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Editorial
Ecos del Congreso Ganadero

l,^/ clía 13 cl<^l ru•tttal fttí^ c•latrsurado c^l C,ongreso cle

Canuclerí« , c^ue tantu iruer^s había clespertaclo c^n nl

ccnrr/rn, ^^ bir^n !u hcr rr+artifc^staclo eni^iando rr Illadricl

una. rrutriclísinru re,rrc,,eruacieín cle ^a.raade>ro.ti, conter-

cicurtes e incluslriale^s, qrua inter^t^i<^nert era la proclrrc-

cic>n y cumc^rciu clc^ in gcnradería ^^ de sus procluctos

rlc^ri cacius.

L7 tc^mariu ha siclu c^xtcsrtsísi^mo; se ltan discutido

c•i^nctt-c^rtta. ^• cuatru purrencias, en las que se hcut e^stu-

riicu/u a.,ruuos c/ca grart. interé.., y hor ellu no es <^xtrci

ñu riuer clurantc> !os .,c^is clíns en qttc se^ celebrarun se-

siun<•s, el cnre;,rresista. se ciera obligadu a desarrullar

un h•rrbcrju mu^^ interrsu.

lla rjuedatLo bi^en ,tratenle la i.denti^ficrtciún c!e cri-

tccr-io cle ganaclc rns y te>cnicos, y se han a^rrobado con-

clusiune•s que, lleradas a la. hráctica, mejorarcút c^nor-

rnententc nnr^sh-os c^^ecticos ^anculero.,, con e^l naturcrl

aurnc>rrtu cle proteínas cle urigc^n aniartal, ytte perrrei-

tirún atender Irr crecientc> d^ntancla de^ productos cár-

nicns, justificatlrr ,trur el atlm^ento d<^l censu de cott.cu-

miclores, especicilnrente por !a elevaciún- dcl nii^c^l cle

r^irla del obrcru, y nuty sin^,ru[arntenle cle [a publa-

ricín rtcrcrl, grre cunsnnre nrayor canticln^l de carne

en cucuun gctna maynres juntctlcs, conto cicurtte^ce

rlurcutte^ las fac^nas cle re<cule^cciórr, y^^ur ello puecle

rerrli.^ar u^rt trcrbajo nt^r., i.ntertsu que c>n el restu del

añ.u.

La rne jura cl<^ nrrestra explotaci^cín 2^e<•uaria, reclu-

cic•rrdu c>l co.tite cle> pruclucciórr, rtos ofreccrá. produc-

tus uuc> tierren bnen rncr^aclo si los prc>cios sun ase-

qrrib/es al consnmidur. l,a clemartda de procluctos ccír-
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( Eztranjero. ! portu^al
y Am^rtca 9,-

I Reetantee paíees. . . ]2,- .

ni^co.ti h,a de ser sn ►reriur a. In ufc>rta; se ►tecesita con-

snmir más crrnre, ntns leclr^e, mcís huenos, cunto hrnt

puesto cle rncnai.fiesto cuarrtos hm: hecho estudios su-

brc^ Ia ali.me^rttaci6n bunutna.

Ila cjzaeclado bien t^atente en este Corrgreso qrre la

Gan-ctclería y la ^lgricultnra cleben i^r urticlas, corrto

la .,onrbra al cuerpo. No tendremos una ^;anadería

próslx>rcc si rto alcanza i,naf trirel la agricultura. /^;1

aninta/ sc^rcí la ^ntrquiaia trnnsjorm^aclora cle lus pro-

ductos c^nc^ se obtengan c>n las c,rrandes ^onos rc>gables;

el buerc errr^rleo y naa^acjo c/e esas máquinls garatuisn-

rcí^rc el bnen ézitu cle los nua^t^us rc^gadíos, y asinrisneu

aprot^e^charán los subprudnctos de industrias clue sc

esrablc^carr.

Ios brtnct^leros estcín muy i.ru<^r<^sndos ert /a mejura

de nucstrus erial<^s y pcr-stizalc^s, y sería d.e desc>ar que

esta meajuru alcance el nrismo ritmo a cjtae se Ilera la

relrublacicín furestal; aun ello rcnnrentará el pnsto cle

los gcana{lus que se explutan pur c^l sistenra de pasto-

reo. Urre la constrncción r1e mu.c{tos silos, que nus l^e^r-

ntitarr. almacr>nnr forrajes eit aortas, ert las currles, pur

coirt^cirlir la mrí,xima. prucluccidn c/r^ hierbcrs rnn des-

fa.r^orables cortdiciorus meteorulcígiccrs, no se pu<>cle ha-

cer un bucrt h.eno, purque lo i^rrr j^i.rlen las Ilurias u bien

l3orytus se obti^esnen urocluctus errsi^laclus, c^ue <^l l,ra-

rr.ado cortstime con mcís ariclez c^ue si sc• hubi.ernn hc-

n.ificado. Si, como decimus, se huce turrr efica^ labur

de propa.garrdrt, curt auxilios técnicos y ecort^>micu..

Irarct. renlizcrr estas cunstrrtcciones, nos jx^rntitirían clis-

poner cle abundantes niertsos, m^s baratos quc> lcrs

sentil/rls cle cc^rectles y legnminosas c^ue habitualmc^nte

COIrSn1)LCIt 11^(!c?SCPUS QILirHal('ti.

Ha ,hcabiclo ntta (eliz coirrc:chrrtcia crttre garaaclc>rus

e irulttstriales en Ilegar a srrlrrirnir <^n cuantn s^ca lrn-

sible nl int<^rmecli.ario, cornu ntc^d ŭr clc> abnratar rrl
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^rrudt^ctu, a firt de rtue la bajn que se re^istra r^rr nur-

c/ras ocrrsiones erc lus preci.os del gcurado se acu,.e err^

los r^recius firadus Irara el consuanidur; ^^r^ro ^rara con-

sc;^^ui.r riaa baja efc>ctii;a precisa hacer la. rei^i.,iÓrr a

fun.do del t;rare rtrínrero tle i^m,nuestus r^uc^ ^rat^arr a lrr.

garcarlería. Pur ello d.es.pertó tanto in.terés la ^orrert-

cia «Contribtrciortr^s, inrpuestos, arartceles v gravcírne-

rres», r^ue corti gran acierto f ué trrstada leur el punen-

te y uuc^ tnrr fauorable acogida trrvo enh•e los asam-

hleístas.

Los ^rartarl.^ros /aara tenido ucasión dr^ comf^robar la^

perfr^cta rinióri existeate entre los r•omnuaente de los

disti.rrtn.,^ grenri.os rnre h^nn i^isitado el Cort{,^rr^so, ctn•us

asamLleístas rlefendíara consi^nas rc>cibirlas, ^^ por e//n

hablabara era nonabre de srrs represerrtrrdns ^^ rara te^

lo laacíarr r^rt rrombre propio, con lu cual Irabía urumi-

rrridad dc^ ncmeceres, lo que no ha sucedid.o si<^m^^re,

cuarulo .tie lrari discutido asaintos r^ue afectaban r^xclar-

siurcnrerate a lus garracleros.

Lns crirulores, sirr duda, se hart curtverrcido que de-

bert i.milrtr a lns demErs grenrios, y trarc^ce dedrtci.rse

de <^iertus acrrerdos ar^e el Corr„resu hn sido como urr

aLduboraazo para yue sc unan los ganad.eros, lru^^ ta^rr

desruci.rlus, y bi.en natc^rrte ^^stci la terirlencia yur^ seña-

larn.os cnn. la trro^^cctadcc creccción de lonja.s ^• alma-

cera.es de carcícter concarcal o naciorral ;^arrc la 1^erata

de lruurs, urres es deseo de^ la nra^•or nar•te dr> los ^a-

raaderns r^l noder ueruler stis laraas lar^adas ^' clasca-

das; cun r^llu ^rodrh erz gartader•o situ^u• sus pilas err

/ucrde^s qtie trermitrtn una buena cortseruaciórr _y frícil

veratu rrara^ el indtrstrial, y si necesilasc d^irreru, podrá

snlicitar rrra. crédito, respondiertd^u la prerula r^c^ yue-

dó de^rosi.ladu en lucales qu.r• la ^^revi.enr>n de todo

riesi;o.

l,os a^sanrbleíslas oyerort curt ertrdudern irtler<^s la

lrurterrcia r^ur^ coa irurtu aci-r^rtn de.,« rrnl/ó «el garrnde-

ru sr>ñ.nr Ca.cr.,tarr^^^^, soa t^alabrns su^•as ^^ que trcvie-

run <^ratre /o., asrmrbleístas la naejor acu^ida. Yrecisu

recnrtur•er uue r^l achrcd ^^9inistr^rio de ,-lgricultura t^ie-

ne preoctipárrdusr^ pur /us asunlus r<^lncionarlus con la

ganaderícc, con disnosic•iun<^s aru^^ a^r•erta<las, y por r^llu

rt.o es de exh•añar lrr or^a.riúrr calru•osa corr yue se ac•o-

^irora las prdnbras del seiror ;llinistru.

Las promesas dc rr^irr(r^rrar a lrr ^annclc^rí^a lus tr^rrr^-

nos de esarsa fertilidnd, dr^ intensificar lrc mejura de

pastiaales, ulbergues, silus, etc., reo la^ oh^i-darcírr lus

gcartiaderos, rjtce ta^rto r^strerurr d.^l señur Cur^estarz^^, ^

naucho naás cuarrdu uierurr con.firmadas tarti ludagiie-

iaas frases por Sti l^;xcelr^rrcia r^l .lr'.fr^^ dcl L^slado.

^ a grmaderíu r^suañoln es^^r sonrelida, u,ur re^ m«s,

a dairos r^ue le ucasiuaa /a fa/ia de pastus cumo cun-

sr ct^ertcia de la iraterrsa ser^uía riue rrninrus lrarleci<^rr-

do; los irtr^erraarlerus sigu^.^n lerriendu el ns^re^•to r1ur^

presentan normalmen^e a ^^ri^nreros dr^ sr^ntierubre; In

falta. de oastos ha obliñadu a rlar piertso en lus apriscus,

lu ucre raos hace ;u^rrsar r^ue acaso faltert eslas rucio-

aes e^rt las énucas rdue rrurnttdmerzte s^^^ su.mirtrs]raLart,

pues rto 1^oden>nos ului,dar qtre, rladu el preciu a rlur^ sc

cutiza en el nrercrulo la c<^badu, la u.reidr^d tdfinenlir•iu

se ar^roxinra a las Ir^^s pesc^tas, y a r^ste ;rreciu nu sr^

^^tiede sosterter la ^rrurarlc^ría, cura lus pr<^cios r_tur> ar•-

tttnlnaerzte ti.erterr sus urndtrcros.

Fara que los gana.deros ;^ued+ur cu^mplir las r•on.^i^-

rcas uue recibir^ron de !ns ;rrimr>ra rrratoridrulc^s dr> !n

raación, dc aunrentar la rrrrin ^curadr^ra ,in aunrcruor

sus efectivos, preciso r^ate ^rrr<^dora distrorar^r d<^ uli-

mentus de ncerror preciu rirt<^ el rlue alcaravarti err r^l

nzercado las rrl3arrobas, yr^ros, <^t^liada. ti^ a^uerta, yae

sorz la base de la alirrr<^rttar•iórt dr^l ^artadu ctr,nndo r^rr

el caar^o rro ftay pnstus s[rfir•iereles pcu^a st^ soslr^rri-

rrti.eitto.

^,st<^ criteriu raueslro, r^ue r^entus confirnrado err cort-

clcrsiones a^rroba<las c^rt el trrimer Cnrr^;r<^so de Grrnu-

dería, ^^tt lo e^-trusintns r^n e^sl« Rr^ci.sta. lt.ace años, cunn-

do la ríraica rrreucutraciórt cra ctrlticar torlo el Ierrilu-

rio, daclo urte la ^artadr^ría renr<^serrta- un rrdur dr^

m<ís de ^i0.1100 nrillnrres, ^• ,,^rts ^rroductus tuturtl:^s sr^

ntreden. ci^frar err '^:i.UIJ(I nrillorrr^s de ;resetas.
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Proce,icnte^ ^^el continente aft^icano, grandes

f^^^ndos c^ enjamhres de langostas in^^adieron las

Islas ('an^trias a mediad^s de oct.ubre ^iel corrien-

te aii^^. I'arte de cllos llegat•on en vuclo, y otros

contin^entes art^ibaron por mar, en grandes ma-

sas flotantes. a las playas meridionales de aque-
ll^i5 isl^is. La inZ-asi^^n ha alcanzado la málima

intensi^lacl en Tenerifc, no tanta en Gran Can^^ria

y nicnoi• en La Palma, Gomera v demás islas.

I>e^de 1'),33 no se conocía en Canarias invasi<^n de

la lai^^;osta africana, y en aquel año fué much<^

menos i»tensa la plaga. Esto dió inoti^-o a que la

alarTna y c^^n^t^^rnacidn fuesen ah^ra n^ayores, a1
^-^^r aiilenaz^idos de ^3estrucción los cultivos, espe-

^^ialmente tonlate y platanera, due con la patata

c^ ^^a^a c^>nstittlyen la riqueza básica de las Islas
.^forttu^adas.

,^ntc la incs}^cr^ida amenaza, hubo ^lc imhrovi-

^^irse 1^1 lucha c{tle, en plazo d^ días, pu^^o or^;ani-

zarse gracias a lo^ elemcnto^ rá^idaroentc en-

^^ia^^os }x^r• cl .tiTinis'tcrio ^Ic Agricultur<l desde la
I't^nínstila. Una i-erda^jera campaña, con aplicación

de insc^cticidas, Inediante avionet<^s especialmente

cc^uipadas y conduci^3as por ^^ilot^^s particularmcn-

te ^^iestros, distribución de cebos tóxicos y Iucha

química directa con aparatos terc•estres, bajo la

direcci^>n del personal agronómico, c^ue ha rea! i-

zado tin esfuerzo tcalmet^tc a^otador. La colabo-

ración de autot•idades y^ntidades a^rarias, en

ayucía de Ios agricultores, logró devol^^er a éstos

la tranquilid^^cl, al ^•er que iba siendo vencido el

enemi^o quc parecía inconteniblc:.

Se domin^^ la hlaga, pero precisa estar ^reveni-

dos ante una nucva posible invasiún. Por est^^

coneiene conocer al eneinibo; de ^Iónde provici^e;

su vida y costumbres ; cómo se originan esas pla-

gas de incalculable número de insectos, y los me-
c^ios de que disponen7os actualmente para c^^nt^^-

ner sus est ragos.

Origen de la plaga.

La lan^osta peregi^ina o del desiei^to, denomina-
^la por l^^s entomólo^os Scliisto^cen•c^^a yreg^rri^a, es la
misni<^ especie de langosta a quc se rcfiere la Bi-

blia en varios pasajes, y especialmente al tt^atai• de

las famosas ^^lagas de Egipto, mil y^ico años antes

^le Jesuctisto, en tiempos de los faraones dc la
XIX dinastía.

Esta especie de lan^osta es de tamaño mucho

mayor que la comíin en Fspaña, y a difcrcr^cia cIe

ésta, tiene dos generaciones al año, una de c^toiz^^
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v otr•a de prima^•era. Oc•upa una e^tcnsa área beo-

r;ráfica clue se ettiencic cíesde el occidente de Afri-

ca al :^orte cicl 1^',c•uador, ha5ta cl Oricnte prÓximo.

l^i In,iia v cl 1'al:ist^ín.

l.os cnjamhrc^, cluc hahitualmente arrihan cn

otoño a 1larrucc•os v Argelia• al^;unos dc los cua-

lc^ han llc^;ado a las Islas Canarias, hr'o^•iencn de

lo^ terrilorios de] Africa tropical (Nigeria, Sucíán,

Conro...1, l^^^í^es cle ^randes Ilu^^ias esti^^ales, cluc:

O 1

7

ahanclOn^ln, hUVC'n(lo (íe la seqtlla eltt'elna (le lOS

tíllinios y primcros mcses clcl año. Los handos dc

lan^o^t<« ^•olacloras que in^^acjieeon este año las

('an^u^ias c•oI•responcien, prohahlemente, a los seña-
l^lcíos en Ni^cria a fincs cle septienlhl•e, Y due cru-
zaron el S^íhara español, for'manclo densas nuhes.

c'n la l^t•imcr^t cfuincena cle octuhre, procedentes
<íel Sucíestc y c]iI•i^;iéndose al Noroeste.

Las ]an^ostas adultas miden seis a siete centí-

metros, siendo algo mayores las hembras que los

macl^os. A fa^^or• del viento han Ilegado a Españ<^

estc mismo año, pcr•o cn fol•ma di^pcrsa y sin Ilc-

gar a ocasionae cíaños. Nunc^l han Ile^;ado a criar

al Nor^te del halrecho cíc Gihraltar.

Ciclos de invasicín.

'Panto esta cspecic clc lan^usla. conru 1tI pc'<fttcña

hispano-marroquí o ntcclitcl•r^ínca (Uoc•ic^•^•(rrtcrtt.^•

^nclroc•c•n^tt^•st. no sic^nipre cunstituycn pla^^l. '1'ie-

I,Ia.^lclcul.l.cl I,r: 1.^ I,.^^c:ct^r.^
nr;l. nr:.n•:It•rcl

lllVliRtAS P,DADF.S

U. larv^:1 rl•cil^u u:u•ida l;llnr-cnla-

da; I. :S )' a. I:Irca. dc priuu•ra.

^I•^un1la ^ tl•r/•1•ra 1•Ilad: I ^ .;•

nin(:Iti u ,;Iltuna, 1•ul^ IIIU0un1•,

111• ,Ilac; G. lai!^liaa ;IIIuIL•1 u v11-

Indor:l. La Ilnirilull rl•al dl•1 in-

^/•Itu 1•Il tiU5 Ili\^PI'^:IF 1•/1:1111•b FP

inllic•a 1•u 1^1 tl•^111. illibujoti ori-

gin:llcs de ;VIOrall^s At;:lcit^o.l

nen per•íocíos fa^-orahlc^ a su nittltiplic^^cicSn, ^c-

parados por inter^^alos irrc^ularc^ cn quc pcrsis-

ten disperso^ y en nícmero recíuciclo, c•ouio inofen-

sivos saltamontc^. l.os períotlos o ciclo^ clc in^•^I-
sic^n suelen clurar cíe seis <I ocho atios, hahií^nclo^c•

iniciac]o el ^IClual en el ]S)^i0.

F;n el períocío c^uc transcurrc entrc w^ ciclo ^•

el siguientc, esta especie de lan^o^t^t está ^IUSCntc

de los países situacios al norte cíc^l ^áhar^t. rcfu-
^itíndose en lo^ tert•itorios cíel Sur, anles nrc•ncio-

nacios. Incluso en esos l^eríodos en cfue no fc,rman
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l'n mairai n^duciil^i ai I:^ ĉ cañav. ^^ en ^^l ci^•lo. la ^^m^^n:^z^^^lura nubi^ di• lanr^^sr^iv. IFoto Clfiizo.l

pla^a, los inscctos prescntan color v otros carac-

tcres di^tinio^, hasta cl ptmto de halrer sido con-

sirieraclo^ por los naturalista^ como dc especie di-

fc^rcni c.

l.n determinaclas circun^tancias, especialmente

climática5 v de vcgetación, e^a^ lan^ostas solita-

ria^, in^li^^icluali^tas, sc reíinen v mnltiplican c^-

trrordinariamentc, en ciertos para.je^; dicha a^lo-

n^craci^ín dcspicrta los instintos ^re^arios, y así se
forman e5o^ den^os l^andos, integrados por innu-

mer•ahlcs in^ecto^, que emi^ran oblik;ados por la

sequía v la falta de alímento.

All;rmos c3e dichos hando^ emi^rantes alcanzan

un frcnte d; muchos kilómetros, citántlose casos

de cincuenta, con dos a dier de hroftmdidad, que

tardan en l^a^ar ^-arias horas, v que han atrave-

sa^lo el Gran :^tlas volando sobre sus altos picos,

a más de 4.000 mctros de altitud.

V uelos.

Los ^^uelo^ de emi^^r-ación se^ prodncen cttando

1^^^ lan^Tosta^ e^t^ín aglomcrada^ en número mnv

ahundante. h►n cicrtos caso^, tno^-ida^ por el ham-

hre o atraídas por la humedad v cl olor dc las

plantas en plena ^-e^etación. Pero este razonamicn-

to no sirve para e^plicar la^ emi^raciones cn ma-

sa, a largas distancias, qtre, más ló^icamenic, pnc-

den ser dek^idas a la nr^encia ele escapar a condi-

ciones de ^-ida de^fa^•orahles ^^ ohedecicndo al in^-

tinto gre^ario.

Las cmigraciones suelen iniciarse cuando la ^•^^-

getación es pobre v la tem}^eratura dcl aire pasa

de 24°, en cnti o ca^o ]a de] ati^clo alcanza de 3^"

a 50^. Las lan^ostas ^ustan de lcmpcrattrras ha^-

ta 40°, pero procuran escapar si c, más ele^-ada, ^^a

sea bnscando la sombra o trepando <^ las plant^^s.

postes, etc. (^uince minutos a 55" C'. las matarí^rn.

La^ lan^ostas responden a'.os cambios de teln-

peratura como el mercurio de un termómctro.

