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Valoración de las primeras

materias tartáricas

Gracia, 24. Te1.211633. Madrid 1952

I;n Ias campañas uitiuinícolas de los últimos años,
y saluo raras excepciones que han durado el espacio
de unos meses, ha podido obseruarse la tofal y com-

pleta depreciación de las materias tart'áricas, que ha
dado lugar a la pérdida de la mayor parte de las
mismas, por no compensar el precio que se ofrecía
por ellas los gastos que supone su obtención.

Fsfe fenómeno de tipo económico, que no es nue-
uo y que conocen tan bien cuantos se dedican a la
obtención de las materias tarfáricas en sus fres clases,
más o menos industrializadas, como son: las heces,
el fártaro bruto y el tarfrato de cal, tiene por origen
la situación en que se desarrolla la industria de fabri-
cación del ácido tártrico, que, habiendo alcanzado
---justo es reconocerlo---perf ección suficiente para ex-
portar este producto a naciones tan industrializadas
como Inglaterra y Alemania, necesita obtener las pri-
rneras mnterias tarPáricas, base de su fabricación, y
especialmente el tartrato de cal, a precíos adecuados
para que se pueda realizar la exportación.

C'omo prácticamente esta industria del ácido fártri-
co trabaja en exclusiva, es eoidente que es ella mis-
rna la que fija los precios de las primeras materias,
condenando a todo un sector de la producción uiti-
uinícola, bien a ofrecerlas a unos precios nada remu-
neradores, o bien, como hemos dicho anteriormente,
a prescindir de su utilización y beneficio.

Esta situación, que lia originado constantes quejas
de los sectores uifivinícolas interesados, se agudiza ca-
da oez más si se tiene presente que, con vistas al por-
oenir, no será posible prescindir de los beneficios que
tenga tanto el uiticultor aislado al uender sus heces y
tártaros brutos, como las grandes instalaciones coope
ratiuas que, con un mayor grado de industrialización.
paeden obfener tartrato de cal y otros tipos de prime-

ras materias, no tan industrializadas como este úlfi-
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mo, por constituir ingresos notables que, ademós de
ser necesarios cuando los precios de la uua y del vino
uayan encajándose en tiempos de cosechas normales,
constituiría la pérdida total de estas primeras materias
desde el punto de uista nacional.

^^^o hay que olvidar que con la fercera parte de las
materias tartáricas que pueden obtenersc en F_spaña,
y quc se han obtenido en campañas normales, podría
abastecerse suficientemente la industria nacional del
ácido tártrico, dedicando el resto a la exportación a
país^s que, singularmente los Estados Unidos, In-
glaterra y algunos otros, solicitan periódicamenfe es-
tos productos. Ello supondría la obtención de unas
dic>isas que hoy se pierden por completo al no reali-
zarse estns exportaciories.

Estimamos, pues, problema urgente el de resolver
este asunto en el sentido de que, una uez garantizada
la cantidad de primeras materias que precise la indus-
tria nacional del ácido tárfrico, se conceda licencia
de exporfación para el sobrante, fijándose unos cu-
ros, nada difícíles de señalar por los elementos ofi-
ciales y sindicales que conocen esfa ^uestión, cupos
que serían reuisables anualmente al observar el dcs-
arrollo del mercado.

Con esla medida podría conseguirse suprimir el ré-
Kimen de exclusiva en que trabaja hoy la industria
del ácido tártrico, ya que para fijar los prec:ios se ten-
drían asimismo en cuenta las posibilidades de expor-
fación de estas primeras materias.

Queda un punto fundamental para que la exporta-
ción tenga realidad, que es lo ref erenfe al señala-
miento del tipo para aplicación deI cambio corres-
pondienfe, y estimamos que sería una medida acer-
tada la de incluirlo en el mismo en que figuran los
vinos. Con ello, si nuestras autoridades comerciales lo
estiman conueniente, se resoluería de una manera de-
f inítiua este problema tan antiguo, quedando sola-
mente en manos de la Comisión correspondiente los
señaIamientos de cupos o las modificaciones acciden-
tales que exija el desarrollo del mercado.
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Modernos tipos de prensas para vinificación
^%z

1
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Ingeniero agrónomo

L+'1 cons^ante perieccionamiento que exiben las

operaciones de vinificación ha estado orientado

en estos últimos tiempos a consegLZir que la ma-

quinaria que se emplee, tanto los trenes de ven-

dimia (pisadoras, despalilladoras o centrífugas,

con o sin despalillador) ; agotadores de vendimia

que faciliten el escurx^ido o los dif'erentes tipos

de prensas, tengan las condiciones fundamenta-

les que han dc requerirse en todo procedimiento

mecánico de vinificación, que son: buena calidad

del mosto, máximo rendimiento, capacidad hora-

ria ae trabajo y muy especialmente ahorro en el

empleo de la mano de ohra.

He de limitarme en los presentes artículos a

ocuparme solamente de los esfuerzos llevados a

cabo por los constructores de maquinaria para

vinificación en la fase exclusiva del prensado, y

en este sentido cabe sefialar los notables mejora-

mientos que han introducido en ios tipos de pren-

sas, ya anteriormentc empleados, y que habían

caído en desuso, muy especialmente algunas de

ellas, como las continuas, por la defectuosa ca-

lidad de los vinos obtenidos de ellas, que conte-

nían una cant,idad de tur•bios y de impurezas que

hacían dificilísima su clarificación, desmerecien-

do, por lo tanto, en cl mercado y quedando en

lías y posos una cantidad respetablé de caldo,

que no tenía más empleo que la destilería.

La evolución experimentada en los tipos de

prensas ha estado siempre encaminada a conse-

^uir, por una parte, un reducido emplazamiento,

evitando el espacio enorme que ocupaban las an-

tiguas prensas de viga ; una mecanización más

acusada, unos rendimientos mayores y un traba-

jo horario que permitiera prensar las cantidades

trabajadas por los trenes de vendimia, sin nece-

sidad de utilizar un número excesivo de prensas.

Sobre todas estas condiciones, que al principio

creyeron resolverse con las prensas de husillo,

primero, y con hostei•ioridad cun las hidráulicas,

más perfectas v de mayoi^ rendimicnto, sc ha

dado preí'erenci^i extrao^•dinaria en las clabora-

ciones a cuanto sibnifique ahorro en el rnihlco

de mano de ohra, y en cste se^nt ido hay quc rc-

conocer que los primeros ensayos que se hicie-

ron, tanto con hrensas horizontale^, de cuyos ti-

pos nos ocuparemos a cuntinuación, comu con

las prensas continuas, ^uul>as con tenden^^ia a

sustituir a las hidráulicas, no dicron los resulta-

dos satisfactorios que se csperaban, debido, couio

hemos indicado anteriormente, a la defectuosa

calidad de los caldus quc hroducían.

Pero siguiendo los n^ismos princihios yue se

imponían como indis}^cnsables, a medi^la que

avanzaba el t icmpo y sc cncarccía la mano dc

ohra, los constructorc^ han llc^t;ado a l^crfcccio-

nar estos dos tihos dc prcnsas, horizontal y cun-

tinua, que hoy ofrecen al mercado con innova-

ciones bastantc aceplable5, ya que, aw^^^uc ^w

lleguen en alglmo de loti casos-como en la^ con-

t.inuas-a la pcrfección y a la semejanza al^^oluta

en calidad de lo que ho•y se obtiene con la^ }>ren-

sas hidráulicas o con otras de mecaniza<•ión me-

nos fo^•zada, es suficicntc en inuchos caso^ dc^

vinos comunes y de pasto, y sc c^t ima q^^c^ ^•om-

pensan cl pequeño defecto, muy atenuatio, que

hoy eliste, las enoi^mes ventajas de ordrn n^ec^í-

nico, técnico y económico quc con ellas se ol^tic-

nen.

Esta sustitució^ que hoy se realiza en n^u^•has

de las Cooperativas franccsas dcl ^Zidí, ha ^ido

orientada hor exheriencias llevadas a cabo rn los

Centros Enológicos, muy cspecialmente c^n la I^^^-

cuela Nacional de Agricultura, de Monl^^cllicr,

donde los trabajos llevados a cabo hor el }^rofc-
sor Negre y un grupo de colabot^adores, tanto en

la bodega experimental de dicha Escuela, como

en Bodegas Cooherativas huestas a^u disposición
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AC^RICULTURA

para los ensayos, han permitido realizar unas e^-

periencias cuyos restUtados pueden conocer nues-

tros enólogos y cosecheros, porquc han sido pu-

blicadas en la revista «Industrias Ag^ríc^las y

Alimenticias» en cl pasado año de 1951.

A estas esperiencias realizadas por el profe-

constructoras españolas como a los cosecheros

elaboradores y a las Cooperativas, para permitir-

]es juzgar por sí mismas cuál es cl tipo de apa-

rat.o que más con^^iene para sus regiones y para

obtener sus tipos clásicos de vinos, teniendo en

cuenta que no pueden ^eneralizarse las expe-

Fig. 1.3-Prensa horizontul de doblc
cupacidad. H:n lu figuru superior apu-
rece cerrada paru su [uni•ionamien-
to; en la Purte infrrior se uprrcfa el
sistema d^• dcsmenuzailo del nru)n ^

su desi•argu.

^c^r Ne^re no^ hcmc^s dc referir, n^1uy especial-

mente, cuando ha}^lan^os de las prensas conti-

nlias, sin perjuiciu cie ctue podamos anunciar ya
a nuestroĉ lectores que, organiraclas por el Ins-
titut.o Nacional de In^-estigaciones Agronómicas,

se van a realizar en nuestro país experiencias si-

milares que permitan orientar, tanto a las casas

riencias hechas en otro país con un carácter ab-

suluto, ya que la composición de l^^s mostos en

sus principales elementos es totalmente diferen-
te, y pudieran dedueirse consecuencias en •nu-
chos casos completamente equivocadas.

Estimamos, pues, un acierto la organización

de estos ensayos, que a partir de la próxima cam-
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PRENSA HORIZONTAL PARA DESMENUZADO AUTCMATICO

1- CORTE LOIYG/TUDINAL
P/STON H/ORAUL l CO P( ATO OE P,^ES/ON N/ORAC/[ lCO PUER TA DE t A JAUL A PL ATO DE PQES/ON

MECANlCA

CAJA DE MANDD
H/URO -MECA/Y/CA

^_^---^°°^^.̂

,^ESOR TE OE ^Qĉ TiQpcESO GISCpS DE DESME/VUZAZ CADENAS AI^BOL OE MA/VDO OEROTAC/O/Y DE CA JAUC A

11- PRENSA DD MECA niCo

l,^^l r. - -

^IL- PR•NSA DO H/ORA UL lCO

Y^fTl^l^^lllll (/ llllll I/ I

q

I'ig. 2.a---I;n las tre^G posiciones de c^^la pren^a que se rehresentan aP.«'^^'e su funi^ionamicnb^ sucesh^u.
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paña pu^^ien ser^^ir, conio decimos, para orieniar

a tod^^s los elemcntos interesados en realizar una

I;uen^t y económica elaboraci^ín, permitiéndoles

escoger, t^^nto en lo ^Iue se retiere a las ^rensas

^Ie quE^ ^^amos a tratar en este artículo corno ^n

cl restr^ de las nlác{uinas fundaiTlentales, sohrc

todo las I>isadoras-despalilladoras y las centríFti-

^^^a que en cada caso sean 1^1^ ^nás a^onsejahl^^^

}:^ira :os fines due persi^an.

Limitándonoti, pues, a un tenla mu}^ concrctu

sobre el due r^ciY^imos constantes dem^^ndas dc

^'^^nsejo para clección de un ^Ieterminado tipo de

prens^^, y prescindien^lo de descripc^iones de las

c^mph?amente conocida^ hasta el momento, ^^a-

mos a presentar a continuación los tipos moder-

nos de prcnsas horizontales y continuas que han

salido al mercado, comparando un poco su l<^l>or
ctul la de las hidráulicas, haata ah^ra ^^rototipo

de ]a pcrfección enológic^.

^uiet^o hacer la salvedad de <Itie esta opini^ín

I^^crs^^na] ]a e^pongo como fruto de ln crtle he ho-

c?ido a^^rc^ciar en nlis ^^isitas a las Insialacionc^

^3onde hc c-ist^^ funcionar estos tipos ^^e m<Zqui-

nas, v c{ue, sin ^ittda. precisan nna confii•maci^5n

más c^^mpleta cuando ]as e^periencias qtle ha cIc

inieiar c^l Instiluto, v en las qtie me pr^^pongo tc^-

^nar partE^, confirmc^n c^ modifiqtien las <^^^ini^mes

quc^ ac{t^í elpnn^o.

I'iir:^;sa Tioa^zonT.^i.

No ^on mt^v conoci^l^^s est^is tipos de prens^^^

c^n nuf^stras re^iones einícola^. v creo c{ue sal^'o

a^^unos c•asos aislados ^Ie tres ^^ cu<^tro prensas

en la rc^^:ón c^atalsna, }^ac'e veinticinco o tr•eint^^

años, no he podido ohscr^^at^ en nin^un^ instala-

ció el cmpleo de las mism^s.

He de hacer la ^al^^e^lad de que en la pasada

camhañ^^ i^i funcionar hor F^rimera i^^z, en algu-

nos puchl^>s de Lo^^r^^ño, tm tipo de estas tíltimas,

^iel tip^^ h^^rizontal, quc ^^oy a describir.

Lo^ i'tm^Iament^^s clr estas prensas se hasan cn

c^m^e,^uir ^resi^mes tan potentes cotno con las

hi^It'aulicas, mediante el emple^^ en uno^^ caso^ cIF

mecani^mos c^ue, pro^•istos de eambic^s de ^^elo-

cidad, pernziten realizar la hresión im^^tllsando

^ln platillo compresor a lo largo de tin tornillo

sin fin que sirve cle eje a la pt°ensa, c{ue, una ^'ez

]lE:^acio al final de su carrcra. o sea, al m^Yimum

cle presi^n qu^ puPde alcanzar, rPtroced^ cle mn-

r,^_^ra automztti^•a, ^^ri^;inancl^^ al mi^m<^ tiernpo,

I^^>r tm in^enic^^^^ sistelna de cadenas v^iiscos, el

c?esmenuz^^tni^^rito de1. nrliio I^rc-n^adn, ^ue, c3e

hld tt 1 CU L'1'U ttA

1'ifi. 3.^^-1?n ca:^ in^tal:u•iún Puedi^ ut^reeiar.c el si^li^ina paru
rrat^uar NI mu^to o^^ino p el uruJo.

e^la ft;rm^^, está en ^•oncliciones rle ^cr sr^tnetido

nuc^^^^^a^ci^tc^ a nna seguncl^i ^^ a un^^ lerccra pt^e-

^i^^^^. segfin los caso^. Hav c{ue hacer oh^er^^ar

c^uc la duración dc estas npcraci^n^^ ha sidn re-

duci^Ia c^^n^i^^er^ahl^^^l^ente. sien^I^^ ésla la más

imh^^rtantc^ m^^lifica^•ión cun reslx^^•io a 1^1s del

mi^^r.^^ ti}^n c^ue sc ^^^mctrn^^^^ran anteriormcnte.

Fa, ^^ue^, ^^entaj^ ftindamental ^le este tipo de

^^ren^as ahorrarsc nor completo ^l t^^nc^r <^ue des-

hacer el past^^l d^ ^^i•ujo mli,y ^rc^ns<^^Io ^^^z cl cu-

hill^^^, opet<^ci^5n qur i•eque^^í^ en l^is ^rensas hi-

dr<ít^licas la apertura de clich^^ c•uhillc^. E^1 emple^^

^ie hicn, artida u horca e^pe^•i^^l }><^t'a rcaliz^^r este

^ic^^^^^cnuzami^nto, much^^ ^^e^^^s en el hropio

^uc^l^^ <Iel Ia^ar de 1^^ hoclc^^a, la ^•arga hostcrior

^Ic ^^stc z?^istn^'^ cnl^illu v, I^nr íiltim^^. l^i ^^cscat^^;a.

taml^iÑn ^i znano. ^Icl mismo.

I.a fina]idad, puc^^, de st^primir ^^^t^^^ oj^eracio-

nes qt^e realiza m^^r•ánicatnente l^^ ^rena^l hori-

^nntal. es v,1 tu^a ^^^^ntaja cIe ^ran ^•^^nsideración.

P^ii•^ ^^ira ^r,^iric. n^^ ha^^ ^Iue ^^1^-i^l^ir ^{u^ nna de

Fir. ^Ln-I?n^plazairilento en bateríi uara grande^ in^lalaciune^
parfi^^ulares u budc^^av iv^iiprrati^u,.
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las diliculta<les grancies en el empleo de las pren-

sas hidráulicas es que requieren que, al ser car-

gadas, bien de orujo fresco o bien del orujo due

salga de las cubas ya fermentado, ha de tenerse

la precaución de due no sea muy fiúido, pues en

otro caso, la acumulación de la presión en cual-

quiere punto de1 cerco del cuhillo, por efeeto del

desplazamiento rápido de la masa, si el medio es

muy fiúido, puede dar lugar a sensibles acciden-

tes y a proyecciones constantes de orujo semi-

flúido, due entorpecen grandemente el desarrollo

rle la operación de prensado.

Otro de los graves inconvenientes clue se trata

de salvar con el empleo de las prensas horizon-

tales es cuanto se relaciona con el espacio que

precisan las hidráulicas,con sus cubillos de re-

puesto y la superficie indispensable para descar-

gar y remo`-er el orujo de primera prensada.

En cuanto al procedimiento mecánico para el

f'uncionamiento de^ estos tipos de prensas hori-

zontales, nos ocupamos de describir dos sistemas

completamente diferentes : t-ino, el del tipo de

prensa accionada mecánic•amente (fiñura 1.°1, con

su ca•ja cíe cambio cíe marcha que permite hacer

avan•r,ar rápidamente el platillo que se ve en la

figura, a 10 largo del tornillo sinfín, al mismo

tiempo que gira en sentido horizonta] la cala de

la prensa, cargada ya la ^^endimia, produciendu,

tanto durante la carga cumo en l05 prilneros rno-

mentos de mo^^imienti.^ del pla!illo, un escurridu

mucho más eficaz yue el obtenido en las prensas

verticales. 1 a se compren^le yue cuando la rc^sis-

tencia de la pasta obliga a realizar tm cambio dc

marcha, ésta se electúa también de manera au-

tomática y continíra la prensión l^r^ista podcr al-

canzar, en la gran mavorín de lus tipos de estas

prensas, presiunes muy similares a]as hidráuli-

cas, es decir, de 10 a 12 kilograrnos por centítnc^-

tro cuadrado.

Cuando la prrsión h<i llegado al másimo, puedc

realizarse el rell•oceso del platillo, de tuan^•r^i

también autom<ítica; pero antes ha podido c^fc^•-

tuarse la caraa del otro lado de la prensa, quc

será sometida a su 1•ez a la misma presión. al

mismo tiempo ^lue va desmenuzando el orujo ya

prensado de la ^•endimi^r c•argad^l en primee lugar.

Lata operaciún, repctida un par de ti-eces, dej^^

completamente seco e1 orujo y en condiciones de

facilísima ciescarga, ya que, al levantar 1as pur-

tezuelas que aparecen cn la figura, y dentru de

la posición conveniente, puede realizarSe dicha

operación con una facilidad extraordinaria, ya

que puede caei• mediante una tolva especial, hien

en ^^a^ronetas colocadas dchajo, o bien en cma

1••ig. L.^-Yrett.^ huCizuntul Prv^^i5tu d^ lu^nillo ^in 1'íu para ^^^'acaaciún d^l uruju P^'^'^^++^^lu.
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CARGA DE L A OREIYSA
I ^

^ ^ ,^ ^ACiAOO En E^
^ ` ^SILO DE OR(lJO

^^-^
^^ 6 ^ ^^^^^ ^i ^` ^r `

i H ^ , ^ ^ ` ^,.^.^^^

cinta tras}^ortadora <{ue }^crmiticra 1levarlo direc-
t^ln^<^ntc hasta los }>ozos o silos donde t^a de al-

i^iaccnarse el orujo. Ni que decir tiene c}uc el

mc^sto que t-a }^roducicncio se filtra a tra^-és de
la cha^a a^uicrcada, que huede colocarse en su

f^mdo, en cl casl^ c:n c}tie e^tas instalaciones sean
fijas, ^ es reco;;ido en un canalillo que lo condu-
^ ir^í al }^ocillo corres}^ondientc, cie donde pueda

ser ^^hsorl>ido por una bomha de rnosto o dc vino.

iJn scgundo tipo dc l^rc^nsas horizontalc^. que

;icne ]as mism^^s vcnta•j^^^ qtic el anteriormcnte.

des^•I•it^^, ^^cro quc s^^ accioi^a de mo<Io totalmen-
tc^ difcrc^ntc, cs cl yl^^^ a}^arece en la fi:;ura ntí-
mero 2.

I+.n ]as tres }^osici^mes qu^^ ofrece dicha figura,

^,u^^d^^ oh^cr^-_Ir^^^ : 1<^ }>rensa dcscar^ada. la prcn-

sa. con un }^^rimcr m^^^•imic^nto totalmente mecá-

nic•o que hace a^^^^nz^ir uno de los platillos cn sen-

tido d^^ ir al cncucnlro dcl o}^ncsto hasta quc la

r^^si^t^^ncia dc la masa pr^^nsada es ]o suficicnic

}^ara hacel• saltar ^^^it^^m^ític•amente cl disUositi^•o

c^n cclvo momcnto t^iltr^^ cn acción el pl^tillo

opucsto que, accionado lx^r 1>istones 11idr<ítilicos,

c^^mpleta 1<^ I^rc^i^ín ^}c la nlasa hasta dcjarla to-

laln^cntc a,>^otacl<^, cn cti^°^, mo^^^ento. ^^ taml^ién

^ie ĉ1i^^rc de^ mancra ^Itltom^ítica, los i'csortcs que

fi^ur^^n unidos a csic se^tindo p]atill^^. lc rE•inte-

^ran a su primiti^•a }^osicibn, micntras due cl quc

^'a accionado mecánicamente retrocede también

en la misma forma, desmenuzando aml^os, hor el

sistema de c•adenas v círc•ulos ya descritos, la

pasta que cstá cn cl inter•ior, dejándola en con-

dici^nes de rcalizar tma se^unda prens^da, si así

conviene.

Ya se comprende f^íci;mente que la instalación

de estas prensas cn las bode^as, sin^ularmente

cuando se trata de funcionamiento de tres o cua-

t.ro en hatería (fig. 3."), puE^^de hacerse de manera

que estén sobre unos I^astidoi•es fi•jos, caso que,

eu mi concepto, conviene sicinp^^e cuando se tra-

te de }^rensar ortijos frescos pre^•iamente a^ota-

dos, ^ero sin fermcntal•, o bien sobre ruedas que

pueden discurril' a lo largo de los pasillos de ti-

nas qne e^isten en las ^randes insta}aciones; en

este sentido, el propues'.o t^or cl }^rofesor C'astell.

dc los Servicios de In^eniería Rural dcl Herault

^Francial• aconsejan unas instalac•iones cuyo re-

:,tlmen esquem^ítico aparece en el dihujo de ]a

f'i^ura f;.^^ En él puede apreciarsc lo f^lcilmente

^^^ie se realizan las operaciones de descarg^a de los

^^rujos fcrmcntados en las tinas y sti c^nducción

a los silos de orn•j^s t^na ^'ez rc^alizado el pren-

sc^do.

^ueda por abordar ^^1 prol^lcma de si en vendi-

FiK. G^^-Cruqul. que indf^•u el ^i,temu re^•uu^endudu Dur lí,.,

^ercie•io^ de inK^•nieriu rurul de 1'lli^raul( para el em!ili^o Qc

las pren..,i^ huriruntale, con urujos fermenladon.
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mias para obtener vinos blancos, vír^enes o cla-

retes, debc o no eml^learse la uva sin previo des-

palillado v cstrujado, ya que hoy se discutF. en

]os tnedios enollígicos, muy especialmente entre

los elahoradores tranceses en ^;randes voltúnenes,

s^ merece ]a pl'na d(^^pa!illar antes de rcalizar el

nrensado.

Atm(]ue la ^ I^ntaja ecunómica sea ^;•randc. al

supritnir ^•asi complc^tamente la maquinaria qu(^

corrientellientc^ ^c^ cn^plea en estas elaboraciones

(pi^adoras de^p^llilladoras, o hien turbinas cen-

trífugas, con sus corrc^spondientes bomb^ts de ven-

dimial, estimo (lue para nuestros caldos en ge-

nel•al no debe prescinditse del empleo de cstas

lnáquinas previas al prensado, y aun consideran-
clo yue me rc^flero e^clusivamente a vinos co-

mtlnes.

Re^tlmiendo cuanto se relaciona con el empleo

de estos tipos dc prensas, c^ueremos indicar que

las encontramos muy aconsejal>]es para elabora-

ciones en blancu y claretes, con previo estrttjado

^^ despalillado de vendimia.

Los vinos que se obtienen son de etcelentc ca-

lidad, mucbo mejores que ]os procedentes de las

],rensas continuas, que analizaremos en otro ar-

ticulo, y atín superan, se^tín muchos testimonios,

^^ los obtenidos con prensas hidr^íulicas, tenien-

do. adem^ís, sol>re estas tíltimas, la ventaja de la

nlanipulac•icín más sencilla dc la ^-cndimia v]as

:.rrandes e(•onomías de mano de obra. La única

desventaja c{ue puede reprocbár^elcs es su len-

titud, sobre todo ruando se emplean en caso de

vendimia sin fermentar que esté 17astante flúida;

pero es de advertir que prescindiendo de la ins-

FiR. ^^'-Cuu d^• lu. IiUu.^ ^Ic ^•.,^•in'ridun•c tl^• c^•ndiiuia qui^ .^•

emPlean ante, de ^arK;ir la. pren^:^., con i•1 Iin de qu^• lu ^•a^^^^:^
,^ pn•n^ur Ili•^ui^ lu ^ut'i^ ii•nl^•nu^nle t^tic•ttrrid;^.

t^dacirjn dc jaulas escurridora^, huy ya casi c'n

clr^suso, por (^1 (^:^pacio c.luc' uc•up^ln y la ln,lnu de

obra que precisa su manc^.lo, se imponc cl }^aso

de estas ^-enditnias estrujadas por tm a;otador dc

tornillo de modelos de alto rendimienlo como

e] due aparcce c^n la figura 7). Con este sistema

se puede separar el mosto en una proporción de

f^0 a 70 por 1^0, y así se cm-ía a la pr(^nsa hori-

zuntal la vc^ndimia c^n condicion(^s de tr^lhajo r^í-

pido y econ^ímicc^.

He de insi^tir, antc^s de tern^inar, en c^l c^irác-

tcr de impresic^n due tienen est^^s opiniones, quc^

c^peramos ^-rr corroboradas en las experiencias

anunciadas.
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^"i,tu dc ui^ ^^i ĉ i•ilu dc .Icrer i•n UI^•na ci•ndiinia.

la campaña vinícola-alcoholera de 1952-53
Comentarios sobre su desarrollo y posibilidades

, ^-
^^ ^^^ rt^tc^ ^ ^t^írt

^

Po7• Orden dc la 1'residencia del Gohierno de

.3 de a:;osto írltimo, rcctif•icada por la dcl (i del

mismo mcs, sc prumul^aron las normas hara re-

^ular• la cami^aña ^ inícola-alcoho]era de 19^3-53,

que ha dado comienzo el día L° de sel?tiernbre.

'1'anto }^or su cuntrnido como por stt finalidad,

cíificren esencialmcntc de las qtae riyicron en las

dicz cana^^añas írltimas, para regular estas mis-

rnas producciones, atendiendo a que las circuns-

lancias sou tamhién di^fintas.

llurante el período 1S)40-51 estas disposiciones

tc•nían cotno ft^ndamento principal regular el

mcrcado v f'renar los precios, porque Ias cose-

chas de uva v rcmol<^cha han sido acusadatnente

^leficitarias en la n^avor i^arte de las dicz carnpa-

ñas últimas. Peru cn la campaña actual, l^^ situa-

ción ^ie las cosechas y de los mercados ^e han

inodificado ,sustancialmente. ].a í^r•oducción de

remolacha se considera superior a I,^ mátilna co-

nocida, y la dc ti^ino, que tan^hién se cstiinaba

r^ormal cuando se procedía al estudio ^ propues-

ta de normas para su rcgulaci^ín. ha es}^erimen-

tado una met•tna apreciablc en estos dos meses

CLt^mos. I^;ilo no obstante. ^- tal ^cz ahora con

Inayor ^noti^^o, se estima necesari<r 5- con^^enientc^

una ordcnación adecuada para eviíar precios rui-

nosos en ]as uvas, con una cosecha inf'erior a
nuestras medias normales, por la concurrcncia

Iihre al mcrcado de los alcoholcs indust riales de
^nelazas.

Por ello, se declaran en régimen de lihre co-

mercio ^, í^recio ias u^^as, ]os ^^inos y dem<^s pro-

ducto^ dcri^^adoti de los misinos, incluídos los

alcoh^]es ^-ínicos, que en ]as c^^m}^arias anterio-
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res tenían un precio tope o máximo, y en las dos

ídtimas la inmovilización del 20 y 10 por 100

de su producción, respectivamente, tamhién a un

precio de tasa.

Para las exportaciones de vinos y licores se

mantiene 1^ devolución de Ios impuestos en la

misma cantidad y se concederá la reposición de

alcoholes a] O,f>0 pesetas ]itro, en lu^ar de 15,F0

pesetas, en la misma cuantía que rige para la

devolución del impuesto.

Se inter^^ienen la producción de alcoholes de

rnelaras y]as existenc•ias procedentes de la cam-

paña a^^terior, para atender los consumos prefe-

rentes de interés nacional, entre los que se en-

cuentra la exportación, la regulación del merca-

do y los excedentes que puedan resultar hasta

'?:>.000 hectolitros, ser^ín adquiridos por CAMPSA

para su empleo c•omo carburante en mezcla con

la gasolina.

Una nueva modalidad presentan las normas de

esta campaña que nos recuerda el sistema esta-

hlecido en la Ley de Alcoholes de 4 de junio de

1 S^)35, entonces por inmovilización y ahora me-

diante la intervcnción, para regular el mercado

de alcoholes, atmque indirectamente ha de in-

fiuir también en cl provecho de los vinos. Se fa-

culta a la Comisión Interministerial del Alcoho]

para autorizar la cntrada del alcohol industrial

en el mercado, cuando el precio de los alcoholes
vínicos exceda de lf ĉ ,55 pesetas litro, o, por el

contrario, retirar o inmovilizar ]as cantidades ne-

cesari^as de esto^ íiltimos cuando su cotización en
el mercado no alcance el precio de 16,55 pese-
tas litrn.

La disposición que comentamos, en conjunto,

ha sido hien acogida por los sector•es vinícolas

^nás directamente afectados. Sin embargo, esti-

man los viticultores c{ue el precio tope del ulco-

hol vínico es insuficiente, y con mayor motivo

ahora, que ya se conoce el volumen probable de

^;^ cosecha, resultando inferior a la media nor-

rnal que se hahía calculado. Dc otra parte, el

co^ncrcio y exportación de vinos encuentra de-

masiado rí,^ido el margen entre precios mínimos

y máximos del alcohol vínico, que determinan

Ia intervención de la Comisión Interministerial,

nara tm normal desenvolvimiento del mercado.

Y todos los scr^tores coinciden en apreciar la falta

de precisión en aspectos tan importantes y fun-

damentales como precio, cantidades y destinos

de los alcoholes industriales de melazas, cuando

hayan de entrar al mercado libre en función re-

guladora, quc sc conf•ían a la Comisión Intc^rmi-

nisterial, pero que, sin conocerlos ahora, c•uando

comienzan las vendimias, es imposible rcalizar

tm plan de elahoraciones v compras con vistas al

resto de ]a campar5a.

Por ello, es aconsejable quc aspectos tan in^-

portantes sean aclarados y complctados con unn

reglamentación de las normas, acordada por la

Comisión Intermini^tcr^al, a fin de que puedan

conocerse desde el comienzo de la campaña •y

que sean inalterables durante toda c:lla, sobre 1^^

mecánica de la regulación, el prccio que ha dc^

regir para los alcoholes industriales de melazr^s

intervenidos, c•uando entrcn cn el mercado; los

destinos y aplicaciones quc han de tener•, así como

los heneficiarios de los mismos, l^^ucs, de lo con-

trario, toda la economía viníc•ola, con ]os cuan-

tiosos intereses que representa, cstaría pendic^n-

te de los acuerdos que, en cada cas^, puedan ser

adoptadcs por la Comisión Inlcrministerial

Sobre el desenvolvimiento dcl mcrcado en la

próxima campaña v sus posihilidades comcr•cia-

les, los criterios y opiniones son muv dispares.

