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Editoriol

EI Catastro de la riqueza rústica

I;rz el, lon^o 111 ^le la seg^cn^lrr, edición del "AI-
cubilla", Diccio^aar^io rle la Arln^7inisíración, Es^a-
itola, al refc:^r^^irse a la C^alab^•a Catastro, dice tex-
G^r^alrnenlc cn ^uno de si^s ^^rírrafos: "Hoz^ z^a^^nos
^r^1^^eda-n^o a la zaga cle las naciones. Frarzcia, Bél-
c^ica, Holancla, algu^rzos Estaclos d^e Alemania y
los c^ntones de Suiza gue 't^iene^^. Catastro; nos
dan eje^np]o q^^e n,osotros dchi^ramos se^ui,r,
g^e^^o, ^^nr ^^cs^^raci^a, ni sot^;arnos im^tar, E^are-
^•^iendo que los Gobier^aos csE^aiiolcs se complacen
e^z ignor•ar cz^cí.l es la ri^^z<ez^a clel pa^ís, ciacio el
^^rnheito ^rur^ l^o^ien sic^nihre e^n presentar las d.ifi-
c^ilt.ades q7ie of^rece la fo^^^^^acióu clel Catastro,
sin acor^lar.^^e ^le lus verzt-ajas q^t^e, una vez for^raa-
^lo, h.crbría rle ^rod^ueir". T' añacle en otro ^^órrafo,
des^ués cle cnsahar la conveniencia de su real2-
^ación. ba.jo d^ist,tr^.tos aspcctos ^^ aportac^ión cle
rlr^.^tacaclos ^Ialos de ocu^ll.ació^z cte su.^erficies ^y
^-i.r^r^.ezas cn a.l^7iia^as hrnv^incias espa7aolas, "qt^e
rlichos ^I^ttos prrceban lu uecesidarl d^e poner rcnz.e-
rlio a In a^^tr^al si.h^ación, t^raba,ja^n^^o si^^z ^Ies-
ca^^so ^^ si^z ^pc^^donar .^rrrri(icio e^z la for^^^ariri^^z
^lc ^rrc Cutasli-o".

F,stvs ar^t^^urio,^^. a.^er;craciones ^^t ^eseos q^tce p,i•o-
i^osticava.ir la.^ aJir^ntacion^c,^ ^^el Alc2^bi.lla, ^^raiici^
co^^to ani/lo al rlcrlo, con la ^t^^ieva Le^ q^^^c, pcn-
^l^iente sólo ^lc la aprot^ac^ón ^le lrrs Cortes, ^li^l^oi^c
la. 2^,lti^rr.ación, co^r ca^i•úcter urgente. clel Cata^stro
en todo el rí^^^ihito nacional, i^ seizala u,n az^a^icc
deci.si^co rle s^u^ma ^ tra^sc:e^nrlental i.nzpo^-tancia e^z
^z,2^,estra, leqislación, clem^ostran^rlo, aclem<^s, la exac^-
ta wisió^^^ quc del 7^roble^r^a cat,ast^-al, erz, su tr^i7^le
aspecto. ^^tico, jnríclico 7^ econó^nico, tienen 7^.t^,es-
tras ^^^^^ís altas jerarq^teías estatale.c, coincirle^zte
cn, su totalirlad corz la ^tante^^irla sienzpre por
^^^^u.e.st^-os t,ér^ricos agron^ó^m.i<^os, conco^•cla^^cia qun,
ha ^e7-7^^it^ido ]a realización, al fi^i, de ese can^helo,
tan^to tieinhv sen#ido en ^^^^eslros cam.pos. tari
^zecesar^i.o a 7i^u.estras esta^cl^ísticas, tan p^•eciso en.

Comante . . . . . . . . . . . . . . . . 7,- ptae.
Númsros Atra^ado . . . . . . . . . . . . - . 7,50 s

Eztranjero. 4 Portugal
y Am^tica 8,-

f Reetantea paíeee. .. 9,- s

Registros de la Propiedad, tan in,clispen,sables a
n^uest^ra. econo7ní.a, de g^oseer l,a base clefi.^^zitiva ^
científica que es el Catast,ro de la Riqueza Rús-
f.ica.

No cor7ze^nta^rnos la Leit, he^ro sí debe^n.os resal-
tar, siquiera b^-eveme^^te, los beneficios q^ue para
^nuest^•a Nació^a, nuestros agricultores i^ ^rz^uestra
técn^ica, represen^ta el e^^.i^.nciaclo de la disposición
de re f e^-encia.

La ^osesió^z cle un Catast^^o es, acaso, erc con-
siclerac,ión Izist,órica, ^u.^no cle los 7notivos que ^ze-
jor definen la ^riadurez cult^-^ral, social y política
rle u^n Est,aclo, ya qi^e cllo ^l>>^oela^^rza un orct-en
jz^^-í.dico de la ^propierl^acl, ^in conocirniento exacto,
»i^etro a 7netro, del s^uelo ^lcl país y cle su^ ^realidad^
r^^r•od^uctora, así como cle sus posibi.liclacles f utu-
^^as ^ cle su ^ma^or o^^^e^^.or perfección, un ex7^o-
nente de la altura cient^fica alcanzada por s^us
téc7aicos ^ rlel ^interés qu,e los gober7r,a.^rztes h.a;i/an
prestado a t,a^re preciaclo ^irzst^-uT^zento del bue^^z
r^obernar.

Po^^ el,lo, soii t^i^nbres d^e ylor^ia para cl I^rz^^erio
Ro^^zano s^u fa^moso Catastro, co^^zo lo cs para Fe-
lipe II el que, por su m,andato, c,o7nen.tió Esqu^i.vel,
^^ Izoy lo son^ ^^ara I^raglrrtc^•^^^a, F'rancia, rllema^ria,
Italia, Bélgica, Hola,nda, los ^nza^ist.rales ^ e.xac-
tos que posecn, real^itiad.os, coi^servaclos ^ perfec-
rioua^los coii arreglo a los ^:^.lti.7n.os aclelantos cien^-
tíficos loprrr^los erz topografía ?^ aerofotograme-
tría, ^^ a los que, aclernrís de 2^na min,uciosa aterti-
c^i.ó^z, declicaiz e^a los presupuesíos zuzas clotacio-
nes ^nul^ elevadas, clemost^•at,i^vas de la ^ran inz-
^^ortancia q^i^e estos trabajos ^nerecen.

Con esta Le^ firni.acla 1^>m- ^nuestro Ca:ud.illo, Es-
haña q^ueclaa-ú in.eo^°porada a los Est,aclos rr2ic se
e7t.orgullecc^a de conoce,r en, tnrlo ^ntonzento, a^l ^le-
t,alle, la reali.dad científica cle sus agros. ^/ cle esa
^^rzane^ra pocl.er ate^nde^• a l,as n.ece.eidades que el
desenvolvi.^nie^zto ^3e la ^^i.que^a tt renta naciona-
les exija.

En relaciórz. con n^t^es1 ^^os a^r•^ic^^ltor-es, l.a nue-
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r^u l,r^l^ Ir•s^ rlu Itt .^cr^uridarl j^lcrtrr rle u^t,a jttsGicia
lribul,ar'ia en .^•n ^li.^•lrib^icció^it., ^/a ct^cn, los tr^ibrt.to•s
ura^r•ar-rítr cn In-ol,u^rcirín^ jttsta a 1os bc:nefic2os rea-
Ic.^ rlc s•n.t• licr-rcts, iclcntificarlas ?/ rle.^lfndacla.^',
tnecliclas ?/ r«lot•arlrts, cli^rn^inaudo de l^aso a, los
contribu^l/etrlr^.^• clr^ rnala fe ^rt de l^crrdetacia mor-
bo.5a a la octtllacirín, .r^ a lo.`; rlnc t^a.lién.do.^•e cle
la.^• clcficicrrcias rlrtc, l^,or 7teccsirlrrrl, hart de l.rncr
lo.t• A'rnillctrarnic^nlo.^•, librart a•5•trs prot^f.eclad^e.^• de
Itrnlr ^lf^ las• <•rn•rla.t• rtrte C^or Ic°l^ trrtt.^^.ral 'rt posil^iva
rlcb^r^t-mt tenct- jrara el sosten7rn_^en^to de7 L+'staclo.

Srt i'cpercrt.^•ir'>n cn la ecorronría ^tacional ha ^lc
.eet- e^ro^^rnc, ,^a yttr la ^t^rrloraciún r1e las tierr•as
.^ct-rí ejcctir^ct, rou at-r•cr/lo a lo.^ l^rc^•ios t?er•cladet•os
rl^° los• hror/nclo.^• r^ rle Io.^• r^as•los, en todo 7z2cest,t^o
ir^t•r•ilot^io l,alrio, rlcsat^rrrc^cicnrlo esa ^les^igualdarl
cr^re irn_po^ría l,a e.r^is•tcrtc^a ar•tnahnetrte- a'e clist2n-
tos s;i.^lenra.^ .r/ t,crriaclrrs facela.^• cn la t^aloración r^
1 rfbnlctci.tin.

I,a alenciótr ^Inr^ los eslurlio.^•. larrf^o ^le írtdole
ar^ronónt'ica crnno .^ncial aZ Pconórnicn, est^ín^ 7ne-
rcc•icnrlo rle la.^ ar•l rtales qenet•aciones, poclr^t eon-
lmr corr ^un^ clr^rn^^nlo 2^aliosisi^rrzo, tanto ^a'r^a el
c.^•hrrdio ^le la.ti• l^rorlucclon_es l^ •^res ^osibles trans-
lor^naciorre.^, co^t^o q^a^^a, et cZe 7os cZe r7zstribución,
clr^ Irt r^rol^i.c^lcal, fc^rrn.as ^le e.t^laotació^t de la t^ie-
rra. ^nrrno rl^^ uln•a. f^'rliizarttes, ^n^raclnin.ar•^ia. dcn-

^frlacl ^le l^cn•r•r^lac•itírr 11 c.raclilrttl r°rr lo.^ irt.iclo.^•
^lrt^^ E^^u.eflror rn^•t^rc•r^r lrt.^ frurrn.^•a.^• jr•rr.ec•.^ rlc• "lcrli-
frt^nrlio„ ,tl ..rni^nijtnrrlio".

,5obrc rlo.t• r'^Ir•^trr°rtfo.^ tlr^cíFfc•u.^^ sc ba.^•ru'rirr lo•^.

lrrtbajos rlc^ Cala,^^h'o t^ lo•^• clu•ti^ rle c.raclilnrl cirrr-
lífica: los l,lruro.e 1ul,oc^rrílicn-l,rn•cc^bn•iv.e tlrl In.^•-

,'il^ttto Geo ĉ̂ rrífico ('rr.la.^•lral l^ /o,^ (olor^raiías ur^r'c'a.^•

riel t^^r'reno, cjccnlacla^• hur Orcl^°n clcl lllini,^^lcrio

rle Ifar^ienrla. Con e.^•los rlc^rncnlo.^•, ,t la ^t•r^cono-

ri^lrt. caj^a.ciclacl Ir^crric•a r/c^l l,cr.^•onrrl al/roncínrico

?i Jorestal ^1e1 Calastr^o clrz ]iít.^•tic•cr. rro rlnrlanru•^
rIc rttte los• rc.^^ullarlos ser^írr urr t^.rilu nrrí•s clr° nrtc.^•-
lra lcgi.5lac•iríu •^•obrc^ la rnalcr^icr clrtc tros oc•nl,a,

rorrtartrlo, rlc.^•dc Ittccin, cotr r^l al>or/o r/ colrtbura-
cirin lcal l^ s•inccrrt, ^/t,c c^n c,^^lo.^• lraha^o.^• In•csla-

rrín, tan.tc lo•s _1,r/rnttrnnir°nlos curt .^•rt.^• Jrnrín^• 1'c-

r°fcialF.^, conro ln,^ Z^rohiclat-io.^•, lla clttc c^.^lo.^ rn-

c•rrcntrctn, a^cle^nús, cn c,t^ln l,cl^, rtl,arlc clc lo.^ hr-

rtc'ficios ,t^a rr^s•cfia<Iu.^•, los rlfr^'clu.^• clt,r s^ul,onc lu
rr>^J^ttccirí^t clc lu.^ ti2^os cic ;;r^i^•^rrnc^n, r.^a ta^t .^o-
i,rtrla 7^or ln^1o.^ lo.^• cnnlt•ibrn^cntr°s• "t•cbaja rlc• con-
l r•ibución". c,t h^cnto r/rtc^ mr°rcrc .^•cr rlc.^•tacarlo, l^rt

ctrre tiertc c•ru•ácler irrs•^^l^ito cl r/ttc crt c.^lo.^ lir^rn-
t^or ^le t^resirír7 lribrrlcn^ia lan r.rlrau.^tir,a crr loclrt.^•

Zn.e n.ac^one,e, .er^ rcbajr_n lo.^• lanlo.e ^^or cicnla cle

los irra7rrtcslo.^•.



ALGUNAS DE LAS VENTAJAS
ECONOMICAS DE LAS VINERIAS

^oz L-t^aÍ^^^a^ ^^l [^t^^Íze ^rl[^aa

Ingeniero agrónomo

La ohtención del ^•inu cs tan fácil, cluc todo el

^luc dispon^a de u^-a puede ser elaborador. Fĉ^l^ta

esirujai'la para que el mo^to, quedando lihre. en-

tre por ;í ^olo en fermentación. :Vingt^na otr^^ in-

dust ria está montada de manera tan sencilla cluc
titt primera materia sc convierta, por sí mi^m^^. cn
producto elahorado.

ESta simplificación no es, sin emha^•no, :;aran-

tía dc perfección. Hay ^•inos que re^ult^tn dcfi-

ciente^, y aím los clue admitimos con^o huenos,

ca^i ^icmpre pod^•ían ser meiot'cs o I^roducido^

c^n condiciones económicas má^ ^-entajo^as.

La el^,horación dc ^^inos ha tcnido quc ^c^r com-

pletamc^nte empírica ha^ta el pasado ^i^lo. l.os

a^^ancc^s de la ^uími^•a y los desct^h^•imicntos dc^

I'a^tcur han ahiet^to, desdc entonr^es, ,mcho c^cci-

ce por dondc^ se dcsem^ucl^•e ampliamcntc la t^^c-

nica, y actualmentc pucde^ asegtu^arse cluc la in-

dustria enol<í^ica es ^usc^^ptihle de adaptarse a

tmas norma^ científicas cle: é^ito se:;tu•u. Hoy no

ofrece ya secretos ftmdamc^ntales.

Se ^abe perfectanu^ntc cuáles son 1os microor-

;;ani^mos m^ís favorahlcs: los clue son malga^t^^-

dores de aztícar, no dando el re-ndimiento en al-

cohol c{ue conviene al elahorador y también los yuc

o1•i^rint^n c^nfermed^^clc^ti en esta hehida. ^1 l^t^,^ir

de esto^ a^'ances dc la cic^nc•ia. el U^ah<ijo en las

hc^dc^gas sc ha pci•fc^ccionaílo in^ufic•icntc^mentc.

De ]as tre^ fascs que aharca ]a elahoracic^n. yuc

son : ol:^tencic^n dcl motito, fci^mc:ntación y trata-

micnto alcohÓlico, la pt^imera y la tercera son l^^s

más adclantadas; c^^n clla^, las técnicas mcc,ínica

v física han encontrado tma a?l^plia aplicaci6n.

No sucede lo mi^mo con la se^;unda : la fc^•-

mentacic^n, que precisamc^nte con5tituye la fa^e

1^á^ica de la industria, ya que es la que dc^termina

]a tt•an5formación de la primera matcria, clue •̂
cl mo^to, en el pt'o^lucto definiti^^o, el ^^ino. si^;ue

realizándose con cl mismo empirismo cluc antes

de ser conocida la causa de la misma. ^,Cuál es

el moti^•o de clue cl progre^o dc orden microhio-

1cí^ico no haya adquirido gran íncr<^mc^nto cn las

hode;a^'.' Crecmo^ ciue no es ot^•o cluc la diiicultad

de lle^-ar simultáneamente las do5 primeras fase^

!ae la elaho^•acicín, la mecánica y la hiológica, du-

r^u^te el hrc^-e período en que, despué^ dc entrar

1<i u^^a, c^ manipulada y transfor^nada.

1‚ l que conozca cómo se de^en^•uel^^e este tra-

^^ajo dur^^nte lo^ clías de agohio e inicnsidad anor-

mal del mi^mo. ^e da cuenta de ^luc no c^ po-

^ible atender a la ^-ez, con detalle y minuciosi-

ciad, las eli^encias de fermentaciones ci^^n±ífica-

mr^nte diri:;idas. Ann en el caso dc clue esto se

intcnt^ra, la c^xpc•ricncia quc de la^ pt^ácticas y

c^nsayos clc un alio sc sacar^^n, no l^^odrían apli-

carse ha-ta c! si^uic:nte, en c^l clue lendrian lu^al•

rariantcs dc^ mo^to ^^ dc c•iecunstancias propia^

clc la nuc^^a c^iml^aña. l'a se coml>i•cndc quc una

industria montada soh^•c una tal discontinuidad

no 1>uedc llc^•ar cina marcha mt^y pro^;rc^i^^a.

^, pz•incipios dcl si^io actual, tuz in^;eniero f1^an-

cés. 1^I. 13a^•het, st^ prol^uso sal^•ar 1c^5 incon^^enien-

tcs que ^c^ dct°iG•<ihan clcl sistcma clá^ico intcrmi-

t^^nte dt^ Irahajo cn hodegas, dando a la indus-

tria enc^;^^>gica ]a mi^^na ot^ientacicín c^uc tienen

las re^tantes; pre^tendi<í resol^•cr cl problema dc

C'[^nSE'1'V"F11' i^l pl'lillC'I'a matePlB, 1110Si(^. ^l fn dC te-

^^crlo disponihle durante todo el año, prepai•án-

dolo para su tr<cnsfornlación cn ^^ino mediante

tma pre^-ia destdfitacicín, a la tlue scl;uían ]a siem-

hra de lev<ldura^ ^lpropiadas y el cuidado de quc

é^tas actuaran c^n condiciones bptima^.

Si sencilla fué la sulfitación, no le resultaba tan
fácil la dcsulfitación. La resol^^ió, no obstante,
,^or mediu del calor, cot•riente de ait^e y^•acío,

:aplicado^ convenientemente al mosto. P,ueron va-

r•ias las instalaciones, llamadas Vin^^^íns, que se
ntontaT•on cn al^tmas nacioncs ^ inícolas. Si pa-
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recicí tener éxito al principio este sistema de ela-

boración, actualmente no se considera suficien-

temente satisfactorio, debido al exceso de maqui-

naria requerido, la cual, por ser principalmente

metálica, es atacada por el gas stYlfuroso, a pesar

de las precauciones tomadas. Esto obliga a una

amortización rápida, que viene encarecida, ade-

m^ís, por el elevado coste de la instalación y por

]os gravámenes de la patente del autor.

Encariñados con la idea básica de ]as Vinerías,

con la facilidad de realizar fermentaciones du-

rante todo el año (lo que habría de permitir, opc-

rando en tm largo período de tiempo, aplicar to-

dos los perfeccionamientos de orden microbioló-

gico que la técnica aconseja), se ha estudiado este

Vista al n^lcroscopio del D^t^'illo retenido sobre la pelieula
de lu uca en la ĉpoca de la recolecclún.

tema en la Estación Er^ológica de Villafranca del

Panadés durante múltiples campañas vitícolas. y

se ha llegado a tal perfeccionamiento, que puede

considcrarse cl problema de las Vinerías resuelto

en e] orden técnico y económico, toda vez que se

lIa conseguido desulfit.ar gratuitamente, sin nece-

sidad de calor, corriente de airc y vacío, que em-

pleaba M. Barbet. Aún más : aprovechando el gas

carbónico de la felmentación para la manipula-

ción del mosto y aun para usos industriales, se

pueden conseguir ventajas e ingresos comple-

n,entarios, con los que no se ha contado nunca

en la industria enológica. Huelga decir que, una

vez desulfitado cl mosto, puede suministrársele

la levadura adecuada al tipo de vino que se quie-

rc eleborar, siendo fácil entonces, gracias a la

tranquilidad con que se opera, prodigar a la fer-

rrientación los cuidados técnicos que ésta requiere.

He aquí algtmas ventajas, susceptibles de ser

valorables en pesetas, que son fáciles conseguir

si se trabaja por el mét,odo de las Vinerías :

a) Aumento de grado alcolrólico, por el má-

ximo c^p^'ovecli.ai^iiento del azúcn^• d^el mosto.

b) Au^rze>r.to de ^rudo nl^^ohólico, 7^or el ^l^le^ao

dominio de lc^s te^^Lherat^i^rus de fer^^ientació^i.

c) Aprovecha^^nie^^.to rlel yas carbónico de la

f ermentación.

***

a) AUMENTO DEL CRAllO ALCOHÓLICO, POR EL

APROVECHA:VIIEN'r0 Db:L ALÚC:1It DEL nIOS1'O.

Sabido es que, sobre la pic^l de ]a uva, cxisten

microorganismos que, procedentes de la atmósfe-

ra, son retenidos por la c^^rusidad que la re^•ubre.

Son en gran número, como lo demostró 1^T. ll. lli-

centy, director del Instituto Ampclográfico hiín-

Vista al micru^cupiu ile una fraii^i^iu de Kuta ile nw.titu eu (cr-
mentación yura, ubteni^lu cuu ^iembra de Ie^^adura elípticu.

garo, quien encuntrcí en una dc sus investigaciu-

nes que un mosto, que entró espontáncalnente en

fermentación, contenía p^^r centimetro cízbicu

130.000 levaduras de diversas clases,

17.000 mohos y

4.500 bacicrias.

Todos estos pequcños seres, al ponerse en con-

tacto con el mosto, cuando es estrujada la uva,

se desarrollan y multiplican, siendo consumid^f-

res de la glucosa y dc la ]c^'ulusa del mismo.

Cierto es que, a nledida que se produce alcohul,

van siendo en su mayor parte eliminadus, quc-

dando al final dc la ferm^^ntación sólo los que,

a.propiados al medio, soportan cantidades rclati-

vamente elevadas de dicho cumponente.

Dichos microorganismos, como compcnsación

al consumo que hacen del azílcar, no <1an el al-

cohol en cantidades siemE>re favorablcs. I.os hay

aue ni siquicra stuninistran parte all;una de éste,

y se da el easo cle clue algunos pucden originar

componentes del vino determinantes de defectos

y enfermedades.
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Instalaciún hara desulfitar en la cine^ría esperi^ncutal de la
fie^•^^iiin de 1'crment:^eiones Int7nstri¢^les del Patronato «Jnatn c3e

la Cierva».

Podcmos furmarnos idea del trabajo total de

estos Itiicroor^;anismos determinando el coeficz.en-

t^ ri'e consi^^tro 7rn.itario para, l,a 7^rod2ccció^^. ^le un

gra^lo alcohóli^•o. Basta dividir el ntímero de ^ra-

mos de azúcar contenido en un litro de mosto,

<rntes de inciar^e la fermentación, por el ^;rado

^^lc•ohólico del vino resultante. Efectuados los aná-

li.,is con la máxima precisión, se obtienen tmas

cifras que permiten juzgar de una manera sen-

cilla v clara del grado de aprovechamiento del

<^•r,úcar cn su transformación bioló^ica en alcohol.

Se efectuó una encuent,a, por la Estación Eno-

ló^,ic^a dc Villafranca del Panadés, en diversas

Coopcrativas de Cataluña, invitándolas a propor-

cionar las rnuestras correspondient.es de mosto y

dcl vino correspondiente. Realizados los análisis

^- los ^^álctil<^s se obtuvieron coeficientcs muv dis-

l^ares. La hode^a que mejor consi^uió el ^rado al-

cohólico con algo más de 17 gramos de azúcar, y

la que trabajó peor, necesitó 20 ^ramos, quedán-
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dole el vino aún dulce. Los restantes obtu-

^-ieron consumos intermedios.

Trabajando industrialmente, por el método

de las Viñerías, en la citada Estación Enoló-

gica se ha conseguido, como promedio de m^is

dc cíen elahoraciones perfectamente controla-

das, un coeficiente de 1f,5.

Comparando estas cifras, se puede admitir,

por lo menos para los vinos de la región cata-

lana, que es posible aumentar el grado alco-

hólico en tma unidad si, en vez de dejar que

las fermentaciones se desarrollen espontánea-

mente con los microorganismos buenos y ma-

los que aporta la uva, muchos de ellos derro-

chadores del aztícar, se realiza mediante di-

rección y control técnicos por el sistema dc

Vinerías. Como en éstas se parte de un mosto

esterilizado por el gas sulfuroso que, después

de^ desulfitado, puede sembrarse con tma leva-

dura pura, de clase apropiada ,y de ^ran ren-

dimiento alcohólico, ,ya se comprende que el

consumo unitario de azúcar ha de ser mínimo.

Si admitimos que la ^anancia al comparar

los dos métodos, el ordinario y el de Viñerías,

es de un ^rado alcohólico, que si es por litro.

será otro tanto por hectolitro, cuando se pa-

gt^e, por e,jempl^, el ^rado-hectolitro a 18 pe-

setas, el henefici^ por hectolitro. debido a este

solo coneepto, corresponderá a dicha cantidad.

Fn resumen, si un mosto, vinificado p^r el

sistema ordinario, da un vino de 12°, tratad^

por el método moderno citado acusaría 73°.

Fn bode^as de al^lna importancia, Cooperativas

por ejemplo, este incremento puede suponer al-

^r^nos miles de pesetas.

hÍ AUMRNTO I)F. GR 1I)O :1LCOHÓLICO POR I?T. PT.F.NO

DO^iTNIO nF. T..4^ TF^TPF.RATT?RAS nF 7'FR1TFNTA('IÓN.

Siendo la le^^adura tm ser vivo, es natural qt^e

tenea esi^enciae rest^ecte a la temperatura del

medio en ^t^e actiía. T:n cstc sentido ne sicmpre

se la atiende dehidamente.

Cuando los cnvascs cle fermentación son gran-

des. se acumulan en cl mestn contenido las calo-

rías que se ori^inan al transformarse la ^lucosa ,y

1^^ levulosa en alcohol, gas carbónico v ntros pro-

ductos. Estudios del profcsor M. Ruffard, de la

E;scuela de A^ricultura dc Mentpellier, c^ue me-

recen completa c^nfianz^i. han permitido deducir

que, por cada gramo de azúcar. se ori^inan de

23 a 24 calorías. Estas van acumulándose, aunque

no totalmente, porque tienen lu^ar pérdidas por

el gas carbónico desprendido Y por irradiación en
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unos ensayo5 clemosU•ali^^os rea-

liza^los cn California. <}ue sc <lr-

tallan cn la revitita Li^'iit^•,^ nir^l

Vi^re.^, u1>erando sohrc rm mis-

mu 7nosto scn^k^rado con lcvacltt-

ra cle Bor^oña <lue tie hi•r.o fer-

mentar a diferentes teml^^eratu-

ras.

Lo^ rc^ultaclos fucron los ^i-

:;uienlc^:

Tempernturne Crndo nlcohGlicu Jel
de fermeutnción vinu oLtenidu

^3 l ` f i°3

3i^^
^„^1

3^^^ 1')^^•)

^5" ] 3°. ĉ

25" 13"^)

Vinerta expt•rimrntul en Ia I;,vlaciúu Qt^ F^flit ulltu'a ^ I^]nulogí^^ ile Villafran^•a tlt•I
Yun^ult^,5 (.1tu^iu 18:i'^).

]as sul>erficic^^ cle lu^ envases. lle estas dos in-

fluencia^, la ^egunda es más lmportanlc que ]a

primeea. flnn a^í, a partir dc tm cierto límite, la

irradiación del calor• pruducido no e^ conl}^ensada

por ]a acumulacicín que sc ori^;ina. T+]sto oheclecc

a c{uc las calo^'ías }>roc]ucidas son hroporcionalcs

a]a cantidad dc arúcar dcscompnesto v. pot• lo

tanto, al ^^olLmu^n <lel mosto con-

tenido cn cl cne•a^c, el cual 1^oclc-

mos cun^iciei'ar como una fnn-

C1On c1C Te['C('T' ^l'a(10. !i Sll ^'e'L.

]a pérdi^la clc calor scrá prol^^or-

cional a la ^ulx^rficic cle la ^•asija ;

matemáticamcnte corresl^ondería

rer^re^entarla }^oi' tma funci<^n <lc^

^e^unclo ^rado.

Cuanlo n^ayores ^can los cnva-

ses de tma ]>vdcga ritili•r,adrn 1>a-

ra ]as fcrmcntacioncs, más dife-

rencia c^^i^tirá. }x^r' lo tanto, en-

tre los c•alc^rc^ 1>ro<lucidos y los

calores irraclia^lo5, v, cn consc-

cuencia, más alta^ scrán la^ tem-

peraturas cluc afcclarían a lo^

ohrcros microsccípico^ (lcvadL^-

rasl c]uc ^^iven v traba,jan en el

mosto cn cl pcr•íodo cle transfor-

mación dc éstc cn ^vino.

Dan una idea clara de la in-

fluencia c^ue tienc la temperatu-

ra en cl renclimicnto en alct^ho]

: ut^ía.

Como ^e ^^c. ]a tem}x^ralura

iíl>tima í'u^^ clc 2.i°'. A mc^<licja <}nc

iha l^ajanclo <^l ^rado alcoh<ílico. I+;^ clc

^ttl^oner clue cuando ^e llc^cí a 1oti 34" y 37", da-

da ]a ^oca ^racluación c,htenic]a, qucd;u•ía aztí-

car por^ descomponcr, rc^^ul1 anclo cl vino, como

aucedc en ^^ario^ c<tso^, ^t:;ric3tilce ^^ con ^^r^^n clcs-

mérito.
Criando se o}^era por cl tn^todo clc^ lati ^•inc-

'1'urres de i^urifit•at^ibn de k^i^5es dt^ t^um-
hu,vtibn del t•.u'btín a Yin de separar .•I
:;u^ t:u'bbni^^u. P,íbrii•,t de ^':^Idrpctla..

rías, el l^rohlc^m^i cle las trml^c-

rattira^ altas no l^reocn}ra c^n lo

tná^ mínimo.

1'i•imr^r'o, ltorc}ur. rc<rliz^ínclotie

las fermentacione^ c^n l05 perío-

clos en c}uc la^ teml>erattu•as c^-

tcrloreti ^(rn 1)aJaS (llltllnUS (ll`

otor^o, inricrno ti' lrrinci}^io^ <l^^

l^rima^^eral. las irradiacioncs ^{uc^

rcbajan cl calc>r actrmula^lo son

mei'1O5 ne('eSarlaR.

S^'^^^r^ttrlu. l^orc}uc comu cl }^e-

ríodu dc fc^rmentacionc^^ }>urclc

scr rnuy lar ^:;o, y ésta^ ^c>n con-

tinua5 o succsi^°as, cak^c l^oncr

en marcha cacla día cantidaclc^^

relativamenle l^e<}ucrla5. Si itt-

vicran yue clahorar^c^, lror e.jcm-

r^1o, ]0.00O Hlti. cn cioscicnlos

días, bastaría Ilenar diar•iamcn-

te tan envase de ^i0 II1. Si ]as

fcrnu^ntucioncs cluralrtn d i c z

c]ítr^, l^a^taría cli^}^onc^r <le ^olo

^olr(1S lanlO^ en^'aReti (le Ia Clia-
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cia cahicla. l.os aurncntos de temperatura serían

en ellos despreciahles.

Terniinada la labor tunlultuosa de la levadu-

ra, podría el ^•ino obtenido ser colocado en enva-

ses tan grandes como se quisiera, ya que no ha-

l,ían cíe proclucirse calorías perjudiciales. Fn es-

ta fase, en la que se rcalira la fermentación len-

ta, no habr•ía inconveniente en utilizar los enva-

ses mayorc^ que se poseen en las bodegas actua-

les, con la sola excc^ción del caso de ser dedica-

dos los ^•inos a la crianza, lo q^Ie eYige sean co-

locados en bordalesas. Se ve, pues, que el reali-

zarse ]as fcrmentaciones a temperaturas modera-

das nos garantiza, sin esfuerzo ni preocupación

especial, un mayor rendimiento alcohólico.

Aunque no fucse la ganancia m^ís que de unas

décimas, al tipo a que se cotiza en el mereado
el grado-hecto, en una bodega grande, de algu-

nos miles de Hl., se beneficiaría un número de

hesetas no despreciable.

C) APROVP:CH9MIFNTO DH;L CAS CARBóNICO DF LA

P'F,ItMENTACI^ÓN.

La cantidad cic gas carbónico desprendido es

más gran^le cle lo que la simhlc^ apreciación de la
ehullición del mosto huecle hacer presumir.

A1 clesdoblarse una molécula de glucosa o de

levulosa, por la acción de las diastasas de las le-

^^aduras, se originan dos moléculas de gas carbó-

nico. Siendo el }^eso molecular de dichos azúca-

res de l40 v el del citado gas de 44, por cada

100 ^i•amos de azíicar destruído se producen

4f3,^9 c^e este producto volátiL Fste representa

casi la mitad del peso dc los primeros. Si un

mosto contiene 300 gramos cle azírcar por litro,

se originan cn su fermentación ^37•74 gramos de

tal ^as. Como son much^s los m^stos quc tiencn

en España tma riqucza ^lucométrica superior a

la citada• no es exa^;eraclo admitir que la pérdi-

da en gas carhónico es, como promcrlio, de 100

grarnos por litro. Un H1. prohorciona, por lo tan-

to, l0 K^. cle dicho gas. Fn una bodega en que se

elaboren ] 0.000 Hl. se desprenden durante el pe-

ríodo de fermentación en la atnlósfera ]00 Tom.

A pesar de su abundancia, nadie ha intentado

aprovecharlo, ya quc su producción se realiza en

ei hreee período actual de las fermentaciones,

cuya duración intensa es sólo de dos a tres se-

manas. T,as instalacioncs que serían precisas ser-

vir•ían hocos días al año; su amortización sería

rnuy ^ravosa ,y la cliscontinuidad de stt ftmcio-

namicnto no claría la garantía de normalidad.

Este 1>r•olrlema cambia totalmente si se elabo-

ra por el método cie las vinerías, ya quc, ducan-

do muchos días el período de las fernlentacio-

nes, correspondería una producción ^jiar•ia bas-

tante reducida de gas carhónico, cuyo ^ipro^-ccha-

miento industrial sería mucho más fácil.

Si las 100 toneladas de dicho producto volátil

tienen que apro^•echarse en ^-cinte^ días, T^or ejem-
^.^Io, la instalación ha de ser capaz de cinco to-

neladas diarias, mientra5 quc si las fermentacio-

nes están dirigidas de mancra que se sucedan

con continuidad durante doscientos días al ario.

corresponde un aproaechamiento diario de sólo

media tonelada industrializa<la con continuidacl.

La industria productora de gas carT^ónico al

estado líquido, que es actualrnentc la monopoli-

zadora de dicho suministro, lo ^roduce queman-

do carbón y seleccionando los ^rase^. hequiere

grandes torres de purificación, lo quc cleva enor-

n^emente su coste. Se ^aga actualmc^ntc el kilo-

gramo de este gas, una vez com^rimido en t.ttbos

de acero de gran resistencia, a 5 pts. cn fáhrica.

El gas carbónico de una vincría, con sólo bar-

botar en agua, para que quetlcn retenidas las pe-

queñas cantidades de alcohol, sulftu•oso v bou-

quet qr.^e arrastra, queda snficicaltcmente puro.

Se concibe claramente que la utilización de es-

te gas carbónico, de origen biológico, po<^ría ser

ventajosa, tanto para los elahoradores, que se be-

reficiarían de un subproducto hoy totaln^cnte des-

preciado, coino para la industria, que simplifica-

ría enormemente su^ métodos cle trahajo• va que

redría lilnitarse cl aplicar trn simple la^-a^lo ti^ la

compresión. ^lgtmas fáhric•as de cer^^cza han co-

menzado va a realizar este anrwechamicnto.

No sabemos a qué precio se pagaría a tma ^^i-

nería el kilogramo de gas carbónico. Si sc admi-

te una supuesta re^artición, ccm ^^cntaias igua-

les entre enticlades prcrluctor^r c industrial, se po-
ĉ̂ ría presupuestar el kilo clc C'(^:, en hndega a

2 50 pesetas. Los ingresos por estc concepto en

bodegas cooperati^^as serían importantcs.

Como el gas carbónico tiene otras aplic•<'^<^irn^cs

de carácter físico, químico ^^ hioló^ico• indehen-

dientemente de su fahricac^ión al esta<lo líciuido

(tenemos 1ista de clicz de ellasl, es n^Iiv ^osihlc

que aplicándolo clirectamente, o por asociaci6n

con otras industrias• se ohtuvicran aprcwecha-

m_ientos aún m^ís ti^entaj^sos, cconómicamcntc.

Podríamos detallar otra^^ ^^-cntaj^s, talcs crn»o

ia descongestión ^le traha.jo en la éhoca clc ven<li-

mias, la sanidad de los z-inos obteni^j^s, la hosihi-

lidacl de obtener tipos nuez^^s de vinos. ctc., etc.
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F^ablar dc la ctc•r•na 1>ri;;na entre agricultores

y:^an,^<lcros cs haccrsc ec•o de un tópico tan ma-

noseado c•omo inconsistente P^n rcalidad, son di-

vergentes los plrntos de vista de ambos en deter-

minado senticlc^, pero no en el c•ontrario, como si

sc tratara dc los lados dc tm án^ulo cuyo ^^érticc

fuera su c•omrín v, cn general, nefasta actuación

sobre la ti^aturaleza, a la quc todos los países han

esqui1mado cluranic siglos y si^los. A lo más sc

l^enscí en aplic•<ir a l^r ticrea cstimulantes que tem-

poralmente la fortalecicran, pero no seriamente

en somcterla a tm tratamicnto orientado bacia el

restablecimicnlo de su natnral cduilibrio. Este

f,roblcma se a^trdiza mucbo más en c:l caso de los

prados y l^aslos. no considerados por los más

verdader•os esyuilmos, sino como fuente natural

c inag•otable, a la quc no sc dc bicra ningtma con-

siderac•icín ni cuidados.

Ahora es cuando comienza el mundo c:ntero a

preocuparse de verdad por la conscrvación y me-

jora dc la vc^etación, precisamente en el mo-

mento en cluc lo^ nucvc^^ tral^^nric•nlos contra l^r

rnosca tsetsé altrcn a la c^plotacicín pccu^rria las

pttertas de c^tcnsas zonas tropic;ilcs ^^, por t^^nlo,

la utilizac•icín dc l^r^ t"ili inia^ 1 icrra^ ^-ír.;cnc^^ dc

los continentcs afr•i^•ano ^• ^^n^cric•ano. l^;s cru^ioso

señalar quc para l,t solnción dc tan ma^no pro-

>^lema se ^-nclvc otra ver al cntronclnc^ dc ^ana-

dería y agr-icultura : por• iin l^^dc^, c•on rma c^l^lo-

tación racional dc pastos ^• for•r^rjc^, ^il tcncr cn

cuenta la capacidad alimcntic•ia dc c^stns, no cn

función dcl númcro dc cabcz^rs cluc adntitan cn

su momento ^^e^etati^^o cíptimo, sino dc acncrdo

con lo quc consicnla la conscr•v^rción dc srr pm-

ductividad; y dc otra partc, mcdir^ntc la mcjora

dc csta produc•c•icín nalnral,.,^l in(ruclncir cn cll^r

especies o variedades adccuacl^is c^nc clcvcn slis

cualidades nutrit ivas por nr^icl;id dc snpcrfic•ic.

;al estudio dc nrublcm^i tan c•oml^lcjo v difícil.

se entregan dc llcno técnicos dc lodas las nacio-

nes, a cuya cabeza mar•cban Australia y Tatados

IJnidos, como sc ha comprobado cn cl VT Con^rc-
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1^'estuca elatiur.

so lnternacional <lr Pra<ieras y Forrajes, celebra-
do e.l pasado verano en State C"olle^e (Yensilva-

t^ia), y del ^iuc sc inscrta una informacibn en el

presente nlímero ^1^^ Ac^ticui^^i^ur^^. Vamos a resu-

mir en este artículo las prácticas y especies uti-

lizad^i^ modernamcnte para dicha mcjora.