Buscan, como nosotros, tm sitio más caliente cuan-

do desciende al^tmos ^rarlos por del^a:jo dc 20" r.,

y a 13° dejan de volar y se abaten contra cl sr^c^lo.

o^^an a posarse sobre lo^ cardone^. matorrales o

rirl^olc ^:^on todavía capace^ de caminar ^• aun clc
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saltar, si se las inquieta o trata dc cogcr, pcr^^ ya

a 4.° cesan en sus movimientos, y a 0° qucdan com-

pletamente entumecidas. Campos cubiertos de lan-

gostas pueden aparecer libres de ellas una hora

después dc la puesta r^el sol.

Cuando e1 sol de ]_i mañana calicnta el aire y la

tierra, las lan^ostas van recobrando su actividad

y comiencan a mocerse. En cuanto la temperatura

del air•e alcanza ]os 20 a 25° emprenden el vuelo,

c^ue ^^s favoreeicla por tina ligera bt^isa; pero si no

corre airc, o el viento es fuerte, (más dc 16 ]^m.

por hora), entonces no vuelan, atmque la tempe-

r•atura sea favora171c. I^n t,icmpo frío o nublado

}^ermanecen posadas en tierra.

Los enjambres de langostas inician el vuelo con-

tra el viento, y después se vuelven para volar a

favot^. T+^1 aire caliente que sube del tei•reno solea-

do ]as ayuda a si^ll7ir, y pronto alcanzan alt.ura en

ctue se las hierdc^ de visla. I^^adie sahe a la clue pue-

den llegar, pero pilot.os de avión las han encon-

La distancia recorrida por las langosta^ en ^^ue-

]o varía scb<<n ]as con^licioncs almosféi^i^^as, l^ues,

lógicamentc, no lzuecjc scr igual cuando van a fa-

vor o en contra dcl vi^^nlo. h,n atmósfcra tranctui]^i,

o casi cn calma, su ^^clocidad es dc un^s l^i km.

por hora; vo?ando contra un vienlo de 13 km./h.

sólo logran avanzar unos tres kilámet rs cn it;ual

tiempo. Con ^^ientos favorables puc^lcn rccorrc^^ cn

un día 40 a KO kil^ímele^>s, y cicntos dc kil<ím^^iro^

en tlías sucesivos. Fn t iemp<^ calur^^so, cl ntímc^ro

cle días ,y de hor•as diarias favorahlcs al vuc:lo c^,

naturalment^^ may^^r yu^^ cn ticm}x^ f'i•ío c^ ^^ariahl^^.

Epocas de cría.

Son ^listintas a l^> lar^^^ dc:l año y en cada tmo de

los ter^ritorios qt^c hahita esla esl;e^^ic de lantiosta.

Casi sin cscepci<ín, c^n cl Africa Occi^lcntal, ]a

lango^ta p^^rcgrina t icnc^ ^3os gcncraci^m^^s ^^n ^^l

año: una estival y otra invernal.

^^as langostas c{ue, proccden-

tcs dcl Sur, han invadi^l^^ NIarruc-

cos, Orán y Argc^li^^, son las quc

engendran ^^n est^s países la ^^e-

n,cració^a c1^ ^•f^ra^^io. nacida du-

rante la prima^^cra ^^ l^rincipio

^icl verane, v cuy<^s in^3i^^i^ln^^s,

llegan^i^ al estado adulto, se rc-

únen y parten hacia el S^^r en l^^s

meses c3e m^^v^^. junio v julio, e

inclus^ en a^osto.

Fsias lan^^stas. nacidas al

nortc del Sáhara, cruzan rápida-

mcnte la rc^ión clcsér^tica }^ara

acoplarse v haccr la pncsta cn

z o n^^ 5 rclati^-amctnc hínnc^rlas,

c3c1 stn^ clc la ^Tauritania y c3c

tcda la re,^i^5n estaT^ari,^ ^ dc sa-

vanas dcl nortc dcl Su^^^ín v aca-
^^ ^3c1 l^^go Tchad.

Fn a^osto ti septiemhre nac^^n

clc tales puestas l^s sa'.tam^^n(cs

^^ larvas, c^uc ^^rontc^ crecen v s^^

tran^forman cn adult^s volacl^^-

T'c'S C^ll(' PI111^C^1n I'Clln1C^(1S ('n Sc'n-

tido in^^crso, hacia ^^l Nortc, a tra-

.

t:n luti matorrale5 y^ curdones se aglnweran lan IanRuStas pura pa,car la i^oclic, ocanión
e^cclente rxira cumb:^tirlas cou écit^i, (Fr,^to Cafiizo.^

trado a varios kilómetros de altitud. Cuando el

^-iento sopla en la misma dirección, los vuelos la

sigucn, lo mismc^ c^tze si cambia.
Durante el ot^^^^o pt^edominan en Africa Occi-

dental, vuelos de Sur a Norte; pero si hay bajas

pi^esiones cn el A.tlántico, se dirigen de^ Este a Oes-

te, o de Sur•este ^i ^Tor•oeste.

^°és ^lel Sáhara, v lle^an a^Tarruccos v Ar^;clia,

en oleadas succsi^-as, t3^^sclc^ ^^ctubrc a encro y a

veces hasta en marzo. Allí s^^ rcproducc^n y cjes-

arrolla su ci^^^cencic^ncia hasta quc ésta ll^^^^a <i l^i
edad adulta y emi^ra hacia ^^l Sur.

Le ^enernri.ón otoño-ir^iver^nnd sucle alc<^nzar su

máximo en noi-icmhre-ciiciemhre.
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i^^sta sucesión dc generaciones y e^T^i^raciones,

altci•nánciose en el cspacio y en el tiempo, se repi-

te dueante tocío el ciclo r^e in^^asión, que dura, ge-

neralmenYe. como sc ha c^icho, de seis a ocho años

consecutivos.

En TPni v^C^ío c^c Oro se de^arrolla únicamente

la ^eneración clc principio de primaz^ era (enero ^^

fcl^rcrol, si bicn con esca^os ^^^^i^^amientos

E1 hccho cle formarse la pla^a en rc^iones desér-

ncas ^^ cle accc^o ^ifícil y a vecc^ hostilcs, dificulta

con^i^l^^rablemel^te cl esttidio de 1^s con^^i^iones en

^^ti^^ se vct•ifica el ca^nbio de ]a vida ^eclentaria e

in^^li^^i^ltialista del insecto a las fo^•mas ^t^egarias

y cmi^rantes, así coi^no la localización de los para-

j^s ^^ fcx^o^ en c^ue tiene lu^ar la transfor•m^eión v

<{uc ^^^i1 t^tmtos c^e }^artida cie la emi^ración a t^e-

^ion^^^ o pa^cs má^ o men^^s lejanos. Su conoci-

mi^^nt^^ ti^ ^-i^ilancia permitiría la Iv^ha ^^re^^ent^ii^a,

actualmente im}>racticahle por^ lo^ motivos aplzn-

tn^3^^s.

Vida t^ costumbres.

Cnmo la inmcnsa mavoría clc loc in^cctns. la la»-

^ost^^ ^^ci^c^rina i^asa poi^ lns sucesi^-os catados cl^

hl^e^-o, lar^-a, ninfa e insecto perfecto (macho ^

}lPnl^)I'^).

La5 h^m_hr^as, cicsnués clel ^ipareamient^. hacen

la puesta cle hli^^^ccill^^^ en }^equeñ^s h^^^os quc

ahr•cn ^n la tic^rr•a con el extremo del nhdomen.
T.^^ in^^uhación ^c prolon,^a un tiPmpo variahlc

^e^lín ^l calor v ln hum.eclacl cl^ la tierra, desde dos

scmanas a cío^ m^s^^. Dc cacla hue^°o snle una pe-

qu^ña lar^^a, c{uc sc abrc carnino ha^ta la superfi-

cic d^l sL^elo, v, unn v^z secos sus Yc^imentos,

tom_a el aspecto de un pcc^ueño ^altamontes sin

ala^. ^tivo cics^rr^illn hasta Ilc^Yar al e^tacj^ adt^ltn

o lan^^^^ta ^-^l^^cirn•a dura l^n^s citarenta clía^.

A(^ R I(' l^ I.'I' i' I t.^.

Durante ^u cic^arrollo, la langosta pere^rina ^^a-

sa poi^ cinc^^ mudas o cai^ibic^s c^^^ piel, ctuc t icnen

lu^ar cada oc•ho días, término me^jio. Los mnñ^^nc^^

de alas apar^ecen ya en ]as salt.onas desde la tc:r cer^i

muda. Una cez alcanzado el e^tado adult^^, o cl^^

voladora, la langosta (como es t^egla ^eneral en

todos los insectos) ya no crece, i>c:ro si^t^e alimen-

t^índose para alcanrar la madurez sexual y aten-

der al ^;asto de energía r^eqtierido ^3or sus despla-

z^imiento^.

El a^•i^-amiento simultánen dc ^ran ntímc^ro cle

puestas i^rb^imas da lti^ar ^ una muchc^^nml^r^^ c^c^

insectos que avanzan caminando juntos y se re-

tínen a otros. Estos «manchc^ncs» de i^e^^ueñas

lango^tas, al constuziir el pasto cn el centr^^, hace

ctue los in^ectos se ncumulen en ]a perifcria, for-

mando una corona más o mcnos circular, quc, al
romperse ct1 tm punto por cualquier oh^táculo,

cia origcn a] «eorclón» de saltona^, que a^-anzan im-

perturbahles en una dirección, ai•r•asan^^o hti^ertz^,

cereales ,y pastos, a ceces en un plazo <ie horas.

porque su crecimi^nto es rápido y el consumo de

alimento enorme, en relación a su ^^eso.

De^pués de efectua^ia la última nn^da, <^csix^jái^-

dose de su tegumentc^ como de una camisa, llcga c^]

insecto a]a edac^ adulta, pr^e^entando, al l^rincipi^^.

color gris ros<íce^^ ^^ ^-inoso, y a mcclida quc^ sc

acerca a la madurez setual ^^a pasanclo, ^ucesi^-^,-

mente, por los colot^es : rojo dc lacírillo, tierra dc
siena, verdoso y. ^^oi^ líllimo, aTnarillo limcín, ^^^^co

Yiempo ante^ de sti mtlerte.

Los ac^^^^lamientos tienen lugar en el n^^nncilt^

^n que la^ hembras presentar cl color ^ien^^ ^^ lo^

macho^ z^iran del patdo ^l ^ercloso v al am^^r•ill^^.

H] color amarillo dc limón scñala cl final ^lc^ sti

^^ida; pcro, en circunstancias fa^^orables, 1^^ a<]ul-

tos puctlen sohre^ i^^ir durante algtznos n^e^c^s.

Los adultos inmaturos, de colc^r rosa ^^iv^ ^^ roj^^

^U^i^inet.^c en cuelo h.^.iu. ^^un^luciQ:^c nor r^p^^rtu ĉ ĉ audai•i^c pi-
lotn,v. rcr>^^rte^ nubes d^• fnsectici^la ^•n nolcii ^obm los znnas

in^^;uliilu^ (Foto Scrrat.n.l
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carmín, son los que efectúan los grandes despla-

zamientos, cambiando el color al rojo ladrillo al

fin dc la emigración, en due se alimentan voraz-

mente, e incluso atacan a las propias compañeras

débiles, inválidas o muertas, atmque rara vez a

]as sanas y activas. Pueclen, incluso, morder a las

personas con sus robustas mandíhulas.

A1 iniciarse la madurez sexual, su color es par-

do (ahdomen ^^erde, en los machosl y sus despla-

zamientos son limitados. En p'.eno período repro-

ductor, los machos tienen colar verde y amarillo,

las hcmbras, pardo, con ahdomen violáceo, que pa-

sa al amarillento en las tíltimas puestas, con gran

mortalidad en las hcmbras. Al final, hay mayoría

de machos, de color amarillo mate en sus ídtimos

días.

En cuanto a las larvas de primeras cdades, dc:

una a dos semanas de edad, y tamaño hast.a de

dos cent.ímetros, catasan escasos daños, formando

m.aric^l7.orz^s en sitios despejados y soleados. En la

tercera edad (20-25 mm.l ya forman cordones que

pueden recorrer unos cientos de metros al día, y

empiezan a ocasionar daños s^nsibles. Las ninfas

o saltones, de 25 a 45 mm. de largo, avanzan ya

hasta 5 kilcímetros al día, y sus daños son graves

aumentando después de la cuarta muda.

Reproducción y multiplicación.

Cuando sc presenta ]a langosta en forma de pla-

ga, es natural pregtmtarse cómo ha podido retmir-

se tan fabuloso número de insectos. Para darse

una idea dc la capacidad reproductora de estos
insectos, hastará consignar algunos hechos y datos

comprobados.
Machos y hembras suelen estar en número apro-

ximadamente igual y se acoplan cuando llegan a

la madurez sexual, due se manifiesta por el cam-

bio de color antes indicado.

Cada hemhra pucde poner hasta diez grupos o

racimos dc 30 a 100 hucvos cada uno, con un pro-

medio de cuatro puestas y un total de 200 a 300

huevos, cifra que, en la fase gregaria se eleva frc-

cuentemente a 400 6 m^ís. Entre las sucesivas puc^s-

ta^, las hembras van a comer y vuclven luego a

los parajes de cría, donde abundan los machos en

expectati^^a de nuevos aparcamientos. E1 número

de huevos en esas zonas o rodales de pucsta es,

con frecuencia, increíble: Un millar de 1^uc^stas

por metro cuadrado suponc no menos de cincuen-

ta o sesenta mil hucvecillos.

Atm considcrando yuc la puesta mcdia sca sólo

de 100 huevos por hembra y que la mortalidad

en la descendencia sea del OH por 100, rn la ge-

neración siguiente duedarían itluol ^rrír^n^°ro d^c

lnngostcrs. En tal supucsto, la parcja inicial (dos
langostas, macho y hemhral es el «capital» y S)^i

el «interés». equivalcnte a cz^crtro rriil r^or•cc•^crrlos

por ciento. Pcro si la mortalidad fu^^ra nula, o rc-

ducida al 50, 75 ó el S)0 por 100, entonces la dcs-

cendencia de tma sola pareja de Sc•)r^stocerc^^r, al

cabo de tres años (sci^ gcncracioncsl crcccría cn

la forma siguicnte (véase cl cuadro).

Aplicando este sencillo c<ílculo, a un enjambrc

de 50.000 langostas, ohtenemos las siguicntes ci-

fras:

Hemhras (la mitadl: 25.000, quc a rm promcdio

de 100 huevos, engendran cn la ^pri^^^ercr. ^^^ne^-a-

^zón 2.500.000 insectos, de los due snponemos so-

breviven el 50 por 100, o sea, 1.250.000, de los cua-

les la mitad (fí25.000) son hembras, las cualcs a

su vez ponen (i2.500.000 hucvos; de los quc, per-

sistiendo el mismo porcentaje de mortalidad, sólo

llegarían al estacío adulto el 50 por 100, es d:^cir.

31.250.000 langostas cn la s^^rr.n.drr ge^rrc^rcrci^hn., al
cabo de tm año.

Se comprende, pucs, cómo en tm hreve período

de condicioncs de ^^ida favorables, las langostas

pueden multiplicarse en la fahulosa proporción

due sorprcndc a primera vista.

1^L'M[?6U 1^1? i^^>iv^niios

GRNF.RAGIO\ Eti
Mortalidnd 50 ^^r^de 7:^ ^'/^ di^ 90 ^ d•

0 sh mnrtnliJed mortnlidnJ nn^rlxlidnd

Primer año (primera) ... ^ 2 ^ •^

Primer año (segundal ... 100 50 25 l0

Segundo año (terceral ... :^.000 1.250 3l2 50

Segundo año (cuartal ... `?50.000 31.250 3.70 i 2^^0

Tercer año (quinta) ... .. 12.500.000 ^H1.250 47.07fi 1.2^i0
Tercer año (sextal ... ... F>25.000.000 l t3.53 ].250 SRR.:175 fi.25(1
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Lucha contra la^ langostas voladoras.

Para proteger los cultivos contra langostas adul-

tas o voladoras, desde los tiempos primitivos se

acudía a ahuyentarlas, sacudiendo ramas o es-

pant^índolas mediante humo de hogueras y ha-

ciendo ruido. Est.os procedimientos, como se com-

l^rende, no matan a los insectos, sino que les^ hacen

huir momentáneamente. Los gritos, lo mismo que

t,rolpear cacerolas y latas o sonar cencerros, ni si-

^{uicra las espantan, porque las langostas son in-

sensibles a los ruidos.

Actualmente se cíispone de insecticidas eficaces,

aplicados ya sea directamente o en cebos. La des-

trucción por eI fuego, incluso mediante lanzalla-

mas, es más espectacular que efectiva, pues mata

algtmas y espanta a la mayoría, siendo, además,

sumamente costosa.
La lucha contra las voladoras es dificil en el

c^ntro ^iel día, porque son muy inquietas y vue-

la:^ en cttanto se aproxima alguien a ellas. Es ne-

c. sario aprovechar, para destruirlas en gran nú-

mero, los momentos en que están paralizadas por

cl frío nocturno. Salvo en tiempo^ frío o de lluvia,

las horas mejores para combatirlas son las del

an^ancccr y primeras de la mañana, pues en cuanto

calicnt.a el sol reanudan su actividad. Aquella es

la oportunidad que debe aprovecharse para que

encuentren el cebo inmediato al lugar donde pasa-

ron ]a noche ; o dc: pulverizar y espolvorear insec-

ticidas sobrc los matorrales y demás sitios en que

pernoctan, reunidas en gran nízmero.

L.a lucha directa se realiza actualmente median-
te equipos, aéreos o terrestres, para la distribución

de insecticidas lí^luidos o en polvo.

Equipos aéreos v terrestres.

La aplicacion dc insecticidas desde el aire se

rcaliza con aviones y helicópteros, especialmente

equipados para el caso. Rinden buenos servicios y

}^crmiten teatar en poco tiempo ext,ensas superfi-

cies ini-adidas. Un avión provisto de im depósito

de 3:>0 litros de caldo insecticida puede tratar, en

diez minutos, unas 35 hectáreas. El tratamiento

resulta económico en superficies de cierta exten-

sión e intensamente invadidas.

Se considera preferible la pulverización de lí-

c}uidos a baja presión y en got.as gruesas, que el

tratamiento en polvo, porque este íiltimo es fácil-

mente arrastrado por el viento y requiere también

mayor gasto del producto.
Rapidez ^^ mayor rendimiento son las principa-

les ventajas de ]os equipos aércos sobre los terres-

tres, y ya hemos dicho que cada día ganado en

el ext,erminio de la plaga significa importante dis-

minución en ]os daños. Además, pueden actuar en

lugares inadecuados o incccesihles a los equipos

terrestres.

Los equipos de tierra están indicados cn las fin-

cas pequeñas y cuando las langostas se prescntan

en grupos o manchones aislados y de peque^^a den-

sidad, porque, en tal caso, la invasión sólo puede

cortarse desde el air^e a costa de excesivo número

de horas de vuelo^ y derroche de insecticida. Los

tratamient.os aéreos son, en cambio, '.os más prác-

ticos y casi necesarios en las extensas masas dc

cultivo y pastizales intensamente infestados.

Las dificultades que ofrece la orografía del te-

rreno son salvadas por la destreza y el arrojo de
Ios pilotos, que han de volar muy cerca c}E^ tic^rra

para ^}ue el insecticida alcance a los insectos y no

sea arrastrado por el vienta I3a de advei•tirsc que

la muerte de las ',angostas no es fulminante, sino

que el efecto del insecticida es una progresiva pa-

ralización del sistema nervioso, que les permitc

primero huir del lugar yendo a morir a otro pa-

raje. Tampoco el efecto de los cebos es rápido,

pero a las veinticuatro^ horas, o antes, ya se apre-

cia la mortandad.

Como insecticida de contacto, por espolvoreo 0

en pulvcrización líquida, se emplean con é^ito pre-

parados a base de hezaclorociclohexano, tanto con

aparatos terrestres como aéreos. En Canarias se^

están empleando avionetas provistas de distribui-

dores de polvos, habiénclose comprobado la cficacia

de los preparados con el ],5 por 100 dc gamma, a

la dosis de 30 kg./Ha., en una pasada; o bicn de

tm producto con el 0,^ de riqueza, en dos pasadas,

con gasto por igual superficie de 25 a 30 kg. cada

vez.
Los tratamientos aéreos son eficaces, pero han

de suspendeise cuando sopla viento que arrast re

el insect,icida ; además, sólo pueden aplicarse eco-

nómicamente cuando la densidad de plaga es con-

siderable. Requieren la previa vigilancia y seriala-

miento de las zonas invadidas. Los aparatos van

provistos de aparatos de radio que permit.en ^dar-

].es órdenes desde tierra, poniéndose al habla con

el piloto mediante emisoras transportadas cn ca-

mionetas o coches ligeros.

Lucha contra larvas y saltonas.

Así como en la pequeña langosta comím cn Es-

paña ]as ]^uestas no avivan hasta el año siguicnic,
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en el caso de la langosta del desierto, la campaña

cont.ra '.as voladoras ha de prose^uirse combatien-

do las larvas, ya que, como antes se dijo, cl des-

arrollo del huevo sólo dura de quince a veinte
días (cuarenta como máximo).

En la lucha contra las larvas y saltonas pue^den

emplearse los mismos procedimientos, previa siem-

pre la vigilancia dc su localización y marcha. Es

muy eficaz el reparto de c.-bos delante dcl frente

de avance del cordón. M<ís que conveniente, nece-

saria es la vif;ilancia y señalamiento de los lu^ares

cn que las lan^ostas efectúan los apareamientos y

pue,ta de hucvos, pues en la lucha contra la plaga

es importantísimo ^anar tieml;^o. El retraso tiene

cl ^rave inconvcniente de que la '.an^^osta, al cre-

c^^r rápi^Iamcnte, ^^a ocunando cxtensiones crecien-

tes e^r pro;;resión :;eoniétric,r y rcquicrc mayor

^^sto para comhatirla, aparte de^ la conveniencia

dc ata;ar Ios darios Io antes posible.

