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Editorial

Los daños de las heladas

Comn r^,c hiett rtrrtorin. « r«ís rle l«s h(^l«d«s rlel prt-

.c«r/(I ntes de t^n(^r(r .cr> hi/•i(^rnn, ptíbli(•os /us irt^entes

rlrtñns ori,in«rlns r^n- lac c•o.c(^(-bas. /rrincip«I«r(^nt(^ cle

a^rrios, r^tr tud(r rurestro litr>r«1 rlt^ l,er•ruttr^ ^- .Sur rl(^

l« Penítr.culn. :I furttramlrntrr^ntr^, «r/ur^l/os r/«ñus, pur

rlolorosos quc> ha^^«tt .cidu, (/«r>rlrttt, r^n rl(^firtitit•rt. r^ir-

rttn.ccvitns « 1« rns(^rh«, n(r r•rrrtfirntrinrl(rse (>l tetnrrr ytr(^

c.ristí« rl.^ (lur^ hubi^esen, tenirlo rep(^r('usirin r^n !a ri(I«

rle ln.c rírhnlr>s. ^-rt r/ue ett c^s^ r•«.c(^, «.cente.l«rts« rI(>

ln ru•tu'rirln en r^l «tio 19^^11r, l«s /x>rrli(1«.c h«brí«n ,eirlo

rnín má.e rlolorn.cns.

Está t^r+rifir'rín(lrrsr^ an f^l mom^ntn «(•tu«l l« flrrr«-

(•i(ín rl(> lu., n:;riu.c r^tt 1«s ^ottrr.< n«rrnt,jer«.c, ^^, «for7u-

n«rl«nr(>rtl(^. ^- .cnlr^o Ireqa(^it«s zortac, se desent^t^^lvr^

rrrr: brrstrurt(^ rrurrn«lirl«rl, «ztttqu(^, n«tutr«Ittt^ttte, 1«

itttett.cirl(ul sc« menor rlr^ lu ustr«/ ^^ llet•n «p«r-ejttd«

un«. rli.crnintr^i(ín r/e /« ^usar•h« pr(íxirrrn.

1'rrr olrn /r«rt(^, r^n las ^ontts olit'rn-(^ra,c .ce «Irr«r•i«n

rl«itn.c b«.ct«nte ^rt«rttiusos en los oliros. «l^tmos rle los

r-u.«ia.c, .cin rli.ctin^ir^n /le ed«rl, hrm .,rl f rirlo cl«ñn.c r•u^ n

r/^/rerc«.,irírr en rnteslr« ri/ltte^« nlirrn•r^r« «rítt n(r p«r>-

rl(^ I)recis«r.e(^.

l,rt 1)lrrnt«ri(ín rle Ollr'o.ti, //lfC. .tillt^rtll«rltt('AIR (>n. I«

lrrrrrittr•i« rle Grntt«rl«, b«bí« tontarlu tttt in^rnnt.^nirr

r^.rlrrtrrrrlin«ri«, /rrres(^ntnnrlo ,t;rtut^le^s c>itr^rtsrnne.c rIr•

Cornrnte . . . . . . . . . . . . . . . . 7,- pta^.

Números ^ ^crarrado. . . . . . . . . . . . . - . 7,50 s

I Eztraniero. ^ P^rtueal y Am(trce 9.-
R^.rAnrr.^ paí^.e.. . li,- s

I)lant«ciottes jút•^ttes <^tr Irleno dc>srn•rrrllo, h« sirlo ttrt«

rlc^ lrt.c nrrís «lr^(^l«clrts, ^' n(^st(> r^fee•to (•ottt'i(^tte r(>cor-

rl«r « los r•tt/lir•rrdores rlrtc no !I«re(^(^ at^ott.c(^jable In

I)r(^r^ipitación j;«rrr (^ort«r u rrrrane•nr, .cin r>.c/rr^rnr «

y«<• la brotrt^irítt sen cOnrlrletn, r•os« r/ue mtt('Ir«s re-

c•(^s rerltticr(^ wr períorln rl(^ «l^;;unn.c nr(^sa.c, ^^« tlu(^ rn

(^st(> c«so 1«s rn(rr/ir/ris Ir«rrr r(^pnnr^r !os rírbnlr^s rl«-

it«rlrrs, t«IZto r^tr tt«r«njrr (•ntno (^n olit•o, rlr^.er•«ns«rí«tt

an tut. crrno('inrir^nln mrr.c tr<>rfc^cto cl(^ lrt.c I)rác•Iir•«.< «(•on-

sej«l:/(^s en r^.c^t(r.c caso.,.

T,ns cir^ttttst«ttr'irts (^s^r^t•i«les r/rre (•rrr«rt^ri^«tt « es-

I«s hr'1«d«s tlel I)as«rln enero hnn dnli^nrit«rlo anrzas

rle ^rrnt rl«itn, c'ulinrlrnttr^s ^nn otr«s en 1«s rlue «pe-

n«s s(^ trrrt«,c .ctt.c inflttjo.c, Irurlit^nrlu in((irrrrse que r/tti-

zrí ratt «quellas comrn'c«,, (>-rt r/ue los efectu,c (l(^ !«s he-

larius .con hrrbitualnz^ntr^ menos s(-n.ciblc^s, sa^tín tluto.c

(^st«rlístir'n.c, r(^.cultr^tt «bor« Irr.c mrn^urt^s «f(^r•t«rl«s /)nr

I« sin^rrcl«rirl«rl r/e los (^f(^cto.e rncl(^orulú^;;i(•o,c r/rl /ra-

ca(lu c^norn.

Cun l«s nOlit•irr.c ntás olrtintist«s rle l« brotrr/•iúrr de1

n^rtr«njo ^' l«s merlir]«e rlr^ /rrurl(+ttr`i« par« nn /rrr^(•ipi-

tttrs(^ ett 1«.c /rn(lrrs o«rr«nrju<^.c rluta esti^ttt^^ntus (•ont'(^-

n.ietue rtrnnsejnr j)«r« (^/ olico, los u^trío.c a rlue ttos

rPfr^rinro.c Irtterlr^rt ser /r«[ictclo.c not«blent(^ntr^ ^- Ir^tt-

s«nclo, «dr^mrí.c, r/ue en t«le.c ^on«s nO r>.c hrrbita«l l«

prnsen^i« rle /^sto.c fr^núntettO.. t«rt intr^rtsn.c. (•«hr^ Irr

Ps/)r^rattz«. rln u.n«- repusi^irílt rhl «rbnl«rlo qtrr^ et^it(^

nl rlu.r^br«ttlo rl(^ l« e^on(rtrtírr «,^rí('ol« (an /«.c r(^^irrttr^s

rt f (?CtQ(Í«s.
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La enfermedad del "cribado"
en el cerezo

POR

, /1;,^,zel d^E^HlI.^^ /
Ingeniero agrónomo

Ilo.ja ^I^^ ^•ereru con I:GS Lípict45 le^inne,.
del ^u•ribad^^».

La ac^tual prima^^era, con precipit i;^iunes al^o t<^can muy hien so}^r^^ ^^l f^m<1^> ^-^^r<i^^, r ac•^il>,ui

frecuentes v tempe^•atur•as m^ís bien hajas, ha he I^,or despren^lei•se del limh^^. ^lanclc^ rl a^^^c^^•tc^ cl<^

cho pr^>^perar con intensida<l clesaco^tu.nbracja ^^ ^>crforacion^^^. T^;sto iíll imr^ ju^t ifica ^^l r^^mhre ^1^^

la enEc^i•meclad c^u^^ encabeza e^tas ]íneas, en^3émi- «ci•ihaclo» (y lambién «<^}^^^rc#i^;una^i^i» ), ^•^m ^^n^^

ca en t^^dos los fr•titales cle hueso, c^e ca^i todas las se ^ic^signa la ^^nferm^^,la^l. ^^sp^ci^^ln^c^nt^^ ^^tian^l^^

zonas fr•uteras, pei•o harticulai•mE^nt^ ^^r'lu^li^iai las l^sionFS ^^m nt^m^r^^•a^: c^n las h^^j-i, cl^^l c^^i•<^-

^^n cerezos y albaricodueros.

Llc^an hast^ n^isotro5 not.icias ^lc c3afi^^5 im}^^^i•- ^
tante^ en los cer^^z<^lc^s cic^ ia típica zonu clc^ Cahe- ^'.
ruela 1'^^^-acon^•c^ l^^^ Jcrtc: en I -i •i d. . ^ , a pro^ n^ a e ,^;^,;.^:i^^
Cáccres, y con c^lla^, muesU•as que confirman ^^i

ataque intens<^ ^3c^ ]a enfer•metlad, al propio 1 icm-

^o ^itic la falta de tratamic^nt^^ o la deficient^^ efi-
cacia con^eguida cn algíin caso.

Nuestr^ contact.o con l^^s lectores ,I^^ Aciiicut,-
^i uR.a a j^i•^pósit^, ^3c^1 t^ma. cr^^emo^ tiFnc I^^ir cllu

motivo suficiente, y pensamo; c^ue r^tzc^..ie ^^frecer

interé^ ^^I insistir sc^bre lo^ ^ínt<^mas :?E^ la enfet^-

^neda^3, nr^ tan hicn conocicla cumo su no^:^l^r<^ ^^uI-
:;ai•, al mismo ticmpo c{ue ^^^hrc ^ti hi^^l^^,^í^i ^^ foi•-

ma m^ís ^^fica•r, cl^ ^•<^mhatirla.

^^OS tiÍN'1'O^Iati

Hojas, fruto5 v tallos j^í^^enes puerlen ,er ata-

cados. [^;n las pi•imeras, se ol7ser^van manch<» t^e-

dondc^adas u ovale^, necróticas, de color pardo, a

i-ece^ orladas de oscuro, tanzaño relatwamente

pequcño, pues rara vez llegan a sohr^•pasar los

cinco milímetros en st^ mayc^r lon;itud, que clcs l veces lus perl'ura^^iones nu ^c P^'eseu[.u^ rí^Didanrr^ntc ^ Ia;
nuiui•h^t., prr^itilen subrc lai.v I^u.i^r^.
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zo, quc principalmentc nos ocupa, se h^^n ]1^,^;ado

a c^^ntar en algún caso hasta 50 manch^,s por hoja

ll^'^sdc ltiego, son m<í^ sensibles Ias hoj^s jóvenes

quc las viejas, y Ias partes baj^s del ár•bol, asi-

mi;mo, m^^s castigadas que Ias altas.

Pero esta sintomatolo^ía clásica stzelc a vece^

niodificarse, y así, cuando sobre hojas jó^^enes el

clc^s^^rroll^ de1 hon;o es mtiy r^ipido, en conciicio-

nes ó^,timas ^e hunlydad, ^ueden pra,lucirse le-

si^mcs i^lucho más amplia ĉ quc abarcan ;;ran
1>arte dcl limbo, ,y otras veces. cuando la in-

fecci^in coinci^le con ]a neI•viación central o afec-
i.a af peciolo, la hoja puede tomar una rclo^^ació^^

ainarilla, y su desprendimiento es muchc más rá-

^^,ido c^uc para las ^tacadas normalmente .

Las fiore^ no suclen ^er muy atacad^s, al i,^ual

clue hasa en cl melocc^tonero ; en camk?io, las dcl

alrnendre, sufren muchos c^años.

L+'n ]os Ei^utos del ccrcro, 1as lesiones tienen es-

E^ecial gravedad. Si e.n el fkruto recién cuajad^^

pucde c^eterminar ^1 abort^^. ^Ic^scle qut^ comienza

a desarrullar5e hasla la madurez, la^ irfeccione^

son de mayor• dimen^ión ^^ más profunda^ c^ue la.^

yue se observan en lc^^ c^tros frutales de huc5o

F;n las nianchas de f<^r^7^a rcdondeada y htindi-
^la^, sc^ <lesorganiza e^l tejic^o invadido, el cua^

^^r^mtu cniite una exuciació^^ gomosa en 1^ quc

pululan, v de la c{ue ^e impre^n^n las abunda»-

tísimas c^poras o^érmenes que propagan la en-

fermedad. Cada ftuto puede tenei• varia^ lesiones

y to<i^^s ellos están conden^idos a su in^l':lización.

hicr^ }>oi^ su caída, asiento ^le otros microor^anis-

m^^s ^E^ctmclarios due com^^let^^n. si ^^recisa. ^u to-

('uaudu la infr^^^ i^iu e. r.il^iil^^ ^^ la hu.ja .ÍU^^en. ^i• pruducen
nr^•ro.i. que ^^1^•anrau ,ti gran I^arte [l^^l limbu, rumu ..c :^Dn^i•ia

en e^ ^rnhu^In.

tal alteración, ^^ incluso que^ándose ^crus v^zlo-

mificados en el inisme árbol_ En lo^ albar•i-

codues v melocotones, ^las 1esi^^nes, atm siencio

a^-eces nitiy ntimero5as, son ^icmpre niuclic^ m<í^

teducidas ti^ sti profundiclad i^elati^^a ni;icll^> iue-

nor, dado el ma^-or espesor del mes^carpio, por

]o que tocla^-ía c^ posihle alguna utilizacibn p^Y^^a

I^'ruios atarn^lo^s ^on Qicer^ii Rradu de iuten^idad, todoti los cuale^ i^ni•rian ín^ít.iles pur.^ su apruvechomi^^ntu. (1bv^^rci^ti^^ i^l pri-
^uero ^le Ia izqi^it^rd.^, roumiticadu y sero. puilirndu uví ^ier^i.^ir ha.cl^t I^t ^irócim,t U^^6n^^^cr;i.
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^^^1 c^^n^um^^ de buca de gI•an ^^al^te de ^^';^,s, si }^^ien

^u cm^^leo para la prep^Iración de mcI i^_^clad^i se

ha^a itnr^osi}71e. L.n las cerezas, una ^cla lesiór^i

^>uc^]e ya excluir todo al^^rovechamientr; r1i^1 frutc.

La, ral^las jóvene<, com0 en el albaricoquero y

uicloc^^tonero, son también atacadas y,^resentan

lc^iones con la c^u^acterí^tic^a exudaci^^r^ gomosa

lu cluc provoca tma I^^^^r,li^Ia de eitalidad, dtle lleg.I

<< ser il^re^aral;l; en los ataques intensus, o un

^^gostamient^I clefectuoso, que tmc^ su efccto al c^uc

^]er•iva dc Ia ^icf^^liaci^n, si las hojas fueron ian^-

hién n^^uy invaclidas. f^,ste ataque a las I•;Inlas pl-i^^

de a ^-eces localizar^^^ en las vernas a la^ cual^^^

h^i^^e ah<Irtal•.

I^:1 CAUSA Y SU EVOLU('I^;^

[^^1 hon^;o causante ^le la enfetmedad es el hifa;

('lnstr^I^ospoi^itt^n ^^m^po7^ltili,^nt. Su rclac^^n con ^:^

^^s^•osC^ora I3er^^rinckii no es admitida hor todos.

pero cle^de el punto de vista práctico, no tlcn:^

ilnportancia, va c{ue la facies conidial p^ede per

^^etuar e1 hon^;^^ inciefinidamente, ^e^ún vienc^

^^omproh<^ndosc.

Las fructificaciones coniciiales se cles^rr^^llan en

las le^iones de los frtltos y tallos. Es I^^,^^ísimo ^n-

c ontrar esporas cn las manchas de la^ h^^jas. COI^

tos cc^nitlióforos par<Ios, reunidos en haces, pro^au-

ccn <^hundantc^s coni^Iias fusiformes, p^rdo-olivá-

ccas, de color y con trc^^ o seiS tabiques u•ansver^

sales, formando a nlodo de^ micr^^pústulas im-

prc^na^das en elttdación gonlosa_ Las dimcnsio-

n^s de las conidias oscilan entre lín^^tes bast,I^lte

amplios : 23 a 62 micl•^s de Iongitud I>.Ir 12 a 1?3

de anchura. En una de las preparaci^mcs tíllima-

mente realizacla5, hemos llegaclo a ob^e:var una

cunidia proc]ucida ^3irectamente sobre u^^^^ r^imifi-

c^,ción del micelio sin conidióforo dife^^cnciad^,

L^^ facultad gcrn^inativa de las coni^ia^ pel^siste

hasta los qLlince meses, y ello explica ld posibili

dad de pet^petuarse sin necesidad c3e ln intel•ven-

ción de la facias ascigel^a.

Las esporas pasan el invierno en las gotas de

goma de Ios ft-ut<^s c{ue c^uc^dan en el _írbul o en e:

^uclo y también ^oilre Ias ycmas. Fl mic•elio puc-

clc asimismo sub^i5tie, sin perder su vitalic^ad, en

l^I^ gI•ietas y lesiones o pequeños chan^rc^s de ]a^

ramitas due fueron atacadas en prima,^cra, pue^

cl parásito est^i dotado de una gran hes:^tencia al

1'I•ío. Fste micelio invernante suele oribinal• nue-

^ a^ cshoras al llegar la primavera ^igai^nte y,

juntu con las conscl^vadas en los frut0^, son dis-

tribuída5 por las llu^^ias y originan las prilnera^

^li^•rofulogrttl'íu de un,^ P^í^tul,^ libcrandu ab^ind^^nlí^^iui^i. y
^ípi^u.. i^^por:^^ aunu^nt:^dae "'_U ce^^^^.

infecciones, que Iu^^;o se multil>lican, ^roducien-

cio nue^^os hr<Ites si sibtzen presentán^lose nue^-a^

hrecipitaciones, debienclo notar,e du;. <<n11o la^^^

esporas s^^ pro,lucen siempre c:n una esu^Iaci^ín

^omosa y ^-an cn^^ucltas pol^ ella, est^> fa^^ilita su

fijación a l^is hojas y demás I^^arics ^^^n^^^il,lc^s a la

infección. Esta se proc3uce ta>^7bién cor^ ]us rocíos

abundante^, y aunquc la tcll^pcratur^^ s^^a baja.

pues esta circtlnstancia no limita Ia :;el^Ininaci^íi^

v desarroll^ clcl honga, com^I ocurrc con otras ^^n

fermedades.

I.OS 1^IEDIOS DE LUCHA

Varias son las circunstancias qtic cont ril^uyeri

a que t.c:ngamos ^^uc lamen±ar daños pnr la causa

^ILIe nos ocLlpa. I^;n primet^ térn^ino, la ^^irtllenci<I

con qlle se presenta la enfermeda<l, ^^al•ía nnlchu

de unos años a otros y, por fortun^l. ^^n l^astantes

I;rima^-eras, los brotes que apal^ecen suelen cor-

tarSe o no se presentan con intensidaci aprccial>lr,

lo que e1l^Ilica y aun justifica el dcscui^a^^ ^l^^l al;ri

cultor. Pero, p^Ir otra par*c, cn cst^^ ^^^^^o, c^mu

en tantos otroS, la acción dc loS anticl•;I^tO^:;álni^^^^s

es de c^r^íctel• preventivo y no inhibc^n_ }^or tantc^,

la infección más ^Iue cuando est<ín I>rc^^entes al

producil^se aquélla.. Y otra co^a du^^ s^^ u1^-i^ia <•^^n

frect^encia, hese a repetirla con Iu^ICIi<<c^^nc^^•í^I.

e^s la d^^ quc 1^ cnfermedacl sc presc^nl,^ ^^^^I• l^rut^^^

o infecciones sucesi^^as, siendo los prin-^^.^r^>s }I^^c^^

imhortante^ e inatlvertido^, de no hacer intc^nc•i^ín

para buscarl^^s v. no obstante, son lu.^ que má^
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precisa tener c^^ ^•ucnta para establece^^^ c.ina lucha

eficaz. I^^sta es imposible lograrla cua^do la dis-

persión y densidad de los focos es muy grande,

aun actuando antes de que los daños sean paten-

i es, pues ^e corre el ricsgo evidente de aplicar el

tratamicnto después de haberse prodttcido la ma-

yor parte de las infecciones que 5e uretendía

e^^itar.

En las zunas cn que la enfermedad es má5 0

mcnos endémica, el primer tratamiento debe apli-

carsc anto^ de la floración, cuando las yemas em

piezan a abrir. Durantc el período de fleración, y

sobre todo en el cerezo, debe prescindirse de dar

ninguna pulverización, pues con ella se periudi-

caría al cuajado del fruto e incluso ponrían que-

marsc las fiotes. Ahora bien, una vez caídos lo^

pétalos_ de la flor, es momento para dar ia segun-

da pul^•erización y una tercera pasados diez o

quince días.
Fstos son los que pudiéramos 11ar^:ar trata-

mientos clásicos; pero habrá años en que pueden

no ser ncccsarios. Por ello, lo aconsejable sería,

si la primavera ^^iene lluviosa, aplicar siempre ei

tratamicnto anterior a la fioración y vi^:ilar luego

muy bien la aparición de las hojas para descubrir

la primera infección, si se presenta, v aplicar en-

tonccs w^^a segunda o hasta una tercer^: pulven

zación si se precisan.

1ĉn cuanto a]u, anticriptogámicos clue pueden

utilizarse, un caldo bordclés del 0,5 al 1 por 10(;

de sulfato de cobre y la cal necesaria para la ncu-

tralización se ha manifestado eficaz, y lo mismo

puede decirse de una mixtura sulfoc_ílcica dc '?5-
^^0° Beaumé a la dosis del 1 y],i2 por 100. ^ esta

última puede añadírsele 100 gramos de ^ulfat:^ de

hicrro po^• hectólitro ^de ca'.do preparado para au-

tnentar su adherencia, y si precisa aplicar al mis

mo tiempo un tratamiento con DDT cot^tra las

orugas de Ai•chzps, que a^-eces causan daños en

la zona que motiva este artículo, no h^ty inconve-

niente en la mezcla que permita aplic^^r el doble

tratamiento simultáne^an^ente, no siendo en este

caso necesaria la adición ciel sulfato rle hierrc,.

Des^de luego, tratándosc del cerezo, lo imUor-

tante es bañar bien la parte meclia y ba,la del ár-
bal, que es la más sensible, y tener n_ resente qu^^

toda pul^^erización debe suspenderse a partir del

momento en que el fruto alcance la _nitad de su

tamatio aproxima<lamente, a fin de quc al inciar-

se la recolección no queden en los frutos residuos

dcl antici°opto^;ámico o insecticida.

Y una ítltima observacicín : para qti^ las ramas.

yemas y frutos qtteden bien defendido^, es impor-

tante que la niebla de pulverización sea lo m^ís

fina posible ; las gotas gruesas escur,een y caen.

rnientras que las finas persisten mejor

ltu.iai de albari^•uqucro, dem^i^^tran^lo que tambiín N^
ala^•adu este tírbnl.
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ZEspaña debe ser
"industrializada"?

por

GABRIEL GARCIA BADELL
Ingen ero agrónomo

Impresionante a^pectn de un^ na^^e de lu factoría de Hl-T:1Sa
f^e^illa).

1'uedc^ clecirsc que esta época en yue estamos

^•i^•iendo ^e caracterira {^rinci}^almente por tIn

^ran confusioni^mo en la^ idcas. Y cste confusiu-

nisn^u es cl que nos lleva muchas vcces a conclu-

^iones ^{uc se ahartan dc la realidad. La explica-

^•ión dc ctitc fenÓmeno es difíc•il de encontrar.

Se atrihuyc a diferentes causas: a que vivimos

y{^cnsamo^ dcmasiado de prisa, sin tiempo sufi-

^^i^^ntc {^ara que las ideas se sedimenten; a que

scntimoti tm afán desmedi;lo de esc{uenlatirar v

de rcducir a simples 1>remisas cl hlantcamiento de

{)rohlcmas, para el c{ue no tc:ncmos cn cuenta ni

^us com{^lejidades ni su^ deri^•aci^nes, o a que

realizamos cualc{uicr análisis únicamente desde

un {)^mto de vi^ta: desde cl nucstro.

Si a todo ello se añadc la {^asión que ponemos

^ieml^rc en sostener nuestras ol>inione^, no podr^í

eYtrañal• a nadie que las yue surjan sobre cual-
quicr asunto l^^olítico; socia] o económico sean

upucstas y duc las conclusiones que se obtengan

^e cxnongan con la mavor c^altación y vehe-
niencia.

[+;ntre lo^ temas que han sido motivo de la ma-

^•or ^liscusión, y que han di^^idido cn los dos agru-
}^^nnicntos más antagónicos a los u})inantes, está

cl ^lc si sc debiera dar a{^;sparia tma orientación

in^austrial, impulsando el l^stado cl desarrollo de

^u ccononúa en esta direc•ción, ^> si ^^•on^-endría, por

cl contrario, dedicar tcdos los esfucrzos a favore-

^•c^r su a^;ric•tlltura.

Si quisiéramos eaponer lo ^{ue opina uno cual-

c{uiera del primer brupo. hodríamos reducir sus

art;umentos a las siguicntes l^alahras, que, poc^^

más o menos, ^on las que hemos oído repetidas

^•eccs: «f^',^ ec{uivocada la idea dc c{ucrer im^oner

c•ar^tctcrística^ industrialc5 a una nación c{ue ca-

recc de las más importantes matcrias primas y

^{uc no disl>one de a}^tmdancia de clcmentos }^ro-

^luc•tores dc energía; ni lus economistas alemancs,

^{uc hacc unos años nos hablahan dc ;IUtar^{uía. se

atreVÉ'1'lan ahor8, en tleml)O^ m^1S nUl'ma1CS, a

aconscjarla.»

Lo que sería necesario es revoluciona ĉ• nuc5tra

agrictlltura sacándola del atraso cn c{tIe sc cn<•ucn-

tra, emplcanclo métodos técnicos Inodcrnos en lo^

cultivos, mccanizando las lal)ores, mcjorando las

^cmillas, transformando la mavor cantidad ^ic tic-

I•ra posible de sccano en re^adío; en fin, aportan-

do en su ayuda cuanto^ conocimicnlos y l^rácticas

contrihuyan a esa re^•olucíón cn cl ^•am}^o, c{uc

tanto se echa dc menos.

Y si escuchamos a los del otro hand^), nos ^lir^ín

al^o nnly parccido a lo quc transcribimos :

«Micntras no consigamos industrializar a I^^^-

paña, mientras si^amos creycndo que ]a alahamu^

cuando decimos que c5 «eminentemente agrícola»,

no saldremos de 1a mediocre situación económica

en que nos encontramos. I•n nucslro {^aí^. ^•on c^-

tensioncs dcl 60 por 100. ^{l^e no sirvcn })ara cl

cultivo, con su clima áspero ^° dtu•o, con sus }^c-

ríodos de ineti-ital^^le e inexorable sec{lúa, con ^us

mesetas dc m^IS de 600 metros dc alt ura, no siendu

apto. en ]a mavor parte de su su{x:rfcic m<ís c{uc

{Iara c5e culti^^o de rapiña, para cse culti^•o c^tcn-

sivo dcl cereal, cuyo aumento cn cl rcndimicntu

medio por hectárea cuesta tanto t icmho y t ral^ajo

conseguir, es iníltil pretender cl mejoramicnto rá-

pido de nuestro •sta^^«Irrrd de ^^ida <lue tanto anhe^-

lamos. Nos queda por intentar ur^a solución : in-

clustrializarla.»

Las gente^ de la ciudad, que no «^-iven» eslo^

l^roblemas. ^ eshecialmente el «homhre dc la ca-

]le» , cuando oyen cstas opinionc^ tan dispares no

5aben a c{ué carta quedarse. Por aml^os lados rc-

cihcn unas notas cle pesimismo, ^^uc procuran des-

echar stlponiéndolas exage^•ada^; l^cro no I^ueden

evitar quE: quedcn flotando cn su^ mcntcs csas

impresione^ de desesperanza y dcsáninlu, ^{ue in-

dudablemente catisan daño, ya c{uc dc}^rimcn ^°

restan entusiasmo.



Es ^^^^r lo quc cíes^^aríamos aclarar un }^oc^^ C^tas

dtidas ^- callnzl• estas in^7uietudes.

I,^>s raz^^nan^ient^^^ e^^>uc^sto^ de ainb^^ r,rru^os
sun ina^^misibles ^^or ^u ]i^er•era. I+,1 apasionainien-

t<^-conu^ hemos ^li^•ho-les ha hec•ho per^^er la

ccu^^nimit]a^^l, v ca^^a uno ha abt^iltac^^> c^^n ^randes
relic^•es l^s ^^i•;;umentos que le faeorccen.

1'ero si ^Cticréis t^c mostrarles que están ec^uivo-

ca.^os, }^u^léis haccrlc^ con ^ran facilidad.
I'rC^;tint^id a esos agricultores, partidario5 it^tit^-

^ii^les de una economía Cxclusit^amente a^riculio-
ra, lo qiic^ dese^^rían que se les concediera con Ina-

^^^r ra2^idez para inc.jorar s^is ^roducciones. v<^s
contcst^n•án ^in vacila^^: «Tractores.»

F^ov c] h^inhi^C <^cl canZpo stteña con un ti•act^i^,

c^^i1 mavores deseos c^tie los qtze tiene cu^llqtziez•
ciudac^ano }^or un automóti-il .... ; que nc^ son po-
e^^^! Y c^n anoy^^^ dc^ c^sto^ c^e^ec^^ ^^s ase,^urarán c^nc^
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lia^ta c^uC nu sC hayan mec•^iniza<lu lus culli^^u^ nu

se ^x^d^^á hablar de abarat^^nii^ntu de las pr^^du^•-

^^iones ni de ttna a^ricultura próspera c^n FsparSa.

Y realinentc^ tiene^z i•azón, ^x^r^^u^^ en ^^ste c^^min^^

a^c^t^as hemos avatlrac^o.

Yero hacedles sul^^^^r^^ar c^uC ^^st^^ tr^in^f^^ri»a-
ción mec•<ínica, tan nc^cesaria, no ^^odrá ^er tolal

y rápida como ello^ crc^cn, }wrcaue exisicii una^ ]i-

mitacionc5 en la^ c{uC no hal>ía^1 ^ensado. A lc^s

inc^^n^-enientes dC la falta de cni'i^urantes en ntie^-

ir<^ ^^aís, ^^e la ^rircelación c^cc^i^^a dc las finca^

en muchas zonas y de la ondulaci^ín del trrrenu

habría que agre^ar ]os de la colocacián c^e la gran

cantid^d c^e obrcros que ^e dedican a las laborc^
;^grícolas.

Pc^rqtie probablemente no sahr^in c^tie la r^^lzi-

ciÓn dc ^ti ní^incro a la cif^°a t^tal de nu^str^^ }x^-

bl^^ción ol>ret^a se acerca-segtín datcw ^^cl ln^tit^z-

t^ Nac^onal de Fstadística-al Ei0 ^x»^ lO0.

CiCras que nc^ han sido sobre^^asa^ia^ n^_í^ ^^u^

^^or cloc naciones f^tu^opcas : 1'^^l^^nia ^- Ru^i<^.

I?I Lra^^^n^r cun^^lituye el vueiin dur;ulu d^• lus xgrit•.ul^urc..
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La Prndu^t•ión a,rrurrrGt baju el signo dr la iuiiu,rrializa^ iíit^.

PO';LA('1O^ ^)I^Itl^a{^1 It'I^:\SO Dl^. 1'^-lui

I^'uresta!es ^ a^rículus... LUI^^.;^•'.a

^1:0}1S }' C^1ntCP^l< ._. ... 11^I,.^Ni

Alimentación... ... __ l.^l ?i;:?
(luímicas ... ... ._ __. . . :,:; S10
Tc^x;iles ._ _ ... ... ... °_1 :^°_.,
('nnfca^iún ... ... ... ... 1!)^a.!)35
('ur^ros y pielr^s ... ... . . lll.:^n7

4.1;^ ^ .a° 1 I .i:) `; 1

\ladr^.•a ... ... ... ... 1,^^;; 213 1.80^.f^.^Si (23 ';:l
,bl^^talur^;ia ... ... ... ._ :11?:;ti
f'rul,ujos metnl^^s ._ 'I:,.:;Illl

D ... ... ^i.r)-1.,

Vari^rs ... ._. ... _. _.. ... -,^,ti,:^.,:1

t>^^.c•:r ... ... ... ... ... ^:, r2,^

rráar•:,s ... _.. ... ... _. .:,1^^1,,
('rinsUU^•ciún... ... 3^? ;-,l L3JO.U-1^1 Ilti ^;I
Tr:^n^pnrte :1IU lt;v
(^,nnei^cir, ... ._. __ .-^,ti,titi.-,r;

^..^^r'^.u_^^ ^.s^^^.i^^^;

Y tic^^pué^ ^^rcguntatll^^^ sint•c^ramentc :

^.C^uc^ ^^^utlría hac^^rsc^ c•r^n cs^] gran masa tlc ol)rc^
rus yuc sc c^ued^lt'ían sin irahajr) si rá^^idamt^ntc^ s,^

Ile^-ar^] a c^tho la mecanización total del })aís, qut^

}^roptlgnan'.' ^,^^^) sería 16^icrr crear prc^^iamcntc^

>vlnas int^ustt•ias :^u^^ lr)s ahsor^'ieran v c^uc lcs ^^rrr-

7)orcir>naran tlna re^munt^ración s>_tficiente?

Tampoco puer3c^ sostc^ncr^c la tesis o7)ucsta ^lc

Ilcgar a una in<lti^tri^lliz^tcirín manufacttn'c^ra «a

tt^d^] t•r^sta», ct^n a})antlr)no ^ dejacibn dc l^>s mc^-

^lio^ t^e prodLlcción qtl^^ la 1'ro^-idencia dispuso

yuc^. atmqu^ con mucho trat)ajo. fuesen la ha^c tlc^

nucstt•a econon^ía. Y c^^^^tán ec^ui^^ocat^os lor t^uc^

^)pinan c^ue nuestra ec^nomía ag)'icultora no puc-

de ex,.erimentar una enotme transforn^ación.

pucs, aunquE: con esa ]t^ntitu^3 que dESesnera a]os

im,)at•ic^ntes-porc^ue la inacción en ^^at^ios siglt)s

no ^uede ser conrra]•restat3a er) un curto E)críodo

cle tiem^^o-, st^ deben obtt^ner grancl<^^ aunlcnto^

cn los rc^ndimit'ntcrs. Y c^ tie c^^>c^rar r^tlc^ sc tr}^)-

tengan.