Pi•imeramente, en aquellos te^•renos excesiva-
mente car^a^les <^e ^an^^do, pero que aún produ-
cen p^stos ^le cemposición adecuada, por presen-

tar todavía cierto predominio dc especies nutri-

tivas y apetecidas por los animales, se impide la
entrada del ganado durante cicrt^o número de

años, se^ún el grado de a^;otamiento que mues-
tran ; si é sl^e no es aún excesivo (lo que la ^nis-
ma ve^etación sefiala mediant.e la apai•ición o no
de d^tcrminadas plantas), basta regular las épo-
cas de aprovechalniento y el número de cabezas
que dek^e haber por hectár•ea para que se conser-
ve la composición florística adecuada. Esta me-

dida, que por ]o sencilla en teoría parece ridículo

mencionarla, quiz3 sea en su aplicación suma-

mente difícil en nuestro país, ya que no es em-

pi^esa baladí convencer a]a mayoi•ía dc ]os gana-

deros que deben limitar volunta^^iamentc el nlí-

mero de reses sustentadas en cada finca o distan-

ciar con^-enientemente los turnos de api^ovecha-

miento. A tal efecto, tal vez conven^;a destacai^,

como datos muy significativos, que en los Esta-

dos Unidos se cncuentran numerosas cYplotacio-

nes donde sólo entra el ganado dos lneses al año ;

fincas en que se reservan 40 acres (1G hect^írcasl

por cada i•es vacuna ; y pastos que se dejan des-

cansar toda la primavei^a, pot^que se ha compro-

bado que de este modo disminuye la ve^etación

arbustiva (principalmente flrte^nisia tride^itatal

en favor de la herbácea.

Una segunda fase es ]a de a^luellos campos t^

que la persistencia del aprovechamiento les lle^,^ó

llactyli^ glororri^ti^.
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I:n nue.titra5 l^ro^^iucias de Castilla la V'icja veríi intere-
aunt^^ ensa^^ar estx ^'arieaad cle Melilutu.ti uYficinalis, q a^

iuad^t )Iadrid.

a tui pobrc cle^arrollo de su vegetación, pero sin

que de5aparecicr•an ]a^ priinitivas especies con-

venientes y apetecicias por las reses. En este ca-

so, las medidas ac^onsejadas antes deben com7^Ie-

tarse con un al_^onado, variable - como es na^tu

ra] - se^-tán los suelos, pero fundamentalmente

fosfól•ico, en dosi^ más bien pequeñas.

Si h^ijamos otrc^ x>eldaño se llega a los terrenos

exccsi^^amente pastac^o^, en los que no sólo se

ha roto el equilibl•io ^^e 1a primit.iva asociación de

plantas, sino que las más nutritivas han sido sus-
titl^ídas por• otras perennes de peor calidad, o

inclu5o por anualc^. Fn estos casos es cuando

se recurre a la resiembra con especies adecuadas,

ele^ic(as entre las que, además de reunir condi-

ciones nutrititi^as v^^e apetencia, resistan la ri-

ti-aliciad, tanto de las malas hierhas como de los

ti°e^etales c^nstitutivos del past^ c{ue se trata de

m^jor71• v est^n ada^^tadas a la^ circllnst^ncias

locales de suelo v clima, sohre todo las deriva-

das ^ie las ±^^mperaturas extremas •y de la época

5^ cuant5a dc las }^recipitaciones. D^nde éstas son

inferiores a los 200 milílnetr•os antlale^, se con-

sideran inútiles las resiemhras. Al^n con Iluvias

alr•ededor c^c los 30^ milímetros, sólo se aconseia

este proce<3imient^ cle mejora cuando parte de

ellas caen durante ^l perí^do ve^etativo de las

especies utilizada^, c{ue en tal caso se eleairán
c•ntr^e las mny resistcntes a la sequía. Si las pre-

c•ipit^^ciones ^c^n su2^criohes a los 35^ milímetr•os,
cl prohlema es menos difícil, pues se cuenta con

plantas aprovechables a tal fin, siempre que• el

terreno no sea francamente mal^^ o muy p^^co

^^rofunc^o.

Dada la fLierte invasión de malas hicrh<^s ^^ue

tiene lugar durante la ^^rima^Tera, sol^re t^xli^ ^^n

nlzestro P/Iediodía, será conveniente, sicm^>rc que

lo permitan las otras circunstancias, las resicm-

^,ras c3e otoño con especies resistentes no s^ílo ^l

]a seqllía, ln^s también al fl•ío. Hay quc t.c:ncr c^l^

cuenta amba^ características para ele^;ir en c•acla

cas^ 1^^ m^ís adecuado.

Un problema nt.le est<í ^^n plcna discusi^:^lz ^s si

conviene hacer las resiemY^ras con tma sola e^-

pecie o con mezclas, si hien en este caso se con-

sidel,•a in^3tldaY^le el el^ijllco c^c^ las sencillas, r^

base de dos ^^ tre^ plantas. Ac^uc:llas fárnlulas

complejas ^^ caras, tan en bog^a hacc veinticinco

años, hoy cstán abv^ti<^nadas. Fn teorí^l, parc^cc

que tm^l mezcla sicm^^re scría mejor, ^^or rc^^ullar

m_ás completa^ ^us cualid^ldes nutritivas y por

E?StRI' I71EriOS eJi]^L1CS1^^ í] U17c^ C?^C:II^IYl<1('1(ll^ j01^1^,

debida a la com^etencia ^lc otro^ vc^^ta1c^^ ^^ ^^u^ll-

c^tlier circunstancia advcl•^a. P^ro, ^^or ^>1 r,l ^r<u•-

te, la sieml>r•a n^on^^fita sc puede hacc^r lnás en

consonancia con sus ímica^ necesidade:^ c<•^^l^í;;i-

cas j^ la hicrba quc cic ella ^c ol^^l^^n^;a, utilizai•^^^

en el momenio 6^^timo; ac^ernás, ^x^rmitc f^n r,ir
a] ^anado a pa5tarla, sin ca peli^ro dc^ c^u^ ca^l i-

gue es^ecialmente a las ^^^lanta^ d^^ la mczcla pi^l•
él más apetecidas. Creemos que, en g^nc^ral, ctm-

viene emplear mezclas forma^j^ls prn^ c3^^^ ^^r^imí-

neas y, al meno^, una le^;umino^a ;^^cr^^ <^s un^^

cuestión quc hay quc estudiar ^n cac^a ca^o y

tener en cuenta, además, otro factor tan c^encial

como es el poder difusivo dE^ cada esr>ecie, c^m

ot^je±o dc ei^itar que desaparcrcan tillas a c^xpen-

s^^ de ]a m^ís invasora.

^l origen de 1^^^ ^cmill^s utilizac3as ^^s ^^tr^l

cuestit>n dc consiclc^raci^ín ; por ejel^^}^lo, j^arece

I?n ri^„adíu, e^ uuu wez^•In e^^•i^li•nle la d^^ U•í^bul binn^•u
Lunivittnu. Pasp^tlum dilulatnni p('^'nu^lun da^•t^^lon.
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haberse comprobado en Estados L?nidos que si

se sic:mhra tma simiente muy al sur de su zona

de origen se obtienen plantas menos vigorosas y

desarrolladas c^ue cuando cl grano utilizado pro-

cede de la misma región.
Entre las numerosas especies empleadas en

aquel país para resiembras de pastos y praderas,

creemos que podrán utilizarse en España las que

indicamos a continuación, varias de las cuales

han sido ya objeto de ensayo en nuestros Centros

cficiales.

En primer lugar parece mLiy prometedora la

Phalaris tuherosa, variedad ste^noptera, tanto por

su resistencia a veranos cálidos y secos como por

su adaptación a suelos poco calizos. Tal varie-

dad difiere cíe la especie mediterránea por su ri-

zoma, ligeramente ascendente, y por no tener ca-

si abultada la base del tallo.

lntroducida de Europa, se ha seleccionado en

Kentucky y Oregón la Festu^a elatior, variedad

ar^u7i.dir^ac•ea, con las hojas cnrolladas en cl capu-

llo y ramificaciones en la parte inferior de la

panoja. Planta muy rtística y apetecida por el ga-

nado, cs algo menos resistente a la sequía que la

anterior. Ambas son muy utilizadas en Austra-

lia, en zonas de clima similar al mediterráneo.

Del género A^roq^yr^u^rz, se encuentran especies

interesantcs, entre ]as que destacan A, cristatun^.

c^ue la pasta el ganado de septiembre a mayo.

Requiere suelos más bien consistentes, de altitud

mínima de R00 a 1.000 mctros. Tolera la alcalini-

dad y si tiene algo de humedad durante la nas-

cencia, después es muy resistente a le sequía. En

cambio. A. i^7tPr^mec^i^u^rt soporta inviernos más

crudos, así como A. smit.ltii, planta esta última

c{ue aguanta mej^^r que las indicadas el calor es-

tival, e incluso, si éste no es eYCesivo, no detie-

ne su vegetación. En asociación con la variedad

Ache^r^b^ch^ de 13romz^s ^inP^°rnis hemos visto siem-

hras de más de diez años.

Dac^ti?z^s ^lo^zerata es de gran interés c^n nues-

tros campos. sobre todo la subespecie hisp«nica,

más glauca que la corriente, con sus dos varie-

dades: ^nic^rostach^a, propia de sitios áridos, y
^narítima, de los arenales costeros. Servirá para

mezclas adaptadas a la zona septentrional de

nuestra meseta, donde se da espontánea.

Los Era^^rotis-introducidos en España por el

señor León Jordán, en la finca de los señores

González de la Fuente-son plantas estivales nue
resisten hien los climas áridos. Muy productiva

y de rápida germinación es la especie E. c^^^^rz^ala,

que si bien se considera de ^^erano, suhsiste en

zonas de inviernos poco rigurosos. Tienc tm olor

característico, que parece ser no repugna al ga-

nado. E trichodes brota muy pronto cn primave-

ra y continúa su vegetación hasta principio de

invierno; en cambio, no resiste la sequía tanto

como Ed c^^urvala. Dos especies introducidas de

Africa--E. Chloromelas y F,. leh^mausia^na-pro-

bablemente irán bien en tierras secas de la mitad

meridional de la Península.

También entre las plantas de verano clue con-

vendrá ensayar en las provincias de Castilla

la Vieja, I^outeloi^a ^rac^ilis es tma gramínea de

porte bajo que, con Buchloe. dact^^loi^les, domina

en grandes extensiones de ]as zonas áridas de los

Estados L?nidos. Es muy resistente a la sequía

y poco exigente en clase de terreno. Amacolla

mucho, es apetecida por el ganado y tiene gran

valor nutritivo, aun durante el período invernal.

Se suele sembrar sola o todo lo más en mezcla con

B^i^chloe dac^t^^loides, dado el poder invasor de

amhas. Del mismo género son Bo^utrlol^a c^rio-

poda, también interesante, pero que requiere in-

fiuencia marina; y B. cu^-tipPndula, que cncuen-

tra su medio óptimo en tierras calizas, pero es

menos resistente a la senuía que 73. gracil^is, y

da mu,y poca semilla.

Buchloe dac•t^loi.^les, compañera inscparable

de Poutelor^a grac^il^is, resiste bien un pasto intcn-
sivo. F.s también de porte hajo y ensancha mu-

cho porque emite gran cantidad de estolones Es

planta dioica, eĉ decir, que tiene pies machos y

pies hembras.

Otras gramíceas dignas de mención son: A^7-

dropo^on^ isc^hae^ni^7rz, hierba que lleva el nombre

del King-Ranch, la célebre finca del medio millón

de hectáreas, al sur de Texas; A^ndropo^o^c i^i-
termecti^unz, variedad caucasirt^^^n^z, más adaptada
al frío que la anterior, y que tiene la particula-

ridad de ser consumida por los animales cuando

empieza a secarse; Pani^^zi^^z antidotalP ^ Ehrhar-

ta ca.licina, ambas de origen australiano: Muhhm-
bergia montai^a, adecuada para pasto de ^,•era-
no; Sporoholus ai^^odes, propia de terrenos alca-
linos; Sti^^a comata, acomodada a zonas frías,
mientras que Chloris gar^ana es conveniente pa-

ra climas algo cálidos ; la sudafricana Di^itaa•^ia
margi^iata; Perinisett^^^^ c•iliaris, Paspali^m st^•a-
minez^m, etc., etc.

Todas las plantas citadas hasta ahora son gra-

mináceas, yue en las resiembras se utilizan en

gran prol^^orción, por resistir mejor que otras los
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pcríodos adt°crsos para la vegctación, tanto por

las caractcríst ica5 dc su sistema radictzlar coTno

por la adaptacicín clc sus órganos aéreos a la xc-

r•ofitia. Pero esto no significa que sean sólo las

gramíncas las quc se puedan eml^^lear en la me-

jora de la ti^egetaci6n de zonas áridas. Entre

ohras, hay un ^rupo dc le^u:ninosas de gran

importancia, a cuya cabeza figura el trébol, sz^bte-

rrá^zeo, muy resistenie a la seqtiía y extraordina-

riamente extendido en Australia. Aunque es plan-

ta anual, actí^a como si fucra pi•renne, ya que to-

dos los años cntierra por sí sola la semilla y, por

tanto, hac•e una re^iemhra natural. De ]as varias

estirpes que se han seleccionado hay una-la

Dwalganu^-temprana, cluc casi no sepulta la se-

milla; otra, semitardía, la Mount £3a.^•k;er, y la

t:ercera, tardía, la Tallarolc. Se siembra en otoño

y va muy bicn cn s^ic'los ácidos, de poca fertilidad,

donde manl ic:nc la vcgctacibn hasta primeros de

junio. Entonces, al tnorir la planta, cs c•uando en-

t.ierra la semilla, que r^acc coi7 1<^s priTneras lluvias

cie otoño. Otros tréboles intcresantcs son ^l'rifo-

litc^n hirtum. u^uy en ho:;a cn Californin; '!'. ^r^^-

•s•i^j^iraaf^^2^m• '1'. f^^aq^^ifcru^ii. dcl clnc ^c^ ha ohtc^ni<lu

t.na estirpe llamada Saliricr, adecuada para los

suelos básicos, etc. Para zonas lluviosas o rc^;adío

se cultiva ^i•ofundau^entc en todos lor I^;st^ido^

Unidos el t^^^°bol Tadino (T. rcpens, ^•aricrlad lati-

foliuml, introducido dc 11^^1i^^. R^1cno^ alimenlicio

qtie éste y con rchrotc más lc^nto. hcru. cn r<^ml>io,

más resistente a la scquí^i v a la alc•alinid^id c^s

c^l loto ^le c^^^e^•^zcc^illo (T.otus cornicul^zll^^l, pro-

pio de nuestra flora, i:;u^^l quc los tré holc s anlcs

indicaclos, excepto el la<lino.

A pesar dc todas ]as no^-cdadc^s <luc conslantc-

mente surgen, la aljnlfa ^i;^uc c^n lu;;ar precini-

nente entre las forr•ajcr^^^ ^^daptadr^s ,^ lcr•rcnos

calizos y l^rofundos. 1'or c'llo, con^l^intcmc^nic sc

,1^pec^tn de una resiembra a U.^se de King-Kandi Blucstem (9ndrupoRun i^^^•harmum).
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trabaja en la obtención de variedades de secano,

entre las que cabe destacar la Ladak, Cossack y

I3uf falo, así como otra sintética denominada Ran-

ger (45 por 100 de Cossack, 45 por 100 de Tur-

kestán y 10 por 100 de Ladak), muy resistente al

frío, aunque no tanto como la Buf falo, que sopor-

ta hasta más de 20 grados bajo cero. lgualmente

interesa la variedad ^^ó^mada, procedente de Tur-

qtúa, y que es apropiada para suelos menos pro-

fundos que otras variedades.

Las uezas están un poco en desuso; por ser muy

sensibles a cicrtas plagas y enfermedades, pero,

de todos modus, son utilizables las siguientes es-

pecies, no obstante ser anuales: V. villosa, ya em-

pleada entre nosotros, V. dasycarpa y V. atro-

^ui•purea, de la que hay una estirpe de gran im-

portancia, lograda en Georgia : la número 170.008.

En suelos bien preparados se emplean aún los

ll^lelitotus, tanto la especie alba^, de flores blancas

inodoras, como la officinalis, de racimos amari-

llos, con el típico olor a cumarina. Por último, se

ensayan otras leguminosas, tales como diversos

^straqalus, Lcspedeza, Pueraria, Carayana, etc.,

especialmente para fijar suelos erosionados.

Además de gramíneas y leguminosas, se utili-

zan diversas especies, entre las que señalaremos

tres arbustivas, que son apetecidas por el ganado :

dos quenopodiáceas, Eurotia la^aaia y Atriplea•
ca^iesceus, y la malvácea Splzeralcea cocc^n^a.

Pero, sobrc todo, existe una rosácea que se en-

cuentra en nuestra flora, Sang^uiso^•ba mino^r,

cuya resistencia a la sequía, cualidades nutriti-

vas, apetencia por parte del ganado, duración ve-

getativa y rendimiento en semilla la hacen acon-

sejable al mismo nivel de los Phalaris, Festuca,

Eragrosti, Stipa o Bouteloua.

De todo lo dicho se deduce que es factible la

mejora de parte de nuestra vegetación espontánea

mediante la resiembra de aquellas de las especies

indicadas más adaptadas a cada caso y lugar, con

lo que se conseguirá acortar las páradas invernal

y estival, así como elevar el valor nutritivo de la

hierba obtenida. En la próxima primavera, el Mi-

nisterio de Agricultura contará con cantidades

suficientes de semillas para iniciar en escala con-

siderable cl ensayo de tales plantas. Pero insisti-

mos una vez más en que nada se conseguirá, aun-

que el éxito acompañe a la resiembra de un pas-

tizal, si no se organiza racionalmente su aprove-

chamiento. Saber esperar a que la vegetación

baya logrado el desarrollo y la fortaleza necesa-

rias para que resista el pisoteo y la boca del ga

nado; calcular el níimero de cabezas que suponga

un moderado pastoreo ; estudiar el turno conve-

niente o la adecuada época de utilización, dc

acuerdo con la categoría y clase de la hierba lo-

grada; vigilar cualquier indicio de agotamiento 0

la desaparición de especies interesantes, son, indu-

dablemente, trabas, pero que no deben considerar-

se limitadoras de la libertad del ganadero, como

pensará más de uno, sino medios de protegerle

contra el empobrecimiento fatai de sus pastos y,

por tanto, de su patrimonio pecuario.

Gotos Gruc^ l'. S. ll. .1., Kuhu^ann 3' S. C. S.



la viticultura en la República Argentina
^v z ^uca ^ii^a ^^. v ^ezrcárcáe^- CaHv

Ingeniero agrónomo

De acuerdo con las últimas estadísticas, la viti-

cultura argentina ocupa el primer lugar en Amé-

rica y el quinto en el iVlundo, siendo solamente

superado por Francia, Italia, España y Argelia.

E1 ritmo es creciente, según se derr^uestra a con-

tinuación :

AIYOS
SUPEHF[CIE

Hae.
P[tODUCCION

Hae.

1946 156.927 8.988.972
1.947 156.943 9.698.349
1948 157.200 9.841.200
1949 161.000 10.398.504
1950 1 G4.500 12.502.971

La superficie de viñedo que se cultiva repre-

senta, en números redondos, un 10 por ] 00 de la

que se dedica en España, algo menos respecto a

Italia y Francia, y un 42 por 100 de la de Argelia,

pcro sus elevados rendimientos la hacen alcanzar

una producción escasament,e inferior a la de Ar-
gelia.

Como aconteció en todas las regiones coloniza-

das por España, el cultivo de la vid en Argentina

data de aquellas fechas gloriosas. Los conquista-

dores españoles introdujeron su cultivo en la tie-

rra de los Incas, a raíz de su descubrimiento en el

siglo xvi, siendo en su origen plantas nacidas de

semillas provenientes de España. Garcilaso de la

` cga, en sus « Comentarios Reales» , y el historia-

dor Claudio Gay, en la cHistoria Física y Política

de Chile» , afirman que, en esta época, don Fran-

cisco Cabrantes, natural de Toledo, mandó bus-

car vides directamente a las islas Canarias. y se

considera, con toda certeza, que eI material im-

portado tuvo que serlo en forma de semillas, pues
e': tiempo que se invirtió en el viaje de España a

Perú, y la humedad y calor de la zona ecuatorial

imposibilitaban el transporte de estacas y barba-

áos con los medios de que se disponía en aquella
época.

Del Perú, la vid pasó a la región que posterior-

mente sería la República Argentina, a través dcl

territo^•io transandino de Chile. Se considera que

el capitán Bartolomé de Terrazas, junto con don

Francisco de Aguirre en la expedición del ade-

lantado don Diego de Almagro, la llevaron a

Chile en 153f,, de donde irradió su cultivo a la

Argentina, en 1557, siendo la pro^,^incia de San-

tiago del Estero el primer lugar en donde se cul-

tivó.

Los primeros datos oficiales que se conservan

sobre comercio del vino en la región de Cuyo,

una de las zonas de iniciación de su cultivo, que

comprenden las zonas de Mendoza y San Juan,

datan del año 1663, aproximadamente coinciden-

te con la reconstrucción y segunda fundación de

la. ciudad de Mendoza, pero hast.a comienzo de]

siglo xvni la producción apenas cubría cl consu-

mo local. A partir de esta época, las plantaciones

adquirieron mayor ritmo, y se sabe que a fines

de 1700 ya se cultivaba la vid en escala comer-

cial.

Los Padres Jesuítas fueron los introductores

del cultivo de la vid en la provincia de Córdoba.

y de ella irradió a las de Tucumán, Valle del Sal-

ta, de Jujuy, de Catamarca y a toda la región an-

dina, si bien hay quien considera que por la pro-

vincia de Jujuy entró también directamente la

vid del Alto Perú (hoy Bolivia) a través de la

quebrada de Humahuaca, ya que la expedición

de Almagro, antes citada, llegó a esta región.

Los sucesos políticos y económicos dc: princi-

pios del siglo xvnr retrot.rayeron las iniciativas

tiiti-vinícolas; pero allá por e1 año 1870 se produjo

t;na reacción en San Juan y Mendoza (en cl

año 1883 salieron de la región cuyana c:erca dc

F.000 bordelesas), que se acentuó en 1875 con la

inauguración de las vías férreas que unían Cuyo

con la gran zona consumidora del litoral. Desde
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^lu^•hu.ti ^•:^minn^ cc uPcurci•han i•ubrii^ndulcs i•uu p:u•ra^.

er^tonces, en tm eshacio de tiempo relativamente

Lreve, ]a industria viti-vinícola ^^rgentina ha al-

canzado tm desarrollo intensísimo, lle^,^índose a

^ituar en la ciestacacia y privilegiada sittiación qtie
incli^•^íham<^s a] comerizar estas líneas.

lle !a totalidacl del ^^iñedo argentino actual,

^^protin^lac]amente el á0 por 100 s^ dedica a la

hroducción cIc uvas ^ara vinificar; el ]5 por 100,
^^ ^^aric^l^ic3cs de uaa de mesa y alt^ fanta^ía, v el
:5 hoc lU0 restante a tipos especializados utiliza-

d^^s en la ^^ro^lucción de pasas. La crecientc con-
^fiiist^<Z dc los mcrc^dos e^tranjeros consun^idores

cic tiva cie nlesa y alta fantasía, en épocas en que

no h^y pro<Iticciún, ni, ^or t^^inío, competencia,

con l^^s h<^í^es europeos, justifica e1 elevado por-

centajc c^uc se les dedica. en aumc:nt^^ hro^resi-

vo ^l^n•^u1tc^ los íiltimos tiempos.
I.a^ ^°^iricdacics más culti^^adas para z^ino en la

Rcptíhlica .^r^;c^ntina, ordenacjas sc^ún sLl impor-
t<^n^•ia. ^on :

I'ari^^rla^les tirrtas.-l^7albeclc, Bonarda, Verdot,
C<^bcl•nct, R<^boso, Pinot ne^ro, Tannat, Híbridos
de Rcnl^chct.

V^^ri^rlacl^es blancas ^ ^•osadas.-Criolla de vino,
Semillón, Riesling, Pedro Jiménez, Loca Blanca,

Malvasía, 'hempranillo, Romana, Pinot blanco.
I!71 1^7^^1bec1^: que se et^iltiea f^s una lllezcla de

tres variedades : el «cot rotige». el «cot vert» y

otra mestiza. La primera, de es..aso vigor vegeta-

tivo, tiene una excelente ^roducción; la sc:^unda,
la más vi^orosa de las tres, es la de lnenor rendi-

I^,iento, mientras qtie la tercera presenta caracte-

rísticas intermedias. Su cultivo ocupa de1 ^0-^)0

}^or 100 de la supcrficie total dcdicacla cn It2eri-

doza a u^^a^ ^ara ^^ino, y<ia lu^^r a e^cclentes

calidacles, clue constituyen la base del tiho ^;c-

neral.

La J3on^u.r-d^r. bastante difundic]a como consc-

cuencia de su rendimient.o en peso, da Itl^ar a

c aldo cle escaso ^;rado alcohólico, nzient ras ^Iue e1

i^ e^-dot produce vinos de calidad muy selecta y stl

i^endinliento es acchtable.

E1 Cabern^f, dentro cie la regió,^ cuyana, pro-

cluce los mejores ^-inos tintos, muy perfumados

^- de gran calidad. EI P^»vt, ^^egi•o ocupa tma re-

ducida cYtensión ; i^ual c^uc el anterior, se ]e con-

sidera como cl encel^^amiento más sobre^alienl^c

I^^ara la producción dc ^^inos finos y añejus; lo^

claretes que ^ie él sc^^ ohticnen nada dejan qt^e de-
scar.

En 1^Ianco, nin;;una ^upera en cali^i^c3 a1 Se-

millón•, P^i,riof blcr^i.co y P^iesli,^^ig, sobre iodo los
^,rimeros, mientr^is que Ias uvas denon^inadas
C"^-iolla de r^i^zo pertencen al grupo de Ias «cri^^-
llas» , de grar^ diversidad, que probableinente c^^>-

rresponden a descendencias de Ias primeramentc

cultivaclas en el haís, las cuales, por su ori^en dc^

^emillas, h^n dado lu^ar a una extensa ^;ama dc

cllas, c{ue se a^;rupan l^^ajo la detZOn^inaci6n global
r^e «criollas». Actualn^enlc se está F^rocediendo a

su ordenación si^temática, hahicndo p^>di^lo ad-

La in:^ e. .^acada a lo.. ^•aniinu^, depu:itúndul:^ en a^ane^^a.vn de
n^adi•ra u^•a^^C.iudula dire^•tan^enti• i•n camiune..
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Las ^ xjus ile lun ^^.^miunc.ti-^^ul-
quete, cun «^•urpa.^» ite lon.i.
tic cuncli^rtcu en d^^púsitn. ^•u-

lectures Ue Ia in^n•

n^iirar una iiiagnífica colección que a^rupa las

hrincihales existentes en toda la Ai•gentina. Exis-

te la «criolla grande» ,«cz iolla chica» ,«cereza» y

«sanjuanina» , hur sólu citar las ^rincipales, y den-

tro dc ellas, se distinbucn diferentes formas, dos

para ]a prin^era y cuatro ^ara la segunda, em-

pleándose acluéLlas como dc uvas de vino y las

últimas para mesa.

^;1 1'edro Ji^^aéilez y fa C7•iolla sun la base de los

i^lanc^s licurosos. La cepa Criolla representa en
^;l viñedo senjuanino cl lugar de la Malbeclv en
^^Ienduza, es decir, coustituye el encepamiento

l;reponderante de la provincia, ya que ocupa el

70 poi• 100 dc la eltensión cultivada con varieda-

des blancas y rosadas. E1 30 por 100 restante se

distribuye ent re 1'edro Jiménez y uvas de mesa y

fantasía.

San Juan está especializada en la elaboración

de vinos blancos ; pero entre los tintos, al igual

que en :tilendoza, el Malbeclv ocupa el 90 hor 100

del total general, distribuyéndose el resto entre

la I3oiturdu, Tu^a^iat, Rahoso, Verdot, Caber^zet,

etcétcra.

Las variedades de uva para mesa y alta fanta-

sía más cultivadas en todo el país son : Moscatel

blanco, ^loscatel ^•osado, Sanjuanina, Cereza, Fe-

rral, Almerín, Da,t,tier, de I3eirouth, Alphorase La-

^^all^ s, L^rc1 iia^ l^o, ,'l^l^ílaqa, Augelino, Em.peraor,

Cros G"olmccn. y Prune de Cazoul. Entre las dedi-

cadas a pasificaci^^n sc cultivan : Sultanina, Mos-

cateles y Corinto.

Las vides americanas, cultivadas directamente

para la produccitín de fruto, tienen poca impor-

tancia comcrcial, siendo la más común : la Isa-

bela o uva Ch^iir.ciae, muy cultivada en la zona 1i-

toral; 1^'iladelfia, ^lerbe7^r.orit, Jaquez y algunos

híbx^idos productores directos de Seibel.

Aun cuando en los últituos años cl avancc vití-

cola en Río Negro ha sul^crado en su intensidad

al de Mendoza, continúa tiiendo esta provincia la

sede vitícola principal de ]a República Arf;entina.

De ]as 164.500 hect^írcas que actualinente oc•upan

los viñedos argentinos, m<ís de lOH.000 hectárcas

corresponden a la I^rovincia de 1^1c^ndoza, que de-

dica a la vid el 90 por 100 dc su sul^crficic ctllti-

^^ada, y cerca de -10.O00 hectáreas a la hrovincia

Por hacerse la recoleci^iún a destu,lo i•uda v^^n^lim.i:^dur rc^•iUc
una (icLa por ^ ada agauu•llx que de,c•.^r^a en ^•I ^•nmión.
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de San Juar^ ; el resto se reparte en las regiones

más septentrionales.

E1 cultivo de la vid en la Argentina, y especial-

mente en la zona cuyana (Mendoza y San Juan),

de ahora en adelante nos referiremos a esta re-

gión, por ser la que contienen la casi totalidad del

viñedo argentino, es eminentemente intensivo,

como corresponde a viñas conducidas en espalde-

ras y«parral español», que disfrutan de abundan-

te riego y apropiado medio.

Dentro de la clasificación de los suelos de la

zona, distínguense los arcillosos, arenosos, arcillo-

les, por surcos, según el criterio de los propieta-

rios y los turnos de agua. Se estima que con un

máximo de 3.000 m^' por hectárea, en cinco rie-

gos, es suficiente; pero normalmente se emplcan

muchos más ; en general, podemos decir que el

riego de la viña se caracteriza, más que por e1 uso,

por el abuso del agua. La dotación que fija la ley

en Mendoza es de 1,5 litros por segundo y hectá-

rea; en San Juan se reduce a 1,3 litros por igual

tiempo y superficie. Los contratos de compra de

uva determinan que los viticultores no deben re-

gar en los quince días que anteceden a la vendi-

Lu recolecciún de lu ^n^;^ .^^ realiza en «sa»iella^» de IatGn esta^iiado, con una cabida de ^0 I:i-
^ogramos de nva.

silíceos y cascajosos, dando la denominación de

«st.enig» a los eminentemente arcillosos con pocas

piedras. F^n general, son débilmente alcalinos,

medianamente ricos en fosfóricos y potasa, me-

nos en nitrógeno, teniendo, en la generalidad de

los casos, grandes reservas de materia orgánica,

a pesar de no haber recibido, en inás de cuarenta

años de explotación intensiva ninguna aporta-

ción orgánica bajo la forma de estiércol.

El clima es extremadamente seco, en la gene-

ralidad de los casos la precipitación anual oscila

de los ] 50 a 200 mm., y solamente en algunos dis-
tritos de San Rafael la lluvia llega a los 300
milímetros.

Aunque la evaporación es pequeñ^ 1,77 mm. de

media diaria en Mendoza, la escasa precipitación

hace que sea imprescindible el riego. En la re-

gión de Cuyo, a la que nos rel'erimos, suele ser

corriente aplicar a la vid de 10 a 15 riegos anua-

mia; pero, sin embargo, acostumbran a hacerlo.
Es de notar que, a pesar de la gran abundancia

de agua, las condiciones ecológicas son tan fa-

vorables a la vid, que normalmente la vendimi<I
de ttva para vino se inicia son tma graduación de
12° Baume, equivalentes a 12,5° alcohólicos pro-

bables.

La densidad de plantación de los viñedos nor-
males en contraespaldera, que predominan en

Mendoza, oscila de las 2.500 a las 8.000 plantas
por hectárea, en números redondos, dependiendo
de la situación, vigor y conducción de ]as cepas.
Sus marcos más frecuentes responden a un tra-

zado de 0,80 x 1,60 m., 1,00 x 1,0 m., 1,20 x 1,80 m.,
i,50 x 1,50 m. y 1,50 x 2,50 m. Las plantaciones en
parral, extensivamente utilizadas en San Juan,
se establecen por marcos de 4,00 x 4,00 m., 3,00 x

^,00 m. y 3,50 x 2,50 m., que representan de G25 a
1.142 pies por hectárea.
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Ia pro^in^•iu de Mendora iledica al ^•ultivu tle la vid el 40 Por 1a0^ de su superlYeie Droilui•ti^^u.

f^^n general; la casi totalidad del viñedo actual

está a base de pie franco, pero los avances y es-

tragos de la filoxera, que, por otra parte, no pre-

senta por ahora la virulencia que tuvo en nuestro

país, hace que la reconstitución se establezca a

base de pies americanos. Los portainjertos más di-

ftmdicios son los Riparia x Rupest•ris : 101-14 de

Millardet., 3.30G y 3.30J de Couderc ; los Berlan-

<lieris x Rupestris : 99 y 110 Richter, y los Ber-

landieris-Riparia : 161-49 de Couderc, 420 A de

IVTillardet y 34 Escuela de l^7ontpellier, así como

el 5 BB de Teleki. E1 41 B de Millardet (Chasse-

1^•s x Rcrlandic^ril, Rupestris de Lot, Riparia Glo-

ria de Montpellier, y la variedad Jaquez (vinífera-

Aestivalis-Cinerea) son también utilizados.

Para los terrenos salitrosos, preponderante-

mente sulfatocálcica, se viene empleando cl 31

Richter (Berlandieri x Novo-Mexicana) y el 16-1(1

de Couderc (Solonis x Riparia).

Actualmente están procediendo ]os organismus

oficiales al estudio de la adaptación y afinidad de

portainjertos y viníferas, hahiendo ya obtenido

resultados de gran trascendencia para la región,

y están en curso de realización importantes ensa-

yos que tratan de resolver definitivamente c^l ^^r^^-

blema.

Plantaciune^ regularv•v eu cur^trae^paldera, i•un amtilios caminos de aceeso, ^•ubren ro.ís de
108.000 hechíreas e^^ la pro^^incia de ^lendnza.
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Los sistemas de poda y conducción que gene-

ralmente se emplean son en contraespaldera y

«parral español». Prescindiendo del último, de so-

bra conocido entre nosotros, el primero se lleva a•

cabo segí^n la llamada poda ncendozina, que en

esencia consiste en aplicar el sistema Bordalés,

dos brazos con pulgar y vara ^Guyot doble), ar-

queando esta última antes de atarla en el alam-

bre inferior, pero dejando tres brazos en lugar

de dos.

Cuando las tierras son muy buenas y el ence-

pamiento es de gran vigor : Criolla de vino, Cere-

za, Pedro JinzE^nez, Moscatel rosado, etc., se adop-

tan el sistema Bordalés múltiple a dos pisos, em-

pleando contraespaldera de cuatro a cinco alam-

bres con dos brazos, pulgar y wara, en cada uno

de los dos primeros alambres.

En algunos casos, con plantaciones de 111albeck

d^e mucho vigor plantadas en muy buenas tierras,

se prescinde de los pulgares, utilizando para fun-

dar la vara del año siguiente el brote de una yema

basal que se desarrolla perfectamente.

Las grandes firmas comerciales poseen ma-

sas considerables de viñedo, pero más de la mitad

de la uva producida en Cuyo no se elabora pc^r el
propio viticultor. Las bodegas Arizu cultivan

10.000 hectáreas de viñedo, las Bodegas Giol de-

dican a la viña 1.150 hectáreas de las 2.250 q^ae

tienen en explot.ación, y las bodegas Garg•antini

poseen, sin solución de continuidad, un viñedo dc

1.500 hectáreas, considerado el mayor del mundo.

La extensión más frecuente de los viñedos m^n-

docinos es de 3 a 10 hectáreas; más de la cuarta

parte de las explotaciones dedicadas a este culti-

vo están en este intervalo, y solamente en la

provincia de Mendoza existen 124 viñedos, ^:uya
superficie. es superior a las cien hectáreas. La ex-

tensión media es de 8,25 hectáreas.

La producción media del viñedo cuyano es

muy elevada : 10.000 kilogramos a la hectárea,

con rendimientos máximos de 35.000 y hasta

40.000 kilogramos. El precio de la uva en el año

en curso ha sido de 0,50 pesos la de calidad co-

rriente, habiendo llegado a pagarse 1,50 pesos el

kilo de Sem,illón. ^

Se comprende que un rendimiento bruto po*.•

hectárea de 5.000 a 20.000 pesos, equivalente5 a

unas 10.000-40.000 pesetas, aun cuando el gasto
de implantación de cultivo sea elevado, es fran-

camente remunerador.

En la República Argentina se dice que las pro-

vincias de Cuyo, Mendoza y San Rafael son las
«provincias del sol y del buen vino» ; después de

haber recorrido sus campos y visitadas sus insta-
laciones, hay que añadir que también son las

«provincias de la riqueza y del trabajo», pero una
riqueza conseguida por esfuerzo del hombre en
su lucha con los elementos hostiles de la Natura-

leza, que guarda sus tesoros para solamente dár-
selos, como recompensa, a aquellos que se lo me-

recen. Esta es una de las primeras impresiones
que recogimos en nuestro viaje.

Vif^edu menducino necadu. .ĉ I Yundo, las primeras estriba[•iones de lus 9ndes.
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DE INVESTIGACION ENTOMOLOGICA

EI olor específico de las colonias apícoias
^or ^^^reáo ^uenlea á e ^^a^ic^io

Apicultor

Nadie discute ya, ni aun lo pone en duda, convi-

niendo en ello hasta los más ignaros y rutinarios col-

meneros, que cada colonia apícola está dotada de un

olor peculiar y característico. Los procedimientos de

reunión de colonias y de introducción de reinas, boy

en uso, corroboran esta verdad.

Mas la admisión de este axiomático principio plan-

tea, entre otras, las siguientes cuestiones : ^ En qué

elemento integrante de la colonia radica el órgano ge-

nerador de este olor específico. Dentro de este elemen-

to ^en qué parte de su cuerpo está ubicado? Natura-

leza del olor expelido. Papel que este olor desempeña

en la vida de la colonia. Explicación de la diversa to-

nalidad odorífica.

Nosotros, posiblemente con mayor deseo que acier-

to, nos proponemos cíar solución racional a los pro-

blemas indicados, en este modesto trabajo, fruto de

múltiples experiencias, de meditado estudio y de nru-

chos años de dedicación al cultivo de las abejas, a la

observación de sus costumbres y a la divulgación, en-

tre todas las clases sociales, de las modernas técnicas

de trabajo y explotación.

OBSERVACION YRIMERA

E1 órgano generador del olor específico de la colo-

nia apícola está ubicado en la madre o reina.

na, portando aquélla, primero abejas y luego záuha-

nos de la propia colmena, y después zánganos y abe-

jas de colmena distinta. Ninguno de estos cuatro en-

sayos logró poner término a la anarquía reinante.

Seguidamente colocamos la jaulita en la colmena,

después de haber entrado en la primera una rnadre

de otra colonia.

El resultado obtenido de esta experienciu sólo di-

firió de los de las anteriores en que, a poco de intro-

ducir la jaula, acudieron a ella varias abejas irritadí-

simas, en actitud agresiva, que con el aguijón esgri-

mido y el abdomen encorvado, intentaban acometer

a la reina prisionera por los agujeros de la prisión.

Por fin, reintegramos a la colonia su propia llladPe.

pero encerrada en la jaula.

Fué entonces cuando, súbitamente, se restableció el

orden. Las abejas se apilian a la jaula, aproximan la^

antenas a los agujeros de ésta e intentan introducir la

lengua por ellos. La alegría se maniliesta, en gener^^l

y dulce susurro; todo se pone en orden y se reanu^[ci

la actividad laboral de la colonia.

b) Pruebas con el tubo de vidrio : Retirada la ma-

dre de la colmena de obsercación, le fué devuelta una

Irora después, dentro del transparentísimo tubo fle

vidrio, berméticamente cerrado.

Las abejas no intentaron siquiera acercarse al tubo;

muriendo la reina, por a^fixia, a los veint.e Ininutos.

EXPERIENCIAS COMPROBATORIAS

a) Pruebas con la jaula de dobles paredes : Dis-

pusimos una pequeña jaula de latón de dobles pare-

des, taladrando éstas de modo que los agujeros de las

interiores no coincidieran con los de las exteriores.

Retiranros la madre de nuestra colmena de obser-

vación, que es de cristal, y a los pocos momentos sur-

gieron el desorden, el desconcierto y la desmoraliza-

ción en toda la colonia, cesando la actividad laboral

y corriendo las abejas, como alocadas y sin rumbo

fijo, en busca de la perdida madre.