Cebo> contra la langosta.

La distribución de cebos cs un medio práctico

y económico ^dc lucha, c^mplcado con éxito desde

hace años. v meioi•ado con el em^^leo dc insecti-

cidas org^Snicos clorados que, siendo suficiente-

m.cnte activos contra el insecto, son mucho menos

tóxicos quc los arsenical^s, cuyo emnleo rehuycn

al^unos campesinos por temor a intoxicaciones en

sus ganados. Intoxicación 7r^c no pueclc ocurrir

cu^ndo el cebo sc reparte como es debido: no en

montoncs ni en gran cantidad, sino e,parcido a

vo'.eo como quien siembra a mano, y en cantidad

no mayor de ^0 a 70 kilo^ramos por hectárea.

El insecticida a que actualmente se da preferen-

cia es el hesaclorociclohexano (666), de fabrica-

ción nacional. Un producto con Z5 por 100 de ri-

clueza en la mezcla de isómeros se mezcla, en seco.

con salvado dc hoja (no r•emolido) en proporción

de 5 a E3 kilos ^le insecticida por 100 kilos de sal-

vado; para que la mezcla resulte homo^;énea se

hace primero con parte de'. salvado, incor•porando

lu.go el resto, mientras se revuelve con una pala;

por vltimo sc añade agua, repartida con una re-

^;adera, a la vez quc se sigue removiendo. La can-

tidad de a^ua debe ser la necesaria para que el

cebo qu^de humedecido, pero sin apelotonarse,

para lo que suele bastar unos 70-80 litros por cada

700 kilos de salvado.

Pr^eden también emplcarse emulsiones del mis-

mo insecticida, que se diluycn con e'. abua, lo que

simplifica la preparación y facilita la homogcnei-

dad del cebo. Segím la riqueza de la emulsión en

el isómero gamma (que es el eficaz como insecti-

cida) se diluye en la proporción que corresponda

para que el cebo resulte con unos 150 gramos de

gamma por cada 100 kilogramos de salvado.

Ambas fórmulas, así como cebos a base de arse-

nito sódico (humcdeciendo sa^lvado con solución

de arsenito anhidro a] 2,5 por 100), se han emplea-

do con éxito contra la plaga de langosta del d;^-

sierto que ha invadido este año las provincias

Canarias.

Los c: bos no dc:ben nunca repartirse con carác-

ter preventivo y dcben utilizarse dentro dc las

veinticuatro horas si^uientes a su preparación,

para evitar que se sequcn o fermenten. Para con-

seguir un reparto re^dar• del cebo debe esparcirse

contra el viento, evitando apretarlo con la mano

para que no se aI_^clotone y en siembra muy clara.

Imprevisión general.

Las invasiones de langosta, como hemos dicho,

son discontinuas, en el espacio y en el tiempo. Du-

rantc los períodos intermedios, '.a ^ente se dcsin-

teresa del problema, lo que constituye una dificul-

tad grave para organizar racionalmente la defen-

sa, que debiera ser permanente y de caráctcr in-

ternacional, ya que las invasiones en el Noroeste

de Africa y en las Canarias provienen de tc1•rito-

rios situados en su mayor parte al Sur de] Sáhara,

bajo dominio francés, británico y belga.

Dicha impre^risión ^eneral da hlgar a que, al

sohrevenir la plaga, hayan de improvisarse ]os^ mc-
dios de lucha, y que, una v^ez pasado el peligro,

se licencie al personal y no se dediquen los crédi-

tos indispensables para costear los trabajos prepa-

ratorios ni los elementas precisos.

Aunque actualmente se dispone dc recursos cfi-

caces (insecticidas de contacto, cebos) y potent,e
nlaterial de aplicación, es necesario tenerlo preve-

nido para el caso de que ]a plaga se presente, so

pena de exponerse a la segura pérdida de las cose-

chas, con todas sus consecuencias, o bien a comba-

tirla a costa de un gasto excesivo.

Hay que insistir en e] hecho de que toda acción

improvisada, sin un conocimicnto acabado dc la

biología y costumbres del insecto, es empírica y

costosa. Pero suele ocurrir que, una vez dominada

la plaga, todo cae en el olvido y, pasados r.znos

años, hay que volver a improvisar la defensa.

Por otra parte, la lucha debe ser general, apor-

tando a ella todos e] máximo esfuerzo, como co-

rresponde a una verdadera calamidad pública.
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/ ,/
or ^^a^t.^tc^rio ^^l/C^c^^^^

,

Abc^qado

^^^ ^•ahr^ nin^i ĉ na ^luila ^1^^ iiue la L^^^ ^ie T.i ĉlr ,j ĉ i-
liu nu.ailo li.^ traí^l^i al nri^nr^r nlan^^ dP la actuali-

^l^_ ĉ ^l. ^- ^1e la ^^r^^u^• ĉ ^nu^•i^ín. ^^I nrv^hlf^nw ^1^^ lc^, arri^^n-

il^^; ^li• fin^^a^ rúai^^a;.

I':n ĉ u ĉ <i nrci^ i ĉ , ĉ •ia c•om^^ l: ĉ ^l^ 13t ĉĉ•!,u,, euiinente^-

mr ĉ :Ic a^;ríi•uLi^ ^^•n torla h;;n^uia, ^^on ninnrroso, j^P-

^^unñ^i: ^^rurii^^l.u•ii^, ^ a ĉ•r^ ĉ ^^lala ĉ•icis, na^°^le ^le^^ir^P

^^ur^ ^^;tc ^: PI ^ ĉ r^^hlr^ma ,juríilii^u a ĉ^tnalmNntr cle ĉ nu-

^ iir I ra^cr^ndr ncia por ^u volumen, u^^r la ^ ital im-

p^irtun^^ia ^ ĉ_u^^ r^^^^istc; nara n ĉ n^^l ĉ a^ fan ĉ ilia: v porc^u^^.

^in cl ĉĉ ^la. .̂ im^,ne tu^^ honila tran,f ĉ ^rn ĉ .u•ión ^n Nl

tra^li ĉ ^io ĉ;al ; i^ti^n ĉ a ilr^ ce^i^ío ĉ ^lr la ti^rra.

[^niil^ ^^l nr^^4^lF^m:.^ Pn e^l cl^^hle 1,pe^t^^_ ^irof^sioual

^- Eirá^•ti^^^, nut>,t^^ ^^ar^ la Lev ^ne af^^^lu ^lirectam^n-

t^^, ĉui^ ^^reo Pn la ^hli^;aci ĉín ĉlr ^lecir ^^ue, a m.i j ĉEi-

^^ii^, l, ĉ I.ev ĉ^i e^, n^^r al ĉ uru. ^le ^on^^^^t ĉ Pncia> tan

^ra^^^^ ni et^rierra la ne^e^i^la^l ^le a^tuar ^^^n la ur-

-,L ^^ i'^' ^^

^,er.cia ^^^ ĉĉ qne^ l^^ ha enic^ ĉĉ ^liil^^ al^^^ ĉíu ili,^lin ri ĉ iil^^

c^^mj^a^irri^. T;s 1 ĉ ^^ra ^le e^^tu^liar la^ ^olucion^^^, il^•

arbitrar mn^li^^^ ilr^ w^n^^ilia^i^ín ^^ ^1F ^cn^^are u fon-

il^ ^l^^l tiriihlem^ t;i^hre toiii^ ilr ^^ ĉ iP I^^, ^ir^^1^Pñ^^^

^,ro^^;^t^iri^^: r.os ^ ĉ, ĉ ^^^i°nz^mo^ ^li^ ^iue^ ni la.; c^ ĉ rri^^n-

IP. inro-^li^rna,, ^ni I^i ^^tlttnta^l ilr• itnr^tri ĉ , li^^i;l, ĉ il^ri^:

a^niPre^^ ĉ i uu^^ ^^1 . ĉ nti!±^ ĉĉ o ^i.^t^m,a ^^^ i•o ĉ t.,«li^lr^ ^- ^^r^r^ i-

^^^ na!•a ^i ĉ^m^ire. <in^ ĉ ĉ ^ ĉ te ,:ea ^^«titi,í^l^ ^^^ir ^^l n ĉ á^

rac^i^s,al ^ f^c•o ĉ .ómii^^^ ^lr la exnlnt.-^^i^ín ^lir^^^•I^_i ^le la

tiPrra n^^r ^,u ► j^ro^^^ie^ario,;.

La I^^^. ^^on toil^i =u in ĉ nor^nnria. ĉ^_,tá, ^^^^r uli^ra,

^^om_^z ^i ^^ij€^^^mc^^ ^^n ĉ na ĉĉ (i^^; ĉ ^. ^\^^c^^sil,u^á. ^^^^mci

t^^^la ^li^no^ición ili^^-iitihlr. I; ĉ nalin-i ^lr^l 1i^^n;^io ^- la

,P^1•ent ĉ int^r_nr^^ta^^iún ^l ĉ ^ lo: ^I^rila ĉĉ nalt^^ nara ^^r ĉ^ :^^-

hr^ ^l^uo ĉ ^^ĉ► _u ĉĉ n ĉ o, ^^^ a ĉ^lar^>n la^ u: ĉ •urialaili^, a^l^^c^r-

t ida:.

Sit^ r ĉĉĉ 1 ĉ ar«^_ Pl <ic^^^rta^l^ nlant ĉ^atnientci ^lr , ĉ l,n1n^ĉ ^
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AGRICULTURA

ctte,tiones vitales por distin^uido5 compañero5 r{ue

se han ocunarlo últimamente r)e la ext^o^sición de e51a

Lev p auc han venirlo a aumelaar la t^rcocupación ^lr

un sector y^^ĉ nreocn^rado, invita q a abor^lar al^uuu

de cn^^ problemas, con el único ^le^eo de colaborar a

]a .5olución de tan espinosas cue^tiones.

Me refiero, es_pecialmente, a la r_oví.,ima in5titu-

ción que la Ley rle 15 de julio ha introrlucirlo rn

mtestro rlerecho a^rario : el va famoso acceso a la

nropierlarl, merlio le^,al arbitrado nor el le^;isla ĉlor

para lo^rar la nrincinal fir.alirlarl de e^ta rlisposición :

la cc^nversión dc l05 ueRae[io. colonrn en ueyueñoc

^^ropietarios

Al lle^;ar, en ,^u5 comentarios, al artículo que lo

re^.ula, dos dc ]os distin ►ttidos comtrañeros cuyo., tra-

bajos han lle,ado a mis manos .5e han formulado e^l^ ĉ

nre!,^unta :^•F, nosible e1 acceso narcial a la prof^ic-

ĉ lad rlc las finca.c rtí^ticas afecta ĉlas nor esta Lev? F,n

otra5 nalabraç : arrPnrlarlas la^ fincati cn la forma tra-

^licior.al rle nues^tra nrovincia, nor ]otes conjunto^

formando los llamado5 «aolares» o nranjas constituí-

ĉlo^ nor multitud de fincas, ^ nnedc el arren^latario

Pedir la nroniedarl rle nnaq, con exclu^ión rle las rle-

rná.5? ^,Po^lría, llevando la cneaión a^us tíltimos i^^r-

minos, eleñir las ñnca^ r]e rr ^^.tilío v dP^echar las ^le

secano o auerlarsf^ con la finca hasc _v la casa-vivien-

da, abanrionando las restantes?

flon exquisita nrudencia, v darla l.a ^ravedail ile.

la cuestión, .5e limita a*_ ĉlante. ĉ r cl n_ roblema v a rP-

corrlar la solución darla a la misma nreRunta en ma-

teria de retractos rlc finea5 riísticas, estableciendo ací.

aun cuando mnv tenuemente, al^^una rclación entre.

la^ dos situacionP^.

F.l .^eñor 5anto^ v Pastor, en tm trabajo pnblicarlo

nor la Editorial 5ever-Cuesta, en Vallarlolid, des^^ué^

rle citar y de transcribir. si bicn narcialmcnte, la ^cn-

tencia de 16 de rliciembre de 1946, que admítió el

retracto parcial, nos dice textnalmente : c A pe^ar rlc

(jltP, PSta tP515 nnP,r1P, anllcarSe ell P..^tP. nnP,VO R7FYP.ITIa

nara aCCe9o a ^a IlrO_n1P,rlarl, COtlvlf'nP. P,EtIP.rar (l1^p091-

ciones aclaratoria», v añarle :« Cualquier solnción

^te se nropu^nare tendría crue ^er bajo la base rle

respetar la unirlarl mínima rle cultivo, ^in noder frac-

cionar ésta.»

Nuestro distin^uido comnañero5 el señor Gonzalo

Soto, con más acierto, a nuestro juicio, se limita a

pre^ mtarse si la ^olución de e4a sentencia se aplica-

rá en relación rnn el acceso a la pronicdarl, apuntan-

do certeramente e indicando oue Pl t^roblema «rlifiP-

re esencialmente rlel qne ^e nlanteó cn torno al re-

tracton.

f;on las mi.5ma^5 re.^ervas con el miemo rPSpeto a

las soluciones que judicialmentc puedan dar,e, 5i

realmente hubo una omisión le^al, enten^lerno,, ^^nc,

^la ĉlos los antecc^lentes ^le la Ley, la finali ĉ]a ĉ1 ^^ue ^c

propone, los nrecc^lentes de inslitucione.^ ^u^álo^as,

lo ab.^urdo e inju.,to de la solución contraria v la^

nraves consecnPnciac ctne acarrearía la contcstaciún

afirmati^a, nuede decirse clue el acce^so a la n_ ro^ ĉ ic-

rlarl debe rle scr lotal y en nin^úu ca5o }rne^lc <^^.ilc[ ĉ -

der^e autorizado cl t^arcial, limitarlo a una o varia^

fincas con e-^clu.^ir,n dc oira^.

Comencemo. ltor ex^ ĉ oner cu<íles ccrían la5 ;^ravc.^

con.ecuencia^ ^lel acce5o parcial.

Como e^ q Fĉ tural, el arren^latario, buen conoce^lor

tlc las tierra.5 quc siembra, ele^;iría las bnenas, lus

bien contunicailati vi cercana^ a los ^iucblos o ca^e.

ríos, v dejaría las malas, crea[; ĉ3o una extraorrlinariu

^itnacibn, norque, o continuaba como arren^lalario

^le la^ re^tante^, de las cenicientas ^ ĉ oilríamo^ ^lcrir,

exi^ienilo una rebaja rle renta a tono con la caliila ĉl,
o, lo quo .tiería nuís (ácil, abanrlonaría las de5cclra ĉ las

en manos ^lel pr< ĉ pietario, qne ee vería obli^ailo, o a

rnc^^digar q n arr ĉ^nrlatuiento, o a rehajar la rcnta, u

a ma1veu^lcrlas furza ĉ lo nor 1a^ circnn^tancia^.

Cuatro consi^leraciones, de ^li^tinta uaturalera, sr

ononen, ;e^;ú q nuestra manera ile vcr el nroblema ilel

acceso narcial: primera, la finali^lail mi^ma ^le la

Ley; se^,un ĉla, la nni ĉlarl ĉlel contrato; tcrcera, la.^

esenciale.^ rliferenci<t^ enirc el retracto v cl acce^u a

la nropiedad, v cnarta, el nrcce^lentc lc^al de incti-

tuciones anrílo^;as.

Comenccmoc ^^ror decir, en apoyo rle m ĉ e^tro cri-

terio, dne la intcrnretacicín rle torlac las Leves, y má^

1a rle éeta, que forma narte de un .aiatema y pcr^ihne

nna clara finali^larl, ha de ser una interpretación ^lc

conjunto, sin olvidar ar^^ello.c cabios precepto^ ilc

nuestras jnri^rliccirín, rtuP con^lenan to ĉla intcrt^rct<ĉ -

ción ctue conrluzca al absnrdo v aronse•jan la máa

conforme con la finalirla^l v cl Pfecto c^iie la ^li^po^i-

citin quiere alcanzar.

F ĉ ^ntao^n nF t.,t Lr}^.

Pue^ hien, la Lev_ de li rle julio ^lc 1954• no 1 ĉ a

venido sola a e^te mtmdo. Si^nificati^amcntc llc^^í

acomnañarla el mismo rlía nor Mra tan imprn•lantr•

como la de unidarle^ mínima5 rle cultivo v nrece-

rli^la rle la dc C.oncentración ParcPlaria v Patrimonio.^

Familiarec, rtne nos inrlican cnál e^, a c^ic re^pecto,

la volunta^l 1P^islativa.

«1o e^canó a la ate^nción rlr^ la (`omi^ión -rlijo el

^eñor Lamo de Fcninosa, al rlefender cl rlictamcn en

la.: (;ortPS--PI m•rthlcma minifunrlicta rtuc p_ orlría crear-

se como con.,ecuencia rle^ esta T,ev, en el caso ĉlc rprc
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a^tt 1 cu ^.^rutt.^

Ja .^ulu^^ión del accesu a la hrul^iedad de lu^ colonos

tu^^ie.^e la gcneralidad que :ería de dr^exr. Este pro-

^le)na e,^tá, ^in einbar^o, íntimamente relacionado con

otru^ pruycctus de Lev. N: t^ proyecto es e1 de Uui-

dades Míui^ua; dr, Culti^o, ^le extraordinario interÉ^s

y ul ^Iu^^^ ;e le Irubiese dadu impurtancia bien dife-

rente d<^ no venir al tiemUo de este otro de Regula-

cióu de Arreudaniientos 1'roteeidos.»

h;s decir, ^lue la Ley que coiuentaino^ quiere, sí,

pe^Iucñu, prupietarios; pero los quiere cou unas su-

^^crficie; míuimus de cultivo, co q una unidade^ ecu-

uóu)ica, raciuualn ĉsute exl^lutables, y uu ^luiere la

dial^eryión de la l^rupiedad, y, por cou^iguiente, nu

puede querer [odo este aparato leai,;lativo la rup-

tura de unos ^,rupu^ econónlico^ de exj^lutacióu que

^e cou.5ervaron durante muchí^imos a^io>, que fueron

ace^)tados por los propios arrendatariu^ y que, mal

o ñien, cumpliero q uua finalidad social justií'icada pur

;u prol^ia esistencia y recouocida por la prupia Ley

al bu^cur al)ora lu consolidación de la ^rupiedad en

,u; arreudatarios.

I)c^de c^te j^unto de vista, I^ur tanto, el iutento de

acce,u p<u•cial chocaría co q la Ley de Llnidadea Míui-

mas de (;ultivo; el acceso no podría rulnper los mí-

niutu^ etitablecidu.,, en cuautu u la sul^erficie caltivu-

ble, l^ur dicl)a Ley.

F+;,ta mi^iua preocupación Nur la conceutraciói) I^ar-

cclaria se mauif^^stó continuamente en los inismos re-

lractu^ de arrieudos rústicu^, en loa ^lue se quiere

bus^•ar la base jurídica, hur analogía, para el accesu

parcial.

\^o hemu., de olvidar que. en los arreudamientos nu

hrotc^,idus, cl retracto de coliudante^ y comnneros,

que re.^j^ur.den a esta pr^^ucuhación, y ai 1os prote-

^idu>, en todo ca^u, el de cuinuneru^, e; preferidu

al retracto de arrendatarios, buena prueba de que la

l.ey 1)rr.fierc la uuidad de lu^ I'incae al mi^)nu accesu

a la ^irupiedad de lus arrendatario^, aun en el re-

traclo.

l^:v ĉ DAD DLt, cc ĉ v•rtl.a•ro.

AI lado de e,t^t, rarones de econotnía anr<u•ia, otrati,

c^sencial ĉuente jurídicas, ae opondrían al ^^ccc^:o ^^ar-

Clill.

Eu lu, arriendo., de «solares», granjas o grnpoa de

fi^;ca.^, el ubjetu del contratu lo consiituyen uo cada

ima de las fincas se^^aradanu^nte, ,ino el conjunto

econóu)icu quc forluau toda, ellas, sobre el c^ie ^^^

munifeaó la libre voluntad de lay partee, conFirmada

l^or la coutinuaciún del contrato durante nluchos añoti,

en rau^ ca,os, al menos, de^de ante^ de 1.° de a^o.^-

tu de 194?.

Los do^ eleu)euto^ ^Iuc dan vida a eata uuidad son,

l^or una parte, el econóinico de la explotación con-

j^uita, y de otra, el jtu•ídico, constituído l^or la reata

señalada conjuntamente.

E q la nlisma Le^ hav base suficiente para ,ostener

uue^tra te,iá.

Se aPlican sus ^receptos sólo a lu^ arrendamiento..

I^rotegidos, y la definición de éstos viene impueata,

en uno dc sus térmiuos esenciules, por la renta iufe-

rior a^ quintales de trigo.

Si admitiésemo^ el acce^o parciul, ^qué ra^uue^ ha-

bría para ueoar la I)o5ibilidad de que, attu eu lu^

arriendos de más de 40 quintales, se al^lica^e el acce^o

parcial? Purque, aencillamente, si se admite el frac-

cionainieuto en la petición de. prol^iedad, rompiendo

la unidad del conirato, ea claro que el requisito de

renta iuferior a 40 quintales lo cumplirían nluchas

fincas hoy euolobudas en arrendamientos de niás de

10 duiutulea de tri^u.

