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Editorial
La Ley de Concentración Parcelaria

Fn la última sesión de Cortes, como nuesfros lecto-

res no ignoran, fué a^robada la Ley de Loncentración
Parcelaría. EI Ministro de Agriculfura ^ronunció un
brillante discurso, justificando su ^resentación, porque
uenía a resoluer el grave problema de los minífundios
en España, discurso que ha sido unánimemente elogia-

do, ^orque resultó admirable de fondo y de forma;
pero que ha ^roducido una uerdadera sor^resa a las
gentes de la ciudad, que no conocían este aspecfo
de la distribución de nuestras pro^iedades rústicas,
y a las gentes de campo, que no sufren las consecuen-
cias de este estado de cosas.

l^n /^ropagandas ^olíticas y en artículos de (^rensa
habían oído y leído constantemenfe de un mal re-

parto de la tierra es^añola, ^or la existencia de f incas
de extensiones su^erficiales muy grandes, que cons-
tituían oerdaderos latifundios, y nada sabían de ese
exagerado número de pequeñísimas fincas que se en-
contraban diseminadas en la superf icie de nuestro te-
rritorio, y menos sabían aún de la gravedad enorme
que /^ara la economía agraria íiene este fenómeno de
la atomización y dis^ersión de la ^ro^iedad.

Y no es extraño que haya ocurrido este descon-

cierto entre ese gran público, porque mientras esas

^ro^agandas sobre los lafifundios han sido exfraor-
dinarias, manejándose el tema y abultándolo con con

finalidades ^olíticas, son contadas las que se han ocu-
^ado de este ^roblema de los minifundios, como /^o-
demos demostrar con la breve recanitulación que ua-
mos a hacer.

Fermín Caballero es probablemente el ^rimero que,
en 1863, en su Memoria sobre aFomento de Ia ^obla-

ción ruralu, ex^one claramente el uínconsiderado»
fraccionamiento de la ^ro^iedad agraria y sus gra-
oísimos inconuenientes. Y rroduce asombro uer con
qué precisión hizo el refrafo físico de Es^aña cuando
no se ^oseían datos cartográficos y estadísticos, lo
qae su^one haber uiajado ^or toda ella, haciendo em
defallado estudio de nuestro suelo.

Pazos y Ondovilla, dos ilustres registradores de la

Propiedad, escribían en 190Q unos notabilísimos in-
formes sobre las <<Dis^osiciones que ^odían im^edir

en Es^aña la diuisión de las fincas rústicasu.

FI 6'izconde de Eza, de grata memoria, se preocu-
pa de este asunto en 1907, y/^retendc acopiar datos
para sacar adelante un Proyecto de Ley; ^ero no pue-

de obtenerlos, y sus deseos quedan solamente en pro-

yecto.
Ramírez Ramos representa a Castilla en la Comi-

sión nombrada en 1907 ^ara formular la Ley que creía
imprescindible <<^ara solucionar el enorme f raccíona-
miento de la ^ropiedad castellana^^, y redacta un 1,ro-
yecto de Bases que se publica en 1927.

Y es, ^or fin, eI ingeniero agrónomo Alcaraz, con
su talento y su clara uisión de los ^roblemas agrícolas,
el que, aprouechando la cantera de datos que le ofre-
cen los trabajos catastrales, en ueinte millones de hec-
táreas, presenta en la Memoria de la Dirección Gene-
ral de Propiedades de 1930 cuantiosos datos econó-
micos, que en cifras irrebatibles demuestran la razón
que tenían todos los hombres que habían uenido pre-
ocu/^ándose del lamentable desenuoluimiento de nues-
tra ^ropiedad rural.

Pero la Memoria de Alcaraz no sale del reducido
espacio de los estudiantes de Economía, y ya ^or
aquellos años vuelve a recrudecerse el a/^asionamien-
to rolítico ^ara Ilevar a efecto una radical Reforma
Agraria, que ataje el desarrollo de los latifundios en-
sanchando y desorbifando este problema, ya de ^or
sí tan hondo, y olvidando que aquella Memoría ha-
bía ^uesto de relieue que también existía el otro, y
que la expansión desequilibrada de la grande y de la
ínfima ^ropiedad en Es^aña había dejado enorme-
mente reducida la sul^erficie que quedaba para re-
^arto entre las fincas que ^ertenecían al ti^o de la
mediana propiedad, fi^o ídeal, a cuyo predominio ten-
dían los esfuerzos de todos los economistas... Por
esta causa, en aquella época, y durante una decena
de años, ya no se uuelue a oír hablar de minifundios.

García-Badell, ingeniero agrónomo fan es^ecia-
lizado en estas materias, que trabajó a las órdenes de
Alcaraz, colaborando en la redacción de taies esta-
dísticas, y que había estado en Francia estudiando con
Roussilhe los trabajos catastrales, que, junto con los
de concentración ^arcelaria, había llevado a cabo en
1923, en las zonas devastadas, no se decide a publicar

ningún trabajo hasta que encuentra nuevamente un
clima ^ro^icio. Y en 1941 da una conferencia en la
Real Sociedad Geográfica, voluiendo a^oner sobre el
ta^ete fan debatidas cuestiones. Y más tarde, entre

otros trabajos, publica q no, en 1946, en la Revista

de Estudios Geográficos, con toda la colección de da-
tos que del Catastro consigue obtener, que tiene una
buena acogida en diferentes sectores científicos y en
^eriódicos ^rofesionales extranjeros.

Arrúe Astiazarán trata en la ^onencia ^^Parcelacio-
nes,^ de los minifundios, con su gran com/^etencia, y
demostrando que sus soluciones son factibles, Ilega a
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realizar, con gran éxito, un primer ensayo de concen-

tración en Arrubal (Logroño), en el que los sesenta y
siete colones que tenían novecientas setenta y una
^arcelas (y algunos con treinta y dos y cuarenta ^ar-
celas) ^asan a ser ochenta ^ro^iefarios con cuatrocien-
tas nueue ^arcelas, reduciendo el número de ^arcelas

que corresponde a cada cmo a un promedio de cinco
a seis.

Y por último, además de los trabajos ^ublicados
en la prensa ^or Cascón, García Romero y Soroa, se
^ublica en Ic)51 una obra de González-Moreno, titu-
lada a(^oncentración ^arcelaria y cotos acasaradosr^
que, al leerla no se sabe si admirar más su interés
u su amena /^rosa que sus esfuerzos desinteresados de
vulgarizar en todos sus as/^ecfos ^^que la /^ros^eridad
de la agricultura está en la diuisión de los latifundios
y en la concentración de los minifundios, siguiendo
las normas frazadas por Fermín Caballero,^.

He aquí breuemente ex(^uestos los trabajos más
destacados sobre este ^roblema, cuya relación no pue-
de sor^render a nuestros lectores ^orque de todos

ellos se ha venido trafando en las ^áginas de nuestra
Revista. Y no ocultamos nuestra satisfacción, que nos
parece legítima ^orque es consecuencia de que cum-
^limos en todo momento nuestra labor de informa-
d ores.

Pero es de justicia que hagamos resaltar que el se-
ñor Caoestany nos ha hecho saber que conoce her
fectamente la rnagnitud de la em^resa de la concen
tración parcelaria, y que si bien es cierto que en 1^ ran-
cia, Ltalia, Bélgica y Alemania se ha uenido trabajan-
do ^ara euitar los males que acarrea una diuisión tan
desatinada de las fincas, no íiene com^aración la la-
bor que allí se realiza con la que habrá que realizar
en Es/^aña, ya que aquí la característica del f raccio
namiento y dispersión de la pro/^iedad adquiere una
dimensión muchísimo mayor. Y aun hay que agregar
algo más: que es ^reciso hacer modificaciones en
nuestra legislación, lo que, naturalmentc^, no está

exento de dificultades. Fs decir, que el enfrentarse
con este ^roblema estaba conuencido de yue la ta-
rea no es fácil, y que retardos naturales en Ileuar a la
^r'áctica la Ley ^odrán ser motivo de criticas o,^odreín
ser calificados como fracasos, y a pesar de ello sc hn
decidido a lleuar adelante sus ideas.

F^GRICULTUR,1 ha de seguir con el má.rimo interés
el desarrollo de la Ley aprobada, comentando en su
día los diferentes aspectos del ^roblerna r^ analizando
las facetas del mismo, siemnre ins^irados en colabo-
rar a la mejor realización dc esta obra fundamental

para nuestra economía agraria.



Po^• l^r Comis^ión Nacior^al ^le ltlu.tual^idades ?^

Cotvs Escolares de Previsión se h.a co7zcedi^lo al

C2^erpo de I^n.gen.^ieros Ag^rón^on^os la Mec^alla de

Oro de las 167^utz^alidades y Cotos Escolares, 7^or

los servici,os que a estas in.st,ituciones presta. He-

^nos creírlo ^le actz^.alidad publicar el a^rtícz^lo si-

►uiente del citado Ingen.i^ero A^rón.o^^ao, Vocal de

la, refe^^ida Comisión Nacio^z.al, sobre la labor e

impo^•tancia de los Cotos Escol^r^r•es d^e índole crg7•a-

ria.

IJn Decreto reciente del 1^linisterio de Agricul-

tura determina la cooperación que el Patrimonio

Forestal ha de prestar en ]a formación de Cotos

Escolares de Yrevisión, de carácter forestal. El

^poyo quc, con esta disposición, se quiere aar a
^los Cotos Escolares de Previsión es patente, y el

^Zinisterio ha comprendido el gran partido que

de esos Cotos Escolares se puede sacar, además

cie su carácter de previsión escolar, como medio

dc enserianza y educación, pues no ofrece duda

que una parcela, repoblada con el esfuerzo de los

ah.imnos de una escuela, está asegurada conti^a

toda clase de daños mucho mejor que con todos

los discursos y enseñanzas que se dediquen a la

In•otección del arbolado.

Como en materia agrfcola potiría hacei^•se mu-

cho más que en la forestal, es convenientc^ sf^a

conocida esta labor de los Cotos Escolares, para

que en su día pueda cxtenderse la disuosiciól^

sobre repoblación forestal a la agriculttu•a, me-

diante los Cotos Agrícolas, I+ rutícolas y dc In-

dustrias rurales.

Los Cotos Escolares son una iñstitución des-

conocida para la mayoría de ]os que no están al

tanto de las normas que ri^en las Escuelas Na-

cionales y la Ley de Educación Pri^inaria de 1^)-k5.

Digamos, ante todo, en clué consiste un Coto

Fscolar. La mejor definición, y que da nlás claro

concepto de lo que es un Coto I^scolar, se debe a

don Antonio Lleó Silvestre, Inspector del Cuerpo

de Ingenieros de Montes, gran entusiasta y l^ro-

pulsor de esta obra social, que la define así :

«Cooperativas de trabajo puestas ^al ser^-icio dc

una Mutualidad.» Etpliquemos esta definición.

La Ley de Educación Primaria de 1945 establc^-

ce, co^no obligatoria, la instalación de tma Mu-

tualidad Escolar y Coto >•scolar dc Pre^^isión en

]as Escuelas Nacionales Primarias. La primera,

para la const itución de cuotas v bolsas dc traba-

.1^^ y otras formas de previsión. para que los pc-

queñuelos a1 llegar a la mavoría de edad huedan

^nstalarse, implantar una artesania e incluso ad-

c,uirir medios de trabajo para las labores del
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f'u(u I^;SCUIar ^kricola ^li^ .lurilla (Cíu^ere^). ^IuLualisla adultu
l^u.tiandu Itts entre^^uilec di^l trigu eun la I^iuudora 13en^ii^es,

si^n^brudu pur ^^I iuisiuo sisbewa. (Foto Mtu'iel.)

campu, y las muchachas dishoner de una dote

con que afrontar a los gastos del ziiatrimonio, o la

instalación tle un medio de trabajo.

I+;1 legislador, al est,ablecet^ Ia obligatoriedad de

I^^ Mutuali^lacl, ]o hacía con e1 fin de conseguir

inculcar la ic^ea de I^r•evisión en las nuevas gene-
raciones, alcanzanclo, por añacliclura, que adquie-

ran el espíritu de asociación, tan necesario hoy a

la humanidad. Y si en el ambiente de la ciudad,

En las )J'scuelas urban^s, se considet-a necesai•io,

]u es mucho m<ís en los tiempos actua]es en el

aml7ieni^.e rur^al, ^^ondc siempre ha reinado un in-

^;iviclualismo al^soluto. Además, esa labor que se

implanta en la L+'scuela puedc ser^vir de ejemhlo

^^ lo^ h<adres de los aluninos y conseguii^ 1^ d^hle

finalidad de educar a los hijos directainente, y a

los padres indii^cctamente.

Complem^^nt.o tIc estas Mutu^^lidades es el Coto

Cscolar de Previsión, el cual se constituye para,

con sus be^lefici^^s, incrc^7^^^nt^^r las cu^^tas ^3c l^i

:^9 utualicla^^.

Una ^Tt_itu<<Iicl^^^l sin Cui^^ ^c i^ulre í^nicatn^^iitc

ccn las cuotas que ahortan sus asocia^Ios; y un^i

l7utualidad en c^t^e se ha instalado el Coto hr^^^-

^cr^a mucho más rápida y fácilmcntc, pucs las

aportacionc^ dir•ectas, qt^c }^ucliéramos Ilail^ar <<

las cuc^tas, son má^ difícilcs dc obtcncr ^^^ue I^is

indirectas, ^> sean los I^t•oduct^^s dc1 Coto. ('l^^ir^^

cstá que é^tas se han obteni^^o gi•acias a Ios ^^^-

fuerzos de lo^ ^nutualistas ^ sus faii^iliai•es, per^>

e^ menos sc^nsil^lc I^^ara c11os al^ortar lrahaj^> (r^^<<-

lizac3o en hora^ en las clue n^^ i ienen ui r^^ti ^^ u^^

ejecutar) ^^ue dinero.

7'anto Ia ^lutlzalidad, c^>mo c1 Cot^^ I+^scolai^, ^^^-

tán re^idos hor Ius nlismus alunin^>s. }^aju la ^li-

rc•cció^^ clel 1^^Iaetitro, <Iue c^ cl ^íirector ^Iel Cuto

I^,scola^^, Y Ix^r cuya direc•cion I^ei^cibe el 25 I>c^r

ciento de ]u^ l^cncficios c3cl Cotc^. La manc^ ^1^^

obra es aportada I^ot^ los alLimrios o sus fa^nili^i-

res. Estos Cotos huc<Icn sci• dc riiuy ^Ii^-cisas ^•l^^-

ses: inclustriale^, artístico^, agrícol<^s, fore^t^^les,

etcétera.

Con Ia ^Zulu^ili^ia^I sc les inculca a I^s mutu^i-

Iistas la idea de suk^ordinac•ión a l^is Jerar<^t^í^^s,

^tlesto que desdc el primcr m^>i^^ent^^ :^c- ^^li^;c t^n^^

directiva de enirc los beneficiar^ios, que es I,a ^^uc

representa e intcrvicne en to<la^ ]as ^ucsti^me^

)Iutualistas ailultu.: al^ernando su I;^bur di^ tLrail:^ ^ubre I^^rr^^n^^
alzudu ^•ui^ ccrti^drra. (Foto Mtu^iol.)
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referentes al Coto, distribución de trabajo, cuen-

tas, gastos, eic.; directiva quc, a su vez, est<í bajo

la direcci^n ^lel Maestro dc la Iacuela a que est<í

afecta ]a 1^Ttitualic^ad.

La labor de estos Cotos es ^^igilada y foinenta-
^la por la Comisión provincial de l^Iutt^alidades

y Cotos Escolares de Previsión, la cual, a su vez.

depende de la Comisión Nacional. Estas Comi-

siones, compuest.as por representantes de los Mi-

nisterios dc Educación Nacional y de Trahajo, es-

tán llevando a cabo una labor que, por su cons-

tancia y abnegación, es digna de toda alabanza.

En algunas de estas Comisiones figuran Inge-

nieros Agrónomos, notándose su actuación en el

dcsarrollo dc los Cotos Agrícolas. Es lástima que

csta rc?>rescntación no cxista en todas las Comi-

Cuto I^acular Agru-:lpícola de ^an Renitn Casar de Các^r^.c. Vlsta
harci;yl del Cuto. (Foto Muriel).

siones, para una mayor perfección de esta clase

^ie Cotos Escolares.

En estas líncas no se va a trai.ar la cuestión de
los Cetos h^scolares desde el punto de vista de

previsión, cltie no es de nuestra competencia, ni

es éste el ]ugar, sino desde el hunto de vista so-

cial-^:;rario y desde el punto de vista agrícola, li-

rnitzínclonos, por tanto, a los Cotos Agrícolas ]^,s-
colares.

Los Cotos Escolares han ido tomando auge

c3esde ] 943, en que solamente alcanzaban la cifra

cre cnarenta, anmentando a mayor ritmo a me-

^,ida que se van conociendo sus resultados por los

Maestros. F.n la actualidad, segíin la última esta-

dística, alcanzan el número de 620, con lo que se

ve han atimentado a un promedio de 70 anuales.

Como el ntímero de 141utualidades )►scolares crea-

das es de ] 3.1 f;4 y el fin que se desea alcanzar es

cl de quc, ancjo a cada l^7utualidad, exista un Coto

Escolar, se comprende la ]abor a realizar y el níi-

Cuto I^:,cular .11^í^•ala de Alcíntara (C.í^•eres). A'ia^ 1;rneral
las cohi^enas. (Foto Muríel.)

mero de Cotos qne faltan por crear, teniencio que

aumentar necesariamente el níimero de los ac-

tualmenté eYistentes.

La distrihución de los Cotos creacios es la si-
guiente :

Apícolas ... ... ... ... ..

Agrícolas ... ... ... ... .

AVlcolas ... ... ... ... ..

15f^
r^^

31

Cunícolas ... ... ... ... . 11

Sericícolas ... ... ... ... . 7
Frutícolas ... ... ... ... ^^

Forestales ... ... ... ... 1(l^
Yiscícolas ... ... ... ... . 3
Labores ... ... ... ... . ] -t
Industrias (no z•nralesl 2 (;
Artísticos ... ... ... ... . 4
Varias actividades ... .. 1 i ^•

Limitándonos a los de índole agraria, o scan
las seis primeras modalic3ades, suman 295, casi
la nlitad de los constitnídos.

Coto Eccular de :11^•ánCara (C.íceres). ^Iulu.^IiSta,c I,^brau^lu P.^^'-
ce^las 5i^mb^:ti^ln.c de Pt^tt^tita; ai fondo, ubrt^,a del

tru^^ciun. (Foto Muriel.)
Duiu en i^on;-
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Cu^^o 1?s^•ular dc la 1;^^•ni•la dc O. a. iIc AIxyurar^u ^1^^ :11qu^^ría^
(tiIiir^^ia). Lu5 ulumnus cu ^^lase tcúrii•a. de :►Dicultin•a. (Fot^^

O:ive^.)

Cutn lac•olur :1^íeulu 5au^ .Vitonio dc• ^an Fnusto de (':unp^•cu-
^ella,5 (Bar^•^^lona). .VUmnu Yratxndo a un e.lemplar ^lel Coto.

Coto Gai•ular :lpícnl.^ dc :Uo:íutura (Cúveres). ILevi^.^ndo uun
i•ulmi•ua. IFoto Muricl.l

Cuto Facolar ^ir Ix I^ac•uclu d^• O. .► . d^• ►1u^ur:v^;o ^li^ Ali^ur-

rias (Jlnr^•i,U. La^ ^ulmi^nu, il^•I ('ntu ^.ituad:^c .iunto a n:u•an-
,j;ilea. tFoto Oli^^cr.i

O^) •i



Lu.^ ^lu^ fu^u, ^1^^ ^^st^^ i^nlumn,i repre^eutain u lu^ mutuali^tiis del
l'utu 1^,^^•ular ilc la hacucl<t de O. .A. de ^la^'urarru dc Al^1ue-
rí.^, (^lnrci.U, r(^^ctuaildu operucwue,^ pari Llantaciune^^. (Foto

Oliver. ^

^l '<1118111^1CIlOS IOS T1U111E'I'OS ^Y1tPI'lOI'C5, VeTIlOS

çue el ma^^ur número corresponde a los Apíco-

las, v c^1 re^llidad es el más sencillo de instalat^;

^c^ r^^^^uicre hoco teri^eno, que es la dificultad ma-

vor cun qtle tropiezan los 1Ta^stros hai^a la ins-

t^^l^^ci^_^n de los Cotos. E1 A^;rícola le sigue en im-

p^>rtan^•ia, c^tando bajo e^ta ^lenon^inación aqué-

ll^^^ cn ^7uc se disponc de al^una parcela de te-

rrenu <•ulti^^ahle, cualquier^ ^^ue sea la su^erficie,

y^3e l^i ^jtic^ ^c oY^tienen c^^sec^has anual^^^. Claro

A(DRICULTURA

que la especialiclad h^rutícola es una ^-ariecla^l de

]^: Agrícola, hues en la mayoría de los casos c^istc

cultivo asociado.

Tanto ]os Apícolas, como los Avícolas, Cuní-

colas y Sericícola5 son ^^pto5 para las Es^^uclas <lc

r.iños v niñas. De ahí que la tendencia sca a in-

crementar estas activiclacie^. Los A^rícolas y

Frutícolas solau^ente deben llevarse por Mt^tua-

lidades de niños.

En general sc obsciva tin deseo e^special clc^ l^^s

MaeStros poi^ ]os Cotos _^g^i•íc^la^, repiticncl^^ yuc^

es la c^ificultad dc: poseer parcela de terreno l^^

Cotu Eycular ^trn _lntunio d^^ Quentar (Urunadti). Loy aluiuno:
trabnjandu ^^n el (`utu cedido P^^^' cl llivtrito Pure^tal.

due itnpide que aumente considerablemcntc cl

ntímero de cstos Cotos. No obstante, en aquella^

^^rovincias en quc ei1 ]a Comisión provincial de

iv7utualidadcs existe un Ingeniet^o Agrónom^, se

nota c^ue, ;;racias a su apoyo, aumenta cl ní^nlc-

ro de esto^ C'ot^s Fscolai^es, consiguiendo, mca^-

ced a sus ^estioncs, ^Iue los ^yuntamientos, llipu-

taciones o particulares (los mismos padres dc

los mutualista^l cedan t^rrenos ei^ que se }^ue-

dan instalar ^^ con esto^ huertos o parcelas for-
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men Cotos escolares agrícolas, que se explotan

por ]o^ mismc^s <lJuTr^nos, bajo la <jitecclón del

1\7acstro, si^uicn^io I^ls normas de] Vocal ±écnico.

h^n cstos casos es cu<uz^lo se al^)rc^cia la labor

quc el ln^eniero Agrónmo pucde rcalizar en esta

materia de Cotos F.scolares ti^ la iml)t)rtancia que

éstos tienen. Gracias a la direcci^^n técnica c^ue

con su asesoramic^nt^) ;'^osecn, tenemos, por ejem-

I^lo, los tlc la pro^^incia cle C^íceres, donde el Tn^e-

nic ro A^rlínomo scñor It7ur^icl ba consc^uido intro-

tlt^cii• nt^e^-os I)rt)cedimientos ^je cnlti^^o ti t-arie-

^la^les, así com^) tratan^icntos, maqt^inaria, abo-

na^in, etc•., c^ue ban s^^r^^irlo c1e ejemplo a los ^-e-

cinos dc^ ]os }^ucblos en yue tZles Cot^s est^ín ins-

talac3os.

así ^^u^^ ^^emos c^uc la técnica v los Cotos Esco-

1_lres pttc<]cn fa^•ort^ccrsc mutuam^^nte. Ac^ttélla,

i^r^)te^icn^io la lab^>r ^^uc^ éslos ^•calizan, orientán-

dola, stm^inistrán^lol^^ los mc<iios c^u^^ ncccsita el

Coto para prosj^crar; éste, sirvienclo a aquélla

como campo ^ic t^ivulgación y prol)a^anda. De

ác^uí la necesida^l ^lc ^^uc en las Comisiones pro-

vinciales de M^lttlalit3acles y Cotos T^7scolares de

l'1•c^^-isión ^^sista un Vocal ln^ va v^limtariamen-

Te, como sucedc ahora, sino obligatoriamente),

Tngcnicro A^rtín^)mo, c^uc pt^^^de sc^r c^l qt^e esté

a^ scrvicio de l^^ Di^^utación (})tiesto que lina de

la5 oY^^ligaciones ^Ic ]as Diputacioncs es el fomen-

tar la creación de Cotos Fscolaresl• de Servicios

que tengan al^;tzna conexión con Fducación Na-

cional, o de las Jefaturas Agronómicas. En fin,

c;ue esté presente la técnica, para tma mejor orien-

1'utu Ia^ular ^le 1:^ I;^-
^•uclu de 11. :^. ^li• .lu,in
Li•:U ((1:í^^•rrs). \Iutu:r
lista^ tra^lndandu ^ul-

iu^•na..

tación en la creac•ilín dc c^tos ('otos l^]scolru•rs

de índole a^raria.

Recí^^rocan^cntc, ^3is})oni^^ndo ^lc n^m^crosos ('^)-

tos Escolares a^rícol<is cn tm^i ^^rovincia, se t^^n-

car•ían otros tantos cam^^os ^^c <livnlgacitín ^Iir•i^i-

clos poi• ^Tac^iros, <^tlc a^ln nu sien<jo ^ntl^^ ^•^^r-

sados en Agricu]ttn•^t, s^n n^^ís cultos e inde^x^n-

c?ientes que los ca})ataces cncar;;ados ^^u^^ ^)ntii^•-

ran constituirsc. ^l'^^m}^orl) hai• ^^u^^ ^ic.l^u• ^i^• ic-

ner en cuenl^^ cluc l^i a^^rit•ultin<1 ^-a inlcres^ln^lu

bo^• n^ucho <t los ^l^lesirns• <•om^) 1^^ ^>1•ttc^ha ^^tt^'

en los cursos cle iniciaci^m profesion^il llu^^ sc h^tn

Cuto Iseolar de la G^^•u^^la ^le (l. A. ^I^• .lu:^n L^•al ((':í^rr^•.).
Obtención de trn ^•n.lambn• arlifli•i:^l ^iur nu hab^•r ^•:u^eL^,v ^ufi-
t•iente., los no u^•urazadii. uh.^•rcnn I:^^ up^•rurii^ni•s a diaan^ ia.

(^il)



AC^H1(:ULTUHA

('oto t.,colar .^:^n :Antnnio de Pailúa di^
('airbx.lal de lu Li^xua (Li^iin). Lus alum-

noc culticandu et ('utu.

c^ml^^^zz^du a^•^^lc^hrar, s^^n los dc orientaci^ín a^rí-

c^^^l^^ lu^ tu^ís ^^^licitaclos.

T'^>r tíltimo, a^m^luc ^^^ cn realid^ld la l^artc más

inte^resante, el resilltaclo económico ^le los ('^^tos

a^;ríc^,las es francamente bueno en general. Los

datos obtenidos en los instalados, especialmcnte

en l05 de las Facuelas ^ie Orientación A^rícola,

son t^^n sati^factorios, cltte han servido dc cstí-

mulo l^ara c^u^^ los padres de l^s niri^s quc asis-

ten a las Escu^^l^^s soli^^iten la creación de Cotos

c^li^^ x^n^^dan sc^r llc^^acio^ her ]as alumnas, a fin de

ubtener an<íl^^^c^s ingrr^sos c^tte los obteniclos por

lo^ niños. ^^umcntando las imposiciones de las

c^irtillas ^3c ,lhorro. Puede calcularse que, por me-

dio cle c^tos Cotos, normalmentc, aun siendo un

dato lnuv ^-ariable, las imposiciones en las carti-

llas por l^ ^nenos se ti•i^lican, con lo quc se con-

^i7ue quc, ^^l ]le^,ar el momento en quc reciben

los bencficios del aborro, se encuentren con un

c^pital por lo mcno^ triple dcl cltie hubieran ob-

tcnido sin cl Coto l^',s^'olar, dato éstE^ cu_va elo-

cuencia c^ bic^n notoria.

('uto Gs^^olar .1^rí^•iila al'amili.u^. Lugrufio. ^'i.fa bcner:^l.

i) . ^



las modernas
cosechadoras -

^-^- ensiladoras
por

SANTIAGO CIBRIAN RODRIGUEZ
Ingeniero agrónomo

E1 ensilado ^3e foi•t-ajes ofrece ve^ntajas sobra-

d^^mE:nte cuno^^ida^ J^ara los agricultores; la di-

^usión cie los ^ilos nos da una clara idea de ell^^.

^^ctualmente ^^l ensilado es una necesiclad que

l^crmite aumcntar cl nlímero de cabezas de ga-

nado en una finca v asegurar la regulai•idac^ y

racionaliclad dc su alimentaeiGn.

h;n paíseti de clin^as más favorables que el nues-

tro es menos ac>viciante el prol7leina del ensilado

^lc foi•rajes para ^limentaci^^n del ^anado; nos-
^^tros no po^icmos ^oslayar hor m^ís tien^po la

c•^mstrucción ^1^^ una eerdaciera red de silos foi^ra-

j^^ros ^le pec{>r^icña y^nediana capaci<l^d. La t•ique-

za ^^an<^^lera ^lc^ nue^tro país ha cle experimentar

tin en^^rme increm^nto por dos causas: la prime-

ra, el aumcnto de las necesiciacles de consumo,

dchido al cr^^cimicnto cíe la i^nhlacicín ^- a la me-

jora de su ni^^^^l de ^^ida; ]a sc^^unda, aparente-

^nente mcnos i^nportante, deri^-a^la de la actual

r.ecesidad cle ohten^^r mayot^cs canticlades de aho-

nos o^•gánicos, de c>^va escasez se resiente la casi

totalidad de las explotaciones a^rícolas de nues-

ti^a patria.

Para el a^ricultor huedc parecer a pri^nera

^^ista e^cesi^-^^mente cara la instalación, en su

finca, dc un silo para fo^•ra.jc con ]a maquinar•ia

complcmentar•ia ; nada más I^jos ^je la realidad.

La gai•antía clc la alimentación de su gan^do ^a^a

con creces el esfuc^rro primer^ : pero, además,

la reducci^n cl^^ n^ano de ohra, rapiciez y seguri-

^j^cl cíc las o^x^r<iciones de cnsilaclo, la justifican

^^con^Smicamcntc.

l^n ^ 1 c•as^^ ^ic^ ^^c^c^ueñas ^^1>lota<^iones agríco-

las, tan ahtmdantc^s en nu^^stru ^r^^^, ^^tic^ ^•r^n^ti-

tuycn la casi to'.ali^lad dcl ccnso, cl ^^ruce<^imic^nto

de ensilado ^^ue res>,lel^^^^ cl prol^lcm^^ ^lc^her^í s^^r

el de silos c^^lect i^-os de f^^rraje^, ^^ue reúnan cl ^le

pe^lueños g•i•u^>os clc pr^^i^ic^tai•i^^s con macruin,u•i^^

comíin. da^ia la i^ai^iclez dc ti^ahajo ^ic^ l^i^ in^^^l^^i•-

nas cose^ch^^^ioras-ensila^loras. h^tila^ ^^;;rul^^^ciunc^^

porlrí^n scr ^lc caráctc^^ ^^^^rtic•til,^r^ o con ir^t^^^•-

i^ención oficial de ^vtmt^^mientos, Hermand^^^les,

Cámaras Sindicalc^s a^rí^•^^las, ctc. La lahor ^ic

^ropaganda ^i^ las ^^entajas cíc^l ^nsilado clarí,i un

fuerte^ im^^til^o a la inlplantación de ^ran niímc^-

ro r3c silos p^^ra forraje.

En la mi^ma nu^dida cn yuc^ va crecicndo cl ntí-

Yrici^o de silr^s v su perfeccionan^ic^nto, ha aunu^n-

tado tamhién la maquinai•ia, quc^ hacc l^^s o^^cr^i-

ciones de ensilaclo, scguras, rá^^i^ias v económi-

c^s. Así, cl i^rob]<^ma ha qtic^j^^^iu r^esuclto, ianto

para las pcquei^as, como i^ara l^^s ^ranclcs c^^^l^^t,^-

ciones y nos falta solZn^^^ntc a}^licar la solu^^i:"m.

La dificultad mayor cn c^l cnsilado dc foi•i•„jc^

ftzé, en toda época, consc^tiuii• la mavor ^^elo^•icla^l

en las operacioncs que ticnen ]t^^ar ciesdc 1^^ si^^-

ga de las hlantas hasta sti clcfinitiva colocac i^ín

en el silo.

Entre las plant^^s de forrajc^ ^^^^ c^^>hran^lo un

interés cada ^^cz mayor cl m<^íz. l,as ^•cntaj,^^ clcl

rr.aíz co^no hlanta forraj^^i•^, son in^jndal^^l^^s El

corto eshacio de tiempo ^^ur ^x^npa la i^^l^int^i c^l

terreno y el ^ran valor nutriti^^o de estc alimc:n-

t^, son quizá las c^ausas más 2^rccTnin^^ntes cj^^ c^s^^

into:^és, sin ol^^icjar tami^^x^o l.^ avicler c•on ^^^u^^ ^^1



I► l cuidadoso engra5e de las ^múquinas prolonga stt cida
p ecitu cuntraticmpus.