Sucesivamente introducíamos la jaulita en la colme-

DEDUCCIONES

Estos becbos nos demuestran que la emisicín del

olor específico es función de la madre. Que es carac-

terístico, propio y específico de cada reina. Oue las

abejas reconocen a su propia madre o reina no por su

morfología externa, sino por su olor particular, pues

cuando se la reintegró a la co.lonia en jaula de dobles

paredes, que excluían toda posibilidad de qae fuese

vista, las abejas notaron su presencia en el acto por

el olor que transcendía a través de las ventanas ilobles

y no coincidentes de la prisión. Muy al contrario cuan-

do se la reintegró en tubo transparente, cuando pue-
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i'^na abeJa oñrer^i twsándu^i^ sobre lx Primerati nores d^^ la
primaceru.

den verla Pn toda ^u plenitud, la recbazan enér^ica-

mPUtP, pur^^ue no c5 por s q fi^nra, sino por su olur,

cotno ellas pueden reconocerla.

^GGPNDA ^1RtiFRVACION

1♦a órĉano ^euerador del olor particular se halla en

el abdomen de la reina.

F;XYF;Itn^:VCIAS COMPROAATURIAF

a) Prueba con el brazo de árbol

i)es^ajamo^ de una encina un brazo bastaute rami-

ficado. Extraída la madre de la colmena de observa-

ción, la pnsimos sobre el brazo de encina, permitién-

dola recorrPr varias de sua ramas, que set3alamos, y

no la dejamos deslizarse por las demás.

Colocamos la madre en tma caja para sustraerla a

la vista de las abejas.

Aproximado el brazo de encina a la piquera de la

colmena, pronto acudió a él un rrupito de abejas, in-

crementado por momento:, que se posaron en dicho

brazo, ^ con enorme velocidad y con las antenas aba-

tidas rastrearon el mismo itinerario por el que unos

minutos antes había arrastrado su abdomen la madre.

Despistada alruna abeja, izaba sus antenas y no la^

declinaba hastx que, por tanteos con éstas, lograba

encontrar de uuevo la pista embriabadora.

b) Prueba con la esencia de aceite de anís : Reti-

ramos la madre de la colmena de observación, y con

una plumita de ave, impregnada de esencia de aceite

de anís, la tocamos suave>;rtente, varias veces, la re-

hicín suhabdominal.

Devuelta a la colonia fué inmediatamente perse^ui-

da v muerta por las abejas.

'Cocado el abdomen de la madre unas veces con

aceitP de linaza y otraa con líquidos de olor pene-

irantP, obtttvimos idénticos resultados.

NF:VELACIONER DGI. DIICROSCOPlO

Sabido es que el órhauo productor de la cera, en las

abejas, está constituído por cuatro pares de ;lándu-

las, situadas a ambos lados de la quilla, debajo de, los

cuatro primeros anillos del abdomen.

Levantadas con finas pinzas las placas que las cu-

bren, el microscopio nos puso de manifiesto la tran^-

formación en células ^landulares de las células intP-

^rantes del tejido epitelial de aquella zona.

El exanten microscópico de las mismas regiones del

zángano no da alteración al^una en el epitelio.

En las madres se advierten modificaciones epitelia-

les, de tipo glandular, que si no tan definitivas y pro-

ftmdas cual en las obreras, al menos son indicadoras

de adaptación a una ftmción específica, como es la de

elaborar, a Pxpensas del protoplasma, la sustancia

emisora del sutil olor que caracteriza a cada madre, y

para cuya percepción sólo las abejas están dotadas

del órgano idóneo.

Pretendemos ver en estas zonas subabdominales de

las reinas una orranización reticular de malla tupidí-

sima.

DFDI CCIONF.S

Las experieucias anteriores nos conducen a sentar

las siguientes conclusiones : El órgano ^enerador del

olor específico de cada colonia de abejas radica en el

abdonten de la madre, precisamente en los mismos

puntos en qne tienen sns ĉlándulas cereras las abejas.
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Los olores de la esencia de anís, de aceite de lina-

za, etc., anulan o don;inan al que generan las madres,

las que, desprovistas de este verdadero y único atri-

buto de realeza, y medio también único para ser re-

cc^nocidas por las abejas, son perseguidas, muertas y

lanzadas al exterior de la colmena por aquellas que

antes las rindieron el mayor acatamiento.

OBSERVACION TERCERA

La sustancia segregada por las glándulas de las ma-

dres e,s un líquido de poder volatizador muy superior

al del éter y el sulfuro de carbono, verificándose la vo-

latización en las mismas glándulas secretoras y tras-

cendiendo al exterior por las espesísimas mallas re-

ticulares de las células glandulares.

EJCPERIENCIAS COMPROBATORIAS

a) Habiendo tenido sujeta por el dorso a un por-

ta, una madre viva- durante tres boras, y sometida

constantemente a la observación microscópica, no se

vió aflorar líquido alguno al exterior, siendo así que,

devuelta periódicamente a la colmena, era siempre

aceptada por las abejas con muestras de solícito ca-

riño.

b) Ajustado y adherido a su abdomen un papel

muy sensible a la humedad (papel de fumar) no re-

gistró el menor indicio de ésta.

DF,DL'CCION

Así como en la obrera la snstancia senreóada por

las glándulas cereras es un líquido que se solidifica

al contacto del aire, en la madre ha de ser un líqui-

do que se volatilice en el mismo órgano generador.

CUARTA OBSERVACION

El olor específico de cada colonia es la razón im-

perante en la vida de ésta.

JUSTIFICAf.ION

Las pruebas anteriormente referidas nos dicPn con

claridad meridiana que nna madre desprovista de su

6`^0

ulor peculiar uada significa para las abejas de su co-

lonia, y, cmlceptuándola su enemigo, se decret.a su

exterminio en el más breve plazo.

Luego hay que convenir en que la reina, por su

conformación externa, ni reina ni gobierna la colu-

nia. ^o goza de especiales privilegios si no es el dc

estar capacitada para generar el olor peculiar, cau^a

suprema que impone, cual ley constitucional, la per-

fecta o: ganización, la inquebrantable disciplina ,y PI

régimen admirable de las actividades todas de la co-

lonia, cuya existencia es función de la existencia del

olor peculiar basta el punto que su presencia P in

fluencia en la colmena tiene carácter de imposible in-

terrupción. Basta retirar de tma colmena el cuadro

que contiene la relna, y surge irrcontinertti el desor-

den en la colonia ; reintegrado el cuadro con la reina,

instantáneamente se restablece el orden social.

Ya los antiguos apicultores tuvieron un atisbo de

esto al hablar del espíritu de la colmena.

QUINTA ORSF;RVACION

La especifidad odoríf ca puede tener su origen en

la especifidad protoplásmica o en procesos formati-

vos, distintos en cada madre, de las actividades dP las

inclusiones o gránulos dP secreción que Pxisten en lus

células glandulares.

F.sta investigación escapa a nuestra bumilde prPpa-

ración para el dominio de 1a técnica rnicroscópica.

Lo que sí podemos afirmar es que esta tonalidad

odorífica no es transmitida por herencia. Buena prue-

ba de esto es que si se deja huérfana una colonia,

poseedora de buevos fecundos o larvas jóvenes, las

abejas, inmediatamente de percatarse de su orfandad,

transforman varios alve^oloa de obreras en celdas de

madre, y, alimentadas con jalPa real, a los qui.ncc•

días, a más tardar, nace una madre de cada una de

aquellas, que pueden dar origen a otras tantas colo-

nias. Y como cada una ^ola dP un olor pecullar, cla-

rament<• se deduce qne no puPde ser herencia de la

rnadre común,



EI método de la niebla de vapores activos
(Un nuevo procedimiento de emplear insecticidas)

^^or ^r,car^ ^ocizí^ace^ e^ar^Gev^a

Ingeniero agrónomo

De Hohenheim (Alemania) nos llegan noticias

acerca de un nuevo método para usar insecticidas,

método que, por su mayoi• eficacia, ahorro de pro-

ducto y mano de obra (según los informes), mere-

ce ser aquí reseñado.

La maquinaria necesaria es sumamente senci-
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('roquis del dIsl^Gitivo para obtener niciNas de vapures

de innecti^^ida.

lla. .Iunto al asiento del conductor de un tractor,

se encuentra una caja con el productor activo

puro, es decir, sin materia inerte. Los gases del

escape de dicho tractor se hacen 1legar a esa caja,

en donde funden y gasifican el producto.

Otro tubo recoge el producto gasificado y lo lle-

^•a hasta un nuevo tubo, de mayor diámetro y

concéntrico con el primero. En ese punto. la co-

rriente de aire que pasa por el tubo concéntrico

exterior, la cual es producida por un ventilador

movido por el mismo motor del tractor, impulsa

los gases, y debido al enfriamiento, se forma una

niebla (aerocoloide) tan fina y persistente, que

permanece un cierto tiempo suspendida en el aire.

Dicha niebla se dirige a las plantas haciendo

girar el tubo acodado que lleva la boquilla. Ade-

más, se recomienda hacer los tratamientos en las

primeras horas de la mañana, con lo cual las co-

rrientes de convección de] aire, quc se producen

al irse caldeando cl terreno, facilitan la expansión

de la niebla hacia arriba.

Con:o insecticida se utilizó hasta ahora tmo del

grupo Hexano, sin pr•oducto inactivo o portador.

Las demostraciones en e] Instituto de Fitopatolo-

gía de la Escuela Superior de Agricultura de Ho-

henheim pusieron de manifiesto. mediante micro-

proyecciones, que todas las partes de las plantas

tratadas quedan completamente envueltas por el

insecticida.

Las plagas tratadas fueron la melolonta, el es-

carabajo de la patata y algún insecto forestal. Pero

está claro que también se podrá aplicar sobre

plantas de huerta, en los viñedos y en los fru-

tales.

El grado de acción contra la melolonta fué del

98 por 100 ; en circunstancias de viento adecua-

das, el producto llegó hasta 150 ms. de distancia,

alcanzándose las copas de altos árboles forestales.

Por otra parte, las cantidades de insecticida por

hectárea que se gastan con este nuevo procedi-

miento son sólo una fracción de las emplcadas

Tractor hari^ndu un tralamiento por el uueco método.

con los rnétodos corrientes, según nos informan

nuestros colegas alemanes. De modo que, por di-
chos motivos, juzgamos muy interesante el en-

sayo de este método en España.
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..I%u^ar aro^dc^ de d'crtar ^Qĉĉ 't ^tz oóte -
rLer Gc^^orermár con e[ ' ' ^erz -
.• f/ eco^tronztr^c ^z 1'`o^dac cLacre aGe l^ei^ĉ^ac .
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canarn{ilius bu^es de b^ronce r^eern{^larables y bien ^roreqid^o del^o.
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INFOR l1 ÎIACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios
Normas para el comercio de la patota de siembra en la

campaña 1952-53

f•;u el 13oletín^ Ofici.al del Gstn- b) Los tub^rculos
do del día '?9 de octubre de 1952 forlna normal de la
se publica la Circular ntílnero 12
del Serti•icio de la Patata de Sienl-
bra, del Instituto Aacional de Se-
nlillas, fecha 30 ilel pasado me.
de sejrtiembre.

Según dicllas normas, se cousi-
dera iínicame^lte patata de sieln •
bru la quc en estas norlnas se ^Ic•-
fine como sPleccionada o extrau-
jera de siembra. Toda otr:^ pata-

ta proclncida en territorio nacio-
ual o importada se considerará co-
nto destinada al consuulo (hnnla-
no o del nanado) o para ^u em-
pleo con f i n e s industriales, sin
que en ninntín caso se la pueda
aplicar la denoruinacicín de «siem-

bra».
La venta ^ ^•irculació q de toda

patata de consumo cjlte trate de
s e r situada enlpleando términoa
yne su^ieran al comprador la idc<I
de patata de siembra será consi-
derada fraudnlenta v sn,jeta a las
sanciones que señala la le^islación
vi^ente Ile Fraudes. El p r e c i o.
circulaci^ín v comercio cl^ la pa-
tata de siembra seleccionada ser:í
libre, no esta^ndo sujeto a má, or-
de^namientos que los que se ^>re-
ve^n en estas uorlnas.

Se considerará conlo patata se-
lecciona^la de siembra la produ-
cida en la^^ provincias de Alava,

Rtu•^;os, Palencia, Lohroño, Nava-
rra, L u^ o,()rense y Santander,
por la, Sociedade^ v Or,anis^nos
a quien^•s cl Ministerio de A^ri-
cultura concedicí su pro^lucción u
obtenidas por el propio Servicio

de la T'atata de Siembra v que
reuna las condiciones si^uientes :

a) Proceder de campos v cul-
tivos reconocidos y admitidos por
el Servicio como consecuencia de
inspección de las cosecllas en pie
v en almacc^n Ile selección.

serán de !a
variedad, ^'

su peso estará comprendido entre
3:> y- ^>00 ^ramos, fijándose por la
,le;atura del Servicio, antea del co-
mienzo de ]a campaña, los líml-
tes de calibre para cada variedad.
Asimismo el ^ervicio de la Pata-
ta de Siembra podrá admitir «pa-
tata de golpen si las condiciones
del ^mercado lo exigieran. fijando
oporhtnamente los calibres de la
misma.

c^ Se a^imitirá una tolerancia
del 2 por 100 en cuanto a mezcla
de variPdades, del 4 por 100 en
límites de peso y del 2 por 100
en dañadas o enfermas, no pu-
diendo rebasar la suma de los tres
conceptos del 6 por 1(?0, referidos
dichos porcentajes a número de
tnbérctilos.

La p a t a t a sel.eccionada en el

campo y procedente de parcelas

admitidas p^^r Pl Servicio será re-

coaida por las Entidades produc-

toras en sus almacenes de selec-

ción que se dedicarán exclusiva-

mente a esta patata de siembra,

por lo cual no podrá aparecer en

ellos en nin^ún momento más pa-

tata de consumo qne la proceden-

te del desecho de selección en al-

111aCen.

La inspección del Servicio exa-
minará el estado, preparación y
envasado de la patata dispuesta
p a r a su cxpedición, desecbando
aquellas clue no relman las debi-
das condiciones. La aceptada lle-
vará dentro del saco tlue la con-
ten^a u n a tarjeta - certificado ^le
^arantía sobre los si^;uientes ex-
tremos : variedad, precocidad, zo-
na de proeedencia, segtín división
previamente seilalada por el Ser-
vicio de la Patata de Siembra, pe-
so neto vi certificación haciendo
constar que procede de cultivo,

in,pecciuuados en pie y re^aue las
condiciones de sanidad, pareza v
dem^ís establecidas para e^ta pa-
tata.

N;n el exterior Ilevará uua eti-
queta con el rótulo «Patata Se-
leccionada de Siembran, así como
el nonlbre de la ^ ariedad. 5i la
entidad productora desea agrehar
otra etiqueta o rótulo someterá su
texto a la aprobacióu del Servi-
cio. Los envases o sacos, qne ha-
brán de ser nuevos, serán preciu-
tados por la lnspección del Ser-
vicio.

L a s entidades productoras dr
patata selecciouada de siembra pa-
^arán a stts colaboradores uu so-

breprecio mínimo con relacicín a
los precios de la patata de consu-
mo en la zona productora de sieln-
bra o ronas limítrofes, el cual se-
rá aprobado por la superioridad.
EI Instituto !^acional de Invest-
j;aciones .A^;ronómicas y el Servi-
cio de la Patata de Siembra se
pondrán de acuerdo para deter-
minar el precio de la patata se-
lecta cjue el seb ndo adquiera al

primero.
La distribución y venta eu las

provincias consumidoras p o d r á
hacPrse bién directamente por las

entidades citadas o por almacenis-
tas ; tanto unas como otros debr,-
rán hallarse inscritos como tale^
almacenistas de patata de siembra
en los libros-re^istros de las Jefa-

turas A ĉronólnicas correspondien-

tes y sn desi^nación habrá de te-
ner la aprobaci5n de estas .lefatu-

ras, que atenderán principalmen-
te a la adecuada situación de los
almacenes, capacidad y b u e n a s
condiciones de los mismos, nlydioa
de transporte, etc.

La patata de siembra que se ha
de situar en las provincias de des-
tino, bien directatnente por las en-
tidades productoras o por los al-
macenista^- se distribuirá entre los
agricultores p o r sacos completos
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precintado^. Por todu^ los or!,a-
nismos v per;onas relacionadas
con el comercio de la patata de
5iembra (almacenistas, Herman-

dades, etc.), será conveniente di-
fundir e n t r e los anricultores la
costumbre de qu^• conserven las
etiqueta, Ile lo^ sacos que utilizau
hasta terminar la recolección, con
el fin lle que dentro de las limi-
tacione: ine^vitables puedan rela-
cionar lo^ r<^sulta^los con la varie-
dad y procedencia.

Se con.:iderará como patata de
siembra ertranjera la i.mportada
mediante^ la intervencibn del rns-
tituto ^\a^•ioual para la Producción
dP.^ SP.It11IIa.^ SPlectas y cuya dis-
tribución ^e efectúe con arreglo

a la^ norma, que a continuación
se dPtallan :

La patata ilP siembra extrauje-
ra es importalla por entidade.5 de-
^ignalla, mediante concurso pú-
blico, convocado por los Ministe-
rios dc; A^ricultara y de Comer-
cio.

Cada firma importadora distri-
{nti'rá entre lo, labradores direc-
ta o indirectamente el 67 por lOll
de ca^la varierlad que importen :
es decir, r7ue asumirán las fun-
ciones inh^rente.c a los almacenis-
tas de patata de ^iembra o bien
rntre^ar:ín la mercan<•ía a las Her-
m.mdaile^, (:ooperativas y almace-
nistas Ilue dessen, bien entendido
quc el prPCio máximo al a^ricul-

tor será en todo caso el que fije
el Servicio de Ix Patata Ile Siem-
bra.

l^icbo fi; por 100 ^erá Ili^tri-
buídos en lo^ memallos que de-
seen sin otra^ obli^aciones que las
que se consi^n^ui en la^ pre^entes
normas.

El S e r v i c i o de la Patata de
Siembra determinará el p r e c i o
tnáximo de venta al labrador so-
bre va^ón, puerto o frontera de
lle^ada, seáún el país de proce-
dencia de la patata.

F.1 precio de venta al labrador
sobre ahnacén destino será tam•
bi^n fijado por dicho Servicio, a
propuesta de la Jefatura Agronó-
mica de la provincia d o n d e se
destine la patata. Dicha propues-
ta constar<í dF las sirttientes par-
tirlas :

1.• Precio ;. w., puerto o fron-

tera de llegada (que será cotnu-
nicado por el Servicio de la Pa-
tata l1e Siembra).

2.^ Gastos de transporte.
3.a BeneFicio del distrihuidor :

20 c^^ntimos kilo^ramo.
4.' lmpuestos (si los hay).
L os ^astos de transporth serán

los qae correspondan d e s d e la
frontera o puerto de lle^ada has-
ta situar la patata en altaacén dis-
tribuidor o localidad cosutnidora.
Los precios de venta al agricnltor
que se fijen se considerartín como
qt.íximos.

Regulación de la campaña pimentonera 1952-53

h^n el 13olcaín Oficial del Esta-
du del día 3 de noviembre de 1952
se publica una Orden conjunta de
los Ministerios de Aoricultura y
lle, Camercio, de 28 del pasado
octubre, por la que se mantienen
en vi^or durante la campaña pi-

mentonera 19;i'? -:>;i la; n o r lu a s
aprobada; para lu c<unpaña xnlc.
rior por Orden conjnnta Ilr e^los
Ministerios de 13 de septientbre

de 1951 (Rolr>tílz Oficial del I;s-

tado ntímero 2G0, de 17 de se.p-
tiembre Ile 1951).

Autorización para fabricar pan integral
H^n el Buletín Oficial del Esta-

do Ilel día 6 de noviembre de 1952
se publica la Circular núm. 791-A,
fecba 29 de octubre, de la Comi-
saría General de Abastecimiento^
y Transporte,, por la que se dic-
tan, entre otras normas, las de
autorizar la elaboración de pan
de centeno para su venta al pú-
^lico al precio de 3,50 pesetas ki-
lo^ramo.

La elaboración del pan de ceu-
teno se limita a piezas de 1..000

v :i00 gramos.
'1'ambién se autoriza la fabrica-

cicín de p a n integral elaborado
con harina completa de triño, y
la venta de dicho pan al ptíblico

flRBOIES fR0lfllfS,
nflRfln]OS, ROafllfS,
Forestales, arbustos, pi-

nos carrascos, cípreses,

plantas formadas y d^

salón. Vides amerícanas,

lnjertos, parras, etc. Se-

millas cultívadas en esta región, bulbos de todas clases.

Sollcite catáiogo gratís últíma edición.

VIVEROS PAREDES - Te1.131- Central: Benetuser
PAIPORTA (VALENCIA)

gozará de libertad de precio.
Se alltc)rl'/.a, ell 1'OIIsP.('IIP.nf'^la, ^a

elaboración IIP harina int^^^ral pa-
ra el indicado fin y para la re-
serva de con,umo de lo^ agricnl-
tores llentro ^le las normas de ca-
rácter ^eneral qne rennlen e s t a
matPria.

A fin Il^• facilitar el n o r m a I
abastecimiento de la pohlaci^ín.
los fabric<lntes de harina.; qnrdan
facnltadu, para establecer, tunt^^
en las proviucias donde radiquen
^u^ indu^trias cotuo en cualquirr
otra, alntacene. o ilepcí.itos de bx-
rina, sirmprl^ llue caenten con la
d e b i ll a aulorización fi^l•al p.u•a

efectuarla.

G A N A G E R O
Con seguridad puede saber si su yegua o burra está

PREÑAD A o VACIA
enviando por correo cincuenta gromos de orina,
incluyendo fecha exacta del último salto, después

de noventa días. Tarifa: 35 ptas.

Trece años de práctica. Más de veinte mil análisis.

J. GONZALEZ CUBILLO, Veterinario
CASTAÑARES DE RIOJA ( Logroño)

Nota.-Si no conoce este DIACaNOSTICO, ronsulto a su v^torina•
rio o mándeme una muestra.
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Toma de posesión del nuevo Direc-
tor general de Agricultura

h;l día 3^lel actual, a las nuc,-
^^c v ntedia tle la nocbe, el Mi-
nistro de A^;riculinra, don Ra('ael
Cavestany, dió solemne posesión
de sn carho al nne,vo Director ^e-
neral de A^ricultura, don Ciril^t

Cánovas García. F.1 acto se cele-
bró en el despacbo oficial del ;c-
ĉior Ministro, c o n asistencia de
numerosísituo ptíblico, principai-
ntentc In^Pnieros a^rónomos v al-
to^ f ĉuyt•ionarios del Ministerio.

la;l l^Tini.,tro tle Aaricnltura pro-
nunció nn di^curso, en el c u a 1
tlijo t^uc los allí reunidos se ba-
bían congre^ado p a r a despedir
c,ordial ĉuente a don Gabriel 13or-
n^ís, el cual deja la Dirección con
objeto tle pasar a desempetiar un
importante caróo técnico, para el
cual ha sido recientemente desi^,-
uado, después de llevar once a ĉios
en el Ministerio, ocupando pues-
tos importantísimos v de gran res-
ponsabili^lad, en lo^ cttales ha de-
jado una permaneute buella, acre-
ditaudo ^us ^randes dotes de in-
teligencia, laboriosidad, constan-
cia y profnndo conoeimiento de
lo^ problemas ahrícolas v econó-
micos. A d e ^tn á s de tan sobresa-
lientes cualidades hizo notar sa
;ran lealtad hacia 1os Ministros a
c ĉxvas órdenes ha ac,tuado. Final-

mcute puso de relieve que el se-
t3or ^t3ornás deja la llirección sin
baher conocido 1a amargura tle
nin^tín fracaso en su difícil v di-
latada tarea. Se^uitlamente h i z o
grandes elo^ios del nuevo I^irec-
tor, al cnal conoce desde que am-
bos estaban juntos en la l^^scuela,
destacando sn^ grandes cualidades,
con la^ tfue ha conseguido va se-
ñalados triunfos profesionales a lo
lar^o de su carrrea. Hace notar
due cnando llamcí al señor Cáno-

vas para manifestarle que se había
pensado e^n ól para un alto car^o,
le contestó que incondicionalmen-
te estaba a la disposición del Can-
dillo para cnalquier puesto que se
le desi^^na^e en el servicio dc Fs-
paña.

A continuación hizo n^o de la
palabra el s e ti o r Born^ís. para

arradecer e q primer término al
Ministro sus landatorias frases v
p a r a destacar las innumerables

atenciones que de él ha recibidu
en el desempeño de su cargo, tle-
ferencias cftte cnlminan en este ac-
to v en el nombramiento de qu^^

I ĉ a ^ido objeto para desempe•ar

de uuevo tareas de investinación
científica, a la cual vuelve otra
vez con ^ r a n entusiasmo. Ha-
ce cumplidos elo^ios del personal
que ha trabajado a sus órdene;.
Recuerda los tiempos difíciles de
intervencióu, en los cuales había
que totnar medidas tajante^, en
pu^na con el propio punto de vis-
ta, y declara tlue de tantas reunio-
nes conto ha presenciado en estm

atios, nin^tma dejó en su ánim^

tatl proftxnda impresión como el

Congreso de In‚eniería Arroncími-
ca, en cl cnal, con nran altttra de
mira^, se abordaron todos los pra-
blemas pendientes del campo y se
propu^naron aclecuadas soluciones

Los precios de los

para los mismos. Ro^ó al señor
Miniaro que nna vez más ha;,̂ ^a
presente al Caudillo la a^lhe5ión
a su persona y a.su Gobierno y
la profnnda gratitud por la Gran
(rruz dcl Mérito Civil que le fur
otornatla precisamente en el nú.^-
ĉuo Con,ejo de Ministros en qu^^
fu<^ acordado su cese.

hinalntente, el nnevo Director

^_^eneral de Anricultura hizo bre-
^ emPnte nso de la palttbra para
anra^lecer su tlesirnación y los elo-

^,ios que de su persona había he-

c] ĉ o cl setior Cavestanv. Se ofrc-
ció a todo^ en el tlesempeño tle

^n uuevo car^,o, en el caal ha de
trabajar c o n ferviente: entusias-
mo, poniendo a contribucicín tod^^
su esfnerzo v el mejor deseo de
acertar. Fstá^seáuro de que el per-
sona1 a sus órdenes ha de snperar-
sP en el cumplimiento de su obli-
eacióu, y concluye haciendo pre-
senie st ĉ inr^uebrantable adhesió^t
al Caudillo y a la política que éstc
representa.

Los tres oradores fueron mtn-
aplandidos v felicitados p ct r la
,ran concurrencia, dtxe llenaha to-
talmente c^l local.

aceites esenciales
h:n PI mercaclo internacional se cotizan como

aceites esenciales :

sieue los principales

1?rcnc.in 1'lontn Prerio ^louedn l^nidod

13adiana . . . . Illicium verium . . . . . . . 8/10 cbelines libra
(,ttrOtlela . . . Andropo^on nardus .... 5 florinrs Kg.
Countav-tea. . Andropo;on citriodorus . 8^6 chelines lihre ĉ

Cauan^*a odoraiaIlan
^

9.250 ! frances K....^......
` ^ ^ 28.0(lfl ,

^.

Vetiver . . . . . Andropo^on muricatus .. 16.800 francos K'.

Menta iT. S. A. Menta piperita , . . . . . . 7,l dólare^ libra

Neroli . . . . . Citrus aurantium ..... 160.000 francos Kg.
Pachulí . . . . Pogostemon patebouli .. 5^ chelines libr.t
Cominos . . . . Cunimum cimitnem .... 2.600 francos Kg.
Romero . . . . Rosmarimes officinales. . 500 francos Kb.

Rtxda...... Ruta ^;raveoletts . . . . . . 900 francos K^.
Basilico . . . . (lcinum basilicnm . . . . . 15.000 francos Kg.
Citron . . . . . Citrns medica . , . . . . . . 7.000 francos K^.
l^ummel . . . . Carum carvi . . . . . . . . . 5 (,.^11 florines K^.
Fncalipto . . . Eucaliptus sp. . . . . . . . . 7.110 cbeline^ libra
Geraniorosa. . Pelarnoniu ĉn ro^etnt esp. 10A00 francos K^,
.Ienjibre . . . . 7in^iber officinale .... 1^33.:i florinf^s Kg.
Palmarosa. . . Andropogum scboen ... 4.00(1 franco^ K,.
Canelero. . . . Cinamomum zeilanicum , llí8 cheline, lihr.t
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E1 V I Congreso Internacional
de ^ praderas y forrajes

I)urante el 1 ĉ asado mes de a^o^-
to tu^o I u ^ a r en State (;ollege
(Pensilvania) el Vl Congreso In-
ternacional de praderas y torrajes,
al que h^ut c•^ncurrido gran can-

tida^l ^I^^ t.^cni^•os e,pecializados

proce^lente.; de todus los países, v^

rnuv 1 ĉ rincipalmente de los F.sta-
dos Unidu^. F:I ntímero total de
asi^tente^ fué de luio^ dos mil.

La Cun ĉ i,iún espaliola estuvo in-

tegrada por eL Presidente del Ins-
tituto Va^•ional de Investigacione^
Agrouú ĉni^•a., don Mi^uel Fchega-
ray, c•om^ Presidente, y por los
Ingenieros ugrónomos señor Pérez

Calvet, Mudneño v .fim.^nez.

Ftterou leí^las una, 300 curuu-
nicacion^•.^ eu los ^loce grupos en
que fu^^ di^tribuída la labor drl

Congreso, aparte de utras diez, de
laS qUP SP. I110 RnP,nta P.n lati SP,SIU-

nes hlenaria,.

F,spaña jlresentó ĉĉ na comunica-
ción sobre «Mejoras y aprovecha-
mient^ de pasto^^^, ^lel señor Pé-
rez Cal^^et ; otra referente a ma-
quinaria ^lara siemhra de forrajes,
del señor Arancla, v un estttdio so-
bre pa^lu, en la zona extremer5a,
efectuadu 1 ĉor rl ^ e iĉ o r Moreno
Márquez, por ini^•iativa del ins-

tituto \'ac•ional para la Produc-
ciún ^le Semillas Selectas.

Del de^arrullu de las reuniones
de cada tnto de los grupos, así
como de la lectura v diseusiunes

de las div^°rsa^ comunicaciones, ^e
dP.prende ^^uP ha sido verdadera-
mente enurute el esfuerzo realiza-

du en el mun^lo dttrunte los últi-
mos años, y que los resultados ub-
ienidos no son todo lo concordan-
tes que fuera de e^perar, lo cual

se tra^luce a ĉín en cierta incerti-

dumbrP e imprecisión en los re-
sultado^, va que cn climas y con-
^licionPS Pc•olcígicas al parecer anú-
logas, las misma, plantas han si-
do valoradas por lun distintos téc-

nicos de rnuy diferente manera.
Lo que e, indudable es que e,ste
tema cerá durant^• los a ĉios futu-
ros el rná. apasiunante de los que
tengan plauteados los centros de

1I1^^P.^t1gaC1U11, experimeutación _v
aplicación.

F. P. Walhen ha sido nno de
los más autorizados asistentes al
Congreso v:ué el autor del escri-
to leí^lo en la sesión plenaria de
inanguración, e^crito en el que se
acierta plenamente en plantear la
importancia del problema cle la
producción cle forraje, permitien-
do entrever hasta qué punto ha
Ilegado a constituir su estudio uua
cuestióu que absorbe los esfuer-
zos d^• rniles de técnicos y preocu-
pa seriamente a gobernantes y
hontbres de ciencia. Tambi^n con-
tinuó diciendo el setior Walhen

que hasta hace muy poco tiempo
los prados habían sido los más
descuidados de los cultivos, y pa-
ra la mayoría de los agricultores
no constituían nna cosecha a la
que Vallese la pena de concederle
importancia especial, siendo rnás
bien un tíltimo recurso espontá-
neo v natural, mientras que el
hombre durante miles y miles de

atios ha dedicado su esfuerzo a
la, planta, que ocupaban siempre
las hojas de sus alternativas tra-
dicionales. F.sta negligencia de si-
^los explica lo, enormes esfuerzos
que ahora la humanidad pone en
asunto tan trascendental, y si son
a tí n balbucientes 1 o s resultados
obtenidos p o r 1 o s técnicos, son
siempre suficientemente expresi-
vos para poder discernir las ex-
traordinarias posibilidades ence-
rradas, tanto en los terrenos de
pastos naturales, en los que no
es conveniente utilizarlos más que
por un sistema racional de pasto-
reo, como en aquellos en los que

se pueden introducir m e j o r a s

esenciales mediante el cultivo de

especies, variedades o e s t i r p e s
adecuadas.

La g r a n cantidad de trabajos
presentados hizo que la mayoría
de las sesiones del Congreso tu-
vieran que desarrollarse simultá-
neamente du=•ante los días de su

celebración.
En la Sección A- Genética v

Mejora de Plantas-se presenta-

ron 29 trabajos, entre los que des-
tacaron el de I3ingefors (Sueciu),
sobre resistencia de los trébules v
alfalfas al nematodo; otro de 13tn•-
ton (E^tados llnidos), sobre la he-
rencia cuantitativa en las graruí-
neas; el de Keller (l^atados 11ni-
dos), referente a técnicas de ^•a,-

tración y polinizacicín ; el de Steb-
beins (Culil'ornia), sobre especies
híbridas ile ^rantíneas; utru ^le
Wexeln, (\uruega), sobre la hi-
bridaciún de plantu, forrajera.,

indicando este autur que ha llr-
gado a enconlrar plantas autó^a-
mas de alfalfa, v el de Wit (11u-
landa), ,obre t^>cnic•us para la pru-
ducción ^le gra ĉníneas y tra^boles
resistente., al fríu.

En la 5e.cció ĉĉ B--Mejoru ^^ uti-
lización de paaus, praderus y cc^s-
pedes cultivaclus-se presentarun

22 trabajos. I+,1 de Ablgren (1^;5-
tados Unidos) compara la produc-
tividad de lo, pastos pennanen-

tes con los temporales en las tie-
rras ^•ttltiva^las, dt•ruush•ando la
conveuir ncia de u^lu^^llus sobre, ^^s-
tas. Blaser (H;stados llnido.) levó
tm trabaju muy iuteresante suhrc
las ventajas e iuconvenientes de
las mezolas simples y complicadu^.
deduciendu que sun más intere-
santes las 1 ĉri ĉnera,. Flevlan v Ilul-
pus ( KodPSia) presentaron uua
lista de legtmtinosas aeleeuada^
para « le^^,» y praderas permanen-
tes. Davies (Inglaterra) presentó
un documentado ^•studio sobre el

mantenintiento del equilibrio eu
un prado entre especies legumi-
nosas y gramíneas. 'l'empleru^u ĉ
(Estados ITnidos) y 5 t r y o k e r s
(Bélgic•a) estudiaro q la Incha ^•.un-
tra la, malas hierbas en los pra-
dos p^•rntaneutes.

En la 5ección (:--.Mejora y uti-
lización de pastos naturalPS---N^
donde el serior Pérez Calvet prc-
sentó c^l trabajo antes aludidu, su-
bre principios esenciales en la se-
leccicín de especies para resient-
bras en pustizales, tema que por
su inter^^s fué tarnbi^^n objeto de
las cuntunioaciunes de M u it o r
(Chile) v P e a r s e (Pstados llui-
dos). 1)avi^i,on expuso los mc^to-
dos etnpleados en Sudáfrica para
resie.mbra ^le terrenos de pastos,
citandu cunto novedad el entpleo
de la llyparrbenia rufa para pro-
^lncción de heno. 5cott (Sudáfri-
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ca) habló de los pastos de los lla-
nos africanos, y Storrar (Kenya)
presentó una comruiicación sobre
métodos y procedimientos para las
resiembras en Africa Oriental, de-
tallando mncho la biología de la
planta Themeda triandra. Waser
(Estados Ilnidos) y Wbihet (Aus-
tralia) indicaron las condicione^
esenciales para la selección de es-
pecias adecuadas a terrenos secos.

La Seccicín D-Ecología y Fi-
siología-tnvo 12 trabajos presen-
tados. EI de Codd (Sudáfrica) fué
nn estudio ecológico del s u e I o
sudafricano. H a m s o n (Estados

Unidos) se ocupó del interesante
problema de establecer reservas
de pastos naturales, dadas la, mo-
dificaciones que por la accicín del
bombre están sufriendo éstos du-
rante los ríltimos arios, puesto que

siempre convendrá tener en cuen-
ta los procesos y principios eco-
lógicos de las asociaciones natu-

rales. Alrustead (Estados Unidoa)

presentcí un trabajo sobre el foto-
periodismo de las bierbas nativas,
indicando qne para la Bouteloua
curtipendula ae ban conseguido es-
tirpe, de día corto Y de día lar-

go. Muy relucionado con este te-
rna fué otro presentado por Pur•
vos (Inglaterra) sobre la fisiolo-
gía de 1a floración de las gramí-
neas. Por último, la comunicación

de Tborntlrweite (Estados Unidos)
indica un método para investigar

las características peculiares d e 1
clima de praderas al comparar la
precipitación con la evaporación
potencial, a,í como el momento
del aiio en que esto sucede.

En la Sección E-Utilización y
abonado de los suelos - presentó
uu trabajo Thorne (Estados LTni-
dos) sobre el cultivo de los suelos
salinos, citando, entre otras forra-
jeras que toleran dichos terrenos,
el L o t u s corniculatus, Cynodon
dactylon, Chloris gayana, diversa^
Pbalaris, '1'rifolium fra ĉiferum,
etcétera.

A la Sección F-Producción v
distribución de semillas-se pre-
sentaron 22 trabajos, destacándo-

se entre ellos el de Akerberg (Sue-
cia), sobre los factores para obte•
ner altos rendimientos de semilla
de legurninosas; e1 de Brett (In-
glaterra), sobre causas que afectan
a la calidad de semillas de grarní-
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neas y legurninosas durante su al-
maeenamiento y transporte; el de
Evan (Inglaterra), de la célebr^^
Estación cle Aberystwyth, s o b r e
protección y conservación de las
estirpes básicas de plantas forra-
jeras, y el de 5hue1 (Canadá) y
Peterson (Estados Unidos), sobr<^
la influencia del medio en la ye-
creción del uéctar y su relación
con la producción de semillas, En
las discusiones de esta Sección in-
tervino el señor Maduerio.

La Sección G estuvo dedicada a
los probleuras de conservación dc
suelos y agua; la H, a recolección
y conservación de forrajes, y la I,
al uso de forrajes en la alimenta-
ción del ganado.

En la Sección .1, dedicada a Ma-
quinaria, presentó el señor Aran-
da Heredia su comunicación sobre
maquinaria para siembra de pas-
tos cultivados, que fué leída por el
Sr. Pérez Calvet. Otros trabajos
interesante; de esta Sección fueron
las comunicaciones sobre deseca-
ción de forrajes por ventilación,
de Campel y Schoenlber, así co-
mo el trabajo de Collins (Estados

Unidos), sobre rnaquinaria p a r a

sembrar terrenós de pastos. Tam-
bié.n Frudden V.l o n e s (Estados
Unidos) y Rorden (Suecia) pre-

sentaron otras tantas comunicacio-
nes sobre recolección de semillas
forrajeras.

La Sección K estuvo dedicada a
métodos experimentales p a r a el
estudio de los pastos, entre cuyos
trabajos merecen destacarse los
presentados por Greem, Lenger y
Willianrs (Inglaterra), sobre oríge-

ues y magnitudes del error expe-
rimental en los ensayoa de pasto-
reo. Por último, la Sección L se
ocupó del mejoramiento y utili-
zación de las tierras de pastos tro-
picalea.

Una vez terminadas las sesiones
del Congreso se realizó nna inte-
resantísima excursión por t o d a s
las zonas de pastizales, prados ^•

cultivos forrajeros del Oeste, de-
duciéndose de dicha visita la po-
sibilidad de rnejorar nuestros paa-
tos p prados naturales mediante
resiembras de algrmas especies es-
pecialmente adaptadas a la sequía
o al frío.

Actuación cooperativista en Extremadura
La Cooperativa de Regantes de

Extremadura c e 1 e b r ó Asamblea
extraordinaria en Mérida, el 27
de octubre últirno, bajo la presi-
dencia del excelentísirno s e ri o r
Conde de Elda, acordándose, por
unanimidad, el tomar a su cargo
la construcción v funcionanriento
de una factoría, con capacidad pa-
ra traba jar el enriado y agrama-
do del cáriamo y lino de quinien-
tas lrectáreas, solicitando la ayu-
da económica del Estado, acogién-
dose a las disposiciones oficiale^
vigentes, con la garantía solida-
ria de todos sus asociados.