Pero queda talnhién tln anchtr c^^^^a^•iu 1^<tr^] tln^]

expansión intiust]•ial ^^n tlistint^l^ lt^calici^)rlrs c^n-

tre los yu^^ nt) ^leben falt^tr, r^n tlrimer it^rmint^, las

relacion^^cjas c•t^n la transftrrmac•irín cic^ lus ^)rtr.lu^'-

tos del camp<r, con lr^^ ^lt^, st] trans}+^^t•ic^ ^• c^m^cr-

vación v las yuc^ nr) suministren lr>s cl^^m^^nt<)^ nc-

cesarios ^^ara lr^s culti^-os, conu) ahrrnr^s, mat^ui-

nat'ia, etc. ^tlt^nlá^ t^c c^tras man>]factur<^ra^, ^^ar^^

CL1V0 CÍE^E'YlV'U^V'In11^1^t0 ('Onta111t)^ ('OIl lll^ll('1'^I^l^

^^r•imas ,y m^^tlitls suficientc^s, t^nc ^icn)^rr^^ ht^lu^ls

echado ^dc incnt)^ v r^u^^ dch.^n ct^r ^)rot^^;;i^c^a^. ^x)1'-

c^ue sti c^stahlc^cimie^ntt> sería muv hcnrfi<•ic^str ^1<u'^r

nuestra nacitín. I'r^r•u lu qrir, iro l^urlrnrr).^' ^n'^^l^^irclr'r

^'s ll^z'ai' cr ltt ^)rrí^•lir•rr r.^'u.^• ,^•r^r'iro.^^ rlr^ ^^rnirrlr^rr rl^^

los quc rr'e^ir qrrr^ l^ur• turrr }^r'<^Ir^r'cirírr r'.`;tninl r(^°-

cidi`l^t l^u^lrín c•n^^^rrrlir.t:^^ F;s^^nirrt r^ir rnrn ^in^•irí;r

con uittr Pcoirunrír^ rlr f^'^rrr prel^urrrl^^ruu^•ir^ i^rrlrr.^•

t i'inl...

Los efcctos t^u:^ ^x'^l^iona c:n la ^^rr^rlt]<•ci^^rn ^r^^^'í-

cola 1a in.^tlst]•i<)lizat'i;ín <^t^ un ^)<]ís r'stán sit^ntl^>

I11L1V ^lCl^ P^IU!^la(jOS.

E1 do^•tr^]• Pc^i-K^ln:,r Chan<^. <lirt^ctr^r ^l<^ 1<1 1^:^-

cuela dc F^:•^nr^mía ^lc la LTni^-c]•si<^arl tiacicrnal c^c^

^^'uhan «'uch^ulg (Chinal ^- ct^n^c^^cru clc la C^^-

]nisión econtímica ^Ic^ Asia ^y dcl Lc^j^lnr> Oricntc

de las Naci^^nt^^ i'nicla^, ^^ul_^lictí un lii)r^, srr}^rc
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nc:lill•i•I.•ruxn

«<A^^ric•llltura c in<lu^lritlliz^tciÓn» c^ue mcrc^cicí en

el ;;liu 153^^ ^ cl 1>rcmiu ^1'ells, cle la Uni^-cl•siclac3 dc

Ilal•war,1 (li, cn el cual e^tll^dial^a las rc^>ercn^i+l-

ne. clc•I clesarrullu incittstrial en la a:;l•ic•ulttu•a <ic

lu^ }^aí^.

1'_u•,I este autur. la inclustt•ializac•iún cle una na-

cicin a^ríc•ola nu si;,rni(ic•a nec•esariamente que ]as

in<lnstrias manufacturera; lle^ucn a ser las duu^i-

niintes• sinu cluc l^tlccle se^r c•onsiclera<]u I•umu in-

clustrializado aun cuandu su producc•ión a^rícula

c^un1 inílc sic^nrlu la más iml^urtante, sicn^llre c^ue

lo^ ^cr^•iciu^ dc 1 ransl^ortc v de fuct•ras n^otric•es

se ha^^an nloclerni•r.aclo ^^ cluc^ sus cmpresa5 a^rícu-

i^l^ rst^^n or^<:nizacla^ sul^rc hases c•icntíficas.

]^UC'(]en e_A'l^lll'-^e^lin CSte 8Ui01'-tl'e^ c•a^US

tie inclustrializac•ión :

nl Predominio nianufactnreru. c•uulo en (^ran

Ilretalia, Esta^.lus Unidos ^^ :^lemania.

l^i Con ccluilihriu relati^-u entrc las inclustrias

InanUlaC'tLlt'c'raN y]a5 elll})T'eSaS at;rlCOlaS, C(llllcl en

I^'ranc•ia, Canac3<í v .Au^tralia.

c•I I•;n ^luc la ^l^.;ricultw•a cuntinua clumiu^ln-

^iu. c•unlu cn Dinamarca, Japcin e[talia.

I)c••clc^ el pi•imcl• nionientu upina cl cioctur I'ei

l^an^r Chan^ quc^ c^s r•unciicicín necesaria c^l cles

arrullu incltl,u^ial ]^ara la ln:^canir^lci<^n v ur:;ani-

ración cle la ;i;;l•iculttlra cn ;^^ran escala.
^^l'eC]liUS Iniel'eSanle 1'(^^enal' ^11^.;U11Uti lelnati y'

rcc•oi;er unus cuanto^ ^latu^ ^• cita^ cle 1^1 ullra clc
estc^ atltul•.

1'ara c^iucliar lus cfcc•tos cj;• la nlc•c^miiac•itín cn

la ]n•ocltlc•c•ilín. clchcmus e^amin<u• ctín^:^ h^l infitri-

cío: 1."^ tn lu; animalcs dc trallaju; ?. ^ rn lu^ ^In-

nlentu^ cic^ flroauc•c•ic^u! 3. 1 cn los c•amllius clc c•nl-

tivu; -}."^ cn la intcl•^-c^ncilin cic la ]lol^lac•icín ohre-

ra v c^n su^ salarios; 5.°l en la U•ansfcrcnc•ia dc^l

trahajo a^rícula a las incltl^tl•ias. a los transl^ortc^^

^^ ai cumerciu: (;.'^^ cn la redistl•illucic">n c^e la tie-

1•ra. ^ i."^, cn la ]^articil^ac•ilín rclati^-a en el in<^^resu

i^rutu <ic la a;ricultura: rr) dcl tralrlju. t^i clc ':a

tiel•ra, c•^ clcl c•al^ital ^° •ciirecc•ión.

1." Scgtín las cstaclístictls clrl lleliartamento cie

^gricultura <le lus I^;staclos Lrni^dus, rl ntímc^ro cic

tracforc^s quc poscían lo^ a^ricultnres en las tílti-

mas cuatru cl^cacias ha sido cl si^;nic•ntc:

1J10 ... ... ... ... l.O0O lractorc^.
1 `1'^0 . . . . . . . . . . . . ? 1^1;.OOU »

1Sl;iU .... ... ... ... ^3'?O.OOO »
1t)^^(1 ... ... ... .._ 1.^-f:^.OUO »

ba^ rl 1^^•ríiidn ^li^ Indintri,iliza^•iún. la^ pl:^nlas ii^duclrfale^. ^ rnU^• i•Ila^ ^•I alxodi"^n. alc:uizan pnc'ttf^n q n^^^.
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i.

In^li^^lria^ ^nh.idiari:^^ d^^ \ciariún, ^I^^ ^^^cilln.

Lus c•<tntioncti dcclicado^ a la .^tit•iculturrr, c{ue

er•an I}O.(1O(1 t^n 1O?O. sor^r hu^° r^n dí^l má^ dr,

trn millón.

Lo^ c^fcctu^ dc^ c^ta mecanizac•ión, cn l^>ti anin^ta-

Ic^ clc trahaju han ^iclo exYraordinv•io5, }^uc51u

c^uc dc '?^I.'^11.OU0 anim^rles dc tra}ra.jo quc h^thí^l

en ]S)^0 ha» dcsc•endido ^t 7•^4.^87.000 en ]9rtO. li'.s(o

cálculo sc }rudí^r hac•cr mejor re5l^<tndu d^^ l^t ^•ifra

resultanic clc suponer un c•alrallu hur cad^r 1(i.:^

hectárrzt^ c^ulti^^acl^r^ la cifra de c^ali^tllos c}ue cxi5-

te a^•tu^rlmenlc. I.^t difcrcncia ac•^I^a ^u^^t lr<rj^t dc

i,(; millone^ c?^^ t•al^r^llos.

^•' S^^ h^r uh5er^^ado clue l^t l^roduc•<•ión lror

unid^td dc sulrcrficic ha aumentadu d^u•antc cl }^c^-

ríodo dc in^dustrializrrc•ión. I)e '^4 hushcls dc tri^;u

{ror ztcrc. cn In;='latcrrrr. ha l^a^a^do a sct• <^le .14.;3

hushcls.

h,r1 Dinanr^u•ca, la^ granjas de tipu mediu suclcn

^^^tar coml^rcndid^r^ entrc ^ló y 30 hcc•t<írc2ts dc Su-

1>cr•fi^•ic, ^ lu^ rcndiniiento^ dc h<tc•c sc^cnla r^ños

no cran ^tt{rrr•i^>rc^ a lo^ de Ia Urar^ [3rc^t^ui^t ; her^t

en cl monrcniu ^tc•tnal. lc^s dc (r•igo. c•c^h^rrl^t •y a^^c-

na sun dcl 2:^ al :^0 }^or 100 ulás altu^ c{uc lo^ 1>r•i-

t^ínir•os. Lus dc r•enrulat•}^^r azucarera, el ^r0 l^ror ]00.

^• los nahos, cl (SO }^or 100. La }^roducción de lechc

}^or^-ac•a pasó de ^00 litros en 1 IKl a 2.800 en ]930,

^- la ,^t•asa dc lrt lcc•hc l^l•ullucit}^I {^ul• ^•a^ a, dc 3O

rt 1'25 kilo^rarnu^, sicn<}u ncc•esariu rcc•ordar r{ut^

sulanZente cl fi,f; }>crr• 1OO dc^l ntíutero loi^rl d^^

:;r<rnjer-os ti<ne má^ dc^ ^^^^irrtc ^^ac•ri^. I^'.^ decir, ^{tt^^

ln industria lcc•hcr^t c^l^í Icl^zu•tid<t cntrr la5 }^ecl^^c-

ria^ farnilias dc a:;'t•iculturc^.

3.° Fn el l>erlodo dc induslrittliiación, ^tdcnrcí^

de la dernanc}a dc rne.lures <rlimentos v de n^avut•

cantidad, }>uc^lcn cxistir <•rtmlrio^ en ]a elcc•c•ión dc

1>lauta^ ctdti^-ada^ ^^ dc,;l^laranlicnto dc los c•^rlli-

^•us de prociuctos rtlinlcnti^•iu^ lrrn• los indu.^tr•itrlc^.
l^;l al^udón es tu^ c^leml^l.u. h:n lus l^at^tdu^ iTnido^
+ic 1^79 a 1S),ll <tunrcntt", dc^ ^i. ^5 ^.UO(1 halas <t
17.^)0 ^.000.

-}." 1'eru en lu e}uc^ lrt mf^<•anirrt^•i^^ín t ic^nr cnur-

nle inYluencia e^ en l^r di^nlinución dcl 1<rnto }rttr^

cicnlo dc l^r {^olrlación cc•onómi<•,inrcntc ^tcli^^a tluc

^e c}edica a la <t^ric•ullrlra. I^c 1ti;0 rr 1')30 l^asa <t

^cr en In^later•ra t}c 1^^1,8 al 7,1 {rul• 1OO ; c^rr i^^i;trt-

dos LTnidos, de r^3,S rtl ?'^.:^; cn I+'r^tnc•i^r. dc ^a2 ?

^tl '?^,5, y c:n ^lem^nri^l. dc ,l'),1 rtl '?'?.'?. Pudic^rrdo^c

o}^scrvar quc cn 'In^lrticl^r,t c^(c^ l^tniu 1>or ^^i^^ntu

es cl rn<í^ }^aju dc todo^.

I^ln I>iniamarc•<t ^^ c^n australia, lrrrís cl }rt•irncr^^

cluc continúa c•un un<t }^rc}>ondc^rancia a:;rí<•ul^r clr

Ia economía, el dcsl^tlrtz<tmienlo de los olrrero^ ^th^rí-
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colas no ha sido a la industria, sino a los trans-

porte^ y a] comercio.

No duiere decir que, aunque la participación

ok^rcra dc la agricultura haya dismimúdo, los

obreros ha,yan salido perdiendo. En In^laterra

los salarios agrícolas aumentaron un 2'? por 100,

de 15H0 a 1^)14, y en los Estados Unidos sc incre-

mentaron scnsiblcanente. En general, los aumen-

tos dc jornalcs han sido hastante I;randes.

^>."' Otro de los fenómenos curiosos es due la

transferencia del trabajo de la A^;ricultura a las

fáhricas no ha sido un proceso directo, inmediato

y flíiido. Son los jóvenes de las familias rurales los

quc han constituído la mano de obra que se ha

trasladado a la ciudad. Allí han rehecho su educa-

ción y practicado el entrenamiento necesario, y

cuanclo han terminado este período no se han

^^uelto a trasladar a] canipo. En deterniinados

puchlos se ha obser^^ado que los o}>rcros a^rícolas

quc han qucdado sujetos a la tierra tenían una

edad mcdia de 48 años. Es porclue en esa edad las

costumhres ya se han estabilizado y la responsa-

hilidad f<<miliar frena los impulsos c^ue pueden te-

ner para cambiar de vida.

f;.° La mccanizaeión est^í estrechamente ligada

a la superficie de las fincas. En lu^ Etitados Uni-

dos la superfcie media de una explotación a^ríco-

la es de 170 acres (77 hectáreas).

h:n In^rlaterra se ha demostrado due de 1760

a 1^RO los factores económicos^ favorecieron la ex-

plotación agrícola en gran escala. Dc 1^ ĉ^5 a 1931,

la disminuci<5n de fincas de los ^rupos más peclue-

ños (de 0,4 a 2 y de 2 a 8 hectáreasl y también las

de superficie superior a 300 acres (mayores de

1'?5 hect<íreas) se ha dejado sentir.

Ha pernulnecido sin cambio el de 4'^ a 125 hec-

táreas y han aumentado los de 50 a 100 acres (de
8 a 42 hectáreas).

En la Rusia soviética, en 1920, sólo estaba co-

lecti^•izado el 5 por 100 de la superficiE: cultivada.

Fn 1931 aumentó hasta el Fi7,8 por 100; en 1935

cstaba colectivizado el 94,1 por 100, y en 1941, los

koljoses abarcaban el 99,9 por 100.

7."' Por último, otro de los fenómenos de re-

percusión dc la industrializ^ción es el «ensancha-

micnto» y c profLmdización» del uso del capital en

la producción, como por ejemplo puede verse en
e^l si^uiente cuadro:

l'AItTI('ll'A('lo\ IiI:LA'PlV'^ E\ ba. I\GRb:SO liKl"ro

L)E LA AGRIC['I,TUHA. I)I^: LA TIEHRA, 1)h^l, TRAIIAJ^^

1' lll?L ('API'I'A1. 1 LA I^IRF.C('1O\ 1^:A L(^s

i^,s•rAU^ ^^ I' ^ i [ ^^^s

i^Iiu-i^i^ ^+ :^a.^i au.^ !^;. a i nu
lA3k-193^t ^17.^1 30.2 3?.^I lUU
1S^3fi-1S1-}o ^Il.,v '_'G.!1 al.:; lo^^

La exposición de estos datos y de estas cifras del

trabajo del doctor Pei-Kang Chang tiene la fina-

lidad de presentar al lector e] e^tenso panorama

que nos ofrere cl complejo problema de la indus-

trialización, que presenta diferentes aspectos, se-

gún el punto de vista en que se coloque el obser-

vador. Y al mismo tiempo, hacer resaltar el atrac-

tivo que tiene cl estudio de las i•epercusiones y

complicaciones yue producen en cada país. Re-

percusio^nes de ]as due dehen estar prevenidos los

rectores de su economía.

De los datos ^lue nos facilita la Men^oria del

t'vnsejo Nacional de Fconomía deducimos el dcs-

envolvimiento quc han tcnido la Agricultura y la

Industria en España en estos tíltimos años. Par-

tiendo en Agricultura de] índice 71 en 1940, se ha

alcanzado el de 97,9 en 1 J51. Y en Industria y Mi-

nería, el índice, que parte de 100 en 1929, ha lle-

gado a ser en 1951 de :5f^,5, hahiéndose alcanzado

e nesta fecha como índicc de la producción total

el 127,2 por 100.

Hacer un estudio detenido de nuestro caso, ade-

Inás de ser muy difícil, abarcaría una extensión

muy grande y resultaría fuera de lugar en >ma

revista.

Coniu resumen de lo é^xpuesto, podemos afirtnal•

clue el desenvol^^imiento de nuestra a^ricultura

debe ser paralelo al de nuestra industria, mante-

niéndose entre cllas un verdadcro equilibrio, re-

lacionado con el producto o ingreso nacional o con

]a población económicamente activ a.

Y esta última relación es importante porquc sc

refiere al biencstar dc los españoles y est^í íntima-

iuente ligada con cl prohlema social. Este equili-

brio es difícil dc fijar y de sostener, lo reconocc-

mos ; pero conscguirlo es el idcal a que del^cn

tender las iniciativas y los e^fuerzos de los Go-

hiernos.

oooo^.K•
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Las fases de la industrialización
^«tc^ci^ L.-orÍ^^izera

Nlundialmene 1a Avicultura ha entra^lu en una

fase que, en cierto modo, ha rebasado todos los

cálculos. Desde hace años, por ejemplo, en 1os h^s-

tados Unidos y el Canadá, ocupa el tercer lu^ar en

impo^^tancia económica, y en Holanda, Dinamar-

ca, Inglaterra y I'rancia tambiÉn la encontramos

en lugar destacado. En este ídtimo país resulta in-

tesante ver, a través de las revistas profesionales,

cómo con una rclativa ignorancia de la actividad

avícola, desde los medios oficiales, en los últimos

quint{uenios, fué la iniciativa privada adquirien^lo

tal auge, que a partir de 19^0 se ha impuesto la

«verdad avícola» con la indiscutible reali^a^d de

unos hechos económicos que hoy sitúan ya por

derecho esta industria en cl primer rang^o, a la par

de las demás actividades agropecuarias. Así, nos

encontramos con la Estación Nacional ^de Jouy-en-

Josas (Vilvert), en que el Estado francés centra

las e^periencias que sirv°n de base a la industria-

lización avícola, como la selección, las construc-

ciones y el material, la alimentación y las enfer-

medades, con todas las facetas derivadas de estos

a^l^ectos y su control oficial, dirigido a proporcio-

nar a los aviculCores e1 resultado de las mismas

para el incremento prízctico de la flvictdtura en e1

^^ecino país.

Por lo ^ue se refiere al nuestro, lo mismo quc

en los demás y luchar_do con el lastre del consabi-

do refrán del «animal de pico...», no pu^de menos

de acept.arse la realidad de aquellos en que ya es-

tán de vuelta de la incomprensión para la Avicul-

tura, y ésta, con paso firme, se va imponiendo.

Ahora bicn :^.sucederá lo misnlo que con algunas

otras actividades ^del campo que deslumbraron a

sus explotadores y luego han decaído, defrau^an-

do a los que en la ernpresa se embarcaron? No

hay ^^^ue presentar a la Avicultura como el velloci-

no de oro, y no es más que un negocio con los

riesgos naturales de todos, y aun nos atrevemos a

decir que con alguno más que la mayoría. Poi•

otro lado, esta actividad esclaviza más que utras

al que a ella se dedica y requiere una atcnción

personaiísima, que, si bien puede compartitsc,

casi nunca debe delegarse sin grave ricsgo. lle tina

idea demasiado optimista en cuanto a sus resulta-

dos y de inexperiencias en muchos que a ella pen-

saron ^dedicarse han resultado los desastres que

hayan podido registrarse en algunas explotacio-

nes de este género. Pero tampoco hay que perdcr

de vista que, hasta hace muy poco, la economía

española ha i^norado la realidad de la Aviculiura

desde w^ enfoque práctico, v los esfuerzos priva-

dos para incrementar esta rama de riqueza se han

reducido a una mira espcculativa, dcsgraciada-

mente no siempre desproti^ista de dcsaprensiÓn,

uor desmedido afán de lucro, aprovechando cir-

cunstancias dcl momcnto y que en muchos casos

han sembrado el desencanto en el avicullor dc

huena fe.

^caso haya sido esta desconfianza 1a causa de

una desorientación que es tónica general de nuc^s-

tra industria avícola, q^ae ya no sc registra en cl

extranjero, ,y es la falta esp^cífica del vcrdaderu

negocio o in^iustria avícola, especializa^du en la

^^enta de huevos y de carne para el consumo de los

mercados. La mayoría de los ati^icultores si^;uen 1<i

norma cle cump^letar por sí mismos todo cl ciclo

de la produccíón avícola : reproducción, cría, re-

cría y venta dc productos. Esto no constituyc un

imposible, puesto que cíe hecho lo vemos ; pero c^

una diluición de cner^^ías ,y del esfucrzo económi-

co, que puede cotni^^rometer seriamente los resul-

t.ados de tal nebocio, ]levado en esa forma. No hay

^nás remedio que pensar seriamente en la especia-

]ización.

Hoy ya están en marcha explotaciones modelo
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^'i.ta de n,^^e p,u^a rria indu^trial ^le l3ullu. pnra el ^uusun^ ^
iCl. I^es n:iu 1

c{rlc, }^{^r ^u inipoi•tancia y calidad, }>uedcn surtir

tIc I^ollitos. o huc^-tls para incuhar. a los granje^

r^^s clc produccit"^n. t^uizá no todas respondan a

tma garantía ^• selccción digurosas; pero a ello sc

t icndc con las últimas disposiciones oficialcs. Aho-

ra tenem{^s en el merc•ailp productc^s ^-etc^rinarios

c•urrcctores minera}es, piensos compucstos y<.;ra-

nulados, etc. Hora es ya, por tanto, d^^ que se pien-

^c cn la ^ c^rdadera industrialización a^-ícola con el

nwntajc en gran escala en todo el <ílnbito nacio-

nal dc e^plotac•iones, que son la base del mercado :

la fábrica de hue^•us para cl consumc^ _^• la cría dc

E,{^llc^s para carne.

llc las lecturas cslranjcras, en monografías v

re^^istas profcsionalcs, se va viendo cómo en aque-

llos países ^-a concretándose la indttstrialización

en los tres aspectos colnerciales base dc este ne-

gociu : la cría de reproductores, con estirpes se-

}eccionadas y^^enta de hue^^os para incubar, polli-

tos o ejemplares adultos para reproducción ; las

poncciora^ para ^-enta dc hue^-os para el consumo;

la cría de pollos de tres meses para el merca^Io.

Sólo de ia cspecialización cn una de estas acti^•i-

dadcs es como pucde pensar cn obten^^r^c rendi-

niicntos má^iulo^^.

Iil criador de rc^rl•oduccic^n ya se encuentra bas-

tante ettendido en Fspaña, y séanos permitido

dccir que demasiado, si no en cifras absulutas, sí

cn las relati^-as a las restantes facetas antes seña-

ladas. En general, ntlestro a^-icultor, casi siempre

l^ucn aficionado, se inclina demasiado al afán de

cria^•, 1•eproducir y perpetuar sus propins estirpes,

y quí duda cabe de que, gracias a este enlpeño, se

ha ^-enido hacicndo lo nuc ha,v de A^^ictdtur•a en

nuestra i'atria; pcro no c^ejará de reconocersc quc

pretcnder hacerlo todo uno, aparte de pc^co prácti-

co, ya hemos dicho antes ^ue cs e^}>ucsto, eco-

nc^micatnente con^ideradu. Ftoy el yue ticne la pa-

labra es cl «fahricanlc» Ilc huc^-os y carne, y si

cluicrc numtarse cste negocio tiene quc ser a base

cic l^cnsar dcrlicarse cada ctta} a tmt^ stllo dc ellos

y no complicarlos con la selección de reproducio-

res, conser^-ación de part}ues en número suficicn-

te, incubacionc;s, etc., etc.

Con ligcras ^^ariantes dc adaE^lacicín al niedio, ^

a título dc ilustración típica. ^-amos a considcrar

dos nionografías a la ^•ista: una, de granja clur

pudiéramos llanlar aurbana», en una población de

Ca}ifornia. Utra, de tipo suhurbano, en lus alre-

dedorc^s de I'arís, dedicada a la ^•cnta de pol}o, cic

tY^es mcses.

I^a primcra, cledicada a la aenta de hue^•o_- de1

día en el intcrior de la ciudad, carece de par^ties

y explota en jatdas unas 2.5O0 gallinas en cober-

tizos abicrtos al medioaía. Las jaulas ocupan los

dos tercios de la superficie de lus lucales, que con=

tan dc dos p}antas, v}as jaulas, c•on tres pisos su-

perpucstos. Estas jattlas. metálic•as para n^ayor
higiene, ticnen el suelo enrejado-permiti^ndo

caer las deyccciones a una plancha nuc se l^inpia

diarialncnte-y en pendientc }^ara c}ue cl hucvo

puesto se ^deslice a ttna rejilla eaterior, donde se

recoge, dehajo del comedero corrido a lo largo de

^tno dc los f•rentes. L;n e1 otro ]le^•a come,leros para

conchilla cl guijillo y tarnbién bcbcdcros con agua

corriente, con rebosadero a uno de sus e^tren^os.

Las jaulas son indi^•idualcs, atultlue tanibién las

hay para dos ponedoras, siempre en este caso a

base dc que pongan hucvos f^tciles de diferenciar,

bien por cl color u otra característica cualquicra,

v con el fin dc lle^-ar el control intli^•idual de pues-

ta. Este a^•icultt^r compra todos los aflos su lote de

ponedoras, en combinación con utro c•riador, re-

servándose él unicamente las hcmbras ^^uc trae a

1as jaulas unas semanas antes cle su época nortnal

de comienzo dc la puesta, al principio del otoiio.

t111i pcrnianecen en este régi^nen de confinamicnto

hasta final cle prima^-era, fomentando ]a puesta in-

^^crnal con a}itmbrado nocturno y alimentación

apropiada. atu^que pertenecen a estirpes seleccio-

nadas, bicn de razas puras o de hibridación, siem-

pre hay ejemplares que ponen poco y se eliminan

rigurosamentc. A1 llegar c:l mes de junio se ^^an

vcndiendo asimismo todas aqucllas c}uc dejan dc

poner o mudan; las híhridas o mi^tas, para el

consumo, •y las de raza c}ue han dcscllll,ldo c:n ]a

puesta se devtlel^^en al criadero de proceaencia

como futw•as reproductoras ^^a <^ontrola.}as. com-

pletándosc así un ciclo total. tanto dc produc

ti^•idad hue^-era conio de seleccic^n para la tempo-

rada siguicnte, y al mismo tiempu se basa esta

norma en los tres principios fundamentales de

sim}^lificación de la mano de ohra, higicne pcrfec-
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ta v mínim^^ dc consumo dC alimentos por menor

ejercici^^ clc las a^^CS. A1 mismo tiempo tiene una

ori^inali^jad la tirisión económica de tt^atar de elu-

dir lo^ gastos Cn meses de puesta baja por ]a

inuda.

Pzlra Csta cl^sC de explotaciones na hace falta

Cxtensión dc terrenos ni mano ^de obra como en

otra expl^tación clásica, ya ^que todo, hasta la

limpieza, es automático o en serie. 13a5ta concer-

tarsC con un criador^ c^e confianza ^^ara el sumi-

nistro dC la^ ponedoras todos los arios, bien de

raza pura o mixtas de dos bien seleccionadas para

la puesta, como cada vez se practica m^ís en el

extranjero.

La otra ex^lotación, en Ft^ancia, como se ha di-

cho, c^nsiste en ]a cría de pollos, que a los tres

meses sc venden para carne. Esta se realiz^ en

una gran nave c3e ^ ĉ0 metros de longitud poi• 8,50

metros de ancho, con amplios ventanales al sur y

provista ^^n el interior; al nortc, de un voladiz^> o

visc^ra quC hace c^e campana corrida, bajo la cual

pasan ]o^ tubo^ de calefacción (o un radiadoi^ cic

aspa^l y qu^^ sirvc ^^e Cobijo a los pollito^ dE^sdc

sus primeros días. SC crían cn el suelo a la z^^anea•a

cl^isica, y la c<^ma, de paja, aumentánclola ^^rogrc-

5ivam^^ntc sC ^•^^nser^^a hasta la venta ^lel lote. Los

I,allina5 Su^.^e.c, ii^^taladas en jxulas modelu, para
en hnt^•ría.^ de tre,c pi^o^c, fC. Me. Master.l

cuniederos se disponcn ^^^rticalmente a]a facha-

c^a, separado^ ciF^ dos en c^os m^^tros, y cntre c<3da

dos comeciet^os ^va tzn he^hedero con cap^^cida<j stt-

ficiente para no llenarse m^ís c^ue una vez al ^^ía

I^i se dispu^iera c^e a^ua corriente, mejor). 'l'anto

hebederos com^ comedcr^s ^e van cambiando dc

tamaño a meclic3a r^uc cr^^cen los pollos. También

^e eleva gradualmente c^l t^^jaclillc^ c^tie hace ^lc

^•ampana calienfi al fondo.

En esta forma se crían al aii^^ ti•c^ tandas, dc^

^.000 pollitos cada tma, ^^ara aer• sacrificac^os rn

Navidad, Pascua de Rest^r^rc^cción y verano. Se

crían sin distincibn cie sexo, y^ietnpre dc prefe-

r•encia se adquieren cr•uzados de una raza conl^^

Rhode, Plymouth ^^ NCwhampsihre, y otra del

^^aís y dc c^li^nc fin<^ (SLi^^^^x, ^3ressc, :Vlan^, ctc.l

^^uesto que c^an incluciahlc^s y mejo,res resulta^^o^

p^t la precocidad clCl dCSat^i•oll^^ ,y rápido engorcl^.

^1 partii^ cle las doce sCmanas de edad del lote co-

nlienza el sacrificio ,y ^-enta p^^i^ l^^s niá^ desarr^^-

llados, hasta terminar ^^ las catorce c^ r^uince sema-
p^in^^dnrac 1125 COri tOfjnti, 8(^(^U117e11(^n llll ^)TOIll('C^ln (^E pPC(1
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indivitlual clc L:30O a].^0O ^;ramos si ^t^ alirnc^ntan

ricionalm^^nte i^ ln•oceden cic: una buena hihri-

^lac•ión.

1^,'sta e^l^l^^taci^ín re^luicre n^uy poc^^ i^^ano ^le

ol^ra, v, s^^l^^o la época cle] sacrificio y linl}^icr^i ^'

dc^^ini'ccci^ín ^cmanal. la ^ticndc sólo ^u l^ro}^ic-

ta^•io. E1 s^^ci•ificio ^^ ^•enta duran apenas un ine^

^^ sc utilizan clcsl^lumadora^ cléctricas con uña5 de

^oma. ^lu^' rin^lcn 150-'?00 a^^cs }x^r hora: la mor-

tali,lad re^;ititr^^^l^^ f^s ínfin^^^, ]x>>• l^^ s^^^•^^ra hi^i^'nc

^,l>^ci^^^acl^^.

I^;l cstu^li^^ c^•on^">micu <le c^^t^^s cx}^lotacionc^ n<^

^^s oh,jeto ^l^' c^la^ línea^, }^ucst^^ ^7uc ca^la a^^i^ t^l-

tor qtte las lea puede h^^cci^ números más a^lccua-

^los a]o^ l^recioc y dcn7ás ci^•cunstancias dc ^u

caso. apart^^ tl^^ ^ln^^ ^^^l^iment^^ ^c ^^frccen c^^mo

A(iH 1 C'U L'1'UHA

ti^^o dc csttl^li^^ }^ clift^^i^>rl ^lc las }^ráctic^is ^^a c^-

lcndidas c^n c^l cltranjero c^n cl ^-cr<laclcro c•on^cr-

cio a^^ícola, p<ii^a qtte t'oc^o ac^ue] a ytiien ^^sta in-

^ltisti•ia intcrese pticda lle^-a^•las a la t^eali^lad s^^-

gtín sti huen c•riterio, conerctánclosc, sol>>•c to^lo, ^^

iina esl>ccialización cltic dcl^c constittiii^, a nu^^su^^^

enten^lcr•, la ^li^^ecti•iz por ^l^^ndc dcbe c'nfr,c<^r^c

hoy ya cn cl t^^rreno de la^ rcali<la^les y resuu^^-

c1os-si ^lucrc^nlos se^• ]^ráct ico^ en cl aspccto ecí^-

nómico-la :^^•iculttu•a n^^cional.

:^^í, c^^ta llc^ar<í. sin cllxl^i al^tu^a, ^i culoca^'sc

]^or c^erccho 1>ro^^io cn c'1 lu^<^r cluc lc coi•^•c^^}^^^ncic

dentro ^3e ]a cconomí^i }^atria, al i^;tial clu^^ ha ^x•^i-

ri•ido cn otra^ nacioncs don^ic tanil^ié^z, a l^i vtiel-

ta de cstos líltimos aiios. t1^^ <•^m^tit^ií^lo cn n^uchos

c•asos tm^^ innc,^a}^1^^ ^^,rl^r^^^a.
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LOS CAR MENES DE GRANADA
^/^^ r ^^.,É, `1 ! 1^ ^,;^^,<<^1 ^- ^^t,a

Ingeniero agrónomo

;Lcs c^írnienes de Granada! I3onito título para

ima ^ocsía r^^m^ntica, una screnata de Albéniz

^>, por lo men^^s, para una «mcdia ^ranaína». ^ e^

clue de los cármenes, hasta ]a fecba, sólo ha habla-

^io el arte, lo cual se eYplica, porque los czrmenes

ticnen cl den ^le de^ltlmhrar con StI belleza y en-

re^lar en sus cncantos a todo aquel que intent^^

c^tu^aiarlos, c1 ^•ual acaba, de buena fe, creyen^l^^

yuc cl carmen nos tnás que eso: bclleza y encan-

i^^, no ^3ánduse cuenta cle quc esto^ benditos donc^

han d: estar en al^o, y quc e^e albo, y no otra

co5a, cs precitiamentc el carmen; que es lo quc

nc^sotr^^s vamo^ a procurar estudiar hoy.

>ĉ 1 carmen es, sin du^da, el « m^is granadino» de

1^^5 jar^lines de Granada, p^^r;luc es el que brota

c^sl;^^ntáneamenic de su amY^icnte y de su raza.

('^^mo todo lo típic^^, es fruto del carácter de tu^

l^ueblu, que en este caso-pese a los prejuicios de
i^^s c^ue no han sahi<l^^ comprenderlo-es trabaja-
^l^^r y artista pc^r naturaleza. El carmen surge del

a1nia y de las man<^s cle un hombre que así como a

la ^°uelta c^el tr^^ba.jo ernpuiia e1 almocafre como

si tal cosa, y nu lo suelta hasta que Dios recogc

^us luces-lx^rquc hay ;^ue ganar un pedazo dc

l^an para los chi^Iuillos-, al oír el rasbueo cíe una

^uitarra se hasa las boras mucrtas dando «jipíos;>

inconcebibles, porqLie, segtín dice, «el cante gr^n^-

<Ic» cs ^le l^^ m^ís «sentío» que bay cn el mund^^.