;;anaclo come est.e forraje, desptié^ de ]a f.ez^men-

taci^ín en el silo.

^nti^ut^Tnente el maíz forrajero era seb<^tio a

manc^ con hoz (en algttnos países cálidos con cu-

cl^illos especiales, ^or el e^ccsivo tamaño y en-

dticccimicnto dcl tallo) y en las haecclas con ,>l^^n-

ttl^ tic^ ^lltt> portc, sufrían dos cortcs, el prinicro ^^

meclia alttu^a y el segundo a ras del ^uelo, con oh-

jeto tle ^^otler hacct^ ga^-illas de tjin^ensione^ ma-

ne,jahle^. Despttés eran tt^ansportadas al pie c3e]

silo en carr•os o remolques para realizar las ohe-

racionc^ cle 1^icado con corta-forrajes a man^^ o

n,otot^ v elevando con elevadores mecánicos dc

noria o dc ventilador. En estas condiciones. ^.^ún

en el caso más favorable de parcelas cercan^^^ ^il

em^^lazalniento del silo, el tiempo transcui^i•iac,

des<Ie la sie^a hZSta el ensilado era eYCesi^^^>, lt^

cuadrilla de ok^t^cros numet^osa y, en defini;i^a,

cl ^^r<^cc^^^ lento y caro.

I^^l l^rimet• past^ pat•a e^-itar estos incon^^t^nicn-

tcs f^^é reunir en una sola máquina las operacio-

i^es dc hicado y ensilaclo mediante las segadoras-

<.^nsilatioras Inovidas por motor y gencraimcntc

Ifbrv^rac alimcntanQu I^i n^áquinu cun maír, pri^ci^im^^i^l^^
.^•r:<<i^^.
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provistas de un ventilador acoplado para ]a car-

ga dcl silo. Fs',e a^^ance ftté, sin embargo, peque-

ño, pu^s la oheración m^ís lahot^iosa v más cara

es el tcansporte del maíz segaclo, clue ocu^a inu-

cho ti^oltnnen en 1^^5 carros y es poco rnane.lablt^.

Modernanicnic t^l problema est'.á resuelto hor

t^n pr^^ceclimicntt^ t9ifercnte. La sicga tlel maíz ^^a

t^nicla cn ]as nuc^^a^ m^^quinas al l^icacio. rtmtra-

rianlcntc a como se ha ^^^cnid^> hacienclo hast<^

hora. 1+]1 trans}^ortc del forrajc <lc la parcela al

silo, ei; así más ráhido y económico, pt^es at^ué^l,

nna ^-cr picadq ^^cupa mttcho n^cnes espacio. El

ensilado se hacc hor ele^-ador neutnát'ic<^, sim-

l:,lificándose esta mácluina, que necFSita para ^u

k^ucn func^onamiento tma re^ular alin^entaci^n.

En la fin^a «Gran.ja Florencio» , cle la Ftm<la-

La cu.vcch,tclora pi^^an^lo maiz prcciament^^ si^;;uiln ^•un
>>o..

ción San Jo^é, en el término dc Villalazán, 1>ro-

^-incia dc Zaniora, hemo^ l^^otlido cstudiar el tra-

bajo de una niodcrna cosechadora - ensiladora

«Casc». Consta dc un cuerpo princi^al, a] cluc sc

le puetien añadir tres suplement^^s, obteniéndose

con cada tuzo de cllos una nz^icluina diferentc. Con

el hriniero, la se^adora-picadoi•a de maíz; con el

segundo, la se^adot^a-l^icadora de otros fot^rajes y

con el tct^^et^o, I^^ reco^;ed^r^^ ^}^i<•!c-ti;>; uic•^^c3^^rt^

t^ic^ for^rajes (previalilente segadosl. Compl^mentt^

.Ie cacla una de ellas cs el imhulst^r neumát icu si-
tti^do al l^ie ^lel ^ilc^.

Describamos 1<^ }^^•imera de estas nl^zquinas : F;l

cuerho pz^incipal ^• e] ^tiplemento fo^^man wZa sola

unidad, t^^ue ^^1 ^^n^„tmchada al t^ract^^r v ton^a el

6^3
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nlovimiento del árhol de fuerza; a este conjunto

va unido cl remolque, que recoge el forraje pica

^lo en^^iado por un tullo impulsor.

La segadora-picadora (para maíz) consta de dos

l;randes separadores cónicos, a modo de gigantes-

ca hor^^uilla, por entre ]os cuales se hace pasar

]a fila de tallos de maíz; éstos ti^an siendo cortados

por un Inecanismo an^ilogo al de las guadañado-

ras. L'na ^^ez segadas, las plantas suben por un

plano inclinado (a unos 45") impulsadas por ca-

denas laterales pro^^istas de uñas.

A1 tcrminar cl ascenso, pasan Y^ajo dos cilin-

dros alimentadores, cuyos ejes se pueden mo-

ver, permaneciendo siempre horizontales y pa-

ralclos entre sí, que re^ulan la entrada de los

tallo^ en el mecanismo cortador. Consta éste de

1^:1 trt^ctor arrastra la cosechaaora y el remolque.

cuatro cuchillas giratorias, cuyo plano de giro es

nonnal a la dirección de entrada del forraje. Una

vez cortado, es enviado por aire a un tubo n7o-

vik^le, cfue termina en tma viset a orientable, la

cual obliga a caer el forraje en el remolque. To-

^os los mecanismos móviles de la máquina toman

su movimiento del árbol de Euerza.

E1 impulsor, al pie del silo, consta de un aca-

rreador de listones metálicos arrastrados por ca-

denas, en el fondo de una tolva horizontal, que

alirnenta al i^npulsor neum^ltico, el cual envia el

forraje por un tubo a la parte superior del silo.

F.ste mecani^mo toma su movimiento por una sola

67^

Lu wíiquina ^^i^^an^lu niair Dr^^cit^nicntc ^^^ru^lo ^un hui.

l^olea, que puede scr accionada hor tu^ tractor <^

cualqu^er otro motor.

E1 método operatorio es cl si^uicnte. 1?n t rac•-

tor arrastra ]a cosechadora y el ren^ol^^u^^ Cuan-

do éste está lleno, otro tractor se lo llcva. 1ra,ycn-

do uno vacío. E1 primer tren contintía ^u tar^^a

y el segundo envía el forraje picado al ^ilo. d^m-

de el impulsor coinpleta la tarea d^^ ensilado. T^^r^

trabajos de menor e^cala, ha^ta con un ^nlo trac^-

tor y remolque, intcrrtnn^^iéndose la sic:;a cada

z-ez que el remolc^ue c^té ]leno. Tan^l>i^^n l^^uede

tral7ajar esta m^'lquina parada, es decir^, hic^ando

con clla forrajc previamcnte se^ado a hoz.

La cosechadora-ensiladora de maíz f^^r•raj^^ro

r1escrita, scgaha y picaba filas dc 200 m^^t r^^^ d^^
lon^iti.td, de hlantas de un portc cxtrac»•din,irie

(350 metros de altural en tm ticm}^o de cinc^o

minutos. La cuadrilla dc trabajo (cn cl cas^^
de dos remolqucsl se reduce a: d^^^ tractrn^ista^,

dos obreros rcpartiendo el forraje cn c^l r^^molque.

t,n ohrero alimentando el impulsrn•, tre5 ol^rcrc^s

}>isando cl forraje en el intcrier dcl ^ilo v un ^^hre-

ro añadiendo la sal.

Iteparticndo ^^I forra.ie l^i<^,^^lu en i^l remut^^u^^.

A



Un cultivo de exportación: la lechuga
Por JUAN DE ROS DE RAMIS

Ingeniero ágrónomo

La normalizaci^n del abastecimiento nacional,

juntamente con la nicjora de las relaciones co-

nierciales con el e^tranjero, vuelve a dar opor-

tunidad a cicrtos cultivos con vistas a la ctipor-

taci^^n, ]o que huk^icra sido casi una imprudcn-

^^ia en las circunstancias pasadas.

La naranja, el plátano, el t.omate, la patata tein-

I;rana ^- la uva, cotuo principales productos agrí-

colas ezhurtal^les, tienen preferencia ctiando se

tr<^la cle gestionar convenios cumerciales con el

c^^tranjero. Sin eml^ar};o, no por esto son menos

inlcresantes otros cultivos de localización mas

reclucida, pero due, en conjunto, pueden contri-

l^^iie a n^ejorar nucstra balanza comercial.

l^'.1 cainl^io en las costtul^bres de la alimentación

f^^n^iliar ,y la^ m^^^°r^re, facilidades de transporte

han originado c:n cstos iíltimos alios una situación

al^o difí^•il a los cultivadores de hortalizas tem-

l:r<ulas dc las zonas tradicionales, ya due, al dis-

minuir c:l consumo relati^-o en los centros que

li,ilJitualmente abastccían y tener qtte luchar con

l^ competencia de nue^^as zonas de producción

il^<ís alejadas, pero más baratas, hace que sea ne-
ces^irio, para poder mantener sus explotaciones,

^-ol^-er a orientarlas con vistas a la exportación,

tínica fonna en quc pueden valorizarse las con-

diciones nattu^ales del cliina y la experiencia de

cultivadores «privores» que alcanzan precios re-

^^^un^^radores ímicamente en los mercados extran-

.l^^ros.

I'oco conocida es, entrc las variedades de le-

chu;;a culti^-ada, la conocida con el nombre de

«'1'rocadcro» o uLechu^a francesa» , que, en ^,tios

^?nteriores al (^loi•ioso Alzainiento Nacional, venía

cultiv^lndose cada aiio en mayor extensión en ,las

huertas d^^l litoral dc la proti^incia de I3arcelona,

y dc la que se hacía un interesante comercio con

el c^^tranjero.

Adj>,mtanios los datos de los años 1935 v 193f,,

aun^{ue en tales fechas ya venían ohstaculiza-

<ias las e^portaciones por la política de contin-

:;^^ntcs, impuesta por Francia, y los basados cn cl

pretexto dcl «escarabajo del Colorado», en ingla-

terra.

^^.^ísFS n^. uN,s^ri^o 1J;35

^)m.

193^

(^m.

inglaterra ... ... ... ... ...

Suiza ... ... ... ... ... ... ...

'?r^.i>1'?

^+0.-1Of;

37.03G

2G 3 i ^

^lemania ... ... ... ... ... 10'?.l ^5 25.50G

13élgica ... ... ... ... ... ... '?.E;3G 5.410

Holanda ... ... ... ... ... ... l.7'^'? 2.881
Luxembtu^^;o .. ... ... ... ... '?.80J 2.014)

Checoslovac^uia... ... ... ... l1 16 ^

Francia ... ... ... ... ... ... 7] S ?.9^-1

Total ... ... '?1^.i0^} 103.300

(>►stos datos han sido facilitados por el S. O. I.

V. R. T:.l.

Describamos ligeramente esta lechuga.

Su forma es arrepollada ; las hojas finas, de co-

lor verde pálido, con reflejos nacarados, con los

1,ordes algo rojizos, especialniente si sufre dcl

frío o la sequía. Muy estimada en Francia Bél-

gica, Inglaterra ,y países del centro de Furopa.

para su consumo en fresco o cocidas, especial-

mente durante los meses de invierno, pero sin

r.inguna estima en los mercados nacionales. Los

años de nuestra postguerra, en cluc no se podía

csportar, casi desapareció su culti^^o ; tínicamen-

te algún exportador contrataba unas pocas hec-

táreas, casi para conservar el recuerdo y para cu-

hrir alguna pequcña deinanda extranjera, a base

de operaciones en compensación, perdiéndose

completamente las 1ec17ugas no export,adas, que

ni siquiera como «verde» para el ^anado vacuno

^;on de valor.

J^esde hace unos tres años, a partir de 1949,

ha vuelto a extenderse este cultivo, estimuladc

^^rincipalmente por las gestiones de la Cámara

675
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h:ci•eleutc^ niut•.tru. dc I^•i^hu^a ^ n^un-
di^•iunauiicntu ^I^• Ia u^islu;t rn luv t•uca-

ses lr.u•a rzpurtuciúu.

^^lgríc•r;la l^aju la ins;^ccción dc lo^ sci•^ ic•ius oficia-

les, de acuerdo ct^n las not•tl^as comt^i•ciales de ti-

piFicacicín y calidad L^ublicadas cr^ cl Bo7et,í^r- O^i-

czrrl del 1^ dc dicic^mhre de 19^^O, ^nuv ncces^^t•ias

para aCre(lltar dC' Illlev0 nUeStY'a ]llci'('anCla E'll

los mercados e^tranjcros, luchando cotl la il•an-

cesa e ilaliana, cspec•iahnente cn cl nlercado in-

glés, lo c!ue hasta la fecha se ha conseguido.

l.a Cámara nfic•ial Agrícola dc I3arcclona ha

lnthlic<tdo tm 1'ollcto Pr-i^77er^z C^lni^^a7za de I,',z•-

^^urt^rción ^Ir L^•^•l^itr^rr T^^vca^lc^^•o ISl•í^l, con la crí-

tica y análisis dc los resultados de dicho prin^cr

ai^o de etiportac•itín, del que se sac•an consecuei^-

cias par•a evitar con;;^stiones en los c•entros con-

sumidores y para duc la procluc•cic^n no se acu-

mule cn dcterminadas fechas, v falte en otras,

con las consiguicntc^s péi'di<lc^s }^^ara el agricul-

tor. Sc proponc una campaña dcsdc primero dc

clicicmhre h^^sta mcdiados dc: ahril, con un voltt-

men total clc l.i>00 a 2.000 va^^unc^, distribtúclo^

en ZO vagones scmanales pai•a ^uiza, 16 par•a

Rélgica, 40 para Inglaterra ti G-1 para Alemania.

Las lechugas sc clasifican por su tamaño, de

acuerdo con la^ not•mas oficiales, qtae son :

Grandes: de :^i5 a 400 gramus unidad, marca-

dos los envascs cot^ la letra C_

l^ledianas : dc 2(i0 a 375 granios unidad. tuar-

cados los envases con la lctra ^T, y

Pequeñas : de '?15 a 2fi0 gramos ttnidad, mar-

cados los cnvasc^ con la letra P.

Las caja^ son dc tipo único, constrtúdas en

forma de jaula, con listones c.^e chopo o pino de

ft,rma paralepipéclica de 57 centímetros dc lar-

^o. 3H de anc•ho y 77 ó 1S) dc• alto, con tm pcso

en vacío dc 1,^00 kilogratnos ^a ],^00. Contlcnc^^

?-} piczas dc ]os t ipos ^I ^- P, cí l f^ dc] t il^o G. co-

]ncadas en dos capas em-ueltas y scparaclas con

papcl. Las admitidas en el mercaclo inglés son

l^^s dcl tipo [', con un peso total dc sois a ocho

kilos l;or bulto v en los dcm<ís países, de los ti-

l^os 1^T o G, coii tm pcso alrcdcdor de los 10 kilt^-

gramos y sicml^rc encinza dc los ocho.

Sc cuLtiv^in ]echugas dc ]as misnias no^•mas

geneiales, salvo algunas l^cyucñas v^triantcs en

las ronas dc la ]^rovincia de liarcelona. l^;n la

zona de ]a cos;a, con centro c^n el pueblo de I'i-

neda, prcdon^ina cl tipo I', dc produccitín tcn^-

l,rana, en ticrras muy arcnosas, casi sin ricsgu

de heladas, y cn la dcl Llubrc^gat, con ccnlro cn

cl Prat, algo 7n<ás tardías, son t icrras <lc vcga y

l;roclucción dc lcchuga del tipo ^T v G. I+.n csi^t

tíltima zona se sicmbra casi todo a volco cn rc-

,:;^adío ^- en la de la costa sc cultivan inclu^o cn

^ecano, semhrándosc también a volco o pur tras-

hlante dc las sicmhras hcchas previanicntc cn

semillero.

La scmilla sc iniportaha toda dcl c^U•an•jcrt^

^- actualmentc, las entidadcs conc•csionari^ts l^ar^i

I^^ producci<ín de scmillas hortículas, la produccn

tfe inmcjorablc^ calidad v pcri•cc•l^uncntc c•ompa-

r^^hlc con ]as cttranjcras. l^ls mnv corricnte tlttc^

stiministren la scn^ill<^ las ca^as cxport^tdoras,

eon las clue sc contr^tc cl coinprotniso dc ^•cnclcr-

les la produccit>n con caráctcr prcfcrc^ntc.

Sc prepara cl tcrreno con dos labores clc arado

^ gi•ada para de.lar ]a t ierr^t bien ni^^elada, v dc^s-

menuzada, ot•ganizando cl tcrrcno en grandc^s ta-

l;lares, hara podc^t•lo regar a manla. It;n el n^cs dc

^^cp1iemk^rc, gcncralnlcnte ^lcl 1O al 25, se cft^cití,t

ia siembra, c^mplc^índosc dc tres a cuatro l:ilos

dc semilla pon c^ct<í^•ca, mczclada con ^^rcn^i v

en var•ias pasad^ts, p^u•a t{uc la sicmbra sc^t lo

t:^^ís unifornie hosihlc. L^t sictnhra se hace t•^m

l;uen tempcro y se cuhrc la scmilla con tin pa^c

dc tabla. Scguidamenic sc volcan dc 30 a^lU 1<ilos

cle cebo arsenical con sal^^ado, para evitat• los cs-

U•agos que causan los c^^racolcs v habosas cn las

l^lantit^^s recién nacidas. ^c vigila la nasccncia.

cian^lo un t•icgo para avudat•]a, cn c•aso dc^ no cacr

a!gnna lluvia v scguidamcntc sc siembran loti

corros due rc^sulten c•1<^ros.
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I:n i^l pat[o ile lu Ite^ru^und;ul ili^ ^I:^I-
;;rat rcina febril acliciilud cu I,i ^^pu^^
u^^ ecpurtu^•iún ^le Ierhnx,t u'Prui•;^^li•ru».

lt^ly ciuc }u'^cur<^r que la ticrra venga bien abo-

n^1^3^^ y linl^>ia de malas hier•has en los cultivos

ant^^ri^^res, sienclo cIe capital imporlancia estc de-

tallc ^^al•a ^iscgurar el é^ito de1 cultivo. En la se-

^;tu^^la dcccn^^ de octubre, cuando las ^lantitas

e^st^ín hien c^iferenci^ldas, se ^Ia una prinzera es-

c^ir^l,i. se^ui^la cie otra z los diez días, aprovechán-

ciul^^^ 2>ara acc^ler^r ]c^s corros demasiado t.upidos

^• t r^ls^^lant^^r las hlantas sol^rantes en lo quc hu-

hi^^r^^ c^t^c^^i^l^l^^ demasiado c•laro, ^>rocui•and^^ un

c^^Eric•iainicnt^> unifurmc para obtcncr dc 50 a

^U.UUO ^^l^u^t^i^ ^^or hectárea. Lstas Iabor^es sori las

n^^ás c^>^t^>s^^^ del cultivo, empleándosc en ellas

cic ,^0 a 70 j^n•nalc^ ^^on c^ctárea, ^icndo muy co-

^•ricntc dai•las o hacci•las a dcstajo.

Si l:^ 1>tu^cela está bien llevada, no hacen falta

má^ c•ui<I^^clos qtte albún riego; si el ticl^^ho no ayu-

da c^>i^ llu^^ias oportunas, se acti^-a la ^-e:;etación

es^^arcienci^>, con el málimo cuidado, para no dañar

l^is h^>ja^, tm^^^s 200 kilos de nitrato por hect<írca.

f^,'1 ^•ic^^u tamhién hay que darlo con todo cui^Iado.

^^^n•^l e^-itae ^^ncharcamientos. ^ primeroti dc di-

^•ic^n^hrc, en los cainpos puestos c^^n tra5plante,

c^ a f'inales ^^el mismo, en lc^s sembrados a^-oleo

^c rc^c^^lectan las F^rimeras lechugas. csperando

^i ^Iu^^ ten:;an el co^ollo I^icn f^rma^Io y<Itir•o.

^e ^^f^^ctúa la corta y aubsigui^ntes operacione^ de

^^mlr^laje ^^^^i• cuenta clel etiportadoi^, que acos-

tuml^r^ a^^^^mprar la mercancía en pie en el cam-

I^^^, ^^jii^tanc^^^ los precios después de la escarda y

^+un al^tma^ ^-eces cle^pu^^s cic nacicla^. Si la ex-

}^ortación se hace E^^^t• las enti^ades sindicale^, la

cot•ta la hace el mismo a^ricultoi^, ^^ue lle^^a la

mercancía al aln^acén de emUalaje ^le] ^in,iicato.

La corta se efectúa con tu^ cuchillo o formón a

^•as del stielo, ca^i de tma ^ ez en l^s caml^^^s tras-

I^lantatlos y° en tres o inás ^^tieltas en los seml^r^^-
dos a ti^olco.

^demás cIc lu, cstragus cau^acíos por Ic^s cara-

coles y bahos^^s, }x^rjudican este cultiti>o los niohos,

cspccialnic^nLc ci^ lus aiios húnicdos y terr^n^^s

inal dren^idos, causan^j^^ <^^iiios, que, aun^Iue ci^1
cl camhu no .^^an aparentes, al desarrollarse la

pudrieiún cn lo^ enll^alajes durailte el ^-injc, cau-

^5an cuantiosa^ ^^^rdidas a los eshortadc^res Las

L:^IadaS f'uert e• c^s1 rohean cumhletamentt: las lr-
chuba^. micntra, clue l^^s fríos muder^^^ius la^

benefician, ayudan^l^^ al c^nclurecimient^^ dcl cu-
b^^llo ^' rc^trasand^> la ^^cgr:aci^>n, e^-it^^ndu duc^

<^SLihan». hr^^ducic^ndo antcs de ticmpo la ramifi-
cación floi•al. la',st^^s dac5os muy a^^ecciaUlcs cn
los invi^^rnu^ templados se atribu^^en taml^i^^n

^i la semilla poc^^ sclecciona^a.

La principal ventaja de este cultivo es e1 pocu

tiempo clue ocul^a cl tcrreno 1- cl poderse inter-

calar durante una época en que no estork^a a los

cultivos h^ibituales: se pucde culti^-ar detrás de ha-
t^tas, maíz tem^^rano, melones o bersim ^-, por

la é^oca en qu^^ ^Ieja lil^rc: e1 tc^^rcno, lr htiedc^

seguir cualquicr ^^ultivo <^c primai^ci^a, p^^r ejeiu-

plo, alfalfa, maír, juc^ías, c inclt^so patat^^s. I'^>^•

elibir sblo lahores superficiales. se cu11 i^-<uz tam-

}^ién etitre los árh^^les fl•utales, quc, al l^^^rdcr la

hoja, no estorhan la in^^^laciún ^ie la^ 1^^^•i^t^^a^.

Es Tnuy difícil c•ifrar 1<^s }^encficios dc^ ^^ste ctil-

tivo, por lo^ :;randc^^ ric^^^;o^ clue tiene, c^^I^eeial-

mente el cIe quedarse en e] canlpo sin ^-enc3c^r

hor cualc^uicr cir^^unstanria im}^i•e^^ista cn la mar-

cha dc ]a ct^ortacicín y^in ningíin valcn• }^ar^^ cl

con^tuno, c•^^n^^^ y^a <.e ii^cjic^í anteriormente.

:^demás ^3c^ Italia, la z^ma c^el nlediodía <ic^ h,ran-

I,a Ned \uciunal de Perra:u•ril^^, uune al a^rcii^io di^ 1.^ ^^^pur-
tui•ión dc ^^^^rduras ^^ hnrt.^liz^^. mudernuc ^^,i^unc. frikuríf'ii^^^..
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cia, con centro en Perpiñán, es donde más se pro^-

duc^^ ^^^ta lcchuga, eshccialmcnlc cn ]^,s mcsc^^ dc^

inviet•no, cn ^^uE^ falta ^^n l05 rlcm^ís ^^aíses ^^tn^u-

^_>eos; por,^ csta causa vicncn mfluíd^s nuc:lru^

r^recios por el estado dc ]as plantaciones en dicha

zona. Dan idea de stt inzportancia las cifias de los

envíos desde la zona de 1'eri^iñán a hartir del '?J

r,le no^^iembre hasta el 2^S de abril de 1950 (dcl

citado folleto de la Cámara Oficial ^grícolal.

Va:;onc;

A Yarís ... ... ... ... ... ... l. ^00

:^ ►̂ UL'C^COS ... ... ... ... ... ... 7^3fí

_^ Lyon ... ... ... _ ... 200

?^1 re^to dc h'ranr•ia ... ... ... 1.^i71

A In^laterra ... ... ... ... ... ^(i0

A Alemania ... ... ... ... ... 1.^OH

li Jiélr,ica ... ... ... ... ... ... '?^►J

:^ Suiza ..

Comu índice de lo ^luc hucde lle;ar a ser esta

^^^r^ortación, adjunto 1<rs datos de estos ídtinlos

t^ños (S. O. I. V. ]3. I^^. dc F3arcelona) cif7•ados c^n

^^uinta;e^ métricos.

l 9^If^--1') 1') aO-;50 1^). ^0-, ^ 1 1 i), ^ 1-.i2

Ir^;;latcrra. ;^.,till '^.!1,>(1 1'?.^3U
f^lcniar^ia. ^ - ,il.-ki•^ tl.REi7

I3élbica ... - '?..}3^) 1.(^^U ^1.'?75
Suiza.._ ... ?.310 ].1^I3 3.^ní3 ^.G')(J

'^.,^10 s3.,3S)^3 3J.^')O (;7.(i^;•^

^stas cifra^ cunl'ir•ma que, cn la actualida^l, ^^I

t^rercado m^ís inlr^resantc es c^l alr^mán ^^or cl ^;r•an

volumen riu^^ i^ucdc ahsorUcr y 1„^ irrccios altu;^

qrie pa^a; i^É^l^ica ti^^nc ^^oca ca}^aciclad ric con-

st!mo, i^ualmcntc ^^uc Suiza, cn dondc^. adcrn;i^.

:.e deja sentir con m^ís intensidad l^r corn}^etcn-

cia italiana. ln^latcrra, por la dil'i^^riltad de l^^s

transhort^^s y las trabas indircctas cun r^uc ^1ifi-

:'L1^taYl Ilti('st1'ati Inl^)Ol';a('1OnCS, ^llnlalnl'ntC C'lln

lus i^recios haj^rs rluc i^a^a. no tirnc cl inter^^s

c^uc hubiera podid^r tencr cn orras ^:^x^cas, c^n las

(jLle SLl slfUaC'lon e('OYlollll('a Cl'a 7nati d('sa^1C)t;ada.

A1 escY^il^ir ^^^las líncas sc inicia l^^ ^•^un}^ar^a

1J52-^3, ^^uc nr> sc^ ^^r^^^cnla ntuv favoral,lc ,rar,i

c^) agricultor. 5c ha sen^lrrado, por• lo mcno^, tr^^s

^^eces más su2>erficie ^^t^e en la camE>a^ia antcriur•.

nlienti•as que cl cupo <^c c^po^^tacir^n a Alcmania

ha se^,uido invar•ialrlc^. ^h<ullpoco cl t i^^nr^ro, n^uti^

^uave v híuncdo, ha favorccido la l^ru^^n^r ^^r^>^cta-

ciótl y sanidad dc ]o^ cultivos.

Kerulcai^ln •e Iechurns Tru^•aderu en culti^^o rnt^^rc^nludu enlr^• w,u^ranu^.

(i i fi



Prob^emas extremeños agropecuarios
^oz ^e^ro (^^^H^^zle^ (

CATEDRATICO

La cuenca meridional del río Guadiana, entre

Villarta de los Montes y Villanueva de la Serena,

comprende, entre otras, la región natural de La

Serena extrem.eña, que se explota como pasto y

labor, la cual constituye el mejor florón de nues-

tra cabaña nacional.

La línea férrea Cabeza del Buey-Villanueva de

la Serena la divide en dos partes casi iguales :

«Serena siberiana» la del Norte y«Serena de Pe-

dro Crespo» la del Sur. La primera está bordeada

de pueblos : Peñalsordo, Cabeza del Buey, Cas-

tuera, Campanario, Villanueva de la Serena, etc.,

con los «chozos» y«casas de campo» en su inte-

rior (fig. 5) y con el suelo salpicado de hermosas

ciudades, la segunda : Monterrubio, Benqueren-

cia, Malpartida, Valle, Zalamea... de la Serena.

Carece de límites, pero a grandes rasgos puede

suponerse que los ríos Guadamez, Guadiana y

Zíijar, la definen. Los cuatro mil kilómetros cua-

drados (aproximadamente) de esta zona csere-

niana» han pasado por muchas vicisitudes histó-

ricas y su explotación económica ha cambiado

poco a través del tiempo.

Alfonso VIII de Castilla cede esta tierra a los

Templarios, y se forma la Encomienda de Capi-

lla (una de las principales del Ter^iple) que cum-

prende los castillos de Almorchón, Benquerencia,

Magacela, etc., y al disolverse la Orden por el

Papa Clemente V, pasan a los Reyes los bienes de

ésta (1312). La Orden de Alcántara conservó en su

poder ]os castillos y la «Serena» hasta 1744 en

que el Papa Pío VI atitorizó la venta de la «Se-

rena» en pública subasta para que España (Feli-

pe V) pagase los gastos de guerra sostenida en

contra de los ingleses que nos atacaron a Car-

tagena de Indias (Tena).

La hierba y pasto de esta dehesa se explota con

las ovejas «merinas», importadas a España, según

Klein (La Mesta) por los Beni-Merines en 1146,

uertezc^

Empleándose tal nombre ovino por ver primera en

España por Juan II en 1442, cuando ordenó la

tasa de paños hechos con lana «merina».

La Serena carece de cordilleras en su interior,

y excepto el espolón montañoso Cabeza del Buey-

Castuera, que tiene elevaciones entre 800-J00

metros, el resto es una penillanura (fi^;. 5) de unos ^

400 metros de elevación sobre el nivel del mar y

con riachuelos o arroyos en su interior, más o me-

nos temporales (Almorchón, Ajo, Cebolloso, etcJ,

que descienden suavemente de Sur a Norte, y que,

una vez evaporada el agua, dejan el terreno so-

metido a la mayor sequedad. El clima es benigno

en invierno y muy caluroso en el extenso período

de sequedad mayo-noviembr•e.

El viento «solano» o«manchego» es muy per-

judicial ; retrasa la vegetación, agrieta y aterro-

na el suelo y causa mortandad en el ganado. La

abundancia agro-pecuar•ia depende del viento sur-

oeste, que trae el agua, y si llueve, por San Mi-

^ue.l (29 septiembre), «fecha faro» para los con-

tratos agrícolas, la sementera se hace en ma^nífi-

cas condiciones y florecen los ColcyLi.cum («meren-
deras» ); pero si no llueve, los cultivos se hacen

mal, el ganado enflaquece, hay que nutrirle a base

de piensos, y concluye por morirse de hambre,

después de haber agotado la «cámara» Igranero)
del labrador.

La 1luvia media anual es de 480 mm., pero si

desciende a 249 mm., se incrementa el paludismo,

se exacerba tanto la plaga de los langostos (Do-
ciosta2crus), que deprimc el ánimo la nube de tales

ortópteros, y si la precipitación se eleva a 622 mi-

límetros, la primavera se prolon;a hasta la mitad

he mayo y los labradores dicen que no tienen ]oca-

les en las c^Liales guardar tanta cosecha. 1,a Sere-

na se encuentra en Ia zona isoterm.3 de ma^>or tcr-

micidad de nuestra península (ly°).

La gran riqueza pec: ^••ia que produc.e L.a Si^-

(^ ^'1
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rena puede aumentarse, con tal de que fijemos la
atención en algunos problemas agro-botánicos re-
ferentes a ella. La roca madre (pizarra) aflora
en muchos lugares (fig. 1, A y C), y en otros queda
cubierta por unos milímetros de tierra vegetal, po-
blándose aquí de microespecies vegetales muy xe-
rofitas (adaptadas a]a sequedad), sobre todo en
las cumbres (fig. 5). Esta roca sedimentaria es
muy erosionable y se transforma cen facilidad en
partículas sueltas que, arrastradas por las lluvias,
vientos, etc. a los sitios hondos de la penillanura
(cañadas o vegas), se acumulan en ellos y produ-

escasa cantidad de agua residual que teng^an en

tales sitios en la época veraniega. Las tamujas ^^

adelfas, en ocasiones, se adentrari ^n el mis^no

arroyo o río y forman islotes, que sirven durante.

las riadas de varaderos a]os animales (e. incluso

a] hombre), que han sido arrastrados por la co-

^riente, salvándose si conservaban un hálito vital

cuando allí llegaron.

Retamas, adelfas y tamujas se pueden considc:-

rar casi extinguidas. Las primeras por su uso

como combustible ; las segundas, por su c mplco

para formar tejados, apriscos, etc., y las tercera^

Perf'il esquemAtico de lu cumbre al arroyo en La Serena ( I3adajoz). Parte inferior: pirarra4, con las diucl.^tiati ( xrii^ta.ti). Pau^t^•
superior: A y<', pi•r.arra e^nergente; débtl capa terrestre vegetal y 6per^ularia; K, la inr.l^^r ti^•rra, ^^c^^uil^nadarwr la ^d'^^Uorran-

^11a», y D, arro) u.

cen un terreno silíceo-arcilloso, algo más adecua-

do para el cultivo de cereales,y, si no se siem-

bran éstos, se desarrolla la planta esquilmadora

del terreno cceborrancha» (figs.l B y F).