Ese Centro, que se p r o y e c t u
construirlo sin demora, beneficia-
rá en gran cuantía a los cultiva-
dores de e.a: plantas textiles, que

tendrán gran difusión en los re-
gadíos del Guadiana, principal-
mente lino, por sus característica5
de cliltivo con poco gasto de agua,

ya que su ciclo vegetativo es aná-
logo al del trigo, siendo por todo
esto lógico suponer que dentro de

pocos año, la cuautía de esos cul-
tivos exija la creación de otro^
Centros ^iruilare^e en Montijo •y
Don Benito, h a b i d a cuenta de
que en el que ahora se proyecta
no podrá tr•abajarse lo de toda !a
aona, ya que el volumen grande
de lo cosechado no perrnite tran.-
portes u grandes distancias.

Esta actuación tan plausible de
la Cooperativa de Regantes de Ex-
tremadura armonizará la p a r t e
cultural con la de industria, favo-
reciendo la resolución favorable
del problema social e.xtreme •o.

Se adquieren números

atrasados de la Revista
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PODEMOS DISPONER DE UN
PRODUCTO DE GARANTIA!

Se acabaron las du-
das sobre si el aceite
que Vd. da a su ga-
nado tiene o no las
vitaminas "A" y "D"
que sus animales
necesitan tanto.

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

ACEITE CONCENTRADO DE HIGADO DE BACALAO

PeEPAkA OO POR :PREPARADO POR:

A.J. CRUZ Y C íA. S.EN C.
e.c^..e. o..o...ae... a..wm^. ^A• r ro• eo e.wa.Primeros preparadores de vitamina "A" y "D" en EspaBa

• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

,
APARTADO, 89 - PALENCIA Registro D, G. Crnaderfe N,°
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MIRANDO AL EXTERIOR
OTRA VEZ EL "POOL VERDE"

Y seguimos con el «Consorcio
verde». La gestación de este en-
áendro es lenta y laboriosa, y aún
no se ve cuándo será viable o si
perecerá antes de nacer.

Recientemente, en París y en
Boma se han realizado gestiones
internas sobre la actitud de las

asociaciones de agricultura y co-
merciantes de granos, así c o m o
de otras organizaciones agrícolas,
en r e 1 a c i ó n con la proyectada
Conferencia de los Ministros de
Agricultura de las naciones «in-
teresadas» u «observadoras» para
la or^anización de la Unión Agra-

ria Furopea. A1 parecer, ni en

las nacioues «interesadas» ni en
las «observadoras» se muestran
ardientes deseos de r e a l i z a r la
Unión. Del entusiasmo que bace

unos Ineses se mostró en Holan-
da parece que no queda ni rastro.

Los motivos de esta actitud re-
servada son de muy distintas na-
turaleza. Ante todo está la des-
confizulza que t a n t o en Francia
como en Italia sienten los agri-
cultores por los grandes proyec-
tos agrícolas internacionales : te-
Inen que sean sometidos a conl-
probac,ionea y regulaciones moles-
tas para obtener escasas ventajaa.
Por eso desean la mayoría obtener
iuformaciones precisas a n t e s de
decidirse.

Por otra parte, la actitud polí-
tica de estas organizaciones agrí-
coles centrales con relación a los
Ministros competentes es un fac-
tor que ha de influir grandemen-
te en las tendeneias.

En Francia, aunque el proyec-
to es de origen nacional-el Pla^i
Pflimlin se Ilamó el principio, to-
nlando el n o m b r e del entonces
Ministro de Agricultura francés-,
se observa en los organismos in-
teresados cierta frialdad Ilacia el
pltui, oriáinada quizá por diver-
^encias de concepto entre los Mi-
nistro^ anteriores y el actual. Ya
en el Conrreso recientemente ce-
lebrado en F,strasbur^o (septiem-
bre 1952) se observó que las Aso-
ciaciones de Cooperativas acogían
el proyecto ^1P lu ^^Unión verde»

c o n sentimientos m u y heterogé-
neos, pues temían una debilita-
ción de su posición y un fortale-
cimiento de su competidor, el co-
mercio privado.

Los agricultores ta.mbién obser-
varon una actitud tibia, debido
más que nada a la decepción pro-
ducida por la negativa de M. Pi-

nay de conceder una regulación
del precio del trigo. El tiempo ha
dado la razón al Ministro Presi-
dente : la producción ba sido tan
favorable, que atm a los precios

antiguos .,e han obtenido buenos
ingresos.

Por parte del comercio, como
el plan francés prevé una amplia-
ción del mercado, se ve el pro-
yecto con simpatía, aunque algo
se teme de la competencia extran-
jera.

De otro lado, la parte política
adscrita al plan por sus inspira-
dores influye también en la mar-
cba de las negociaciones. Tanto

en París colno en Bonn, la dia-
posición de ánimo varía s e g tí n
marca el barómetro de la políti-
ca exterior, y como momentánea-
rnente, por la cuestión del Saar,
está muy variable, así él proyecto
de la «Unión verden oscila tam-
bién hacia el lado de la aguja.

En cuanto a las otras naciones,
su posición es asimismo variable.
Bélgica pone dificultades a cau-
sa de la competencia bolandesa y
permanece a la expectativa. Ho-
lauda, con la mejora de su sig-

no monetario, ha expansionado su
volnmen de comercio exterior y
parece esperar también los acon-

tecimientos. Por el contrario, Di-
namarca parece mirar la Unión
con mejores ojos que la pasada
pri.mavera. Suecia no ba colabo-
rado aún en los trabajos prel^a-
ratorios y organiza su contercio
exterior por sus propios medios.
En los que respecta a Suiza y(^ran
liretalia, su posición es conocida
en contra de la institucióu de umi
alta autoridad.

Donde se han ocupado más bas-
ta abora de los trabajos prepara-
torios para la C.Tnión ha sido en
Roma. F.l Ministerio de Agricul-
tura ha organizado una encuesta
sobre el proyecto del «Mercado
Unico Europeo», y tanto en las
asociaciones como ela la prensa se
ha abierto una discusión sobre el
asunto. La opinión dominante es
que el plan es aún poco preciso,
Inuy con."uso, para adoptar una
posición deiinitiva. La actitad ita-
liana parece que será «elástica„
ctxando comiencen las convesacio-
nes internacionales.

Por tíltimo, parece ser que Ita-
lix pedirá que se integren en la
Unión, además de los prodncto.^
del primitivo plan-tri^^o, azrícar,
prodnctos lácteos y vino-, na-

ranjas, limones, arroz, conservas
de carne, cáliamo, seda y tabaco,
con lo que se aumenta bastante
la lista primitiva. Los In1sIllOS de-

seos muestra también Turquía.

h:n resumen, es muy probable
que la próxi^ma conl'erencia, cpic
se celebrará pronto, tenha que dis-
cutir mI programa más concreto
antes de que puedan obtenerse po-
siciones individuales de las naci^.^-

nes interesadas. Hasta el Inomen-
to, la desconfianza predornina en
todo los sectores, debido princi-
palmente a la poca precisión del
plan ; pero que quizá esto haya
sido su salvación hasta el presente.

BOLIVIA TAMBIEN TIENE SU PLAN (MADE IN U S.)

F;n el repario de planes que las
Naciones Unidas están organizan-
do por el mundo para llevar a la
felicidad a todos los pueblos, le
ha tocado también uno a Bolivia.
Pocas naciones pueden vanaglo-
riarse de poseer tan abundantes
y variadas riquezas como Bolivia,
pues posee casi todos los metales,
desde los nobles, como el oro y

plata, a los viles, como el bierri^.
Sus minas de estario aon I'amusas,
y sus propietarios, bien conocidos
en el mUlldo de l.as finanzas.

Pero lo que no sou tan conoci-
das son sus condiciones agrícolas,
que presentan una ^ran variedarl
de posibilidades, desde las bajas
llanuras del Alto Amazonas, cu-
biertas de, bosque, basta las altu-

629



AfiRICULTIyIIA

ras de Prmta Brava (5.000 me-
tros), que linda con las n i e v e s
perpetuar y cuya vegetación está
reducida a criptógamas, pero don-
de viven los animales más nota-
bles de la fauna boliviana.

En la enorme extensión de su
territorio-de más de un millón
^le kilómetros cuadrados, donde
caben juntas Alemania, Francia e
Italia-se encuentran todos los cli_
mas. La 1Vaturaleza ba colmado
pródigamente a este país en con-
cíiciones naturales para una prós-
pera agricultura; pero faltan los
brazos y los empresarios para ex-
plotarla.

La energía hidráulica disponible
es incalculable, y sus yacimientua
de carbón y petróleo, también im-
portantes. Mas, a pesar de esta
enorme riqueza, aún no se ha or-
ganizado, salvo en ciertas regio-
I1P,S, la explotación adecuada de
los recursos naturales, lo que ha-
ce decir a los nativos que vegetan
como mendigos sobre un montón
de oro, 1!;ste oro es el que excit:I
la codicia de los extralios.

Uno de los obstáculos más im-
portantes para el desurrollo eco-
nómico del país es la falta de sa-
lida al mar. En las guerras soste-
nidas con sus vecinus, los bolivia-
nos perdieron la costa del Pací-
1'icu, que boy está en manos de
P e r ú y Chile. La creación por
parte de estas naciones de puer-
tos fraucos para Bolivia no cons-

tituye, más que un paliativo insn-

ficiente. .
F: s t a s dificultades económicas,

agudizadas por la tirante situación
internacional después de la pér-
dida de la guerra del Chaco con-
tra Paraguay, Lan originado cons-

tantes dificultades interiores, que
brotaron en diferentes revolucio-
nes, hundiendo cada vez más al
país en el desasosiego y en la mi-
seria a una parte de la población,
espee.ialmente a los indios que tra-
bajan en las minas o que explo-
tan la agricultura de las ingratas
altiplanicies.

Para tratar de encauzar nueva-
mente al país por la senda de la
prosperidad, el Gobierno bolivia-
no intenia acelerar el desarrollo
económico de la nación c o n la
uyuda de las Naciones Unidas.

P a r a ello se ha elaborado el

Plan Keenleyside, Con esto, 130-
livia está ya incorporada a las na-
ciones que tienen plan, y un plan
nuevecito, Este plan resolverá en
gran parte los problemas econó-
micos del país y probablemente
los de los planeadores y su adlá-
teres.

La producción agrícola desem-
petlará en el plan el papel de «ve-
dette^l. Mientras que las m i n a s
languidecen a causa de las «cir-
cunstancias económicas mundiales
y de su «nacionalización» y no
pueden mantener más que unos
60.000 hombres, la agricultura
puede abrir su pródigo pecho pa-
ra nutrir a más de dos millones"
de bolivianos.

Abora bien, si se quiere obte-
ner un éxito duradero, la ayuda
al labrador boliviano debe partir
de la idea de una autoayuda. Las
autoridades ban de li.mitarse a un
auxilio técnico y financiero y a
actuar, lo mismo que los perito^
extranjeros, como asesores.

El país tiene ya el gerrnen de
organizaciones adecuadas a la enI-
presa• Las «Comunidades de in-
diosn, organizaciones cooperativas
seculares constituídas para la ex-
plotación de las altiplanicies, con-
venientemente desarrolladas y or-
ganizadas en cooperativos de tra-
bajo, pueden resolver importante^
problemas de roturación, repobla.
ción forestal, cultivo y transfos•-
mación de productos.

En estas cooperativas es posibl^^
propagar 1 o s modernos métodus
de cultivo, las semillas selecciona-
das y los métodos de selección y
cría del ganado, las mejoras agrí•
colas, urbanas, higiénicas, etc. ;
pero para ello hay que ve,ncer la
indiferencia de los indios, su odiu
a la raza blanca, y desarrollar en
ellos el espíritu y sentimiento de
la responsabilidad. Sin la tran;-
formación de este modo de ser
del indio, todos los planes, ven-
gan de donde vengan, no daráu
resultado alguno, y esta rnodifi-
cación de un temperamento y de
un carácter aculiados por multi-
tud de generaciones no puede re^i-
lizarse ni por las cláusulas de un
p 1 a n ni decretarse por una re-
Ilnlon de sapientísimos SenOre3.
Es la huéspeda con la que hay que
cuntar,

El Gobiern0 nacionalista boli-
viano tiene la e5peranza de con-
seguir efecto, más rápidos por la
implantacióu de una r e f o r In a
agraria, laata se aplicará en la,
regiones latifundistas, limitandu
la extensicín de la propiedad y
transformaudo la explotación ex-
tensiva en intensiva. P e r u para
Ilevar a cabo tal ref•orma en es-
tos extenso.; territorius faltan lu,
brazos y el ganado de labur; r,s
decir, los rnás importautes faclu-

res.
F+:n el seuo del (;ubierno y eu

el de la^ fuerzas vivas que le apo-
yan se conoce el axioma de que
no tiene sentido una uueva dis-
tribución de las tierras si los quc

las van a explotar no lo hacen
mejor que los latifundistas abst^n-

tistas que viven en las ciudade^.
Por consiguiente, el primer pru-
blema que se le presenta al Gu-
bierno boliviano e, un problem.i
de colunización. Utilizar culonu^
capaces de explotar adr euad<uneu-
te la tierra, de sostener una furui-

lia y de realizar una duradera re-
forma agraria. La refornra agra-
ria boliviaua tiende meno; a re-
solver un problema social que a

elevar la producción, Allí sobru
tierra; lu que bace falta es cul-

tivarla, y cultivarlu bien, es ilr.-
cir, aumentar la producción.

El éxito de ]a transformación
dependerá de que los indios, co-
mo principale5 autores y sostenc-
dores de ella y como ejecutores
del trabajo agrícola, puedan se,r
articulados en la economía cun ĉrr-
cial actnal. Su capacidad dr «edi^-
caciónn decidirá si puede elevur-

se en corto plazo la producciói ĉ
agrícola e independizar al país de
la importación de produetos ali-
menticios y quizá incorporarse u
las nacione^ exportadoras del Con-
tinente.-Pxovlnu5.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS
_CONSTRUCCION Y REPARAOION

DEa VASIJAS para vinos y aceltes,

FERNANDO VILLENA. A1lnendraleju.

OFREZCO EXPLOTACION INTE-

RESANTE NEGOCIO pa^oPlo, iinca

comuuicacla. Di,•igi,•se c o n referen-

cias: ADOLFO GARCIA. Gallegos, ^3,

Cáceres.

630



wUH1CULTUHs

Estado actual de la ganadería en Francia
A pesar del progres^; constan-

te de la motorización en las ex-

plotaciones agrícolas, la dismi-

nución del efectivo de animales

de labor en Francia es muy pe-

queña, en relación con 1950.

pues no Ilega al 1 por 100, ad-

virtiendo que desde 1948 la po-
hlación caballar se mantiene
pr^ícticamente s i n variación,

puesto ^{ue en aquel año se ci-

fraha en 2.418.000 cahallos v en

en 1951 en 2.379.000

La causa de estc cyuilibrio

durante los últimos cuatro años

se debe probablement,e, por Lm

lado, al preciu elevado de los

tractores, del carburante y del

material, lo que dificulta la ex-

plotación de la finca de peque-

ña superficie, y por otro, al au-

mento de co.r_sumo de carne de

caballo y elevado precio de la
misma.

En la especie bovina, ha ha-

bidu una disminución pregresi-

va de toros, cuyo censo en 1951

se cifra en 255.030 cabezas. Los

bueyes de trabajo continúan

también decreciendo en núme-

ro, siendo reemplazados por ca-

ballos o por tractores, mante-

niéndose excepcionalmente e 1

efectivo de 1948 en las regiones

montañosas. Por e] contrario,

los bueyes para carnicería han

aumentado. El censo de esta

clase, incluídus trabajo y carne,

era en 7 951 de 1.070.000 ca-
hezas.

En vacas lecheras aumenta

progresivamente la población,

que ha llegado a 5.797.000 en

1951, debido probablemente a
la buena cosecha de forrajes

que hubo el año pasado y a la

rentabilidad elevada de la pro-

ducción lechera.

En la especie porcina, el au-
mento ha sido más importante,

ya que el efectivo en 1951, de
^nás de siete millones, ha al-

canzado la cifra de 1938, debido

al buen mercado que tiene ac-
t ualmente la carne de cerdo.

En la especie ovina se obser-
va asimismo un aumento ya ini-

ciado en la campaña de 1950.
I^n efecto, la cifra total actual

de ganado ovino (ovejas, carne-
ros, corderos y borregos) se ci-
fra en siete millones y medio,

sin llegar todavía a la cifra de
1938, que era de 9.880.000 ca-
}^ezas.

F.ste aumento progresivo de

la población ovina se debe a la
situación lanera, ya que dtiran-

te la segunda guerra mundial,
los industriales laneros france-
5es, imposibilitados de impor-
tar, se interesaron en el fomen-
to de la producción lanera me-
t ropolitana, creándose en Vichy

cl Comité Interprofesional de la
l,ana. Este interés de los indus-
triales, que t.uvo una ligera base

al final de la guerra, al encon-

t rarse con que los mercados

abastecedores tradicionales te-
nían existencias abundantes de

lana bruta, cristalizó en un plan
decenal de fomento de la pro-
ducción lanera, que se empezó
a aplicar en 1947, conjuntamen-
te por el Ministerio de Agricul-
tura, la Federación Nacional
Ovina y cl Comité Interprofe-

sional de la Lana, reservándose
estc último las cuestiones de se-

lección del ganado, medidas de
estímulo para los productores
de los mejores vellones y au-

n^ento en la mejora de su peso

y calidad medios, subvenciones

para la cumpra de esquiladoras

mecánicas, campaña contra el
empleo de cuerdas de cáñamo
o sisal y utilización de pinturas

para el marcado que no estro-

pearan la lana y desaparecieran

al lavarlas.

Del resultado de esta campa-

ña, en cuanto al aumento de po-

hlación ovina, no se han conse-

guido mejoras apreciables, ya

que el número de cabezas se

mantiene en los siete millones

y medio, debido a diversas cir-

cunstancias, entre las que no es

la menos importante la dismi-

nución de los pastos.

En cambio, se han logrado

resultados notables en calidad

y rendimiento ; así, el peso me-

dio del vellón, que era de 1,750

kilos en 1939, pasó a 1,850 en

].94(i y a 1,900 kilos en 1951, si

bien hasta llegar al medio aus-

traliano de 4 kilus, aún queda

mucho camino por recorrer.

La producción de lana en su-

cio ha tenido la siguiente pro-

gresión :

1948 . . . . . . . . . 15.U00.000
19 4 9 . . . . . . . . . 15. 500. 000
1950 . . . . . . . . . 16.000.000
1951 ... ... ... 19.000.000

Al precio actual de 300 fran-

cos el kilo, el esquileo anual re-

presenta al año unos 6.000 mi-

llones de francos.
(^,lueda mucho por hacer desde

el punto de vista comercial, so-

bre todo en la estimación de los

lotes y el pago de la lana, pues

actualmente se sigue todavía el

sistema antiguu de recogida, en

cl que se paga un valor medio
por el lote, sin fijarse en su va-

lor intrínseco.

Para evitar esto, y a título de

ensayo, funcionan dos coopera-

t ivas, una en Reims y otra en

Arlés, la primera recogiendo la

lana de diez departamentos y

estimando los lotes uno por

uno, por una Comisión de ex-

pertos; mientras que en la se-

gunda los lotes se reúnen en un

almacén, donde se subastan ptí-

bl icamente,
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La lucha contra la langosta del
desierto

La tremenda plaga de langos-
ta, que ha invadido una exten-
sa región del Oriente medio, ha
dado origen a la acción interna-
cional más intensa que estos
pueblos hayan desatado en épo-
ca de paz. La plaga, que ame-
naza destruir las cosechas de
los países agrícolas de Africa,
Asia Menor y del Continente
asiático, es la mayor que se ha
registrado en los últimos cien
años, superior aún que las de-
vastadoras invasiones sufridas
por Irán y Pakistán en 1951..

A1 principio, esta plaga no
pr•esentó caracteres alarmantes.
Tan sólo afectó a una peque-
ña zona del Africa Oriental; pe-
ro a partir del año en curso co-
menzó a extenderse con dramá-
tica e increíble velocidad. Para
la primera semana de mayo, las
langostas (que son de la espe-
cie denominada «desért,ica») ya
habían recorrido miles de kiló-
metros, invadiendo extensas zo-
nas. Fn alg•unos de estos paí-
ses continuaba el proces^ de
procreación, y al haber nuevas
generaciones de lang^sta^, los
cultivos de algodón y las mie-
ses del delta del Nilo y los
arrozales de la India siempre
estarán amenazados de ser de-
vorados por este insecto.

Jordania, con una población
sobrecargada por casi medio
millón de refugiados, a los que
tiene que alimentar casi exclu-
sivamente a base de los recur-
sos nacionales, es uno de lo`
países gravemente infestados ,y
es, además, un centro peligroso
de reproducción, que constitu-
ye una grave amenaza, tanto
para Jordania como para los
países limítrofes. Dándose cuen-
ta de que por sí sola no podría
combatir la langosta del desier-
to dentro de sus fr•onteras, Jor-
dania lanzó una llamada de so-
corro el 26 de abril. Inmediata-
mente llegaron a este país téc-
nicos de Siria, 'Purquía. Líba-
no, I r a k, Arahia Saudita y

Egipto, así como un observador
de la Organización de las Na-
ciones Unidas para^ la Agricul-
tura y la Alimentación, con el
fin de conocer la ayuda que se
necesitaba.

Inmediatamente se pusieron
manos a]a obra. Líbano ofre-
ció 20 toneladas de insectici-
da ; Egipto, 200 toneladas de
afrecho; Siria, 100 toneladas
del mismo producto; Turquía,
100 toneladas de afrecho y 5 de
insecticida. El 1 de mayo, Jor-
dania firmó un acuerdo suple-
mentario con la F. A. 0. para
combatir la langost.a del desier-
to. Con arreglo a]os términos
del Acuerdo, la F. A. 0. envió
5 modernas moto-pulverizado-
ras desde Inglaterra, con ayu-
da de la R. A. F., y 2 toneladas
de Aldrín, de un valor apr^xi-
mado de 10.000 dólares.

Mientras tanto, a ]as oficinas
cent.rales de la F. A. O. en Ro-
ma y a las capitales de varios
,^aíses llegaron telegramas pi-
diendo ayuda para el Irán, don-
de había de 500 a 600 millones
de hectáreas-que se extendían
desde las fronteras de Irak has-
ta las del Pakistán-infectadas
con huevos de langosta del de-
sierto. E1 Gobierno del Irán ha
venido realizando su p r o p i a
campaña desde el 30 de marzo,
y a fines de abril había limpia-
do ya, cuando menos, Fi00.000
hectáreas. Pero la plaga asume
tales proporciones, que no ha,y
Gobierno que pueda hacerle
frente por sí solo.

Conscientes de esta limit.a-
ción, la F. A. O. y otros Go-
biernos se apresuraron a acu-
dir en ayuda del Irán. Rusia
envió 10 aviones con tripula-
ción completa para que distri-
buyeran por el aire el cebo en-
venenado. EI Pakistán facilitó
dos expertos, 5 toneladas de in-
secticida Aldrín, 10 toneladas
de insecticida BHC, 100 de sal-
vado de arroz y 4«jeeps».
India envió un experto ,y va a

suministrar, además, 6 espol-
voreadoras, 3 toneladas de Al-
drín y varias de BHC. Los
Estados Unidos enviaron 2
aviones para pulverizaciones y
ofrecieron 9 toneladas de Al-
drín. El 1 de mayo, Irán firmó
un Convenio de asistencia téc-
nica con la F. A. O., en virtud
del cual la Organización com-
pró en Teherán 10 vehículos
«trajineros» y R «jeeps» para
ayudar a resolver el problema
del transporte en las labores df^
exterminio.

Una de las operaciones más
espectaculares de la campaña
fué la ayuda que al Gobierno
de la India ofreció la F. A. O.
para trasladar en avión 5 car-
gas de insecticidas y otros ma-
t.eriales desde Bombay y Jodh-
pur hasta el Irán.

En la guerra total contra la
langosta del desierto-en la que
entró la I+P. A. 0. cuando creó
su Comité Técnico Consulti-
vo sobre la Lucha contra la
Langosta del Desierto, y a la
que se dedicó de lleno al con-
tribuir con medio millón de dó-
lares para la batalla-, cada
tzno de los países interesados
contribuye con mano de obra,
maquinaria y dinero, hasta el
]ímite de su capacidad. La
amenaza de una repetición de
la plaga de ]angosta en el Orien-
te Medio constitu,ye un peligro
para la seguridad del mundo
entero. En tanto perezca de
hambre una cuarta parte del
globo no podr<ín vivir con sc-
guridad las otras tres cuartas
partes. Ni tampoco será posi-
ble que los países del nriente
Medio, muchos de ellos jóvenes
y apenas en los umbrales de
una sana vida económica, re-
cojan ninguno de los benefi-
cios de sus esfuerzos o de los
programas bilaterales o inter-
nacionales para modernizar y
reforbar sus economías, mien-
t,ras la langosta del desierto va-
ya devorando cl alimento dcl
pueblo.

Se ha aceptado el ret.o. En
los campos, en los desiertos y
en el cielo del Oriente Medi^
hay hombres y maquinarias li-
hrando una batalla de extermi-
nio.
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La cosecba de panizo Ita sido
mediana e,n Ciudad Real. Finali-
zó la recolección del maíz, ante^
(:oruña, Ponteve(Ira, Madrid ^^
Avila, Continuaba c,u Vizcava,
Lugo, I)rense, ,laén, Gerona, M.í-
laga y Logrotio. En Las Palma^,
el levante perjndicó a los IYYalza-
les.

Lo^ resultados son mayores que
los prPVistos en l)rense y Yonte-
vedra, en donde la recogida d^.
ntazorcas se ha visto dificultada
por la5 Iluvias; en Santander ocn-
rrió lo contrario, por ntala ^rana•^
zón. lluenos Pn Madrid, ^avarra,
Vizcava, Luego, Murcia, Málaga,
Iaragoza v Avila. Medianos en
Guiptízcoa, Cuenca, Jaén v Ali-
cante (secano y regadío). Vari.(-
hles en Lérida, Finalizó en Se^ i-
Ila la recolección dP zabína.

Conclnvcí la trilla de arruz en
tievilla, Tarragoua. Lérida, Lo-
i;roño v Gerona. La l^ro(lucción e^
buena en "I'arra^ona, I,^^rida, AI-
hucete, Murcia, Huesca, ^avarra
y(:ittdad Real. Muy buena en Ge-
rona. Satisfactoria en Valcncia.
1)eficiente en Logroño. I'ur ^lcba-
jo de la media en Alicante.

La cosecha de judías es ntedia-
na en Albacete, Ca^tellón, Lé.ridzl,
Guiptízcoa, Lugo, (:indad Real,
.la(^u v Gcroua. Bnena eu Vizca-
va. Astnria;, Avila, (:uPnca. Gua-
dalaj^u<( v Ma(lri(l, l^;n Santander
^H ('^UgeYl InenUti ^Ulllíi.^ de la5 (lUe

^e esperaha, por lo. vientos v 1a
Iluvia. A utediado^ de octubre ha-
bía concluíil(i la re(•olección en
Avila y Madrid.

A ónes del pasado mcs había
empezado la siembra de cebada
en Cádiz, Córdoha v,laén. Conti-
nuaba en Avila. La del trigo en
León y Jarn. Acaba por entonce^
en Avila, por haberse sembrado
mucho en seco.

Se Sembraron habas en Córdo-
ba v Avila. Centeno en Lecín v
lamora.

En Huelva, bacia el 20 de octu-
bre, empezó la siembra en la zo-

ua montaYiosa, a favor de las tor-
ntentas. '.Cambién por entonce; en

Grauada, con bnen tiempo. Y en
Sevilla, lo, cereales. ^n Albacete

,e .^enthr^^ en ^eco en los primero^
(lías (Ic, octubre; maa como luego

las I(Inia^ tuvierou marcado ca-
rácter irregular, poca intensidad ^^

forrna tormentosa, los agricultore.^
e^taba q seriamente preocupados.

En cl litural de Mttrcia llovió
bieu, lo cual permitió hacer las
sientbras. En Alicante se sembrú
e q e^celentes condiciones. En Ba-

leare_, se hace la sententera con
bastantP lentitttd. Eu LPrida v

Ciudad Keal se sembró en sec(I.
5iu grandes prisas, pero luego 1u

faenu .e hizo con inten^idad. Otro
^ ^_(nto podcnto. decir de Huesca,

^+ q donde hace^ falta que llueva
ha^tante ntás. F^mpezó a fine^s de

octubre la ^^ientbra en 7,aragm.a.

l^;n Lo^^roiio se ltace en cnudic.io-
ne.^ huena.c, así como en Navarra.

11ata. Santander, Lugo, Salaman-
ca, (;ucuca, Guadalajara, Madrid.

Soria (linede darse por termin.(-
daj v '/,.unora.

h;n lladajoz, '/,amora y Alava se
^iemhra activamente. Muv adelan-

tada va la operación en Palencia.

^trasada eu Valencia, en carnbio.
h;n Valladolid, las primeras siem-
hras ^e l^icieron e•n seco, pero de^-
I^u(^5 en huenas condiciones. F;n
"I'oleclo en peore^^ condiciones.

La na^cencia e.: buena en Mála-
^,a, .Alicanle, Salamanca, Segovia,
Soria, Zaluora, f;tlcnca, i,érida v
'I'Prnel.

1 favor ^Ic las escasas lluvias, ae
iutensificaron las labores progre-
^atorias en Cádiz, Sevilla, Córdo-
ba, Málaga, Castellón, Tarrago-
na, !lsturias, Guadalajara, Cácc-
res, Santa Cruz de Tenerife (e^-
pecialmente al Norte, en donde
las lluvias han sido más ahtuYdan-
tes), Alava y Gerona.

En Ciudad Real han terminado
las labores de Barbecbo.

Se quejan en Huelva de la falta
de abonos (superfosfato, concre-

t arnente).

OI,IVAK

Concluyó la recogida de aceitu-
ua de verdeo en Cádiz y Sevilla
.Ann continuaba en Córdoba.

A fines del pasado mes empezó
a recolcctar^e la de almazara en
Cádiz, Málaga (lo más temprano),
Alicante (íd.), Valeucia (íd.), Cas-

tellón y I3aleares (zona baja).
Previamente se cogió la aceituna
caída en Sevilla, Málaga y Ali-

cante.

Se bacen suelos en Huesca, AI-
bacete, Tarragona, Teruel, Cin-

dad Real y 'Laragoza.

La cosecba se presenta abun-

daute en Madrid; buena en Cuen-
ca, l.ogroYio, Albacete y 1Vavarra ;
mediana en Teruel, Salamanca,
Valencia, (:órdoba, Cáceres, Jaén,
'I'arargona y laragoza. En Gua-

dalajara hay buena cosecha, a pe-
sar de que en la zona mejor se

cayó mncho fruto. También se
produjo este dar"to considerable
en Córdoba, .114álaga, .laén, Gra-

nada, I.érida y BadA^oz,

La cosecha de Granada es infe-
rior a la ntedia provincial; la de
!1lbacete, Tarragona, Huesca v
Cindad Real, inferior a la pasada.
Fn Cádiz hay una producción ma-
la al Sur, mediana en el Ceutro v

al^o mejor al Norte. Cosecha cor-
ta en Sevilla. Deficiente en Huel-
va, i)e mala para abajo, segiín zo-
nas, en Murcia, Reducida y des-
igual en Avila y Alicante. Mala
en Castellón v Rada,joz. i^:n Má-
la^a v Cuenca la^ lluvia, benefi-
(•iaron a la co,PCha, prinripalmen-
Ic rletenien(lo la caída de la aeei-
tnna. En 7'oledo, dentro de
^nuv desigual, la cosecha será
recida a la anterior.

ser

pa-

I'or ser el verauo relativamente
fresco en Andalucía v el principio

dc otoYio muy caluroso, el ataquc
^le mosca ba sido muy fuerte, es-
hecialmente, en Sevilla, Málaga v
laén. También e^tá agusanada la
aceituna en Gemna, Radajoz y
^'alencia. En Córdoba el ataque
I^rincipal fuP de «polilla».
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RFtitOLACHA

Finalizó el arranque en Grana-
da y Jaén. En esta provincia hu-
bo muy buena cosecha, y en la
primera, no tan grande como se
esperaba, aunque el rendimiento,
por unidad de superficie, haya si-

do bueno. Va muy avanzada la
operación en Sevilla y Málaga,
c o n rendi.mientos buenos y des-
iguales, respectivatnente, aunque
en conjunto en la seb mda provin-
cia la cosecha se,rá normal.

Ante.^ de finalizar octubre ya sc
e:^taba sacanclo remolacha en Na-
varra, Toledo, Alava (con poca
intensidad), Salamanca, 7amora
(a ritmo lento por los cupos de
entrega), Palencia, Avila, Segovia,
Soria, 1VIadrid (antes q11P, otras
veces) y Guadalajara.

La impresión de la cosecha es
buena en Iluesca, Navarra, Ala-
va, León (no la que se esperaba,
ni mucho menos), Salamanca, Pa-
lencia, Soria, Guadalajara y Cuen-
ca. Muy buena en Valladolid y
Segovia, lgnal que en el 51 en Avi-
la. Mediana en "I,amora, por lo
desio laL Las planta^ tienen en
desarrollo excepcional. En Lérida
se presenta bien en regadío, pero
en secano falta agua. El aspecto

de los remolacbares de Teruel es
inmejorable. h,n "I,aragoza tienen
tm buen aspecto. Contimían lo^
riegos en 7.aragoza y Cuenca.

F tt l ^'rn r..r,s

1ĉn Corutia, por falta de calor
y sobra de lluvias, los rendimien-
tos del arbolado frutal han sido
escasos. En Lugo, producción me-
diana v sanidad deficiente. Tam-
hiéu eu 'Laragoza. la cocecha fru-
tal fué corta. En .laén, la fruta
tardía ha sido poca y con daño.

Se ultimó la recolección de al-
mendra en Huelva. Y la de almen-
dra y avellana en 'I'arragona, es-
tilnándose buena la primera y cor-
ta la segunda. Los almendros de
Alicante, yue habían sufrido mu-
cho con la sequía, se han benefi-
ciado ostensiblemente, en especial
e q 1a zona centro.

En Guipúzcoa, la eosecha de
castailas fué buena en cantidad v
de calidad magnífica. En León se
cogen más castaFlas que en el

pasado año. Buena cosecha en
Huelva.

La cosecha de naranja en Ali-
cante es un poco mayor que la del
atio 1951, con fruto sano y de buen
tamatio. En Castellón hay favora-

bles perspectivas de cosecha, pue^
aunque se ha presentado un fuer-
te ataque de mosca, se le ha com-
matido con éxito. En Valencia hav
mucha más naranja que en la cam-

paria anterior y, además, de buP-
na calidad ; ha empezado la reco-
lección de algunas variedades tenl-
pranas. 'También en Murcia, la co-
secha supera a la anterior e q un
20 por 100; las naranjas tempra-
qas han sido víctima de la nlo^-
ca. En Málaga se coge la naranja
« grano de oro» y el «limón realn.
En Huelva también se, ha inicia-
clo la cog.ida.

En Alicante, buena cosecha de
granada y muy buena de dátiles.
En calnbio, en esta provincia la
de manzana es mala y de media-
na calidad. Tatnbién es deficien-
te en Hnelva. Muy buena produc-
ción en Guiptízcoa, buena en Pon-
tevedra y Madrid. Mediana en
Asturias, por lo desigual, tanto en

la de me^a conlo en la de sidra.
Mediana también en Albacete, e

igualnrente la de peras. F'n Ma-
dricl, la producción de e^ta frula
cle }lepita fué sólo regular y, en
carubio, se lrortb bien el mern-
hrillo,

li;l corte de racimos de pláta-
uoti eu Sauta Crnz de Teneril'e ha
alcanzado el menor nivel. Ha fi-

r.alizado la maduración en las

Illatanera, de zonas nláti bajas;

Ilt'r^) lil I1111)1'e51o11 P,S Ull ^I'illl 1'e-

Irx-o ve^elatico. f^; q Las ['aluuls,

Icr, renclilniento^^ ^on lo^ normale4.

V.nttio^

Se esperan Inuy buenos resul-
tado^ del aleodón en Lérida. N;n

(^:ádiz se ultimó su recolección,

operación clue se lta hecho en las

mejores condiciones gracias a la

seqlledacl del tienlpo. Emllezó eu
Avila la recolección del algodón

ba,jo buenos auspicios. En Alican-
te, la buena temperatura ha fa-
vorecido la apertura de las cáp-
.ulas bieu maduras. En octubre
se enriaha el cáxiartlo en Albacete.

Movirniento de personal
INGI:NCEItOS AGItONON1l^S

1%aGlecimiento.-Don Ricardo Escau-
riaza del Valle.

Supernumerario.-Don Félix More-
uo de la Cova.

Ascensos.-A Presidente del Con-
sejo Superior Agronómico, don ('án-
dido Egoscozábal Usabiaga; a Vice-
presidente, don Ycdro Herce Fernán-
ciez; a Yresiciente de Sección, don Al•-
nesto Mestre Artigas; a ('onsejero
Inspector Ueneral, don Fernando Gas.
har Rodrigo; a Ingeniero Jefe de pri-
mera clase, do q SLYto Fern^índez M^u•-
tínez y don Santiago Sanchíz Peydr^;
a Ingeniero .Jefe de segunda clase,
don Jorge D^lenéndez ltodriguez y don

Luis 1'orras Uriarte; a Ingenicro pri-
mero, don Gaspar Vitoria Tejera, don
Pedro Verdugo Garcia-Sola (ambos en
situación de supernumerarios en acti-

vo) y don Manuel Cruz Guzmán,
In,qresos.-Don Angel íUliguel Díez.

Reingresos - Don Prancisco Marín

]3arranco.
Destinos.-A la Secretaría General

Técnica del Ministerio, don Francisco
Marín Barranco; al Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agronomrcas,
don Gabriel Bornás y de Urcullu.

.^'onaU>-arrticrc.tos.-Don G,^briel 13or-

nás y de Urcullu, Vicepresidente del

Instit.uto Nacianal de Investigaciones

tlt;ronóinic^is; Qon I^'ernando lilanes

]^oysen, Ingcnicro Jefe de la Jefatw•;t

Agronómica dc 13alaares, y don Jc^sc^

b4aría Iriz.n• 13arnoya, Ingeniero-dircc-

tor de la I?stacicín 1•'itosaniiaria cie

IT'lln.

PI^ati"f(tti .A(;ltl('U7,.^5

JuLilacioncs. - I)nn 1^'rntciscu 1^'cr-
nández liri.u-te y don Sal^^ador tiilvcti-

trc Mnlina.
Suprrn^unr^rurins en arlit^u.--llon

11^triano Trcpero Mayo y cl^m 1'c,^dr^

1,uis de los I iuertos Ayuso.
l^ayresos.-Doña Vlaría Dolures C'n-

vanillas L,tsala y don C'ristúbal 1_.0-

rientc Marcén.
Desti^nos.-A la .Iefatura Agrunómi-

c,t de Orense, don .lesús Digón Gcímer

,y don RamcSn Alearer Mínguez; a la

Jefatura Agronbmira de Le6n, don

l:duardo Gómer. Beltrln; a la .lefa-
tura Agronómica de Lugo, don Cristó-

bal Loriente Marcén, y al Instituto

Nacional dc Investigaciones Agronó-
micas, doña María Dolores ('av.millas

Lasala.
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FERIAS l' MERCADOS ;

En Coruña se celebraron las
habituales ferias, excepto algún
que otro municipio en donde aún

continúa la prohibición, por que-
dar algún foco de glosopeda. Por
esto, la asistencia de ganado va-
cuno fué aún escasa en los certá-
menes celebrados, mientras que
en las restantes especies fué nor-
mal. Los precios se mantuvieron
sostenidos y hubo abundancia de
operaciones. Otro tanto puede de-
cirse de Lugo y Orense, si bien
en esta írltima provincia las coti-
zaciones subieron algo para los
terneros y bajaron para el porci-
no de destete. En Pontevedra, la
afluencia de ganado fué escasa,
excepto para vacuno y porcino,
y los precios se mantuvieron sin
variación, excepto en esta última
especie, cuyo valor descendió
algo.

En Asturias también hubo es-
casa concurrencia por la misma
causa antes citada, y se efectua-
ron, no obstante, bastantes tran-
sacciones en las distintas especies
y precios sostenidos.

En Santander fué autorizada
nuevamente la celebración de fe-
rias en la provincia, a las qtre con-
currieron buen número de reses
de ganado vacuno, y en menor
proporción de otras especies. En
la feria de Reinosa se presentaron
magníficos ejemplares mulares,
alcanzando precios elevados, que
también quedaron en alza para
las demás especies, especialmen-
te el vacuno de actitud lechera,
que se cotizó a precios más altos
que el mes anterior.