La Ley de 1^ de juliu organiza todu sn sistema so-

bre el cuutrato tíuico y la renta conjunta. N:n ^u

artículu 1.", bien si^nificativu, nos dice que «los con-

tratos de arrendamientu de fincas rtísticas... se en-

tenderán I^rorrogadu^», y el l^untu funda)nental e^

lu capitalización al 2 por lUU de la total reuta con-

tractual.

^dinita^uo, el acce;u I^arcial, y tudo el sistema cae-

ría por tir.rra, puryue si cou él se ^Iuierc lugrar una

justa indemnización, habría que alterar sus términos

pxra lograrla si se capitalizaba sólo la renta de las

buenas fiucas, aparte de lo coml)licado de la opera-

ción de fijación de rentas por cada parcela, ^^ ,i, uban-

donaban al defraudado propietario las malas, roin-

^)iendo el equilibrio ^Iue se tuvo en cuenta al con-

tratar y fijar la renta.

^o olvidemos taml^uco que e^a q uidad contractual

fué reconucida constaute^nente pur la jurishrudencia;

1)or ejeml^lo, en lu^ desahucio, I^ur 5ubarriendo de al-

^una de la^ parcelas, que ha tenido cotnu consecuen-

cia la resolución del contrato eu cuanto u todas las

fincas.

1)IFEKI^:^^CIA G:V'1'R1: GL RE'1'NACPO Y EL ACCH:Su

A LA YROPIPDAD.

Falla ta)lthién, a nus,tro juicio, e^a I^retendida equi-

paración cntre la^ situucione^, reconocidas j^or la ju-

ri.^prudencia, del retracto parcial y los posible^s acce-

sos parciales a la hropiedad.

Las dos instituciones sólo se parecen eu que el

re^ultado I'inal e., el mismo : la adquisición de la

hropiedad. Pero a e^e resultado también se llega por
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AV(t1LULTUI^A

^+l cau ĉ i ĉiu ^Ie utra., iu.,tiwciones, railicalmente di^tin-

tas a la nuvísima ^le acceso ^3e lu Ley que cornen-

tamo;.

A los fine^ ^le ur.a solución justa l^e ĉuo, ^le fijarnus

^^ q i;ue, en el retr^ ĉ ctu, la actuación ^le la volunta^l del

propictario es tutal^u^^nte ^i^tiiita ijtte en el acceso

a la prupie^la^l.

1^Ilí es el prouietario quiei ĉ ^^en ĉle por propia y li-

I ĉ re ^olantad, run ĉ pi ĉ^ndo el vínc•ulo ilue le li^aba coi:

c^l arrenilatario, ^^ en el acceso, la ^ulunlad inicial d^^l

pro^ ĉ ietariu nu ^•u^•nta t^ura na^lu, pnestu que la ^^eu-

ta ;e le imt^une ^ ĉ ur I: ĉ Le}-. En el retraclu, el propi^^-

lario cocser^a la ^lul ĉ l ĉ ^ 1'acultu^l i!e ^en^ler, y^en ĉ ler

a cualquiera. l^;u ĉ •1 accesu se le imt ĉ une la venta y

la persona a ĉ)uien ha de venUer.

!lnte la ruplnra ilel ^^íur_ulo arren^lt ĉ ticio con la t^en-

ta, ci ĉ el rctra^^ti ĉ , lu u^•tivi^lad del arrendatario se di-

ri^^^e, ĉ _o co ĉ5tra cl lirot ĉ ietario, con iluieu ya naúa tie-

ue ^yne ^^er, siu,.^ contra un tercer actur q ĉte entra en

e;ccn^.ĉ , el cumura^lur, y está justiLicailo que el arren-

ĉlalario conserve la liherta^l de com_^ ĉrar toúas o al-

^una; ^le las fin^•^< ĉ ,.

l'c+ro e^ ^Jnr., a^l^^n ĉ á^, esa ,entencia ^le 16 ^le ĉli-
ciembr^^ ile 1^^ 1(s, ĉ tue rccot:oció los retructos parcia-

les, e^i^;e uuas cou ĉlic•iones ^e I ĉ ecl ĉ u ^lue no se aes-

prenrleu de la ĉ ^ita ĉ tue 1 ĉ ace e1 ,iĉor Santos y Pastor,

y due 1 ĉ ace nreciso lcer la sentenciu í ĉ^^tearamente.

La ĉ s condiciones, se^,ún ésta, en el supuesto de he-

cl ĉ o ^jue re,ulviú, ^^on ĉ pren ĉlía : Primero, la venta de

finca; ^li^tinias con _urecios di^er^^ntes, y segun^lo, quc

no ^>^i^tie^e t ĉ niila ĉ1 ile explotación, y con estas eti-

^^e^^cias, dicl.a sente ĉ^ci^a lo que hace e^ conFirmur

n ĉie;tra o ĉ^inión, nucs en el acceso ^le la Ley ^le 1^ ^le

j ĉĉ liu, no 1 ĉ av t^rec•ius ir.dividualiza^los, sino uno ;;lobal,

capitalizanilo la renta al 2 por 1(10, n^i falta ]a uni-

il^iil ^1e ex^ilotaciún, ha^e del fallo.

r^i^:1LUGIA CO^ LO^ (,I^;;v"ti05.

]^,^,, a rue^,tru juicio, en otra institución en la que

I ĉ uy qne buscar lus prece^lentes que nos ĉlen luz, si es

^fuc falta, en esta ^^uestión.

1 lo; lectore^ ctu^^ pacientemente hayan lleaado ha^-

ta a^_iuí no le^ ^anios a cansar ahora con la compara-

ĉ •iúu ĉ^utre cl arren^l^miiento, sobre to^lo el nroteáido,

y ĉ^l ĉ•enso, h.ste ĉíltinio 1 ĉ a sido siernpre el terror ^le

lo, ^^stu ĉlianie;, v lo sería de loa lectores. Baste de-

^^•ir ^tne son la, iu;lituciones m:ís n<u^eci^las.

H;1 mismo s^^ñor La ĉno ^le E^pinosa, en su dictamer.,

^3ijo «c^ne la ^in ĉ t^le t^ ĉ rórro^,a de los contratos ĉ le
arren^laruiento^ nrotegi ĉlos tierjudicarían a todos, pues

al hacer m^í^ iuteiupural el cui ĉ lratu uwu^^ularíu su

sustancia enfitéutica. llueda con ellu bien paler,te lu

semejanza, c^ue llegó a preocupar xl Iegisladur.

Yue, bien, anotemus q ĉ^e la L ĉ ^y ^•omenta^la, II^•-

^^ada de la i^eutiila ĉ1 ĉ le situa ĉ•iune;, 1 ĉa llegadu . ĉ tran^_

cribir, casi íntegramente, algur,us preceptos ^lel (;ú-

^Iigo Citi^il sobre los censos.

1^;^ ai•tículo 3.° ĉle la Ley cxige para el accesu «i^ui^

el colono se I ĉ alle al corriente eu el pago de cunun

arren^laticio».

E1 Código Ci^^il, eu su artí ĉ •ulu 1.610, ^^árrafu 3.",

establece, a propósilu ile lu redeu^•iúu del censu, ^lue

ata ĉnpoco po ĉ Ir^í re.dimirse cu ĉ;tra la ^^ulunta ĉ1 ĉ lel ceu-

snulista sin eátar al corrieute en el ^^ago de las peu-

sioues».

E q la mi^mu líncu ^le iilentiilud lu Ley estable^•c,

en ;u artículo 3.°, la necesi^lad ^le a^^isar al arrenila-

^lor el nropú.^ito ile acceso ^^on eei^ me.,es ^le aulela-

ciór. a la tcr ĉninaciún ael aiiu aorícula, correlativu al

artículo L60) ^lel Có ĉli^o Civil, i^ue imt ĉone cl avi.;u

^1e1 censatariu con un a ĉiu ĉ le auli ĉ •ipu ĉ•iún,

Completa la sin ĉ ilituií eL artí^•nlo L6ll, ^lue 1'ij^ ĉ
el capital de lus censos ĉ •uan^lu ĉ au fuere couoci^lu,

^•apitalizauilu la ueu.^iún al 3 pur lUU, ^iarul^^lo al

urlícnlo 3.° ae lu Ley couu^r.tada, i^uc estable^•e la

capitalización ^le la renta al Z pur 1110.

Y lleoamos así ul preceuto ĉlue, por in ĉ lu ĉlable anu-

logía, ĉ1os interesa : los censos, ilice el artículo 1.6L0,

^ ĉ árraFo '?,° •^,o t ĉ ue^leu re^lin ĉ ir,e narcial ĉncnt^^, ,inu

en ^ irtua ĉle r ĉ a ĉ •to exnre^u. 1^;1 c•eu^o, cou ĉe ĉ :ta w ĉ
ilustre trata ĉlista, r: nuu, nu uue^le di^^i^lirse en fra ĉ •-

ciones, no se pt ĉ e^l^^ redimir nor partes.

Si hay alguua analogía, ^stu seríĉ con el censu, Y

es natural que a situacioues e i ĉatilu ĉ•ione, purr.ciila^s

correspondan id ĉ^ntica; soluciones.

Por esto concluúnos esti ĉuando quc nu e^ ^ ĉo5ible

^^l acce;o narcial, v^lesearí^n ĉws ĉ jue este p^u ĉ tu ^le

^ista ,e viese ^•onÍirnia ĉlo, Zwrijue, ,in ĉ •eruu ĉ^^nle, peu-

samos que e^ el únicu ^lue escú ile ucuer ĉ lo ^•un la

finalidad crue la Ley se nropuso, con to^lo cl ^i.^ten ĉ ^ĉ

de las más recieutes leve.s a^rarias y con la nat ĉ u•a-

le2a de la instituciún due se ha creu ĉlo.

Terminemos r ĉ^pitien ĉlo, co^no al principio, ^uc no

I ĉav motivos para una hon^la y alar ĉnista prcocnpa-

^^ión; qne la Cey pern ĉ ite solucioues fletible, y ^le-

,eanilo, uor uarte ^le toilo,, ĉ ma a^•tuaci^íu sereuu y

^^on ĉlera^la, qu^^ uu ĉ nteu^a la au ĉ i,ta^l v buena ur ĉ uu-

ĉ^ía, que nun^•a faltó en la; trar3icionalnunte patriar-

ĉ•ales relaciones ĉle nnicl ĉos p ĉ'opietario, ^• arren^lata-

rios de nnestra f'utria.
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Perfeccionamientos holandeses en la selección
de nuevas variedades de patata

,
^^^^r ^ezar^io ^_ ^, ^,t^^^^.,

^nyeniero aytouomo

Holtutil^t, ntuestra en el arte de la tttejora ^ie ltlatt-

ta;, ,igue ilepuranilu la t^^t•uica en la ohtenciún ^le

t:uet^u, ^arieilutle, y:uultlian^lu ^u base ile trabaju,

t^te, en el ctt.^u tle I:t ^t:ttat^t, ,i^tti`ficu utilizar catla aitu

ntayur utítttecu tIe ^^^eetllittg^^, u plauYas procetletttes

tle aentilla vertladera, en dutttle Ituetla actuar con ut:í^

^^xitu lu selecciún.

Lu Itecttliur teuaci^latl Ituluutlesa ^•., idúnea par^ lu^

trab:tjo, tle ntejora, lteru t:u lu e^ utettoa el lit•ttte cott-

^euciutientu ile la iutlturtan^•iu que ^^^ta tieue paru la

ecuuumíu del ^taís. H:u la tíltitna exltusiciún del lus-

titutu de Mejura de L'lanta^ tle Wageningctt, el a^lu-

gattn elegido fué el >iguier.te :«Lu tlue el itt^entur

es para la intlustria, t•s el ntejuratlur tle plattta^ en la

a^ric•ultura.u

Juutu con uunteru^us centrus oGciale^, existen ^9

establecimientu, Itri^atlos que se tletlicau x la obten-

cióu tle t:ur^^:t^ t arietlades tle toda clase tle plantu,

y 1lures. 'Leuieutlo eu ctteulu e^tu tlensi^aú de «fú-

brica.^» ^e jtlautas, nu son t3e estratiar lo^ cuu,;tante^

a^aut•e, técniwa, ajtartc t3e lus estíutulos ecurótnicu,

tlue ^e ulreceu ul creutíur tlc una ^^urietlatl.

EI tuétutlu ^eneral tjue st• etttplea eu la ut•tualidatl

Itura luorar uue^^us variedatle^ cottterciale^ de pataitt

e^ rcluti^atnente ^en^•illo.

l^;legiilos lu.^ prol;enitures, ca^i sietn^>re cntre la^

^arie^latle^ yu cuu^aoratla^, basta cruzarlos artificial-

utente er. épu^•a oj^urtuua j^ara obteuer la^ semillx^

cunteniilus eu el l^c^ltteito I'rttto ett baya, setnejante

a u q Ite^lueĉto tomate ^^erde. La cru•r.abilidad inter^ u-

rietal e,ta litttita^la ca^i tínicatnente jtor la e;cx^a fer-

tilitlad tlel polt•n tle alountt, varie^latles, que obli^;<t-

tlatnente tleben hac•er de tuatlre^, y Itor la caída ^le

flore5 y frnto,, abuttilante ^^n determioadas condi^•io-

IleS t1Ilthlellltlley.

L^t pruliorciún ^le ^^xitu, ^,n las liiltridaciunrá e^

uut^• t ariable ^ l^ur ellu ha^- tlue hat•i•r nran nt'uueru

ile Itolit;ir.aciouc., para Ilt^^ar a cun^eguir al^unus fru-

tu.,. ^itt t^uth:u•^u. la ^ran canti^lacl tle ,eutilla; qut•

cwttieuc^tt (l^t^ bttena; bayas tl^ttt ^nú^ ^lel crutett^tr)

cuuthensuu sohratlantente t1eL trabxju ^le la IiiLri^l,t-

ciún. I►'n ^^a,u^ e^^teciale; ,e recurre a^ iourizar lu Ilu-

ruciún y frttcíifit•aciúu jrur tlistiutus ^ttedios, j^riu^•i-

l^uluii^nte lu5 injertus eoltre totttale y lu ^ep^rat•iúit tl^^

lu^ tttnér^•ttlu^ rct•i^^tt lurtuudo^.

Uisponer de uuus tnile5 de setttilla, es así rclutica-

tttente iácil. Catla una ^le ella: itu.ee ttu potet:ciul ^t•-

nético pt•ultio ^^ puetle dar ori^;ett a uua curirilail tli..-

tiutu.

La^ ^iilicultad^•. .^ur^en en la ^elec^•iúu ^le e^ta^ ^e-

ntillas. Catla día ^uq in^tyore; lus cuali^lades ^lue ^e

e^i^en a laa nueta, t-ariedatle, tjne Itar. tle t•uutlt:^tir

cun las ^^ue se hallan a^•reditarla; en el tuer^•a^lu; pur

tanto, ^e liace trttente la necesidad ^I^• trab^tjar cuu

tutu mn^ur canti^lail c!e l^lat^tus ;tara ^toiler II^•^sar a

^•un,egttir uua ex^•euciunultnente ^uucriur. I'ara ^lur

I'etund:^ciún :u'tificiul cuu uuli•n ^le utra ^^:u•ieilu^l.
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iilea ^I^ la ^ru q Luh^rr rju ĉ• eao rv^^tre^enta, ^úlu dire-

rnii, t^u ĉ ^ ĉ^u Ilr ĉ lanrla .;^ r^^ynierr•, l^ ĉ Ir t^^rrr ĉ iuu ut^llio,

^I^^ .i1).1)I11) a IOf1.U(FII .^eu ĉ illas cun ĉ u puntu ^le jtartitla

jlara jlr ĉ Iler laurar, al cahu ^le ^uriu^ aiĉ u,, un^t ^^arie-

^I.ul ^li^na tll^ ^er itit•Itútla ^^n la I.i^ta Illicial rlr'^ Va-

rir•t3a^le.^.

La^, ^eruillt ĉ s ^ur ĉ ^^ue;l^t^ a ^ ĉ^rutinur a finale, II ĉ ^

rnarzu rn ^cu ĉ illeru t•^ ĉ n ^•alef'ar^^•iú q ^ j ĉ o^teriurmeute

rr+jrica ĉ la, a tir.;tu, ^Ic^ntru ilc in^erna^ero. Cuanilu la,

jtlautitu, alt^anz. ĉ n ile 10 a I^ centímrtru^ son t^ntlu-

rr^ ĉ •i^la, eti cujonera^ cuu r•ristaleru^ tle^r•ubierta; ĉ Itt-
rant.e el tlíu y tl^^.,^iua^., Ile^^^a^la; al t•amjlu, etiantlu y°a

nu ĉ ^^i.,tr^ ^ ĉĉ •ligru ^I ĉ^ Ilrla^lct. Aute; ĉ ie la cunt^rleta

^rtuilura^•iúu, y r•un cl fir; tle evit^u• rnayures ir ĉ feccio-

n^,; ^lt^ ^ iru^; en el cam^tu, sou r^^cole^^tutlud los tu-

b^^r^•ulo., ^^ .,e^ ^^fectúa la jrritneru .^elecci^ín ^Ie los hí-

briilo^. AI niguieute uñu. I. ĉ produ^•cióu ^le catl^ ĉ jrlan-

tu e, ;PUtbratlt ĉ ,ej ĉuraclau ĉeute y 5i^ c^outinúa la labur

^I^• .;r^ler•ciún, e;ta ^^ ĉ ^r ^ná; .^e^eru, ate^:^liendu jirinci-

^^ulut^^nte u Ix furru^l, colur, uúnteru y t<uuañu ^le lu^

luhrrculus, 1 ĉ rvifun^litla^l ^Ic uju.:, lun^iluil dr lu, e,-

tulunN^:, ^rrecu^•i^la^l, r.t^•.

La rnulti^rlit^u^•i^"^n ^e^i,t^ĉ tiva r ĉ clunal, ^ulamentr m^r

lin ĉ ita^la ĉ lur la eliu ĉ inuciún d^^ la^ planta^ ettferma,,

^ ĉ rit:r•iflalu ĉeute ilr t^ir ĉĉ^i^, j ĉertuitr. ^lisj ĉ un ĉ ^r catlu añu

^le matur cantitl^tl ^It^ n ĉ alerial jrara la uh,er^^uciún y

^;r^le ĉ ^ ĉ ^iún, en la tjue ;e ^iriucu t•uu..i^lerauilu utru., f^ ĉ ^.

ture.^, ^•i ĉ ruu Itt s^^n.,ihiliilail a eni'^^rutt^^lade5, t^alidatl

^^tlliuaria- jrri ĉ ^lu^•ciún- ^t^la^ ĉ Iu^•i^íu ul q te^liu, et^•.

Sun nret^i^ ĉĉ , a^í ur: iiur•tt núnu'ru tlr añus, unu^

ilir^:, t•urnn t^^rrniuu n ĉetliu. a purtir ^le lu .,ieu ĉ hra ^le

lu ^t'milla, paru ll^^ri^tr a tetrer unu <<trietlaú ^^n con-

^lir•ione^ ilc .;er ĉ •^^nrrr ĉ^ializa^lu }^ ^I^ j ĉ ^^^l ĉ 'r cu ĉnjretir

ĉ•rrn f^xitu en c^ nterr•^t ĉ ^u.

lluraute el tĉ itu I').i3. ^^I uúrurr^^ tl^^ irlanta^ ^Ir^ ^rri-

tta^: ĉ, ubtenida. eu un eruce.

Plautul: ĉ ^ irriic^^d^^nti^s ^I^^ n•rd: ĉ ^I^•ra •i•niilla.

uñu ^Ir ĉ^cr^tleute5 il ĉ ^ , ĉ^ntilla t+or„ ĉ +^;ui^1a., ĉ ^rr lfr^-

landa fnr^ ile 31R.IN)0, ri^^lrlturlu ^lel trahaju ^li^ I;:r ,r•.

lect^iunatlure^ dc ma^^ ĉĉ r u ntcuur t•alr^,uría.

Cuuntlu un ublrntur lu^ra ^^ue ., ĉ ^a r ĉ ^^i.^tra^la tu ĉ . ĉ

^^arit^tla^l j ĉ ruj^ia eu la Li^t^t llfi^•ial, ri^^^ilt ĉ ^ inru^^^lia-

taiuente una f^ut^rle jiriruu r•unw ri^^^uruj^^^u,a u,u;

e5fuerr ĉ r., }^ r^n u^lelaute cubra lu t^u ĉ ^ ^ ĉ urlir^runlu. Il:t-

mar ^^drret^ho, ^Ic ttutur^, en forn ĉ ^ĉ ^li^ unu ^^unli,i^ín

.ubre la r•atrtiila^l tle su nue^a ^^ututu, ^^uc r^^^ulta r•uu-

lrrrlu^la ^rur lu.: ,rr^ic•iu., ĉ lel \. .1. IC., tlue e., ĉ •I ur-

^;a ĉ ti^utu ent•urguilu tlc lu iu;^^r•a•iún ^le la j ĉ ^ ĉ tuta ^I ĉ ^

^it' ĉ nbra.

H;n lu. tíltirno. ;ei, air^i, :r^ han rr^^i^tru^l^r i^n I.I

l,i.aa °ll ^ttri^^^lu^lr^.^. I^;r,tr ĉ ^ rlla^ lu; Ilu^^ rli^ li^^u iu-

rlu,tri^tl y tle^tinuilu. únice ĉ rn^•ntr u la t^x^^^^rlur•i^"ir ĉ .