Las plantas, tanto en la cañada cuanto en la

cumbre, presentan muchas modalidades para so-

portar este ambiente seco. Algunas («ceborran-

chas») reducen o suprimen durante el verano las

hojas y desarrollan su vida debajo de tierra (bul-

bos), pero otras (Carduus) aumentan su espinosi-

dad y endurecen sus tejidos que, al propio tiem-

po que disminuyen la transpiración, las reservan

de los ataques del diente herbívoro. Las escasas

matas arbustivas-tamujas, retamas, adelfas, et-

cétera-disminuyen sus hojas y sus estomas (ori-

ficios respiratorios) o los encierran en^ cavidades

(criptas) que rellenan de pelos pera impedir la

evaporación, y por sus raíces, que son grandes, lle-

g^an a las hendiduras (diaclasas), absorbiendo la

por utilizarse en la formación de bardas. esco-

bas, para caldear hornos, etc.

Dos plantas herbáceas constituyen los polos an-

tagónicos en La Serena; dominante, perjudicial

y esquilmador del terreno, el uno («ceborrancha»),

y muy útil, productor de riqueza y formador dc^

tierra vegetal, el otro («melosilla»).

La planta primera, llamada científicamente Ur-

ginea scilla St. (Monocotiledoneas Liliáceas) (fi-

guras 1 B y 2-6) es una planta muy extendida por

toda la cuenca del Mediterráneo, pasando de la

marisma gaditana y de Ayamonte en Espaiia Es

planta bienal (dura dos años), en el primero de

los cuales acumula sustancias de reserva (alimen-

tos) en el bulbo (cebolla), por lo cual se le ]lama

también «cebolla albarrana» , realizando única-

mente sus funciones tróficas (alimenticias) en este

período, y lleva a cabo su floración y fructifica-

ción (ftmciones sexualesl en el año segtmdo, en

^i8fl



I:u el centro, la seccfún transvar5ul de twa aceborrancha» con
dus bulbillo5 gemelos, yue nu aYlorlron, ^^ e^i los lados, la ^ec-

i^iún IunkitadintU de utro bulbu.

el cual consume las materias acumuladas en el

primero para producir el tallo florido (gamonito^.

A pesar de lo que antecede, tiende a la supre-

sión de la sexualidad (flores) y realiza su multi-

plicación por métodos asexuales (bulbillos) origi-

nados por gemación (yemas) (fig. 3). Para ello,

en la axila (sobaco) de una o varias hoja ► se pro-

duce tma yema que, con el tiempo, se transforma

en un bulbillo, y, por crecimiento, da lugar a una

«ceborrancha». En algunos casos, tiene tal fuerza

la potencia de multiplicación que se produce un

gemelo bulbar (fig. 2), rodeándose ambos indivi-

duos por hojas comunes que aprisionan a los dos

hermanos, sin que se acuse al exterior el citado

gemelismo, produciendo las cebollas de mayor ta-

maño de esta especie (gemelismo abortado), pero

c:n otros se desarrollan ambos individuos más o

menos en contacto y conserva cada tmo su inde-

pendencia (fig. 4).

Lo normal es que cada bulbillo se desarrolle

aisladamente (fig. 3) y rodeando a la planta madre

furmen un vertici.lo de hermanos de distinta

edad (figs. 1 B y 5-6), debido a terrenos de fondo,

cuyo verticilo aflora gran cantidad de hojas que

indican el fenómeno que nos ocupa.

AGRICULTURA

Las numerosas y potentes raíces (figs. 1-4) asc-

guran la permanencia de la planta en el tez•re^no.

señal indicadora del abandono agrícola, que ^e

traduce por una gran pérdida de carne y lana.

Las hojas de la «ceborrancha» son carnosas (figu-

ras 1-3), tienen a veces más de medio metro de

longitud por tmos ocho centímetros de anchura

y por dos de espesor, y están muy cargadas de

mucílago (igual que bulbo y raíz), sustancia que

se emplea para apresto de tejidos; para extraer
escileno, etc.

El tallo florífero, a veces mayor de un metro,

produce un racimo muy parecido al que origina
el «gamón» (Asph,odelus) y se le llama «gamoni

to» para distinguirle del otro, con los frutos (ca-

jas) provistos de varias semillas, algo aladas. que
el viento lleva a distancia y que, en condiciones
adecuadas, germinan y aumentan el daño a la
finca.

La «ceborrancha» prefiere las tierras de for
do( cañadasl, de las cuales se enseñorea, colocán-
dose a cierta distancia del cauce del arroyo (figu-
ras 1 y 6), porque de éste la eliminan cierta^
plantas más exig•entes de humedad (juncos, ga-

Una nceborranchau (Urgiuea Scilla St.^ ^^on dus bulbillos.
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Un caso de getnelismo en la aceburrani^ha».

mones, etc.), con las que no puede luchar• su bul-

bo, excesivamente carnoso (figs. 2-4) ,y desdeña a

las cumbres porque las pizarras (figs. 1 y 6) le

impiden el desarrollo, no estableciéndose tampo-

co en las tierras con débil espesor vegetativo. El

mismo ganado, en su careo (fig. 5), nos demuestra

e: gran perjuicio que esta planta pruduce, porque,

huyendo de ella, busca especies más apetecibles

=para su alimentación (Spergularia, Echium, Po-

terium, etc.1.

E1 «ceborranchal» (Urginetum) produce una

bella impresión (fig. 6) al botánico, cuando contem-

pla grandes superficies (a veces más de dos hec-

táreas) cubiertas por esta planta herbácea de ho-

^as carnosas, enseñorearse por el terreno, no per-

mitiendo la vida de otras con menor porte vegeta-

tivo (Spergularia) y dejando la tierra desnuda (ni

hormigueros tiene, en ocasiones). A1 ganadero, en

cambio, le entristece el daño que le produce esta

malísima hierba, ya que pasan, en algunos casos,

de 40 matas las que hay en un metro cuadra-

do (fig. 6) y lo poco pisoteados que tienen (fig. 5)

los óvidos, bóvidos, equinos, etc. tales lugares; por

la repugnancia que les produce la pianta en cues-

tión.

El azadón es el rr ^^o- utensilio para extermi-

nar la «ceborrancha», porque deja intactas a laG

otras hierbas para que sean comidas poi• cl ga-

nado. También la vertedera, a principios de vera-

no, utilizándola en parcelas de tierr^^ anuales y re-

cogiendo al propio tiempo las cebollas arrancadas

para destruirlas, ya que, por su gran resist,encia

a la sequedad, si se dejan sobre el terreno, pren-

dan al menor descuido.

La humilde «melosilla» (Spergularia rub^•a

Pers. (Cariofiláceas) (fig. 7) constituyc el scgundo

polo vegetativo en La Screna, y es también una

planta mediterránea, pero de mucho menor ta-

maño que su eliminadora «ceborrancha» . Lo^

ejemplarees bien desarrollados pueden tener de-

c^metro y medio, siendo lo normal de mcdio a im

decímetro, y están tendidos en tieera, a diferencia

de la otra, que está erguida.

La pizarra (fig. 1 A y C), algo erosionada, per-

mite la vida a esta plantita de raíces insignifi-

cantes con tallitos y hojas muy delicadas, con gran

cantidad de glándulas secretoras de esencias y

con tal abundancia de principios alimenticios (gltí-

cidos, prótidos, etc.) que constituyen el acicate

para que la busquen con avidez las «merinas», con

cuyo alimento alargan sus rizadas hebras da

lana y ponen las «cabezas» (individuos ovinos)

[,a ^nnelu^lllm^ (^p^•r^ulari;^ rubrn Per,), la meJor hierha paru
lu. ^uncrlnosn.
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1:1 ganado hu^^e di• las «ceborranehu.ti» (finca «VallP de In ^'ie.ja»,
Cnbeza del 13ue^^^.

nluchos kilo> de carne, que entre unas y ot ros

abarrotan las husos textiles de las fábricas catala-
nas y las naves de los mataderos ( Mérida, Ma-

drid, etc.), ,y el pastor se ensimisma viendo a su
ganado clavado en tierra (fig 51 «atezar» (reba-
ñar) con el hocico hasta las raíces de la «melo-
^illa».

En los rastrojos residuales de las grandes de-

hesas de La Serena se observa en primavera un

gran manto de color rojo-morado producido por
Spergularia, indicando que es una de las primeras

plantas que pueblan el terreno desnudo, como con-

secuencia de la explotación agrícola por los ce-
reales. Es planta anual, y muchas de sus flores

siguen el clásico verso de «cuna y sepulcro en un

k,ntón hallaron». Se reproducen por semi.las más

o menos alaclas, que el viento esparce, y por trozos

vegetativos, que dan nacimiento a raicillas adven-
ticias, por las que se fijan en lugares (pizarrasl

recién erosionadas, terrenos desnudos, etc., inade-

cuados para otras plantas más desarrolladas.

Los ejemplares o trozos de c melosilla» persis-

tentes se transforman en pasto con facilidad, y

con las Iluvias se humifican, en el mismo sitio que

racieron, formando un sustrato orgánico muy ade-

cuado para el desarrollo clc nuevas plantas en la
primavera sitiuiente.

Uu aceborrandialn en L^t Screux (['^ubeza del f3ue^^>.

(i83



FITENA

FIBRAS TEXTILES NACIONALES , S . A .

CULTIVO Y OBTENCION
DE FIBRA DE LINO

•

DOMICILIO SOCIAL: DELEGACION:

ALCALA, NUM. 21. - MADRID AUSIAS MARCH, 23.-BARCELONA
TEL. 21 65 21 (3 líneaa) TEL. 14124 (3 líneaa)

DIRECCION TELEGRAFICA: CANAPA



INPORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Molinos

En el Boletí^n Oficial del Es-
tarlo del día 21 de noviembre de
1952 se publica tma Orden del
Ministerio de Agricultura, fe-
cha 7 del mismo mes, por la
que se dispone lo siguiente :

Primero. Los expedientes re-
lativos a molinos maquileros
cuya capacidad no sobrepase el
límite de 5.000 kilos diarios, ya
sean molturadores de trigo, de
piensos o mixtos, serán trami-
t.ados y resueltos por la Direc-
;^ión General de Agricultura o
Jefatura Agronómica corres-
pondiente, según los casos, con.-
forme a las normas estahleci-
das respecto de las indus+rias
agrícolas. No obstante, para qire
los expedientes de nuevas ins-
talaciones puedan ser resuPltos,
será preceptivo que el Serv?cio
Nacional del Trigo haya emi-
tido previamente informe Favu-
r•able acreca de la conveniencia
de su establecimiento p a r a
atender y satisfacer ^lebi^?a-
mente las necesidades de aras-
tecimiento nacional v^le la cn-
marca. Dicho informe nunttla-
lizará también si la capacidad
del molino es proporcionada al
volumen de ]as expresadas ne-
cesidades.

Segundo. En los expedien-
tes relativos a levantamiento
de clausuras acordadas por el
Serv-icio Nacional del Trigo res-
pecto a molinos maquileros la
competencia corresponderá a
dicho Servicio, previo informe
favorable de los técnicos de-
pendientes de la Dirección Ge-
neral de Agricultura acerca de
si las instalaciones fabriles fun-
damentales v au^afiliares del mo-
lino cuya reapertura se solici-
te reune las debidas condicio-
nes técnicas precisas para su
normal y eficiente funciona-
miento.

maquileros

Tercero. En t o d o caso, e]
Servicio Nacional del T r i g o
ejercerá sobre la actividad in-
dustrial y comercial de los mo-
linos maquileros de las referi-
das clases la vigilancia e ins-
pección que considere precisas
para evitar toda actuación que
infrinja las normas legales a
que deba acomodarse la actua-
ción de dichas industrias.

En el mismo Boletín Oficial
se inserta otra Orden del Mi-
nisterio de Agricultura, fecha
15 de noviembre de 1952, por
la que teniendo en cuenta que
han desaparecido las circuns-
tancias qr.ie motivaron ]a fija-
ción de los precios de maquila
que habían de cobrar los mo-
linos maquileros por la moltu-
ración de trigo, cereales pani-
ficables y piensos. establecidos

en la Orden ministerial de 1 de
agosto de 1947, y con objcto de
ajustar los beneficios comercia-
les de estos industriales a la ac-
tual coyuntura económica de
precios de los cereales ,y unifi-
car, además para toda España
las tarifas de maquila, dicho
Ministerio. de acuerdo con la
Comisaría General de Abaste-
cimientos y Tran^portes, ha te-
nido a bien disponer :

A partir de la fecha de la nu-
blicación de la presente Orden,
los precios máximos que por
quintal métrico podrán perci-
bir los molineros maquileros
por la molturación de granos
serán los siguientes :

Ptas.

Trigo ... ... ... ... ... ... 15
Centeno ... ... ... ... ... 12
Otros cereales panifica-

bles y cereales p a r a
piensos ... ... ... ... ... 11

I_eguminosas de g r a n o
10

la Éxposi^ión Interna^ional de Agri^ultura de Roma
E1 Consejo de Administra-

ción de la gran Exposición In-
trenacional de Agricultura, que
tendrá lugar en Roma de junio
a octubre de 1953, ha designa-
do Comisario para asegurar una
buena participación de ]os paí-
ses del Mediterráneo y Portu-
gal, al ingeniero agrónomo Mo-
rales y Fraile, Agregado a la
Embajada de España en tales
países.

A su vez, el Ingeniero Mora-
les y Fraile, ha designado como
Comisario en España al Inge-
niero Raut.a, y en Portugal al
Ingeniero Quartin Graça.

La Exposición se celebrará en
el mismo lugar que debería ha-
her tenido efecto la Gran Ex-

posición Universal de Roma.
en 1942, por lo que se disponF^
de un espacio de 200 hectáreas
y edificios con una capacidad
de 120.000 metros cuadrados.
El lugar, por su belleza ,y oro-
grafía, resulta similar a la Ciu-
dad Universitaria española en
Madrid.

Hay grandes deseos de lo-
grar una numerosa participa-
ción española, tanto de elemen-
tos oficiales, como especialmen-
te de las casas y empresas va-
rias.

Durante ]a Exposición ten-
drán lugar los dif.erentes Con-
gresos internacionales de Agri-
cultura que tenían ya anuncia-
da su celebración en It.alia.

685



ACiRICULTURA

Máquinas nuevas en "EI Encín "
Otra vez, el ^Zinisterio de

Agricultura, siguiendo su línea
de ofrecer la m^ís completa in-
formación a los agr•icultores so-
I^rc los progresos de la técnica
agrícola, incorporadns a ]as fin-
cas y Centt•os dependientes del
departamento, ha confiado al
Instit uto Nacional de Investi-
gaciones Agronómicas la orga-
nización de una jornada de mo-
1^^cultivo, que tuvo lugar el sá-
i^adri l3 en su finca «El Encín»,
con asistencia del propio Minis-
1 ro de !^gricultura, señor Ca-
^-estany, acompañado de los Di-
rectores generales de Agricul-
t ura, Coloni•r.ación, Montes. C^a-
nadería ^ Capacitación ,y ]as
pcrsonalidades rnás representa-
tivas del Ministcrio de Agricul-
tura. I^os Ingenicros jefes de to-
clas las pro^•incias y- otros mu-
chos atraídos por el interés de
1 a s demostraciones, tuvieron
ocasión, en este día. de discu-
tir con los a,rict.^ltores las ven-
tajas de muchas m^íquinas mo-
dernas.

Empezaron la^ pruebas con
rma explicación sohre el em-
r^leo del petrólco agrícola, difc-
renciando los tractores que nue-
clen quemarlo sin modificacio-
ncs («John Deere», «Case»1, y
los que necesitan accesorios es-
peciales (« F^rdsnn Major» , an-
tiguo). Huho luc,^o un breve en-
savo, malogrado por las de^fa-
vorables condiciones del terre-
nn t ra^ una llu^-ia pertinaz. so-
hre los medios r^ara mer'.ir la
resistcncia del slrelo, fuerza al
^^ancho dc los tractores y res-
halamicnto de la5 rtredas, enca-
minaclas a ^le^tacar la fuerza
r^ue ^e pierde ^° c^l prematuro
desgaste de los neumáticos por
no elegir bien la velocidad de
trabajo y los aperos adecuados
a ella. Tractores de diversas
marcas, c^m arados de vertede-
ra y disco, fijc,s y giratorios, hi-
cieron alarde de lo ciue se pue-
dc conseguir f^rmando equipos
armónicos.

l,a segunda pat^te de las de-
mostracione^ sc^ dedicó a niá-
cir^in>^^s dc^ rr^culccción, desta-

cando sobre sobre todas ellas
los equipos de recolección me-
cánica de praderas, formados
por barras guadañadoras adap-
tables a todos los tractores ras-
trillos de descarga lateral y re-
cogedoras empacadoras auto-
mát^cas.

De est,as ^uadañadoras hubo
dos modelos que trabajaron em-
pacando paja : uno que emplea
alambre para el atado (cMin-
neapolis Moline» ), ,y otxo hilo-
sisal (cCase»). Es admirable la
perfección y el peso logrado al
hacer las pacas con fuertes com-
presiones, buscando economías
en el transporte y almacenaje.

Después desfilaron las má-
quinas específicamente utiliza-
das en el cultivo de la patata :
plantadora.s de cuatrc hileras y
i•ecogedor•es ar•rastradas p o r
tractor. Lástima fué no verlas
funcionar por c^l m.al estado del
terreno.

Finalmente, hubo unas acro-
báticas demostraciones de los
automóviles agr í c o 1 a s «Re-
nau]t» , pro^°istos de cuatro rue-

das motrices y suspensión Gre-
goir, que evita el vuelco atín re-
montando pendientes fuertes o
salvando baches profundos. Ll
cche ofrece la misma comodi-
dad que cualquier «rubia», y los
camiones no se diferencian.
aparentemente; de los ordina-
rios. Es muy significativa la
competencia que todos los fa-
bricantes de automóviles han
emprendido pnr conqui^tar cl
campo con automóviles due sal-
van cualquier• obstáculo; evi-
dentemente sus rniras no se di-
rigen sólo a la prosperidad dc
los agricultores, sino que alcan-
zan objetivos tnilitares mucho
más ambiciosos.

E1 ^Tinistro de ^gricultura
visitó los nuevos edificios e ins-
talaciones de «El Encín» acc;m-
pañado por el Vicepresidente
del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agronómicas, señor
l^ornás, y directores de los Cen-
tr•os que lo integran. El Inge-
niero Director de la finca. don
Cándido del Pozo, hizo con este
motivo una reseña minuciosa
de ]a obra realizada y de los
proyectos en curso para con-
^^ertir «El Encín» en un proto-
tipo de explotación moderna.

EI aprouechamieoio de suelos y aguas e^ la f . 8 . 0 .
Convocado por la F. A. 0. se

ha reunido el grupo de trabajo
europeo sobre utilización y con-
servación del suelo y de las
aguas.

Idan asistido delegados de
diversos países, siendo repre-
sentada España por los Inge-
nieros agrónomos Tamés, pro-
fesor de la Escuela de Agróno-
mos ; Martínez Borque Subdi-
rector del Instituto Nacional
de Colonización, y Mendizábal,
del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

Se ha tratado de la metereo-
logía agrícola, la conservación
de ]os suelos y los métodos de
redacción de los mapas corres-
pondientes. La fertilización de
suelos, concentració.n parcela-
ria y los trabajos para comba-
tir la erosión de las t.ierras fue-
ron objeto de atención.

Los delegados españolc s in-
tervinieron durante la conferen-
cia formando parte de las Co-
misiones de trabajo, sugiriendo
proposiciones que fueron acep-
tadas. Dieron cuenta de los tra-
bajos que realizan en España
los diversos organismos agro-
nómicos y forestales, en bene-
ficio de la defensa de los terre-
nos de secano del litoral medi-
terráneo.

E1 Ministerio de Agricultu-
ra y Montes italiano organizcí
interesantes excursiones para
mostrar las realizaciones en
riego por aspersión, corrección
cle terrenos por erosión y orga-
nización de nuevas fincas dc
colonización. E1 Agregado agró-
nomo de la Embajada de Es-
paña, Ingeniero Morales y Frai-
le, acompañó a los delegados en
estas visitas.
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MIRANDO AL EXTERIOR
AMENIDADES DE LA F. A. O.

Nunca le faltan a la doliente
humanidad plagas que la diez-
men : la peste, el cólera, la gri-
pe, las guerras, los impuestos,
la Tabacalera, etc. Unas pla-
gas atacan al cuerpo, otras al
espíritu. Cuando se encuentra
el remedio para una, siguiendo
la ley biológica, este remedio
predomina y se constituye en
nueva plaga. Así, al vencer en
la lucha contra los microbios,
el elemento dominante formó
plaga y aparecieron los «higie-
nistas» y «sanitarios».

Pero hoy se inician dos nue-
vas plagas que no han vencido
a nadie, sino que, al contrario,
a la que van a vencer es a la
hutnanidad en total y son los
curbanistas» y los «economis-
tas».

Los urbanistas acabarán por
cíemoler todo lo existente para
recrearse construyendo her•mo-
sas avenidas, espaciosas plazas,
impon e n t e s monumentos v
amenísimos jai•dines., en tanto
que la población que trabaja y
p^tga a estos soñadores, tendrá
que recluirse en tabucos, amon-
tonándose en viviendas de dos
o tres habitaciones y residir a
40 ó 50 kilómetros de los luga-
res de trabajo, con el consi-
g^uiente ajetreo y consumo de
dinero, nervios y energía in-
ítil .t

Los ceconomistas» s o n de
otra naturaleza ; éstos atacan al
espíritu... y al bolsillo. Unos
nos exponcn las lacras cie la
producción, aterrorizándonos
con sus predicciones y otros nos
exponen... a morir en la mise-
ria con sus «ensayos» y proyec-
t os.

Ahora anda por el mltndo un
cen^izo constituído por «econo-
mistas», que de vez en cuando
publica unos librotes llenos de
mímeros y de amenazas que le
c^ncoge el estómago al más osa-
do. Quizás de eso se trate, de
encoger estómagos, ya que lo
que presagia es una era de apre-
tarse e] cinturón. Este cenizo
es la Organización dc la Ali-

mentación y la Agr. icultura, por
mal nombre la F. A. O., depen-
diente de ese otro embrollo ba-
bélico conocido por Naciones
TTnidas (a) U. N. 0.

E1 último librote publicado
por tan amena Organización
nos pone los pelos de ptmta.
I^ea y escalofríese : cLa produc-
ción mundial de alimentos ha
hecho ligeros progresos, pero
todavía no puede cnbrir las ne-
cesidades de la humanidad.»
Luego una parte de esta infeliz
humanidad se muere a chorros
de hambre o vive de milagro.
Sombrío horizonte.

El aumento de producción
agrícola es de tm 2 por 100 en el
año de gracia de 1952 con rela-
ción al anterior, pero est.e au-
mento es sólo de productos ali-
menticios. sino principalmente
de fibras (algodón, lana, yute,
cáñamo, linol y de caucho. E1
aumento de la producción de
alimentos es algo inferior al 1
por 100.

Ahora bien, si la producción
to±al agrícola ha aumentado en
tm l0 por 100 con relación a la
de antes de la guerra, la pobla-
ción mtmdial ha crecido en pro-
porción dc^l 15 por 100, con lo
cual ha,y un avance del 5 por
100, lo que determina una me-
nor circunferencia de cintura
por cabeza, que habrá de apre-
társela con ese exceso de fi-
bras producido, princinalmen-
tt de cáñamo. Pero hay tm con-
suelo ; como la producción de
cáucho ha aumentado, nos ha-
remos los cinturones de goma
y no habrá necesidad de apre-
társelos v nos haremos ]a ilu-
sión de que no variamos.

I o que horroriza es comparar
las cifras de consumo de calo-
rías, que la F. A. O. pone ama-
blemente a nuestra disposición.
Hov la pob^•c Humanidad dis-
pone de muy pocas calnrías.
Verán ustedes : Antes de la
^uerra mundial, el 30 por 100
dc la población de este feliz
planeta disn^nía de más de
2.700 calorí^^s por estómago

para su particular uso diario.
Otro 30 por l00 podía contar
c ntre 2.200 a 2.700 calorías, y
1os más desheredados ]legaban
a las 2.199 calorías, como má-
xirno. Aquí no se cuentan las
calorías que nuestros herma-
nos antropófagos podían sumi-
nistrarse comiéndose a s u s
enemigos o a los antepasados
inservibles de algún amigo 0
pariente.

Esto era antes de la guerra.
Actualmente, sólo hay tm 27
por 100 que dispone de más de
2.700 calorías, un 12 por 100
de 2.200 a 2.700 v un 60 por
] 00 que t iene que contentarse
con tm máximo de 2.199 calo-
rías. De la comparación de es-
tas cifras se deduce que la cla-
se media, a la que tenemos el
honor de pertenecer, se ha he-
cho cisco y ha perdido una can-
tidad de calorías capaces de
hacer hervir los grandes océa-
nos. illenos mal que hay tioma
rr:ás abundante para la confec-
ción de tirantes.

Pues si de las calorías pasa-
mos a las albtíminas, el cuadro
también es tenebroso ; sólo
que aquí le ha tocado perder
a las clases elevadas, a los
gordos. Antes de la guerra, el
22 por 100 de la poblacicín te-
ri•estre devoraba más de 30
gramos por cabeza y día de al-
btíminas ; hoy no son más que
el 17 por l00 los que pueden
darse ese ]ujo. Entre 15 y 30
gramos de consumo diario es-
tá comprendido el 24 por 100
de la Humanidad, y el 58 por
100 restante no tiene sino l^i
gramos de albtímina para lle-
varse a la hoca.

Cuando se constituyó la be-
nemérita Organización de la
Alimentación y la Agricultu-
ra, en su Constitución se hahla-
ba mucho de explntar el inago-
table depósito de albúmina de
los mares, presentada en las
mesas en forma de pescados
fritos, al horno, guisados, etc.
Pero, por lo visto, tan perni-
ciosas ideas han llegado a oí-
dos de los peces, y resulta que
se niegan a colaborar en e^ta
htunanitaria tarea de la F. A.
n. v andan zigzagueando por
l^^ ^nares, a fin de despistar a
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los pescadores, que no han con-
seguido aumentar la captura
de estos pacíficos animalitos
sino en un 4 por 100. Uno de
los países que ha conseguido
menor pesca es España, pttes,
segíui la docta corporación, la
pesca en nuestras costas ha
disminuído en un l2 por 100.
Dejamos la responsabilidad de
este aserto al organismo edi-
tor•.

T o d a s estas desagradables
manifestaciones se hacían an-
tes sólo para los inici.ados ; pe-
ro ahora se publican en varios
idiomas y se hace un indiscre-
ta propaganda en toda la Pren-
sa mtmdial, que nos entera de
interioridades que no agrada-
rán mucho a los aludidos. Así,
por ejemplo, nos enteramos de

que los ingleses comen menos
carne que antes ; que los Esta-
dos Unidos disponen de abun-
dantes víveres; que Argentina
anda en dificultades con el pan
y la carne ; que Australia no
ha cumplido sus compromisos
dimanantes del Convenio In-
ternacional del Trigo. Menos
mal que de España y Portugal
dicen qtte hemos mejorado en
la alimentación.

Como ven ustedes, el pano-
rama que nos presenta la F. A.
0 no es halagador y nos sume
en un estado de pánico que, a
pocos informes como éste, lo
que va a aumentar considera-
blemente en el mundo van a
ser las aves de corral, porque
se nos va a poner a todos c.ar-
ne cle ,qal.li^aa.

CONTRAMARCHA EN ARGENTINA
El desasosiego extendido por

todo el orbe, como reflujo del
choque producido por la últi-
ma guerra mundial, mantiene
en efervescencia la política de
todos los países. Un ansia de
reforma, de bítsqueda del equi-
librio agita a todos los gober-
nantes. Nadie se encuentra só-
lidamente aplomado sobre un
fijo sostén, y todos se esfuerzan
en extender la base de apoyo
buscando la adhesión de las
masas, que constituyen hoy la
más seria preocupación del
mundo occidental.

Este deseo de atracción ori-
gina el constante estableci-
miento de planes, que al mis-
mo tiempo que tratan de cal-
mar la marea de impaciencias,
puedan ir forjando los cimien-
tos de una sólida hase de trans-
formación sobre la que el cen-
tro de gravedad del sistema po-
lítico encuentre su posición
de equilibrio. Estamos en la
era de los planes ; pero de los
planes chiquititos, de los pla-
nes de trascendencia local en
el espacio, de poco más de días
en el tiempo y de mera interi-
nidad en las realizaciones.

Argentina ha terminado su
primer plan quinquenal - el
plan de industrial.ización-y ha
entrado en el segundo - el

plan agrario-. Los resultados
del primero, en lo que al avan-
ce industria] se refiere, no es-
tán aún muy claros; lo que
únicamente se comienza a en-
trever son los efectos que este
plan ha producido en la eco-
nomía total del país y en la
marcha futura de la política
económica.

Para realizar este pr•imer
plan, toda la potencia financie-
ra de la nación se encauzó ha-
cia el sector industrial. La
agricultura, que ahora ]a lla-
man la cespina dorsal» del se-
gtmdo p 1 a n quinquenal, se
«rehlandeció» tan intensamen-
te por falta de savia, que ha
estado a punto de dar al trast.e
con todo el «cuerpo» económi-
co de la nación y sus planes
planeadores.

Sabido es que el comercio
exterior - argentino está funda-
do principalmente en la expor-
tación de productos agrícolas.
Los ingresos obtenidos por es-
te comercio era la sustancia
que nutría la economa 'del país
y permitía la obtención de
mercancías del exterior. Argen-
tina ha sido y es un país agra-
rio, de exportación agraria.

Aprovechando los beneficios
obtenidos durante la guerra y
principio de ]a nosguerra, el

Gobierno argentino comenzó el
primer plan quinquenal de rá-
pida industrialización, contan-
do para ello, entre otros, ccm
los recursos obtenidos por la
diferencia de precios entre los
que el I. A. P. I.--organismo
estatal monopolizador del r,o-
mercio exterior - pagaba a los
agricultores por los producto^
agrarios y los que éste obtenía
de las rentas en el exterior.
Esta diferencia, por lo demás
cuantiosa, se dirigía a la in-
dust.rialización, ayudada p o r
los créditos concedidos por la
Banca a expensas de la agricul-
tura, que del sostén del país
pasó a ser la cenicienta rle la
eeonomía argentina.

Los resultados de esta nolíti-
ca unilateral no tardaron en
dejarse sentir : éxodo de la po-
blación rural hacia los centros
fabriles, por la mayor cuantía
de los salarios; inflacción mo-
netaria por la política credit i-
cia; decrecimiento de las si^-
perficies sembradas de trigo,
maíz, lino, algodcín..., es decir.
de los principales productos de
exportación, tanto por falt.a de
hrazos-éxodo rural-como por
falta de maquinaria - escasez
de créditos-y semillas selec-
tas; descenso de la producción
ganadera; déficit progresivo de
la balanza comercial, con e]
consiguiente drenaje de fondos
de cobertura del Banco Cen-
tral. En el debate sobre el Pre-
supuesto, en septiembre íilti-
mo, el Ministerio de Economía
declaró que estima el pasivo dc
la balanza comercia] de ] 95?
en tmos 1.500 millones de pe-
sos.

Estas consecuencias, tmidas
a dos años de perniciosa se-
quía, hicieron ba,jar la produc-
ción agrícola a límites inquie-
tantes ; tanto, que el Gobierno
tuvo que importar trigo de
Norteamérica y racionar el
pan, que por otra parte hajó
grandemente de calidad.

EI descenso de la producción
agrícola renercutió no solamen-
te en el comercio exterior, si-
no también en el interior, ori-
ginándose trastornos, c o m o
quiebras, liquidaciones y paro
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obrero, sobre todo en las indus-
trias metalúrgicas y textiles,
por falta de capacidad adquisi-
tiva de las masas campesinas
y proletarias.

La primera que parece ser se
dió cuenta del sombrío futurc^
fué c?oña F,va Perón, quizá por
su mayor contacto con los cam-
pesinos, y acudió al Gobierno
para ver de remediar la situa-
ción y cambiar la dirección de
la política económica, propo-
niendo un plan agrario deno-
minado de Eva de Perón, y
constituyendo 1 a Fundación
«Eva Perón». con equipos me-
cánicos de laboreo para susti-
tuir en parte a la maquinaria
inexistente y necesaria para un
resurgimiento de la potencia
agrícola del país.