C^O^IO SOti LOS CAR\II^:NES

Se pueclen ^listinguir dos tipos cle cármenes: los

r^ue c;tán en manos de aquellos clue son-com^,

^ih^^ra se dice- cc^^^n^^micamente débiles, obreros

v cml^lea^los m^x3c^t^^5, y los clue pertenecen a per-

^ona^ bien ac^^motlaaas. ^un,1Lle l^^ti dos son cár-

mcnes, yo estin^^> ^ltic los hi•imer^^^ «son más cár-

nl,^nes» , hor ser los ^lue sin aetificio hr^^tan dcl

^^mbiente y del alnla del pucblo.

E1 carmen cstá ^cncralmcnte formado por va-

rios bancales ^> 1>aratas irrc^ulares colocados en

una lac^era, situación yuc le pcrmite disfrutar l^le-
namente dcl panorama, qtic c:s l^arte inte^rantc ^^c
él, tanto, c^uc no ^on pocos ]^^^ plcitos origin^i^i^^^

entre vecinos con ^ICasión <ie las «vistas», pat i•in^^^-

nio espiritual dcl carn^en, tan cscncial a él cc^m^^
lo es el alma al cuerpo.

Los ciel l^rimcl• tipo, frente a la casa general-
mcnte mo^lesta pero coquctonamente adorna^la

con cobre^, macclas y azulejos, suclcn tencr ^m^i
cxplanada cm^c<lrada con cinchas blanc^^s y nc-

gras del río o simplcnlente enarenada, ctlbierta por
^In tu^ido par^ral, c^^n una fucntccilla en el ccntrc^
o un pilar adosad^^ a alguno de sus ni^Ir^^s. L'1 rc^-

to dc la parccla quc forma el carnicn sc cncucnt ra

^urcada por estr•echos paseos y ram}^as ^ie acce^^^
a los distintus lugares de él, que<lancío dividi,ja en

cuarteles o cuadros de plantaci^^n. ('omo cerra-
miento, suele comhlctarse la harte ocupa^da pur l^^
e;lificación con ta^^^ias interrumpidas p^^r se^^^cillo^
balcones o ven±analcs, cubiertas pc^r jazmines, ma-

dre^elva, yedra, clemátides, cclestinas y r^^^al^^^
trepadores.

En to^da la eatcnsión dcl carn^cn sc encucnlr^In
desperdigados, en encantac]or dc^oi•clen, los ^írb^>-
les m^ís dispares, como s^^n ciprescs, hi^ucr^is, n^^-
^a1es, kakis, nlembrillos, llalnleras, linl^^ncrc^ti, ^;ra-

nados, nísperos, etc, no sien^lu raro enc^^nt rar
^i la vcra clc tIn cc^rhulent^^ magn^^lio un m^^c^cst^>
júpiter.

Pero, pcse a la sombra cicl arb^^laclo, el su^^l^^ sc

enCUentl'a cLIb1C1'lO Cie a^l'CtaC111 ^'C^;Ct^1c1Ón. lia: lUti

cuarteles l^^r^^xim^^s a la casa, borclea^los dc hci•-

mosos bojes, tcncinos to^Ia clatic de ftorc^ cn n^a-

ravillosa mczc^^lanza: zmnias, vcrbcnas, cris^,les

dra^ones, ctc., enire las cualcs <lcstacan cstul^cn-

dos rosalcs, lil^^s, espíreas, c^^l^>neáster y al^^ma

^lue otra mata ^lc inaíz roseter^^ o c^^^'1>t^lenlcl ^;i-

rasol.

Los cuarteles ^^ parcela5 n^ás cscondiclas están
plantadas dc t^^matcras, pimientos, patatas, c^Ilcs,
etcétera. pero siempre r^>dea^las ^^ s^u•ca^]<i^ ^lc

`^.
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;He ahí el AlUay'zín: DonQe se encueiulran los c:írmenes más tipicos y^ pPniorescos de Granada.

arriates de flores, como para disimular o cubrir

púdicamente la vergiienza de lo que, por denotar

necesidades materiales, es por naturaleza pro-

saico.

Bordeando el estanquillo que suele haber para

el riego, la fuente, en los aféizares de las ventanas.

y repartidas por todas partes, hay macetas de

gran variedad de geranios, claveles, cactus. fu-

sias, siemprevivas, etc., que con gusto y elegancia

completan el adorno del carmen. En resumen : el

carmen, como vemos, es una mezcla de lo bello y

lo útil, tan íntima, que casi se confunden.

En el segundo tipo de cármenes ya interviene

de modo notable cdon dinero», haciendo de las

suyas, si bien podemos decir que por esta vez do-

mina «]o caballero» a«lo poderoso», respetando

lo esencial.
Las casas, de las más variadas formas, suelen

estar ataviadas al exterior con hermosas rejas y

cancelas de estilo granadino, y en su interior, con

cobres, azulejos, alfombras, etc., del Inás puro

tipismo. Las modestas fuentecillas y pilares, aquí,

suelen ser ricas fuentes de mármol de dos cuerpos

o pilares, con vistosos frontales rodeados de co-

lumnas. Los parrales, que casi no se veían cubier-

tos por las uvas y los pámpanos, se transforman

en lujosas ensenadas. Los bojes, de gracioso aban-

dono, adoptan una regularidad y rigidez en su re-

cortado verdaderamente versallescas. Las mace-

tas se entremzclan con opulentos jarrones, esta-

tuas griegas y otras zarandajas.

Pero entre todo esto sobresale, con singular en-
canto, ese maravilloso desorden, que es la esencia
de estos jardines; así se ve aquel desgarbado
membrillo, que, por gracia especial del cielo, pro-
duce rosas de cierto rosalillo que por el trepa ; y al
pie de una chumbera, el nardo y la crisofia. Y si
buscamos con un poco de cuidado, de seguro que
en algún sitio apartado encontraremos la frondosa
tomatera que la previsión de la señora de la casa
hizo poner, cubierta, desde luego, por discreta cor-
tina de cipreses enanos.

EL CARMEN EN JARDINERÍA

Como el botánico que encuentra una flor que
cree no clasificada, vamos a proceder nosotros con
el carmen para fijarle, dentro de la jardinería, su
lugar indicado.

Sabiendo que el carmen ha surgido de un am-

biente y de una raza, como hemos dicho, es in-

útil buscarle la filiación jardinera fuera de su
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zona; por tanto, forzosamente hemos de comen-

zar nuestras indagaciones entre los jardines me-

diterráneos.

Es indudable, y a la vista salta, que en su as-

cendencia le cogen muy lejos los jardines egipcios.

de agobiante geometría, y los griegos, de exage-

rado humanismo. De estos dos jardines, en cierto

modo de concepciones opuestas, proceden dos ra-

mas bien marcadas de los jardines mediterráneos :

el romano, que, acentuando sus características y

suntuosidad en el Renacimiento, nos da el jardín

italiano, el cual, espantado de la luz meridional,

deriva hacia el norte, para ser el padre legítimo

del clásico jardín francés, y el persa, por haberse

quedado, en sus distintas formas y manifestacio-

nes, entre nosotros, vamos a estudiar algo más

despacio.

El jardín persa, que, al decir de los especialis-

tas, es «geométrico y hortelano», de gusto suma-

mente refinado y sensual, muy de acuerdo con la

idiosincrasia árabe, por lo cual este pueblo lo asi-

miló por completo y se encargó de llevarlo a todos

los sitios por donde fué pasando. Este jardín está

formado por paseos que se cortan normalmente.

con canalillos y surtidores que lo refrescan y em-

bellecen ; en los cuadros, los arbustos y Hores se

encuentran colocados en perfecto orden, con gran

profusión de árboles, como cipreses, plátanos, etc.,

siendo característica de estos jardines el arbolado

joven ; como adornos destacan la cerámica, los

pabellones y gran profusión de variedades de ro-

sales y flores en general, que perfuman cl am-

biente.

Este jardín, traído por los árabes a nuestra

Península, origina los distintos tipos de jardincs

«meridíonales» desperdigados por ella, conocidos

bajo los nombres de «árabe», «hispanoárabe», etc.,

cuyas más gcnuinas represcntaciones son el Cc-

neralife, con austera elegancia que maravilla y

encanta, y los del Alcázar de Sevilla, de gracejo y

seducción inigualables.

Pues bien, entre estos jardincs meridionales de-

rivados del persa se encuentra el carmen, con gran

parecido a todos ellos, pero con una marcada «per-

sonalidad», simbolizada en ese especial desorden

que constituye su esencia. Por eso podríamos de-

finirlo diciendo que c el carmen es tm jardín de

tipo meridional en que lo útil y lo superfluo están

tan encantadoramente tmidos que parecen una

misma cosa».

^'un el Ucneratife al fondo. Como se ve, el Pais.^,ie es nel patrimuniu r^^pirilual ^1e1 Cur^ur^nn.
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EL HOMBRE V LA IALEA REAL
^oz ^. ^oKeo lJraCGero

En estos últimos meses se viene hablando mu-

cho sobre las aplicaciones humanas de la cjalea

real» de las abejas, tema de gran interés, aunque

en muchos casos se escriben sobre ella datos exa-

gerados, que en este artículo intentaremos acla-

rar en lo posible.

En primer lu-

gar, ^qué es la ja-

lea real? Para con-

testar a esta pre-

gunta nos basare-

mos en la obra de

Alain Caillas, pre-

sidente honorario

de la Federación

Apícola de Fran-

cia, que dice en su

obra «Las abejas.

fuente de juven-

tud y de vitali-

dad» , al hablar de

la «jalea real», que
se t.rata de una sustancia ftúida, de color blanque-

cino, sabor agrio y ácido. que se espesa rápida-

mente al contacto con el aire y se solidifica, to-

^nando un color más oscuro. Es producida sola-

mente por las abejas jóvenes, del quinto al duo-

décimo día de su vida. Esta materia es segregada

durante seis o siete días por las glándulas farín-

geas que tienen en la parte superior de la cabeza.

Tras el duodécimo día, esas glándulas se atro-

fian, no volviendo a segTegar «jalea real».

Esta se emplea exclusivabente para alimentar

a las crías que son destinadas a reales, siendo tan

trascendental su importancia, que basta alirnen-

tar con ella una larva de obrera durante tres días

para que ésta alcance un crecimiento extr•aordi-

nario y único en los seres vivos. Según las expe-

riencias realizadas por Straus y Levenberger, se

ha podido comprobar que aumentar su peso en

cien veces durante estas setenta y dos horas. Pa-

sados estos días la alimentación de la abeja se

modifica, sustituyendo la «jalea real» por una

mezcla de polen y miel amasada por la boca de la

nodriza ; este alimento e^ muy rico en proteínas.

La

Ubrera

Reina

Zángano

estudios e investigaciones

historia de la cjalea real» se remonta, según
parece, a finales

del siglo xviu, en

cuya época el na-

turalista F. Huber

descubrió la sus-

tancia de ésta den-

tro de la colmena,

comprobando ser-

vía para alimentar

a las larvas reale^.

Fueron muy inte-

resantes los traba-

jos de Huber, y a

partir de entonces

m u c h o s investi-

gadores realizaron

sobre la cjalea real».
Es, pues, maravilloso que esta alimentación, en

corto espacio de tiempo, sea suficiente para trans-

formar fisiológicamente a la larva en reina, con

sus caracteres morfológicos internos y externos.

teniendo a partir de este momento sus órganos de

r^eproducción aptos para sus funciones, cosa que

en las abejas no alimentadas con «jalea real» no

pueden ser fecundas.

Como dato curioso, y para darnos una idea de

la importancia de este alimento, podemos decir

que una reina, por término medio, mide 17 milí-

metros, pesa 200 miligramos a] nacer y puede vi-

vir cinco años, mientras que una obrera mide

12 milímetr•os, su peso es de 125 miligramos y su

existencia queda limitada a 40 ó 45 días.

La ciencia se pregunta si esta cjalea real» sur-
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tirá los mismos efectos en las personas y ani-
males.

Desde hace unos años se vienen realizando es-
tudios y experiencias destinadas a contestar a
esta pregunta, y ha sido precisamente en los ani-
^nales donde primeramente se han realizado prue-
bas con resultados satisfactorios.

En determinados anintales ha dado como resul-
tado una prolongación de la vida y un considera-
ble aumento de vitalidad y energías.

Experiencias hechas en cerdos han prolongado
su existencia en un 20 a un 30 por 100.

En uno de los laboratorios más prestigiosos de
París se realizan experiencias en ratones y cone-
jillos de Indias con resultados igualmente sor-
prendentes.

Otras experiencias en pollos, con iguales resul-

tados y prolongación de vida en 20 por 100 más.

Las gallinas han acusado una doble producción de

huevos, y las que por su edad no eran fecundas

han vuelto a ser de nuevo ponedoras.

Experiencias realizadas en insectos, entre ellos
moscas : hemos conseguido alargar su vida en un
30 a 35 por 100.

Ante estos excelentes resultados está planteado

el problema de la aplicación al cuerpo humano,

,y en primer lugar verernos lo que dice el señor•

Caillas, autor del libro citado anteriormente; «To-

da mi familia y yo consttmimos «jalea real» ; ex-

perimentamos una gran sensación de bienestar,

siendo capaz de realizar un trabajo intenso y pro-

longado. Todas las funciones se realizan con iaci-

lidad. Creo que surte mejor efecto que el suer•o

Bogomeletz. Tomando miligramo y medio cada

día se siente uno mucho mejor; ahora bien: si se

toma una dosis que no esté bien graduada resul-
taría peligroso,

Por diferentes fuentes de información se ha ve-

nido hablando con algtzna insistencia sobre los

peligros que pudiese terier la aplicación en el po-

sible cambio de sexo o, por lo menos, influencia
sobre él.

Hasta la fecha no tenemos datos precisos que

demuestren esta acción ; ahora bien : si podemos

decir que es pr•obable la ejerza sobre los órganos

sexales de la mujer. Para poner esto un poco más

en claro, exponemos la hipótesis del doctor Mo-

reaux publicada hace unos meses en la revista

francesa «La Gazette Apicole». Dice así :«Es in-

dudable que la «jalea real» es una sustancia que

activa de forma maravillosa las funciones sexua-

les de la abeja reina, dicho sea en sencillas pala-

bras; promueve el compieto y prodigioso desarro-

llo de la función sexual femenina en la abeja y

confiere al insecto una actividad fisiológica de lar-

ga duración, resultando lógico pensar pueda ejer-

cer una acción favorable sobre la función ovárica

de los animales superiores, y esto induce a cons-

truir la hipótesis de una activación ovárica en

las gallinas y una reactivación posible en la mu-

jer después de la menopausia, poniéndola en re-

novadas condiciones de poder concebir.» Y termi-

na el doctor Moreaux diciendo que todo ello lo

considera hipotético, pues no tenemos aún prue-

bas suficientes para poder enjuiciar la cuestión

de la «jalea».

Es, pues, indudable que ante un problema de
la envergadura de la aplicación de la «jalea real»
a la vida de los seres humanos no podemos juzgar
sus beneficios o perju^icius «a priori», sino que te-
nemos que esperar a que la ciencia médica, tras
largos y costosos estudios y experiencias, dé su
fallo, que será el definitivo.

La producción de «jalea real» es muy insignifi-

cante, pues, según los datos del ingeniero señor

Caillas, cada celda real no posee más de 100

ó 150 miligramos, o sea que es necesario recoger la

«jalea» de 10 celdas para obtener un gramo. Esta

producción tan insignificante ha hecho pensar ya

en obtenerla sintéticamente en el laboratono, y

para ello son ya varios los científicos que realizan

estudios para conseguirlo. Y es precisamente en

nuestro vecino país, Francia, donde se llevan a

cabo con ardor. Si bien para ello se precisa, en

primer lugar, saber su fórmula de constitución.

Es, además, un dato curioso el que las abejas dan

cinco fórmulas diferentes, o sea que la del primer

día es diferente a la del segundo, y la de éste es

diferente a la del primeru y a la del tercero, y así

sucesivamente. Pero también se ha podido com-

probar que las abejas producen igual fórmula a

fecha fija.

Esperemos, pues, a que se serene este rnar de

confusiones en torno a la «jalea real» y que la

experimentación médica dé su fallo final, que es-

peramos será el que tenemos muchos de los que

nos dedicamos con ardor• al estudio incesante de

esta cuestión. ^Servirá, pues, la «jalea real» para

beneficia^ aI hombre y a los animales? En parte.

sí. Y no podemos terminar este trabajo sin rese-

ñar que en España también se van a realizar una

serie de pruebas preparadas por don Julio Valen-

ciano, director del Laboratorio Kessler, el cual,

en unión de un grupo de prestigiosos médicos, va

a realizar pruebas para curar diversas enferme-

dades en pacientes humanos.
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EL C U LTIVO DEL OLIVO

E N LA AR GE NT I N A

POR

o4Hdtéa ^arcía Labe^óri

Ingeniero agrónomo

E1 olivo fué llevado a la Argentina por los colo-

nizadores españoles en el siglo XVI, probable-

mente, a través de Chile, a la zona norte de aquel

país. Su cultivo se divulgó principalmente en las

provincias de la Rioja y Catamarca, situadas so-

bre la vertiente este de los Andes y bastante al

norte de la nación. Dada la poca población de la

colonia, las dificultades en los transportes y otra^

circunstancias desfavorables propias de la época,

e] olivo no adquirió mayor importancia, pero su

buena aclimatación demostró las posibilidades fu-
turas.

El cultivo del olivo no tomó carta de naturaleza
hasta hace poco, podríamos decir en los últimos

quince años, no obstante el hecho de que la pobla-

ción argentina por su orig•en, español e italiano

principalmente, ha sido consumidora de aceite de

oliva y de aceitunas preparadas. En el año 1930

se importaron en la Argentina unos 60 millones

de kilos de aceite de oliva por un valor de 40 mi-

Ilones de pesos argentinos, y siete millones de ki-

los de aceitunas, que valían 2250.000 pesos. En

el año 1942 se importaron solamente 9.500 kilos

de aceite y poco más de dos millones de kilos de

aceitunas. En la actualidad no hay importación

de aceite de oliva y sólo de pequeñas cantidades

de aceitunas. Esta declinación en las importacio-

nes ha sido debida principalmente a la protección

acordada a los aceites vegetales de girasol, ca-

cahuete, nabo, algodonero y semilla de uva, prin-

cipalmente de producción local. La producción de

esos aceites comestibles es rápida y relativamente

fácil, ya que el girasol y el cacahuete o maní son

cultivos estivales de pocos meses, y los aceites de

algodón, nabo y uva son subproductos de otros

apr•ovechamientos. Resultan asimismo más eco-

nómicos, pero su calidad es indudablemente infe-

rior a la del aceite de oliva. Solamente los altos

precios de éste y su escasez, debida a la falta de

importación, son la causa de su reducido consu-

mo. Existe, indudablemente, una gran demanda

potencial para el aceite de oliva y para las acei-

tunas en conserva, lo que, unido a los buenos pre-

cios actuales de la aceituna y del aceite para el

productor, £omenta enormemente el cultivo del

olivo en la Argentina.

El interés por el olivo se comprueba fácilmetiLe

con los datos de la estadística de dichos árboles

existentes en el país en el año 1948 (cuadro nú-

mero 1). Desde esa fecha han continuado las pian-

taciones de olivos a buen ritmo ; pero también hay

bajas por plantaciones mal hechas o mal atendi-

das o por estar en zona inapropiada, aunque no

disponemos de datos oficiales.
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C U A D R O N U M. 1
Estadística de los olivos existentes en la Argentina en 1948, por edades y principales provincios productoras

ARBOLES EXISTENTF.S N;N
Edad dc lae

plantae en años ^lendoza Sen lnan Córdoba Reato del paíe 'Po[alee

1 a 3 1.124.737 (;68.431 590.874 531.83G 3.'315.878

4 a 6 556.89^ 161.510 106.692 211.122 1.03G.'L19

7 a 9 265.868 60.t;07 20.785 99.856 447.112

10 a 14 'L32.`22 55.032 9.77G 58.571 356.001
15 a 19 44.544 9.360 184 12.730 GG.818

20 o más 79.421 1.368 256 17.1G7 98.21`L

ToTAL... ... 2.304.087 956.308 728.567 933.378 4^.922.240

Porcentaje. 46,6 % 19,4 °ío 15 % 19 % 100 %

Actualmente debe de haber en la Argentina cer-

ca de siete millones de olivos plantados, y dentro

de pocos años, cuando las plantaciones jóvenes

entren en producción, se cosecharán aproximada-

mente 75.000 toneladas de aceitunas de promedio

anual, lo que permitirá elaborar unas 12.000 to-

neladas de aceite y preparar unas 6.000 toneladas

de aceitunas en conserva. Dado que la población

actual de la Argentina, según el censo, es de

17 millones de habitantes, corresponderá menos

de un litro de aceite de oliva por habitante y año,

lo que es hastante poco. Es muy difícil, sin em-

bargo, predecir si dicha cantidad de aceite de oli-

va será suficiente para abastecer el mercado ar-

gentino, pues dependerá en gran parte de la rela-

ción entre los precios del aceite de oliva y de los

demás aceites comestibles. En la actualidad, el

aceite de oliva envasado cuesta al público unoa

24 pesos el litro, y los aceites vegetales, unos cua

tro pesos a granel y algo más, envasados. La di-

ferencia de precios es tan grande, que el aceite de

aliva tiene poca venta, no obstante desearlo nlu-

cho el público. Las mezclas de aceites comesti-

bles, cont.eniendo el 10 ó 20 por 100 de aceite de

oliva, se venden mejor, y es seguramente la salida

Gna irlaataeifin de olivos de rliez años en Jleludoza (regadíu>.

más importante del aceit.e de oliva en la actua-

lidad.

Los siete millones de olivos ocupan aproxima-

damente 70.000 hectáreas, y algunos técnicos es-

timan que se necesitarían 100.000 hectáreas con

Un olivar c q Ri^^ada^^ia tlc once aitos de edutl.

l0 millones de árboles para que la producción de

aceite de oliva cubriera la demanda interna. En

caso de que hubiera superproducción de aceite y

de aceitunas aliñadas, lo que no parece probahle,

siempre es podrían exportar, aunque los menores

precios del mercado mundial harían difícil la ope-

ración. Parece, por tanto, que la olivicultura tie-

ne un porvenir asegurado en la Argentina y que

las plantaciones hechas en las zonas de clima y

suelo adecuados, con variedades bien adaptadas,

y a las que se pI•esten los cuidados de cultivo ne-

cesarios, rendirán buenas cosechas y beneficios.

En la Argentina se da el olivo en una zona muy

extensa, desde el sur de la provincia de Buenos

Aires, donde crece cerca del mar, hasta las pro-

vincias del norte, Jujuy y Salta, cruzadas por el

Trópico de Capricornio y que poseen, por tanto,

clima subtropical, siendo necesal•ias elevaciones

grandes para su cultivo. Fácilmente se comprende
que en tan gran extensión las condiciones de cli-
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ma y tierras son muy variadas y que el olivo sólo

en algunas zonas encuentra condiciones buena^

de vegetación y producción. A nuestro juicio, la

zona óptima del olivo c:n la ^-lrgentina es la de

clima seco y templado, donde es necesario el rie-

go para poder cultivarlo. Vamos a describir las

distintas zonas donde se cultiva el olivo en mayor

u menor extensión.

La provincia de Mendoza está situada en el ue^-

te det país, en la parte central ; una parte sobre

los Andes y otra gran parte en terreno bastante

llano. E1 clima es seco, pues llueve uno^ 200 milí-

metros al año ; el cielo, despejado, con buena m-

solación, y las temperaturas, adecuadas para el

olivo. En invierno hiela un poco, pero rara eN^

daña a los árboles. Las heladas t.ar^días de prim<<-

vera son las que algunos años malogran parcial

C'ulti^^o as^xdadu del oli^^o ^^ de la ^^id rn regadío, eu ^fe^idoza.

o totalmente la cosecha. En verano son frecuentes

las tormentas con granizo, que causan daños ]o-

cales.

El olivo en Mendoza se cultiva solamente en

regadío, pues la escasa lluvia no permite su rul-

tivo en secano. E1 río Mendoza y ot.ros que ciactn

en los Andes suministran el agua de riego para el

cultivo de la vid (que es el más importante en la

provincia), del olivo, frutales, hortalizas, etc. L;I

olivo comenzó a cultivarse asociado a la vid; pcro

cuando los árboles son grandes, lo que no tarda

muchos años en ocurrir, difícilmente coexi^ten

ambos cultivos. La desaparición del viñedo en al-

gunas zonas de la provincia, debida a la filoxera

ha resuelto el problema al quedar solos los olivcs.

En la actualidad ya se planta el olivo sola^Tientc

en muchas ocasiones, y durante los primeros añu^

se cultivan hortalizas u otros cultivos anuales.

Mendoza tiene aproximadamente el 50 por 100

AC^R 1 CULTU RA

Puheri•r.ando los oli^^os e^i lticadacia (^Ien+doz:^). Obsércetie e)
gran denarrullo dc lo^ arbulc^.

de los olivos existentes en el país y pro^duce ac-

tualmente la mayoría del aceite y aceittmas en

conserva. Existen nutnerosas fábricas modernas

de aceite de oliva, así coma elaboradores en gran

e^cala de aceittmas aliñadas. Indudablemente es

la provincia olivarera por excelencia, donde el

cultivo, producción, venta e industrialización de

la aceituna están organizados y tienen impor-

tancia.

La provincia de San Juan está situada al norte

de Mendoza, también sobre los Andes, y tiene un

clima todavía más seco y cálido. La Iluvia es sólo

de 80 mm. anuales como promedio v es impres-

cindible el riego, tanto para el olivo como para

los demás cultivos. Las temperaturas en invierno

son más moderadas que en Mendoza y rara vez

hiela. En primavera no hiela casi nunca ; pero

los vientos fuertes, cálidos y secos del norte, lla-

mados «zonda» localmente, que soplan por lo

general durante dos o tres días seguidos, causan

perjuicios importantes al olivo, tanto al follaje

como a la floración o al fruto.

Pulveri.zando olivos eu ^lendoza con aceites emulsionklbles c.on-
tra las eochinillas.
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Los olivos, debido al clima cálido, a las tierras

profundas y al riego, se desarrollan muy ránida-

mente y adquieren gran tamaño en ocho o diez

años. La fructificación, sin embargo, no es mejor

que en Mendoza. San Juan ocupa el segundo lu-

gar en la Argentina, tanto respecto al número de

olivos como a la producción de aceite y de aceitu-

nas aliñadas.

La provincia de Córdoba está situada aproxi-
madamente en el centro del país y tiene clima
cálido templado en las partes bajas. Las lluvias
no son abundantes y están mal distribuídas, pa-
sando muchos meses sin precipitación acuosa al-
guna.

En Córdoba hay algunas zonas adecuadas para

el cultivo del olivo, las de Cruz del Eje y Villa Do-

lores principalmente, donde hay regadío. En la

zona de Alta Gracia hay una gran plantación de

olivos en secano, donde sólo se riegan los árboles

durante los dos o tres primeros años ; pero la pro-

ducción es escasa, debido a que, por las prolonga-

das sequías, los olivos sufren mucho en su vege-

tación.

Esta provincia ocupa el tercer lugar en número
de olivos, y pronto tendrá alguna importancia la
producción de aceite de oliva y de aceitunas.

La Rioja y Catamarca son dos provincias situa-
das al norte de la de Córdoba, sobre los Andes, y
bastante montañosas. El clima es seco, pero muy
adecuado para el olivo, siempre que se disponga
de agua de riego. Existen todavía algunos olivos
de la época de la colonia y algún ejemplar verda-
deramente nots',le por su enorme desarrollo.

Aunque las ^x^_ provincias presentan probable

mente las mejores condiciones climáticas para el

olivo en la Argentina, su cultivo se halla limitado

principalmente por la escasez de agua de riego.
La calidad de las aceitunas y del aceite es la me-
jor del país, aunque la elaboración defectuosa la
hace desmerecer gPnera]mente.

La provincia de Buenos Aires tiene actualmen-

te dos pequeñas zonas donde se cultiva el olivo,

aunque haya ejemplares sueltos en muchos si-

tios. En el Sureste de la provincia existe una pe-

queña zona, la de Babía Blanca y Patagones, que

tiene clima templado-frío y poca precipitación

acuosa. La proximidad al Océano Atlántico suavi-

za tanto los fríos del invierno como los calores es-

tivales, por lo que el cultivo del olivo con riego

es posible. En la otra zona, donde se cultiva algo

este frutal, en realidad sólo hay una gran planta-

ción : es en Roberts, en el noroeste de la provin-

cia. Allí se cultiva el olivo en secano, pues llueve

bastante, de 800 a 1.000 mm. anuales, con preci-

pitaciones frecuentes en verano. Es una zona de

grandes estancias, dedicadas en su mayor•ía a la

agricultura de cereales, forrajes y ganadeí•ía va-

cuna de carne. Indudablemente, el olivo vegeta

bien hasta ahora, aunque su crecimiento es más

lento que en Mendoza ; pero la zona parece algo

húmeda para el mejor cultivo del olivo. Este in-

conveniente puede verse compensado por un me-

nor precio de la tierra y menores gastos de cultivo

al no ser necesario el riego.

En la provincia de Ent re Ríos, en la rona Con-

cordia y Federación, se ha extendido también algo

el olivo, e indudablemente veg•eta bien. Como es

una zona bastante lluviosa, el olivo se cultiva en

secano. Las tierras son baratas, pero generalmen-
t.e de poca fertilidad, y hay demasiada humedad

ambiente para el olivo.

(Confínuará.)

En ^Iendoza especiaímcute se cultiva el olivo asociado a la víd. Los oh^íos se aru^an altos Para
poder dar las labore^ a la vid y deben espaciarse bastantis, dehiendo uivetarse bien la ticrra,
autes de ta Plantaci6n. La vid se cultíca t•n espaldera. Pinj)lelln(IOtiC postes de madera dura
^- aíambre galvanizadn. El rlego se efectúa con surrns cutre las fflas del vifiedu o bien a mantu.
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De la visita de! Jefe del Estado a las provincias de

Salamanca y Cáceres
En la visita realizada por Su Ex-

c^lencia e] Jefe del Fs+ado a las
provincias de Salamanca y Cáce
res, de la que ya tieiien noticia
r..uestros lectores por la Prensa
diaria, queremos d e s t a c a r dos

puntos de trascendencia aoronó
mica y que son : la inauguración
del nuevo pueblo de Agueda del
Caudillo, y la visita, al regreso del
viaje, en Oropesa, s la finca «Ei
Dehesón del Encinar^,.

manca. Tierras como La Armuña,
el campo de Aragón, la ribera de
Cañedo, son tierras de bendición,
pero hay que duplicar sus Fosibi-
lidades. La provincia de Salaman-
ca debe marcarse un programa
que comprende sesenta mil hec-
táreas susceptibles de ser trans
formadas en regadío. Pero no
creá:s que os basta con el agua,
que si es un bendición, podría
convertirse en una acusación, si
a la par que empapa vuestros sur-
cos no empapase de iniciativas
vuestro cerebro y se ilusión vues-
tros corazones.

Queremos que esto sea posible
mediante una revolución construc-
tiva, que sepa sustituir con otra
piedra cada piedra inúti] que caiga
bajo la piqueta revolucionaria.
Porque sabemos lo que cuesta ca-
da eiedra, cada gota de agua, ca-
da pedazo de pan ; conocemos y
zpreciamos el valor de cada cosa
por insignificante que pueda pare-
cer. La revolución bien entendida
empieza por uno mismo, y si la
revolución es la proyección de un
orden de virtudes materiales y es
pirituales sobre una realidad so-
cial, sólo podrán realizarla los que
posean esas virtudes a título per
sonal. Y vosotros, labradores sal
mantinos, tenéis hombría, coraje
honradez, sinceridad, austeridad y
autoridad, circunstancias t o d a s

ellas much'simo más importantes
que la pura demagogia.

Todo eso que despierta en vues-
tro corazón el legítimo orgullo de
poseer una tierra hermosa, debe
engrendrar un cerco de obligacio-
nes inexorables. Estáis obliQados
si el Estado español os sigue sien-
do fiel, como yo os prometo en
nombre de Franco que lo ha de
ser, a reconquistar un primer lu-

gar entre los campesinos de Eu-
ropa occidental. Para ello, vues-
tra libertad será respetada y se

Inauguración del nuevo pueblo de Agueda del Caudillo

El día 10 inaguró el J^ Ee del Es •
tado dicho pueblo, construído po^
el Instituto Nacional de Coloniza-
ción, a cuyos alrededores había
acudido gran númefo ^Je agricul-
tores pertenecientes a la comarca
de Ciudad Rod.rigo. Acompaña-
ban al Caudillo los M^nistros de
Agricultura y Obras Púulicas, Di •
rectores generales de Colonización
y Agricultura, Secretario general
del Instituto Nacional de Coloniza-
ción e Ingenieros de ^as Delega-
ciones de Salamanca.

Tan pronto como llegó el Cau-
dillo a la localidad, se dirigió a la
nueva islesia, donde fué recib:do
por el Obispo de la Diócesis, se-
ñor Enciso, quien procedió a la
consagración del nuevo temp^o.
Después de esta ceremonia, el Ge-
neralísimo y séquito s^ dirigieron
a la tribuna levantada en la plaza
del pueblo. EI Ministre. de Agri-
cultura, excelentísimo señor don
Rafael Cavestany, pronunció un
ínteresante discurso.

Comenzó diciendo que los pro-
blemas de la tierra son los proble-
mas de España entera. Y, po: es.^
mismo, vuestro bienestar o vuestra
pobreza son el bienestar o la po-
breza de la Patria. EI que ahora
<. sistamos a un espectáculo gozos
y bautismal, que hayamos repara-
do un abandono secular, no quiere
decir que nos creamos haber lle-
gado a una meta en la cual poda-
mos descansar. Quiere decir que
hemos comprendido nuestra obli
gación, que nuestro Movimiento,
por el que tanta sangre generosa

vertió esta tierra, es un Movimien-
to integral, planiñcado y de largo
vuelo, que a los quince años de la
paz, ganada a la sombra augusta
de la Torre del Gallo, de Sala-
manca, se siente sólo complacido.
pero no satisfecho.