:t

F[anta ^rl ĉ iir<t, nuru ĉ alntet ĉ tr^, lo^ ^^,wtahl^^^•in ĉ i^^ntu^

^I^^di^•uil^r., r,n el ^^xtranjcru a c^ae fin ^•^ ĉ rríau r•^^n tuil^r

^^I urut^^^.u de la ^ ĉ rotlrlccicín. ^^, uatru•ulru^^utr•, .rílu uu

ntíuteru limitx^lo ^le ent^ ĉ re^. ĉ ., intp^^rt:lnt^^^, aj^arti^ ^I^^

lu., ur^aniauo, ilrl I?^tadu, ^r^rilíun tlt'^li^•urs^- a la

^•rNa^•i^íu ^1P nu^'^^a^ curit'^l. ĉĉ l^•^. U^^bi ĉ 1o ul t•,fu^^rru

nPt•e:ari^^, la ^nuyur jrxrtt^ tle lu: puí.^r^, ^•ntrr^ lu., ^^tli•

,e ent^trentra Najlañu, nu po^.r^^n ^^uti^laile., jturti^•t ĉ I:t-

r^•. iledit•utla^ a e.^te objr^to.

Lu tlwrilatl I ĉ olan^le5a ra^li^^a _ttre^•i;uutr^nte ^^n i^l

ali^•iu ^3e r,^t^ t',fuerzo partit^ulur, dan^lu u^^t•t+s^i a la.,

peque►u: emr ĉ re^as y a lo, . ĉ ^,riculture.> ^le ĉ •irrtu ĉ •. ĉ -
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tenoria ^,u la ubtención de nuevas varie^laile^. Para

rllo lu « Gran ja 1'rofesor 13roekema», de 1^1arl:rxesse,

1'ulder ^. li:., ba empezado a suministrar u los a^ri-

cultores, o eutida^es que lo soliciten, semillas proce-

deute^ de los cruces entre óenitores con cualiúa^le^

que pr,rnxita q aeleccionar en la de^centlencia lo^ lú-

bridos cun la^ propiedades deseadas. Esto en lo que

se re[icre, sobre todo, a la búsqueda de varie^ludes

cun resistertcia a euferruedades o plagas, que sou muy

di[íciles de obtener y que to^lavía careceu de impor-

lancia prúctica en el mercadu.

El perleccionamiento inmediuto eon,i^te en la ayu-

da a los agricultores que no cuentau con medios como

^emilleru^, iu^ernaderus, cajonera,, etc., para con-

seouir las plautas de primer afio. En los invernaderos

^le esta Granja se producen anualmente, después de

una priuxera selecciún, unas 130.000 plantas, de laa

que súlo se guarda un tubérculo pur planta, las cua-

les pueden ser adquiridas por lus aaricullores para

eiectuar la selección y multiplicación posteriure; por

su cuenta. lle esta manera ee extieude la base de se-

lección y se interesa en ella a gran cantidad de la-

brailurea exl^erimentados, con lo que aumentan la^

probabili^lades de ballazgo de xnejores variedadea.

1ĉste aistecrxu, que se está extendieudo rápidamente

pur el país, posee ademá^ evidentes mejoras técnicas

eu el prucc^o de la creación de los bíbridos de pri-

mer aixu. Con el método basta alxora empleado, sem-

brando las semillas en marzo y recolectan^lo en sep-

tietnbre, súlo I^odía obtenerse uua coseclta por aixo,

debido a que las plantas no pueden sacarse al campo

hasta la desal^arición de las beladas tardías. Además

los bíbridus quedan expuestue u la infección ^le los

virus en su primer ai►o de ^esarrollo, con lu consi-

enxiente pérdiila de alaunos ^le ellos.

Abora, me^liattte estos perieccionanxieutos, ^e cun-

si^ue doble número de «seedliuás» en el aiio, culti-

vando du.^ taudas de sexnillas todo el tiexnpo clentro

de iuveruadero, donde cun furniáacioues udecuadas

l^ueden defenderse laa plantas de los ataque5 ^le los

pul^ones, trau,nxisores de las virosis. Para ello se

arrancan las plautas a los cuatro me^es ^le la ^iembra

en ;enxilleru, cuando los primero, tubérculos tienen

l^uco más ^le dos centímetros, en cuyo estado es ya

posible la selección lióera del pritner a ►xo.

Lo l^rimera scrie se sientbra a finales de enero, en

^emilleros provistos de calefacciÓu y luz supletoria,

^^ue l^ermite ulargar lu^ días corto^ de e^tu época,

trasplantando un rnes más tarde a nxacetas de 10 cen-

tímetros de ^liámetro. De este modo pnedcn lograrse

lus nrimero: pe^lueitos tubérculos a fi q dc mayo.

La ^e^tuxda .Se consigue sembrando a fiuales ^le abril

^xue,tr:^ti de óíbridun eu estudio ^linpue5tuv uara tier .^lmacenuilas

en lo, ,emilleros ya vacíos utilizados para la prixue-

ra tanda y recolectando, dentro del invernadero, eu

el mes de octubre.

Los tubérculos de la primera serie se guardan en

uua cámara refriberada a la temperatura de -1" l:. des-

de junio a la prixnavera del axio siguiente, y los ^le la

seounda en un almacén corriente. A priucipiu5 de

marzo pueden ponerse a brotar todo^ a la tempera-

tura de 8-10° C, y bacer la siembra er. época tenxpra-

na para poder arraucar nxuy prontu, en e^ itaciúu dr

infecciones, con lo que la seguu^la tnultiplicaciún ul^a-

recerá mucho xnás ^una de lo normal en el proce-

dimiento corriente. La perdida ^le lúbridos atacadus

de virosis queda ^le e^te modu má^ reducida.

Por facilidades de manejo en la recolección, sepa-

ración y conservación de los clones, así coxno por ahu-

rro de terreno y trabajo en la siembra siguie,ute, es

corrieuie óuardar sólo el mayor tubércnlo dr eada

uno, pero pueden conservarse tudos los tubérculus ^le

cada planta, que suele ^]ar tres acel^tableá.

La nérdida de u q año en 1a multiplicacióu j^ur,^le

tener importancia en algunos catioe (por ejcnxplo,

cuando bay cxue bacer retrocruzaxnientus), ^tero r,u

lo ea en el trabajo usual de obtención de varic^da^le^

comerciales. Cabe exnplear cl trutuntietau con Kiu-

^lite de los tubérculo5 de la primeru ^erie (^lue l^ue-

den sembrarse a primeros de eneru para ser recolec-

tados en abril), romnieudo el neríodo de reposo ^•

llevarlos al campo a lirincipios de mayo o utilizar cl

procedimieuto antiguo en los cruces que interese.
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Prod

POR

^c tect^o ^-^uCtic: ^ieea^a

Vamos a tratar e^n este artículo de los pruductos

derivaclos ĉ1^-l pato, y seguimos reSiriéndonos al Kbaki

bolandés, t^nico explotable rentablemente, que difie-

re en todo de aus congér.eres «padecidos» basta abo-

ra, pues no sólo cotue la mitad justa que aquellos

ruostrencos, para dar doble número de huevos, sino

que é^tos son exactamente iguales a los de las gallinas

camperas, llamados buevos de campo o de cortijo, que

se cotizan en todos lo., mercados a 2,^0 pesetas lzt

docena más caros c^ue los denominados «de oranja».

Su aspecto externo es tan idéntico a los de ballina,

que resulta totalmente imposible distinguirlos; sn cá,-

cara e.^ blanca, mate y opaca, por contra de los de

!u^ (:orredores o Khakis Campbell, que coloreaban,

tenían sut^erficie brillante nacarada y la transparencia

pcrmitía anreciar al trasluz las cámaras de aire, de-

talle ^ne los depreciaba ttor los revendedores, que al

i^otnltrarlos rebajaÚan iliez o veinte céntimos en uni-

dad, aunque ellos después los expendiesen a los más

alto; precios. L^n comerciante huevero, que además

tiene ^ranja de '_'.000 ^allinas, ritvo que reconocer,

baciendo ^ran esfuerzo en «dar su brazo a torcer».

no hace ntucho que, efectivameute, él, que lleva vein-

te atios manejando milea de docenas de huevos, si se

lus mezclan no los puede distinauir. A otro experto

le hicimos no ha mucho la prueba siáuiente : coloca-

mo^ en tma bandeja un grupo de buevos de patipo-

Ila, (que ponen ^us primeros doce o quince hucvos

de tamaño reducido, pero inmediatamente los igualan

a los de las madres), y en otra, una cantidad de las

patas m.ayores, preguntándole que cuáles eran de pata

y cuáles de galliua, e inmediatamente señaló a loa de

estas últimas aves, tomando lo.^ de las patipollas, y

useí;uró que eran de Leóorbn.

Pasemos al contenido, para aseourar que en anú-

lisis químicos cuantitativos dieron un índice aualítico

exactatnente i^ual al de ^allinas, con mayor rique^za

de albtímina por única dil'erencia y una concentra-

ciún vitamínica de verda^lero «choque». Lina tortilla

uctos del pato: huevos, carne,
plumas y estiércol

de buevos de pata e^ inimitable por su exyuisito gus-

to, su coloración y valor nutritivo. Eu la visita a uu

sanatorio de cicrta personalidad le pusieron conto plu-

to en la comida íutimu que le ofrccicí la dirección

un par de huevos fritos, y e^te persona je, clue es

tnuy aficionado a la piutura, exclarnó :«lt;stos I ĉ ue-

vos fritos parecen arrancados de un boderón.» Guau-

do le aclararon que eran de pata, solicitv^ ytte le pre-

parasen unos cuantos para mostrarlos a su fatnilia.

Muchas fórmulas de dulce vienen rc^>tlactadas en los

libros de repostería así :«F.chense nueve buevos de

pata o doce de gallina.» Y ningún paladar selecto que

probase flanes o natillas elaborados con los de las

palmípedas podrá olvidarse de su aroma exquisito.

Asimismo al bizcocbo le prestan nn ^uslo eypecial y

una coloración de ;ran presentacicín y atractivo.

En Estados ^Unidos recientem^^nte se efeciuaro q

prueba, de degustación de buevos, utilizaudo a l05

tuás calificados catadores, que, entre cieu de distintas

aves, clasificaron al de pato en primer lu^ar. Los de-

^ustadores iánoraban la procedencia de cada mio.

Y aquí encaju a lo justo una anécdotu qtte suc.edió

en las primicias de mis actividades patiavícolas : rc^-

uní los primeros huevos de mi flamunte hranja, drs-

plazándome a la vecina población de 5an Fernando

como quien lleva un auténtico tesoro, pttes que era

portador nada menos que de un millar de hnevos de

pata, bermosísimos, recién cosecbados, que babrían

de discutirme con codicia los compradores en aquel

mes de a^osto, que sólo existían en el tnercado los

de cámara, viejos, desgustado, y de ntenor tamaño.

Frené mi autontóvil a la pnertu de la principal con-

fitería de la ciudad marinera, solicitando la presen-

cia del duetĉo, a quien mostré una cajita de las de

zapatos llena de mi preciosa mercaucía. Nuestro

bombre los miró, remiró, acuricicí, _v, al prc^^;tmtar-

me al precio, se me ocurrió decirle : uAdetnás de ser

fresquísimos, son nada menos qne de pata, de esos

que tienen su yema doble quP lo., de l;allina, v, como
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Liy;eru ca^etilla, cubiertu de curtún ut^aualado y alquitranado,
ro,ulmu ^unfurt !^ara La^ ^uilmigcUas. llitucusiunrs, tlus pur ui^

nu•trus. cui^az pxra diez animales.

u;ted ,abe utejur que yo, es ésta la pat•te más estima-

iia, .,obre. tudo eu cuufitería.» M.i intelocutur frunció

el cetiu y iue contestó cate;óricamente :« Ue pato, a

uingúu precio.n

Abaudoné indignado el establecimiento, poniendo

de loco y cretino, mentahnente, a aquel aobtuso» y me

personé en el merca^lo de abastos, btt^candu al prin-

cipal comerciaute de aves y huevos dc la lonja, que,

al i^ual que el ^lulccro ade marras», contempló los

ltuevos, los pesó y cutnprobó que eran intnensamente

ma}•ores que los más ;ordos, que tenía bajo una eti-

qaeta de 2,411 unidad. Le pedí el precio de dos pe-

setas, y, cuando estaba dispuesto a paear sin discutir,

se le ocurrió preguntarme :« ^(3ué^ clase de óallinas

explota usted?» A lo que contesté muy ufano :«Son

patas, amióo.» Entonces cambió su tono amable y

aire de satisfacción por el despectivo, y, buardándo-

se lu cartera, me dijo que sólo los podía paaar a 1,50.

Pudrán itnaginarse mis lectores la tribulación en

quc me ,umí al abandunar derrotado aquel mercado.

tialí del pueblo, encaminúndome a la capital a pro-

bar fortiutu, pero antes me detuve a contemplar el

tnar para procurar ^lisipar uti turbación, concibiendo

eíl esta parada Un plan que me pertnitiese Vender a

su precio mi ntercancía y coc^tinuar con los patos,

que de otra forma babría ^le darles larga al océano

Atlántico.

Me encaminé al hotel de más lujo, eu el que du-

rante la tetnpurada estival se consumen un millar de

buevos cada día, y puesto al habla con el encargado

de compras, lc tnostré mi oferta, presentándole la

cajita cotz la tnuestra. Abrió destnesuradantente su..

ojos, pre^untándome tatnbién quc de qué clase dc.

gallinas eran aquellos Luevos tan liermosos, a lo qur

contesté imperturbable que de una raza ^ccalifornia-

nan nueva. Me lo^ pa;aron a 2,20, porqtte les hice

ver que eran casi doble que los que tenían en alma-

cón. Y desde aquel día de la ntentirn, no nte ^lejaban

vivir, llau ĉando ltasta tres veces por teléfono para que

uo les dejase sin bucvos de ^allina, caliioruiaua^.

Cada nuevo suministro era uportunidad de escuchar

los clogioa a los famosu^ hue^^os : uSi ^ iese u^ted la^

turtillas ta q bonitas, bermosas y su^tanciusa;... ^,Y

cuándo los ser^imos fritos?-decía el cocinero-, en-

tonces llenan el plato.n «Y q o diáamos en repostería,

que ahorran una barbariila^ln-objetaba el pinche.

Transcurrió a^,í la campa ►a del veraneo, y en los

tíltimo. clía, me ^lice cl ai3ministra^lor : al)on Fula-

_.-.....

_ . á

^^ ' .^.*-L

^^ ^.^.° ^: 4r' _ ^._. n _ 1

Uasetas de madera, cubicrlas ^e cartbu ensrenado ^^ bla^nquca-
das desDués cat cal. Pi^ra ^w^>'ur co^npreuSiJn ve ^lejí^ uu i.roro

desnudo.

no, el próximo atio es uecesario que ponga uated má^

gallinas de esas de California, purque e^ que no,-

otros queremos que sea su l;ranja la única proveedu-

ra del hotel, ya que los almacenistas no, « cuelau»

mucLos de patu... Venga usted cun ĉnino a la cociua

y los verá.» Sufrí unos momentos de e^calofrío, por-

que presentí que habrían de^cubierto nti l^unradu

truco y creí que me preparaban una encerruna para

demostrarme, pur la densidad de la albúmina, la

uaturaleza de lu^ huevos y su procedeucia; pero

pude respirar sosegadamente cuando en un canasto

vi que tenían apartados unos cuantos ^le huevos con

Costa^io de un chozu nrotekido nm• nna cap:^ de yaztu, para
^lr.tenderlo de las lluvias uur el sitiu dc los tcmDUrales; iFUUI

Se eronlea nara et•itar los cientus duminante^.

641



AGKICliLTURA

cáscara verde, ^^orque erarz de írxcztu, para devolvérse-

los al oiro proveedor. Ternxixxú así la an_^cdota, que

no puede ^er más alecciouadora y de la qur^ podemos

de^lucir la siguiente moraleja :«Los LuevoS de pata

son los preFeridos..., siempre que .^l cunsumidar crea

que son de gallinas exóticas.»

Los prejuicios contra el buevo que nos ocupa tie-

neu su origen en que el huevo de palmípedo, no co-

nocido hasta que se explotan en granjas, era de dos

procedencias : a) Los cogidos en las lagur.^as y maris-

mas en rebusca de sus nidos, con sabor a cieno y re-

gusto a marisco, puestos en aquellos parajes por los

salvaje5. b) Los de las patas vulgares, albergadas en

coriijos, alquerías o en las cuadras, pernoctando con

vacas, mulas o animales mayores, los cuales se ali-

mentan además de desperdicios ; éstos son puestos

en el estir^rcol y orine^ de sus cohabitadores cuadrú-

pedos y, naturalmente, que por sus poros penetran

los gases y comunican al contenido el mal olor y sabor

nauseabundo del medio en que estuvieron varias ho-

ras sumergidos. Tomar un huevo de gallina, introdu-

cirlo por unos minutos en un recipiente con aguar-

diente, agua de colonia o amoníaco, y despw^s acu-

sará al degustarlo el sabor «sui géneris» del líquido

en^ que estuvo, pues sabi^lo es que la cáscara tiene

múltiples poros, por los que ba de respirar el em-

brión y pollito antes de nacer, los cuales están abier-

to^ para que penetren por ellos los olores exteriores,

impregnándolos de ellos.

Huevos de patas que sean alimentacías con pien-

sos de cereale5 serán exquisitos, y si las gallinas co-

men productus putrefactos, resultarú q los de eatas

últitnas aves teauseabundos. Fn idéntico sistema de

alimentación y alojadas las palmípedas en chozos o

galpones con paja, uura que en ellos bagan sus pues-

tas, producirán huevos infinitamente mejores y de

mayor poder nutritivo, mas sanos (al no nadecer nin-

guna enfermedad, mal pueden trasmitirlas) y con

vemas casi dobles que los de las gallinas; pero no

porque siendo mayores 4uardc:•.n relación con el ta-

tnaito, 5ino que un buevo de 70 gramos de pata y

otro de igual pe,so de gallir.a, contiene el de las pal-

znípedas casi doble yema y ésta de un color amaril,o

fuerte, con aspecto de «]xuevo de bodegón», como

dijo el ilustre marino, a que nos referimos antes.

i^;n cuanto a la carne del pato, también existe un

injnsto ^csambeniton sobre ella en Espatia, aunque, di-

cho sea en honor de la ^^erdad, se estú abriendo paso

ésta a ritmo de velocidad asupersónica». El «cheron de

la carne de pa[o era uu nxito muy extendido, que te-

nía exactamente el mismo origen que^ el re^hustr^ de

los huevos. Los patos de las marismas, que se alinu^u-

tan de sustancias animales exclusivaxnente, acasan e q

sus asados el sabor típico del marisco, y aunque haya

un reducido número de nersonas que lo estixuan, en

general no era apreciado.

Pero la alta cocina se ba dado cuenta rápidatncute

de aue no existe otra carne de ave mejor para plalu,

exquisitos, porque ba comprobado su estructtn•a cum-

pacta y jugosa, por contra de la secarrona y fibrosa

de la de gallina (en alonznas razas ligeras, verdadera-

mente incomestible).

A1 principio de industrializarse el puto en nuestra

querida Patria, teníatnos que ecbar los macbitos, al

nacer, a lo, cerdos; pero hoy la demanda de r,llos

para cebarlos es muy superior a la produccicín y en

los mercados de Barcelona, Madrid, etc., eII1pIC'l.iUx u

cotizarse en su justo valor. No tardará untcha c;n int-

plantarse en Espaxia la industria ^lel ec^bado clc; pali-

tos, para expenderlos, como en otros países que los

conocieron antes, con dos meses y i dos kilogramos !,

siendo éstos los Jlamados en la Argentina «patitos o

picbones de leche», aunque jamás probasen el jugo

lácteo, Quien pruebe por primera vez la cart.e de es-

tos patitos, qo tiene más remedio que

ni la de la perdiz puede igual^rse!e.

reconocer qtte

Tatnbién el plumón del pato es fuente de una iu-

dustria muy remuneradora, puesto que se paga a altos

precios para edredones y por la peletcría de lu,jo;

aunque creenxos que todavía en r^spaxia no tiene esta

industria de^arrollo necesario cotno para dedicarse a

la producción de plmnas. Pero puede aprovccharse

la procedente de las nxudas, lavándolas a fondo ^^ara

usos propios de Ilenar colc}xones, almohadas, etca^tc-

ra. Para ello es necesario que los parques y dorn ĉ itu-

rios estén limpios de esti^^rcol, co.,a fácil si con.5i^le-

ramos que los palmípedo^, desde prixnuvera hasta las

primeras lluvias, no necesitan canxa, porque duc:rzucn

en los parques. Una explotación de 1.000 patos pue-

de producir 100 kilos de plumas para cstos Gne^.

Terminaremos el tema putiavícola de hoy, e,cri-

biendo unas líneas sobre el esti^^^rcul, ^íue, cunteuicn-

do análogos elementos a la gallinazu, ticne uu podc^r

íertilizante cinco veces superior, cumo hen^u, cum-

probado en diver,os ensayos comparativo,, .^i^•ndo in-

cluso supea•ior a la palomina v sólo iguulable ul ^le

murciélago. Ignoranxos qu;^ clase de sustancias cuu-

tendrá; pero su acción en Ix ticrra de lmerta^ ^• j.u•-

dines e.: algo dc:r brujería.
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la producción de camuesas en Seo de Urgel
^or ^owreH^o ^o^t•né

1,''esde anti^uo se conoce en esta comarca una va-

ric^dad de manzana camuesa, cuvas características

-color amarillo y rojo, gran brillu, dulce y fino pa-

ladar-la distina e de toda^ las demás de su clase

cultivadas en otras comarcas, por lo cual desde los

tíltirnos veinticinco años se le viene prestando, tanto

por los ahricultores como por los ajmacenistas fruie-

ros, una atención creciente y pro^resiva. Su produc-

ción comenzó tímidanxcnfe en el vecino nueblo de

Alá^, de donde se cree originaria, y ha ido exten-

dic^ndose por todo el término mtmicipal de Seo de

Urnel y por el bajo Ur^ellet con profusión e intensi-

^lacl durante estos tíltimos años.