A1 mismo tiempo, el Gobier-
no furmuló un plan, llamad^
agrario, cuyas principales 11-
neas son las siguientes : au-
mento del precio pagado a los
agricultores por los productos
de exportación-35 por 100 pa-
ra el trigo, o sea 50 pesos por
1^0 Kg., precio total; 40 por
100 para la avena, o sea 38 pe-
sos el Qm. ; 46 por 100 para la
cebada, o sea 43 pesos Qm., y
40 por 100 para el centeno; o
sea 42 pesos Qm. ; el lino se
pagará a 65 pesos los 100 ki-
logramos-; nueva política de
crédit.o agr^cola, garantizada
nor el Gobierno, mediante la
r_ual los aaricultores obten-
drán crédito para la produc-
ción de ciertas plantas ; conce-
sión de permisos de importa-
ción para maquinaria agrícola
(tract,ores) ; permisos de inmi-
gración solamente para obre-
ros agrícolas ; formación de
equipos mecánicos de cultivo
mediante la Fundación «F.va
Perón», y gran campaña de

Se adquieren números

atrasados de la Revista

"AGRICULTURA''
O

Ofertas a la Administración:

Caballero de firacia, 24. - MRDRID

propaganda - actualmente en
marcha - para animar a los
agricultores a sembrar mayo-
res superficies en el año agrí-
cola corriente.

Paralelamente a estos pro-
yectos se tomaron otras medi-
e?as para tratar de equilihrar
las disponibilidades y necesi-
dades, como: restricc^ones en
el consumo de la carne un día
por semana, a fin de disponer
de mayor cantidad para ]a ex-
portación (esta medida ha sido
suprimida en vista de la me-
joría de las condiciones atmos-
féricas para la producción agri-
cola) ; restricciones en el con-
sumo de electricidad, para evi-
tar la importación de carbón ;
no provisión de las vacantes
no ocupadas en la Administra-
ción, excepto en casos de ne-
cesidad ; supresión de los sub-
sidios sobre el pan ; restriccio-
nes en las importaciones csin
divisas», et.c.

La Naturaleza ha ayudado a
este intento de recuperación
del poder productivo agrícola
y la cosecha actual se presen-
ta como prometedora, lo que ha
reanimado a los agricultores a
segtiir la consigna de «s:^m-
hrar, sembrar, sembrar» . dada
en el Plan Eva Perón.

Hoy en t.odo el país resuena
la voz del Ministro de Agricul-
tura, Hogan ; de los Goberna-
dores, de los Ingenieros agró-
nomos y de los presidentes de
1 a s organizaciones agrícolas.
l^ropagando la necesidad de
producir más trig^o, más maíz,
más lino, más algodón, más
carne ,y cueros para restablecer
el comercio exterior argentino.

Por otra parte, una política
de redistribilción de la propie-
dad se inaugura con mayor ím-
^etu del que hast.a ahora la
impulsaba, tomando los carac-
teres de una verdadera refor-
ma agraria, aunc^ue llevada a
cabo en forma de colonización :
en cinco años se han adjudica-
do 455.000 Has.

A este respecto, el diario
El 117u,ndo, de Ruenos Aires,
afecto al Gobierno, escrihe :
«El moderno Estado se trazó
planes revolucionarios en este

aspecto de su gestión de supe-
ración nacional, echando las
bases de una política que res-
ponde a los más caros anhelos
de las masas laboriosas cam-
pesinas...» «Ahora, de acuerdo
con el justo dictado del Presi-
dente de la Nación, la tierra es
de quien la trabaja. Hace poco,
al reglamentarse la le,y res-
pectiva de la distribución de la
tierra fiscal, se fijó en condi-
ciones incontrovertibles la rea-
lización absoluta del principio;
dándose al instrumento coloni-
zador una eficiencia digna de
su espíritu ,y stl letra. Ni los
particulares que no laboran di-
rectament.e los predios, ni las
empresas dedicadas a la expo-
liación del campesinado po-
drán lograr concesiones del Es-
tado de ninguna especie, sea
cuales ftleran los recursos ile-
gales a que pudieran cecu-
rrir.» Este final se refiere a los
desahucios.

Este es el actual panorama
político de la Argentina : la
vuelta a]a tierra, la exaltaciún
de la industria madre : la agri-
cultura. Después de las velei-
dades industriales se ha com-
prendido que la base de todo
desarrollo eccnómico sólido de
un país es la consolidación de
una próspera y fuerte industria
agrícola. Cerca de dos lnil años
antes de ahora, ya lo dijo uno
que no era a.gricultor, sino tri-
huno : «Nihil est agricultura
me lius. nihil uberius, nihil
dulcius. nihil homine libero
dign? as.» «Nada mejor que la
agricultura, nada más fecun-
do, más dulce, más digno de
un hombre libre.» (Cicerón, De
^f.ficii^es.l

Nada más digno de un país
lihre, decimos nosotros.

PROVIDUS

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

CONSTRUCCION Y REPARACION

DE VASIJAS para vinos y aceítes.
FERNANDO VILLENA. Almendralejo.

ARBOLES FRUTALES FORESTA-

LES Y SEMILLAS. Lorenzo Saura.

Avenida del Caudillo, 61, y Avenida

de los Mártires, 65. Lérida.
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ââ
..............̂
.;_.......
:::a.::::̂
r
^

^

5...........:•.:.............::
::
::.;
::
::...;
E•......
::
:•
:^
::
E:
::.^
::..
::
8E
::.:
:...
::.............^...
::
::
^
_:.
::
C:..
::
::
::..
::..
::
::..
::..
:^
::
m:
u

^
0

ii

ii.....

Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

es el

ACIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad

FABRICANTES:

Barrau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona ,

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compaflía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad :^nónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de PeBarroya, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Ueión EspaOala de Ezplosivos, S. A., Madrid.

Capacidad de produccióe : 1.750.000 toneladas aauales.
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Homenaje al señor Hernández Robredo

la señor Hernhnder Rnbredo, agradeciPndu el llomenaje.

El día 28 de noviembre y en el

salón de actos de la Diputación

Proviucial valenciana tuvo lugar

la imposición de la insignias de

la ('tran Cruz del Mérito Agrícola

al Ingeniero . agrónomo excelentí-

simo serior don Leopoldo Hernán-

dez Robredo.

La Diputación valenciana, qne-

riendo sumarse al homenaje que

dicha concesión supone por par-

te del Gobierno por la labor rea-

lizada durante su larga vida por

su antibuo becario, acordó cos-

tearle las insinnias, que le fueron

impuestas por su Presidente en PI

acto que comentamos.

El Diputado provincial y Pre-

sidente de la Comisión de Agri-

cultura, se ►ior Crespo, l;losó en

brillantes palabras la ^ran labor

desarrollada por el seiror Hernán-

dez Robredo durante su vida pro-

fesional. En sus primeras activi-

dades agronómicas se le concedió

la Encomienda de Carlos III por

el éxito loorado durante una cam-

paña de luclra contra la lan^osta

en Albacete. Más tarde formó par-

te de la Comisión de innenieros

A(^HICULTUHA

que realizó en Granada los pri-

rneru; trabajos de catastro, pasan-

^lo posteriormente a La Rioja,

donde^ inició la repoblación del

^^i •edo en aquella región, y con

posteriuri^lad fué nombrado Di-

rector rle la Graqja ^le ha (:oruria,

donde durante más de veinte añus

dió prueba de su laboriosi^la^l ^^

cumpeiencia, mejorando extraor-

dinariamente los pastos de aque-

lla re^,ión e incrementando el va-

lor de sI ► ^;anadería• Tambié n fué.

el intro^lnctor del cultivo del lú-

pulo eu H;spaña. Finalmente fué

nombra^lu Jcfe ^le la Sección A^ro-

númica de Madrid, donde fué pre_

IllatllrallrelrtE'^ ^Ubllad0, no obstan-

te lo cual continúa su actividad

acostunrbrada, siendo de desta-

car, aparte ^le sus trabajos profe-

sionales, su, admirables cualida-

dea de pintor, ya que es antor de

varios centenares de óleos y acua-

relas, acreditativos del gusto artís-

tico del setior Hernández Robre-

do, fiel continuador de 1a pléyatle

de pintores de la zoua levantina,

donde nació.

Asx[cut,Tt^rt,^ se suma complaci-

da a tan jnsto lromenaje y desea

a su querido colaborador don Leo-

poldo Hern^índez Hobredo largos

años de vida.

Inauguración del Canal de Villohibiera
Se ha celebrado en la pro-

vincia cíe León la inau^uración
del Canal al que da nombre al

pueblo de Villahibiera, por el

l:endiciGn del Canal de Villahibi^^rn P^^r' el ilustrSsim^ v r•e^•erendítiimo señor Oblspo
de León•
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que se transformarán en una
fértil vega 310 hectáreas, hasta
ahora de páramo.

Esta interesante obra, a la
que ha aportado su trabajo in-
cansable el vecindario de di-
cho término municipal, ha sido
realizada mediante la colabo-
ración del Instituto Nacional
de Colonización, de la Azuca-
rera Santa Elvira y diversas
entidades bancarias.

E1 acto de la inauguración

fué presidido por el Subdirec-

tor de Colonización, señor Gar-
cía Atance, en representación

del excelentísimo señor Minis-
t.ro de Agricultura, así como

por las autoridades provincia-

les y numerosas personalida-

des.

En primer lugar, el señor

Obispo de la Diócesis presidió

la bendición del Canal, y des-

Los "fenómenos„

Llaman así en Murcia a las anor-

malidades de fructificación de los

limoneros, que en vez de la for-

ma normal del limón ofrecen la^

más extrañas apariencias.

El fenómeno es en gran parte

debido a un peqtieño ácaro o erió-

fido, que produce también defor-

maciones en las hojas. En estaa

últimas se originan abolladuras,

desarrollos asimétricos, rizados ;

en los frutos hay apariencias pi-

riformes, escotadas, multidividi-

das, alargadas y estrechísimas, re-

cordando a las guindillas, invagi-

naciones profundas e incluso en

las flores se presentan anomalías

como desproporción en el desarro-

llo de los diferentes órganos, gi-

gantismos y nanismos, abortos, et-

cétera.

Estas teratologías se creyó anti-

pués tuvo lugar el acto de la
entrega del mismo a la Comu-
nidad de Regantes de Villahi-
biera. Después de unas pala-
bras del señor Secretario de la
Comlmidad, el Ingeniero agró-
nomo, don Isidoro Aguado,, atI-
tor del proyecto y director de
las obras, pronunció unas elo-
cuentes palabras, destacando la
importancia de ellas y los be-
neficios que se han de obtener,
exhortando al vecindario a que
continúe trabajando con el mis-
mo entusiasmo y tesón.

Finalmente, el Subdirector

de Colonización, don José Gar-

cía Atance, destacó el merito-

rio esfuerzo realizado por el ve-

cindario de Villahihiera, felici-

tando a todos en nombr^le Mi-

nistro de Agricultura y del Di-

rector Genel•al de Colonización.

de los limoneros
guamente que eran debidas a cau-
sas fisiológicas; pero los trabajo^

de A. M. Boyce y R. B. Kosmeier

demostraron que era el ácaro Ace-
ria sehldoni Ewing el respon5able
de t o d o s estos fenómenos, que
desaparecen destruyendo los pa-

rásitos, bien c o n pulverizacione^
de derivados del petróleo o con
caldos sulfocálcicos.

Sin embargo, el accidente no es
tan frecuente que merezca la pe-
na de realizar ningún gasto en la
lucha. Más importancia tiene el
mal llamado también en Murcia
«limones con bigote», que consiste
en unas lesiones de la epidermis,

generalmente en el ápice del fru-
to, producidas por otro ácaro, cu-

yo control se consigue con la apli-
cación de caldos sulFo^álcico^.- -

.I. N.

Movimiento de
personal

INGENIEIiOS AGRONOMOS

Jubilaciones, - Don Adolfo Flórez
Medel y don Cándido Egoscozábal y
Usabiaga.

Sup, r^sumcrarios.-Don José L. Ga-

rríguez Díaz Cañavate, don Antonio
Melgarejo Baillo, don Antonio Gonzá-

lez López, don Ignacio Gallástegui Ar-

tiz y don Eduardo Rodrigáñez Se-

rrano.

Ascensos.-A Ingeniero Jefe de pri-
mera clase, don José del Cañizo Gó-

mez y don José Iribas Ooiz; <t Inge-

niero Jefe de segunda clase, don F'ran-

cisco Muñoz Rubio y don Pedro Ye-

rón Chacón; a Ingeniero primero, don

,Iaime Nosti Nava y don Adelardo Pc:-

ral b`ranco.

Ingresos.-Don •Jesús Aguirre Ortiz

de Zárate.

Reingresos. - Don Cat•]os Valdós

Ruiz y don Rernardo de Mesanza y

Ruiz de Salas.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-

ca de Cuenca, don Eduardo Ruiz C'as-
trejón; a la Jefatura Agronómica de

Geronu, don Jesús Aguirre Ortiz de
'Lárate; a la Jefatura Agronómica de

Almería, don Angel Míguez Díe•r.; a
la ,Jefatura Agronómica de Guadalaja-

r,^, don Carlos Valdés Ftuiz.

I'ERITOS AGRI('OLAS

Jub^ilaciones.-Don Antonio Pedrei-

ra Mosquera.

Secpernumer•arios.-Don José Marf;^

^lorenés Carvaj<il.

Ascensos.-A Perito Superior de se-
^;unda, don Godofredo Fernández Ntí-
ñez, don Francisco 1^Iorán Lobato, don

Isidoro Cabezudo Elices y don Vicen-
te Nácher Ferrándiz; a Mayor dc pri-
mera, don Román Muñoz Arbelos, don

Gaspar Victoria Franco y don Manuel
Dupla Martín; a Mayor de segunda•
don Angel i3lanco Ramos y don Emi-

lio Siegfried Heredia; a Mayor de ter-
cera, don Dionisio T. Ruiz Dopico y
don Jenaro Sánchez Mata; a Peritc^
primero, don Rafael Calvo Rodero ^
don .Iosé Segismundo Bobfs San jttr.Ío.

In•q^•esos.-Doña Eloísa Luján G:u•-

cía y don Antonio Trueba Araoz.

Reingresos.-Don José Marfa Mot•e-

nés Carvajal.

I)estinos.-A la Jefatura Agronómi-

ca de Almerfa, doña Elofsa Luján G:u^-

cia.
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E1 incremento mundial de la
producción agrícola

Se lta presentado al Consejo de
la F. A. O. el informe redactado
por el Comité de problemas de
productos fundamentales, creado
por dicha organización.

El citado Comité dedicó espe-
cial atención al examen de la si-
tttación y perspectivas de los ce-
reales forrajeros y de los produc-
tos pecuarios, y su informe se ocu-
pa de las cuestiones siguientes :

El análisis de la aituación de
los productos pecuarios y de los
cereales revela una escasez gene-
ral de forrajes. Existe una pobla-
ción mundial ya grande y que si-
gue aumentando, una cantidad de
ganaclo mayor que nunca, uiia
demanda cada vez mayor de pro-
ductos pecuarios y la de trigo si-
gue siendo tambie^n muy elevada.
I?na consecuencia incidental del
aumen[o dc la industrialización
en algunos países ba sido la re-
ducción en los recursos de la pro-
ductividad disponibles p a r a la
agricultura. Los abastecimientos
de cereales forrajeros que entran
en el comescio mundial son de
unos 11 millones de toneladas, en
comparación con los 14 millones
que sumaban antes de la guerra.

F;s posible que la grave escasez
de arroz en los países del Lejano
Oriente siga obligando a aumen-
tar las importaciones de trigo, lo
cual originaría una disminución

en la productividad y el cotnercio
de los cereales forrajeros. En la
actualidad, las exportaciones ar-
gentinas de dichos cereales son re-
lativamente pequeñas. Las pers-
pectivas para el futuro son incier-
tas, a pesar de los considerables
esfuerzos realizados por la Argen-
tina para incrementar su produc-

ción cerealista. Por el momento,
se ha cubierto el déficit, con un

aumento considerable de la l^ro-
ducción en América del Norte,
pero la demanda de aquella ru-
^ión es grande y sigue creciendo.

Aunque existen probabilidales
de expansión en otras partes, cl
que los países importadores ten-
gan que depender de Am^^rica del
Norte planiea problemas especia-

les, puea aquélla suministra ahora
como unas tres quintas partes dP
1 a a exportaciones mundiales de
cereales forrajeros y refleja la dis-
minución eu los abastecimientos
proce,dentes de otras regiones. La
falta de dólares no sólo significa
que muchos países deficitarios de
cereales encuentran cada vez más
difícil la obtención de las provi-
siones que tanto necesitan, siiio
también que la competencia pur
los abastecimientos que no se pa-
gan en dólares eleva los precic^s
a niveles excepcionalmente eleva-
dos. Además, esta gran dependen-
cia supone también que una mala
cosecha en América del Norte po-
dría tener efectos desastrosos en
el abastecimiento de cereales de
algunos países europeos.

Estos factores ponen de relieve
la gran incertidumbre de la situa-
ción actual. Si ésta empeorara
aún más, las repercusiones sobre
la producción pecuaria y sobre lus
suministros de alimentos s e r á n
graves en mucltos países.

Es necesario que los países ex-
portadores e importadores pres-
ten mayor atención a la produc-
ción agrícola y la adopción de téc-
nicas agrícolas perfeccionadas. Lo
que se necesita, sobre todo, es una
m a y o r producción de cereale.s
(incluyendo el arroz en las zonas
productoras), más cultivos forra-
jeros y el mejoramiento y mayor
aprovechamiento de los pastiza-

les. Todo esto es posible adop-
tando prácticas agrícolas perfec-
cionadas, incluyendo entre ellas
la mecanización, empleo de semi-
llas mejores, intensificación de la
lucha contra las plagas y exten-
diendo y haciendo más eficaz Pl
uso de fertilizantes. También sc
puede eontribuir a tal fin con sis-

temas de alimentación del ganado
más eficaces, mejc^ando los reba-
ños y Iuchando contra las epizoo-

tias, con lo que se conseguirá ui:
aprovechamiento más económico

de los suministros forrajeros dis-
ponibles.

Jtmto con los esfuerzos para in-
crementar la producción agrícola,

podría estimularse un tnayor con-

sumo humano de Ios alimentos d^
origen animal ricos en proteínas,
que resultan relativamente bara-
tos en cuanto a cereales forrajeros.
Los más importantes entre e s o s
alimentos son los prodactos lác-
teos y el pescado.

Debido a la gran inseguridad,
es indispensable q u e se vigile
constantemente la situación del
ganado y de los cereales. A este
fin, los Estados miembros deberán

inantener a la F. A. O, bien infor-
mada de loa planes y aconteci-
mientos que ocurran en stts res-
pectivos países.

El Comité analizó la gravedad
de las perspectivus en cuanto al
abastecimiento de arroz, y solicitó
del Director general de la F. A. O.
que averiguara la opinión de los

Gobiernos interesados respecto a
la conveniencia de celebrar una
reunión especial, después de cono-
cer mejor las perspectivas de la^
cosechas futuras, a fin de estudiar
la situación con más detalle.

El Comité concentró su aten-
ción en los siguientes aspectos es-
peciales de la situacióri y de las
perspectivas para las grasas y acei-
tes: El aceite de linaza escasea en
la Europa occidental, en comp_^-
ración c o n las existencias quP
había antes de la guerra, debido,
principalmente, a la disminución

en la superficie destinada a este
cultivo en la Argentina. Es pro-
bable que esta situación se hro-
longue hasta después de 1952. Lu^
existencias de aceites vegetales lí-
quidos, comestibles (de cacahuet,

de semilla de algodón, de soja, de
oliva y similares) en Europa occi-
dental son también inferiores a
las de antes de la guerra, y las
perspectivas a largo plazo son, en

el mejor de los casos, sólo de una
gradual tendencia ascendente de
esas existencias, a menos que se

reanude el comercio con Chiua

en gran volumen.

Hay algunos indicios de que en

los próximos diez años se produc•
ca un excedente mundial de acei-

tes «consistentes» (coco, palma,
palmiste, sebos y grasas). Las ex-

portaciones inundiales de eata cla-
se de grasas son hoy mayores que
antes de la guerra. Se están ha-
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ciendo muchos planes v esfuerzos
para llevar a cabo los programas
que tienden a aumentar la pro-
ducción de aceite de palma eu
Africa y de copra en las regione^
del Océano Indico y del Pacífico
occidental. Como se trata de cul-
tivos arbóreos, los resultados to-
tales de los esfuerzos que se están
haciendo no se reflejarán en la
producción basta dentro de diez
airos o más. Entre tanto, la com-
petencia de los detergentes sint^-
ticos puede motivar un descenso
en la fabricación de jabones, al
menos en los Estados Unidos v Pn

la Europa occidental. La indus-
tria del jabcín es un importante
mercado para los aceites ccconsi.>-
tentesu. Estos v los aceites vege-
tales líquidos comestibles se pue-

den usar .inc]istintamente, dentr^'^

de límites bastante amplios, en la
fabricación de margarina y man-
teca vegetal (grasas compuestas
para cocinar o para pastelerías).

Un somero análisis provisional in-
dica que los precios de unos y de
otros están íntimamente ligalos
en los mercados internacionales.
Las perspectivas, a la larga, aara
cualquiera de los dos grupos de
aceites citados, no pueden apre-
ciarse con exactitud sin tener en
cuenta las del otro. Después de la
guerra ha aumentado la depeu-
dencia de los países de la Europa
occidental respecto del área del
dólar para sus importaciones de
aceites v grasas y particularmente
de los aceites veñetales líquidoa
comestibles.

3,8 kgs. de 1950 correspon^íen
2,7 de algodón, 0,5 de lana y
O,E de rayón, esto es, aproxi-
madamente el 70 por 100, 13
por 100 y 17 por l 00, respect i-
vamente.

4.° España es uno de los
países que más han pr•ogresa-
do en relación con 1938, pues
en este año se consumían sólo
1,8 kgs. ; pero hay que adver-
tir que tal cosa coincide con la
Guerra de Liberación, en que
en una parte de España bajó el
consumo de forma extraordina-
ria.

A este aumento de consumo
ha contribuído fundamental-
mente la fabricación de rayón,
que pasa de 900 Tm. en 1938 a
23.500 en 1950.

Por esto se justifica plena-
mente la política del Ministe-
rio de Agricultura en favor de
las fibras agrícolas, no sólo la^
puramente de vestido, sino el
cáñamo y henequér.l, de lo que
se han dado pruebas recientes.

La fibra agrícola más impor-
tante, el algodón, también re-
cibe un impulso formidable,
y no resultará nada extt•año
que próximamente se recojan
3.000 balas intel•n^ac:on.ales.

También la fabricación de
fibras sintéticas se desenvuel-
ve a ritmo creciente, y es de
desear que nuestro pueblo se
vista mejor al abaratarse los te-
jidos en relación con la renta
por cabeza, poniéndonos en el
lttgar que debe corresponder-
nos en el concierto de los pue-
blos europeos.

Consumo de fibras textiles por hab itante
La F. A. O., en sus intere-

santes Commodity Series, pu-
blica con el título que encabe-
za una información en la que
se presentan unos datos esta-
dísticos de los consumos de fi-
bras para vest,idos en diversos
años y países, limitando tales
datos al algodón, lana y rayón,
que por sí solos suponen el 90
por 100 de las fibras para ves-
tir, siendo el resto lino, seda y
nylón, fundamentalmente.

De tales datos se obtienen di-
versas conclusiones, que se re-
sumen así :

1.° E1 consumo en 1950 es
ligeramente superior al d e
1938, lo que demuestra la len-
titud de la deseada elevación
del nivel de vida de los pue-
blos.

2.a La desigualdad en el
consumo de fibras para vestir
es grande entre los diferentes
países y entre los diversos sec-
tores sociales de una población.

Por ejemplo, frente a Esta-
dos Unidos, con un consumo
en 1950 de 18 kgs. de las tres
fibras, por cabeza, que es el
máximo mundial, se halla en
el extremo mínimo A f r i c a
Ecuatorial francesa, con 0,6 ki-
logramos.

España, con 3,3 kgs. en 1950,

se halla por debajo de países
de clima análogo, como Portu-
gal (3,4), Italia (4,8), Grecia
(4,3) y Yugoslavia (3,5). En Eu-
ropa sólo se hallan por debajo
de nosotros Bulgaria y Ruma-
nia.

Dentro de la población mun-
dial se pone aún más de mani-
fiesto la desigualdad, pues re-
sulta que el 70 por 100 de aqué-
lla consume el 28 por 100, y el
otro 30 por 100 de la pobla-
ción, nada menos, por tanto,
que el 72 por 100.

3.° El consumo mundial de
cada una de las fibras es tam-
bién muy distinto, pues a los

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

PREFIAD 4 o VACIA
enviando por correo cincuenta gramos 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. GONZAIEZ CUBILlO, Veterinario
^ CASTAÑARES DE RIOJA (Logroño)

Nota.-si no conoce este DIAGNOfTICO, consulte o su vstarina-
rio o mándame una muasfro.

694



AG lt 1 CULTUHA

Cursillo intensivo de Mierobiología Enológica al efectuarlunaa•igurosamse^lec-

F,1 Jefe del ^indicnto, don Antunhio Nloutero, diriPiNndo Ia palabra a los curslllistlc.

Organizado por el Sindicato
Nacional de la Vid, Cervezas y
Bebidas, con la colaboración
del Instituto Nacional Agronó-
mico y del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronómi-
cas, ha tenido lugar en los la-
boratorios de la Escuela Espe-
cial de Ingenieros Agrónomos,
sita en la Moncloa, un Cursillo
breve intensivo sobre «^Zicro-
biología Enológica» (fermenta-
ción de mostos, selección de le-
vaduras; defectos, alteraciones
y enfermedades de los vinos, y
análisis de msotos y vinos).

Desarrollaron las enseñan-
zas, tanto técnicas como prác-
ticas del citado Cursillo; los In-
genieros agrónomos pertene-
cientes al I. N. I. A., señores
Feduchy. Xandri y Santa Ma-
ría.

Duró el citado Cursillo doce
días hábiles, comprendidos en-
tre el 10 y el 22 de noviembre,
ambos inclusive, asistiend^^ al
mismo 62 alumnos, procedentes
de distintas provincias españo-
las caracterizadas por su pro-
ducción vinícola. E1 programa
del citado Cursillo consistl5 en
una serie de conferencias tec-
nicas seguidas de prácticas de
laboratorio y de degus*ación de
vinos.

Trataron las conferencias téc-
nicas sobre temas tan intere-
santes como son : «Nociones so-
bre la biología y clasificación
de las levaduras» , «Condicio-
nes de vida y desarrollo de las
mismas» , «La fermentación al-
cohólica», «Fermentaciones in-
dustriales en presencia de le-
vaduras vivas y por preparados
encimáticos» y otros muchos.

En cuanto a las prácticas se
estudiaron fermentaciones pro-
ducidas por tipos determinados
de levaduras ; se practicaron
métodos de aislamiento y cul-
tivo de levaduras selecciona-
das; aislamiento y cultivo de
bacterias causantes de enfer-
medades de los vinos; se efec-
tuaron estudios sobre las alte-
raciones de los mismos ,y tam-
bién se efectuaron análisis com-
pletos comerciales de vinos ^'
prácticas de «cata» o «degus-
tación».

Los gastos de los alumnos.
que tuvieron ]a consideración
de becarios, fueron sufragados
por el Sindicato Nacional de la
Vid, asistiendo también al men-
cionado Cursillo gran número
de alumnos que se sufragaron
sus gastos. El Sindicato Nacio-
nal de la Vid se vió obligado,
ante el gran número de instan-

ción, lamentando el no habel•
podido admitir a todos ]os so-
licitantes por las imposiciones
prácticas de material de labo-
ratorio, locales, que eran insu-
ficientes a pesar de los deseos
de la Jefatt^ra del Sindicato Na-
cional.

La sesión de clausura tuvo
lugar el día 22 de noviembre,
a las cinco de ]atarde, en el Sa-
lón de Actos de la Escuela Es-
pecial de b^genieros Agróno-
mos, presidiendo el Secretari^
Nacional de Sindicatos, don Mi-
guel Vizcaíno, al que acompa-
ñaban en la Presidencia el Jefe
Na►ional del Sindicato de ]a
Vid, don Antonino Mont.ero
Garcia ; el Presidente de la
Sección Económica de dicho
Sindicato, don Julio Tarín Sa-
bater; don José María Truji-
llo y Espinosa, Secretario Na-
cional del Sindicato de la Vid
y los Ingenieros profesores del
Cursillo, señores Feduchy. Xan-
dri y Santa María.

Habló en primer lugar el Je-
fe del Sindicato de la Vid. don
Antonino Montero, que puso de
relieve la labor realizada y pre-
ocupación del Sindicato refe-
rente ala elevación del nivel
cultural de las actividades en-
cuadradas en el mismo, ponien-
do de relieve su agradecimien-
to alas facilidades dadas por los
distintos Organismos que han
colaborado en e1 feliz éxito de
este Cursillo.

En brillante exposición, don
Miguel Vizcaíno, Secretario Na-
cional de Sindicatos, aludió al
resultado obtenido por este Cur-
sillo de Microbi^logía Enológi-
ca, que es una prueba más pa-
tente de la actividad de la Or-
ganización Sindical, y afirmó
q u e los Sindicatos seguirán
combatiendo en todo momento
por el engradecimiento de Es-
paña.

Acto seguido se procedieron
al reparto de los Diplomas de
capacitación a los Cursillistas
que habían demostrado previa-
mente su suficiencia técnica,
siendo declarado clausurado el
Cursill^
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Visita a Portugal de Ingenieros
agrónomos españoles ^

A fines del pasado mes se
trasladó a Portugal, invitado
por la Junta de Colonización
Interna, el Ingeniero agróno-
mo, Jefe de la Delegación de
Sevilla del Instituto Nacional de
Colonización, D. Ricardo Gran-
de Covian. En la front.era de
P^lvas ]e esperaba el Inspector
jefe de dicha Junta, Ingeniero
agrónomo D. Mario Pereira,
quien le acompañó a continua-
ción a un recorrido por las dis-
tintas zonas de actuación de la
.7unta de Colonización Interna
en el Centro y Norte de la na-
ción hermana.

En dicho recorrido visitaron
la zona regable de Ydanha, las
colonias de Sabugal, Gafaña,
Pegóes y Montalegre, las zonas
de arena de Agoçadoura con
sus clásicos navazos y las vití-
colas del Duero y el Vouga.

Como final de dicha visita,
el día 3 de noviembre tuvo lu-
gar en la sede central de la Jun-
ta en Lisboa, una reunión de
los técnicos de la misma, ante
los que el Ingeniero señor Gran-
de expuso la labor que el Ins-
tituto Nacional de Colonización
está realizando y sobre todo las
orientaciones básicas de la Ley
de 21 de abril de 1949

Invitado por la Asociación
Central de Agricultura Portu-
guesa, el Ingeniero señor Gran-
de y el Jefe de la Estación de
Aceituna de verdeo, D. Ant.onio
Bergillo del Río, para que visi-
tara varias explotaciones mo-
delo de dicho país y al mismo
tiempo diesen conferencias en
el salón de actos de dicha Aso-
ciación.

El día 4 el Ingeniero señor
Grande dió- en la Sede de la
Asociación Central de Agricul-
tura Portuguesa una conferen-
cia sobre el tema «Colonización
hidráulica española». Fué pre-
sidida por el. Subsecretario de
Estado para la Agricultura, In-
geniero Victoria Pires, Repre-
sentante del embajador espa-
ñol y Presidente de la Junta de
Colonización Interna.

El día 8 el Ingeniero señor
Bergillos disertó en la misma
sala sobre el tema «Cultivo del
olivar e industrialización del
aceite». Fué presidida por el
Presidente de la Asociación, se-
ñor Ruy d'Andrade, represen-
tante del embajador español y
Secretario General de la Junta
de Colonización Interna.

La ^•isita ha servido para un
mayor acercamiento técnico en-
tre aml,^us países, acercamiento
que ya se había iniciado en el
mes de mayo último cuando un
grupo de 80 miembros de la
Asociación Central de Agricul-
tura Portuguesa se traslada-
ron a Sevilla para visitar las
obras que el Estado español
está realizando para la implan-
tación de regadíos en las ve-
gas del Guadalquivir, así como
algunas grandes propiedades
mecanizadas.

Máquinas de recoger lúpulo
En los países muy industriali-

zados, con mano de obra cara en
los centros fabriles y escasa en el
campo, resulta un verdadero pro-
blema atender a ciertas f a e n a s
agrícolas; precisarnente es la re-
colección cle los frutos de árboles,
arbustos y plantas herbáceas de
gran porte lo que exige más ma-
no de obra y más concentrada.

Entre los cultivos que en Esta-
dos Unidos e Inglaterra se han
aquejado más por esta cuestión fi_
gura el lrípulo, para cuya reco-
lección existen diversos tipos de
máquinas, que se han extendido
con rapidez en América, donde
el 85 por 100 de los conos son co-
sechados así, y con menos inten-
sidad en Inglaterra, donde sólo se
cosecha mecánicamente el 10 por
100 de la producción.

En España no existe por abora
problema de esta clase, porque el
lúpulo se cultiva sobre todo en
zonas poco industrializadas y en
parcelas, en general, diminutas,
cuya recolección es atendida por
la familia entera, sin distinción de
sexo o edad, s o b r e todo donde
existe la costumbre de cortar 1a
planta y hacer el trabajo de sepa-
ración de los conos en la propia
casa de labor, pues muy bien se
consumen en tan laboriosa opera-
ción 375 jornadas por hectárea.

