a Fr.rnr•ia, a Catulina rlr^ ^Ir•^rlici^. Yor e^^u ^c llatnrí

«Aicutiana», «liierba del Cran Priorn y«Ilierha rlc

la lieina».

I^a (;arrleual tle Saulu (; ruz, ^^'uncio en Yortugal,

Ialnbir^ ŝŝ lu intro^luju eu lialia con el uombre de

«I I ir•rlra rle 5antu l:ruz^,.

I?n ln^;laterra fué cuno ŝ •irlu por llrake. En 1601 los

fran^•c=e; la rlieron zt i•onoc•er en Constantinojtla, Y

e^n I(il; lo^ jrortu^ttN^e^, lx introrlujeron en el 13t-asil.

"Corlo^,, nteuo^ lo^ t;^^,tuiule^, le querían dar su notn-

ht•e, a lresar ŝle eJue l05 Irabía ieoi ŝ lo en bran núntero.

Yo 1 ŝ e leúlu que lon inrlio., qombraban a sus hojas

ŝ •on lati 1ŝ alahras cccoltivtu^, <ccoaiva» o cccoviva». Y

calrlu uPr^lnnt,,, r^ur^ ^i^,nificalrtt Irir•rlt.r c. ŝ ^iil. ŝ I ( I),

Parece, cuan^l^.r se ^•^rno^•eu .^u^ rliferr^ntr; numlrre^,

^lue se prevwía la i ŝ nlrurtancia ^lue Ir. ŝ Ilía il^• ^^^nr^r r^<t ŝ

^rlanta,

llcs^le los jrri ŝ ueru^ u ŝ utnentu, ulr,^^r^ aruu lus cajra-

Iioles que lo^ iudiu^ tucu^^u^ 1'utuabu ŝŝ cl talr, ŝ cu, rlu^,

lus rle l:jtar ((^ober•nat•iún ŝ1e Svtta D'larla) Irr tuutu-

ban Inolido pur lu^ narices y^lue^ turlu, Irclrí^nt ^u

ztuuo para pureur,e, lrur lo rlue cutlrez^ ŝ run a iuti-

turle^, entltleírn^lulu ello, <<unbién (^').

l)urante el si^lo xvt ^Ir^hib traet•^e a l^;njraiŝ a ruruo

droóa, pneeto ^ue ^e;;úu (:^illarrlo-^no c ŝ njrcrú r•cal-

ta ŝnbi^^u que 1latnaban a e^^ia planta «Picielt» o al.'a- tnente a ga.5larse e,n ŝ uic^tro paí^^ Ira^lu ntc^lia ŝ lu el

cielt». ^i^lo xvtl. i!;n e^e mi^nto < ŝ ,lrecto uwilicinal r,onu^nzú

Carcilasu tle la Vega, en ^tas Comentarios I^eale^, a interesar eu l^;t ŝ ro^ra.

no.^ enee ŝia que la denotninaban «Satri» (Parte I, Li-

bro II), Y, por ú ltimo, Clu;ius tnanifiesta que en

al^uua.^ jrartr^, de Amr^rica la desi;naban con el vo-

(1) Viladerbi y MoreL: «)+Ĵ I tabaco y stt historia», I3ab1-

na, I860.

(2) Gallardo (Francisco) : «Historia de ]ns I3eriLan Itcales».
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^'islas ile frente ^^ P^'^'fil ^lel ídolu ile ŝ^i^^ilra, en cu^^lill;i^; re-
prc^cul:ŝ al lumadur ritual, médicu aburiac q lluuiuilu ^ukiu; i^uu
la m,tnu izquii•rdu. ,̂ o,Liene un cik^tirru eu la Uo^•,t. Procetle de
Uu: ŝ pil^^^, ('usta I{i^^u, Cultur.ŝ Ilu(•tar; midc 15,7 cmti, de allur^i.

b'Ionur^les, el c^leúre m^^ ŝlico serillano (3), en 1569,

i^ ŝŝ tŝn iut ŝ^,re^ante libru ŝ3ice :

aDe pocoa a ŝios a e^ta ^ ŝarte se 1ŝa traído 1^;sp^ña,

más pura a ŝloruar .Íar ŝ]in^,., y ln ŝertos que por pen,ar

rl ŝŝŝ ^ ticno la^ u ŝ urn^illo^us ^^irtu ŝ les ŝnediciiiales que

ti^^ ŝie, .1^uru u^^uu ŝu, ile ella, niíŝ s por su; virtu^le^

ŝ juc^ ^ ŝur su l ŝer ŝ nosura. Porque sou tale^, ijae punen

a^ln ŝ iració ŝ^.

» l,^s^ŝ n los i ŝŝ ^liu; r^l t, ŝ baco para sufrir la sed y a^i-

mi^mo jr,u•a ául'rir el 1 ŝ umbre y j ŝo^ler pasar díns ^iu

I^^n ŝ^r ne ŝ • ŝ 'si ŝ luil ŝ le ŝ + ŝŝ n ŝ er ni ŝle li^ber. Toman la,

1 ŝ ujas ^^ la, ma;can, rnezclando cou ellas cierto polvu

hecho ŝ3e concl ŝas de al ŝ ucjas que ŝnadaa. Hacen uua

ruasa y despuc^s u ŝ^as pcl ŝ ilillati poco mayores que par-

ba ŝ^zos. (;uundo l ŝ an ilr ^^a^ninar j^or parte.^ do no

^ ŝ ien.•ai ŝ liullar a^ua q i cc^ ŝni ŝla, tu ŝnan tuia pelotilla

^le^ a^juc^lla^ ^ púnenla r,nlri^ el lahio bajo y los tlieu-

t^^^ v^ aula cóupan^lo toil^i el ti^^mJio que van camí-

nan^lci v ni ^ir:nteu 1 ŝ an ŝ hre ni ,^^^I ni flaqueza que

le, i^,l^^rhe ca^nina ŝ•.>^

(3) Nlouardes (Nico:ás): «De las cosa5 que se traen de nues-

ti•as íslns oacidentales que sirven ea la medicina». Sevilla, 1569;

ImD. de Herriando Díar.

A4R1CUL7IIRA

F rancisco Iiernández de Toledo, mé ŝlico ŝle Feli^

pe 11, se ocupa tambión de Ĵ L (1) en ,u famo^a llisto-

ricc de las pla.iatas.

Olivier ^le S^^rres, co^uo u^,rúnon ŝ ^^ ilu^tre (^'), al

tratur ŝlel ta ŝ l ŝ a ŝ^o, a^egura, cu 16U0, a ŝ ^ue ŝii cu.ŝŝ^d;^

se ŝ lescub ŝ•e l^méric.^, t ŝ i ŝlc^^ ŝ ua^^ de ,u iiu^ ŝ urtació ŝi

en Europa, se emplea para f ŝŝ rutu•lo, a^l ŝ irarlu ^^ mas-

l^icarlo, sino c^o ŝuo meili^^.ina».

l' e. qa ŝ^ ŝ^n eatt ŝ s ^ ŝ plicu ŝ ^i ŝ ^u ŝ ^; cun ŝ u ŝ Ir ŝ^^;a. tu^l^ŝs

lu rlu^ian ŝ^^Iraor^lin^u•iam<^n^^^ ^^ ŝ ^un^i^ler.u ŝ ^u u^o

itu^ ŝ re.^ciniliblc para uiuchxs e ŝiferu ŝe^la^le^.

1)e I'ra^l ŝ^ (3) cree que «e; útiL en la a^ ŝ I ŝ ^peJía. en

l05 suPños 1 ŝ^túr^;i ŝ ^u^, ^^n lo, ^r ŝ rtu, ilifí ŝ•il ŝ ^^, ŝ^n los

^'a^^urt•s ^ ŝ i^l ŝ^ricos, ŝ^n ^o^ ^^^•rli!^o,, t°li'. ^' ^,ir ŝ ^^ ^ixra

^°o ŝ uiti^u, purgantP^_ ^•ontra la peae- Er,u•a I^ ŝ ^ w"^lic^^

biliar^s ^^ n ŝ^fríticos y pura lus úl ŝ •cra^^,. 'f. ŝ n ŝ ^ ŝ uco

^•1•t^N en sus iualos efectos e,i se c ŝ tij ŝ lcu ^•oluu rntre-

tr^uin ŝ ieut^^ ^^ ^^i ŝ•io»-..

I)ebo a^rcgur, ^iu euibargo, qne ya fne,e l^ ŝ^r i ŝni-

ta ŝ•ión o^ ŝŝ ^r^lua cre^esen cu sus ^ ŝŝŝ n ŝlera ŝ la; virtu^.

^1^ Hernáudez de To.edo (Francisco) : el3istoria de In5 plat:-

tas, de los animales y de los iniuei^ales de Mé.iico». Ronia, 165:.

(2) Olivier de Serres: «Theatrc d'AgriculCuren (1Ei00).

(3) De Yrade: «Histoire du tabac» lya citado).
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des, los ŝnarinos que ^iajaba ŝŝ por las costas deI Coil^

tinente uu ŝericano se aficiouaron al tabaco y exten-

^lierun e.5la a[iciún por nue^lros puertos, aunque al

j^rinci^ ŝ iu ^ueilr, ^le ŝ ^irse que .^ulameu^e llacían uao ŝ le

él la ^•l^ ŝ ae^ baja, l^ ŝ ^ente ^le mar ^- Ios ociosos... (4).

1VIás tar ŝ l^ I ŝ uliu una fuerte reaccicín. Personajes eu-

ropt^o^ ŝ le ^;ral ŝ ŝ^ule^oría sucial se I ŝ aŝ bían entuaia.5-

ma ŝlo co ŝI este ^^i ŝ^iu y en ^oilas parte^ se masticab^,

se I'umaha y ^e u^^^iraba.

N:Ii I(r^?^4 el Pa^^. ŝ l_:rbauo VIII tuvo que prohibir

que s ŝ^ ^ ŝ^ula^e ta! ŝ acu e ŝŝ l^ŝ s i^;lesias, Ic^ yue nos ŝ]a

idea ^le ^^u^^ ^u u^^^ ^e hahí. ŝ ^^^^n^ertido en abuao.

7^an ŝ hi^'• ŝŝ n ŝŝ ., lu conl'irnia X i ŝn é n r z Patún r^n

I638 (,i) cuu la. ..i^^iii^^^nle,, fra>es :

«^1^,í ^iur PI a ŝ n ŝŝ r ^li^ I)i^^. ŝ ^ur se uii^^lrre y ŝ •i ŝ r ŝ•ij; ŝ

v en ŝ uit^nilr, e^;t ŝ^ ^li°^ur^la^n (,^^ ŝ•efier^^ al uso ŝ lel ta-

bacu), ^^ ŝ ies nu e^^^ ^l^• ^rro^^<^^^I ŝ ^^ ^- ^^nr ^le ^^er de ^lañ^^,

141 VSlaclerbó y Moret ^libro ya citado).

f51 Xiinénez Yatúii, Fiay Bartolomé, qtie e.;cribe uii lib.o

recogiendo la dortrina de Piay Ilcruaiido de 'Ialavera, Drirner

Arzobispo de Grai^ada cun :os Reyes Cató:icos Sobre «Reforma

fle ti•ajes», al que a^r^^;;^ q t.ma parLe que se Litula «EnSé ŝ5ase el

nuei^ uso de; tabaco». Bsie^a, 1(i38; Imp. Juau de la Cuetit:a.

Plantaciún de taba^•u ^^a uQe,punta^la» J' en Plenu deearrullt^.

1'IanL:^ ^e t^abui•u ^I:u^^^tund d^^.^linada a lu ubtenriún il^^ .^^^iuElla.

^iu^^ r^ ^^ue lu lit ŝ li^^cl^^^ It ŝ I, liabi ŝ ^nil^ ŝ ^^u ŝ t^unii^l^^ el

^•err^hru v atm i^uiladu i^l j ŝ ii ŝ •iu.>,

Y rY(iria^uil ŝ ^.,i^ u la^ tul ŝ ai^u^ra. u^re^a :

^^I)r ad^m^le I^^. ca,illus rn c^uP lo Ira^^ Il^uua 'I^aba-

^^uera^,, ^le i^u}u abu^o liahría tuu ŝ bi^^n ^lu^^ ^Ic^^ir,

pi ŝ es n ŝ ás Pare^^i^n jantlctPS ^1P niiu^., ^^ue i ŝŝ^Ir ŝ unen-

tu^ ne ŝ ^e.^ari^ ŝ .^ ^ ŝ ur las ŝlife ŝ•r,ule5 u ŝ uli^rius ŝle ŝ ^ne I^^s

ha ŝ^en ^ Ii^„Ilra^ <^un i^ ŝŝe st^ labra. ^^

13ene ŝ ]ett^^ 5tr,lla afinna ŝ^ue s ŝ i ŝŝ ^^c^ i ŝ un^^^l^^rail.^

r^rn in ŝ ^y uuciv^ ŝ para I^ŝ ni^• ŝ nc^ria v^^^^uía a t^ ŝ ^lu., ^^u

^u. ŝ rilia ŝle lu, ^Iniio, ^Iue au.u•rNaba ( Il.

h;l ^loctor 11 ŝ > ŝ ^.^^uet (2), ŝ v ŝ au Í'rrtln^lu d ŝ^ ln.ti ^lis-

pen.cas ^le Cu^nresnra, en I^0!{, costc^uí. ŝ ^^ne ^^u^^hr: ŝ n-

i.Ibu el ayuno,

Fl q úmero il ŝ^ f ŝuna^lums ŝ le lo.c ŝ^u^^ lu a,^ ŝ irahan

era caila día tnayor v e ŝu^ ŝezaba , ŝ influir rn la., ^^u^^-

I ŝ unhre^. En l^rancia, etI tien ŝ ^io^^ ^le Lui^ AIV, I ŝ iz^ ŝ

(1) Stella Benedetto: «Il tabacco». Koma Manoiní, 16tiJ.

(2) E1 doctor I3ecquet; (Philippe) fué tnuy cele^brado en

Francia. Como jansenista ejerciG su cargo durante algíui tiein-

por en Por^Royal.
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que desapareciera el bigote que llamaban real y que

conservaron el Rey y los cortesanos.

Como en 15 de octubre de 1659 se dió una ordeTl

por el Goberaador, don Juan de Salamanca, por Ja

que se permitía el cultivo en las llanuras próximas

a los ríos Azabania, Caracusey y Arimao, el tabaco

se extendió por las vegas. De aquí el nombre de ve-

gueros a los cultivadores, que se dió después a los

puros.

En España se comenzó a importar eu cantidad, a

mediados del siglo xvlt, de Cuba y de Santo Domin-

go, en donde había plantaciones y algimas fábricas

pertenecientes a pArticulares (3).

Las Cortes de 1636 lo mandaron estancar, siendo

motivo de uno de los arbitrios y disponiendo «que,

no habiendo estanco, se pagasen trez reales de inter-

nación, aunque fuese para regalol.

Las Cortes de 1650 consolidaron el estanco de ta-

baco en los reinos de Castilla y de León, puesto que

en el de Aragón, Canarias y Mallorca no se estable-

ció esta regalía hasta 1707. )♦;n Navarra, hasta 1709,

quedandu Alava, Guipiízcoa y Vizcaya sin trabas para

venderlo libremente.

l^;n 181^ (4) se volvió a cunceder la libertad de

cultivo, fabricación y venta sin más responsabilidad

que el pago de cuatro reales por cada libra del Bra-

s^il y Virginia, y seis por el de ésta última, siendo

manufacturado.

Restablecido el Gobierno, volvíeron las cosas al

estado anterior (1).

Otra vez en el período comprendido entre 18^(1

y 1823 estuvo su venta (2) libre.

Podrá extrañar al lector que se hablase de com-

prar en el Brasil y en Virginia, cuando lo podíamos

cultivar en nuestras colonias de las Antillas ; pero

la realidad era ésa.

«Las primeras compras en el Brasil correspondeu

a la época de miestra unión con Portugal, en tiempu

de Felipe II, en la que el consumo era de 660.000 li-

bras anuales, Por lo que España contribuía al ex-

tranjero con dieciséis millones de reales, a los que

había que añadir el importe del contrabando, que

no sería menor de otros ocho millonesn (3).

Se argumentaba que era más caro; pero este ra-

zonamiento no convencía a nadie por las razones

que Carnicero aduce en su libro.

Parece ser que esta orientación varió después, en

1828 (4), y que se trajo el tabaco de Cuba, comu

debía haberse traído desde el primer momento,

Es curioso observar que ya en 1828 se propugna

porque se establezca el cultivo en España, en la vega

de Plasencia y en las zonas de Mérida a Badajor.,

desde Córdoba, siguiendo el curso del Guadalquivir

^ en las hoyas de Málaga y Murcia.

Hasta la Ley de Autorizaciones de 21 de marzu

de 1917 no fué hecha la concesión a los agricultores

para llevar a cabo los ensayos, que se reglamenta-

ron en 30 de diciembre de 1919,

Nadie podía predecir hace más de tres siglos que

la producción mundial de tabaco sería en 1951 su-

perior a los tres mil millones de kilos, y que la ^le

Cuba excedería de 79 millones de libras, Como tam-

poco nadie podía vislumbrar que esta planta iba a

producir saneados ingresos en los presupuestos es-

tatales.

Sólo me resta por decir que aquellos modestos en-

sayos del cultivo del tabaco en España han tenidu

un verdadero éxito, puesto que la producción en la

campaña 1950-51 ha sido de 15 millones de kilo^,

que ha importado 160 millones de pesetas. Y lo dig^

con verdadera satisfacción porque algunas de las ins-

trucciones para llevarlos a cabo fueron elaboradas

muy cerca de mí y pude ser tectigo de los trabajos,

de los esfuerzos y de los entusiasmos de varios Inge-

nieros agrónomos ilustres-que nos abandonaron para

siempre-, que dieron nacimiento al Servicio Nacio-

nal del Cultivo y Fermentación del Tabaco, en cuyo

desarrollo tanto intervino mi buen amigo y compa-

^iPro don Horacio Torres de la Serna.

(3) Carnicero (José Clemente): «Origen del tabaco», Madrid,

1828; Ixnp. de Aguado.

(4) Decreto de 17 de marzo.

(1) Por Decreto de 4 de mayo.

(2) Decretos de 9 de novíembre de 1820 y 18 de febrero

de 1823.

(3) Carnícero (José Clemente): «Sobre el origen del taba-

co». Madrid, 1828; Imp. Aguado.

(4) En el Decreto de 1. de enero de 1828 se fijan los precios

de las labores siguientes:

Cada libra de cígarros habanos elaborados en la isla de Cuoa,

72 reales; elaborados en la Península, 48 reales; cada libra de

cigarros comunes, 24 reales, etc.
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NOTAS SOBR H
UN METODO
DE I,[MPIEZA
DE MATORRAL

Por

^oa^uíH ^occtíH^cre^ ^l ^arl'uc

Agricultor

Probablemente, nada nuevo vamos a exponer en

estas ¢uartillas a la consideración del lector, pues el

me^toclo ni es verdad, ni mucho menos revolucionariu,

como decimo, ahor^. Pero teniendo en cuenta que

estas notas son el resumen de una forma de trabajar.

de un criterio de dirigir determinado monte en algún

lu^;ar de la, sierras de Andalucía occidental «de cuyu

nombre nu quiero acordarme», y creyendo, tras de

al^unas vacilaciones, que es útil que se divulnue para

conocimiento y ense ŝianza de los que lo bagan peor

y satisfacción de los que sepan o puedan hacerlo me-

jor, nos decidimos de una vez, ya que estamos sobre

la máquina de escribir, e intentaremos, con la ayuda

de algunas 1'otonrafías de propia confección, expli-

carnos claranrente.

l;efinimos como matoral las matas leiiosas, no ar-

bustivas, que asociadas al arbolado, o solas, pueblai ŝ

los terrenos forestales que llamamos niontes. Estas

plantas, coino lue^;o veremos, son altamente perjudi-

ciales por diversas causas, aunque cle muchas de ella:^

se extraiean valiosos aceites esenciales. Hacemos esta

definición porque en «nuestro luearn se define el ma-

torral, sin distinción de especies, con el nombre de

»cocite, y nos quedamos tan campautr s. Curno en tu-

das partes cuececx habas..., pues quiere decir que en

otros «lugares» oeurre lo mismo con otros nombres.

Conviene, por tanto, aclarar la idea.

F^l problema rnás fastidioso, caro, desalentador y

aun diríarnos, acumulando adjetivos, que primordial,

para quien explota un monte alto de encinas, queji-

gos, alcornoques-purus o asociadas estas especies-,

e q los Ilamados naonles arlelaesaclos, es, sin disl^trta,

la extirpación del maturral, por las si^uientes obvias

razones :

a) Porque roba al suelo lo que precisa el arbu-

lado.

b) Es una excelente masa combustible para que,

en caso de incendio, desaparezca totalmentc el mon-

te alto o arbolado.

c) llificnlta el aprovechamiento de la bellota en

la montanera, porque se pierde entre las matas, en

la, due no pueden buscarla los cerdos, no sólo por

el espesor de ^^stas, sino tambie^n por estar alambra-

dos o anillados.

d) Vo deja sitio iítil para que crezca la hierbu.

Creemos que son tan poderosas estas razones y que

e;tán tan «copadas»-por decirlo así-con ellas la,

posibilidades de que un monte alto comu el que na;

ucnpa, de dehesa o alcornocal, de^ rendímientos rcu-
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\spectn del munte de^!ntés dF ^er labrudo.

ncímicos, que es al^o así como el clásico «pedirle

peras al olmon,

Ante esto, al hombre del campo que se encttentra

^•on su monte en estas condiciones no le que^la otra

opción -,i siente vocac^ión por estas cosas, o anu

si^^niera ^•.on nn criterio mny ltumano de sacar mayor

renta- ^lue ^lecidirse a suprimir el nlatorral. Pues

bien. c^ste fn<^ uuestro caso en nn monte de nnestra

propie^lail. Había ^^ue suprimir el matorral a tod: ŝ

i^usta.

I^;I ntatorral ^le dicho monte estaba formado inicial-

tnente pur e^pecies ^lel ^^^nero «(:istus» (jarales).

Principalmente por el ^cC. Monspeliensin (Jabuarzol

y el ^cC. _11bi^lus» (estepa blanc^a), nnido en alánnos

roilales al «C. Ladauiferus» (,Iara princesa). Algunas

matas, pocas, de uLllexn (aula^as), aParvifloruso,

«Scaber^,, típi ŝ•a; de alcorno^ues y quejiáos. Las «La-

hiadas» estaban representadas solamente por el to-

mil[o v aFortuna^lamente en dos rodales de escasa im-

portani•ia, _v de^•.imos afortuna^1amente porque es bieu

^abi^lo que este tipo de tnatorral representa nna avan•

zatla drrra^lac^ión de los montes ŝle «Ouercus» que es-

Ila de ararse con buena yunta, buen arado ^^ en btien te^mperu
tie la tierra.

♦(3 HiCULTUHA

tanlos estudiando. ^cLentisc^aresn v «Retamares», sola-

mente eutre pie ŝlras en al^;uuos manc,hones.

El re^to, a ŝŝ n^^ue ya nu podamos técnicamente con-

siderarlu ^•onto matorral (para los efectos de limpi: ŝ
del terreno ^ a ŝnos a Ilantarlo así), eran abundantes

rodales, algo ertensos, de aOuercus Coccifera^, (Cos-

c^oja), que al ^•recer achaparradas las matas. por la

acción t^onstante ^lel iliente del eanado (1), forman

un tapiz inextrinc^able sobre el sueJo, estando perdi-

das total ŝne^nte la^ hellotas ŝlue van a parar a él pro-

redentes de lo, árboles quc forman el monte alto.

lle todas for ŝnas, bneno es ad^ertir que Lentiscos,

Hetamas y Lotic•ojas no admiten el procedimiento tle

limpia que e^tadiamos, sino sólo el descuajé a man^;.

Se co ŝnenró lu operac^ión por los rnc^to^los ttsuales

tle arranqne a u ŝ ano ŝ le las matas pe^dne Ĵas, y a gol-

Labur de desbroce.

pes de azadón las arandes, dividien^io el terreno r,n

parcelas que se dan a destajistas, Operación ingrat; ŝ ,

entre las mavores que tenga el carnpo, es c^sta. Cos-

tosa hasta el desaliento, baste decir que en montes

pe^lue ŝios reprf^senta para sus propietarios una car-

^;a económica que no siempre pueden afrontar,

El personal trabaja sin ganas, en un género de

(1) Hecho condenable a todas luces, pues no sólo sufre el

ataque del ganado la Coscoja, síno también otras especíes .e
Quercus más valiosas, como demuestra la fotografía que ha
recogído nuestra cámara.

Ya expusimos en otra ocasión en esta misma Revista nues-

tra opinión sobre el lamentable asunto de este ganado. (AGRI-
CULTURA, vol. XIV, pág. 21.)
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labor bien dura, y con bastante frecuencia desespe•

ran al dueŝo o encargado del monte haciendo lo que

ellos Ilaman gráficamente «aborcar el estajon, es de-

cir, ntarcltarse sin tertninar el trabajo tomado-por-

que se aburren o les parece que no sacan bastante

sueldo y, lo que es peor, llevándose por delante el

dinero tomado anticipadamente en la mayoría de los

casos. Anticipos que no hay más remedio que dar

para que acepten el trabajo y que a veces son canti-

dades considerables. Todo esto en trabajo a destajo,

pues con jornaleros no se puede ni soñar.

Sin embargo, hay que reconocer que, pQSe a todas

estas dificultades, se hace bastante, pero no lo que

sería de desear, es decir, dominar mucha superficie

de terreno en poco tiempo y con posibilidad de repe-

tir donde sea preciso, Puesto que, suprimido el ma-

torral una vez, no podemos cruzarnos de brazos y

pensar que lo tenemos todo hecho, ya que éste vuel-

ve a salir en el terreno con pujanza en una y otra

oportunidad.