Antes del conflicto armado mundial de 1914 se

pro^jncía también cierta cantidad de manzanas de las

llarnadas reinetas, manzana ligeramente ácida, muy

^ireferida vara la ext^ortación a Francia en aquel en-

tonces ; pero clebido a la_^ trahas aduaxzeras y a otras

diversaa cansas, la exnortación se fué cerrando y, por

consi^uiente, la estima de esa manzana fné decayen-

du. hasta el nmtto de que hoy la reineta es casi recha-

zada en ej mcrcado catalán, nue prefiere la manzana

de hn^tu rlnlcc.

Paralelamente a esta depreciación dc la manzana

ácida, la camuesa ha tenido cada día más demanda

v estimación, v esta nreferenc•ia del consumidor ha

^^ilu la causa cle que c•.ada año sean más lus mayoristas

de frutas cjite se presentan en el LTr^ellet en busca de

eaa precíada manzana.

En vista de ejlo, los anricultores avisados han pm-

cediclo a iujPrtar los árboles de fruta ácida con injer-

tos de la camuesa, a la vez aue han hecho plantacio-

ne^ que, en conjtmto, son de cierta con;ideración. En

e,te último lustro, la producción de manzanas cazm:e-

sas en el bajo Ur^ellet ha ajcanzado considerable in-

cremento, siendo así Rue su valor en venta tiene ya

una cierta imnortancia. Y en este aixo 1954 se han

batido todos los «récordsn : el de cosecha v el de con-

currencia de lo^ ccmpradores almacenistas qtte abas-

tecen los hrandes mcrcados consumidores de esta t•e-

^ión, hasta el extremo de agotar.ae rápidamente las

existencias a precios remuneradore^.

Nos ale^ramos de que así sea, v más cuando ya en el

año 19:^'?, con moti^•o de la palilicación de tma obrita

/ l^ico^a

nuestra, preveíamos la importancia que para e5te

país podría uu día tener la producción y venta ma-

siva de manzanas. Ahora no dudamos en afirmar clur

el aĉricultor rezagado, reacio o indifereute a e^ta

producción se sentirá irresistiblemente inclit^adu a

plantar ntanzanos, inxpelido por los re^^rltados que

irá observando en sus convecix;os aventajados en di-

cba producción xnanzanera. Nuestras afirmacione.: de

entonces podían ser más o meno^ precw•soras; pero

lo cierto es que, a pesar del corto tiempo transcurri-

do, se van dibujando como una realidad insoslayable

muy hala,iieña. En este otoxio de 1954 ha salido de

la comarca de Seo de Orgel nna cantidail de manza-

nas, selectas como 1as que más, de estirnable impor-

tancia, y por la5 plantaciones que de ^^ocos axios a

esta parte se han ^erificado •y por la cuforia que se

nota en 1os a;ricujtores para arxipliarlas lodavía, se

auaura qtte la producción de manzanas se trarlucirá

dentro de una d^cada eit un nuevo e importante in-

greso, que completará el de la producción dP leche.

F,stas dos producc•iunes-lechc v_ tnar;zanas--^un la^

más adecuadas v casi la^ tínica^ posibles en e•ta co-

marca, cuya,, condiciones v caracierísticas climatul^í-

^icas son ideales para ambas. Incluso una v utra ^c

completnentan a las mil maravillas, porque el marz-

zanu. cuando está ya en cierto desarrojlo de creci-

xniento, no admite, en la tierra que habitan :us raí-

ces, laboreo.; de profundidad, los cuales no se hacen

nunca en los prados naturales; además, lu, árholes

quedan muy favorecidos con el abono que repre^e.nt.cn

los estiércoles y el nurín de las v<tcas, y é;tas apro^ c-

chan ►ustosamente las manzanas defectuosas o invex.-

dibles, previo su lavado, manera ésta de valorarlas

mejur qne transformándola; en jugo (sidra), a cnyo

destino han de dedicarlas forzosamente las corrxarcas

liroducturas de especies bastas y que nu Pueden va-

lorar, destinándolas al ranado.

La nueva creación del manzano enano, que tantu

se ha desarrollado ya en el vecino territorio francés

y que inicia su producción frntera mucho ante^ clne

el tipo ^igante, contribuirá poderosamerite a e.,titnn-

lar a los a^ricnltores a dedicarse a Psta produccicín.

Por otra parte, su ineretnento en esta romarca cree-

,nos que ha comenzado en momento: muv oi^ur•tri-
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t'n:^ ^^i,cta ^1^^ lus munr:uins dc tieo dc I'rg^•I.

uos : lrur ^^I a ĉ nnento ^le cuu,unio de fruia^ ĉ ^ue ^e ^^a

^rro ĉ lu ĉ•icudo eu nue,tra naci ĉín ^ ta ĉn^iR^n E ĉ orque la5

tierra., tra^lic^ioualrn^^ute p^•o^lactoras ^le maĉnzanas,

i^ue : ĉ ute^. ilebi^lo a 1a; di(i<^ultailes ^le coumnicacio-

nes, rlrbían estar ^^róximas a lus ^randes centros ^e

con^umo (como, ^rn• r^jemnlo. las ^lel Llobre^;at), ^ an

Ileaanrlo al t ĉeríodo ĉ]e a^;otamiento; sns árboles e^-

tán envejeciendo y u ĉ urien^lo y eu e5os terrenos pro-

bahlrmente rzo rodrán hacer^e nuevas plantacione^

hasta pasado u q t^E^ríodo ^le tienino ^le estar dedica-

'1'f ĉ^ico► manratinu5 Droductore^5 de acamuesan.

das a otroc cultiros. La comarca de Seo ĉle l^ ĉ•^,PI e^

viróen en este sentiilo y muv promete^lora.

Fspere ĉno,, puea, que antes de puco^ a:io^^ tieo ^1^.^

Urgel. ^ne se conoce cotno una comar ĉ •a ^ran I ĉ ru-

^luctora de producto; lácteos de la má.. . ĉ Ita v^liver-

sa calidad v que, proceilentes ^I^^ t^na orga ĉĉ iruci^ín

cooperati^a n ĉo ĉlelo, Ile^an a las mejures me.a^ ^le

to^la Fs^ ĉ a ĉia, tamhir^n ^e conocer.í como ^ ĉ ro^ln^•tora

ile la mejor ĉnanrana cauluPSa, aE^c^tilo^. ĉ I^^^r ^u rN-

finado sahor ^ ĉ•ec^omr^ndable liara ^^ ĉ na^. ^^ N ĉ ;f ĉ •rn ĉ o<.

^ ĉ roducci^ín ^Tue cuntribuirá a meJorar la. ^•^^n^li^•iun^^,.

^• ĉ^onbmica., de cn^ ĉ ^ulti^^: ĉ dores, a la ver ^^i ĉ r a^•ri,^•eu-

tará la ri^lneza nacional•

Obsertr Lt hui•nu furwai•ií^n de ^^^^ton t'rulalev, indlcc
del esnicru <^nn qu^• ^c ^•uiil:^n.

La manzana es ^le gran ralor ntitritivo ^- t^^ra^r^^uti-

co r. it^Jluye notablemeute en la coustitucicín ^l ĉ • nue,-

tro or^anismo. La.S fr ĉitas no sou única ĉnente uua hlu-

tonería, ,i ĉio que, aparle ^u huen sabor, c^ntien^^u

to^lo^ l05 elementos nccesarios para reponer nue^tra,

^^uergía; ^^ la^ 1 ĉ rinci^^alF^:^ ^^itamin< ĉ s ĉlue fa^ora•en la

salud y alar^an la vi^la ^lel hombrr (vPr F,! (:rrl^ira-

rlor Mo^lr^rrao. nrímrro 9. E^á^ina 33(í).

Sirvan, Inie^, estas línPa,c para di^ul^ar un hecho

trascendeute para u ĉucl ĉos acri ĉ •ultoreti ĉ lel lir^ellet y

para los almaceniaas d ĉ^ frnta• y consumi^lores dc

toda España. Para todo^ nueilr^ Ile^ar a tener una

gran importancia esta ĉnauzana can ĉuesa ^lc l: ĉ ĉ ^ou ĉ ar-

ca de Seu de LTr^el, rlue, por ser dc cara ĉ •terística^

distintas v ú ĉzi^^as, puc ĉle consi^lerar, ĉa una creación,

destinada, ^-n nn nla•r,o futuro, a ahrir.^^^ nn :u ĉĉ nlio ^^

^lilata^lo n ĉ er^^arlo.
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fl mar , como metlio tle eMOa^sió^ de los Dueblos
^.

^^^or ^i[r., Gl^^^„a -l,t^,<<-^

h:l tnar u^•Inla un lucar Pminente en la hi.^ioria d^•

la HllIllalLd'dd,

I)esrle las épocx, más remotas, el papel que bu ju-

^ado eiz la actividad eeneral del bombre es del todo

vital, lo mismo en el aspecto econcímico que en el

llolítico.

F,n el Me^literráneo es donde primero se pone de

ĉ nanifiesto el inter^^^ de .^us rutas, en la era fenicia,

^^on expediciones múltiples, explorativas y comercia-

1 ĉ^s, con rurnbos que trazan ^^on certera visicíu el af^ín

^^^pan^ivo de Oriente v Occidente^.

Luego la importancia que adquiere el Atlánti^,u

con el descubrimiento ĉ le América, sus posibilidades

orientadas hacia nuevos rurnbos, oridinan el poder

na^•al ^ mercantP, que, como or^anización técnica

primiti^^a narte de la iniciativa marítitna de los re-

noveses primero, de los pisanos, de los venecianos,

^le lo^ germanos, de los británicos después, así como

de los Lolandese^.

Por último, la era del ^°apor, liue suroe cn el si-

^*lo Yix, ciP ĉ.e a situarlo con tnta influencia extraor-

dinaria en las relaciones humanas de toda índole.

Ya en la mitad del actu: ĉ l siglo xx, la preponderan-

cia ^lel mar. indiscutida y decantada, es uecesaria

cotno Pl aire que la Humanidad reapira.

Por unu parte, el ingente desenvolvimiet,to huma-

no, en una sunerficie que ĉ^omprende ^10 millone3 de

kilóntetros cuadrados, ĉ le los cualeti 149 l^ertenecen

a la tierra y 361 al mar.

Por otra, las comunicaciones marítima.^ como ar-

terias vitales de una nación, la intebridad, el bonor

^le cada soberanía v el poder naval como ^arantía v

recurso vital entre los recar.^os más elementales.

Los pueblos, en e^te lar^^o tiempo, no fueron re-

misos en reconocer la imnortancia eronómica y polí-

tica del tnar.

Aun ĉ^n el momel ĉ to _orr.^ente, los afaneti expan;i-

^ os que óosti^an a nno, v a otros son bien claramen-

te puestos de maniGe.ao en las tierras vír^;ene^, del

Ilerui^ferio anatra ĉl, ese nlaneta helado que el bombr^^

eaplora una y otra ^ez, Ilesde qnc los nave,al^te^ y ex-

ploradores espatioles v porht^ue^e; iV7uoallane,, !1mc^-

ri^•o Vespucio v Sartniento de Gamboa se atrc^^^ieron a

violar la incóanita de sus ingares miaea•iosos, en lo^

cnales, al correr del tiempo, harían proficuos y ruti-

lantes hallazóo.; las expedicieutes científicas de F;rnes-

to Sbaklaton, d^^l doctor (:harl•ot, de Roald Amnndsen,

del capitán Scett y las de otro. que se sucedierou ha,ta

la ponderada exne,licicín del aLnirant^^ I3rvd.

Lo mismo en la F•;rla^l Media, el interés del mar

surhió fértil por todas las nart^^s, trazaudo rnmho.^

de e^^onomía y conqui^ia.

A1 record^n•, entre otros Estados, acluellos que inte-

^raron la península italiana, snroe repleta de valío-

sos pre^•e.dente> la bi^toria, ntá^ bien ^•otlio^a v dila-

tada, de la.^ marinas de Cénova, de ^` ĉ•I:c ĉ^^ia v Pi.^^ ĉ .

Indistintamente, las marinas del Keino de Catall^^^a

v Ara;ón.

Las primeras, no obstante las demostraciones qu^

con claridad llicieron del poder marítimo, sirvi ĉ^r^n

de ejemplo para que las marinas sucesivac d<^ Ttali:. ĉ ,

al perder el Mediterrlneo la supremacia con el rlee-

cttbrintieñto de América, se e.anarciese por los dern.í.,

mares, basta lle^ar a establecer en el]os una vasta v

excelente red de co^nunicaciones marítimas.

La, se^undas lo ►rarolz, entre otros :=iguificado, lee-

chos, ase^urar la libertad de la nave^ación en el Me-

diterráneo, reflejando luego sns estructuras en 1a.5

nave, que c] dran Altnirante (;rístólial Colón lo^ró

de lo, Reye^s Católicos v en aquellas otras que, en

la memorable ^esta de Lepanto, ftteron como tnodc^-

los Ile las tíltimas estructuras bélicas hasta la ^Iroj^ul-

;ión mecánica.

Pero no tan sólo fué el comercio y el poder ua^ al

el objetivo de estos y otroa Estadoti. Con otras flotas

v procedimientos, ambos irrumpierou en la rirlneza

viva de la entraña fecwtda del mar. ^lelatan^lo la exis-

tencia de un vasto campo de aliment^s v otras stttilFs

riqaezas que obsesionan al hombre.

Fn efecto, la^ notencialida^le^ rlel mar ^o ĉn^^ tlro-
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1.1 rib^ra es eomo la attlla}^a ile lu^ pucblos, que miran, á^^idos de yrugresu, hucia lo^ c.unina^ In^Odi,ç^is de I.r planicii• oc^•auic:r.

rluctor de alimentos en narticnlar, nadu máy nue^le

el hombre que conjeturarla^.

Súlu .e conocen las co^as más evidentes, carnu, uur

ejemlllo, el ca.,o de que nn acre ^le buen Icclao rna-

rítimo nroiluc^• nueve o^liez toneladas rle carne ^le

alrncja al alio.

Fn la tierra Gólo se cnltivan una^ cua,^tas tiulraila^

dc terreno vegetal. Pero el mar nroduce materia v^•-

^^etal hasta rlonde nenetrP el sol. Lo^ cálculo^ inll'+-

can crue el mar tienP un notencial ^lP nro^lucci^/n ^1P

alimentos 300 vecPS mayor ^ua el de la tierra.

Sin embarge, un acre rle océano nucde nroducir

mayor tonelaje ^le vcgetación en el cur.ço de un año

rjue el más fí•rtil nasti^al. ,Anenas el hombre ha em-

pezado a encentar los tesoros ^uímico^ del mar

Fn un sentido, el mar es nn enorme reci^liente nara

la mezcla de sustancias, conteniendo la nravor parte

de la rimreza mineral. arrastrarla de la licrra dnran-

tP nllllf)]IPS I^P, an0^.

Por e5tas v las demás raaones, existen nneblo5 qne,

alín nu dis^ratando rle n_ roximida^l litoral, lle^aron a

^entir el mar, a ne^ar rlel ^le.:nccho de su carácter.

Fs jnçto mencionar entre ell^s el amor inusitado

rlue tror el mar ha rlemostrarlo Germania rle^rle re-

m^tos tiemn^c., c^mu ^i el Rhin, el F,lha. ^•I We^er,

el Ilrll•r v el F:nr^ esparciesen a^tú v allá la^ auras

atractivas, revelador^l^ ^- vivificantes del océano. «V'i-

^ irP non P,t necP„e. na^ igarP P;t necPSSe», ^ritaron

l^^ hii^^c ^le G^rmani^ al lanzarse nor los nródi^os

^•amino^ ^lel mar.

F.;tas bella^ v ana^iona^3a^ nalabra^. ^}uc lrov ^e lePn

Pn ^r^ en la «Seefahrt», en F3remen. ,^^n como ^l

com^ren^lio v el eco ^lel ansia v del ^^xito ^^ue on el

transcnrrir ^le muchos si^los alentcí v olrtuvo la I,i^a

Haracática. Sus viejas tradiciones, marincra.^ ^^ cr^-

mr,rciale5, lrartiendo sohre torlo rlel añu I'?^1^1, caral-

terizaron hien nronto a las ciurlarle^ lihrc^ de lirl•-

men, Lubek ^° Harnblu•hu, expandi^^ndo^e .^u inl'lujo,

en el siolo xts, al re.5to de la órbita ^ermana.

A1 lle^ar PI ^i^^lo xx, y en los nreliminares rll•I .1•-

gnn ĉlo v nl^^ flrerte de los ciclone.c hr^lico^, Gernla-

nia mo^traha im_nlícit^ cu ^r^^nllo marincm en Ilo^

flotae ejerntrlare^ : la ílota ^le huerra v la (lota tner-

cantP.

En la nrimera, anartc ríe la eficiencia t^^cnica, la

bra^^ura ^le sn^ rlotacioncs, cnaja hien con el coraje

de un nueblo nue quiso cnsancharse nor la estracio^a

v ^rr^^li,a vía marítima.

:1 etite restrecto, entrF• la^ hatalla.^ navale.. libradas,

la desigual d ►: las Malvinas, en 1914^, ohli^a a hahlar

así al comaudante jefc 1]1^ la Gran^l Fleet :«Fl al-

mirante c^n^lr^ ^le Snee v su^ hrav^s suhordinarlos en-

traron en la muerte nor la nuerta de la ^loria.»

Fn la ^e^un ĉ la, .;u.^ activirlarles com^•rciales nor to-

do; los mares, ^lemo,traron hicn clarameute la a^i-

rn.iluciú^^ ilr^ ar}uella learla v vieja senteucia ^Icl I?nr-

pera^lor Glzillermo Tl: «FI n^rvenir ^le Germania

Paá en cl comercio marítimo.»

Fn los mism^,, nuf^hl^^ rl.• ^hr^ria, :rntcriores a 1e-

^neri^to, cl caritio nor el mar o Pl inter^^s, tiene en

lo.: tour^letan^.<. oor e,jemplo, ma^nífica^ alueionez.

He aquí am_ rellas R_ue se refiercn a la im}^ortancia

de la farma :

aSi son f^^rtiles la^ tierras interiores r3e «Trnrr^lFt:r-
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Lo.ti obstfi^•aloti, ^ ĉ ue v^n^gen nníltiíileti u
dia.riu, nn influ^^e.n eu la creci^•nte ac-
Ticidad del lu^mbrr a trttcé^ dcl mar.

nia», sns co^tas son co ĉuvarables a las riqiieras ^lcl

mar. 1?n ^eneral, todas las ostras y la^ c^oneLas exce-

^lcn en cantida^l v dimensión a las de otros mares. T.o

mismo uasa con las esnecies de cetáceos, orcas, ba-

llenas y marsonas. Los connrios se desarrollan enor-

m_emente, como otras esnecies de ^ran po ĉler alimen-

ticio. lufini ĉlad de atunc. qne lle^;an del mar de la

]ejanía son ^ordos v ^rasos v ntítrense de las bellotas

de cierta encina qne crece muv rastrera en el a^na.

Existen rnnrenas y otro.5 pece, due nroceden de la

misma esnccic. TZícese ctue en «Karteia» se han ha-

llado biĉ ccin<ĉ .^ y mru•ices que pueden contPt^Pr liasta

^icz Kotylai. Los c^onário4 v las murenas son ĉle mñs

^1F RO mnai, v lo^ t,ul^^ ĉ os, que tambiPn sc ^lan en abi^n-

11^^5t^t 1^^^ mfi. ^•urpulcntac e,vpecies bro-
tan dc la i•utraf^a nródira del mar como
preciadu^ ulime•ntos. nu^^ en la despens2
human q ^^onctituSen una parti^ primor-

díal.

d^wcia. ^ los calamare: alc^u ĉza q I ĉ a^ta im ta!ant^u

de peao y dos codus de lo ĉa^;ituil. ĉ ^

Lo misuiu crue en otros pneblo5, er ĉ Es^ ĉ ^uia, en

tiempos de los núnicos, nno de los negocios más piu-

^;iies fueron las pesquerías del atún. e,j ĉ ecies afines,

dcl estnrión, la murena, el escomhro v la sar^lina.

EI atún. en particular, ya constituía un ^ran co-

mercio nara los tot^rdetanos ^ celtus, nor sn exj^or-

t.zcicín a Grecia- en vida aún ^le Hinócrates.

l?e i^,nal mauera, la sardina entretenía el comer-

cio de la^ tirrra^ ^le « Tonr^lr•tania» con la costa froi:-

tcriza africana, contribuyendo no noco a su celcbri-

dail v aamento de riqiacz:^.
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INTORMÎ CIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Primos al al9odón

I^:^; rl Roletín Oficircl clE^l 1,'strr-
rl^t^ ^Icl 16 de nuvir>mbre rlc 1954
^e publica una (^rden del Minis-
tcrio ^le .^^ricultura de 30 del pa-
,arlo me; de octubre, por la que
^c ^linpoue que el Instituto dc Fo-
nrcntu de la Producción de Fibras
•I'extiles abonarú a la entidad «Al-
nro^l^^3tera rle Ca.^tilla, S. A.», con-
cesio>>aria de la zona no^-e^na algo-
^lonw•a, una ^rrima por l:ilohramo
de ^!I^,o^lóu hrnto }^roducido, con
arrc^^lo a la sinuientc escala :

N.r^•ta pro^lucciones de q n mi-

Il^ín ^le kilo,,rarnos, la }rrima será

^le 3,50 }^esetas; de tmo a dos mi-

Ilon^•: rlc kilo,rramos, la prima irá

dcscreoiendo }tro^resi^-ames^te des_

^lr la anterior cantidad basta 2,50

}rc,cla^, v para produccioue, de

^los a tres millones de kilogramos,

la a^cilación de la prima con•erá

errtr•c lo^^ límite: de^ 2,50 v 2.1.5 pe-

srta^.