Se comprende el interés de aho-
rrar esos jornales, aunque el cos-
to no se redujera, pues las má-
quinas, a pe^sar de su rendimien-

to, que puede alcanzar fácilmen-
te tres jornadas de trabajo por

hectárea, son caras y, sobre todu,
exit;en una rápida amortización,
por lo fácilmente que se averían
o inutilizan.

Las mácluinas aluclidas realizan
nna serie de operaciones elemen-
tales, que en su conjunto lle-
van a la separación de los conos
de los tallos, ]rojas e impureza,

que acomparian a la planta, aun-
que finalmente ha^a falta una li-
gera selección a mano, pues los
inventos mecánicos no llegan en
esto a la perfección de los ór^a-
nos bumanos.

F.1 mecanismo recogedor de co-
nos actúa sobre la planta que se
ha colocado, una vez cortada, +^n
la máquina por diversos métodos;
pPro uno de los más usuales con-
siste en un transportador articn-
laclo, que soporta niediante mu+•-
lles unos peines metálicos, que
actrían sohre ]as enredaderas que

se desplazan en ^ relación cou el
transportador; los peines e s t á n
eu cuatro filas, que se desplazan
a velocidades crecientes para en-
ganclrar e n t r e sus púas los pe-
dúnculos más resistentes ; c o m o

de este modo no se separan más
que rui 80 por 100 de los conos,
se complementa ]a rnáquina con

otro mecanismo por dos series de

discos, montados en ejes parale-
los, girando en sentido contrario,
los cuales llevan en su borde unas
p i e z a s articuladas, que golpean
1as ramas al pasar frente a ellas,
con lo que se cortan algunas ho-
jas y el resto de^ los conos.
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Control sanitario de la patata de
siembra en Alemania

En las patatas de siembra
tiene mucha importancia el es-
tado sanitario del tubérculo pa-
ra la producción de una buena
cosecha. Hasta ahora, los cam-
pos de cultivo han sido recono-
cidos continuamente respecto
al estado sanitario de las plan-
tas, eliminándose todas las en-
fermas. De este modo los tu-
bérculos recogidos de las demás
plantas estaban bastante sanos.

Recientemente, se está des-
arrollando en Alemania un nue-
vo método de control con obje-
to de obtener plantas de pata-
tas lo más sanas posible. Este
método se emplea en el centro
de semillas de Baviera (Baye-
rische Landesseaatendetanstalt,
de Weihenstephan), y está en-
cargado del mismo el doctor B.
Arenz. A continuación vamos
a tratar ligeramente el mismo.

Se parte de la propiedad que
tienen los trozos de los tubércu-
los de las patatas de germinar
más rápidamente que todo el
tubérculo completo. D e este
modo, el método consiste en
sembrar trozos de tubérculos
con ojos y hacerlos germinar
rápidamente para obtener plan-
tas en las que se ve su estado
sanitario. En seis semanas se
consigue de este modo ver si
las plantas obtenidas de los tu-
bérculos de una cosecha son
sanas.

La toma de muestras se ve-
i•ifica hacia el 15 de agosto para
las variedades tempranas, y ha-
cia el 15 de septiembre para las
variedades semitardías y tar-
días.

En la diagonal del campo de
patatas se cogen de seis sitios
distintos un tubérculo de 20
plantas distintas, con lo que se
reúnen 120 tubérculos de cada
parcela, que son enciados en sa-
cos precintados al centro de
Weihenstephan.

Una vez llegados los tubér-
culos al centro se enumeran y
se observa su estado sanitario.
De cada tubérculo se corta el
extremo que tienen las yemas,

a unos dos centímetros, y se co-
locan con la superficie cortada
hacia arriba, en cajas de made-
ra que contienen turba, satu-
rada de agua, y se riegan con
una solución cuprocálcica del
4 por 100, poniéndolos a germi-
nar a unos 27° C.

A los cuatro u ocho días han
brotado las yemas, y" una vez
que tengan los brotes una lon-
gitud de 1 a 1,5 centímetros, se
les da la vuelta a los trozos de
tubérculos, poniéndolos las su-
perficies cortadas hacia arriba

das de los irozos de tubérculos
son los siguientes :

Superélite. ... ... ... 1 %
Elite ... ... ... ... ... 4 %
Alta selección ... ... 6 %

Cuando se pasan estos ]ími-
tes se clasifica el campo corres-
pondiente en categoría inferior.
E1 multiplicador de las patatas
obtiene en el control de campo
un certificado de aprobación
provisional y el definitivo lo ob-
tiene después del ensayo reali-
zado con los tubéT•culos ele-
gidos.

Los resultados obtenidos en
u n a de las experiencias de
Weihenstephan son los siguien-
tes:

Super-élite E I i t e Alta selección T o t a I

A. Variedades tempranas:
a) Parcelas controladas... ... 26 109 202 337
b) Parcelas desaprobadas ... ' 2 14 27 43
c) » » en % 7,7% 12,8% 13,8 % 12,8 %

B. Variedades tardías:
a) Parcelas controladas... ... 50 278 603 931
b) Parcelas desaprobadas ... 5 8 75 88
c) » » en % 10,0% 2,8% 12,4 % 9 4%

C. Total de parcelas desapro-
badas en % : 9,2% 5,7% 12,6 % 10,3 %

y el brote hacia abajo y se le
expone a la luz del día.

Algunos días después se qui-
tan todas las yemas menos una,
y el trozo del tubérculo con la
yema restante se pone en ma-
cetas de unos 8 centímetros que
contienen una mezcla de una
parte de compost y una parte
de arena. En este medio los tu-
bérculos no se desarrollan mu-
cho, pues debe de evitarse un
excesivo desarrollo, ya que la
observación d e enfermedades
en estas plantas sería más di-
fícil.

De los 120 tubérculos recibi-
dos de cada parcela se cortan
60, de los cuales se utilizan 50
en la experiencia y se guardan
10 de reserva, por si alguno no
brota bien. Los 60 tubérculos
restantes se guardan para plan-
tarlos al año siguiente en el
campo.

Los límites de enfermedades
admitidos en las plantas naci-

Como vemos, con el nuevo
método de control se han des-
aprobado un 10 por 100 de las
parcelas ya aprobadas, según el
control de campo. En la super-
élite se desaprobaron 7 parce-
las que tenían 6 por 100 de plan-
tas enfermas y, por tanto, fue-
ron rebajadas a la categoría de
alta selección. En las élite se
desaprobaron 22 parcelas, pues
resultaron tener el 8 por 100
de plantas enfermas, es decir,
el doble del límite admitido.

E1 nuevo método de control
es muy rápido, pues para las
variedades tempranas se tie-
nen los resultados definitivos
hacia el 10 de octubre y, por
tanto, con tiempo suficiente pa-
T•a empezar la campaña de oto-
ño. En variedades tardías se ob-
tienen los resultados definitivos
hacia el 20 de febrero, tiempo
suficiente para la campaña de
primavera.
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CEREALES Y LEGUMBRES

La situación de la sementera
era, en varias provincias, un
poco delicada, a causa de la
prolongada sequía. Afortunada-
mente, las precipitaciones de
los días 29 y 30 de noviembre
y 1 y 2 del corriente han veni-
do a remediar el problema en
gran parte, pues hay algunas
provincias de Levante (Murcia,
Alicante, Albacete, principal-
mente) en las cuales sigue sin
Ilover, pues ya se sabe que su
régimen pluviométrico es a con-
trapelo del resto, por venir re-,
gidas las lluvias por el viento
de Levante. En León hay da-
ños en las zonas bajas por ex-
ceso de agua.

Concluyó prácticamente la
siembra en Sevilla, Barcelona,
I^érida, Santander, Salamanca,
Palencia, Avila, Soria, Cuenca,
Toledo, Cáceres, Badajoz y Ta-
rragona (menos el trigo).

Continuaba en Huelva. Cá-
diz, Granada (cereales), Alme-
ría, Zaragoza, Logroño. Alava,
Coruña, Valladolid (trigo y ce ^
bada), Burgos, Madrid (tierras
fuertes), .Taén, Gerona y Nava
rra.

Por la causa apuntada, sP ha
sembrado con retraso en Huel-
va; lentamente en Cádiz y Al-
mería. En medianas conc?icio-
nes en Soria y Córdoba, ncr
falta de humedad. Y con des-
igualdad en Toledo. En 1_as zo-
nas alta y media de Valencia,
con retraso. En Lérida inte-
rrumpida por las frecuentes llu-
vias, pero en buenas condicio-
nes en general. También en Lo-
groño las lluvias han es`orba-
do mucho la operación, aunque
en general se hizo mejor se-
mentera que en el año anterior.
En Alava también se sembró
bien, salvo las interrupciones
debidas a los temporales En
Coruña se sembró lentamente

por las muchas lluvias. En Cas-
tellón, en buenas condiciones.
Con gran intensidad, en Balea-
res, beneficiado el campo por
las lluvias. En las tierras más
ligeras de Las Palmas (zona al-
ta) continúa la siembra, que se
ha visto interrumpida en ex-
tensas zonas del Sur por la to-
rrencialidad de las lluvias.

En Albacete la sementera se
hizo en pésimas condiciones por
la gran sequía padecida ; los
agricultores esperaron en vano
a que ]loviese y, al fin, tirarorl
el grano en seco, de cualquier
modo ; por todo ello, se presa-
gia un año muy mediano. En
Murcia sólo se sembró con cier-
ta normalidad al norte; puede
decirse que había tres cuartas
partes sin sembrar al finalizar
noviembre. En Alicante toda la
sementera va muy retrasada,
especialmente en la zona mon-
tañosa, que es la más cerealis-
ta. En Zaragoza, en condicio-
nes muy variables ; en cambio,
en Teruel, se hizo con norma-
lidad y sin grandes descensos
de temperatura. En el Sur y
en el Norte de Navarra ]a ope-
ración se hubo de paralizar por
d o s motivos contrapuestos :
por sequía y por exceso de
agua, respectivamente. En Gui-
púzcoa la siembra del trigo se
ha visto entorpecida por las
muchas lluvias. En Vizcaya se
ha ido haciendo la operación
en donde había humedad. En
Asturias, la gran cantidad de
agua caída del cielo, interrum-
pió las siembras varias veces.
En Lugo también se sembró
cuando el tiempo no lo impe-
día.

Con anterioridad a los ^zit i-
mos aguaceros, las siembras na-
cían medianamente en Huelva;
empezaban a nacer en las zonas
más templadas de Jaén; esta-
ban muy irregulares en Mála-
ga y con fallos en Granada, con

poca homogeneidad. Buena nas-
cencia en Tarragona, Barcelo-
na, Lérida, Alava (lo más t^m-
prano), Zamora (ídem), Burgos
(ídem), Madrid (ídem), Santan-
der (ídem), León (cerealesl, Va-
1ladolid (legumbres), Soria (tie-
rras flojasl. Mucho retraso en
Cuenca.

Lo nacido tiene muy buen as-
pecto en Avila, Segovia, Gua-
dalajara, Cáceres, Navarra (zo-
na media) y Salamanca. Hay
desigualdad en Toledo y algu-
nos daños de heladas en M^a-
drid. En Alicante están acep-
tables las siembras, que se hi-
cieron a fines de septiembre.
pues han recogido todo el be-
neficio de las ligeras lluvias.

En Huelva llovió en octubre
ir^suficientemen t e y después
vino un tiempo contrario, áspe-
ro y frío, por lo cual, con gran
dificultad, va naciendo lo que
se sembró en las tierras suel-
tas; pero, en las fuertes, no
hay ni barruntos En Vallado-
lid nacieron muy bien los cen-
tenos tempranos En Zamora
lo tardío arrojaba con dificul-
tad, pero han cambiado las cir-
cunstancias últimamente. Igual
pasaba en las tierras fuertes de
Soria. En Ciudad Real la se-
mentera empezó muy bien. pero
luego se estropéó totalmente y
es de esperar que acabe nor•-
malmente; de todos modos, el
20 por 100 está en malas con-
diciones. En Santa Cruz se pa-
ralizó la sementera (que empe-
zó, asimismo, bien) por falta
de lluvias; posteriormentP se
ha reanudado.

Las siembras del regad^^ se
han efectuado en Valencia cnn
toda normalidad. Dn Segovia
han nacido muy hien las pri-
meras siembras de centeno, ce-
hada, yeros y algarrobas.

Se dan los primeros aricos
en Avila y Segovia, esnecial-
mente a los trigos, fieles al re-
frán de que «bina de San An-
drés vale por tres».

Se prepara en Avila la siem-
bra de avena. En Pontevedra
va muy retrasada la siembra
del trigo en las partes altas ;
pero está muy adelantada la de
centeno vi cehada.
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Concluyó la recolección del
maíz en Alicante, tanto en se-
cano como en regadío, favore-
cido por el buen tiempo. Re-
sultados normales en Lérida.
En Guipúzcoa se presentaba
bien en las zonas altas, pero
luego desmereció. En Santan-
der producción inferior a la
media. Buena cosecha en Cuen-
ca. Contintía la recolección en
Zaragoza. Conclu,yó en Astu-
rias con retraso por el tempo-
ral. También terminó en Cuen-
ca.

Mediana producción de ju-
días en Castellón, Lérida y Gui-
púzcoa. Buena en Pontevedra,
Orense, Cuenca y Santander. La
ma^3uración de judfas y maíces
fué imperfecta en Coruña, por
la gran cantidad de agtla caída
en sept.iembre y octubre.

En Albacete, hasta ahora, no
se habían podido alzar las tie-
rras fuertes. En Ciudad Real,
c o n escaso tempero, se ha
empezado la labor de alzar. En
Cuenca, las labores preparato-
rias de las siembras de prima-
vera, van retrasadas por la
causa tan sabida. Se alzaron los
rastrojos en Segovia.

OLIVAR

Las impresiones que se reci-
ben, a la vista de los primeros
resultados, son cada vez más
nesimistas, pues, no solamente
la cosecha es escasa, sino que
los aceites no resultan buenos

Continúa la recolección en
Cádiz. Sevilla, Málaga (litoral),
A!icante, Castellón, Baleares,
Valencia y Murcia.

Ha empezado, no hace mu-
cho, en Córdoba, Tarragona.
Zara^•oza, Teruel, Logroño y
Guadalajara.

Se hacen suelos en Málaga,
Albacete y Ciudad Real. En
Jaén el fruto está maduro y la
recolección empezó, según cos-
tumbre, desnués del 8 del ac-
tual.

En Huelva se ret.rasó el co-
mienzo ; en cambio, hubo que
adelantarlo en Cáceres y Bada-
joz por la gran caída existen-
te del fruto. También se cayó
mucha aceituna e n Málaga,
Granada, Jaén, Albacete. Ta-

rragona, Alicante, Baleares, Lé-
rida y Huesca. En esta provin-
cia y en Málaga se recoge la
aceituna caída.

El ataque de mosca ha sido
particularmente fuerte en Se-
villa, Málaga, Granada, Córdo-
ba, Alicante, Lérida, Cáceres y
Badajoz. En Córdoba, además,
hubo bastante polilla.

La cosecha es escasa en Huel-
va, Sevilla, Córdoba, Murcia,
Alicante, Valencia, Cáceres y
Badajoz. En Lérida la aceituna
era muy pequeña, pero ha en-
gordado con las últimas lluvias.
Francamente mala es la cose-
cha en Castellón y Teruel. In-
ferior a la media en Granada.
Menor que la esperada, en Al-
bacete. Mediana en Tarragona,
Zaragoza y Salamanca En
Huesca se cogerá la mitad de
aceituna que el año anterior y
en Almería el 70 por 100.

Buena producción en Logro-
ño, Cuenca y Madrid. Desigual
en Toledo, habiendo zonas muy
buenas y muy malas. Desigual
en Ciudad Real ; pero con fru-
to de buen tamaño y, en gene-
ral, aceptable nroducción. Tam-
bién en Cádiz los rendimientos
son disnares. v mayores que los
normales en Baleares.

Mala calidad de los aceites,
nor acidez orincipalmente, en
Huelva. Cádiz. Murcia, Alican-
te, Valencia, Cáceres y Bada-
jOZ.

En Navarra y Avila se coge
la aceituna de verdeo con re-
sultados buenos v medianos,
respectivamente.

REMOLACHA

Va muy avanzada la recolec-
ción en Sevilla. Granada, Má-
laga (norte) ,y Guadalajara. Ha
concluído en Jaén.

Continúa con gran actividad
en Segovia, Asturias, Lérida ,y
Huesca. Más lentamente se si-
gue arrancando en Navarra,
Alava, Salamanca, Soria, Palen-
cia, Toledo, Cuenca. Avila Ma-
drid y Ciudad Real.

Empezó, no h a c e muchos
días, a sacarse esta raíz en Za-
ragoza, Teruel y Burgos.

En León se efecttía la opera-
ción en medianas condiciones.

por exceso de humedad, y en
Zamora con un ritmo muy len-
to, a tono con la parsimonia de
las entregas.

En Ciudad Real, en cambio,
el arranque se realiza en bue-
nas condiciones, habiéndose be-
neficiado mt}cho las plantas con
las lluvias de octubre.

Hay buena cosecha en Sevi-
lla, Málaga, Jaén, Lérida, Na-
varra, Alava, Soria, Salamanca,
Guadalajara, Avila, Zamora y
Burgos. En Huesca, muy bue-
na en regadío y escasa en se-
cano. En Teruel es la ma,yor co-
secha de las conocidas. En Lo-
groño buena, favorecida por
las lluvias y registrándose un
gran aumento de zona. En
León, mayor que la pasada. Ex-
celente en Madrid y Vallado-
lid, siendo, en esta provincia,
patente un gran aumento de
zona. En Avila es desigual, pe-
ro buena en conjunto. En Se-
govia la cosecha es grande, aun-
que los rendimientos son en ge-
neral inferiores a los de la pa-
sada campaña. Mediana en To-
]edo. Cuenca ,y Palencia. En
Granada, rendimientos muy al-
tos.

Y, por último, de Almería nos
dicen que se están dando las
labores prenaratorias para la
nueva siembra.

PATATA

Finalizó el arranque de la
tardía en Lérida. Huesca (zo-
na de mont.aña). Teruel, Nava-
rra (zona de montaña), Sant.an-
der, Pontevedra, León, Sala-
manca. Zamora, Avila, Sego-
via, Soria, Cuenca. Cácere► y
Lo^roño.

Los resultados han sido bue-
nos en Huesca, Navarra, San-
tander, Salamanca, Avila. Za-
mora. Cuenca ,y Soria. En Te-
ruel, la producción total ha si-
do menor crue en el año ante-
rior, pero ello se debe a la me-
nor superficie dedicada a este
cultivo. En Pontevedra, el ren-
dimiento es muy variable. En
León resultó aceptable, pero
se estima que las patatas van
a ser de difícil conservación,
por haberse recolectado con
mucha humedad. En Segovia.
la zona ha sido bastante redu-
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cida, pero los rendimientos
unitarios fueron espléndidos.
En Cáceres, los resultados fue-
ron medianos.

Continúa la saca de la de se-
gunda época en Málaga (pata-
ta victoriana), Jaén, Albacete,
Murcia, Castellón, B a 1 eares,
Gerona (zona de montaña), Va-
lladolid, Alava, Burgos, Gua-
dalajara, Toledo y Ciudad
Real. La producción fué hue-
na en Málaga, Murcia, Balea-
res, Barcelona, Clerona, Valla-
dolid, Guadalajara y Toledo.
En Jaén, el rendimiento supe-
ra al del año anterior. En Al-
bacete, la cosecha fué buena en
regadío, pero mala en secano,
con tubérculos muy pequeños.
En Castellón, la producción es
mediana. En Alava, cosecha
normal y rendimiento unitario
mayor que en la campaña pa-
sada. En Burgos, resultados
acentables en secano y defi-
cientes en el. regadío de la Ri-
bera del Duero. En Guadalaja-
ra se sacó en buenas condicio-
nes nor la sequedad del terre-
no; los rendimientos son satis-
factorios y el tuhérculo está
muy sano. En Ciudad Real, es-
ta cosecha mejoró a lílima
h^ra.

Hace poc^s días empezó a
sacarse la de se^unda cosecha
en Sevilla, que ofrece buenas
persnectivas. En Granada tam-
hién emnezó el arranque, y los
resultados que se vienen obte-
niendo s^n buenos, aunque in-
feriores a los calculados de an-
t.emano. En Madrid, igualmen-
te se está sacando la tardía,
con buen resultado. En Las
Palmas se inició la recolección
en las zonas m^s tempranas,
que ofrecen acentables rendi-
mientos. Continúa la planta-
ción de ]a tardía. En Málaga
se están dando las labores pre-
paratorias para la de primera
cosecha. En Almería, también
para la extratemprana.

En Santa Cruz de Tenerife.
las lluvias han beneficiado al
secano y se están dando labo-
res prenaratorias para la pró-
xima plantación.

En Málaga hubo ataque de
^rusanos gTise^.

VARIOS

Se ultimó la recolección del
tabaco en Cáceres, Granada y
Sevilla, con buenas produccio-
nes. También en esta última
provincia se acabó de coger el
cáñamo, que dió buena cose-
cha.

En Sevilla también está
muy avanzada la reco]ección
del algodón, con resultado sa-
tisfactorio. En Cáceres, la pro-
ducción fué aceptable. Ha con-
cluído de recogerse en Badajoz,
con un rendimiento que supe-
ra bastante a lo normal. En
Alicante, la recogida está muy
adelantada; el otoño ha sido
magnífico para la maduración
de las cápsulas, por lo cual la
cosecha es buena en cantidad
y calidad. En Cádiz concluyó
hace tiempo en secano y con-
tinúa en regadío, sobre todo
para las variedades de ciclo
más largo o que vegetaron con
retraso.

No dió buen resultado este

conti-

Cu^te^ido e^ uitamioa B ^ de algu^us producios agrícolas
Artom y Monzini, continuand^^ N:ecarola

sus estudios en la Estacicín Expe- ,Iudías secas

1.461)

i0

rimental del Frío de Milán, han Nueces . 89

realizado una serie de determina- Pera . _ 70

ciones de la vitamina B, que para L1vas . 61

los artículos más interesantes en Soja 345

Espatia, expresando la riqueza en Avena . 7(1

unidades y por 100 grs. de sus-

tancia seca, se exponen a

nuación :

Espárra^o

Zanahoria _ . . _ _ .

Lentejas .. _ .

año el pimiento para pimentón
en Cáceres.

En Baleares, la cosecha de
boniato fué escasa y el tu-
bérculo de calidad deficiente.
En Málaga, batata y boniato
han ofrecido producción nor-
mal.

En esta provincia, la caña de
azúcar está magnífica. Cosecha
muy aceptal^le de azafrán en
Albacete. Buenos rendimientos
de las hortalizas en Valencia y
Rarcelona. En esta provincia
ha aumentado mucho el culti-
vo de la lechuga «Trocadero» ,
con vistas a la exportación. En
Guipúzcoa, 1 o s cultivos de
huerta se han desenvuelto nor-
malmente, aunque a mediados
de noviembre heló en la zona
alta, con los perjuicios consi-
guientes.

En Canarias, la cosecha tem-
prana de tomate está dando
bajos rendimientos a causa de
haber venido el tiempo contra-
rio : caluroso y seco. En San-
ta Cruz de Tenerife se tras-
plantó el tomate tardío.

Alfalfa 1'resca _ _ L 19(1

Castaña . _ 4l

Guisante i're,cu .. , 2`l5

710 Cardo 430

125 Achicoria _ _ . . . 1.360

105 .sr Trébol ... i03

^ea ^s^ed MUNDO AGR I COLR
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PASTOS Y F'ORRAJES

En Badajoz, en algunas zonas,
los pastos naturales tienen abun-
dante hierba ; pero en otras esca-
sea ésta. La montanera, escasa y
con fruto dañado.

En Ciudad Real la brotación
de los pastizales, que se inició bien
con las lluvias de fines de octu-

bre, se paralizó en noviembre, es-
tando en la actualidad bastante
escasa.

En Madrid, las últimas lluvias
han favorecido mucho la hierba,
de la que hay abundancia, pre-
sentando también buen aspecto
en Cuenca.

En Soria, la otoñada es media-
na, ya que ha llovido más bien
poco.

En Avila es casi nulo el aprove-
chamiento de hierba debido a las
bajas temperaturas y algo de se-
quía. La montanera no pasa de
mediana.

En Salamanca se aprovechó és-
ta, que también es mala este año.
Las últimas Iluvias beneficiaron
mucho a los pastos, que habían
perdido bastante a causa de la se-
quía anterior.

En León hay abundancia de
pastos, siendo bueno el rebrote de
otoño.

En Pontevedra ha comenzado el
segundo corte de hierba, suspen-
dido antes por el temporal de Ilu-
vias.

En Coruña presentan las prade-
ras buen aspecto, así como los cul-
tivos de nabo forrajero.

En Lugo prosigue la recogida de
hojas de esta forrajera y la cose-
cha presenta muy buen aspecto.

En Orense taml^ién la situación
es favorable.

En Asturias es buena la otoña-
da y en Santander la cosecha de
verde, debido a las lluvias excesi-
vas, no se ha podido aprovechar
bien. En general, el rebrote es
bueno, lo que ocurre también en
Vizcaya y Logroño.

En Guipúzcoa, la producción de
hierba ha sido normal en la zona
baja y deficiente en la alta. Hay

muy buena producción de nabo
forrajero y la de remolacha no pa-
sa de mediana.

En Huesca, con las primeras
nevadas en la montaña, se trasla-
da el ganado a la parte baja. Hay
falta de hierba ; pero ésta queda
compensada con el rebrote de la
alfalfa y la abundancia de hojas
de remolacha.

En Zaragoza, los pastos presen-
tan mediano aspecto.

FERIAS Y MERCADOS

En Coruña se han celebrado las
ferias y mercados habituales, con
concurrencia normal en toda clase
de especies, destacándose, sin em-
bargo, cierta preponderancia en
el ganado caballar. Los precios
quedaron sostenidos en vacuno,
lanar, cabrío y porcino, y se mos-
traron en baja en ganado equino,
que alcanzó una disminución del
20 por 100 para eljoven y 10 por
100 para el equino mayor.

En Lugo, en las principales fe-
rias celebradas se observó tam-
bién concurrencia grande de gana-
do caballar, acusándose notables
bajas en los precios en relación
con los del año anterior, aproxi-
mándose dicha baja a las 2.000
pesetas por res.

En Orense, precios sostenidos
en lanar, cabrío y caballar, y con
ligera baja en vacuno y porcino,
efectuándose bastante transaccio-
nes.

En Pontevedra, concur r e n c i a
normal en porcino, así como en
vacuno, siendo menor en ganado
lanar, cabrío y caballar. Las coti-
zaciones quedaron sin variación
para esta última especie y se mos-
traron en alza para las primeras,
excepto el ganado porcino, que
quedó en baja. Las transacciones
fueron numerosas.

En Asturias, asistencia normal
de toda clase de ganado, con con-
currencia algo escasa, mantenién-
dose los precios sostenidos y efec-
tuándose bastante número de ope-
raciones en relación con la asis-
tencia registrada.

En Santander hubo asistencia
numerosa, sobre todo de ganado
vacuno en la capital y en Tqrre-

lavega. Las operaciones fueron

abundantes en esta clase y tam-
bién bastante numerosas en las
restantes, quedando los precios en
baja para el porcino y asnal, y
sostenidos en las restantes espe-
cies.

En Alava hubo normal concu-
rrencia en toda clase de ganado,
excepto la caballar, y los precios
quedaron en baja para esta espe-

cie y el porsino, y sostenidos en
las restantes, efectuándose nume-
rosas compras-ventas, excepto en
el caballar, que fueron práctica-
mente nulas.

En Guipúzcoa se ha normaliza-
do la celebración de ferias y mer-
cados por haber cesado ya la epi-
demia de fiebra aftosa, acudiendo
ganado de todas clases, y, sobre
todo, en gran abundancia, de por-
cino, vacuno mayor y ovejas. Los
precios se mostraron con tenden-
cia a la baja para las distintas es-
pecies, excepto en bueyes, que,
por el contrario, acusaron alza.

En Vizcaya también hubo nor-
mal concurrencia, no obstante lo
cual el número de transacciones
fué muy reducido, acusando los
precios ligera alza en las distintas
especies.

En León se celebraron los mer-
cados y ferias de costumbre, asis-
tiendo ganado vacuno, porcino y
caballar, con concurrencia normal,
no registrándose muchas operacio-
nes. sobre todo en ganado equino
por la resistencia de la oferta a
ceder las reses a los nuevos pre-
cios de esta especie, que ha regis-
trado una baja del 25 por 100 con
respecto al año anterior.

En Salamanca, la afluencia fué
normal para vacuno, lanar y ca-
brío y escasa en porcino, quedan-
do los precios sostenidos en todas
ellos menos en esta última espe-
cie, que quedó en baja muy apre-
ciable, acusándose cierta tenden-
cia a ella en el lanar adulto.

En Zamora se inició la baja en
todas las especies de animales,
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Un triu^nfo seguro se
obtiene solamente si
se ponen los mejores
medios. Dando a sus
av^s y demás ganados
"AVEMINA"
obtendrá no solamen-
te un triunfo seguro si-
no, que lo conseguirá
a menos precio.
Avemina tiene defini-
tivamente más vilami-
nas pero siempre las
mismas.
Obtendrá por tanto
un triunfo seguro y
consiante reproduci-'

^ ble una y otra vez.
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principalmente acentuada en cl
ganado de cerda, si bien en el
último mercado semanal celebra-
do en la capital parecía reaccionar
algo el porcino cebado.

En Avila destacó la concurren-
cia de ganado caballar, aunque
con pocas transacciones y precios

sostenidos, excepto en el de re-
cría, bajando también bastante el
porcino.

En Burgos se celebraron tam-
bién ya toda clase de ferias y mer-
cados, y al abrirse nuevamente
ellas, se observó gran concurren-
cia y precios con ligera alza en
vacuno, lanar y cabrío, y en baja
para el porcino y caballar.

En Logroño se celebraron varias
ferias importantes, con asistencia
de ganado vacuno, cabrío, porcino
y caballar, efectuándose pocas
transacciones, debido a la baja su-
frida en los precios de las distin-
tas especies.

En Palencia, normal concurren-
cia de toda clase de especies, con
precios en baja para el de cerda
y sostenido en vacuno, lanar y ca-
ballar, efectuándose las transac-
ciones en normal cuantía.

En Segovia se celebraron los
mercados de costumbre, con gran
afluencia de ganado. Precios sos-
tenidos en todas las especies, si
bien el número de transacciones
fueron muy reducidas, sobre todo
en ganado caballar. Las ferias de
Almazán y San Esteban de Gor-
maz, en Soria, estuvieron muy
concurridas en vacuno y caballar,
y los precios mostraron baja para
el número corto de operaciones
efectuado.

En Valladolid se celebraron nu-
merosas ferias y mercados duran-
te el mes, con concurrencia nor-
mal en lanar y caballar y escaso
en vacuno y porcino, si bien se
acusó, en relación con el mes an-
terior, menor afluencia de ganado

ovino, debido a la época que nos
encontramos.

En Huesca, normal asistencia
de vacuno, porcino y equino, con-
curriendo a la feria más importan-
te, que fué la de la capital, pre-
ferentemente, ganado de esta úl-

tima especie, observándose bas-
tante retraimiento en los vendedo-
res por la baja experimentada, por
lo cual también se efectuaron me-

nor número de operaciones de las
normales.

En Teruel, concurrencia escasa
y precios prácticamente sosteni-
dos, efectuándose mediano núme-
ro de operaciones, sobre todo en
ganado vacuno.

En Zaragoza tan sólo tuvieron
lugar los mercados semanales de
Tarazona para ganado porciona,
que se vieron muy concurridos de
reses, realizándose n u m e r o s a s
operaciones con bajas bastante
acusadas.

En Navarra, los precios tam-
bién observaron cierto debilita-
miento, efectuándose normal nú-
mero de compra-venta y las trans-
acciones lo fueron en limitado nú-
mero, a pesar de la tendencia a
la baja en los precios del mular
y del caballar de destete.

En Barcelona, precios sosteni-
dos en vacuno y caballar, mostran-
do tendencia al alza en lanar y
porcino.

En Gerona, mucha concurren-
cia, sobre todo de caballar y mu-
lar, con precios en baja en todas
las especies, especialmente en el
porcino de recría. Transacciones,
en general, numerosas, no corres-
pondiendo las de ganado caba-
llar a lo que se esperaba, dada la
afluencia de esta especie.

En Teruel se celebraron nume-
rosas ferias y mercados, con abun-
dante concurrencia, pocas trans-
acciones y precios más bien en
baja.

En Tarragona se celebraron los
mercados y ferias habituales, con
ligera alza en el ganado vacuno.

En Ciudad Real aun continúan
algunas ferias suspendidas por
persistir algunos brotes de gloso-
peda, aunque quedan muy pocos
focos. La concurrencia en general
fué buena, sobre todo de caballar
y asnal, efectuándose corto nú-
mero de operaciones y precios sin
variación.

En Cuenca, la feria de Huete
tuvo concurrencia normal de la-
nar, porcino y caballar, viéndose
muy concurrida de reses, especial-
mente de animales de trabajo, con
precios en baja.

En Guadalajara, las ferias de
Torija y Cifuentes tuvieron mucha
concurrencia ; pero pocas opera-

ciones y reducida animación, a
causa del mal tiempo. Precios sos-
tenidos para oveas primales y en
baja para las demás especies.