Sólo cuando se 11eQa a las altu-
ras de los puestos de responsabi-
lidad y se puede dominar de una
sola ojeada el panorama de las
necesidades que sufre nuestro pue
blo, es cuando se está en disposi-
ción de calcular toda la ver^onzo-
sa historia, todo el criminal aban-
dono en que se ha tenido al cam
po español. Pero ya no volvere-
mos a permitir jamás burlas trági-
cas, como la de tener el aQua em
balsada años y años al pie de las
tierras sedientas, por falta de ini-
ciativa o de eficacia política, ad-
ministrativa o técnica. ^s aseguro
que el Instituto Nacional de Colo-
nización y el Ministerio de Obras
Públicas, en perfecta unión, se
encontrarán en cualauier luQar de
la Patria en el que se advierta, no
ya la seguridad, sino simplemente
la posibilidad de convertir un se-
cano en regadío, para no cejar
hasta ver agotados todos los me-
dios conducentes al alumbramien-
to de nuevas riquezas.

Es a vosotros a Quienes toca,
bajo la dirección del Estado, pero
también bajo la dirección de vues-
tro propio genio e impulsados po^
la voluntad de vencer todo lo ad-
verso, obtener todas las ventajas
derivadas de las inmensas posibi-
lidades de esta provincia de Sala-
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pondrán a vuestro alcance la téc-
nica y Ia experiencia ; pero vos-
otros tenéis que poner vuestro ge-
nio, heredado de la mejor casta
de labradores y ganaderos de Es
paña, y otra vez Salamanca será
grande, fuerte y respetada.

Vuestro campo tiene que po-
blarse como yo deseo, y como en
nombre de Franco os aseguro, de
estaciones de investigación agro-
pecuaria, de escuelas de capaci
tación agraria, de pequeños Cen
tros de información, de paradas,
de Cooperativas y de alquerías

modernas, para que vuestras si-
mientes seleccionadas se multipli-
quen como las estrellas del cielo
y como las arenas del mar. Y que
revienten las trojes y los silos y los
graneros con la abundancia de
unos frutos iguales, selectos y dig-
nos d.e un campo ilustre como el
vuestro.

Por eso mismo no debéis olvi-
dar que el Estado no es una ima-
gen milagrosa, que concede cuan-
to se le pide, sino una entidad de
posibilid.ades limitadas.

De nuestra voluntad os dan
muestra estos actos. Encontramos
una España arruinada. Los mar-
xistas se llevaron de España el
oro y los bienes, y hasta las po-
bres alhajas empeñadas por vues
tras clases modestas en el Monte
de Piedad las ]levaron a Rusia
traicionando a España, dejándola
vacía. Con una España arruinada
hemos tenido que luchar con la
obligación de levantarla, y para
pasar a esta situación llevamos
realizadas tantas obras y reparti-
dos tantos bienes como en este si-
glo y medio no se conocieron. Y
lo venimos haciendo, como véis
con nuestro trabajo, con el traba-
jo de todos.

Está universalmente aceptada
que cuando la Patria se encuentra
en peligro hay que darle a la na-
ción los hijos y el caudal ; esta
misma doctrina aplicamos nos-
otros a la corrección de las mise
rias de nuestras clases sociales.

Yo dije un día en Salamanca,
cuando eché sobre mis hombros la
responsabilidad de conducir a Es-
paña, que todos los bienes de la
nación estarían ad.scritos al bien-
estar de sus hijos, y como lo pro-
metimos, a s í 1 o cumpliremos
i Arriba España !

Las últimas palabras de Su Ex
ceelncia fueron acogidas con una
estruendose ovación, v a continua
ción, el Jefe del Estad^ abandonó
el nuevo pueblo, con dirección a
Ciud.ad Rodrigo, contemplando
desde el coche la nueva vega que
regará el pantano de Agueda.

Discurso del Jefe del Estado

Termínado el díscurso del señor
Cavestany, que fué muy aplaudi-
do por la numerosísima concu-
rrencia, el Jefe del Estado pro
cedió a la entrega de los títulos y
I.'aves a los nuevos colonos del
pueblc y, por último, pronunció
el discurso siguiente :

Salmantinos : Sólo unas pala
bras para saludaros y agradecer
vuestro entusiasmo y adhesión.
1--Iabéis oído las elocuentes pala-
bras del ministro de Agricultura y
habéis sido testigos de este acto
de justicia social de repartir los
primeros lotes de los regadíos del
Agueda. Esto es más elocuente
que lo que yo pueda deciros. Esta
es una política, ésta es la forma
cómo cumplimos nosotros nuestras
promesas.

Nosotros no hemos venido a
continuar la política desdichada
de que fueron testigos vuestros pa-
dres y vuestros abuelos ; nosotros
maldecimos esa política por cuan
to explotaba y engañaba al pue-
blo y empobrecía a España : era

ia antítesis de toda obra política
Para merecer este nombre, ha

de tener por objetivo el dar satis-
facción a las necesidades del pue-

blo y servir a la nación ; peru
obras que destruyan la nación, in
jurien al pueblo, le engañen y no
den satisfacción a sus necesida-
des, no merecen el nombre de 7^0-

lítica, y nosotros la maldecimos y

la repudiamos.
Todo lo que hay en España de

grande, todo lo que hay de bueno
en las ciudades, en los pueblos.
sus regadíos, los monumentos y
sus catedrales, esa historia que en-
vidia el extranjero, no es hija de

la casualidad, ni del sistema libe
ral, ni de los votos, ni de los ca
ciques, ni de la lucha de clases.
ni de la explotación del hombre
por el hombre ; es hija de la na-
ción organizada, de la nación
grand.e, de la nación disciplinada
y en orden.

Llevamos siglo y medio perdi-
do, queridos salmantinos ; siglo y
medio en los que, mientras ade-
lantaban otros países y lograban
extraer de sus campos produccio
nes inmensas, porque empleaban
técnica, máquinas y abonos apro-
piados, nosotros, en cambio, pe-
leábamos unos contra otros por
pasiones y ambiciones pequeñas,
por actas de concejales o de dipu-
tados, y para recuperar ese tiempo
perdido tenemos que trabajar, te
nemos que producir, porque sola
mente trabajando y produciendo
haremos grande a España.

Visita al Dehesón del Encinar

El día 1 1, al regres^ de su viaje
a Salamanca y Cáceres Sus Ex-
celencias el Jefe del Estado y se-
ñora, se detuvieron en Oropesa
para visitar la finca ^cDehesón dei
Encinarn, donde el Instituto Na-
cional de Colonización tiene mon-
tado un Centro de selección de Qa-
nado porcino, de tipo ibérico, pa-
ra proveer de reses adecuadas a
sus colonos del Centro y Sur de
España.

El Director general de Coloniza-
ción acompañó a Su Excelencia
en la visita, y la comit^va recorrió
detenidamente las instalaciones de
dicho Centro, admirando los mag•
níficos ejemplares logrados en él

labor que se viene desarrollando
hajo la dirección del ilustre Inge-
niero Agrónomo don Miguel
Odriozola.

También fué visitado el peque-
ño, pero completo, matadero ane-
jo a dicho Centro, oara de esta
manera completar los trabajos de
selección con el sacrificio de los
productos, con objeto de compro-
bar el rendimiento de los mismos
y hacer la calificación de los se-
mentales segíin la prueba de su
progenie, persiguiendo, entre otros
objetivos, la separaci ĉ n de estir-
pes con más o menos grasa, para
atender las exigencias de las dis-
tintas comarcas.
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La festividad de San Isidro
Como en años anteriores, el día

15 del actual, y con motivo de la
festividad del santo pa*rono de ia
Agricultura y de los Cuerpos Agro-
nómicos, se hau celebrad^ en su
honor diversos actos.

Se iniciaron éstos con una Misa

Pontifical, oficiada por el excelen-
tísimo señor Obispo Patriarca de
las Indias, doctor Eijo y Garay,

a la cual asistieron el Ministro de
Agricultura, señor Cavestany ; el

Ayuntamiento y Diputación Pro-
vincial de Madrid en pleno, Sub-

secretario y Directores generales
del ^Ministerio de Agricultura, el

Canciller de la Cĉrden del Mérito
.4grícola y otras autoridades, así
como numerosos inQenieros agró-
nomos, entre los que había una
nutrida representación de provin-
cias.

Como acto de confraternización
de los ingenieros, se celebró un

banquete, que fué presidida por

el excelentísimo señor Ministro de
Agricultura, al que acompañaban

el Subsecretario de Agricultura,

Directores Generales del Departa-
mento, Secretario general técnico

del Ministerio, Director general de

Obras }-Iidráulicas, Presidente del
Consejo Agronómico, Presidente

de la Asociación Nacional de In-

genieros Agrónomos y otras auto-
ridades.

El Secretario de la Asociación,
señor García Oteyza, dió cuenta
de las numerosas adhesiones, y

posteriormente el Presidente. se-
ñor Aranda, leyó unas cuartillas,

a través de las cuales destacó la

labor del Departamento en nume-

rosos aspectos, coincidiendo tan

intento trabajo con que hayan si-
do dos compañeros insignes los

que han dirigido las tareas del

mismo durante largos años, y re-
saltando, como final, la situación

actual de la Agricultura, deseosa
de una estabilización de los pre-
cios agrícolas.

El señor Cavestany, haciendo

un paréntesis en sus numerosos
ocupaciones y viajes, presidió es-
te acto, expresando la satisfacción
que siempre le produce tratar con
los compañeros que, desde cual-

quier puesto que ocupen, le han
prestado una colaboración sin la

cual no hubiera sido posible rea-

lizar el programa tan vasto que
han llevado a cabo. Destacó cómo

los ingenieros agrónomos y peritos
agrícolas se están haciendo indis-
pensables al agricultor, el cual los

busca y cree en ellos, pues ya no

es posible afrontar empresas ni

organizaciones sin unos conoci-

rnientos especializados, y cada vez

será más precisa esta asistencia
de los ingenieros agrónomos al
campo español, que exigirá un
mayor número de técnicos para
atacar simultáneamente la diver-
sidad de matices con los cuales
actualmente se enfrenta la agri-
cultura nacional y que habían sido
esbozados en la exposición del se-
ñor Aranda. El señor Cavestany
fué largamente aplaudido a lo lar-

go y al terminar su brillante dis-
curso.

Concesión de premios de Prensa, Maestros Nacio-

nales y Fotografías

En el Boletín Oficial del Estad^
del día 15 de mayo de 1954 se pu
blica una Orden del Ministerio de
Agricultura, de 6 del mismo mes
por la que se resuelve el concurso
de trabajos sobre temas agrícolas
forestales y pecuarios, del modc
siguiente :

Artículo I." Declarar desiertos
los dos premios nacionales de In
vestigación Agraria por no haber-
se presentado trabajos que reúnan
las condiciones señaladas en la
Orden de convocatoria.

Art. 2.° Conceder, por el or-
den que se indica, los seis premios
de Prensa Agrícola, de 3.000 pe
setas cada uno, a los señores si-
guientes :

Don José María de Soroa, por
su artículo ccNieves v Cosechas»
publicado en uLa Gaceta Finan^
ciera».

Don Eliseo de Pablo, por su ar-
tículo ccHacia un aumento de la
producción agrícola», publicado en
el diario uA B C».

Don Federico Martínez Ortiz.
por su artículo ccCooperativrsmo
Ganadero», publicado en el dia-
rio ccLevante» ; don Angel Lera de
Isla, por su art'culo ccLa labranza
es una empresa», publicado en el
diario uEl Norte de Castillan.

Don Ricardo Comins Martínez
por su ccSerie de charlas radiofó-
r.icas sobre Avicultura», emitidas
I^or Radio Sueca ; y

Don Manuel García Gutiérrez
por su artículo «Un banco agríco
la del Estado^,, publicado en e!

diario ccEl Adelanto», de Sala-
manca.

Art. 3.^ Adjudicar los nueve
premios para Maestros Nacionales
a los señores siguientes :

El premio de 5.Q(}0 pesetas, a
don Inocencio Ruiz Conde, Maes-
tro Nacional de Villamarco (Leóni

Los ocho restantes. de 2.500 pe-
setas, a don Mariano Martín As
caso, Maestro Nacional de Muri-
llo de Gállego {Zaragoza) ; Ramón
Recaséns Barrio, de Santa Isabel
(Zaragoza) ; don Francisco Moráis
Nieto, de Villanueva del Campo
(Zamora), y don Manuel Murillo
Estepa, de Peñarroya-Pueblonue
vo (Córdoba).

También en el mismo Boletí?^

se inserta la resolución del con

curso sobre fotografías agrícolas,

torestales y pecuarias, de las que

en estos días se celebra una ex-

posición en el Círculo de Bellas
Artes, de M a d r i d. concedién-

dose el primer premio de serie, de
l0.OQ0 pesetas, a la colección de

don Miguel Angel López Egea •

el segundo, de 5.000 pesetas, a

clon Juan Cruzado Ranz ; los cinco

terceros, de 2.000 pesetas, a los

señores Pedrola, Borrás, López

Egea, Panero y Cruzado.

El primer premio individual, do-
tado con 3.U00 pesetas, se otorgú
a don Jesús Alonso Santandréu :
el segundo, de 2.000 pesetas, a
don Isidro Cortina Soria, y el ter-
cero, de 2.OOU pesetas, al señor
Masdeu.
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Viaje del Ministro de Agricultura
a Alemania

A1 cerrar este número acaba de
regresar de Alemania el Ministro
de Agricultura, excelentísimo se-
ñor don Rafael Cavestany. Du-
rante su estancia en dicho país,
ha celebrado numerosas entrevis-
tas con el Presidente de la Repú-
blica, Jefe del Gobierno, diversos
ministros y otras autoridades de
los diferentes Estados. También
visitó fincas- fábricas e instalacio-
nes relacionadas con las diversas
ramas de la agronomía. De todos
estos contactos se ha derivado un
provechoso y fructífero contacto
entre los dos países, que ha de
redundar en beneficio de ]a eco-
nomía de ambos, de lo cual todos
nos congratulamos.

A recibir al señor Cavestany y
felicitarle por el gran éxito logra-
do en su gestión, acudieron al
aeropuerto de Barajas los Minis-
tros de Asuntos Exteriores, Gober-
nación, Justicia, Secretario Gene-
ral del Movimiento, Traba'o e In-
dustria, Subsecretario y Directo-
res generales del Ministerio de
Agricultura, Secretario G e n e r a 1

t^cnico, Canciller de la Orden del
Mérito Agrícola, Presidente del
l.onsejo Superio^ Agronómico y
otros altos cargos, además de nu-
merosísimos ingenieros a g r ó n o-
mos.

A1 descender del avión, el Mi-
nistro de Agricultura fué saludado
efusivamente por todos los asis-
tentes y dió cuenta a sus compa-
ñeros de Gobierno de las gratas
impresiones que trae de su reco-
rrido por Alemania. Ante los mi-
crófonos de Radio Nacional pro-
nunció las siguientes pa?abras :

«Estoy encantado del cariños"-
simo recibimiento que se me ha
hecho en Alemania, porque repre-
sentaba a España. Espero confia-
damente que este viaje contribui-
rá a dar calor a la amistad que
siempre existió entre los dos pue-
blos. Como consecuencia de ello,
se incrementarán nuestras relacio-
nes de todo orden, cooadyuvando
así al bienestar de España y de
A?emania y a la paz del mundo
entre los países de buena volun-
tad.»

Primera Exposición Nacional de Claveles
Del 5 al 10 de mayo se ha ce-

lebrado en el Jard:n Botánico, ga •
lantemente cedido Dor su direc-
ción, la I.a Exposición Nacional de

Un aspecto de la inauguraclón de la I Txposiclón Nacional de C1aveIe,c.

Claveles, organizada por el Insti-
tuto de Estudios de ]ardinería y
Arte Paisajata del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.
siendo inaugurada por el ilustrísi
mo señor Director general de Agri-
cultura, en representación del Mi
nistro del Departamento, patroci-
nador de esta Exposición, y con
as'stencia del señor Alcalde de
Madrid, los Directores generales
de Arquitectura y Bellas Artes
e? Presidente del Instituto, serior
Bornás, Cuerpo diplomático y mu-
chas personas pertenecientes a la
a-istocracia madrileña.

La organización de este certa-
men fué desarrollada por una Co
misión del mencionado Instituto.
presidida por la !^1arquesa de Casa

Valdés, concurriendo al mismo

proFesionales y aficionados, con
gran número de variedades desta-
cadas, entre ellas las denominadas

Emperador, Farina, Anita, Reina
Astrid, Bolero y Feria de Sevilla.

renovánd.ose durante la Exposi

sión los lotes, que contenían apro^
ximadamente de cuatro a cinco
mil c'.aveles.

Aportaron flor cortada produc-
tores de diversas re^iones españo-

las, pred.om^nando los catalanes
con las variedades más destacadas
para nuestra exportación, que ca-
da día adquiere mayor auge, ha-

ciendo competencia en los mer •
cados extranjeros a los claveles
producidos en otros países y que
habitualmente regían los merca-

dos.

Actuó durante la Exposición un
Jurado calificador, integrado por
los InQenieros ahrónomos don Ra-
fael Barrera Riber, del Instituto
Nacional de Investi^aciones Agro
nómicas y d.on Joaquín Miranda
de Onís. Profesor de Floricultura
de la Escuela Especial de Ingenie-
ros Agrónomos ; don Ramón Or-
tiz, Jardinero mayor del Ayunta-
miento de Madrid : la señorita
Lola Urquijo, en representación de
los aficionados, y los floristas don
Juan Bourpguignon y don Pablo Ro-
dríguez.

E1 Jurado acordó conceder la
copa donada por el Ministro de
Agricultura al conjunto expuesto
I,or la firma «Mas Mar_au ; la d^!
Ministro de la Gobernación, a la
Cooperativa de Floricultores de La
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Maresma ; la de la Diputación Pro-
vincial de Madrid al lote corres-
pondiente a la variedad Empera
dor, presentada por la firma <<Mas
Maríau ; la del Ministro de Edu
cación Nacional al lote F resentade
por nF. L. E. X. A.», Agrupación

aficionado don Joaquín Martínez
Friera.

El Instituto de Estudios de .^ar-
dinería y Arte Paisajista ha dona-
do dos copas para los floristas se-
ñores Bourguignon y Rodríguez
por la presentación v preparación

Distinciones

l'na ciĉ ta de la expocición de cla^ele^.

de Exportadores ; la del Director
General de Información al conjun-
to presentado por la Sociedad de
Fomento del Turismo de Sitges, y
la copa del Alcalde de !VIadrid a
la variedad Feria de Sevilla, pre •
sentada también por esta última
sociedad.

Se donaron también tres copas

para aficionados, correspondiendu

la de la Marquesa de Manzanedc

a un tiesto de claveles murcianos

rojo-granate presentado por la ni-
iia Rosita de las Bárcenas ; la d'
la Marquesa de Casa Valdés al

tiesto de claveles granadinos pre-

sentado por doña Carmen García

Cuadru; ani, y la donada por la

señorita Lola Urquijo, al de aCla-

veles del aire>>, presentado por el

artística de los lotes presentados
en esta Exposición.

El certamen ha tenido un mar-
cado éxito de público, dándose ai
domingo día 9 y lunes día 10 ui;
carácter popular, as:stiendo el úi
timo día las escuelas municipales
de Madrid y dedicando la recau-
dación del mismo a obras de be
neficencia de la Diputación Pro
vincial de Madrid.

La entidad organizadora tiene ei
propósito de organizar anualmen-
te esta Exposición y también otras
de rosas, glad_olos y crisantemos•
que despierte interés entre los
aficionados al cultivo de las flores
y al propio tiempo den a conocer
las variedades españolas de mayor
interés para los mercados interio-
res y extranjeros.

Leo usted el libro de re-

ciente aporición titulado:

Veinte toros de Martínez
Original de luis Fernández Snlcedo

ORDEN CIVIL DEL MERITO

AGRICOLA

En el Boletín Oficiaf del Estado

del día 15 de mayo de 1954 se pu

blican varias Ordenes del Minis

terio de Agricultura, fecha 14 del

^nismo mes, por las que se conce

de el ingreso en la Orden Civil

del Mérito Agrícola, con la cate-

gor:a que se indica, a los siguien-

tes señores:

Comendador de Número : Ilus-

trísimos señores don Giuseppe

Orul, don Antonio Lavin Maraña,

don Acisclo Muñoz Torres, don

Antonio de Rotaeche y Rodríguez

Llamas, don Antonio Conde Baza-

ga, don Manuel García de Oteyza

y don .41ejo Leal García.

Comendador Ckdinario : D o r

Bernardino Polearo, don Vittorio

Ciarrocca, don Rafael Fúster Ca

puz, don Faustino Andrés Cante

ro, don Ricardo Muro Martínez

don L u i s Sáinz Sanguino, dor-

Isaac Castaño Pedrero, don Angel

Miguel Díez, don Julio Fernández-

Cordero Pujante, don Bernardo

Cuenca Cervero, don Diego Róde

nas Fontcuberta, don Aleiandro

Crespo Mathet y don Jesús Mon

toya Erbina.

Caballero Cruz Sencilla : Don

Casimiro Hernández Ortega, don

Silverio Corpas Pazos, don Carlos

Bentabot Jiménez, don Antonio

González Galindo, don Manuel

Solís Zurita, don Horacio Martín

C.utiérrez, don M a r i a n o Rivas

Gracia, don Jesús Castro Bello y

c;on Francesco .Simoncelli.

Medalla de Bronce : Don Luis

Gómez Rojas, don Francisco Ja-

vier Hurtado Pérez v don josé Ji-

ménez Conde.
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Se acabaron las du-
das sobre si el aceite
que Vd. da a su ga-
nado liene o no las
viiaminas "A" y "D"
que sus animalea
necesitan tan^o.

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

PODEMOS DISPONER DE UN
PRODUCTO DE GARANTIA!

ACEITE CONCENTRADO DE HIGADO DE BACALAO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

APARTADO,

PREPARADO POR:

A. J. C R V Z ^r C í A. S. E N C. ,
PrImeros preparadorss ds vitamina "A" p'^' en EspaRa

av - PALENCIA R.çt.uo D. G. G.n.d•r1a N.°

LA AVEMINA NO SE VENDE A GRANEL
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MIRANDO AL EXTERIOR
EL MOVIMIENTO DE INTENSIFICACION AGRICOIA EN

PORTUGAL

La desorganización económica
que toda guerra produce, tanto en
los beligerantes como en los neu •
trales, enmascara ciertos hecl^os y
tendencias de la producción. En
la agricultura la elevación extra-
crdinaria de los precios de algu-
r.os productos hace que se extien-
da el área de su cultivo, lo mismo
dentro de las tierras va explotadas
que en las marginales, y parezca
que se aumenta la producción.

El aumento absoluto de produc-
ción, es mayor beneficio bruto y
la facilidad de venta ^onstituyerr
elementos de euforia pasajera que
hace variar las alternútivas tradi-
cionales, pero que al volver las co-
sas a su cauce, se torna en pre-
ocupación, pues aparecen los ex-
cedentes de ciertos artículos, la
caída de los precios y la irrenta-
bilidad de explotación de algunas
tierras.

Ckra causa que puede dar los
mismos resultados es el aumento
rápido de población consumidora,
ya por transitoria concentración
de población accidental-ejército,
fugitivos-, o por la puesta en va-
lor de territorios antes no explota-
dos y que absorben pasajeramen-
te mayor cantidad de productos.

Un poco de cada una de las tres
causas ha influído en alguna de
las naciones occidentales durante
la pasada guerra y posguerra. Se
ha producido más en absoluto que
en los años anteriores al conflicto
bélico, pero la desorganización de
la producción por falta de abonos,
maquinaria, ganado, roturación de
tierras infértiles, etc., ha influído
perniciosamente en la producción
relativa.

Portugal, aunque por su posi-
ción geográfica y política ha esta-
do menos influída bor las cau-
sas arriba citadas, también se en-
cuentra con el problema de que
su producción relativa ha descen-
dido, es decir, el rendimiento por
hectárea en el decenio posterior a
la guerra es inferior al del decenio
anterior.

Así, por ejemplo, la producción

absoluta de trigo-fijando en 100
el índice de producción del dece-
nio 1934-43-alcanzó el índice 150
en el decenio de 144-53, pero la
producción por hectárea descen-
dió a 82 en este último plazo de
tiempo. Lo mismo ocurre con el
centeno y el maíz, cuyas produc-
ciones por hectárea han bajado a
79 y 89, respectivamente. Para la
cebada y la avena el índice per-
manec ecasi constante ( ^ O 1), y el
del arroz ha aumentado un 7
por 100.

La observación de estos hechos
ha obligado a los dirigentes de la
política agraria portuguesa a to-
mar medidas para ver de aumen-
tar la producción unitaria, consti-
tuyendo estas medidas el llama-
do «Movimiento de intensificación
agraria».

En el plan de acción de este
movimiento se llevarán a cabo
una serie de campañas sucesivas,
cada una de las cuales estará des-
tinada a tratar asuntos concretos
que contribuyan a la elevación de
los rendimientos unitarios y el
consiguiente descenso de los cos-
tes de producción. De esta forma
se tiende a aumentar la ganancia
del productor y el poder de ad-
quisición del consumidor.

La extensión del área de un cul-
tivo precisa a veces por las difi ^
cultades de importación, se hace
generalmente sin el acompaña-
miento de una técnica adecuada
y necesaria para aumentar la fer-
tílidad del suelo, o en vez de con-
servarla, se provoca su empobre-
cimiento, no siendo por sí solo su-
ficiente el empleo de mayores
cantidades de abonos Sólo es po-
sible obtener un aumento de la
fertilid.ad del suelo proporcionan-
do a la tierra materia orgánica pa-
ra que los abonos químicos alcan-
cen toda su eficacia.

Lo mismo puede decirse de las
semillas. Es necesario escoger las
más adecuadas y las más remune-
radoras. Producir más es ya un re-
sultado, pero es que hay que pro-
ducir barato para que sea remu-

nerador.

Estos razonamientos han lleva-
do al ánimo de los dirigentes agra-
rios portugueses el difundir entre
los labradores la necesidad de una
más estrecha colaboración entre
ellos y los técnicos.

^ Cómo se pretende llevar a ca-
bo esta colaboración ? Para ello se
propone que los Gremios de La-
voura (Asociaciones de labrado-
res) tomen parte en las reuniones
técnicas,. así como los aQricultores
de cada Concejo que por su re-
putación, entusiasmo y fe en la
causa agrícola puedan servir de
guías a sus colegas, incitándoles,
estimulándoles y animándoles a la
ĉdopción de las prácticas que ellos
ya hayan experimentado.

Estos uagricultores guías» serán
los primeros en efectuar los ensa-
yos en sus ñncas, auxiliados por
los técnicos, y colaborarán en las
experiencias y demostraciones.

No se pretende iniciar nuevas
campañas, sino proseguir las que
ya están en marcha con una ma-
yor intensidad y una más estrecha
y profunda colaboración entre el
técnico y el agricultor.

Las campañas se Ilevarán a ca-
bo indistintamente por técnicos y
agricultores en una comunidad de
ideas, de confianza, de fe y de se-
guridad.

La novedad que presenta este
umovimiento» es que los aagricul-
tores guías», escogidos entre los
que sientan mayor entusiasmo por

el me;oramiento agrícola, ejerzan
con los técnicos el verdadero apos-
tolado inherente al a^rónomo, ayu-
dando a difundir las buenas prác-
ticas y las id.eas progresivas a tra-
vés de una propaganda insistente

EI plan de intensificación se
basa en el auxilio norteamericano
a Europa, mediante el cual Portu-
gal ha obtenido ayuda para obras
de fomento y para la preparación
de personal capacitado para diri-
gir el movimiento.

En el marco de esta ayuda se
han establecido convenios entre
Portugal y los Estados Unidos,
med.iante los cuales aquel país re-
cibe subsidios para auxiliar a los
agricultores en campañas de di-
vulgación del cultivo del maíz hí-
brido, establecimiento de prados,
mejora de los métodos de fertili-
zación del trigo y corrección de
suelos por medio de encalados.
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Estos subsidios son concedidos por
la F. O. A. (no la F. A. O.).

Estos elementos de ayuda per-
miten actualmente la instalación
de 2.494 campos de demostración
distribuídos por todo el país, de
los cuales 1.473 corresponden a
demostraciones del maíz híbrido
y 1.021 de los forrajes (trébol
blanco, trébol violeta y alfalfa)
El área total ocupada por los cam-
pos de demostración as ĉiende a
917 hectáreas, de las que 5b2 es•
tán cultivadas de maíz y 355 de
forrajes. En estos campos se em-
plearán 16.G40 kilos de semilla de
maíz y 9.Q00 de las plantas forra-
jeras.

Los abonos, enmiendas y semi-
llas se suministran gratuitamente a
los agricultores ; simultáneamente
se intensificará el empleo de car-
bonato cálcico como enmienda, y
se completa la campaña prepara-
toria con la distribución de folle-
tos titulados «El maíz híbrido, lo
que es y cómo se cultiva» y«Pra-
dos de trébol blanco, trébol rojo.
y alfalfa» y otro que aparecerá en
breve, titulad.o «Mejor fertilización
del trigo». En estos folletos se dan
las normas que se deben seguir
y los servicios de propaganda pre-
paran tres carteles alusivos a cada
uno de los cultivos.

Otra campaña que se tiene en
vista es la relativa a la conserva-
ción y utilización del suelo y me-

dios de combatir la erosión, y se
espera llevar a cabo en 1955. con
ayuda de la F. O. A., una campa-
ña de fomento de la producción
lechera en la zona de abasteci-
miento de la capital del Imperio.

Los Servicios Forestales y Acuá-
ticos, también en el año próximo
intens:ficarán la campaña de au-
xilio a la extinción de plagas.

Este amovimiento» no se limi-
tará a lo expuesto, sino que pre-
tende penetrar más profundamen-
te en el seno de la comunidad ru-
ral, pues se piensa llegar hasta la
escuela primaria y complementar
esta acción con una campaña de
educación de adultos con la cola-
boración de la Dirección General
de Primera enseñanza y los Servi-
cios agrícolas, pecuarios y fores •
tules. Se organizarán anualmente
cursos especiales sobre asuntos re-
lacionados con la vida rural des-
tinados a los alumnos de las Es-
cuelas Normales, así como a los
Maestros que rigen las escuelas,
complementados con estancias en
las Estaciones Agropecuarias.

A fin de dar mayor difusión a
estas campañas se cuenta también

con la colaboración de la Prensa
S de la Radio, que han sido reque-
ridas por el Subsecretario de Agri-
cultura para que se sumen al mo-
vimiento de intensificación agra-
ri^.

LA REFORMA AGRARIA EN VENEZUELA

En la exposición de la labo^
proyectada que a principios de
año hizo el Presidente de la Re-
pública de Venezuela, coronel
Marcos Pérez Jiménez, reclamó
para el pa's una reforma agraria
en función de producción. Una re
forma que, .siendo la continuación
cle la política iniciada con la pro-
mulgación del Estatuto agrario y
la creación del Instituto AQrario
Nacional, en julio de 1949 se
criente hacia el logro de estos ob
jetivos fundamentales : ccel des-
arrollo racional de las riquezas del
campo en la medida exigida por
la necesidad de crear unas fuen-
tes propias de abastecimiento, ba-
se de una economía independien-
te y la revitalización del medio ru-
ral mediante una política ponde-

rada, pero eficaz, que modifique,
sin violencias, las viejas situacio-
nes jurídicas y técnicas de la agri-
cultura, dándole a ésta una pu-
janza acorde con la que va adqui-
riendo, en su prodigiosa transfor-
mación actual, la vida entera de la
nación».

La reforma agraria que el Go-
bierno de Venezuela viene adelari-
tando por mediación del Instituto
Agrario Nacional, está tomando
nuevas orientaciones dentro de las
normas fijadas para la colabora-
ción internacional, y ha comenza-
do a realizar vastos planes de co-
lonización, en los que se prevé la
participación, en escala cada vez
mayor, del inmigrante agricultor,
contando con la cooperación fi-
nanciera de los países interesados.

Esta corriente inmiQratoria es en-
cauzada también por el Instituto
Agrarro Nac;onal.

Este Instituto organiza la inmi-
gración, prepara las tierras y las
viviendas a los labradores inmi-
grantes, les concede créditos les
dirige, aconseja y vigila y, progre-
sivamente, va transformando el
régimen agrario del país para lle-
gar a cumplir los fines antes enun-
ciados. Es el realizador de la re-
forma agraria.

El Instituto ejerce actualmente
su actividad en 74 zonas localiza-
das principalmente en el Norte y
Oeste del país. Tiene 72.108 hec-
táreas en cultivo, distribuídas en di-
versas colonias, y unidades agrí-
colas explotadas por los colonos
rnmigrantes y nativos.

Desde su fundación, en 1949, el

I. A. N. ha realizado en sus colo-
r:ias el siguiente programa de
construcciones :

BolíUares

1.236 viviendas rura-
les, con un valor de 12.187.600

128 edificios varios,
con un valor de ... 5.767.534

I4 instalaciones de se-
cadores de granos,
con un valor de .. I.167 798

I QO s i 1 o s pequeños,
con un valor de .. 371.579

Total . . . . . . . . . I 9.494.5 I I

que representan 194.945.110 pese-
tas ( I bol:var=10 ptas.).

Las viviendas han sido entre-
gadas en propiedad, junto con las
parcelas, a los colonos.

Para la creación de las colonias
ha sido necesario abatir 19.788,93
hectáreas de bosque, desde l.° de
julio de 1949 a 31 de diciembre de
1953. En la unidad aQrícola Turen
se ha iniciado la devastación de
otras 5.040 hectáreas, con lo que
las tierras cultivables de esta uni-
dad se extenderán a 25.600 hectá-
reas. Siguen estos trabajos en Du-
rante, Araurina, La Esperanza, El
Cenizo, etc.

El parque de maquinaria agrí-
cola, por adquisiciones hechas en
el plazo arriba mencionado, está
compuesto actualmente de :
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Bolívares

177 tractores de oru-
ga, por valor de ... I1.086.43Z

491 tractores de culti-
vo, con sus equipos
por valor de ... ... 7.875.862

I10 cosechadoras tri-
lladoras automóviles 3.329.148

100 ídem atadoras íd. 455 516
60 ídem trilladoras de

arrastre ... ... ... ... 558.158
Equipos agrícolas

complementarios ... 563.15j3

Dos talleres perfectamente equi-
pados, situados uno en la unidad
agrícola Turen y otro en El Trom-
pillo, se encargan de mantener en
buen estado de funcionamiento
este material.

En cuanto a su actividad de pro-
veedor de créditos, el Instituto ha
prestado a sus colonos desde I.'
de julio de 1949 a fin de 1953 un
total de 16.876.744 bolívares de
las cuales 7.409 millones fueron
para la explotación agrícola, 7.469
para maquinaria y aperos, 32^.92^
para mejoras, 38.286 para gastos
de subsistencia, 508.827 para pa-
sajes de inmigrantes y 126.738 pa-
ra mobiliario y efectos domésticqs
El total de los créditos moviliza-
dos por el I. A. N. en beneficio de
sus parceleros, durante el cítado
período, asciende a 25.653.498 bo-
lívares, teniendo en cuenta los
concedidos por el Banco Agríco-
la y Pecuario, que ascendieron a
8.165.524 bolívares, v los otorga-
dos por la Corporación Venezola-
na de Fomento, que se elevaron
a 1.611.200 bolívares.