1'ara prodncciones superiores a
tres tnillone.; ilc kilo^^r,ramos i1e al-

^orl+í^t bruto, la pritna sP calcnla-

rú, cn cada caso- derluciendo de la
va cstablecida para tre. millones
ile lcilo^ramo^ tu^a cantidad i^ual

:rl e^ceso en kilogramos sobre di-

^+;^ra producción, multiplicado por
un coeficiente ile reducción de
1,1U peseta; por kilo;ramo de ex-
ceso. Fate cálculo corresponde a
I.r sinuiente fórmula, en la que A
re}^resenta la cosecba de al^odón
bruto en kilobramos, ^^ P, la pri-
ma total en pcsetas :

1'-=6.450.1)Il^ - 1,10 (A --
3.(1^0.^00)

h;ste sistema de prirnas rlejará
^lr aplicarse al terminar la cam-
}raña 195}3, correspondiente al tíl-
tirno año del primer contrato de
conc•esión, ct2alquiera que sea el
lí^nit,^ a que alcance la }^ro^luc-
ciún ^le la zona al final ^lr' dicho
perío^lo.

Yara el cómputo de las prima^
sobre la prorlucción de algorlón
hruto no se tendrá en cuenta el
}^roccdente de reserva industrial.

Fa 1Viiniste^rio de Agriculiura se
reserva el derecho de vaoiar el
im}^orte ^de las primae si cambia
a sn vez el precio fijado al al;o-

dríu bruto.
Madrid, 30 tle octubre rle 1954.

C.ac^estmiy.

Auxilios a los cultivos de henequén, zapupe y sisal en
Fuerteventura y Lanzarote

I^;n cl Lioletírr Oficial tlel Esta-

^l^i ^lel día lC ^lc noviembre de
195^b ^c publica ursa Orden del Mi-
nisterio de A;;ricultura de 11 de
mi.vno me^, }ror Ia que se auto-
riza ai lnstituto de Fomeuto de la
['ru^lucción dc Fibras Tcxtiles pa-
ra quc, confornre a lo preceptua-

du c q el artículo 2.° del 1)ecreto
rlc 19 ^le octuhre de 1931, conce-
d:.r a lo^ a^^rícultores que realicen
pluutacionc3 rlc Ireuequén, sisal o

za}^u}re. anticipo^, reinte^rable.;.

sin interés, cuya cuantía no podrá
exceiler tlel 40 por 100 del impor-

te del presuptrr^to de^ ^a^tu^ rlc la
plantución, incluído, los rclati^^o^
a la implantacicín de cnarcnados
cuauilo el cultivu se lra^a I^revia
instalación de é^stos.

Fl reintegro se el'ectuará, den-
tro del períotl^ de apro^^ecbamien-
to de la plantacicín, en un míme-
ro de anuxlirlades tlue fijará en
cada caso el lnstitnio, sin quc }rue-

rlan exceder ^le ^liez.

Los a^ricultore; t}ue ile^aeen efec-
tuar las planiacionr^ de estos á^;a-
ves po^lrán solicilar ti, en su <'aso-
ohtcner dicba a _̂ u^la del Iu^tituto
dc Fomento de la Yroducción de
Fibras Texiilc.^, a^cmá_^ ^le las ^^uc
otor^;a el Instiluio ^Nacional r1e ('o-
]onización, querlando autori•r,u^lo

este Or^anismo para cuucerler un
anlicipo de hti^ta el 611 por 100

^le^ rlicho }^re^npuesto, sin que al
otor^amiettto r3c este auxilio afec•-
te la limitaci^ín que establecc el
a}iartado 3.° ^le la Orden de e^ste
Ministerio de. ^^ dc julio rlc 195^.

IJas })PtlclOnP.N dP, aU^7110 P,CO-

niímico para establecimiento de
enare^nados con destino escln,i^o
a la plarrtación de á;ave; en las
islas de Fuerteventura v Lanzaro-
te deberán prescntarse en el Ir.S-
tituto de Fomento de la Produc-
cióu de Fihraa Textiles, annque
también se solicite la ayuda del

Insiituto \acional de Coloniza-

cicín.
Madrid, 11 de noviembre de

1954.-Cavesta ĉty.

Indice general de AGRICULTURA
Un tomo en 4.° con cuatrocien'as páginas y diez mil referencias

Precio: Cincuenta pesetas

(Incluídos los cuatro suplementos publicados;

Pedidos a la Administración. Caballero de Gracia, Z4.-MADRID
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Inauguración de la red de Bodegas
Cooperativas en La Mancha

Con el I'in de evitar la depre-
ciación ^le Ja uva y agru^l^u• a los
m.ode^tos aoricultore; p a r a yue
elaboren sus caldos eu rr^^;ilnen
cooperativo, en diciembre de 1^^3
se inició una inter.sa caiTipa ĉa de
propaganda en los puehlos man-
cheóos, donde la crisi^ se había
manii'estado con mayor intensidad,
para dar a conocer a los a^ricul-

tore^ las ventajas que ]es repor-
taría ut:a red de hodeóas coope-
rativas, a^í corno los anxilios eco-
nómicos que podr^an solicitar del
Ministerio de A^ricultura.

Fsta cotnllaña dió como resnl-
tado la constitución inmc^diata de
veinticinco ho ► le^as cooperativati.

^le las cnale, veintic^ós eran de
nueva construcción o ampliació ► ;

Ile sus maquinarias y almacene^.
y el resto, por la adr^uisición dc
i ►lstalacione^ ya en f u n c i o n a-

Iniento.
Rerlactado^ los c•orrespon^iiente^

1 ►rovr,cto^, tanto r l Servic!o Na-
cional de Cr•<^dito A^rícola como

el Instituto Nacional de Coloniza-
ción facilitarou lc;s crr^llitos par:a
la urgente realización de las obras,
cré^ditos quc ascendieron a nn to-

tal de 32.000.0(10 de pesetas.
Fstas bode^as tienen una capa-

cidad de l^lrotlucción de tre. tni-
llones de hectolitros y añrupan
nnos 3.000 socios, con una ^uper-

ficie de viñedo de 19A0(l. l^stán
dotadas de moderna maquinaria

de elaboración, construídas total-
mente en Iapaña por diferente^
empresa^ especializsdas.

Como !_I mayoría de los socios
componet-^ tes de las coopcrativas
era de da^bil posición ecouómica,
,c trató. y a^í se ha con^eouido,
due fueran bodegas de construc-
ci6z1 sencilla, reduciendo la super-
ficie cuhierta con ]a máa-ima capa-
cidad dc almacenamiento, sin de-
trilnento dcl espacio necesario pa-
ra la maquinaria de elahoración,
no ohstante ser los e^tructuras tle
llormi^;ón arulado v muv ,ólido el

COI:^lln(A. • -
A pesar ^le due el plazo de eje-

cución ha ^ido dt• cuatro lneses,
ya se hau podillo elahorar los cal-
do, r3e, esta campa ►ia. con el con-

siguiente beneiicio económico, no

sólo nara Jos socios de estas coope-

rativ:as, sino para el resto de loy

viticultores, puesto que ^le e s t e

mollo sc ha conseóuido en muc}lo•^

l^uehlus de la reóió q revalorizar
el precio del fruto, al no salir al
mercado la uva de los cooperati-
vi^Cas, por estar conlprometidos
previumer.te a enlregarla en su
bode;!a.

bras agradeciendo la presencia del
Ministro y roetíndole que acepta-
ra el nombramiento de hijo adop-
tivo del pueblo, en se ĉal de ;ra-
titn^l a la aynda presta^la para la
rcalización de dicha bodena.

ha señor Cavestany aceptó ^us-
to^o el nombramiento y pnso dc
manifiesto la conve,menCla li i ro-
seruir la 1 a b o r iniciada cun la
coi:;trucción de mús cooperativa^,
^le m^^► ^lo que sea cada vez mejor
la ^lefc^isa de los intereses del pe-
quc ►io viticultor. Fué despedi^lo
1•on rrandes alllauso., y se trasladó
a continnación a Villarta Ilc San

[;na vi5ta de] acto inau^eural de un q dc las Uodegas coonerat.ivas de la^
^lancha.

Para inaugnlrar P,ta red de bo-
de^as ,construídas en los distintos
pueblo^ de Toledo, Cne ►ica y Ciu-
dad Keal, el 3 del actual se tras-
ladó a^licha re^ión el excelentísi-

luo sei► or Ministro de A;;ricultu-
ra, ^lon Rafae] Cavestany, acom-
pañado por los Directore; ^enera-
les de Aaricultura v^le Coordina-
ción, Capacitación y Cré ► lito A^rí-
cola y Secretario ^eueral técnico
^lel T?epartamento.

La 1 ► rimera vi.^ita fur^ a lati bo-
de^as de Madridejo,y, doude fué
recibi^lo p o r 1 o s excclentísimos
señore> Gohernadores ci^ ile, Ile
la^ tres provincias, jerarqi^ía^ sin-
dicales_ autoridades locale^ y ve-
cinrlario.

T?e.^pués de proceder a la ben-
dición de la nueva hodega hor el
señor Cura Párroco, e 1 Alcalde de

1^Tadri^lr.jo.^ pronuncirí In^as pala-

.l uan,
cle^.;a.

Fn Manzanares instlecciouó las
obras, muy avanza^las, de la ho-
de^a cooperati^^a, ^lue ser^í la ma-
yor Je las que s^• han ^construído
o^te alio, cun una capacidalí ^le
35.O00 llectolitros. Por la tarde ^^i-

sitó las obra., de amnliación dc
o t r a bode^;a en Val ► lepe ►ias, eu
donde le fuŭ entre^ado nn perhu-
mino, rombrándolc Pre.^i^lente ile
hotlor de t.odas I_IS cooperativa..
de la Mancha. Sc^uidamente el sc-
ñor Ministro prouunció el discur-
so Ijue se ha puhlicado en la pren-
sa ^liaria, ^losando las medida.5 dc
^ohierno que ha sido p r e c i s ^
adoptar, para revalorizar la riqll^^-
za vinícola. A continuación, y en-
tre hrande., aclumaciones de la nn-
merosa conclu•rcncia, empren^licí
^u viaje de rPrrPSO a Madrid.

en don^le inauguró olra ho-
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EI Primer Congreso
l ie lo; tnás importantes a^ onie-

cintieulos recie.aes en relación
con lu intjuietud a^raria de cada
tno^n^eutu ^Icstaca la celebración
en 1^'ludrid del primer Congreso
\aciunal Ganaderu, que lta reut:i-
do durantc lu ^emana del ^ al 14
^lel presenle me; de noviembre
míis ile tres tuil cungre..i,tus, en-
tre ,̂^^attatleru5, iu^lu5triales, comer-
ciantc.;, técnicos y ^^brero^, todo^
ello^ dcdicado^ a Ix; difcrentes ac-
ti^^idailc5 encuadradae en el Sin-

dicato Vertical de Ganadería, al
que ^^orreepuude el acierto de la
or^at:iración.

I^;n los últimos meses se había
^ivul^,a^lo atngliamente el temario
a tratar, que abarcaba hasta el
detalle los diferentes grobjemas
de nuc>tra ^anadería. Dicho te-
mariu es el cjue cogiamos a con-
tiuuariún :

Sector primero

l.° h:^ga^ia y su ;;anado ovino.

'?.° (^ai.ado ovino de aptitud
j^rej^onderantemente lanera.

3.° Gauado ovino de aptitud
pre{^ouderaute de leclte.

•1.° Ganado ovino de aptitudes

mixtati.
5.° F.l problema lanero ^^sga-

iĉol.
(i.° Gana^lo karakul.
7.° Ganado cabrío.

S^ctor segcutdo

£3.° l±;spa ►a y su ^anado caba-
Ilar.

^^ ^, (lydenaŭión de la produc-
ciú q eyuina.

](l. (^anado asnal y mular.

S<>ctttr tercero

1 j. La ^anadería vacuna ^^n F,.

^^aña.

1_°. Raza, vacunas ^1e leche.
73. liaza, vacunae de carne.
^^.1. }^.I ^;ar.ado de lidiu.

Sector cuarto

15. Produ^•^•ibn _v ^•un,^uuu de
leclte.

16. (:o^te de prodncción ^le la
lec•he y míirgenes coutercialc^.

17. 5anidad de la prudncciún
le^•iiera y sus problemas.

18. ^studio de zonas de gro-
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Nacional Ganadero
dueción lecbera y ^u regulaciún
para el ar^a5tecimiento industrizil
y de las goitlucionea.

19. Situación y prublemas de
la, industrias lecheray.

^^0. Pro'vjemas de instalaciún y
funcionarnientu de las Centralea
Lecheras.

Sector yuinto

'?1. {^1 banado gorcino en Ls-
gaiia.

22. Exglotación racional del

banado de cerda.
23. Producción de carne y óra-

^a.
24. Ordetaación de la economía

gorcina.

Sector sexto

2^. l)rdenación de la produc-
ción avícola.

26. Saneamiento de la avicul-
tura.

27. Tran^formacióu de la avi-

cujtura rural.
28. Coeficiente.^ econóniicos de

groducción, alimentación y costes
de producción de lo^ buevos.

'?9. Comercio avícola.

30. Construcciones avícolas.

31. li;nseñanza, divulgaciún
propa^anda de la avicultura.

Sector sépCirrio

3'?. (:unicultara.
33. Apicultura.

Y

34. Pájaros.
35. Yalomas.

36. Caza.

Sc ctor octavo

3 i. Ordenación de las indus-
tria, de la carne.

33. Transporte^ (de carnes ^^
^attado de abasto).

39. Comercio (^le carne y gru-
ilttcto.; cáruicos).

4U. Matadero^ (municipalcs y

ialat_Las fri^oríficas).
41. Cueros y pieles.

Sector ^tove^io

^3. Estit^rcoles.
43. h;nseñanza y capacitaciún

,^anad^^^ra.
1^^. Alimentació q en nanadería.
-1•^. Orientacióq ^obre la pro-

ducción ĉ ^acional de la industria
terap^:^utica vet^^riuaria.

4^(^. FI groblema bi^,iénico-sa-
nitario de la caba^ia nacional y
su repercusiún en la economía ra-
uadera.

Sect.or ^lécirtto

4 i. Coucursos, erpu.iciones, fe-
rias v mercados.

48. (:ontribueiones, iiupue,tu5,
aranceles y ƒravámenes.

-19. Vía^ pecuarias.
50. La ganadería v la regobla-

ción forestal.
^L Cré^dito, se;;uro y gre^^i,ión

^ranadera.

LI escelenti4iwu seitor Nliulstro ile :^Yricultw^a iluraute su Urill.u^te inti^r^cnciúu.
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l ^^a ci^ta del (^irc^u 8c Ih'ire ^iur.tntc uno de loti PlenuS del Cungretiu.

Co ĉuu autores de la anteriores
ponencixs y presidiendo las dife-
rentes discusiones ban actuado es-
pecialistas de acreditada compe-
tencia, la mayoría conocidos por
nuestros lectores, omitiéndose la
cita por innea^saria _y por oblica-

cla brevedad.

Todos los tcmas merecieron la
utención de lo^ asistentes, como lo
prueban nwnerosas inter^-enciones
con el propósito de rectificar los
titulado^ : «I^l problema lanero
espafioln, «^oste de producción de
la lecbe y márgenes comerciales»,
^cProblemas de instalación y fun-
cionauĉ iento de las Centrales Le-
cberas» , « Comercio avícola», ^cCo-
mcrcio de carne y productos cár-
nicos» y c Contribuciones, impues-
tos, aranceles y gravámenes», co-
mo asimismo la parte de los res-
taiaes que tenía ale na relación
con intereses económicos propios
de la profesión que inspira el te-
ma o rle algtín otro rlue desem-
peña sn cometido en ese ciclo de
producción a consumo que deben
seguir los productores del ganado.

El atnplio programa se fué cum-

pliendo en la citada segunda se-
mana de noviembre ; reunión, por
la tarde, en la Facultad de Vete-
rinaria de lt^ distintas comisiones
para preparar las ponencias que
al día siguiente, en sesión mati-
nal, se sometían al Pleno, convo-
cado en el Circo de Price.

E1 más tra.^cendental acto del

Cougreso fué la visita de numet•o-
so grupo al Palacio de Oriente
para cxpresar su adhesión al Cau-
dillo, Ruien les dedicó se ĉ ;tidas
palabras de salutación y agrade-

ciYnie. ĉ to, loando el entu>iasmo
que esperaba habrían de poner en
la discusión de los problemas a
considerar y soluciones apuntadas.
« Yo quisiera 1 ĉ oder estar estos días
entre vosotros-dijo-para seguir
de cerca toclos los problem. ĉ , que
afectan a este gran sector dc la
producción nacional que constitu-
ve la ganadería; pero sé que sus
^zroblemas están en bueuas ma ĉ .oa,
pues la presencia y colaboración
del Ministro de Agricultnra, quc^
tanto interés y celo muestra por
las produccione^ nacionales de la
anricultura y de 1a ganadería, qu^^
viven tan íntimamente nnidas.»

La inau^uración del Congreso
se inició con una misa de Espí-
ritu Santo en la iglesia de .lesús
de Medinaceli, templo insuficiente
para tan numerosa asistencia. Des-
pués, y en la sala del ^Circo de
Price, se celebró solemne acto
inaugural, y en él hicicron tĉso
^le la palabra el Secretario de Po-
nencias y el ,Iefe del Sindicato
Vertical de Ganadería, recobiendo
sugerencias de ambos en acertarlas
frases el Ministro Secretario Ge-
eeral del Partido, excelentísimo
señor don lZaimundo Fernández
Cuesta, cj^ie ocupaba la Presiden-
cia.

L,I 1Vliui,tru dr. A^riculttu•tt, ex-
celentí.,imo seiĉor don liafael Ca-
^eatany i^nduaga 1 ĉ residió uua dt^
las se^ione; ĉ Icl l'leno, e ĉ^ lu que
pronuncicí un ^loc ĉnucntado dis-
curso sobre las directrices ^;cuera-
les rlel Cou^;reso al ĉ íne a,istía,
ucomo uuo n ĉ ás de cuuntos furu ĉu-
u ĉo, e;t, ĉ erau fa ĉnilia rtu•al, ^^ur
de vez rn ver rom^^i• el silcncio
de mucho.^ niesc.; par, ĉ emprrnil^•r
un diálogo fcc^in^lo y ^utau^^iu^^^
^•o q no,otro^ ĉ ui.^ ĉ no, v cou los Po-
^ieres público.,n.

Finalment^^, cn el u^•to ^Ir, r•lau-
sura, cel^•bra^lo en las ĉíltimas bo-
ras dc la maí•^ana ^lel .=úhado ^lía
]3. pre^ i^^ r.r,tuuen ^Ir^ lu aduadu
a car^;o del Jefe del Sin ĉ licato, ba-
bló el I)cleí;ado ĉ :acional dc tiin-
^licato, para de:pedir u cu.u ĉ 1^^^ .^e
I ĉabía desplazado a iVla^lrid il^^ la..
distinta^ ^ ĉ rovinciu^, rcccn• ĉ lán^loles
la bu^^ua aco^ida quc babían te-
t ĉ ido su^ a5piraciun^^; deutro de l^ ĉ
llr^anización Sindical, rluc sabrí: ĉ
cuca ĉ :zarlas bien para bacerlc ĉ . llc-
^;^ar a los Po^lere., público,. Ce rró
el acto el Ministro de Iu^l ĉĉ ,tria,
excelentí^iino ^e ĉior dun Joa^^uín
Planell Riera, que aludió a crea-
cioues del Mini,cterio dc su c.u•ho
rjue ulilizan como malcrias ^ ĉ ri-
mas producto^ animale;, cuyu re•. ĉ -
lizaciún hace mirar al porvcnir
con cierto optimismo, line^5 confía
en qne se aumentar:ín los actualcti
a^ ĉ rovechumientos y re^nlarán lo,
mercado: por uic,jor industrializa-
ción y más J^rolonñada con:er^-a-
ción al utilizar los m,í, modcrno^^
procedimie ĉao^5 dr la t^^cnica.

Hablz ĉ n del ^^xito ^lel Con^re,o
la participación directa dc tan
ilu^,tr^^s nersonalida^le.,, el prefr-
rente ^^spacio que st^ lo ha dcdi^•a-
do e q la prensa de toda T;spañu,
culmiuando en nu colur^nio cn la
Gscuela de Per•iotlisu ĉ o s^l^ ĉ rc r^l
tema «Madriil taml ĉ ii^n ^^^ caiiu-

dan, cluc pcrmiticí a los má, do-
cumentados con^^resi.,ta, a ĉ•larar
cuanta, duda, apuntaron aquellos
alumnos, periodistas del fiituro.
De todos modos, la presencia en

la eanital de amnlia repre^^^iata-
ción dc ranaderos de lodas Ist^, ^ ĉ ro-
^•incias dió lu^^ar a ^ue din•antt^
nnos díaa se hablara de ganadt•ría
hasta por los ^ue desconoccn la
importancia qne eu nnestra r^•o-
nomía tiene esta riqueza.
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MIRANDO AL EXTERIOR
REAJUSTE DE LA POLITICA AGRARIA EN FRANCIA

Aunqtte la agricultura francesa
ba t;ece:itado tnayor tiempo y ba
llevado un ritmo más leuto eu
su desarrollo que la industria pa-
ra alcanzar y sobrepasar el nivel
de producción de la anteguerra,
hoy ya ha consebuido su recupe-
ración y vigor. Esto no quiere de-
cir que haya dado todo lo que te-
nía que dar de sí, ni ntucho me-
uos.