^ Ah !^ Cuántas veces hemos soñado despiertos con

que la Química nos proporcione algún día un pro-

ducto del tipo del 2,4-D (tan eficaz, al parecer, para

la escarda de coreales) para rápidamente exterminar onsérvese el contraste nuo orrece el mont.e antes de labrar

el nocivo y agobiante matorral !

Pero no divaguemos..., y a lo que íbamos. El mé-

todo de destajo se combinó con la roturación de al-

gunas zonas para sembrarlas de cereales-avena-y

obtener así algún beneficio. Pronto se observó lo pocu

meditado de estas disposiciones. Pretender en un

monte alto, bien poblado en su mayor parte y con

tierras del tipo de las de un alcornocal, obtener una

cosecha de cereales es ridículo. Hay que renunciar.

Aparte de que consumimos fertilidad que no se res-

tituye ; en otras palabras, degradamos el monte.

Todo el que sepa lo que es un monte sabe lo que

es un cortafuego ;«rayas de fuegon les llaman los de

por acá. Consiste en arar una faja de monte, todo lo

más larga posible y de un ancho de diez o doce sur-

cos, para que, al quedar esta especie de camino libre

de matorral y pasto-tierra desnudz-, sirva paru

detener el fuego al llegar a ella por falta de com-

bustible.

Puca bien ; de la observación de estas «rayasn llegu

cualquiera a la conclusión de que el matorral pro^-

pera poco en lo roturado y que el monte en sí, en el

espacio de esta faja, gana. De esto a extender los

beneficios de un simple cortafuego a todo un extensu

rodal de monte no hay más que un paso. ^Por qtzé

no darle?

Y se dió. Y hc aquí el método en marcha. Roturar

y roturar con buenas yuntas donde sea humanamente

y despu(b de nrado.

La IaUor es ingrata, pero muy conveniente.
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posible meterlas (véase las fotografías), aprovechan-

do el tempero de ]a tierra, con buenos arados de ver-

tedcra, aunque entre el matorral, por su altura, des-

aparezca la yunta cuando esté trabajando, pues en

estas condiciones bemos réducido a un escaso diez

por cien enormes manchas de jarales de «C. Ladaz-

niferus», que llegaban a las cruces de los árboles.

((^bs^érvese el contraste entre el suelo que van labran-

do y desbrozando las yuntasJfotos ?.', 3.a, 4." }' S."-

y el rodal de monte ya labrado y con el matorral en-

terrado que nos muestra la fotografía 6.a) Diez por

ciento que deja el terreno tan claro, que se ve la más

pequecia bellota y donde la hierba puede, por fin,

medrar. Diez por ciento que puede ser el cero por

cien si, queriendo gastar alao más, se bace que detrás

de la, yuntas vaya uno, dos o más obreros-a jornal-

arrancando fácilneente las matas que quedan eí^ pie

escaE^^adas del arado. (Se observan bien en la foto 6.')

Fntouces la labor que se da al monte es senoillamen-

te perfecta.

Y, para terminar, anaI7CP.1nOS someramente los be-

neficios que se obtienen con este sistexna de rotu-

rado :

a) l^:l principalmente buscado : librarse del ma-

torral.

b) Tcuposibilidad absoluta de incendios.

c) Retener las llnvias. Factor importantísimo, co-

ruo bemos comprobado en estos pasados acios de

sequía (1). Fl arranque simple del matorral a mano

(1) El examen de los anillos de crecimiento y el esí^esor del

corcho, comparatívamente, en rodales de monte roturados y sín

roturar ha constituído una clara lección, no fácil de olvidar.

deja un terreno lise, cubierto de bojarasca, es clecír,

casi impermeable al agua, y, como las pendiente^

más corrientes que hay por estas tierras suelen ser

de alrededor de los 30 grados, resulta que la mayor

parte del aoua va a los arroyos y no la aprovecba r.l

arbolado. Con el roturado no es así, porque se tieue

la precaución elementalísima de que los surcos siáan

lo más posible las curvas de nivel y el agua, como

uo sea de una tormenta excepcional, no baja ; la

absorbe el monte de surco en surco, Decía don Ela-

dio Caro que el desbrozado del matorral equivalía a

un rie;o para el arbolado. ^ Con cuánta más razón lo

podemos decir si lo desbrozamos por roturación!

d) Facilitar, en un terreno labrado, el arraigo de

cnuchas bellotas--si no hay ganado-, que con el

tiempo serán nuevos árboles, que es muy raro qur.

no interesen, por múltiples causas de todos conocidas.

e) Meteorizar la tierra, enterrar la bojarasca y

hasta diríamos que mejorar el suelo del monte con

la aportación, por enterrado, de una masa ve;etal

densa-que hace que quede el terreno flojo y en hue-

co-como es cl matorral.

f) Mayor crecimiento de los árboles, Mayor pro-

ducción de corebo y bellotas, aunque por lo que se

refiere al corcho es una ventaja discutible, lo reco-

nocemos, pues si bien es cierto que se desprende con

facilidad de los alcornoques y pesa mucbo, también

es verdad que es de peor calidad, más basto.

Y esto es todo de lo que en la práctica se advierte

que es un método excelente y económico. Laperamos

que haya resultado clara y iítil la exposición. Que así

sP,a en efecto,



N^CE A
Pusucius

-_ ' / /
^^-,"

^

Para el mejor rendimiento
económico de su ganado, es
ian importanle como el sol
y la buena temperatura,
que disíruten de una ali-

`\ mentación bien compuesta
^ y equilibrada en principios
^ nutritivos.

Eslo solo se consigue em-
pleando los mejores pYó-
ductos.
Si se trata de aitadir vitami-
nas a los piensos, no eacaii-
me..... que el ganado le pa- ;
gará a Vd. coa creces todo

; lo que haga por él.
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecvarios

Normos para la venta libre del aceite de oliva

En el Bvl,etín Ofic,ial del Es-
tado del día 10 de abril de 1952
se publica la Circular níimero
761-B de la Comisaría General
de Abastecimientos y Trans-
portes, fecha 31 del mes de
marzo, por la que se dispone
que a partir de la fecha en que
correspondiera efectuar en cada
provincia el primer raciona-
miento, y que será fijada por la
Delegación Provincial de _A.bas-
tecimientos y Transportes co-
rrespondiente, y hasta e] día fi-
nal de la actual campaña (30
de septiembre próximo), toda
la población que hasta la fecha
se ha]]aba incluída en el régi-
men ordinario de racionamien-
to de aceite de oliva podrá ad-
quirir la cantidad que desee de
este artículo, inicialmente en el
mismo establecimiento detallis-
ta en que tenía inscrita su car-
tilla de racionamiento, sin ne-
cesidad del previo corte de cu-
pones.

Cont.inúa en vigor el régimen
sobre reservistas de aceites, es-
tablecido en la Circular ntíme-
ro 761-A (Boletín Ofici^r^l ciel Es-
tado núm. 32). Los reservistas
que desearen adquirir mayores
cantidades de aceite podrán ha-
cerlo inscribiendo las corres-
pondientes colecciones de cupo-
nes en la misma tienda en que
las tengan inscritas a efectos
de retirada de otros artículos
racionados.

Queda prohibida terminante-
mente la venta de aceite de oli-
va por los detallistas a indus-
trias de cualquier clase, así co-
mo a personas o colectividades

que no tuvieren inscrita en su
establecimiento la cartilla de
abastecimientos.

Continúa en vigor todo lo dis-
puesto sobre esta materia en el
oficio-circular núm. 538, de 7
de febrero último, debiendo te-
nerse también en cuenta la Cir-
cular ntím. 784, publicada en el
Boletín Oficial del Estado nú-
mero 73, de 13 de marzo de
1952 ; es decir, se mantendrán
por calidades los precios pro-
gresivos mensuales, tanto para
productores como para inter-
mediarios, percibiéndolos I o s
almacenistas de destino a tra-
vés de los precios bases. Igual-
mente continuará aplicándose
durante toda la actual campa-
ña lo dispuesto en relación con
la aplicación de los precios
aprobados por la Comisaría.

Continúan vigentes todas las
normas contenidas en las Cir-
culares números 761 y 761-A,
así como en el oficio-circular

ní^mero 539, en relación con los
siguientes puntos :

al Intervención t o t a 1 de]
fruto de origen.

b) Plan de molturación.
c) Almacenamiento de acei-

te en origen.
d) Asignación y distribu-

ción de cupos de origen y de
existencias en destino.

e) Reserva de productor.

f) C u p o s presupuestarios
para industrias de conservas,
sanidad, etc.

g) Refinación de aceites.
h) R é g i m e n de envases,

transportes y guías de circula-
ción.

i) Impuestos y cánones.

j) Régimen vigente p a r a
orujos grasos, extractos y ^ra-
sas industriales en general. des-
doblamiento, refinación y em-
pleo de ]as mismas, así como
normas de fabricación y circu-
lación de los productos deri-
vados.

Regulación del comercio de piensos compuestos

En el Boletín Ofieial del Es-
tado del día 2 de mayo de 1952
se publica tma Orden del Mi-
nisterio de Agricultura; fecha
28 de abril, por la que se dis-
pone que se declararán libres de
precio, circulación y venta los
piensos compuestos y produc-
tos alimenticios para la gana-
dería, que en todo caso se ajus-
tarán a las características téc-
nicas de composición y forma-
lidades de elaboración, presen-

tación y registro exigidos en el
mencionado Decreto.

Queda en suspenso la conce-
sión y disfrute, en régimen de
exclusiva, de zonas t,erritoria-
les de aprovechamiento de sub-
productos o residtzos orgánicos
que las industrias transforma-
doras puedan tener por dispo-
sición de este Minist.erio al am-
paro^ de la facultad establecida
en el art. 11 del Decreto de l3
de abril de 1942.
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^a festividad
de

San Isidro

T-Iomenaje al Ministro de
A^ricul{ura

^,u1no eri años anteriores, és-
te se han celebrado diversos ac-
t.os en honor de San Isidro La-
brador, }^atrono de la Agricul-
tura v de los Cuerpos Agronó
micos.

l^ichos actos comenzaron el
día 13 con tm homenaje con que
los Ingenieros Agrónomos ob-
sec^uiar•on al Ministro de .Agri-
cultura, Excmo. Sr. D. Rafael
Cavestany.

Tras unas palabras del Pre-
sidente de la Asociación Na-
cional, señor Montero, quien
dcstacó la labor del señor Ca-
vestany al frente de su depar-
tamento, éste dirigió la palabra
a los numerosos asistentes, di-
ciendo que no quería pronun-
ciar tm discurso, sino una char-
la en la cual daría cuenta a los
compañeros de su labor y de
sus propósitos. Hablando de la
primera, pasó revista a las di-
versas disposiciones dic'tadas
con relación a las medidas de
emergencia que tuvieron que
tomar sus antecesores en vista
de ]as circunstancias desfavo-
rables de años pasados y de]
aislamiento impuesto por el
exterior en lo referente a su-
ministro de diversos produc-
tos, especialmente abonos y
maquinaria. Post.eriormente, se
ha podido levantar ]a int2rven-
ción en la mayor part,e de los
productos ,y se ha conseguido
mantener los precios en casi
todos ellos.

El señor Cavestany expuso a
continuación la labor que ha
desarrollado para dotar econó-
micamente al Instituto Nacio-
nal de Colonización, con objeto
de que este organismo intensi-
fique su gran labor, principal-

mente en cuanto se refiere a 1<t
colonización de las grandes zo-
nas, a la concesión de auxilios
con destino a nuevos regadíos
y a las demás obras, incluída
la fructífera Ley de Coloniza-
ción de Interés Local aludió a
las disposiciones adoptadas pa-
ra la colonización, industriali-
zación y electrificación de la
provincia de Badajoz, y decla-
ró su firme aspiración a que,
con dichas medidas, se logre
una transformación radical de
la zona extremeña.

A continuación expuso sus
proyectos e ilusiones de llevar
la mecanización del campo a
suŝ máximas posibilidades, y

ma de la experitiientación e in-
vestigación, así como intensifi-
car toda la labor de enseñanza
y capacitación de los campe-
sinos.

Finalmeizte, aludió a las Le-
yes que el Gobierno acaba de
someter a estudio de las Cortes,
indicó sus esperanzas en otros
problemas de gran trascenden-
cia para la economía nacional,
y prometió examinar con todo
cariño las aspiraciones que el
señor Montero le había mani-
festado como del Cuerpo de In-
genieros Agrónomos y que to-
das ellas tenían por mira el alto
designio de elevar la producción
agraria y el nivel de vida de la

aludió a continuación a las población campesina.
orientaciones dadas por el 1VIi- E1 interesante discurso dcl
nistro para enfocar el proble- señor Cavestany fué calurosa-

2f,^
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Un aspec•tn de lu I^.sposiciún Nacional de i^otograríav AKríeola,, Forestale^ }^ Pecuariuti

mcnte aplaudido por ]a nume-
rosísima concurrencia.

Actos celebrados en honor de

San }sidro

E1 día l5, fiesta de San Isi-
dro Labrador, se iniciaron los
actos en su honor con una misa
en la Ermita, a la que asistie-
ron representaciones del Mi-
nisterio de Agricultura, Her-
mandades de Agricultores y
Ganaderos y gran número de
fieles. Terminada la ceremonia,
se verificó la tradicional ofren-
da de frutos a San Isidro.

A las diez y media tuvo lu-
gar, en la Catedral, un solem-
ne Pontifical, oficiado por el
Patriarca Obispo de Madrid-Al-
calá, doctor Eijo Garay. Osten-
taba la representación del Mi-
nistro de Agricultura, que se
hallaba en Roma, a donde ha
ido en representación del Go-
bierno español para la beatifi-
cación de la Madre 11Taría Ra-
faela, el Subsecretario del De-
partamento, señor Ceiudo. Ocu-
paron otros puestos destacados
el Alcalde, al frente de la Cor-
poración municipal, bajo ma-
zas; el Presidente de la Dipu-
tación Provincial y los miem-
bros de esta Corporación, los
gobernadores civil y militar de
Madrid, Directores generales
del Ministerio de Agricultura

y miembros de Cofradías, Con-
gregaciones, Hermandades, así
c o m o numerosos Ingenieros
Agrónomos y Peritos A,gríco-
las. E1 panegírico del Santo fué
hecho por el Magistral de la Ca-
tedral don Aniceto de Castro
Albarrán, y la ceremonia reli-
giosa terminó con la bendici'ón
papal.

A continuación, los In^enie-
ros Agrónomos se reunieron en
un banquete, presidido también
por el Subsecretario del Depar-
tamento, señor Cejudo, al que
acompañaba el ex Ministro don
Carlos Rein y directores gene-
rales de Agricultura, Coloniza-
ción, Secretario general técni-
co, Directores generales de Ga-
nadería, Obras Hidráulicas, Co-
mercfo, Propiedades, Enseñan-
za Profesional y Técnica ,y Pre-
sidente de la Asociación de In-
genieros Agrónomos y diversos
representantes de las otras Aso-
ciaciones, así como del Institu-
to Nacional de Ingenieros Ci-
viles.

El señor Montero, como Pre-
sidente de la Asociación c?e In-
genieros Agrónomos, dirigió la
palabra a los asistentes; expo-
niendo lo que significa dicha
Asociación, la labor que reali-
za y la que debe desarrollar co-
mo enlace con las altas jerar-
quías del Ministerio para estu-
diar las aspiraciones del Cuer-

po. Antmcia que en 1955 se ce-
lebrará el centenario del Cuer-
po y todos deben colaborar pa-
ra que dicha conmemoración
revista el mayor esplendor. Por
último, anunció que el agrega-
do a la Embajada de España en
f^ondres. señor Sabucedo, le ha-
bía participado, con su adhe-
sión al acto, la creación de on-
ce bolsas, de G.000 pesetas cada
una, para otros tantos estudian-
tes españoles d e Ingenieros
A^•ónomos y de Peritos Agrí-
colas.

A continuación, el señor Rein
Segura, para contestar a una
alusión del señor Montero, in-
terviene, explicando los moti-
vos que le habían impulsado a
no aceptar la presidencia de la
Asociación a raíz de haber ce-
sado en su cargo como titular
de la cartera de Agricultura, y
aludió a las medidas que tuvo
que tomar durante su actua-
ción para hacer frente a los di-
fíciles circunstancias en que
entonces se desarrollaba la eco-
nomía agrícola española. Dedi-
có grandes elogios al señor Ca-
vestany y terminó ofrecié^do-
se a todos los compañeros.

Finalmente, el Subsecretario,
señor Cejudo. tras de agradecer
las palabras de los señores Mon-
tero y Rein, expuso la labor que
viene desarrollando el titular
de la cartera de Agricultura y
los proyectos en vías de realiza-
ción, y después de hacer un
elogio de los Ingenieros 9gró-
nomos y resaltar la imt>ortan-
cia de la técnica, terminó de-
clarando que es preciso elevar
por todos los medios el rendi-
miento unitario de nuestras tie-
rras, como medida previa para
que las meioras sociales sean
eficaces y duraderas. Terminó
brindando por España y por e]
Caudillo.

A las siete de la tarde salió
de la Catedral la tradicional
procesión con las santas imá-
r;enes de San Isidro y Santa
María de la Cabeza. En la pre-
sidencia figuraba el Subsecre-
tario de Agricultura, señor Ce-
judo; los gobernadores civil y
militar ; el primer teniente de
alcalde, señor Alonso de Ce1_is;
el marqués de Vivel, vicepresi-
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dente de la Diputación, el con-
de de Casal, concejales y nume-
rosos Ingenieros Ágrónomos y
Peritos Agrícolas. a s í como
miembros de la Hermandad de
la Ciudad y el Campo y varios
carruajes adornados, en los que
figuban señoritas ataviadas con
trajes regionales:

Premios Nacion^lles de Invesli-

gHCión, Prensn A ŝ̂ rícola y

Maestros

En e^l Boletí7^, Oficial del 15 de
de mayo se publicó una Orden
del Ministerio de Agricultura
de 12 del mismo mes por la que
se acuerda dividir el primer
premio nacional de Investiga-
ción Agraria en dos premios de
25.000 pesetas, de conformidad
con lo que se determina en la
Orden de 7 de mayo de 1951,
concediendo los dos premios así
creados a los siguientes traba-
^(^S :

l.° «1_,os suelos salinos, su
rescate v aplicación a las ma-
rismas de] Guadalquivir», del
que es autor el Ingeniero A^ró-
nomo don R.icardo Grand^ Co-
vián.

2.° «Origen dP l^r acidez vo-
látil del vino», cuyo autor es
don Fernando Mae^.tro P^l^í.

También por la misma Or-
den se conceden siete premios
de prensa agrícola del mod^ si-
guiente :

Primer premio, de 3.000 pese-
tas, a ía crónica sobre ganade-
ría española. publicada en el
«A B C» el 22 de abril de 1951.
por don Fliseo de Pablo; el se-
gúndo premio, de 3.000 pesetas,
el trabajo «Función económico-
social del monte» , publicado en
cEl Adelantado de Segovia» el
^ de agosto de 1951, por don
Francisco Vélez ; el tercer pre-
mio, de 3.000 pesetas, al traba-
jo «Un árbol de actualidad»,
publicado en «El Diario de Bur-
gos» el 14 de febrero de 1952,
por don I_.uis Durán Ochoa ; el
cuarto premio, de 3.000 pese-
tas, al trabajo c El vareo de la
aceituna» , publicado en el «Pe-
riódico», de Jaén, por don To-
más Moreno Bravo; el quinto
premio, dc 3.000 pesetas, a las

Algunos de los ejemplares presentados a1 Concurso Nacion:U de Futugrafíus :1grí-
colas, Forestales y Pecuarias.

Crónicas de Agricultura, publi-
cadas en varios ntímeros de
cA r r i b a», por don Cristóbal
Páez ; el sexto premio, de 1.500
pesetas, a los reportajes en Ra-
dio Nacional de España, de don
Juan Carlos de Cárdenas y
Merle, y el séptimo premio, de
1.500 pesetas, al trabajo «Ur-
gencia de sementales», publica-
do en «Las Provincias» el 24 de
octubre de 1951, por don Fede-
rico Martínez Ortiz.

Finalmente, se insertan tam-
hién los nombres de los maes-
tros nacionales premiados por
haber demostrado su eficacia en
inculcar conocimientos de agri-
cultura a los alumnos de sus
escuelas. Son los siguientes :

Primer premio, de 5.000 pe-
setas, a don Jesús Seoane Cor-
tés, Maestro Nacional de Ma-
queda (Toledo) ; segundo pre-
mio, de 2.500 pesetas, a don Jo-
sé Díaz Teijeiro, de Loizán (Lu-
gol ; tercer premio, de 2.500 pe-
setas, a don Benito Albero Go-
tor, de Logroño ; cuarto pre-
mio, de 2.500 pesetas, a don
Francisco Oliver Forner, de
Alquerías (Murcial; quinto pre-
mio, de 2.500 pesetas, a don Je-
stís Castro Bello, de Germar-
Cospeito (Lugo) ; sexto premio,
de 2.500 pesetas, a don Mariano
(xermán Novella, de Las Ferre-
ras-Manresa (Rarcelonal ; sép-
timo premio, de 2.500 pesetas,

a don Serafín Cuenca García,
de Luna (7aragoza); octavo
premio, de 2.500 pesetas, a don
Francisco 7aragoza Alvado, de
Altea (Alicante), y noveno pre-
mio, de 2.500 pesetas, a don
Faustino Monja García, dc To-
rregrosa (Lérida).

Exposición de foto^rafías ugrí-
colas, forestales y pecuarias

También, durante este mes,
se ha celebrado en el Círculo
de Bellas Artes el III Concurso
Nacional de fotografías agr•íco-
las, forestales y pecuarias, al
que se presentaron numcrosos
y artísticos ejemp.lares. F1 pri-
mer premio de serie. de 5.000
pesetas, fué adjudicado a la
presentada, bajo el lema cMat»,
por don Juan Matamala Godi-
na, y el segundo, de 3.000 pese-
tas, a cLa vendimia», de don
Felipe Rorrás Simó. Los segun-
dos premios (el primero fué
declarado desierto) de fotos in-
dividuales correspondicron a
los presentaron por don Luis
Azpeitia Florén, bajo el lema
«Pastor de los Pirineos» ; por
don Juan Cruzado Ranz, con el
lema «El regreso», y don José
Anguera Navarro, con cl iítulo
«Payés tortosino». En las dos
secciones se adjudicaron otros
quince premios mtís en cada
una.
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fNPOSICIOtl ^l NHQUIflflS flUNICOIflS MOUfRnRS

A mediados del mes actual,
coincidiendo con las fiestas de
San Isidro, se ha celebrado una
interesante Exposición de ma-
quinaria agrícola organizada
por la Cátedra de Motocult.ivo
de la Escuela Especial de In-
genieros Agrónomos.

El día 13 fué visit.ada dicha
Exnosición por el Jefe del Es-
tado, ac^mpañado por los Mi-
nistros de Agricultura y de Co-
mercio, excelentísimos señores
Cavestany v Arburúa, respecti-
vamente; ^ubsecretario, Direc-
tores generales ,y Secretario ge-
neral del Ministerio de Agricul-
tura y demás personalidades.

El Director de la Escuela.
excelentísimo señor don Angel
Arrúe, y el profesor de Motores
y Máquinas de la misma. ilus-
trísimo señor don Eladio Aran-
da, explicaron a S. E. todos los
detalles de tan interesante Ex-
posición, en cabeza de la cual
destacaban los tractores desde
el minúsculo motocultor, que
pretende, con cierta arrogan-
cia, labrar, sembrar, guadañar
y repartir insecticidas, hasta el
potente tractor de cadenas, con
más de medio centenar de ca-
hallos, dispuestos a dominar
cualqt.iier terreno, sin que les
deten,ga ni ]a tenacidad, ni la
pendiente. ni la falta de adhe-
rencia en suelos húmedos o
sueltos. Fntre estos extremos,
más de cuarenta tractores per-
tenecientes a quince diferentes
marcas americanas y europeas,

cubren la extensa serie donde
el agricultor encontrará siem-
pre uno de características acor-
des con las de su finca. Juntos
estaban los Diesel y los de ga-
solina, con dos y cuatro ruedas
motrices, mirándose recelosos
para sorprender sus perfeccio-
namient.os y defectos en esa
contienda tan apasionante del
gas-oil y la gasolina. Entre
ellos, con intenciones modera-
doras, los tract.ores que queman
petróleo agrícola, es decir, los
mismos de gasolina, con acceso-
rios gasificadores económicos,
que permiten el empleo del pe-
tróleo barato, sin las complica-
ciones mecánicas impuestas por
el gas-oil al motor Diesel.

Y junto a tant.o motor, en los
laboratorios de Motocultivo, es-
taban los jueces, implacables
de su potencia : una colección
de frenos dispuestos para me-
dir los caballos que desarrolla
cada uno, y modernos instru-
mentos que registran cuanto el
motor siente mientras trabaja.
Entre ellos, como fundamenta-
les, los aforadores de consumo,
censores severos que descubren
al t r a c t o r despilfarrador de
combustible y le acusan de san-
grar gravemente la economía
del agricult.or, y también la del
país entero, que tanto^ sacrifi-
cios hace para abastecerse de
carburantes en el ext.ran jero.

Tras de ]os tractores había
multitud de arados. unos sin
ruedas, con maniobra hidráuli-

ca para colgarles al final del
surco, y otros remolcados. con
vertederas o discos, polisurcos,
cultivadores v sembradores. To-
da la gama, en fin, de las má-
quinas de labranza y siembra.

Los equipos de recolección
eran especialmente sugestivos.
Las máquinas con tracción de
sangre decaen frente a]as mo-
torizadas. Las atadoras con neu-
máticos, sin rueda motriz, mo-
vidas y arrastradas simultánea-
mente por el tractor ; las peque-
ñas cosechadores, que podría-
mos llamar individuales por go-
bernarlas tln solo hombre, ca-
paz, sin esfuerzo, de hacer to-
talmente la cosecha de cual-
quier finca familiar; las cose-
chadoras de patatas y, sobre to-
do, las de forraje, expresan con
elocuencia el progreso gigantes-
co del motocultivo en esa hora
decisiva de recog^er la cosecha.