En Madrid, normal concurrencia
y precios en baja, para el porcino
sobre todo, efectuándose muy po-
cas operaciones, especialmente en
ganado caballar.

En Toledo entró bastante vacu-
no, lanar, porcino y caballar, efec-
tuándose pocas transacciones, a
pesar de lo concurrido de las fe-
rias y mercados, con precios sos-
tenidos, excepto en porcino ceba-
do, y reaccionó algo en relación
con el pasado mes.

En Albacete, concurrencia es-
casa de vacuno y caballar, normal
en lanar y cabrío, y muy abundan-
te de porcino. Precios con tenden-
cia a la baa, efectuándose gran
número de operaciones, sobre to-
do en vacuno, lanar y porcino.

En Alicante, precios en alza pa-
ra vacuno y en baja para porcino,
mientras que las demás especies
quedan sin variación.

En Castellón hubo normal asis-
tencia de reses y regular número
de operaciones, con precios más
bien en baja para vacuno, lanar
y cabrío.

En Murcia hubo bastantes ope-
raciones, especialmente en gana-
do caballar.

En Valencia la concurrencia fué
normal, cotizándose precios sos-
tenidos, si bien las operaciones
fueron en corto número, excepto
en lanar y porcino.

En Badajoz se celebraron varios
mercados de importancia, con
asistencia de ganado vacuno, la-
nar, porcino y caballar, y precios
sostenidos, llevándose a cabo re-
ducido número de operaciones.

En Cáceres no se celebraron fe-
rias durante el mes, limitándose
el movimiento comercial a lo pro-
ducido en los mercados de cos-
tumbre, que fué escaso, registrán-
dose bastante concurrencia de ga-
nado porcino.

En Cádiz, escasa concurrencia
de toda clase de especies y pre-
cios sostenidos, efectuándose re-
gular número de operaciones.

En Córdoba no se celebraron
ferias ni mercados durante el mes,
igual que en Sevilla.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
Y LEGUMBRES

Continúa encalmado el mer-
cado patatero, que no es poco,
ya que la falta de moviliza-
ción de mercancías por dificul-
tades de transporte debía in-
cidir, produciendo una baja
del tubérculo en origen y una
subida en las plazas consumi-
doras.

Así resulta como cosa prin-
cipal que anotar esta falta ca-
si absolut.a de vagones sueltos
a la facturación y las dificul-
todes de componer trenes pu-
ros ; no es nueva esta situa-
ción, que se va agravando
constantemente.

^1'RANSPORTES

Es especialmente digno de
señalar el impacto que tal fal-
ta de materiales produce en la
patata de siembra, que ve sus
salidas muy mermadas y, lo
que es peor, sin posibilidad de
arreglo, pues las épocas de
siembra nasan, v esto produce
dos perjuicios: el uno lo reci-
be el productor de patata de
siembra, que se ve abocado a
vender como consumo un ar-
tículo al que dedicó muchos
desvelos ; el otro es más gra-
ve, pues, ante la falta de semi-
]la adecuada, el agricultor de

destino utiliza la propia pata-
ta de consumo producida en
su zona, lo cual influirá deci-
didamente en los rendimien-
tos. Esto es particularmente
observado en Levante •y Anda-
lucía, que han recibido poca
patata extranjera, ante el buen
suministro de semilla nacional
que hay, y que ni esta tíltima
les va a poder ser servido. Por
esto tienen mucha razón los
a^•I•icultores que desean semi-
]la importada, pc^rque, a causa
de los más cortos transportes
ferroviarios, tienen más segu-
ridad de s e r atendidos a
t iempo.

No dudamos en afirmar que
es hoy el más grave mal eco-
nómico de España esta insufi-
ciencia de los transportes fe-
rroviarios. que piden una enér-
^ica decisión para superarlos,
incluso sacrificando otros cabí-
tulos de nuestras importacio-
nes que son menos perento-
rios.

PRECIOS DE CONSUMO

Puede decirse que hoy ri^en
en España dos precios t^ara la
patata al agricultor : ]as zo-
nas en caue sólo hay una cose-
cha tardía, varían de FO a 80

cénticos Kg., con un predomi-
nio del precio de 75 céntimos ;
]as zonas en que hay tma se-
gunda cosecha, con un precio
entre 1 y 1,30 ptas./Kg., con
predominio de 1,10 ptas./Kg.

Hay excepciones a estos pre-
cios, y así se señala la patata
roja riñón de las zonas tar-
días, sobre todo de Segovia,
con precio al agricultor de 1,25
pesetas / Kg.

COSF;CHAS

Se puede dar por terminada
la recolección de las segundas
cosechas, conf.irmándose la es-
casa superficie dedicada a la
misma, y, sobre todo en mu-
chos luaares (huerta de Mur-
cia y Orihuela, Córdoba, Má-
laga, etc.l, ba,jos rendimientos,
con patata menuda y numero-
sos defectos, sobre todo por
ataques de alacranes cebolle-
ros •y gusanos del alambre.
Tata cosecha se calcula ha si-
do del orden de 14.000 vago-
nes, lo que contrasta con la
imnortancia de la cosecha de
las 1^rovincias tardías, que se
calcula es del orden de los
170.000 va^ones, y un total en
toda España de 380.000 vaao-
nes, que sup^ne tmos 70.000
vagones menos que en el ex-
traordinario año 1951.

Por tal razón, hay fundadas
esperanzas de que a fines de

Indice General de la Revista AGRICULTUR^
que comprende, convenientemente clasificados, todos los artículos, consultas,
informaciones, disposiciones legislativas, referencias bibliográficas, extractos,

de revistas, etc., publicados durante el período 1929-1948

Un tomo en 4.° con cerca de cuatrocientas páginas y diez mil referencias.

De gran interés, no solo para los suscripfores de " A g r i c u I t u r a", sino para todo aquél que
le interese una información sobre cualquier materia agropecuaria.

Precio: CINCUENTA pesetcs
(incluídos los cuatro suplementos correspondientes a 1949, 1950, 1951 y 1952)

Los pedidos pueden hacerse a la Administración de esta Revista:

CABALLERO DE GRACIA, 24 -;- MADRID
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enero se inicie una ligera re-
acción en los precios al agri-
cultor, aunque de ningún mo-
do puede alcanzar niveles ex-
traordinarios, ya que existe
bastante patata en poder del
agricultor, y dificultades para
rnovilizarla.

PATATA DE SIEMRRA

Ha terminado la importa-
ción de semilla extranjera, que
ha alcanzado precios muy al-
tos, que obligarán, de seguir

P L A Z A

Valencia ... ... ... ...
Palma de Mallorca ..
Madrid ... ... ... ...
Tafalla ... ... ... ... ..

Gerona ... ... ...

repitiéndose, a restringir o eli-
minar la semilla de algunos
países, excepto la que se des-
tina a obtener patata tempra-
na de exportarción.

La patata nacional es, en
cambio, barata y se cotiza so-
bre vagón origen a 1,65 pese-
tas/Kg., para las variedades
tardías, y a 2 ptas. las tempra-
nas de algunas variedades
muy solicitadas, lo que supone
unas 2 y 2,30 ptas./Kg., res-

P L A Z A

Tafalla ... ...
Sevilla ... ...
Valladolid... .
Orihuela ... .
Gerona ... ...

Valencia ... ... ... ...

Ginzo de Limia .. ...
Aguilar de Campóo...

Madrid ... ... ... ...

pectivamente, al agricultor de
destino.

Hay suficiente cantidad de

^ORiCULTQR^

semilla, pero no bien reparti-
da, pues se nota exceso de
Alava, Sergen y Arlucea, y es-
casez de otras variedades, co-
mo Ana Bauner y C'rauna
blanca; las casas dan cada vez
más importancia a esta orien-
tación del mercado y van
transformando sus planes de
siembra de acuerdo con el
mismo.

Es de notar que este año no
se presenta el defecto de la fi-
losidad y patatas macho, he-

Clnae

Blanca corriente ...
Mallorquina . . . . . . . . .
Leonesa ... ... ... ...
Sagiiesa ... ... ... ...
Blanca corriente. ...

Precio
al agricultor

escasa cosecha habida, no tie-
nen precios altos, cotizándose
entre 4 y 4,50 ptas./Kg.; en
las plazas consumidoras im-
portantes es el precio franca-
mente caro, ptzes se venden al
público de 7 a 9 ptas./Kg. las
salamanquinas, y a unas dos
pesetas menos las de otras pro-
cedencias.

Las judías se están animan-
do, sobre todo en algunos mer-
cados locales, pudiéndose seña-
lar estos precios:

Precio el público

5,25-5,50 Del país ... ...
5,25 Mallorquina ...

5
9

cho ya comprobado en los mi-
les de toneladas puestos en ob-
servación en destino, y que se
venderán c o n garantías de
germinación.

DATOS LOCALES

En el cuadro adjunto se re-
cogen algunas de las cotiza-
ciones de última hora, que po-
nen bien de manifiesto algu-
no de los comentarios antes
realizados :

... 6,50- 7,50
... 7,50- 8,-
... 12,--12.50
... 9,-

Los garbanzos continúan en-
calmados y con precios cons-
tantement.e estables, con ten-
dencia a continuar con la mis-
ma tónica ; contribuye a esta
situación el «stock» de garban-
zo mejicano en poder de mu-
chos almacenistas. que se afre-
cen a precios más bajos ; así,
por ejemplo, el público de las
grandes ciudades puede hallar
garbanzos de Fuentesaúco a
13,50 pesetas kilograxno ; ]os de

Precio al agricultor Precio e/w^ origen Precio al público

0,60-0,80 -
1,00-1,10 - 1,20-1,80
0,75-0,80 0,90-1,00 0.90-1,30
1,15-1,25 -
1,15-1,20 -

30 - ^1 Norte ... ... 1,55,
Valenc'ianas. 1,70

0,80 -
0,70 -

Blancas 1 40-] 80^1 10 - ... . .. , ,,
Rioja riñón.. 2,25

LEGUMBRES

Las lentejas, a pesar de la

Castilla a 9,50-10,50 ; los anda-
luces a 7,50-8,50 y los mejica-
nos a 7 pesetas.-J. N.
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^^^^^^^ Î D^ Il î ^^S
TIERRAS ItESERVADAS A LOS
PROPIETARIOS DE LAS ZONAS

REGABLES

En el Boletín Oficial del Estado

del día 26 de noviembre de 1952

se publica un Decreto del Ministerio

de Agrictiltura, cuya parte dispositi-

va dice asf :
Artículo 1^ La intensidad que ha

de alcanzar la explotación en rega-
dío de las tierras reservadas a los

propietarios en las zonas regables

quedará definida exclusivamente, al

efecto previsto en el artículo 27 de

la Ley de 21 de abril de 19-19, por
el índice de producción bruta vendi-

ble por hectárea, expresada en quin-
tales métricos de trigo

Para las zonas con Planes Gene-
rales de Colonización, aprobados con
anterioridad a la fecha de este lle-
creto, el citado índice será de la
cuantía que respectivamente señalen

los Decretos aprobatorios de dichos
Ylanes Generales

Art. 2.^ A los efectos de que sea
aplicable la excepcic5n que estable-

ce la tercera disposición final de la
Ley de 21 de abril de 1949 en favor
de las fincas scituadas en zonas re-
gables dc alto interés nacional que,
al publicarse el Decreto aprobatorio
del Plan General, estuvieren trans-

podrán exceptuarse de expropiación
en el caso de que su cultivo reunie-

re las condiciones exigidas por las
normas que establezcan los respec-

tivos Decretos aprobatorios de los

Planes Generales de Colonización.
Art. 3^ Por el Ministerio de Agri-

cultura se dictarán las instrucciones

complementarias necesarias para la

inejor aplicación de lo establecido en

este Decreto.
Así lo dispongo por el presente

Decreto, dado en Madrid a]^1 de no-

viembre de 1952.-Francisco Franco.

El l^linistro de Agricultura, Rafael

Cavestany y Andua,qa.

SEI^ALAMIEtiTO D E SUPERFI-
CIES DE SIEMI3RA DE RENIOLA-

CHA AZUCARERA

En el Bolctín Oficial del Estado
del día 28 de noviembre de 1953 se
publica una Orden del Ministerio de
Agricultura, cuya parte dispositiva
dice así:

1 ^ Las explotaciones agrícolas
que vinieren cultivando en regadío,
durante rnás de cinco años, una ex-
tensión no inferior a cinco hectá-
reas, únicamente podrán sembrar
en lo sucesivo de remolacha azuca-

siguientes a la publicación de la 1%re-
sente Orden ministerial, los porren-
tajes rnáximos de siembra para ca-

da una de ellas.

3^ En las explotaciones dc seca-

no donde se cultive esta raíz, la su-

perficie de siembra de la misma no
podrá nunca exceder del l^^ por l0U
de la extensión que, cualquiera que

fuere la superficie mínima de cul-

tivo obligatorio, se hubiere sembra-
do de trigo en el año anterior.

4^^ Sin perjuicio de que cualquier

infracción de lo dispuesto en los

apartados precedentes sea objeto de

la oportuna sanción, los fahricantes
de azúcar scílo podrán contratar pa-

Antigiiedad de la exteneión regada

Superior a cinco años ..

[nferior ^• hasta cinco añ^s ..

formadas en regadío y cultivadas
normalmente, se considerará que
concurre esta última circunstancia
cuando Ia realizacicín del cultivo ha-
va permitido conseguir un índice de
I^roducción bruta vendible equiva-
lente al que señala el artículo pre-
cedeate.

Lo preceptuado en el párrafo an-
terior no será de aplicación respec-
to de las fincas sitas en zonas re-
gables de alto interés nacional cu-
yo Plan General de Colonización es-
tuviere aprobado con anterioridad a
la publicación del presentc Decreto.

Por consiguicnte, estos predios sóln

1^^PLOTACIOVES E \ REGADIO

Superficíe total de la finca

Superior a cinco hectáreas ...

En el Bolctín Uficial drl Estado

del día 15 de diciembre de 195'l sc
publica la Circular de la Dirección

General de Agricultura, fecha 1 del
mismo mes, a que alude la Orden
anterior, y que dispone lo siguientc:

Primera. En las distintas zonas

remolachero - azucareras, el cultivo

de 1a remolacha azucarera sol^tmen-
te podrá contratarse y cultivarse en

los límites máximos que se señalan,
en relación con las superficies tota-

les de regadío o secano de cada fin-
ca o explotación, de acuerdo c^n las

siguientes características:

7,onae ozucareras L(miie
m5ximu

l.a, 4.a, 58, 7a, 9.^^ ^^ 11).^ -.. li3
2.^ ,Y R.^ ... ... ... ... . 1/^I
6.^^ ... ... ... _. ... .. ... ... 1/:i

l lnferior y hasta cinco hectáreas...

( Superior a cinco hectáreas ...

t)) Inferior y hasta cinco hectáreas...

rera una extensión máxima com-
prendida, segítn las distintas zonas
remolacheras, entre un sexto y un
tercio del área regada.

2^ L.a Dirección General de Agri-
cultura, teniendo en cuenta las ca-
racterísticas climáticas y agronómi-

cas de las diversas zunas remolache-
ras, fijará, dentro de los tres días
ra su molturación la remolacha co-
rrespondiente a las superficies en lae

que, conforme a lo preceptuado en
esta Orden, estuviere permitido di-
cho cultivo.

Madrid, 22 de noviembre de 1952.
Cavestany.

En todas las zonas... ._ ... 1/2

1.^, 2.^^, 6.ti, 8.n y 9.^^ ... ... 1/3
4a, 5.a, 7.^ y 10A ... ._ .. ]/°

En todas las zonas... ... _ 1/2

ElPLOTA('IUNES E 1^ SECANO

(F.x•cepto cl Norte de Espniaa)

Superiores a cinco heetáreas: E1

15 por 100 de la superficie cultiva-
da de trigo el año anterior, cual-
quiera que fuere la superficie mí-
nima de cultivo obligatorio de estc
cereal.

Inferiores y hasta cinco hectáreas.
y todas las de cualquire extensión

que Ileven menos de tres años de
roturación : Un tercio menos de la

superficie total de la explotación.
Segunda. Las fábricas azucare-

ras realizarán la contratacicín del
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cultivo de la remolacha azucarera

con los agricultores, teniendo en

cuenta los límites máximos fijados
en la norma anterior, en cuanto a
las superficies objeto del contrato,
para cada uno de ellos.

Tercera. En caso de discrepancia
con el cultivador respecto a la su-
perficie de contratación, resolverá

en definitiva la Jefatura Agronómi-
ca de la provincia.

Cuarta. Para la contratación del
cultivo de remolacha en secano en

las fincas de super•ficie total supe-
rior a cinco hectáreas, en las zonas

en que se consideren así calificadas
para el cultivo del cereal en alter-
nativa, debe presentarse la corres-
pondiente declaración C-1 del Servi-
cio Nacional del Trigo.

(^uinta. Se exceptúa, para las
condiciones exigidas del cultivo de

remolacha azucarera en secano, las

zonas del Norte de España, en las

que, por las precipitaciones de llu-
via normales y especiales caracte-
rísticas agronómicas, los sistemas

de cultivo son asimilables a deter-
minados regadíos extensivos de otras
zonas.

Sexta. Las fábricas de azúcar só-

lo podrán contratar para su moltu-
ración la remolacha correspondien-

te a las superficies que se fijan en
esta Circular, siendo objeto de la
oportuna sanción los infractores a
lo dispuesto.

NORMAS PARA PROVISION DE
CARGOS EN EL CONSEJO SUPE-

RIOR AGRONOMICO

En el Boletín Ofieial del Estado
del día 6 de diciembre de 1952 se

publica una Orden del Ministerio de
Agricultura, cuya Parte dispositiva
dice así:

1^ E1 cargo de Presidente del
Consejo Superior Agronómico s e
conferirá por Decreto, a propuesta
del Ministro de Agricultura, a un In-
geniero Agrónomo, elegido entre los
que, teniendo la categoría de Vice-

presidente o la de Presidente de Sec-
ción (Jefe de Zona) de dicho Orga-
nismo, se hallaren al servicio acti-
vo del Estado.

2 n Los cargos de Vicepresidente,

Presidente de Sección (Jefe de Zo-
na) e Inspector general serán todos
ellos provistos por rigurosa antigiie-

dad en el Escalafón del Cuerpo en-
tre los Ingenieros Agrónomos que

en el momento de ocurrir las vacan-
tes estén igualmente al servicio ac•
tivo del Estado.

Sólo podrán ascender a Presiden-

te de Sección (Jefe de Zona) los

Inspectores generales que se encuen-

tren en e,jercicío de la función ins-
pectora.

3° La permanencia en los pues-
tos de Presidente y Vicepresidentc

del Consejo Superior Agronómico, en
tanto continúen al servicio activo
del Estado los titulares, no estará

limitada a tiempo alg^mo previamen-
te determinado.

4^ c^uedan derogados los precep-
tos del Reglamento orgánico del Con-

sejo Superior Agronó.mico, aprobado
por Orden de 23 de noviembre de
1949, así como los del Reglamento
para su Régimen Interior, en cuan-

to se opongan a lo que se establece
en la presente disposición.

Madrid, 25 de noviembre de 1952.

Cavestany.

CONCESION DE COTOS ARROCE-

ROS

En el Boletín O,fiei¢l del Estado
del día 9 de diciembre de 1952 se

publica un Decreto del Ministerio de
Agricultura, cuya parte dispositiva
dice asf :

Artículo 1 . ^ Cuando, solicitada
con arreglo a la Ley de 17 de mar-
zo de 1945 la concesión de coto arx•o-
cero, fueren favorables los informes

emitidos sobFe la petición por la Je-
fatura Provincial de Sanidad, por la

de Aguas de la Confederación Hidro-
g r á f i c a correspondiente y por la
Agronómica, el Ministerio de Agri-
cultuí•a podrá autorizar provisional-

mente el cultivo del arroz, aunque
fuere dudosa la permanencia de la
dotación de agua para el riego o el
terreno adoleciere d2 pasajera sali-
nidad.

Art. 2^ La autorización a que se

refiere el artículo precedente tendrá

wl plazo de vigencía no super•íor a
siete años y será señalada discre•
cionalmente, en cada caso, por el
Ministerio de Agricultura, habida
cuenta de las circunstancias concu-
rrentes, y muy en especial del es-
fuerzo económico a realizar por e]

propietario.

Art. 3^ Si fuera de los terrenos
que Lengan la condición legal de co-
tos arroceros se cultivare dicha plan-
ta sin haber obtenido previamente
la oportuna autorización provisional,

o después de haber finalizado el pla-
zo de la misma, la plantación se re-

putará clandestina y, a propuesta de
la Jefatura Agronómica correspon-
diente, el Gobernador civil de la
provincia en la qu ela finca radi-
que ordenará al cultivador el ín-

mediato arranque del arrozal, que.
en caso de incumplimiento de dícha

orden, se llevará a efecto gubernati-
vamente, bajo la dirección de la Her-
mandad de Labradores del térmíno
municipal.

Art. 4 b Por el Ministerio de Agri-
cultura se dictarán las disposiciones

que considerare convenientes para
cumplimiento y aplicación de lo dis-

puesto en el presente Decreto.

Disposición -transitoria.-Se otorga
un plazo de dos meses, a partir de
la pubiicación del presente Decreto,

pera que quienes vinieren cultivan-
do arroz sin haber obtenido ni soli-
citado la concesión de coto arroce-
ro puedan acogerse a lo preceptua-
do en el artículo 1^, deduciendo,

dentro del citado plazo, la oportuna
petición.

Así lo dispongo por el presente
Decreto, dado en Madrid a 28 de no-
viembre de 1952.-Francisco Franco.
EI Ministro de Agricultura, Rajael
Cai+estany ^ de Anduaga.

E^tracto dvL
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO
vormas para la actual campafia de ce-

reales y de etaboració ny distribución de

harinas y pan.

Adminístración G^ntral.-Circular _rú-

mero 791-A, de la Comísaría General 9e

Abastecímíentos y Transportes, fecha 29

de octubre de 1952, por la que se dic-

tan normas aclaratorías complementa-

rías de las Circulares 790 y 791, refe-

rentes a la actual campafia de cereales

y a la elaboracíón y dístribuclón de ha-

rínas y pan. («B. O.» del 8 de noviem-

bre de 1952.)

Fquipos aFreos para la ^•^tineión

de plagas.

Orden de] Ministerío de Agricultui•a.

fecha 3 de novíembre de 1952, por :a

4ue se anula la de 25 de septíembre ál-

timo, en la clue se convoca un concurso

público para la contratacíón de cupos

aéreos para la extinción de plagas del

campo. («B. O, del 5 de noviembre de

1952. )

Normas sobre desabastecímiento de arroz

de ^^enta llbre.

Administración Centrai.-Círcular nír-
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mero 701-G de la Comisaría General de

Abastecímíentos y Transportes, fecha 4

de novlembre de 1952, por la que se

amplía la 701, respecto del desabaste-

cimiento de arroz de venta libre. («Bo-
letfn Oficíaln del 7 de noviembre cie

1952. )

1'ago de rentas estipuladas en especie.

Decreto de la Presídencía del Gobier-

no, fecha 24 de octubre de 1952, por la

que se declara e ínterpreta el Decreto-

Ley de 24 de julio de 1947 sobre pago

en moneda de curso legal de rentas ts-
tipuladas en especíe trigo, («B. O.» del

9 de noviembre de 1952.)

Itepoblacióir 1'orestal de los terrenos per-

tenecientes al lrlinisterio de .^larinu.

Decreto del Mlnisterio de Agricultura,

fecha 24 de octubre de 1952, por el que
se encomienda al Patronato Forestal del

Estado la repoblación forestal de los te-

rrenos pertenecíentes al Ministerlo de
Marína. («B, O.» del 9 de noviembre de
1952. )

fecha 31 de octubre de 1952, por el que

se dan normas para la concesión de los

títulos de explotaciones agrarias ejem-

plares y calífícadas. (aB. O.» del 17 de

novíembre de 1952.)

fiolicitudes de tractores y maquinaria

para las explotaciones ejemplares.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 15 de novíembre de 1952, por la

que se sefiala plazo Para Presentar :as

solicitudes de tractores y maquinaria

para exp:otacíones agrícolas que esPeran

la calificació nde ejemplares, («B. O.»

del 17 de novíembre de 1952.)

Lrdustrias cárnicas chacinerus.

Ordenes del Mínísterio de Agricultii-

ra, fecha 13 de noviembre de 1952, por

las que se delimíta la esfera de actua-

cíón de las industrias oárnicas y cha-

cineras y se dan normas para la trami-

tación de los expedíentes relativos a di-

chas índustrias. («B. O.» del 18 de no-

viembre de 1952.)

tifícando errores en la relación de al-

macenistas y descascaradores de almen-

dra y avellana. («B. O.» del 21 de no-

viembre de 1952.)

I•;xportacíón de cebolla.

Admínistracíón Central. - DísposSción

de la Dirección eGneral de Gpmercio Y

Politica Arancelaría, fecha 6 de noviem-

bre de 1952, dictando normas técnícas

para la exportación de la cebolla y sua

derivados. («B. O.» del 21 de novíembre

de 1952. )

Oposiciones a íngreso en el Cuerpo Pe-

ricial Agrícola del Estado.

Administración Central. - Disposíción

de la Dírección General de Agricu:tura,

fecha 15 de novíembre de 1952, apla-

zando hasta el día 2 de abril de 1953

la fecha Para dar comíenzo a las opo-

siciones de íngreso en el Cuerpo Peri-

cial Agrícola del Estado convocadas con

fecha 11 de julio de 1952. («B. O.» del

22 de r.ovíembre de 1952.)

Vicepresldencia del Instituto Nacional
de lnvestigaciones Agronómicas,

Decreto del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 24 de octubre de 1952, por cl
que se crea el cargo de Vicepresídente

del Instituto Nacional de Investigacio-

nes Agronómicas. ( aB, O.» del 9 de no-

viembre de 1952.)

Flncas de lnterés social,

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 24 de octubre de 1952, por el

que se declara de interés social la ex-

propíación por el Instituto Nacional cie

Colonización de la f 1 n c a denomínada

«Carrascal de Arríba», del término mu-

nicipal de Huelaga (Cáceres), («B. O.»

del 9 de noviembre de 1952.)

En el mismo «BOletín» se publica otro

Decreto, fecha 24 de octubre de 1952,

por el que se declara de interés social

Is finca denomínada «Dehesa Royal», sí-

tuada en el térmíno municipal antes

mencionado.

.1lumbramiento de aguas en la provlncia
de Ahuería.

Decreto del Mínisterio de Agricultu-

ra, fecha 24 de octubre de 1952, por el

que se declaran de ínterés públíco :as

trabajos del Instítuto Nacional de Co-

lonízacíón p a r a el ahunbramiento de

aguas en la Provincia de Almería, («Bo-

]etín Ofícial» del 9 de noviembre de

1952. )

Normas para e1 ap^'cwechamiento de cur-

tido de pieles de cerdo.

Decreto del Ministerio de Agrícultura,

fecha 3 lde octubre de 1952, por el que

se dictan normas para el aprovechamien-

to del curtído de píel de cerdo, («B. O.»

del 17 de novíembre de 1952.)

Explotaciones agrarias ejemplares
y calificadac.

Decreto del Minísterio de Agrícultura,

KealizacIÓn de barbechos en el afio agrí-

cola 1952-53.

Orden del Minísterío de Agrícultura,

fecha 13 de noviembre de 1952, sobre

la rea:ización de barbechos en el afio

agrícola 1952-53. («B. O.» del 18 de no-

víembre de 1952.)

Aprovechamiento de pastos y rastrojeras.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 13 de novíembre de 1952, por la

que se aclara el artículo 8.o de la ^ie

30 de julio de 1941, sobre el aprovecha-

mient^ de pastos y rastrojeras. («B. O.»

del IS de noviembre de 1952.)

Sociedades Colaboradoras del ^linlsterio

de Agricultura.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 21 de octubre de 1952, por la que

se concede el título de Entidades Gbla-

boradoras de dícho Departamento a laa

entidades que se mencionan, («B. O.»

del 19 de novíembre de 1952.)

Jlolinos harineros.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 7 de noviembred e 1952, por la

que se aclara y modifica el artículo 19

de la Orden de 15 de julio de 1952, so-

bre molinos harineros. («B. O.» del 21

de noviembre de 1952.)

Precios máximus a percibir por los

molinus harineros.

Orden del Ministerio de Agrícultura,
fecha 15 de noviembre de 1952, por la

que se fíjan los precíos máxímos por
quintal métríco que podrán percibír 'os

molinos haríneros por la moauracíón

de grano. ( «B. O.» del 21 de octubre de

1952. )

Comisíón de la Almendra y la Avellana.

Admínistraclón Ceritral. - Disposiclón

de le Comísión para el Comercio de ]9

Almendra y la Avellana, dependíente de

los Minister'ios de Agricultura y Comer-

cio, fecha 15 de noviembre de 1952, rec-

Kepoblacíón forestal.

Orden del Mínísterio de Agrícultura,

fecha 13 de novíembre de 1952, por la

que se suprímen las límítacíones de

superficíe para la aplicacíón de la Ley

de 7 de abril de 1952 a la r'epoblación

forestal que establecía la Orden mínis-

terial de 10 de junio de 1952. (ttB. O.»

del 25 de novíembre de 1952.)

Expropiacíones de interés social,

Decretos del Ministerío de Agr•ícultu-

ra, fecha 7 de novíembre de 1952, por

los que se declara de interés socíal la

expropiación por el Instítuto Nacíonal

de Colonízación la parte de la finca Coto

de Candón, sita en el término munícípal

de Beas (Huelva). («B, O.» del 26 de

noviembre de 1952.)

En el «Boletín Ofícíal» del 2 de di

ciembre de 1952 se publican ocho De-

cretos, fecha 21 de noviembre, por los

que se dec:aran de ínterés social las ex-

propiaciones por el Instítuto Nacíonal

de Colonízacíón de diversas fíncas en las

provincias de Alicante y Badajoz.

Colonizaciones de alto interés nacional.

Decreto del Minísterio de Agrícultura,

fecha 7 de noviembre de 1952, por e'

que se declara de alto interés nacional

la colonízación de una prímera zona del

Campo de Níjar, sito en la Provincia de

Almería. («B. O.» del 26 de noviembre

de 1952. )

Tierras reservadas a los propietarins
de zonas regabies. ,

Decreto del Ministerío de Agrícultura,

fecha 14 de noviembre de 1952, por el

que se dictan normas sobre la intenaí-

dad exígible en la explotacíón en rega-

dío de las tíerras reservadas a los pro-

pietarios de zonas regables. («B, O.» d^l

26 de noviembre de 1952.)

Normas para el seíialamiento de super-

ficie de siembra de remolacha azucarera.

Orden del Mínisterio de Agl'íCUltlll'&,
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fecha 22 de noviembre de 1952, por !a

que se dan normas para el señalamiento

de superficie de siembra de remo:acha

azucarera. («B. O.» de: 28 de noviembre

de 1952.)

Suministro de plantas y semillas

forestales.

Decreto del Ministerío de Agricultura,

fecha 21 de novíembre de 1952, sobra

sumínistro s Entídades y particulares

de plantas y semillas forsetales, («B. O.»

del 2 de dícíembre de 1952.)

Expediente de clasificación de Vfas

Pecuarias.

Orden del Ministerío de Agricuaura,

fecha 25 de noviembre de 1952, por ta

que se aprueba la modificacíón de ex-

pediente de clasífícación de Vías Pecua-

rias existentes en el término cunicipal

de Sa:amanca. ( «B. O.» del 5 de diciem-
bre de 1952.)

Provisión de cargos en el Conse,jo

Superior Agronóntico.

Orden del Ministerio de Agricuaura,

fecha 25 de noviembre de 1952, por la

que se dan normas para la provisión de

cargos en el Gbnsejo Superior Agronó-
mico. ( «B, O.» del 5 de diciembre de

1952. )

En el «Boletín Ofícia:» del 6 de dí-

cíembre se publica una rectificación a

la Orden anterior.

Plan coordinador de obras en la zon,i

del Pantano dc Uuadalem I3ajo.

Orden conjunta de los Ministerios d°

Agricultura y Obras Públicas, fecha 26

de noviembre de 1952, por la que se

aprueba el plan coordinado de obras en

la zona propia de riego del Pantano de

Guadalem Bajo, elaborado por la Comi-

síón Técnica Míxta. («B. O.» del 6 de

diciembre de 1952.)

Precios máximos y minimos en secanos

aplicables a los terrenos de zonas rega-

bles.

Decretos del Mínisterio de Agricultu-

ra, fecha 28 de noviembre de 1952, por

los que se rectifican los precíos máxi-

mos y mínimos en secanos aplicables a

los terrenos de la zona regable por el

Canal del Alberche (Toledo) y por el

de Guadalcacín (Cádíz). («B. O.» del

9 de díciembre de 1952.)

Autorización provisional para el cultivo

del arroz.

Decreto del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 28 de noviembre de 1952, por el

que se autoríza provisíonalmente el cu'_-

tivo del arroz en los terrenos a que se

refiere el artículo l.o de la Ley de 17 de

marzo de 1945. («B. O.» del 9 de dí-

ciembre de 1952.)