Gierto es que todos reconocen tma co^echa infe-

rior a nuestras medias nor•males de ??-33 millo-

nes de hcctolitros que hasta primeros dc julio sc

hahía calculado ; pero en la apreciación dcl vo-

lumen real de ?a misma• v atm cuando nos en-

contramos ya en el comicnzo de Ia vendimia.

c^xi^te una gran desorientacicín. C'omo no disp^-

nemos de estadísticas exactas, quc nos mcrezc•an

suficiente crédito, hemos dc cif'rarla por compa-

ración con la anterior. Emplcando cste sistema.

v por los informes que conocemos, resulta quc

las reg^iones vinícolas de Andalucía, Extremadu-

ra, Centro, C'a^.tilla y Galicia, en conjtrnto, acii-

san u?7a baja del 25 por l00 al 30 por 100. l^,n

cambio, Ara^ón, Rioja y Navarra presentan m^^-

jor cosecha, y los m^^s optirnistas calculan nn an-

mento de] 30 por 100• comparada con la cos^^chr^

de 7951. Fn ('ataluña y Levantc se estima igual

cosecha que la anterior. Y queda por cifrar l^^

región inanchega que, como todos los años• cons-

tituve una incó^nita hasta después de la vcndi-

mia, aumentada en esta campaña por los recicn-

tes pedriscos y f•ucrtes ataques dc «mildew». No

serzí, por tanto, aventurado afirmar que la cos^^-

c•ha actual, aun siendo me.jor que la dc 1S151, n^^

rebasar^ los l^ millones de hcctolitro^.

De otra parte, en el mercado nacional, quc

consume el SO por 100 de nucstra producción de

vinos, se encontrar^Sn ]as mismas dificultades,
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lmpuestos lo^•ales ^^ pro^^in^^ialen c•uantiosos, ta-

i•ifas ferro^•ial•ias ele^ aclas. Inár^enes cunlercia-

les e^ce5i^•os v cornpetenc•ias ilícita^ de todas cl^^-

scs, ^7ne c^^n^•ieI•ten el ^vino en tIn l^rocluc•to ^ie

lu•jo. 1•uer.I del alcancc rlel ^ran consllmo y por

el ^^IIe se cobra, en muc•hos c•<^tios, l^•c^s vecr^s lo

que vale en los centros de ^roducciún.

Ivuc^tr^IS c^xE^ortacionc^ ^jc ^-inoti v licores. con.

tipos cje canik^io insu_ticieni^^s v clemento^ ri^^ in-

<itistl•i^ilizac•ión c^Iros, difícilm^^nte i^o<tr^ín m<^nte-

ncr el ri( n^o act ual ; soht^e todo. las ^1^^ ^^inos de

ln('ti^l V(•Ulnllneti, C^lle COl'L'en el I'I('S^,?,^l) (je C^I^InI-

nuir to^^a^-ía n^^í^. si no se aclol^lan solu^•iones que

i^c^•mi'an ^•oncru•rir a toclos los merc^IClos e^te-

rir^res c:n condic•ione^ ^le coml^etencia con los

<Ilros paí^cs l^rr^cluctol•es dc I+:IU^o2>a. I'ur ello, ^^

<^un cuanclo 1<I eoseeha si^a inferior a la media

norma!, tucio cl niercado de vinos ^^ alc^^hol^^s se

llallarí infiuído en esta campaña }^IOr el alcohol

indnst^•ia] de n^elazas.

^e:;íin la^ ílltim^ls estadí5tica^. 1^1^ cxistencias

^jc• alcohz^lc^s rle melazas de la c^I^^í^aña ^interior,

^^uc^ pas<m ,r la actual, rebasan l^^s 1?O.0(1(1 hccto-

lit ros, ^^ c^^In^> la cosecha de azírcal• se cifr^I c^n

máti de ;I^>(1.000 toneladas, t^IUede <l^^c•ir^e que la

^^rociucri^ín total de alcohol cle melazas cn esta

^•^lm}^alia se ele^-ar^í a^^00.000 hectoli,ru^. La prc-

^ isión c^c ric,linar a CA^IYS^-1 ?:^(1.U0O hc^•toli-
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tt^os recluc•e e1 ^^rol>leu^a a la mitad. ^ero siem-

pre c{uedará otra c•anticlacl irnal, entre neutros v

desnaturalirados, ^ara entrar en el mercado. Te-

niendo en cuenta due el precio a que sc han pa-

^ado las pI•imeras uvas y vinos, así conio el ^•olu-

n^en de Ia c•osecha. es de suponer que drn•ante

tocja la campaií^^ etistir^í la posibilidad dc entra-

da del alcohol industria] ^íe Inelazas a1 Inerca^lo

]ibre y, por tant.o, la cicstilación de ^^inos se ver^i

limitada, salvo que t^uedan producirse alcoroles

^^ínicos por hajo del tope mínimo establecidc de

35,1Ei hesetas lítro, lo que reht•esentaría un pre-

cio rtrino,^o jrrra el z-iticultor.

'Piene jtlstificación, por tanto. c^ue todo el in-

terés se hava centl•a^Io en e1 artículo 12 de la

Orden de la 1'residencia clel Gobiet^no que comen-

tamos, porque de su interpretación y c^esarrollo

cichende el cln•so ^lue hayan ^le segLlir los merca-

rlos ^^inícola ,y alcoholel•o, ^^ a ello obeciece nues-

tra indicacif^n cie qtle sea reglalnentado, con ca-

r^icter inval•iak^Ie, para toda la campaña y desde

e^ comienzo de la misnla.

Entretanto, la tónica cie estos merc•ados se^;ui-

rá sien^lo el confusionismo y la desorientación.

hasta c^ue. teI•minada la ^•endimia y conocidos los

^iatos c^actos r^cl ^•olumen ^^ calidad de la nue^-a

cnsecha d^ ^^ino, pueda consic^erarse el pt^oblema

C'(?i7 Intl^'(^I'e^ ('^enlentO^ (^(' JUICIO ^OI' el OI'^RI1ISlnO

eneal•^;^lclo cle la rc^^„nl<rc•ic^n.

Sala dt^ ^^nnai^rcai iiín d^ la bodeéu eoo^ierati^a ^d'hecle ^'inieola».
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Impresiones de la visita a una explo-
tación a lgodonera en los EE. UU.

,
^^c>z ^^^r^^,t^ L^rrt^ ^rtri^^rt

Ingeniero agrónomo

!_a gran irnporíancia que en los últimos años

ha ido adqairiendo en Fs^aña el cultivo d^l

algodonero hace sentir a los técnicos una ±^ri-

mordial rreocuraci,^n ror cuanto se re/ier^ a

esta r^lanta, rrincipalmente en orden a obtener

semillas adecuadas rara las zonas extremas de

nuesíra Península, así como lo que se relaciona

con condiciones de precocidad, mayor produc-

ción y rendimiento y calidad de la /ibra.

Con ocasíón de rm uiaje dc^ estudios realizado

recientemeníe, se ha tenido ocasión de obser-

var cuanto relacionado con las materias enun-

ciadas se realiza en los Estados Unidos, rela-

tando a continaación algunos aspectos en una

explotación algodonera.

Entre los I3̂ stados enclavados en el cinturón algo-

donero (Cotton-Belt) de los Estados [lnidos, es, sin

duda, el del l\lississipí de los más significados en este

aspecto de la producción textil, si no precisamente

por su cosecha total algodonera, sí por estar en el

mismo ubicadas el mayor nírmero de granjas de gran

extensión en donde mejores producciones unitarias

se obtienen.

Encuéntrase dicho Estado en el centro del Cotton-

Belt, y sus condiciones geológicas y climatológicas

son las óptimas, dentro de las características de las

regiones algodoneras de América del Norte.

A dicho Estado del Mississipí corresponde la ma-

yor extensión de la famosa región conocida por ^^El

Deltan, y que por haber dado nombre a tantas va-

riedades de algodonero, constituye uno de los ti^os

de algodón más conocidos, signiñcándose especial-

mente por su gran longitud de fibra.

Esta comarca del Delta, como su nombre lo indica,

se refiere a un delta de río y por sus proximidades al

1\lississipí se presta a la confusión de que, como tal

región, se considere el actual delta de este caudaloso

río en su desembocadura en el actual Estado de

1_ouisiana. -1-rátase, desde luego, del antiguo y pre-

histórico delta del Mississipí, pero que en los tiem-

pos actuales constituye ya una región del interior,

cuyo centro de gr:rvedad económíc;o se encuentra a

unos 300 ó 400 kilórnetros del Golfo de México

l,as tierras de esta comarca son aluviones yu^^ for-

maron el prehistórico delta, y en su mayor parle son

de constitución física limoarenosa, aun cuando abun-

dan también las tierras arcillosas, muy similares a

nttestras ^larismas del Guadalquivir, con la ventaja

sobre estas últimas de no tener la composición sali-

na que tanto dificulta su puesta en cultivo.

Yor si no es un hecho conocido de nuestros at;ricttl-

tores, antes de seguir adelante quiero dejar sentado

que las condiciones en que se desenvuelve el cultivo

algodonero en los Estados Unidos son completamen-

te distintas a las que se veriñcan en nuestro país en

Ie que a condiciones climatológicas se reñere.

Siendo la pluviosidad media de la gran mancha

algodonera del C^otton-Belt de I.a00 litros por metro

cuadrado, se explica que pueda Ilamarnos la aten-

ción, sobre todo a los residentes en zonas secas, ver

cómo discurre el caudaloso río, sin las elevaciones y

obras de captación a que estamos acostumbrados a

encontrar en nuestro país, en donde nos tropezamos

o siquiera presurnimos la existencia de una corriente

de agua medianamente aprovechable. l,a caracterís-

tica, pues, del cultivo algodonero en estas reQiones

de los Estados ^•nidos es la realización de las labores

v normas del cultivo semejantes a nuestras extensas

]lanuras del secano andaluz para obtener las produc-

ciones correspondientes a nuestros regadíos, ya que

el régimen plttviométrico así lo permite, pues no sólo

es la cantidad del agua de lluvia la que Favorece la

producción, sino la distribución, ya que en pleno

verano, desde la siemhra hasta la recolección, es

rara la semana en que no cae el chaparrón, que equi-

vale al riego óptimo que, cuando se dispone de sufi-

ciente agua, de esta forma se les suministra.

En el corazón de esta comarca del Delta se en-

cuentra el poblado de Greenville, centro de gran ac-

tivídad campesina y en cuyas proximidades existen

centros de experirnentación algodonera y granjas de

compañías dedicadas a la obtención de semillas se-

lectas de algodón, problema al que los granjeros
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prestan especial atención, atención que se traduce

en el precio a que se paga la semilla y que es del

orden de tres o cuatro veces el que corresponde al

dc la semilla que se dedica a la molturación para

extracción de aceite. IZecordamos que aun cuando,

en el momento actual, en España el precio le la se-

milla de siembra es superior a la destinada a aceite,

hasta fecha muy reciente ha sido más elevado el

precio de la semilla de aceite que el de la siembra.

Entre las principales casas que en esta comarca a

que nos estamos refiriendo se dedican a la obtención

y venta de semillas, figura la Stonneville Seed ::om-

pany y la Deltapine Land Seed Company, ambas

muy conocidas por los agricultores algodoneros de

todos los Estados.

Aun cuando el objeto primordial de mi viaje a los

Estados C.'nidos no era precisamente estudiar estas

zonas algodoneros, sino las marginales, la visita al

gran centro de estudios de desmotación de Stonne-

ville, me aproxitnó a esta comarca, y tuve la ocasión

de ser recibido por Mr. Moore, vicepresidente de la

Deltapine Land Seed Co., que me invitó a visitar las

explotaciones agrícolas de Sccott, acompañándome

en dicha visita el agrónc ^:o Mr. Ewing Junior.

Es la principal actividad de la Deltapine Land

Seed Co. la producción de semillas selectas de algo-

dón, obteniéndose en estos momentos las dos varie-

dades Deltapine 15 y DPL Fox, de gran consumo en

los Estados del Mississipí, Louisiana y centro-sur del

Cotton-Belt, y así como muchas casas productoras de

semilla disponen únicamente de la superficie nece-

saria para los estudios ganealógicos de las líneas se-

Ieccionadas y primera multiplicación, haciendo las

sucesivas multiplicaciones en fincas de agricultores

multiplicadores, especie de socios de la firma selec-

cionadora, esta Compañía dispone de una gran fin-

ca, en la que realiza hasta las últimas multiplicacio-

nes de las semillas que seleccionan con fines comer-

ciales.

l^a finca a que nos referimos tiene una extensión

total de 35.000 acres (aproximadamente unas 12.000

hectáreas) y está toda ella explotada, cultivándose
más de los 30.000 acres, que es la superficie llana y el
resto, algo más accidentado, está dedicado a la pro-
ducción de ^anado de carne, aprovechando los pas-

tos naturales (muy abundantes como consecuer_cia
de la buena tierra y continuas lluvias) en unos c<,sos
y corrigiendo los naturales mediante la adicióa de

mezclas de semillas pratenses en otras.
De la extensión cultivada, la mayor parte es c:es-

tinada al cultivo algodonero, pudiéndose decir que
no se sigue una alternativa en el sentido como no_-
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otros las concebimos, pues únicamente parte de la

superñcie de algodón va alternando con alfalfa, qr. ^

se conserva cuatro o cinco años en el terreno, pa:a

volver a llevar algodón durante dos o tres períocios

de estos cuatro o cinco años. La superficie no oct^-

pada por algodón ni alfalfa, lleva maíz, sorgo y al-

gún cereal de invierno, como avena, pero todo e:.

pequeñas extensiones, correspondiendo al alt;ociór^

rnás de las tres cuartas partes de la superficia cul-

tivada.

La finca está dividida, para su explotación, en i-1

unidades, al frente de las cuales está wi menn^^^e^^ ^

director, algunos de los cuales son agrónomos. Ls

tos jefes de explotación viven en casas ubicadas den-

tro del sector cuya dirección Ilevan, existiendo en

cada sección los edificios de almacenes, cobertizos

de maquinaria, alojamiento dei ganado de renta, si

en la sección existe este tipo de explotación ; en una

palabra, la agrupación similar a nuestros cortijos es-

pañoles.

La finca está cruzada por caminos, muchos del

Estado y otros particulares de la Compañía, iguales

en su conservación que los del Estado, que ponen en

contacto las distintas viviendas y edificios de la fin-

ca con el nrícleo principal en donde se encuentran

las casas de los empleados (incluída la del vipresi-

dente de la Compañía), que trabajan en rnisiones

generales de la explotación, entre ellos, el ingeniero

que dirige los estudios de selección, y su asistente,

;^'lr. Ewing Junior. I^ijo del anterior, también agró-

nomo genetista.

1.lama la atención esta gran extensión sin una sola

cabeza de ganado de trabajo, así como la casi ausen-
cia absoluta de peonaje.

Dispone la explotación de I80 tractores, todos de

ruedas de goma, marcas Jhon Deere e International,

siendo el tipo predominante el Farmall-H y el Jhon

Deere-A, comyletados con los juegos necesarios de

arados, cultivadores, gradas, sembradoras, descorte-

zadoras, todo de accionamiento mecánico por aco-

plamiento a los elevadores hidráulicos de que todos

los tractores disponen. E,xisten en la ñnca, aparte de

los diferentes coches ligeros de los diferentes jefes

de sectores de explotación y de sus asistentes, jefes

de talleres de reparación, de desmotadoras y de al-

macenes, gran cantidad del tipo de camionetas de-

nominadas ^^^I-ruccsn, de tanto empleo en las explo-

taciones agrícolas de los E^atados L^nidos, con las yue

realizan los transportes en el interior de la finca y a

la estación del ferrocarril muy próxima.

E.n tal grado está mecanizada la explotación, que
incluso la siembra de las parcelitas de selección en

(:rupu de culti^adure, de al^udún ^Ie Ati^s^i^.ipí y^ 'Pexati itrspecciunando un ^^atupu dc c^tc
c^ulti^^u de Ia ^ariedad aU. P. I,.-Foc».
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que cada línea es semilla distinta, procedente de

otra línea o de una planta o conjunto de plantas,

según los casos, se realiza con los equipos mecáni-

cos, si bien normalmente utilizan en estos casos sólo

dos sembraĉoras en vez de Ias cuatro que normal-

mente lleva cada equipo, y, por cierto, no queremos

dejar de consignar este hecho de que todos los equi-

pos de cultivo eran para atender cuatro líneas exac-

tamente.

La recolección del algodón la efectúan con cose-

chadoras del tipo denominado de púas, y únicamen-

te las pequeñas parcelitas de selección se recolectan

a mano.

Me llamó extraordinariamente la atención que no

efectíian en el cultivo del algodón la tan importante

labor que nosotros denominamos aclareo. Bien es

verdad que tratándose de tierras bastante sueltas, de

muy fácil nacimiento por las constantes y espaciadas

Iluvias de primavera, tienen necesidad de mucha

menor cantidad de semilla que nosotros y les nace

mucho más claro ; pero bien sembrando en líneas y

arrancando mecánicamente la parte de línea que no

corresponde al golpe, o bien haciendo directamente

la siembra a golpes, el número de plantitas de cada

golpe es superior al conveniente, pues aunque se con-

formarían hasta con cuatro o cinco por golpe, son

muchas las que les quedan, ocho y hasta diez plan-

titas, que siguen su desarrollo total.

La supresión de esta importante labor cultural del

aclareo, qué duda cabe de que perjudica el buen éxi-

to del cultivo, y así lo expusimos al agrónoino que

nos acompañaba en la visita, a lo que contestó que,

en efecto, el resultado final sería mejor si se pudiese

realizar este aclarado y que se traduciría en un au-

mento de producción, pero este aumento no sería

compensado por el coste de este trabajo, teniendo

en cuenta la enorme carestía de la mano de obra.

Es de esperar que en breve plazo consigan la rea-

lización de esta operación mecánicamente, pero

mientras tanto, no pueden realizarla, pues no es so-

lamente la carestía de la mano de obra, sino la falta

de la misma, empleada en operaciones más eleva-

das, la que les iinpide llegar a la perfección del cul-

tivo, tal como nosotros lo concebimos.

En cuanto a las labores culturales, todas ellas co-

mo se ha dicho anteriormente, realizadas mecánica-

inente, se adaptan a la alternativa y características

climatológicas reinantes en la región. No figuran en
el programa de laboreo las profundas labores de ve-

rano propias de nuestras explotaciones algodoneras

de secano, ya que los fi;^es que persiguen dichas la-

bores, hacer depósitos donde acumular las aguas del

invierno y limpiar las tierras da grama, allí no son

precisos, por el régimen pluviométrico reinante y por

estar las tierras desprovistas de este tipo de vegeta-

ción perjudicial, al mismo tiernpo que la alternativa

seguida hace que el terreno esté ocupado por culti-

vos durante el verano.

La preparación del suelo entre cosecha y cosecha

se realiza dando una serie de labores superficiales y

gradeos para mantener la tierra con un grado de fi-

nura que hace muy fácil la realización de la siembra

mecánica.

Dicha operación de siembra es seguida de opera-

ciones de escarificado ligero entre las líneas, que van

realizando el aporcado de las plantas al mismo tiem-

po que mantienen el suelo limpio de yerbas, todo

ello realizado con equipos apropiados a los tipos de
tractores antes mencionados.

Y para que todo sea mecánico, llegado el momen-

to de la recolección, las recolectadoras de algodón

de las del tipo de púas, denominadas uSpinings», rea-

lizan la recolección del algodón bruto, que es llevado

en camionetas a las desmotadoras, donde se reali-

zan estas operaciones, dando especial importancia a

la conservación y tratamiento de la semilla, ya que

como el nombre de la Compañía indica, y anterior-

mente se ha consignado, éste es el fin primordial

a que es destinada esta importante finca.

Tres instalaciones desmotadoras se encargan de

esta operación, siendo del orden de las 40.000 balas
la producción de fibra de la finca.

Hemos descrito someramente los rasgos más inte-

resantes de la explotación, indicando las normas de

cultivo, como tal explotación agrícola en grande, pe-

ro dado el fin a que está orienrada la Compañía, no

se les ocultará a los lectores la existencia en la misma

de los campos de selección, ensayo de líneas y de

variedades, estudios de abonados, de fórmulas quí-

micas para variar la contextura del terreno y, en ge-

neral, toda la serie de estudios que corresponde a

una finca donde preside una orientación científica

y técnica por la índole de los trabajos que en la

misma se realizan y respecto a cuyo último aspecto

no hemos entrado en detalles, ya que el objeto de

este artículo no ha sido la descripción de las normas

de experimentación y selección que por la Detapine

Land Seed Co. se siguen para sus fines de produc-

ción de semillas, sino la descripción, a grandes ras-

gos, de lo que es una gYan explotación en esta im-

portante comarca del Cotton-Belt de los Estados

Unidos.
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Observacio n es s ob re la h or m i g a i n v a s ora
(Conti^ic^ación)

Por ANTONIO BERTRAN
lugeniero agrónomo

N;n eL niíineru ^li^ Acatcli ĉ :rl'ttn curre.;^runiliente ^+i

me., ^Ir, j+iliu últiu+u ealruníatno., ul^uno.; anpectos ^!e

la ^ i^lu ^le c^;tu l+^•i^ueña liurn+i^;a ( lriilom^ rmcs ]ru-

ntili,), u ĉ ule,l:+ ^' li''rJu^licial a la ^tu.

h;n lu. ca..a; es }roco a^r•a+lahle +^ncontrarla. h:ntra

Pn la Plant:+ baja, }+eru ^r:+.a tan ĉ bi^n a los Jri;os. l.o

I+ace rle^^l^• cl inl^•riur ^I^•I ^•ilificiu u a^cen^liendu j+ua•

I.+ fuclia+la: en ^^^ta lrru^^ru•:+ pa.ar ina^l^ertida, ,^i

^lue lu^ carrera.^ ^ji^r• furn+a ^e encu^-ntran, pur eje ĉ i+-

lrl^, dctr:í, ^le la. ttilrcría; ^lc ^lr•,u^iic• },;I n+íuieru ^I^•

inili^iiluu.; lrueilc ..er n ĉ u^ ^,rau^le, cunaitincnilo eu-

tuncr,.; una ^er^la+ler:+ Irlura +lu ĉ n:••aica.

I':u•ece ^Icu+u^tra^lu ^lu^• cl ulfalu e.^ el ^enti^lu ^}ere

la^ uricnta err su, ^Ic,plurarnicnlu.. ^^cuden u^lunile

liay^ azúcur, }+i'^ca^l^^. ru ĉ bnti^lu^, car•ne. el lra}^el ^•n

yue eaalru en^urlta ^^,ta, t:+ione. ^jue babíau cunt^^-

ni^lo Ic+•li+•; rnlran inrlu;u r.n el jarr•o del a^ua•

Ya inilict+ruu; ^^ui• ^lin<+nle alnún tietnpo se lu^s•a

e^^itar• .,ir l+rc^^•ucia uliliran^lu jarahe.^ ar^etticales. L'ur

utru Jrarte, e^ f:ícil rn:Uarlas cusi iustantú»eamentc

u ĉc^liunte ulnún in,ectici^lu, conw el I^ lit, r}ue se apli-

ca suhrc ^•Ila^ cun in+ l+c^^ueñu pul^erira^lor. Peru ^i

en el }+i,u huy alr^^ ^lue 1u.5 atrai^u nu tar^la eu reci-

birse nu^•^ ament^• ;u ^ i^ita.

^os extraiiú ^^erla.; cn una Irahilacicín rlon+le no ba-

bía alirn^•ntu al^+n+u; l+cru, en r•r•aliila^l, t•stábamus

e+jui^^oca^lu;, lrue<tu +^u+; luPgo ^lr,cuhrin+us rletr:í; +le

tui muchlc rentu; ile un cuuejo, i^ue. ^iu ilu+la, nn

}rerru lohu, cucliurru, liahía c^c^rn^li^lu allí.

A cuu.a ^le ^ir }rai^ueiiez }^ue+len entrar en una ca^a

}+asanilu l+ur ^ricta;, renrlija^ o peque ĉios a^,njeru,.

Lue;;o ^e las ve +•irculur sinttien^lo la, líuca^ ^le unicín

i}el ^uelu c+u ĉ la, }+are+le^ ^ la^ de c^staa entre sí o con

el tecbo. Suhe q a lus n ĉ ueblea, se las encucntra den-

tro de lu5 arinariu.; ^, favureci^las por sn tamai+o y-

agili+lad, penetran en l+a+juetes, cajas y recihientes,

tales cotuu azucar^•ru^ ^^ cumpoterae.

Peru vol^^anru^ al aire libre. La materia oróánia <+

+3e ori^eu unimal las utrae en nran inanera. Son in-

contahlr,^ lu.; ^^u^^ t+cu^lf^n al ,itiu ilunii^• .;e .yu^•Ic +Ir-

jur la coniida }+ur•^+ lo^ lr^^rro.^; :+cir^Ecn tumbic'•n a lu^

I^ue.u; ^^uc ^^^tu. e^lrarccn Irur cl ^urlu ^ a^u, es^•r•^•-

nu^ntu.;. `c la; ^c ^.ul+r^• e.carabuju. ^^ ulru.; in^r•ctu,

t ĉnrcrtu..• Pu+lu uh;+^r^^:+r.;e t:uuhi+^n +n+a c:u•rera intru-

^iuci^^nilu.c en la ren+lija ^^ntrc la tajra ^^ el ccrcu ^I^•

pieilrx ^lel ĉ•c^i^U•u }rura la liml^i^-za +le un ^ruzu nc^ru.

I';^ I+urmira ^•un;i^l+•r•u^lu a^;rc,i^a, liuc, alcJa a la

n^.nuría il^• Ia. ilr•iná,- aun^lue• ^ean ^Ic n ĉ a^ur• taru:+-

riu. I•:n lihru; .ubre la +^i^la ^Ir• la, liurrni^;u•, al^,un^^

ile lus cual^•^ alcanrú nran cclchriila^l, Iray cal+ítul^r;

^Ic^lica^lu, u +lr•:crihir .;u; guen•as, +lue +lifier+•n mu-

cl+o. ,egún ,e trate ^le + ĉna u utra e;}^ecie.

I;rcrn ĉo^ ^lue las I+urn ĉ i^a: in^^asoras lucban cntre

,í. l^u.ihlenir•utc r•uan^lu l+crlf•uccen a^lus niilu, +li;-

tin[u;. I':rt uu:+ oca,i^ín I+abíu ^ran niírnero ile ella.;

;uhre ui^a ni^•.a ile utárniul ^I^•I jar+lín; b:+.,tantes circu-

labai+ ,ir ĉ ĉ uulcaar a la.; ile ĉ ná^, }+e.ro se ^eian inili^i-

^luos luclia+lu unu cuntra o1ru. ^1 ^r,ce; cran Irt•, lu^

riue cumhalíau. n ima, I+unui^us 1e.5 faltaha in+u ar+-

tena; :+ utra,, irna l+ula; al^una inclu,u liabía lr^•r-

ili^lu cl abdunu•n eu cl cuu ĉbate. (:onser^^uban lu ^^i^lu

r]nruute mucliu ticu ĉ l+u, aun la^ rlue re,ulturun tun

nnitila^las• I^:; }ru,ihle +^ue Jo rlue ocurría nu fuese

má; +lue }^arte ile una lucha yuc habría cntaLlaila ^^n

r•I rantaje ^l^• lu, árbule., des^le ^lun+le ul^nna^ l+ur-

rni^.;a., caían ^uhre lu u+c^a•

Henrrn lrrr•:cnciailu ^u a^rr^i^^iila^l en el c:+,u +Ic e ĉĉ -

contrurse r^^ta Irurn ĉ i^<+ con la, i^ue equitoca^lanrrnte

^un Ilan ĉ a^la: ^^I+ormi^a.; hlancasn, c, +lecir, cun lus

tennr.,. H:;tu; insecto; furn+an tawbir^n colonias mu^-

nun ĉero^a^; ^ii ^ida trau,cnrre sienrpre en la u,curi-

+]arl, lu +lue n ĉ uti^^a la carcncia +le pi^u ĉentos y ex-

}rlica u+luella +lenon ĉ inaciún.

I?u ^lus ucasione^ ^imus cúmu la, burmida; iu^^u.;u-

ras alacaban a los termes. h;stos cr:u+ +le ima e^^^r^cic

clae ^^i^e en lx madera, +le lu +{ue se alimentv ĉ v en

la ^lue ubren halerías en el mismo senti^lo +le la^ fi-

bras.
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ltzii^íu i^^rure^ ^•n tur;t ^^i^^za ^Ic^ ĉua^iera de pino ^le

^ran r,^^ua^lría. '^ ^•attsu ^1^^ r,l.u• mina^la por ^li^•hu,

i^cípt<^ru^ f^tí^ rr^tira^la ĉIel tr^J.[^I^^ ^le una ca..a, ^ieu ĉln,

^It' ĉ nomento, ^le.ja^la lej^ ĉ ^. l^ur.r e^ itar la proE ĉx^^aciúu

ĉ lr, a[lu ĉ^Ilo.^. Ilue^l ĉí en un ^iti ĉ I por ilon^lr i^ir ĉ •ttlaba^r

^rart núnn^ro ^le hurmi^^i^ iuca,^[ra,, la, ^^ur ac•udi^^-

ron, enlranil^^ e^n .r^,,uiila li^u- I. ĉ ^ ^;alería^ il ĉ • lo,v ter-

tn^^^.

I^norautu. •i [ui^^ntra, rl nru^lr^ru 1 ĉ erurunr^^•iú ^u^-

lenieuilo el teja^lo fu<^ ci^itail^i ^[or las hormiru,. (:re^^-

uru.^ ^^uF^ no, pues lo. tt^rmP^ Naáu ^•a;i .ie^nr^^r^^ ocul-

lo., sin t^ue ^e p^^r^iha al ^^sterior ^le la m. ĉ ilNru ata-

I•a ĉ la ĉ^ril'i ĉ^iu al^nno, .[uuqur^ la: ^^alería.^ e^l,^n x nru^^

^^o^•u ^listaucia ĉ I ĉ^ la :uperPii•i^. ^^ ^ece: baa.[ ^^r^^.i^^-

n^u• ron r^^ de^lo l[ara ĉ ^nr• c•e^la la ^lel^a ĉ la ca^^a ^^ue^

I^ ĉ , t^^rute^, I[an clejado.

h;u rl ,uelo fa ĉ•ilit.nno. la ^°ntra ĉla a las horiuiga.,

^ ĉ^^Iaran^lc^ i•c^u ĉ ur ĉ •ui^liill^^ lu ĉ •aj[a ^anu ^lr n ĉ a ĉlersr,

ĉ•u^^u c^.^^r^^^ir Nra ilr° Inr u ĉ ilímetro, a^[ruxinra^larnen-

t[^, ^^on lo qur^ la, ^alería^ I{ut^^laron al ^le..^•uhiert^ ĉ .

La p ĉtrte a{^ecta^la por lo^ ternu^, teu^h•ía ru^c[^ tr^^•

^^rntínretro^: e^ ^lecir, Ilur^ en la pirra hahía atín

alinrento ^[ara nruc•hu ti^^mpo. La^ ,al^,ríx.^ r^tabau

nra^ pobla^la^ por terrnes, predomin.[uilo la ^^asta cle

loh ol[reru., nriPntra^ erau e^raeo, lcĉ-; :ul^la ĉ lo^, : ésto^

se distinguen bien ^ror ^n ^^abe^a má., larga ^^ hur

su^ man^líbula^, ^^u^ fiirman una ,ran ^^inz:[. La^ h^ir-

l)lru uspecto tle Ins dai^o.v c•ttucn[lu^ ;wr
lu. termes.

AQRICULTUR.A

I:;rlería•; practicada; pur lo^ termcc en
la madera.

migas sxcaban lu^ t^rnre,, u j ĉesar il ĉ • ĉ lue lo^ últiruu.,

^on al^u ma^•ores. Había hormi^a ^lue ella ^ola d^ ĉ -

Illlnaha un terrne; otro^, seguramente ru^í^ fuerte^.

requerían para ser arra^tradoa el esfuerzo de ^lo, ^^

tre, de aqua^lla.,. AI día sióniente, exarnina^la nue^a-

mente la piN^za ^le ntadera, se t-ió que c^tai^a linrl[i;^

de terme^.