En el capítulo de obras genera-
les, en el plazo de cuatro años el
l. A. I^'. ha invertido 19.079.655
bolívares en la construcción de
196 kilómetros de carreteras v
ocho k i 1 ó m e t r o s de caminos
(7.481.029), 462 kilómetros de ca-
nales de drenaje, con sus obras
de arte correspondientes
(5.182.128), redes de riego de Gua-
yabeo y Las Manoas, y la toma
de aguas del canal de derivación
de Turen (709.705), 173 kilómetros
de acueductos (tuberías, puentes)
(5.020.43), etc.

En la parte agronómica, el
1. A. N. sigue expansionando los
cultivos y aumentando la pro•.iuc-
ción. En 1949 tenía cultivadas de

AGRICULTURA

maíz 2.363 hectáreas, con una pro-
ducción total de 35.445 quintalea
métricos ; en 1953 había en culti-
vo 43.818 hectáreas, con una pro-
ducción de 672.766 quintales mé-
tricos ; la patata ha pasado de 565
ĉectáreas en 1949, cori una pro-
c'ucción de 56.507 quintales mé-
tricos, a 4.280 hectáreas, con una
producción de 333.892 quintales
métricos ; el arroz, de 75 hectáreas
en 1949 y una producción de 1.200
quintales métricos, ha ascendido
a 5.972 hectáreas productoras de
99.292 quintales métricos ; lo mis
mo puede decirse de la produc-
ción de fríjoles, cebollas, tomates.
café, algodón, maní, etc Todas
estas plantas se cultivan hoy en
un total de 72.108 hectáreas, que
producen 1.197.160 quintales mé •
tricos de productos.

Las parcelaciones han subdivi-
dido 11.554 hectáreas en 2.732
parcelas, que representan un valor
de 3.187.587 bolívares.

Las tierras adjudicadas entre l°
de julio de 1949 y 31 de diciembre
de 1953, se agrupan en la siguien-
te forma :

madas microparcelas del Este y
del Sur de cinco hectáreas de su-
perficie media.

La unidad dispone de un centro
administrativo con cuartel para
las fuerzas armadas, casa de hués-
pedes, iglesia, grupo escolar, hos-
pital, club social y viviendas para
el personal administrativo, consti-
tuído por un director, un asisten-
te técnico, 26 peritos agrícolas y
demás personal de los servicios sa-
nitarios, docentes, etc.

En este centro existe un sector
industrial, en el que están insta-
lados seis secadoras de granos.
con capacidad para 475 quintales
métricos/hora, con sus correspon-
dientes depósitos ; 50 silos indivi-
duales, una mezcladora de abonos
e insecticidas, un taller mecánico
y de carpintería, central eléctrica
y cobertizos para la maquinaria.
Se van a instalar tres secadoras
más, con capacidad horaria de 750
cjuintales métricos y otra para se-
millas para 40 quintales métricos
hora.

En la unidad existe un Centro
de Experimentación. Los viveros

Parcclee Hectbrcas Rolícaree

l?nidades, Centros y Colonias. 1.683 23.714 26.90-^.00^
Parcelaciones comunes. ... ... 2.732 11.454 3.187.587

Totales ... ... ... ... 4.414 35.169 30.092.49'

Una de las realizaciones más in-
teresantes del Instituto Agrario es
la Unidad agrícola Turen, situada
en el distrito del mismo nombre,
del Estado portugués.

La zona comprende 200.0^00 hec-
táreas de terrenos muy férciles y
I,rofundos, de formación aluvial
llanos y aptos para la mayoría de
los cultivos tropicales.

EI clima de la re^ión presenta
dos estaciones predominantes : la
seca, que va de enero a abril, y
la lluviosa, de mayo a diciembre.
La lluvia anual alcanza de 1.800
a 2.000 m/m., y la temperatura
media es de 27° C. Está situada a
160 metros de altitud.

Hasta ahora han sido asentadas
en la unidad 623 familias venezo-
lanas y extranjeras-más de 20 na-
cionalidades-y se han adoptado
dos tipos de lotes : el principal
está integrado por grandes parce
las de 25 a 40 hectáreas, y las lla-

cubren una superficie de dos hec-

táreas y cuentan con 25.000 plan-

tas. Hay, además, una pista de

aterrizaje con estación de pasa-

jeros.

Esta unidad de 20.600 hectáreas
constituye, en opinión de perso-
r_alidades venezolanas v extranje-
ras, una organización modelo en
su género, lección viva de trabajo
y fuente de enseñanzas para ei
proyecto de un tipo de explota-
ción intermedia que ha de ser, sin
duda, la base de la economía agrí-
cola del país.-PROVIDUS.

Se adquieren números
atrasados de la Revista

"AGRICULTURA"
Ofertas a la Administración:

Caóallero de 6racia, 24 - MRDRID
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la manipulación mecánica de fibras vegetales

.lllmcntador par.^ desfibradoras. iFOto H. Wagter, reproduclda de avIaquinaria para
la manipulación de fibi•asu. i

La F. A. O. ha editado un f^
lleto que forma parte de la colec-
ción de monografías relativas a
los diversos aspectos de la agri-
cultura y que tienen fundamental
mente un carácter divulQador, se-
gún dicho ^rganismo, para aqile-
llos países que no han alcanzado
un elevado desarrollo agrícola.

El que nos ocupa actualmente
describe los métodos para la ob-
tención de algunas fibras textiles
vegetales sin entrar a fondo en los
procedimientos de fabricación n^
siquiera en las características de la
maquinaria, y mucho menos en el
estudio económico de las instala-
ciones.

El texto descriptivo se reduce a
la exposición de unos anteceden-
tes generales sobre la naturaleza,
el cultivo y las aplicaciones de ca-
da fibra, seguida de una explica-
ción, algo más detallada, de lo
que se denomina manipulación, y
abarca el ciclo más o menos com-
pleto de la obtención de la fibra
desde la cosecha de la planta has-
ta el ñnal del ciclo ind}tstrial.

Como introducción al tema pro-
piamente dicho del folleto, se ha-
ce una ordenación de las fibras.
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que después se estudian dentro de
la clasificación general, que las
agrupa en naturales y artificiales
o sintéticas. Dentro de las prime-
ras, las vegetales, son objeto del
estudio, dejando a un lado las de
origen animal y mineral, y entre

aquéllas únicamente las proceden-
tes de las hojas y del líber de las
respectivas plantas son descritas.

Entre las fibras de hoja o de
penca, denominadas fibras duras
por su aspecto tosco y aspereza al
tacto, se estudian únicamente el
Abacá (Musa textilis, Nee), Sisal
(Agave sisalana, Perrine) y Canta-
la o Maguey (Agave cantala,
Roxb). Dentro de las liberianas
procedentes de esta zona del tallo.
también denominadas fibras blan
das por su 6no aspecto y suavidad
al tacto, se describe el Lino (L'+
num usitatissimum, L.), Cáñam^
(Cannabis sativa, L.), Yute (Cor-
chorus capsularis, L. y Corchorus
olitorius, L.), Gombo (Hibiscus
cannabinus, L.) y Ramio (Boehme
ria nivea, L.). Se definen también
con precisión los diversos térmi
nos que se aplican a las operacio-
nes que integran la obtención de
las fibras largas veQetales. Estas
operaciones comprenden el des-
cortezado, desgargolado o desgra-
nado de la planta, enriado, agra-
mado, espadado, rastrillado, des-
gomado, estopa, agramiza y fibras.

Dentro de las fibras duras se de
dica especial importancia al aba-
cá y al sisal, y entre las liberianas
al lino, aunque también se expo-
nen con detalle las restantes fibras
mencionadas.

Por lo que respecta al lino, y a
las demás fibras en las que se es

[,a^^adora-batidora que I.n^.^, ^ibatana c ablandt^ 11^ fibras de ramio, despué, del
proceso ^laímtcu o^luraute í•ste, cuaud^ se aesea fibra de^engumuda quírolcamente.
('apacidad: 3U0 Icilogramus en secu lwr hora. (Reproducido de aMaquínaria para a

manipulación de fíbras vegetales largas.)
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pecifica la clasificación de la ma
teria prima, según longitudes, pa
ra determinar el valor comercial
de la cosecha no es completa y
sirve únicamente de orientación,
ya que, además de la mencionada
longitud, existen otras caracterís-
ticas de calidad y sanidad que pue-
den influir notablemente en los
descuentos que se realizan en lar,
recepciones sobre la base de la
tipificación por longitudes.

Con relación al lino, se indica
el hecho de que en los Estados
Unidos el papel de cigarrillos, el
I,apel biblia, los papeles finos de
lino y papel carbón, y para conden
sadores se fabrican de los residuos
de las semillas y no de la planta.
Debe tratarse de un error de in-
terpretación en la versión al cas
tellano. En otra obra publicada
por la F. A. O., titulada «Les Fi-
bres Textiles dans le Monde», se
menciona también la fabricación
de papel de fumar en los Estados
Unidos a base de lino oleaginoso.
Esto induce a pensar que no ha
sido bien interpretado el término
americano «Linseed», equivalen-
te al francés «lin á Qraines», cuya
signiFicación en castellano es la de

lino oleaginoso, confundiendo el
residuo de esta planta (después
de la separación de la linaza) con
los residuos de la semilla después
de la extracción del aceite.

Es de notar que entre los nom-
bres vulgares con que se designa
la planta Hibiscus cannabinus, 1..,
además del de Gambo, no se men-
ciona el más conocido universal-
inente, que es el de Kenaf, a pe-
sar de referirse el texto a los cul
tivos en Florida y Cuba.

En resumen, el folleto viene a
completar la serie de cuadernos
divulgadores de la F. A. O., que
se refieren a los diverso. temas de
la agricultura mundial, el texto
está bastante claro v las descrip-
ciones de la maquinaria se com
plementan con profusión de foto
grafías. Además, y como apéndi-
ce, figura una lista de las princi-
pales obras consultadas para la
redacción d e 1 folleto, bastante
completa en lo que se refiere a la
bibliografía extranjera, pero defi
ciente en la española, de la que
sólo se cita una obra publicada
en el año 23, referente a las in-
dustrias agrícolas en general.-
A. M. F.

de Derecho Agrario en la Escuela
Especial de ingenieros Agróno
mos, quienes presentaron sendas
comunicaciones.

Los temas estudiados en el Con-
greso versaron sobre la IZeforma
agraria, los conceptos de propie-
c!ad, explotación y empresa agrí
cola, los contratos aQrarios, la pe-
queña propiedad campesina y el
crédito agrícola, los cuales fueron
examinados sucesivamente a tra
vés de cerca de un centenar de
comunicaciones. En éstas, y en las
demás intervenciones de los con
gresistas, se expuso la situación
del problema de la tierra y el ac-
tual desarrollo del Derecho Agra
rio en las distintas naciones, 5
pudo apreciarse la semejanza dP
las soluciones adoptadas en mu-
chos países, especialmente los qu ;
constituyen el Occidente europeo
para procurar resolver muchos pro
blemas análogos hoy planteados

Merece destacarse también la
preocupación que existe en todos
los países por conservar y prote-
ger la empresa agrícola, la cua^
actúa, en la mayor parte de lo^.
casos, sobre una unidad de explo
tación. La defensa de la propiedaci
agraria ha pasado a un segundc:
plano, para dar lugar a un gran
número de instituciones encamina
das a establecer, sobre bases sa
nas, la empresa agraria, conside-
rada como una institución en la
que el trabajo humano colabora
con las fuerzas de la Naturalez:t
; demás bienes materiales para la
obtención de productos agrícola^
d.estinados a remunerar los esfuer
zos de quienes a la tierra dedican
su trabajo y a satisfacer necesida
des, primordialmente alimenticias
de todos los ciudadanos de la na-

ción.
En la sesión de clausura quedó

acordada la celebración del pró
ximo Congreso en París durante
el año 19.57.

Primer Congreso Internacional de
Derecho Agrario

En los primeros días de abril
se ha celebrado en Florencia el
p r i m e r Congreso Internaciona^
Agrario, convocado por la Uni
versidad de aquella ciudad, en la
que el ilustre profesor Giangasto-
ne Bolla, titular de la cátedra de
Derecho Agrario en la Facultad de
Agronomía, viene dirigiendo un
Instituto de Derecho Agrario y la
prestigiosa Riuista di Diritto Agra

rio.
El Congreso ha reunido a los

representantes oficiales de dieci-
ocho países y de varias entidades
internacionales y a un gran núme-
ro de estudiosos de esta nueva ra
ma del Derecho, que tanto auge
está tomando en nuestros días. De
nuestro país asistieron, personal
mente invitados por los organiza
dores del Congreso, el doctor Al-
berto Ballarín, colaborador del
Instituto de Estudios AQrosociales
y el Ingeniero Agrónomo don Ma
nuel María de Zulueta, profesor

Indice General de la ll.evista AGII[CULTUI^A
Un tomo en 4.° con cerca de cuatrocientas páginas y diez mil referencias

Precio: CINCUENTA pesetas
(incluidos los cinco suplementos correspondientes a 1949, 1950, 1951, 1952 y 1953)

Los pedidos pueden hacerse a la Administración: CABALLEliO DE GRACIA, 24 - 1V1AD1tID
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La precocidad de la patata y sus
épocas de siembra

Es común creencia de los agri-
cultores de ciertas regiones que
patata temprana significa patata
que se ha de sembrar temprano,
y patata tardía que es variedad
que exige una siembra tardía,
cuando, en términos exactos, sig-
niñca patata temprana que es pre-

coz, es decir, que su cosecha se
recoge antes de los ciento veinte
días, y tardías, más de ciento cin-
cuenta días, reservando el de se-
mitempranas a aquellas que tienen
un ciclo comprendido entre cien-
to veinte y ciento cincuenta días.

Otra acepción comercial usual
de patata temprana es la de la pa-
tata que, recogida antes del 1.° de
mayo en el litoral mediterráneo,
tiene su empleo espec:fico en la
exportación, aunque recientemen-
te, por las dificultades comerciales
con el exterior, esta patata es con-
sumida principalmente en el inte-
rior.

Sin embargo, la confusión tiene
perfecta explicación en las zonas
centrales de España, pues las pa-
tatas tempranas deben de sem-
brarse temprano {marzo - abril),
mientras que las tardías, tarde (ju-

nio-julio), aunque, por supuesto,
también sembradas en esta época
las patatas de ciclo corto dan ex
celente rendimiento.

Dos factores climatológicos re-
^ulan la elección de estos perío-
dos : uno es la temperatura, que
cuando pasa de 25° no permite la
tuberización {fracaso del cultivo
patatatero en el trópico, a menos
de 500 ms. de altura s. n. m.) ;
otro, el período libre de heladas
que permita la vida de la planta

En el Centro (Castilla la Nueva
y Extremadura, de clima conti-
nental, con verano cálido y seco),
al ]legar junio, y de este mes a
finales de agosto, no tuberiza ape-
nas la patata, salvo en las sierras ;
la siembra no puede efectuarse
antes de marzo por las heladas, y
en estas condiciones, una patata

tardía alcanzaría su madurez en
agosto o principios de septiembre ;
en este período final de la planta
es cuando, en condiciones ópti-

mas, «pone» más la patata en co-
secha, pero esta capacidad queda
anulada por las altas temperaturas
de la época ; he aquí por qué inte-
resa la patata de ciclo corto en
marzo y abril, y se explica la po-
pularidad de las variedades Palo-
gán y Arrán Banner y, en medida
mucho menor, de la Bintje, Sas-
kia, Pero Mingo, etc.

Por esto las patatas tardías en
esta región deben de ponerse en
^unio, para que la tuberización se
realice con las menores tempera
turas de septiembre y octubre.

En cambio, en las regiones lito-
rales, también de veranos cálidos,
pero con probabilidades grandes
de que la patata no se hiele de di
ciembre a marzo, puede adelan-

tarse la siembra con las patatas
tardías, de forma que la tuberiza-
ción se realice con la máxima in-
tensidad en el período final, hacia

mayo y junio ; esto justifica tam-
bién el que las variedades de ciclo
corto se puedan sembrar después
que las tardías.

En cambio, las segundas cose-
chas, por la misma razón, se pue
den sembrar más tarde que las
siembras tard^as del Centro, para
hacerlo en agosto y recoger en di-
ciembre, sin que haya peligro de
las heladas.

En España hay una extensa zo-
na, además de las típicamente se-
rranas, en que el período libre de
heladas es inferior a ciento cin-
cuenta días ; por esta zona, una
Y, cuyo pie se extiende por el sis-
tema ibérico, y los brazos, por un
lado, por el sistema central, y por
otro, por todo el Norte de Castilla

^.
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la Vieja, prácticamente, ocupa
todas las provincias de Soria, Se-
t,ovia, Avila, Zamora, Palencia,
Alava, Cuenca y gran parte de las
de Madrid, ^Toledo, Cáceres, Sala-
manca, Burgos, León y Guada-
Iajara.

Es región que en este aspecto
sólo tiene parangón con Escocia,
las países escandinavos y bálticos,
Polonia, Rusia y Checoslovaquia,
pues Francia, Italia, Dinamarca
Holanda, Bélgica, inglaterra, [r-
landa, Hungría, los Balkanes v
parte de Alemania tienen clima
más amable.

En esta región las variedades de
ciclo corto, donde el suelo es fér-
til y fresco, se desarrollan sin con-
tratiempo, mientras que las varie-
dades de ciclo largo, puede decir-
se que nunca terminan su desarro-
llo de modo normal, sino que las
bajas temperaturas, que acaban
tan pronto como llega octubre en
fuertes heladas matan las plantas.
Hay variedades de amplia adap
tación, porque gozan de cualida
des de tempranas por su pronta
tuberizacióny de tardías por la lar-
guísima duración de ésta ; tal es
el caso de la Alava, variedad, sin
cluda, más extensamente cultiva
da en España, como que, a no du-
darlo, ella sola forma el 30 por
I0U del total de la producción, y
en algunas regiones, como Coru
ña, Burgos y Alava, pasa del 6U
por 100.

En resumen, el agricultor ha de
tener muy en cuenta las condicio-
nes climáticas del medio en que
trabaja para elegir su o, mejor,
sus variedade.., y no sólo por esta
repercusión en el tipo de precoci-

dad, sino por el efecto de dicho
clima en otras características eco-
nómicas de sus patatares : resis-
tencia el mildiu, a la sequía o es-
casez de riegos o al pie negro.

Unico producto para combatir
la Tiña o Coscuta de la Alfolfa

Basta un solo tratamiento y la Tiña desaparece para siempre

Enviamos por correo un paquete como muestra.-Precio: 26 pesetas

Soliciten pedidos a

INQUIZA - Calle Lourdes, 1- ZARAGOZA
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CîluGCió̂ L c^

^
CEREAL,ES 1' LEGUMBRES

La primera de las dos llaves del
año nos ha resultado, como casi
siempre sucede, falsa. El cuart^^
mes de 1954 ha sid.o francamen-
te adverso, por lo seco, por lo
frío, por lo ventoso y desapacible,
en suma. Esta vez sí que ha sid ^
efectivo aquello de que sus aguas
mil caben todas en un candil. So-
lamente en las postrimerías ha llo-
vido algo, pero con demasiada re-
volución atmosférica, que ha traí
do un retorno invernizo pronun
ciado, con hielos, escarchas y
fríos, situación que ha prolongado
durante los primeros días de ma-
yo, ya que su primer semana ha
sido proporcionalmente fría, como
lo fueron las de enero y febrero
y quizá de algún mes más. Espe-
ramos que la atmósfera se serene
totalmente y que, en su vista, ^l
campo recobre la buen cara que
ha nerdido en gran parte. Para
ello será preciso que llueva a me^
nudo, aunque sea poco, pues exis-
te un gran déficit en las precipi-
taciones recibidas.

Las bajas temperaturas han per-
jt!dicado a las habas en Cádiz,
aunque sin gran importancia. A
las siembras, en general, en Cór-
doba y especialmente al trigo. En
Málaga sólo hubo paralización de
la vegetación, sin daño apreciable
En cambio, en Granada, los vien-
tos fríos han determinado algunos
perjuicios. En Navarra, la baja
temperatura y el ventarrón Norte
han empeorado las siembras. En
Vizcaya, también los fríos han im-
ped.ido que el trígo progrese. En
Coruña reinó un fuerte viento Nor •
te, aue no nerjudicó gran cosa.
En Valladolid hubo, como causas
perjudiciales, además de los vien-
tos, auténticas heladas. También

heló en Burgos, Avila, Teruel,
Huesca y Cuenca, con el consi-
guiente retraso en la vegetación.
En Soria se han reQistrado daños
importantes a cuenta de las hela-
das. En Guadalajara fueron más

perceptibles en lo que iba más
adelantado. También en Madrid
han desmerecido los sembrados
por las causas antedichas (viento,
frío, escarchas y heladas). Algo
parecido puede decirse de Alba-
cete, Logroño, Toledo, Ciudad
Real, Badajoz y Zamora.

A cuenta de la falta de precipi-
taciones, hay que atribuir tam-
bién, al menos en narte, el peo:
aspecto que ofrecía el campo de
Córdoba, Granada, Logroño, Viz-
c aya, León, Salamanca, Avila,
Sevilla, Cuenca, Ciudad Real, Cá-
ceres, Toledo, Madrid, _^aén, Za-
mora y Lugo.

Con unas cosas v otras, el as•
pecto de los sembrados es peor
que el que ofrec:an durante el
ĉnes anterior, por estas mismas fe •
chas, en Sevilla, Albacete, Hues
ca, Valladolid, Toledo, Logroño
(Rioja baja), Ciudad Real, Cáce-
res, Badajoz, Segovia y Navarra.
Igual, poco más o menos, en Co
ruña, Zaragoza y Asturias.

Sin embargo, hay que reconocer
que, a pesar de todo, tienen me-
ior vista que en el año 1953, por
estos mismos días, en Sevilla.
Granada (por haber llovido bas
tante más), Albacete, Valencia
Zaragoza, Palencia, Segovia, San-
ta Cruz de Tenerife (cereales), Va-
lladolid, Huesca y Navarra. L^
contrario podemos decir de Cuen-
ca, Toledo, Ciudad Real, Cácere^
y Badajoz, quedando, poco más ^
menos, lo mismo en Orense.

Las lluvias de fin de abril, por
lo común poco abundantes, han
tenido en general un beneficioso
influjo, especialmente en Cádiz,
Valencia, Castellón, Navarra, Ma-
drid, Las Palmas y Baleares. Han
sid.o abundantes en Almería, Ali-
cante (Norte de la provincia) y
Barcelona (aunque un poco tarde
para lo temprano). Muy oportu
nas en Lérida. Muy bien distribuí-
das en Teruel y excesivas en Ge-
rona. Menos mal pue los vientos
han procurado la evaporación. En

Murcia, finalmente, se salvó todo
menos lo del partido de Cieza.

Los cereales de Barcelona están
en muy buenos condiciones. En
Gerona se desarrollan bien las
plantas.

Los sembrados de Madrid tie
nen buen aspecto y color. Mar
chan bien en Castellón, Alava.
Lugo, Salamanca, Burgos, Gua
dalajara y Las Palmas. En Valen
cia están más bien atrasados. Los
cereales tienen buena vista en Ba
leares, permaneciendo, además
muy sanos. Lo mismo puede de
cirse de Lérida, Teruel, León y
Alicante. Todas las siembras es-
tán muy bien en Almería. En Ta-
rragona es excelente el aspecto dc
los cultivos y se esperan buenas
cosechas. En Huelva y Sevilla ha-
ce muchas falta que llueva pron-
to, pues si no, puede haber des-
agradables sorpresas. En Cádiz, la
vegetación se desliza normalmen-
te, habiendo granado bien lo tem-
prano y esperándose buenos ren-
dimientos. En Madrid, los vientos
perjudicaron a los cereales de in-
vierno. En Pontevedra, la buena
temperatura favorece el desarrollo
de todos los cultivos.

El trigo marcha bien en Jaén.
Tiene buen aspecto en Teruel y
Cuenca. Está poco desarrollado
en Guipúzcoa, a causa del tiempo
fresco, pero tiene buen aire. En
Asturias, igual que en el mes an-
terior. Tanto el triQo como el cen
teno de Avila desmerecen respec-
to a la impresión del mes ante-
rior. Las cebadas de .iaén, ya es
pigadas a fin de abril, presenta-
ban gran uniformidad. Mejoró mu
cho este cereal en Alicante, gra
cias a las lluvias. En el bajo Ar^-
gón, las cebadas están inmejora
bles. El centena veQetaba normal-
mente en Ckense. Espigó bien en
Zamora. De los centenos del alto
Aragón se tienen las mejores noti-

cias.
La avena de Alicante también

cambió enormemente de aspecto
por las lluvias que cayeron cuando
estaba a punto de espigar. En Se
govia nació muy bien este cereal.
En las leguminosas de Baleares.
e! frío ha estorbado el cuaje de la
flor, en 1as más tempranas. En
León, las legumbres de pienso, ya
nacidas, demandaban agua anhe
losamente. Las algarrobas de Avi
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la desinérecen respecto al mes an-
terior.

Finalizó la escarda en Huelva
(en cuya provincia estaban muy
^úcias, sobre todo las parcelas más
tempranas), Albacete, Santander
y Badájóz. Continúa la operáción
en Sevilla, Córdoba, Málaga, Gra-
náda, Lérida (mucha hierba), Za-
rágoza, Alava, Asturias, Soria.
Guadalajara, Ciudad Real, Las
Palmas (trigo y cebada) y Segovia
(cebada). Finalizaron los aricos en
Avila. Continuaban binas y aricos
en Ciudad Real, Asturias y Gua-
dalajara.

Concluyeron, antes de acabar
abril, las siembras de primaverd
en Cádiz, habiendo nacido bien.
'rambién se acabaron de sembrar
las pártes altas de Alava. Y los
cereales de primavera en Soria
así como las legumbres, excepto
judías. Finalizó en Navarra la
siembra de éstas al comenzar ma
yo. En Santander se finiquitó la
siembra de todas las plantas d:-
primavera, excepto el ma:z. Con-
tinuaba la siembra de este cerea^
en Sevilla, Barcelona. Gerona, Na-
varra y Las Palmas. Iba más re •
trasada en Málaga, Albacete (re
gadío), Alicante (partes altas y en
secano), Logroño, Asturias, Lugo,
Pontevedra (en secano con buen
tempero), ^rense (zonas bajas) ^

l.eón (medianas condiciones). En
Pontevedra aumentó tuucho la
siembra de maíz híbrido Labores
preparatorias para este cultivo, en

Avila y Santander, en cuya pro-
vincia se tuvieron que paralizar
por la sequía.

Finalizó, por San Marcos, la
siembra de garbanzoc en Grana-
da, Salamanca, Avila, Madrid,
Guadalajara y Albacete. Conti-
nuaba en Gerona y Logroño. Iba
más atrasada en Se^ovia, Cuenca
(con terreno muy seco), León y
Málaga. Nacieron bien en Sevilla.
Granada, Jaén y Salamanca. Des
igualmente en Cáceres.

Se hicieron planteles de arroz

en Sevilla, Alicante (con retraso,
por falta de calor), Valencia (na
cieron bien, pero las plantas van
íetrasadas por igual causa). Los
semilleros de Gerona se hicieron
con dificultad, por el fuerte viento
que reinó al fin de la primera quin-
cena. Labores preparatorias para

el cultivo del arroz en Tarragona
I-.érida, Logroño y Valencia.

Las habas estaban superiores en
Huelva, aunque empezaba un ata
que de jopo. Marchan bien en
C1ranada, Jaén, Gerona y Guipúz
coa, en cuya provincia estaban en
flor a fin de abril. Otro tanto po-
demos decir de la veza en .jaén.
Continuaba en Málaga la recolec
ción de las habas de verdeo, así
como en Castellón.

Finalizó en Salamanca y Madrid
la siembra de guisantes. Continua-
ba en Castellón y Barcelona la re •
colección de los de verdeo, los
cuales daban producciones análo -
bas al mes anterior. En estas dos
provincias se sembraban judías en
buenas condiciones, así como en
Lérida (de las tempranas, con
buen tempero), Lugo (con retraso
por estar las tierras muy secas) y
Gerona. Finalizó la siémbra de al-
mortas en Guadalajara (con escasa
humedad).

En Almería empezó a primeros
de mayo la siega de la cebada
así como en Santa Cruz de Teneri-
fe, en donde habrá una buena co-
secha.

En Córdoba se presentaron al-
gunos fócos de amayetiolan ; en
Huesca desaparecieron pronto.

El alza de los barbechos se hizu
en Cáceres en medianas condicio
nes. Las labores de barbecho de
V alencia se vieron interrumpidas
por las lluvias. Continuaban en
Zaragoza. Y en Teruel se labraba
bien, gracias al buen reparto de
ias precipitaciones.

REMOLACHA

Con el mes de abril concluyó
prácticamente la siembra en Ma-
drid, Guadalajara, Navarra, Lo-
groño, Huesca, Valladolid, Avila,
Cuenca, Soria y Segovia. También
estaba finalizada en León, habién-
dose efectuado en época oportuna
y en buenas condiciones. Conti •
nuaba aún, por entonces, en Ala-
va, Teruel (en regadío) y Zarago•
za (con siembra directa)..

Hubo que resembrar bastante
en Salamanca, con motivo del da-
ño que produjeron en las plantitas

las heladas, las cuales tambiéti
afectaron mucho en Avila a lo pri-
meramente sembrado. IQualmen-
te, al Norte de la provincia de Má

laga hubo que resembrar bastan-
tes parcelas.

En Burgos se sembró antes de
lo acostumbrado ; pero después el
frío retrasó el desarrollo de las
plantas. La operación se hizo de-
ficientemente en Seeovia, por fal-
ta de humedad. Igual puede decir-
se de Cuenca, sobre todo en las
siembras más tardías.

En Lérida se hacían en dichos
días las labores preparatorias pa-
ra el trasplante. En cuanto a la
nascencia, que tanta importancia
tiene en este cultivo, fué buena
en Granada y Logroño (lo más
temprano). Desigual en Alava. Na
ció con dificultad ol más tardío en
León, por falta de humedad. Dc
Zamora y Soria digamos otro tan
to con carácter general. En Valla-
dolid nació bien, pero las bajas
temperaturas causaron daños, so-
bre todo en las tierras sueltas, ya
que en ellas el frío penetra mejor.
Existe mucha suciedad en las par
celas. En Cádiz, las plantas, gra
cias a las oportunas precipitacio
nes, tienen buen desarrollo. En
Jaén vegetan normalmente.

Continúan las escardas en Sevi ,
lla, Granada y Almería (por cier-
to, en muy buenas condiciones) y
los aclareos en Málaga, Granada
y Jaén. Riegos en Sevilla y Al
mería.

Hay daños atribuíbles a las chin-
ches en Sevilla. En Huesca se ha-
cen tratamientos contra la pulgui-
lla. También en Alava hizo ésta
su aparición.

FRUTAt.ES

Brotaron bien los árboles de es-
ta clase en Gerona. La floración
ha sido abundant een esta provin-
cia y en León, Guipúzcoa y Léri-
da. En cambio, resultó irregular
en Murcia. El fruto ha cuajado
bien en León, .Jaén v Lérida.

EI arbolado frutal está mejor
que en el año precedente en Gui
púzcoa, debiéndose decir lo con-
trario de Jaén.

Los descensos de temperatura
han causado perjuicios en Ma-
drid, Logroño (por coincidir con
la floración), Gerona y Murcia
(coincidiendo con fuertes vientos)
Las heladas han causado daños
en los 'frutales de hueso, y en los
perales más tempranos, en Palen-
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cia. La vegetación va con much^
retraso en Cuenca. Se efectúan
tratamientos de primavera en Ma
drid.

La platanera está retrasada en
Las Palmas por falta de calor, ha-
biéndose especialmente demorado
la nascencia de racimos. En Santa
Cruz continúa el corte de éstos, y
los plátanos no se reponen de los
fríos a causa de la inestabilidad
del tiempo con viento fuerte y ba-
ja temperatura, que, además del
retraso, produce pérdida de vigor.

En Málaga los almendros mues^
tran un aspecto satisfactorio, aun •
que tienen poco fruto. En Balea-
res existen grandes diferencias dc
una a otra zona. En Granada es-
tá mejor dicha clase de frutales
que en el mes ^nterior. En Cáce-
res el frío estorbó la floración con
el almendro ; en cambio, el tiem
po ha sido en esta provincia muy
favorable para el avellano. En
Castellón se han repuesto los al-
mendros y los algarrobos, pero da-
rán menos cosecha que el año an-
terior. En esta última provincia la
floración ha sido deficiente en la
mayoría de los frutales por el mo-
tivo del 'frío. Hay mucha muestra
de almendra en Alicante, con ex-
cepción de las partes más altas

de la provincia, en donde se co-
gerá menos de lo esperado. Las
heladas tardías han periudicado a
los algarrobos. Va retrasada la fio-
ración de los manzanos de invier-
no y es regular el cuaje en los d^
verano.

En Baleares, los vientos han
causado la pérdida casi total de la
cosecha de agrios, que estaba por
recoger. En Málaga tienen mejor
aspecto los frutales de esta clase
que sufrieron los efectos de las
últimas heladas con relación al
mes anterior. En Alicante continuó
la recolección de agrios, acusando
los frutos los efectos de las hela-
das. La floración resulta escasa.
Está finalizando en Pontevedra la
recolección de naranias v manda-
rinas. Hubo una exuberante flora
ción de agrios en Almería. En
Huelva los naranjos se muestran
mejorados tras del penoso efecto
que produjeron en ellos ]as hela-
das. En Valencia continúa la re-
colección de naranja de «sangre»
operación ya casi concluída por
haberse agotado la naranja no he
lada. El daño en el arbolado no
es tan grande como se creyó en
un principio, habiendo mejorado
de aspecto en relación con los me-
ses anteriores.

Esta peligrosidad es lo que justi-

fica cierta campaña profesional en

favor de que los insecticidas, por

su condición de tóxicos, sean ven-

didos en determinados estableci-

mientos, que tienen la condición

de monopolistas en un área dado.

Aparte las consecuencias económi-

cas que esta tendencia tendría, por

per;udicar a otros comerciantes,

por encarecer el producto, por no

desaparecer sus efectos, por que

se venda como una medicina, por

restringir su empleo, etc., se debe

seguir otro camino para evitar es-

tos accidentes, que también suce-

det, a veces utilizando determina-

dos ab^nos, consumiendo ciertos

alimentos, etc., y es la elevación de

la cultura del agricultor y la infor-

mación por parte de los fabricantes

de la forma de usar el producto

para disminuir sus riesgos.