Mención destacada merecen
las máquinas para henificación
y empacada rápidos. La guada-
ña de tractor, i cómo no !, tien-
de la hierba en el momento pre-
ciso de su mayor riqueza nutri-
tiva, la sigue un rastrillo de
d'escarga lateral, para formar
cordones con el forraje, ,ya algo
seco, y, por último, entra en es-
cena, al día siguiente, una re-
cogedora empacatadora que for-
ma las pacas atándolas con
alambre o con hilo sisal.

Gracias a estos equipos, que
por iniciativa del Ministerio de
Agricultura han hecho ahora
una eficacísima campaña de
propaganda en Extremadura y
A n d a 1 u c í a, aprovecharemos
mucho del forraje nattiral que
antes se perdía en nuestros pas-
tizales, y haremos posible la ge-
neralización del cultivo de veza
y otros forrajes henificables pa-
ra sostener un censo ganadero
que produzca carne y leche en
abundancia.

No podían faltar en una Ex-
posición tan completa las má-
quinas para combatir plagas.
Alemania ha hecho alarde de
un progreso en esta especiali-
dad, y nos ofrecía, junto al pul-
verizador clásico de líquidos,
espolvoreadoras d e motor v
otras máquinas mixtas que. al

.
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mismo tiempo de espolvorear,
dejan caer una fina niebla de
líquido para lograr, sin desper-
dicio, la fijación del insecticida
sobre la planta.

E1 Caudillo examinó con todo
interés la numerosa y variada
maquinaria expuesta, entre la
que figuraba, además de la ya
mencionada, una trilladora in-
ventada por el Ingeniero Agró-
nomo señor Risueño, y una
transformadora de petróleo del
Ingenisro Industrial señor He-
rrera.

La Exposición, que ha sido
visitadísima, ha constituído un
verdadero éxito para sus orga-
nizadores, y muy especialmen-
te para el profesor Aranda, in-
fatigable propulsor de la maqui-
naria agrícola.

Con motivo de la citada Ex-
posición, don Eladio Aranda
pronunció dos conferencias, en
las que trató magistralmente
]os sugestivos temas «Medida
de la potencia de los tractores»
,y «El petróleo como carburante
agrícolav.

En la primera expuso los mé-
todos que varios países utilizan
para medir la potencia en ]a po-
lea y en el gancho del tractor
cuando labra o arrastra cargas
diversas, rodando por terrenos
agrícolas y caminos rurales.
Particular atención dedicó el
conferenciante a la medida del
resbalamiento por falta de ad-
herenŝia y sus efectos sobre la
duración de los neumáticos en
]os tractores de ruedas. La di-
sertación fué seguida de demos-
traciones prácticas en el banco
dc pruebas para medir con un
freno hidráulico la potencia del
motor y otros e^sayos de cam-
po con el carro dinamométrico
construído en los talleres de la
Fscuela Especial de Ingenieros
Agrónomos para determinar los
caballos de un tractor al gan-
cho.

En la segunda conferencia
habló el señor Aranda de la ten-
dencia de todos los países a fa-
cilitar carburantes baratos pa-
ra la agricultura, renunciando,
incluso, a todo impuesto sobre
ellos, c o m o hace Inglaterra.
Describió las ventajas del mo-
tor de explosión sobre el Die-

sel y las precauciones que de-
ben tomarse al quemar petró-
leo en los tractores de gasolina,
una vez que en España se ge-
neralice su uso tal como viene
propugnando el Ministerio de
Agricultura. Durante esta con-
ferencia fueron también reali-

Movimiento de personal
1NGENIEROS AGRONOMOS

1^'allecimientos.-Don Federico Gó-
rr^tez Clement.e y don Juan Juliá
Abellá.

Pases ¢ superrau^merario en acti-
vo.-Don Carlos González de Andrés,
don Gonzalo García Badell y don Eva-
risto Giménez Cacho.

Pase a supernumerario.-Don San-
tiago Cibrián Miegimolle.

Ascensos.-A Ingeniero Jefe de pri-

mera clase, don Marciano Martínez
Fernández; a Ingeniero Jefe de se-
gunda clase, don Cayetano Tanés
Alarcón y don Arturo del Río Pérez,
y a Ingeniero primero, don Simón
Vicente Juan.

Reingresos. - Don Angel Morales
Fraile, don Antonio Pérez-Navarro y
Flórez-Estrada, don Luis Goded Eche-
verría y don Mariano Lozano Colás.

Inyresos. - Don ,José Iberlucea Za-
balza.

Nombramiento. - Don Silverio Pla-
nes (Uarcía, Ingeniero-Director interi-
no de la Estación de Fitopatología
Agrícola de Levante, Burjasot (Va-
lencia).

PERITOS AGRICOLAS

Fa.llecimientos.-Don F'rancisco La-
rre,y Jara y don .José Fernández-Pa-
chece y Borondo.

Pases a supernumera^•ios. - Don
Eduardo López - Chicheri y Urbina,

don Gonzalo Ruiz Aramburu y don
Félix Arrué Astiazarán.

Reingreso.-Don Eduardo Munuera
Quiñonero.

Ascensos.-A Superior de primera

clase, don Salvador Roger Vázquez;
a Superior de segunda, don Guiller-
mo Quintanilla Cartagena, don Anto-

nio Muñoz Garcfa y don Benjamín

Aduaín Martínez; a Mayor de pri-
mera, don Emilio Molina Lima, don

Joaquín A. Barrera Ruiz, don Pedro
Fer,nández Navarro y don Constanti-
no Irún Pardo; a Mayor de segun-
da, don Luis Pedrero Pérez, don Ma-

nual Gayán Baquera, don Pedro To-
más de Villota Muniesa, don José Fé-
lix Pastor Benavent y don Nicolás

López García ; a Mayor de tercera,
don Francisco Poyato Rodríguez, don
Rafael Aivarez Aguado, don Mariano
Gimeno Amil, don José Martínez Iñi-
guez y don Edmundo Delgado Gu-
rriarán, y a Perito primero, don Fer-
nando Tamés Zuazola, don Francis-
co Mfnguez de la Itica, don Eduardo
López-Chicheri y don Vicente Senent

Tortosa.

Nuevos Peritos agrícolas del Esta-
do.-En las recientes, oposiciones ve-
rificadas al Cuerpo Pericial Agrícola

del Estado han sido aprobados los

siguientes señores:
Don Marcelino F'elipe González Fer-

nández, don Luis Baquer Rodrfguez-
Jaén, don Antonio Velázquez Maro-

to, don Enrique Rodríguez de la Ru-
bia, don Vicente Cuevas Ramos, don
Ramón Cabañas Clark, don híiguel
Oliva Soto, don Antonio Fernández

Porter, don Manuel Plaza Gómez,

don Pedro Luis García de los Huer-
tvs, don Agustín Puertas Díaz de Cas-

tro, don Jesús Ugarte Zardoya, don

Alfonso Robledo Cuenca, don Este-

ban Brieva Brieva, don Manuel Ta-
més Zuazola, don Pedro Cerveró Mar-
tínez, don Julián Almagro Colás, don
Mariano Trapdro Mayo, doxi Froilán

Pinedo Martínez, don Jesíis Digón

Gómez, don Ramón Alvarez Mínguez,
doña María Dolores Cavanillas Lasa-

la, don Cristóbal Loriente Marcén,
doña Eloísa Luján García, don An-
tonio Trueba Araoz, don Antonio Ló-

pez Manzanares, don Felipe C. Gon-

zález Marín, don José Suárez Fer-

nández, don Mario Aristoy Peris,

don Jaime Queipo de Llano, don

Francisco Ripol Ordóñez, don Do-

rriingo Alonso Martfn-Blas, doña Ju-

lia Cejudo Casañé, don Isidro Rodrf-
guez 5ánchez, don Mariano C. Gotor
Orús, don Francisco García de Cáce-
res, don Rafael Bahillo Serrano y don

Francisco Tortosa Martfn.

zadas demostraciones con trac-
tores quemando petróleo.

En las dos conferencias, de
positivo valor para los nume-
rosos técnicos y agricultores
que le escucharon, el señor
Aranda fué muy felicitado y
aplaudido.
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MIRANDO AL EXTERIOR
AGRICULTURA MAGICA

El señor Raskin de Marion.
Conneticut (F.stados Unidosl,
es un homhre bastante empren-
dedor e ingenioso, pues posee
una finca que es una especie de
maravilla, donde todo funciona
mágicamente, por arte de birli-
birloque. En su fantástica finca
tiene como pensionistas 54.000
gallinas americanas acostum-
bradas a todas las comodida-
des y a todos los automatismos.

En la finca hay dos grandes
hoteles con varios pisos para el
uso de los volátiles y que miden
126 metros de largo por 15 de
ancho y alojan cada uno de
ellos 21.000 aves ponedoras. El
panorama que desde las venta-
nas de las galerías de estas sun-
tuosas residencias se domina
es un amable y bello paisaje,
pero parece ser que las ga1 ^inas
no se interesan mucho por est,x
condición estética, pues ?stán
muy ocupadas en aliment^r^e,
refrescarse con agua limpia y
corriente y poner huevos, nl^ze
es su más estricta obligación.

Además de los dos grandes
hoteles-gallineros mencionados,
hay otros diez o doce más r;^o-
destos, pero donde las g^allinas
están instaladas a todo lujo, co-
mo en los grandes.

Los huéspedes del señor Ras-
kin apenas si tienen que m^-
verse para cvivir su vida», pues
todo les viene al alcance del
pico. Suculentas mezclas ali-
menticias, hierba picada, agua
corriente, todo pasa continua-
mente bajo sus picos. La tPm-
peratura se regula automática-
mente por unos termostatos
que accionan ventiladores y
sistemas de acondicionamien±o
de aire.

Todo este lujo y comodida-
des no están a disposición de
las gallinas por simple altruís-
mo; su patrón sabe que cuan-
do las aves son felices ponen
más huevos, es decir, que son
más productivas cuanto más
dichosas. Este detalle se suele
olvidar cuando en vez de galli-
nas se trata de seres humanos.

E1 señor Raskin ha descu-
bierto, con otros coleg^as del
país, que una equilibrada unión
de los procedimientos de explo-
tación tradicional y los moder-
nos métodos de producción en
masa dan un buen resultado
para la cartera. «No hay nin-
guna razón-dice el señor Ras-
kin-para que los agricultores
no puedan hacer clinero como
se hace en la industria, reba-
jando los precios de coste y au-
mentando el volumen de pro-
ducción.» Es todo un programa
económico.

Para demostrar cómo esta
nueva corrcepción trabajaba pa-
ra su bolsillo, el señor Raskin
montó un sistema de alimenta-
ción automática en sus dos co-
losales gallineros, donde viven
felices las 42.000 gallinas. Esta
operación se verifica vaciando
sacos de piensos en agitadores
mecánicos y haciéndolos llegar
a las gallinas por tr?nspor•tado-
res continuos que se mueven
constantemente durante todo
el día, pasando bajo su pico los
manjares. Estos transportado-
res son provistos de alimento
por la maquinaria y desprovis-
tos por las aves pensionistas.

Las gallinas, así alimentadas
a placer, cumplen su misión, y
la tarea de clasificar y empa-
quetar la producción media se-
manal de 14.000 huevos no es
cosa baladí, pero la maquinaria
de Raskin puede con todo, y lo
hace rápido, bien y barato. Por
u n procedimiento modificado
de trabajo en cadena, los hue-
vos se recogen en cestos de
alambre, aislado con goma, y
sin clasificar por tamaños, se
hacen pasar por el frigorífico.
T o d o automáticamente. Des-
pués de refrescados, se descar-
gan en una plataforma de giro
lento, se miran al trasluz y au-
tomáticamente también se cla-
sifican en cinco tamaños dis-
tintos, según peso.

Por otro proceso mágico, ca-
da huevo resbala camino de la
bandeja de su propio grupo, y

se presenta frente a una obre-
ra, que los coloca en las cajas
de empaquetado, que son de
distinto color, según los tama-
ños. Llenas las cajas, pasan a
un transportador, que las lleva
a la plataforma de carga, pre-
viamente selladas. Allí, un obrc-
ro las introduce en cajones (se-
gún el color), y otro transpor-
tador continuo las conduce por
una rampa para ser conducidos
al mercado.

Todo este mágico desarrollo
de la explotación agrícola se
hace con sólo oprimir un botón,
pues est.á movido por la ener•-
gía eléctrica. Es la realización
de la revolución de los métodos
producida por ]a elect.ricidad.
Ya el motor de gasolina revo-
lucionó, hace años, ]a agricul-
tura ; ahora el empleo de la
electricidad modifica más pro-
fundamente muchas d e 1 a s
prácticas, reduciendo el tiempo
y la mano de obra.

La electrificación del campo
en los Estados Unidos avanza
rápidamente, y casi e.l 95 por
100 de las explotaciones están
electrificadas o dentro del radio
de acción de condttcciones de
energía eléctrica.

La importancia de este hecho
para la producción de víveres
lo demuestran las sig•uientes
palabras: «El aumento de pro-
ducción agrícola en est.os tiem-
pos de emergencia es una de
las ar•mas secret.as de la defen-
sa-ha dicho Grover Neff, Pre-
sidente de la Compañía de Ener-
gía Eléctrica de Wisconsin-.
Sustituir por la electricidad la
deficiencia de la mano de obra
aumentará el volumen de pro-
ducción agrícola. En estos mo-
mentos en que toda nuestra
maquinaria está empleada en
la producción de medios de de-
fensa, es alentador saber que el
agricultor dispone de equipos
eléctricos nue le permiten sa-
tisfacer las necesidades b^ísicas
de ]a nación.»

Cada vez penetra más en la
Agricultura la energía eléctri-
ca, ya para elevar agua u otras
materias, o para el ordeño me-
cániŝo, o para la molienda de
los piensos, o para recolección
y transporte de estiércoles, o
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para reparar maquinaria, o pa-
ra incubar huevos, etc. Otra
multitud de quehaceres que an-
tes consumían gran cantidad
de horas de trabajo y esfucrz^>,
hoy se hacen moviendo un con-
mutador.

Pero no es sólo para suplir la
mano de obra, sino que en otro
orden de cosas la electricidad
se utiliza para fines diversos,
como para producir ondas ul-
trasónicas, rayos ultravioleta e
infrarrojos, energía radiante.
ojos eléctricos, etc., formas to-
das de la energía eléctrica que
t ienen aplicación en la obten-
ción, esterilización, preparación
y clasificación de multitud de
productos agrícolas.

Pero todavía no hemos hecho
más que empezar. Los organis-
mos oficiales, las escuelas de

Agricultura, los investigaclores
industriales siguen trabajando
y buscando toda clese de apli-
caciones de la e]ectricidad en
el aumento y mejora d^ la pro
ducción agrícola.

Todo tiende al automat ^s no.
a que todo el trabajo sea ar re-
tar un botón, mover una nalan-
ca o empujar un conmutad.or.
Cuando se haya llegado a cato,
^ qué quedará del noble arte de
cultivar la tierra y de la paz y
sosiego de los espíritus a,ne a
ello se dedicaban? Poca ^^^^^a
El hombre y el bruto no cola-
borarán en la función produc-
tora..., pero la tierra ^^aede
vengarse y esquivar sus +'rutos
a quien no la trate con am^r y
cariño, a quien no la fecunde
con su propio sudor..., como ^r-
dena el mandato divino.

RENACIMIENTO DE LA AGRICULTURA GRIEGA

La Naturaleza no ha sido pró-
diga con Grecia. La espina ^lor-
sal del país, la cadena dP m^n-
t.añas del Pindo ocupa una gran
parte de la península, y su^ ro
cas, erosionadas y ralas, dan
una impresión de desolada po-
breza. Y la pobreza existe.

Todo el que haya viaiado dc
Atenas a Salónica, atraves^ndo
el Atica y la Beocia, al cruzar
el paso de la cadena del Pindo
por los montes Othrys, no podrá
olvidar el gris blanquecin^ de
]a roca pelada, brillante al sol
mediterráneo y la desola^ión
de estos parajes donde el fuego
de] sol y la sequía calcinan la
tierra sedienta. A1 llegar a Te-
salia, a las tierras de Larisa,
aparece el verde esmeralda de
los cultivos y e] oro de los tri-
gales, dando impre^ión de vida
v riqueza. Después, al bordear
el Olimpo, en la estrecha zona
entre el monte y la costa, las
tierras más fértiles, donde se
cultiva el tabaco, sirven de an-
tesala a los campos de ll^acedo-
nia y las feraces vegas del Var-
dar y del Vist,ritza, que consti-
tuyen la región agrícola más
importante de Grecia, la verda-
dera tierra de promisión, por
la que tanto han luchado los
helenos.

Si la Naturaleza no ha sido
pródi^a con el país, la Historía
tampoco ha sido fácil. Ni en la
antigiiedad ni en la época mo-
derna. Guerras en su suelo pa-
ra dirimir otras contiendas :
guerras para su propia vida y
últimamente gtierra civil, para
detener una ideología extraña
a su civilización legendaria. En
su carne, Grecia, ha sentido la
garra del Imperio romano, de]
Imperio otomano v del Imperio
moscovita.

Tras las últimas agresiones,
el país quedó en situación pre-
caria, con parte de su agricul-
tura desorganizada. La A. C. E.
(Administración de Coopera-
ción Económica), con fondos y
técnicos americanos, ha ejecu-
tado en Grecia una labor inten-
sa de meiora y ordenación de
su agricultura.

Aunque el G5 por 100 de la
población griega se dedica a la
agricultura, la extrema pobre-
za del país no puede proporcio-
nar alimentos para toda la po-
blación, que perecería de ham-
bre si no pudiera importar lo
que necesita para su stistento.
Por esa razón, los esfuerzos de
la A. C. E. se han dirigido a
aumentar la producción para
independizar al país de la ayu-
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da exterior y de las importacio-
nes pagaderas en divisas.

Para llegar a este fin había
que aumentar la superficie ŝul-
tivable con obras de mejora y
establecimiento de regadíos y
sustituir los métodos anticua-
dos por los sistemas agrícolas
científicos y modernos.

La tarea es formidable. 1VIu-
chos millares de hectáreas es-
tán constituídas por suelos es-
tériles, talados y erosionados,
que muestran vestigios de ha-
ber sido cultivados y aun rega-
dos en la antigizedad. Pero en
el curso de ]os siglos su pro-
ductividad ha ido declinando
hasta el agotamiento. 1\Tuchos
ríos, que antes fueron utiliza-
dos, hoy vierten sus a^aas en
el mar, sin due éstas se apro-
vechen.

E1 labriego griego se ha ido
empobreciendo de generación
en generación y ha tenido que
ir trasladándose de las zonas
en decadencia hacia aquellas
en que la fertilidad aun no es-
taba agotada, lo que ha origi-
nado en estas zonas una con-
densación de pohlación y una
subdivisión y fraccionamiento
de la propiedad terrícola.

Las obras de mejora empren-
didas con la ayuda de la A. C.
E. han tenido como ^onsecuen-
cia el aumento de producción
de ciertas plantas. E] arroz, por
ejemplo. Antes de la nuerra se
producían 40.000 ^m. en todo
el país. La pasada cosecha ha
alcanzado una producción de
400.000 llm., que satisface el
consumo interior, y se espera
que la próxima dejé tm mar-
gen para la exportación,

Este aumento de producción
de arroz es debido principal-
mente al aprovechamiento de
terrenos pantanosos alcalinos
que están extendidos por todo
el país, especialmente en las zo-
nas costeras y en los deltas de
los ríos. De estos terrenos exis-
ten unas ?50.0^0 'raas.

Impregnados de sales, se les
consideraha perdidos para la
agricultura y el past.oreo. Has-
ta el momento se han mejora-
do unas ] 5.000 Has., v el pró-
ximo año se mejorarán otras
7.000 ; pero esto no es más que
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un principio, porque esperan
ser puestas en cultivo otras
225.000.

El cultivo del arroz forma
parte del trabajo de mejora,
pues la afluencia de agua dul-
ce para el riego del arroz arras-
tra las sales del terreno aluvial
a través del drenaje estableci-
do, mostrándose estos suelos
saneados como muy fértiles.
Una vez lavados, después de
varias cosechas de arroz, se
utilizan para el cultivo del maíz,
judías, algodón y alfalfa, que
se siembran ^ucesivamente. En
algunas regiones se recogen
tres cosechas anuales.

El cultivo que más rinde es
el del algodón. Aquí también
se han hecho progresos impor-
tantes. En 1949 - 1950, ('trecia
importó por valor de 12.225.000
dólares. La última cosecha su-
peró en un 7 por 100 a]a de
anteguarra y proporcionó al-
godón suficiente para el consu-
mo interior.

constituyen ej nervio de las
mejoras en vía de ejecución.
Las reservas de agua, las ca-
nalizaciones, la regulación de
los torrentes de montaña me-
diante lagos artificiales y la re-
población de laderas para re-
gulación de las aguas y defen-
sa de la erosión, son los traba-
jos que en la actualidad ocupan
a los técnicos nacionales y ex-
tranjeros.

En los últimos dos años se
han repoblado 40.000 Has. me-
diante 55 viveros establecidos
por la A. C. E., y se continua-
rá la obra hasta que las necesi-
dades del país puedan ser sa-
tisfechas con la producción na-
cional. Con ello se ahorrarán
unos 26 millones de dólares
que cuesta anualmente la im-
portación de maderas.

En el terreno de la ganade-
ría, la sustitución de la cabra
-hoy principal explotación en
muchas regiones-por la oveja
y la vaca favorecerá la produc-

ción de carne y la repoblación
forestal.

El aumento del cultivo de
forrajes extenderá la ganade-
ría vacuna y porcina, hoy po-
co desarrollada. Hasta ahora
se han destinado 16 millones
de los fondos facilitados por la
A. C. E. para la importación de
ganado y de reproductores.

También se han creado ser-
vicios para el cultivo mecani-
zado, cuyo cometido consiste
en prestar y procurar maqui-
naria agrícola a los labriegos
e instruirlos en su manejo.

Las sumas hasta ahora con-
sumidas en la mejora de la
agricultura representan sola-
mente el 5 por 100 del total
asignado. De todo el dinero
gastado por la A. C. E., segu-
ramente el más efícaz para ]a
lucha contra ideas extrañas es
el empleado en el aumento de
la producción agrícola y, por
consiguiente, del bienestar na-
cional.-Providus.

En la producción de azúcar
se espera que en el año 1955
se Ilegue a obtener lo suficien-
te para sus necesidades, aho-
rrándose 12 millones de dóla-
res a que asciende 1á importa-
ción. Para llegar a este resul-
tado habrá que mejorar unas
11.000 Has. de tierras.

Se espera que para el año
1955 Grecia pueda bastarse a sí
misma en la mayor parte de los
productos agrícolas que ahora
importa, except,o en trigo.

Además de lo d^cho, Grecia
dispone de más de 150.000
hectáreas de terrenos baldíos
que pueden ser roturados o
transformados en pastizales. Se
calcula que, dentro de tres años,
100.000 de estas hectáreas es-
tén en cultivo. Si 50.000 de ellas
se pudieran sembra^ de trigo,
esta producción, unic^a a la que
entrará en rotación en los re-
gadíos, podría enjugar la mitad
del déficit de 4.500.000 Qm. que
tiene Grecia en su producción
cereal.

Los problemas de la ordena-
ción hidráulica y los riegos, así
como la repoblació^ forestal,

E1 ni^rato de cal de Noruega
En 1905 se empezó en Norue-

ga a fabricar el nitrato de •cal,
partiendo del nitrógeno y oxí-
geno del aire, según el procedi-
miento de los noruegos, el in-
geniero Sam Eyde y el profesor
Kristian Birkeland.

En 1928 se modificó el méto-
do, procediéndose a la síntesis
del amoníaco, que permite un
rendimiento mayor que el pro-
cedimiento primitivo.

De los productos que se fa-
brican vamos a ocuparnos sola-
mente del nitrato de cal, por su
importancia para la agricultura
y por haber tenido ocasión el
mes de diciembre último de vi-
sitar en Noruega las fábricas
de Rjukan.

Primeramente se produce en
la fábrica de Rjukan el hidró-
geno por electrólisis del agua.
A1 mismo tiempo, se produce
oxígeno y, como derivado, el
agua pesada. For hora se obtie-
nen 20.000 metros cúbicos de

hidrógeno y 10.000 metros cú-
bicos de oxígeno.

El nitrógeno necesario para
producir el amoníaco se toma
de la atmósfera, por el procedi-
miento llamado de Linde, que
consiste en transformar e] aire
al estado líquido median±e com-
presión y refrigeración, proce-
diéndose a la separación del ni-
trógeno y el oxígeno por desti-
lación a distintas temperaturas.

La mezcla del hidrógeno y el
nitrógeno en la proporción con-
veniente produce el amoníaco,
que se comprime a una presión
de 250 atr^ósferas, y una vez re-
frigerado, se obtiene en estado
líquido.

El amoníaco se oxida con el
oxígeno de la atmósfera, trans-
formándose en óxido de nitró-
geno y agua. E1 óxido de nitró-
geno es transformado en ácido
nítrico en las torres de absor-
ción. Posteriormente estc ácido
nítrico, con piedra caliza, pro-
duce el nitrato de cal.-J. R. S.
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la maquinaria para recolección de forrajes
Este ha sido el títu.lo de una

conferencia que pronunció en
el Círculo de Labradores de Se-
villa don Eladio Aranda I^ere-
dia, profesor de ]a Escuela de
Ingenieros Agrónomos, para po-
ner de relieve las posibilidades
extraordinarias d e 1 modernc
equipo norteamericano emplea-
do en la recolección de prade-
ras naturales y artificiales.