Virnos tanrbi ĉ^n .I r^^tu. en tuco^ de nra ĉ lera Ile ^ca-

^^ia proce^lentr, ^le una serrería, qne los ^^en^,lia conu^

cornbustiblr. L.a, ^alerías ^lc los terrrres fn^^ron cor-

tadas con la rnader. ĉ . ^^, por tanto, la colunia qu^ ha-

bía habitado tran ĉJuilamente ĉlurante año, r.n ĉ^I trou-

ro estaba entonce^ totalruente desorientada, esparci-

^los ^u^ indi^i^ln^^^ ^i^^r los tror^^ de ^alería ^le cada

taco.

Para examinarlo mejor ^lejamm wu^ .obre I^t ha-

laustrada ilel jarilíu, en la que entouc^e; no liabía

nin^una I ĉĉInni^a. Casualmente ^oincirlió lu ob. ĉ^r^^a-

^•i6n con la existen^•ia de terme, a^lult^^^ 1 ĉrovistos de

alaa; c^on.ignamo^ la (echa, que era el ?9 ^le a^,o,tu.

(;onro e^ sabirlo, la, ulas, títiles ^olamentr^ ilurante el

mu^ corto período ^^ue pasa el in,ecto al aire libre.

sir^-en para facilitar la propa^a ĉ^i ĉ 'ĉn ile la eKpeci[^.

fuudando colonias en otro.. lu^are.; la^ pierilen cuan-

do el indi^^i^lu^ ruel^^e a ^n habitual ^ida I'uera Ilc^

la luz.

^I c^abo de im I^uarln ^le hora, la^ Itonui^;a^ in^^a-
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suru; vu I^al ĉ íun acudiilo doude ^lejamu^ r.^ lacu. circi ĉ -

I.u ĉ do bur.n númeru sobre éste; otras entraban y^a-

lían lror si ĉ s ^ulerías; alguuas ;e llevabau termes, ĉlur.

eran transportados con gran fa^^ilidad. Dentro de unu

^^ulería, un termes alado aparPCía materialmente en-^
vnelto por la^ 1^ ĉormigas. Había tres tirando de otro

adulto, medio ĉnuerto, al que tenían cogido por sus

laraas ala, añiertas, como preparadas para erupren-

der el vuelo.

La., carrerx, ^^ue for ĉna Ia hormiga invasora son

muy larra^ v^ an a los má., diversos lugares. Es fre-

^•uente verlas en lo^^ naranjos atacados por el Pseudo-

coccus citri y otras rocbinillas. Las numerosas hormi-

^as ^lne circulan por el tronco, ramas y frutos alejan,

ĉ•omo lremos indicado, a los insectos entornófagos v.

por tanto, favore^^en indirertame^nte el de^arrollo dc

las plagas.

(,lranilo se proponen ir u nu sitio deterurinudo no

cejan en su emperio, aunque lrs cueste ^ran número

de bajas; podemos matar todas las ^lue en un mo-

mento determinado están circulando junto a•I zóca^o

de una balaustrada. Pero al cabo de nnas horas apa-

recr^ rura nneva carrera, paralela a la primera, for-

urada por obrera5, que enton ĉ^es sióuen una ranura

en el pasamano^ cle lx mi.^ma balau,tra^la.

^o suele cérse,las en sitios de,pejados; .^iu embar-

^o, puF^de preseutar5e inesperadamente una carreru,

due atraviesa aqur^llos para diri^irse al tronco de un

árbol o a donde hava algo qne la atraiga.

llubiera sido interesante comprobar, a base de ĉrn:ĉ

investigación científica, la acción de los moderno, in-

secticidas contra esta hormiga. Pero no estábamos en

oondiciones de realizar este trabajo, que debiera com-

prender el estudio de la biolo^ía de] insecto rn acprel

la^ur v tambiPn el coate del tratamiento. ^'\'o, limit^ ĉ -

mo^ a probar al^unos productos comerc^iale, ^^ue te-

níamos a nlarlo, cuyo^ fabricantes lo, de.tinan a;c^r

eml ĉ leados contra otros insectos, l`nos cuya materia

activa es el i). D. ^C. ; otros que son a ba,e ^le lin^In-

no, esto ea, PI isómero gamrna puro del bexa^•loroci-

clobexano. 7^odos debían emplear.^e en polvo, y, des-

^le luego, comprobamos que eran títiles contra la bor-

rniga invasora. ^o podemos decir si otros preparados

a base de las mismas materías activas, pero a distin-

tas dosis o en otras formas (emul^iones, por e•jemplo),

hubieran sido rnás iítilea.

Probamos el « Agronexa esparcible», polvo no muy

fino, cnya riqueza en lindano es del 1,1 por 100. Tam-

frí•n el ^tAmrourxa r.,l,ol ĉ orrable^^. wáe (iuo, ^^^^ ĉĉ ^•í-

^.lueza del 0,6 por 1U0. Uistribuyen^lo pequeñu, cu ĉĉ -

tidades del primeru en las grieta5 y orilicios ^ie 1++

acera donde había 1 ĉormi^us, así conro en los oril'icio;

de entrada dr lo. nidoa subterráttros, se vió córno : ĉ

los pocos minuto> la.^ hormigas qae trataban ĉ Ir• ,^u-

bir por la pared caían al suelo, nnrriendo nruv pron-

to. Pero la hormiga percibe algo v no lle^a husta ^•I

insecticida. Esparcimoc rm lror•o en capa del^adu ,o-

bre rm ladrillo, en medio ^lel cual Irabíamo, deja-

do un montoncito de azúcar; pue^ bien, a pesar del

atractivo de éste, ui una ^ola horrni^a ^ ĉ • ĉ Ir ĉ•i^lió a

pasar sobre el polvo para Ilegar a alcanzarlo. 'I'a ĉ m-

poco se acercaban a una mez^^la for ĉuada por rl ur(i-

car y el insecticida.

Esparciendo wr poco en el sitio donde r.ra ^•o^tum-

bre dejar la comida para los perros, y yue por estu

razón estaba antes muy concurrido de lioru ĉ i^a^, de^-

aparecierou de allí, siu verse ni una ilaran[r ĉ nnchu,

días.

F,l otro A^ronexa no rep^^lr, ta ĉ uu. 5in embur^^^,

al^licándolo tnediante un pe^^ueño e^polvoreudor er ĉ

Forrna de faja alrededor drl tron^^o ^le un ,írbol, !u^^

hormiga., dejari^n de ucudir a r^te. l.u h ĉ uurdad ^lel

arnbiente inl'luíu ^;in dudu en ^^ue r,l l^ol^^o se u^lhi-

riese allí. l nu Iltn^ia ln arr. ĉ ^tr^í v la^, I ĉ ormira^ ^^•

presentaron q ur^au ĉ entr.

^ner011 IIOtadíl^ Una^ IllíinC^lla^ O5l'Ura^ ell 111^i1rN^

próximos adonde se habíun de•jado e5to, do, insr.c-

ticidas. Obsen•ándolas de cerca resultó ^lue er:u ĉ uron-

tones de cadáveres de hormi^u, Ilevado; allí liur I^ ĉ ^

supervivientes. Para librarse de todas hubirra sid.^

preciso espar<•ir lo, inseciici^la^ en muchos sitios.

Respecto a lo; proiluc•tos ĉ^ur, hayan de aplicar^,^•

en los mismo^ b^^rmi^uero^, se^ur líquidos o ^ase^^.

creemos que allí preci^^arían ^rundes c:antidadeµ, il^--

bido a la soltura y liermeuhilidud del ^uelo.

.Ante, de terrninar diremo, I ĉ aher leído cu ĉ uu^

publicación del Mini^tf-rio dc• Ec•onouúa de Portu^al.

editada en 19^0, r^ne lo, Srrvi^•io^ Fitopatoló^icos I ĉ :ui

comprobado due deter ĉnina ĉ lo, insecticidas de Chlor-

^lane (octacloro-mrtana-tetralridroindana) tienrn re. ĉ !

valor práctico hara ^•ombatir la hormi^a iu^a.^ora.

Finalmente, en el hrimero de P^tos artículo. ^e d^>^-

lizó una de esa^ ^^rruta^ dif'íc.ile., de combatir. Mr rr-

fiero a que en la f^írnrula dr, la Jefatura .^^rouómic^i

de Santa Crur dr 'fe^nerif'e debr decir : arsenito tió^1i-

co, ocho ;raiuos, v no ar^eninto, romo sP di ĉ^e ĉ •rr ĉí-

neamente.
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LA CONCENTRACION
PARCELARIA

^1-r•, ^^ ^^ ! `-.L>e r.^ ^

i.a } ĉ ropieda^l dP la tirrra adolece dr dos ^-iciu^ r.n

^^i^ run^titnr•iún. yue ^ou el latifundio o excesi^a e^-

Irn.iún dr tirrra en manos de rm solo propietario ^-

sn upurtito, el nrinifundio o propirdad demasiado }te-

^}ueña. I'rro r•ou ser el dPl nrinifundio problenra dP

^n ĉua tru^cendrnPist, pasrí ^iempre ca^i inad^•ertidu en-

tre todu P^r ^riterío sensacionalieta qur se produjo

ru tornu u las enorure^ dehesas estériles, los vastu^ r

irn}^r^^^lu^•ti^o; criaderos de reses bra^a^ ^- otros lati-

^^uill^i^. po ĉ• rl estilo.

^o r•, qu^• qu rxititirra en }+;spaña Pl problema del

latifundio; } ĉrr^^ indudablemente no exicte en las pro-

}^o ĉ•^•i^^nr. r^^n yuP rl problema 1ra solido pre,entarse

a lu opiuiún } ĉ ública. ^' 1o qne no ĉ •abe duda Ps que,

nrús quP el latifiutrlio, c}uP por divrr,as circunstaur'ia^

^}uP no P^ dPl Paso exanrinar ahora. ^a ilrsaparecirn-

^lu. lo ĉlur ha^ que cornbatir urgrntP^rnrnte ^- ^on

rnérgir•u dr ĉ •i.iún P^: al minifnndio- P,a pequeña pro-

}rirdad rú,tir•a- ili^idida ^- aun ,ubdi^idida hasta la

rsa^rrari^ín ^ ĉ•^^u trndencia P^'ldentr a,eguir atorni-

r:índo^r, ^Ii^^rPgándosP en dinrinuta, parcelx.^, alrja-

^la^ unas dr otras, di,^prr^ada^ p^r todo uu término

urunici} ĉ al. ^ Pn oPa,ionP.; por ^•arioc térrnin^^s muni-

ripalPC.

Lo^ lPPtorr. dP aGRIf,l1,Tl'RA ĉ •onoc^Pn prrfectamen-

Ir. mnrho^ ^IP P11 ĉ ^o l^^rqur Ins rndgPPn. loc incom-P-

w!

nientes de rstu pul^•erización de la propiedad rú^tica.

^10 obstaute, recogerrnros ayuí nru^• ^runariarnente al-

gunos de estos inconvenientes.

I+;sta desarticrilación de la propiedad rústica rn pe-

quer5a^ parcelas dispersac origina una considerable

pérdida dP superficie para el culti^ o por el gran mí-

mero de lindero^, sendas, veredas y caminos que exi-

^e• Pero, con srr éste rnuy gra^e iuconveniPnte, ocu-

rre también que el haber tantas ^ tan irregulare^ ^-

tan confnsa, lindes Ps rnu^- dado a chinchorrería^.

di^gustos y pleitos entre labadores, lo cual reprrsenta

una pérdida de tiem} ĉo, de dinero v de tranquilidad :

prr^, adrmá4, e. la ocasi^íu de fomeutar la te^nden-

r•ia a la ^Pparaciríu, al aisla ĉ uirnto, al individualismu.

ĉ le yue adolecen nue5tro^ arriculterP,. Esta disgregu-

r^ión part•elaria, Psta di,^•ontinuidad ^- rotnpinriento

^1P la pro} ĉ irdad rúai^•u Pu Pirn pedazos, esta fomrn-

taudo--^ yuién sabr ,i lo I ĉ a engeudrado-Pl indi^i-

duali.mo, yue hizo a nuestrus labradores rea^^io. a la

^ ĉ 5ociacióu } ĉ roi•r,^ional, del qtre tanto: rnales ^P .^i^;uir•-

run a lo, intrrP,es dP la agricriltura nacional. Y atín

trngo }^ara mí que Psa mivna cir ĉ^unstancia no debP

andar rnnv 1P•joc de ^Pr la Pau.^a p ĉ•incipal dP PsP ^ ir-

jo no PntPnder.P agricultorPS ^' "alládP,i09, porquP ^an

arbitrario ^^ proli•jo l^ ĉ brrinto rle liudec, juntr^ roq el

r^rultarse la^ pequeñas parr•ela^ 1Ploa de camin^^^5 v

n



AORICULTURA

4eredas, hacr.n dil7cil v uca^ionado a liti^ios el apro-

^echamiento de los pa,tu;.
Pero si el minifundiu punr. Frente a frente a a^ri-

rultore, y a^riculture^ u arricultores y ^anarleros, po-

qe. tambir^n frente a frrnte a la asricultura v al árbul.

H^sa, ditninuta^ parcela5 nu ad ĉuiten el árbul, son

incompatibles cun rl árhul, nu tienen espacio para

permitir^e ++el luju^^ dc utantenrr árbole^. purrlue c^.-

to; impedirían c•un ^++, raíces ^^ cun la suntbra de ^u^

ropas el +1P^arrull++ +le l05 rultivu^ de la^ per(ueña^

(+arcela^.

La realización rle la^ labore^ a^rícula^ e^i^r al la-

brador desplazarse, no wta, ^inu mucLa. ^ece. a cada

parcela. Hay r(ue ir wt día a alzar, v otru a hinar, v

utru a terciar..., v a^entbrar, ti- a aricar, v a hacer la

recoleccicín, v I ĉ ay r(ue transportar las sitnientc•., lu^

abonos, lo, E+roductos recoleclados. Si, adentá5 de

e,to, las distintas (^arcela, ,un muy pequetiae y Se

hallan ĉuuy ^epararla^ entre sí y alejadas del pobla-

do, fácil cs compreuder r^ue tauto desplazantiento re-

presenta una ^ran pr•rdida de tietnpo, un derroche de

r,^fnerzu, iuútilr^. +Ir trabaju impro+luctivo, v tant-

bién un cou5iderahlr, rle.^^a^te rle la mayuinaria, de

los carro8, rle lo^ arados, dc; lu^ aperos y en cierto^

caso5 tutnbic^n de combustible, y un modu de cansar

iuútihnente al ;^anadu de lahor, 1]PVánrlolo rle par-

rela eu parcela (^or ntalo, caminos, por ^^eredas es-

trecltas y- Ilena^ rle pirrlras.... v todo Fao ^,rava el

rusto de pruduccicín.

\ue^tros a^,ric++ltorr5 ( rudrían etnplear en la^ labu-

re. dr eultivu ranarlu r(ne, arlemá^ de trahaju, rindie-

ra lo: beneficion ile la rcproducción, lo que econó-

ĉuicameute .^eríu ntuv ^ entajoso para la expre^a a^rí-

cola; pero ^e ten ublirarlu^ a utilizar tuula^. (+urrlue

es ganado re.istente ^ rlr paso li^cro, propiu para lo^^

continuo^ de^plararoiento, y el agotador trabajo que

intpour, e.^a rlisl ĉer^iún v reducción rle la^ parcela,:

peru r(ue no rinde ntzí.^ +(ur truhajo.

La pecjur ĉir,z v cli.^per^irín de la, parcrla5 dificulta

^ aun impide en n ĉ uchí,imo, ca,u^ rl entpleo de ma-

quinaria a^rícul,+ utoderna. cou lo qne se privu a

nuestra a^ricult+ ĉ ra de hruefici^n•^r +le lati t^entaja. yue•

ofrece el prorrr,u ĉ neczínicu.

Mucl+a^^ vece.< rl acce.,u a la lrarcela resulta i ĉnpu-

;ible v^r^lo .̂ e pur+lr, reali•r.ur pasundu por una o por

varias parcelas c.olin+]ante,. H;^to representa otro ^ra-

ve incunvenirutr, ( ĉorr(ur ubli^a u acomodar el rtilti-

vo rle esas parcela., al dr los preilio5 vecinu^, lo cual

limita la iniciativa de lu, lahradures pro^resivo^ que

pretendan ntejorar sas cultivos o realizar ciertas al-

Iernativas ventajo^as o necesaria^, aparte de que tam-

bién irae ^uc di5^uytos, porqur el acarreo de lo^ pro-

ductos y el transporte +lel estiércol, etc.. I+uy r(ur ha-

cerlos en épocas en yue ^r prudur^iráu duiĉ o^ cn lo^

cultivo; por lo^ due hav c(ue pa^ar, v utra. ^rce.^ pur-

que hay que atravesar tie•rras cu q cnyo^ dueitoy uo ,e

está en mu^- cordiale, rclacione^.

.^^ún pu+lríaruu. 4e^uir .rñalundo inrr:anruiente, :

la di^persióu dr la^ parcc•las hare utá^ +lifícil y cu^-

to^a la ^uarda de lo^ cultivu,; anula lo^ truhaju^, y lu^

^,a,tus qtte un lahra+lor rraliza ru ^u (tarcrla lrar:+

cumbatir la, pla^a^ ,i lu^ prul+ietario.> coliud.n ĉ le^

uo tienen el tni^nto r•ai+larlu: uca^iuna l+rr+lida +lr

tien^po cuan+lri uhli^u a harrr a u ĉunu rl lahurrr+ +Ir

la. P.^rluina^. +fur la +lifír^il turlta +lrl va+lu drja .in

lahrar; e.^ cau^a +ly drrl+rrriar•irín +le la pro(+ic•rla+l r(i^-

tic•a v re,ta r^U'antla^ (^ara uhtruer crr^dito- ^, rn fin.

hace imposible la rxplolaciún de la ^;anu+lrría, r(ur•

es-no no^ cun^are ĉuus de repetirlu--necr^^u•iu, in+li^-

peu;able, partical.u•ntente rn nuetitr^+ti tierras dc -r-

cano, para el desenvol^^intiea^to racional, r,+{uilibra+lu.

rle una a^;ricultn ĉ•a p ĉ•rí^pera.

Ocurre tamhic^n r(ur•, ^eurr•aln ĉrulr. r•a:+, (+r+furña^

parrelas est^ín ni<+I lahrada^,_ ,.uiuc•ti^la, u+u ĉ l+ubrr

cttltivo de ra(^iña, v uo l+ur enll+a +lel lahra+lur, +(ur

tantos afanes pone en tan rlil'ícil culti^^u, ^ino ( ĉ urr(nr.

óeneralmente, r^ste no cnenta con ra( ĉ itul y no pur+lr

ahunur su., tirrra;. ni pu.,er ^;ana+lu I+ueur^ I^ar.+ rra-

lizar laburr. adecuarla,, ni, rn I•in. utrrr, u+r+liu^ rr++-

nú ĉnicus para ^a+•ar a la tirrr•:+ t++dn cl rru+li ĉ nirnl++

que ella podría dar.

Y si e,ta^ tiet•ra^, ( r++r Irrrla, la. r^:++i^a• +lirha,, nn

rin+len el pro+luctu rfnr +lrbrn rrn+lir. ^^ el (+oco qur

+lan no ^e aciene a w+a• r•+^urlic•iunr, rr•unúu ĉ ira; raru-

nable^, rstá claru r(tte al^u---v ^u ĉ n al^^us• cumo +liría

Cer^antes--^e e^tú rr:^tandu a la (+r•u^lurriún a^^rí+•ula

nacional.

Y lo peor dr,l ca;u e^ +fur la ( ĉrupirilarl rú,aica. nu

hahienrlo ^i+lo atajarla^ la^ ran^a^ rfur +le,ilr h:+rr.

muclto: a ĉiu, lu virurn I^u ĉ zv++l++ a,u ( ĉĉ•n(+ia fru^ ĉ nru-

taci^+n, ha se^uidu v,i^ur (contu intpul^arla I+or uua

teurlencia que ^a parece n,+lural ĉ +li^i+li:^n+lu^c v^uh-

clivirlic^ndo^e, lu r(++r I+ar^r +(nr Ia cur,ti+ín ulcauce

cacla día tna^ur rstrn..iún v u ĉú^ intensida+l. I^:^ta rit•-

cuustancia da raráclrr• urrentr al pruhlr+ua. lfay +(++r

(toner (in a e:r pru^reai^^r+ frarc^iuua ĉnirnt++ ilr la (+e-

dueiĉa prupierlad rú^tica. Y tr.uc ĉ uu^, n ĉ u^^ f++n+la+lu^

moti^o., l+ara afirmar r(ur rf++iz:í nu liu,r murho tir ĉ n-

po sin rlue la :+rrirín ul'irial p++n_^a rn :+rli^i+lail lo^

ntrdios de rr^ul^rr r^tr (+ruhlrn ĉ :+. I.++ +fur nu .,ahr-

tnoc es en c(ur^ con^i^lirán e^tu^ mediu,, v(+ur vi v:+-

leu de alño va ĉuu; a rxpuncr, tan ^ucint.uurntr ru ĉ no

exi^e la índole periorlí^tica dr e^te trabajo, al^una^

oh.er^-aciones sahre lo.. potiible; remr+liu^ +le eae mal.
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Sc suele seiĉ alar como remedio más eficaz y más

decisivo cle la disper^iúu del minifund•ĉo el c•uto re-

doudo aca^ara^lo. 'fodo el contenido de la famoeísima

«Nlemoria ^obre el fomento de la población rural»,

de don Fermín (laballero, no e^:., en fin de cuentas,

sino tm alegato e q favor• del coto redondo acasarado,

qu^^, según la definición del propio Caballero, es la fin-

ca rtística, la posc^iún cerrada, acotada, que exclusi-

v^uucnte aprovecha su dueño y en la que éste vive con

sn fatnilia o con sus fatnilia y criados. Las ventajas

del coto redond ĉ ^ ^on enortue^. Como qne en él está

^^erdurlerantente^ la e^cncia de lo que con toda pro-

^iie ĉla^l ^e puede 11a ĉuar vidu rnral.

Y efectivamente, el ideal de la concentración par-

celaria sería el coto rc°ilonilo acasarado, que repre-

^Pntaría al,o a^í como una ^uelta al sistema de al-

yuería, qtte e^. ^^ no la aldea, el verdadero tipo ile

^^ida rural. Pero Preten^ler bacer de toda la exten-

^ión minifuu^li^ĉ ria una serie de cotos redondos nos

llevaría acaso ^lemaaiado lejos.

La alqnería far^ ab^orhida por el sistema de con-

^lomerudo tnuuicipal, tímida ^infiltración de vida ur-

bana en el ^ ivir campesino. Y^i toda infiltración di-

^^ide, separa, ^le^ur^;aniza, este leve virus urbanístico

empezó a romper la unidad de la empresa a^rícola.

^eparcí lu c•asa lahrudora del área de tierra de ctil-

tivo y la en^•i^rró r:n eJ casco urbano de la aldea, h1

lahrador se alejó de Sus predios, y para ir a trabaj<n•

a ellos disponía ile ĉnalos e insuficientes caminos o

^Ic simples vereda^, becha^ a fuerza de pasar una y

^ ĉ tra vez v mil v^^ee, por el mismo sitio. I,nego vi-

nierou otru, causas, tales como los primitivos repar•

tos comunales, la continna tran^misión de la propie-

ila^l por sucesión, por ^^enta, el aumento de pobla-

ĉ•i^ín, et ĉ^.. a^eguir dissre^an ĉlo, pulverizando la pro-

piedad rústica, v del anti^uo sistema de alqnerías y

de .^u.^ ventaja^ para un entrañable cultivo de la tierra

.cíl ĉĉ r^uedaron, desperdi^;a^l^^^ por el camltu espa •ol,

alr ĉín ^lue otru c•.a^erío.

l.a couc•entra ĉ^i^n parcel: ĉ ria no puede buscar solu-

^•i^ín en el coto red^^ndo a^•a^arado si toma éste como

^istema general v tínico para una tmeva estructura de

la propiedad de la tierra. La vuelta al sistema de

al^luerías, con todus la, ^ ventajas que naturalmente

ofrecería, es 1 ĉosible due oeasionara nrave^ tt•astornos

e ĉ +oncínticos, ^^, de^^,d,^ lue^o, ^ería punto menos c}ue

intposible. si sr tiene en cueutx que es ya profunda

la huella que durante ^i^;los v ^^i^,los ba i ĉ lo dejando

cn el altna cautpe^ina la vida ^ocial de la contunidad

aldeana, que ha creado problemas nuecos e impor-

tantes v ha suscitado induietudes distintas en ampli-

tud v esencia de las que consentían ]a entrariahle

sencillez y el al^acible sosiego ^le la vida rural en la

alquería.

Hay tma tarea inmediata, nr};ente, a que dedicar-

se, a nuestro juicio, para emprender la lucha contra

la disareoación de la propiedad miuifundiaria, y es

que, antes de empezar a a^rupar fincas, a crear co-

tos redondos, a promover permutas, a realizar expro-

piaciones lorzosas, bay que poner fin a esa tenden-

cia de la propiedad rtística 1 ĉ acia su pulverización ;

hay que detener con mano firme y potente esa cons-

tante y progresiva fragutentación del ntinifnn ĉ iio;

^ bay que cortar la bemorrahia!

Entendemos, pues, que la colo^al obra clr la con-

centración parcelaria tiene una fase previa, que con-

sistiría en adoptar aqnellas disposiciones que pon^an

término a la incesante división de la propiedad ru-

ral; que detennan este fenónteno di^^^^re^gador en un

límite, pasado el cnal la empreda a^rícola de•jaría de

ser t^cnicamente posible, socialmente títil y econó-

mica ĉnentc. remuneradora. Remtuteradora para quien

la cultiva y remuneradora en cuanto a su contribu-

ción a la riqueza a,^rícola nacional.

Hecho etio va podría pen4ar^e wn arbitrar los pre-

dios encaminados a realizar la concentración de las

parcelas dispersas, a rea^rupar la propiedad a,rícola

fra^mentada, a dar unidad racional a la empresa

a^rícola.

Fste trabajo se bace demasiado extenso y no po-

demos explanar al^unas de esas meclidas, qtte, des-

pué^ de todo, son fáciles de deducir.

Diremo^, pne^, para terminar, que e nire los me-

dios que podrían ponerse en práctica para realizar

la reañrupación de parcelas está el de que en nn prin-

cipio la accicín oficial se limitara a fomentar entre los

labradores la idea de que son ellos mismos quienes

podrían ir realizando esa rea^rupación con operacio-

nes volun.tari.as de permuta, compraventa, etc., teu-

dentes a reor^^anizar sns dispersados predios v a esti-

mular estas operaciones de a^ru}^^a ĉ •.i ĉín de parcelas

mediaute excnciones de itnpuestos, facilidades buro-

cráticas, rebajas tributarias para los predios agrupa-

dos por lo mP,IIOS durante unos años, etc.

Repetimo; clne el ideal sería Pl coto redondo aca-

sarado, Porc^ne la verdadera población rural es la

fatnilia labraclora que vive cn casa aislada, sita en

el campo mismo que cultiva. Y si no podemos a^pi-

rar a clue todo el camno español^ sean cotos redondos,

sí ^anaría ntucho la .^^^ricultura Pcpañola cmt a,rupar

toda esa propiedad desarticulada, atomizada v rota.

c^ne está de^articulando económica y- moralmPnte al-

tísirnos ^ alores que importa mucho couscrvar v fo-

mentar.
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.

Comercio y regulación de productos agropecuarios
Campaña arrocera 1952-53

En el Boletín Of icial del Esta-

do del día 16 de agosto de 1952
se publica una Orden del Minis-

terio de Agricultura de 5 del
mismo mes, en cuyo preámbu-

lo se dice que la necesidad de
mantener en el mercado libre de
arroz una mínima cotización que
garantice remuneradora compen-
sación al trabajo del agricultor,
asegure la continuidad en la pro-
ducción y evite una posible espe-
culación comercial bajista en los
principios de campaña para cam-
biar de signo en el transcurso de
la misma sin beneñcio ostensible
al consumo, era procedente que
por el :^1inisterio de Agricultura
en defensa de los intereses agrí-
colas que le están encomendados,
se tomaran desde el primer ins-
tante aquellas medidas precauto-
iras que impidan trrr derrumba-
miento de precios de arroz cásca-
ra en el campo. A tal fin, y con-
siderando que la Federación Sin-
dical de Agricultores Arroceros de
España, creada por Ley de !0 de
marzo de 1934. que viene desarro-
Ilando año tras año una induda-
ble ayuda a la producción a tra-
vés de su apoyo crediticio a los
agricultores arroceros, puede ser
el organismo adecuado al logro de
los objetivos perseguidos antes
puestos, por dicha Orden se au-
toriza a la Federación Sindi-
cal de Agricultores Arroceros
de España, dependiente de es-
te Ministerio, .para poder comprar
al agricultor e] arroz cáscara que
voluntariamente el ofrezca, al pre-
cio de 360 pesetas los 100 kilos de
arroz cáscara corriente, sano, se-
co y limpio, puesto en almacén
de la Federación. Este precio se-
rá apl.icable al arroz tipo Benlloch,
de la zona baja del Ebro.

Para 1as demás variedades y zo-
nas, la Federación Sindical de

r^gricultores Arroceros de Espa-
ña aplicará a cada una, con arre-
glo a su calidad, previa propuesta
que elevará a la aprobación de
la Secretaría General Técnica de
este Ministerio.

Las cantidades de arroz cáscara
que la Federación Sindical de
Agricultores Arroceros de España
vaya adquiriendo quedará a dis-
posición de este Ministerio y de
la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes para los
fines y destinos que se determi-
nen.

A1 indicado objeto, la Federa-
ción S i n d i c a 1 de Agricultores
Arroceros de España remitirá pe-
riódicamente a la Secretaría Ge-
neral ^I'écnica del Ministerio de
Agricultura resúmenes de com-
pras realizadas refrendadas por el
Delegado especial de este Depar-
tamento en dicha Federación Sin-
dical de Agricultores Arroceros de
España.

Como desarrollo de la Orden
anterior, en eÍ B. O. del día 20.
Circular núm. 794 de la Comisaría
de agosto de 1952 se publica la
General d e Abastecimientos y
Transportes, fecha ^ del mismo
mes, por la que se dispone que
en la próxima campaña ! 952-53,
la Cooperativa Nacional del Arroz
pondrá a disposición de la Comi-
saría General de Abastecimientos
y Transportes 100.000 toneladas
de arroz blanco.

El resto de la producción de
^irroz blanco queda en libertad de
precio, comercio y circulación, así
como la totalidad de los subpro-
ductos que se obtengan en su ela-
boración, tanto los de las 100.000
toneladas a disposición de la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes como los del
resto de I^ producción.

La Cooperativa Nacional del
Arroz asignará un cupo forzoso de
entrega de arroz cáscara a cada
agricultor, de acuerdo con un plan
que deberá ser sometido a la
aprobación del Delegado del Mi-
nisterio de Agricultura de la Fe-
deración Sindical de Agricultores
Arroceros y de la Comisaría de
Recursos de Levante por delega-
ción de la Secretaría Técnica del
citado Ministerio y de la Comisa-
ría General, respectivamente.

En caso de contratos de arren-
damiento con pago en especie no
se eximirá al arrendatario de la en-
trega de la totalidad del cupo for-
zoso de arroz cáscara que le co-
rresponda.

Será asignado también cupo for-
zoso de entrega a los agricultores
que cultiven tierras que habían
acogido al régimen de reservas.

Todo agricultor arrocero está
obligado a pesar todo el arroz cás-
cara de su cosecha con la inter-
vención del Sindicato Arrocero
Local, dependiente de la Federa-
ción Sindical de Agricultores Arro-
ceros de España. Este Organismo
le retirará y pagará el cupo forzo-
so de entrega necesario para ela-
borar el arroz blanco previsto en
el artículo l.°

La Federación Sindical de Agri-
cultores Arroceros de España fa-
cilitará a cada productor el docu-
mento que acredite dicho pesaje,
el cual servirá de conduce para la
circulación de todo el arroz cás-
cara desde báscula a molino o al-
macén.

El cupo de arroz cáscara para
las atenciones de la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos y Trans-
portes deberá quedar entregado 0
comprometida su entrega a)a Co-
operativa Nacional del Arroz en
las fechas que para cada provin-
cia determine la Comisaría de Re-
cursos de Levante.

Como norma general, la libre
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disposición del arroz cáscara res-
tante por cada productor estará
subordinada a la entrega del men-
cionado cupo forzoso.