Régimen económico aplícable a la colo-

nización de tiua finca.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 5 de dicíembre de 1952, por la

que se fíja el régimen económíco aplí-

cab'.e al desarrollo de la colonización de

la fínca Los Villares, de Andújar (Jaén).

(«B. O.» del 10 de dicíembre de 1952. )

Contratación de equipo aéreos para la

extinc[ón de plagas del campo.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 6 de diciembre de 1952, por la qua

se convoca un concurso Público para la

contratacíón de equípos aéreos para la

extínción de plagas del campo. («B. O.a

del 10 de díciembre de 1952.)

Relación de proYesores en la Escuela Es-

pecial de ingenieros Agrónomos.

Administración Central.-Relacíón de

aspirantes admitídos al concurso-oposi-

cíón para proveer las p:azas de profesor

numerario de Genética General y Apli-

cada, Hortícultura y Floricultura y Cá:cu-

lo de Posibilidades y Estadística de '_a

Escue:a Especial de Ingenieros Agróno-

mos y nombramíento de las correspon-

dientes Comisiones calificadoras. (aBo-

letín Oficial» del 10 de diciembre de

1952. )

Yroductos fito-sanitaríos nacionales.

Administracíót^ Central. - Disposición
de la Dirección General deAgricu:tura,

fecha 3 de diciembre de 1952. asígnando

los números de registro que correspon-

den a los productos fito-sanítarios na-

cíonales que han sido inscritos en el

Registro Oficial G^ntral. («B. O.» del

10 de diciembre de 1952.)

Aprovechamiento de hierbas, pastos y

rastrojeras.

Orden de1 Ministerio de Agricultura,

fecha 9 de diciembre de 1952, por la que

se reorganiza la Comisión encargada de

estudiar y revísar la legislación vigente

sobre el aprovechamiento de híerbas,

pastos y rastrojeras. («B. C.» del 15 de

dícíembre de 1952.)

Porcentajes máxímos a sembrar

de remolacha.

Administracíón Central. - Dísposición

de la Dirección eGneral de Agricultura,

fecha l.o de dícíembre de 1952, por la

que se fíjan los porcentajes máxímos

de superficíe que podrán sembrarse de

remo;acha en lo sucesívo dentro de cada

explotación agrícola, en cumplimíento de

lo díspuesto por la Orden mínísteríal

de 22 de noviembre de 1952. («B. O.»

del 15 de díciembre de 1952.)

Clasificación de tías pecuarías,

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 28 de julio de 1952, por la que

se aprueba el expediente de clasífica-

ción de las vías pecuarias exístentes en

el térmíno municípal de Pínoso (Ali-

cante). («B, O.» del 16 de diciembre

de 1952.)

Repoblación de almendros, algarrobos,

higueras, olívos y vífiedos.

Ley de la Jefatura del Estado de 20 de

díciembre de 1952, por la que se con-

ceden varios crédítos extraordínarios, im-

portantes en junto 10 míllones de pe-

setas, al Ministerío de Agricultura, con

destíno a satisfacer los gastos que dé

lugar en el afio actual la apllcación de

la Ley sobre repoblacíón de a:mendn^s,

algarrobos, higueras, olivos y viñedos cn

determínados terrenos del atoral del este

y sur de la Penínsu:a. («B. O.» del 21

de diciembre de 1952.1

Noru^as para regular las exportaciones

de cinos, brandys y llcores.

Circular de la Comísión Interministe-

rial del Alcohol, dependiente de los Mi-

nísterios de Hacienda, Industría, Agri-

cultura y Comercío, fecha 15 de diciem-

bre de 1952, por la que se dan normas

para regu:ar y justi"icar las exportacío-

nes de vinos, brandys y licores que den

iugar a la reposicíón de alcohol. («B. O.»

del 21 de diciembre de 1952.)

ingreso eu los Cuerpos de Ingenieros de
la :ldmninistración (' ícil del Estado.

Ley de la Jefatura del Estado, fecha

20 de dicíembre de 19ó2, estableciendo
el sístema de concurso-0poslción para ín-
greso en todos los Cuerpos de Ingenie-
ros de la Administración Civil del Es-

tado. («B. O.» del 22 de diciembre de
1952. )

Concentración parcelarla,

Ley de la Jefatura del Estado, de 20

de díciembre de 1952, sobre concentra-

ción parcelaría. («B. O.» del 23 de di-

cíembre de 1952.)

('atatitro dc la Rlqueza Rústica.

Ley de 20 de diciembre de 1952, por

la que se reducen los tipos de grava-

men de la contribucíón territoríal rús-

tica y pecuaria y se dictan normas para

ultimar el Catastro de dicha ríqueza.
(«B, O.» del 24 de dicíembre de 1952J

Colonizaclón de la zona regable
del Agueda.

Decreto del Minísterio de Agrlcttltura,

de 12 de dlcíembre de 1952, por el que

se aprueba el plan general de co:oniza-

ción de la zona regable por el canal de
la margen ízquíerda del pantano det

Agueda, ( aB. O.» del 24 de díciembre
de 1952. )

Tipif[eac[ón de cuera5 y pieles.

Orden conjunta de los Ministerios d^

la Gobernación y de Agrícultura, de 9 de

díciembre de 1952, por la que se dictan

normas, de conformidad con lo estab:e-

cido en el apartado cuarto de la Orden

de la Presídencía de 30 de junio del

mismo afio, sobre el marchamado de píe-

les y cueros y su tipífícacíón. ( aB. O.»

del 27 de diciembre de 1952.)

.iuntas locales de prec'íos de aceitnnus

de almazaras.

Disposición de la Secretaría General

Técnica del Minísterio de Agricultura,

fecha 1 de diciembre de 1952, díctando

normas para la constítucíón y funcío-

namíento de las Juntas locales de pre-

cíos de aceituna de almazara. («B. 0»

del 27^ de diciembre de 1952. )
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Máquinas de injertar

Don Ramón Sans, Arbeca (Lérida).

Soy obrero especializado sobre in jertos en Vi-
ticultnra. Como aquí, en mi pueblo, faltan obre-
ros especializados sobre dicho particular, qui-
siera consultarles si. hay algurctt máquina de in-
jertar para operar en plerao canapo que auen-

tajara a la marw del hombre y al nrismo tiem-
po si es que puecle ^lar éxito en la in jertada.

Tal motivo nie iruluce el que tengo etr mi po-
cler la obra d^^ Viticultura titulada Reconstitu-
ción del viñedo, en la cual se habla de maqui-
naria de in jertar, y desearía saber si hay o no
alguna que pueda operar en plerw campo.

En caso afirmativo sírvanse clecirme dó^ule^

podría encontrarla, pues he teniclo la curiosidaul
de preguntarlo por aquí, e irtcluso en algrura
ferretería importante de i,érida, v no me su-
pieron dar satisfacción.

Las máquinas de injertar actualmente empleadas
en Viticultura prestan excelentes servicios en los ta-
]leres donde se injertan sobre mesa, estacas de vid
americana y basta barbados de tal condición, previa-
mente arrancados y descabezados en forma adecuada ;
pero sólo, como excepción y en muy pequeria escala,
pueden ser utilizadas con éxito cuando se trata dc
injertar vides enraizadas en pleno campo.

Con tales máquinas se confeccionan ordinarianien-
te dos clases de injertos : el de púa, llamado también
de bendidura, con o sin homhros, y el inglPS o de
inglete.

Los abrepatrones y las maquinitas para tallar las
ptías, utilizadas en el primer caso, sólo funcionan a
satisfacción c.uando están sólidamente atornilladas a
mesas fuertes y pesadas, cuidadosamente niveladas.

Cuando trabajan en otras condiciones rinden ptías
y patrones de talla poco simétrica, sobre todo cuan-
do se recurre al injerto de bombros oblicuos o de
uña para lograr soldaduras más perfectas.

Estos abrepatrones no son de utilidad, aun cuan-
do esián bien rnontados, para trabajar en pleno carn-
po; exigen, como sabcn cuantrn los han uianejado,

que el portainjerto que se va a bendir y, en stt caso,
tallar, esté en posición borizontal o casi borizontal
en el momento de sufrir el efecto de las cucbillas, que
constituyen el elemento activo de estos aparatos, lo
que no puede lograrse en ningún caso cuando se

quiere operar sobre cepas enraizadas y previamente
descabezadas.

Para sustituir a estos aparatos cabe recurrir al for-
rnón abrepatrones, herramienta rudimentaria y de
fácil manejo, de la que nada procede decir por ser
conocidísima entre los injertadores.

Las máquinas de bacer púas pueden trabajar, en
cambio, en pleno campo, llevando e instalando en la
viria la mesa a la que hay que fijarla.

Esta decisión es poco recomendable en la práctica
por las muchas molestias que trae aparejada.

Tampoco resulta aconsejable emplear para esta la-
bor unas maquinitas de hacer ptías, bastante anti-
guas, que trabajan al aire, esto es, sin necesidad de
estar instaladas sobre mesa, que tallan las ptías de
una sola vez, cualquiera que sea el tipo de injerto
de hendidura adoptado, porque castigan tanto los te-
jidos de las ptías, aunque estén muy afiladas las cu-
ebillas, que resulta raro obtener, cuando se las uti-

liza, un tanto por ciento aceptable de injertos bien

soldados.
Por último, tampoco es buena práctica el recurso,

utilizado en algunas ocasiones, de confeccionar en
casa, sobre mesa, poco antes de ir al campo, las púas
que se van a necesitar, por lo mucho que padecen du-
rante el transporte, aunque se las rodee de toda cla-
se de cuidados.

Como en el injerto inglés se tallan en igual forma
las piías y los portainjertos, sólo se emplea una má-
quina para confeccionarlo.

Estas máquinas son de dos tipos : unas que sola-
mente pueden trabajar sobre mesas instaladas, cAmO
,e dijo al bablar de injerto de hendidura, y otras ca-
paces de trabajar al aire.

Las del primer tipo no tienen aplicación para ta-
Ilar los portainjertos en pleno campo por razones ,i-
milares a las expuestas anteriormente. Sirven, en cam-
bio, para confeccionar las piías; pero con las salve-

dades antes indicadas.
Las que trabajan al aire pueden utilizarse, como

es lógico, para preparar prías en pleno campo y bas-
ta para tallar los portainjertos enraizados, si se ac-
ttía con paciencia v habilidad; pero estas facilidades
operatorias carecen de interés práctico en el caso pre-
sente por lo poco que se utiliza el injerto in^lés en
los vi ►iedos españoles.

Hay además otras razones que refuerzan la afirma-
ción inicial de que no es prácticamente viable el in-
jertar a máquina en pleno campo.

Para tal finalidad ce utilizan casi rínicamente dos
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tipos de injerto : el de púa lateral, con y sin lengiie-
ta, hecho durante el flujo de la savia, que ordinaria-
mente se llama savia de agosto, sin arranque ni des-
cabezado previo del portainjerto americano, y el de

púa ordinaria, realizado después de los grandes fríos
invernales, pero antes, desde luego, de que mueva la
savia de las cepas, sin arranque y con descabezado
previo del portainjerto, al que se recurre para apro-
vechar la ariada cuando no han prendido los injertos
del tipo anterior.

Las características del primero de estos injertos lo
hacen poco apto para ser hecho a máquina.

La preparación del patrón consiste, como es sabi-
do, en descortezar longitudinalmente, mediante un
corte poco proiundo, la zona del mismo donde se
quiere implantar la púa y dar luego en ella el corte,
debidamente inclinado y no demasiado profundo, don-
de se colocará el injerto, son faenas que se realizan
con facilidad y perfección con una navaja de injertar
bien afilada, pero imposibles de realizar con las má-
quinas de injertar a que antes se hizo referencia.

Algo similar, pero no tan definitivo, ocurre con la
confección de las púas.

Si ésta ha de estar provista de la lengiieta de fija-
ción, que tanto ayuda a la e.icacia del atado, hay que
cortar el vegetal iujerto en pico de flauta, teniendo
en cuenta la posición de la yema, y luego hendirlo
en forma parecida a como se hienden las púas para
confeccionar el injerto inglés, cuidando mucho de
que el pico de flauta sea muy tendido, esto es, muy
largo, para aumentar los contactos, y de que la hen-
didura, que define la púa, resulte casi paralela al
eje del sarmiento, por lo mucho que ayudan ambas
precauciones a que prenda el injerto y a la solidez
de la vid obtenida.

El tallado de estas púas con las máquinas de injer-
tar conocidas, incluyendo en ellas los dos tipos de má-
quinas mencionadas, al hablar del injerto inglés, no
es fácil en la práctica; lo tendido del pico de flauta
y la orientación del corte que define la púa son difí-
ciles de lograr, según pudimos comprobar en ensayos
realizados bace muehos años, persiguiendo finalida-
des parecidas a las que motivan estas consulta. Sólo
se logró obtener púas cortas, con las que se merma-
ba mucho la solidez del injerto.

Si se utilizan púas desprovistas de lengiieta de fi-
jación las cosas mejoran, pero subsisten las dificulta-
des por la falta de simetría que deben tener las mis-
mas para que resulten perfectos los injertos de este
tipo.

Cuando se reúne el injerto de púa para injertar
plantas enraizadas, por las razones arriba expuestas,
cabe hendir los patrones con el formón antes men-
cionado y confeccionar las púas operando sobre mesa
en pleno campo.

No aconsejamos, sin embargo, que se actúe en esta
forma ni aun en este caso, que es el más favorable
que se puede presentar.

Lo lógico es hacer injertadores, empresa que no
entra^ia dificultad contando en la localidad con un
injertador experimentado, como es, al parecer, el
señor consultante.

De no encontrar viable esta solución cabe que la
Hermandad Sindical del pueblo solicite del Servicio
de Capacitación del Ministerio de Agricultura, desde
luego a través de la Cámara Agrícola, la celebracicín
en Arbeca de un cursillo de la especialidad que nos
ocupa, en el que podrían aprender a injertar tod^^
los vecinos del pueblo que lo deseasen.

3.085

Francisco Pascual de Qui.nto

Ingeniero aBrónomo

Daños por apeo de árboles

Don Manuel Martínez, Villahermoea (Ciudad
Real).

Soy propietario de una huerta de labor de dns
hectáreas y ochenta centiáreas en este término
nruraicipal. Está a saliente y poniente corL unas
alamedas de árboles o chopos de gran altura, EI

propietario los vendió a un contratista de ma-

dera, quien hizo la corta de los árboles a des-

tajo el día 17 de enero del corrien.te aiLO. Los
árboles los dejarorL caer sobre el suelo de mi

,huerta v me ocasionaron un dQño de 2.50 árbo-
les-chopos que tenía plantados en rrLL propie-
dad, con tres años de verdor. Fueron apreciados

por hombres prácticos ert veintici ►tco peseta..
cada árbol, y hasta la f echa no rne hart pagado
el da►ro. En vista de que a las buerL^c no quiere^
indemnizarme ert daños, ^ qn.é debo b.acer?

E1 dueño de los árboles cortados es responsable de

los perjuicios que se hayan producido al cortar di-

chos árboles en los sembrados y sacarlos de la finca,

con arreglo a lo que dispone el Código Civil en su^

artículos 1.902, 1.903 y 1.904.
La obligación que impone el artículo 1.9O?3 de in-

demnizar los perjuicios ocasionados por c,ulpa o ne-
gligencia es exigible, no sólo por los acto^ u omisio-
nes propios, sino por aquellas personas de quienPs
debe responder, como dependientes, criados, si bien
el dueño puede repetir contra éstos los que se hu-
biesen ocasionado por culpa de los depPndientPS.

En el caso de que al requerimiento particular no
indemnice los daños tiene que reclamarle au importe
ante el Juzgado Comarcal, si es inferior a cinco mil
pesetas, o ante el de Primera Instancia, si es euperior
a dicha cantidad, pmbando la existencia de los dañoa
en el juicio.

Mauricio García Isidm

3.086 Abogado

Mildiu y oidium

Don AlPjandro Ruiz Garijo, Nava de Arriba

(Albacete).

Tengo una plarLtación de viñedo y este añ^
tenía bastante uva; pero al vendimiar hemos ob-
servado que la mayor parte de Za uva se ha se-
cado y algunas cepas tambié.n (se ha secado la
uva en poco tiempo), y me temo que sea el
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rnildiu la eLLfermedad que ha atcu;ado el viñe-
do. Sigrtificando a usted que erL este pueblo son
mucltas las vi►Las atacadas como la mía. En un
principio creíntos se tra.taba de la enfermedad
conucida. vulgarmente CO/L el n.ombre de aceni-
cillan; pero, vistu más despacio, desistimos de
esa i.dca, por los síntomas observados (el grarw
s<^co no desprende al apretarlo con el dedo el
humillo ca.racterístico de la cenicilla^.

^Se puede tratar simultáneanaente contra la
cenicilla y contra el mildiu, pues se encuentran
uvas al parecer atacadas también de cenicilla?

Deseo adquirir la mayui.rLaria necesa.ria para
n•atar contra el mi,ldiu (si es ésa la enfermedcul
parlecida por la niña) o contra la enfermedacl
que sea v contra la cenicilla.

Poseo unas cuatro mil cepas viejas v nueve
ntil de tres años.

^ Se puede tratar con carácter preventivo (si
es qu^^ ►LO están atacadas ya) las cepas nuevas de
tres años contra el mi.ldiu y contra la cenir^i.lla?

Los síntomas que detalla no son bastantes para ase-
gurar que las cepas del consultante sufrieron ataque
de mildiu; habría becho falta examinar alguna mues-
tra de los racimos secos, puesto que hay otras cau-
sas de origen fisioló^ico o criptogámico que pueden
producir análogos efectos.

Lo que no puede decirse es que las cepas se sequen
por causa del tnildiu, y por ello sería interesante
examinar alaún pie de los secos, incluso con sus raí-
ces, para poder establecer un diagnóstico con mayor
conocimiento dc causa, al mismo tiempo que saber si
las vizias son del país o injertadas sobre pie ameri-
cano, y en este último caso, el patrón utilizado.

Si fuera rae su caso, desde luego puede combatirse
Kiuntltáneamente el mildiu y la cenicilla u oidium,
mediante la incorporación al caldo eúprico de un
azufre mojable. La luclra contra el tnildiu es siem•
pre de carácter preventivo, mientras que el oidium
se puede frenar una vez presentado y atacarlo direc-
tamente, puesto que se desarrolla en el exterior de
la planta, en tanto que el mildiu lo hace interiormen-
te. Ahora, lo mismo una enfermedad que la otra pue-
dPn afectar n las cepeS ^óvenes o vie,jas.

A1 iguel, Benllvc/L
3.087 Ingeniero aArónoino

Digestibilidad de varios alimentas

Un avicultor aficionado

Les ruego me faciliten los datos que en el
cuest.ionario ad junto se consignan, datos que,
referidos a digestibilidad en gerzeral, los he ha-

llado en distintas tablas de difererttes publica-
r,iones; peru en rel^cción con las aves rur he po-
dido encoratrarlos, v conociendo que lrr digesti-
bilidad varía para las distintas especies, es por
lo que le .crLplico la informaTión. solici^tada.

^̂ ^ iî
IMSfCiICIDN ifflPEflICO SflPOnIfICflBlf

(Pa_tantado)

O O

Uae eate producto y eliminará, entre otras, lae

aiguientes plagae, que tanto perjudican a sus

cultivoa :

GARDAMA
PULGONES de todas claees.
ESCARABAJ O de la PATATA.
ORUGAS de las COLES.
CHINCHES de HUERTAS.
ORUGUETA del ALMENDRO.
ARAfiUELO del OLIVO.
VACANITA de loa MELONARES.
CUCA de la ALFALFA.
HALTICAS de 1$ VID y ALCACHOFA.
GORGOJOS de CEREALES y LEGUMINOSAS.

El producto NO ES TOXICO para las plantas,

operarioa ni animalea doméaticoe.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los frutos

o tubérculos de lae plantae tratadae.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de lluvia
o riego, por lo que tiene gran pereiatencia eobre
la planta.

Mezclándose perfectamente con el agua, no ee

precieo agitación ni deja posos en Fl pulveri-

zador.

G O

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

SAIIIIAS Y PLANAS, S. A. l.
los Yadrato, 22 M H D R I D ieléiooo 218318
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PORCENTAJES DE DIGESTIBILIDAD REAL EN LAS AVES

A L I M E N T O S
Meteria

ecca
Protefna Celuloea Glúeidoe Graes Digeetibili-

ded

Almortas (1) 87,60 21,60 3,10 46,80 1,50 73,00
Alpíste (1) ... 91,60 9,60 2,30 59,90 5,40 72,20
Yeros (2) ... 86,70 22,90 3,90 45,80 1,50 74,20
Algarrobas (1) ... ... ... ... 88,80 18,60 2,20 50,00 1,10 71,90
Pulpa de remolacha (2) ... 91,40 4,30 9,00 63,80 - 77,10
Garbanzos negros (1) ... 89,50 14,40 5,80 49,00 3,00 72,20
Garbanzos blancos (1) . • . 89,10 17,00 1,80 60,60 4,02 73,42
Remo:acha azucarera (2) 25,00 0,90 Q50 '20,30 - 21,70
Paja de legumbres ... ..
Harina de bellotas (1) • • . 89,40 4,40 2,20 62,00 5 60 74,20
Suero de leche de oveja ... 16,60 0,90 - 4,80 2,00 b,70

Verdaderamente, los alimentos propuestos e,Il la

consulta muy raras veces entran en la formación de
raciones para las aves; sin embar^,o, ello no implica
que no puedan ensayarse y aun emplearse en peque-`

Iias proporciones. Decimos en pequeñas cantidades
porque, no conociéndose realmente sus cualidades ali-
menticias en las gallinas, se ba de obrar con cautela,
y aunque su uso puede sustituir al^ún tanto a los
cereales, siempre y cuando aquéllos económicamente

resulten más ventajosos, sin embargo, algunos de los
alimentos reseliados, como ]as al^arrobas, son astrin-
gentes, por lo que no conviene entren en las mezclas
en proporciones superiores al 8 por 100. Asimismo,
las almortas y yeros se utilizan «in extremis», pero con
moderación.

Ninguna paja tiene valor alimenticio en avicultura,
pues su asimilación es prácticamente nula ; no así
al^unos benos, como el de alfalfa, siempre y cuando
está desecada en debidas condiciones, y mejor si es
boja, conservando el color verde, por el aporte de
vitami ►las que se realiza a la ración, lleñando en cier-
tas épocas de escasez de verduras a sustituir a éstas.

El estudio de la diñestibilidad media de los ali-
mentos en las aves hasta ahora es muy pequeño el
mímero t1P los ensayos verificados, por cuyo motivo el
avicultor que pretenda utilizar aquellos de uso no ba-
bitual ha de servirse de los datos que le propomionan
las tablas existentes y sehuir despué^s atentamente el
proceso alimenticio para poder formarse juicio del
valor bioló^ico de los mismos, controlando la puesta.
estado de carnes, salud, peso, etc.

Por esta razón bemos tomado los dato; que se se-
ñalan con (1) de las tablas del Instituto de Biolo^ía
Animal, y los indicados con (2), de las de Kellner,
adaptadas para las aves por el profesor alemán F, Fin-

^erlin^.
José María Echarri I oidi.

3.088 Perito avicola

Buena semilla de cebada y avena

Don Antonio Más, Crevillente (Alicante).

Tengo interés en adqlcirir buena semilla parn
siemhra de cebada v avena, por Zo que les agra-
decería me inform.asen dónde podría adquirirla.

El selior consultante reside en Crevillente, y, por
tanto, debo snponer que las semillas de cebadas y ave-

nas las uecesita para fincas sitas en dicho término mu-

nicipal, del partido judicial de Elcbe. A base de
este supuesto me permito selialar que en todo el in-
dicado partido judicial se cultivan cebadas y avenas,
especialnlente las primeras, que son de fama en toda
Espa15a por su rendimiento y precocidad, recolectán-
dose normalmente en la primera quincena del mes de
abril.

Las indicadas semillas están perfeetatnente adapta-
das a las características de suelo y clinta; es aventu-
rado llevar a ese ambiente las de otras procedencias,
que pueden ser inadaptables al medio en que se han
de desarrollar y vivir, sin perjuicio, claro está, de

'lo que en su día pudieran aconsejar las investigacio-
nes y experiencias que sobre el particnlar realice el
Centro de Cerealicultura.

Ahora bien, aconsejamos al señor consultante que
efecttíe una sencilla selección en masa ; es decir, que
escoja antes de las recolecciones aquellas espigas más
sanas y de mejor conformación, de las que separará
y eliminará los áranos de la base y de la cúspide de

la espi•a, empleando lue^o para siembra las de la
parte central. Con esta operación repetida en años
sucesivos puede aumentar sensiblemente los rendi-
mientos de sus siembras; incluso es de conveniencia
bacer con aquell.as simientes así seleccionadas sleIll-
bras en pequelias parcelas, a especie de semilleros,
a las que se prodirarán toda clase de atenciones en
labores, escardas, abonado, etc., en la seguridad dP
que logrará para el futuro semillas sanas y robusta^.

El setior consultante debe en todo caso hacer pa-
sar las selnillas por máquina limpiadora selecciona-
dora (una de las cuales tiene a su disposición hratui-
tamente en el Campo de Demostración Agrícola de
Elche), y, desde lue^o, evitar hacer siembras con
^ranos tomados del montón, sin más ni más, pues de
esa forma incorporaría al suelo semillas buenas y
malas, fértiles e infértiles, a más de otras de plantas
perjudiciales, que, dañando a aquéllas, sólo incre-
mentan los gasios de cultivo y disminuyen los ren-
dimientos.

Así, pues, ,y como resumen, aconsejanlos al selior
consultante que, no escatintando trabajos y fertili-
zantes a los cultivos, seleccione las semillas de ceba-
das y avenas de sus propias cosechas; es decir, qne
sea su propio proveedor.

7,uis Torras Uriarte

3.089 Ingeníero agrónomo
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Pavos con viruela y vacuna de ovejas

Don luan Gómez, Córdoba.

I,es rnego me contesten a lo siguiente:
1.° íllanera de tratar a pavos atacados de vi-

ruela.
^'.° l'acunas que ordinaria.mente deben ecn-

plearse con.las ovejas.

1.° La viruela de las aves ea una enfern ►edad iu-

I'r,cto-coutagiosa, y como ta1, la mejor manera de
combatirla cs teniendo en cuenta las siguientes me-

didas :
a) Aislaniiento de enfermos para evitar el conta-

gio.
b) Colocarlos en locales limpios, aireados. etc., es

decir, bigiénicamente buenos.
c) Vacunarlos con vacuna de garantía con dosis

de medio a un centímetro ciíbico, según tamario,
^^n el espesor de las barbillas o en la piel, y revacu-
narlos pasados seis u ocho días de ]a primera inyec-
ción v con las mismas dosis.

Con el fin de evitar la aparición de la ent'ermedad
en los que aúu estén sanos es conveniente vacunarlos
también con las mismas dosis; pero sin necesidad de
repetir la vacunación.

2.° Las vacunaciones que ordinariamente se prac-
tican en el ganado lanar son las siguientes : contra el
carbunco bacteridiano, contra la viruela, contra la
A^alaxia contagiosa, contra la septicemia hemorrági-
ca o pa^teurelosis, contra al mamitis gangrenosa, con-
tra el aborto contagioso y contra la basquilla.

La indicación de la clase o clases de vacima que
debe emplear se la dirá el Inspector municipal vete-
rinario de la localidad a la vista del estado sanitario
del ganado y antecedentes o noticias que tenga.

3.090

Félix Talegón Hera.s
Del Cuerpo Nacional Veterinario

Transformador especial

Don losé Geronés, Palau Sator (Gerona).

En el númeru 186 de AcstcuLTUxn aparece la
consulta 2.309, en la qtce hace referencia al su-
ministro de hilo c1e cobre pa.ra electrificación

de regadíos.
1'le afecta la ^xpresada, por estar com1^rendi-

do en ella.
T,a Compañía accedería a facilitarme el en-

ganche; pero mediante transformador.
En m^i caso, la línea eléctrica d'ista 300 me-

tros y es de alta tensión (125.000 v.).
Me interesaría conocer si paralela.mente a la

solicitucl de hilo es factible solicitar ^• obtener

este transformador a precio de tasa. En caso

afi.rmativo, diligencias y reyuisitos precisos.

La elevadísima tcnsión (]25.(H)0 v.) que desea us-

ted rebajar para disponer ^le energía eléctrica utili-
•r.able por el grupo motor bomba de 314 c. v. de po-

tencia. ^nP clista 300 metros cle la línea, segiín se

INSECTICIDA AGRICOLA

LCK
;^MARCA RE615TRADA;;

EL MEJOR

Insecti^ida de contacto a bas®
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 %)
En toda clasa 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.
B4RCELONA. - Vía Layetana 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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aprecia en croquis que acompaña, requiere que sea
construído un transformador para esa instalación.

No existiendo en el mercado transformadores de
esas características, su coste, que ha de ser muy cre-
cido, se ha de facturar en su día de acuerdo con pre-
supuesto formulado para este objeto.

No es frecuente que las compañías productoras de
energía eléctrica accedan a facilitar el enganche en
líneas de tensión tan alta.

I,eopoldo Manso de Zúñiga Díaz

3.091 Ingeniero sgrónomo

Despido del oporcero

Don Herminio Rodrfguez, Boñar (León).

^Pnedo a fines del presente año desahuciar
al aparcero para que me deje en 1° de abril
de 1953 las fincas a mi disposición?

Fn caso de que no pueda hacerlo ^ en qué
fecha podría hacerlo?

Le acompaño copia del contrato de aparcerza.

Como a las aparcerías no se aplican los plazos mí-
nimos ni prórrogas forzosas establecidos para los
arrendamientos, la duración de aquéllas es sólo la
del plazo o prórrogas expresamente concertadas en el
contrato, y si, como ocurre en el caso consultado, el
plazo contractual ya lia expirado, se entiende prorro-
gado tácitamente, por rotaciones de cultivo sucesivas.

Por tanto, el propietario puede dar el contrato que,
nos ocupa por terminado al acabar la rotación de cul-
tivo en que actuahnente se encuentra la finca o fin-
cas objeto de la aparcería, y si esta rotación de cul-
tivo actual termina el 1.° de abril del año próximo,
en esta fecha puede dar por terminada la aparcería.

A este fin conviene, de acuerdo con la cláusula 9.°
del documento, que el 1 de enero próximo el propie-
tario notifique al aparcero de manera fehaciente que
el contrato terminará en 1.° de abril.

Si llegada esta fecha el aparcero se niega a dar por
terminado el contrato y, en consecuencia, a abando-
nar las fincas te,ndrá que ser desahuciado judicial-
mente.

Como esta cuestión, relativa a la terminación de
las aparcerías, la hemos tratado ya innumerables ve-
ves en esta misma Revista, creo que con lo que cp^e-
da expuesto será suficiente.

No obstante recordamos que al dar el propietario
por terminada la aparcería, por terminación del pla-
zo contractual, el aparcero tiene derecho a continuar
como arrendatario de una parte de la finca igual a su
participación en la aparcería, siempre que su perma-
nencia en la finca haya sido menor que la que hu-
biera tenido de haber sido el contrato de arrenda-
miento en lugar de aparcería, y que este derecho lo
ejercite el aparcero-cultivador, antes de que la apar-
cería haya terminado, mediante el ejercicio de la
correspondiente acción.

3.092

Javier Martín Artajo
AbosACtn

Oxidación de caldero de cobre

1)on Maturiuo .abad Atarc^^s, ^'aldcra^ (L^^ón).

Tengo una hermosa caldera de cobre, que en

cuanto se deja de limpiar unos días se oxida,

y deseo me digan el product^ con que pueda

limpiarse más rápidamente y si después de lim-
pia, para evitar su oxidación, hay algún barniz

o solución de algún producto que, sin perjudi-

car al cobre, aísle a éste del contacto del aire.

La caldera es de las que suelen. exhibirse en
las antesalas de los despachos, consultori,os, etc.

Enológicamente considerando los envases de cobre,
para su limpieza interior y preparación, para la ob-
tención de los determinados productos, en la que
se emplean los citados envases (obtención de cara-
melo, de jugos concentrados, etc.), se limita a los
lavados con soluciones rebajadas de ácido clorhídrico
y continuados con otros con agua de buena calidad.

Asimismo, en la preparación de envases que hayan
podido contener mostos o vinos a los que por cir-
cunstancias especiales presenten cantidades de sulfa-
to de cobre (tratamiento del mildew), como sucede
cuando se irata de envases de madera, su prepara-
ción también se efectúa con el tratamiento previo
de la solución de ácido c]orhídrico y lavados con

agua.
Ahora bien, tal coxno se desprende, de la consulta

de que se trata, nara mantener limpio un recipiente
de cobre externamente es suficiente limpiarlo con

solución de jugo de limón o también con una solur
ción de ácido sulfúrico rebajado, quedando el cobre
limpio en su aspecto externo, como sucede con los
filtro^ de manga, construídos de este metal.