Por iniciativa del Ministerio
de Agricultura, uno de estos
equipos ha seguido la ruta de
l+:xtremadura y Andalucía, mul-
tiplicando las demostraciones
ante la curiosidad primero y el
interés después de todos los
agricultores.

En su conferencia, desarro-
llada sobre dos magníficas pe-
lículas, hizo comprender el se-
ñor Aranda que sin un equipo
potent.e y sencillo es imposible
dominar en tiempo oportuno
grandes superficies de prado.
Retrasar la recolección es per-
d^r valor nutritivo del forraje,
y, por ello, el apremio de gua-
dañarlo y empaquetarlo con ra-
pidez en el momento crítico de
su mayor riqueza protéica

Muchas praderas de Extre-
madura y Andalucía, las ?Vlaris-
m a s d e 1 Guadalquivir, p o r
ejemplo, son pastaderos famo-
soŝ que no se aprovechan más
que por la «ley del mínimo», es
decir, criando sólo el ntímero
de cabezas capaces de sostener-
se con una mala cosecha. Si el
año es bueno de hierba, el ga-
nado alimentado «a pico» la pi-
sotea y desperdicia, como si ca-
reciese de valor en todas par-
tes. Con cierto humor podría
decirse que si los pastos de la
Marisma han sido los que die-
ron fama a muchas ganadería
de lidia, era eI momento de
vender la bravura en paquetes
d^e buen heno.

Paralelamente, la intensifica-
ción de cultivos hace preciso
reducir los prados naturales
para dar paso a cultivos de ma-
yor interés social y surge el
apremio de extender las siem-
bras de forrajes que los susti-
tuyan para conservarlos henifi-

cados a lo largo del año y sos-
tener una cabaña bien surtida
que produzca car•ne y leche
abundante.

Las máquinas más interesan-
tes del equipo son el rastrillo
de descarga lateral y la empa-
cadora. Con el primero se tren-
za la hierba en cordones muy
huecos para facilit.ar la deseca-
ción y con la empacadora, pa-
sando a lo largo de los cordo-
nes, se hacen los paquetes co-
mo si se encuadernara el heno,
con las hojas hacia dentro y los
tallos al exterior para proteger-

las, atándolos con alambre re-
cocido ordinario o con hilo sisal
de calibre especial equivalente.
Simultáneamente, la empacado-
ra deja perforados en cada paca
cuatro agujeros para facilitar• la
circulación del aire una vez
amontonadas.

El ilustre ingeniero Aranda
fué aplaudidísimo por la gran
concurrencia que llenaba el am-
plio local del Círculo sevillano
y que comentó con grandes elo-
gios la conferencia que acaba-
ban de oír y que les había mos-
trado cómo estamos en un mo-
mento de renovación trascen-
dental en el aprovechamiento
de los forrajes henificados.

SITUACION DE LA ECONOMIA INDIA
Ha rnejorado la situación eco•

nómico-financiera de la India e,Il
los últimos meses. Se ha observa-
do tma cierta mejora en cuanto
a las disponibilidades de mercan-
cías para el consumo interior, de-
bidu a un aumento de la produ^;-
cióu industrial, a las restricciones
eu la exportación de tejidos de
aigodón y aumento de la tarifa
aduanera para las semillas olea-
^rinosas,
^ En sentido desfavorable a la
economía han actuado la sequía,
la escasez de transportes, debido
al movimiento de los cereales im-
portados, y la menor energía eléc-
trica en la zona de Bombay.

Los precios del yute y semillas
oleaginosas disminuyeron debido
a la mayor producción y menor
pedido por Estados Unidos. Tam-
bién la lana y seda sin elaborar
disminuyeron de precio, mientras
que el algodón y los minerales de
bierro y manganeso aumentaron.

Los artículos alimenticios tu-
vieron pequeños aumentos loca-
les; más bien se sostuvieron los
precios anteriores. Sin embargo.

el coste de la vida se mantuvo casi
inual, almque en algunas locali-
elades se observen, no explicables.
bajas de precios.

La producción agrícola, couro
consecuencia de una prolonrada
sequía en loe alrededores de Boru-
bay y las inundaciones de las zo-
nas de Bihar y el Punjab, sulrió

considerables bajas. En algunos

distritos se o b s e r v ó también la
presencia de la langosta, ocasio-
nando pérdidas considerables eu

los sembrados.
Los cultivos de caña de azrícar

para la zafra 1951/52 están en
buen estado, excepto algunas zo-
nas de las Provincias L?nidas y del
territorio de Bombay, donde ^e
hacen sentir los daños dr. la se-

quía,
En cuanto a las semillas ^lea-

ginosas, las condiciones de la^
siembras son buenas, excepto en
Bombay, por la sequía. La siem-
bra del lino se hizo en buenas con-
diciones.

La cosecha última de linaza dc!
año 1950/S1 fué de 350.000 tone-
ladas en 3,5 millones de acre^,
con una disminución del 6,5 por
100 respecto a la cosecba precr-
dente. Tal descenso se debe a laa
peores condiciones en la época dP
la siembra.

También el alóodón sufrió por
la escasez de las Iluvias.

Las importaciones de algodcírr
fueron, en los últimos diez meses,
de 686.000 balas contra 868.000
balas en el mismo período del año
anterior. Las exportaciones de al-
godón indio fueron 171.000 balas
frente a 240.000 balas en el mis-
mo período del año anterior,

El consumo de algodón en la
induatria del país fué de `?.960.284•
balas.
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I?I ^»unglar ile Kizo^lwra, t^n el Utoche.
(Foto Nosti.)

I^^n G u i n e a )ŝspañola, los
manglares ocupan varios miles
de hectáreas, sobre todo en el
estuario del Muni y en el Río
Campo: en menor extensión se
hallan en el Benito, y menos
aún en los pequeños ríos con-
tincntales F t e m b r e, Ñaño,
Nbrá, Ubonde, etc., etc. ; inclu-
so en las Islas hay sus diminu-
tos enclaves de manglar, como
en Corisco (Ríos Sémbue, Ma-
bungor, Uiieningo e Ibengal y
en la Isla de Fernando Póo
(r í o s Mongola, Tiburones y
Apú^, claro nue en estos encla-
ves sr^n .4vicenna nítida y La-
guncularia racemosa, mangles
de playa y blanco, respectiva-
ment.e, los representados, mien-

LOS MANGLARES
Y SU

APROVEC HAM I ENTO

tras que en los est-uarios es cl
típico mangle rojo (Rizophora
mangle^ el que forma la masa,
dibujando con su desarrollo el
grado de salinidad de las aguas
infiuídas por las mareas.

Pai°a explotar esta especie
de niangle en e1 estuario del
1^1uni se han ototgado recien-
temente diversas concesiones,
que totalizan m^ís de 2.000
hectáreas; la extracción ser^i
dura y costosa, pero se aprove-
charán sus cortezas para ex-
traer taninos y los troncos de
los diámetros m á s diversos,
pero rara vez superiores a O,E;O
metros. Esta madera, pesadísi-
ma (1-1,3 cuando verde y 1,1-
1,2 cuando secal, se exportará
a España para traviesas de fe-
rrocarril, pilotajes en aguas y
terrenos pantanosos. estibado
de minas, etc.

Indudablemente que con una
seca racional, el manglar se re-
generará con bastante rapidez,
pero podría aprovecharse esta
novísima experiencia forestal
de Guinea para un ensayo de
recuperación de tierras c o n
aprovechamiento agrícola, que
tienen en el arroz su mejor me-
dio de explotación, con lo que
se obtendría la base de alimen-
tación del bracero, con un ar-
tículo no perecedero, y, por tan-
to, muy superior a los típicos

amiláceos coloniales : yuca, ma-
langa y ñames.

La recuperación de ]os suelos
del manglar ro.jo es en algunos
aspectos más fácil qtle la del
mangar del playa, ya que estos
últimos exigen la construcción
de polders que faciliten ]a desa-
linización y los primeros unas
obras de ingeniería simples que
pueden crear v elecutar los pro-
pios nativos con sus elementa-
les medios de trabajo, pues fun-
dament^almente consisten e n
pequeños diques perimétricos
para regular el efecto erosivo
de las mareas y el de los sinuo-
sos ,y pequeños cursos de atiua
que serpentean complicadamen-
te entre el caos de raíces zan-
cos y raíces aéreas.

Las zonas de manglares son
posiblemente las más despobla-
das de la Colonia, y el sólo he-
cho de cultivarse, en algunas
partes recuperadas, el arroz, de-
mandaría una mano de obra en
1'orma de asentamientos fami-
liares indígenas, que no es po-
sible conseguir con la actual
capacidad demográfica del país.

Problemas sociales, agronó-
micos, económicos y de pura
ingeniería plantea la posible
desaparición de manglares con-
seguida con tma explotación in-
tegral de la formación.-J. N.

^[candru5 en loti manglares litorale,c en G^unbia. FI manglar inlinito de los ríov de Guine^ I^rtuguesa.
(Foto Nosti.)
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Las centrífugas de empuje
En diversas operaciones a

que se someten los productos
agrícolas para ser presentados
comercialmente, y muy en es-
pecial para los escurridos que
siguen a los lavados, se emplean
centrífugas de diversos t,ipos,
pero caracterizadas por su dis-
continuidad de funcionamiento.

EI cacao y el café son algu-
nos de los productos de refe-
rencia. E1 primero ha de ser
forzosamente fermentado para
que adquiera las cualidades or-
ganolépticas deseadas; el se-
gundo ,puede o no serlo, según
el sistema de lavado que se siga
en su beneficio por vía húme-
da. Empleando la lavadora tipo
Raoeng, hace innecesar•ia la fer-
mentación.

Tras los lavados que termi-
nan de eliminar mecánicamen-
te la pulpa, cuyos mucílagos
han sido transformados por la
fermentación, hay que proceder
a su secado; tal operación, si
no se elimina toda el agua ad-
herida a la superficie, resulta
cara, y de ahí la costumbre de
orear el producto, y mejor aún
centrifugarlo en cestos encerra-
dos dentro de un cilindro.

E 1 inconveniente principal
de estas centrífugas es su dis-
continuidad, con las siguientes
consecuencias :

a) Nlayor mano de obra; por-
que son necesarios operarios de
carga y descarga en gran parte
manuales.

b) Gran consumo de poten-
cia en el arranque, del orden de
2,5 veces mayor que en veloci-
dad de régimen,que obliga o a
aumentar la potencia de los
motores o a disponer de bate-
rías de centrífugas, en definiti-
va, a un mayor gasto.

c) Lentitud de la centrifu-
gación.

Todos estos inconvenientes
pueden ser eliminados con la
centrífuga de empuje, elabora-
da p a r a materias minerales
principalmente, p e r o adapta-
bles a la naturaleza de los pro-
ductos agrícolas, en general de
poca resistencia al choque.

Sus ventajas son :

a) L 1 e g a d a continua del
producto agrícola.

b) Escasa mano de obra pa-
ra su servicio.

c) Alto rendimiento diario.

d) Supresión de silos y de-
pósitos reguladores de la ali-
mentación.

e) Reducidas dimensiones.

g) Bajas velocidades de ser-
vicio.

g) Ligeras fundaciones.
En esencia, están formadas

por un tubo alimentador que
conduce a un embudo axial de
carga del tambor centrífugo,
adecuadamente perforado en re-
lación con la naturaleza del pro-
ducto. El embudo, con su boca
ancha contra el fondo del tam-
bor, y la estrecha del ]ado del
tubo alimentador, distribuye el
producto sobre las paredes la-

terales del cilindro giratorio
que realiza la centrifugación.
El producto quedaría fijo a sus
paredes, pero esto lo impide tm
fondo de empuje del citado ci-
lindro movido por un servomo-
tor ; este fondo, actuando a mo-
do de émbolo, va empujando al
material acumulado en ]as pa-
redes interiores del tambor, ha-
cia el otro extremo, del que se
halla totalmente abierto.

Todo se halla encerrado en
tma sólida y compacta caja, y
es posible añadir dispositivos
de lavado, calefacción, refrige-
ración, regulación de velocida-
des, etc., para adaptarlo a los
más diversos usos, que hoy se
limitan a usos típicamente in-
dustriales, como salinerías, co-
lorantes, instalaciones de cla-
rificación, fabricación de anti-
bióticos e insecticidas, etc.

En almidonería, escurridos
de materias agrícolas lavadas,
fábricas de aceites vegetales,
etcétera, cabe un buen porve-
nir a esta nueva máquina.-J. N.

Seleccionadoras cromáticas
En Norteamérica está en uso

en varias fábricas de conser-
vas, en almacenes de coloniales
y hasta en algún centro prepa-
rador de agrios, un nuevo tipo
de seleccionadora que permite
separar ciertos tonos o colores,
dando así una poderosa arma
para mejorar la presentac.ión,
haciendo el artículo muy uni-
forme a la vista, pero también
para separar estados de madu-
rez que tanto se reflejan en el
valor alimenticio del producto.

Tales máquinas tienen impor-
tante utilización en aquellos
artículos que por la forma de
recolectarlos o de beneficiarlos
nuestran tendencia a una gran
heterogeneidad que hasta hace
poco sólo se podía uniformar
por el tamaño, forma o den-
sidad.

Con estas nuevas máquinas
se introduce un nuevo factor de
clasificación. Así, por ejemplo,
el cafetero podrá separar el gra-
no procedente de cerezas que

estaban en plena sazón, y, por
tanto, con todo su aroma, de las
verdes o de las secas por pasa-
das de madurez ; igualmente le
permitirá unificar los granos
que han tenido una duración e
intensidad análoga en la fer-
mentación.

Con los guisantes tamhién sc
puede separar el grado de ma-
durez, pero, sobre todo, eliminar
algunas mezclas de variedades.
A pesar de la pequeñez de esta
semilla, las máquinas actual-
mente en uso permiten revisar
en ocho horas uno por uno los
guisantes contenidos en dicz to-
neladas.

E1 sistema consist.e esencial-
mente en un alimentador de un
cilindro giratorio que exponc:
las semillas frente a unos tubos
de vacío dispuestos radialmen-
te en otro cilindro giratorio,
casi concéntrico con el prime-
ro; dichos tubos absorben el
grano fijándolo en un extremo,
y por medio de un giro sitúan
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el producto frente a un sistema
óptico formado por una lámpa-
ra ordinaria, un refiector, dos
espejos y dos células fotoeléc-
tricas; el reflector concentra
los rayos luminosos sobre el ob-
jeto, que a su vez los envía so-
bre los dos espejos que reflejan
sobre las dos células fotoeléc-
tricas, sensibles a las luces roja
y verde, después de pasar por
un filtro rojo para una de las
células y para la otra por uno
verde.

Las corrientes emitidas por
las células son amplificadas pa-
ra actuar sobre un tubo de ra-
yos catódicos, produciendo des-
viaciones en éstos, de tal for-
ma, que tma pantalla pueda im-
pedir el paso de rayos dentro
de su campo de desviación, en
correspondencia con el color
deseado ; los rayos pertenecien-

L A S H O
La prensa diaria española ha

publicado el día 12 de marzo una
información de la famosa Estación
F.xperimental de la Universidad
de California en Riverside, como
es sabido dedicada principalmen-
te a esrildios sobre los a^rios.

Segtín tal despacho, se e s t á n
realizando pruebas con un siste-
ma para luchar contra las plagas
del campo, ntilizando hormigaa,
que devoran los insectos perjudi-
ciales a la agricultura.

Este tipo de lucha biológica es
antiquísimo, y, según el profesor
Flanders, lo ntilizaban los chinos
hace tres mil alios para combatir
a las orngas de los agrios.

Las cualidades de destructoras
de otros animales y de protectoras
de algunas plantas eran conocidas
hasta de los pueblos más primi-

t1VOS.
En Africa, los narradores ban

dado a conocer las invasiones de
ejércitos de bormigas, delante de
las cuales todo buye ; la fauna
octilta en las casas de materiales
del país es entonces conocida: gri-
]los, cucarachas, otras bormigas,
salamanquesaa y serpientes des-
alojan alocadamente las moradas
de los hombres ; pero éstos tant-

tes a colores inconvenientes no
son obstaculizados; por eso pue-
den actuar sobre otra célula fo-
toeléctrica c o n amplificador,
que así como sirven para otros
fines (abrir puertas, controles
automáticos, etc.), aquí lo hacen
sobre un dispositivo mecánico
que separa el grano del tubo de
vacío que lo retiene, cayendo a
un transportador.

Los granos aptos siguen su
giro hasta llegar a un sector en
que el vacío cesa y se depositan
por gravedad en otro transpor-
tador.

Hoy hay máquinas de tipo
bicromático que permiten tma
selección mucho más refinada,
bien sea por su color o por va-
rios, según diversos tonos, lo
que permite una eficacia que
incluso la sensibilidad humana
no puede alcanzar.

R M I G A S
bién han de huir, soltando a to-
dos los animales encerrados, pu^^s
las cabras, conejos y gallinas son
reducidos a limpios huesos,

Esta facnltad era terriblemente
aprovecbada por los guardadores
de la justicia en los clanes ban-
ttíes. I-Ie aquí un caso : la nru jec
adtíItera (un concepto muy distin-
to tiene esta palabra en el negro
y el europeo) era atada a uno de
los árboles de las bormigas, que
en Guinea es por excelencia rl
ngobom (Epitaberna myrmoecia
K, Sclrum), que alojan cientos de
colonias de tma bormi^a de mor-
dedura dolorosísima (Sima spino-
noda Andr.), las cuales podían lle-
^;ar a producir la muerte de la
desgraciada «mininoa».

Hoy tal capacidad destructora
de algunos tipos de bormigas sólo
se utiliza por los cazadores para
limpiar perfectamente sus trofeos,
dejando el tíltimo rincón del cr:í-
neo de un antílope completamen-
te liso y sin adherencias.

Esta enorme agrupación de los
formicidos tiene especies de cos-
tumbres muy distintas : ganade-
ras, cazadoras, cultivadoras, sub-
terráneas, habitantes en las hojas,
en los troncos, etc. Es estudiando

estas costumbres como se Ilegar^í
a discernir especies títiles y per-
judiciales; así resultan perjudi-
ciales todas ]as que protegen a las
colonias de áfidos y cóccidos, o las
que, atm resultando insectífugas
(especialmente cimífugas), son tan
agresivas para cl bombre que ape-

nas podrían ser utilizadas, como
sucede con la hormiga roja (Oe-
cophylla smaragdina Fabr.) de las
plantaciones guineanas, que tanto
molestan en la recolección de las
cerezas y piñas, y que abuyentan
a la chinche del cacao (Sahlber-
gella singtilaris) y chinche del ca-
feto (Lygus coffeae).

Hay ya un caso práctico de uti-
lización de las hormi'as en la lu-
cba contra una plaga, mas no co-
lno destructora de la misma, sino
como eficacísima ahuventadora del
insecto perjudicial.

Este es el caso de la hortniga
neñra de Java (Dolicboderus bi-
tuberculatus), que es incompatiblP
con la mosquilla del cacao (He-
lopeltis autonii). La hormiga vive
en los cacaos atraída por el cócci-
do Pseudococus crotonis, pero en
nntchas plantaciones aqtrélla es-
casea.

Las plantaciones compran a los
nativos vecinos nidos de la hormi-
ga bechos con hojas de banana o
de cacao, que resultan más dura-
deros. E1 nido se construye reco-
^iendo tmas hojas enrolladas por
las mismas hormigas, y metiéndo-
las dentro de unos cucurucbos de
hojas pasadas por el fuego, para
que adquieran elasticidad y no se
rompan al doblarlas y atarlas con
fibra sacada del raquis de las bo-
jas de las bananas.

Los nidos se cuell;an en el ca-
caotal a razón de 10-15 por Ha., y
para facilitar el paso de tm árbol
a otro se colocan bambúes apoya-
dos en las ramas.

Otra precaución ha de tomar el
finquero para proteger esta colo-
nización artificial, v es proteger el
Dolicboderus de sus enemi^os, es-
pecialmente otra hormi^a (Pla-
giolepis lonñipes). P a r a esto se
bacen boyos en el suelo, que se
rellenan con hojas secas de cacao.
que atraen a estas bormigas de
largas patas, y luego se cubren con
tierra apisonada.

J. N.
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PRIMER CONGRESO REGIONAI ANTIFILOXERICO Y
DE SANIDAD VITICOIA DE MENDOZA

Convocado por la Universi-
dad Nacional de Cuyo, se ha
celebrado, del 29 de marzo al 6
de ahril el I Congreso Regional
Antifiloxérico y de Sanidad Vi-
tícola.

Las reunlones tuvieron lu-
^ar en la ciudad de Mendoza,
sede de la Facultad de Ciencias
Agrarias, y en las de San Juan.
San Rafael y San Martín, con-
curricndo a las mismas, aparte
de casi la totalidad de ]os téc-
nicos argentinos especializados
en la materia, relevantes per-
sonalidades del mundo vitíco-
la. Representaha a Alemania el
doctor Hans T3reider; a Esta-
dos LTnidos de N^rteamérica.
los doctores Albert J. Winkler
v Elmer Snyder; a Francia e]
doctor Jean Branas; a Italia,
el doctor Juan Dalmasso, el
profesor Alberto Pirovano y el
doctor Italo Cosmo ; a Perú. el
Intieniero A^rónomo don Fer-
nando Rovira Valle, y a Chile,
los In^enieros Agrónomos don
Víctor M. ValPnzuela y don Mi-
guel Dagnino Mac Donald.

La represent.ación española
estuvo a cargo de los Ingenie-
ros Ayrónomos don J u 1 i á n
Truaba Aguirre, Pirector del
Centro de Ampelografía ,y Vi-

ticultura del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronómi-
cas, y don Luis Hidalgo P'er-
nández-Cano, Ingeniero afecto
al mismo Centro.

Alternando con interesantes
visitas realizadas al espléndido
^^iñedo cuyano y a las magnífi-
cas bodegas de la re.gión, mon-
tadas aquéllos y éstas con arre-
glo a la más moderna ^^ depu-
rada técnica vitícola v^ enoló-

gica, se estudiaron y aprobaron
46 interesantes comunicaciones
debidas a técnicos ar^entinos,
y se expusieron ocho comunica-
ciones v 12 conferencias por los
téc_nicos extranjeros.

La representación española
presentó d o s comunicaciones
sobre «Campos de pies madres
y viveros de harbados; datos
prácticos y económicos» ^^ uEn-
savos sobre enraizamiento d^^
portainjertos usuales con san-
gre de Rerlandieril, dando asi-
mismo dos conferencias acerca
de «La lucha antifiloxérica en
España» y «Organización en
España de los estudios e inves-
tigaciones sobre afinidad y adap-
tación de portainjertos y viní-
feras : contrastc de patrones».
También se dió lectura a la co-
municación «El injerto en ^•iti-
cultura», de la que es autor don
^^7oisés Martínez Zaporta. C^n-
sejero v anti^uo Direct^r del
Centro de Ampelografía v Vi-
ticultura de Madrid.

Felicitamos a cuantas autori-
dades han intervenido en la
realización de este magnífico
Congreso, Comisión organiza-
d^ra, a la 1Tniversidad Nacional
^rle Ctlyo, ,y de tm modo esnecia-
lísimo a su ilustre Rector. ;lro-
fesor I. F+Fernando Cruz, v a su
l^ecano de la Facultad de Clen-
cias Agrarias, Ingeniero A^ró-
nomo don Rob^rto Carretero.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

En el BoT,e^ín. Oficial del 29
de abril de 1952 se publican
otras dos Ordenes pcr 1as clue
se concede el ingres^ en la
mencionada nrden, con la cate-
;^oría de Comendador de Núme-
ro, a don Leandro C'^ascón Pa-
blos v don José Chttrruca y
Asuero.

Por Orden del Ministerio cie
Agricultura, fecha l.° de^ abril
de 1952, puhlicada en el Bole-
tí.n. Oficial del día 10, se conce-
de el ingreso en dicha Orden,
con la categoría de Cahallero
Cruz Sencilla, a don Juan José
Tena Jovani.

En el Bolet,^n Of^c^i.^zl del 8 de

ma,yo de 1952 se puhlica una
Orden del Ministerio de A^ri-
cultura, fecha 26 de abril de
7952, concediendo el ingres^ en
la nrden Civil del Mérito Agrí-
cola, con la categoría de Caba-
Ilero Cruz Sencilla, a don Timo-
teo González Aceñero.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

CONSTRUCCZON y reparacíón de
vasi.jas para vinos y aceitea. FER-
NANDO VILLENA. Almendralejo.

TECNICO AGRICULTOR, OFRECE-
SE TRABAJAR GRANJA.-Dirigirse :
Adolfo García. Gallegos, 33, CACE-
RES.
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LOS MERCADOS DE PA'I'ATAS
Y LEGUíVIBREs

Sc ha generalizado el arran-

due de la patata temprana, en

general con buenos rendimien-

tos, pero no son precios satis-

factorios para el agricultor, sal-

vo en la región catalana, donde

las exportaciones a Francia y

Alemania permitier^on arrancar

con 1,F0 pesetas kilo al agricul-

tor la Etoile de León, y 1,70

pesetas kilo las variedades Erd-

gold y Bona ; pero tal cosa duró

relativamente poco tiempo, pa-

ra descender en los actuales

momentos, la primera, a una

peseta kilo, sosteniéndose los

precios de ]as exportadas a Ale-

mania.

En todas las restantes pro-

vincias tempranas se inició la

nueva campaña c o n precios

más bajo, y así, en Sevilla, los

primeros arranques, se hicieron

a una peseta kilo, para bajar ac-

tualmente a 0,70 pesetas kilo

En Alicante se empezó a 1,25

y ha descendido a fines de ma-

yo a 1,05 pesetas.

En Málaga se comenzó a 1,25,

pero se ha estabilizado a 0,70-

0,80 pesetas kilo.

En Valencia rigen actualmen-

te 0,85 pesetas kilo, que cuando

]a patata va al exterior permite

al exportador pagar a una pe-

esta kilo.