Los beneficiarios del arroz blan-
co que ha de ser distribuído por
esta Comisaría General compro-
barán, en origen, la calidad y pe-
so de la mercancía en relación
con la muestra tipo. Esta compro-
bación podrán realizarla por sí
mismos o por representantes de-
hidamente atttorizados.

l._as discrerancias que se pro-
duzcan en cuanto a la calidad en-
tre el beneficiario y la Cooperativa
Nacional del Arroz serán resuel-
tas por la Estación Arrocera de
Sueca.

Si el dictamen de esta última
es en sentido de que la partida de
que se trate no reúne las caracte-
rísticas especificadas en el artícu-
l0 9.", la Cooperativa Nacional del
Arroz vendrá obli^ada al cambio
de la mercancía, siendo los gastos
que esta operacicín produzca de
cuenta de la misma.

L.a Cooperativa Nacional del
Arroz abonará a los agricultores
el precio fijo de tres pesetas kilo-
gramo por el arroz cáscara co-
rriente, seco, sano y limpio. Fues-
to sohre granero del agricultor,
que éstcs han de entre^ar obliea-
toriamente a través de la Fede-
ración Sindical de Agricultores
Arroceros de España, para las
atenciones de esta Comisaría Ge-
neral señaladas en el art. l.° de
esta disposición.

Los arroces esr,eciales de las
variedades botánicas ^cBomban en
toda España y«Bombón^^ de Pe-
go y Oliva. se pagarán por la Co-
operativa Nacional del Arroz al
agricultor al precio de 4,20 pese-
tas el kilogramo, en las mismas
condiciones que el anterior.

E1 resto del arroz cáscara que-
dará libre de precio y comercio.

l^a entrega del arroz cáscara se
hará sobre granero del productor
o sobre era, conforme el produc-
tor lo estime más conveniente. En
este último caso, el preciu del
arroz sufrirá la variación que se
acuerde libremente por la Fede-
ración Sindical de Agricultores
Arroceros de España. F.n caso de
no haber acuerdo, se retirá el
arroz del granero del agricultor,

abonándose como mínimo el pre-
cio señalado en el art. 13.

Si el arroz cáscara de entrega
obligatoria no reuniese las condi-
ciones de seco, sano y limpio, a
juicio de la Cooperativa Nacional
del Arroz, o en su representación.
el Sindicato Arrocero Local o del
industrial receptor, se procederá
a la adquisición de la mercancía
y a estimar el demérito que pudie-
ra corresponderle de acuerdo con
las normas que a este respecto
dicte la Comísaría de Recursos de
la Zona de L.evante. En todos los
casos, la cuantía de) demérito ha
de ser tal que nivele la diferencia
entre el valor del arroz cáscara y
el del arroz blanco obtenido.

Los precios que reairán para el
arroz blanco puesto a disposición
de esta Comisaría serán los si-
guientes:

a) Para el arroz corriente, 5,16
pesetas kilogramo sohre vagón o
muelle origen y cor. envase

b) Para el arroz especial. 7,50
pesetas kilogramo sohre vagón o
muelle origen y con envase.

Beneficio de almacenista, ít,20
resetas por kilogramo de arroz
blanco.

$eneficio de detallista 0,25 pe-
setas por kilogramo d e a r r o z
blanco.

Precio único de venta al públi-
co, 6 pesetas kilogramo.

l.os almacenistas presentarán
las liquidaciones de precio efecti-

,•
vo e arroz corriente a. Ju7lca^]o
por esta Comisaría General, con-
forme a lo dispuesto en ]s Cir-
cular de I:recios mím. 784 (Bole

tín Oficial del Estado núm. 7^,, de
13-3 52), incluyendo, además del
precio de 5,16 pesetas ki!ogramo
neto con envase, sohre vagón. o
muelle origen los gastos prodttci-
dos por el transporte desde urigen
hasta sobre vagón o bor ao desti-
no, los de descarga de vagón o
barco y los de acarreo hasta al-
macén (todos ellos habrán de ser
idénticos, como máximo a los de
la campaña anterior, salvo modi-

6caciones oñciales debidamente
acreditas) ; igualmente se carga-
rá el gasto de acarreos desde al-
macén a tienda que tiene esta-
blecido cada Delegación de Abas-
tecimientos para este caso espe-
cial del arroz. El precio oficial de
venta de rnayor a detall es el de
5,77 pesetas kilogramo neto.

Libertad de comercio condicionada de los abonos
nitrogena ^/os

En el Boletín O/icial del 19 de
septiembre de 1952 se publica una
disposición de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, fecha 16 del
mismo mes, por la que se dictan
las siguientes normas para la apli-
cación de la Orden ministerial de
5 de agosto de 1942, que declara
la libertad de comercio de los abo-
nos nitrogenados :

l.a Los importadores de ferti-
lizantes nitrogenados deberán en-
viar una copia detallada de las li-
cencias que les conceda el Minis-
terio de Comercio a la Dirección
General de Agricultura, en el pla-
zo de cinco días, a partir de la
fecho en que le sea comunicada
su concesión.

2.' Igualmente, dichos impor-
tadores deberán avisar con la an-
telación suficiente a esta Dirección
General el momento en que la
tnercancía está preparada para el
embarque, con objeto de poder
darle puerto de destino.

3.° A la llegada de cada barco
o tren de las importaciones. darán
aviso los importadores a la Direc-
ción General de Agricultura. para
que ésta pueda autorizar el despa-
cho por las Aduanas, y una vez
realizada la descarga comunicarán

el peso efectixo descargado para
la aplicación de los porcentajes de
venta libre y depósito de la Direc-
ción General de Agricultura a que
se refiere al Orden ministerial alu-

dida.
4.^ Los fabricantes nacionales

de abonos nitrogenados continua-
rán enviando del I al 5 de cada
mes declaración de las cantidades
producidas en el mes anterior, con
arreglo a los nartes establecidos
hasta la fecha.

5.' Los importadores o fabri-
cantes quedan obligados a dar
cuenta a la Dirección General. por
duplicado, del I al 5 de cada mes,
de las ventas efectuadas el mes
anterior con cargo al cu-o de li-
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bre comercio, detallando las pro-
vincias consumidoras del abono y
no sólo espeficando las cantidades
vendidas a comerciantes, sino que
éstos deberán comunicarlos los
detalles de las provincias en don-
de colocan la mercancía, para ha-
cerlo constar en los partes temiti-
dos a esta Dirección General.

6." De las cantidades produci-
das mensualmente en cada fábri-
ca o de las llegadas a cada puer-
to, se deducirá el 20 por 100 del
tonelaje total, que en cada caso
ha de quedar a disposición de se-
te Centro directivo, sin que se ad-
mitan compensaciones de unas fá-
bricas con otras o de unos puertos
a otros sin previa autorización.

7." La Dirección General de
Agricultura, a la vista de los par-
tes recibidos cada mes y con arre-
glo a la situación del mercado de
nitrogenados para los diferentes
cultivos y provincias, efectuará
adjudicaciones directas con cargo
al 20 por 100 intervenido.

8." Las adjudicaciones ^ que
se refiere el punto anteriur con
cargo al 20 por 100 inter^^enido
del tonelaje en poder de los fa-
bricantes o importadores, se efec-
tuará directamente desde éstos al
beneñciario, bien sean entidades
sindicales o Servicios agrícolas,
sin obligación de marcar interme-
diarios para la distribución, y, por
tanto, serán los usuarios los que
decidan si es preciso el comer-
ciante intermediario, y en caso
afirmativo cuál ha de ser.

Queda suprimido, por tanto, el
sistema de designación por parte
del Sindicato Vertical de Indus-
trias (^uímicas de mayoristas y mi-
noristas, como ocurría en las nor-
mas derogadas por la Orden mi-
nisterial de 5 de agosto de i 952.

9." Los importadores o fabri-
cantes quedan obligados a dar
cuenta a esta Dirección General.
en un plazo de cinco días desde
la fecha en que terminó su en;re-
ga, de toda.s las órdenr_s c!:r.:uli-
mentadas cun car^u al 20 por liit)
retenido pd^a dis^ribt^ción pe: e.
te Centro -lir^c•[ivo.

10. Las a^:jud'..•aciones dicta-
das por la Dirección General •le
Agricultura con cargo al ?0 por
100 repetidamenre ;ndicado. ten-
drán como pla^^ másim^ de vs

lidez para su reti[^da et ^ie cua
renta y cin^^o días, a par!ir :le la
fecha del ^ficío de <•djudicación
anulándose aut^míiicamen`e r.a-
sada dicha ie -h.t, y procederá :^
nuevas dis±ri:^uc.lore^

Existencias pe^dier.tes de adi^^
dicación en 8 de agosta de 19^2.--
Se les aplicará la Orden minis'e-
rial, debiendo, por tanto, culnuni-
car el importador o fabricante la
cuantía que supone el 20 por 100
intervenido por dicho Organismo,
con indicación de los lugares de
emplazamiento de la mercancía.

Adjudicaciones direcfas con an-

A N T I B I
(:ada ^e^ ,on má^ numero,as la,

citas ^lel empleo de los antibiótico^
en óanadcría ^ agri^•ultura ; pero
no como tales priucipios curativu^
solamente, sino como estimuladu-
res del crecimiento ^ capacidad de
usimilación de los seres.

Ultitnamente se han dado a cu-
uocer lo^ siguientes resultados :

rl ureomicinci.-5e consigue con

^u adición a la dieta los mismos
efecto^ que con ciertos detergen-

tes químicos.

Thiolutina. - Yulverizacione^
con solucione^ muy diluídas de es-
te antibiótico han dado excelen-
tes resultados al combatir la peste
de los perales antericanos produ-
cida por la bacteria F;rwiniu amr-
lovora Winslov`.

Stre1^tonLici ĉia.-- )i:l emba^lurna-

^lo del tallo de las judías con una
pasta al 1 por 100 de sulfato de
streptonricina preciana cle ataques

^lc^l ^chalo blight.

Kimocidina. Prc^^iene las po-
dredumbres y lo, atuctue^ del mo-
hu aiul en lo^ ^emillero^ cle ta-

hacu,

Terramici.na.--^I'i^•ne efe^•tos su-
bre, la peste de lo. perales. La^
i[westigaciune^ en e,ta dirección
aparecen prometedora^,, daudo así
al a^;ricultur nne^a, arma^ de lu-
cha, probablemente m e n o s de^-
tructoras d e 1 delicado e.quilibri+^
biológico que los modernos insec-
ticidas sist^^micos, fosforadoh, azu-
frad^^ ^ mer^^tíricu^.

terioridad al 8 de agosto de 1952
y no retiradas en la fecha de pu-

blicación de estas normas (19
de septiembre).-Tendrán los be-
neficiarios de plazo máximo pa-
ra la retirada la fecha de 31 de
octubre de 1952, pudiendo pre-
sentarse renuncias por escrito con
anterioridad a esa fecha ante es-
ta Dirección General.

Pasado el plazo o renunciadas
determinadas adjudicaciones. que-
darán en un 80 por 100 libres para
el comercio, dehiendo retenerse
el 20 por 100 a disposición de la
Dirección General de Agricultura.

O T I C O S
La industria tiene ante ,í wt

a[npl.io c a m p o de expansión a

nuevos productos, que en este ca-
so se bau de difcrenciar en el as-
pecto comercial esencialmente de
los antibióticoa para la patologí.i
Itumana, pues la agricultura sólu
l05 podrfi utilizar si su prrcio ^le
coatu es bajo p a r a prrrnitir ^•I
empleu de grandes cautidades.

Afortunadamente, el ve^;etal }
animal son ntenos exigentes que
el hombre }' cabe aprovechar pro-
ducto.^ menos puros, de baju eos-
to, pne. son las purificaciones ex-
tremas las que elevan extraordi-
nariamente lo scostos de fabrica-

cióu.
l^^n I^:^paiĉa tienen todavía po-

cas posibilidade^ dc° aplicación ta-

les productos, q u e nece,itan tut
umplio espíritu tle nove^lx^l en la^
ntasas agricultoras, que no existr
en el país, pues las lituitacionr^
a lo.^^ rendimientos son prubahlr-
mente mayores i1e otro oriheu, cu-
mo el clima adverso, la po^•a uti-
liración ^le lertilicantes, la in^li-
ferencia ante las •emillas ^elPt•c•iu-
nada., la disper^ión pamelatariu.

Ptcétc^ra, problemas todos mucho

má^ interesante.5 de resol^er ^lue

la aceptación de novedades re^ u-

lucionarias.

OFERTAS Y DEMANDAS
O FERTAS

CONSTRIICOION y reparaclón de

vasijas para vinoe y aceites. P'ER-

NANDO VILLENA. Almendrale^o.
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L^ PRiMERA FERiA DEL

Vf ^^ EN LA MANCHA

Durante la semana del 7 al
1-^ dc^l presente ^nes se ha ce-
lc^hrado en Valdepeñas la I Fe-
ria Regional del Vino de la
llancha. que ha constituído la
iniciación de una labor in;ere-
^antí5ima en pro del conoci-
ĉniento de ]os tipos de ^•inos
c^ue se elaboran en esta región,
cnn modalidades v_ característ.i-
cas dependiente^ cle ]a zona
donde se producen.

Los numerosos stancds insta-
]ados por los principales t,érmi-
nos municipales de la provin-
cia de Ciudad Real, así como el
pabellón de los cuatro provin-
cias de la Mancha y el corres-

' M^N[fla GF^tEíE AL MUtiDt
V1N^ vAR^t1 lEy^ £SPAÑl4

pondiente a Valcíepeñas, pusie-
r^n de manifiesto un esfuerzo
meritísimo en pro de la riqueza
^^iti^-inícola de esta región, que
coistituyen el más firme sostén
c•^^nnómico de la rnisma.

h;n cste breve tiempo de du-
ración de la Exposición, que ha
sido visitada por más de 70.000
^,cr^onas, entre ellas represen-
taciones de las restante comar-
cas vitivinícolas, agregados co-
mc^rciales extranjeros ,y cuantos
sc^ interesan por las cuestiones
clel vino, ha podido ponerse de
manifiesto la existencia de tmos
caldos, con ^-ariedad de tipos,
c^ue ofrecen un e^celente porve-

ni ĉ ^, (anto eu .•1 ĉ n^^,.a^I, ,^,^ciu-
nal, como l,c,sit^le ĉnc>ntc^ para
futw^a hasc^ dc^ exportaciones.

I•.n c^tc^ sentido, pues mccc-
ccn ^,l<íce ĉnes los organi^•adore^
de este Certamen, mu^• singu-
larmente la Diputacicín Provin-
cial de Ciudad Real, cun su pre-
tiidente, señor (rarcía Noblc^;as,
y el Ayuntamient^, con su al-
calde, que de manera incan^^a-
ble han at.endido al d^^;^^ii•:^^^il^^
de esta Feria y al é^itc^ de la
misma.

La inaugtu•ación sc^ c•clc^kn•c"^ ^^I
día 7, hajo la presidencia dcl
secretario general técni^,^ <Icl
^Iinisterio de Industria y Co-
mercio, don Florencio Sánchez,
yuien sc• most^•fi complacidc^ por
el esfuerzo que realizaba la re-
gión, alentando a los elementos
vitivinícolas de la misma a p<^r-
severar en dicha labor.

Dt ĉ rante el dc^sarrollo de e^tc^
Certamen, y en días succ,ivos,
han frecuentado la G'c^ria cumi-
siones nutrida^ de ^-iticulturc^^
y cosecheros de la^ diferc^ntc^^
zonas de la ^tancha, quc^ han
celebrado, en el recinto de ]a
Feria, sus días cspc^cialc^^, con
c^^liisicmc^ radiofónica^ rrfrrc^n-
tes al mercado de vin<,ti v c^x-
}iibicicín. ademáti. de su^^ :;rt ĉ -
^,os folklóricos.

Por otra parte, para c^uc c^tc
Certamen tuvicra el realcc adc-
ruado, los elementos organiza-
dores han solicitadu la colaho-
ración de los técnicos espe^cia-
listas en asuntos vitícolas v
enológicos, que han desarrolla-
do interesantes conferencias en
los diversos día^ que ha durado
la Exposición.

En este aspecto, los temas
desarr^llados han sido : cLa re-
población del viñedo de la 1^1an-
cha», a cargo del Ingeniero di-
rector de la F.stación de Viti-
cult ĉ n•a y Enología de Valdepe-
ñas, don S i t t. o Fernández ;
«Empleo adecuado de lavadoreti
c^speciales en la vinificación de
l^s dii'erentes t ipos de la Man-
cha», por el Ingeniero Agrcíno-
mo del Instituto de Invest, ĉ ga-
ciones Agronómicas, don Enri-
clue Fecíuehy Mariño; «Empleo
adecuado en ]as bodegas de las
modernas máquinas para ela-
horación de ]os tipos de v^n^s
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n^ ^nci^egu^», 1>or el ingeriero
.agr^"inumo don Franeisco .Jirné-
nez Ct^ende, jefe de la Sección
._lc C'ultivos del lIinisterio de
:^^ ricliltura; y, por último. «La
^•laboración por el sistema de
^•inería^», p o r e 1 Ingeniero
ar,rónoruo excelentísimo señor
d^^n Cristóbal Mestre Artigas.

'1'o,]os ellos, con el auxilio de
l^royecciones adecuadas, han
expresado la aplicación que en
la plantación de los viñedos y
elaboración de los tipos de ]a
Mancha pueden tener los te-
mas enunciados.

La clausura de la Feria tu-
vo lugar el sábado, 13 del pre-
sente mes, bajo la presidencia
del Excmo. ĉr. Ministro de
Agricultura, al que acompaña-
ban el Direct,or general de Agri-
cultura, el Direct.or general de
Ganadería y el Gobernador ci-
vil y Presidentes de las Dipu-
t.aciones de las provincias man-
chegas, así como los elementos
^rganizadores de este certa-
men.

En dicha se.sión de clausura,
y por boca del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de Ciudad Real,
clue con tanto entusiasmo ha
colaborado en el éxito de este
certamen, se pusieron de ma-
nifiesto las aspiraciones de la
región manchega en el orden
vitivinícola, recalcando la im-
l^ortancia económica que na-
cionalmente representa la pro-
ducción vinícola de esta región,
y esperando que cuando los
Poderes públicos legislen sobre
la materia tengan muy en cuen-
ta las justas aspiraciones de la
misma.

E1 I+.xcmo. Sr. Ministxo de

Agricultura, al recoger la bri-
llarite disertación del excelen-
tísimo Sr. Gobernador civil, se-
ñor De] Moral, puso de mani-
fiesto el deseo del Gobierno de
legislar en la cuestión vitivi-
nícola siguiendo las directrices
que ha recibido el Ministerio
del Caudillo, en el sentido de
propugnar una protección de-
cidida al campo. Advirtió asi-
mismo el Excmo. Sr. Ministro
que esta protección sería con-
cedida mientras fuera necesa-
rio y para evitar colapsos en la
economía vitivinícola ; p e r o
igualmente señala que es in-
dispensable estar prevenidos, a
f'in de corregir abusos en cue^-
tión de precios, si se producen,
para lo cual el Gobierno tiene
tomadas las medidas oportunas
de precaucicín mediante la re-
serva de una masa sttficiente
de alcohol vínico destinado a
regular esta cuestión de pre-
cios, tomando como base el
mantener a^uellos que se esti-

men ;justus, y combatiendo los
abusos que p^.ledan producirsc:
sohre esheculación, que no es-
tá dispucsto el Gohierno a con-
sentii•.

La^ l^alabras del señ^^r 1^'li-
1114trt) fUeron acOQldaS c O]l
gran^lcs aplausos, celebrándo-
se a continuación una comida
en los hermosos locales de la^
i^cdegas P^ilhaínas, con lo cual

se dieron por terminados loS
actos de la Feria.

La graY^ cantidad de tipos y
clases de vinos presentados por•
los diferentes pueblos dc ]a
provincia de Ciudad Real al
certamen han sido objeto dc
un examen y clasificación por
un Jurado 1>residido por e]. Co-
misario de la Feria, y del que
forman parte ]os Ingenieros
Agrónomos especializados e n
hnología, señores Mestre Arti-
gas, Jiménez Cuende, Ayuso,
-Jefe de la Jefatura Agronómi-
ca de Ciudad Real-y Fernán-
dez-Director de la Estación de
Viticultura ^• Fnología de Val-
depeñas-en compañía del De-
legado provincial del Sinc?icalo
de la Vid, Cervezas y Bebidas
Alcohólicas, señor Valmascd^^.

Estamos seguros dc que 1^^
celebración continuada de es-
tos cert^ímenes de tipo regional
contribuirá a fomentar el co-
mercio vinícola, tanto interior
como extranjero.
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Reuniones de la Federación Inter-
nacional de Lechería, en Madrid

Del 16 al 20 de septiembre se
han celebrado en Madrid y en
la Escuela Especial de Ingenie-
ros Agrónomos las retmiones
de trabajo que anualmente ce-
lebra la Federación Internacio-
nal de Lechería, organismo de
la más alta solera y amplio his-
torial desarrollado a lo largo de
los cincuenta años de existen-
cia que en 1953 se cumplirán.

Más de 140 asambleístas per-
tenecientes a 16 países europeos
,y americanos, junto con repre-
sentaciones de Portugal; Co-
lombia y Estados LTnidos, que
como observadores asistieron,
se han ocupado de desarrollar
un extenso temario dentro de
las Comisiones Internacionales
de Producción Higiénica ,y Con-
trol Lechero : Economía leche-
ra, Técnica industrial lechera,
Leches en polvo y condensada.
f^uesos y I^'ormalización de mé-
todos para aná]isis de la leche
v product.os ]ácteos.

Bajo la presidencia del pro-
fesor Kástli (Suiza) se retmió la
Comisión Internacional de Pro-
ducción higiénica de ]a leche,
aprobando la ponencia del pro-
fesor Thomé (Suecia) sobre la
intiuencia del tratamiento de la
mamitis mediante penicilidad
en la c•alidad de los productos
lácteos, en el sentido de esta-
blecer diversas recomendacio-
nes y entre ellas ]a necesidad
de no utilizar las leches proce-
dentes de animales así tratados
durante el tratamiento y los
tres días siguientes al mismo.
La Delegación Española en es-
ta Comisión fué presidida por
el catedrático de Bacteriología
de la Fac•ultad de Veterinaria
de León, señor Ovejero.

La Comisión de Economía
L.echera fué presidi-la por el
profesor Ljung (Suecia). A 1
frente de la Delegación españo-
la figuró el Ingeniero Agróno-
mo don Manuel Ramos. Se dis-
cutió vivamente el problema
manteca-margarina, de extraor-
dinaria imporfancia cconómica

por las r•epercusiones cumercia-
les del mis^no. Se acordaron di-
ferentes medidas del más alto
interés y se sometió a la Comi-
^ión los ptmtos de vista de nues-
tro país, a quien afecta la cues-
tión en determinados aspectos.
Se estudiaron también las po-
nencias sobre «Medidas para in-
crementar• el consumo de leche
y sus derivados» y«Los pro-
blemas del transporte en leche-
ría».

L a Comisión Internacional
de Técnica Indust.rial Lecher•a
se reunió bajo la presidencia
del Ingeniero belga Eduardo
Landsheer. La representación
española fué encabezada por•
el Ingeniero Agróno-
mo s e ñ o r Matallana, secre-
tario d e esta Comisión. S e
aprobó un^inimemente la nota-
ble ponencia del profesor Hart-
mans (Holandal sobre «Cons-
trucción e instalación dc cáma-
ras para maduraeión ,y conser-
vación de quesos» ; se señala-
ron los indudables avances en
la fabricación continua de man-
teca, que constituye una reali-
dad en el terreno de la práctica
y se sometió a debate un nuevo
tema sobre la «Esterilización de
la leche» , tratamiento que va
alcanzando creciente preponde-
rancia en diversos países euro-
peos durante los últimos tiem-
pos.

La Comisión de Leches en
polvo v condensada. presidida
por el doctor Drakeley (Ingla-
terra), tuvo al frente de nuestra
Delegación a don Ramón Olal-
quiaga. Ingeniero Agrónomo.
Se t rató en su retmión de la po-
sibilidad de establecer, patroci-
nado por la F. A. O., un acuer-
do diplom^t ico regulando las
características, denominaciones
y otros aspectos de las diferen-
tes leches en polvo.

La Comisión de Quesos abor-
dó el problema de la denomina-
ción de los quesos. planteando
distintos temas de trabajo para
el futuro v dF<^idiendo un nuc-

vo títt^llo que abarque mejor ^^
más completamente su campo
de acción. Sn denominación
será : Comisión Internacional
para el estudio de la Ciencia ,y
Tecnología queseras. Se nom-
bró presidente al profesor de
la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos de París, señor Keilling.
La Delegación española fué di-
rigida por don César Ruliio.

Finalmente, la Comi^ión de
Normalización de métodos para
el análisis de la leche y sus de-
rivados, que preside el doctor
Schwarz (Alemania), y en la
que actuó como vicepresidentc^
el Ingeniero Agrónomo señor
Del Río, delegado permanente
de nuestro país en la misma, se
ocupó de la discusión del méto-
do Mulder para medir el poder
coagulantc: del cuajo, y se acep-
tó el método Róse-Gottieb para
la determinación de ]a materia
grasa en ]a leche.

Las sesioneti de trabajo fue-
ron acompañadas por diferen-
tes excursiones y agasajos, quc^
culminaron en el banquete ofre-
cido por el excelentísimo señor
1Vlinistro de Agricultura, en el
cual pronunciaron muy intere-
santes discursos el presidente
dcl Comité español, señor Apa-
ricio; el de la F. I. L., doctor
Mork, v el excelentísimo señor
Ministro. don Rafael Cavesta-
ny, que resaltó el importante
papel de la ieche en la mejora
de la alimentacicín; hizo presen-
te el interés del Gobierno por
tula decidida mejora en la cali-
dad de la leche ,y pidió a los
asambleístas que fueran porta-
voces veraces de la realidad es-
pañola, en orden a su afán de
trabajo, sus deseos de paz y su
espíritu de co]ahoración.

C;on los técnicos españoles ya
citados colaboraron los Inge-
nieros Agrónomos señores Ma-
rín y del Pozo, los veterinarios
señoreG Arán y Card^r, los in-
dustriales señores M o r a g a s.
Ocio, iVIassanés y Luclue; ga-
naderos señores Jordana y. de
la Vega. Dcstaqucmos la exce-
lente organización de estas jor-
nadas y con ella, el ambiente de
cordialidad y camaradería duc
cn tc>^lo momento imperó.
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VII Asamblea Nacional de Avicultura
en La Coruña

Ucl '^^} al 31 de al;osto se ha
^•clebrado cn f, a C o r u ñ a la
^VII Asamhlea dc A^^icultura.
I^esde ] 945 c^n que se celehró la
pr•imera de estas reuniones. se
han venido celebrando sin in-
terrupción, salvu el pasado año,
que se suprimió por coincidir
con el Congreso 1^Zundial de
avicultura de París. La prime-
ra se celebró en Palma de :tiIa-
llorca; la se^unda, en Barcelo-
na ; la tercera, en Valencia : la
cuarta, en Nladrid ; la quinta,
cn Sevilla: la sexta, también
en ^lac#rid, coincidiendo con la
f^'c^ria del Campo, y ahora la
séptima, en La Coruña.

Estas asamblea^ anuales, a
más de mantener latentes los
uroblemas que afectan a la
Avictrltura, contribuyen al co-
nocirniento de los avicultores
^le ]as difcrentes regiones y al
clesarrollo que en cada una de
ellas ha alcanzado la industria
avícola. Hasta ahora, todas las
asaml^lcas se habían celebrado
<lentru dc^l rél;imen de cupos,
Siendc^ éste dc^ La Coruña e]
lu•imc^ro <{ue se efectúa en un
régimen cle lihertad, lo que le
cla un aspec.to de mayor inde-
pendencia y agilidad.

La conctn^rencia de aviculto-
res ha sido muy numerosa. pu-

dienctu decirse estaban repre-
sentadas todas las provincias
españolas, al^unas abundante-
mente, como ]as catalanas, cas-
tellanas, ara^^onesas, a más de
la nu^trida representación ga-
fle^a.

El ilustre In;eniero Agróno-
mo portu^ués don Arturo del
Cast illc^ c•apitaneaba tma repre-
^entación de más de ochenta
^^.vicultores de la zona de Opor-
to, y tamhién asistieron algunos
aviculir^res franceses e hispa-
^ioamericanos.

El día 24, a las once, se cele-
hra una misa c^n la iglesia pa-
^^roquial de San Jorge, y a las
cloce, en el cine Equitativa, se
^^fectúa el acto de apertura, que
>>residen todas las autoridades
locale^ y el jefe nacional de
^indicatos, señor Solís; el del
`;indicato de Ganadería, señor
.^paricio, y el iefe del ^rupo dc
a^>icul^i^ra del mismo. ccñrn'
131anco Estévez.

i)esl^^iés de unas palabras del
^ec^i•f^iario ^•eneral de la Asam-
1,lr^a, ^eñor Ramos, el Ingeniero
:^grónomo señor Escauriaza dió
l^i bienvenida a los asamblefs-
tas en nombre de los aviculto-
res gallegos. El señor Blanco
Esté^ez habló del valor que re-

l n a.pe^ l^^ ^li• la I`.^posi^^iiin dr .^ci^^ultur,^ de La Coru ĉa.

}^res^•nta la Avicultura, hablan-
do a continuación el jefe de]
Sindicatu de Ganadería. señor
:lpariciu, v el jefc nacional dc^
^indicato^, señor Solís, para ex-
}xmer la irnportancia de csta
:lsamblea, y ofrecieron sr^ cu-
lahoracicín hara el éxito de la
misma. Por tíltimo, el capitán
^^^neral de la segunda Región,
se»or Delgado Serrano, declaró
inau^nrada la Asamblea.

F,n días sucesivos. ^• ^^n cl
mismo cine Equit^iti^-a, ^e efec-
tuó la discusicín de las dit'eren-
tes ponencias, proyectándose a
continuación diferentes docu-
mentales avfcolas, todos ellos
compa^inando interesantes y
pintorescas excursiones a las
Torres de Santa Cruz, >i c^rrol
del Caudiúo, Pont.evedra 1VIa-
rín, La '['oja y Santia^o de^r^,m-
postela.

Los temas que fueron obieto
de discusión fueron los sil;u^en-
tes: 1.° «Intensificación dn la
producción huevera». 2.° Orrna-
nización y E:nseñanza avíccla».
3.° «Es±ructuración orgánica de
los avic>>ltores». 4.° cOr^aniza-
ción a^ íc^^^la nacional», y ^^."
«Re^lamentación sanitario - cu-
mercial de la Avicultura». To-
do^ c^llos se ^^ieron muy concu-
i•ridos }^ muy animadas las di^-
rusiones, poníéndose de rnani-
fiesto el espíritu de independen-
cia de los avicultores, que l^^rc-
ficren las Cooperativas a una
rígida estructuración ,y que d ••-
penda de ellas exclusivamentc
los certificados de garantía dc
1 a s diferentes cate^orías d e
l;ranjas y cámaras de incuba-
ción.

Las conclusiones aprobadas
fueron ]as siguientes :

(^ue debe incrementarse ]a
producción hue^^era hasta aba^-
tecer suficientemente las ne^•c^-
sidades del consumo, v evita;
para siempre las importacionc^
de hue^^os que nos empobrece^^.

^ue para incrernentar la pro-
ducción huevera se debcn sii^-
tituir ]as gallinas camperas por
ponedoras de razas espec^a'.^za-
das, alimentadas racionalment^^
y bien cuidadas y alojadas. Es-
ta sustitución mediante un _blan
hien estructuradn, podrfa lo-
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grarse en un plazo relativamei^-
te breve.

Que debe reglamentarse la
producción de huevos para in-
cubar, con objeto de garantizar
la calidad y sanidad de los po-
Iluelos que anualmente se pra-
ducen, lo que podría consegltir-
^e mediante el control úni^a de
los Centros de incubación, ya
ftmcionen independientemente,
,ya se encuentren anexos a ]a
explotación avícola.

Que debe asegurarse a teda
población aviar una aliment^^ -
ción bien equilibrada, especial-
mente en lo que atañe a los ali-
mentos de origen animal, por
lo que se debe incrementar ]a
producción de harinas de pes-
cado.

Solicitar de los Poderes pú-
blicos que en las Facultades de
Veterinaria se impulse y se dé
la debida amplit.ud a la espe-
cialidad avícola.