En Alava, la feria de Salvatie-
rra estuvo muy concurrida de ga-
nado caballar y vacuno, obser-
vándose cierta paralización en las
transacciones, lo que motivó cier-
ta tendencia a la baja en el ga-
nado cabaIlar y porcino.

En Guipúzcoa han comenzado
a celebrarse nuevamente las fe-
rias y mercados, con concurrencia
normal en toda clase de reses,

procedentes de distintas provin-
cias del Norte.

En Vizcaya hubo escasa afluen-
cia de ganado en los mercados
celebrados, y los precios se man-
tuvieron sostenidos en porcino y
caballar, mostrando cierta ten-
dencia al alza el ganado vacuno.

En León, y con gran concurren-
cia, mayor que el mes pasado, se
celebraron las ferias y mercados
de costumbre. con asistencia nor-
mal de reses y precios sostenidos
en vacuno, lanar y cabrío, si bien
;os terneros mostraron alguna ele-
vación en sus cotizaciones. Por el
contrario, el ganado caballar se co-
tizó en baja en relación con mer-
cados anteriores.

En S a 1 a m a n c a, concurrencia
normal en los mercados celebra-
dos, con bastante animación, efe-
tuándose numerosas transacciones
en ganado vacuno, sobre todo en
su actitud de trabajo. En general,
los precios quedaron sostenidos,
excepto en el porcino cebado y
de recría, que acusaron baja, igual
que el ganado mular.

En Zamora, mayor afluencia que
ert meses anteriores en reses y
precios sostenidos, efectuándose,
en general, reducido número de
operaciones.

En Avila se celebraron numero-
sas ferias, a las que acudieron ga-
nados de todas las especies, efec-
tuándose gran número de transac-
ciones. C'otizacíones sostenidas en
el vacuno y con tendencia a la
baja, sobre todo en el ganado por-
cino y mular joven.

En Burgos, paulatinamente se
van autorizando las celebraciones
de ferias y mercados al haber dis-
minuído la invasión glosopédica.
habiendo concurrido a los merca-
dos celebrados ganado caballar en
normal concurrencia y escasa pa-
ra las demás clases. Los precios
ftreron sostenidos en las distintas
es^ecies, efectuándose en general
reducido nírmero de operaciones.

En Logroño, a la feria de Ná-
jera ĉ^ncurrió ganado de todas las

especies, y los precios quedaron
sin grandes variaciones, realizán-
dose bastantes operaciones en ga-
nado vacuno y muy escaso <in ca-
ballar, lanar y porcino.

En Palencia, la afluencia de re-
ses fué normal, y los precios no
acusaron variación sensible, rea-
lizándose un número normal de
operaciones con ganado proceden-
te, no solamente de la provincia,
sino de la de Santander, Burgos y
León.

En Segovia httbo asistencia de
vacuno, lanar, cabrío y porcino,
apreciándose una normalízación en
los mercados a medida que va
desaparecíendo la fiebre aftosa.
Los precios se mantienen sosteni-
dos y el número de operaciones
efectuadas fué más bien escaso.

En Soria, la feria de Burgo de
Osma estuvo normalmente con-
currida de vacuno y caballar, pero
el núm^ro de operaciones fué muy
reducido, en lo que respecta al
vacuno y de carne, sobre todo ter-
neros, adquiriéndose casi su tota-
lidad para Cataluña, Valencia y
hladrid. Los precios, en franca
baja para el caballar y para el ga-
nado vacuno de trabajo.

En Valladolid se celebraron va-
rios mercados, con asistencia de
toda clase de ganado, sobre todo
lanar. Los precios se mantuvieron
prácticamente sostenidos en esta
especie, así como en vacuno, por-
cino y caballar, efectuándose muy
reducido nítmero de operaciones.

En Zaragoza aún subsisten al-
gunos focos de glosopeda, por lo
que todavía no están normaliza-
das las ferias y mercados. En la
feria de Tarazona hubo escasa
concurrencia de caballar y, en
cambio, ésta fué numerosa en el
de Zaragoza, con nírmero de tran-
sacciones bastante elevado y pre-
cios muy bajos, en relación con
los de la misma época del año an-
terior. En Teruel también se ha
iniciado la baja, sobre todo en ga-
nado caballar ; la concurrencia fué.
sin embargo, superior a la del pa-
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sado año en la misma época, si
bien el número de operaciones fué
muy pequeño en relación con la
afluencia registrada. En Huesca
se puede considerar ya por termi-
nada la epidemia de ñebre aftosa,
y los mercados y ferias celebrados
estuvieron escasamente concurri-
dos de lanar, cabrío y vacuno. En
caballar se observó un retraimien-
to en las transacciones, al no acep-
tar la demanda los precios pedi-

dos.

En Navarra se celebraron las fe-
rias de caballar y mular de !^^ar-

cilla, con bastante concurrencia,

si bien con reducido número de
operaciones y precios sostenidos
En el mercado de porcino, la
afluencia fué grande, sobre todo
en porcino de destete, y hubo nu-
merosas transacĉiones, sin varia-

ción en los precios.

En Barcelona, la concurrencia
ha disminuído notablemente en re-
lación con meses anteriores, sien-
do muy reducidas las operacio-
nes efecttradas, mientras que los
precios, se mostraron en alza en
toda clase de ganado. En Gerona
quedó ya normalizado totalmente
todo, y las ferias y mercados se
celebraron, quedando los precios
sostenidos para vacuno, lanar y
cabrío ; bajaron para el cabrío, y
se efectxaron, en general, pocas
operaciones. En Teruel se cele-
braron numerosas ferias y merca-
dos, con concurrencia normal y
abundante número de operacio-
quedando las cotizaciones invaria-
bles. En Tarragona, escasa afluen-
cia de reses en las distintas espe-
cies, con precios en baja para el
caballar y los terneros, sostenidos
para vacuno mayor y porcino ce-
bado, y en alza en novillos, lanar,
cabr"o y porcino de recría.

En Ciudad Real se han celebra-
do diversos mercados, si bien no
todos aún, con asistencia más
reducida y precios en alza para el
porcino y sostenidos para las res-
tantes especies.

En cambio, en Cuenca, estas
cotizaciones quedaron sin varia-
ciones y las operaciones fueron

muy escasas.

En Guadalajara, normal concu-
rrencia de caballar y escasa de las
demás especies, que se cotizaron
a precios sostenidos, efectuándose
corto número de operaciones.

En Madrid tuvieron lugar las fe-
rias y mercados habituales. con
muy reducida concurrencia de va-
cuno y normal de lanar y caballar.
Se efectuaron muy pocas transac-

ciones, a precios sin variación.

En ^1'oledo, normal concurren-
cia de reses y precios igualmente

sin variación.
En Albacete, la concurrencia

fué la acostumbrada en esta parte
del año, efectuándose numerosas
operaciones.

En cambio, en Alicante hubo
escasez en la oferta, achacándose
ello a quedar todavía algttnos pe-
queños focos de glosopeda. I_os
precios quedaron para el vacttno
en alza y sin variación en las res-

tantes especies.

En Castellón tuvieron lugar los
mercados acostumbrados de le-
chones, en Segorbe y la capital,
con normal concurrencia y precios

en baja.

En Murcia hubo buen ntímero
de operaciones en lanar y caba-

llar y en menor cuantía en vacu-

no, cabrío y porcino, quedando
las cotizaciones iguales a las del
pasado año.

En Valencia, el número de tran-
sacciones fué bastante abundante
en porcino y caballar, y los pre-
cios no han experimentado varia-
ción.

En Badajoz se han celebrado
numerosas ferias, con asistencia
de vacuno, lanar, porcino y caba-
llar. La concurrencia fué más bien
escasa en vacuno y lanar y normal
en las otras dos especies, con pre-
cios en alza para las vacas y sos-
tenido en el lanar, porcino, mular
y asnal, y en baja el caballar. En
relación con la concurrencia ha-
bida de vacuno y lanar, las tran-
sacciones fueron bastante ahun-
dantes.

En Cáceres, buena concurren-
cia de toda clase de especies, so-
bre todo porcino, a precios sin va-

riación. En Cádiz, escasa concu-
rrencia y precios sostenidos.

En Córdoba, donde se celebra-
ron numerosas ferias y mercados,
si bien con la asistencia exclusiva
de ganado caballar, la concurren-
cia fué normal, pero el número de
operaciones muy reducido, mante-
niéndose los precios sostenidos,
tanto en caballar como en mular
_v asnal.

En Huelva, normal concurren-
cia de reses, si bien bastante me-
nos de la registrada en la misma
época de años anteriores Precios
sostenidos y reducido número de
compraventa.

En Sevilla no se celebraron fe-
rias ni mercados durante el mes.

En Almería hubo escasa concu-
rrencia, con animación inferior a
1 a acosturnbrada, observándose
retraimiento en la demanda. Pre-
cios en alza para el vacuno y sos-
tenidos en las restarites especies.

En Granada aún quedan algu-
nos focos de fiebre aftosa, y en

los mercados celebrados hubo es-
casa concurrencia de vacuno, la-
nar y cabrío. 1_os precios experi-
mentaron notable baja para el ga-
nado porcino y quedaron sosteni-
dos en las restantes especies.

En Jaén se celebraron los mer-
cados habituales en esta época
del año, con normal asistencia de
ganado caballar, pero no así de
vacuno, lanar y porcino, especies
en que la concurrencia fué esca-
sa, quedando los precios sin va-
riación y efectuándose muy pocas
operaciones.

En Málaga, la afluencia de re-
ses fué normal en las distintas es-
pecios ; pero, no obstante. infe-
rior a la de años anteriores. acu-
sando los precios alza para el ga-
nado vacuno y baja para el por-

cino.

i.r,,,.^.

•
( ^'i^

.. ^"l^rsni^^I//4' /t^-..^

, ^ ^ ^ ^,
^.^ ^

636



A(^K1(;UL7'UHA

LOS ME[^(^AUOS UE PATATAS
Y LEGUMBRES

Ceaeralicladt^s. - Alou de^con-
certante 1 ĉ a resultatlu la evolucicí;t
^le los precios de la patata ciuran-
te noviembre, pues .e ĉla lu pva-
doja de baja^ inesperaclas en cic^r-
tas z o n a s, siempre situada^ cu
Castilla la Vieja, y alzas en utra,,
como la re^ión me^literránea.

Así nu puede formarse una icl^a
de conjanto, pnes son verdaderas
mercado.s locales estanco^ lo que
se forman, debido a la dificultarl.
por no decir imposibilidad, ^le c•o-
municaciones ferroviarias con va-
^ones aislailos.

Transporte.- Las Drandes ciuda-
des y centros fabriles escapan ^t
csta situación por recibir trenea
puros; de cuando en cuando su-
cede cosa seme•jante en comarca;
menos importantes, y así ba su-
cedido, por ejemplo, en Murcia,
uno de los enclaves caros, al re-
cibir a principios de noviembre
trenes puros del Norte, que ban
permitido poner las patatas al ptí-
blico x 1,40-1,60 pesetas el kilo.

Pero, en general, puede decirse
que hay una te.ndencia a] sostení-
miento con signo de alza, que no
se pone de manifiesto por la len-

titud con que el agricultor capta
la situación comercial verdadera,
abrumado como está en las zonas
tardías por la parsimonia con que
el comerciante adquiere el ^é.nero,
bloquea^lo pur la.^ ^lil'ictrltade^s de
transporte.

Puede admitirse cuuro t,^rmino
general que la patata está en el
Norte al agricnltor a 0,75 pesetas

el kilo, y en el Mediterráneo, a
1,30 pesetas el kilo, también en
el campo.

Las segundas cosechas se v a n
desarrollando bien y darán bue-
nos rendimientos; peru la produc-
ción absoluta será esca^a. purqtre
lu ^iembra ha siilo tambir u redu-
cida. z

I a pusicicín clel a^ricultor.-La

reacción uatural que el a •o pasa-

do tuvo el a^ricultor respecto a

este cultivu se repetirá este año.
aunque con menos intensiilad res-
pecto a la remolacha, que aparE,-
ció comu prittcipal cnltivo ^ie sn^•

tituciúu ilel tubércttlo, y ha con-
ducitlo al mismo fenómeno : su-
perpruduccióu, siquiera aquí li,nti-
tudu en su, efectos al agricultor
por lu seguridad de la venta, con
torlus los ineon^-enientea posterio-
res ^le tuermas cxcesivas, descuen-
tos, ^liEicultades de transporte, etc.

Estos baudazos parecen lógicos
cle^pu^^s de una etapa cle interven-
ción, ^• con unas norutas indirec-
tus 1^IOilría q hacerse en lo sucesi-
vo tn<ís lentos, para no perjudicar
al campu ni tampoco al a^ricul-
tur aislado, que se ^uía siempre
por una información a corto pla-

^zo v por sit más reciente expe-
rienciu personal.

1;stabilizacióĉt de la producción
patatera.-Esto llevaría de nuevo
a los regadíos un cultivo más ra-
ciunal, con rotaciones científicas
que en mercado normal se sobre-
ponen a los que la especulación
clel a^;ricultor p u e d a establecer.
No ^,r• puede censurar en absoluto
^lue el cultivador haya puesto cin-
co año., ., e ñ n i d o s remolacha o
^^eintr se^;uidos patata; ltay que
lamentarse de que existan situa-
ciones que astimulen tales co,ritm•
bres.

F,s de esperar que con un cul-
tivo más diversificado dentro de
cada propiedad familiar, la pata-
ta en re^.;adío y en los secanos fres-
cos ocnpe constantemente nn lu-
^ar en la alternativa.

Rec•ientemente la prensa diuria
se lia ocupado tle la industrializa-
cicín de la patata, refiriéndose a
la creación de feculeras en Alava
v de alcoholeras a base de patata
en La Limia. Ambas son re^ionc^s
eminentemente patateras, con re-
ducidas pclsibilidades de sustitu-
ció q de eae cultivo, por lo qua se-
ría acertadíaimo el establecimien-
to de tale.s centros, que va1orarían
la patatx qlte no fuera de consu-
mu (pru•titlus, pequetias. defor-
mes, etc.), v, sobre todo, ^ en años
de superprorlueción contribuirían
a e^tabilirar el mercado local, im-
pidiendo la utilización del tn-
he^rc•ulo en tnisiones menos ect^-
nómica.^.

1'usible^tneutr ^e trutu s ú 1 u de
pruyectos, pue. Lay que recono-
cer que hay también superproduc-
oión de féculas y alcoholes, pare-
ciendo, pues, que debe ser cíe ple-
na preocupación estatal la absor-
c•ión de tales productos, materias
primeras de otras de que somos
deficitarios y que 1 ĉ ay qne pa^ar
en buenas úivisas.

Las exportaciones, no sólo ^le
patalaa texnpranas, . i n o de tar-
días, con cambios liberalizado^,
serían otra forma de resolver el
problema de la sullerproducciótt

de tuberculu, que incluso conven-
dría fuera permanente, pues cn
tales condiciones podríamos com-
petir con los países clásicatnente
exportadores de patata de consu-
mo, como Dinamarca y Holanda,
como se ba demostrado en la re-
ciente exportación al LTruguay.

La pata^ta de siernbra nacioltal.
Eíay una buena cosecha de semi-
lla nacional que se ofrece en mar-
níficas condiciones de sanidad y
selección ; es de esperar una bue-
na colocación de la misma, sobre
t o d o si los precios que ofrecen
las casas concesionarios están de
aeuerdo cou las posibilidades del
agricultor ; si los precios están al-
go por debajo de las dos pesetas
el kilo, incluído en envase, al cul-

tivador, y ello es posible que lo
consigan las entidades, no cabe
duda que el aóricultor las tomará,
prefiriéndolas en absoluto a los
que le ofrecen ciertos comerciart-
tes con cantos de sirena como una
maJ;nífica patata de siembra; pe-
ro que no es más que patata de^
cunstmto ele^ida e q alrnacén, pres-
cindiendo de quién e^ el produc-
tor y de toda selección en el caxn-
po. Esta patata fraudulenta y per-
seguida por la Ley se ofrece ya a
1,40 pesetas el kilo sobre vagón
urigen, sin envase, con lo que re-
sttltará al mismo precio, si no más
casa, que la seleccionuda.

Las patatas nacionales que se
ofrecen y las zunas rrcomendadas
para su utilización son :

Palogán : Galicia, Centro, Riu-
ja, Sierras.

Alava : Tu^la la Penútsnla, ex-
cepto Murcia.

Sergen : Tuda la Peníusula.
Arlncea: Mála^a, Granada. Cas-

tilla^ Rioja, 13adajoz•
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Uptu^late : '1'uilu lu Península.

1)^thute : Cueuca del Se^ura.

Al ĉua : (;alicia, Rioju.

Arran liaunrr : "I'o^la lu Yeníu-

5u1. ĉ .

Gaunx { ĉ lanca : Nioja) Ara^úu ,,

Cataluña.

Ailentú., ilr, utraa ^^aria.5 clase.5

c^ne .5c ofrccrn r.n tnenoé cauticla^l.

l'al^ula r(e siem^^rn c^xtrnnjern.--

Sr iutport.u ĉ rr^luci^la^ cantidadr,^

^le l^utata^ ^Ir. ^rlun^lu, Reino Zini-

^lu. Frcu ĉci.ĉ , 1)inatuarca v iíolau-

^la, hasta Ilu total de 900 tonela-

cías. La re^luccibu ha ^enido im-
puesta- en ^eneral, por los altos
precio^ ilc la patata, que v^aldríc

al a^ricultor ile^^le 3,20 peseta^ el
kilo la t11P.ttlalla a 2,55 pesetas la

irlandc.,a, ^^ue es la más barata

ilc to^las; siu r, ĉnbar^o, toda5 re-

^ultan notable ĉneutP má^ c a r a^

rlue lu., nacionale^.

Koyul Kidney : Maresmu, Vu-
lencia, Mullorcu.

N;r^lgolcl: Cataluña, Valenciu.

L^aoile tie Leiín : La Mare^tna.

ln5titut lieatt^ai^ : Lérida.

Fnrore : Costa, mediterránea, v
Au^lulacía.

Preci^os.-l^:n el cuudro a^lj ĉutto
se resuutc,u lo., precios en ^li4er-
^u, lurare, ilr. lu Yr.uíneulu.

l,e^,̂ u ĉtebi^es.-La, ju ĉlías Itun tr.-
ni^lu li^era r_le^^aciún ^le preciu^,
pur^ ^e hau Ile^ado a pagar a 10.5
a,riculture^ a 8,10 pe^etas cl kilo
rn ^a^iu•ra v a pesetu: ^ 5.50

u 6,50 pe^eta. kilo en Gerona;
ile tocl^e moilo, es la judía bla^l-
ca leonetia la qne n1P,^Ot' I'P.aCCia,-
na, aunque se pre^ume un des-
censo por ser precios excesivamen-
tc alto, lo^ que re.^ultan para ^ I
consumitlor, aparte de due la ca-
li^a ĉ 1 no c^ tan buena con ĉ u cl

LAS "COIAS DE CABALlO"
0 EQUISETOS

hata ntulu ltierúa e^ con ĉĉín en
lus prados y culti^>os de pututa ,i-
tttudo, eu te^rrrnos Ilíuneilu, ^le la^^
zouus de p a t a t u cle ^ietnbru dr,
liur^u^ v Pulenciu, don^le ';e pre-
sentu cotuo una mala 1 ĉ ierba, ^^ue

.i r.^ fácil ilr, urruncar ^•n ^tt par-
Ir. arri^a, ,r, ntuutiene vi^a v con
^riu ĉ ^ italiilail llur .n. ú r^; a u u^
;ubtrrrúneu,.

F.l l ĉruce^lintientu clú^+ico de cx-
I irpuci^^ín, apoya^lu eu nn b a e u
.auratniNtuo ^ abonu^lu, c. lento,
puc. r^i^^^ ĉ u ĉ a ca^a hroftut^la pa-
ra arruncar .u ^le.yarrollailu .,isle•-
ĉna ru^licnl.u•, ^^ne tieue el curá;•-
ter ^^r,^etativo ^lr un ^•rrila^lcrir ri-
rontu.

Las ilos culas ^le cal ĉ ullu n;u.l-

Ir.^, h:^luisetout arveu^e ^^ E. lla-
Iu.^U•e, sun .^en.aiblcs al Ilrrhiciil;l
úci ĉlo 2-mr.til--l-clorofe ĉtoxiacr^licu,

o M(;PA, ^^ae r^ capaz de i1c^lruir
ayuella ntala hierba co q unx ,int-
ple pulverizaciún a n u a 1 dnrantc
lres años.

La t^^ c u i c a de 5u aplicuciún
acun^eja concenu•acionc. haja;, ,I
lu In^ís ^lel I.;i °^,, ^'^^^I cl fin ^Ic
^^uf• n^l ^rau afccla^lu. rú^^iilau ĉentc

lu., ór^anu, aé•rru^ ^^ ue ^lí• Ingar

a^lne el I ĉcrhici^la sea apucta^lo
por el torrent^^ circulatorio a los
ĉír^;cutu.^ .5ttbterrtlnNUS, preci5itroen-

tc lo^ti rná5 difícile, de hacer ile^ti-
ap<u•r,cc,r por .Sitnplc, ,i^tenta.. nw-

cáuicoc.
lIn an^íluru uhjrli^^u ^,c ubticur.

re^luair,n^lo la canti^la^l Iotul ^le
herhiciilu a cu ĉ ]^lear: pcro c^ctu

^lepcuilc fuuilautental ĉnente ^lel ti-

po ĉ lc pult<<^ri•r,acione^ ulili•r.xilav;
cou lu.; Inu^lclus corrientc^ . e r ú

difícil bajar ^le 250 litro^ ^le lí-

^ltti^lo pur hrct.írea ; con nto^lelo^
upropiado^ sr pne^le hajar wncllu

^le e^a cifra.
l^;n Tnhlutcrra ,e rccou ĉ iendu uo

pa^ar ^lr. ll)I) litro. por Ilr,ctárea,

11aC1Pllllf)10 P,n may0 Y ^llnl0, 11UP,^

e.y un herbici^la yue nu re.^ulta tú-
xico p^u•a rl ^ana^lo c^ue a^^ro^^e-
cha lo, pa5toy tratado,.

]t;l Lr,rbicida referido e, ^lc na-
lnralera ^electiva, annyue stt ac-
cicín ulcanza tambi^n a cNras ma-
las Ilierba^, como jnncos y b^ ĉ t^^-

ne., ^le oro. latubi^^n propio, ilc.

terreno, Iltíttte^ ĉle^.-,1. ^N.

P L A 7. .4 AI n^ricultor
AI por
^nnyor A1 público

I,P^ín ................................ 0,75 - -

b'alladolid ........................ .. 0,80 1.10 ^/v 1,30 - l,ill

Gerona .. ........................... 1,25

^i^ICan1P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t,SO 1 .:iO

Sevilla .............................. 1,30 S/^

Granada ............................
I

1,25 vieja^

1,45 nueva^

0,75 I s/v

1.30Santander ...........................

Oren4P ..............................

Yosibleu ĉente, r,l Minieterio de

(.;otnercio ilecicla pequeñaF amplia-

cione.^ de la^ importaciones para

atne^lcr mejor a la ^lemanda ^1P

cierta^ ronas.

Las principale^ varieda ĉle^^ itn-

portada5 v_ ^^ ĉĉ l^calización reco-

menduble ^on :

Alma : Galicia.

Arran Banner : ^^Imería. Mcu•-

cia, Valencia, Andalucía.

Alfa : Mnrcia, Valencia, Cata-

lutia.

a ĉio pa;u^lo, a cansa de lu5 Iluvia^
ltabida5 durunte la recoleccióu.

La^ lenteja^ ,e cotirau en San-
tan^ler a 3,:i0-4 pesetus, ^^ en Na-
^^arra, a 3,5n-3,75 peseta;, preciu
qitP 5e cunsi^lera por 1^^ arricnl-
tore.5 muv b a j o; tunto. que eu
Marcilla, el princihal piteblo pn^-
^luctor, iiene ten^lencia a re^lncir
cott.5i^lerablemente el cultivo dc
e^ta le^urnbre.

L o^ ^arbanzos continúan c o u
precio^ etitablee y con el mercado
pP.rrP.Ct'dlnP,ntP, ahaStP.G(10. -,l. N.

^Pa ^s^ed MUNDO AG RICOLA
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^^^II^^^^l^ ^^ ^k^^^
:1l'\I1JU PAI.A LA ADQL ISICIUV

llL AL^IAC'FNF.S A(;R(('OLAS

1?n cl Ilnlrlírt ojiciul del Ectndu del
r+,ía ',:7 dc octuhre dc 79;i'I, se publica
w+ I)ccrclu dcl Nlinititerio dc Agr•i-
cnlttua• cu}:+ p:u'te dispositivu dicc
así:

:^rlicufu lu^interu. Los attsilir„ cu-

^•:+ concosiún nutor•iz:t el T)cct'Mn cle

riiec•inue^e rlc uc•tuhre de mil no^•c-

cientus c?ncucnra }^ uno pudrán tatn-

bién otot'r;nrsc por el Servicio A;+c•ir,-

nal del '1'ri^u, en cuso de que 1:+, nc-

ccsidadc^ Ir+c:+lcs dc :+Irnacenamicn(u

tle t'et'cal<^s ^ cle oU'us productus dr

natttralcz:+ u tttilizaciún :+grícolas .+sí

lo ucunsc.jarcn. Iru•a l:t <uirlui^iciún

por lnn ( •:^un;u as Oliciales tiindicules

Agrarins u I:+^ ]lermandadtw tiindica-

Ics de l.al+r:+rlore. ^• (i;+n:^rlerr^^•. de

cnnstrucciunes ya oxistentos rt u e,

I+ien yea en el estado en que sc ha-

Iltu^cn. o tneriiantc I a a oportunas

olrras de refnrma ^^ reparacirin, pue-

dan ser utilizadas como grancro-al-

macenes pur dichas la;ntidades cr'm

rlestino al cumplimiento de sus (incs.

Artículr+ aey;undn. La concesicin dc

Ir+s rr^ft^+'irir+.^ auzilin^ a t'sL'+s l;ntirl;+-

^Ic^ ^c ajust:++rí en ttn todu ;+ las n^rt'-

n+as rluc caahlcce cl :u•tScui^r ^r.^un-

dr, ricl mcn<•innadn I^ecret^ de dicc•i-

nuct'c ric crctuhre de mi] no^•ecieutnti

cincuenta ^^ uno, siendo, adem:ís, re-

rtuisitue cunjuntos indispensablcs p^u•u

sn cr,ncesiún rltte el precio de la acl-

rlui^icir"in corresponda al v,dor re:tl

de los inmuebles p quc la suma dc

éste y dcl presupttestn de lus ohras

de adaptación v reparaciGn c}uc. rn

su ctso, huhieran dc realirarsc ce:+

infcrior al co^to dc la cunstrucc•ión

de nueva pl:+nta dc un gr:tnero de

c:+pacidad : +nCdot_;:+.

A]os cf•cctus expr•csadns en cl lrí-
+'rafn :+nt[^rior. los inmuehlcti ser:ín
tasarlr+. pnr los 'I'(^cnicos dcl Ser^•i-
cio ^acion:+l dcl '1'rif;o, sontetir^ndose
1;^ ^^aloracibn de l^s edificins. así c•omo
los pro}^cctos y presttpue^tus de las
ohras +}ue ha^^an de realiz:n•se. :+ la
^ul,erinr aprobaci6n dcl l^elegarlo na-
cional del Servicio Nac•ional del 'Pri-
^;o, qtte decidit•^, sin tiltet•ior recur-
so• soUrc la procedencia dc lu con-
cesiún rlcl ausilio, dehiend^ dcnegar
t^ste t•tc+ndu na se cumplier•en luti ev-
presadnc rcrluisitos o cuando. a su
iuicin, Ia ncccsidad de :+imacenuje no
estuviere plantada en la localidad
con c:n•:ícter perentorio.

Artículo tercero. Para determinar
lr^ cuantía de] auxilio, el lfmitc dcl
cuarenta por ciento señalado en el
:u'tículo primero del I^ecreto de clie-

cinuc^^e dc uctu ĉ re de mil uu^ecien-
toti cincuenta y uno se entenderá re-
fcridu al precio de la adquisiciún, adi-

cirntando a éste, si hulrieren de t•ea-
lirarse ohrns de retorma o rep^ara-

ciún dc los edi(icio^, el importe del
irresupttcstn dc ejccttción de las mis-
m:+s-

Artículu cuarto. S e r:i asimismo
al+licahlc, cn lus cus^+s a yur^ se t•e-
ficre cl prc^ente llecretu Jr+ dispues-

tn en los artículos quinto, sexto, sép-

tlmo ^• octa^•u del de diecinueve de
octuhre de mil no^•eeientos cincuenta
^• uno.

Artículo qttinto. Por el \Iinisterio

de Agricultur,+ se dictarán cttantas

disposic•ioucs c•umplementarias cun^i-

^lere neces:u^iu^ par:+ la mejor intcli-

^encia ^' del+ido curnplimicnto cle lu

ln'ec+•l+tu;+drr on entc I)ecr•etn.

Así lo dispongo por el presente.
tlndu en :^1adrid a diez de octuhre de
mil no^•ecientos cincuenta ^- dos. -
t^RA\C'ISC'U FRAVCO.-EI ^Iinistru

r'c Agric•ultura, R.ar,^Ft, C.avFST.ax^- t•
rp•: .4rrnt^AOa.

('OV't'l;S1C)\b:5 I)b'. 'LO^AS
AI.GUUO\N RAS

l•:n cl hr^lF'tín Ojicirt! rlc! 1•a(nrlu dcl

^lír+ °^ rlc uctul+rc rle 1J5? sc puhlica

tm:+ Ordcn rlcl 4linisterio dc Agricul-

ttu•n dc 21 dcl mismo mes, cu^r:+ partc

dispositiva dicc así:

Artículo tínico.-I^e acucrdo con lu

e^t<thlecidn cn el artícttlo L° de la
Orden dc csle M1linistcrio de 75 de cne-
ro del c•orrirnte atio, sc rleclara novad:+
a la entidad reAlgodoncra dc Castill:+.
Socicdad Anúnim:t», ]a concc^iún de^

l:t 7.ona 9.^^ algodoncra. nue^lando su-
ieto el derech^ quc ototga a las c^n-
diciones l;eneralcs seflaladas en la ci-
tada Orden p a las cspecífic•:+s rluc ;i
rnntinuación se determinan:

Primcra.-El plazo de la cnncc^iún
q rtuc <c rcfiere cl párrafu ;+nte^rinr
cmperarí a cunt:tr^c desdc l:t cam?;a-
ña dc ]^ñ',?.

tic^ttnd:+.-La producciún <]c l:+ Z^r-

n,.+ hahr.í dc orient:u•se hacin las ^•:+-

riedades dc maynr c^nsttmo en la in-

dustria nacionr+l, ^ rlue, segím las ca-

ract.erísticas de la 'l.ona, señalc cl Ser-

^•icio del Algodcín.

Lu Compatiía adquirirtí lihrcmentc

en el mercado mundia] las variedadcs
de semillu a sernbrar, siempre quc
procedan rle casas productoras de su-
ficiente garantía a]uicio del Servicio,
^ rtuc produzcan tipos de algadón cu-
^ u renrlimientn en fihra sea el m.ís
clc^'ado Itnsihle.

Lc+ entidad c•unccaiun^u'iu c•uid.u•á dc
lu multiplicaciún y conser^•aciún en
pureza de lu semilla, usí cotnu de lo^
camhios de variedade^ cluu estime nc-
ces:triu estuhlecer c•umn consccucnciu
dc lus csturlioti quc, l;reviu autnrir:+-

ciún dcl Sc+•^^iciu rlrl Algodún, rcalicc

ctl cfcctn, paru lu rluc dcirerá di^poncr
cn I:+ Zutta de Ir^ti r:+mpus +lc expcri-
mcnt:+c•ii'^n neces<u•i+^,.

'1'erccra.-La c•Ianiticaciún rlcl algo-

dún bruto u+fue sc refiere el artícttlo

sexto de ]a Orden hásica citada se rea-
lizurtí con arreglo a loti cot•responriien-
tca patrunes actu:+lmente viy;entts cn

cl Ser^'icin del Algudún, cfue podrtín
scr variados por el ^linisterio de At;ri-
culttn•a cttandu ;+^í lo acnnsejen l^+s
circtutatancias.

Pura g:u•:+ntí:+ clcl agricultur. I:+
l'ompañSa hará lu recepciún ^^ cl:+si-

ficaci5n del algodún hrttto por exl,er-
los con certificado de aptitud concedi-
rio por cl Scrvicio dcl Algodr^+n, intet'-
^•iniendo en dichu c•lusiflcaciún, por
medio de sus representantes sindica-
Ics, los propios agricultores interesa-
dos.

Cuando lus c•ulti^•adores no accpten
la c•lasifit•aci<ín dcl algodún hruto hc-
cha por I;+ cntidnd. podr<ín inlcrponer
ante el ticr^ iciu In corresl;ondiente tr^
clamacirin +•n tn^ ]ilazo de dicz rlí.+s, a

partir dc acluel cn elue se les noti[iriuc
la c•l:+sificación, sicndo dc cuent q dc
la pat•tc contr•a la rlue rec•aig:+ cl falln
dc^l Ser^^ic•io los gaslus rlue se originen
cn la .,ustanciación dc la cnntienda.

i,as ant.eriorc^ normas scrán tant-
bién de aplic•aciún en las reclatnacio-
ncs qtte pucdan presentarsc antc cl
Servicio dcl Algodún• con oc:tsión de

la clatiificaciún ^• distribucicín de la fi-
hr:t a lus cultivadnres,

('u:u•ta.-En ctunplimiento de lo es-
tablecido cn el artículo noveno de la
Or•den h^ísica, se fija en el 411 por 10(1
I:+ cantidad de }1Lra a que tendran de-
rccho los agricultor•es en esta 7.ona.
lihrc dc todo gasto p^r lus operacirr-
ncs de desmotación.

(lttinta. - En ejecución de lo dis-
pucsto en el artículo ]2 de la repetida
Orden sc fija en un 15 por ]O(1 de la
totalidad de ]a fibra que se pruduzca
en la %ona la cantidad quc: hahra de
entregar la entidad concesi^narfa al
institutu: correspondiendo• prn• tanto,
como de libre disposición de la Com-
pnriía un 45 por 10o dol tntal dc l;+
liht•a producfda.

Sexta.-La clasificación de la fihra se
hará en los Laboratorins dr la ('ompa-
ñía, con arreglo a los restandards» uni-
^^ersales establecidos per el Ministerio
de Agricultura de los Estados i'nido^•
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para lus algodunes de tipo ^unericano,

mientras no se reen tipos especfficos
para el algodón español, utilizándose
para e1 de tipo egipcio que se produz-
ca en esta Zona los nstandards» nacio-

nales confeccionados por el Servicio

del Algodón.

Si durante el plazo de concesión se

establecieran pnr el Servicio del Al-
godón patronc^s de fihra nacional de

tipo americano, quedarti obligada la
entidad a su utilización tan pronto

fueren aprobados pur el iV[inisterio de

Agricultura.

La Compañía deherá guardar mues-

tras numeradas de cada bala produci-

da, de las que se servirá el Servicio
del Algodón par<+ el estudio necesario

a la formación de tipos. Estas mues-
tras serán almacenadas en dependen-

cias de la entidad concesionario a dis-
posic•ión del Servicio, por un plazo
de doce meses, a contar desde la ter-
minación de la runpatia de desmota-

ción de que prucedan las mencionadas
muestr^+s, para que pueda resolverse
cualquier recl,+rnacicín o incidencia
que surja.

I,u distril+ución ^• ahono de las ba-

las producidas se r•ealizará de acuerdo
con las normas señaladas en los ar-

tículos noveno, 10 y 12 de la Orden
básica y en las complementarias de
los puntos cuarto y quinto de la pre-
sente dispusic•ión.

Séptima. - Ylientras la producción
que se obtenga en lu Zona no a+lcance

la cifra de tres millones de kilogra-
mos, el lnstitutu abonará a la entidaíi
una prima por kilogramo de algodbn
bruto, con arreglo a la siguiente es-
cala :

Hasta producciones de un millón de
kilogramos, la prima sera de 3,50 pe-
setas; de uno a dos millones de kilo-
gramos, la prima irá decreciendo pro-
gresivamente desde la anterior canti-
dad hasta 2.50 pesetas. ^• pur•a produo
ciones de dos a trea millunes de kilu-
gramos, la oscilación cle la primera co-
rrerá entre lus limites rle 2,50 y 2.15
pesetas.

Para el cómputo de las primas su-
bre la producción de ,+Igodón nu se
tendrá en cuenta el proccclente de re-

serva industrial.

Este slstema de primas dejurá de
aplicarse al terminar la campaña dc

1958, correspondiente al último año
del primer contratu de concesión, aun-
que no se haya alcanzado el limite de
producción de tres millones de kilu-

gramos anteriormente señalado.
Polr el Ministerio de Agriculturu po-

drá variarse el importe de las primas
si cambia, a su vez, el precio fijad^ a]

algodón bruto.

Octava.-Será aplicable a la direc-
ción técnica de la entidad concesiona-
ria en la 7,ona lo dispuesto en ^I ar-

tículo 17 de la Orden de este Ministc^
rio de 18 de enero de 1952.

Novena. A1 término, revocación o

renuncia de la concesión, la Compa-
nía quedará obligada a hacer entrega

al Estado de todos los bienes inmue-
bles y capitales fijos, mobiliarios de

repuesto, fungibles, accesorios y la se•

rnilla de siembra que sean de su pro-
picdad y se consideren precisos para

la continuldad de los fines que se per-
siguen con esta concesión.

La indemnización que proceda se
determinarí can arreglo a las siguien-

tes normas:

a) La amortización de las editica-
ciones, sólidamente construidas, nu

tendrfi lugar en plazo superior a se-
senta años.

b) Las restantes edificaciones, en

plazo no superior a veinte afios.
c) La maquinaria e instalaciones

fijas, en plazo no superíor a quince

años.
d) El material de transporte, la

gran maquinaria agrfcola y la co-

rriente, asf como los restantes capita-
les no amortizables, por sus valores

de servicio en el momento de la li-

quidación, sf no hubiesen figurado sus
cuotas de amortización anua] en los

gastos de la Compañfa.
Décima.-En ejecución de lo dis-

puesto en el articulo 20 de la Orden
Irásica, se fija en 200.000 pesetas ]a

fianza yue deberá prestar la Compañfa
para responder del cumplimiento de
las obligaciones que en la presente Or-
den se señalan ; a cuyo efecto se pro-
rrogará y ampliará hasta esta cifra
la constituída, como previa al otorga-
miento inicial de la concesión.

Undécima.-La entidad concesiona-
ria deberá aceptar o rechazar esta
concesión en el plazo de diez días
naturales, contados a partir de la fe-
cha de su notificación.

Duodécima. - La escritura públicu

de concesión, a que se refiere el ar•-
ticulo 20 de la Orden de 18 de enero
de 1952, se otorgará en el plazo de
seis meses, a partir de la fechr+ en
clue lu entidad concesionaria mani-
fieste su conformidad con esta conce-
sión.

:Vladrid. 21 de octubre de 1952.-Ca-
z^estcrn.i^,

RENOVACION DE CONCESIONF.S
PARA LA PRODUCCION DE PATA-

TA DE SIEMBRA EN BURGOS
Y AT,AVA

En el Buletín Or`icral del Estudo
del dfa 1<^ de novlembre de 1952 se

publica una Orden de] Ministerio de
Agricultura cuya parte dispositiva dice
aSi ;

Artículu lr L.a, actuales l'uucesio-
narias pura la pruciucción dc patata

c1e. sietnbrt+ en las p•rovincias de Alava
^^ RurgoS podrán solicit^+r de este Mi-
nisterio, bien aisladamente o b i e n

agrupadas, continuar pr•oclucicndo pa-
tata Certificada y Seleccionada de

siembra, en las condiciunes clue se de-
ta+llan en la presente Orden.

Art. 2^ La producción en la pro-

vincia de Alava se rncomend:u•á a

una sola Entidad. l^:n ]a provincia dc

f^urgos se enĉornendurá a dus. 1^.'n cl

caso de que alguna de lus actuales
concesiones fuerz+ renuvucln, la h^nti-

dad correspondieute continuará du-
rante la prirnera campaña con los mis-

mos pueblos r;ue actualmente ticne
adscritos, mas los que se puec3un agre-

gar por el Servicio de la Patat^+ de
Siembra. Este se reserva la facultad
de eliminar alguno de los pueblos o

agregar otros, incluso pertenecientes
a provincias limítrofes, segtín lo acon-
sejen, u su juicio, las circtcnst<mclas

de producción.