El agricultor se ha desilusio-

nado profundamente con este

cultivo, y aunque es prematu-

ro y arriesgado hacer pronós-

ticos, en las zonas tempranas

hay una tendencia a reducir

aún más la superfic..ie dedicada

al tubérculo, de tal manera, que

en las provincias más reciente-

mente incorporadas a esta pro-

ducción, como Badajoz, Sevilla,

Córdoba y Cádiz, se señala co-

mo aspiración producir unas

cosechas de autoabastecimiento,

forzosamente reducidas, q u e

pueden corr^etir, a causa de los

mayores gastos de transporte,

con las de otro origen; en las

provincias dedicadas a la ex-

portación al exterior, como Bar-

celona, Valencia, Almería, Má-

laga, Baleares y Canarias, la

extensión del cultivo queda vin-

culada al desarrollo de tal co-

mercio exterior, que este año

no dudamos tendrá más impor-

tancia que la campaña pasada,

pues incluso se exploran nue-

vos mercados, como el del ^Jru-

guay, hacia donde se dirigen

varias partidas importantes, y

el de algunas regiones de Euro-

pa Central.

Provincias c o m o Alicant^^,

Murcia y Granada, dirigirán su

producción con preferencia al

mercado interior, como lo hi-

cieron hasta ahora.

Ante tal perspectiva, y como

la esperanza es lo último que

se pierde, el agricultor entrega

las patatas de más difícil con-

servación, como la Arran Ban-

ner, que mantiene su merecido

crédito de alta producción, o

las que se dirigen a otros paí-

ses, y espera pacientemente a

que terminen completamente

su ciclo las patatas tardías. pa-

ra que produzcan más y bene-

ficiarse de una esperada elcva-

ción de precios a fines de ?n^.1io.

en que habrá desaparecido la

presión de la patata vieja, nuc,

a decir verdad, todavía se ure-

senta en los mercados dc las

grandes ciudades con muy huc-

n<a calidad y tamaño, úni^,^ for-

ma de competir con la ^_^atata

nueva. .

Por todas estas razones, hay

cierta desorientación sc^hrc la

extensión que tendrán las se-

gtmdas cosechas : hay qu^ es-

perar los precios de ji^lio, que

serán los que animarán o re-

traerán al agricult.or en sus

siembras de agosto, siempre

apetecidas, porque, en general,

aprovecha como semilla su pro-

pia producción de temprana,

aunque hay que reconocer que

cada vez se extiende más una

cierta especialización en produ-

cir semilla para segunda cose-

cha, en Andalucía especialmen-

te, donde las lluvias de prima-

vera permiten en algunas tic-

rras cultivar en secano, reali-

zando antes de la recolección

un arranque de matas defec-

t uosas.

En gcneral, es de prcver un

menor consumo de scmilla en

1952-53 que tiene que repercu-

tir en la producción de semilla

nacional y en las importacioncs.

I a producción nacional se

prepara a una contracción dc

sus ventas, sobre todo en algu-

nas variedades, como Alava y

Arlucea, y a salvar el bache

profundo que ocasiona el defec-

to de la filosidad, muy gencra-

lizados este año en las semillas

de ciertas procedencias.

Las importaciones tamhién

se reducirán, pues este año han

sobrado semillas ext.ranjeras, a

pesar de la prudencia con que

fueron import.adas Es de e-spe-

rar una adecuada reacc^^n de
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los mercados vendedores ex-

tranjeros, para ofrecer semillas

a un precic.^ en consonancia con

el de la patata de consumo en

cl mercado interior; tales pre-

cios fueron particualrmente al-

tos para las patas holandesas,

v cn menor medida para las ale-

manas.

De todos modos se está sim-

plificando el número de varie-

dades demandas por ]os agri-

cultores, que se pueden resu-

mir así :

Para exportación: Etoile de

León y Royal Kidney, a Fran-

cia; Erdgold, Bona y Santa Lu-

cía, a Alemania; Royal Kid-

ney, King Fclward, Uptodate,

al Reino Unido.

Para consumo interior. Na-

cionales. C^eneralizadas: Sergen.

Arna Banner y Alava.

Localizadas : Gauna blanca,

en Cataluña ; Palogán, en Casti-

lla la Nueva, Rioja, Aragón y

Galicia, aparte otras de deman-

da más específica.

Ext.ran jeras. Alemanas: Erd-

gol, Rona, Santa Lucía. Fran-

cia : Etoile de León. Holanda :

Alfa y Furone. Dinamarca : Al-

ma y Alga. Irlanda : Arran

13anner. Reino Unido : Royal

Kidney, King Edward, Up to

date.

Las zonas tembranas de las

Castillas t.ienen buenus patata-

res, pero también grandemente

reducidos en superficie, en be-

neficio de la remolacha azuca-

rera, como pasa también en An-

dalucía.

Las zonas tardías se hallan

acttaalmente en plena semente-

ra, que se realiza en muy bue-

nas condiciones y sin sensible

reducción de superficie, salv^

en Salamanca y Valladolid.

Los mercados europeos están

ya prácticamente normalizados,

e incluso el alemán ha resuelto

perfectamente el problema de

su abastecimiento, para salvar
el déficit de dos millones de to-

neladas a que nos referimos en

otra crónica.

P 1. A Z A

Sevilla... ... ...

Alicante ... ...

It2álaga . . . . . . . .

vez tienen más facilidades los

productos norteafricanos, idén-

ticos a los nuestros

Como resumen de los merca-
dos patateros insertamos a con-

tinuación algunos de los precios

actualmente en curso en diver-
sas plazas:

P R E C I O

A1 egricultor A1 por mayor

0,70

1,05 nueva

0,60 vieja

0,65 0,75

Alconeu-
midor

0 35-0 50 viejas
Santander. . . . . . ^ , ,

1,25 nueva

Almería ... . 0,80

Barcelona... 0,85 s/w 1,10-1,15

Bilbao... I 1,50 nueva

0,70 vieja

Burgos... 0,40

León ... 0,55 -
1 70 vieja 1Madrid... .. . ,

1,40 nueva 1,95

Murcia... ... ... ... 0,95

Valencia ... ... ... 0,85-1

Valladolid... ... . . 0,40 0,70
(lerona... . . . . .. . . .

Los mercados alemán e inglés

siguen siendo, el primero, el

más importante, y el segundo,

una promesa, como que tales

países tienen economías que se

complementan muy bien con ]a

nuestra, especialmente ahora

en que España se halla en tran-

ce de una industrialización en

muchos aspectos.

E1 mercado francés ha resul-

tado débil, por el propio equili-

brio industrial y agrícola de la

vecina Repí^blica, donde cada

0,90-095

Los mercados de legumbres

están muy paralizados, y los

precios se sostienen al bajo ni-

vel señalado en anteriores cró-

nicas ; el garbanzo ofrece una

buena cosecha en general, aun-

que en muchas zonas andalu-

zas hay que señalar extensas

manchas de marchitez por fu-

sariosis, por lo que no es de

presumir una variación subs-

tancial en las actuales cotiza-

ciones.-J. N.
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^ l^;[^1;.1L1^;5 Y LEGUNIr3HliS

Las lluvias dc la segunda
quincena de abril y de comien-
zos de mayo han bencficiado ex-
traor•dinar•iamente a las siem-
Ilras y concretamentc en las pro-
vincias dc Huelva, Cádiz, Cór-
doba. 1^Zálaga, (lranada, Alme-
ría, Vallaclolid, Palencia, Gua-
dalajara, Bar•celona, Z a m o r a,
('ác•err^s y ^anta Cruz de Tene-
^•ife.

En l^lucsca, aunque mejora-
ron, siguen estando atrasadas y
dc mal colot• por los lríos y los
vientos. En NIurcia y Alicante,
que son las provincias cenicien-
tas para el c•aso, ha llovido algo.
En Murcia se han beneficiado
los tr igos, con un efecto decre-
ciente desdc la partc^ alta al li-
toral; para las cebadas, ha lle-
gado tarde. En Alicante, el be-
ncficio fué para el litoral y la
n^ontaña.

Por cxceso dc prccipitaciones.
tiubo encharcatt^icntos en Huel-
^•a. Las sicmbras están estacio-
nadas por 1<IS desfavorables con-
dicionc^s meteorolcígicas en Las
C'almas, especialmcnte en I+ucr•-
t eventura.

En ^c:neral, las temperaturas
nc^ han pasado de límites incon-
vc^nientes. I:n Alicante, sin em-
bargo, cn los secanos de lo mon-
taña han causado algún daño
los hiclos. En Albacete, las
sieml^ras tempranas fueron afec-
tadas l^or los fríos de abril. En
Vallad^^lid, los daños no han si-
do mavor•es p o r 1 o atrasa-
das que estaban las siembras.
En la provincia de Valencia, al-
;•unas zonas pequeñas acusan el
perjuicio de las bajas tempera-
turas. I^^n Baleares, las lluvias
,y los fi•ío5 han retrasado la ve-
getación del trigo, cebada, ave-
na. i.igeros daños cn Ciudad
Real.

En Lérida. los trigos más tem-
pranos fueron afectados por el

1'río, pero después recuperaron
el buen aspecto al mejorar .la
temperatura y merced a las nue-
vas precipitaciones. L^as legum-
bres han sufrido allí más.

E1 campo tiene buena vista
en Sevilla, Córdoba, Granada,
Albacete, Zaragoza, Teruel, Pa-
lencia, Burgos, Avila, Cuenca,
1VIadrid, Valencia, Tarragona,
Gerona, Logroño, Salamanca,
Zamora, Toledo, Cáceres, Coru-
ña, Pontevedra. Valladolid y
Lugo.

Se sembró la avena en Sego-
via un poco tarde, pero ofrece
un aspecto prometedor.

En Jaén aparecen los sem-
brados espléndidos. En Lérida,
los cereales están superiores en
regadío y aceptables en escano.
En León, los cereales aparecen
igual que el año pasado por es-
tas fechas, y las legumbres últi-
mamente sembradas tienen buc-
na cara. En Cuenca, las legum-
bres, en la zona de La Mancha,
marchan perfectamente. Las de
Córdoba tienen l^uen desarrollo
y mucha flor, esperándose bue-
na cosecha. También será buen
año de legumbres en Guadala-
jara y en Madrid, ya que las
plantas tienen mucho desarro-
llo y buen color y permanecen
sanas. En Navarra, no marchan
bien las legumbres de otoño, ,y
sí, en cambio, en Castellón. En
Zamora estaban atrasadas las
algarrobas, pero han mejorado
mucho con las lluvias, así como
las legumbres en general. Al-
garrobas y yeros están extraor-
dinariamente buenas en Sego-
via. En Santander hay mejor
cosecha de legumbres que dc
cereales.

El trigo en Almería presenta
buena cosecha. En Zaragoza es-
tán un poco claros los trigos
sembrados en tierras fuertes.
En Segovia, está magnífico, so-
bre todo el temprano. En Ciu-
dad Real va rnuy adelantado y

espigaban a fines dc abril los
más tempranos. También en esa
fecha tenían ya su espiga los
del litoral de Castellón. En Ba-
leares ofrecen los trigos buena
vista, pcro están poco ahijacíos.
En Navarra mejoró el trigo, a
l^esar de que por haher nacido
mal en tierras fuertes, y por las

muchas malas hierhas, la cosc-
cha resultará mcrmada. En Ba-
dajoz estaba presentada u n a
gran cosecha de trigo, pero las
Iluvias de primeros de este mes

han producido cl cncamado dc^
una gran parte de las parcelas.
En Alava, Asturias y Vizcaya
hay buena impresión acerca del
trigo, y muy buena en Gui-
pÚZCOa.

La cebada de Málaga no se
pudo r•ccuperar en forma, de lo
que padeció en ]a pasada sc-
quía. En Almería está mediana.
Bien granada en Jaén. En Hues-
ca espigó normalmente a fines
de abril, así como en Madrid y
Ciudad Real. En Badajoz hay
peor cosecha que el año pasado.

En Orense exist.e buena im-
presión respecto a la cosecha dc
centeno, aunque le exceso de
lluvias y las temperaturas bajas
podrían per,judicarla. En Hues-
ca espigó hien a mediados de
abril. Hay hucna cosecha cn Ba-
dajoz y Ast urias.

También en esta provincia
está bien la avena, que cspigó
normalmente en Ciudad Rcal, a
fines dcl pasado. Las siembras
de primavera nacieron bien en
Teruel, Valladolid, Guadalajara,
Barcelona, Logroño, Salaman-
ca, Zamora y Sant.ander.

Continúan las escardas e n
Granada, Zaragoza, Palc^ncia,
Burgos, Avila, Segovia, Cucnca,
Barcelona (garbanzos), Logro-
ño, Salamanca, Zamora, Astu-
cias y Santander. Prosiguen los
aricos y gradeos en Burgos y
han finiquitado en Segovia y
Avila.

Se rel^arti6 nitrato de ('Tt•ana-
da, Valladolid, Btrrgos y Sego-
via. Concluyó la siega de cebada
en el campo de Cartagena. Tam-
bién se segó en al costa de San-
ta Cruz.

Los garbanzos nacieron bien
en Granacla, Gerona, Jaén. Ma-
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drid v Cáceres. Y mal en Cádiz,
por c^xceso dc humedad y por
ataclue de 1^i^sa^^•i^um, muchas
k^arce]as han tcnido que ser
seml^radas con otra planta en
^^ista del fracaso. En Badajoz
no nacían bien, pero se espera
c^uc mejorcn. Ln Málaga nacie-
^•on aceptahlemente; sólo en los
puntos bajos lc:s perjudicó el
clceso de humc:dad. Allá, por
San Marcos, habia finalizado la
siembra en Sevilla, Avila y Se-
go^'ia. Más retrasada iba la ope-
ración en Navarra.

E1 m a í z est.á mediano en
Huel^^a. Nació bien en Sevilla y
Asturias. A fines de abril se
sembraba en Málaga en secano
y en regadío, y en Alicante sólo
en regadío, pues en secano no
h a h í a tempero. Continuaban
^cmhrando los tardíos en Bar-
c•elona. También se practicaba
csta operación en Navarra, Pon-
t evedra y Lugo, en buenas con-
diciones. En Gerona, en las par-
t c^s más saneadas.

Cóntinuaba en Murcia y Se-
^^illa la plantación de arroz. Se
prel^^ar^ban los semilleros en
Huesca. En Alicantc, los plan-
iclcs están desiguales y atrasa-
dos, y sc hace la preparación
clcl terreno para la plantación.
l+;n cambio, c^n Valencia tales
plantc^les ticncn un aspecto muy
^ati5factorio. En Tarragona se
cuidan los planteles y se prepa-
ra cl terreno para la plantación
definitiz-a. En Gerona, lo mis-
mo; los planteles marchan bien.

Proseguía en Huelva, Jaén y
Gcrona la recolección de las ha-
has de ^-crdeo. En las partes ba-
jas dc Cádiz t icnen estas plan-
tas mucho jo^^o. En Málaga y
I3aclajoz hay huena cosecha a la
vista, pero padece del mismo
mal. En Guadalajara no exis-
tían atín atadues de pulgón,
clue, en cambio, aprieta en Ba-
leares ; la cosecha es bucna. En
GI°anada, la cosecha supera a la
del año anterior. También en
Gerona las habas tienen mucho
pul^ón. En Navarra no tienen
buen aspecto. En Guipílzcoa es-
taban en flor. En Castellón se
cogen habas y guisantes de ver-
deo. Se sicmhran las judías pa-
ra verdear en Guiptízcoa.

Finalizó la labor de alzar en
Huesca. Continúan las labores
clel barbecho en Zaragoza, Ma-
drid, Valencia, Logroño, Sala-
manca y Murcia.

La humedad pronunciada fa-
vorece los ataques de roya a los
cereales de Huelva y Cádiz, así
como el carbón. En Córdoba, el
enemigo es el ma^e,tiola. Tam-
hién hay algo de roya en Ciudad
Real. En Toledo hubo graniza-
das, que causaron daños.

Rabiaron los garbanzos : en
Huelva, por de pronto, y segu-
ramente en bastantes sitios de
otras provincias del Sur.

V I Ñ E D O

El descenso de temperatura
del mes pasado causó ligeros
daños en el viñedo de la parte
alta de Alicante, Orense, Zara-
goza, Teruel, Toledo, Cáceres y
Ciudad Real. Todos ellos se re-
fieren a las cepas más tempra-
nas. En Valencia, los perjuicios
han sido de más consideración.
En algunas provincias, como
Navarra y Castellón, la baja ter-
mométrica sólo tuvo como con-
secuencia••el retraso de la bro-
tación. ^

En Valladolid, las vides se
han salvado dé los daños por el
retraso con que venían. De Al-
bacete, la úni^á noticia que nos
llega es la'de gue las heladas no
han causado.efectos apreciables.

Por la marŝha del tiempo, úl-
timamente l^a mejorado mucho
el viñed^^ en Murcia, Málaga y
Cuenca, mer^ed a las lluvias,
principalmentQ.

En plena hrc^tación normal se
encontraban a fines de abril las
vides de Se^^ill.a, Logroño, Pon-
tevedra, M(^laga^;"^Almería, Mur-
cia (litoráh, Gerona, Baleares,
Tarragona. Zaragc^za, C^uadala-
jara, Toledo, Cá¢eres, Ciudad
Real y Badajoz. Había empeza-
do, por entonces, en Lérida,
Huesca, Navarra, Orense, Za-
mora, Teruel, Palencia, Sego-
via, Cuenca y Madrid.

Los viñedos t.ienen mu,y buen
aspecto en Huelva, Cádiz, Má-
laga, Tarragona, Alava y Ba-
dajoz.

Se dan labores de cava en

Córdoba y Btu•gos. Segunda la-
bor de arado, en Granada, y ter-
cera, en Valencia. Laboreo de
las calles en 13urgos. Riegos ,y
reparto de fertilizantes, en Al-
mería. Fin de la poda en el Nor-
te de Avila. Tratamiento contra
las plagas, en Huelva, Ccírdoha
y Almería.

En la primcra de csta^ ^^r^^-
vincias hay poco ^^^ilcl^ii^.

FKU'I'ALES EN (^F:NERAI,

Tienen buen aspccto en Huel-
va. Han brotado vigoro^amente
en Gerona. La floración fué nor-
mal en Coruña y Sevilla. Vin^
adelantada en Burgos. H<t sido
muy abundante en Cuenca ,y
Guipúzcoa. En Jaén v I.érida.
todos los frtrtales se han visto
ampliamente perjudicados por
las heladas.

En Cáceres, Madrid y Palen-
cia, los daños han sido meno-
res, y más limitados en zona.
Todos los frutales de la zona al-
ta de Alicante han snfrido im-
portante perjuicio. pues las he-
ladas se presentaron cuando 1<1
vegetación estaba muy' adclan-
tada. En algunos tcr•renos dc
Valencia se estima cluc la pér-
dida varía cntre dos _y cuatro
c^uintas par•tcs de la futtn^a co-
^ccha.

A LMENDROS

En Málaga cuajó sin contra-
tiempos de flor de estos árholes.
En la zona alta de Alic^tntc sc
malogró la cosecha, por los frío^
abrileños; pero en las zona^
templadas va a ser mnv ^abtm-
dante. Algo parecido puede dc-
cirse en Valencia. B^zena pers-
pectiva en Castellón. En Gra-
nada cuajó muy bien la flor y
se estima due habría m^ís cose-
cha que en el año precedente.
En Albacete, las bajas tcmpera-
turas han malogrado tma cose-
cha que iba a ser extraordina-
ria. La fructificación en Balea-
res ha sido desigual. Muv bue-
no el aspecto en Tarragona. En
Huesca estos árboles han sido
las principales víctimas dc los
fríos de abril.
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FERIAS Y MERCADOS

En La Coruña se celebraron
las ferias de costumbre, con nor-
mal asistencia de ganado de to-
das clases. Los precios, que al
principio se mostraron en alza,
volvieron a ceder durante el
mes, si bien se recuperaron pos-
teriormente, con la única excep-
ción del porcino, que mostró
una baja acentuada. En Lugo
se efectuaron bastantes opera-
ciones, excepto en ganado la-
nar. En Orense también que-
daron los precios en baja para
el ganado de cerda y sosteni-
dos para las restantes espe-
cies, y en Pontevedra, donde
hubo abundante concurrencia
de lechones y escasa de las res-
t.antes especies, los precios que-
daron en alza para el vacuno,
lanar y cabrío, sostenidos pa-
ra el caballar y en baja para e]
porcino.

En Asturias, la concurrencia
fué en general reducida, mos-
trándose los precios sostenidos
y efectuándose buen número
de transacciones, si se compa-
ra con el ganado que asistió a
las ferias y mercados.

En Santander, la concurren-
cia fué normal en lanar y ca-
brío, abundante en caballar y
escasa en las demás especies, si
bien en vacuno se fué obser-
vando cada vez mayor anima-
ción, experimentándose u n a
tendencia a la normalización
de este mercado. Las cotizacio-
nes se mostraron en baja para
toda clase de ganado y se efec-
tuaron bastantes operaciones.

En Alava se celebraron los
mercados de ganado porcino de
Vitoria únicamente, pues los
demás fueron suspendidos por
existir fiebre aftosa en la pro-
vincia. Los mercados de porci-
no se vieron bastante concu-
rridos, especialmente de gana-
do de destete, efectuándose bas-
tantes transacciones y mostrán-
dose los precios en baja. En

Guipúzcoa y Vizcaya tampoco
se han celebrado ferias y mer-
cados en la provincia por la
epizotia antes indicada.

En León, la asistencia f}zé
escasa y los precios del gana-
do de abasto experimentaron
alguna variación después de
decretarse la libertad de circu-
lación en la carne, mantenién-
dose sin variación los precios
del ganado de labor y del de
renta, con una ligera baja en el
ganado de cerda. Las transac-
ciones fueron muy reducidas.
En Salamanca se celebraron
las ferias y mercados habitua-
les, con concurrencia normal
para especies de abasto y muy
escasa para el ganado de tra-
bajo. Los precios se mantuvie-
ron sostenidos, salvo para va-
cas y novillos, que descendie-
ron algo. Las transacciones lo
fueron en regular número, y el
ganado no sólo procedió de la
provincia, s i n o también de
Santander, el vacuno, y algu-
nas partidas de cerdos de Ex-
tremadura. En Zamora, la con-
currencia fué normal para dis-
tintas especies y los precios se
mantuvieron sostenidos en to-
das ellas, efectuándose, en ge-
neral, muy reducido número
de operaciones.

En Avila tuvieron lugar las
ferias y mercados de Piedrala-
ves, Sotillo, Candeleda y Pie-
drahita, a las que acudieron la-
nar, vacuno, cabrío, porcino y
caballar. La mayor afluencia
de poI•cino fué en las tres pri-
meras, y, en cambio, en la de
Piedl•ahita hubo mayor concu-
rrencia de ganado vacuno. Se
efectuaron, en general, regulal•
número de transacciones de las
distintas especies y los precios
tendieron, en general, a la baja.
En Palencia, p o r existencia
también de fiebre aftosa, hu-
bo pocos mercados y tuvieron
escasa concurrencia, efectuán-
dose pocas operaciones y mos-
trándose los precios sostenidos

para las especies vacuno, por-
cino y caballar, que fueron las
íznicas que asistieron. En So-
I•ia, escasa concurrencia de va-
ctmo y normal de caballar, que-
dando los precios sostenidos y
efectuándose buen número de
operaciones. En Valladolid taln-
bién se suspendieron muchos
mercados por la fiebre aftosa,
y en los pocos celebrados se
observó, en general, concurren-
cia escasa, con precios sosteni-
dos, aunque con ligera incli-
nación a la baja en el vactmo.

En Navarra también hay mu-
chos casos de glosopeda, por lo
que no se celebraron ferias ni
mercados durante el mes, y en
Logroño también se suspendie-
ron algunos; la concurrencia a
los restantes fué normal, con
precios en baja y mediano nú-
m e r o de transacciones. En
Huesca no se celebraron ferias
durante el mes, y únicamente
tuvieron lugar algunos de los
mercados habituales, pues la
mayoría están suspendidos por
la existencia de fiebre aftosa en
la provincia. Escasa concurren-
cia, en general, en los merca-
dos que se celebraron, excepto
en el porcino, que acudió en
proporción normal. Las trans-
acciones fueron muy escasas y
los precios quedaron en alza
para el lanar y sostenidos pa-
ra las demás especies. La feria
de Cedrillas, en Teruel, estuvo
escasamente concurrida, excep-
to en ganado caballar, y los pre-
cios quedaron en alza para és-
te y sostenidos para las restan-
tes especies. En Zaragoza, tan
sólo se celebraron los merca-
dos semanales de ganado por-
cino en Taragona, con normal
concurrencia y precios sost.eni-
dos.

En Barcelona se celebraron
las ferias y mercados de cos-
tumbre, con asistencia de vacu-
no, lanar, porcino y caballar.
A medida que se afianza me-
jor el tiempo, la concurrencia
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^ a siendu mayor y se efectúan
n^ás transacciones, no obstan-
tc lo cual no se ha alcanzado
rma normalidad completa. Los
^^recios mostraron alguna ba-
ja en corderos, ovejas y por-
cino, y quedaron sostenidos en
la5 restantes especies.