Creación de la Escuela Pro-
f'esional de Avicultura en el
Sindicato Nacional de Ganade-
ría para la preparación y for-
mación de capataces y personal
subalterno.

Por todos los medios posible
intensificar la divttlgación, en-
señanzas y labor social en el
medio rural de la AvicultLira.

Se nombra una Comisión pa-
ra llevar a cabo la formación
del diccionario y la unificación
de ]a terminología.

Que se apliquen las normas
vigentes d e I Reglamento de
Epizoot.ías y especialmente las
disposiciones referentes a la
desinfección de los medios de
transporte de material de ]as
aves y sus productos.

Habrá de solicitarse de la Di-
rección General de Ferrocarr i-
les y Transportes por Carrete-
ra que dicte instrucciones para
conocimiento y culnplimiento
por parte de los agentes de am-
bos servicios públicos sobre los
siguientes puntos :

a) Trato conveniente q u e
deben recibir las c-ajas de hue-
vos para incubar y las de polli-
tos de un día.

b) Precauciones sohre acon-
dicionamiento de vagones, ca-
miones o autobuses de servicio
ptíblico; c^^itación dc corricn-

tes de aire en cuanto a los
transportes de pollitos •y de en-
friamientos por descuido e ig-
norancia.

c( Despacho de ]a mercan-
cia en estación o lugar de des-
tino sin necesidad de presenta-
ción del talón de facturación ,y
s ó 1 o mediante identificación
previa de la personalidad del
destinatario o persona expresa-
mente delegada.

d) Recomendar la implanta-
ción de frigot•íficos en los prin-
cipales centros de producción
de a`•es.

Se solicitará de la Renfe la
revisión de las tarifas de fac-
turación de pollitos en régimen
de equipaje, reduciéndolas a lí-
mites más moderados.

El Comité Nacional de Avi-
cultura, con la ayuda económi-
ca del Grupo de Avicultura y
de las Cooperativas Avícolas,
deberá establecer un concurso
con 100.000 pesetas de premio,
en un plazo de dos años, otor-
gable al técnico qL^e estudie
científicamente el complejo de
parálisis aviar y aporte un des-
cubrimiento íttil y comercial
para la prevención y tratamien-
to de esa enfermedad, conside-
rada en algun^s países como ]a
más peligrosa.

Que se intensifique la impor-
tación de materias primas ne-
cesarias para la obtención de
quimiaterápicos y antibióticos
de probada eficacia en las in-
f^estaciones ^^ parasitismos de
las aves. ^

Deherán exigirse análisis ofi-
ciales de verdadera garantía de
las harinas de pescado y de car-
ne producidas en el país con
destino a piensos, proscribien-
do radicalmente las que presen-
ten adulteraciones y todas las
que no reíĉ nan determinados
mínimos protéicos.

Por la Junta Nacional del
Grupo de Avicultura del Sindi-
cato de Ganadería, se procederá
a redactar unos Estatutos de
autonomía del Grupo, de con-
formidad con los artículos 2.° y
3.° del Decreto de 17 de julio
de ] 943.

Los referidos Estatutos dc•1
«Grupo Nacional de Avicultii-
ra» sc^r<^n ^ometidos a la apro-

bación definitiva de la Asamblea
nacional, quedando derogado el
Reglamento vigente del subgru-
po nacional de Avicttltura de
22 de octubre de 1949, al cual
tiUStltuye.

Terminado el acto de la lec-
tura de las conclusiones, se hi-
zo el reparto de premios-unos
treinta en total-entre los ex-
positores que colaboraron a la
exposición mencionada. L o s
pretnios fueron entregados por
cada uno de los señores que for-
maban la presidencia.

E1 día 25 por la tarde se ce-
lebró tma reunión de la C. E.
A. S. (Criadores Españoles de
Aves Selectas), aprovechándose
los patrones de las distintas ra-
zas eshañolas y de la s extran-
jeras Leghorn y Rhode Island
aclimitadas en España.

La clausura se efectuó el día
,^1, con asistencia de las mis-
mas person^^lidades que asistie-
t•on a la inauguración, más cl
Director general de Ganadería,
clue cerró el acto prometiendo
lle^^ar al Gohierno las conclu-
siones aprobadas.

Durante la Asamblea se ha
et'ectuado la Exposición de aves
y productos avícolas en la pis-
ta de entrenamiento del Esta-
dio :Vlunicipal de Riazor, que
resultó muy lucida y visitada.

E1 día 24 se efectuó el home-
na,je que los a^•icultores espa-
ñoles ofrecieron al Ingeniero
Agrónomo don Ricardo de Es-
c•atu•iaza por su labor en pro de
la Avicultura.

Presidió el acto cl jefe del
Sindicato de Ganadería, señor
Aparicio. Después de leídos los
telegrama^ ^^ adhesiones por cl
secretari^ general, el jefe dcl
Subgrupo dc Avicttltura, señor•
Blanco Esiévez, leyó unas cuar-
tillas en las cfue daba a coriocer
la labor cfectuada por el señor
Escau ĉ•iaza, haciéndole entrega,
en nornhre de los avicultores
españoles, cle un gallo de plata
con sentida dedicatoria. A con-
tinttación, el in^•eniet•o Agró-
nomo señor Urquijo, y en nom-
bre de los compañeros del ho-
menajeado, se adhiere al homc-
naje ,y realza la ]abor del señor
Fscauriaza. Este, visiblemente
crnucionado, da las gr^irias y
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dedica un recuerdo a los avi-
cultores, en su mayoría falleci-
clos, que ]e acompañaron en la
labor, y expresó su confianza
er: las nuevas generaciones de
avicultores, de las que todo hay
que esperar para el futuro. El
5eñor Escauriaza es muy aplau-
dido, sirviéndose a continuación
una copa de vino español.

E1 día 29, y en el salón de
actos de la Excma. Diputación
Provincial de Pontevedra, se
c^elebró el homenaje a fray Eu-
genio Alonso, Mercedario del
convento de Poyo. Presidió el
jefe del Sindicato de Ganadería
v el señor Blanco Est.évez hizo
el ofrecimiento, consistente en
tn7 grupo de plata dc una galli-
na y dos pollitos. El goherna-

dor de I'untevedra dió a cono-
cer la personalidad de fray Eu-
genio, el cual dió las gracias,
siendo muy aplaudido.

Las aves expuestas pasaron
de las 400, figurando en primer
lugar y con mayor representa-
ción las Leghorn, seguidas de
las Rhode Island, y en menor
cantidad la Prat, Utrerana, Plu-
mouth-Rook, Brahama, E n a-
nas, Pintadas, Faisanes y Pavos
rE'aleS, aSl C O m O nLlmerOSOS
ejemplares de patos, ocas y
g^ansos.

Entre las casas expositoras
figuraban numerosas de La Co-
ruña, Sevilla, Barcelona ,y Bil-
Itao, así como diversos labora-
torios de productos para la a^^i-
c•ultura.

Movirniento de
personal

INGE!VIPROS AGRONOí^10S

Jtcbilacio7zcs,-Ik^n Antonio ('rur

^"alctro.
1^'allecimientos.-Dou b'r^ncisco d^^

P. Aguayo 13erntíy y clon Fernand^^

García Puelles y Sánchez.
Supernumerario en activo. - Don

José María Ger^na Almech.
As^ensos.-A Presidt:nte de Secciún

del Consejo Superior Agronómico,

don Carlos PÉ^rez Fernánclez de .I<íu-

regui; a Consejero ]nspect^r general,

dou Francisco de la Puerta Yáñez-
I3arnuevo y don Antonio I^steban de

Faura; a Ingeniero Jefe de primeru
clase, don Adolfo Pérez c'onesa; a

Int;eniero Jefe de set;unda clase, don
José García Atance, y a In^eniero pri-
mero, don Simbn Vicente Ju^m.

1{ci.nqreso.-Dnn Ant^nio Dlclg:n^<^j^^

13aillo.
In^resn. - Don .I^^^^^ Ihcrlucea '1.;^

l^alza.
Reincorporación a^l seri^icio acti^^r^.

Don Lorenzo de ]a Cruz Fern^índci.
Arévalo.

Destinos.-Al Servicio del Catastr^^

de la Riqueza Rtística, don Lorenz^^
de la Cruz Fernández Arévalo, y a ln
.Iefatura Agronómica dc Huesca, drn^
,iosé Iberlucea Zabalza.

PI'ĉRITOS AGRI('OI.AS

J2cbilaciones. - llon Antunio ^I,^u^
quez F`lores, don biiguel Rojo fi^+n-
chez, don José Adriano Besteiro 1)faz
y don Manuel Checa Gómez-Ramos.

Dcstino.-Don Samuel Ontalba G^u^-
cía-Tenorio, a la Jef^ttura Agronbmi-
ca de Toledo.

S2epernumerarios en arliru. -- l^wi
.losé Marfa Blasco Pastor, don Edu,ir-
do Munuera Quiñonero, don Luis Itu-
rluer Rodrír;uez .Iafn, don Antoniiic^
Velázque•r, bl;troto, don Agustín Pu^^i-

ta Díaz de ('astro, don M^u•celino Fe^-
lipc^ Gon•r.ález Fernández y don R<^-
inón Cai^añas Clart.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

Por Decret.o del Ministerio de
:lgricultura, fecha 5 de julio de
1952, se concede la Gran Cruz
de la Orden civil del Mérito
Agrícola a los excelentísimos
señores don Miguel Benlloch
1^Iartínez, don Paulino Martí-
nez Hernández, don José Nava-
rro y González de Canales, don
Joaquín Ximénez de Embún y
Oseñalde y don Rafael Beca
i\^Tateo.

Por Ordenes de dicho depar-
tamento, fecha ] 5 de julio de
1^)52, se concede el ingreso en
la Orden citada, con la cotego-
ría de Comendador Ordinario,
a don Valentín Sagrario Rodrí-
guez, don Luis Andréu Grassa,

clon Gonzalo Ceballos y Fernán-
dez de Córdoba, don Francisco
.lavier Sola Soladrigas, don r'er-
nando Jaime Fanlo, don Fer-
nando Nicolás Isasa y don Bue-
naventura Oresanz Martín.

Orden de 75 de julio de ]-952:
De Comendador de número a

don José Bustamante Sánchez,
don Nicolás García Carrasco y
don Julio Tarín Sabater.

Orden de 15 de julio de 1952 :
Caballero de la Cruz sencilla

a don Manuel Díaz Hernández
v don Bartolomé Gil.
Orden de 26 de agosto de

1952:
Comendador d e número a

clon Alejandro Cabezas Dabán.

G A N A G E^ O
Con seguridad puede saber si su yegua o burra está

PREÑADA o VACIA
enviando por correo cincuenta gramos de orina,
incluyendo fecha exacta del último salto, después

de noventa días. Tarifa: 35 ptas.

Trece arios de práciica. Más de veinte mil análisis.

. GONZALEZ CUBILLO, Veterinario
CASTAÑARES DE RIOJA (Logroño)

Nota.-Si no conoce este DIAGNOSTICO, consulte a su vsfarina-
rlo o mándema una mueafra.

GRANJA EL CANCHAL
HOYO DE MANZANARES (Madrid ^

GANADERIAS DE VACUNO Y AVICOLA
DIPLOMADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

Semenfales ^electes de panado vaeuno, proceden•
fes de hembra• de producclón replstrada en ler
Ilbros oenealóplco^ d• I a Direcclón Cie n e re I

Miel de romsro, contueso y tomillo

Oficinas: A R D E M A N S, 1 1.- MADRID
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A(^Hl(;ULTUHA

MIRANDO AL EXTERIOR
EL PIAN DE MEJORA AGRARIA EN LA INDIA

Ya tieue la India su l^lan. Pri-
n ĉero adquiricí tm Gobierno fla-
mante. En parte, debido a la lu-
cha beroica sostenida por Gandbi,
quien, a pesar de todos los sacri-
ficios, incluso el de su vida, no
llegó a conocer al nuevo Gobierno.

Abora, este nuevo Gobierno ha
buscado su plan. ^Qué iba a ha-
cer un nneVO Gobierno s i n un
plan? Hubiera sido muy mal mi-
rado por los otros Gobiernos, que
tienen los planes a docenas. Pla-
nes de todas las lonnitudes : de
tres atios, de cinco años, de diez
aftos, de veinte :uios y de cincuen-
ta alios. Cuantos más años tiene
un plan, IIláR barato sale el año

^le plan, como las piezas de tela

al por mayor,

El plan del Gobierno indio, co-
mo recién establecido, es un plan
modesto de cinco alios, pero mn^
atnbicioso en resultados. Se ha de-
jado sugestionar por los vendedo-
res de planes-una nueva modali-
dad de la iudustria yanqui-, que
procuran colocar lo más posible
de su mercancía a los Gobiernos
con poca experiencia planificado-

ra y deseosos de deslumbrar a los
viejos Gobiernos, que sólo tienen
planes tm poco pasados de moda.
Los vendedores de planes son mu}^
astutos, y para animar a los clien-
tes les prestan durante un cierto
tiempo expertos en planes, quc

organizan tmas zarabandas colosa-
les de millones, que, como fuego^
artificiales, deslumbran a los ciu-
dadanos que suspiran por un plan
y a los qne suspiran por sumini^-
trar planes,

Además, este plan agrícola es
nn plan tíltimo modelo. 5egún los
«expertosn, representa tm b u e n
ejemplo de, plan democrático, quP

conducirá al bienestar a todos lo^
labrie^os de la India. Los opti-
mistas ^en Pn él nna respuesta dPl
Gobierno indio a la agitación pro-
IIt1cIdR eltlrP, la población rttrai
por los viajantes de las empresa^
denominadas «Democracias popu-

lares», tan expertas en confección
de planes de toda índole.

El plan adquirido por el Go-
hierno indio es, en parie, de ^P-

gunda Inano, pues se fundamenta
en las experiencias que se han
efectuado d u r a n t e los tíltimos
años en Etawah en Uttar Pradescll
(Provincia Unidas) con ayuda de
técnieos amerieanos y en una co-
lonia de seres desplazados en Fa-

ridabad en Paudschab.
Los métodos empleados y ensa-

yados en estas dos colonias tien-
den a la movilización completa de
todo bicbo viviente y toda arte-
facto útil existentes en wIa zona
delimitada. La movilización se ha-
ce mediante un trabajo colectivo
bien organizado; pero no sola-
mente de los vecinos de una al-
dea, s i n o de varios municipios
deniro de la zona, pues se parte
de la base de que muchos proble-
mas de roturación, de cultivo, de
tráfico y de mercados rurales sólo
pueden resolverse abarcando el
total de una determinada zona.
Hato ya lo sabíamos aquí h a c e
tieutpo.

Pero... i mucho ojo !, que este
trabajo colectivo quiere sólo de-
cir que toclos los comprendidos en
la zona emplean métodos mejora-
dos de cultivo; trabajan manco-
rnu.nadamente en la mejora de tie-
rras, abandonadas o mal cultiva-
das ; mejoran semillas y cultivan
todos estas óptimas semillas; críau
ganado selecto y mejoran la vi-
vienda rural y el estado sanitario
y cultural de la población; orga-
nizan los mercados; construyen
caminos y fomentan las industrias
dom•ésticas y de artesanía de las
aldeaa. Todo esto lo hacen todos.
Este es el signo colectivo.

Lo más interesante del plan es
que pretende suprimir el paro es-
tacional campesino. El procedi-
miento es, si no original, algo ex-
traordinario. 'Codo habitante de
una aldea, joven o viejo, varón
o hembra, tiene uua parte en el
trabajo manconltutado de recone-
trucción. Puede decirse q u e la
parte principal del trabajo es ven-
cer el estado de letargo personal
en que viven los más y el desarro-
llo de un sentido de responsabili-
dad e iniciativa.

Pero en el paí. de los conteni-

plativos, sin cambiar antes el fac-
tor humano, no llay ni remotas
esperanzas d e u n renacimiento
económico del núcleo rural indio.
Esta era la idea fundamental de
todos los esfuerzos de reforma lle-
vados a cabo por Gandhi : la re-
avivavión de la vida rural, ya que
la aldea es el núcleo de toda la
organización del p a í s, mientras
que el Gobierno o los técnicos ex-
tranjeros no puede intervenir si-
no en forma consultiva o asesora.

El plan proyectado se extiellde,
en total, a 46 zonas conexas y
19 proyectos regionales especiales.
La superficie primeramente incluí-
da en el plan abarca 16.000 al-
deas, con más de 10 millones de
habitantes. Un proyecto solamen-
te incluye 300 aldeas, con 200.000
habitantes y una superficie culti-
vable de 60.000 hectáreas.

A fin de que los proyectos pue-
dan contribuir lo más rápidamen-
te posible al aumento de produc-
ción de víveres y sustancias ali-
menticias se realizan ante todo en
aquellos territorios donde las llu-
vias son seguras o donde ya exis-
ten sistemas de riego, quedando
para trabajos posteriores las re-
giones con climas menos favora-
bles. El problema es encontrar
mano de obra para llevar a cabo
esos trabajos gigantescos. Se su-
pone que a medida que el éxito
sea mayor, más facilidad habrá
para encontrar colaboradores.

La elección de las zonas dou-
de hayan de aplicarse los planes
es competencia de la Comisión
Planificadora de la U n i ó n, de
acuerdo con los Gobiernos de los
Estados. La ejecución de los pro-
yectos está a cargo de los Gobier-
nos de los Estados, para cuyo ob-
jeto el Gobierno central les pm-
porciona los medios necesarios. Lo
financiación del plan general sN
}tace en forma de empréstitos a
largo plazo a los Estados, dentrc,
del plan quinquenal. Para empe•
zar se ban previsto 380 millones
de rupias.

Para la compra de maquinaria
en los países de valuta fuerte se
dispone del contravalor de 50 mi-
llones de dólares, a base del acuer-
do indio-antericano de colabora-
ción técnica ; a este fin se distri-
buirán p o r la^ difereutc^ •r,onas
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técnicos americanos expertos eu la

realización de proyeetos y otras

cosas,

El plan tiene su mayor interés
en lo que respecta a los distintos
proyectos de reforma de la pro-
piedad de los Gobiernos de cada
uno de los F.stados. Proyectos que
tienden a llevar a cabo con nue-
vos bríos la reforma territorial;
pero que debeu tener en cuenta
yue no tiene objeto redistribuir
la tierra si los quc la reciben no
han de trabajarla mejor y obte-

ner mayor rendimiento q u e los
yue antes la detentaban. De aquí

la importaneia inme,nsa de lu ca-
pacitación de las masas rtu•ales.

El mover a estas incrtes masas
indias ba de costar mucbo traba-
jo y babrá que luchar con muchus

prejuicios; pero poco a poco se
convencerán los yue influyen so-
bre el pueblo yue es más repro-
duetivo trabajar la tierra que vi-

vir contemplativamente, contem-
plando la propia miseria. Puede
ser que hasta los « fakires» tam-
bién prefieran comer buenos man-
jares, en lugar de clavos y vidrio
machacado, y se transformen en
colaboradores espontáneos.

TURQUTA MEJORA SU AGRICULTURA
"furquía, como es sabido, es un

país montatioso. La alta meseta

de Asia Menor, de cerca de 1.000
metros de altitud media, está li-
rnitada al Norte y al Sur por dos
altas cordilleras (Taurus), que se
unen al Este. En Armenia, el Ara-
rat alcanza más de 5.000 metros.

Los ríos son poco profundos, de

corriente rápida y sinuosa. La eos-
ta septentrional asiática del mar
vehro es abrupta e inhóspita. La

occidental, del mar Egeo, e s t á
hordeada de llanuras (Esmirna) y
valles con suelos fértiles, a alti-
tudes que varían ^1^^ 100 a 500 me-
tros. Las costas meridionales de,l
Mediterráneo su rudas y acanti-

ladas.
El clima de Anatolia central,

de tipo continental, con sequías
exce5ivas, es más dulce en la cos-
ta septentrional, y en las costas
occidentales tiene las característi-

cas mediterráneas, que se acen-

ttían en las costas meridionale^,
donde el clima es francamente cá-

lido.
L a ., características clirnatológi-

cas tieuPn bastante semejanza con

las de nuestra Península. En la
parte central de Anatolia, la llu-
via mPdia anual oscila entre 300

y 4^00 mm. En las provincias oc-
cidentales, en las costas del mar
Egeo, el clima es más htítnedo y

las precipitaciones son más fre-

cuentes.
Las temperaturas, como corres-

ponde a un clima continental, pre-
sentan enormes variaciones, q u_e

Pn Ankara, por ejetnplo, alcanzan

^uf'^ de diferencia, pues las míni-

mas en invierno llegan a-30°, v
en verano, a + 35°.

Hoy por hoy, Turquía es atín
país agrario, en el que, debido a
sus condiciones geográficas, pre-
domina una agricultura extensiva,
unida a una explotación ganade-

ra, que también participa de tal

carácter.
La misma diversidad de su sue-

lo y clima permite la variedad de
cultivos; pero todavía la agricul-
tura no ha llegado a un nivel de
perfección, por el que el Gobier-
no turco hace toda clase de es-

fuerzos.
Parte de estas tierrae altas, que

a principios de siglo exportaban

cereales, hov apenas si producen
para el consumo interior. El lar-
go espacio de tiempo que han aido

dedicadas a este exclusivo cultivo
las ha empobrecido considerable-
mente en materia orgánica y en
elementos nutritivos, y como la
producción de estiércoles es muy
Pscasa, por el régimen extensivo
de ]a ^anadería, la fertilidad ha
ido descendiendo vertiginosamen-

te, b a s t a lleñar a rendimientos
menores de seis yuintales de tri-

go por ltectárea.
De la parte agrícolamente apro-

vechablP de la Penínsnla, el 50
por 100 está dedicada a pasto^ :

Pl 17 pr^r 100, a tierras arables.
y el 15 por 100 a explotación fo-

restal. La viña v los frutales ^e
cultivan con éxito en las regione^

costeras. La producción de vino
no tiene importancia, pues sabi-
do es yue la reli^ión mahonwta-
na prohibP el uso rle Psta hr+},ida

a sus creyentes. La uva, eu vez
de ser fermentada, se transforma
en pasa v se exporta. Los higos
también se exportan en seco, so-
bre todo en la re;^ión de Ismir

( Ñ smirna).
F1 tabaco es una de la, plantas

ntás cultivadas, cuya producción
alcanza unos 500.000 ^^uintales, v
constituyc el principal prudttct^^
de exportación a los F;stados Uni-
dos, inglaterra, Egiptu v a n t e^
Alemania.

Otra planta cuyo cultivo se va
extendiendo es el algo^lón. Lu re-
uiolacha y el sésamo ocupan tam-
bién una importante parte de lo.^
asolamientos turcos. La patata tie-
ne u n a significación secundaria.
El cultivo de los forrajes estú
atín poco desarrolladu ; pero los
planes de fomento de la ganadr^-
ría harán que poco a poco se ex-
tienda el área dedicada a las ^,lan-
tas forrajeras.

La población ganadera, eii su
mayor parte en sistema pastoral,
se eleva a unos 45 millones dr
cabezas, ^le los cuales ]9 millone.^
corresponden ul ganado lanar. E^i
la Anatolia Cent.ral se encttentran
pur^hlos que explotan LOA00 ove-
.jas. Como país árabe, Pl 6U pur
100 del consumo de la carne c^^-
rresponde a reses lanures, La rax^i
tnás extendida en el país es la Ka-
raman, de lana blanca y cula an-
cba ti- grasa, cuya lecbe es utili-
zada para la confección de quesos
y yogburt. La lana es de calida^l
entrefina y se procura su mejora
por el cruce con animales de raza
tnerina. F;sta lana Karaman se em-
plca en su mayor parte para el
hilado doméstico y para la con-
fección de los conocidos tapices
de f+;smirna y Esparta. En el sur-
este de Anatolia se cría tuntbién

la raza Karakul.

Sigue el importancia al ^;via^l^^
ovino el ganado caprino, cu} u c•.en-
so se eleva a 14,5 tnillones dP ca-
beza,. Como este ganado se e^-
plota rn trasbumancia y perjudi-
ca enortnemente a la conservación
forestal, el Gobierno procura por
todos los medios establecer en si-
tuacicín sedentaria a estos pastore.

nrítnadas.
E1 ganado de cerda es casi des-

conocido para el labrie^o turcv^.
va ih^f^ la r^li^i^íu tnaltoutrutl+tna
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prohibe el consumo de la carne
de cerdo. En todo el país se cnen-
tas apenas 5.000 cabezas porcinas.

La cría caballar, por el contra-
rio, está a un alto nivel, produ-
ciendo nn caballo de talla corta,
duro, m^mejable; pero, no obs-
tante, nerviosu y de san^re Se le
mejora sistemáticamente con ca-
hallos árabes de pura y media san-
^re. F.n el suroeste del país se uti-

liza mucho el camello.

La población bovina asciende a
8,5 millones de cabezas, de 1 a s
cuales un poco menos de la mi-
tad son bueyes. La principal trti-
lidad de este bauado es para tiro,
pues la producción lechera de las
razas autóctonas es muy escasa.
así como sn aptitud para el cebo
y la producción de carne. La pru-

ducción lechera apenas si alcait-
za los 1.000 litros en cada períu-
do de lactación. Al lado de estas
razas vacunas del país se desarro-
lla el búfalo, cuya leche es muy
apreciada por :n riqueza en bra-
^a-8 por 100-para la elabora-
r•ión de mantcc^uilla y yoñhurt. F1
búfalo Ps al m i s m o tiempo un
buen animal de trabajo,

Se han introducido razas extran-
jeras para mejura, especialmente
la Scl ĉ wvtz suiza. El fomento pe-
cuario sP basa especialmente en
la acción e^clnsiva del Estado, me-
diantr s u s estaciones pecuarias,
instaladas con todos los adelantos
modernos. Por el contrario, la ac-
ción privada es casi inexistente,
ni aun a hase de cooperativas.

EI Gobi^rno tnrco, ya desde la
época de la Sublime Puerta, se
ha esfurzado siPmpre por impri-
mir una evolución pro^resiva a la
u^,ricultttra del país, y a este fin,
v considerando que el crr^dito a^rí-
cola era nna de las formas má^
elicacr^s de av_ udar al fomento ^-
desarrollo de la a_ricultura y^,a-
nadería nacional, fundó en 1892
el Banco A^rícola, cuyo re^lamen-
to ha sido reformado tíltitnamen-

te en 1937.

EI oh,jeto de este Banco-dice
la Ley de 1937-es el de rernlar.
dirigir y distribu^ir los créditos ne-
cesarios para la producción entrP
los a^ricultores, auxiliarles en la
venta de los productos anrícolas,

así como promover el progreso,
sertín los principios de la econo-

tuíu eu lu a^;ricultura y sus indus-
trias.

Este Baneu es una institución
estatal autónoma, y su capital ac-
tual, que se eleva a 300 millones
de libras turcas, es propiedad ín-
tegra del Estado.

Los créditos que el Banco agrí-
cola concerle son de cuatro cla-
ses : a) créditos para la produc-
ción; b) créditos para mejoras;
c) créditos para el acceso a la pro-
piedad (compra de tierras o fin-
cas); d) créditos para facilitar la
venta de los productos a •rícolas.

La totalidad de estos créditos
eu 1948 se elevaba a 132 millones
de libra, turcas, y a 205 inillones
en 1949.

Homenaje al Profesor Strampelli
Al cumplirse diez años de la

muerte del p r o f e s o r Nazareno
Strampelli, la Asociación de Pro-
ductores de Semillas de Rieti ha
organizado un homenaje en su
honor por toda la labor que hizo
a favor de la cerealicultura ita-
liana.

Las nnevas razas de triños pre-
coces creadas por Strampelli nu
sólo son conocidas en Italia, sin.^
que mucha^ de ellas se culti^an
con éxito en varios países del Me-
diterráueo, e i n c 1 u s o fuera de
nuestro continente. El «Senatore
Capellin, el «Mentanan y el «Ar-
dito» tuvierun inmediata difusiíĉn
entre los a^ricultores españoles, v
todavía son cultivados por sus ex-
celcntes rendimientos.

Tomaron parte en el homenaje
el Mini^tro de Aóricultura, pro-
fesor Fanfani, con los Subsecreta-
rios, Directores generales y altus
car^os, a más dc todos los ^ene-
tistas italianos del t i e m p o de
Strampelli y los actnales eontinua-
dores de sn obra, así como mnchí-
simos agricultores. En Italia exis-
ten diversas Estaciones de Cerea-
licultura que Ilevan el n o m b r e
del genial cerealista. La frase de
Strampelli « ^ope de ojo y buena
fortunan indicaba su intuición, fe
v confianza en los resultados.
• Después de un sentido discurso
del Príncipe Espada - Potenziani,

ex Presidente del Instituto da
A^ricnltnra, que fué quien ayu-

dó y estimó al Profesor Stramp^-
]li, cediéndole stls fincas para su^
ensayos en aqttellos momentos en
que se criticaba su labor, habló cl
Ingeniero a^rónomo don F.ladio
Morales y Fraile, Agre•ado a la
Embajada de España, en repre-
sentación del Ministerio de A^ri-
cultura, de la Confederación In-
ternacional de In •enieros Añró-
nomos y de los Delenados medi-
terráneos del reciente Con^resu
Iuternacional Cerealícola.

Habiendo conocido personal-
mente al p r o f e s o r Strampe]li.
así como por haber 9P,^ttld0 au
^igantesca labor, se adhirió no ^ú-
lo a la erección de un monnmPn-
to que recordase su fi^ura, sin:t
ctue pidió que tal monumento de-
bería ser costeado en snscripción
internacional, ya que la persona-
lidad de Strampelli ha superado
las fronteras de Italia y son mu-
chos los países que están recono-
cidos por sus creaciones. Fué acep-
tada e s t a proposición con entu-
si_asmo.

El profesor Montanari pronun-
ció un brillante y sentido discur-
so, en el que describió la enornte
tarea dcl profesor Strampelli. El
Ministro de Agricultura cerró los
discursos, antmciando que en bre-
bre saldrá una disposición relati-
va a un «Concurso Nacional de la
Produccicín», o sea con el fin de
ostimular a IOS a •ricultorPS en Nl
anmento de la producción.

A medida que el movimiento
cooperativo se va extendiendo en
la República turca, estas coope-
rativas sirven de intermediarias
entre el campesino y el B a n c o
agrícola, difundiendo así el em-
pleo del crédito.

Considerando 1 a preeminente
posición de la agricultura en la
economía turca, este volumen de
crédito no parece todavía suficien-

te. A la ayuda del Banco se unen
hoy alñunos créditos d e 1 P 1 a n
Marsha]l, destinados a la adqui-
sición de maquinaria añrícola pa-

ra impulsar 1 a evolución cl e 1 a
agricultura t u r c a en el sentido
más progresivo y eficaz.-Provi-
clus.
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Las exportaciones españolas de
plantas medicinales y esenciales

La riqt ĉeza espaitola en plautas
rnedicinales y esenciales es defi-
ciententente explotada por faltar
nna industria de transformación

adecuada ; la que bay es incipien-
te v operando con métodos, or^a-
nizacicín y técnicas primitivas.

Así es frecuente el caso de que
los laboratorios farmacéuticos ten-
gan inexcusablemente que acudir
a la importación de los principios
ac,tivos de sus preparados, muchos
de ellos extraídos del reino vege-
tal y de plantas existentes en Es-
paiĉa, porque el principio análo-
go espariol es impuro o deficien-
temente valorado.

1!;n estas condiciones y con tm
ntercado interior mal conocido y
de e^casa elasticidad se compren-
+le +•1 poco éxito económico qtte
tienen muchos cultivos de plantas
rnedicinales y esenciales. El em-
presario agrícola no puede inver-
tir un capital en obtener u n a s
plantas que no sabe si va a poder
vender o si lo hace con unos pre-
cios nada remuneradores.

Mientras no exista tal industria
químicofarmacéutica de extraccióa
de alcaloides, glucósidos, esencias,
extractos bien titulados, etc., pa-
ra lo que hace falta cuantioso ca-
pital, que no se ve muy propicio
a moverse en tal dirección, no ca-
be pensar en nn proe eso del cul-
tivo dr, la^ respectivas plantas.

T a 1 e, s avatares y pobreza del
mereado no pueden soportarlas
más que los re,colectores de plan-
tas espontáneas, que no pierden
prácticamente n a d a porque un
ario no haya demanda de tal o
cual planta, mientras que, al con-
trario, pueden ofrecer en circuns-
tancias favorables cantidades in-
gentes de nuestras plantas tnás tí-
picas, que no permiten la menor
^alida a sus semejantes cultivadas.

lle plantas espontáneas se nntre
principalmente el COIIler('10 inte-
rior y el exterior; el primero es
totalmente desconocido, p u e s la
organización del control de reco-
lectores, la incultura de mucho^
de éstos v la falta de colaboración

no permiten uua estadí,tica efi-
ciente y veraz, defecto, por otra
parte, común a otras estadísticas.