Un insecticida tan útil que des-

truye orugas, pulgones, ácaros,

cóccidos, dípteros, corculiónidos,

cópsidos, etc., sería aventurado

desecharlo sin someterlo a más

examen y discusión, cuando ya es-

tá comprobado que a las dosis

usuales en su pulverización, las

irutas, los lorrajes, las verduras,

pueden conciimirse a los diez días

del tratamiento.

M?.s precauciones ha de tomar el

maninulador c ufumigadon^, como

dicen por Murcia ; no debe de fu-

mar, ni comer durante el trabajo ;

se lavar^, las manos después de

trabajar y con viento en contra no

debe puiverizar, tomando la posi-

ción a.decuada para ello, con lo

que no es preciso el empleo de

máscaras.

La intoxicación se manifiesta en
forma de náuseas, espasmos intes-
tinales, diarrea y vómitos y debe
el intoxicado someterse a cuidados
médicos que incluyen lavados de

estómago con un adsorbente como
el carbón animal, aparte de in-
yecciones de tónicos cardíacos y
sedativos.-J. N.

Los peligros de algunos insecticidas
La Prensa diaria española se ha

hecho eco a fines de marzo de 1934

de intoxicaciones y muertes ocurri-

das en Alemania (Hannover) y

Austria por consumir plantas tra-

tadas con el E-605.

La noticia es, por su redacción,

muy confusa, pues la información

it^dica que el envenenamiento es

producido por una planta llamada

E-605. curioso nombre del perio-

dismo botánico, pero el hecho es

que en esa fecha habían fallecido

por tal causa 48 personas en los

países antes citados.

Muchos insecticidas son tóxicos

tomados directamente, pero algu-

nos tienen una toxicidad residual

en la planta tratada, y entre ellos

se cita el E-605, conocido también

comercialmente como Parathion,

Bladan, Xantión, Nifos T, B••404

Metacide. N. 3422, Alkron, etc.,

productos comerciales todos ellos

cuyo principio activo es el para-

nitro-fenil-dialkilo-thoifosfato, que

con 3-4 mgr. por kg. de peso es

mortal para el hombre.

Su propiedad más curiosa es la

de actuar como insecticida sistémi-

co, de tal forma que la planta lo

absorbe por sus epidermis y lo

distribuye por todos los tejidos de

la misma ; de este modo los insec-

tos chupadores pueden ser direc-

tamente combatidos, aparte de

que también actúa como podero-
sísimo insecticida de contacto.
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variedades años
3 de remolacha 40 produciendo

forrajera . semillas.
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BLANCA DE CUELLO VERDE

ECKENDORF ROJA

Exija a su proveedor habitual
las vari edades de sem i I I a s
producidas por nosotros

.

Sociedad 6e^eral ^lucarera de fspa^a
Ruiz de Alarcón, 5. - MADRID
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En Coruña se celebraron las fe-
rias y mercados con normal con
currencia de ganado, siendo regu-
lar el número de transacciones, y
quedando los precios con tenden-
cia a la baja en vacuno y caballar
: sostenidos en las restantes espe-
cies. En Orense, si bien la concu
rrencia fué también normal, el nú-
mero de transacciones fué escaso
nunque no se reflejó en los pre-
cios, que quedaron sin variación.
En Pontevedra estuvo a tono la
oferta con la demanda, realizán-
dose bastantes transacciones, sien-
do la tónica general de los precios
fa de sostenimiento, con ligera
tendencia al alza, excepto en el
caballar, que quedó en baja.

En Asturias, la concurrencia •i
los mercados puede considerarsP
normal durante el pasado mes
efectuándose bastantes transaccio-
nes ei^ las distintas especies, a
precios sin variación. En Santan-
der, concurrencia normal en Qa-
nado vacuno y escasa en las de-
más especies, realizándose buen
número de operaciones a precios
con tendencia a la baja en lanar
cabrío, caballar y vacuno de vida,
manteniéndose sostenidos en po ĉ
cino y en alza en vacuno de

abasto.
En Alava se celebraron los ha

bituales mercados con normal asis-
tencia de vacuno y porcino, poca
de caballar y nula de las demá ^
especies ; las transacciones fueron
escasas para el ganado vacuno y
elevadas para el porcino, siendo
sostenida la tendencia Qeneral de
los precios. En Guipúzcoa, la con-
currencia a ferias y mercados fué
r-ormal, registrándose mayor con-
currencia que en el mes anterior
en terneras, corderos lechales, cer-
dos cebados y de destete ; las tran-
sacciones han sido mayores en ga-
nado vacuno y sensiblemente igua-
les en porcino con respecto al mes
anterior. Se cotizaron en alza los
bueyes y terneras, cerdos cebados
y de destete. En Vizcaya, normal

concurrencia, con transacciones

poco numerosas y precios en ba-
ja, excepto para los corderos.

En León, la concurrencia ha si-

do menor yue el mes anterior y
mediano el número de transaccio-
nes, cotizándose el ^anado a pre-
cios que han experimentado lige
ra alza para el vacuno mayor de
vida, continuando sostenidos para
las restantes especies, excepto pa-
ra el porcino de destete, que ex-
perimentó una ligera alza. En Sa-
lamanca tuvieron IuQar los habi-
tuales mercados de la provincia,
con normal concurrencia de va-
c.uno, lanar y porcino, mucha de
asnal y poca de cabrío, caballar
y mular ; el número de transaccio-
nes fué escaso en Qeneral, y los

precios manifestaron tendencia al
alza en vacuno y porcino. En Za-
mora, mucha concurrencia, si bien
se efectuaron pocas ventas a pre-
cios con ligera tendencia al alza.

E1 mercado de Benavente estuvo
muy bajo, en comparación con e]
cÍe la capital, en el que sobresa-
lieron las transacciones efectuadas
con ganado lanar.

En Avila, concurrencia general
en las ferias de Avila y Piedrahi-

ta y respecto a las demás ferias y
mercados, destacó sobre todo la
concurrencia de porcino y cabrío.
También se celebraron los merca-
dos semanales de costumbre, con
normal concurrencia de toda cla-
se de especies. La oferta fué abun-
dante y regular el número de tran

sacciones, manteniéndose los pre-
cios sin variaciones. En Burgos,
poca concurrencia a ferias y mer-
cados y regular número de tran-
sacciones, con tendencia a soste-
nerse los precios, excepto una li-
gera baja en el vacuno y caballar.
En Palencia, normal concurrencia
de vacuno, porcino y caballar v
nula de lanar y cabrío ; las tran-
sacciones efectuadas fueron muy
escasas a precios con ligera ten-
dencia al alza, excepto en el ca-
ballar, para el que continúan sos-
tenidos. En Soria sólo se realiza-
ron transacciones entre particula-
res y en número reducido. La ten-
dencia de los precios fué en alza
para el vacuno, porcino, caballar
y asnal, sostenidos para el mular
y en baja para el lanar y cabrío.
En Vallad.olid, excepto para el ga-

nado lanar, cuya concurrencia h^

sido mucho mayor que en el mes
anterior, las restantes especies es-
tuvieron representadas en escaso
número, siendo la tónica general
de alza para el vacuno adulto y
porcino menor y sostenida para
las restantes especies.

En Navarra se celebraron los
mercados habituales. caracterizán-
dose por su normal concurrencia
en las especies vacuna, lanar, ca-
bría y porcina, siendo nula en la
caballar ; el número de transaccio-
nes ha sido regular y los precios
sostenidos, con ligera tendencia al
alza en el vacuno de carne. En
Logroño hubo menor concurren-
cia que en la misma época del año
anterior, siendo el número de tran-
sacciones más bien escaso y los
precios tendieron al alza.

En Huesca, escasa concurrencia
de ganado caballar y porcino a la
feria de Sariñena, con transaccio
nes en reducido número a precios
sostenidos. Además, en los met
cados semanales, que se celebra-
ron en varias localidades, se pue-
de decir qixe la concurrencia fué
casi exclusiva de porcino lechal.
con manifiesta tendencia a la baja.
En Zaragoza, gran concurrencia
de ganado en ]a feria de Daroca,
pero realizándose ; ocos transac-
cíones, con alza en los precios de
vacuno y porcino y sostenidos és-
tos para lanar, cabrío y caballar.

En Gerona, concurrencia normai
en todas las especies, aunque algo
disminuída en caballar ; las tran-
sacciones fueron en número ele-
vado a precios sostenidos para el
vacttno adulto y en alza para las
terneras, y también denotan alza
todas las clases de porcino, mien-
tras la especie caballar acusa una
ligera baja.

En Lérida, transacciones en nú
mero regular, siendo realizadas.
sobre todo, con ganado de abasto,
que se cotizó a precios en alza,
motivado por la necesidad de
abastecimiento y por la perspec-
tiva de buena cosecha, comprán-
dose ganado para su engorde. En
Tarragona se celebraron las ferias
y mercados habituales, con regu-
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lar concurrencia y transacciones

en mediano número, a precios
sostenidos, en relación con el mes
z^nterior.

En Ciudad Real, normal concu
rrencia, pero escaso número de
transacciones a precios sostenidos
con muy ligera tendencia al alza
en las especies de abasto y a la
baja en las de labor. En Cuenca
no se han celebrado ferias duran-
te el mes y los mercados carecie-
ron de importancia, quedando los
precios sin variación. En Guada-
lajara tampoco se han celebrado
fcrias, igual que el pasado mes, y
en el mercado de -ladraque hubo
concurrencia escasa de porcino de
vida y lanar de abasto. En Ma-
drid, muy reducidas transacciones
a precios con tendencia al alza en
todas las especies, excepto en la
caballar. En Toledo, elevada con-
currencia de ganado, sobre todo
en la feria de Talavera, si bien
las transacciones fueron muy po-
cas, quedando grandes partidas
sin vender. Los precios acusaron
ligera tendencia a la baja en el ga-
nado de abasto y sostenidos para
las restantes especies.

En Alicante, poca concurrencia
de ganado y bastantes transaccio-
nes a precios sostenidos en el ga-
nado de abasto y vida, excepto en
el caballar, que quedó en baja.
En Baleares, normal concurrencia

y buen número de transacciones
con cotizaciones sostenidas, ex
cepto para el vacuno, que ha ba-
jado algo. En Castellón, la concu-
rrencia fué normal v elevado el
número de transacciones, regis
trándose una ligera tendencia al
alza sobre el sostenimiento gene-
ral de los precios. En Valencia
las ferias y mercados celebrados
durante el mes carecieron de im-
portancia, por la poca concurren-
cia habida, excepto en lanar y ca-
ballar, realizándose regular núme-
ro de transacciones a precios sos-
tenidos.

En Badajoz no fueron de im-
portancia ni las ferias ni merca-
dos celebrados durante el mes, en
las que hubo poca concurrencia de
vacuno, lanar y cabrío, normal de
porcino y bastante elevada de ca-
ballar. Se realizaron bastantes ope-
raciones a precios sostenidos para
las tres primeras especies citadas
mientras que se mantuvo el alza
para el porcino y la baja para el
caballar. En Cáceres hubo abun
dante concurrencia al mercado de
Plasencia, si bien disminuyó algo.
quedando la demanda expectante
y la oferta muy reducida, obser-
vándose falta de concurrencia de
corderos.

En Córdoba no se celebraron
ferias ni mercados durante el mes
así como en Jaén. En Granada se
celebraron los mercados habitua-
les con normal concurrencia de
bovino, ovino, cabrío y porcino

escaseando el caballar, verificán
dose pocas transacciones a pre
cios sostenidos para el vacuno,
cabr_o y caballar y en alza para el
lanar menor y porcino. En Mála-
ga, normal concurrencia con re-
ducido número de transacciones
efectuadas y cotizaciones sosteni
das para el ganado de abasto, en
tanto que se mantiene la acusada
baja en el ganado caballar.

En Las Palmas, concurrencia
reducida de las especies vacuna,
lanar y caprina, aumentando algu
en relación con el mes anterior.
Se efectuaron bastante número de
operaciones a precios sostenidos
para las tres especies citadas. En
Santa Cruz de Tenerife no se ce-
lebraron ferias ni mercados du
rante el mes, por lo que el movi-
miento comercial quedó circuns-
crito a transacciones entre parti
culares a precios sostenidos.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Supernumer¢rio erL ¢ctivo. - Don
José Luis González-Posada Alvargon-
zá lez.

Supernumer¢rios.-Don José M.a Vi-

dal Barraquer Marfá, don Antonio
Samper Navarro y don Jesús Zabala
Echenove.

Ingresos.-Don Bruno Sanz Alonso

y don José María Cabrerizo Ceballos.
Destinos.-A ]a Secretaría General

Técnica, don Angel Zorrilla Dorronso-
ro; al Instituto Nacional de Investi-
gsciones Agronómicas, don Darío Ma-
ravall Casesnoves y don Antonio Gar-

cía Orad; a la Jefatura Agronómica
de Gerona, don Angel Morales Frai-

le; a la Dirección General de Propie-
dades, don Félix Moreno de la Cova

y don Benigno Domfnguez Gil Jové.

PERITOS AGRICOLAS

Jubil¢ciones,-Don Mamerto Fran^
cisco Crespo Moure.

Supernumer¢rio en activo. - Don

Eduardo Munuera Quiñonero.

Ascensos.-A Superior de primcra,
don Luis María Sánchez Jiménez; a
Superior de segunda, don Miguel llc-
vesa Devesa; a Mayor de primero, don
Gregorío Sabater Lizárraga; a Mayor
de segunda, don Angel Solana Martí-
nez; a Mayor de tercera, don José M.^+
iVIenéndez Hevia y don Alberto Le-

desma Alonso.
Reingresos. - Don Manuel Garcí,i

Hernández y don Miguel García Ma

teo.
Destinos.-A la Jefatura Agronómi-

ca de Cuenca. don Manuel García Iler-
uández; a la JePatura Agroncímica d^
Salamanca, don Jestís Morales Musu-
lén; a la Dirección General de Pro
piedades, don Manuel Montalbán Mar-
tínez, don Moderto Hermida Mascosa,
don Francisco Gascón Seo^me, don
Antonio Alvarez Alor.so, don Felipc
Ascorbe Ruiz, don Luis Blanco López.

cíon Antonio Mateos Vega, don Blus
Alfonso Mayo Marsilla don José Va-

1 e n c i a Fernández d o n Bartolomf
Arrom Gual, don Patrocinio Coliila
Gómez v don Heliodoro Oraá Guinea.
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LOS ME[^CAllOS llE P^TATAS
Y 1_EGU^I6I^ES

Estado de los cam^os- - El

arranque de patatas está práctica

mente terminado en Málaga y Al-

mería, muy avanzado en el litora'.

barcelonés y en plena actividad

en Valencia y Mallorca, empezán-

dose con bastante intensidad en

Murcia, Sevilla, Cádiz, Castellón y

Tarragona.

Los fríos y vientos de abril, el

tiempo desapacible, han dado co

mo resultados, y de forma gene-

ral en todas las localidades, una

cosecha de rendimiento algo má^

bajo que la campaña anterior, a

pesar de lo cual las producciones

totales son ligeramente superiores

por haber mayor superficie dedi

cada al tubérculo.

EI aspecto de la vegetación ha

sido francamente bueno en todas

las zonas, aunque el estado sani-

tario en algunas variedades no es

muy satisfactorio, notándose un

paulatino, pero claro, retroceso en

las variedades Alfa, Erdgold, Ala-

va y Royal Kidney.

No ha habido ataques de escara-

E,ajo y prácticamente tampoco de

mildéu, salvo muy a última hora

picadas de manchas de mildéu en

variedades muy susceptibles que

El agricultor ha dejado maduraT

completamente en el terreno.

De forma general son muy po-

cas las variedades que se demai,

dan con intensidad, ocupando el

primer lugar la Arran Banner que

junto con la Alava, no tienen lo

calizaciones especializadas ; Alfa,

en toda la costa mediterránea :

Ir^urore, de Barcelona a Alicante ;

Sergen, de Sevilla y Cádiz, y por

doquier como segunda cosecha ;

Royal Kidney, allí donde parece

posible el mantenimiento de la ex-

portación.

Entre un sin fin de otras varie

dades que se han cultivado, se

destacan como prometedoras, por

varias razones, la ProfiQt (Holan

da) y Mac Intosh (Escocia).

En las zonas en que se siembra

en marzo, los patatares están en

excelentes condiciones, aunque en

todas partes atrasados, ya que no

son raros los sitios en que la bro-

tación ha sido destruída por las

lieladas dos veces y aun tres ; en

estas comarcas, todas centrales y

entre los 400 y 700 m. s. n. m., ha

empezado a aparecer el escaraba-

jo a fines de mayo, con timidez

por los citados fríos, pero las la •

bores que se han dado en las re-

molachas y otros cultivos que si-

guieron a la patata, demuestran la

existencia de una abundante po-

blación de adultos, en espera del

calorcito para salir a la superficie.

En estas comarcas, las varieda

des que más se han sembrado han

sido Alava, Arran Banner y Palo-

gán, junto con una porci^n de va^

riedades de piel roja, con el afán

de que las amas de casa encuen-

tren alguna Roja Riñón, cada vez

más rara y espúrea.

Se están iniciando las siembras

en todas las comarcas tardías, en

general con buen tempero en las

tierras y con superficie análoga al

año anterior, lo que permite ase

gurar, de no ser un verano excesi -

vamente seco, que la cosecha será

también similar, sino mayor, puei

•^1 consumo de la semilla de ga

rantía ha sido en estas zonas gran-

de, y aún puede serlo mayor en 1^

sucesivo.

Las exportaciones.-A pesar de

no nacer con buen si^no estas ope

raciones, los exportadores se hai:

desenvuelto dentro del grupo ter-

cero de cambios, acudiendo allí

donde la competencia con la pa-

tata italiana era posible, pues ha^

países, como Alemania: en que

esta procedencia se beneficia de

la proximidad por su transporte

ferroviario, eficaz y sin transbor

dos, aparte de por tener cambio4

reales.

Las lslas Canarias han batidv

este año un récord de exportació:^

con unas 40.000 toneladas de pa

tata temprana dirigidas al Reino

Unido ; los agricultores han per

cibido precios muy altos, y se pre-

^ én siembras abundantes en la

próxima temporada, que aumen

tarán las importaciones de semi-

lla, que este año han sido esca

sas, por lo que el propio agricul-

tor ha utilizado patata importadr^

de consumo para cubrir la grar.

demanda de semilla.

En la Península, y a consecuer.

cia de la buena disposición de la4

autoridades fitosanitarias inglesas

se ha hecho el ensavo de expor-

tar patatas lavadas al Reino Uni-

do ; unas I.000 toneladas en Bar-

celona y 34 toneladas en Málaga

han tenido este tratamiento, que

da garantías absolutas sobre la in

existencia de escarabajo en las

patatas tratadas. Las patatas ma-

lagueñas han tenido en Londres

cotizaciones superiores a las de

otros orígenes, y esto abre para el

futuro amplias perspectivas en las

comarcas extratempranas de Cá-

diz y Málaga, que hace muchos

años exportaban su Royal Kidney

a Inglaterra.

EI problema por resolver es El

de que el agricultor andaluz vuel

va a aceptar la Royal Kidney a
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base de uno; precios que le com-

pensen de los menores rendimien-

tos de la variedad, lo cual parece

viable, y si ello fuera así, muy

bien podría organizarse para el

próximo año una exportación de

5.000 toneladas, pues la zona tie-

ne grandes ventajas sobre el res

to de España ; prácticamente no

existe el escarabajo ni en la se-

gunda cosecha y, por supuesto, en

la primera nunca se na visto nin-

guno ; está más próxima al Reino

Unido que ninguna otra zona tem-

prana ; los precios en el campo

son menores que en comarcas

tempranas con grandes centros ur

banos ; la tierra es muy adecua-

da para producir patatas de bell:i

presentación. Los agricultores y

exportadores tienen una buend

ocasión de entendimiento explo-

tando ese filón que es el envidia-

ble clima de la Costa del Sol.

Las exportaciones son impor

tantes en Barcelona, de donde har.

salido unas 12.000 toneladas para

Francia, y de Baleares, de donde

saldrán unas 10.000 toneladas pa-

ra el Reino Unido.

A 1 e m a n i a tiene abiertas sus

fronteras para la patata española

l^asta el 10 de junio, pero rto se

observa el menor síntoma de mo

vimiento hacia ese mercado.

Falta aún mucho para llegar a

las 100.000 toneladas de exporta-

ción de patata que hacía la Pen

insula hace veinte años ; es posi-

ble que con facilidades nos poda-

mos acercar a esa cifra, ya que

América es un nuevo mercado.

como se ha demostrado etos tres

últimos años ; no obstante, este

año no parece propicio a tales

operaciones por las buenas cose

chas uruguayas.

Aunque las exportaciones han

sido limitadas, han servido para

frenar la prevista caída de pre

cios, ya que no para descongestio

nar el mercado interior.

Precios.-A1 inciarse la campa

ña, los precios de la patata tem

el arranque en Murcia, Granada.

Talavera, etc., aunque la nueva

cosecha que la prevista agudizará

el problema menos.

En el cuadro de precios que se

publica se aprecia claramente es

' a. situación, que se puede consi

derar prácticamente estabilizada

al nivel de una peseta kilo en el

campo.

P L A Z A A1 egricultur AI por meyor A1 coneutuidor

Barcelona... ... 1,70 1,85-2 2-2,50

Bilbao ... ... .. 0,90-1,10 1,60-1,80 2-2,60
Gerona... . .. . . - 2-2,05 -
Granada ... ...

Madrid... ... ...

1,50

I

Málaga. ... ... 1,60-1,80

ib7urcia. . . . . . . . .

(ĉ ihuela ... ...

Sevilla ... ... ...

Valencia ... ...

prana al agricultor fueron acepta

bles (1, 70 ptas en Almería, 2 pe

setas en Barcelona), pero rápida-

mente decayeron, y así, hoy se en-

cuentra patata nueva en Málaga a

0,90 ptas./kg. en el campo.

Aunque se revisó el precio má-

ximo de la patata temprana en

Rladrid (2,40 ptas./kg.) y Barce•

'lona (2,90 ptas./kg.), la realidaá

ha sido que los precios se ha:,

mostrado por debajo de tales lí

mites y verticalmente cayeron, nu

sólo en Málaga y Barcelona, sin^

en muchas otras comarcas ha ha

bido el mismo fenómeno En Ali

cante, de 1,70 ptas./kg. a princi-

pios de mayo, a I pta./kg. al fi•

ral ; en Sevilla, de 1,80 a 1 peseta ;

en Gerona, de 2,50 a 1,50 pesetas

Hay ansiedad ante posibles des-

censos, una vez que se generalicP

I-I.10 - -
0,90-I,10 - 1,50
1,05-1,10 1,25 1,70-2

I-1,20 - -

Legumbres. - No han variadu

las circunstancias de este parali

zado mercado, que está comen

zando a moverse a1QO, aunque sin

reflejo en los precios, que se man-

t^enen firmes para las alubias y

menos para lentejas y garbanzos

Las judías mallorquinas tienen po-

cas transacciones, pues tocan a su

fin, manteniéndose precios de

6,25 a 6,75 para el agricultor le

vantino.

Las lentejas para pienso han

desaparecido, y al público se ofre

cen desde 7,50 ptas. a 10,50 pese-

tas/kg., estas últimas de origen

castellano ; en Andalucía hay ten

dencia a la baja, pues en amplias

zonas se espera buena cosecha.

En garbanzos, las operaciones

son muy escasas y con precios es-

tables.-J. N.
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C O\ C U R S O SOI3RE TRABAJOS
AGRICOLAS N ORESTALES Y PE-
CUARIOS PARA LA CO\('ESIO\ DE

LOS 1'IiL:JIIOS DI^. 1S):i:;

En el f3oletírt O}icial dcl Estado dei

día 15 de mayo de 19.i-] se publica una
Orden dcl Ministerio de Agricultura.
fecha 6 del mismo mes, cuya partc
dispositiva dice así:

1^^ Se convoca a cuantos españo
les lo deseen a presentar en el ^linis-

terio de Agricultura trabajos que as-
piren a los premios que se instittt,ycn
en el artículo siguiente:

2° Con los fines expuestos, el Mi-
nisterio de Agricultura establece los
siguientes premios:

a) Dos premios nacionales de in-
vestigación agraria, denominados pri-
mero y segundo, dedicudos a premia^•
la investigación o técnica en temas
agrícolas, ganaderos, forestales o de
industrias derivadas cn cualquiera de
^us aspectos.

El I;rimer prernio nacional de in

vestigación agraria será de 50.000 pe-
setas, y el segundo, de 25.000 pese-
tas; pero la Comisión calificadora que
s^^ designe queda autorizada a dividir
el importe del primer premio en dos

de 25.000 pesetas, si así lo estima
oportuno, si bien, aunque los tres

premios, primero segundo y tercero,
quedasen en tal caso con el mismo
importe, siempre señalarían el orden
honorífico en que deban ser conce-
d^dos.

Los trabajos sc entregarán por tri-
pl:cado y habrán de estar escritos a
máquina, cn papel holandesa, por un

solo lado, y serán designados por un
lema. El nombre del autur se presen-
tará en un sobre blanco, no transpa-

rente ni señalado y sí lacrado, en
cuya parte exterior estará escrito el

lema.

b) Seis p r e m i o s nacionales de

prensa agrícola, de 3.000 pesetas cad^
uno, para los seis mejores artículos
publicados en ]a prensa o difundidos
por radio, sobre agricul!ura monte,,
g,madería o indttstrias derivadas, en
cualquiera de sus aspectos

Por la característica especial que
tienen los trabajos de prc^nsa Y radio
quedan exceptuados de ser remitidos

bajo lema y con plica. Por lo tanto,
los autores remitirán la solicitud de
petición acompañada de tres ejempla-
res del periódico en que aparezca pu-
blicado el trabajo o, en caso de traba
jos radiodifundidos, de tres ejempla-
res a máquina, acompañando certifi-

cación de la emisora en que conste la
fecha y hora en que fueron radiado.

v si s^ trataba de emisión de carácter
agrícola o general.

c) Un primer premio de ^.000 pe-

setas, un segtmdo de 4.000, un tercero
d^^ 3.000 y cinco cuartos premios de
2 500 pesetas cada uno, para ocho
Maestros nacionales que demuestre^^
h.^berse dedicado con la mayor efica-
cia a inculcar conocimientos de agri-
ctiltura c^n los alumnos de sus Es-

cuelas.
Los Maestros aspirantes a estos pre^

mios podrán acompañar la documen-

tación que estimen oportuna para jus-
tificar la labor desarrollada, quedan
do, por tanto, relevados de presentar-
la bajo lema y con plica.

3 ^ Para aspirar a los pmmios ci-
tados en los artículos anteriores no
s•^ admitirán trabajos en síntesis nt
de carácter general, ni aquellos que
no signifiquen una aportación ori-
ginal.

El Ministerio de Agricultura podrá

cuando lo crea conveniente, y ante^

de 1^ de julio próximo, dictar normas

para la presentación de solicitude;

por parte de los aspirantes a los pre-

mios señalados en los apartados b)

y c).

4^ Las solicitudes y los trabajos
para acudir a la presente convocato-
ria habrán de entregarse en la Sec-
ción quinta de la Dirección General
de Coordinación, Crédito y Capacita
ción Agraria, antes de las doce de la
matiana del 15 de febrero de 195b.

5.^ El ^iinisterio de Agricultura
designará y constituirá, antes del 15
de febrero de 1955, la Comisión o Co-
misione; que estime convenientes pa-
ra adjudicar los premios establecidos.

Los fallos de esta Comisión o Co-
misiones, incluso declarando desier-
tos o modificados los premios, son in-
apelables.

G o Los resultados de este concur-
sn se harán públicos el día de San
Isidro de 1955, y los trabajos que a

é'. se presenten quedarán propiedad
de] Minísterio de Agricultura, si son
premiados, y]os que no lo sean po-
drán ser retirados, previa presenta-
ción del recibo que les fué entregado
a sus autores o representantes.

7.^ El Ministerio de Agricultura

podrá publicar los trabajos premia
c,os, si así lo estima conveniente. En
cal caso, sus autores vienen obligados
a realizar las modificaciones comple-
mentarias que estimen precisas para
1^: edición definitiva y en el plazo que
se ]cs señale.

En caso contrario, podrán ser publi-
cados directamente por sus autores,
previa autorización del Ministerio de
Af;ricultura.

\OR^IAS SOI3RE COI2T ^ S DE OLI

VOS, AL^1ENllROS Y O'I 1105 1^'NL ^
TALES

En el Boletín Oficictl de/ L'stado dcl

día 23 de mayo dc 195-I se public^^

ttn Decreto del Ministeriu de Agri-

cultura, cu,ya parte dispusitiva dice:
Artículo 1.^ Cuando la existencia

de olivos, almedros, avellanos, higuc-
ras o algarrobos constituyan un oh^
táculo que impida transfurmar cn re-
gadío una finca de secano, se autori-
zará el arranque del art>olado dc di-
chas clases, con arreglo a ias siguien

tes condiciones:
a) Si el propietario de la finca po^

seyera otra u otras, tambiCn de seca-
no, en las que pueda pl^mtarse un
nítmero igual de árboles de los que
van a arrancarso, se estará a lo que
para análogo supuesto r^stablece cl
Decreto de 18 de enero d^^ 194G ,y dis-
pusiciones complementarias del mi^-

mo.
b) Si para replantar el propietari^;

dispusiere únicamente de la finca que

v-t a ser objeto de dicha transforma-
una parte de la total superficie det

predio y]a extensión re^tante de la
misma que ha de continuar cultiván
dose en secano fuera suficiente parq

plantar en ella un número igual de
pies al de los que hayan de arrancar-
s? para la puesta en rier;^, de la por
ción quc va a transforma5c, se apli-
csrá asimismo lo que prcceptúa diclr:
Ltecreto y sus disposicione-; comple-
mentarias.

c) Cuando el propietari^ no dispu
s:ese para plantación de ese arbolado
de más fincas que ]a que ^a a ponetse
en riego y la transformaciún afecte
a la total extensión del prc^dio, se au-
torizará el arranque del arbado sin
obligación de reponerlo, pero se exi
girá como requisito prev^o ]a consti

tución en la Caja General de llepG-,i
tos de la correspondiente fianza, cuya
cuantía fijará el blinisterio dr Agri-

cultura, sin que exceda del valar dc
los árboles que hayan de suprimirsc,

procediéndos ea la devolución de esta
garantía una vez que e] terreno haya
sido debidamente acondicionado me
diante las obras de nivelacieín preci-
sas a tal efecto. Sin embargo, no será
exigible la fianza en los casos en que,

con arreglo a lo que est^^blece el <u•-
tículo 3^ de este Decreto, no seu prc-
ceptiva la realización de dicha clas^
de obra.

d) Si el propietario tuviere posi-
bilidad de replantar en la finca U'ans-
formada o en otra cualquiera sólo un ^

parte de los árboles que hayan de
ser arrancados para llevar a cabo la
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transformación, quedará dispensad^
de reponer la diferencia entre el to-
tal de pies suprimidos y los que pue
dan repluntarse, siendo de aplicación,

respecto de los que no se replanten,
la obligación de constituir en cuantía
proporcionada la garantía a que se
refiere el apartado c).

Art. 2^ La Sección dP Cultivos de
la Dirección General de Agricultur ^
continuará resolviendo los expedien
tes de arranque de arbolado, a]a vis-
ta de los informes de las Jefaturas
Agronómicas, que se a;justarán en su

emisión a las normas que establece ei
artículo anterior del preser.te Decreto

Art. 3^ El arranque de arbolado
de las clases eñumeradas en el artí^

culo 1P, cuando se autorice sin exigi•
su reposición, llevará aneja la obliga-
ción del propietario de efectuar una

cuidadosa nivelación de las tierras.
salvo que el riego vaya a tacerse poc
aspersión y, además, la pendiente de
Ia superficie regada no sea cuperior

al 8 por 100. Sin embargo, aunque se
utilice esa forma de riego, si resul
taren apreciables los efectos de ia
erosión o la inclinación del terreno
rebasare el referido norcentaje, sin
exceder del 12 por 100, la autoriza
ción de arranque del arbo;ado sin exi-
gir su reposición se condicionará a

que sobre los predios cor-espondier.
tes se establezca un sistema de culti
vos por fajas horizontal^, de anchu

ra no superior a 30 me^ros; de tal
manera que, consideradas las mismas

como hojas de la alternr.rtiva que se
siga, permita mantener e^rbiertas de
vegetación fajas intercaladas para evi-

tar la coincidencia de lahores en las
que sean colindantes.

Art. 4^ El incumplimiento de las
obligaciones impuestas por este De-

creto llevará aparejada la pérdida de
la fianza, que, en su caso, se hubiere
ccnstituído, debiendo el irfractor re-
plantar igual ntímero de árboles que
los arrancados, quedando en cl su-

puesto contrario incurso en las san-
ciones que autoriza el art. 4:° del De^
creto de 18 de enero de 1946.

Art. 5^ La concesión de derechos
de reservas, de primas u otros benefi-
cios a la producción de productos ali-
menticios que en lo suceaivo se otor
guen por este Ministerio en razón de
transformaciones de secano en rega-
dío, llevará inexcusablemente unidc,
cuando hayan de tener vigencia supe
rior a un afio, la obligación de nivelar
cuidadosamente el terreno, si el rie
go no se efectíra por aspersión, o, en
otro caso, ]a observancia de las obl:
gaciopes que para la mejor conserva

c:ón del suelo señala el art 3.° de est=
Decreto, entendiéndose que su incum-
plimiento determinará la pérdida del

derecho a la reserva a partir del se-
gundo ario.

Art. Ei:° Sin perjuicio de lo pr^-
ceptuado en el presente Decbreto, se-
guirá siendo de aplicación la Orden
del Ministerio de Agricultura de 23
de marzo de 1953 sobre Planes de cul-
tivo de tierras de regadío.

Art. 7 ^ Por el Ministerio de Agri-

cultura se dictarán las disposiciones

complementarias que considere con
venientes para aplicaciór y cumpli
miento de este Decreto.

A^•í lo dispongo por el presente De•
creto, dado en Madrid a 5 de maYO de
1954. - FRANCISCO FKANCO. - El
htinisiro de Agricultura, Rafael Ca
vcstany y de Andua,qa.

ĉrtwccto del
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO
limLSión de obligaciones del IIrstituto

Naciortlal de Coloni•r,ación.
nacha» en las zonas que se 111encíonan.

(«B. O.u del 26 de abril de 1954.)

Orden del Minísterio de Agr•ícultura,

fecha 12 de marzo de 1954, por la que

sc• fíjan las normas a las cuales ha de

ajustarse la quinta emisión de oblíga-

ciones del Instítuto Nacíonal de Colo-

nización, en cump:imiento de lo dís-

puesto en e; Decreto de 19 de febrero

de 1954. (RB. O.» del 22 de abríl de

1954. )

Clusificaclón de vías pecuarias.