Para sucesivas carnpaf^as, el Servi-
cio hará un reajt+ste por pueblos dc
las zonas cor•respondientes a cada Con-

cesionaria. Tarnbién durante el curso
de las concesiones podrá segregar pue-
blos adscritos a una Concesionaria

para agregtírselos o atra, cuando lo
considere conveniente y como caso ex-
cepcional cuando todos los colabora-

ciores de un pueblo así lo soliciten

pur causas justificadas. Estas modifi-
caciones no podrán hacerse por un

plazo inferior a tres campañas.
Art. 3 ^ Las concesiones durarán

desde la fecha de notificación de las
adjudicaciones hasta el 31 de nrayo
de 1963.

Dichas concesiones podrán ser pru-
rrogadas por el Ministerio de Agricul-
tura, a solicituci de las Concesiunarias,
recibida antes de las doce horas del
día 30 de ubril de 1:363 en la, Ulicinas
('entrales del Instituto tiacional para

la Producción de Semillas Selectas.
La cosecha corrcapondiente al añu

1962 podra ser comerciarla durante el

afio 1963.

Art. 4 ^ La I^rruducción de patata
seleccionada en la provincia de Bur-

gos debe superar las 15.000 toneladas
mEtricas anuales. En la provincía de
Alava debe superar las 10.000. Talcs
cifras pueden modificarse por el Sc r-
vicio, según como se desarrolle el

mercado de semillas.

Art. 5^ La prímera multiplicación

de la upatata Original» que venda el
Servicio de la Patata de Slembra para
los pueblos que se indiqu<^n, constitu-

ye la Rpatata Certificada». .
La patata de siembra se produc•ir.i

cn proporción rninima del 50 por ]00
utilizando patata Certificada, y el res-
to con patata de Mttltiplicactón, que

f><i0
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a^u vez proceder<í de primera multi-

plicación de Certificada. De tal manera,
la obtención de Seleccionada de siem-
bra dependerá eseneialmente de las,
disponibilidades de Certilicada que

tenga la Ent.idad.
En ciertas variedades la producción

de Seleccionada de siembra provendrá

exclusivamente de Certificada, cuando
así lo crea conveniente el Servieio, el
cual, de la tnisma manera, det.ermina-

rá en casos excepciortales las posibili-
dades de utiliz.u- mayor proporcícín
de patata de tilultiplicaciún para ]as
variedades que usi lo requieran.

Lu patata de iVlultiplicación uproba-
cla por el Ser^•icio quedará en poder
del agricultor cuando éste posea loca-

les que reún^ul ]as debidas condicio-
[^es para su huena conservación.

La Entidad podrá recabar del Ser-
vicic, autorización para yue bajo el

contrul del mismo se utilice patata de
Multiplicación de uno o varios colabo-
radores para distribuirla a otros.

Art. G.^ La patata Certilicadu se

producirá en los pueblos que señale
el Servicio de la Patata de Siembra.

La patata C;ertificada será precinta-
da en el campo inmediatarnente des-
pués del arranque ^• será conservad^c
desde el primer mornento en almace-
nes adecuados, bajo 1,, responsabili-

dad de la Entidad.

Art. 7.^ La supcrficie que en cada
pueblu se destine a la producción de

Seleccinnada de siembra será, como
mínimo, el 50 por 1t10 de la total de-
dicada al cultivo de la patata, bien
entendicio, que de una forma progre-
siva dehe llegurse a la total absorción
da la superficie con la mayor rapidez
posible, por la necesidad cie esta me-
dida para el perfeccion^cmiento de la
producción.

Para que se destine menor propor-

ción que la citada, el Servicio lrabrá
de autorizarlo espresamente. En cam-
bio, el Servicio irá exigiendo mayores

proporciones de ayuellos pueblos don-
de lo estime c•onaeniente, hasta llegar
a la eliminaciiín en los mismos de todo
cultivo patatero que no sea el de la

pr•oducción que se intcresa.
El Servicio propondrá a la Uirec-

ción General de Agricultura las me-
didas necesarias para que este perfec-

cionamiento de la labor pueda llevarse
a efecto protegiendo los intereses ge-
nerales contra ]as apetencias particu-
]ares que a cllos sc enfr•enten en los
indicados puehlos.

F.n r<cda lcx•^,lidacl no se admitirán
para la producción parcelas o grupos
de parcelas contiguas separadas de la
tnasa general de les fincas destinadas

a la p^roducción de patata de siembra

que tengan mer_ns de dos hectáreas
de superficie dedicada a llna sola va-

riedad,

Art. 8.^^ El Servicio podrá anular
1<< conceEión en las localidades o en

las zo^tas cíoncíe la contratación no
alcrulce la superficie minima pr•evista
en el artículo séptimo.

Art, 9.^ La falta de venta de patata

Seleccionada o Certificada puede ser

causa de que el Servicio reduzca las
zonas de concesión o inclus^^ Ileguc a
anulae la concesión total.

Art. 70. El precio de la patata ('cr-
tifir[da y Seleccionada será libre, pero

la Concesionaria viene obligada a pa-
^ar por ellas un sobreprecio mfnirno

sobre la pata de consumo en la zonn.

Art. Il. El Servicio podrá impu-
ner la obligatoriedad de sembrar cier-

tas cantidades de Original, si lo cree
conveniente, para asegurar un aba^-

teclmiento moderado de las necesida-
des del mercado de patata Seleccio-

nada, debiéndose, en conseeuencia,
adoptar las medidas oportunas para

elcanzar• la producción que se sefiale.
Las F.ntidades adquirirán por lo de-

más la patata Original que deseetc,
deniro de ias disp^rnibilidades del

Servicio, presen:ando a éste un plan
cle siembras antes de una fecha que
será fijada anualmente. lgualmente
podr•án adquirir para su multiplica-

ciún patata de siembra extranjera

dentro del plan que apruebe el Ser-

vicio.

Art. ]'^. Los colaboradores dc las
C'<,ncesionarias no pueden vendet^ su

cosec•tra de patata de siembra más
quc a las FnY.idadea Concesionarias;
reciprocamente, ]as Entidades viene
obligadas a adquirir toda la patata
de siembra procedente de campos se•
leccionados p aceptados por el Servi-
cio a] precio de tal patata.

En casos excepcionales a causa de
una m^tnifiesta imposibilidad de c<ilo-
cación como semilla, a juicio del Ser-

vicio, úste podríá eximir a las Enti-
dades y a petición de las mismas de
la ohligatoriedad de compra corno se-
milia, comprándola, en camhio, como

consumo.

Art. 13. C'ad^[ Entidud será diri-

glda, al menos en el orden técnico,
por un Ingenic:•o Agrónomo con tí-

tulo oticial del Estado p dispondrá,
por lo menos, de un Perito agrícola.

I)ispondrá asimismo de una plan-

tilla de ]nspectores de Campos y Co-
secbas, que en tm plazo de cuatro
años deberán hallarse en posesión del
hiploma corre,gpondiente, que exten-

derá el Servicio de la Patata a los
que reúnan condiciones, iras h<<her
sufrido tma prueba teórica y pr•ác-

tica.
Art. 14. Las Entidades conce.;iona-

rias cooperarán a la prevenctón y ex-
tinción de plagas y enfermedades de

1-^ patata, facilitando medios materia-

les y organización, afin de avudar a

los cultivadores e,[ las obliguciones

que a este respecto estún preeeptua-
das por 1as ciisposiciones oficiales,
bien entendido que esto no exime al
cultivador de satisfacer los gastos que

ocasionen los tratamientos suplidos

por la Entidad. Las Concesionarias
dispondrán de un número de equipos
suficiente para hacer eticaces los tra-
tnmientos.

Art. 15. Las Entidades deberán es-
tablecer un servicio de prestación de

trnhajo de tractores para lahoreo de
tierras y otro de trilla de. cereales
de sus colabor•ador•es. Est:t tarea po-
drá ser realirada en común por va-
cias Concesionarias.

Art. 1Ei. Las Entidades C'oncesio-
n^n^ias dispondr!n de campos de com-

probación para estudiar el compor-
tamiento de variedades y^ otras expe-
riencias necesarias para el mejor éxi-

to del cultivo en acíuellt[s zonas que
acusen diferencias que convenga te-
ner en cuenta r•especto a e^tr„ fines.
I.as Entidades se pondrán de acuerdo
entre sí y con el Servicio par•a ]a or•-
ganización y disposición de estos
carnpos y experiencias. Asimismo lo

harán con relación t[ campos de es-

tudio que convenga establecer en las
^onas de destino de la patata que pro-
ducen.

Art. 17. t'ada Entidad dcl^erá so-
meterse a un plan de mejora del
sistema de c•onserv.,ción de la pata-

ta, a cuyo efecto al tercer añn de 1.,
concesión debe dispone[ de un míni-
rno de 1.000 metros cuadr^.[dos de

ulmacén por cada 100 hectdreas de
cttltivo de patata Certificada y 600
metros cuadrados por cada 100 hec-
táreas de Seleccionada. T.os emplaza-
mientos y planos de los e[]macenes se-
rán sometidos a la aprohación del
Ser•vicio.

Art.. ]8. La ('ouc•csion;u•ia ^'ienc
oUligada a cumplir ccm exactitud las

nor•rnas que dic•te el Scrvicio en or-
dc^n a la propuganda de las práctiCas
agrícolas que requiere la producción
de la patata dc siembra. Tales nor-
mas consisten en esencia en la cele-

bración de cursillos para lnspectores
^• ]abradores, auxilio económico a los
tnaestros nacionales qtte contribuyan
íc la enseñanza y divulgación de las
prácticas agrícolas que determine e]
Servicio, conferencias en los ]rueblos
pronunciadas por el personal técnico
de la Entidad. concursos, colabora-
ció nen los planes de experimenta-
ción, propaganda, pregerminación de
tubérculos, etc., que apruPbe e] Ser-
vicio.

Los interesados pueden retirar del
Servicio de la Patata de Stemhra (Sa-

gasta, 13) un e,iemular del antepro-
yecto que tiene redactado sobre las
Ifneas gcnerales clue rit;en ei come-

G^1
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tido cíe las Concesionarias en orden a

divulgación de conocimientos y prác-

ticas agrícolas.
Para sufragar el costo de estas ta-

rcas, el Servicio, una vez oídas a las
Entidades, propondrá anualmente a

]a llirección General de Agricultura
l^, cantidad que cada Concesionaria

debe clestinar a este objeto.

Art. ]S). El Servicio podrá autori-
zar a las Entidades que lo soliciten
1^. producción de una fracción que
^port.tmament.e se tijaría de sus nece-
sidades de patata OriginaL Dicho
ticrvicio seflalaría las condiciones ^ue
+9clren regir esta clase de producción.

Art. 'LU. 'rudo concursante contrae
e' compromiso formal de cumplir con
exactitud las condiciones que ofrez-
ca en su oferta. En caso de incum-
plimiento, sufrirá las sanciones pre-
vistas e q el Reglamento del Instituto
Nacional pa+ra la Yroducción de Se-

tnillas Sclectas, pudiéndose llegar ade-
más a 1a anulación de la concesión.

Art. 21. La Entidad se comprome-
terá a crnnplir tielmentc las normas
de produccicín que dicte el Servicio
respectu a empleo de abon++s, Época
de recolecci+in y siernbra, sistema de
plantación, consetvación, desechado
calificación cle parcelas, etc.

Art. 22. I)entro de las zonas y en
los pueblos destinados a la produc-
cicín de patata Seleccionada de siem-
l;ra, el 5ervicio podrá setialar normas

para autorirar la producción de esta
patata a lahradores individuales que
lo deseen, con independencia de las
Concesionarias, siempre q u e estos
agricultores sean cultivadores en su-
perlicic que cxceda las ocho hesta-
rcas dedicadas a patata de siembra
y reúnan condici+mes personales y

tnedios adecuados. L o s agricultores
que se hallaseu en estc ^aso se su,je-
tarán a]as mismas condiciones que
las Concesionarias en cuant.o a culti-
vo, producción, selección y conserva-
cicín y serán provitos de patata Cer-
tificada, c^nforme a lo dispuesto en
I,+ Orden ministerial de 25 de abril
cie ]!)^1^1. l^ata clase de cultivos no
podrán excedcr del 20 por 100 del

asignado a las Concesionarias.
Art. 23. El plazo de p^resentación

de proposiciones a que alude el ar-
tículo primero terminará a las doce

horas del día 1 de diciembre de 1952.
Las proposicinncs se presentarán

en el Instituto tiacional para la Pro-
ducción de Semillas 5electas (Sagas-
ta, I3, Madrid(, diriKidas al T)irector
general de Agrictilttn•a, Presidente de
la Jtuita Central del in^tituto Na-
iconal para la Yroducción +lc Semillas
Selectas, en sohre cerrado ^ lacrado,
en el que hará coustar el nombre y
direcciún del solicitante, en el que
liguratá la inscripción eRenovación

de concesión para la producción de
patata de siembra».

Art. 24. Las proposiciones consta-

rán de:

1^ Una instancia solicitando la

concesión que se pretende.

2^ U na IVlemoria de la labor rea-
lizada en orden a la producción de

patata de siembra.

3^ Un plan de aplicación de las

condiciones impuestas en la presente
Orden, así cotno de cuantas iniciati-

vas se juzguen oporttmas, como, por
clemplo, proyectos de industrializa-
ción (feculeraa, alcoholeras, deseca-

ción, etc.).
Art. Zfi. Las Cunceaionarias depo-

,itarán en valores públicos, en un

plazo no superior a qttince días há-

brles, a contar <le la fecha de la ad-
iudicación, y en concepto de tianza,
100.0U0 pcsetas.

Art. 2ti. A los treinta dfas de ser
nutificada la adjudicación delrerá que-

dar constituída la Sociedad, si ,yo nu
lo estuviese, cotnunicándolo asi a este
^iinisterio de Agricultura para forma-
lizar el oportuno contrato, que ten-

drá carácter administrativu y queda-
rá sujeto a la jurisdicción adminis-
trativa y legislación concordante so-
bre contratación de dicho carácter.

Art. 27. Yara la mejor consecu-
ción de los fines que se persiguen,
el Ministerio de Agricultura ayudará
a'- concesionario o concesionarios por
los medios siguientes:

a) Pa Servic:o d e 1 a Patata dc
Sienlbra suministrará a los mismos

la semilla cle patata Original, de cuya
multiplicación se ha de obt.ener la
Certificada. TamUién pttgde autorizar
a la Entidad a cu^plear para la pro-
ducción de la Ca-tificada toda o parte
de la obtenida por ella, con ^u•reglo
a las condiciones técnicas que se de-
terminen.

b) La I^:inpresa ('oncesion^u•ia ten-
drá prefereucia en la distribucióu dc
fertilizantes, insecticidas y anticripto-
gámicos que efectíren los organismos
competentes. Igualrnentc tic bcstinna-
rá, con carácter preferente, la c+mce^
sión de elemcntos intervcni+los quc
la Entidad ^ Entidades l;recisen para
e1 desempcflo de sus funciones,. Asi-
mismo apoyará los permisos de im-
portación necesarios para maquina^

ria, semilla o cualquier otro elemento
de trabajo quc no se produzca ade-
cuadamente en España.

c) E1 Servicio de la Patata d e
Siemlrra facilitará a la Entidad o En-
tidades C^ncesionarias los datos y
asesoramientos que precisen para el
mejor cumplimiento de los fines a que

se comp^romete.

Art. 28. El Servicio publicara unas

normas de producción de patata de

siembra, detallando el contenido de

los articulos de esta Orden.

Art. 29. La contravención de las
normas de ctiltivo, selección, conser-

vación, envasado y transporte de ]a

patata de s'.cmhra que dicte el Ser-
vicio, así como el incwnplimiento de

las obligaciones señaladas en esta Or-
den o de las condiciones ofrecidas

por los concesionados serán sanciona-

das:

a) Con la eliminación de las parce-
las o con cl desechado de la patata
dc siemhra que no alcanzara la con-
sideración de Certificada, rnultiplica-

ción o seleccionada afectadaa por la

contravención.

b Decomiso cíe la mercancia,

c) Clausura de almacenes.

d) Ceses de los Jefes de almacén

o de Inspectores de Campos y Cose-

chas.

e) Eliminacicín de localidades e in-

cluso de zonas.

fI Suspensión de la concesión.

);) Multas en metálico.
Las sanciones a), b), c), d) y e) se-

rán aplicadas por el Servicio de la
Patata de Siembra, pudiendo recurrir

de ellas ante el Director del Institu-

to. La sanción prevista en el aparta-

do £) será adoptada por el Ministro

de Agricultura, a propuesta de la

.Junta Central del Instituto.
Las sanciones en metálico serán

aplicadas por el 5ervicio de la Ya-

tata de Siembra cuando su cuantía
sea de 10.000 pesetas o cantidad in-

fcrior a ella, con apelación ante c1
Director del Instituto; pasando de

10.000 pesct-as hasta 25.000, por el Di-
rector del Instituto, con apelación
ante el Director gencral de Agricul-
tura, y por este último hasta la can-

tidad de ]00.000 pesetas.
Cuando el incumplimiento de cual-

quier n++rma del Servicio vaya acom-
panado de falsedad, independiente-

mente dc la sanción que correspouda.

la Entidad será sancionada por dicho
Servicio con multa hasta dc: 10.000 pe-
^etas, con apelación antc el I)irectur
del Institnto.

Igual sanción tendrá l^t informa-
cion falsa o errronea proporcionada a]

Servicio.
La falta de colaboración o el entor-

pecimiento de las tareas inspectoras
del Servicio serán sancionadas c o n

multas de 500 a 100.000 pesetas, en la
misma escala que anteriormente se

ha indicado-
Art. 31. La presente Orden entra-

rá en vigor el día siguiente de su pu-
blicaeión en ei Boletín O}ieial del F,s-

t¢do.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1G de octubre .de 1952. -

C^AVESTANY.
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PAGO EN METALICO DE RENTAS

ESTZPULADAS EN ESPECIE

En el lioletín Ojiri.al. rtel h'st¢clu del

cha 9 de nuviembre de 1952 se publica

un Decr•eto de la I'residencia del Go-

hierno cuya pat•te disposítiva dice así:
Artículo único.-Cuando en los con-

tratos de arrendamiento de fincas rlís-
ticas se hubiere pactado que el canon

arrendaticio habrá de satisfacerse pre-

cisamente en especie trigo, el colono
quedará liberadu de la obligación de

l:agar satisfaciendo o consignando, en

moncda do cursu lc);til, e] tutal imprn•-
tc rle las rentes vcncidas, estableci(n-

tlosc la ettuivalencia al preoio oficial-
mcnte fijaciu al U•i,^n por las Autot•ida-
cles tt ()rt;anismos competentes; sin

que por tanto, sean colnputables a cli-
cho efecto recargus, primas ni honifi-

cacíones de ninguna clase.
llisposición transitoria. - Lo dis-

puesto en el presente llecreto, da(lo

su carácter aclaratorio e interpreta-
tivo del Decretu-le,y de 24 de julio dc
19•17, será también de aplicación a l05
referidos contratos, aun en el caso

de que el :+rrendador hubiere ejercita-

du acción dc dcsahucio hasada en ]a

falta de pago en especie trigo de ]^c
renta; pudiendo, por consiguiente, el
arrendatario, cualyuiera que fuere e]
estado de la tramitación del litigío y
siemprc riuc no se hubiere llevado a
efecto el lanzamiento, verificar, den

tro de los quince primeros días de vi-
gencia de este Decretu, y con arreglo

a]o dispuesto en el artíclilo preceden-
te, la consignacicín de la renta en mu-
neclx cic ctn^so ]egal. I:n ta] supuesto,
el Juez o Tribunal ciue conozca del
pleito deberá dictar, sin más trámites.
resolución declarando no haber lugar
al desahucio tan pr^nto se acreclite en

autos pot• el colono demandado que
ha llevaclo a efectu la consignación
dentro del indicado plazo.

Asi lo dispongo por el presente lle-

creto, dad^ en Madrid a 24 de octubre

de 1952.-I' RANCISCO Ñ'RANCO. El Ml•

nistro Subsecretariu cie ]a Yresidenci:c,
L^rti-s ('¢rrrro Bln^ccn.

"I'RACTOHES Y MA(^LJINAEiIA PAl1A

I,AS F.XPLOTACIONES ACRICOLAS
EJEMPLARES

En el Boletín Ojici¢l del Iĉst¢do del
día 17 de noviembre de 1952 se publica

una Orden clel ylinisterio de Agricul-
tura de 15 del mismo mes, por que se
dispone lo siguiente:

Primero. Los agI•icultores cuyas

empresas agricolas reunieren, de

acuerdo con lo que dispone la Ley de
15 de julio de 1952 y el Decreto de

31 de octuhre del mismo año, ]os re-

quisitos exigibles para aspirar a que
éstas sean declaradas «Explotaciones

Agrarias ejemplares», y solicitaren en

forma esa declaración dentro de los
treinta días siguientes a la publica-

ción dQ la presente Orden, podrán

optar a la adjudicación de los tracto-
res y maquinarias que se importen,

y cuyas marcas y modelos son, entre
otros, los que se relacionan en el cua-

dro que se inserta en la página 5.397

de] mencionado Boletm.

.If¢qrtin¢ricc.

Cosechadoras de cereales autopru-

pulsados o de art•astre con motor au-

xiliar, marcas ('ase, John Deere. Min-

neápulis ^1^line, International. ^Ias-
sey Harris y Allis Chalmers, Claas y

Vierzon.
Segadoras atadoras.
Embaladoras automáticas para heno.
Rastrillos para heno con desc•arg:+

lateral.

Guadañadot•as.
Cosechadnras de maíz de una y dos

hileras.
Tt•illadurati ^• desgranadoras de

maiz.
Arrancadoras de patata y remola-

cha.

Plantadoras de tubérculos.
Elevadores ensiladores de forraje.

Cargadores de pacas y fardos.

Esparcidores de estiércol.
Distribuidoras dc abono.
Sembradrn•as dc cereales.

Arados de discos.
Arados-grada o multidisco::.
('>radas de disc^s de tiro excéntrico

y central.

Arados pesadus de re•ja.
Pulverizbaclores y espolvureadores.

Segundo. Los empresarios que se
encuentren cn el caso previsto en el
artículo anterior y desearen optar a
]a adjudicación de dichos tractores y
maquinarias, lo solicitarán mediante
instancia al Director general de Agri-
cultura, que deberá presentarse en la
.lefatura Agroncímica cie la pruvincia
donde radique la tinca. En el cuerpo

dc dicho escrito, aparte de las cir-
CllnStanCiaS geneI'aleS demOSCi'atiV2+S

cle la necesidad de diponer de los ele-
mentos mecánicos pedidos, harán cons-
tancia de haber solicitado la declara-
ción de «Dxplotación ejemplar», acam-
pañando al efecto el justificante co-

rresp^ondiente.
En el caso de que el solicitante hu-

biese concurrido a cualquiera de los
concursos convocados en 7 de febrero
^ 21 de julio de 1952 para adjudica-
ción de tractores de rueda ,y orugos,

respectivamente, lo hará constar así
expresamente, índicando la fecha de
presentación del correspondiente es-

crito de petición.
Tercero. La ,Iefatura Agronómica,

ai recibo dc la expresada instancia,
dispondrá la inmediata visita por el

l;ersonal técnico de la misma a]a ex-

plotación agraria y dictaminará, en
un infor•me de carácter prwisional, ^

a los fines exclusívus de la adjudica-

ción de los tractores o maquinarla
solicitados, si a su juiclo parece re-

unir los requisitos mínimos que en ]a

Ley de 15 le julio y Decreto de 31 de
octubre de ]952 se exige para las «1!:x-
plotaciones agrarias ejemplares». El
informe de la Jefatura no servirá

c;omu precedente de la caliticación

ctue en su clía se hat;a de la cxplota-

ción.
('uarto. 1^.1 clictamen emitido pur

1:+ .lefatlu•a Agronómica se enviará a
l:+ Dirección General de Agriculttu•a,

ciue forrntilará la p^ropuesta opurtuna,
c^lcvando las actuaciones a la supe-
+ior resoluciótt del Ministro, yue re-
solv!erá discrecionalmente sobre la
petición.

Lo quc tiigo a V. 1. p:u•a su conuci-

miento y clemas efectos.
Madrid, l,i de noviembre dc' 1't:^'^.--

('A\'ESTANY.

CONCL:SION DE '1'1'I'ULOS llL+' EX-

PLOTACIONES AGRAHIAS E.JE M-
PI,ARES 1' CAI,IFI('ADAS

En el Boletin (Jfic+=¢l dcl Esl¢du del

día 17 de noclemhrc dc 1952 se pu-
blica un Decreto dcl \]inisterio de
Agricultura, cuya parte di^}lositiva
clice así :

Artíclilu pritncru. A lu, lines de ]a
Ley de quince de ,juliu de Inil nove-
cientus cincuenta Y dos, la concesión
del titulo de «exp•]otaciones agrarias
ejemplares» y «ca]ilicadas» se ajusta-
rá a lo dispuesto en las siguientes nor-
mas y en las en su caso se dicten por
c'1 Ministerio de Agricultura.

Artícttlo segundo. I'udrán sulicitnr
la concesión del títulu de «explota-
ción agraria ejemplar» u acalitic'ada» :

a) Los propietarios dc finc•as, tiicn+-

pre ryuc a su ^•ez scan culti^•nilurc'.

d I rl'C1(^S.

h) Los prupietariuti cle lincati r+i^-
ticas, uniiius por lazoa cle parcntcscu
de consanguinidad o finidad en cual-
cluier grado de ]a linea directa o hati-
ta el tercero de la colateral constitu-
yan con sus tierras una unidacl ecu-
nómica de explotación, siempre que
éste se realice en cultivo directo. 1'rn•
unidad económica se entenderá t^d:+
empresa cu,yo desarrcrllo y resultado
obedezca a un tínico plan de explu-
tacíón.

c) Los cultivadores que para la
realizacíón o aprovechamíento de me-
joras o para la implantación de ser-
vicios comunes se asocien en cual-
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quier forma, siempre que conserven

su condición de empresarios directos
y se aprovechen de las mejoras o ser-

vicios siguiend^ im único plan de ex-

plotación.
No será obstáculo para pocler soli-

citar el título de «explotacicin agr.aria

e,jemplar» o.calificada» el hecho de
que los aprovechamientos secunda-

rios no se lleven directamente p^r los

posibles beneficiarios.

Artfculo tercero. Las solicitudes de

concesión del título de «explotación

agraria ejemular» o «calificada» se

formularán mediante instancia dirigi-

da al Ministro de Agricultura.

Dicha instancia, que se presentará
cn la ,Iefatura Agronómica de la pro-

vincia en donde radique la explota-
ción, deberá ir acompañada de ímpre-

sos cumplimenados por duplicado, fa-
ciliatdos por dicha Jefatura Agroncí-

mica. En los referentes a«explota-
ci^nes agrarias ejemplares» se harán

constar, necesariamente, los siguien-
tes datos:

a) Nomhre, situación y- caracterls-
ticas de la finca o fincas.

h) lteseña catastral de la explo-

tación, caso de existir e] catastro.
c) I)escripción sucinta de eQifica-

ciones y de otras mejoras permanen-
tes, acompañadas de croquis cie em-
plazamiento.

d) Inventario de máquinas motri-
ces, de cultivo, recolección y transfor-
mación, indicando marca, caracterfs-
ticas y estado de uso.

e) Ganadu de traba,jo y de renta
normalmente aclscrito a la explota-

ción, clasificado por edades y aptitu-
des, indicando el nírmero de cabezas,
raza y peso vivo, por especieti.

fl Ilotación de cultivos que se si-
guc en años normales, indicando por
especies los porcentajes dc superficie

que corresponden a los cereales, a las
leguminosas, a las plantas forrajeras,
:i las plantas industirales, al olivar Y
vid, a las plantaciones de frutales y
al regadfo extensivo o intensivo en su
caso.

g) SuperJicie dc pestos o monte y
su aprovechamiento.

h) Rendimicnto medio obtenido de
los cultivos y de la ganadería durante
lo^ tíltimos aiios. acreditado por da-
tos comprobables.

i) Ohreros fijos perinauentemente
instalados, superficie destinada a su
vivienda y condiciones de habitabili-
dad.

.i) Contratos de trabajo, forma de

remuneración de los obreros, especifi-
cando, en cuanto a los fijns, la mane-
ra en que éstos están ĉrterc•^ados en
los resultados de la empresa.

Para las «expl^taciones agrarias ca-

lificadas» deberá simplificarse el cues-
tionario, suprimiendo los de extre-

mos a que se refier•en los apartados

i) Y J)•
En documentos adjuntos se acredi-

tará la propiedad de la finca o fincas,

el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la legislación social, ^^

que la explotación es llevaáa con-
forme se especifica en el artfculo se-

gundo de la presente disposición.

Artículo cuarto. Presentada la so-
licitud para concesión del título de
«explotación agraria e,jemplar» o «ca-
lificadan, la Jefatura Agronómica dis-

pondrá su tramitación inmediata, para
io cual recabará, en primer ]ugar, in-

forme de la Cámara Oficial Agraria.
1:^ cual, oída la Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos de la ]o-
calidad a que corresp^nde la finca,
determinará sobre la exactitud de los

datos expresados en la instancia. La
.Iefatura Agronómica, en caso de con-

siderar viable la concesión del título
n que aspira, dispondrá se gire ]a co-
rrespondiente visita por personal téc-
nico de la misma, quien dictaminará
si se cumplen las condiciones míni-
mas que se exigen en los ai'tículos se-

gundo y sexto de la Ley de quince de
julio de mil novecientos cincuenta y
dos y las que se derivan de ]a pre-
sente disposición.

Artículo quinto. Sin perjuícío de
clue las normas complementarias que
pueda dictar la Dirección General de
agricultura, en las que se especifi-

quen detalladamentc para las distin-
tas zonas o comarcas las condiciones
minimas que deberán concurrir en las

acxplotaciones agrarias ejemplares» o
«calificadas», las Jefaturas Agronómi-
cas, al redactar cl dictamen a que sc
hace referencia en el artfculo ante-
rior, tendrán en cuenta los siguientes
principios de carácter general aplica-
hles a las explotaciones que aspiran
al t.ítulo de «ejemplaresn:

a) (`ualquier explotacitin, con inde-
pendencia de su superficie, podrá as-
pirar a esta denominación, salvo que
sea inferior al mínimo que, en cada
caso, se considere necesario para el
sustento de tma tamilia campesina.

Esta superricie mSnima se fijará en
forma que sea suticiente para propor-
cionar al empresario ,y a su familia
el setenta y cinco por ciento de sus
posibilidades de trabajo, v el rédit^
neto en dinero, procedente de la es-
plotación, ha de ser, cuando menos.
equivalente al importe anual de ]o
que percibe por su trabajo un obrero
fijo, multiplicando por la capacidad
anual de trahajo del empresari_o y su

familia.

b) En los casos de explotaciones

que no constituyan coto redondo, sólo
podrán ser admitidas aquellas forma-

das por un reducido número de par-
celas, siempre que la distancia que

separe a éstos no ocasione notorio

perjuicio para su racional explota-

ción, o sea una consecuencia necesaria
de la naturalez<c o cnnfii;uración del

terreno.

c) Se considerará como condición

indispensabl el quc se hayan realiza-

do las mejoras permanentes que a

continuación se indican:

Primera. La transformación en re-
gadío o saneamicnto cie terrenos de
la finca, que sea lécnica y económi-
camente conveniente. ^

Segunda. Las edificaciones necesa-
rias para el nortnal desarrolln de ]a

explotación, cumpliendo las condicio-
ucs técnicas y el lfmite que, en cada
easo, se fije, en ntúnero de metros

cuadrados cubiertos.

Tercera. f^ue se hayan realízado
plantaciones arhóreas o arbustivas,
caso de existir tierras adecuadas a
esee fin y sin aprovechamiento, o que
puedan contribuir a evitar ]os fenó-

menos de erosión y sirvan a la defen-
sa cle márgenes y riberas,

d) En relación con los medios de
]• roducción deberá tenerse en cuenta:

Primero. Ei la Empresa dispone
^le la energía o fueira de trabajo su-
liciente y adecuacla a]as necesidades
cle la explotación.

Segundo. Si los aperos y maquina-
ria agrícola son los idóneos para el
sistema de explotación elegido, res-
pondiendo en cantidad y calidad a
las exigencias de una depurada téc-

nica, deutro de los ]fmites que esta-
I^lece una acertada ordenacicín eco-
nómica.

Terceru. Si la manii de obra fija
es ]a que corresponcie a las caracte-
ríst.icas de la Empresa y del equipo
utilizaclo para su explotación.

e) I)eberá concederse la máxima
importancia a que exista la debida ar-
monía entre la producción agrícola y
la ganadera, y a que el sistema segui-

do en la explotación no implique un
peligro para la conservación del suelo
^- su fcrtilidad.

Las labores, cuidados culturales y
tratamicntos de enfermedades y pla-

gas responderán a una dcpurada tcíc-
nila; las alternativas de cultivo sc-

ráu lo suficientemente ponderadas en
plantas conservadoras y mejoradas
del suelo agrícola, sin barbecho blan-

co o redueiclo al mínimo indispen-
sable, y el empleo de fertilizantes mi-
nerales y orgánicos se realizará de
acuerdo con las exigeneias de una

huena técnica agronómica.

E1 ganado de renta será de raza y
renclimiento adecuado a una buena
explotación, y su peso vivo deberá
estar en relación con la superficie
destinada a pastos, plantas forraje-

ras y granos de piensos.
Los aprovechamientos forestales, si
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los hubiere, se realizarán de acuerdu
con las cxigencias biológicas de la

masa forestal existente y con arreglo
a las prescripciones de la técnica da-

souómica y a]a^ ecunómicas de la
comarca,

1)eberá poseer aquellas industrias
agrar•ias derivadas que exija la explo-
tación, bien por su emplazamiento,
bien por responder al sistema técnico-

económico adoptado-

f) Las viviendas de las familias
que constituyc e] personal fi.ju de la

explotación deberán responder a la

cdpacidad y condiciones mínimas quc
exija una adecuada instalación.

g) EI personal fi•jo que exija la ex-
piotación deberí estar interesado, me-

diante cualquier furtna que se estime
justa y conveniente, en los resulta-

dos de la empresa.

hl ]^eberán anotarse de forma sis-

temática ]os datus de producción de
explotación y registrarse asimismo la
c^r•ganización del trabajo agrfcola.

En lo rtuc^ ^c re(iere al estudio de
las condiciones mfnimas que deben
rcun^r la5 «Explotaciones agrarias

calificadas», tan súlo se estudiarán los

cxtremoa a ctuc hacen refcrencia los
apartados a), b) y e).

Artículo sexto. El dictamen emiti-
do por las Jefaturas Agronómicas,
junto con el expediente que conten-
g..c cuantos datos sirvieron para su
redacción, sc enviarán a la Dlrección

General de Agricultura que, previo

informe, lo pasará a estudio de ]a Co-
misión a que sc refiere el artículo
clucc, la yuc prupundrá al ^finistro del

I)epartamento la resulución pertinen-
te a la petieión aducida. La resolu-
uión que dicte cl Ministro en esta

rnateria sc entenderá atribuída a las
1'acultades discreccionales de la Ad-
:ninistración.

La Direccidn General de Agricul-
tura comunicar•á al interesado, a tra-

vés de las Jefattu-as Agronómicas co-
rrespondicntes, la reeolución adopta-
cla pur el D9inistro cle Agricultura. Di-
cha notiJicación sc acompat5ará de un

cectificado ctue servirá al intet•esado

para haccr valer los deerchns que le
correspunden, de acuerdo cun lo que

se disponc: en los artíc•ulos euarto y
uoveno de le Ley de quince de julio
de mil novecientos cincuenta y dos
y disposoic:iones complementar•ias que

en el futuro pucdan dictarse.

En e] catu de que se huhiere soli-
citado la calificación de «e•jemplar» y
L^ explotación sólo reuniese las con-

diciones exigidas a ]as «calificadas»,
sc le otorgar•á esta tíltima denomina-

ción, expresándole al mismo tiempo

la posibilidad de poder lograr la cali-
ficación de «ejemplar» si se compro-
mete a realirar las correspondientes

mejoras e q la forma prevenida en el

artículo diez del presente Decreto.
Artículo séptimo. EI título de «Ex-

plotación agraria ejemulat•» o «cali-
ficada» tendrá una validez de dier
;irios, a partir de la fecha de inscrip-
c•ión de la explotación en el Registro

especial correspondiente. Durante este
plaro la finca estará sometida a las
visitas de inspección que, periódica-
mente, pueda ácordar ]a Dirección
General de Agricultura.

Cuando cambie el titular de una
^-Explotación agraria ejemular» o sca-

L'ficada» el nuevo propietario deberá
c umunicarlu a la Jefatura agronómi-
c•a currespondiente, quien girará la

uportuna viista de inspección y rea-

l'zará, caso de no haberse modificado
I^rs circunstancias que acunsejaron su

calificación, los trámites necesarios

para que se efectúe la correspondien-
te rectificación en el Registro espe-
cial.

Artículo octavo. La condición de
^:Explotación agraria ejemp^lar» o «ca-
lilicada» se pierde por decisión del

Jlinistro de Agricultura, si, como con-
secuencia de las inspecciones perió-

rlieas acordadas por la Dirección Ge-
neral de Agricultura, se dedujera :

a) Cambio del titular de la explo-
tación, no canunicado debidamente.

b) Disminución por cualquier cau-
sa de la extensión de la explotación.

c) Disolución de lqs asociaciones

previstas en el articult^ segundo de la

l:resente disposición.
d) Modificación desfavorable de las

^,ircunstancias que aconsejaron su con-
ceslón.

e) lncuntplimiento de las obliga-

ciones derivadas de la Ley de quince
de juliu de mil novecientos cincuenta
^^ dos de la presente disposición.

En los casos b) y c) podrá otorgarse
la calificación de «Explotación agraria
cjemplas» o«calitlcadan a las resul-

r,antes de la división o a alguna de

ellas, mediante solicitud que habrá de
reunir los requiaitos y seguir la tra-
mitación establecida c^n lu•^ artículos
lrrecedentes.

Artíc•ulo novenu. Al cabo de dier

^u3o sde efectuada la inscripción en

el Registro especial se llevará a cabu
ubligatoriamente por la Jefatura Agrc^-

nómica de la provincia la comproba-
ción de las condiciones de todo or-
den en que se desarrollan las «Explo-

t;tciones agrarias ejemplaresn o ^cali-
ficadas», cuyo resultado será puesto
en conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Agricultura ,y de la Comi-
5ión a c7ue se refiere el artículo doce,

rluien propondrá al Vlinistro de] ra-

mo la prórroga del título por un pe-
ríodo igual de tiempo o]a anulación

del mismo, según proceda.
Artfculo décimo. Las «Expltaciu-

rres agrarias calificadas» que no estu-

vieren sujetas a expedientes de ex-

pr•opiación y que deseen alcanzar el

f;rado de rejemplar», habrán de suli-
citarlo tnediante instancia dirigida al
^linistro de Agricultura, que presen-

tarán en la Jefatura Agronómica de
la provincia en que estén en clava-
das. A dicha instáncia acompañarán
el plan que en dicha explotación se
l;retenda desarrollar para lograr las
condiciones exigidas a las aExplota-
r!unes agrarias ejemplares», indicán-

rl^^se en el mismo plazo par•a su total
: c^alización y el ritmu de su ejecu-

ción.
Uichu plau, cuaudu se trate de me-

i^ ras, vendrá recogido en un pruyec-
iu yue deberá est^u• firmado por un
tc^^cnico competente.

A1 recibo de la expresada docutnen-
t,^•ción, la Jefatura Agronómica com-

l^t obat•á la conveniencia técnica, eco-
nómica y social del plan propuesto,

^. si una vez realiz<ido éste, puede ad-
initirse que l;t explotación reunir:í la^

c•^ ^ndiciones minimas para ser decl;^-

^^,i<]a «Explotacicín agraria ejemplar».

A la vista del infurme emitido pur

I;; Jefatura Agronómica, ]a llirección
c^cneral de Agricultura informará a

I^, ('umisión a la que se reficrc el tu•-

t í^ulo 13, yuicn propondrá al Nlinis-

tro del Departamento si la esplota-

c•ión calificada puede beneficiarse dc

I^ disl;uesto en cl art. 10 de 1a Ley
rle 15 de julio de 1962. Si la resolución
fuese afirmativa, la Dirección General

^lc Agricultura lo comunlcará al in-

Icresaclo a t.ravés de la Jefatura :1}^r^^-
r^ómica, indicándole el plaru p^u•;i l;i
:raliración del plan, que no podr:i ex-

^^c^der, en ningtín cas^, de cincu airus,

•^ excepc•ión de ticrras salitrusas, pan-

t;inosas o dunas. c^n que cl plaru po-

rlrá ampliarse cn c•uanto ^ca nc^cc^-

^ario.