La ausencia o imperfección de

los datos impide todo estudio se.-
rio de tipo económicosocial qne
se quiera emprender, y hay que
partir de empirismos y datos «rr -
formados».

Quizá la excepción más impor-
tante a tal situación sea la est::-
dística aduanera, y en el caso que
se trata es la mejor y única refP-
rencia de la actividad productora.
que de todas maneras puede ser
mncbo mayor que la que se de-
duce de las cifras.

En tal eomercio Iiguran plantas,
como el azafrán, anís v berbori,-
tería en general, cuva presenta-
ción v ealidad debería ser objeto
de iguale5 HiP,I]('IOnP.^ que c•ual-
quier otro producto agrícola por
parte de las inspecciones fitosani-
tarias y del Soicre, con el fin de
narautizar el género ante el com-
prador extranjero y evitar frau-
des, por otra parte, tan corrien-
te, en algunas de las plantas pro-
pias de este comercio.

Con tales inspecciones aparece-
ría una información de primera
mano de nuestras plantas medici-
nales y esenciales, que de otra for-
ma hay que buscar en las referen-
cias extranjeras, donde figuran da_
tos sobre riquezas en productos
activos y esencias de plantas re-
colectadas en los más diversos lu-
gares de Fsparta.

Segtín las citadas estadísticas de
aduanas, las exportaciones espa-
tiolas de planta^ medicinales secas
han tenido este volumen en lo^
principales países durante el año
1951 :

Estados LJnidos _ 436.340
A1Pmania 256.755
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Franc i ^i 150.256

13rasil I '>1.321

Suecia -- 105.728

Suiza . . 61.734

Keino Linido.. 41.03Z

Bélgica . . . . ... 38.771

Cuba . . 36.51 l

Holand.+ _ 32.209

Perú . '14.508

Portuga! '?0.21(1

Venezuelu ... 17.680

República llominicana.. 17.181

Austria _ 1;i.000

J apón 12.72'^

l.as exportacioue, de e.,tr. aiw
hicieron un total de 1.48U.04^ ^i-
lograrnos, con nn valor aproxima-
do de ^einte millones de pesetas
papel.

EI volumen de las exportacio-
nes correspondientes a los aceites
esenciales es de importancia con-
siderable, pues alcanza wt totul
de 964.221 kilogramos, con uu
1 ĉ recio aproximado de cien millu-
ues de pesetas papel.

En eontparación con los a ĉio^
anteriores se nota en las expor-
taciones de herboristería una es-
tabilización a partir de 1946, aito
Pn que hubo una contracción qite
aumentó el gran descenso de 1945,

basta recordar que en 1943 se et-

portaron 6.957 toneladas de her-

horistería.

Eu cambio, las esencias ruarcan
un ascenso de cuantía, pues en
1945 fui^ sólo de 46Z.000 kilogra-
mos, con tul ntínimo en 1947 que
sólo alcanzo 294.000 kilogramos.

La irnportancia relativa de los
distintos productos de las expor-
taciones de 1946 se expresa en el
siguiente estado :

Extracto de regaliz... ... 653.:.̂ ?9
Azafrán ... 625.915
Anís grano _ 623.571
A c e i t e s esenciales sin

discriminar . . 541.166
Tomilio . 276.2^0
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Herboristería sin discri-
minar ... . . ... . . ... 173.953

Aceite e,ucaliptus ... ... 100.II80
}^apliego ... ... ... .. 94.42(i
Aceila^ rontero 94.393
Aceite espliego_ . ... . .. 93.097
Gayuba . . _ ... ... 94.180
Esencia cade ... ... ... ... 46.247
l+aencia poleo ... ... ... 35.801
Raíz ^;enciana . .. ... ... 26.985
Romero ... . . ... 18.150
iaencia naranja... _. 17.357
Kaíz de Altea ... __. ... 9.457
1Zaíz rc:naliz ... . .. ... ... 9.451
Flor dc azahar 9.050
F.sencia ruda _ 3.390
Man-r.anilla ... ... . . ... 3.047
Aceite enebro ... ... .. . 2.200
Aceite esencial hinojo.. 1.300
1?xtracto cornezuelo... ... 1.188

lligital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.108

La determinación varietal en
patatas

La determinación de la varie-
dad en la patata tiene unu eran
importancia, y para realizarla eu-
tre la recolección de una cosecba
y la siembra siguiente sólo se dis-
pone de los tubérculos. Estos no
siempre se prestan a la determi-
nación exacta de la variedad a
que pertenecen, ntientras que los
brotes que nacen de ellos son tí-
picos de cada variedad y desde
l^ace tiempo se emplean para dis-
tinguir unas de otras.

Los brotes varían, según la va-
riedad, en forma, color, vellosi-
dad y formación de raícea. Esta
diversidad de los brotes hace que
desde hace algún tiempo se usen
en todas las estaciones experimeu-
tales como métodos distintivos.
Este método tiene el inconvenien-
te de su lentitud, Varios investi-
gadores han tratado de acelerar-
lo mediante el empleo de tempe-
ratura, gases, etc.

El empleo del frío y calor, uni-
dos a la utilización de un com-
puesto de etileno (Ethylenchlo-
rbydrina) permite reducir el tiem-
po de formación de los brotes. EI
método de proceder consiste en
p o n e r los tubérculos a analizar
durante cinco días, a una tempe-

Laurel . . . . L000
Malvarisco ... ... ... ... 500
Ac. esencial zumaque... 5(1

Fatos productos tienen típic.u,
p a í s e s consumidores; así, por

ejemplo, el extracto de cornezue-
lo a Alemania para preparar er-
gotina ; el aza^ríín a 1 o s paíse^
musultnanes de Oriente, princi-
palmente a India y Persia; el ex-
tracto de regaliz a Estados Uni-
dos, etc.

Pueden incrementarse tales ex-
portaciones con unos cambios fa-
vorables y tma producción buena
y barata en nuestro propio país
porque la mano de obra lo con-
siente, al mismo tiempo que los
prudentes márgenes comerciales

se podrían reducir.

las

ratura que oscila entre dos y^^ua-
tro grados centigrados, y despué^,
tratarlos durante veinticuatro bo-
ras por el compuesto de etileno.

Después se le deja durante cinc^^
días a una temperatura entre 30 y
32 g r a d o s centigrados. Los tu-
bérculos así tratados se los lleva
a un invernadero, a unos 20 gra-
dos centigrados, para que germi-
nen, los que se consigue a las tre^
o cuatro semanas.

También se han empleado ^alf• .
de sodio y potasio como m:^to^i >
de acelerar la formación de iu^
brotes.

Modernamente, los investigado-
res Fischnich y Hoppner han pu-
blicado los resaltados de un nt^•-
todo suyo para acelerar la for-
mación de los brotes de los tu-
bérculos que ligeramente vamos a
tratar. El método consiste en tra-
tar los tubérculos por una II1C'L-
cla de gases, que titulan «Sindi-
te», formada de compuestos de

cloruro de etileno v tetracloruro
de carbono (siete volú7uenes de
«Ethylenchlorbydrin», tres voltí-
menes de « Etbylendicliloricb^ y un

volumen de « Tetracloruro de car-

bón») y luego se ponen los tu-
bérculos eu la oscuridad, para ser

e?cpuestus despu^^s a lu lu•r, natu-
ral o ntejor a la luz eléctrica.

Después de este tratamienlo, l^i:
tul>érculos de lus distintas varie-
dadcs forman unos brotes típicos,
en forma y coloración para cad I
variedad. EI tratatniento con I:^
mezcla de gases durante veinti^u.^.-
tro horas v lue^o la tempersttlu•,i
del lucal donde se ponen los tii-
b:^rculos ha de ser de 23 a'l7 ir_ra-
do.. ccntigrados.

La brotación de los tubérctilos
así tratados empieza a los cuatro
o seis días, empezando por el ^^j^^
cpuesto al punto de insercicín dcl
tubc^rculo y siguiendo los demíi,
ojos próximos, con lo que se f^^r-
Ina un conjunto de brotes próxí-
mos entre sí y muy típicos.

Procediendo de la forma inrli-
cada por su autores se consigtle
distinguir 1 a s variedades u l o^
q u i n c e o veinte días de tratu-
miento.

Los a n t o r e s han en ĉpezado a
tratar todas las varicdades alema-

nas y piensan publicar fotol;rafí_i,
en colores de los brotes ohteni-

dos, según su tratamiento para las
distintas variedades.

L o s resultados obtenidos p o r
ntétoclo los resumen sus autores
del ntodo siguiente :

1. Los tubérculos de patatas
tratados por «Rindite» brotan en
el iiempo que media entre la re-
colección y la sielnbra en pocos
días en la oscuridad y a tempera-
turas cntre 25 y 27 graclos. La ma•
yoría de los brotes así obtenidos
son incoloros, si bien algunos de
determiuadas variedades están al-
go coloreadas.

2. Una vez que los brotes han
adquirido un desarrollo determi-
nado se les trata durante VP,Illtl-
cuatro boras por la luz eléctrica
ca y luego se les vuelve otras vein-
ticuatro boras a la oscuridad, pu-
diendo proceder después a la dc-
terlnlllaClOn de la Varledad.

3. (^on este método se cousi-
gue distinguir variedades muv p^^-
recidas en forma y color.

4. El método permite distin-
guir la variedad de patata en mu^
p o c o tiempo, debiéndose tratiu•
los tubérculos en igualdad de con-
diciones en cuanto a temperaturzĉ .
oscuridad e iluminación.
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MODERNAS EXPERIENCIAS EN
REPI•tODUCCION ANIMAL

Desde hace algunos meses

se están realizando en varios

centros de investigación, sobre

lodo en Estados Unidos y e.n

Inglaterra, distintas experien-

cias c:n ganadería que vamos a

indicar ligeramente.

En ganado vacuno se ha con-

seguido trasladar un óvulo fe-

cundado de un animal hembra

a otro, en el que ha continua-

do su desarrollo posterior y ha
nacido la cría de esta madre

«nutricia». Estas experiencias

han tenido ya éxito no sólo en

vacuno, sino en ovejas, en ca-

bras y en conejos.

Hasta ahora se había conse-

guido este trasplante de los

cívulos fecundados de la madre

auténtica a la madre postiza
mediante operaciones, en las

c!iales la rnadre autént.ica era

sacrificada. E1 problema ya es-

tá resuelto en el laboratorio,

pero es necesario perfeccionar-

lo para poderlo aplicar a la

nráctica.

En primer lugar se trata de
encontrar la forma de poder
extraer el óvulo fecundado de
la primera hembra sin necPSi-
dad de operación y desde lue-
go sin tener que sacrificar al
animal. Se intenta resolvPr es-
t.e problema con un doble tubo
de goma que se introduce en
la matriz de la vaca unos cinco
días antes de realizar la inse-
minación art.ificial. Después de
realizada la inseminación se
procede a la extracción de los
óvulos fecundados, arrastrán-
dolos con una corriente de sue-
ro sanguíneo de vacuno, que
lleva los óvulos a uno de los
tubos, en el que se le extrae.
La operación es difícil, pues los

6vtilos son muy pequeños y la

técnica no está aím completa-

mente resuelta. En cinco expe-

riencias realizadas se obtuvo

éxito en tres de ellas.

?^hora se estudia un procedi-

miento que permita la extrac-

ción de los óvulos fecundados

y su implantación en la matriz

de la madre postiza con la mis-

ma facilidad que hoy se rea-

liza la inseminación artificial.
El problema es difícil, pues los

óvulos separados de la madre

mueren rápidamente y es me-

nester estudiar el método de

poderlos conservar algún tiem-

po. Los óvulos del conejo se

han conseguido conservar cua-

renta y ocho horas fuera del

cuerpo de la madre en expe-

riencias realizadas en la Uni-

versidad de Cambridge, mien-

:ras que en experiencias de los

Estados Unidos se han podido

conservar durante seis días, si

bien han perdido fertilidad.

Se han realizado varias ex-

periencias c o n s i s tentes en

transportar los óvulos fecun-

dados que han sido sacados de

una hembra para implantarlos

en otra hembra bastante dis-

tante de la primera. Diversos

óvulos sacados de hembras de

los Estados Unidos han sido

transportados por avión a In-

glaterra e implantados en nue-

vas hembras a las veintiséis

horas de sacarlos de la primera.

En varios casos se han obteni-

do buenos resultados.

Semejantes trasplantes de
óvulos se han realizado ya en
el ganado vacuno y en ovejas
y cabras. En Norteamérica, de
nueve ovejas tratadas así se
han consegtrido buenos resulta-

dUti E'n dOS, II1lentraS que en

cahras, de 12 e-xperiencias sólo
se ohtuvo buen re5ultado en
una.

Con frecucncia se presentan

infecciones después de la im-

plantación de los óvulos fecun-

dados en la madre postiza. Es-

tas infecciones deben de tener

lugar por no dominarse aíin

completamente la técnica de

realizar esta operación. Si se

consigue perfeccionar est.e mé-

todo de trasplante de los óvu-

los fecundados de una hc:mbra

en otra se habrá conseguido un

paso importante en g^anadería,

pues se logrará de estc modo

aumentar la descendencia de

un animal hembra selecto, de

modo análogo a como con la

inseminación artificial se con-

sigue aumentar la descenden-

cia de los animales machos.

Modernas experiencias est ^ín

orientadas a disminuir el tiem-

po que una hembra necesita

para tener descendencia. Se ha

probado que las novillas pue-

den producir óvulos a las po-

cas semanas de nacer si se les

inyectan hormonas. Estos óvu-

los se pueden fecundar artifi-

cialmente y trasplantar a una

hembra adulta para su poste-

rior desarrollo. Estas últimas

experiencias son muy recien-

tes y aun no se sabe si son via-

bles los individuos nacidos de

óvulos fecundados a r t i ficial-

mente, producidos por hembras

muy jóvenes y trasplantados a
madre postiza.

La experiencia de trasplan-
te de óvulos y de reducción del
tiempo para obtener descenden-
cia en las hembras son muy in-
teresantes en ganadería, y su
completo éxito tendrá conse-
cuencias en la mejora del ga^
nado, que por el momento no
^e pueden prever.-J. R. S.
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CEREALES Y f.EGUMiNOSAS

La recolección ha sido este año
muy duradera, hasta el extremo de
que en algunos sitios habrá eras
hasta fines de este mes. A ello ha
contribuído, no solamente la abun-
dancia de mies, sino la frecuencia
de tormentas y tiempo empacho-
so y fresco.

I_os resultados finales vienen
sensiblemente a confirmar los an-
teriores pronósticos. La cosecha,
en general, ha sido satisfactoria,
aunque de menor cuantía que la
pasada, e incluso que lo que se
esperó para este año. Como siem-
pre sucede, los trigos tardíos han
sufrido el asurado, dando, por eso
y otras causas, menos peso -1e1
previsto.

A favor de las lluvias tempra-
nas de otoño, ha empezado a ta-
parse centeno en la provincia de
Madrid y en alguna otra y se han
sembrado habas en varias provin-
cias y, entre ellas, en Murcia.

Se alzaron los rastrojos en esta
provincia, en Cuenca y Santa Cruz
de Tenerife.

En la última semana de agosto,
y concretamente en los días 27,
28 y 29, una gran racha de t^r
mentas cruzó por toda España, las
cuales ocasionaron en algunas
provincias, como Navarra, daños
de gran importancia, y de menor
cuantía en otras varias, aunqu^.
en general, se caracterizaron por
la abundancia de precinitaciones
principalmente.

M .4 1 7

A primeros del actual se reco-
lectaba en Huelva, Cádiz, Sevilla,
Málaga ( tetnpranos), Murcia (tem-
pranos. Barcelona (tempranos) y
Gerona (de secano), con antela-
ción desusada. La cosecha es
excelente en Huelva, muy buena
en Cádiz, bteena en Málaga, Se-
villa y Murcia. En la costa de Las
Palmas se recolectó este cereal
con rendimiento escaso.

El aspecto de los maizales que
por entonces estaban aún en pie,
es bueno en Granada, L.érida,
7_aragoza, Navarra, Vizcaya. San-
tander (especialmente los tempra-

nos), Asturias (con positiva mejo-

ría), Lugo (también mejoraron
con las ]luvias), Coruña, Ponteve-
dra (muy beneficiado el de seca-
no por las lluvias), Avila y Cuen-
ca. En Alicante está normal el
maíz de regadío y mejoró mucho
el de secano con las últimas llu-
vias.

Los maíces de Castellón están
medianos, habiendo sido objeto
de escardas y riegos. También se
escardaron los de Baleares. Se han
despuntado los de Cĉrense, que
marchan muy bien. Los maizales
de Guipúzcoa tienen un aspecto
muy desigual. En Barcelona. por
falta de lluvias oportunas, se per-
dió casi toda la cosecha de maíz
de secano. En Navarra hubo un
ataque importante de carbón.

El riego en Lérida dió cosecha
normal.

ARROZ

Al comienzo del mes, los arro-
zales de iVlurcia, Alicante, Gero-
na y Lérida presentaban un as-
pecto normal. En las dos provin-
cias últimamente citadas, incluso
vegetaban con adelanto. Todo lo
contrario sucede en Lob oño, por
las bajas temperaturas, en compa-
ración con las normales de la épo-
ca. Por aquellos días había co-
menzado la recolección en Va-
lencia de las parcelas más tem-
,-^ranas, que han desmerecido por
la fuerte elevación de temperatu-
ra a fines de agosto y por ataques
criptogámicos. También en Cas-
tellcín comenzó a recolectarse este
cereal con buen resultado, a pe-
sar de los ataques del hongo «Pe-
ricularia Oryzae», los cuales, si
bien han sido fuertes, en realidad
han afectado a poca extensión.
La cosecha de Tarragona es sa-
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tisfactoria, habiendo empezado a
recogerse. En Baleares, el arroz
ha sido objeto de escaras.

JuníAs
Vegetaban normalmente cuan-

do nos transmitían estas impresio-
nes en Cuenca, Guadalajara. Ciu-
dad Real, Vizcaya, Asturias, Lu-
go, Coruña, Avila y Soria. En Lu-
go y Asturias mejoraron mucho
por las lluvias. Estaban desigua-
les en Guipúzcoa y Santander.
Deficiente aspecto presentan en
León, Castellón y Barcelona. En
esta última provincia, por no ha-
ber venido el tiempo favorable.

En Castellón eran objeto de rie-
gos y escardas.

^^I ÑEDO

Las anormales condiciones me-
teorológicas del pasado verano
han influído desfavorablemente en
el viñedo. Por un lado, el calor
no ha sido considerable, por lo
cual se ha retrasado la madurez
(por ejemplo, en Ckense), y de
otra parte, han abundado mucho
las tormentas con abundante pie-
dra bastantes veces, la cual, ade-
más de estropear racimos, ha
abierto la puerta a las infec.ciones
v ha motivado la proliferación de
las criptógamos. En otras provin-
cias, como Castellón, hubo, por
el contrario, mucha sequía y ex-
ceso de calor en agosto. Los ata-
ques de mildiu han sido particu-
larmente fuertes en Lérida, Hues-
ca, I_ogroño, Lugo. Pontevedra,
Orense, León, Salamanca, Zamo-
ra, Palencia, Segovia, Badajoz y
Cáceres. No tan intensos, en Cá-
diz, Valencia y Teruel. El oidium
atacó en Lérida, Logroño, Sala-
manca, Zamora, Palencia y Ba-
dajoz. En Lérida, Logroño y Bar-
celona se hicieron con gran efica-
cia los consiguientes tratamientos.

1_os pedriscos, y en general las
tormentas, causaron los mayores
daños en Albacete, Alicante. Bar-
celona, Huesca, Teruel y Cuenca.

Por tales razones, la c:osecha es
mala en Castellón, Lérida, Hues-
ca, Pontevedra, Zamora, Segovia
y Cáceres. Mediana en Lugo,
Orense y Palencia. Muy escasa
en Badajoz. Deficiente en Burgos.
Regular en Huelva y Cádiz. Mer-
mada en Alicante. Valencia, Va
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lladolid y Albacete. Salvo ciertas
zonas, la producción total es bue-
na en Rarcelona, Córdoba, Gra-
nada, Tarragona, Zaragoza, Na-
varra, Vizcaya, Coruña, Guadala-
jara, Madrid, Toledo, Cuenca y
Murcia (para viniñcación y mesa).

La cosecha de Málaga es el 70
por 100 de una normal, y la de
Almería registra un 20 por 100 de
baja respecto a 1952, estando muy
sana la uva. En Baleares, con bue-
r.as condiciones sanitarias: hay
más cosecha que el año anterior.
Otro tanto sucede en Ciudad Real.
La de mesa de Alicante supera a
la del año anterior. En Teruel la
cosecha es magnífica para uva de
bodega.

!^luy avanzada en Avila la re-
colección del estupendo albillo.
En Huelva, a princpios de mes,
estaba en su apogeo la corta de
racimos de uva de mesa. Por en-
tonces la operación iba ya muy
avanzada en Málaaa, habiéndose
empezado a coger la que se ^ome-

te a pasificación. Por entonces ha-
bía concluído la recolección de la
trva de verdeo en Valencia, espe-
cialmente la moscatel.

Las Iluvias han estorbado en
Murcia el laboreo de las cepas de
secano. En Gerona las vides se
han beneficiado mucho de las Ilu-
vias y están libres de mildiu. Los
vinos de l^érida serán de abundan-
te grado. En Pontevedra las pre-
cipitaciones han sido favorables
para el mildiu y la blanca.

(^t.^vAk

A consecuencia de la sequía de
los meses estivales y del calur me-
ridional consiguiente, hubo bas-

tante caída de fruto en Badajoz,
Cádiz, Córdoba, Málaga y Mur-

cia. En Sevilla aprefó bastante la

mosca.
La cosecha es baja er^ Baleares

y Castellón. Mediana en Zarago-
za, Teruel, Cáceres (muy des-

igual), Córdoba, Albacete, Cuen-
ca, Alicante (muy desigual), Mur-
cía. Regular en Huelva, Málaga,
Valencia (por la sequía). En Jaén
es muy deficiente de unas a otras
zonas, aunque el estado vegeta-
tivo de los olivos es satisfactorio.
En Tarragona habrá buena cose-
cha en la zona centro y mediana
en la de Tortosa. En Granada los
rendimientos serán desiguales y
el total hará una cosecha co-
rriente.

Se espera lograr buena cosecha
en Almería, Avila, Huesca, Nava-
rra, Madrid (con bastantes daños
de las tormentas), Toledo (des-
igual) y Ciudad Real (dígase otro
tanto). En Lérida hay a la vista
muy buena cosecha, favorecida
por las lluvias. En Guadalajara,
mucho fruto cuajado y sin deseos
de aterrizar.

PATATA

Concluyó el arranque de las pa-
tatas de primera época en Málaga
(con resultado bueno), Albacete
(mediano). Murcia (normal), Hues-
ca (bueno), Zaragoza (bueno). Lo-
groño, Navarra ( mediano en rega-
dio), Guipúzcoa (normal en las
zonas media y baja), Vizcaya (me-
dianos), Orense (mediana cose-
cha, corr rendimientos irregulares),
Segovia (con mejor resultado del
previsto), Madrid (tubérculos pe-
queños), Ciudad Real (buen resul-
tado), Cáceres (medianos), Grana-
da (buenos) y Santa Cruz (tardía).

Continúa el arranque en Alican-
te (la de cultivo ordinario), Alava
( b u e n a producción), Santander
(bien en la parte baja y prome-
tiendo en la alta), Coruña (media-
na producción), Pontevedra (de
media estacicín, con mediano re-
sultado). Avila (buen resultado),
Barcelona (media temporada. me-
diana producción) y Gerona (me-
dia temporada y producción baja).

Finalizó la plantación de la se-
gunda época en Sevilla y Murcia.
Va muy avanzada en Jaén la de
tardía, Alicante, Baleares, Mála-
ga (patata victoriana). Continúa en
Almería, Gerona y Santa Cruz de
Tenerife.

Nace bien en Jaén y Baleares.
La zona de Jaén se ha reducido

para esta clase de patata ; en cam-
bio, en Murcia es sensiblemente
igual. Vegeta bien la tardía en Se-
govia, Madrid, León, Navarra (se-
cano), Salamanca (secano y rega-
dío), Palencia, Burgos, Cuenca
(menos la parte afectada por las
tormentas), Soria (menos la zona
dañada por los pedriscos) y Gua-
dalajara (regadío).

En el secano de Lérida, los pa-
tatales acusan, últimamente, gran
mejoría. En las zonas de Teruel,
que no se inundaron, los patatales
tienen un aspecto magnífico, fa-
vorecido por la abundancia de
agua de riego.

En Las Palmas, se dan labores
preparatorias para la plantación.

VAkios

Buena cosecha de algodón en
la provincia de Cádiz. 'rambién en
Sevilla, aunque debido a los ata-
ques de Heliopthis, la cosecha no
será la que se esperaba. En I.éri-
da se cuenta con gran producción
unitaria. En Badajoz madura la
planta con retraso.

La cosecha de tabaco en Cáce-
res se encuentra atrasada y, en
cambio, en Granada se presenta
muv bien.
La caria de azúcar presenta

buen aspecto en Málaga.
Buena cosecha en Granada de

cáñamo.

En Santa Cruz de -1'enerife se
trasplantó el tomate ternprano ha-
ce algún tiempo. También se ve-
rificó el entutorado en muchas par-
celas. Sigue recolectándose el de
consumo local.
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A(^HICULTUxA

1^]n Avila se celebraron las
ferias de El Barco y Candeleda.
con asistencia de ganado vacu-
no, lanar, cabrío, porcino y ca-
hallar. La primera feria citada
t.tn^o poca importancia debid^
a la cxistencia de fiebre aftosa
cn los pueblos limítrofes. En
aml^as la c•oncurrencia fué esca-
sa, y los preclos se mostraron
en alza para terneros v corde-
ros, en baja para ganado de cer-
da de destete y sostenidos en
las restantes especies. Las otras
fcrias no pudieron celebrarse
por la epizootía indicada. Por
la misma causa, a los mercados
cic la nrovincia de Rnrgos ^ólo
asistió ganado caballar en es-
caso nítmero, siendo reducido el
níimero de transacciones, a
precios sostenidos. En Logro-
ñc^ se celebraron los mercados
clc custumbre, excepto el de Ná-
jera, que continúa cerrado por
la causa antes indicada. Hul>^
normal a^istenci^c. cun ganado
}^r^ccdcntc^ tant^ de la provin-
cia contc^ cle lati cle Soria. Na-
varra y.1^-ila, y]os precios sc
nlanl uvicron sin variacifin. I+;n
I'alencia y Segovia se celehra-
ron ferias v mercados durantc
c^l mc^s, y en Soria sólo se efec-
t uaron algunas transacciones
entre part iculares a precios sos-
tcnidos.

En Valladolid tuvieron lttgar
lu^ ntcrc<3tlos semanalcs de Me-
clina dcl ('^cmpo, Nayrnga y Vi-
Ilarón, c•cmtinuando sin cclc-
l^rarse otros muchos por la fie-
bre afto^a. T,a concurrencia a
acluéllos fné gt•ande en ganado
lanar v esca^a en vactmo, por-
cino y cahallar. Los precios se
mantuvieron sostenidos en las
distint.as cspecies, y el ntímero
de transaccirn^es fué en general
reducido.

l;n La Cortn^a están snspen-
clidos más de la mitad de las
ferias y mcrcados, y en l^s que
han tenido lugar, la concurren-
cia fué reducida, incluso en ga-
nado caballar. No obstante, se

efectuaron numerosas operacio-
nes y los precios quedaron sin
variación. En Lugo se celebra-
ron las ferias y mercados habi-
tuales en esta época del año,
con asistencia de ganado vacu-
no, lanar, porcino y caballar.
i,o^ precios se ma^^tuvieron sos-
tenidos y se efectuaron bastan-
tes operaciones. Se exportó bas-
t.ante ganado lanar a Barcelona,
Madrid, Valencia y Va}ladolid.
Se celebraron también nume-
rosas ferias y mercacíos e n
Orense con norma} concurren-
cia y abundantes transacciones
a cotizaciones sin variación. En
I'ontevedra la concurrencia fué
};eneral, excepto en porcino, y
los ltrecios no experimentaron
variación sensible, efectuándo-
se, en genera}, numerosas ope-
raciones, si se compara con }a
concurrencia habida.

En Santander y Oviedo están
suspendidas las ferias y merca-
clos por la fiebre aftosa. En A}a-
va s(^lo se celebró la feria anual
de ganado caballar de Vitoria,
con normal concurrencia de és-
te ,y escasa del mular ,y asnal,
inost rándc^^c los precios soste-
nidc^s en f;e:neral y efectu^índosc
}>ocas transacciones. En Gui-
púzcoa tarnpoco l^iubo ferias ní
mcrcados, y en Vizcaya la con-
cttrrencia de caballar fué tnuy
rcducida, mostrándose los pre-
cios en alza v}^^rocedicndo el
^ranado tanto de la provincia
c•onto dc la de Burgos y Alava.

En Lcón se celebraron los
mcrcados de costumbre, con
poca ofcrta de vacuno, lanar,
porcino y caballar, realizándose
pocas operaciones, y éstas fue-
ron con preferencia en terneras
v lechones, quedando los pre-
cios sostenidos, excepto estos
tíltimos, que mostraron ligera
alz^^. En Salamanca tamhién se
han c•clebrado mtiy pocos mer-
cados, con escasa concurrencia
de ganado caballar y cort.o nú-
mero de operaciones a precios
cn baja. En _7.amora éstos se

mantuvieron sostenidos y se
efectuaron p o c a s operaciones
de caballar ; las t•estantes clases
de ganado no concurrieron al
mercado por la causa tantas ve-
ces indicada.

l^;n Httesca c^ntinúa también
la suspensicín, así como en Na-
varra, donde sólo se han cele-
bracío algunos mercados de por-
cino con normal asistencia de
reses cebadas y mucha de ani-
males de destete y recría ; pre-
cios en baja en los primeros y
sostenidos para estos últimos.
En Barce}ona, los pocos merca-
dos celebrados fueron con esca-
sa concurrencia, quedando los
precios en genet•al con tenden-
cia alcista. En Gerona contimía
la suspensión de ferias y mer-
cados. En Lérida se celehraron
numerosas ferias a precios sos-
tenido, efectuándose ahtmdan-
tes t,ransacciones. En Tarrago-
na, la concurrencia también fué
escasa y los precios queciaron
en haja para el ganado porcino
y cahallar, en alaa para el mu-
lar y asnal y sostenido para las
restantes especies. El ntímero
de ventas ha sido mayor en va-
cuno que en meses antcriores.
y el ganado procedía tanto de
la provincia como dc las dc '1 e-
ruel y Lérida, parte del lanar.
,y Huesca, Fl ganado porcino.

I+Jn C'iudad Real solamente se
celebraron los mercados de ^Ia-
lagón v Villamanrique, con es-
casa cunctn•rencia dc ganado
ca}^allar, rcali•r.áncl^^sc nttiy po-
cas transacciones a precios cn
alza. En Guadalajara se celebrci
el mercado de Jadraque, con
muy poca concurrencia de va-
ctmo• cabrío y porcino. Los prc-
cios se mantuvieron sostenidos•
excepto los de las ovejas. duc
acusaron baja, y los de corde-
ros, clue se mostraron en alza.
En Madrid y Toledo contintía
la suspensión de certámenes, y
sólo se han celehrado al^tmos
mercacíos de ganado caballar.

E n Alhacete, concurrencia
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^UBLICITAS

Un triu^nfo seguro se
obtiene solamente si
se ponen los mejores
medios. Dando a sus
a^rgs y demás ganados

"AVEMINA ^^

,, ĉ I I ,^^ ^

obtendrá no solamen-
te un triunfo seguro si-
no, que lo conseguirá
a menor precio.
Avemina fiene defini-
tivamente más vitami-
nas pero siempre las
mismas.
Obtendrá por tanto
un triunfo seguro y
constante reproduci-

^ ble una y otra vez. -
^.'_-̂ __^

^ ^^ ^ ^^
^ ^ ^^ , ^ ^ ,, ,.