Orden del Mínísterio de Agricultura,
fecha 10 de abríl de 1954, por la que

se aprueba el expediente de las vías pe-

cuarias existentes en el término muní-

cípal de Villagarcía de la Torre (Bada-

joz). («B. O.» del 24 de abril de 1954.)

En el «Boletín Ofícial» del 26 de abril

de 1951 se pub:ican otras dos Ordenes

del mismo Departamento, fecha 21 de

dicho mes, por las que se aprueba la

clasi_icacíón de las vías pecuarias de los

términos munícípales de El Alamo (Ma-

drid) Y Salvacañete (Cuenca).

Concentración parcelaria.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 2 de abríl de 1954, por el que

se declara de utilídad públíca la con-

centración parce:aria de la zona de Val-

delachas (Guadalajara). (rcB. O.» del 25

de abril de 1954.)

Certificados profesionales del Serviclo

de la Madera.

Orden conjunta de los Mínísterios de

Industria y Agricultura, fecha 31 de

marzo de 1954, por la que se prorroga

la va:ídez de los actuales certífícados

profesíonales del Servício de la Madera.

(uB. O.» del 26 de abril de 1954.)

Trataaniento contra plagas.

Orden del Ministerio de Agrícultura,
por la que se declara obligatorío el tra-

tamíento contra la plaga de «Lípais mo-

Perfodo de caza para la temporada

1954-1955.

Orden del Ministerío dc Agricultura,

fecha 21 de abril de 1954, por la que

se establecen :as fechas de apertura y

cierre del período de caza para la tem-

porada 1954-1955. ( uB. O.» del 26 de

abril de 1954.)

Instalaclón de lavado de lauas
en ltadajoz.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 22 de abril de 1954, por la que

se autoriza para insta:ar en la capital

de Badajoz una índustria dc lavadero

de lanas. (uB. O.» del 30 de abríl de
1954. ) ^

Jlaquluaria agrícola a lmlx^rtar

de los listados Uuidos.

Administración Central. - Disposíción

de la Secretaría General Técnica del
ítilínísterio de Agricultura, fecha 29 de
abril de 1954, abriendo plazo de pre-

sentación de ofertas de maquínar•ía con

destino a agricultura, a importar por

convenío económíco de Espafia con los

Estados Unidos. («B. O.» del 3 de ntayo
de 1954. )

ProtRCCión de los dai^os causadus

por la caza.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 30 de abríl de 1954, por la que

s^ dictan normas para aplícacíón de la
Ley de 30 de marzo de 1954, sobre pro-

tección de :os dafios causados por la
caza. («B. O.» del 5 de mayo de 1954.)

Productos lntervc[uidos qne necesitan

Buía para su cireulación.

Adminístracíón Central. - Disposición

de la Comísaría General de Abasteci-

mientos y Transportes, fecha 30 de abril

da 1954, transcribiendo relación de los

productos intervenidos que necesitan

gnfa para su circulación. («B. O.» del 8

de mayo de 1954.)
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Enfermedades y cultivo de los setas

Don J^sé Rovira, La Bisbal del Panadés (Ta-
rragona).

Sien.do cnl ĉ ia•ador rle chnntpi^ñ6n, desearía sa-
ber:

1.° Necesitantns saber medios nteís eficace•
para desinfección de locales o cuevas.

2.° Modo de contbntir las enfermedtcdes narí.:
jrecuetvtes, conto la crncolan, «yeso», «cccrdeni-
llnn, «chauce niosquito» v la «moscaa^.

3.° Cultivo de setas en bnsque al aire libre,
clase dc= terrenos, abonndo v semilla. Especial-
mente el culti-vo de Roletus-Cn^n.ni.as-Petro Fic.n-

^mrin.

l.° La desinfección de los locales o cuevas dedi-
cados al cultivo del champiñcín como mejor se efec-
tiía es con pulvPrizaciones de ^uelo y paredes con
lisol, con el encalado frecuente y con la quema de
azufre en proporción de ^5 a 30 gramos por metro
ctíbieo de capacidad del local. A pesar de todo ello,
el disponer de cuevas o locales en los que pudiera
realizarse como si dijéramos barbecbo, dejando de
c•ultivar en ellos un año sí y otro no, está demostrada
que es una práctica muy favorable para el cultivo de
las setas.

Z.° La ]ucha contra las eufermedades requiere
como primera medida una escrnpulosa limpieza e
higiene en todos los elemento.^ qne intervienen en
este cultivo.

Hav que desechar e^ti^rcoles procedentes de cua-
dras donde eaista gauado enfermo. En todos los ca-
^os, desinfectar la plataforma donde se cuece o re-
fermenta el estiércol, que debe ser llevado directa-
mente de la cuadra a la plataforma, sin dejarlo ex-
puesto a la intemperie. El suelo o plataforma deberá
ser rascado y regado con caldo bordelés adicionado
c^^^u dos kilo^ramos de cloruro de cal por cien litro^
y cubriendo luego cl suelo con tierra nueva `- bien

limpia. Si se disnone junto a muros, éstos deben es-
tar bien rejuntados v lucidos para que nn prese»ten
refugio^ de ^^érmene^;. Re^specto al suelo de las cuevas
o local dc^ cultivo, qne será pref.erentemente de tierra
desnuda, se realizará en el sitio donde se vsn a dispo-
ner los baneales tm fuerte rascado ,y pulverizaei^n con
^licolucicín de^ cloruro de sal al 2 por 100.

La buena ventilación del local es otra condición
ilnprescindible. Tambi^n es prPCancicín el re^ar las

hacinas una vez bechas con una infusión de nicotina

al 10 por 100.
EI «Micogone Perniciosus», hongo parásito del

champi‚ón, que produce su deformación y reblande-
cimiento, el llamado «Mola», ntmca se produce en
los locales utilizados por primera vez. La contamina-
ció^ tampoco parte del estiércol, pues sus g^érmenes,

si los tuviera, detiaparecen con el cocido o fermenta-
ción. La vía de invasión suele ser la tierra emplea-
da en cobertura de bancales. Esta debe de^in.`ectar^e
siempre, regándola con una solución al 5 por 1.000
de cloruro de cal y teniéndola amontonada despué^

un cierto tiempo.
En los Estados Unidos lo hacen sometiendo esa

tierra de encamisado a la acción del calor a 45-50° C.
Las placas de blanco crema, una especie de oidium

en la superficie de las hacinas, ]lamada Yeso (Moni-
lia Fumicola), el verde gris o«cardenillon, el «Chan-
ce» (Clitocile, Cándicans), otro hongo de filamento5
tenues, que suelen presentar, se quedan eliminado.-
con la; medidas de desinfeccicín dP los lorales antes
indicadas.

La «Sciara ingenua» o mosca pone sus lntevecillo^
en el estiércol y a veces en las hacinas antes de culti-
varlas, y por ello hemos aconsejado la distribución
de la infusión de nicotina sobre ellas, que también
podrá serlo de una disolución al 3 por 100 de D. D. T.
Otros han recomendado polvos de piretro 1>ara que
las larvas, si nacen, puedan se.r deatruídas, como la=
de cualquier otro insecto que prndnjeran ar{uellas m^s-

cas o mosquitos.
3.° En cuanto al cultivo de otras especies de setas

Boletus, rovellones, ete., todas tienen cnltivo idén-

tico, y empezaremos por decir al sexior consultante
que no va a encontrar quien le facilite semillas de
esa clase, y en cuanto a recogerlo de las setas silves-

tres, que, naturalmente, puede hacerse recogiendo
aquéllas cuando se rompe el velo bajo el sombrerete,
que es donde se producen, le resultaría empresa uu
poco aleatoria. Como decimos en otra consulta sobre
este extremo, de hecho, un ntíme.ro mcrv clevado dr•
dicbas semillas (esporas) no se encuentran en courli-
ciones de aptitud para germinar, y las que lo están.

coinciden en campo libre con una cantidad de mi-
croorganismos (mohos, bacterias, etc.) con idéntica^

exi^encias, y al establecerse nna dttra eompetenciu
resultan generalmente vencidas.

Si desea cultivar éstas debe emplear el procedi-
miento de multinlicación. o sea por el micelio o fila-
me^nto del h^n^,^ (c^mo sr ntiliza el del champiñón),
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MADRID

TENER UN APARATO DE PESAR aIDEAIs
ES ASEGURARSE UN BUEN CONTROL

que indudablemente existe, aunque no se vea, en los
luáares (bayedos, pinares, etc.) en donde se produ-
cen espontáneamente aquellas especies. Si en esto^

sitios se recogen trozos de tierra, tepes, y se truslu-
dan enteros al bosque en el que se quieren propa-
gar, tendría mucbas más probabilidades de lograr el
éxito, pues el sistema entonces es análogo al de la5
briquetas de champiñón. ^

A1 igual que con éstas, si el tralvsporte desecó lo^
tepes, antes de ponerlos en el lugar elegido se re-
vendrán, como se bace con aquéllos. Es el procedi-
miento más eficaz de emprender cultivos al aire li-
bre, en el que no se pueclen realizar las operacione^
de cultivo con la escrupulosidad que en las cueva^
o locales cerrado^. Por de pronto, con ello tle,Ile rc-
suelto^ muchos puntos de su propósito, quedándolr
por comprobar únicamente si el sitio, el ambiente,
el clima del lugar donde quiere introducirlos les es
propicio a las especies c{ue pretende lograr, ya que

ai no se dan así, mucbo menos se lograrán con otro

procedimiento.
Daniel Na^rore

3•3,g Ingeniero aerónomo

Despido de obreros fijos

Un untiguo suscriptor.

^ Se trata de un propietario que acaba de rzd-

quirir una finca en Catalurza, la cual rzo tiene
ni aparcero ni arrendatario, sino solarrzente dos

obreros que trabajarc en las faezias de la finca

y que estaban colocados cort el anterior ,lrropic-

tario.

Se trata de saber si estos obreros tienen al-
gzírz d.erecho o bien, como sucede en la irulus-

tria, hay que iralenutizarles al despedirles, o se

puede prescindir de ellos, rnediante aviso, en

un plazo prudencial.

Ll trabajo en el campo se regula por unos 13ehla-
mento.5 Provinciales, que en cuanto a los despido^
se basan todos en la Ley de Contrato de '.Crabajo dc.
26 de enero de 1944, publicada en el Boletín Ofici.al

del 24 de febrero, la cual deroga la alrterior Ley dr,
21 de noviembre de 1931.

Los obreros del campo en casi todas las Reglamen-
taciones conocidas se clasifican, por razón de la dia-
ración del contrato, en fijos, temporeros y eventuale^.

Son obreros fijos los que tienen concertado uu con-
trato de trabajo permanente y continuo con un mis-
mo patrono con el carácter de fijos o por año o alio;
completos, cuyo principio y fin varía segtín la índole
de su trabajo y la costumbre de.l lugar.

Este contrato de los trabajadores fijos repito (IUe,
segtín los Reglamentos provinciales conocidos, se con-
certará necesariamente por escrito y triplicado, que-
dando un ejemplar en poder de la Delegación de Tra-
bajo, y los otros dos, debidamente autorizados Ilol•
dicha Delegación, en poder de los contratantes.

Se ĉonsiderarán como obreros temporeros los qu+^
conciertan su trabajo con un mismo patrono para unu
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o varias laenas o períodos de tiempo, determinado^
expresamente durante el atio agrícola.

Son obreros eventuales todos los trabajadores cuyo
^^ontrato de trabajo con un patrono es meramente cir-
cunstancial, sin duración establecida ni en cuanto al
tiempo ni a la obra ejecutada.

E1 contrato de trabajo del obrero fijo, con plazo
detertninado de vencimiento, se entenderá prorro^a-
do tácitamente si cualquiera de las partes no mani-
fiesta a la otra con quince días de anticil>ación, por
lo menos, al vencimiento de contrato su voluntad o
deseo de darle por terminado. ^

E1 coucertado con el trabajador temporero con-
cluve con la terminación de la faena, faenas o perío-
do de tiemno p.ara los qne fueron expresamente con-
tratados, sin que por ello pueda exigir indemnización
al^;una ni sea obli^atorio e.l aviso previo por nin^una

de las partes.
Tratándose de trabajadores eventuales, se conside-

rará que su compromiso se rednce a los días traba-
jadoa.

l;xiste despido cuando se rompe el contrato de tra-
bajo sim m^tuo acnerdo de las partes con anteridri-
dad a la F^^cha normal estipulada.

Cttando el de,pido afecta a tm trabajador contrata-
do con el carácter de fi,jo sin determinación de fecha
en el vencimiento de su contrato, habrá de estarse.
dP no mediar acuerdo entre ambas partes, tratándose
de despido injustificado, a lo que determine la Ma-
^istratura de Trabajo en cuanto a indemnización.

El trabajador fijo concertado por atio o años o el
temporero no podrá ser despedido hasta el final del
plrezo t>or el ^ue fueron con.tratados, a no ser que me-
die al^una de las causas previstas en el artículo 7^
^le la Ley de Contrato de Trabajo.

Lo que quiere decir, sin duda algima, el Regla-

mento e^t los párral'os anteriores es que, de no darse
nin^^ima de las causas ,9efialadas en el referido artícu-
l0 77 de la I^ev de Contrato de Trabajo, el despido
ser:í injuao, v_ , en consecuencia, el obrero c{ue lo .^u-
fra y que no ten_a nrevisto el término del contrato
!iene derecho zt indPmnización, en cuantía que vienc
determinada en función del mayor o menor tiempo
que l^a durado la relación laboral y Ia dificultad de
enconirar un trabajo similar; pero sin que pueda
nunca exceder tal indPmnización del importe del jor-
nal de un año. ^

Por lo ^eneral, la indemnización snele ser, en el
caso de declararse injusto el despido, de un mes por
año de din•ación del contrato de trabajo.

A4ccurici^o Ga-rcía Isidru
3.329 Abogado

Averiguación del rendimiento real
de las parcelas

Un suscriptor de ^Tt^rlrid.

Llevan.do en cultivo rlirecto diversas parcela.^

en una fiixca rle mi prot^ierlad, que t^oco a,^^oco
vov cont+irtiendo en re^adío, y deseando saber

^\\ ^- "-̂%%̂
INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

D

Usando indistintamente este producto eli-

mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARA1"vUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.

GARDAMA.

PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-
padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarios
ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-

via o riego, por lo que tiene persistencia so-
hre la planta.

FABRICADO y DISTRIBUIDO POR:

IMUUSIRIfl IERflVE^II C R B ó NHRI H
Capitán Blanco Argibay, 47

Teléfono 34 39 40 - M A D R I D

Director Técnico: Director Qufmico

PEDRO MARRON
y Preparador:

inge^iero ogronomo JUAN NEBRERA
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el rendimiento real de cada una cle las parcelas
por separad^o, sonteto a su consideración el cue,-
tionario que ad junto a la presente, para que
tengan a bie,n indicarme los desaciertos o erro-
des que en él encuentre.n o, en su defecto, incli-
curme el canaino a seguir para el fin que me ^^ro-
pongo. ReE^ito que es el de saber cun certeza el
rendimiellto real de cada parcela por separacl^^.
1.° VALORACION DE LA TIERRA ( va:or en

venta) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -

Reparación del pozo y construcción de la
mina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -

Jornale:; de nivelacíón, reguera alta y casar

'l^ VALORACION DF: LA INSTAL9CION DEL

RIEGO:

Motor Otto Deutz 3 4 HP. Bomba centrífu-

ga, codos, válvulas, tuberías, bancada Y

acoplamiento a la misma •^• ^•• .•. .•• .•. •••

Portes del grttpo motobomba y accesorío^.

Joraales albañi:es de instalación y materia-

les (cemento Y a.) ... ... ... ... ... ... ...

3.° LABOREB Al^tO AGRICOLA 1953-54:

Novíembre 1953.Catorce obradas de verte-

dera, a 100 pesetas obrada • • • • • • • • • ... ...

Jornales en grad:ar y desgramar invertídos

Enero-febrero de 1954.-Dos rejas de arado

camún, catorce obradas, a 80 pesetas una,

y dos más para sembrar los chicharos; to-

tal, diecíséis obradas ... ... ... ... ... ... ...

X kílos de simíente de chicharos a X el

Jornales escardar los chicharos ... ... ... ...

Jornales gradear Y desgramar con una ca-

Abril. - Síete obradas de arado común, a

80 Pesetas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4^ ABONADO:

... ki:os de superfosfato y... kílos de po-

Riego preparatorio para sembrar (resfriar),

Jornales para ectirar» el abono ... ... ... ... ...

Jornales del hortelano paI•a pI'eparar los

X kílos de judías para símiente • • • • • • • • • • • •

Jorna'es para plantar la simiente .•• •^. ^^•

Jornal del hortelano (incluso seguros) du-

rante la temporada ... ... ... ... ... ... ...

Gasolína gastada en la tempol•ada en X nú-

Aceíte Bastado en :a temporada ... ... ... ...

Seguro de accídentes del trabajo ... ... ...

5^ RECOLECCION Y TRILLA:

X jornales de mujeres ... ••. • .. ... ... ... ...

X obradas ínvertídas en la trílla de chícha-

Gasolina consumída por la a.ventadora ... ...

8.^ GASTOS FIJOS POR HEGTAREA Y AF10 de

los conceptos siguíentes:

Contribución ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Guardería ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Hermandad de Labradores ... ... ... ... ... ...

Impue:to de defensa contra la langosta ...

Gravámenes municipales (diversos) ... ... ...

7.^ 5 POR 100 RENTABLE DEL VALOR DEL CA-

PITAL INVERTIDO (valoración de la tie-

rra más el precío de la instalación del rie-

por 100 del tota: que arroje la sunia dei

número 2(VALORACION DE LA INSTA-

LACION DEL RIEGO) en concepto de gas-

tos de entr^tenimiento. Reparación 10 por

100 del total de la SUIT]R del número 2

(V. I. RIEGO), concepto amortización ...

Anualmente habrá que it• deduciendo este

10 por 100 del capital rentable ínvertido,

hasta su total amortización.

TOTAL GASTOS del afio 1953-54, según suma

de los números 3, 4, 5, B y 7... ... ... ...

INGRESOS del a$o a. 1953-54: X kilos de

chicharos, a••. a más de X kilos de ju-

DIFERENCIA pesetas ... ... ... --

^'retenda, hallado el saldo y si éste resulta f a-
uorable, obtener el beneficio industrial o de ex-
plotación, siempre y cuando la suma y especifi-
cación de las partidas y su exposición como ten-

go planteacla se^a correcta.

En priucipio es aceptablc la fórmula seguida para
el balance que pretende obtener. Unicamente debe-
mOS 1'laCP,r laS S1gUlelll0ti Ub^Y,rVB.GOnPS :

En el apartado ^.° incluye u^ted el 2 por 100 del
valor de la in5talacicín de rie^^o en concepto de gas-
tos de entretenimie_lto, y esto no es correcto. Los
gastos de entretenimiento son gastos directos, que
se realizarán en función de los riegoa que exija c•1
cultivo, así como también del valor de los c•omb^I=-
libles y lubricantes.

Por tanto, son ra^tu^ directo, que no pueden mez-
clarse co q los iudirecto^, que son los inchúdos por
usted en didlo apartado 1.°

A nuestro modo de ver, los gastos directo, deb^^n
ir incluídos en el apartado 3.°

Por tanto; del apartado 7.° deberá usted quitar la
partida del 2 por 100 de la valoración de la instala-
Clóll dP, rleg0.

En cambio, observamos que falta la previsión de
los gastos de conservación de la instalación de rie^o.

Es discutible si los gastos de conservación deben
ser consideradoS como gastos fijos o debe preveerse
alguna cantidad porcentual de las instalacion^s dete-
riorables.

Aun cuando, desde un punto de vista técnico, como
antes decimos, es discutible, nosotros entendemos qae
usted debe preveer como gasto indirecto el de con-
servación, fijándole un 10 por 100 al valor de la
instalación de riego.

De este modo se halla u^ted^ a cubierto de cualquiPr
rotura del motor, bomba, válvlilas, tuberías, bancu-
da, etc., etc., e incluso puede i-r creando, indepen-
dientemente del fondo de amortización, otro fondo
de reserva para las convenientes reparacionea y ave-

rías que pudieran ir apareciendo.
Por lo demás, como antes qneda ^ dirho, el detallP

de su balauce es suficiente v le dará una i^lea muv
concreta de los rendirnientos ubtenidos en cada una
de las parcelas que constituven ,n explotación, siem-
pre que estas parcela; se hallen afectadas individual-

rnente por cada in ĉtalacióu de riego, ya que Pn caso
contrario deberá lta^^er un reparto proporcional a la

inteusidad de riego de los gastos •enerados por el

apartado 2.°, tanto de índole directa como de carác-

ter indirecto.
SaZvador Serrats Urquiza

3.330 Ingeniero agrónomo
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Reparoción de acequia en servi-
dumbre de acueducto

Uon Fernando Dralle, Madrid. '

Desde hace nxás de setenta aĉws vengo efec-
tumulo riegos en una huerta de mi propiedad

con agua conducida por caĉxería que atraviesa

unos terrenos conxunales. Para obtener el dere-

cho a ella se concertó que había de ser de nues-

tra cuenta la construcción de una fuente pú-

blica y el suministro de agua, dos días a la se-

nxana, para el riego de fincn del Ayuntamiento

por la que está establecida la servidumbre de

acueducto.

Ahora bi.en, el Ayuntamiento ha procedido a

la plantación e.n la misma de cho pos, y pre-

gunto:

^Tengo derecho a exigir el levanta.nxiento u
desplazamientn de los «,plantonesn, en previsión

de los perjuici.^s que puedan irrogarnxe las raí-

ces futuras en la cañería de conducción, de mi

pro pied ad ?

^Correrán a mi cargo los daixos que se pu-
dieran ncasionar a la nlantación si tuviese que

efectuar reparnciones o limpiezas en la ci^tada

cañería?

Los artículos de la vigente Ley de Arttas de 13 de
junio de ].879 son los siouientes :

Artículo 90. Serán de cuenta del que haya pro-
movido ,v obten^a la servidumbre de acueducto todas
las obras necesarias para su construcción, conserva-
C10I1 y limpia. A1 efecto se le autorizará para ocupar

temporalmente los terrenos indispensahles para el de_
pósito de materiales, previa indemnización de daixos

y perjuicios o fianza suficiente en el caso de no ser
éstos fáciles de prever o no conformarse con ella los
intere5ados. Estos o]a Administración podrán com-
pelerle a ejecutar las obras y mondas ne •esarias para
impedir estancamientns o filtraciones que oriñinen

deterioros.

Artículo 92. A la servidumbre forzosa de acueduc-

to es inherente el derecho de paso por sus márñenes
para stt eXClll$1V0 servicio.

Artículo 95. El dueño de un acueducto podrá for-
tificar sus márgenes con céspedes, estacadas, pare-
des o ribazos de piedra suelta ; pero no con planta-
ciones de nin^una clase. El dn^ño del predio sirvien-

te (en este caso, el Aytmtamiento) tantpoco podrá ha-

cer plantación ni operación alguna de cultivn en las
mismas márgenes, y las raíces due penetren en ellas
podrán ser cortadas por el dueño del acueducto.

Artículo 96. La servidumbre de acueducto no obs-
ta para que el dueño del predio sirviente pueda ce-
rrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el acue-
ducto mismo, de manera que éste no experinxerxte
perjuicio ni se imposibiliten las reparaciones v linx-
pias necesarias. Las hará oporttmamente el dueño del
acueducto, dando aviso anticinado al duelio, arren-
datario o administrador del nredio sirviente. Si para
la limpieza v monda fue.se precisn demnler parte de

algtín edificio, el coste de su relwración será de car-
go de quien hubiere edi^fica^lo sobre el acueduct.o cn
caso de no haber dejado la^ correspundientes aber-
turas o boquetes para aquel servicio.

De todo lo anteriortnente expuesto se ^leducc cla-
ramente que el Ayuntalnientu n.u puede hacer plan-
taciones encima de la ca‚ería de conducción y quc
el propietario del acueducto podrá cortar las raíce^
de las plantaciones que puedan perjudicarle obstru-
yéndole.

Las operaciones de rep<u•aciones y lirnpieza habrán
de poder realizarse libremente, y si hubiese al^o que
las impidiese será denlolidu.

Parece oportuno que el consultante, una vcz entP-
rado de la» disposicione^ ^eñaladas, que le amparan,

deberá hacer pre,ente su derecho al Ayuntamieuto
interesado, haciéndole ver que, en el caso de prodn-
cirse averías como consecuencia de las plantaciones
a la conducción, 4Prán dP su cuenta, lo mismo que
la eliminación de los oh,táculo, que impidan realizar
libremente laa reparacione, y limpieza de la conrluc-
ción.

Seguramente con ellu se lroilrá Ile^ar al acuecdo il^^
retirar los planiones que afecten directamente a la
conducción, evitando así las cumplicacioncs con,i-
guientes.

Estas, si algtín día ]leñasen a surgir, serían re-
sueltas por la Confederación Hidro;ráfica correspon-
diente.

rlntonio Aguirre Arulrr^s

3.331 ingeniero de Caminos

Adquisición de frutales y colmenos

Don Franci^co 1^'úñFZ, Membibre (León).

1.° Comn supnngo e,startín al corriente rle vi-
t;erns frutrcles, les ru+^go nxe den la direccicín d^^
las casas qare venden fruta.les, curx esp^>cialidad
cerezos 1Vapoleón, Fspe,rerx, Tenxprann de .Snn-

to Aguirre v si erx Yizcaya hay algún vivero
dnrxde sc eruucntre la fnmosa «Cereza _9glxirre».

2.° Deseaba lroner erx la próxima. pri.maver•a
algunos enjambres, rlesearía nxe di.jeran casus

que venden colntenas ĉnovi^listas, agrad^^cic:min-

les nxe digan qué cla.^e ->s la más apronia^la, pues
nxe han dichn que el titro Stan.lard es el rnejnr.

En casi todos los viveros frutale. bie,n .urtido^ .^r.
producen plantones de cerezo de las variedadc, ^1^i-
poleón y Esneren, pnr ^;ozar arnbas, y sobre todo lu
primera, de una ^,ran aceptación Pntre los producto-
res de cerezoe de las zonas al^u nortelias.

Con la denominación Cerezo temprano sc r3esi^nan
varias variedades difíciles de identifioar en el a^pec-
to técnico a^;ronómico.

Tenemos noticia, que 5e venden cerezos temprano^
de mavo, Cereza tempranilla, Temprano del Sol, '1'eni-
prana de Sos; pero n^ podemos ^arantizar, por no
haber tenido ocasión dc ver slts frutas, si son todos
la misma variedad, bautizados de modo distinto mer-
ced a la exuberante ima^inación con que eli^,Pn las
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denominaciones de las variedades frutales los vive-
ristas y los productores.

Con la denominación de «Aguirre» no hemos visto
anunciados plantones de cerezo en los catálogos.

Sabemos, sin embargo, que en el barrio llamado
Retuerto, del término mimicipal de 13aracaldo, pro-

vincia de Vizcaya, se cultivan cerezos de esa varie•
dad y que los multiplica, si no estamos equivocados,
la Casa Juan Cruz Eguileor, de Bilbao, Tales cerezos
dan resultado mediocre en otras zonas de la provin-

cia.
Los frutos de dicbos árboles son de ^ran tamaño.

de madurez temprana y^^usto muy añradable.
Si quiere comprobar personalmente cuanto quedu

expuesto puede dirigirse a los viveros que se relacio-
nan a continuación, que son los que recordamos, de
momento, entre otros mucbos, también importantí-
simos, que pudieran citarse :

INSECTICIDA AGRICOIA

INVIERNO:

VERANO:

BANANAS:

ESPECIAI:

ESPECIAL-l:

EL MEJOR
Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

en los siguientes tipos:
Provincia de Vizcaya :

F. Areitio. Apartado de Correos número 'l, 1)u-
ran;o.

Casa Cen^otita. 7.aldívar.
E. Garitaonandía. Laldívar,
La Florida. Azua.

J. C. E^uileor e Hijos. Gregorio Balparda, 29, Bil-
bao.

Provincias diversas :

Vivcros Cen^otita. Luyando (Alava).
Hij^^^s de L. Fbibippot. Policarpo Sanz, 15, Vigo.
Viveros Sanjuán. Sabiñán (7ara^oza).
Antonio Acerete. Sabiñán (7ara^oza).
Viveros Provedo. Lo^rotio.
Viveros Castilla. Velázc{uez, 5?, Madrid.
Ilomingo Orero. Segorbe (Castellón).

Para comprar colmenas puede diri^irse a las casas
si^*uientes, que son las que de momento recordamos,
entre las muchas que fabrican msterial apícola ver-
daderatnente recomendable :

Dotia Celia Boada, calle Corts, 41, Barcelona, que
fabrica colmenas de los tinos Dadaut-Root y Layens,
especialmente disnuestas para ser utilizadas en la,
zonas frías.

Don Santia^o Masenet, Mila v Fontanals. 1, Bar-
celona, m^e fabrica colmenas Dadanror.

La Moderna Anicultura, S. A.. l^octor Esquerdo,
mímero 51, Madrid, que exnende las Colmenas Per-
fección.

La Fxtremetia Apícola. ^le Radajoz, qne expende
la Colmena tiniversal.

Nada decimos de las casas que venden Colmenas
Standard. porque, teniendo las noticias que de ellas
posee, conocerá direcciones para adquirirla^. v_ no no^
decidimos a torcer sus inclinacionPS.

Todas las eolmenas recomendadas ,ou excelentes.
Hechas estas indicaciones, nos nermitidos suáerir

al setior consultante que, antes de adoptar una reso-
lución sobre este asunto, estudie si le conviene en-
sayar las Colmenas Rascacielos. concepcicíu relativa-
mentP moderna. quP ñoza de rran fama Pn Francia

^LCK
MARCA RE^i15TRADA

extermina los huevo y larvas

invernan en los frutales.

que

contra todas las cochinillas del NA-
RANJO, OLIVO e HIGUERA.

conteniendo NICOTINA, el produc-
to más eficaz contra PULGONES.

con DDT, contra gusanos y orugaa
de frutales y plantae en tierra.

conteniendo LINDANE, producto de
la máxima garantia.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
c;ón perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A lAS PIANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA, S. A.
CASA CENTRAL:

BARCELONA: Vta Layetana, 23, pral.

SUCURSAIES:
MADRID^ Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
BILBAO: Rodrtguez Arias, 33.
SEVILLA: luis Montoto, 18.
GIJON: Francisco de Paula Jovellanos, 5.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
PALMA DE MALLORCA: Arco de la Merced, 37.
ZARAGOZA: Escuelas Ptas, 56.
TARRAGONA: Avda. Ramán Cajal, 9.
VIGO: Policarpo Sanz, 33.
LERIDA: Avdx. José Antonio, 14.
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por asegurar los que las utilizan, entre ellus el c^ le-

bre apicultor del Artois, Mr. Recquet, que incremen-
tan considerablemente la producción rnelífera en pru-
porción al ntímero de enjambres que pueblan las ins-

talaciones.
En las averiguaciones ^lue realice sobre el particu-

lar debe analizar con el máximo cuidado todo lo rP-
lacionado con la polilla, extremo interesantísimo en

las actividades a que nos referimos.

Frrutcisco P. <le Quinto

3.332 Ingeniero agrónomo

Legislación sobre limitadores
de corrtente

Don Pedro Herntíndez, Villarino.

I,e ruego me itt f orate suLre ln legislado en

materi.a rle limitadores de corrie^nte a los abo-

naclos a tanto alzado. Si estando ctl corriente en

el pagn del suministro puede suspenderse el ser-
vicio attte la negativa a permitir instalar el limi-

tador. Si pueden las Empresas some^ter a linti-

radures los abonaclos con contador, y, por tílti-

rrro, Organismo ufi^cial ryue entiende en cstas pres-

tuciones.

1.° La legislación vigente eu la materia es el Re-
^lamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad
en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto
de S de diciembre de 1933, en lo que no ba sidu
rnodificado por el Decreto de 12 de enero de 1951
(Boletín Oficial del 2 de febrero de 1951), y por la^
«Tarifas Tope Unificadas», de la Orden ministerial

de 23 de diciembre de 1952 ( Boletin. Oficial del 26 de

diciembre de 1953).

2.° El artículo 84 del Reglamento de 5 de diciem-
bre de 1953 establece que las Empresas distribuido-
ras no podrán, bajo ningtín concepto, dejar de sumi-
nistrar la energía a sus abonados, siempre que ésto,
estén al corriente en el pago de la energía consumi-
da, iacturada con arreglo a las tarifas autorizadas.
Cuando un abonado que esté al corriente en el pa,a
incumpla el convenio cpre tenga estipulado con la
Empresa que le suministre fluído, ésta podrá poncrl+^
en conocimiento de la Dele^;ación de Industria, quieu

indiaará por escritu al abonado lo que de,be hacer
para que cese dicho incumnlimiento, v en caso de
no ser atenclido, antorizará a la Emi^resa la suspen-

sión del ^uministro.

3.° El artículo '?4 del citado eRglamento dice :
«En los suministros que tengan autorizadas tarifus

coit ^limiiadores de int.>nsidad de corriente serán és-
tos admitidos en las instalaciones; uero no se consi-
derarán como aparatos susceptihles de verificación en
+•uanto a su sistem.^t mientras no sea sutnetido a pre-
via aprobación de la Administración. Lo^ abonados }

las Empresas podrán, sii? embargo, re^luerir a la^
Dele^aciones, segtín el artículo 42, para la aprobacióir
del farcionamiento de cada limitador particular.»

E.;timamos que es de anlicación a]os abonos de

tanto alzadu y coutador, yu yue en estos tíltirnos lo
que bace es limitar la potencia instantánea.

4.° El Organismo oficial que regula las relacione.^
entre abonados y Empresas es la Delegación de Iu-
dustria, radicada en la capital de la provincia.

Es, pues, a dicha F.ntidad donde debe dirigirsr,
ya que en ella obran los correspondientes anteceden-
tes de póliza y demás que afectan a las condiciones
de suministro en cada caso.
3.333

Adquisición de finca y asistencia
a Escuela de Agricultura

Kedacci^ín

Mr. Pierre Convignou, Laurorla^^e ( Francia).

Suy- un jrroen agricultur francis, v ltabien^ú^
estad^o unas cortas tetn.porttrlas ^^n ls'spaña, me
agrctdaría vivir en ese país.

Nlucho ttgrarle,ce^ré a^ usted^^^s me ittfurniett a!
^ fectu condiciones para catablecernte cnn ttntt
gra.nja de gran cultivo. Me agra^laría ettcu ĉttrtu•
cualqui: r cosa ett :4nrlalucía, e;t Luettrt tierra.