Art. 1L Las «^;xplotacioncs ::gra-

rias calificadas» aspirantes al lítuln

^Ie «e,jemplares» a quc hace referen-
c^ia el art.ículo precedente, estarán su-
nietidas a las inspecciones que acuc^:-
^lc la Dirección Gencral dc Agricul-

tura. Dichas visitas tendrán pur ul^jc-
tn comprobar si la transformaci^ín sc^
rc^aliza con arregol al ritmu lijadu al
nprobar el correspunciicntc plan.

h:n cl caso de que la transfurmación

vc realice en el l,lazu fi,jado y con
;t:•reglo a las nurmas estipuladas en l;i

aprobación del referido plan, la I)i-

rE^cción General de Agricultw•a lo

l;^ndrá en conocimiento de la ('umi-
sión creada por el art. 13, quicn pru-

t^ondr•á al Ministro de Agriculttn•a ln
cuueesión del tltulo de «P;xplotación

;:graria ejempl<u>. Si por cualctuicr

causa no se hubiere realizado ]a tru^s-
tbrmación en el plaro tijado, no pu-

cirá éste prorrnl;arsc, ni tampoco as-
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pirar a la explotación en los diez años

siguiente, al título de «ejemplar».

Art. 12. Adscrita a la Subsecreta-

ría del 14inisterio de Agricultura, y

presidida opr el Subsecretario de di-
cho Departamento, se crea una Comi-

sión, de la que formarán parte los

l;irectores gegnerales de Agricultura,
de Montes, de Caza y Pesca Fluvial.
de Ganadería, de Colonización y de

c'oordinación, Crédito y Capacitación

Agraria. Actuará como Secretario de
dicha Comisión el Jefe de la Sección
octava de la Dirección Genera} de
Agricultura, a la que se encomienda

cl Registro Central de «Explotaciones

agrias ejemplares» y «calificadas».

Art. 13. El Ministro de Agricultura

darE^ a conocer ]os premios a que po-
drán o^,tar mediante concurso de ca-
rácter nacional o regional las explo
taciones agrarias ejemplares. La con-

cesión de dicho5 premios se realizará
de acuerdo con las normas que esta-

blezca anualmente la Direccitin Ge-
neral de Agricultura, debiendo coin-

cidir la fecha de su adjudicación con

cl día de San Isidro.
Art. 14. Yor las Direcciones Gene-

rales dependientes del ^Iinisterio de
Agricultura se dictarán las disposicio-
nes necesarias para la aplicación de
lo que se dispone en los arts. 4.^ y 9.^

de la Ley de 15 de julio de 1952, re-
ferente a los beneficios de que goza-
ran las «Explotaciones agrarias ejem-
plares» y «calificadas», concediéndose-
les la máxima preferencia a dichas ex-
plotaciones en cuantos auxilios pue-

dan otorgarse, de tal forma, que de
dichas calificaciones se deriven ^ resul-
tados positivos.

Art. 15. ^be faculta al Ministro de
Agricultura para dictar cuantas dis-
posiciones sean necesarias para el
mejor cumplimiento y aplicación de
las presentes normas.

Así ]o dispongo opr el presente De-
cret^, dado en Madrid a 31 de octu-
hrde de 1952.-FxANCisco FxANCO.-E1
1^Iinistro de Agriccdtura, Rafael Ca-
vesGanl/ ^ Andti^aga.

REALIZACION DE I3AR13ECHOS
EN Ei. AÑO AGRICOi,A 1952-53

N:n el Boletíra Oficicil del Estado del
dla 18 de noviembre de 1952 se publica

una Orden del Ministerio de Agricul-
tura, cuya p•arte disposit.iva dice así :

Yrimero. Todos los agricultores, cul-
tivadores de cereales panificables vie-

nen obligados a realizar las labores de
harbecho con destino a siembras de
trigo en el otoño de 1953 en iguales
extensiones, como mínimo, y durante

los mismos plazos en que le5 fueron
fijados en los ídtimos afios, en cumpli-

miento de la Orden de este Nliniste-

AGHICUL'I'UHA

rio, de feclra 33 de octubre de 1943
(Boletín O,fiicial del Estado de] 28), re-

producida a tal respecto por las de
1') de diciembre de ].9-I9, 1? de diciem-

bre de 1950 y 24 de diciembre de 1951,
con el fin de que se encuentren pre-
paradas para las siembras de cereales
panificables. En momento oportuno se
lijarán las superficies mínimas obliga-

torias de siembras de trigo que sollre
aquellos barbecho han de cultivarse.

Independientemente se realizarán

los restantes barbechos destinados a
los demás cereales de otoño, seart o
no semillados, y en época pertiucnte
se fijarán, si es precisó, las supcrlicies

mínimas de siembras de otros cerca-

les y leguminosas.

Segundo. El incumplimiento de lo

dispueto será sancionado con arreglo

:^ lo prevenido ^en la citada Ley. ^^ de
acuerdo con lo preceptuado en los

puntos 10 y 11 de la Ordcn de este
14inisterio de `L'3 de octubre de lJl8.

Tercera. La Dirección General de

Agricultura tomará las medidas con-
venientes para el más exacto cumpli-

miento de lo que se dispone.
Madrid, 13 de^ noviembre de 1952.-

(^AVESTANY.

A1'KO^'ECHA\^lIliNTO D1^.' PAS'1'OS

Y RASTROJFRAti

En el Boletí7z Oficinl del Estado del
día 18 de noviembre de 19^2 se publicn
una Orden del Nlinisterio de Agricul-

tura, por la que, para resolver lus ilu-
das producidas, y como atclaraciiin dc
su Orden de 30 de julio de 79-}1, h^i
lenido a bien disponer:

L^ Cuando entre los ;Vluniripius
(lue constituyan una mancornunidad
de pastos se produzcan desacuerdos
respecto de la subsistencia de ésta o
acerca de su modificacióu o extinción,
la Administración se limitará a man-
tener el estado hecho en que haya vc-

nido realizándose el expresado apro-
vechamiento, sin per,juicio de rescr-
var, en todo caso, a los municipios
iuteresados las acciones que pudie-
ran asistirles, y que podrán ejercitar
^tnte la jurisdicción ordinal°ia, por co-
rresponder a ésta la competencin paru

conocer de tales cuestiones y dictar
la resolución que, en cada caso, con-
siderare p^rocedente.

:VIadrid, 13 de noviembre de 19:a2.-

( ^A^'F;C'CANI'.

ĉetwacla del

BOLETIN . OFICIAL
DEL ESTADO

Tasaciún y euajettuciones de aprovecha-

mieutos forestales.

Orden del Ministerio de Agricuaura,

fecha 4 de octubre de 1952, por la que

se modifica las del mismo Ministeria cte

13 de agosto de 1949 y 17 de octubre

de 1950, sobre normas para la tasación

y enajenación de aprovechamíentos fo-

restales y resolución de los recursos en

contra de Ias resolucíones de los Ayun-
tamiento. ( «B, O.» del 11 de octubre de

1952. )

^orruas para la caza det faihán.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

techa 18 de octubre de 1952, por la que

se dictan normas para la caza del fai-

sán. («B. O.» del 25 de octubre de 1952.)

Producclbn nacional de sentillas.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 9 de octubre de 1952, Por la que

se confirman las concesiones temporales

de semillas otorgadas por Orden de 28

de septiembre de 1948 y prorrogadas por

la de 2 de octubre de 1950, («B. O.»

del 15 de octubre de 1952.)

Preeios tuú.xitnos y ntínimus en .acc:ru,^

uplicables a lerrenos de lu^ r.onu^ re-

gables.

Decretos del Ministerio de Agriculttt-

ra, fecha 26 de septiembre Y 3 de octu-

bre de 1952, por los que se rectifican

los precios máximo y mínimo en secano,

aplícables a las zonas regables del Viar

(Sevilla) y de Montijo (Badajoz). («Bo-

letín Oficial» del 16 de octubre de 1952. i

Clasifieación de vías pecuarias.

Orden del Ministerio de Agricuitura,

fecha 29 de septiembre de 1952. por :a

que se aprueba el expediente de cla^i-

ficación de las vías pecuarias existente,

en el término municipal de Vasequi-

llo (Córdoba). (<eB .O.» del 17 de octtt-

bre de 1952. )

(tursillos de capacitacibn agrupec uaria.

Ordenes del Ministerio de Agricu'.tu-

ra, fecha 12 de septiembre de 1952, po^'

las que se aprueba la celebración de

cursillos de capacitaciótl agropecuaria cn

las províncías de Gtiudad Real Y Vizca-

ya. («B. O.» del 17 de octubre de 1952.)

En el mismo «Boletín Oficial» se in-
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r
sertan otras ires Ordenes del mísmo De-

partamento, fecha 20 de septiembre de

1952, por las que se aPrueba la cele-

bración de otros cursillos en Ciudad Rea1

y Barceloria.

Ley de Ordeuación Kesinera.

Decreto-Ley de 10 de octubre de 1952,

por el Que se deroga la Ley de Orde-

nación Resinera de 17 de mai'zo de 1945

y se facuaa a la Presidencia del Go-

bierno para dictar nuevas disposiciones

sobre la materia. («B. O.» del 23 de nc-

tubre de 1952.)

Culonización de Interés nactonal.

Decreto de 3 de octubre de 1952, por

el que se declara de alto ínterés nacio-

nal la colonización de la zona regable

dominada por el canal de Villagonzalo,

perteneciente al sistema hidráulico del

pantano de Santa Teresa ,en el río Tor-
mes (Salamanca), («B. O.» del 24 de oc-

tubt•e de 1952.)

Yrecios del ulgudón bruto.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 21 de octubre de 1952, por la que

se fijan los precios del algodón bruto

y subproductos para la campaña de 1953.
(«B. O.» del 25 de octubre de 1952.)

Centro de linsefianzu de bludalidad

Agrícola y Gauadera.

Orden del Ministerio de Educación Na-

cion al,fecha, 15 de octubre de 1952, por
lo que se crea en Priego (Córdoba) un

Centro de Ensefianza Media y Profesio-

nal de Modalidad Agrícola y Ganadera.
(«B. O.» del 26 de octubre de 1952.)

Junta Cmuercitu de Kesinas.

Decreto de la Presidente del Goblerno,

fecha 18 de octubre de 1952, por el que
se dispone queden dísueltas la Junta In-
tersindical y la Comercial de Resinas.
(«B. O.» del 27 de octubre de 1952 )

Industrlas destiludoras de utieras.

Decreto de la Presidencia de: Gobier-

no, fecha 18 de octubre de 1952, por el

que se dictan normas limitando Ia ins-

talación de nuevas industrias destilado-

ras de mieras. («B. U.» del 27 de octu-
bre de 1952.)

1lmacenes de cereale, y otros pruchtctu^

agrícolas.

Decreto del Ministerio de Agriculttr

ra, fecha 10 de octubre de 1952, sobre

concesión de auxilio a favor de las Cá-

maras Oficiales Síndicales Agrarias y

Hermandades Sindicales de Labradares y

Ganaderos, para la adquisición de cons-

trucciones con destino a almacenamien-

to de cerea:es y otros prdouctos agríco-

1a5. («B. O.» de 127 de octubre de 1952.)

'Gona 9 ^ algodonera.

Orden del Ministerio de Agrlcultura,

fecha 21 de octubre de 1952, por la que

se declara renovada la concesíón de la

Zona 9.ti algodonera. («B. O.» del 28 de

octubre de 1952. )

Comercio de lu patata de siembra en la

camPaĉa 1952-53.

Administración Central.-Circular nú-

mero 12 del Instituto Nacional para ^a

Producción de Semillas Selectas (Servi-

cio de la Patata de Siembra), por la que

se disponen las normas que han de re-

gir el comercío de la patata de siembra

en ]a campaña 1952-53. («B. O.» del z9

de octubre de 1952.)

Industrialización ugrfcola de la provincia

cle 13adajoz.

Ordenes del Minísterio de Industria,

fecha 30 de septiembre de 1952, por la

que se abre concl}rso para la instalación

en la zoná de Montijo de una fábrica

azucarera y de otra de obtención de a:-

cohol de las melazas, aneja a aquélla;

para ínstalación en la misma provincia

de seis fábricas de ce:ulosa de paja de

cereales en _orma de cartonaje o fotma

de Papel; de una fábrica de pastas Para

sopa; de dos fábricas de ladrillos y tc-

jas; una fábrica de conservas vegetales.

(«B. O.» del 31 de octubre de 1952.)

Producción de patata de siembra en bts

pro^•inct•ts de Burgos y Alaca.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 16 de octubre de 1952, sobre te-

novación de concesíones para la pro-

ducción de patata de siembra en ,as

provincia de Burgos y Alava. («B. O.»

del 1 de noviembre de 1952.)

Itegutación de la cara.

Ordenes del Ministerio de Agricultura,

fecha 30 de octubre de 1952, por la que

se prohibe la caza de la capra hispá-

nica y del oso, por un plazo de cinco

años, y se crea una reserva de caza cn

el Pirineo aragonés, («B. O.» del 1 de

noviembre de 1952.)

Itegulación de la campaitu oleícola, de

gra.tias industriales y' Jabones.

Orden conjunta de los Mlnisterios de
Industria, Agricuaura y Comercio, fe-

cha 20 de octubt•e de 1952, por la que

se rebulan las campañas oleícolas. Je

grasas índustriales, de jabones y demás

l^roductos derivados de 1952-53 y 1953-54.

t«B. O.» cie: 2 de noviembre de 1952. I

1{egulación de la campai,u Pi^mentonera

195'1.-53.

Orden conjunta de los Minísterios de
Agricuaura y CQmercio, fecha 28 de oc-
tubre de 1952, po rla que se regula ]a

campaña pímentonera 1952-53. ( «B. O.»

de] 3 de noviembre de 1952. )

Kegistro de Variedadeti Ve>;eiales.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 21 de octubre de 1952, por la que

se íntegran en el Centro de Estudios

Generales del Instituto de Investigacio-

nes Agrónómícos el Registro de Varie-

dades Vegetales. («B, O.» de: 3 de no-

viembre de 1952. )

Cursillos de capacitación agropecuaria.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 7de octubre de 1952, Por la que

se aPt'tteba la celebración de un cursíllo

de capacitación agrícola eu Lugo («Bo-

]etín Ofícial» del 3 de noviemhre cie

1952, )

En el «BOletín Ofícial del 8 de novlent-

bre de 1952 se publícan otras síete Ur-

denes del Minísterio de Agricultura. Fe-

cha 7 de octubre del mismo afio, por

la sque se aprueba la celebracíón ue

cursillos en las provincfa de Albacete,

Burgos, Lugo, Avlla y Valladolíd.

En el «Bo:etin Oficial» del 9 de uo-

viembre se publícan dos Ordenes, fechas

7 y 18 de octubre del mismo año, pur

las que se aprueba la ce:ebracicín ue

cursillos en Avila y en Madrid,

En el «Boletín Ofícial» del 10 de no-

ciembre de 1952 se publlcan otras cua-

tro Ordenes de dicho Departamento, 1'e-

cha 7 de octubre de 1952, por las que

se aprueba la clasificaclón de cut'sillus

en las provincías de Burgos, Allcante y

Zaragoza.

En el «Boletín Oficial» del 11 de no-

viembre de 1952 se publícan catorce Ur-

denes de dicho Minísterío, fecha 24 ^le;

pasado mes de octubre, aprobando .a

celebracíón de cursíllos en Almería, Te-

ruel, Orense, Lugo, Zaragoza, Murr,la )^

Cuenca.

En el «Bo:etín Oficial» del 13 de no-

viembre de 1952 se publica otra Orden

del mísmo Departamento, fecha de

noviembre de 1952, por la que se aprue-

ba la celebración de un cutsillo de c a-

pacitación agríco:a en la 1>rovincía de

Almería.

En el aBOletin Ufícial» del 1'L de r,o-

viembre de 1952 se pub:lcan tres Ur-

denes del mismo Ministerio, 1'echa 27 dc

octubre del año actual, por las que r'e

aprueba la celebracíón d ecut5illos cu

las provincias de Huesca, Almeria y'I'c-

ruel.

En el «BOletín 0=icía:» del 14 dc no-

vlembre de 1952 se Publica ttna Urdcn

del Mínísterio de Agricultura, techa _a7

del pasado mes cle oetubre, aprobanclu

la celebración de cursillo, de capaclta-

rión agrícola en varias ;oca'.idades de :a

províncía de Huesca.

En el «Boletín Oficial» del lU de no-

viembre de 1952 se pub,lcan otrav cios

Ordenes del mismo Departamento, :e-

cha 4 del mes actttal, por las yue .ve

aprueba la celebración de cursillos cn

Alcafilz (Terue]) y Las Ro^a, (Madr!dt.

En el «Boletin Oficial» del 17 cíe nu-

viembre de 1952 se pub;ícau cinco Ur-

denes del Ministerío de Agrlcultttra, fc-

cha 4 de novlembre de 1952, por la^

que se aprueba la celebración de ctu'si-

llos en las 7^rovlncfas de Teruel, Toledu

ti Barcelotta.
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Cultivo de la alcachofa^;

Don Enriquc.Cttrlos Alix, 'l'otana (^ti7urcia).

!1'le interesaría corzocer el cultivo de la alca-

chofa, a fin de hacer una prueba en esta región,
y que por ser fría convendría que la planta fue-

se de las más precoces, y deseo me den ustedes
los datos que a continuación expongo:

Profundidad de las labores preparatorias del

terreno, distancia a que han de ponerse las plan-
tas, riegos que requieren y labores y abonos que

han de emplearse antes de la plantacwn y du-
rarzte el cultivo; época de plantación y calidacf
de Zos terrerzos y aguas y cortsejos que pudieran
proporcionarnze para la mejor efic¢cia y rendi-
miento de este ensayo.

Las tierras que Itentos d.e utilizar son ntús
bien fuertes y nurtca hart estado dedicaclas a cul-
tivo de izuerta, solamertte a cereales, prirtcipal-
rnente cebada y alfalfa, y las uguas que han de

utilizarse son más bien un puco antargas y de
pozo; son cuautus datus se me ocurren poner en
su cOILOCLntlent0, rogándoles que si fulta algúrr
dato para poder da.r el infornte, me lo comuni-
quen a fin de facilitárselo inmediatamente.

Con la posible concisión, vamos a ir respondiendo
a las diversas cuestiones que se solicitan.

Variedad.-Entre las variedades espariolas de alca-
chofas, creo que la que se puede adaptar mejor a los
terrenos de I'otana es la de la vega baja del Segura,
procedente principalmente de los términos munici-
pales de Almoradí y llolores. Es una variedad tem-
prana y productiva, que da lugar a alcacbofas de buen
tamario, con brácteas y receptáculo muy carnosos ^
de sabor agradable. La recolección' se realiza, en di-
cha vega del Segura, en los meses de invierno y pri-
meros de primavera. Estas plantas pueden vivir mu-
cbos arios en el terreno, pero su cultivo económico
dura solamente cinco azios; después decrece sensible-
mente la producción y las alcachofas pierden en ca-
lidad por hacerse más fibrosas.

Terreno.-Es exigente en calidad de suelo y re-
quiere terrenos profundos, ricos en materias fertili-
zantes y con buena permeabilidad.

ftbonos.-Como desea cultivar alcachofas en terre-
nos algo fuertes, clue no han estado dedicados a culti-
vos de huerta y ya que el agua con la que l^a de re-
gur es un poco salada, couviene que ernplee para la
fertilización del terreno ^randes cantidades de estiér-
col de cuadra, v entre lo. abonos minerales c^ue procu-

re qo emplear los cloruros. A estos efectos le propon-
go ensaye el abonar con las siguentes cantidades de
fertilizantes por área de terreno.

E1 primer a ĉo se adicionará unos días antes de cor-
tar el terreuo para bacer la plantación :

Estiércol de cuadra nmy becho _ ^O0 kgs.

Superfosfato 16; 17 ... ... ... ... _ 4 »

Sulfato potásico o cenizas vegetales . ..

Fn los demás acios :

... 1 »

5uperfosfato 16/17 .. 5 »
^'itrato sódico ... ... ... . _ 4 »
Sulfato de potasa o cenizas vegetales ... ._ Z »

Entre estas ceuizas vegetales que le recomiendo
corno fertilizante potásico, sería muy conveniente pu-
diera ernplear las cenizas procedentes de la cáscara
y corteza de almendra, que no creo le sea d•• fícil con-
,e^;uir en esa región, pues estas cenizas tienen el

33 por lUd de potasa anbidra, bajo forma ^le carño-
nato, que es la más asimilable por las plantas.

Gultiuo.-Para preparar el terreno deberá dar una
cava con azada de 25 centímetros de proftmdidad, des-
l^aciendo después los terrones y procurando quede
bicn pulverizado y nivelado el terreno. Se distribuye
el abono, antes mencionaclo para el primer ai•o, y se
eorta la tierra en caballoucs separados un ,metro.

La rnultiplicación no puede bacerse por sernilla,
pues las plantas que se obtienen de esta forma tieu-
den al tipo salvaje y no se consigue obtener los ca-
racteres cle la varieclad; debe realizarse pop• hijuelos
o renuevos. A estos efectos, durante los meses de
agosto o sptiembre, se descalzan las plantas de un
alcacbofar de dos años y se cortan los hijuelos máa
^ igorosos con un pocu de talón, procurando elegirlos
con algunos raicillas, para facilitar el enraizamiento.

Se despuntan las lrojas y se plantan los bijuelos a un
lado de los caballones, poniendo dos por golpe y a

una distancia entre golpes de 0,90 a 1 metro, ente-
rrando el talón con el pedacito de tallo que sea im-
prescindible para sostener la planta vertical, pues bay

^lue evitar el exceso de tierra que aboga a los hijito.^
interiores. Inmediatamente a la plantación ^e les da
un riego abiuidante, y otro clos días despué^. EI nú-
^nero aproximado de hijuelos qiie ^e nece.^itan por
úrea es de inlos 220.

A los pcrcos días de liecba la plantación ya se pue-

den observar los esquejes que han enraizado. L;nton-
ces se deja uno por golpe, aprovechando ^iempre el
mác vi^oro^o v utilizando los supri^nido^, para rep^^-
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ner marras donde se hayan perdido los dos hijuelos
puestos. A fines de octubre se da una entrecava para
descostrar el terreno, limpiar de malas hierbas y re-
calzar los caballones, de forma que las plantas que-
den en lo alto de ellos. A principios de invierno se
descargan ligerameute de tierra los caballones y se da
una roza para destruir rnalas hierbas.

En cuanto a riegos, se dan dos al hacer la planta-
ción, como hemos dicho anteriormente, y el tercero
a los ocho días. 1'or lo que toca a los riegos sucesivos,
si no llueve, se deberá regar cada quince días, para
que no falte sazón en el terreno, sobre todo en la
época del desarrollo de las alcachofas. Aunque esta
planta es algo tolerante en calidad de agua de riego,
no creo deba emplearse ésta con más del uno por mil
de cloruros.

La recolección se realiza principalmente en los me-

ses de febrero a abril, a medida que las alcachofas
se vayan formando, no dejando que lleguen a abrirse
las brácteas, pues entouces se endurecen y pierden

mérito.
Una vez efectuada la recolección se cortan los tallos

productores y se disminuyen o suprimen los riegos,
para que la plantación inicie un período de repo-
so durante el verano. A fines de agosto se riega, para
que entre eu actividad la vegetacicín, y cuando la tie-
rra tenga la sazón conveniente, se descalzan las plan-

tas y se quitan los hijuelos sobrantes, dejando tres u
cuotro bien distribuídos en cada planta, según el vi-
gor de la misma. Inmediatamente después se vuelven
a recalzar las plantas, se abona con la f.órmula indi-

cada para los años que no son el de la plantación y
se riega. En los meses antes mencionados para la re-

colección se tiene una nueva cosecha más abundante
que la anterior, debiéndose repetir los mismos cuida-
dos culturales. La duración de la plauta es, comu tér-

mino medio, de cinco arios.
La producción por área se calcula entre 600 a 750

alcachofas.

C,ésar Arróniz

3. U7 l Ingeniero agrónomo

Reserva de trigo para consumo

F. Drake, Madrid.

Deseo tcngan la bondarl de asesorarme sobre

el con f usionismo yue experimento sobre la circu-

lar de la Comi^saría de Abastecirnientos y Trans-

portes núnaoro 750, sobre la reserva de consu-

TILO de trigo para el agricultor.

En su apartado b^ dice: «Cuarulo así lo de-

seen los ^rodn.ctores, podrán reservarse hastrL

2<50 kilogranLOS de trigo...» Más rulelante, en su
apartado c), añade: «La reserva voluntaria de
125 kilos, como nLáximo, de trigo por persnna

y año...»
Según la redccceión de ccuando así lo deseenn

y la de apodrán», entiendo rjue la reserva tane-
bién es volurLtario y no obligatoria. ^T'sto^• r^n.
lo cierto ?

En caso de reservarnLe, ^ a qué E^recio he de
venderles la ^ha.rina?

Eu efecto, la circular a que se refierc la consiilta,
publicada en el Boletín Oficial del ?8 de juniu, em-
plea los térrnino^ potestativos para e.l cultivador, ilue,
poniéndolos en contraposicicín cun el apartado a) ^1^•I
artículo 17, en que babla de la ubli^;aturiedad dc
la reserva para siernbra, conducen a la ilrterpretación
de que la reserva para consumu es voluntaria y fa-
culta al productor para quc lu utiLice o no, se^;ún lu
propia conveniencia.

Si el productor bace uso del derecho que le cun-

cede la circular, el precio al que ha de ceder la bu-
rina a los obreros fijos o eventuales asimiladu^ e^
el que se determina periúdicamente hara cada pru-
vincia y se publica en todos lo, periódicos de las ca-
pitales para que sirvau de uorma a todos los iutere-
sados.

^llaurici.u García Isirlro

3.072 Abogado.

Instalación, en proyecto,
de ^un colmenar

Don [3enigno L<ízaro, de Voto (Saniauder).

Proyecto montar un colmenar en térnLinu rIe
Voto, partido jndicial de Laredo (Santancler),
pues he vistn que allí no hay nirLgunn, v, sin
embargo, hay ntucha flor, sobre todo rle rírbo-
les frutales, ya que existen pur Lnuc.hus milla-
res; pero como en verano escasea la floraci<ía,
debido a que l:an dejado pocu m^onte, pucs casi-
todas las fincas están de rruúz, alubias v pra-
dos, quisiera m.e informasert si es a^^onsejable
dicho colmenar.

l^sa coxnarca de Laredu, que duraute el veranu ^^^
una de las más encantadoras de LsparSa, no tieue ac-
tualmente condiciones mny adecuadas para la, abeja,.

En primavera encontrarán floracicín melífcra abwi-
dante con la de tantos árboles frutales como hay allí
y también la de otras plantas oruarnentales de sus

carreteras, paseus y jardines, como 1os «plcttanos dc
sombra» (« Platanus orientalisn), los « castarius de In-
dia» («?Esculns hipocastanunu^), los «tamarindo>» ^^
«tarnariz^>, llamac^us tambi^•u «atarfes», dcl géuero
«Tamarix» ; las « acacias», de I'lor blanca y rosada
(ambas del género «Robiuia»), las «palmeraso^ del

género ccProenixn y algimas otrus. '1'odas estas l^lan-
tas tienen gran valor para las abejas, pues en ,u,
flores enenentran néctar o polen muy apetecido^, y
cn varias de ellas, las dos cosas. Los plaítanos, pur
estar con profusión en carreteras y paseos, dan m^i-
cha mavor utilidad para las ahejas. En ese clima ad-
quieren extraordinario desarrollo, habiendo muchu^^
ejemplares admirables; los dos que hay en la plazu-
leta de la inlesia de1 Santísimo (;risto de Limpias sun
magníficos por su altura, clue alcanzará a lus treintai
metros, y por la buena^ proporcionalidad de ^u r:^-

maje, resultandu de gran herniusara.
En el ver.ino disminnvr e4a I'lurac•icín rnc•lífr.ra,
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pues, como muy bien dice el señor Lázaro, quedan
en esa rona pocos terrenos con monte bajo, donde
abun^laban los abrezosn del género «Erica», los «to-
,jos» ^lel «lilexu, las «ma^lrorierasn («Arbutus unedo»),
las cczarzamorasn del «Rubus», siendo la «sylvática»
típica ^le laa montañas santanderinas; estas plantas y
otras que autes constituían rm gran recurso melífero
e^casean ya mucho, porque, al descuajar el monte
bajo, destru^•eron esa vegetación arbustiva, sustitu-
yéndola por maíz, alubias y l^^rados, con merma enor-
me del valor melífero que allí había, pues el maíz,
cuyo cultivo se halla muy generalizado en toda la
provincia de Santander, proporciona a las abejas po-

Icn, que lo apetecen mucho y lo tendrán de sobra,
pero ni una gota de néctar, y las alubias les dan algo
de néctar, pero en pequerias cantidades. Respecto a
los prados de allí, podrían ser buenos para las abejas;
pero actualmente no lo son, ya que predominan en
ellos de modo exagerado las grarníneas no melíferas
v escasean mucho las le^uminosas, en cuyo grup^^
abnndan las que son melíferas. Entre éstas hay rma
nmy interesante, que es el «trébol rastrero de flor
blanca» (uTri^olium repens»), que con tiempo solea-

do da mucho néctar. De este trébol he encontrado
por toda la provincia, pero en matas dispersas. Si
cuidaran más los prados, haciendo siembras adecua-
da, de forrajeras y los abonaran debidamente, mejo-
rarían mucho en la cantidad y calidad de sus produc-
ciones, pues habría más lenuminosas v toda la hier-
ba se decarrollaría con más vigor; eutonces ese tré-
bol cundiría mucho y constituiría un excedente re-
cnrso melífero tlurante la primavora v todo el ve-
rano.

Pero mientra, eso no sea realidad estimamos que
quien desee instalar colmenar en dicba comarca debe
limitarse a ponPr, en plan de prueba, cnatro o seis
colmenas, v, seóiín resulten, proceder lne^o.

3.013

Antonio Cru.z Valero

Ingeniero agrónomo

Tratamiento preventivo
contro la Agolaxia .

Don Alberto Porrero, Villamalán (Le6n).

flabiéztdose presen.tado ezt esta localidarl ttna
cztf^>rmezlarl en el ^anad^^ lattar rle al^uttos ^a-
zzadcros y te,nti.enclo se cozttagie a mi rebaĉzo, Zes
a^radccería me i.nrlicarart si. hay algrízz nteclica-

ntento prevezttit^o o curatiT^o, va qzte aquí no
cnztocemos n.ingnno.

T,a en(ernzedad, se^,xzízt prescripción del seizzzr
retz^rinari^rr, se Ilama A^alaxia con.taginsa. Los
síntomas son: ,Se les iztflana.azz las nzaznas; szt-
frcn trasmrnns en las articulacioztes v ert los
^z jz>s, llegan^lo alguztas a qu^crlarse ciegas; en ti-
pos de ordeiz.o se les disnti,nuve la leche, h.asta

llegar a secarse, pztes con la rl^alaxi^a causa nzu-

chas pérclizlas e,a la prodttcción. rlel ^anado.

llue qosotro, aepamos, es el Laboratorio IN-HI-PE,
de Francisco Silvela, mímem 7, de esta capital, c;l

^̂ ^ ^ ////,^
IflSfCiICIUB ifRPfMICO SflPOflIfICflBIE

^Patentado)

o a.

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 ALCACIIOFA.

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 ARRASTRADO por el AGUA de lluvia
o riego, por lo que tiene gran persistencia sobre
la planta.

Mezclándose perfectamente con el agua, no es

preeiso agitación ni deja posos en el pulveri-

zador.

O O

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

SAIIIIAS Y PLANAS, S. A. l.
Los Madraio, 2^ M^ D R I D ieléfo^o 218318
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AC:IiIC'ULTUHA

úuico due elabora vacana contra esta eufernteda^l, de-
nominúndose comercialmente el producto con el nont-
hre de «Prc^axiol». Esta- ^acuna es capaz de preve-
nir la infeccicín, y ernpleada como curativa e q los
primeros pcrío^lo de la enfermedad, se consigue la
rc^resión dcl procPSO v aun la cnra de los animales
^i las lesione; no son nnty extensas y las dosis sufi-
ciPntes.

Se expende en eu^ases de 500, lp0 y 50 centímetro.,

ctíbicos, al precio de 325, 65 y 32,50 pesetas, respec-
ti^-amente. Las dosis a emplear v demás indicaciones
^ ienen expre^adas en el prospecto qne acompalia a
cada cnvase, debiendo poncrse de acuerdo con Pl íns-
pector nntnicipal veterinario de la localidatí para su

en ĉ pleo.

Féli_r Tale^ón Heras

3,Q7t Del G^terpo Nacioual Veterinario.

Las labores v ubonados son lo, micmos ^ue se lcs
prodigan al cultivo de siembra, solo que todo ven-
drá más anticipado y qne, en ^eneral, es más exi-
^ente e n abonos, dando excelente resnltado la iilcor-
poración de estiércol al terreno dtmante el corto pe-
ríodo qne en estas comarcas se paraliza la vegeta-
ción.

Las enfermedades de la: planta; podadas son la.^
mismas clue las de :iembra. La principal pla^,a dPl
al^odonero, el « T+,ariasn, se presenta Pn las podas an-
tes qne en las siembras, v, por bonsi^;uiente, hay qne
empezar antc.c lo. tratamientos preventivos.

No olvide ca consnltante qne este sistema ^le cnlti-
^'o de poda ^cílo e. posible en clintas sin heladas y
donde la^ ]lu^ ia^ ^on Pscasas.

Pcclro Cruz .4uizón.

3.075 Ingeniero agrónomo

Información sobre algodón podado

non Daniel n. de Landáznri, Zarngozn.

Reciecatenzcnte he leítlo en una rei^ista un ar-

tículo que trata del ctcltivo c/el algodón eza, Ca-
zzarias, v en él se ^/ice, que poda.ndo los arbus-

rns el segundo y tercer aĉtos, éstos dan u.rz^ pro-

clucción i.gual que el prinzero de sienzbra. Es de-
cir, que la nz.isnza planta pzcecle dar tre.c cose-
fliac si/CPSit'as S(n re^hlCir la proclz^cción.

^ Fn qué Jornzcc ^• r^pocn Icay que poclar hs ar-
bustos?

^Qné labores ^^ abunarln solz necesarios rlu-
ratztn, esos rlns años?

I,as enfernzeclades ^le estos arbn.clos ^cómn
pue^len pre^^enirse o combatir?

Si pneden. facilitarme al^zín clccto más de in-
cc^r^.c sobre cste czcltiro se lo a,rarleceré.

1?n efecte, en los clima^ heni;*nuc. dande no cc pro-
iluceu helada^ ^- a^lcmá^ la plu^°iosidad es escasa. tal
conlo sucede eu (:anarias. campo de C,arta^ena y re-
^ión oricntal del Marrncco. F.^pañol, cP practica con
^^xito el culti^•o del al^odonero por el .cistema que
nosutro, llamamos dc ]loda, v los sudamericanos, dc.
zoca.

^uesU•a cxperiencia uo. ^lice cfue, por término me-
ĉlio, hasta YI'es año^ la planta de Psta forma tratada
^ ĉ ncdP dar huenas ('o^P('lla^, s]P,ndO normalmente mP-
.jor la del se^;undo arto. Pc decir. la de la primera
poda, Rne la c3P1 año dc ciembra, sin c^ne haya e.c-
tensible de^;e^neraci^ín en la fibra ni en la sentilla_ c^n•^
^ir^e para ser ntilir,ada en IIUP.^'aR ciemhras.

i,as plantas dchen podar;e cnando va han dado ^u
cosecha, v si la rccolección sc pr^lon^,a ^lema^iadn,
anle.c de que empicce la nneva hrotación de^ prima-
^^cra, pudi^^ndosc señalar el mes tle febrero conto cl
más indicado. -

F;sta poda debe hacerse cortando la, planta^ a nno^
^^einte o treinta centímetros del snelo, ^ al vcnir la
hrotación, como tnt mes despu^s, deben aclararse los
hrotP^, dcjando ^ól^ do^ o tre^ por planta o, mejor
^licho, tocon.

Servidumbre de acueducto

llermauos González Aguilur, F.cija (SevillA),

Desenría poner ecz re^•adín unrc finca cle tierra
calnta, yzce llevo en arrendamiezzto, en el tér-
n ĉ ino n ĉn,t.icipal ^le Santaella, c.on el visto bue-
no cle lo.. propietari^os, ,hermanos míos. ^•a que
sozt ticrrns nztrv buenas. l;stárz scprmadas del Ge-
ni.l, por tierras cle otrns prnpietarios, tcnos dos-
cientns a trescientos ntetros. Yara poclcr regar
nnestras trescien.tas fane^as de ticrras habrí.a qnc
atravesar con la acequia o canal un olit;ar lin-
clero, cu^^o propietario no nac azctori-za a •ru-
zarlo, atcnque cli.ch.o oli^var está prácticanzente
abandonaclo.

[11i pre,^unta cs: ^Qué clerec.lzos v qué pasos
h^av' que dar para conseeuir de urzcc m^anera le-
^al el paso forzosn para este re,nadío, que pa-
rnce se considera de inter^.c naaiolial?

Fl artículo n ĉímero i', dc la ^i^ente Ley de Ahua^
ectablece ^nc pacde imponer.e la servidnmhre forzo-
^a de acneducto para ^ arios casos, entre los cuales,
en primer lu^^ar, sc cita el ^le establecimiezzto de au-
nrento rle riegos.

Fl artícnlo si^nicutc ĉlispone tlne es al Goberna-
dor (hoy día cl 1n,eniPro .IPfe del Ser^^icio Hidrán-
lico correspondicnte) a quicn corresponde otorgar v
dccretar la ser^ i^lnmhre dP acneducto- v que los qne
^c ^íntieren perjndicado^ por la resolución pneden
precentar recnr^o ante el Miuistro de f)bra.^ Pnbltcas.

l^ara Ohteller la SPr\'Idnmbre P.s prf'.(`l^(l, de a(`l1P.rd(1

con lo quc di^pone e,l artículo 79, insirnir un expr-
^liente justificafivo de la utilidad de lo que se iutente
imponer, con andiencia de los dnelios de lo, predios
^^ue hayan clc .ufrir el ^racamen y la dc lo. Mnni-
cipios en que radicluen, en cnanto a f^.ctes o al Estado
afecte la resolución.

Gon^ iene hacer presente qne^, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 80, el dueño del terreno so-
bre cpte tratP de imponerse la sen•idumbre forzosa de
,•cnednet^ podrá oponerse por ahtnla ^le la^ causa^

^i^uientes :
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AGRICULTUHA

1.^ Yur no ser e,l ĉ lue la solicite dueño o conc^-
5ionario del anua o^lel terreno en.que intente utili-
zarla para objetos ^1P interés privado.

2.4' Por poderse establecer sobre otros hredios cun
iguales vPnta.jas para el que pretenda imponerla y
menores iuconveniPntes para el que haya de snfrirla.

Si la oposicicín se fundase en la ^rimera de las aau-
^as, y al hacerla se acompa ĉiase justificación docu-
ĉnentada de su e^istencia, podrá suspenderse el c ĉzr-
^o del expe^liente a^l^nini.,trativo mientras los trihu-
nal^.^ n^ ĉ ^lecidan la ĉ^uestión il ĉ^ propiedad (artícu-
I ĉĉ £31). Si la o^^osición fuese ĉ1P la seaunda, se tra ĉui-
tarú y re.5ol^erá con aucliencia ^le los interesados. N:n
t ĉ i ĉla concesión de s^rviduml ĉ re se entenderá re^er-
vado el ejercicio ^1P la vía contenciosa a la, per5onas
a quienes el gra^ ame q afecte en su derecho.

Fn el artículo 86 se ^lispone ĉ •^ímo pue^le ^^onstituir-
se la servidumbre forzo.aa de a^•nP^^lucto, que F^s :

l.° Con acectuia abierta, ĉ ^nan ĉlo no .^Pa peligrosa
^^ur su pr^rfundida^l ^ ĉ sitnaci^íu ni ufrezc^a otros in-
<^^ ĉu^enientes.

2." (;on aceqnia ĉ ^uhierta, cnan ĉlo lo exijan su pro-
f ĉuidida ĉ l, ,^u conti^iiidad a hahitación, o ĉ^aminoti, o

<ĉ I^ún otro ĉnotivo análogo, o a jnicio de la autoridazl
compete^nte.

3.° Con ca•ería o tubería, cnandu puedan ser ub-
corbi ĉla^ otras anua; ya apropia ĉlas; cuando las aguas
^•onilnci^las puedan infe^^cionar a otros, o absorber
su^tancia^ n^ci^-as, o cansar ^laños a obras o e^lificios,
v ^icmhre que resulte necesari^ del expe^liente que a
lal e^fecto sP forme.