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA.
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normal de ganado mular y as-
nal, con precios sostenidos y
bastantes transacciones. En Ali-
cante se eelebraron los merca-
dos habituales con poca concu-
rrencia de ganado ]anar, vacu-
no, cahrío, porcino y eqtlino.
L.us precios s e mantuvieron
^ostenidos en relación con ]a
oferta y el nítmero de compra-
ventas ha sido alto, excepto

para el mular. En Castellón no
se han celebrado ferias duran-
te e] nu:s. y shlo el mercado se-
manal de lec:hones en Segorbe
y la capital, con normal asisten-
tencia y previos sin variación.

I+.n Murcia los precios han
continuado sostenidos y el ntí-
mc:ro de compraventas ha sid^
alto para lanar, cabrío y caba-
llar, normal para mular y asnal

La inspección de semillas en Austria
El reconocimiento de las se-

millas en Austria tiene lugar
cuando de las visitas a los
campos de cultivo y de los aná-
lisis de las semillas obtenidas
se considera que las semillas
reúnen las condiciones necesa-
rias para producir buenas plan-
tas. Tanto la finca como el cul-
tivador de ella tienen qtte re-
unir ciertas condiciones para
poder producir semillas selec-
tas. La solicitud de reconoci-
miento de semi]las se hace en
f o r m ularios especiales, antes
del 15 de enero para los culti-
vos de invierno o del 15 cle ma-
yo para los de verano.

Las visitas a las fincas se rea-
lizan en las épocas convenien-
tes para cada cultivo, a fin de
poder apreciar el estado de los
mismos. Las muestras de las
semillas obtenidas que se en-
víen al laboratorio para su an^t-
lisis han de ser muestras me-
dias de la cosecha obtenida. v
la cantidad a enviar es de 800
gramos para cereales y legumi-
nosas, de 50 gramos para coles
y otras semillas hortícolas de
análogo tamaño y de 250 gra-
mos para las demás semillas.

El reconocimiento definitivo
tiene lugar cuando tanto las
visitas a los campos de culti-
vo como los resultados del aná-
]isis han sido satisfactorios. Las
semillas reconocidas se venden
en el mercado con un precinto
en el que conste que éstas, por
haber sido reconocidas y apro-
badas, ofrecen las necesarias
garantías de cultivo.

Tanto los certificados de rc^-
conocimiento como los plomo5

ud' dt

cultivos de otoho y el '31 de
agosto para los cultivos de ve-
rano.

Las normas que comenta-
mos especifican con detalle laG
plantas extrañas que en los
campos pueden existir como
máximo. Estas plantas se cuen-
tan dando ]00 pasos dentro del
campo y anotando las que en
este recorrido se encuentren v
a distancia de amhas manos.

Las normas especifican las se-
millas de malas hierbas que se
admiten en l^^ ^listintos culti-
vos.

Con ubjeto de evitar la fe-
ctmdación cruzada, se deben
cultivar las plantas a una dis-
tancia mínima unas de otras.

Esta distancia es de 500 metros
para cultivos de remolacha y
maíz y de 300 metros en otras
plantas de cl^ltivo.

Respecto a patatas, exigen
las normas que el mínimo de
superficie cultivable sea de me-

^es pter en scorrespon ten
validez el 31 de enero para los

dia hectárea. En una misma
finca se pueden cultivar distin-
tas variedades, siempre que la
superficie cultivada sea de más
de 2 hectáreas; entre 2 y 10 se
pueden ohicner dos variedades.
y en más de 10 hectáreas, has-
t a tres.

En las visitas de carnpo sc
atiende a la autenticiclad de la
variedad, no p e r mitiéndose
más de 8 plantas extratias por
hectárea en semillas origina-
lcs y 1^ plantas extrañas en se
millas de cultivos de multipli-
cación. El estado general de las
plantas se puntúa entre 1 y 5.
Los números intermedios co-
rresponden a estados interme-
dios de cultivo. En semilla ori-
ginal se exigen, como mínimo,
4 puntos, y en semillas multi-
plicadas, 3 puntos.

Las normas especifican tam-
bién las condiciones que se exi-
gen en el comercio de las pa-
tatas, así como para el recono-
cimiento de semillas hortícolas.
Por último indican las normas
los tantos por ciento de pure-
za y poder germinativo de las
distintas especies. Al final pu-
blican las normas unos ejem-
plos de los formularios que ha,y
que rellenar para solicitar el
reconocimiento de semillas. el
que utilizan los inspectores en
el campo, el certificado de re-
conocimiento provisional y el
certificado del defintivo. El tíl-
timo capítulo trata de los re-
quisitos que se exigen para los
multiplicadores de semillas.

CON ARMADURA SOLDADA EIECTRICAMENTE
Y HORM160N V16RAD0 DE ALTA DOSIFICACION
^^v^^^^^a^ln^ ^ ^^n^rÍ.af, c5o^
SEVILLA: AyO.^ D LA RAZA ^ I±LMACENES COMERGIALES
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1'ur I)ecreto de 71 de .iunio del ar5n
en curtiu h:t aido Gjado como pr•ccio

hfi5ico cle L•ls:t oficial para el tfigo,

dtn<tntc• la r,unp:tfia de recogida ]9.52-

:^:;, l:t c•<rnlicLul dc ]')1) l,esetas el quin-

tal métrico, est:rhleciéndo^e además

una prlmc^ de 711 pesetati, cuando se

tr•ate de tris;os producidos en terrenos
mejorados al amparo de la Orcíen con-

iunta de `L7 de c•ncrci clc ]^50 de los

ylinisterio5 cie Agricultur:t y de In-

rlustria y('oluc^rciu; otra de 170 pese-
tns, como c^stímulct al cultivador; tm

su)tlementu de c^t:r líltimu de 15 ó 20

pescltts por razón de la calid:td del

cet°eal y, finallnente, d[vc^rsos incre-

mentos, en concepto de deptísito y con-

scrvaciGn cíe mercancfa por el agri-

cultor, para las compras que el Ser-
vicio Nacional del Trigo realice a p:tr-

tir ricl mcs cle nctvlelnhre de] presen-

ic año.

Como l:c fi,iución del inrlicatdo pr•ec•iu
vic^ne n modificar el que regía en ]a
írltima cnmp;u5n y es coctumbre gene-

ralizacla, y^ por lo quc rcvnecta a]os
^crrend:tmientos rúst icoa. ^^igencirt pre-

ceptiva de l,^t Lc•^• cíc ?3 de .ltllio de
1942, esiipular (luc• cl pa.t;n de la pres-

tación ric• cleter•nrinaclns servicioG ^ el
cuntplimicnto clc ttna nhliguc•i(^n sc

rc:rlic•e ^atisfaciencín en moneda de

curso ]c^1;al el valor c(uc^, conforme ,tl
precio de tasa oficial del trigo, fuet e
:tsignalr]e a un:c determinada entidaQ

dc dic•ho cere^cl, restilta manifiesta la
convenicnc•ia de rlue este ^Iinisterio, a
fin dc evit:tr cuestlones ]itigiosas o
par:t quc cir^^a ^t ]os '1'rilrunalcs dc
.lusticia de norma aplicahle si el liti-

l;in se pl:inteara, dicte la coTrespon-
cliente clisposiciGn :rrlaratoría de cu:íl
sea el precio del ir•igo que, al expre-
sado e('c•c•rn, clehe c•nnsider:rrse eomn

n(icial.

Por torlo ello, c•1 ^linistc•rio de Agri-

cultura, ltnr Ordc^n dc l0 dc ccptiem-

l;re de ]9;2 (R, r7, ciel 13), ha dispue^to

rlue cttnnclo. por corit-enio de l:cs pnr-

tes contr:rl:urle^ n por c•xi};enc•i.r ]e-

l;al, el pal;^^ clc• ]n clc• <•ualduiel' <ihli};a-

ciún cíelta rc^:rliz:u^c madiante la en-

trega del ntunerario qut^, con ar•reglo

rrl precio ofic•ial de tasa del trigo, co-

rresponciienle a una determinada c:in-

tidad rie rste cereal, se entendera clue

clir•hn prc•ci^ es e] de ]90 peset:rs cl

c(uint:rl m(trico, e^t.ablecid^ como há-

tiicn por el pftrrafo pPintcrn dc'I ar-

tíc•tiln 1(1 dol i)c•c•n•to dc 14 de juni^

clel :iño en curso.

F.n ^u c•cut5ocucncia, no podr•á con-

..idc•rarsc• i^uc furrua q partc itttef;r:nr-

(c del ulwlido precio oficixl del tri^o
ninguna de las primas, suplemento^

clc É•stas o incrementos de aquél quc^,
par estSmulo rlel ]l^roductor, por rarúrt

ete calid:ccl del cereal, de 1:c5 me.jor:r^

rc•:rlizarlne en ln^ tet°renos prc'c9uc^t^^-

rc•^ c^ cn c^unr c•ptci de depúsitri y c•on-
ticrtac•iún ^Ic^ I;r tnc•rc•:rnc•i:r pur el :tgri-

cultur, sct]ul:ut lo, reslantes párrafoti

rlcl cit:rdo :utíctilo, :isí como tumpoco

c u;^lc•,cluiern otro premio o bonifica-

cicirr clue htira e^ta camp:tña o p:u•a

I;,^ )^^^slc^riurc^.^ ^^• c^^lahleciere.

&trncto de^
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1'nr^illo, de ('ap:teitaciún :lttropcc•u:u•in.

Ordenes del Ntinisterio de Agriculttt-

ra, fecha 28 de .iulío de 1952, aprobando

la celebracibtt de Cursillos de Capacita-

ción Agropecuaria en Haro (Logrofio) y

Requena (Valencia), (aB. O.» del 15 de

aga5to de 1952.)

Ordeues del Ministerio de Agricultu-

ra, fechas 29 de julio de 1952, Dor lc^s

que se aprueba la ce:ebración de Our-

sillos en Falces ( Navarra) y Nules (Cas-
te116n1. (aB, O.» del 17 de agosto cic
1952.1

Orcleues fecha 28 y 29 de julio de 1952,

por ]as que se aprueba la ce:ebración

de Cursillos en Albacete, Burgos, Gua-

dalajara, Mendavia (Navarra) y Albox

(Almerfa). («B. O.» del 18 de agosto :Ie

I 952. )

Orden fecha 29 de julio de 1952, par

la 4tte se aprueba la celebración de un
cursillo en Punta Humbria ( HUelva).
(«B. O.n dcl 19 de agasto de 195`l.1

l'nmi^ión para el c^omercio Qe la almen-

dra } la avellana,

Adniiuistración Central.-Rectificación

fecha 5 de agosto de 1951 al modelo nít-

mero 1 de la Circu;ar nítmero 49, pu-
bllcada en el uBoletín Oficial» de fecha

23 de julio de 1952, («B. O.n del ]b de

agosto de 1952.)

('ompra de arro•r, eíGSC•ara en el tnercado

libre.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha b de agosto de 1952, lwr la quc

se autoriza a la Federaclón Sindlcal de
Agrlcultores Arroceros de Espafia la com-

pra de arroz-o§scara en el mercado ,t-
bre. («B. O.» del 1G de agosto de 1952.1

1;nlid:tde.ti cnluburudur:t, del ^linfateriu

dc Agric•nltura.

RecLilicaciGn a la Orden del iV[iniste-

rio de Agricultura, fecha 10 de julio de

1952, por ]a que se concede el título de

Entidades Colaboradoras del Minísterio

de Agricultura a las Sociedades que : e

mencio_^an. («B. O.» del 2p de agosto

de 1952.)

KeguL•tciún de la c:uupaiut arrncera.

Adminístraciún Central.- Circu:ar nú-

mero 794, de la Comisaría Genernl de

Abastecimlentos y Transportes, que nurt-

la níunero 775, dispouiendo normas que

regulan la campafia arrocera 1952-1953.

(^aB. O.» del 20 de agosto de 1952.)

l'enlru, de I:mefutnza )lediu y ProfeSio-

n:cl de ^todalidad :^f;rícola y (:anadera.

Decreto del Ministerio de Educaciúu

Nactonal, 1'echa 4 de agosto de 195'?,

por el que se crea en Ba:aguer (Léri-

da) u:t Centro de Eusefiania Medin >
Protesíonal de Modalidad Agrícola y Ga-

nadera. («B. O.» del 27 de ago^sto dc

1952. )

Kct;lamenlu dcl Cunse.ÍU Superlor
Qe Flunte^.

Urden dcl Mínisterio de Agriculttu•a.

feeha 5 cle agosto cie 1952, l^or la ^lue

se aprueba el reglamento del Co:tsejo

Superior de Montes. (aB. O.» del 7 de

sePtlembre de 1952.)

1'aU•unatu de Itiulugía :\nintal.

IJecretu-Ley dela Jefatttra dcl Eatadu,

fecha 4 de agosto de 1952, por el quo

se crea el Patronato de Bio:ogía An;-
mal, (clB, O.n de: 10 de Selrtiembre dc
1952. )
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Explotación de ponedoras
en regimen de libertad

El suscriptor 8.886, 1^ladrid.

Tengo i.nstalado en ztna fi.ztca (eztcinar ^• pac-
tos) de la proz^incia de Huelva un gallinercr
para 340 poned.oras, que reúne todas las condi-
ci.ones apetecibles para una explota(•ihzz de esta
clase. Actualme ĉtte está poblado por rrves que

tienen va seis meses y empiezan a poner, de las
razas «Castellana negra» y« Utrerana», ha f inca
es grande (100 Ha.J y quiero explotar las pone-

doras en régimen de completa libertad.
Las galli ĉzas, durante el iztuierno, aprovechalt

en sus con•erías los desperdicios qLIP. siempre. de-
jan los cochinos en el régimen de engorde en
«Montaatera», I'IZ los meses de junio y julio tie-
nen todo el gratto que quierert, pues la era está

situada- a corta dista.Itcia del gallinero, y duran-
te todo el aito no les falta el verde, prces aun.
en los meses de verano, por pasnr tuI arroyo

cerca, disponezt de él.

En la fi.Itca^ se produce tri.go, cebada v acena.
Sólo dispongo en abun(lanc,ia de esta última
gramínea, ya qzce de cebada v trigo sólo cose-
cho para cubrir otras necesidades. También co-
secho, entre las leguminosas, el altrantuz. En el
ptlebin zto me sería difícil culquirir salvado ^
nzaíz v en Huelva puedo cnntprar en, hunnas
condiciones la Izari.na de pescado.

A Za vista de todos estos datos, mztcho le agra-
decería m^ indicara el régime,n alimenticin a
que tengo que sonzeter las aves para lograr uzt
buerz reztdimiertto (^n huevos, naturalmente con

rtormas rle alizrten-tación que sean económica-

ntentc recomezadnbles.

1.^ Cantidad y clase. cle grano que he de em-
plear, teniendo en cuenta que preferiría los que
e ĉt la finr.a produzco, por resultarme más econó-

nzicos que comprazado en cl mercado. Forma de
administrarlo. ^

2." 111ezclas que tengo que a(lministrcu•, si son

necesarias para una buena produc.ción, sabien-

du que las gallinas, como en oh•ct parte i^ndicn,
ser(úz explotadas en régilnen de libertad.. Com-
posición de estas n:ezclas (a ser posible (' uIZ alz-
mentos que produzco o puedo fácilncente adqui-
rir^, forma rle a(Imirtish•arlas (ración conti.nua
o amasijos J v cantidacl a suministrar pur a.ve.

Como lrts gallinas cml>ieza ĉt a poner, v hasttt

la fecha sólo ha^n estado sonzetidas a ztn réginzen
conveniente de crianza, le agradecería no demo-
rara su contestación a esta coltsulta, pues ahora
preciso establecer la nueva alimentaciózt que
como aves de producción necesitan.

Conto a1 parecer, por el contexto de la consult^^,
las aves están acostumbradas a ingerir racione^ de
mezcla de barinas, aunque con propensión natural

a preferir los granos que encuentran en sus diarias
correrías, abtmdantes en la era en estos momento^,
presumiendo que, posteriormente, durante el invier-
no aprovechen los residuos de la «Montanera»-be-
llotas de enciua-, formularemos al^una^ orientacio-
nes prácticas para que la alimentación de la parv:t
en puesta, explotada en completa liberiad, en estaa
condiciones especiales, resulte lo más correcta po^i-
ble para que su rendimiPnto PIl lutevos sea remun^-
t•ador.

Ante todo, si la; a^^es bubiesen perdido la costunt-
bre de ingerir barinas, como con ración dc^ ^rano:^
solamente sería muy difícil obtener bttenu prodn^•-
ción, por no poderse Pquilibrar de esta manera lu;
principios precisos que estinntlan la puesta, será nr-
cesario babituarlas a este nuevo r,^^;imen paulatinn-
mente hasta entrar de llenn en él.

Para regular la alimentación clistribuirentos el año
en tres períodos distintos : invierno, en que las •al]i-
nas aprovecharán como ra^ionamiento suplementario
las bellotas o resto,, de las mismas; verano-junio y
julio-, dtn•antr (^nyo tiempo las aves van a aprove-
cltar en ^ran (^antirlad los desperdicios de los cerea-
les depositado, en la era para la trilla, y, finalmente,
el resto del año, ditrante el cual, si bien encontrurán
elementos alintPnticios utilizables, nunca alcanzur^ín
cantidades apreciables, aanqne contribnirán a alimen-
tar algo a lo^ vulátile^s y a1 aborro ilP piensos.

Por este motivo, si bien puede presentarse una fór-
ntula base para todo el año, sin embargo habrá de in-
troducir algunas alteraciones Pn los momentos opor-
tunos,

Para la época durante la cual las gallinas injieran
bellotas o restos de las mismas, como todas las proce-
dentea de las distintas cupulíferas son de por sí ali-
mentos muy engordantes por ser ricas en eletnento^,
no nitrogenadoti y pobrN, Pn proteínas, oscilando por
tal motivo su relación nutritiva alrededor de 1: 15,
será necesario preparar una mezcla de harinas ric^a
en esos principios formativos del huevo. Así, pue,,
una buenu fórmnla, preparada ^on alimentoc ace^^ui-
hles, sería ;

^^^^,^



AaRlCVLTUHA

COJ1PONF.vTF.S F i^o`
Materi:^

eeca Prótidoe Unidadee
nutritivas

Haritia de maíz ... ... ... 20 17.74 1,38 15,88

Harina de cebada tami-

20 17,36 2,04 14,16

Harina de avena tamiza-

da y flnamente molida 30 27.63 3,84 26,85

Hariua de pescado del 45

lwr 100 ... ... ... ... ._ 14 12,64 6,30 9,38
Harina de huesos ... ... 2
Salvado de hoja o menu-

dillo ... ... ... ... ... 14 12,60 1.60 5,60

TOTALES 100 87.97 15,16 71,87

llesde lueeo. no e^ factible ejercer wntrol alguno
sobre la cantidad de residuos de montanera que han
tle consumir las ^;allinas; pero, suponiendo que injie-
ran una cantidad mínima de unos 30 ^ramos por ca-
beza y día, como el consumo de harinas sería de ]mos
80 ^ramos por día y gallina, rl et^uilibrio quedaría
t•siahlecido como si^ue :

COMPONF.NTF,S, Grxmoe
M1lalerio
seea-

Prótidoe Unidadee
nntrillvas-

Mezcla de harinas ... ... 80 70,37 12,13 57,49
Bellotas y sus residuos. 30 25,50 1,48 22,50

TO"PALES ... ... ... 110 95,87 13,61 79,99

La relación nutriti^a viene a se,r de 1: 4,8, aproxi-
nladamente. Fsta rat•ión, al parecer, se acerca más
a la de sostenimiento que a la de producción ; sin
embar^o, como la^ aves al corretFar por el calnpo
injieren también larvas, gusanos y olros elementos
que aportan proteínas al organismo tle los animales,
el equilibrio entre proteínas v ele+uentos no uitro-
^Pnados vienP a quedar en ]os t+^rminos deseados
^^ara obtener una buena producción. Para ello se
ha de procurar que diariamente las aves hagan tm
conswno de harinas quP se aproxi ĉne sensiblemente
a los 80 áramos por día y cabeza, para lo cual esta-
rán siempre las harinas a disposición de las gallinas,
v en el buen tiempo incluso se colocarán los comede-
ros fuera de ]os ^allineros y debajo de los árboles,
para r stimular más su apetito. También ayuda mu-
Cb0 V la COiI1P,n con fruición tma ración de mezcla
de harinas ligeramente humedecidas, de modo que la
mezcla resultP esponjosa, dándola al mediodía.

Al iniciarse el a^otamiento de la montanera se co-
rniPnza a darle, un poco de grano, que se va aumen-
tando ^;rarlualmente a medida que va faltando la pri-
mera, de tal manera que entre lo que ellas se propor-
cionan v lo que reciban como suplemento no rebase,n
la cantidad de unos 40 rramos por cabeza v día.

Las harinas de cebada v avena se han de tamizar,
v tsta líltima. además, ha de ser molida finamente,
poryue a.^í se incrementa su valor alimenticio, pn-
diPndose tlar los restos de criba al ^anado de la fin-
ca, que los aprovechará muy bien.

nurante la época de verano se suprimirá comple-
tamente la ración supletoria de ^rano que venía dán-
doselas, pues como las ^allinas se aproveehan de lo
que Pnr'uentran abtmdantemente Pn la era, n^ prPr•i-

san de snplementos.
Tamhit^n se ha de motlificar la n ĉ ercla dP It.+rina^
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increment.ultlu el ^^e^cadu eu un 3 por 1(>O y dando
entrada a al^una Ir^^uminosa (habas v haboncillos de
preferencia, gnisantes secos, etc.), en proporción de
hasta un l:i por 1.00 los primeros y sohre un 8 por 100

los segundos, rebajando en las mi,mas proporciones
los cereale,s que más escaseen en la finca. (:onvieue
aUtt1P.Iltar laR prOYP,mati en eS1^aS prO110TC1O17P,F, pOrqlle
el cousumo tle grano rebasarú con mucbo las canli-
dades señaladas mientrar haya residuos de almat•c-
namiento y trilla en la era, por lo que el consunlo
de harinas será al^o menor del establecido anterior-
mente..

Aunque en la fórmula no hemos dado entrada a
las le^uminosas, e^stas pueden integrar la ración en
proporción de un 8 por 100, rebajantlu en la misma
^troporción el maíz y la avena ; pero no nos decidi-
Illas a aconsejar el empleo de los altramuces, porque,
teniendo elementos tóxicos, pueden provocar trastor-
nus en las aves. Pero si es posible atlquirir alhmlas
clr las lebunliuosas reconlendadas, bueno será c^++P in-
tegren la raciúu Pn las proporcionPS indicatla.. perma-
nP,ntP.nlP.nlP., ^'arlíllld(1 la Ctlntldil(1 P.n el lllMllentll Ulllll'-

t tl i10. •

T)urante el resto tlel a+^o se tendrán ií;ualmente
siempre al alcance de las gallinas lus t•onlederos, de

modo que siempre que les apetezca puedan comer dc
la mezcla de barinas, dándoseles al atardecer una ra-
ción de grano-cebada, avena o cebada y avena mez-
cladas a partes i^uales, en cantidad de unos 40 ^ra-
mos por tlía ^- hallina, pudiéndoseles stnninistrar tam-
bién lo^ tri •uillos rPSUltantes de la trilla o de los
que b11P.na111P.llle ce pneda lllsponer.

Recomendamos, como tie ba vieto, yue el constnno
de barinas se acerque a los 8(1 gramo.^ diarios por
cabeza, por convenir arí al equilibrio dietético y,
por tanto, a tma buena y rarouablP ^imtluc•ción.

La mezcla de harinas se coluplementará cou un
l por 100 de algún preparado vitamínico mineral,
que puede aumentarse de octubre a marzo hasta Pl
l,5 0 2 por 100. Fstos preparados se cncuentran en
el mereado avícola. 'Cambit^n se pondrá conebilla de
ostras ^ranulada en comederos aparte, para que la
consuman cuantlo las necesidades or^ánicas lo de-
rnanden.

Finalmente se ba de calidar con esmero que las ha-
I'll]aS de pescado sean de buena calidatl, c•on porce,n-
tajes proteicos de un 45 por ]00 v con poca sal• Para
cerciorarse de este último Pxtremo basta con probar
un poquito, y su sabor nos dará la páuta para accp-
tarla al comprobar si sabe sosa o insípida o como
comida en su punto, que nos indicará que tiene o lleva
escaso marhen de sal o si, pm• el contrario, sabP sa-
lada, cosa qaP indica si pUPdP perjndicar a las avP^
Pn caso tlc rPSUltar mtn• saladn al paladar.

Y para terminar, si al^una vez, por carecer de al-
nruno de los elementos inte^rantes de la fcírmula, bu-
biera de ser sustituído por otro similar, se ha de
prever el cambio preparando otra mezcla con el
elemento nuevo, iniciándose su snministro en can-
tidades pequelias, que se irán aumPntando diariamen-
te, hasta que en unos ocho a doc.P días se verifiquc
la transicirítt d^ nn m^tlo in.;en;ihlt•. ^iues nn t•amhi^t

I



A(3RICULTURA

brusco provocaría una baja en la puesta y muda par-
cial o total con detrimento de la prodxlcción huevera.

Josí; M¢rí.a Echarri / oirli
3.050 Perito Avícola

Desecación de ciruelas

Don Abel Navarro, Madrid.

tiomos productores, entre otros frutos, de ci-
ruelas, las cuales las secamos ¢Z sol todos los
años, vrt que por su clase es como mejor re-
sult¢r:.

Peru si hiett por su sabor so ĉt las mejores que

se e ĉxcuerttrart en el mercrrdo, no es así por su
uista o prese ĉatacióra, lo cual hace que sufran
u ĉt¢ clest^rclorizaciórt al pnnerlas ¢ la veĉtta.

Comu suponemos que Pxi,ctirrin procedimieti-

tus y preparaciones para que su presentaciórt.
sea ace^,table, rogamos nos i ĉtdique cuál es el
nt^torlu rne.jor a seguir.

Las ciruelas pasas que abastecen los mercados
mundiales son de tres tipos : pasas de A^en o tipo
francés, pasas de evaporador o americanas y pasas
re^ionalc s, en cuya preparación se trata de imitar
al,uno de los tipos anteriores.

Las ciruelas pasas de A;en son, sin duda alguna,

las mejores en calidad y, hasta si se quiere, en pre-
Senta^•ión de todas las que se consumen,

Se obtienen manipulando cuidadosamente frutos
dr^ ^ ariedades esltecialmente adecuadas para la ob-
tf^u^•i^ín de pasas, tales como las llamadas de A^en,
I)'F;nte o dP Robe de Ser^ent, la Quetsche de Ale-
mania, la Qnetsche de Italia v otras de tipo similar,
;;elleralmente •randes, de pulpa relativamente azuca-
rada de color amarillo o cuando menos amarillenta
y piel casi siempre morada y bastante consistente.

Se espera, en nluchos casos, para recolectarlas a que
cai^an nahtralmente de los árboles por sobre madu-
raa, o se r^^colectan muv madnras, cuidando de no
datiarlas dnrante la co^ida; se desPCan al sol en ba-
teas adecuadas, v cnando han lle,ado al punto de
desecación. declarado óptimo por la práctica, con
vlleltas en las bateas, reYlradas o r•ubriciones noctur-
nas y dFmás P.Xqx11S7tP,PP,R propias rlel caso, sP les da
un ^olpe de calor en hornos de pan cocer y, mejor
todavía, en hornos V eStllfaS eSl)P,eiale^, en las que
puede gradnarse meior que en los primeros el grado
a que se someten los frutos y la duración de este
caleniamiento con que se suplemPntau los ^fectos de
la desecación al sol o natlxral.

Esta pr<íctica produce dos efectos interesantísimos :
lleva rápidamente al límite apetecido la desecación
de lac ciruelas y las somete a una especie de esteri-
lización, favorabilísima a la conservación de las p^t-
sas, pues a sn paso por los hornos y estufas son des-
truídas por el calor las posturas de los insectos qne
merodearon alredPdor de los secaderos mientras estu-
vieron expue,tas a la acción de los rayos solares.

Después d«^ ser tenidas las pasas a la intemperie,,
,^n tin lu^^ar de sotnbra v^-entilado, el tir-anpo prPCi,o

InSfCiICID^ tfRPEnICO SHPOhIfICHBIf
(Patantado)

O O

Use este producto y eliminará, entre otras, las

siguientes plagas, que tanto 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 animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los frutos

o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARKASTRADO por el AGUA de 1]uvia

o riego, por lo que tiene gran persietencia sobre
la planta.

Mezclándose perfectamente con el agua, no es

preciso agitación ni deja posos en el pulveri-

zador.

0 0

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

SAIIIIAS Y PLANAS, S. A. l.
lea Yadraio, P2 M^ D R I D leléfo^o 218318
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pura que nivclen su Inrmeriad con el medio ambien-
te, a prevención dr ^lue bayau sido desecadas dema-
siado a fondo, se cla.5ifican por tamarros, retirando,
de paso, las averiadas o lesionadas; Sc^ embalan, si se
han de vender en tal situación, y se lanzan al mer-
cado, o se conservan almacenadas en lul*ar sano y más
bien fresco hasta el momento en que procede adop-
tar esta resolución•

Estas ciruelas snn de c.olor amoratado muy o5curo,
lustrosas y basta untuosas, de buen volumen, y están
enrlqllecidas, en lo rlue^ a 6l1 aspecto exterior se refie-

re, por unas exttdaciones blanquísimas de condición

azucarada en buena parte de los pliegues y arrugas
originados por la de^ecación. Conservan, generalmen-

te, sus pedríncnlos, lo que también contribuye a me-

jorar su aspecto,
Estas ciruelas resultan nna mercancía fina y deli-

cada y sumamente atractiva si se la conserva bien
después de la desecación.

Las ciruelaa americanas de evaporador tienen un
aspecto completamente clistinto. Son, en general, un
producto netamentr, industrializado, de eonsumo
agradable, pero sin ninrnna de las exquisiteces y de-
licadezas apuntadas.

Se UtlLzan, para obtenerlas, frutos adecuados, per-
tenecientes tnuchas veces a las variedades arriba indi-
cadas, y otras, las más, a las variedades más distin-
tas, rednci^ndose el método operatorio a cogerlas,
cuidando de no dañarlas, en el punto de madurez
ordinario, y sobre maduras, cuando lo permiten las
circunstancias, colocándolas see iidamente en bateas
especiales adecuadas al tipo de evaporador o desp-
cador, en el que van a ser deshidratadas o desecadas
por un contacto, técuicamente regulado, con una co-
rriente de aire seco y caliente accionado por los dis-
positivos anejos a la instalacicín desecadora.

Estas son, en la práctica, de tipos variadísimos :
de vagonetas, plataformas móviles, etc., etc. ; pero
en todos ellos alcanzan las ciruelas, en muy pocas
horas, el grado de deshidratación apetecido.

Las pasas así obtenidas se mantienen durante ^^arios
días en nn local snno v ventilado, e incluso a la in-
temperie, para que ni^^elen sn humedad con la del
medío ambiente, y clespués de clasificadas y, en eu
caso, embaladas, qnedan en c^ndiciones de ser lan-
zadas al mercado.

Estas pasas son rojizas, tienen la piel como rugosa
y basta, y aunque son muy sabrosas, segrín antes ^e
apuntó, no son nrrnca tan atractivas como Ias pa^as

dc Agen.
El poderío indnstrial y econónrico antericano in-

tentó imponer este lu•oducio en los mercados, pero
cuando casi lo ]rabía conseguido acordó dar a estas
pasas un aspecto similar al que avalc^ra a las pasas
de Agen.

Yara ello se recurrió a un tratarniento sencillísimo
y verdaderamente eficaz, con5istente en colocar las
pasas en los grandes recipientes metálicos--latones--
que ordinariamente se. utilizan para conservar por el
Inétodo Appert las «pulpas,^ de albaricoque, y some-

terlos, despué., de cerrarlos herméticamente, a ^uiu
^^crdaclera esterilizacifin en baño de maría.

El calor a yue resullan soruetidas las pusa^ clrn•^u ĉ -
te tal operación les hace perder, por evaporación,
una pequeria parte de la bumedad que conservaron
a través dr, la desecación, que al condensarse después
dentro del recipiente cerrarlo donde se produjo tal
evaporación, como consecueneia del subsiguiente P,II-
friamiento humedece a las pasas, baciéndoles perder
el color rojizo que antes poseían y dándoles, ade-
rnás, una untuosidad muy favorable a 5n aspecto dPli-
nitivo.

Las ciruelas pasas española, que surlen encontrarsr.
en los mercados nacionales son muy beterogéneas.