^Potlrirut usterles decirtnc> direrción d+:nde di-
rigirnte? Por lo prottto desettría seguir ttlgiít^
curso en una Cscuela ^le .4gricultura dc di.chrr

región o hieu de Madrid, o ta.mbién estar dit-
raĉtte algún tir^nti^o ett las gran.jas d^^ «Ilí, a fin
d^ famili^arizarnt.e con los culti^t^os de ese paí.c.

I^,s de estimar el agrado que q nestru paí, produc^^
r.n el joven agricultor francés que uu, escribe.

La granja de ^rau cultivo a que ^e refiere el ,eñur
consultante parece se orienta hacia la c>xplotación de
«un cortijo» en Audalucía. Por tal ,e entieudr la
finca de mediana o gran extensió q dedicada a la
explotación de cultivos de secano en alternativa, dc
preferencia con empleo de maquinaria v con lus ex-
plotaciones ganaderas anejas de ^anados vucuuo, ca-
ballar, de cerda, lanar, aves de curral, etc.

Estas fincas no es fácil encuntrarlas actualtne,nt+•
para su explotación en rPgimen de arrendamieutus u
aparcería, sino cluc ^un pro^iias de cnltivo directu
por el propietariu,

Vu existiendo una luttja dc cuntralaciún dc, finca^.
podrá el consultaute dirigir^e con ^us deseos al Cu-
legio Dficial de (;orredorPS de Comercio en Sevillu
^^ a los de utra, capitale^ au^lalaza,, dondr lwsi-

lilemente le informarán de alguna de estas fincas qu+•
se encuentren en venta. Su extensión oscilará e^^tr+•
las :i00 v 1.OQO hect^írea,, v lo, nrcciu,, a títttlu dc
infurmacicín, tiuclen variar ile 25.Of1O a 50.UI)11 pe,c-
tas la hectárea, senún cualidade^ v^ituaciones dc la.

finca^.
Si, por el contrario, ^e trata dr una r,xplutaciúu

intensiva en regadío, la^ unidade^ dc cultivo son,
naturalmente, mucbo más reducida.^, ^^ur térmiuo mc-
dio de 10 a 40 hcctáreas, y lus precio^ uniturios ;ou
más elevados, oscilando entre 40.O00 y 70.000 peseta,

la ltectáre,a.
En cuanto a seguir algtín curso en una Escuela de
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t^^ricultura en esta re^;ióu u en Marlrid, pue ĉie asi^-

tir como aluxnno libre, o sea sin efecto, acad^émicos, a
las clases de las Escuelas de Peritos A^rícola, de Ma-

ĉ lri ĉ l, ^illava (^avarra), Barcelona o Sevilla; en esta
úliima puede utilizar el inte^rnado, que radica en la
mi.^ma finca matriz de la L+;senela, solicitándolo en

los mese^ de julio a^eptiembre del In^eniero Direc-

tor. E1 precio de la pensión en el internado es para

loa transefintes de 5O pesetas diarias, y para los re,i-

dentes [ijos, de 3.000 peaetas trimestrales.

3. 33-}

Frurzcisco de la Fuet ĉ te
Ingeniero aarr`.nomo

Final de contrato protegido

Don Bcruabé Gótnez ^lel Ifoyo, ( ,)uintanilla-

bcín (Bur^,r(IS).

Ileuu er ĉ arrieudu unrts cirtco hectáreas hace

diecittunve aizos, v pago 21 fanegas de trigo, a.

hrecio de, comarcal, Y este año nze llaman. v ĉnr^

diccn que este año puerlen despedir a los ren-

teros, v rluieren que hagamns urz contrato por

un año o dns en aparcx^ría, au.nque le paganzos

c^rz trigo y tzos aumente la. rettta e ĉt nueve farte-

^;tcs, r/ue sore dr^ 43,90 h.i.logranzos urca, v si ĉzu,

rc nzedias.
^1sí que deseo nze d'igarz si pue^rle yuitármel< ĉ

o no o subi^rme la renta, pu^es las dos tercercrs
lrartes son tierra rlclrada, rle poco fondo, y vo

calculo que le lĉa^amos nzcís de un 6 por 100
rlcl ralor de estas ti.errre. No Izenzos tenido más
contrnto que c>l primero, t^or ci.tuo años. Este

seĉtor tiene tres renteros, unn de el/os ea a par-

cería, así que en cuestiírn tie ĉte de 20 n 25 hec^-

táreas.
Yo digo qur^ si se lo h-abrtí cedirlu a^ tttc hi.ju

c^ ĉc ĉ^enta y^ teĉzga nziedo si la salintos al retracto,

cn.ca que no huremos. Pur si ns así, dí^nann ĉe lo

qtce ILPIn^1.S de hacer, uur si al cambiar de amn

nos hodría ecltctr v dárselo a otros, pues de

rzin{;tĉĉxa mauc^rn rrr>o lo siembre el hijn.

Sc U•ata, se^,ún uo^ dice, de ĉ in contrato de arren-

^lan ĉ ieuto rú^tico, ^lue se celebró hace diecinueve año-,

de una fir ĉca de cinco Ixectárea^ y cot ĉ tuta renta de
veintiuna faneoa^ cle trigo al aixo, clue, aux ĉ que .^e
concertó por un plazo de cinco aiĉos, se ha venidu
prorro^ando hasta la actualidad, ^{ue coutinúa vi-
;ente.

Como también nos dice que la fane;a de tri^u e^
de 43,90 kilogl•amos, la renta de vcintiuna fane^as e^,
por tanto, de 931,90 kilooramos cle tri^o al a ĉio.

Por tanto, la renta e^ menor de 40 quintale^ de tri-
^o al atio, y^i, comu supouemo^, e^ uaed cultivador
directo y personal, .,e trata de uu contrato prote^;idu.
due cuaudo se tntblicú la Le_v dr '?3 de julio de 19^k°_
estaba vigentP, en virtud dP prórroga^ túcitae, Iror lo
que está contl ĉrendi'do eu la ĉ lisposición adiciona1 °_."
de dicba Lev.

Esta clase de contratos prote^idu^ v anteriores al
a ĉio 1942 terxninarán, se^tíu dispone la le^islación vi-
cente, el 30 de septiembre de 1954. Sin embar^o, por
acuerdo del Conse,jo de Ministros se ha creailo unu
Comisión para estudiar especialmentc el problema dY
la terminación simultánea rle todos estos contrato;
prote^idos, nor lo ctue habrá que estarse a este re.-
pecto a lo que se resuelva.

En consecuencia, considero lo ĉ nús procedente, pur
su parte, se^nir como hasta ahora, sin consentir tran,-
I'ormación ni modil'icación ninnuna eu su contrato,
hasta que lle^ue el 30 de se^pticmbre próximo o se
resuelva sobre el e^tremo de la terminación de lo;
contratos prote^idos anteriores a la publiaación de
la Ley de 23 de julio dP 1942.

Javier Nlartín t^ rta jo
3.337 .9bo;:do

Plaga de negrilla

Don Bartolomé ^1eca, Puerto de Mazarrón
(Murcia).

I e ad junto uttas hnjas de urtos olivos con una
plaga. de un polvillo negro que se ca exte ĉzdien•
do a los restantes olivos. Le ag^radecerí.a nze di-
jeran de qué se tratcc y el tratanzientn a seguir

v modo de hacerlo.

Laa bo.jas de olivo rPtnitida^ se hallan atacadas por

P R E N S A S
para vino y aceite.
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

MARRODAN
Y REZOLA, s.^.
Aparmdo ] LOGG ONO
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^^^^^^^^

la «negrilla», lzongo que se deaarrolla en la sustancia
melazada que excreta la cochinilla del olivo Coccus
oleae. Por tanto, hay que combatir a esta iíltima para
que no se desarrolle la primera.

Contra la cochinilla son recomendables las pulve-
rizaciones eon una emulsión de aceite mineral de bne-
nas características a la dosis del 1,5 ó 2 por 100. l±;l
momento indicado para aplicar el tratazniento es cuan-
do se encuentre la mavor prouorción ^le larvas jcíve-

nes, que es contra las que tiene eficacia el insecti-
eida. Para fijarlo conviene observar las cochinillas
^randes, que aparecen en las ramitas con apariencia
de medios granos de pimienta. Se levantan y se vorá
primero que no tienen nada debajo; más tarde se
observará como un polvillo amarillento, qtze está I'or-
znado por los buevos, y arin más tarde ese polvillo se

transforma en una caspilla blanca, constituícla por
las cáscaras de los huevecillos avivaclos. Cuando esto
sea general será el momento de aplicar la pnlveri-
zación, debienclo cuidar que ésta no coincida con la
floración, pues podria perjudicarla.

Si la pla^a es muy intensa quizá sea preci,o re-
petir el tratamiento mediaclo el verauo, para comba-
tir a las larvas de ]a se^unda i;eneracicín.

Independientemente de esto, conviene que a lo^
olivos enfe.rmos se les aclare la copa si está espesa,
al objeto de que queden más ventilados, v, por otra
parte, si se abonan, el forzar zm poco la dosis clw
potasa o incorporar este fertilizante si no se emplea-
ba parece que estimula al árbol a defendez•se mejm•
de la pla^^a.

Miguel I3eztlloch
3.336 Tugeniero fl$I'ÓIlolllo

Instalaci ĉ n de fábrica de conse • vas

Don Pío García, Alcazarén (Valladolid).

Existe en este pueblo la idea de •nontar u •ta
fábricas cle conservas a base, sobre torln, de to-

rnate, v rlesearía saber la avuda que el Estadn

da ^or ntedio del Insti.ttzto cl.e Colonización n
por otras Erttidades a<lecua^as, bien en forma

rle subvención o auticipo re.integrable.

Al mismo ^tiempo desearía oonocer tantbién
direcciones ^le fcíbricas ^ue construyan esta ma-
quinaria, a fin de dirigirrz.c>s a- las n:.i,smas en
.,olicitu^l de Fzresupuesto.

La Lev de Auxilios de Colonizaciones cle Intere^.^
Cocal de 27 de abril de 194^6 prevé en el apartado ^)
de su artículo 2.° la concesión de auxilios para edi-
ficios v montaje de estas in^lustrias, por lo que el
señor consultante, con remisióu del proyecto y co-
^nocieudo e^l presupuesto v e1 ^léficit existente entre
el capital nrivado (seatín sea nn nartictilar, nna Coo-
perativa o un Grtroo Sindical de Coloniz.ación al cfec-
to constituído), debería dirigirse al Instituto Nacio-
nal de Colonización para que le coneretase, segtín el

caso, la cuantía de tal auxilio. Se‚as ^le las easas

cor_structoras de calderería aue hrincipalmente radi-
can en Bilbao, Madrid, Barcelona, etc., v pnede ha-

3Q$



nuK1^ULTUttn

llar repasando el Anuario Telefónico, recordamos co-

mo especializadas en aparatos desecadores, evapora-
dores, la Sociedad E. D. I. S. A. (Talleres eu Doctor

Eaquerdo, 190 y 192, Madrid).
Además de autoclaves para cocción y de los apara-

tos ralladores, tamicea y limpiadoraa, lo principal en
estas industrias conserveras es la maquinaria de corte
de hojalata, ciLallas, rebordeadoras, arrolladorai, ta-
padoras, soldadoras, engomadoras, etc., para el bo-
terío en que se presentan al mercado. Como casas
nacionales a las que se puede diri^ir-y siempre limi-
tándome a las por mí conocidas, sin silenciar que hay
otras-puedo darles las sióuientes direcciones para

orientarles en sus propósitos, que juzgo ohortunos }'
di^nos de apoyo : Somme, apartado 22, Bilbao; Es-

table.cltlL('.I1t03 Beascoa, Salvadores, 6, Barcelona ;
Massó Hermanos, Vi;o; Talleres Blanch, Badalona;

ídem Alonartí, Vigo, y los de Cenzano, en Logroño.
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José María de Soroa
Ingeniero agrónomo

Mercado de vinos en la Región
del Bierzo

Don Elías Garnelo, Cacabelos (León).

Como zcsted sabe, los vinos de esta zona del

13ierzo tienen bztena aceptación y se pagan ntás
que los del resto de las demás zonas en el nter-
cado de Galicia; pero desde hace u.nos tres aitos
exi.sten zcna cuantos r>xportadores que están me-
tietulo •una cantidad tan grande como la cose-

chada de procede ĉICias mhs baratas, y aunque

destuerecen las característicns de éstos para el
ntercado atlqteirido, cont.o o f recen barato les

compran y arrastran. los precios de éstos, con

gran, pcrjtticio para los cosecheros de la región,

que yo nte cuento hnv de los prittcipales.
^Habría. fnrnta hgal de imped.ir esto en de-

fensa de los itttereses re,gionales, que en mu-

ch.o.• _pueblos de ln zona es el zínico medio de
vida? Tengo entenrlido que en Montilla tienen

estableci.do un graĉt im.pu.esto nara otros vi ĉtos

en defensa de los suyos, y en el valle de Val-

deorras pagan veirzte céntimos los vinos de otras

procerlencias, i.nchzsu los de ésta, que son muv

sintilares, nues es la misma cuenta del Si.l.

Nos arrastran a ven.der por grado y hectoli-

tro, en contpetencia con- I,a Mart,cha. v otras zo-
nos. L'sto es la ruina, va que el laboreo de^ la

vi.ita en ésta es c,arísimo, i.m.nortando tndavía
ntá.ti las tratamientos anticriptogámicns, dado el

precio del suclfato y azufre, y qate hay que sul-

fatar, por To mettos, cuatro veces.

E1 mercado de vinos atraviesa, como usted no i^-
nora, una crisis muy honda, debida a la cual las
cotizaciones en los centros productores son muy ba-

jas, y, por tanto, ptteden realizar una competencia
con los vinos de la zona del Bierzo y los de Galicia,
ya que, además de que el cultivo de la vid en la re-
^ión central, especialmente en T_a Mancha, es nmchu

más ecouómico que en la rebiones del norte, donde
sus esmeradas labores y, sobre todo, los tratamientos
anticriptogámicos incrementan notabletnente el coste
de producción.

\TO conocemo^ disposición alguna que dificulte o
prohiba la circulación y distribución de vinos de unas
reáiones a otras, y solamente tenemos noticia de que
los impuestos municipales y provinciales de ciertas
zonas del norte son más elevados, tanto para mitióar
esta competencia como para obtener saneados in^re-

sos para las Haciendas locales.
Es un problema que estudia en el momento actual

una Comisión Interministerial, encargada de la uni-
ficación y reducción de los diferentes impuestos que
elevan el vino, con el fin de incrementar su con-
sumo.

i.S38 Kedacción

Auxilios concedidos por el I. N. C.
y el S. N. T.

Don Eladio Jaraiz, Campolugar (Cúceres).

^Poseo una fi.nca de uztas 760 hectáreas, y qui-

siera constnuir en ella un establo para 225 ove-

jas de parir, qzre son las que viene ntantenien-

do la f inca, y un estercolero moder ĉto, pues ^ten-
go en labor unas 'l0 hectáreas y quiero hacer

estiércol en el establo, y después majrulear en

posido, y ten.go erttendido que el Kstado da di-

nero para estas obras, unas cantidarles que hay
que ir amortizando en cierto ttúmero de aĉtos,
y otras qttte no ltav que devolver. ^Qué trámites
tengo que seguir para ohtezu>r esta ayuda es-
tatal?

El Estado, a través del Instituto Nacional de Colo-
nización, puede concederle simultáneamente auxilios

técnicos y económicos para las dos mejoras ^lue de-
sea efectuar en su finca de 160 hectáreas.

Los auxilios técnicos consisten en la redacción ^ra-
tuita de un Proyecto de aprisco para 225 ovejas y
otro del estercolero.

Los auxilios económicos son los si^uientes : Para
el aprisco, un anticipo sin interés de hasta el 40 por
100 del presupuesto de la obra, reintegrable en cin-
co arios, a partir del quinto año siguiente al de la
concesión. Y para el estercolero, un anticipo, tam-
bién sin interés, de hasta el total imnorte de la obra.
reinte^rable en diez anualidades, a contar desde el
año si^uiente a su terminación ; además, si La finca
es cerealista, el Servicio Nacional del Tri^o pUede
otorgar una subvención del 40 nor 100 de] presu-
puesto del estercolero, en cuvo caso el anticipo rein-
teQrable quedará reducido al 60 por 100 restante.

Para solicitar ambos auxilios debcrá cumplimen-
tar los dos impresos que se le envían por correo y
presentarlos en la Delegación del citado Institnto en
Cáceres, avenida del Generalísimo, mímero 8.

3.339

Angel de Torrejón y Mon.tero
Ingeniero agrónomo
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Gor q^ebrados y diliules q^r +eon
los rerrenoa, la pericia de los p^lo+o+
dc Aerorécnico, 5. A., comigue man-
rener el vunlo rosanie a poca distancio
de los órbole+ o cuhivos.

Siempre en vanguardia de la industrio, Cru: Verde, S. A.,
es la primero firmo de insecticidas de España que ofrece sus
servicios de DESINSECTACION AEREA, en colaboroción con
Aerofécnica, S. A.

la desinsectación oéreo, ran empleodo en el extronjero, se
realizo por medio de ovionetas en vuelo rasante, que depositan
el insecticido en formo de nube atomizado.

Es un método muy recomendoble paro desinsectar grandes
extensiones de cultivo ( encinares, olivares, pinares, arrozales,
efc l. EI empleo de avionetas es económico si se compara con el
gasto originado por maquinaria y mono de obra Y es muy efi^
coz porque "otomizo" el insecticida haciéndolo Ilegar a los más
diffciles lugores del terreno.

Pida Vd. informes, dondo la mayor contidad posible de datos
sobre su cultivo, o Cruz Vcrde, S. A. - Consajo de Ciento, 143 -
Bareslona. Nuestro Departomento Técnico-Agricolo estudiaró
su caso particularmente y le dorá precios y condiciones de desin-
sectocidn aéreo, poniando a su servicio avionetas, pilotos y réc-
nicos agrtcolos.

c^v^
LOS INSECTICIDAS "OUE NO PERDONAN"

Z-.
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^r^^_- - . ^

?`- ^^ - ^:^ - _ = ^^ ^ _-^ s ^ - ^A - ^^'^ '^"..^
_^=^^̂ ^+^ ^-s..^^



kIBLIOGR^I FIA

EXPERIENCIAti
CON HIBRIDOS

DE MAIZ

^95'

INSTI"Pi'TO ^ACIONAL PARA LA iRU-
DL;CCIÓN DE SEntILLAS SELEC-
Tns.-Experiencias con híbri-
dos de maíz.-Año 1952.-i1n
folleto de 192 páginas.-Ma-
drid, 1954.

Al igual que en aiios anterio-
res, en este folleto se dan a co-
nocer los resultados obtenidos en
las Pxperiencias realizadas du-
rante el aĉo 1952 con bíbrido^
dobles de maíz por el Instituto

^aciotral para la Prodncción de Semillas Selectas, con-
tinuando el plan de pruebas iniciado eu la campaña
^le 1949.

I)nrante el a ĉa ]952 se conaihuieron datos interc-
santes en diecisiete experiencias de cultivo en secano,

veiuticinco en re^adío v tre. para estudio de den,ci-
dades de siembra, a ntás de varios ensayos en gran
cultivo, cuvos rPSUltados se publican, primeramente,
detallando carla una de las experiencias y después
^e re,umen en unos cuadros finales, en los que se
reco^en ^ror variedades los principales datos experi-
mentardo,, que se refieren a la duración de los ci-
clos ve^;etativos, resistencia al encamado v rotura de
las plattta^, así como alturas que alcanzan las mi^-
mas- porcentaje de plantas atacadas por taladro y

carbón ,además, como es natural, de la producción
por hectárea ^^ de los porcentajes en relación al tes-
ti^o.

Las conclusiones que se sacan de esta experitnen-
taición no bacen sino confirmar las ya deducidas an
campañas anteriores, demostrando cada vez más la
^ran importancia que tiene el utilizar en cada co-
tnarca el híbrido de tipo y ciclo mejor adaptado a
las particulare.^ circunstancias de la misma. Por ello.
y debido a la enorme variabilidad de climas que te-
nemos en nuestra Península, precisa ,poder disponer
de casi toda la gama de híbridos norteamericanos, ea•
ceptuando tínicamente los extremo.. de ^u Pscala.

La superioridad de los híbridos sobre variedades
corricnternente cultivadas se pone una vez más de

manifiesto, así como también el que la duración de
lo; ciclos ve^etativos varía en los distintos puntos de
Espaita en comparación con r'1 mímero tipo quP se
rla ^rara NorteamFrica.

En cuanto a las densidades de siembra, si bien los
óptimos son variables con los distintos climas, parece
demostrarse que las más convenientes para los re •a-
dio^ o secanos frescos son las de cuatro, cinco y atm
^ei4 plantas para la: variedades de cicl^^ má: rnrto.

exceptuándose de esta re^la aquellas ticrra, de cali-
dad muy inferior y, como e^: lógico, el clásico cul-
livo en sPCano en .Andalucía. con separaciones tnu}
amplia^. ^^ue ^rerntitan rm prolongado labrrreo del
cultivo.

Comu final de.l folleto aparccen tres apéurlices :
en el primero se trauscrihe la 1)rden ministerial de

'37 de mayo de 1953, qne regula la }'rrodncción y co-
mercio de las semillas híbridas de maíz; en el se-
^,undo se relacionan los híbridos dobles norteameri-
canos producidos en España durantP Pl año 1952 por
las distintas Entidades prodnctoras, así como las zo-
nas para las que son recomendables cada tmo Ile e110^,

}, por último, en el tercero se describen unos ejem-
plos de planteamiento y cálculos de experieucias en
bloques incompletos equilibrados- que puede servir
como guía para la realizacióu de este tipo de ensa-
vos, sobre los c^ue hav mnv p^ca bihli^^rafía espa-

^,c^la. _ M. V.

^^^^^QR^^
`^

a. tzt^^r•a^.^,ta•r,rxcvr,^i

1 I I

HIBEREAU-C^iAYO^i ^.^.^. -- G'^nA^U-

gía.-Colección Acrícola Sal-

vat.-L]n tomo de 370 páginas

v numero^^c rrabado^.--Ma-

drid, 1954,

una recol^ilación de conocimien-

Recienteme^nte acaba ^le publi-
car la Fditorial Salvat la obra

de ,l. RBEREAU-GAYON titnlada

F,nología, que constituye un tra-

tado completo sobre materia tan
importante al mismo tiempo quP

tus tantos técnicos como prácticos derivados de 1a
actividad del autor en la Pnseí"ianza, teórica en la
cátedra y práctica en la bodega, lo que implica tma
e^xposición clara y sencilla rlada la personalidad rele-
vante del autor.

Se e.^tudian en el antedicho Tratado de Fnología
los «vinos bechosn, pero no siguiendo la anti^ua ^•
tradicional exposición, cino que, basándose en la de-
Finición de la Enolocía, «ciencia que trata del vino,
de su preparación, de su conservación ^- de los elc-
mentos qua lo con^tituyen», desarrolla en el mismo

la concepción de la moderna ciencia enolóbica con
sus actuales teorías y las aplicaciones de los conoei-
mientos de la Química, la Físico-f)uímica y la Micro-
biolo^ía. En el p^•esente tratado no solamente se ex-
ponen los conocimientos fundamentales de los fenó-
menos v transformacione^ que se producen en lo^
vinos en el transcurso de su Ppoca de envejecimiento.
sino que también se estudian las base5 importantí^i-
mas de su est^hilizacicín. Muy interesante es poner
dP relievP qne cuanta^ oh^PPV8C1017P,S y oriPntacionPs
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contiene la obra tienden de una manera sistemática
hacia la obtención de vinos de caliclad, finalidad pri-
mordial de la moderna Enología.

Valoriza el autor muy acertadamente en la intro-
ducción de la obra el importante papel que en la
Enología tienen los métodos prácticos tradicionalea
y los conocirnientos de la ciencia aplicada a los vi-
nos, haciéndonos recordar en la exposición de los
elenaentc^s de calidacl y en la degustación que el vino
fué hecbo para beberlo, y, por tanto, cómo deben
ser cuidados y vigilados por cl enólogos ese conjunto
de «caracteres or^;anolépticos» que los definen y que
nos hacen apreciar su bonrlacl.

Se recopilan y discuten en la obra fenómenos tan
interesantes como la «oxidación-reducción», la «ete-
rificación», etc.

Extensamente también son tratados los cambios que
sufren los vinos como consecuencia de la «acción de
las bacterias», empezando por una recopilación de
los célebres estudios de Pasteur y continuando des-
pués por una enumeración de las transformaciones de
ciertos componentes esenciales del vino, transforma-
ciones de las que unas son desfavorables y otras be-
nefciosas para la calidad de los vinos.

La exposición de los fenómenos «Coloidalesn junto
con las «Precipitaciones» en los vinos se efectúa de
forma magistral, deduciendo de las causas producto-
ras de los mismos cOnelliS1017P,S de ^ran importancia
para stt debida estabilización.

El tema sobre «Envejecimiento de los vinos» se ini-
cia por una recopilación y crítica de los conocimien-
tos y teorías sobre el mismo, continuando con las
modalidades del envejecimiento natural según los dis-
tintos medios en que se coloquen los vinos, bien en
vasijas o en botellas, y terminando con la enumera-
ción de los procedimientos artificiales o de alieja-
mienio provocado. Asimismo los «enturbiamientos de
los vinos» son tratados con amenidad e interés para
los bodegueros prácticos.

Los temas concernientes a los «tratamientos de los
vinos», como es, por ejemplo, la « Clarificación», son
desarrollados de forma magistral. En ésta, basándose
el autor en los fenómenos coloidale.^ y en las pro-
piedades de los prótidos, explica el mecanismo de
la operación, destacando las especiales incidencias de
los metales y del oxígeno, y de una manera notable,
por sus consecuencias práeticas, las acciones protec-
toras de las ^omas y mucílagos. Se trata también de
las clarificaciones excesivas y del papel de las sus-
tancias tánicas, quedando debidamente expuestas la,
técnicas operatorias para las distintas clases de cla-
rificantes.

Introduce el autor la ciencia matemática en la teo-
ría de la filtración de los vinos sobre distintas mate-
rias; pero el hecho más saliente de esta parte de la
obra son los numerosos trabajos experimentales que
se describen, ya que lo más sutil en esta operación
del filtrado son las experiencias que se llevan a cabo
en el mismo medio que se hacen en la práctica.

Muéstrase R[REREAU-GAYÓN decidido partidario del
empleo del gas sulfuroso en Enología, conteniendo
la publicación en cuestión un compendio de los ex-

traordinarios trabajos de la Enotecnia mundial y de
las prácticas experimentales del mismo, describién-
dose con todo detalle su acción como antiséptico, sus
transformaciones y sus estados, junto a la sulfitación
en sus distintas modalidades y fines.

El empleo de la goma arábiga, o sea la co]oidoquí-
mica del vino, alcauza su grado máximo de estabili-
zación, fundado en el refuerzo de los coloides pro-
tectores que naturalmente entran en la composición
de aquél; estos fenómenos se tratan extensamente.
Igualmente sucede con el enlpleo de la «bentonita»,
siendo de utilidad extraordinaria la recopilación quQ
sobre tema tan interesante contieen la obra.

Las aplicaciones del calor y el frío al tratamiento
de los vinos como medios de su estabilización sou
descritos de forma detallada, siguiendo a los capí-
tulos precedentes tma serie de tratamientos o correc-
ciones de vinos enfermos por diferentes causas, de
^ran utilidad para los bodegueros.

Queda ultimada la obra en cuestión por un apéri-
dice, que es simplemente una recopilación de prin-
cipios y prácticas de vinificación muy adecuadas para
los prácticos.

Por todo ello, y dado el renombre cieutífico de su
autor, auguramos al tratado Enología, de RIBEREAL^-
GAY6N, un gran éxito de público, permitié'ndunos fe-
licitar a la Editorial Salvat por au publicación, enri-
queciendo su Colección Agrícola con este nuevo vo-
lumen, lamentando, sin embargo, que el trabajo de
traducción a nuestro idioma no sea todo lo feliz que
sería de desear.-J. X. T.

Plagas del campo

MINISTERIO DE AGRICULTIIRA. Dl-

RECCIÓN (^ENERAL DE AGRIf.U1.-

TURA. SECCION DE FITOPATOLO-

GÍA Y PLAGAS DEL CAMPO.-

Plagas del campo. VI. Regis-
tro cle Prod'uctos y Material
Fitosanitario.-Un volumen de
140 páginas.-Madrid, 1953.

La legislación espaliola sobre.
fabricación y con7ercio de pro.
ductos fitosanitarios bace obli-
gatoria la inscripción de todo

producto y material fitosanitario, nacional o extran-
jero, en el Registro Oficial Central de Productos y
Material Fitosanitario, considerándose fraudulenta la
fabricación y venta de los que no figuren inscritos en
dicho Registro.

Resumen de las actividades del citado Registro es

la relación que en esta Memoria se detalla de los
productos y material autorizado para su empleo en
la lucha contra las plagas del campo. En la primera
parte se especifican los productos agrupados por in-
secticidas, anticriptogámicos, mezcla de ambos para

tratamientos mixtos, desinfectantes de suelos, desin-
fectantes de semillas y almacenes por fumigación, des•
infectantes de semillas por recubrimiento o surner-

sión, cebos envenenados, colas adherentes para ban-
das ,herbicidas, conservadores de frutos y tubérculos
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v productos auxiliares y coadyuvantes. Otra sección
está dedicada a la relación de los productos extran-

,jeros inscritos.
I,a segunda parte, referente a material, compren-

de también dos secciones, na ĉional y extranjera, agru-
padas cada una de ellas en los tres grupos de pulve-
rizadores, espolvoreadores y varios.

C;omo anejo a tan interesante publicación se inserta

la leoislación oportuna y los modelos oficiales de
solicitude: de inscripción, así como diversos índices
alfabéticos, que facilitan la consulta de cualquiPr pr^-

cluct^ o material.

^)TRA.S PURLIC;--ICIONl~;S

i;studios agropecuarios dn, la F. fl. O.-Organización

de las Naciones tTnidas para la .Agricultura y la

Alimentación.-Roma.

La F. A. O. nos ha remitido una coleeción de la^

publicaciones que ba editado hasta el presente sobre
cuestiones agropecuarias, y, a reserva de quP nos
ocupemo; de algunas de ellas más relacionadas con
los temas propios de esta Revista, publicamos a con-
tinuación, para conocimiPntn de nueatros lectores, la

lista de las mismas :
«El uso eficaz d^ los fertilizantes.»
«Conaervacicín dP les suelos. TIn estudio interna-

cional.»
«Preservación de granos almacenados.»
«E1 ganado cebtí dc la India y del Pakistán.^^
«Tolerancia de los animales domésticos al calor.n
«Tnforme de la se^nnda RPtrnión Tnteramericana de

Producción Pecuaria.»
«El maíz en la alimentación. Estudio de .u valor

nutritivo.»
«La alimentación e^colar v ^ta influencia ^^n la nu-

trición del niño.»
«Buenos hábitos en la alimentacicín. MPtodo^ para

inculcarlos al ptíblico.»
«Recopilación de Leye^ v RP^^rlamP.ntos de cnaren-

tcna ve^etal.» ^
«Pequeños aperos de labranza.»
«Los reconocimientos catastrale^, y c^l Registro de

la Propiedad Rústica.n
«F,l rea^^rupamiento clr• la propiPdacl a^rícola fra^-

rnentadan ; v
«RelacionP^ PntrP la referma arraria v Pl femPnto

a^rícola.»

MINISTERII) DE fiGRICULTI^RA• SI?RVJCIn DF (,APACITACION

Y PROPAGANDA.-Il^jrr.c c]i.r^ul^aclcrn..c.--1VÍesPS dP ene-

rn a marzn dr• 1954.

Las Hoia^ rlivul!,a^lore^ editadas ^ror el Servicio dr
(;apacitar•icín v T'ropa^anda del MinistPrio dP A^ri-

cultura durante los meses de enero a abril de 1954
son las siguientes :

_Vúmero 1.--La recría en los rebaños ovinos leche-
rns; por Angel Sánchez Relda, Veterinario.

Número 2.-El «Bersinn> o trébol de Alejanclrícr,
por Mariano Nlolina Abela, Ingeniero agrcínomo.

Número 3.-La cabra rle leche, seleccióra y' explu-
trcción, por José López Palazón, ingeniero agrcínomo.

,^rúmero 4.-Colmc^nns plurirreinas, per .l<rvier Ca-
bezas, Apicultor.

Número 5.-5u,jeción de aiaimrzles para. vacu.rurri^ín,
por Francisco Carpio, Veterinario.

Número 6.-T,aboreo por sa^,rr.os a nivc^l, por (;ar-
los R oquero dP Laburn, ingPnicro arrón^tno.

IIARTLEI'I' (Edwar'ds), T1;RRILL (Berlinder), •IEFFRirY

(Henderson) y R^ECE (Ralph).-The .9rri.ficial I •r-

seminat,ion of Farrn Animals.-Editor : Hnos. J•

Perry.-Rutgers Tlniversitv PrP;^.---\^Pw Rnmswic•k.

1949.

5e trata de una de las mejores obras antericana-
^obre fecundación artificial ganadera escrita por des-

tacados especialistas en cada esliecie. Consta esta obra
de dieciocho capítulos, en los que se estudia prime-
ramente la bistoria y desarrollo de la fccandación
artificial, así como las ventaja^ prácticas v limitacio-
nes que ofrece e imponer. Trata después de generali-

dades referentes a los órganos de la reproducción y a

las hormonas, así como una informac•ión general y

Ios factores que. influyen r^n la calidad v cantidad del

Fsperma.

Después otros capítulos tratan con oarácter especial
de la fectmdación artificial en ^anado vacuno, ovino
v caballar, así como uno muv interesante dedicado a
este sistema de reproducción en las aves y c•onr•reta-
mente en las gallinas, por ser la especie de mayor
aplicación avícola industrial.

Dedica después sucesivos capítulos a las genPrali-
dades de la cría, con al^unos conocimientos de vulga-
rización y aplicación ^enética, así eomo a los siste-
tnas de cría y a la sPlccción de los padres o rPprodnc-

tores.

Tamhién trata de las asociacionP= rlue modernamen-
te se van Formando para la cría e inseminación arti-

ficial.

Son tratados a^imisrno interesantc•.^ capítulos v ^e-
mas sobre la conservación del .emeu, accidenies, en-
fermedades v limitaciones. así comrt P1 manejo de lo^

machos reproductorc.^.

A todo esto hav que a •iadir ntta interesantc colPC•-
ción de referencias bibliográfica^, que cem^^letan e.gta

obra, tan moderna como completa, que vnlhariza so-
bre una base práctica v científica uno de los tPma^, o
aspecto; más interP.cantPS para la ^anadPría.--,1. T. R.
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