La servi ĉlumbre forz^sa dP a<^ueducto pue^]e PSta-
blP^ers^ tem^ioral o perpetuamentP. Se entenrlerá per-
^itua, para los efe^^t^s ^le la Le^-, cuando su duracibn
e^ceda de seis a ĉios.

Si, com^ saponemos, la ^er^^i^l ĉĉ mbre que se pre-
tPnrle e^^tabl^^cer es con car^íctPr de perpetuidarl, el
peti^ionario tendrá rtue rrbo ĉinr previament^ al ĉlue ĉio
^lel pr^ ĉlio ^tne ha ĉ le sufrir la ^ervi^lumbre el valor
ilel tern^n^ ocupa^lo y el ĉle loti ^laños o t ĉerjnicio qnP
se causar^n al rest^ ^le la finc^a.

Serán de cuenta ĉlel rt ĉĉe ha^ a^romovido la servi-
^lnmhre todas Ia^S ohra., necesaria5 para su constru^-
^+ión, conçer^°ación v li ĉnpia. Al efecro se l^^ autori-
rará para ocapar temporalmente los terrPnos inrli^-
pensables para el ĉ]r'hó^ito rle los materiale^, prP^vi1
in^lemnizución de dañ^^^, y pFrjuicios o fianza suficien-
te sn el caso de no sFr c^stns fúciles rle pre^•er o no
conformarse con ella los interPSa^ios.

F,n el artículo 91 ^e ^liepone q ĉie al ^stablecPr.e la
sercidumbre se fijar:í, Pn cista de la naturaleza y c^on-
fi^nraci ĉín d^l terreno, la anchnra que deben tene^r la
acP ĉYnia y sus már;;enes, sehiín la cantirlad ĉle a^ua

^^uP habrá ^le ser conducida.
Finalment^ debemos indioar ^ue a qaien ha^• ^iuc

rliri^ir^^ hara obtPn^r la servi ĉlnmbre e, al seiĉ or In-
^;Pnie^ro Jefe ^le la Confederación Hirlro^ráfic^a ^lr^l
Guadal^fuicir, que tiene sus oficinas en Se^illa. ^n
la plaza ^le F.spa ĉia, ^ector niímPro ?.

3.076

Anto ĉiio Aguirre .4n.dr<"^s

Ingeniero de Gáminos

INSECTICIDA AGRICOIA

LCK
MARCA RE(iISTRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 ^ó)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un ®ficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulverizando con 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, 4
GIJON. - Jovellanos, 5.
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Maceración de granos

Uoña Luisa ;^. Souto, laznora.

L es rtzego nte digarz si los granos puestos en
nraceraci^ón pierclen valor ntztritivo o digestivu
para^ piensos de ganado porci.no, o sea, ^ qué
será nzás asimilable, el gra.no m.acerado hasta el
ntomento de que éste quiera romper la germi-
nación o nzoli.clo en harinas v cuírl nzás conve-
nierzte económicamente, el grano macerado, co-

nto digo antes, o las harinas?

De Zos granos, conzo los m.acero yo ert casa,
puedo re.sponder de las unidades nutritivas que

le suministro al ganado; pero de las harinas,
como no tengo molino en casa no puedo respon-
cler de las nternzas v mezclas que en los molinos
nie pueden hacer.

^Cuántos días creen ustedes que necesita lrr
cebada, la aven.a, las habas, los guisantes v el
nzaí.z para estar en su punto d'^e maceración?
^ Qué agua creen ustedes nzás conveniente para
e/lo, la caliente o la fría? ^Qué conviene más
para que el agua ĉto críe nzohos, unas gotas de
zotal o un terrón de cal viva? ^ Las aguas de la
nzacerrrción llevará.n alguna partícula rzutritiva o
rligestiva. o se pu.eden o deben tirarse sin que por
ello se pierda partícula alguna de los granos?

La maceración de los ^rauos tiene la ventaja de que
los ablanda, y es ayuda previa a la digestión. Pero
tieue el inconveniente de que, por exceso de hume-
dad, pueden producirse fermentaciones ptítridas de
aleunos elementos nitro^enados, sin ventaja para la

diñestión de los hidratos de carbono, que derivaría
favorablemente en el caso de que los ñranos se hume-
deciesen sólo para provocar la •erminación. En este
caso sí se pnP,flP producir un malteado de los hidra-
tos de carbono, o sea tma dicestión previa.

La aparición fácil de mohos es también una nota
contraria, v no puede estimarse muy favorable una
preparación acompaitada de fimgicidas. Por todo e.llo,
y tratándose de ^ranos dc fácil diáestión, nosotros le
aconsejaríamos no meterse en eomplicaciones, limi-
tándose a poner los ^ranos en seco, en situación del
rnáximo aprovechamiento, y esto se consi^ue con la
molienda.

El a•ua de maceración caliente es mejor que la fría,
pasándose de los 50 ^rados; pero no es fácil encon-
trar esta tempcrattu•a sin complicar las preparacio-
nes. Así se evitan putrefacciones v bon ‚os, pero no
sP provocan ñerminaciones, que ^ descartamos. I:as
a^uas de maceración de hranos no se Ilevan nada im-
l^ortante cuando no se provoca el malteado t^or ;er-
ntinación, v no es ésie el caso.

No creemos demasiado difícil el topar eon moline-
ros recomendables. Muela mucho de una vez, y man-
de viñilar si preƒiso fuera. Esto es siempre más fácil
v mejor que el constante cuidado de las maceraciones.

3.077

Ramón de Olalquiaga
Ingeniero agrónomo

ACiRICULTURA

Anomalías en la producción
de una viña

Don Gtnllermo Cambil, Guadi.x (Granada).

Poseo una viña en terreno de secarzo, v este
, aizo se ha dado un fenómeno jamás sucedido,

pues las zzvas de las nzism.as cepas un.as se hart

secado por completo y otras están en perfectas
condiciones. Cso lo podrá observar por los ra-

cimos que les he remitido por Correo, y que
son de la misnaa cepa, y verán que están de
nzane^ra muy distinta, v otras cepas este año la.
mayoría se han secado por completo las uvas.

En principi.o las cepas brotaron con much.a

fuerza y la abu.ndancia de uva era extraordi-
naria; pero después ha pasado lo que ya les in-

dico. Las cepas se azufraron este año dos veces,

y algunas, cuando em.pezaron a secarse, se vol-
vieron a azufrar; pero nada se resolvió. Me ha ĉz
recometzdado que para combatir esa enferme-

dad Zo mejor es que las pode ahora, es cZecir,

recién vendimiado, y que las sulfate con sul-
fato de cobre; pero no sé si eso será acertado

v si he de, sulfatarlas, no sé en qué época v rc
qué proporción.

En las muestras recibidas no se aprecia bien las
uvas de distinta condición a que alude el consultan-
te. Presentan un ligero ataque de oidium, que, des-
de lueoo, no puede ser causa suficiente para la desP-
cación que dice han comprobado. Esta ba debid+^
originarse por un desequilibrio cntre la exttberant^.
brotación v_ el desarrollo de raíz insuficiente si la
primavera fué frecuente en lluvias. Las plantas así
criadas resultan muy sensibles a la sequía o el calor
con viento, que provoca una marchitez o desecación,
especialmente en el racimo.

El único recurso aconsejable babría sido el con-
servar la humedad del terreno lo mejor posible me-
diante la aplicación de labores superficiales, las cua-
les hubieran reducido las pérdidas por evaporación v
destruído las mal.a5 hierbas, fuertes consumidoras de
agua.

La poda en esta época no puede ser aconsejable,
así como tampoco resuelve nada en su caso la apli-
cación del sulfato de cobre. Si los sarmientos años-

taron mal estaría indicada para el atio próximo la
aplicación de ttn abonado en la medida de lo posible,
y convendría i^ua]mente no dejar demasiados pul-

•ares.
Migzzel Benlloch

3.078 Ingeniero agrónomo

Multiplicación de) olivo por garrotes

Don Emilio García, Seseña (Toledo).

Tengo urzos magníficos olivares en Andalucía,
zotza de Jaétz, y por uno de ellos pasa un pro-

f undo arroyo, existierzdo twuz rambla perdida,
que puse en cultivo hace varios aizos, la qtte
siembro de hortali.zas y legumbres, v com.o r1i-
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cho terretao es ntny bueno y está znu`^ sarteado,

en él puedo porcer zcnas ci.en olivas. Los usos y
costunzbres moderrzos d.e esta zona son hacer

unos hoyos de metro cuad'rado, poniendo cua-

tro estacas en los cuatro rincones, a una distan-
cia de quince a dieciséis metros uno de otro.

Como e.stas plantas puedo regarlas con el arro-

yo que le. indico, quiero me diga si hay algún
otro procedimiento o forma de ha.cerlo, pues
quiero que se críen lo antes posible para reco-

ger su bene f icio.

En el número 236 de esta Revista, publicado en el

mes de diciembre del pasado año de 1951, se insertó
tm artículo del que suscribe, titulado «Multiplicación
artificial del olivo por el sistema de garrote», en el
que se expone con todo detalle cuanto sobre el par-
ticular le interesa saber. Sólo le recomiendo con es-
pecial interés que los hoyos tengan, como mínimo,
un metro de profundidad y un cuadrado de un me-
tro en su fondo, pues cuanto mayores sean, mejor
y más rápidamente se desarrolla su sistema radicu-
lar y, por tanto, el garrote, que si por la proxi-
midad del arroyo y pequeño número de garrotes se
decide a regarlos en verano (lo que no le aconsejo
quc ha^a, por el excelente resultado que me ]ra dado
el criarlos totalmente en secano, eomo verá por el re-
ferido artículo), les dé varios riegos el primer año,
uno r^ensual por lo rnenos ; pero teniendo la precau-
ción de labrarlos con azada la tez o costra superfi-
cial que el terreno regado forma al secarse, para evi-
tar pierda el agua rápidamente por evaporación y el
rarrote se afogare, con grave perjuicio de su rápido
crecimiento.

Francisco de la Puerta

3.079 Ingenlero agrónomo

Vencimiento de los arriendos
protegidos.

Uon Emilio Gasqué, Alcarĉ iz (Teruel).

^ Curtl es el plazo de vencim^iento de los arrie,tt-
rlus protegiclos rle aquellos colonos que figura-
ban como tales antes y posteriores al año 1942

v que la Lev nos impidió despedirlos por estar
acogi.^los conzo arriendos protegidos, va que de-
sno ea^plotar la fi.nca (huerta) por administra-
ción? ,;Curíl es el procedimiento a seguir en e.l

despido?

La Ley de 4 de mayo de 1948 ha prorrogado hasta
el 30 de septiembre de ].954 la duración de los eon-
tratos prote •idos de arrendamientos rústicos antcrio-
res al 1 de agosto de 1942, fecha de publicación de
la Ley de 23 de julio del mismo año, tanto si su
hlazo de duración estaba vigente al publicarse esta
Ley como si, expirado el plazo, se venían prorro^an-
do voluntaria o tácitamente.

La duración de los contratos protegidos celebrados
con posterioridad a la publicación de la citada Ley

de 1942 se ri •e por las normas establecidas en el ar-
tículo 2.° de la Ley de 28 de junio de 1940, con las

modificaciones impuestas eu el artículo 6.° de la Ley
de 1942.

Según estas disposiciones, el plazo de dw•aci^ín ^I^•
estos contratos es de tres años, como mínimo, ^•oi^
sucesivas prórrogas de tres arios, hasta un máxinto
de quince arios en total.

En cualquiera de ]os casos que betllos expuc+st^^
puede darse el contrato por terminado si el arrend:r-
dor se compromete a explotar la finca arrendada di-
recta y personalmente durante e1 plazo mínimo ^lc
seis años.

Cuando se trate de contratos protegidos posterio-
res a la publicación de la Ley de 1942, aquel coru-
promiso de explotación personal y directa sólo sur-
tirá efectos al expirar el plazo o eualquiPra de sus
prórrogas ; pero no durante el transcurso dc los tres
años de que cada una se compone. El compromis^^
de explotación directa y personal rínicamente surtirá

efectos legales cuando se adquiera por el propietari^^
arrendador que tuviera esta condición con anterirn•i-
dad a la Ley de 16 de julio de 1949, pnes los que
hayan adquirido o adquieran fincas con posteriori-
dad a esta L ey no pueden dar por terminados lo^
contratos de arrendamiento protegidos que existan so-
bre la finca hasta el 1 de octubre de 1954, ni aiu^
con aquel compromiso, conforme establece la dispo-
sición transitoria l.° de la Ley ríltimamentc citadu.

Cuando, conforme a lo que queda expuesto, pueda
darse por terminado un arrendamiento prote • ido, si
el arrendatario no se aviene a ello ni desaloja la fin-
ca, el arrendador deberá desahuciarle judicialmente,
bien por terminación de contrato o por proponerse v
comprometerse a explotar la finca direota y perso-
nalmente durantP nn plazo no inferior a seis año^.

EI Tribunal Supremo tiene declarado qile el c,om-
promiso de explotación directa v personal puede ad-
qnirirse dc cualquier forma, puP ‚to que la T.ey no
impone un modo determinado para ello, ba.^tando
que el compromiso se adquiera.

Jauier Nlartín .4rlajn

3.080 Abogado.

Obra americana de Avicultura

P. Hernández, Madrid.

Ges agradeceré tengan rt bien rlarntc^ la dir^^^•-
ción de la editorial que tenga. a la venta el Trrr-
tatlo de Avicultura que atztwtcian ustedes en el
núntero de septiembre, etz su pá,gin.a 538, antt.n-
ciarla con Pl título dP J. E. Riu v H. r. l3orts-
ford. Nueva York, 1949.

vo se trata de anuncio pub1.icitario, siuo de uua
reseria bibliográfica de la cíltima edición veuiil^i a F:^-
paria de la obra norteamericana de Ri^•e v 13ost for^l,
que, después de las obras de Rogers y 1Tarry T.eH^i^.
tenidas como más clásicas, fué la primera obra fran-
camente moderna de avicultura científica, pese a.^u
carácter eminentemente práctico.

Una de las ediciones de eata obra fué traducida al
castellano y editada por la Casa Luis Gili, de Barce-
lona.
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l+ata obra, eae•,rita eu in^l^s, no está a la venta en
hapaña, aunque puecle intentar solicitarla cle algun:c
librería técnic•u clc^ Madrid, como Librería Villegas
( I'reciaclos, 3;^) y Librería Agrícola ( Fernando VI, 2).

'Ceuienclo en cuenta qne es de u q nivel práctico v
ĉ ueclio, puede suplirla en hran parte por otras, clel
mistno carácter, e,pa •olas, como las de Las Hera^,
(;a^tellG v Villegas Arango, o bien la inolesa de Rob-
binson o la italiana de Cornoldi,

‚ i q embar^o. en ACRIf.liLTURA se vau tratando ar-

tícnlos análogos más eompletos y en conjunto mejo-

ĉ•es por distintoa autores ^ue los que tocan estos co-

noci^los a^,rónomos de Coruell, ]IOy superados por

A^lam,, Godfrey, T ee, ,laap y.lull.

3.081

José Igrtiacio Korlríguez

Perito Avíco:^

Adq^isición de semilla Forrajera

Don hrancisco .1. Jirnénez Guervcís, de Gat^c

(Cáceres).

Les ruego nre ia<litluen rlótule pueclo atlycairi.r

la sentilla menciott.acla en el artíct^lo Experien-
cias sobre forrajes, llam^ada esta. senai.lla aCocklc
Park Mixturen.

Asinzi-smo les a^l ĉ •iertn que el tcrreuo no es
mu-t^ cbunrlntrtc• t>>t ngurrs, si.endo el clima muv
hrc^n.c^.

La ^^Cockle Park Mi^ture» e5 una mPr.cla de senri-

EQUIPO QUEMADOR DE PETROLEO
- - PARA TRACTORES - -

Ahorre dinero utilizandó
petróleo como carburante

S . I . A . C . E . I

llas pratenses adaptadas a terrenos situados eu un cli-
ma lnímedo, como es el clel norte de l^.spa ĉia, y por
lo tanto no creo diese ^ran resultado en un rnedio
tan diferente como es la provi^^^cia de Cáceres. Para
recomen^3ar con algunas probabilidades de acierto una

rnezcla cle semillas pratenses es necesario conocer por
lo menos las características esenciales del terrPno :
clima y flora de la localidad, ya que la creación de
prados es una de las técnicas más localista, entre to-
das las aárícolas.

A mi juicio tal vez en las condiciones de Cáceres y
en tierras no muv abundantes en anua irá mejor una
mezcla a base de^ dactylo apelotonado y trébol blanco
o trébol subterráneo, en proporción de unos 25 ó 30
kilo^ramos por hectárea de la hramínea y alrededor
de los cinco kilonrarnos de la leguminosa• El trébol
blanco y el dactylo puede proporcionárselo «Semillas
Vonell, S• A.n-Apartado 723, Barcelona-, y en
cuanto al trébol snbterráneo, que tal vez en esa zona
fuese mejor que el trí bol blanco, creo c^ue le va a ser
clifícil consebuirlo, ya que no conozco nin^*una casa
española de semillas rlue act ĉialmente dispon^a de él.

3.082

César Feruátulez Qtcintaui.llrt

Ingeníero ^tgrónomo

Exención parcial de centribución

i-Iermandad de Labradores v Ganaderos
(Barcelona).

Un afili-arlc> a e.cte Si.n^li.cato .l ^rropecuario cle-

Sociedad Industrial ^provechamiento Carburantes Especiales
Oficinas: Esparteros, 6, 3.°. A p a r i a d o 1 2 3 1^2

M A D R I D ^^ Teléfono 22 52 70
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.tiea co ĉn^ertir « ĉaa ^ĉarte de terre ĉw rle su f i ĉtca
e ĉ r rc^rarlío, n jrrrrximadante ĉtte nclro hectáreas,
r^ue srrn rle .ceca ĉu^ puro, mediaĉtte la construc-
cicín rle un pozrr artesiano ^ sentiartesia ĉtrr crrrc
ntntrrr rle br^nr•ina. Ila}•, según riicen., una I,r^^
r/rre por un plrrzn rle rliez años exime rli.c/r.n tc-
rr^ ĉto dr^ auntr_^ ĉrtn dca co ĉrtribució ĉi p^r la. alri-
rlirla, nrejora.

Cn ĉzsultaclo cl cn<so c ĉt rarires {; ĉrtirlades rlr> esta
^ĉruni-ncia, torlas t^icran saber que sí; paro rii ĉr-
^rura lo sabe araumentar rt nrientar en qur> ar-
tícu.lo debe basarse para ellr> o qu^: trámit^s th-

ben h.acer.ce parrr porler aco^erse.

^ I;s rc>rrlarl r^ue hae• zcna T,eY o tcn urvículo
rle la Let^ err qrre noder aco^erse?

FI ^as^ r^r^n^ttltarlri r> • r1P exen^ión temporal jrarr•ial

corrPSponrliente al aumento tributari^ prndur•irlo a

con.^PCUencia ^1^^ la me,jora o cambio r1P culti^•u. ^- Pn-

t^n^liendo rlehe ^er para nna fincl ene^lavarla en al-
^rín tr^rminn rle la Provincia t3e Barcelona c^te tribu-

ta por amillaramiento, las exenciones se ri;en por el

RFal T)Pr^reto y Re^lamento de 30 rle septiembre ^r^
1R8:, ^rar<t la Fjecur^i^n rle la Lev rle 18 rlr' juniri +lr;l
mi.^nto añri (Cacetn r1Pl 8 rlP^ oc^tnbre r]e 1885), r7nc^^

ilir•r^ en su artícnlo 8." : aConForme a ln rlispuento en

Fl artícnlo l95 rle la Lev de A^nas rle 13 rlc jntiin
dP 1879, rlnrantP lc^^ rliez primeros atins ^r'^ cr^niPn-

tará a l^^ tPrrr'nos rr'dnciilo^ a rie,o la micma renta
itnjtonihlr' rJuF teníln asitnarla en cl tíltimo lmilla-
rantiento en ^nr' fueron con.^irlerarlo^ como de 5ecann.
^ con arrP^_lo a ella sati^farán la ^^ntrihnr'ión.»

I,oa trámite5 Trara porler acnRPr.^e a dir•lia exenr'irín

rle rliez años r1Pl anmentn tributario ^ne PrPePpt^ía
el lrtír`ttlo 8." rrnterinr ^on : rlar cnnor•imientn a la
.Innta P^ri^ial rlc^^l tí^rmino rle que P.^t^í ^itnada la Fin-
^a y pedir tliclra exención a la T)ire^^ción Genr'ral dN
Pro}^iPrlade^ y Contribnci^n Territorial p^r merlirr rlf^

trna instancia, rjue puede curear^P a trlvc^s rle l^ mis-
ma ,lunta Pericill. t^do ell^ ante • rle l^s seic me^P:
rle tenuiuar diclia transFormación.

3.08^

i^i.certtrr pols

Ingeniero agrGnomo

Empleo del amonitro
Don Ferntrndo I^crnríndcz, ^ladrid.

Tengo en.tc.ĉrtlido rltte el fertilizante umuui^rn
posee, e ĉa cierta proporci.^nt r^ue rlr^.cconr^^cu, ĉri-
trtige ĉao e ĉa fnrma rrí.trica ^• arTir>rrirrr•al. Tr^rrir^ ĉr-
rlo en cu.etrta r^rt^ la ^ ĉrirncra fnrnta es rlc ar•r•irí ĉ r

rá^pida ^ la sPgurrrla dc acción lenta, va qru^ rlc^b^^
transformarse en la printera para sr^r a.ei.milarlu
por las pla ĉctas, nr<r sur{,rr> ĉr las si.^uie ĉttes rlrula,^
para enrplr^arlo cr^n r^l ma^^rrr re ĉtrlimi^ento:

1.^ ^Curíl serrí la r^dxrca rlcl aiao rnrí., cnrrrc^-
n.ientr^ nara abr^nar lo.^ cr^reales con amonitro ^^
carzticlarl aprn^-irnrrrla rr cchar por hectrrrr^a?

2.° l,a nrisma pra^rrrnla antcrior, ^reru rr>fr>-
rida. a la riita.

3.' Si rrun a^x^.car rle Iri auan.zacln rle la tr>rn-

pornda se en^ jrlease sríln r> acom pañadr^ de su-

perfosfato err el prr^sentr^ rncs o.ci.^rricrrtr^ ha.cta
la venrli^nt.ia ^ porlría ĉr mejorar los rPnilirnir^ntn..

ea çan.tirlarl sin detrimen^tn dc la calirlarl da la

ura, teniendrr en. crrenta rjue la 2^i^ña n^ ha .cirln
rcbonada rlesrle /rrrr•<a nt.rrch^^s aiurs r^un abr^nn

rni.rrrral de ĉti^n^rrn^a clasc? •

FI altnonitro», rlc una rir^nnza totul Pu nitró^Pnci ilr^
?0 l^or 10f1, tienP la tnitail en fortna uítriea v la mi-
tarl Pa í'orma .rmoniac^al; arnha^, r^^tnbinarlas v no
mPrr^l^rlas. Al irual de r^trn, ahrmo^ dF análn^a c^rtm-
Cosi^iói2 v<leri^a^los del nitratri am6nic^ (nitrnm^n-
cal, nitr<^cal.rrnrín, etc.) ^P pu^^l^^ Pmlilear en casi t^-

r1^.5 los cultivos, tanto en la .^ir^ntbra rnuio rle c^bertr^-
ra. o en 1t11hR^ ^(/1'n11^. P8r1 tri^,r,. r^n cPr^an^, rl^^ l:i(1
a 2f)O kilo,ramo^, jtor hPCtárea, tnitarl al ^Pntbrar ^• la
mitatl rle cobertr^ra antes rlr^l nric<^ rr arrr^jaqnr'. ^iara
c^ne r^ste lo eutierre li^r'ramentF^. h,n re^arlío, rlc _°5(1 a
300 kilogramos Pnr hectrírea. Para viiterlo, de ?flll a
2^^ kilonramos Por hr^r't^írr^a. Si 11. r•epas están mii^•
jnntas, pnerlP F^hlrcirl^^ en las entrecalles. Si r^^^t.ín
bastaute separailas, alrr`^lr^ilnr rle r'llas, se^tar.ínrlr^^e
un pie del tor^ón v rli^^trihirvr^n^lo c^n nna ^orona r1e
otro pie a piF ^^ mP^liri. T,a ^li^trihnr•irín. rlr^ trr^^ a r^ua-
tro sPmanas anlr^^^ ^le l.r hr<^tación rlr? la; r^r'^iae.

3.084

F,hut^rio .Srírtch^^ Rur^rlrr

Iu^cnicro a^rónomo
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NIORCNO M_4RQUE'Z, (V,Clor). -
Corztri.bución al estu.d'io de
los pastos extremeños. Ins-
tituto Nacional para la Yri^-
ducción de Setnilla., Select<rs.
Un volu^nen de 4Z páĉ inas,
2( cuadros y seis ^;r•abxdos.-
Madrid, 1952.

Las ^randes z o n a, qne en
.uucstro país esi^ten iledicada^
a la explotación extensiva de
la ^;anadería precisan una me-

jora, tunto en el sisteura de aprovechamiento de di-
cha vegetaciún espont^rnea como mejoran^lo ésta ^ne-
diante las resiembras de e;pecies o variedades ade-
cuadas.

En mucbas de tales zona.^, como es sabido, existen
lierras ^lue no perrniten el sistema típico de año v
vez, sino que solarnenie puede sembrarse de cerea-
les cada tres, cinco o mzr.c ar•os, y ima vez recogida
la cosecba, es lenta la nneva nascencia de la flora es-
pont<ínca constitutiva de1 pasto natural, pues tarde.
por lo general, nu par de aCios en recaperar ^la den-
si^lad anterior. Por ianto, si este plazo inaprovecha-
ble se regulara mediunte la siembra de detcrminadas
plantas ele^idas eu cada caso, tanto por su adapta-
cióu a las circunstancias ecoló^icas como por ;u apro-
vechamiento ^anadero, se consegniría un considera-
ble aumento e^n el rendixniento. También el empleo
de variedadea o estirl'res resistentes a la secluía, que
acortaran el período de a^^ostamiento de nuestros pas-
tizales, es asunto dc la mayor importancia económica.

Por todo ello, y ante la uecesidad de solucionar es-
tos problemas como labor previa para 1a producción
de las simientes correspondientes, el Instituto Nacio-
nal para la Produccióu de Semillas Selectas eli^ió para
e •npezar estos trabajos la zona extremeña, como re-
nr^rina representación de la delresa española, e,n don-
de se emplea desde tiempo inmemorial el sistema al
cuarto o al rjuinto, antes indicado, v qne si se me-
•jora con la siembra de especies adecuada^ lra, la re-
colección del cereal, condnce directamcnte a la tra-
dncciúu española rlel ^^^lev-farmiuñ», tan en bo^a oira
día en Inglaterra y e q Norieam^^érica.

T a ejecución de esie trabajo fué encargada al In-
^eniero aorónomo del ln^tituto Nacional de Investi-
gacionas AQronómicas, don VícTOx MoeLno M^eQtrrz,
v e1 resultado de los dos pri-meros arios de labor e^
l^^ qne ahora se pnblica,

Sc han elenido dos fincas : nna, lu típica deltesa
con arbolado, y otra sin encinas. El mFtodo adop-
tad^^ fué el ]lamado de «anúli^i^ por puntos» , debido

a los neozelandeses LEVY y MADD^;M, que proporciona
datos de la mayor objetividarl y elementos de juicio
cifrados relativos a las características de la vegcta-
ción espontánea.

En cada uua de las fincas eleeidas se estudió la
composición de ]os pastos primitivoa, aparte de las
variaciones experimentadas con el encalado o el abo-
nado en verde. Además, para cada una de estas expe-
riencias se investiáó el porcentaje de suelo cubierto
por cada especie, el tanto por ciento con due contri-
buyen a la cobertura, la frecuencia relativa en ésta
y la proporción con que cada una de aquéllas inter-
viene en la formación del pasto.

Las conclusiones obtenidas son todavía provisiona-

1es, ya que es pequeño un plazo de dos ^uios para
poder deducirlas con carácter definitivo; pero ya se
ban sacado muv interesantes consecuencias y empie-
zan a perfilarse aquel.las especies espontáneas que
conviene fomentar, como son diversos 'Trifolium, Or-
nithopus, Lolium, etc.

En definitiva, se trata de un interesante y laborio-
so estudio, que ha salido a la laz en un momento de
áran oportunidad, pues se puede considerar con op-
tiinismo el porvenir de tan interesante problerna, v
eabe esperar que se le va a clediear nran ateucicín
durante los próximoa arioe, conduciendo a una efica^
mejora de nuestras praderas, pastos y forrajes y, por

tanto, de lu rir^ueza ^anadera palria.

4nnles rlF^l InstituM .Na^i^onal

tle In.vesti^^aciunes .4^mnómi-

cas.-Miuisterio de .A^^ricul-
tura.-Direcci^ín Ceueral ile
A^,t•icnltw•a.--^títu. ?. Ma.

drid• 195?.

Rste núu •ere de los .dnarles

del Irestitutn Nccciona-1 rlc Intx^.,-
ti,,r;rzcionc>s Agronómiccrs cstrí de-
dicado en ,u mayor parte a pu-
blicar las aportaciones bechas
por el mismo al se^undu Coa-

curso Intr rnacional C,itrícola, siendo de destacar dos
trabajos de Fíi,.KKt.xo, uno sobre procesos de asimi-
lación del nilrú^eno por la naranja y otro sobre
los suelos ^1e lo, q aranjales de Carca^ente y Alcira ;
el de Pr.tc. l?r.t.tu, sobre retención ile la vitamina 1;
en el zurno dc naranja desaireado y pasteurizado dn-
rante el almacenaje a varias temperaturas, v otro dc
GowzÁLEZ Srctt.rn, sobre, las variedades de a^rios cul-
tivados en el Levante español. Se completa este nií-
mern de tan presti^iosos .^nales clel Ira.ctituto 1Vacio-
nal cle Investigncione., LL9grunómicrrs con tm trabajo de
l'xQt-^t,lo Lnhnnt.t'^c:r,, sobre multiplicación asexual rle
castatios.
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6
vari edades
de remolacha
forrajera. 40

años
produciendo
semillas.

R O J A G I G A N T E
BARRES AMARILLÁ

BLANCA DE CUELLO VERDE

B A R R E S R O J A

ECKENDORF AMARILLA

ECKENDOR F R OJA

Exija a su proveedor habitual
las vari edades de sem i I I a s
producidas por nosotros

Sociedad Ge^eral ^lucarera de fspa^a
Ruiz de Alarcón, 5. - MADRID

t^^^x^^^x^x^x^^^x^:{^Xáx^^x-xsx^x=x^x^x^xĉx^x^^
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1.1.ANA, del Cumitr^

RÍO (Arturo del) y MATALLANA
(Santiabo). - Les industries
laitieres espagnoles. - Publi-
cación del Comité ^iacional
Lechero Espariul. - Madrid,
1952.

Con motivo de la reunión en
Macirid de la Federación Iu-
ternacional de Lecbería, de la
que ya se dió cuenta en esta
Revista, los Ingenieros aorónu-
mos señores D>li Río v MATn-

^iaciunal Lechero Espaliol, han
publicado e.n este opúsculo >mas perspectivas genera-
les de las industrias lecheras en Espaira, indicando la
impurtaucia de las distintas especies, así como sus
rendinrientos y repercusión económicá.

Se estudia la quesería espariola características y se
describen, por tanto, las principales clases de quesos,
^obre todo el Manebego, de 13urbos, Roncal, de Cam-
pos, Villalón, Cabrales, Periasanta y Mabón. Por tíl-
timo, se describen las actuales organizaciones leche-
ras en l+apaña.

M.Y.SHAWARBI

^^)^^.

(:I11^.111ti'1'Kl

l^l, Y, SIiAWARBt.--Soil i'he-

mistry (Química del sue-
lo), con una introducción
de A. G. PoI,t.ARa.-Edi-
tor : Chapman and Hall,
Ltd. - Londres, 1952. --
X-420 pááinas.

A^GAPOLLARD El autor, de nacionalidud
egipcia, es profesor auxiliar
de Química del Suelo en la
Universidad Fuad I, de h,1
Cairo, y se ha graduado

udernás en dos llniversidades británicas : L^ondres y

Gales.
Especialista en la materia de que trata, posee co-

uocimieuto directo de la organización de las Estaciu-
ires de investigaciÓn de varios países.

En el prefacio del autor se hace observar la ex-
trema complejidad que ha adquirido el estudio del
^nelo en sn relación con la aaricultura y las varias
ciencias especializadas en que tiene que apoyarse.

l?^ta obra se ocupa exclusivamente de la contribn-
^•ióu de la (^)uímica a la ciencia del suelo, sin que en
e! curso de la misrna dejen de hacerse las necesariaa
referencias a otras rnaterias relacionadas con la mis-
ma e indispensables para el conocimiento completo
de las relaciones suelo-planta cultivada.

5^^ trata de un libro muy bien adaptado a las ne-
cesidades de la enseñanza en Centros Superiores de.
lnstrucción Anrícola; pero su exposición, clara y sen-
cilla, partiendo de los principios fundamentales para
Ileear a los problemas nr<ís ab,trusos, lo ponen al al-
canee de los a;ricultores medianamente cultos.

La obra parte de la composición ^eneral de los
suelos v del ori ,̂;en de los mismos. Estudia con deta-
lle lo^^ culuide^, tantu minerales como orgánicos, y

los procesos bioquímicos que tienen lu^ar en el te-
rreno.

Se da la debida importancia al estudio ^le los ele-
mentos menores y al de la acidez y alcalinidad de
los suelos laborables, con detallP de los métodos co-
rrectivos.

Gran parte del trabajo se dedica a la clasificación
de suelos, conforrne a los criterios más modernos, }'
a la prospección analítica de los mismos y valoraciórr
de la productividad y del aspecto químico de la fer-
tilidad del terreno, sin olvidar el problema, tan de
actualidad, de la conservación del suelo.

De gran interés para los que deseen ampliar sus
estudios y conocimiento en la materia es el capítulo
final, dedicado a detallar las obras, revistas, rnemo-
rias, etc., fundamentales, su alcance y mPjor forma
de utilización.-E, S. 13.

AM1AIr1

F:TACIl7N E\PHIIMFMAL

UE AUTA ^EI

Anales rle la Estación Experi-
mental rle Aula Dei. (:on-

sejo Superior de Investióa-
ciones Científica^, - Volu-

men III. - Número 1. - Un
volumen de 224 páginas.-
Iara^oza, 1952.

Este n u e v o número de los
Anales de la Estación Experi-
mental de. Aula Dei está ínte-
bramente dedicado a un docu-
mentado trabajo de S. V. P^-

Rts, sobre la «Sub^amilia Rhiniinae», de la que se
hace una revisión, dando un resumen de su biulogía.

El rrupo lo forman 20 géneros y imas 225 espe-
cies de estos dípteros. Por primera vez se describen
un áénero y dos especies, si bien se citan otros dos
óéneros y 23 especies ya descritas de modo. prelimi-

nar v más extensamente en otro trabajo del misrno
autor. Se incluyen también claves de los géneros v
de aquellas especies basta abora identificadas. "I'er-
mina tan cornpleto ,y documentado trabajo cou unu
copiosa biblioĉrafía puesta al día.

A^MANAQUE AGRICO^A

CERES

ANO 1953

.

-llrnan.aque ^l grícola Ceres. -
Año 1953.-iJn volumeu de
^124 páginas. - Valladolid,
1952.-Precio : 15 pesetas.

Como ea costumbre, ba sali-
do el naevo ^llmanaqur^ _-I grí-
cola Ceres correspondieute al
ario 1953, en el que se publi-
can interesantes trabajos, en-
tre los que destacan uno del
óanadero señor AI.uAY, sobre la
vaca ler.bera, su alimentación

racional y lucrativa ; otro del señor PANB, sobre Pl
tri^o, del que es autor y lleva su nombre. h;l seiror
^zArrzn publica un trabajo sobre deneneración de la
patata y otro el serior A •.L[^É, sobre defensa del sue-
lo contra la erosión. ^Na señor CAI,ASUrc habla de ]o^
anrio. españoles, y el ^erior RAeCF'[.6 pahlica un U•a-
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so>RicvL^oxe

bajo sobre avicultura, aeí como otro sobre praticul-
tura el señor Pt^u^i,N.

Además de otros trabajos se insertan las acostunt-
bradas Secciones de Ca}endario de 1953, previsiones
meteorolóáicas, ferias de ganados, etc., etc.

L'XTKACTO DE KEVISTAS

Ilulustrias agrícolas y alimenticias.-Ntímero 9 y 10.-

13ases científicas para la conservación de mostos sin

alcohol y frutos de pepita bajo presión del ácido
carbónico.-Doctor ^. ,IENNY, lnéeniero de las Es-

taciones Federa}es de Ensayos Vitícolas.-Lausan-

ne, octubre 1.952.

El aumento producido en el consurno de mostos
sin alcohol y la posibilidad de disponer de tanques
adecuados para la conservación en los mismos de es-
tas bebidas, sometidas a la presión del gas carbúnico,
de acuerdo con el Método Bóhi, ha contribuído a la
extensión de este sistema.

El éxito de la operación depende de la concentra-
ción en gas carbónico ^lel líquido (sobre la base de
estos ensayos, BOHI lrabía prescrito el 1,5 por 100),
que, a su vez, está influenciada por la composición

del líquido, cantidad y calidad de levaduras y por

la temperatura.
En el trabajo, cuyo resumen contiene estas líneaa,

el autor trata de la absorción del oas carbónico por
el líquido, de la temperatura, del espacio libre por
encima del líquidu y de las dilataciones del tanque
ba,jo los efectos de la presión y de la tempe,ratura.

Pone de manifiesto que la absorción depende de la
composición del líquido, del órado de clarificación
y, sobre todo, de su temperatura. La absorción dis-
minuye si la temperatura sube, y aumenta si la tem-
peratura desciende. Consecuencia de ello es, pues,
más ventajoso encubar a temperatura baja, puesto
que la presión necesaria es más dÁhil v la absorción
y la concentración aumentan.

Las bebidas examinadas, cuyo detalle aparece en

este traba jo qne resumimos, han dado un ĉoeficiente

de absorción aproximadamente de 0,6 a 0,8 para tem-
peraturas de 23 a 17 grados centi^rados, de 0,84 a
l,l para temperaturas de 15 a 7 grados centigradoa.
de 1,2 a 1,?5 t^ara tempPrattn•ac de 5 a 9^ f;rados cen-
ti^rados, y, por tíltimo, 1,36 a 1,42 para uno o cero

órados. Esta disminución de la absorción cuando Ja
temperatura sube, que tiene por electo bacer bajar
la concentración, y en este caso, si el líquido contie-
ne buenas levaduras, como en albunos ensayus lo han
demostrado en ciertos casos, podría entrar en fe,rmeu-
tación, sobre todo si la concentraciún inicial es de-
masiado débil.

Por razones de seburidad es necesario dispuner de wr
espacio libre por encima del líquido, con lo cual la
dilatación del contenido, así como los cambios de has
carbónico, pueden bacerse más libremente. Este es-
pacio influye li;eratnente sobre la concentraciún y
la presión. La presión y la concentración en el inte-
rios varían de rnodo diverso, searín que la absnrciú q

es mayor o menor que 1.
Las variaciones de presión y de tentperatura tienen

por efecto provocar pequetias dilataciones o cot • trac-
ciones del palastro de los tanques.

Los ensayos pueden mostrar en qué rnedida esto.^
xnovimientos del palastro y la presión del líquido v
del gas actiían sobre los revestimientos interiores de
los tanques. Por otra parte, como la dilatacicín ^lel
líquido es mayor que la del palastro, es una raztin
más para que no se ]lenen completamente lus tan-
ques.

Es muy importante durante el eucubado el reducir
tanto como sea posible el número de levaduras e in-
yectar inmediatamente a la concentración apropia-
da (por lo menos 1,5 ki}os de gas carbónico por cien
litros de contenido). Dentro de lo posible, es más
ventajosa una baja temperatura. La temperatura y,
sobre todo, la presión deben ser controladas periódi-
camente. A temperatura cunstante, tma disrninució q

continua de presión, después de inyección del carbó-
nico, es un índice de 1'uea de eas, y un auntento de
dicha presión indicaría más bien }a presenciu de fer-
mentaciones. Cuando se desocupen los tanques y se
^aque el mosto, las pérdidas de bas carbónico debc^n
^er inmediatamente compensadas, debiendo corres-
ponder la presión a la temperatura y rcalizar el tra-
bajo con una gran limpieza.

Explotaciones que producen también jubos de fru-
ta fermentados en vez de mostos sin alcobol ban apli-
cado con éxito 1a recuperación del ^as carbónico de
la fermentación para inyectar los ju^os sin alcohol.
h;ste ^as carbónico es captado, rectificado y conser-
vado en recipientes ad' hor o en tanques.
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