Conocemos pasas de ciruelus claudia verde, doradu
y violeta, de Santa Catalina, Fraileras, de Agen y
Irasta japonesas, obtenidas sometiendo el fruto unas
veces a la acción directa de los rayos solares, otras
con empapelado previo, desde luego con papel de
impresión sin satinar, en formas muy distintas, y en
ocasiones mediante el paso de las cirnelas por estu-
fas y desecadoras.

Las pasas de cirnela claudiu verde y cioleta resul-

tan muy dulces, de buen color principalmente las se-
gundas, pero más bien peqneñas; lus claudias dora-
das resultan más gruesas, pero son Inás sosas, y las
japonesas, por citar otras, de bnen iamaño, aspecto
casi siempre satisfactorio, pero muy poco sabrosas.

Si las pasas de claudia verde, que son las qrre con
más frecuencia se encuentran en los mercados, se
obtienen con fruto bien maduro, sano y de primera
selección en cuanto a tamaiĉo, y se escogen bien,
después de obtenidas, para dar homogeneidad a lu
mercancía, tienen buen aspecto v siempre resnltau
cornerciales.

E1 señor consultante no es explícito al forurular lu
consulta : no detalla el método qne sigue para dese-
car las ciruelas, no indica la variedad a que perle-
necen y, por ríltimo, no concreta por qué se desvalu-

rizan las pasas que obtiene al ser puestas a la venta.
Si diera detalles sobre tales asuntos, cabría estu-

diar el caso y darle solución si, como es de esperar,
la tiene.

Frarzcisco Yascual de Quiruu

3.051 Ingeniero agróuomo

Tasa por reconocimiento sanitario
del vino

Uon Pedro Luis Martínez, Jurnilln (Murcia).

Erc este Mu-nicipio eTisten almacenistas de^ ri-
rco que, a la t^ez, son cria^lrrres, elaborarlor^^s ^
exportaclores cle vi^rcos al por rnati•or, v a.tt ĉc fu-

rasteros, que tie^rcen en ésta bodega y se de<li-
can a tales negocios. !•s muv corriente que esto.,

almacen.istas cornpretc ^^itcos en otrns tc^rntin.os

nturii.cipales e i»,cluso en otra.c pror^inc•ia.s, los
que traen a sus bodegas para su ncejnr prepa-
racióic y expedi.ción clc^spu^^s. I'stos cosecheros,

por ser su mayoría totalmerue r^itivitcícolas, creen

que se les perjudica c•o ĉr la entracla en. esta loc•cr-
lidad o térrnino, aunqtce sea para su expe^lícic^tr

^^osterior, cle tales t^inos traíclns de fuera, ^• c•!
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^lyfutlnmiento, et ĉ i•ista ^le tuta peticiún fortttfr•

larla por i+arius propietru•ios, estuclia ln posibi-

lirla+l o no, y cle utut for ĉna fĉ/'nle y legal, rlr-

establecer ^ctasa por reco ĉtocimiento sa^nitario clel

vino destittado al abasto pífblicnn; pero s^ílo al

introclucirlo en esta ^^ublación o en el térnfittr^

municipal rle los pue^blos li^m^ítrofes u otrcts pro-
ceclencias, atufyue estr^ vi^no sea, conto se clice
rrnteriormente, exportado después. Se quiere fun-
clrtr el ^l ^^tuttanfiento cu los arlíctflos ^b35 ti• ^f^10,
tríunc>ro 5.°, rle la Le^^ cle Kr^girnr:tt I,ocal, co-

brando 0,50 pesetas por litro dr^ vi ĉto cottuín

r^ue enl ĉ•e en esta. población o ic^rmi.nu mtuti-

cipal.

Ten.ienrlo conoc^imiento clel llecreto cle 1In-
ciertclrt rle 12 de octttbre de 1936 (<cGaceta» cle^l
16), que e ĉt stc artículo ^.° rli-ce: cĉ Ni^ttgún Ati•un-
tamie ĉtto cle las prouincias cle rr>^;imen com ĉín
podrá exigir, rlesrle el dí.a 1.° ^le enero de 1936.
clereclfos ni tasas sobre los 2^inns c^n conceptn rlr^
reconoci ĉniento, i ĉtspección sanitaria ni otro al-
gruto. l•n. consecuencia, los A_vu.tamientos no po-

d drá ĉt imponer sobre los vinos otro grauanten que
nl nrbih•io snbre srt. consu ĉno en la for ĉna v en
los lírn.ites yrce las clisposiciones legales autori-
^an. ^ Está vigente esta I,ev? L'n el supuesto cle
que se puedn pon.er Ia tasa, ^ es sobre c>l vi.no
que entre o sóln sobre el qu.e se consuma?

La Ley ^le Régimen Local, en su disposición transi-
toria final primera, dem^a, a partir del l.° de mar-
zo de 1951. to^la, las dispr^sicione ‚ le^ales relativas al
régimen v^ ĉ fl ĉ niuistración de Mĉmicipios p provincias,
con la úuicu cxeepcióu de ]as qne en su testo se de-
claran ^ i^entes o de las que, no siendo incotnpatibles
con ellus, la complementen.

En la flisposición a^licional octava sr^ :uprimen al-
^unas imposiciones municipales, entre las que no se
encnenlra el impnesio sobre vinos, ni para el consumo
ni por otro concepto. Es decir, que para que se con-
sidere virente el Decreto de 12 de octubre de 1935
sería pret'i^o que e^isticru en la Le^ vigente de Régi-
meu Loc. ĉ I nns ^li.^^xi^ic•iún ^^^x^i ĉ•esa i^ue así 1o deter-
minara.

Entre 1u.5 rler^^c•lirn v I. ĉ ^.a. ^lc l.ĉs exac^•i^ne., muni-
cipales n^^ se ve ninnuna prul ĉ ibición que afecte a los
vinos- v muclio má^ cnan^l^ no se pretPnfle imponer
nin^una ta^a ^^^bre el con^nm^, sino sobre la Pntrarl^ ĉ
rle ^ ino forastero.

Fl artíc ĉ tl ĉ i ^1^I] enttmera las excepciones para de-
rPChos v tacas, y tamp^c^ entre ellas exlStf' na^la rPfc-
rente al vino.

Habrtí quc can ĉ•Iuir•, trne,, que los Ayuntutr ĉ ientos,
ĉĉ tilizan^lc el artí ĉ•nlr ĉ ^1.3; ĉle la Lev de Ré^imen Lo-
cal vi^r•nte v el uúmero 5.° del artícnlo 9^40, pueden
crear uu arbitrio sobre lu inspección y reconocimien-
to del vino q ĉĉc se intr^flazca en el término mnnicipal
ĉ 1e ajena prcĉcPCleur^ia, fle^linada al abasto piíblico,
confeccionan^lc ĉ la Ordenanza cr^rrespoudiente y respe-
tando escrnpal^isamcntc los tr'rntinos ^le cxpo.^i^^i^n al
ptíblico para ^ír reclamncirfnes, etc.

iti/auri^cio Carcía Isiclro
3.052 Abogado.

AGHICÚL'!'UHA

I NSECTIC I DA AGR I COLA

LCK
MARCA RE(i1STRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 %)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un eficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'a, S. L.
BARCELONA. - Vía layetana 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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Inoculación con bacterias
específicas

Un snscriptor de Cuenca.

Tengo conocimietrto de que existe un produc-
to, que creo llrrmarse «Azo Fix,^, para rociar la

simiente de ^,'clrba)LZOS antes de lcL sLertLbra, cOIL
el fin de que lta^an ultrLacenatniento de nitrcí-
gerto ert las nudosidades de las raíces, y me itt-
teresaría saber el proceso cle este producto y el
conrercio dotule puedo adquirirlo.

1+.^ ĉ uuy anti^ua la noción de que el cultivo de las

leg,uuinosas mejora los terrenos. Posteriormente se
concretó esta noción con el conocimiento de que la
acción mejorante se debe a la fijación del nitróáeno
atmosférico por el complejo simbiótico «Leguminos-
hacterias de las nódulos de las raíce^sn. En 1888, Bei-
jerinck aisló y obtuvo cultivos puros de la eitada
bacteria simbiótica.

Y a partir de ]a mencionada (eclta se multiplica-
ron los trabajos sobre el tema en cuestión, que lle-
^an a constituir en la actualidad una innente biblio-
^,rafía, y a la par se ensaya reiteradame^nte la aplica-
ción de las inoctdaciones de bacterias específicas como
medio de incrementar las cosechas de leñuminosas
por el método más económico, ahorrando abonos ni-
tronenados. lo^ m<ís costosos.

No hay que olviclar qne si hien la inoculación de
leguruinosas con cultivo.^ ,le aRhizobium^, específico
es práctica relativarnente antinua que se ha divulgado
mucho, hasta forrnar parte de 1os mé^todos usuales
para algunos cnltivos en ciertos países (cptizá en ma-
vor escala en Canadá y F.^tados LTnidos, en América.
v eu Alemania, en ?^ tu-opa), en T;spaña se ha utili-
zadu espor^ídicamente v sin mrrtodo. Hace años fue-
ron re,lativamente frecuentes l^. ensayos ; más tarde,
lu^, iuoculaciones caveron en ,lesuso, y en ]a actuali-
dad, las dificultades para la adquisición de cantidades
suficientes de abon^ nitronenados y la divulgación
del cultivo de la soja ( le,uminosa exótica, cuya bac-
tPria nitrofijadora específica parece faltar en la mi-
crofl^ra de to^l^s los ^uelos europeos) han hecho que
renazcan las c^peranza^ v qne se intensifiquen en
nuestra patria la preparación v la propaganda de los
cultivos de «Rhiz^biumn destinados a]a inoculación
r1e semillas.

En nueetro paí^ esiste, en Barcelona, un ]lamado
Tnstituto 1?^pati^l ,le Racteriolo^ía Radicícola, cuyas
seña^ ,5on : Santa F.ulalia, 65, Sarriá, el cual pone a
la vcnta para el príhlico preparados comerciales de
aRhizobium», con los que se puede efectuar la inocu-
lación de las semillas con bacterias antes de la siem-
hra y cuyo modo de proceder es el si^uiente :

Se mojan bien las semillas con a^ua y se las deja
escurrir, sin que lle^uen a secarse. Se mezcla bien Pl
contenido del frasco con la semilla lltímeda, revol-
viendo bien hasta que todos los •ranos queden em-
badurnados con la sustancia terrosa del preparado,
efectu^íudose la mezcla en un barreño.

La 5imiente ^^ueda así dispuesta para la siembra.
la cual convienP hacer en ^e^uida. siPndo preciso Pvi-

tar que reciba los rayos solares, cuidando de cul)rirl;,
inmediatamente con tierra.

En el Boletín del Instituto ^^'acional de Investi^a-
ciones Agronómicas correspondiente a diciembre de
1948 se publicó tma comunicación referente a los re-
sultados obtenidos sobre inoculación de f;arbanzos con
preparados comerciales de aHhizobium Ciceri», ^u^-
crila por lus In^enieros agrónontos Marcillu, A^uirrr.

y Xaudri, en la que se daban cucnta de lo^ n ĉ i^mos

y a la cpie puede acudir el señor cousultante^ pura ^ ĉ ^

mayor ilustración.
A cada envase de los citados produetos aco ĉupaña

la casa preparadora un prospecto sobre utilización del
indicado producto, debiendo advcrtir al señor consul-
tante qtte en caso de solicitar alguno para la siPmbra
de ^arbanzos deberá especificar que e.^ para tal lehu-

minosa.

3.053

Marcado de lechones

José i1'laría la-nclri^
Ingeniero agrónomo.

Don Atilano Avedillo, Gema del Vino (Zrr-

morn).

lblucho rtgradecerí^ ten^an la botu]ad de in-
forntarnre al respectu de lo si.^niettte:

Cort qué debo mar<•ar los tust.unes al nacer:

^Con clzapitas pendientes o c•on tatuaje? Si e..

con este Líltinro, ccímo es nrejor, ^con tatuaj<^

taatural o con tenazas especiales? Si- es ta ĉua,1e

natural, ^cómo se ,ltace? Y si Ita de ser con ĉ e.

nazas, ^ cuczles son las nicís propias t• dónde po-

rlría comprarlas? Y yu,^ crc^e ĉr ustedes tn^rs ^n•6c-

tico en el mercado, ^numerrrcicín o letrns?

Si ustede.e saben algún c^ ĉ ro sistema clr. n,nr-
cado les a^racleceré t)re In contuniquen, T)rres

creo tnu^- interesante el n)arcado de los tosto-

nes, v les a^radeceré me lo di^,'a1L pTOlLLO, pue..

ten^o tres cerdas prúa^itncrs a^)arir.

Efectivamente, el meu•cado, no ^ólo de lo, lechonr,^,
sino de cualquier especia dont,^^tica, e^ tan intere^^ur-

t.e, que sin ello no se puede iniciar nin^tma cla^e

de mejora efectiva.
Son mucl^os los procedimieuio.ti de identificar a

los animales, babiendo eliminado varios de ello, por
poco prácticos, A nosotro, el proc^ediu ĉ iento qur. má^
nos ónsta es el de la ^rapa unmerada en la orrja.
pues aunyue tierte al^uno^ inconvenientes p,^qu^^iros.
e, realmente el más cómodu, prácti,•n v eficaz. Con-
siste sencillamente en tataar a los animales, por tnr-
dio de unas tenazas especiale.ti, con nna ^rapa o crc,-

tal metálico numerado en el cartíla^o de la oreja.
Son muchas las casas qae se dedican a la fabrica-

ción de esta clase de zítiles, pudiendo recomendarlc^
la Casa Ruepar, de Madrid (Hortaleza, 100); la ('u^a
Prado, de Bilbao, v Hans .lobansson (paseo de San
,luan, 12, Barceluna), adondr• deherá diri • ir5e en d^^-
utauda de modelo, presupuestos, etc., etc.

Las ^rapa,5 habrán de ser numeradac correl<ttiva-
mente desde el n,ímero uno. v cada animal deherfi

i; ^ ^k
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tener una ficha abierta, donde se cousiénen las carac-
terísticas que más le interese.

3.Oí4

Fc^li.x Tale,gón 1leras
Del Cuei^i^o Nacional V2terinario.

Prensa de tipo "Retamoso"

Don Joaquín Domínguez Martín, Constantina

(Sevilla).

En la. hoja divulgadora 21-51 fl., ti-tulacla
uPrensado de quesos», de la que es autor don
Santiago Matallana, se citcc la preresa tipo « Re-
tanzoso», que nze ha i. ĉcteresado bastante, pues
le veo indudables ventajas de comodidad, lim-

pieza y eJicacia.
Me Jca interesado tanto más cuanto que aqu.i

ĉ:.o se conocerc m.ás prensas que las manos.
Cn un molde de ho jalata, de la altura y diá-

ncetro del queso, se van vertiendo porciones de

cuajzula, y a fuerza de presiones con las manos
se va agotarulo el suero y concprimiendo aqué-
lla dentro del nzolde, sizc dejar de agregar rcue-

vas porciones, lzasta que llega a lleruzrse éste
hastcc arriba de masa eonzprinzida y desuerculrr,
nzourento en que, dando por ternciruzda la ope-
ración, se le deja en re,poso. <4l día sigu-iente se
procede a quitar el molde y va tene,mos el queso.

Fáci.lrnente se conzprende que el procedincie.n-
to es fatigoso en alto grado, y h.asta cliría que
poco limpio con tanto ncanoseo. Sirc embargo,

éste es el rnétodo de zínico encpleo en estas tie-

rras, se haga poco o mucho queso.
I,a prensa tipo «Ketamoso,> me parece que

resolvería fácilmente los inconvenientes apunta-
dos del método manual aquí seguido; pero el
dibzzjo cle la citada Hoja es muy poco claro.
^Cuáles son sus materiales, medidas, etc., etc.?
^Cómo es el molde donde se vierte la cuajada?

Me interesa, como es natural, aclarar bien to-
dos estos puntos, y a ser posible ilzistrados con
irn pequeño dibujo acotaclo, amén de los con-
sejos que crean oportuno danne sobre esta ma-
te,ria.

La prensa para queso tipo «Retamoson se constru-
ye beneralmente de madera, unida a una especie de
mesa, formando lo que se llama entremiso, donde se
colocan los moldes, en los cuales se va disponiendo
la cuajada y posteriormente se verifica el prensado.

Los moldes son generalmente metálicos, de diáme-
tros y alturas diferentes, según el tipo de queso que
se desee elaborar, colocándose inferiormente una ta-
bla que ajuste en el molde y otra en la parte superior.

NOVISIMOS
M

INSECTICIDAS EN ESPANA

E L A B O R A D O A B A S E D E

LINDANE
(Isómero GAMMA 99,5-100°/o puro de1 HCH)

Internacionalmente reconocido como el

inseciicida más poderoso de la actualidad.

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 TRIPLE ACCION:

POR CONTACTO-INGESTION E

INHALACION

Fabricado según las parentes de la casa alemana

C. H. BOEHRINGER SOHN, INGEIHEIM

SOLICITE USTED PROSPECTOS ESPECIALES

UTILICE NUESTRO SERVICIO TECNICO

A G R O N E X A
Depósito y exclusiva en Madrid:

AGUMAR. - Antonio Acuña, 28 - Tel. 3S 93 25

NEXANA, S. A.
IBAÑEZ DE BILBAO, 2 B I L B A O
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Las medidas del entremiso no son, ni tienen por
qué serlo, siempre iguales. La anchura de la mesa
varía de 50 a 60 centímetros, y su longitud va de
acuerdo con el ntímero de prensas que se desee mon-
tar.

La longitud de la palanca basta con que sea sufi-
cientemente larga para que rebase el ancbo de la
mesa y sea factib)e c^loc^ar el pe^o en la ranura que
convenga.

Estos entremiso5, lo mistuo que los moldes, puede
adquirirlos en distintos establecimientos, como Lacta
Limitada (Alcalá, 172) y Mariano Moratilla (Espe-
ranza, 3) o en el propio Sindicato Nacional de Gana-
dería (HuNrtas, 26).

,tiantiago Matallana Y"entura.

3.í^55 Ing>niero agrúnoma.

Despido de arrendotario
para cultivar directamente

Don Suntiago Lanzuela, Cella ('I'eruel).

Cultivo direr•,tatuente ln tierra, cort faetta parvc
tres pares cle ntulas. Ilace bastante ti,entpo (años^
dejaron. m.is atctepusadus uua peyueñn finca ert
arrierulu (contrato aerbal^, la cual vino pagarc-
clo en especir>, ^hasta que alrareció la clisposiciórt
por la cual porlírt liacerse eu ntetrílico, tlescle
cu.ya fecha resi lo cobro.

Hace tres n.ñox, ett el rnoncercto de pagarnte,
le clije r^ue querírc cultivar clicha finrrc directa-
rnr^rtte, a lo r^ue accedió, diciéndome que cuatt-
du seguse el tri.go podírc labra.rla; pero lc faltrí

G . E . V . A .
( P A T E N T A D O)

EQUIPO QUEMADOR DE PETROLEO
_- - PARA TRACTORES = --_

Ahorre dinero utilizando
petróleo como carburante

5 . 1 . A . C . E .

cl tieneho jrru•ct lrwautar irt rru,trojera y' lrrepre-
rarla para sencbrru' rentolaclta. F,'l aito pasarlr,
le propuse la aparcería, v tr,m.poco rtcelr/rí.

Desearía nte dijeracc si hay algu ĉta furma rle
despido y pucler cultivarla rlirecttantcrtle, cotno

cligo arttes.

Para que pueda usted dar por termiuado r.l cou-
trato a que se refiere en su cousulta y, couw r•on.,t•-
cuencia, desahuciar al arrendatario es preciso ^^uc
concurran determinadas circt ĉ ustancia^, se^ún se tr. ĉ -
te de contrato ordinario o protegido, lu que no dic^^
en su consulta, ni nos facilita dato.5, para qu ĉ • uoti-
otros podamos clusificar e1 contratu.

Nu obstante, se le puede anticipar, tenicudu ^,u
cuenta que el contrato es ile fecha n ĉ uv anl^>riur ^ ĉ 1

atio 1942, que 5i se trata de contratu prutP^,i ĉ lu ĉíni-

camente podrá recuperar la finca ^i cuncurren cn u.^-
ted las circunstancias precisas para ello, detern ĉ in< ĉ -

das en la Ley de 18 de marzu de lrsd-l, y^•on ĉ E ĉ ron ĉ c-

tiéndose a cultivar la finca ^lirecta v^^ersoualmentr^.

y como su prolxí^ito, se^ ĉín dice c ĉĉ la consulta, r^;
sólo el de cultivarla direcl. ĉ ntentr^, cutende ĉ uon ^^nc
este contrato, en el ^upue5tu yur^ c^tndiatnu,, lia ^I^•
prorrogarse I ĉ asta el "311 d ĉ^ srj ĉ tiernl ĉ re rle 195^1^, ĉ ^on-
forme disl ĉone la T.ry dc ^b de tuavo ^lr^ I^)-1^H.

Si el contratu r^ r ĉrdinariu o no ^ ĉ roteeido, lu fer'li: ĉ
de terminaciún del contralo r^,tá detertninada r^n la
disposi^^ibn adicioual setunda de la Ley de 'L3 de •lu-
Iio de 1942, segúu la escala e,tablecida en la n ĉ i.nia,
cn atPnci^íu a la renta contr: ĉ ctaal.

3.U5o
Jrrr^ic^r ,llartíu . Irlr^jrr

Abogado.

Sociedad Industrial Aprovechamiento Carburantes Especiales
Oficic^as: Esparteros, 6, 3.°

M A D R I D
0 0

Apartado 12312

Teléfono 22 52 70
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espe,cial, aSl 1'UnIU

i'.RNES•I' GRnY^ : D i.s e a s e s o f
Poultry, - l^;ditor : Crosby
L ockwood & Son, Ltd., 39
'I'hurloe 5treet, SW.7.-Lon-
don.-212 pág., 38 figs.

(^bra muy moderna v prác-
tica, en la que se de^lican los
clos primeros capítulos a un es-
tudio de la anatomía y fisiolo-
gía de las gallináceas, e^tudián-
dose a continuación lo r^•lativo
a la higiene y estado sanitario
dPl gallinero,

Se dedican despué^ varios cu-
pítulos a la patología general y
control v tratamientos moder-al

más corrientes y su diag-nos de las Pnfermedades
nóstico.

Yur Iíltimu, se dedican dos capítulos al estndio de
los parásitos de las aves adultas y polluelos.

La obra de Gray es una obra recomendable y prác-
tica para el avicultor progresivo.

Contiene esta obra buenos ^;rfíficos
foMgrafías. ,1. I. R.

y magníficas

vncoRE NncoRt^; (I)anirl). -l,a
.•lgricultura al alcancc de to-
clos. Arte de cultivar !a tie-
rra.- 1.8 edición.- Pamplu_
na, 1951. - Precio : 3^ll^e^^e-
tas.

i';s ^le lu u ĉayur in ĉpurtauc•ia
clue los educadores de lu^ ni-
iios en los medios rurales eu^e-
ricn la agricultura eu w^ plan
^•u^npletainente general, pue^
s suficiente con que los ni^ios,

^•^iando lleguen a mayores, les
sueiu^n los t^^ru^ino^ ^^ palabras que el técnico tiene
que utilizar para hablar de la diver^as utaterias.

Si los mae^tro^ ^lesbrozan el can ĉ ino es un paso
^igantesco lo ilue ^e ^•un^igue para alcanzar la nteta
deseada y poner el mano^^ ^le los futuros lion ĉbres el
instrumento adecuado para rvtudiar las niat^^ria^ re-
lacionadas con la agricultura.

Por otra parte, es bieu conocida la autoridad cien-
tífica del Ingeniero a^rcínomo don DANIEI, NAGORE y
sus achuirables eondiciones pe^lagó^;ic•as, y, por tan-

to, el que i'igure su nouibre al frente de este nue^^^
libro es seguro indicio del éxito logrado.

Cada uno de los capítulos de la obru qne comen-
tamos con^ta de una serie de principio axio ĉnáticu^
clue deben cluPdar ^rabado, en la mentc ilr^ lo, esc•o-
lares, a lu, clue la lectura del resiu de lo, c•apítulu,
lcs abrir^í pe.rspectiva^ que se^ialan los tema^, y, fi-
nalmente, cada capítulo se completa con una 5erie
de ejercicio y iut refranero recopilado al final, que
ri^e la voz de la buena tradición campe^sina.

OTRAS I'UBIICACIONF,S

'1'Entrt,E (A. T.).-Grasslancls (Pasti.^ale.c). Or^anizu-
ción de las Nacione5 Unidas para la A^;ricultura y
la Alimentación, I,eonard Hill, 'f'echnic•al Group.
Londres, 10 chelines.

En la Inglaterra medieval, el santo patrún de lu^
agricultorPS era Wolstan de Bawburgh. A juzgar por
la pintura de esa c^poca, el inglés de la Fdad Media,
el obrero y el artista, comprendiendo la inlportancia
de los pasti•r.ales, representaban siempre a tian Wols-
tan con un rastrillo para e,l heno, eu vez de con iu^
arado.

En nucstra él^^oca, por el contrario, no se lia .abido
apreciar suficieutemente c^l iinportante papel Oue des-
empet5att 1a.5 tierras de pastoreo rn la aericultura.
13ien es ciertu, y el 5eñor 'I'EnfFt,F. lu recon^>^ así, yue,
la tierra de cultivo, clue asciende solameute a un
l0 por 1t)0 de la supPrficie agrícola del mundo, pro-
v^^e el 90 por 1011 de los alimentos mundiales, mien-
tras que el '^0 por l00 de la superficie dedicada a pas-
tos y tierras de pa^;toreo rinde meuos del ](1 por 100.
1'ero estas cifras no miden la importaucia indirecta de
lc^s pastizales.

F.n prim^^r lugar tenel110^ ^u utilidad visible, f•n
cuauto sirveu para que, a través de los animules, rin-
dan al hunlbre productos iítilPS, coino la carne, la
mantequilla, el quPSO v los cueros. C;o^no di^•e la Bi-
blia, «toda carne es hierba». Pero la bierba v las lc-
^umino^a^ como cl trébol también ^m^tribuven a la
fertilidad del suelo, al añadirle nitrógeno. I,a hierba
ayuda a conservar el agua del snelo. T?1 policultivo
-en parte cultivos de cPreales v en parte cría de^
animales-proporciona al arricultor nn innreso anual
mucho más estable. La plantación de hierba y lenu-
^ninosas aso^iadas iutpicle la ero^i^ín del su^^lo.

En Islandia, el 98 pur 10(1 del agro rstá dedicado
a pastos. Casi el mismo porcentaje enconlra^nos en
otras parte^ del mimdo. ATaturalmente ^lu^^ en esas
zonas es esencial c^ae se adminititrcn bien dichos pas-
tizales. Los estra,os cpie el ha^nbre ha causado en los

.i: ^?
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rebaĉos ovinos de Afganistán en el transcurso de los

ríltimos aitos constituye una lección práctica, que ha

^le darnos que pensar. Pero en todas partes, aun en
las zonas que se dedican principalmente al cultivo
de cereales, frutas y verduras, la importancia que de
nuevo se ha concedido a la conservación del suelo,

así como la escasez y el costo de la mano de obra
agrícola, tienden a subrayar el valor de la adminis-
tración de las tierras de pastos, incluídas la produc-
ción, cosecha y almacenamiento de los forrajes; el
establecimiento y ordenación de los pastos y plantas

forrajeras mediante selección y métodos genéticos,

la selección y administración del ganado de manera
que haga rendir a las tierras de pastos los máximos
beneficios, y la producción y aprovechamiento de los

forrajes suplementarios que se necesitan para que los
animales sobrevi^ an en épocas de intenso frío o de

sequía.
Este libro demuestra la necesidad que la Humani-

dad tiene de buscar el equilibrio entre las plantas y
los animales del mundo. Recoge y pone al día infor-
rnes sobre todos los aspectos de la administración de
los pastos, información vital para todos nosotros, ya
que, como se dice en el libro, «la fertilidad del suelo
en la explotación agrícola está ligada al crecimiento
de las plantas, yu sean éstas vegetación natural, pas-
to:^ o cultivo de cereales, y con el consumo de estos
cultivos por el hotnbre y los animales, así como la

vuelta al suelo de los desechos animales y otros ali-
mentos de las plantas. Siglos de experiencia han de-
mostrado que no es posible romper este ciclo, por tnás
de un breve período de años, sin sufrir terribles con-
secuencias para la tierra y para quienes viven en ella».

Yastixales resume y enriquece la literatura sobre
esta materia, cada día más abundante. El lectos lo
encontrurá interesante. El especialista lo hallará in-
apreciable por su amplísima bibliografía.

La repro^lucción en :1 vicultura, por G. E. Mnrrrr, M.
A, del Servicio 1'acional de llivulgación Agrícol:r
de Inglaterra.-His Majesty's Stationery O f f i c e
Kingsway (York House).-London (Poultry bree-
ding).-Boletín mímero 146, del Ministerio de Agri-
cultura.-244 por 1 i centímetros.-Año de 1952.

Más que un boletín es im libro de 114 páginas, con
grabados a la línea, que se puede adquirir por tres
c}^elincs en Inglaterra, No pretenderá encontrar el
lector en esta obra un manual de avicultura. Ha de-
jaclo el autor a un lado todo lo referente a alimen-
tación, gallineros, etc., preocnpándose solatnente de
la reproducción, resultando muy completo en este
aspecto y completamente al día. Precisamente, en el
iíltimo párrafo se da tmo cuenta exacta de la impor-
tuncia de esta obra. nice así :

«En cualquier cateroría de selección donde trabaje
un avicultor, sea cualquiera el sistema que adopte,
no puede prescindir del hecho de que no solamente

está trabajando con . • ^ es, sino con geues. Precisa-
mente en el estudio de lo, gene, está basada la Ge-
nética, y una de las preocupaciones del avicultor mo-
derno es comprender bien esta ciencia.»

Para llegar a ser tm buen avicultor no es nccrsa-
rio ser un genetista consnmudo ; pero sin algunOS cu-
nocimientos de esta materia, el que se dedique a Ia
multiplicación de ave^ selectas estarú en la sitnación
(como Crew dijo tan gráficamente) de un cirujuno
que no conociese la anatomía.

Y precisamente para aquello; que tengan poca^

ideas de biología, la obra ya comienza dando las no-
ciones necesarias, así como de las leyes de herencia,
de modo que no es necesario leerse antes obras de
citología y genética.

5e detiene bastante MnNN en describir las ventaja^
e inconvenientes de la ^•onsanguiuidad para aplicarlas
luego en los distintos ^istemas descritos (Bossert, Ha-
gedoors, Lerner, Cbe^bire y Wullace), usados en di^-
tintos países para fundar lotes selectos.

Todos los factores trunsmisibles por berencia pu-

san en revista (color del plumaje, factores letale,^,
resistencia a las enfennedades, vigor, forma, tama-
ño, constitución, características de composición y for-
ma del huevo, fecundidad, madurez sexual, puesta,
parada invernal, persistencia, cualidades culinarias dr
la carne, incubabilidad y viabilidad), viPndo c,uáles
son dominantes o recesivos, su ^itnación en el mapa
de cromosomas v su utilizacicín c•n los cru•r.amientos
y en la formación de lotes de alta hornocig^sis.

Es una obra necesariu para todos ailuellos que quic-
ren dedicarse a la mejora de sus avr.s de corral, bien
sea para lograr más puesta, mejor carue u otras cua-
lidades, dentro de aves bien resistentes a lus enfer-
medades.-J. A. V.

J. E. RtCE y H. E. BOTSFORD.-Pra^ctical poultry mn-
nagement.-Un tomo de 614 páginas y 32l fígura^.
Nueva York, 1949.

Se trata de la quinta edición de la obra de «avicul-
tura práctica» de estos dos profesores de la Univer-
sidad de Cornell, tan conocidos cotno investiradorr^
y autores avícolas.

Se desarrollan los temas de selección, cría, apa-
reamientos, reproducción, puesta, fisiología y anatu-
mía del ave; los récords, patología, diagnósticos, con-
diciones sanitarias, preparación de las aves para el
mercado, cría de polluelos, caponaje, desarrollo de
la temporada avícola, exposiciones y exhibición dc•I
ave, clases y cla,ificación del «standard« de rura^..
con la extensión acostumbrada en ediciones antc•riu-
res, en la que tampoco falta lo referente, ampliamf^u-
te tratado, a la iluxuinación artificial del galllnPru ^•n
la temporada invc^rnal.

Es, sin duda, •ma de las mejores y má, c•lú^ii•u^
obras de esta matPria e^critas Pn los }^;stado.^ llni-

dos.-J. I .R.
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