I^;n (_xerona tuvieron ltigar los
mcrcados habituales, con asis-
tencia de vacuno y porcino y
precios en franca haja, sobre to-
do hara esta última especie,
mientr•as que en operaciones
eí'ectuadas por particlrlares en
^anado lanar se ob5ervó tam-
I^^ién un desce^lso cn las cotiza-
cione^. P^n Lérida se efectua-
ron n uti7erosas ferias y merca-
cios, a los que acudieron en nor-
mal proporción lanar, cabrío,
]^orcino y caballar. Los precios
sc mantuvieron sostenidos, y
5e efectuaron tm buen número
de operaciones. 1ŝn Tarragona,
E^scasa concurrencia en todas
csl^ecies y particularmente re-
duc•ida en ganado vactmo. Los
^,rccios quedaron en alza para
ierncra^, ganado lanar ,y porci-
no, sostenidos para las demás
especies y sólo acusó una lige-
ra Y^aja el ganado caballar.

l:n Almería sc celebraron los
mercados de costumbre, así co-
mo la feria de ganado caballar
^le Tabernas. Tanto ésta como
aquéllos se vieron muy concu-
rridos, efectuándose en general
numerosas transacciones. Coti-
zaciones sostenidas. En Grana-
da, normal asistencia de porci-
no y escasa de las restantes es-
pccies, quedando los precios sin
variación para todas ellas y
efectuándose en general muy
rcducido número de transacio-
nes. Sc advirtió la asistencia de
ganado lanar, cabrío y porcino
procedente de Barcelona y Va-
lencia.

I^n Jaén, 1os hal^ituales mer-
ca{los tuvieron normal concu-
rrencia de todas clases de ga-
naclo, a precios que no mostra-
ron variación sensihle, efectuán-
^i^^^c^ ahlmdante número de ope-
raci^mes. En 1Vlálaga, concu-
rrencia normal, observándose
tina l^rcmatura ^ferta de gana-
d^^ lanar, dehiclo a los pastos
^^btmdantes. Los precios se mos-

tl'al'OIl en a17.a ^aT'a esta eS]Je-
cie y para el vacuno y queda-
ron sostenidos para cabrío, por-
cino y caballar. En Cádiz hubo
asistencia general a las ferias
y mercados, efectuándose regu-
lar número de transacciones a
precios sin variación. En Cór-
doba, Huelva y Sevilla no se ce-
lebraron ferias ni mercados du-
rante el mes.

En Badajoz, además de los
mercados de costumbre, se ce-
lebró la feria de Santa Amalia,
a la que acudió ganado vacuno,
lanar y caballar, siendo en ge-
neral escasa la concurrencia dc^
reses. En Cáceres se celebraron
varias ferias, entrando en las
mismas ganado vacuno, lanar,
cabrío, porcino y caballar, en
concurrencia normal para las
especies de abastos ymuy abun-
dante para la equina, efectuán-
dose en general numerosas
transacciones, con precios en
alza para el vacuno y caballar
y sostenidos para las restantes
especies.

En Albácete, con asistencia
de vacuno, lanar y cabrío, prin-
cipalmente, se celebraron los
mercados y ferias de costum-
bre. Hubo bastantes operacio-
nes, a precios sostenidos. En
1^Zurcia, 1 a concurrencia fué
normal en reses de todas cla-
ses, manteniéndose los precios
sin variación y efectuándose
bastantes operaciones, tanto en
ganado de abastos como en ca-
ballar. En Alicante se celebra-
ron algunos de los mercados
acostumbrados, con escasa con-
currencia y precios en alza pa-
ra vacuno, lanar y cabrío.

En Valencia, normal anima-
ción, tant,o por parte de la ofer-
ta como en la demanda, cele-
brándose las habituales ferias
y mercados en la provincia; a
precios sostenidos y con regu-
lar número de transacciones.
En Castellón se celebraron los
mercados de costumbre, y la
concurrencia fué escasa para el
vactmo y normal para las res-
tantes especies. L o s precios
quedaron sin variación en ca-
ballar y se mostraron en baja
para las demás especies de ga-
nado.

l^n Cuenca no hnb^^ fcrias ni
meYCadOS hc^lranlc ('1 111('S, y ('n
Guadalajara tuvieron lugar las
ferias de Atienza y los mcrca-
dos dc Molina v Jadra^luc. con
concurrcncia n^^r•n^al z^ara el va-
cuno y porcino tle cría v escasa
para el kanar, cal^irío y caballar.
Los hrecio^ sc mostraron cn
alza y las operaciones fucron
en reducido ntímero, eacepto
para el porcino y lanar, cn los

que hubo bas;ante animación.
En Madrid hubo mucha con-
currencia en ]os mercados d^^
ganado habituales en la pr<^-
vincia, a los quc asistieron r^^-
ses vactmas, lanares, porcina^
y caballares. I,^^s prccios ^E^
mostraron en ^enc:ral con !en-
dencia a la baja, salvo l^ara cl
lanar•, y las oper^cirn^es lo fue-
ron en níimero reducido. Fn
'Poledo se celebrar•on las habi-
tuales ferias y mercad^^ con
normal concurrencia y prc^cios
sin variación.

P.as^'os 1 rottrt.-^.n•;s

En F3adaioz• los ]^astu^ prc-
sentan muy hucn aspccto, y lo^
encinares siafren en algunas io-
nas intensos ataques de oruga.
En (^áceres tamhií n la prima-
vera se ha presentad^^ muv hien
a este respecto.

En Jaén, los pa^tos presen-
tan un desarr•ollo exul^r^rante v
han me•jor•ado tamhién scnsi-
hlementc en Almería, Granada.
Córdoba y Málaga, tcnicndo
que sefialarse en estas dos tíl-
t ima^ pr•ovincias un Fucrtc ata-
^lue de lagarta en los encinares.

En 1Vladrid c^^ntinúan mej^^-
r•ando los pastos, i^ual que cn
('iudad Real, en drn^de cs hue-
na la firocaión dc la cncina. [^.n
Salamaca también presc^ntan
huen aspecto las pradcras, y es
norma] sn brotación en ^^l cen-
tro y sur de la 1>rovincia de
I^('Ón.

En Galicia rncjora mncho ]a
situación en todas su^ E^rovin-
cias, así como en Ov^edo y er^r
Santander, don<lc s^^n má^
ahrmc#antes los pasios, c^cc^pt^^
cn el interi^r, dond^^ se cn^•nen-
tra un poco retra^ada la hr^^t^^-
cicín.
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IlULTIPLICACION Y CIRCULACIOti

DE LA SEJIILLA DE LItiO PARA
SIEVIF3RA

En el Efolntín OJ'i-ci^al del Estado

del día 21 de abril de 19b2 se publica
^ma Orden del Ministerio de Agricul-

tura, cuya parte dispositiva dice así:

1.^^ La ol^lenciún de semilla de lino,

y cn todo caso la multiplicación de la

misma, se verificará en zonas reser-

vadas para dicho oli,jetu, cuya deli-

mitación se efectuará oportunamente

por este Ministerio, a propuesta del

Instituto de Fomento de la Produc-

ción de Fibras Textiles.

3.^^ Dentro de dichas zonas sola-
mcnte podrán cultivar lino las per-

sonas naturales o jurídicas especial-
mente autorizadas para el caso, con-
siderándose clandestinos a todos lc^s
ctilti^adores de esta planta textil que

carercan del mencionadu permiso, por

cuya razón serán destruídas inexora-
blemente las pl<<nt^ts de lino que se
encuentren en su, parcclas.

,,. A los cultivadores autorizados
segím el apartado anterior se les fa.;-
litarán por el 8crvicio del Li1,^ i>:s
semillas adecuadas paru el objeto.

Asimismo, el Instituto de Fome^tn
de la Producción de Fibras Textiles.

a propuesta de dicho Servicio, conce-
der^í primas dc multiplicación y otros
heneficios, ^t otorgar en cada caso

concreto, conducentes a la me,jor pro-
ducción de ]a semilla seleccionada.

k.^ E1 Servicio del Lino, depen-
diente de dicho Instituto, al formar
el Mapa Linero de España, estudi_:rá
con especial atención a<luellas zonas
en las cuales pueda t^osteriormentP
verificarse la obtención o multiplica-
ción de semilla para establecer det-
pués, en consecuencia, las condicio-
nes previas a las que deba su,jetarsc
tal multiplicación, a l^ase de 'as va-

riedades a utilizar, sel;ún zona; si-
miente que dehe ser empleada por

hectárea; cantidad de semilla a pro-
ducir por cada persona o entidad, i^

intewención t^cnica para la recolec-
ción y envasado del producto.

;i.^ La linara obtenida en Espart-t.

para tener la consideración oficial de
semilla, habrá de ospenderse y circu-

lar precisamente en envases tipiti-

cados, provistos de lus eti^uetas ofi-
cialmente aprohadas y con el precinto

del Servicio del Lino.

No obstante lo dispuesto en el pá

rrafo anterior, las entidades y par-

ticulares podrán seguir utilizando las
semillas por ellos obtenidas, etique-

tándolas de modo que no quepa con-

fusión con lá semilla oficialmente

precintada. Este Ministerio determi-

nará el momento en que deba darsa
por tcrminada esa tolerancia, por es

timar llegada la oportunidad de exi-
gir inflexiblemente el precintaje ;^

toda semilla nacional.

6.^ Las condiciones que debe re-
unir la semilla del lino para gozar
de la garantía que supone el prec^n

taje por el Setvicio serán las siguicn
tes : Ser sana, fresca, de la forma y

peso (rcal y aparente) correspon^l:en-
tes normalmente a su variedad, cor.
pureza mínima de 98 por 100, y sin
tener más de 50 semillas dc malets
hierbas (de las que las datiinas no e^-
cederán de lU), por cada litro, cat

poder ^ermin^ttivo del 92 pur 1^0 y
una enetgía germinativa, referida .^l
tercer día, de1 8'G por 100.
Tales características podrán estable-

cerse con limitación aun más rigu-
rosa, para ciertos casos y variedades,
a juicio del Servicio del Lino, hien cn-
tendido quc, en ningún caso, la hu^

medad det,crá ser superior al ll po,
ciento.

Tanto la semilla impox'tada como
la obtenida en España podrá ser colo-
reada obligatoriamente para evitar el
indebido empleo de la misma.

7.° CZueda autorizada la Pres+den-
cia del Instituto de F'omento para la

Producción de Fibras 'Pestiles para
adopt,ir las disposiciones complemen-
tarias que conduzcan a la mejor ^^b-
servancia de cuanto se dispone en
esta Orden.

Madrid, ?.{^ de marzo de 1952.-(':a-

1' F.STA N Y.

VARIIi,'I)ADES DE JUDIAS '1'IF'li A_^
DE VERDEO

En el Holetzn Or^icial del Estado
dcl día 30 de abril de 1952 se publica

una Orden del Ministerio de Agricul-
tura, cuya parte dispositiva dice aaí :

Artículo 1.^^ El comercio de ]as si-

micntes de variedades de leguminosas
cnnsideradas como típicas de verdec^
se efectuará ítnicamente, dada su apli-

cación espccífica v esclusiva para
siembra, en las estaUlecimientos le-

galmente autorizados para la venta

de semillas en las coudicioncs i}ue sr

determinan en la Urden de este 31i-

nisterío de 18 de febrcro de 19^0. En
consecuencia, queda prohibida su ven-
ta en tos establecimientos al pnr ma-

yor o menor de comestibles o en los
almacenes de granos para picnsos.

Art. ^Lr, C'cm ohjeto de ^luc sca ,t;r::-

dual la implantuciún dc cste rr^^itncn
de utilización de las varieda^ics dc

leguminosas de verdeo para ^u tin es-

pecífico, de modo que no cauae per-

juicio a los comcrciantes o aLmacc^-

nistas no autorizados para lt^ ^'enta
de semillas este Ministcri^^ tii<<r^í de

modo paulatino las vuriedades de ha-
bas, judías y' guisautes que del^au c^tn-
siderarse como típicas de verdea, a
efectos de lo dispucsto en c^l <^rtícu-
l0 38 de la Orden de eslc^ ylinisterio

de 18 de febrero de 19:,n.
lle momento se c^talilecen comn ^^;i-

riedades de .judias típicas dc ^'rr^le^^

las siAuientes: (^tu'rtifal, Garr^ifal or^^.

Avellaneta ne^ra, Lltimincra, ti;ut Fia-

cre, Imperial, ^lontc dc or^^, Ar.^;cl ^^

Summttm.

6^ueda facultada la I)irrccitin Cc^n^^-

ral de Agricultura puru ^luc, a pr^i-
puesta del instituto Nucionail p:n'ai 1<t
Producción de Semillas Selectas, esta-

Ulezca- cuando lo estime con^•^^nient.e.

las restantes variedadrs dc lc^„umin ^
sas que deben considcrar=c cnmo tí-

picos de verdco.

Art. 3.^ Los desechos de limpicra

de las variedades de let;uminosas con-
sideradas como tipicas dc^ ^^erdeo 0
que se carisidcren ^•n lo sucesivo, de-

herán proceder en todo caso de l^^s en-

tidades conccsionarias o agricultores

autorizados p^ira pruducir semilla dc^
tales variedades c ir precintados por
el Instituto A^acional para ]a produc-
ción de Semillas Selcctas con una t^ti-

queta que indique: aDe^secho de ]im-
pia-No apto para sicmbra.» Dich^^

organismo comproharat el destino que

se dé a los desechos indic^idos.

Art. 4.^ Con obji^to ^lc^ que los co-

mercios o almacencs no autorizados
para la ventn de s^^millns tengan c^l

suficiente tiempo p^ir^i liquidar las
existencia clue poscan de l.^s v°aric-
dades de jxtdías consider;id^is como

típicas de ^^erdeo. se^ím lo dispucstn
en el artSculo segund^^, esta dispusi-

ciGn entratá en vi^;or a partir del 1

de nctubm de 19.-,°.

J'iadrid. 2G dc aib^ il dc 7!1.^°.-C:^-
v^a^•.^NY.
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Administración Central.-Circular nú-

mero 761-B, de la Comisaría General de

Abastecímientos y Transportes, fecha 31

de marzo de 1952, por la que se dictan

normas para la venta líbre de aceíte de

uliva. («B. O.» de: 16 de abríl de 1952.)

Orden de 23 de abril de 1952, por la

que se aprueba la celebración de un

c u r s i 11 o de cunícultura en Valencia.

(«B. O.» del 9 de mayo de 1952. )

Orden de 25 de abríl de 1952, por la

que se aprueba la celebración de an

cursillo sobre avicultura, apicultura e

industrias lácteas en Madrid. («Boletín

Oflcial» del 9 de mayo de 1952.)
Facuelas Colaboradoras del Mlnisterio

de Agricultura.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 13 de marzo de 1952, por la que

se concede el título de Escuelas Gbla-

boradoras del Ministerio de Agricultura

a:a Granja-Escuela de Agricultura de

A.bacete. («B. O.» del 16 de abril de

1952.)

('ursilios de capacitaclón agropecuaria.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 18 de marzo de 1952, por la que

se aprueba la celebración de un cursi-

llo sobre plantas del campo por la Jefa-

tura Agronómíca de Valladolid. («Bole-

tín Oflcia:» del 16 de abríl de 1952.)

Ordenes de 22 de marzo de 1952, por

las que se aprueba la celebración de

un cursíllo sobre índustrias lácteas, avi-

cultura Y apícultura, en Cíudad Real;

lnseminación artiflcial, en Valencia; ga-

nadería porcina extremefia, en Có,ceres,

Malpartlda, Sierra de Fuentes y Mérída;

de Enolagía Y análisís generales de vi-

nos, en Mota del Cuervo (Cáceres); de

e:aboración y análisís comercia:es de vi-

nos, en Valencía, y sobre poda de fru-

tales, olívos y encinas, en Galaroza

(Huelva).

Ordenes de 5 de abri] de 1952, por las

que se aprueba la celebracíón de our-

síllos sobre hígiene de ganado lanar, en

Zamora• porcinocuitura, en Nules (G^s-

tellón); de índustrias lácteas y canari-

cultura, en Alcafiíz (Teruel), y tracto-

ristas, en Albacete. («B. O.» del 29 de

abrfl de 1952.)

Ordenes del 5 de abri] áe 1952, por

las que se aprueba la celebración de

cursillos sobre tractoristas agrícol4xs Y

mecánícos agríco:as, en la Escuela Es-

pecial de Ingenieros Agrónomos; gana-

dería porcina, en Cáceres (capítal) y

municípíos círcundantes; organízación

cíentfflca dei trabajo industríal y agrí-

cola, en Ecíja (Sevílla); enología, en

VillaYranca del Panadés (Barcelona), e

industrias pecuarias, en Maqueda (To-

ledo). («B. O.» del 3 de mayo de 1952.)

Orden de 24 de abríl de 1952, por la

que se aprueba la ce:ebración de un

cursillo sobre tractoristas en Medína del

Campo (Valladolid). («B. O.» del 8 de

mayo de 1962.)

Prácticas de cupacitaciún profesional.

Ordenes del Ministerio de Agricultura,

fecha 22 de marzo de 1952, por las que

se aprueba la celebraclón de un cursi-

llo de capacStación profesional para as-

pirantes a íngreso en el Cuerpo Pericial

Agrícola del Estado. («B. O.» del 16 de

abril de 1952.)

F,ntidades Colaboradoras del Ministerín

de Agrícultura.

Orden del Mínísterio de Agricultura,

fecha 2 de abril de 1952, por la que se

concede el título de Entídades Colabo-

radoras del Minísterío de Agricultura a

las que se mencionan. («B. O.» del 16

de abril de 1962.)

En el «B. O.» del 19 de abril de 1952

se publica una rectíflcación a la Orden

anterior.

En el «B. O.» del 20 de abril de 1952

se publica otra Orden del mismo Depar-

tamento por la que se concede dicho

título a otras Entidades.

En el «B. O.» del 22 de abril de 1952
se publíca una rectíflcación a la Orden

anteríor.

Colonización de fincae.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 5 de abril de 1952, por la que se

fija el régímen económíco aplicable a]

desarrollo de la colonízación de la fln-

ca «Vega del Ja:ón» (Zaragoza). (aBO-

letín Oflcial» de: 20 de abríl de 1952J

7.ona de interés furestal.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 28 de marzo de 1952, por 1a

que se dec:ara de interés Yorestal la co-

marca que se deflne con el nombre 9e

«Paramera», entre los ríos Esla y Val-

davia, y que afecta a parte de las pro-

vincias de León Y Palencia. («B. O.» del

20 de abril de 1952.)

Normas nara la multiplicución y ciw^u-

lación de la s c^ m i 11 a dc lino para

siembra.

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fecha 24 de znarzo de 1952, por la que

se fljan normas para la multipllcación

y circulación de la semilla de líno para

siembra. («B. O.» del 21 de abril ^le.

1952. )

Plazas de Peritos a_,rícolas en cl ínstí-

tuto Naclonal de Coloniración.

Orden del Miaisterío de Agricultura,

fecha 18 de abril de 1952, por la que

se convoca concurso para proveer 13 pla-

zas de Peritos agrico]as en el Instituto
Nacional de Colonizacíón. («B. O.» de]

25 de abril de 1952.)

Vxrledades de .ludías de verdeu.

Ordea del Mínisterio de Agrícultura.

fecha 26 de abril de 1952, por ]a que sc

fijan las variedades de judías que deben

considerarse c o m o típicas de verdeo.

(aB. O.» del 30 de abril de 1952.)

Yrecin múximo para los .veguros dc

prudUCtOS aSCÍCOlaS.

Adminstración Central. - Disposíclón

del Servicio Nacional de Segtu•os de;

G^mpo, de la Dirección General de Coor-

dínación, Crédito y Capacltación Agrt-

ria, por la que se fljan los precíos mít-

xímos a que pueden ser coittratados lo.;

seguros de los productos agrícolas du-

rante :a campaña 1952, de acuerdo co.t

lo que dispone el apartado 4.^^ de la Or-

den de este Ministerio de 14 de febroro

de 1944. («B. O.» del 1 de mayo de 1952. )

('omercio de pien^os cnmpuesla^.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 28 de abril de 1952, por la que se

regula el comercio de piensos compues-

tos. («B. O.» del 2 de mayo dc 1952.)

Intensiticación de cultivo. dc rvíó:uno.

lana y aguvey.

Decreto del Mínisterío de Agricultura,

fecha 18 de abríl de 1952, sobre inteu-

siflcación de cultivo de cáfiamo, lana,

agaves y simi:ares y obtencfón de sus

fibras, («B. O.» del 4 de mayo de 1952.)

f^iaril^uciún de vacuna a'^ti-aftoxa dc

prodttcción nacional.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 30 de abril de 1952, por la que

se regula la distribucíón de v a c u n a

anti-aftosa de producción n a c i o n a i.

(«B. O.» del 7 de maYO de 1962.)

Montes de utllidad púbiicu.

Decreto de'. Minísterio de Agrículttu•a,

fecha 25 de abríl de 1952, Por el que

se dictan normas para la aplícacíón de

los beneflcios de la Ley de 7 de abrtl

del mismo afio a los montes de utíli-

dad públíca. («B. O.» del 10 de mayo

de 1952.)
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Microquímica enológica

1)on Antouio Carrasco, Navalmoral
de la Mata.

1'engo gran interés en informarme de la exis-
tencia de senzimicro y nzicrométoclos quínzicos
originales o sinzplemente aplicaclos en la prác-
tica enológtica espaizola.

Tanzbién deseo conocer la harticípación es-
paitola en este terreno, al ejemplo de los por-
tttgueses y yue trabajarz mucho erc la enoytúnti-
ca y nzicroquínzíca.

Considero intemsante, para mejor aclaración de la
consulta, exponer de forma concisa lo que se en-
tiende por microquímica, palubra que quizá ejerza
una atracción exaoerada en su empleo.

La microqttímica y su rama más pujante, el análi-
sis micxoquímico, es un ejemplo muy característico
de ciencia nacida no por ensanchamiento de la base
de otra y subsi^;uiente fra^mentación, sino por a^u-
dización de las necesidades y, en consecuencia, de Io5
IIIeíOdOS de las preexistentes.

Reposa sobre las mismas bases teóricas que su an-
tecesora, puesto que de qUtnllea no añade nada, resi-
dientlo su ori^inalidad en sus técnicas v, por tanto,
en su instrumental de trabajo, de una finura acomo-
dada a los nnevos requerimientos,

Por lo mistno es difícil señalar dónde empieza el
microanálisis prupiamente dicho, ya que existen to-
dos los grados intcrmedios, desde la escala ordinaria
hasta el ultramicroanálisis más refinado; el descen-
so en las cantidades de material manejado va desde
los gramos a los micro^ramos, y aun a décimas de
micro^ramos, con una diferencia, por tanto, del or-
den de decenas de millones.

Ya se sabe que es una característica muy peculiar
de la ciencia actual esta tendencia hacia lo peqUenO,
que, si en unos casos está condicionada por las d i-
mensiones mismas del objeto que se estudia o^le la
muestra disponible, en otros procede de una minu-
ciosidad y aquilatamiento cada vez mayores en el
trabajo experitnental. Conjuntamente han ]le^ado a
plantear una necesidad, de la que ha surbido el na-
cimiento de las microtécnicas, que, lejos de ser refi-
namientos inoperantes, obedecen a un estímulo pe-
rentorio e insoslavable. Por ello en estos tíltimos
alSos se han ]levado a cabo grandes avances en el
campo del microanálisis or^ánico e inorgánico, ha-
bien^lo sido puesto a prueba este últinto en los tra-

bajos que condujeron a la utilización ^le la enerhía
atómica cuando hubo que realizar el estu^lio de toda
la química y la tecnolo^ía de un nuevo elt:ntento ah-
solutamente desconocido, el Irltrtunio, contando cou
tma cantidad de sustancia que no alcanzaba al me^liu

ntiligranto; es cierto que Itubo que resolver mtílti-
ples problemas y afinar hasta el máximo la manipu-
lación; pero toda la sistemática y las tr^cnicas nece-
sarias existían ya, constituyendo una auténtica cicn-
cia, que si hace apenas un cuarto de siglo recibió con-
sagración oficial, ha lo^rado en el corto espacio ^lr
tiempo transctu•rido tuia envergadura tal, que huc^•
imposible ya ignorar o rebajar su valor.

Por lo anteriormente expuesto, Pl ruicroanálisis tra-
ta de resolver tm problema, que ey la escasez de mue.^-
tra ; pero exi^e unas técnieas snmamente exactas, auu-
que no complejas. Modernamente ha aparecido en e^^^
paíiol la obra de M. C. Alvarez (,luerol, tituludu
Fu ŝulamentos cle Q[tzlTUCa analítica en micro v ultra-
nticro escala, de la Fditorial A^uilar, que constituye
una acabada exposieión ^de las peculiaridades de la^ti
distintas ramas del microanálisis, y en sns diversos
capítulos consi^ue proporcionar tma idea colnpleta
tanto de sus posibilida^]es como de la forma de rc-
solver las dificultades, más aparentes que reales, qua
se presentan en la fase dc iniciación de este tipo de

trabajos.
Y, por último, tanto portu^ueses como espaíioles

han aplicado alrunos m^^todos de análisis tnicroqní-
mico a determinaciones de Enoquímica; por ello, en
nuestra patria hace tiempo que viene aplicándose para
[a determinación del alcohol el método del dicrom:t-

to potásico, así como un micrométodo para la deter-
tninación de la glicerina ba sido objeto de estuili^^
e investi^ación.

José María Xan<Iri

3.005 Ingeniero agrónomo.

Indebida pretensión a
continuar en arriendo

Don José Pérez, Algaua (Cuenca).

Hace tienzpo, un seizor llenaba unas tierras
mías en ^rriendo. Al nzorír dichu señor, y coneo
sus hijos se habían nzarchaclo a I3arcelona, la
viuda, hace nzcís cle tnt aito, se fué con ellos.
hacienclo la reculec,ción otros fcnniliares, v e.ata
seŝzora, por no poderlas atencler, nzc^ las cla. Se-
gu.i.rlanteate se las arriendo a otro señor; pero
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ahora, un cuñado de la viuda, que se las venía
cultivando desde la muerte de su marido (que
tanabién lleva algo mío), dice que no las deja,
y además ha sembrado tres de ellas. ^Puedo
quitírrselas? L,es ruego me indiquen con clari-
clacl, pues es un señor a quien me interesa es
quitarle todo.

LI artículo 18 de la Ley de 15 de marzo de 1935
dispone que el fallecimiento ^del arrendatario extin-
gue el contrato de arrendamiento.