Claro es que, por re^la general, al cabo de cierto
tiempo el cobre se oxida y vuelve a tomar otra vez
el tono de color rojizo, y en cuanto a las bodegas se
refiere, se vuelve a repetir el indicado tratamiento
cuantas veces sea preciso. No obstante lo señalado
para proteger de la oxidación a los niquelados, por
ejemplo, sí se pueden usar barnices muy rebajados,
de los que no recuerdo existan marcas especiales.

3.093
José María Xandri

Ingeniero agrónomo

Adquisición de estercolizodores

Don Eusebio Conzález, Guadalupe (Cáceres).

^ Dónde se podrían adquirir los productos az-
coria, espaiiol; adko, inglés, para producir es-
tiércol artificial?

El estercolizador «Azkoria» que, como producto es-
pañol, elaboraba la fábrica de Abonos Químicos de
Yamplona, dejó de producirse a raíz de nuestra Gue-
rra de Liberación y no ha vuelto a reanudarse la fá-
bricación, debido a las dificultades existentes desde
aquella fecha para adquisición de primeras materias.

El «adecon inglés debido a los estudios e investiga•
ciónes realizados en la estación experimental de
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Rothansted, del Condado de Hertford, y a la cual de-
bería dirigirse, ignoramos si estarán en condiciones

de enviarlo, y si en su caso le podrá resultar econó-
mico, pues para transformar tonelada y media de pa-
ja necesitará 101 kilogramos del estercolizador, que el
año 1924 resultaba en puerto de Londres 17 libras y
10 chelines la tonelada.

Es lo que podemos aclararle al señor consultante
concretamente respecto a los estercolizadores indi-
cados.

Daniel Nagore.

3.094 Ingeniero agrónomo

Lino en secano

Don Juan Crespo, Córdoba.

Les queclaría muy rec,onocido si me informa-
ran sobre normas más adecuadas para el cul-
tivo del lino en secano del término de Ecija.
^ Puede alternar con cereales? ^

Las normas generales para el cultivo del lino en
los secanos andaluces son las siguientes :

l.a Emplear variedades de lino oleaginoso o va-
riedades intermedias, de aptitud mixta para fibra y
semilla.

2.8 E1 suelo debe ser de tipo «francou, de buena
o mediana fertilidad, y cuyas sustancias nutritivas se
hallen en estado fácilmente asimilable. Resultan in-

apropiados los suelos pobres o agotados.

3.a Es conveniente que las labores preparatorias
para la siembra se realicen con perfección, dejando
el terreno limpio de malas hierbas y bien mullido.

4.' Siempre que exista suficiente humedad dispo-
nible, el lino puede alternar con cereales y le^umi-
nosas, no siendo aconsejable la repetición del cul-
tivo sino después de cinco años.

5.a Se puede sembrar a voleo y en líneas, cuya
dictancia debe ser de 15 a 18 centímetros y de dos a
cinco centímetros la profundidad óptima a que se
entierre la semilla. La cantidad oscila alrededor de
60 kilonramos por hectárea, debiéndose incrementar
en los terrenos susceptibles de ser invadidos por ma-
las hierbas.

6 a 1Vormalmente no son necesarias otras labores
culturales que las escardas. En los terrenos arcillosos,
si se produce formación de costra superficial durante

la ^erminación, conviene romperla con un pase de
grada para favorecer la salida de las plantitas.

?.^ La recolección se efectúa a mano o con máqui-
nas, bien arrancamlo las plantas si de lino textil se
trata o bien segándo]as si el cultivo es de lino olea-

ginoso.
-1 ntonio Montero Ferttán<%z

3,095 Ingeniero agrónomo

Depósito de arena bajo tierra de labor

J. M. V., Baleares.

En una finca cuya explotación diriju se ha
descubierto, debajo de urtct capa de tierra de
unos vei.nte cros. de espesor, un depósito bas-
tante considerable de arena, la cual, debidamen-
te tamizacla, ha resultado ser de una calidad ex-
celente para su empleo ett la construcción.

Desearía conocer si se debe dar cuenta del

hallazgo de este depósito ante algtín organisnto.

Si se puede vender librernettte este ntaterial.
Si se debe pagar conh•ibución especial para

esta venta.

La finca está_ lejos del nectr. ,^I uttos doce !,•i-
lómetros.

Es la printera vez que aparece un depósito de
arena en esta contarca le,jos del mar.

Las canteras, piedra, areua, etc., estáu bajo la ju-
risdición de las Jefaturas de Minas de las provincias,
y, por tanto, si se van a explotar, es decir, si se van
a vender los productos de las excavaciones debe soli-
citarse la autorización correspondiente de la misma.

Seguramente, como lo que se pretende es establecer
una industria, con la venta del material conseguido en
las excavaciones, se está en la obligación del pago de
derechos por parte del Estado y de los impuestos de
carácter municipal, que probablemente estarán esta-
blecidos en Baleares, como en otras provittcias de 1'%-

paña.
Ahora bien, por lo insólito de este yacimiento no

sería extraño que en el mismo apareciesen materia-
les de valor arqueológico, como cerámica, monedas,
sepulturas, etc., y en el caso de aparecer alguno de
estos materiales, de grandísima importancia para la
historia nacional, se debe dar cuenta igtzalmente a
la Comisaría local de Excavaciones Arqueológicas, cu-
yas señas podrán facilitarle en el Gobierno civil.

3.096

Antonio Aguirre Andrés
Ingeniero de Caminos

Obligatoriedad de pertenecer
a la Hermandad de Labradores

Un suscriptor de "Agricultura".

En unos pueblos estcí constituída la Hernta ►t-
dacl de I,abradores y Ganaderos con o sitt coope-
rativa; ett otros, no. ^ Es precepto obligatorio

su constitución? Fn los sitios que dicha Eler-
mandad' f unciona ^ han rle pertenecer a ella to-
dos los agricultores o es notestativo pertenecer
o no a ella?

La c,onstitución de Hermandades Sindicales es obli-
gatoria, según el Decreto de 17 de julio de 1944 y
artículo 2.° de la Orden de 23 de marzo de 1945, si
bien todavía no se están organizando en a1gi111aS pro-

vincias con la intensidad que en otras.

(18



Se causa alta en la Hermandad por inscripción vo-
luntaria, por traslado de residencia de los afiliados
de otra Hermandad o por la condieión de miembru
de una asociación cualquiera inte^rada o incorporada
a la Herlnandad Sindical, lo f(ue, supone automática-
mente la afiliación a ésta, con las obligaciones y dere-
chos consiguientes.

De manera que si se pertenece a una comuuidad de
labradores o de regantes, a algwla cooperativa absor-
bida por la Hermandad, de manera automática y obli-

^atoria se ingresa en las mismas.

Ahora bien, se puede no pertenecer a la Herman-

dad; pero es obligatorio el pago de las cuotas a la
misma, por policía rural u otras que se establezcan,
sin qne se pueda evadir el pago, ya que tiene la Her-
rnandad facultad para exigirlo por la vía de apremio,

segrín el artículo 164, en relación con el 168 de la
(lyden de 23 de marzo de 1945.

^1lauricio García Isidro

3.097 Abogado

Repoblación de márgenes

R. A., de León

Me interesa saber si existe alguna ntodalidad
para poder solicitar de Za Confederación Hidro-
^•ráfica del Duero o de otro organismn la con-
cesión de terrenos marginales de rio para hacer
por mi cuenta la repoblac,ión forestal de los mis-
mos con chopos de rápido crecimiento y qué de-
rechos tendrí.a. sobre Za ci.tada repoblación.

La concesión que pretende el serior cou^ultante es
muy difícil de obtener. Las Confederaciones, bace al-
gunos alios, y actualmente el Patrimonio Forestal del
Estado, de modo preferente, vienen celebrando con-
tratos con los particulares, así como también con
entidades provinciales y municipales, en virtud de los
cuales son éstos los que proporcionan los terrenos

mar^inales de los ríos que tratan de repoblarse y el
(lrganismo Estatal el que hace la repoblación, estipu-
lándose en dichos contratos la cuantía que cada par-

te ha de disfrutar en la riqueza creada.
En la propuesta que se hace en la consulta 5e in-

vierten los papeles, y es el Estado el que proporciona
los terrenos y el particular el que bace la repoblación,
y por tanto es difícil de lograr.

No obstante, puede interesar al Estado, en deter-
minados casos muy particulares, el celebrar contra-
tos de ese tipo, justificados t^or diversos motivos, como
son la dificultad de transportes y desplazamientos a

la zona que trate de repoblarse y, por consiguiente,
ser incluído éste entre ellos; debe el señor consultan-
te dirigirse a la Delegación del Patrimonio Forestal
del Estado en Valladolid, Muro, 4, con instancia en
}a que se haga constar el río de que se trata, las ra-
zones que le llevan a hacer la propuesta y las garan-
tías que ofrece de que la plantación se efectuará en

la forma que se disponga.

♦(} RICQLTUha

A la iustancia habrá de acompailar un pluno u cro-

quis acotado, eu el que se delimite la margen del río
que trate de repoblarse y se indique su superficie.

En cuanto a los derechos que pudieran correspon-
derle serían los que se estipulasen en el contrato, sin
que puedan predecirse de antemano por las seitaladas
circunstancias de no ser frecuentes estos tipos de cOll-
venio.

Eusebio tllonso Lasheras
^.093 Ingentero agrónomo.

Libros de contabilidad
y contratos obreros

Don I^rancisco Sauz, i^leco ( Madrid).

^ Qué libros de cuntccbilidad necesita llevar u.na

ecnpresa agrícola para que en las visitas de i^tts-
pecció ►t no sea sacuionada con ntultas?

^Qué comprontisos semiofici.ales luc ^de cum-
plir dicha empresa afirícola con sus obreros para
que, caso de des»ido de alguno de éstos, no pue-
dan r^clamar inclenurizaci.ones al empresa-rio pi^r
tto tenerlas cumpli,das?

Sin conocer el carácter de la explotación ^ si ésta
tiene la forma jurídica de sociedad, en cualquiera
de sus clases, o la ]leva directamente el consultante,
no es posible resolverle sus dndas.

Alfunso L'stebact
3.099 Abogado

Vehículos para todo terreno

Uon Pedro Bañón, Puebla de don Fadrique
(Granada).

Ha^ce unos días leí uai rrnurtcio ect cl u.I B C»,
d.e Madrid, de un vehí.culo ^cllelaha^-e», que lo
titulaUcc « Prrra todo terreno» v se podía solici-

tar por cl Ministc:rio de tlgrieultura.

Este verano he visto por aquí otrus t^ehículos
iguales o parecidos, clue los ti.ecte el Pcch•imortio

Forestal, cu,ya marca es «I,and-Rovern.
^Identíts, me infnrmccn gue en Madrid hacz

visto otros cie marca c^Unintog» o cosct prrrecid^a.
Deseo solicitar utto y me ittteresaría srcber pre-

cio yue va^len, concedidos por el Ministerio de
^l gricultura, cada utta de estas m^arcas o ntá^s

ntarcas que tengan para ilistribuir, característi-
cas de cada, una. de ellas y a yuién se le debe

dirigir la instancia o solicitud, y me supon^o
habrcí que acontpañ.ar rc ésta la ntayor ca-ntidad
posible rle certificadus de ser agricultor. ^a►ta-
ctero y tener fictcas forestales.

Antes qtce nada me itueresa saber precio ^^
características, pue:s pnr ayttí cada uno clice tuta
cosa.

En efecto, el Ministerio de Agricultura e^tá pruce-
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diendo a la importación de vehículoe «para todo te-
rernov de las marcas «Delahayev (Francia), aLand-
Roverv (Inglaterra) y «Unimogn (Alemania).

Estos vehículos pueden solicitarse del ilustrísimo
^e►or Secretario general técnico de dicho Ministeri^,
acompañando a la in^tancia los certificados de los
organismos oficiale, de la provincia de ser agricul-
tor, ganadero o tener fincas forestale^. detallando su

cuantía.
Para detalle de características y del preciu quo para

cada uno tiene fijado lu Secretaría General Técnica
puede diri^irse a las representaciones en Madrid, cu-

yas se►a^s son :
«Delahayen, Motocar, S. A. Plaza de las (:ortes, 8.
«Land-Hovern, Mi^araje. Núriez de Balboa, 25 ; y
aUnimo^. I. D. A. S. A. Don Ramón de la Cruz, 97.

3. 100 Redacción

Trujales para gas-oil

Don José Jiménez, La Rambla (Córdoba).

Disporrgo de un depósito de cemento de unns

cinco mil a siete mil Zitros de capacidad, dis-

puesto como trujal, o sea bajo tierra, que he

construírln recientemente en la. misma finca o

cortijo para declicarlo a^uardar el remanente

de gas-oil que empleo para el tractor, _^• antes

de llenarlo de dicho ^as-oil querría me di.jeran

si ellu se ptterle hacer sin inconvenientes o bien

existen algunos, en cuti^o caso me dirán la forma

de evitarlos, sustcurcias que existen en el mer-
cado para elederiuado e i.mpermeabilizado de

las paredes del trujal, forma de empleo, etc.

No hay inconveniente en ernplearlo. F.1 rínico pe-

li;;ro es que si la mezcla de cemento no es la ade-
cuada, puede tener filtraciunes y pérdidás importan-
te^ de gas-oil. Para ecitarlo, mmprobad el nivel en
días sncesivos después de llenu. y si se ubservan fu-
^as, por pequeñas que sean, vac^arlo parcia1mente v
v volver a ubservar, hasta determinar a qué altura

se produce la fuga.

Yara impermeabilizar, lo má^ eficaz e^ revestir de
azulejo bien rejuntado, como en los pozoe de aceite;
pero, en defecto de esto, se puede silicatar o tam-
bién dar tres manus de impermeabilizante a base de
mezclarlo con lechadas muy finas de cemento. l^;stos
imperrneabilizantes los venden los cornercios para tra-
bajos y obras de horrnigón hidráulico.

Los pocillos para cl gas•oil deben tener una dispo-
sición similar a los de decantación de aceite, a fin
de eliminar todas las impurezas posibles.

3.101

Santiagu ^Natallnaicr

Ingeniero ngrGnon^u

Obra norteamericana de Avicultura
F. Cruz, Huéscar ( Granada).

En ActttcuLTt^tta de septiembre, en la Sc^eción
de «Libros v revistasn, figuran lus siguentes li-
bros: I'. E. Rice ^• H. .F,. Botsford, ^^Practical
poultry mn.nagemen.h^. L^n turno. Nucuu Yurk.

Se trata de la quinta edición de la obra clc^
auicultura.

Ru^ego rr ustedes me inform,asen si ese libru
existe en ésa y si está traducido al castellanu,
así como precio, con el fi •r de enviar el dineru.

De la edición reseriada en esta revista dc la cono-
cida obra «1'ructical poultry nranagementn, dc Rice.
y de Botsford, no hay traducción al castellano ni e^tá
a la venta en Espafia.

Puede, sin embargu, iutentar pedirlu, si tantu Ic
interesa, a la Librería V ille^as (calle de Preciadus, 33,
Madrid), ya que esta cusa es la mñs especializada en
lu importaciún de ubras técnicus norteamericana^.

Si no conoce el in^la^s, y si •• que se interprete curnu
reclamo, le aconsejo comu simple orientación, acíe-
más de ]as de otros autores esparioles, la obra «Avi-
eultura», que será la rnás parecida de las españolas
a 1as mejores obras americanas e inhlesas, y que,
habiéndoseme encomendado .^u redaccicín, fi^ura en
lo; planes de publicación de la aColeccidn Agrícola
Salvatn.

3.102

Jusí- lqruiri^> RudríKue^

Perlto svícola
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MATALLANA (Santiago).-Aloja.
tuieutos para el ganado.-Co.
leción Agrícola Salvat. - Un
volumen de 590 páginas con
411 fotografías. - Madrid,
1952.

Ea indudable la evolución
^lue en los últimos años va ex-
perimentando la vida rural y,
consecuentemente, el interés
clne se siente en el campo por
mejorar los alojamientos para

el ganado, como parte muy digna de tener en cuenta
en Pl aumPnto de rendimiento del miamo al mejorar
sus condiciones de vida.

Por cllo, el autor de este libro, el competente In-
^euiero agrónomo } l^>ublicista don SANT[AGO MATA-
LLANA, se ocupa cou todo dctalle del problema de los
alojamientos t^ara el ;;anado, partiendo de un capí-
tulo de considcraciones generales de carácter funcio-
nal y económico, para seguir después con los aloja-
mientos adecuados para el ganado de trabajo, y a
continnación, los del ganado de renta : vaquerías ^'
estahlo^, apriscos, cabrerizas, porquerizas, gallineros.
palotnare^, pateras, conejeras, etc., terminando con
uua cuurta parte sobre otras construcciones de índol^
ganadera tan importantes como bai►os, tnatadero, mer-
cados v ferias, concnrsoa y exposiciones, parada.^ de
sententale, y albcr^ues eu las instalaciones deportivas.

Todos estos puntos están tratado. con nn acopio
tan considerable de documeutación y datos prácticos,
que es claro índice de la inQente labor que en cste
sentido La desarrollado su antor durante much^^; arios.

Et. R^ANCHEGO
T7YIC0 OtiESCJ BSPaTtOt

Mn'r.4LLAN,t (Santiago) y RtF;^.
co (Valeriano).-El mrutche-

^o, típí.co t^ueso español.---
Publicaciones del Ministerio

de Agricultura. - Cartillas
:,^inas con nnmerosas fotogra-
Nurales; número 8.-175 pá-
fía^.-Madrid, 1952.

La fabricación dr. queso: e q

Espatia sigue realizándose en
tma gran proporción de forma
^•utinaria v empírica, por lo

clne lo^ resultados ,on muy diversos. pndiendo ^^nh-

^uuarse muchos de los defectos y, sobre todo, unifor-
mar^e la calidad. Esto último tiene gran interés, pues.
tu que todo ello bace desmerecer el producto, al no
asegurarse un mercado, desde el momento en que no
puede tenerse garantía de la calidad del queso que
se ofrece.

A estos inconveniente se une, en el caso del que5o
mancbego, su gran exigencia de mano de obra y las
consíderables pérdidas due experimentan en caseí-
nas y materias grasas durante su complicadu proce^^^
de desuere, Por todo ello se comprende la enorme
importancia due ha de tener la aplicación de wtt
técniea racional y moderua, que logre productos m<í^
económicos y uniformes. No obstante, la exposición
de nna nueva técnica no basta, ptlP,s, sobre todo, en
una industria de fermentación como es la qttcsera.
aquella técnica no puedP ser rígida y qtteda some-
tida, dentro de ciertos límites. a las variaciones que

aconseje el cnrso de ]a fPrtnentaci^n. Ello justifica
la necesidad de que el operador conozca los fund,t-
►nentos dc las distintas operaciones, con el fin de po-
der modificarlas en cadu caso, se_ún concen^o, para
lograr el tipo, la nniformidad y la calidad deseada.

En tal sentido está orientada ]a Cartilla Rue nos
ocupa, cuvos autores, ]os prestigioso, especiali,tas don
SANTIAGO MATALL.4NA, Ingeniero agrónomo, v don V.a-
LERIANO Il[F.SCO, tFCnico duesero, exponen la moder-
na técnica quesera en furma amena v sencilla. reco-
;ieudo nociones sobre ordetio, coagulación, etc., como
base indisl^ensable a las normas dc fabricación, ciua
de»pués exponen con todo detalle v^ran acopio de
datos prácticob que serán del mayor interés para los
fabricautca, También han dado ]a debida itnportau-
^^ia a las enfermedades. defectos v alteracione^ dcl
queso manchego.

ocnpa la escrita por A, NELGoN
uno de los primero, pue^tos
por su claridad, la concisión
con ^ue están tratadas las di-

versas enestiones v la aportación de datos de orden
hr^íctico, que • irven para tlne lo^ e^tudiantec ce fami-

NFt.soN (S.).-Bot«nica ^Igríco-
1a. - Colección Salvat. - Uu
volnmen de 553 páginas con
182 grabados y 145 láminas.
Niadrid. 1952.

F;ntre las obras que exponrn
^ cou carácter general los prin-

^ ^ ^ipios de la botánica agrícola^ IC4^
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waxicvLTOxe

liaricen con los diversos conceptos. Por tanto, conai-

deramos nnty interesante para los lectores de habla
castellana ]a traducción de dicho libro.

Empieza con una sección dedicada a morfolo^ía y
anatomía, indicando las modificaciones de los dis-
tintos órganos ve^etativos y su influencia en la iden-
tifieación de las plantas, a^í como las distintas clase.^
de inflorescencia y de fruto, siendo muy interesante^
los cuadros que inserta, reco^iendo las características
más importantes para identificar aloTmas óramíneas

y le^uminosas, tanto por sus ór^anos ve^,etativos como
por la clase de inflorescencia.

En tma segunda parte se estudian los concepto^ fuu-
dameTriales modernos de la fisioloaía, con detalles ntu^
interesantes sobre la síntesis de los alimentos, así cotuo
las fases dP crecimiento y desarrollo vegetal. Termi-

.
na esta parte coit nna exposición de las planias cons-

titutivas de pastos y prados, cou detalles sobre la.^
principales especies y de sus características ecolcí!,^icas.

Una sPCCión inleresante es la tercPra, que está de-
dicada a los factores negativos en la producción cle
alimentos, es decir, malas hierbas, pla^;as e insectos.
Finalmente ltay una parte dedicada a exponer al-
f;unos conceptos sobre herencia, evolución v clasifi-

cación sistemática.
Cada capítulo inserta una listu bihlio^ráfica parrt

aquellos que deseen ampliar los conceptos en él ver-

tidos.
La edición e^ muy cuidada, como es costumbre en

la Editorial que publica esta colección, y mny inte-
resantes las láminas y foto^,rafías. La traducción r^

ac'P.ptable.

P[CAZA (ll. .losé de).-Fl huer-
to f rutal fantili.ar.-Publica-
ciones del Ministerio de Agri-
cultura. - Carti}las Rurales.
Ntímero ; . - Lin folleto de
8fi páginas, con 24 láminas
v con ocho en colores.

El competente 1'ruticultor ,e-
ñor PICAZA ofrece en este nue-
vo trabajo nn interesante estu-
dio de estos cultivos. ComietT-
za el volamen con un capítulo

dedicado a la definición de diversas clases de 1TUerto.^
familiares, hara pasar después al estudio de tm pro-

yecto de huerto familiar frutal, que si bien 1o supone
el autor situado en la región cantábrica, puede darse,
con las variantes aconsejadas por laa circunstancias de
clima y suelo, como proyecto tipo para adaptarlo a
las diversas comarcas de otras re^iones espa ►olas.

Se ha abrehado un tercer capítulo, cledicado a la
recoaida y conservación de la frut:a, ter.minando con
un pequetio álbwn pomoló^^ico, formado con veinti-
cuatro plancbas, ocho de ellas a todo color, que pre-
sentan diferentes variedades de frtrtas, siendo de des-
tacar entre e11as 1as que se reprodneen de la magní-
fica colección propiedad del ln^eniero a;rónomo se-
ñor PASCUAL nE QUtNTO.

^.^^^
^1^.8

^^°^^^ ,
cC^F'£L^??SA2C_?t?

LÓYEZ PALAZON (JOSé).-El gu-
naclo cabrío.-Col. Agrícola

Salvat.-Un volumen de 45;
páginas con 167 grabados.-
Madrid, 1953.

l:^ta obra, debida al Inde-

niero aorónomo don JosÉ Ló-
PEZ PALAZÓN, es nna complet.l
monografía sobre el ganado ca-
brío, Tras de unos capítulos de-
dicados a consideraciones ^ene-
rale, v antecedentes históricos,

así cotuo al estudio del aparato di •estivo de la cabra,

describe con to^lo iletalle las distintas razas, con cran

acopio de datos en las espa ►olas, para pasar poste-

riormente al estudio de la alimentacicín.

A contimTación se oeupa dc la reproducción lle ga-
nado cabrío y sus sistemas de explotación. Los pro-
ductos de este ganado son expuestos con toda cla,e de
detalles, indicando las distintas clases de qucsos ob-

ienidos de su leche.

t_)tro capítulo estudia con todo detalle las cabre-

rizas y su construcción, señalando todos los datos

v tipos qne ptteden interesar en cada caso. F.1 tíltimo
capítulo está dedicado a la higiene y sanidad de las

cabras.

Una serie de anexos completan tan interesante tra-

bajo, qne, repelimo^, P^ mnv contplPto y doctmTen-

tado.

PERDRtX (Jean).-Incubacíón ^'
enfernte(Irtdes de los r,ollue-
los.-Un volumen de 4(N) pá-
ñinas.-Ediciones G. F.. A.--
Barcelona. 19;i2.

F.l diagnóstico de las enfer-
medades de los polluPlos resul-
ta a veces difícil, a causa dr
la analo^ía de los divPr,os cna-
clras anatómicos clínicos y de
la confusión que de ellos resul-
ta, y e,n muclTOS casos se hacen

precisos los exámenes de laboratorio para poder dia^-
nosticar con se!,ruridad. Este libro está escrito con vis-
tas a que el práctico sepa interpretar la respuesta del
laboratorio en ftmción de los datos clínicos y para
que pueda orientar adecuadamente e1 tratamiento.

La primera parte de la obra está dedicada a la fc-
cundación, a la formación, estructura y composición
del huevo cíe gallina, y la se^unda trata de la incu-
bación, metabolismo de la embrio^énesis, incubacióu
natural, técnica de la incubación artificíal, incuba-
doras y, finalmente, patolohía del embrión. La ter-
cera parte se ocupa de la patología del polluelo des-
de su nacimiento basta el mes y medio de edad. La.
enfermedades están a^rupadas se^tín los síntomas clí-
nicos predominantes.
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SEMPLE ( A. 'I'.).-La mejora de los pastos e^t todo el
nzuizdo (Improwing the world's grasslands).-Un es-
tudio de la F. A. (1. preparado por A. T. Semple con
la colaboración de 77 especialistas de muchas na-
ciones y editado por Leonard Hill Ltd., 9 Eden
Street, London. - 1T. W. ].-Año 1952.-Primera
edición.-150 páginas.

La Organización de Agricultura y Alimentación de
la Nacional L'nidas ( F. A. O.) ha encargado a SEnzPLE
este trabajo con la alta mira de que los gobernantes
de este revuelto planeta se den cuenta de la impor-
tancia de la tarea citada v ayudeu a los técnicos a su
ejecución.

Alrededor de la quinta parte de la superficie de la
tierra está cubierta por pastos de distintas especies
vegetales. Gran parte de ellos no son utilizados para
sacar el mejor provecho, existiendo mucho despilfa-
rro de alimenms para el ganado, que, bien dirigido.
aumentaría enormemente la producción de leche, car-
ne, lana y cueros. Tambiéh organizando debidamente
la disposición de los pastos resulta de ello el mejo*•
se►uro contra la erosión del terreno, un medio de no
perder la fertilidad de los suelos agrícolas y la garan-
tía de un régimen acuoso bien equilibrado.

Después de comenzar indicándonos este estudio la
importancia de los pastos y sus clases, pasa a estu-
diar su lugar en la labranza y aprovechamiento del
terreno, detallando la correlación entre la alimenta-
ción y el estado del ganado, apuntando cómo en al-
gunas zonas muy pobres del Brasil se necesitan unas
diez cabezas mayores para tener un rendimiento me-
dio de un ternero por año. Describe la influencia de
los pastos en la formación de la tierra arable, en la
capacidad retentiva para el agua y qué partes del te-
rreno deben ser dedicadas a cada uno de los diferen-
tes fines de .la agricultura : labranza, pastos y bosques,
sin pretender dedicar un terreno a un objeto para el
cual no es apto ni física, ni biológica, ni eeonómica-
mente.

La experiencia de los granjeros y la investigación
científica han mostrado que para alimentar el ganado
es más barato producir forrajes que producir granos.
Dando el valor 1f10 al coste de la unidad de equiva-
lente almidón dc un pasto, el hPno costaría 140; el
silo, 187, y los concentrados, 314.

Estos datos muestxan la conveniencia de conside-
rar en cada caso si no convendría convertir bastante,s
labradíos en pastos. Pspecialmente en terrenos sujeto^
a fuerte erosión.

El capítulo III se ocupa de la mejora de los pastos
espontáneos empobrecidos por un pastoreo abusivo,
que extermina las mejores especies a causa de que
el ganado pas pasta apenas brotan, sin dejarlas ir
arriba.

Este pastoreo abusivo reducs el crecimiento del sie-
tema radicular en la misma proporción, aproximada-
tnente, en que el ganado reduce ]a parte aérea de, la
mata. Si contimía, la plantas buenas son reempla-
zadas por otras de especies inapetecibles para el ga-

,
uado. li;ste fenómeno lta ocurric^o en la ma_voría de
l^s pastos naturales de todo el mundo.

En el capítulo IV, que trata del cuidado del ga-
nado, iucluye las práctica, siguientes : 1.8 Control
del ganado en número y clase. ?." Distribución y épo-
cas del pasto. 3." Ce.rca5 y cPrramieutos. 4." Rebaños.
5.8 Los abrevaderos. 6.' La sal y sustancias minerales
en la alimentación animal. 7." Siembras de pastos.
8.a Su fertilización. 9." Siega. 10." Plagas. 11.' Prác-
tica del quemado, usada Pn algunas regiones y su crí-
tica, 12.' La conservación del agua Pn el suelo; y
13." Gómo tener forrajes suplementarios para el in-
vierno. La obra pasa revista a estas práct icas en cada
clima de nuestro planeta.

F.studia en los capítulos finales ]os programas na-
cionales de mejora de los pastos eu los países más
interesados en este problema, los pastos arbóreos y
los medios de obtener los forrajes suplementarios a
que se refiere la práctica número 13, ya citada.-,l.
,a v.

MoxLEY A. JuLL.-Poultry I^usbundry.-Editor: Mc-
Graw-Hill Book Co. Inc.-^Vueva York, 1951.

Todas las obras de avicultura escritas por MoRLEY
A. J uLL tíenen un interés excepcional, pues es sin
duda alguna el mejor autor y científico competentí-
simo que tiene la avicultura en todo el mundo, peae
a que algunos tema^ y especialidades avícolas sean
mejor dominados y expuestos o tratados por otros
autores, avicultores y técnicos, tanto norteamericanos
como espaitoles, ingleses y franceses, que superan con
tnucho a los de otros paísea.

Es, pues, esta obra la última edición original eu
inglés y la más amplia, mejor y completa de cttantas
ha escrito este profesor de la Uuiversidad de Mary-
dand (Estados Unidos) y colaborador de las publi•
caciones del Departamento de Agricultura.

Consta de catorce amplios capítulos, en los que tra-
ta de ]a industria avícola en general, de la cría de po-
llos, de la biología del ave; se extiende eobre los sis-
temas de cría, eobre la práctic.a de la incubación. '1'ra-
ta ampliamente sobre el alojamiento de las aves, so-
bre alimentación, así como sobre prevención, control
y remedio de enfermedades. Trata con la amplitttd
característica de las obras norteamericanas con mu-
cha amplitud el mercado de huevos, volatería, etc., y
la economía de la produccióu y cuanto se rPlaeiona
con la avicttltura moderna y productiva.

Todo ello acrnnlcañado cle escc^gidas referatas bi-
bliográficas.

El aspecto gráfico, reducidu sólo a fotos y diagra-
mas-pues carece de dihujos prácticos-es un tanto
abundante y cuidado, pudo, sin embargo, ser supe-
rado en nntcho, ya que las fotoe que se toman de
explotaciones reales no dan en casi nada idea de la
gran importancia, desarrollo y perfección técnica, tan.
to de la avicultura mundial como de la avicultura
norteameridana, ni de lo que es en la práctica la ex•
plotación de la granja avícola bien llevada.

Es, sin embarro, nna obra a la vez amplia, de gran
altura científica, que la convierte en una marnífica
obra cle consulta.-,I. L R.
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Nuesfras semillas san producidas en clima de veranos
corios, con materia prima precoz

TRES HIBRIDOS DOBLES UNICOS:

WISCOSIN 641 AA ^e ciclo medio. Sirve para ]as rastroje-
^ ras y secanos de Fxtremadura y An-

dalucía.

CHIC M15 semi-precoz, indicado para las siembras tardías de
^ segunda cosecha de Levante, Cataluña y Aragón, y

sobre todo para cosecha principal de todo el Norte de España.

WISCOSIN 355 pr'ecoz, adaptado a las zonas frescas y frías
^ de Castilla y León, y sobre todo para sitios

altos del litoral cantábrico y Galicia.

Cultivos inspeccionados p^r el Instituto Nacional de Semillas. Sacos de ^^. 10, 25 y 50 kilos,
precintados por el mismo Instituto.

Pida prospectos, consejo e instrucciones de cultivo, a:

^= PRODUCTORES DE SEM ILLAS, S. A . ^^ P R 0 D E S ^^
i€ Apa r ^ado 226 VALLADOLID
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::^

A N A L E S

DEL

Primer Congreso Nacional de Ingeniería Agronómico

Habiendo quedado totalmente terminada la edición de los Anales

del Primer Congreso Nacional de Ingeniería Agronómica, la Comi-

sión ruega a todos los Congresistas interesados en recibir dichos

Anales envíen su importe de 250 pesetas a la cuenta corriente que,

en el Banco de Vizcaya, 6gura a nombre de ^^Congreso Nacional

de Ingeniería Agronómican, con objeto de remitirles la colección

completa que les corresponde