Sin embaroo, conforme al artículo 4.° de la Ley
^le ?3 cle jtilio de 1942, en el caso de que se trate de
^•untratu protegidu, y los berederos del arrendatario
1'allecido seau cl cóuyuge, parientes de la línea rec-
ta en cualquier grado o colaterales hasta el segundo
grudo, podrán continuar en el arrendamiento, con
todos los derechos y obligaciones que, emanados del
cuntrato, correspondían al causante, siempre que ta-
les parientes hubieran sido familiares cooperadores
del fallecido.

Ue toclos los familiares cooperadores del causante
será continuador del arrendamiento el que haya sidu
de,signado por aquél en su testamento; en su defec-
tu, el que elijan los herederos que reúnan aquellas
condiciones ; y si no se bace esta designación en el
plazo de dos meses podrá el arrendador designar en-
tre aquellos familiares cooperadores el que haya de
cuntinuar en el arrendamiento.

h;n el caso consultado no se dice ni se dan datus
para determinar si se trata de contrato protegido.
'l'autpuco se dice el parentesco del «cuftado de la viu-
^l^u> cun el causante.

Yero lo que sí aparece claramente es que este cu-
tiado no fué nunca cooperador del causante, puesto
^lue únicamente ayudaba o cooperaba en el cultivo

de las fincas precisatnente desde que falleció el arren-
datario. Si a ello añadimos que los herederos, que pu-
dieron ser cooperadores en el cultivo de las fincas
urrendadas, renuncian a la continuación del arrenda-
miento, puesto que la viuda incluso hace entrega de
las fincas, no comprendemos cómo puede alegar de-
recho alguno aquel cuñado a continuar en el arren-
damiento como familiar cooperador del causante.

La consulta no está redactada con claridad; por eso
nos vemos obligados a estudiar también este supuesto.

Si el arrendatario falleció hace tiempo y su viuda
continuó en el arrendamiento con posterioridad es
indudable que la continuadora en el contrato fué la
viuda, y al dejar lcace un año las fincas arrendadas
ha quedado rescindido el contrato, por voluntad de
la arrendataria, y en este supuesto tampoco tiene su
curiado derecho a continuar en el arriendo.

Otra cosa sería que este familiar alegue un nuevo
contrato de arrendamiento, siquiera sea verbal, por
haber permanecido un año en el cultivo de la finca,
puesto que al formular la consulta se dice que la viu-
da del titular del contrato marchó a Barcelona y dejó
las fincas hace un atio ; pero para poder contestar a
este supuesto sería preciso conocer si este familiar,
«cuñado de la viudan, ha satisfecbo la renta de di-
cho año

En resumen, y contesiando concreta y exclusiva-
mente a la cansulta formulada, opinantos que el «cu-
ŝiado de la viuda» del arrendatario nu tiene derechu
alguno a continuar en el arrendatuiento como fami-
liar cooperador del arrendatario fallecido, tlados lus
términos de la consulta y las consideraciones que que-
dan expuestas,

Javier Martín Artajo

3.006 Abogado

Ataque de barrenillo

Uon Miguel Gallardo, Puerto Real (Cádiz).

Z'or correu aparte le enuío muestra de un tro-
zo de rama de ciruelo enfermo. Como podrá

apreciar a simplc vista, se trata de una espe-
cia de polilla que ataca la corteza, aunyue no
el leito. Sospecho que en un estado ntás avan-
zado del ataque, las larvas atacarán tambiÉ^ ŝt al

leño.
Ile observado en el árbol, completamente se-

co, del que se tomó la muestra unas larvas blan-
cas de un centímetro de longitud, aproxima-
damente.

Conco quiera que poseo cierta cantidad: de ci-
ruelos, temo se extienda entre ellos esta enfer-
medad, que, aurique hasta ahora se ha mostra-
do benigna, no deja de inquietarme.

Espero de su amabilidad me indique la na-
turaleza de la af ecció ŝt y ntodo neás e f icaz de
combatirla.

En la muestra se encuentra un ataque intenso de
«barrenillon, que, en efecto, lo hace a la corteza y
no al letio, como ba observado, Son varias las éspe-
cies de insectos de la familia de los escolítidos que
realizan estos datios; pero, en general, si se exceptúa
al Scolvtus rugulosus, los ataques los produce a ár-
boles deprimidos o con poco vigor, como consecuen-
cia de la acción de otras causas, y el «barrenillo» no
hace otra cosa que terminar el perjuicio de dichas
otras causas.

La rama remitida debe haberse nwerto hace tiem-
po, y por ello no se encuentra en la misma ningtma
larva invernante del «barrenillo», ni ha sido posible
tampoco encontrar adultos, salvo uno muerto, siu
cabeza ni élitros, que no ha permitido su exacta de-
terminación. Al^ora bien, las larvas rle los «barreni-
llos» corrientes de los frutales no alcanzan nunca un
centímetro de longitud, y es posible que sus ciruelos
sufran datios por otros insectos que convendría co-
nocer.

Yrecisaría, pues, examinar nuevas muestras de plan-
tas atacadas, pero no completamente secas, y que ob-
servara si los árboles invadidos tienen alguna enfer-
medad de raíz, l^an sufrido algún exceso rle hume-
dad, están asociados con eultivos hortícolas intensi-
vos o han sido atacados en eu tronco o ramas por
otros insectos u hongos.

Contra los «barrenillosn se suele recomendar la
aplicación de pulverizaciones a las ramas y troncos
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con iusecticidas a base de DDT o hexaclorociclohexa-
no, a dosis dobles de las normales, en las épocas que
preceden a la puesta de los adultos; pero para fijar

bieu el momento oportuno convendría saber de qué
especie se trata concretamente y, además, hacer por
combatir o evitar las causas que predisponen al ár-
bol a sufrir los ataques de estos insectos, pues, de lo
contrario, el tratamiento sería inútil.

3.007

Cupo de cobre para motor
eléctrico

Miguel Benlloch

Ingeniero agrónomo.

Don Santiago Azurmendi, León.

hes ruego nre infornren de los trúnrites a se-
guir, cora el naayor detalle posible, para poder
curaseguir cupo de c,obre para la instalación de
rnotor eléctrico con el fin de poner en riego
urra finca que actualnLente es de secano (aproxi-
nradente, unas siete hectáreas^.

Los trámites a seguir para poder conseguir lrilo de
cobre para la instalación de un motor eléctrico, co^r
el fin de poner en riego una finca que actualrnente es
de secano, son los siguientes :

l:onocidos la clase de hilo, su sección, número de
nrelro^ y peso del mismo, deberán formalizar un pe-
dido en el nrodelo oficial para esta clase de solicitu-
des, en cinco copias (el modelo de referencia puede
solicitarlo en el C. O, 1^1. E. L. M., Génova, 13, Ma-
drid), cumpl'ŝmentando los datos solicitados en dicbo
cuestionario u hoja de pedido.

Dichos cinco ejemplares, que deberán ir firmados
por el peticionario y por el Director técnieo de la
obra, habrán de ser presentados en la Dirección Ge-
neral de Agricultura, acompariados de una certifi-
cación de la Jefatura Agronómica de la provincia en
donde radique la finca es cuestión, en la que se in-
forme sobre la utilidad de la mejora y se certifique
el número de metros y peso del hilo necesario para
la instalación.

F'.sta documentación se presentará, unida a una so-
licitud, al ilustrísimo señor Director General de Agri-
cultura, en la que se pide el amparo de dicho De-
partamento para el citado suministro con carácter
preferente. Todos los docurnentos irán debidamente
reintegrados.

Salvador Font Toledo
3.008 Perito Agrícola del Eetado

Sifón atmosférico de Knappen

Uon Isoban Nogero, H uente de
Santa Cruz (^egovia).

Hace varios años leí un artículo de don JosP
María de Soroa sobre protección de los edi f i-
cios contra la humedad, en el que hablaba de

IhSECiICIDfl tfRPfnICO SBPOnIfICflBIF
(Patentado)

0 0

Uae este producto y eliminará, entre otras, las

siguientes plagas, que tanio perjudican a sus

cultivos :

GARDAMA

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO de la PATATA.

ORUGAS de las COLES.

CHINCHES de HUERTAS.

ORUGUETA del ALMENDRO.

ARAÑUELO del OLIVO.

VACANITA de los MELONARES.

CUCA de la ALFALFA.

HALTICAS de la VID y ALCACHOFA.
GORGOJOS de CEREALES y LEGUMINOSAS.

El producto NO ES TOXICO para las plantas,

operarios ni anirnales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los frutos

o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARKASTRADO por el AGUA de lluvia

o riego, por lo que tiene gran persistencia sobre
la planta.

Mezclándose perfectamente con el agua, no es

preciso agitación ni deja posos en el pulveri-

zador.

0 0

DISTRIBUIDORE.S EXCLUSIVOS:

SAIIIIAS Y PIANAS, S. A. l.
los Madralo, 22 M fl D R I D leléfooo 218318
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unos tubos que se colocaban en los nuaros o
cinaientos de los edificios y que servían para
evitar los daiLOS causados por las humedades t^
contribuían al sanea.ntiento de las casas.

Yo les rue^o nie indiquen detalles sobre cl

empleo de dichos tubos y dórtde podría conL-

prarlos, y si hay algrín libro sobre construcción

que trate de estos asuntos les estinaaré m.e lo

digan.

F,1 sifón atmosférico del Ingeniero belga A. Knap-

pen, que es un tubo cerámico poroso de 26 a 30 mi-

límetros de diámetro, con una sección cuyas gene-

ratrices ofrecen acanaladura y que se embute hasta

la mitad del grueso del muro, a 12 centímetros, por

lo menos, de altura del terreno, sirve para estable-

cer tma doble corriente de aire seco del exterior v

del que quiere evacuarse car ŝado con la humedad

que asciende desde el suelo. Se colocan algo inclina-
dos hacia abajo del paramento y separados entre sí

de 200 a 400 tni}ímetros,

En mi obra C,onstrucciones ccgrícolas se deta}la lo

auteriormeute resumido,

1\o se construye dicbo sifón en Espatia, y por ello,

en las circunstancias de momento, creo que podría

ensayarse el establecer en el zócalo de1 muro (a nna

altura en que la experiencia demuestre que es la que

alcanza la humedad telúrica) una capa de un reves-

timiento hidrófu^o, como son, entre otros, el hor-

mi^ón bidrofu^ado o productos Watproof, impertnea-

bilizantes Aisla, etc.

Fsta capa detendrá el a^ua que trepa por el muro,

}a cua} lle,^aría a constituir con su almacenamiento
la conocidísima área de encharcamiento creciente, por
la deE'ensa que supone el impermeabilizante, y para
su evacuación creo aconsejable colocar, por lo menos
cada medio metro, encima de la misma unos tubos
huecos de porcelana o de tierra muy porosa que sean

semejantes a los bien estudiados por el mencionado

in ŝeniero y que actúen de vertedero de la capa de

a,ua así detenida, pizdiendo pedir presupuesto de

ellos a al^tma de las fábricas de tubos de barro o de

cerámica, como, por ejemplo, la firma Porres, e,s-

tableci^da en La Losa (Se,ovía), si bien lo fnndamen-

tal de} sifón de I^nappen es lo perfectamente estu-

díado qne tieneu el contorno acanalado para facili-

tar el escurrido y la especial naturaleza del material,

que ha sido ohjeto de pacientes ensavos para ase^^u-

rar la respiración y exudación del muro, por lo cual,

al tratar de sustitnirlos por formas más corrientes,

juz^;o indispensable colocar ]a barrera llidrófu ŝa y

un revestimiento de la cara interna del muro hasta

dos palmos con la impermeabilizante, para qne la

detención del a^ua a la altura fijada sirva de ^aran-

tía de su escurrido hacia la cara exterior del muro

qne se qniere prote;er.

José María de Soroa y Pineda

3.OOd Ingeniero agrónomo.

Bote de aceitunas sin etiqueta

Don Miguel Gosalvez, Alicante.

Hace aproximadamente un mes fuí visitado

por los seiLOres Inspectores de la Fiscalía Yro-

vincial de Tasas, que me hizo un expediente

por haberme encontrado en un comercio de Ori-
huela un bote de aceitunas rellenas sLTL etiquet,a

que diga el an"o de fabricacicín, peso bruto y

neto del bote y precio de venta al público, a la
vez que inte.rvinieron setenta y cuatro botes, a

la disposició Ĵi del seiLOr Fiscal de Tasas por en-

contrarse en fábrica sin etiquetas-
Por ello Zes agradecería mucho pudiesen ha-

cerme el favor de darme a conocer lo que ha^•a
legislado sobre el citado particular o que esta-

mos obligados a hacerlo en este artículo de ven-
ta libre.

En contestación a nuestro consultante le facilita-
mos copia de la le^islación vigente en la actualidad
en troquelado de envases y de conservación :

«Por Ordenes de este ministerio de 3 de junio y
21 de diciembre de 1943 (B. O. de 3 de julio y 25 de
diciembre 1943) se establecc la oblibación de troque-
lado de fecha de fabricación en los envases y con-

servas.
De acuerdo con informe emitido por la Dirección

General de Sanidad, por resolución de esta Secreta-
ría General Técnica de 15 de abril de 1944, se ex-
cettía de la obli'ación del troquelado de fecha de
fabricación de conservas de pescado en aceite y las
conservas veaetales, subsistiendo la ob}i ŝación para

las demás de pescado y fijando stt plazo de duración
para consumo en buenas concliciones sanitarias en
dos años como máximo.

Asimismo si^ue^ vi^ente la obli^ación para los pro-
ductos cárnicos.

Para los productos }ácteos, de acuerdo con infor-
me de la Dirección General de Sanidad- se establece
que basta con setialar en la etiqueta la fecha de fa-
bricación.

De todo lo que se ba resuelto sobre el particular
ha sido informada esa Fisca}ía Superior, por haber-
se remitido a su tiempo las respectivas copias.

Por lo que se bace referencia a las salazones, que-
dan excluídas, toda vez que su envasado en hojalata
ba sido prohibido, y por no ser antes corriente su
circulación en el mercado nacional más que en en-
vases de madera.

Alfonso Fstebart

3.010 Abogado

Tinta de) Castaño

Don José Miranda, Montecubeiro (Lugo).

Cn la nta.voría de Zos bosques de esta comar-
ca hav muchos crrboles, principalmente casta-

itos, atacados de una ertfermedad que nosotros
le ZlanLamos ccfiloxera». Dicha enfermedad atrL-

ca princi^palmente a las plantas jóvenes, empe-
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zando por perder la fuerza de vegetación, ^• al

cabo de ura airo, poco más o merros, después rle

brntar, al lleh^ar el mes de julio, se secan los
rírboles por completo. L's tal el daito que di^cha
enfermedarl acarrea a esta comarca, que en al-
gunos sitios han llegado a desaparecer bosques

conapletns. Desearía me dijeran si ltav algtín

rentedio para combatir dicha enfermedad.

Aunque no todos los castaños que se secan en Gali-
cia lo sean por la misma causa, la mayor parte mue-
ren a consecuencia de la enfermedad de la «tintan, co-
nocida en alnunos sitios más impropiamente por el de
«filoxera». h^s producida por el bongo Phytophthora

cinnamomi y se evita o cura, si se llega a tiempo,
con el tratamiento preconizado por mí desde el a ŝo
1934, a base de proteí;er el tronco v base de las raí-
ces con salcs insoluhles de cobre.

Este proceditniento, utilizado ya también en Por-
tu^al, ltalia y Suiza, comprende un descalce y lim-
pieza de tronco y raíces, su lavado con agua y una
^ustancia adherente y el espolvoreo inmediato con
una tnezcla como la siguiente :

Oxido cuproso (Perenox o cobre Sandoz), una parte.
Carbonato u oxicloruro de cobre, dos partes.
Caolín o yeso, dos partes.
Por otra parte, se ba constituído el Servicio de

Prodncción de Castatios Resistentes, que dirijo, el
cual dentro de poca9 años podrá repartir plantas de
castaño^ re^istentes a la enfermedad de la «tinta» a
los aaricultores que lo desecn.

3.011

Yedro Urquijo handaluze
Ingeniero agrónomo.

Protección de márgenes

l1n suscriptor aniiáuo.

Por mi finca pa.ta el cac^ce general de dos
pueblos qtce componen la Comunidad o Sindi-
cato de Riegos, con un caudal aproximado de

cinco a seis metros cúbicos. Este cauce, con la
erosión del a,^ua ^• de lo que se le quita en la
la li^mpia, que se realiza dos veces al año, se
ha ensanc.harlo de tal fonna, que en algĴinos

trozos se ha derrumbado un regadío que va pa-
ralelo al cauce, cuando este regadío estaba en
terreno de mi propiedad, y he t,enido que ha-
c,erlo ya en la parcela para ver de poder regar.

^Ti.ene obligación el Sindicato de Riegos a re-
hacer este regad.ío, así comn a proteger las már-
genes de su cauce para evitar estos daiios con

revestinaientos de cemento o cosa pm•ecida?

De los términos de la consulta, un tanto confusa,
parece desprenderse que el cauce del Sindicato de
Riegos está enclavado en la finca del consultante y,
por tanto, due para su paso ha sido precisa la im-
plantación de la servidumbre forzosa de acueducto.

Si esto es así, son de aplicación los artículos ^IO,
91, etc., dP la vinente Ley de Aguas, en el primero
de los cualea se de[ermina que serán de cuenta del

INSECTICIDA AGRICOIA

MARCA REGISTRADA ;

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 %
En toda clase de árboles frutales as®-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un ®ficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extarmina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulv®rizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, S. l.
BARCELONA. - Vía Layetana 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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que haya promovido la servi,dumbre de acueducto to-
das las obras necesarias para su contrucción, conser-
vación y limpi.a• En el artículo 91 se dice :«A1 esta-
blecerse la servidumbre forzosa de acueductó se fi-
jará, en vista de la •naturaleza y configuración del
terreno, la anchura que deben tener la acequia y sus
márgenes, según la cantidad de agua que habrá de
ser conducida.»

Ahora bien, la concesión de servidumbre de paso,
en el caso de riegos, corresponde al Ingeniero Di-
rector de la Confederación Hidrográfica del Ebro (pa-
seo del General Mola, 26, Zaragoza), y, por tanto,
ante él han de plantearse las reclamaciones en el
supuesto que hemos indicado.

En el artículo 99 de la Ley de Aguas se dice asi-
mismo :«5i por ser la acequia de construcción in-
memorial o por otra causa no estuviese bien deter-
minada la anchura de su cauce, se fijará, según el
artículo 91, cuando no hubiese restos ni vestigios
que la comprueben. En las acequias pertenecientes a
comunidades de regantes se observará, sobre el apro-
vechamiento de las corrientes y de los cances y már-
genes, lo prescrito en las ordenanzas municipales.

Este aspecto de la cuestión se confirma en la sen-
tencia de 10 de mayo de 1893 (Gaceta del 15 y 18 de
octubre). Todos los gastos que cause el reparar y
conservar las acequias, sean ordinarios o extraordina-
rios, han de ser satisfechos de conformidad con lo
estatuído en las ordenanzas de riego que se observen.

En el caso de que las cosas no correspondan a lo
supuesto y el cauce del Sindicato esté fuera de la
finca del consultante, entiendo qtte sería de aplica-
ción el artículo 1.902 del Código Civil, que dice :«El
que por acción u omisión causa daño a otro, inter-
viniendo culpa o negligencia., está obligado a reparar
el datio causado.»

Segtín la sentencia de 21 de octubre rle 1916, la
reparación del daño debe hacerse, en primer térmi-
no, en forma específica, es decir, colocando la cosa
que ha sido menoscabada en las mismas condiciones
en que se hallaba antes de snfrir el daño, obligación
que ha de cumplir el demandado o ejecutarse a su
costa en el mismo sitio en que se encuentre la cosa
que se supone dañada, sobre todo si es inmueble, v
sólo en el caso de que fuera imposible la reparación
procedería la indemnización.

3.012

Antonio Aguirre Andrés
Ingenlero de Caminos.

Construcción de una bodega
de nueva planta

Un suscriptor castellano.

Deseo constrttir una bodega con las siguien-
tes características generales: Local de diez me-
tros de largo por cinco de ancho y dos y medio
de altura. De los dos v medio metros de altura.
dos metros quedarán •debajo del nivel del sue-
lo, y el medio metro restante, sobre dicho ni-
vel, pre.tendiendo que el techo de la bodega sir•

va, a su vez, de piso para un pajar, que tendrá

una altura en su purato máximo, de dos y me-

dio metros.
Deseo saber qué material es el más aconseja•

ble y económi.co para construir el techo de la
bodega, así como la form.a detallada de cons-
truir con el mismo; en la zona abunda. m.adera
de pino•

Pienso construir depósitos con capacidad para
unas 200 cántaras, u.nos 3.200 litros, v altura de
Zos mismos 1,80 metros.

Quiero saber si serían razonables para esta
altura y capacidad depósitos rectangulares con
I,40 por I,30 metros para Zas otras dos medi-
das, y, caso afirmativo, anchura que debo dar
a las paredes de Zos citados depósitos, parede.i
que construiré con ladrillos y cemento.

De no ser aconsejables esos depósitos rrr.ego

me indique si sería preferible hacerlos ci,líndri-
cos o rectangulares, así como medidas de estos
de.pósitos, forma de construirlos, anchura de las

paredes v capa o barniz de que debo cubrir Pl
paramento interior, que quedará en contacto con

el vin.o, así como establecim.iento de Madrid don-

de puedo arlquirir este barniz.

Por lo visto, desea usted construir una bode^a de
nueva planta, y en este caso le aconsejamos se pon-
ga en relación con un técnico especializado. qne lc
resolverá sobre el terreno todos los problemas qtre
se le presenten con conocimiento de causa, pnes no

sólo las cuestiones que usted plantea en sn consulta
deben estudiarse detenidamente para que lo^re usted

una bodega que retína las debidas condicione^ con ma-
quinaria adecuada, se^tín los vinos a elaborar. dispo-
sición v dimensiones de los depósitos, etc.

No obstante estas observaciones fimdamentales, va-
mos a contestar su consulta.

Por de pronto debemos advertirle los peli^ros de
construir la bodega enterrarla. va que se le ]lenará
de gas carbónico durante las fermentaciones y_ se ex-
pondrá a que se asfixiP al^tín obrero. y para evitarlo
tendrán que emplear ventiladores- los cuales no siem-
pre funcionan bien, por interrupcciones de corriPnte
eléctrica, de^scuidos del personal, ete.

La altura de la bodega, de dos y medio metros, naa
parece muy peqtteña para construir depósitos. qttP
convendría tuviesen una bancada, para que resultase
el fondo de ellos a 1.25 metros sobre el suelo, que
facilitaría los trasieg-os, y, además, será conveniente
dejar un espacio entre los depósitos v el tecbo para
que puedan marchar por encima de Pllos los obre-
ros. Todo ello exige cinco metros de altura, por lo
menos.

El tecbo de la bodega, si lia de llevar encima ttn
pajar, hay que calcularlo teniendo en cuenta el peso
a soportar. Si dispone de madera puede constrnirlo
con vi^uetas de este material y bovedillas de yeso
prefabricadas con moldes adecnados, debiendo calcn-
larse las dimensiones de tmas y otras.

En cnanto a dimensiones de los dellÓSltos, st han
de poseer tma capacidad de 3.200 litros v una altura
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de 1,80 Inetros interior útil, necesitau tener una base
rle 1,77 m.`, para lo cual ñastará con 1,30 por I,36 me-
iros de lar3os, sin contar las parerles. Si las dimen-
siones fuesen tnayores, tendría usted economía en la
construcción. Yara fermentar podrían ser de 10.OOí)
a 15.(101) litros; pero en ese caso la bodega debc ser
más ancha ti más alta.

Las paredes es l^^referihle que sean rle cemeuto ar-
^nado. para que resulten más del^arlas y permiian
un mcjor enfriamiento del mosto rlurante la Cermen-
tación. Iloy existe personal especializado que se las
puede construir eon torla óarantía ; pero bajo rlirec-
ción técnica, que le inrlique espesores de muros ^
^^aril7as ^le hierro a colocar. Pueden ser de forma ci-
lín^lrica o prismática, y en este tíltimo caso se apro-
^°echa mcjor el espacio rlisponible; pero debe tomar-
se la precanción rle separar las parerles medianeras,
empleanilo ^^n tabique rle ladrillo Lueco de cuatro
centímetros. l^;sto lo ccnimos hacienrlo en todas las
bor]egas que construim.oh desde hace años com m^v
buen resulta^lo.

Si construye los ^nuros de larlrillo, sn espesor rle-
pende rle la., dimensiones del dispmitivo y, ^ubre
turlo, rle su altura. Si ]os hace sólo de 1,80 me^tro, ^^e
alto y 1,30 por 1,35 de base, de altura le bastará
a^^n el r,pesor de ^nerlio ladrillo, o sea 12 centíme-
tros, ruás los enlacidos, que deben tener rlos centí-
metros por carla lar3o. Mejor será hacer el medio me•
tro inferior de un ladrillo, o sea 25 centímetros, ^
el rest^, ^le meáio.

Lo principal en Ir^.S rlrp^ísitos es tcner un buen fon-
do de )iorrrii^;ón, que para dos metros de a1tura del
depósito rlebe ser de 20 centímetros como mínimo,
^ me,jur rle 30.

LTna vr^z enlncidus los rlepósitos, ^lebe preservarlos
rlel atarlne rlel ^ino merliante una solución de ^ícido
tartárico ilel 15 al ?(1 l^^or 100 y^rlarles tres pasadas
con brocha, rlejanrlo secar bien rle una a otra, lo
qne exi^;e treti o caatro rlías. Este es el procedimien-
to más ^encillo, m^ís barato y más eficaz.

'Cerminamos repitiéndole, como al principio le in-
^licamos, rJiie para construir una buena bode^,a debe
aconse,jarse rlc un técnico especializado que estu^lie
todos lo, prr^hlema.5 qne nsterl ten^,a plantear3os.

3.013

Pascual Carridn
Ingeniero agrónomo.

Enfermedades más peligrosas
de los cerdos

Doña Luisa A. Souto, Zamora.

^Cuí^lcs soii las enfermedades ntás corrientes

ti^ pelirrr^sas era el ^artado porcino v qué medi-

dns profilrícticas se deben adoptar parrt irtmu-
nizar lus cerrlr^., rle algunas de sus enfernLCda-
rles? ^Qué Iaboralorios sou los de más garmitía

ert su. fabricaci^ón.?

Indudablemente rlue las enfermedades más corrien-
tes Y peli^rosas a la vez del ganailo porcino son ]as
rle tipo infecto-contagioso. entre las cnales están, como

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°^° puro del HCH)

Internacionalmente 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;,iSOHN, INGELHEIM

SOLICITE USTED PROSPECTOS ESPECIAIEs

UTILICE NUESTRO SERVICIO TECNICO

NEXANA, S. A.
IBAÑEZ DE BILBAO, 2 B 1 L B A O
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ruás principales, la peste, el rnal rojo y la pulmonía

infecciosa.
La peste es una enfermedad que prácticamente se

puede decir que no tiene cura. A los animales enfer-
mos se les puede tratar con grandes cantidades de
suero específico; pero no da el resultado apetecido,
amén de que resulta muy caro. Sin embar^o, la pre-
vención de esta enfermedad es cosa resuelta. Dos son
los procedimientos que se pueden seguir para alcan-
zarla en los animales sanos : o la inoculación de stle-
ro y virus (sistema peligroso, por la difusicín de la
enfermedad de los animales vacunados, qne obliga a
repetir la vacunación cada vez que baya eu la por-
queriza animales nuevos sin vacttnar, so pena de que
por el descuido se paguen funestas consccuencias) o
el de la vacunación por virus muerto con la vacuna
al «cristal violeta». Este procedimiento es muy efi-
caz y carece en absoluto del peligro antes apuntado.
Tiene, no obstante, el inconveniente de que la inmu-
nidad tarda en aparecer quince o veinte días después

del pincbazo.
Las otras enfermedades-el mal rojo y la pulmo-

nía infecciosa-responden muv bien a las vacunas v
sueros que preparan los laboratorios y se puede+_t
emplear tanto para la prevención como para la cu-

ración.
'I'odos los laboratorios ofrecen gran garantía en los

productos que fabrican, puesto que antes de ser ven-
didos tienen que pasar por el control oficial, sin
cuyo requisito no debe adquirirlos.

Nosotros particularrnente utilizamos la de IN-HI-PE
(Francisco Silvela, 7, Madrid), con muy buenos resul-

tados en todas las ocasiones.

Félix Talegón Ileras
3.014 Del Cuerpo Nacional Veterinario

Seguro contra el pedrisco

Don Benigno Lázaro, Lnza (Orense).

Quisiera hacer seguro sobre pedrisco v hela-

das de cosechas, v no sé si existe algun.a enti-

dad oficial que se eracargue áe ello. l,es ruego
n ŝe cligan si es que oficialmente existen esos

seguros o si laar que ir a alguna Sociedad pa.r-

tic,ular, e.n cuyo caso les agradecería me reco-

menclara ŝr rena de solvencia moral v formal.

H:I ftmcionamiento de los se^uros agrícolas y ^ana-
deros en nuestro país depende del Servicio Nacional
de Senuros del Campo, organismo del Ministerio de
Agricultura, domiciliado actualmente en Madrid, pla-
za de la Lealtad, ntímero 2.

I)icho Servicio Nacional no hace seguro directo al-
^^uno, aunque reasegura el que practican diversas En-
tidades de carácter rnutualista o mercantil.

No existe actualmente en Esparia ninguna Entidad
que acepte el seguro contra el riesgo de las beladas;
son, en cambio, mucbas las que practican el seguro
contra el ries^o de pedrisco, para el cual aplican las
tarifas oficialmente establPCidas por el mencionado
Servicio Nacional de 5e^uros del Campo.

AQ^A1(;ULTURA

Todas las F.ntidades que ejercen el seguro de pe-
drisco merecen por igual absoluta confianza, y si, a
petición del interesado, se indican las siguientes, es
tan sólo por estimar más probable el que la activi-
dad de las mismas se extienda a la provincia de
1)rense :

Caja de Seauros Mtttuos contra el Pedrisco (Már-
tires Concepcionistas, 7). Mutua de Seguros Agríco•
las Mapfre (paseo de (:alvo Sotelo, 25). Previsión (AI-
calá, 31). La Unión y el Fénix F,spañol (Alcalá, 43).
Compatiía Hispano-Americana de Seguros y Kease-
^uros (Montera, 47).

Todas ellas domiciliadas en Madrid.

Ant,onio Bartual

3.015 Ingeníero agrónomo.

Molino para arroz

A. Alfaro, Zaragoza.

Para la próxirna campaña del arroz, Dios me-
c/iente, tengo planea.do instalar un molino para

clescascarillar dicho producto en Fuentes de Ebro
(Zaragoza^.

Parti,eralo yue los trám.ites oficiales me son

conociclos, nai principal problema co ŝisiste crr
poder obtener maquinaria adecuada y de garan-

tía, comenza ŝulo por clesconocer casa suministra-
dora.

Agraclecería i.nfinito se sirviese inclicarme rlcín-
de debo clirigirnLe y cuál sería la más práctica

y de mati^or renclimiento, así como garantía por

todos los conceptos le merece.

Casas dedicadas a la fabricación de maquinaria para
la elaboración de arroces:

«Industrias Mecano-Acrícolas l^omingómez». Cami-
no de Barcelona, número ?0, Valencia.

«V, Torrejóru^. Calle Visitación, 18, Valencia.
Ambas Casas fabrican maquinaria igualmente prác-

lica, de ^arantía y de rendimiento variable, en ant-
plia escala, según tamatio y número de aparatos.

3.O16

Alvaro de Ansorena
Ingeniero agrónomo.

Centeno para forraje

Cooperativa de Herrín de Campos (Valla-
dolid).

Es costu.mbre err esta comarca el sem.brar pe-

queiras parcelas-10 ó 20 áreas-de centeno y
aprovecharlo en vercle con el ganado de repro-
ducción en los meses de abril y parte de mavo,

y el reton"o clejarlo para recogerlo en grano.
En cierto pueblo limítrofe se ha dado el caso

de ser san.cionado tal aprovechamiento por la

Fiscalía Provincial de Tasas con multas de ncil
a tres nril pesetas, según la capacidcul económi-
ca del expeclientado.

Se desea saber si una vez sentbracla por el
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agricultor la superficie obligatoria de cereales

parzificables de trigo y centeno, fijada por la

Junta Sindical, y siendo de cuenta del nzismn

la entrega de los cupos forzosos señalados a la

superficie sembrada, si llevase a efecto el apro-
vechamiento de centeno en verde, como antes

se indica, puede integrar una infracción incur-
sa en la Ley de Tasas de 30 de, septiembre de

1940 y su Keglamento, en relación con lo dis-

puesto en la Ley de 4 de enero de 1941.

Estando intervenido totalmente el cultivo del tri-
go y el centeno como cereales panificables, todo el
que se siembre, aunque exceda de los mínimos seña-
]aclos por las Juntas Sindicales, no se puede utilizar
como forraje en verde, al no ser autorizado expre-

^arnente por las Ordenes ministeriales de 20 de sep-
tiembre de 1948 y 23 de octubre de1 mismo aiio, so-
bre siernbra y barbechos mínimos, que posteriormen-
te han sido reproducidas en los propios términos, la
últirna, en la Orden de 24 de diciembre de 1951 (Bo-

letín O f icial del 3 cle enero de 1952).
Sin duda lo ba entendido así la Fiscalía de Tasas

para sancionar los casos a que la consulta alude, in-
terpretando la intervención absoluta del trigo y el
centeno en la forma antes aludida, por cuya razón
estimo que carecería de éxito un recurso sobre la

DDT e19 DDT

base de que, cumplidos los mínimos de siembra y
barbecho, el resio pueda ser utilizado para aprove-
charlo en verde con el ganado, dada la rigidez de

la precitada intervención.
Mauricio García Isidru

3.017 Abogaao

Duración del poder fecundante

Mossain Gaznani I3ttc^li, Uad Lttu (Marruecos)

Desearía saber cuánto tiempo dura el poder

fecundante en una gallina pasada por urza ga-

l/era un solo día.

Para par una contestación categórica, en cuanto
cabe, lnzbiera siclo preciso especificar si es una soL ŝ
la ^allina que se da al gallo durante el día o, por el

contrario, son varias.
F;n el supuesto de que sea una sola la gallina co-

locada en la gallera, encontrándose el gallo en per-
íectas condiciones de vigor, sanidad, alimentado co-
rrectamente, etc., scría natural que se verificasen va-
rios coitos durante la permanencia conjunta.

Aunque para las tres horas de quedar depositado

el espernaa en la cloaca de la gallina pueden 1 ŝaber

llcgado al infundíbulo espermatozoos-gametos ma-

R^^ b ^\vec`Z°r•a,.G♦C p ara P °^^Ote

`7Et^G Úét^cazo P°ca esP
Eti4 AO a PU^^ecltac'

G^^^RQv eat`rada Pac
n^

^^tO ^O

PcOa 5O ata P^a9°s
O^ ^tca^^óa P

G^SpŝR a\ta ^ É^ota\es^ et^.

t`P° \es aeesPe^^a

GESAFID
Contro toda clase de pulgones en frufales,

hortalizas, etc.

GEIGY 33
Preparado especial para la conservación de gronos

y productos alimenticios, etc., almacenados.

1

J

^ ^•^

1 I^1 ^ 1 ^ 1 ^^1 1 I
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cl ŝo-, sin embargo, lo nortnal es que no se conse-
c•1 ŝ en huevos fecundados hasta transcurridos, por lo
menos, tres días de haberse verificado el acoplamien•
tu. I'or oira parte, es sabido que en cada salto el es-
pern ŝ a, líquido en el que se encuentran los esperma-
tu^oos y que, según cálculos del doctor Hammon, en
un milímetro cúbico van unos cinco millones y, por
tanto, unos quinientos millones en tm centímetro cií-
bico, y cozno en cada evacuación se vierten en la cloa-
ca de lu g,allina una cantidad de esperma que varía
desde 0,1 a 4 ^. c., admitiendo como base razonable
la cantidad promedia de un centímetros cúbico, ten-
dremos que el número de esperrnatozoos en marcha
por el o^iducto camino del infundíbulo es fantástica.

Ahora bien, no todos ellos tienen la misma vitali-
dad y vigor, siendo éstos los que alcanzan primera-
mente dicha porción, aunque iniciarán la marcha con
posterioridad, fecnndando los óvulos siempre los es-
permatozoos más vigorosos, El resto va perdiendo po-
tencialidad fecundante a medida que transcurren los
días, quedando inutilizados para realizar su primor-
dial fin, reanudándose, en consecuencia, la cosecha de
bnev^^ claros a los pocos días de retirarse la gallina
del gallo.

Aunque la vitalidad máxima del espermatozoo del
gallo pnede durar desde. los doce a los veinte días,
en el supnesto de que se conjunten todas las condi-
ciones adecuadas, sin embargo, transcurridos unos
ocho días, aunque ]a ballina pueda dar algtín huevo
fértil, la vitalidad del embrión desmerece grandemen-
te, basia el punto de que, puestos estos huevos a in-
cubar, no nacen los pollitos, o si tiene lugar su eclo-
sión, son tan débiles que la mayoría no alcanzan la
edad de adultos, concediendo que no hayan abortado
antes.

i^:n consecuencia, el poder fecundante de los esper-
matozoos eyaculados en la gallina durante un solo día
no rebasará más de los ocho a doce días.

José María Echarri Loidi

3.018 Perito avicola

Concesionaria de patata
de siembra

J. Casuso, San Amaro, Vigo.

Desearía saber Zas señas de alguna Casa cerca
de ésta que sea concesiorzaria por el Estado para
prodtzcción de patatas de siembra.

Fn Ca]icia actualmente hay tres casas concesiona-
ria.^ de patata de siembra : dos en la zona de Ginzo
de Limia, que son Productores de Patata de Sient-
hra, S. A., domiciliada en Orense, calle del Ge.neralí-
^imo Franco, 10, y Agrícola Antelana, domiciliada
lambién en Orense, calle del Capitán Eloy, 17; y
una en las zonas de Villalba y Sarriá-Becerreá, deno•
minada Scmillas Selectas, con domicilio en Lugo, Paso
^l ivel, 4. F.stas concesionarias son de nueva creación
y empezarún a producir patata en la campatia actual.

Aparte de las tres concesionarias mencionadas, el

A()RICIILTIIRA

Servicio de la Patata de Siembra tiene una Delega-
ción en Galicia, que también produce patata de siem-
bra y cuya dirección es : Santo Domingo, 66, apar-
tado 18, Orense, donde puede dirigirse para hacer las
consultas y pedidos de patata que necesite.

3.019

Jaime Nosti
Ingeniero agrónomo.

Conclusión de contrato de bodega
X. X. de D.

Poseo una bodega con capacidad hasta tres
mil cántaras. Desde hace tres años vengo ven-
diendo la uva de mi cosecha y alquilarulo la
bodega con arreglo a un contrato verbal, reno-
vado todos los añ.os, a mi administrador, que
gozaba de mi confianza y que está en sociedad
con un tercer almacenista de vinos, cargando
cinco céntinzos en el precio de la uva en con-
cepto de alquiler de la bodega para su elabo-
ración anual.

Habi.endo canzbiado de administrador por mo-
tivos que no hacen al caso, desearía saber si
existe algzín impedimento legal para que a par-
tir de la próxima vendimia (hacia el 10 de oc-
tubre) pudiese disponer del referido estableci-
miento de mi propiedad, y en el caso referido
probable de mala voluntad de negarse a evacuar-
la, Za forma en que he de requerir al arrenda-
tario para que desalo je la bodega al f inalizar
el contrato verbal (próxima vendimial o Za fe-
cha que la Ley prescribe en estos casos.

Dada la forma del arrendamiento por temporada,
renovado de atio en año por contrato verbal, y sien-
do la bodega realmente una industria para elaborar
vino con todos los elementos necesarios para la mis-
ma, entiendo que, a tenor de lo que dispone la Ley
de Arrendamientos Urbanos de 31 de diciembre de
1946, en su artículo 4.°, el arrendamiento se rige por
la legislación comtín, y es bastante para darlo por
terminado un requerimiento notarial a los arrenda-
tarios para que entreguen la bodega al final de la
campaña al propietarios, expresando éste su voluntad
de dar por terminado el contrato, a fin de que no
opere la prórroga de la tácita reconducción, que en
otro caso se produciría, a tenor de lo que dispone el
Código Civil en su artículo 1.566.

El artículo 4.° de la Ley de Arrendamientos, que
establece la excepción, está integrado ya por mttlti-
tud de sentencias de la Sala 1.8 del Tribunal Supre-
mo en el sentido que se indica, en sentencias de 26 }'
30 de junio de 1951, como más recientes.

3.020

Mauricio García Isidro
Abogado

Lea usted el libro

TRECE GANADEROS ROMANTICOS
de Luis Fernóndez Salcedo
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GÓMEZ AYAU ( ^;nlilio) : ^lctuali-
dad de la política de colo ŝri-
zación. - Publicaciones del
Instituto Nacional de Coloni-
zación, - ^Serie Estuclios. -
Volnmen IV. - Ntímero 23. --
Madrid, 1952.

En este folleto se publica la
conferencia que su autor pro-
nunció en la Escuela Especial de
Inoenieros A^rónomos.

Comienza hablando de la colonización y polítiea
de rie;os seeuidos en España, que al principio seña-
laba dos orientaciones, una hacia los problentas de
redistribución y de rel'orma y otra bacia la política
bidráulica. Cuando la política de obras se transfor-
mó en política de riegos, y se empezó a sentir la ne-
ccsidad de una preocupación conjunta bajo el si^,mo
económico y social, los dos caminos se acercaron cada

vez ntás, y pasados 1os años anteriores a nuestra gue-
rra, en que se hizo política de c.lase de este proble-
ma, se inició la actuación del Institnto Nacional de
Colonización.

Pasa revista a la labor hecha por dicho Instítuto
sobre colouización de ^randes zonas y nuevos re^a-
díos, colonización de interós local, acceso a la pro-
piedad, expropiaciones por utilidad social, etc., ter-
minando esta pritnera parte de su conferencia alu-
diendo a los principales a^rónomos que se ban sig-
nificado en esta política agraria, y, entre otros, cita
los nombres de don Anóel Torrejón, alma de la ley
de Colonización anterior; Ridruejo, "Lorrilla, Rein y

Montero.
F.n ima segunda parte de la conferencia estudia con

todo detenimiento y acopio de datos la colonización
en otros países, deduciendo de esta rápida visión los
distintos criterios se^ntidos y qne el incremento y pro-
tección c1a la a^ricultura es tema constante de la polí-
tica anraria mundial en estos tiempos, si bien este
objetivo se persi^ue con criterio y modalidades di-
versas, a^rupando éstas en varias directrices : polí-
tica ^ue pudiéramos llamar de conservación, basada
en la ^arantía de preeios remuneradores, en dar (a-
cilidades para la mejora de los medios de produa-
ción y en una adecua^la esplotación y protección de
la peqtteña propiedad, que es la se^uida en In^,la-
terra, Francia, Dinamarca, etc. ; política de grandes

planes de obras ptíblicas y de transfortnación aora-
ria, para aumentar la producción de alimentos y de
materias printas, que es la seguida en Oriente Medi+^
y Asia sudoriental; política de colonización, es decir,
completando la obra de mejora territorial con la in^-
talacicíu de la población aerícola sobre tierras trans-
forlnadas, con vistas a la elevación del nivel de vida
rural, que es la que se realiza en Espaiia, Estados
Unidos e Italia; política de reforma a^raria, distin-
guiendo con este nombre la que responde al tipo
realizado en Europa después de la primera ^ucrra
mundial y que actualmente se si^ue e,n .lapón, Corea,
etcétera, y, por tíltimo, la que pudiéramos llamar
política imperialista, que es la que se sigue eu Rnsia
y demás países de influencia comunista.

Terminó su interesante conferencia el se Ĵor Gcímez

Ayau indicando el papel del Ingeniero ahrónomo en
la colonización y dando consejos a 1os aluntnos que
actualtnente se preparan para dedicar sus actividadr,s
a tan interesante y patriótica labor,

ANNALI DELLA
SPERIMENTAZIONE ^":
AGRARIA

Annali della Sperinrentazione
<4graria.-Nueva serie.-Vo-
lumen VI. - Ntímero 2. -
Ministerio dell'A^ricoltura e
delle Foreste.-Rotna, 1952.

En este nuevo volluuen de
los prestigiosos Anales de Ex-
perimentación A^raria se pu-
blican, entre otros interesantes
trabajos, tmo dedicado al me-
joramiento genético del limóu
y variedacles resistentes al «ne.al

secon, debido a CARRA^ITE y IiÓTTARI.

GEr,LI estudia la deterrninaciórt fotométrica de la
riyueza de los abonos fosfa.tados. PIERI investi^a so-
bre el comporianrientn del Saccharonryces ellipsoi-
cleus en la. fernrerrtar.iórc al.coli.ólica de los mostos tra^-
tados con ésteres fosfóricos.

CiENTILLINI y MISSIER estudian la acCió ŝt del alrcnl^i-

ntio ^n enología y Bosctol,I presenta tma contri.bución

experimental al estrcdio de la lactación arti f tictial e ŝa

la especie boviraa provocacla mecliante tratamieuto

hornaonal.

DE Ro^A publica una serie de análisis sobre la com-
posición clel vinagre y 13Ai.DONI un nrétodo para c^l rá-
piclo reconocimiento de la semilla de remolaclra in-
fectacla de Phoma betae. Por último, GAUnIO se ocu-
pa de la biología de la alholva.
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AGRICULTUHA

Su área
dacío

DONEZAR (Javier): Caballos na-
varros.-Publicaciones de la
Excma, Diputación Provin-
cial de Navarra. - Pamplo-

na, 1952.

daba el formulario de mezclas de semillas pratense^,
indicando la ventaja de etnplear pocas f^species en
cada una,

Semillas, estiércoles, tierras, abonos, alimento, cli-
ma, etc., todo es pasado en revista sin divagaciones,
sino coneretando los consejos al agricultor.

En fin, es un libro de los que se comienzan a leer
y no se dejan hasta su final, procurando tenerlo siem-
pre a mano para consultar su parte bibliográfica si

es preciso.-J. A. V,

Actas del I Congreso de Riego por Lluvia en la Mon-

taña. Trento-Bolzano, 14 de septiembre de 1951..
(Atti del I Congresso d'lirgaziorre a Pioggia della

Montagna.^-495 páginas, nurnerosas fotogral'ías y

grabados.-Precio : 3.000 liras.-Trento, 1952.

Después de más de veinte aíios de experiencias y
realizaciones en las diversas regiones de ltalia de este
sistema de riego por aspersión o por lluvia artificial,
el Ministro de Agricultura y Montes italiauo ha de-
cidido fomentar y estimular las iustalaciones que se
efectúan por tal sisterna, ya que con ello se ecouu-
miza agua y se suministra mejor a toda clase de plan-
tas, arbustos y árboles,

El Ministro de Agricultura italiano, profesor FAN-
FAN^, en el prefacio de este interesante volumen, dice :
«E1 7 de diciembre de 1951 he presentado en el Se-
nado un proyecto de Ley para favorerer a la agricul-
tura de montaña, y de su aprobación dependerú cl
impulso que el riego por lluvia tendrá en las zonas
de montaña. Eu el programa o plan decenal de fo-
mento agrícola italiano se dedicarán considerables su-

mas para favorecer las nuevas obras de riego, y^^n
especial al sistema cousiderado en este Congreso.

1^;ste volumen contiene los resultados consc;guido;
en las diversas fincas que se riegan por este sistemu,
así como describe las instalaciones de tales fiucas.
Especailmente para la montaña es un sistema que
cada día tiene mayor difusión, si bien se está exten-
diendo considerablemente en las zonas de llauura,
como hemos visto en el reciente I Congreso luter-
nacional celebraclo en Verona, y de modo particular
en los países áridos, como Israel, donde puede eco-
nomizarse el agua, factor primordial en los países

del Mediterráneo.
Completa las interesantes ponencias una abundan-

te documentación, relativa a las uumerosas casas cous-

tructoras de material que existen en Italia, según pu-

tentes nacionales y extranjeras.
Son de gran interés los datos económicos, tanto dr

instalación como los resultados logrados con el sis-
tema que muestran : mejores rendimieutos, rnejor ca-
lida^d de los productos y mayor seguridad. Los incou-
venientes que tiene el sistema son debidos al cosiL
de instalación, especialmente para las fincas peque-

rias. En estos casos, los Consorcios de .Agricultores,
algunos ya en funciouamierrto, así como 1os subsidio.^
estatales, están superando tales inconvenientes,

El Congreso celebró sus cesiones primero en '1'rr.n-
to, los días 1 y 2 de septiembre, y los continuó en Bul-
zano, los días 3 y 4, permitiendo a los Congresistas
visitar difercntes instalaciones funcionando.-E. M. 1^'.

De la lectura de este trabajo
se deduce que Navarra posee
un caballo con fenotipo deter-
minado que se viene criando
en estado semisalvaje d e s d e
tiempo inmemorial, cuyo tipo
filogenético nos es desconocido.

geográfica actual dentro de Navarra ha que-
reducida a una pequeña porción de terreno,

que tiene por centro las
Aralar, donde todavía
ejemplares.

Después se
deben poner

se conservan los más puros
sierras de Andía, Urbasa y

ocupa el autor de los medios que se
en práctica para su mejora, teniendo

en cuenta, sobre todo, la demanda que el mercado
levantino impone y que exige que se oriente diclra
mejora hacia un tipo de caballo pequeño que per-
mita una labor agrícola suave y el enganche en las
típicas tartanas de dicha zona.

OTRAS PUBLICACIONES

RostNSON (D, H.) : Agricultura moderna (The new

farnaing).-Londres, 1951.-Faber and Faber, Ltda.

24 Russell Square.-W, C. 1.

Esta nueva obra, de 240 páginas en 8.°, tiene la
virtud de mostrarnos la parte práctica de los inven-
tos y descubrimentos científicos de los últimos años,
seíialando claramente cuáles han salido ya con éxito
del período experimental y deben aplicarse, no exten-
diéndose apenas en la historia de cada uno, con lo
que hace así más amena su lectura,

No es una obra de fondo, donde pueden encontrar-
se detalles de métodos y procedimientos modernos, ya
que ello sería imposible aun en veinte tomos como
éste; pero al final de cada capítulo trae una refe-
rencia bibliográfica de los libros en que pueden en-
contrarse todos esos detalles.

Tiene once capítulos, dedicados a: Suelo y ferti-
lidad, coseclras, plantas gramíneas y forrajeras, pla-
gas del campo, nutrición y cría de animales, salud y
ciencia zootécnicas, biología más aplicada al traba-
jo del ingeniero y, al fin, un capítulo dedicado al

trabajo educativo, investigador y divulgador y una
relación de las escuelas, colegios, universidades e ins-
tituciones oficiales y particulares que se dedican a
la enseñanza e investigación agrícolas.

Destacamos el capítulo dedicado a la biología, que
engloba principalmente a los microorganismos bené-
ficos y perjudiciales, y el otro, dedicado a los avan-
ces de la motorización agrícola. La parte dedicada a
los herbicidas e insecticidas selectivos está completa-
mente al día y recalca el valor de algunos cultivos,
como el del trébol rojo, al que da más influencia en
la vida rural de los países hiímedos que a la patata.
Advierte la inconsistencia de las bases en que se fun-
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