La mecanizaeión progresiva del
campo, la mejora de los métodos
de cultivo, el incremento del em-
pleo de los abonos químicos y se-
millas selec<•ionadas y otras me-
joras semejantes han procurado
una cierta elevación de la produc-
ción agrícola francesa.

Segtín los íudices calculadus
por la O. E. C. E. para la pro-
ducción de víveres, Fraucia, ya

en el año 194^9-50, había alcan-
zado el valor de ante^uerra, y en
los sucesivos-exceptuando el atio
1951-5?, de pésimas condiciones
climatoló^icas-el índice ha ido
progre.ivamente creoiendo, basta
llc^ar, en el 1953-54, a 116, y se
espera que con el año acrícola
c{ue ahora comienza lleb e a al-
canzar o sobrepasar el valor 120
con relación al valor 100 de ante-
^rtterra.

Esta expausión, deseada y con-
senuida, ba variado la estructura
de la a^ricultura del país vecino.
FIov dispone de tma producción
que no solamente satisface las ne-
cesidades de la población france-
sa, sino que cuenta con excedeu-
tes cuva colocación fuera de la^
^ronterua ofrece, no pocas dificul-
tades, pues los precios a^rarios
Pn Francia PStán .sostenidos a un
alto nivel-bastaute mayor que el
mtmdial-debido a las medidas
tomadas por el GobiPrno para su
protecciótt.

Esta^ medidas protecciot,ista^,
han cncanzado la producción
a;^rícola hacia ciertas plantas e
indttstrias, como la azucarcra v
la alcobolera, con lo cual han
creado un estado económico ab-
surdo. Mientras en unas rama.^
de la producción se origit,an ex-

cedentes de difícil o imposible
.alida, en otras, especiahnente en
los forrajes, no se lleoa a produ-
cir lo bastante para satisfacer las
necesidades del ganado del país,
tenieudo que importarse cantida-
des notables de piensos, con la
consiguiente pérdida de divisas.

A fin de correair estas de^i-
ciencias y asegurar al agricultor
ingresos crecientes a tenor del au-
mento de producción, el Gobier-
no Mendes-France ha creído ne-
cesario revisar y modificar su po-
lítica aoraria.

Primeramente, a fin de elevar

la produccicín y mejorar la cali-
dad, se procederá a la concentra-
ción parcelaria donde sea necesa-
rio, se requisarán las tierras
abandonadas, se acelerará el rit-
mo de las miaraciones rurales, se
crearán escuelas y hogares de
progreso agrícola para la prepa-
ración de los futuros agricul[ores,
se facilitará el empleo de enmien-
das, abonos y carburantes oye-
rando sobre los precios y los hra-
vámenes, etc.

Para la ordenación y orienta-
ción de la producción se han to-
mado medidas a fin de regular
ciertos cultivos y productos in-
dustriales. Debido a las medida^
protectoras de cultivo de la re-
molaeba y de la viña se ba llega-
^do a un estado casi insostenible.
Se fabricaba alcobol de las dos
ltrocedencias, y para proteger es-
to^ cultivos, el Gobierno adquiría
el alcobol producido-monopo-
lio-a precios remuneradores pa-
ra los remolacheros y para los
viticultore^. Esta seauridad de ad-
quisición a buen precio por el
Esiado-aun cuando se debía ha-
ber limitado a un cierto contin-
cente-animó, sobre todo a los
remolacheros, a ampliar conti-
nuamente el cultivo de la azuca-

rada raíz y se las arreglaron para
que el Gobierno comprara cada
vez más cantidad. Al;o análogo
ocurrió con los viticultores, v de
esta forma las cantidades de alco-
hol en poder del monopolio }^an
ido creciendo hasta constituir ex-

cedentes insostenibles y provocar
crisis econótnicas con repercusio-
nes políticas.

ltecientemente el Gobierno ba
totnado alguna, medidas para li-
mitar la produccicítt de alcobol y
fomentar la de azúcar. Yara ello

se ba rebajado en 200 francos el
precio de adquisieibn por tonela-
da de remolaclta con relación al
pasado aito, con lo cual los dos
tercios dc la retnolacha que de-
bían baberse dirii;ido a las de,s-

tilerías se han encaminado a las
fúbrica5 de aztícar; en v.•z de un
excedente de alcubol se ten^lrá
un excedente de azrtcar, cpie pro-
bablemente e.o se ^^odrá exportar
debido a su precio, pero que pue-
cle utilirarae tnás inofeusivatuen-
te, procurando leche azucaradu a
l-is escuelas, cuarlclAs, hospitales,
etcétera, con lo cual se pueden
ali^erar los problemas del azúcar

_v de la leche.

A los «desgraciados» destilado-
re_. el Estado les concederá una
indemnización de ]..500 írancos
por cada tot,e^lad^t ^le remolacba
tro destilada. Estos pretnio^ ^le
consolación se supone^n que as-
cenderán a unos 2.OOfl tnillones
de francos. El stok de alcohol eu
poder del Gobierno, due se cal-
cula-sin la producción del año
en curso-que asciende a cinco
millones de hectolitros, será re-
absorbiclo en tres at5o; por el sis-
tetna de empleo como carburan-
te o como materia de cambio pa-
ra importar carburante.

(^tras medidas se han tomado
para ali^erar el problenta vitíco-
la : premios al arranque de ce-
pa^, qttc por ahora será facultati-
vo, pero que se bará oblinatorio
si en el at3o 195,8 la producción
de vino no se ha reducido en un
1S por 100; obli^;ación a los pro-
ductores de vino dc vender al 1?^-
tndo un volumen de alcobol i^,ual
ul 10 por 100 de la recolección a
fin de inducirles a destilar lo,

snbproductos y qtie no sean em-
pleados en « alar^;ar» la cosecha
de vino con caldos de mala cali-
dad elaborados con ac}uéllos.

En cuanto a otros excedentes,
el Gobierno frauc:^s se encnentra
^retae al tri^o y]a leche.

T.a tíltima cosecha de tri^o se
ha Plevado a 10O millonPC dP
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quintales métricos, lo que consti-
tuye un récord. EI librarse del
excedente de 32 millones de quin-
tales mediante la exportación es
problema peliagudo. A pesar de
que el precio de compra oficial se
ha rebajado en 200 francos el
quintal, aún resulta un precio de
3.400 francos. El precio mundial
del trigo es de 2.000 a 2.400; lue-
go la venta al exterior costaría al
Estado alrededor de 1.000 fran-
cos de pérdida por quintal mé-
trico, es decir, la bonita suma de
unos 32.000 millones de francos.

En vista de estaa perspectivas,
en estos días el Gobierno Men-
des-France ha modificado las con-
diciones de aceptación de los tri-
gos por la administración del Mo-
nopolio oficial. Así como liasta
ahora el Estado se comprometía
a comprar toda la producción de
trigo, en lo sucesivo-a partir de
1955-56-no adquirirá más que la
cantidad precisa para satisfacer

las necesidades del país-unos
68 millones de quintales-al pre-
cio fijado oficialmente. Las canti-
dades excedentes de este cupo se
cotizarán al precio del mercado
mundial.

Pero además de estas variacio-
nes hay otra fundamental: el
precio del trigo se calculará por
su calidad pa,nadera. Esta condi-
ción, como es fácil de ver, tiende
a evitar que los productores se
dirijan exclusivamente a varieda-
des de gr.an producción, impor-
tándoles un bledo las condiciones
panaderas del grano. Se tiende,
pues, a mejorar la calidad.

En cuanto al problema leche-
ro, la situación tampoco era muy
brillante. La producción de leche
de las vacas galas ascendía antes
de la tíltima guerra a unos 140
millones de hectolitros término
medio. En el año actual se espe-
ra que llegue a los 200 millones.

Para regular el mercado de es-
ta cantidad se fijará anualmente
en 1.° de octubre el precio base
para el productor, que servirá
para determinar el precio al con-
sumidor en invierno y en verano.
Para el año 1954-55, este precio
base se ha fijado en 24,50 francos
el litro. Este precio constituirá la
línea para el establecimiento de
medidas aisladas para regular el

mercado. Entre otrás medidas
pueden citarse las siguientes : al-
macenamiento de productos lác-
teos - principalmente mantequi-
lla^n los momentos de super-

producción de leche e importa-

ción en los de escasez, graduación

de precios por calidad y medidas

técnicas para el descenso de los

precios de coste.

La conducción de esta política
queda en manos del Ministro de
Agricultura y su financiación se
hará con los «fondos de sanea-
miento del mercado lechero», que
proceden de los mismos produc-
tores, y serán administrados por
las asociaciones profesionales.

Estos problemas de ordenación

PROBLEMAS DE LA AGRICULTURA ITALIANA

En el discurso de elausura del
debate sobre la agricultura italia-
na en el Senado romano, pronun-
ciado por el Ministro de Agricul-
tura, seiior Medici, hizo éste un
balance del estado actual de la
industria agrícola en Italia.

De todos es sabido la impor-
tancia de esta rama de la produc-
ción en la península latina, como
lo demuestra el que el 41 por 100
de la población activa esté dedi-
cada al trabajo de la tierra y que
su producto constituya el 25 por
100 de la renta nacional.

No obstante esta potencia hu-
mana disponible, las condiciones
r.aturales del país, salvo en el va-
lle del Po y N. de la península,
no son muy favorables para la
producción agrícola, supliendo en
gran parte el ingenio y el tesón
de sus habitantes a la falta de
condiciones favorables. A pesar
de todo cuanto hasta ahora se ha
becho, la densa demografía ita-
liana no puede sostenerse con el
producto de su suelo y tiene que
importar grandes cantidades de
cereales, de carne y de b asas pa-
ra áu subsistencia.

Este estado difícil - agravado
en un momento por las destruc-
ciones de la guerra, pero de las
que se ha recuperado prontamen-
te-se ha empeorado, al decir del
Ministro, en este último año, so-
bre todo a causa de la escasez de
algunas cosechas, principalmente

de trigo y aceite de oliva. En con-
junto la producción agrícola ha
sufrido una contracción de un 10
por 100 con relación al pasado
año, eon lo que el índice del vo-
lumen monetario ha descendido

de 121 a 108,9. El aumento de los
precios ha compensado, aunque
en una cuantía modesta, el per-
juicio producido por la baja de
la producción.

Pero aparte de esta baja cir-
cunstancial, ha de tenerse en
cuenta que parte de las dificulta-
des en que se debate la agricultu-
ra italiana son de orden general,
conexas al desequilibrio existente
en los mercados internacionales
entre la disponibilidad de pro-
ductos y posibilidad de absor-
ción. La economía italiana sufre
especialmente por la acentuada
concurrencia a que está expuesta
por el proteccionismo de algunos
países.

«Pero no es cierto, como afir-
man los comunistas, que, según
las estadísticas internacionales, la
producción agrícola italiana ex-
perimente un retroceso, pues con
relación a 1938, por el contrario,
esta producción ha sufrido un in-
cremento del 22 por 100, cifra
que no se aleja de la de los de-
más países de la Europa occi-
dental.»

La agricultura, en efecto, está
pasando un momento de crisis,
pero no de descenso productivo.

y orientación no son difíciles de
resolver; el que presenta dificul-
tad es el de verse pronto libre de
los excedentes, pues la excesiva
protección de los precios ha pro-
clucido una distorsión en el des-
arrollo lógico de la producción
agrícola y un desequilibrio entre
sus diversas ramas y unas dife-
rencias graves de momento entre
los precios interiores y exteriores
de los productos que pudieran
^er cuestión de enviar al exterior.
El problema fundamental que tie-
ne que resolver la política agra-
ria francesa es el de la disparidad
de precios, agravada en estoa mo-
inentos por la presión que sobre
el mercado ejercen los excedentea
agrícolas de ultramar.
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Es cierto que aún se importan
por valor de cerca de 10.000 mi-
llones de liras de productos agrí-
colas; pero en opinión del Mi-
nistro, estos productos se podrían
obtener en el país a precios de
coste no muy diferentes de los
internacionales. Para ello el Go-
bierno tiene en estudio un plan
decenal, que podrá permitir su-
mar a una producción media
anual de 85 a 90 millones de
quintales de trigo un incremento
en la producción de grasa de cer-
ca de un millón de quintales y
potenciar notablemente la pro-
ducción de carne. ^

Los problemas del aceite de
oliva, del cáñamo y del crédito
agrícola también están en estu-
dio. Asimismo se hará lo posible
para estimular la iniciativa cre-
diticia y para promover la activi-
dad asociativa.

Una vez hechas estas declara-
ciones, el orador pasa a ocuparse
de los complejos problemas de
la reorganización de la propiedad
rural y de los contratos de arren-
damientos rústicos.

Sobre la primera cuestión ha
informado a la asamblea de la
actividad ejercida por su Minis-
terio en el terreno de las mejoras
agrícolas (bonifica) y de la refor-
ma agraria. Después ha comuni-
cado el reciente proyecto de ley
propuésto por el Ministerio de
Agricultura para la tutela de la
mínima unidad de cultivo.

«La exigencia de una reorgani-
zación de la propiedad territorial
-ha dicho el Ministro - tiene
una gran importancia en nuestro
país, donde por efecto de la alta
presión demográfica se origina
un fraccionamiento tal de la tie-
rra que impide la aplicación de
los más modernos y racionales
métodos de cultivo y puede ex-
tinguir en muchos casos el inte-
rés del intento de cultivar bien
la tierra. El Código civil ofrece ya
una solución satisfactoria, porque
ea bien adaptable a la gran varie-
dad de condiciones naturales eco-
nómicas y sociales en que se des-
envuelve la agricultura italiana
y porque no comporta graves li-
mitacionee al actual derecho de
propiedad. Pero las normaa re-
lativae no son aplicables, faltan-

do hasta ahora la determinación
de la autoridad administrativa
competente para estabilizar la
extensión de la unidad mínima
de cultivo.»

El proyecto de ley citado trata
de hacer operantes las normas
del Código con un procedimiento
que consentirá la mayor conside-
ración a las exigencias locales.

Directamente relacionado con

la extensión de la parcela míni-
ma está el problema de la refor-
ma agraria. «Como ya puedo
afirmar a la Cámara-ha conti-

nuado el Ministro-se presentará
en breve al examen del Parla-

mento un proyecto de ley en el
cual se expondrá el criterio del
Gobierno y que se inspirará fiel-
mente en los principios solemne-
mente sancionados en el artícu-
l0 44 de la Constitución : esta-
tuir, en función del interés co-
lectivo, la obligación para la pro-
piedad territorial del racional
disfrute del suelo y el estable-
cimiento de relaciones sociales
equitativas, fijación de límites
a la propiedad, impulso para una
rápida intensificación productiva
y para la nueva formación de una
vital propiedad campesina coope-
rativa.»

A continuación participó al Se-
nado que en caso de que la ley
llamada «de Stralciov se exten-
die'ra a todo el país, la auperficie
expropiada no pasaría de 250.000
liectáreas, o sea próximamente el
1,5 por 100 de la superficie agra-
ria total, excluídas las tierras de
pastos, los bosques y los yermos.
Como esta ley de reforma general
pudiera tener que aplicarse en
zonas de cultivo activo e intensi-
vo, explica por qué habían de
adoptarse métodos de Ilevar a ca-
bo la reforma compatibles con la
exigencia de no dar lugar a un
descenso en la producción, des-
censo que no se podría presentar
-como de hecho no se ha presen-
tado-en las zonas de economía

latifundística, teatro de la refor-
ma agraria en curso.

A continuación el aeñor Medici
ha afrontado el problema de loe
arrendamientos rústicos. «Para
los arrendamientos rústicos el
Gobierno considera que el actual
régimen de bloqueo indiscrimi-

nado es el más perjudicial para
la producción y para la paz so-
cial en el campo. El Gobierno no
ha presentado un proyecto de ley
propio sobre esta cuestión por-
que están para examen en la Cá-
mara tres propuestas parlamen-
tarias, las cuales presentan posi-
bles soluciones del problema.
Añadir una cuarta iniciativa no
ha parecido oportuno.» El Minie-
tro parece que patrocina uno de
los proyectos presentados : el de
los señores Tozzi-Condivi.

La cuestión de los arrenda-
mientos rústicos lleva durmiendo
en el Parlamento largo tiempo y
probablemente seguirá en la mis-
ma situación otro período. El
proyecto Tozzi parece que difiere
poco del aprobado por la Cáma-
ra de los Diputados en la pasada
legislatura y que ha aido objeto
de graves objeciones y hasta al-
gunos lo consideran menos acep-
table qtte la reforma agraria.

Los núcleos de las disensiones
son : la duración de los contratos
de arrendamiento y las justas

causas que puedan alegarse para

el desahucio. El proyecto Tozzi
parece que reconoce que se debe
volver a la libertad del desa}iu-
cio o rescisión ; pero esta vuelta
a]a libertad sería después de pa-
sados dieciséis años, como míni-
mo, en los contratos asociativos y
de veinticuatro años en el con-
trato a cultivador directo. Ade-
más insiste en querer que se re-
gulen por ley, y no por acuerdo

sindical, las normas que se refie-
ren a la distribución del beneficio
entre las partes, cuestión que si
no se adapta a las situaciones lo-

cales, muy diferentes, no puede
ser justa y, por tanto, no pueden
ser en su generalidad y rigidez

normae establecidas por una ley.

PROVIDIJS
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EL FORZADO
Desde hace varios años se rea-

lizan en Holanda numerosas ex-
periencias de forzado, con objeto
de acelerar el desarrollo de las
plantas, a fin de que aparezcan
antes en el mercado para aprove-
charse de los precios elevados
que se adquieren en los primeros
días de venta.

E1 desarrollo de las plantas no
es regular durante todo el año,
presentándose una disminución
de éste en invierno y en verano,
denominados descansos de invier-
no y de verano. En circunstancias
desfavorables se disminuye tam-
bién el desarrollo de la planta,
originando otra parada.

EI forzado de las plantas con-
siste en abreviar estos períodos
de descanso, acelerando después
la intensidad del desarrollo.

E1 forzado se consigue median-
te temperatura, iluminación y
productos químicos. En cuanto a
la temperatura, a medida que és-
ta aumenta, se acelera el des-
arrollo de la planta e igualmente
sucede con la iluminación.

El aumento de temperatura sé
consigue exponiendo las plantas
a la acción del sol y también en
invernaderos con calefacción.

En cuanto a la iluminación, la
buena exposición consigue efecto
favorable y si el clima no es muy
apropiado se emplea iluminación
artificial durante la noche en los
invernaderos.

Las nuevas experiencias de for-
zado holandeses se han realizado
en Forsythia y Rhododendron.
Las flores de Forsythia empiezan
a desarrollarse en el mes de julio,
y durante el mes de agosto están
en descanso de verano. Este des-
canso se ha podido interrumpir
cortando las ramas y colocándo-
las en agua, así como cortando la
corteza de las ramas en forma de
anillo. En ambos casos las flores
se `abren estando aún las hojas
en las ramas.

El descanso de invierno empie-
za a fines de septiembre, alcan-
zando su mayor intensidad en el
mes de octubre, poco más o me-
nos en la época en que se caen
las hojas; a fin de interrumpir ,

AGRICULTURA

DE PLANTAS
este descanso de invierno ae em-
plearon en las experiencia el frío
artificial, el alumbrado continuo
y los baños calientes.

Los resultadoa obtenidos se re-
sumen así :

1. El frío artificial durante
cuatro semanas interrumpió el
descanso de invierno. A partir
del 14 de noviembre bastaron só-
lo dos semanas para conseguir la
interrupción del descanso.

2. El alumbrado continuo,
con lámparas de mercurio, acele-
ró la floración. Las lámparas in-
candescentes parecen que produ-
cen el mismo efecto.

3. El baño de agua caliente

acelera la floración. E1 descanso
de invierno no se llegó a inte-
rrumpir en los primeros momen-
tos con un baño de doce horas
de duración, pero a partir del
11 de noviembre bastó una dura-
ción de seis horas para la inte-
rrupción. El mayor efecto se ob-
tuvo con aplicación lie alumbra-
do continuo después de un baño
caliente.

Las experiencias con Rhodo-
dendron han sido menos largas y
se ha comprobado la influencia
ber.eficiosa de la iluminación pa-
ra aĉelerar la floración, así como
que la luz débil y continua es su-
ficiente para interrumpir el des-
canso de los botones florales.

J . R. S.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Supernumerarios. - Don Francisco

Javier Zorrilla Dorronsoro, don José

María Pire Solís y don Juan Antonio

Alonso Puertas.
Llxcedente voluntario.-Don Alvaro

González Coloma.
Ascensos. - A Consejero Inspector

General, don Daniel Nagore Nagore
y don Adolfo López Gosálvez; a In-
geniero Jefe de primera clase, don
Manuel Fominaya Baonza; a Ingenie-
ro Jefe de segunda, don Ignacio Vi-
vancos Guerao, don Enrique Alcaraz
Mira, don Juan Antonio Lanzón Lle-
dós y don Luis Fernández Salcedo;
a Ingeniero primero, don Manuel Lo-
sada Lazo; a Presidente de Sección

(Jefe de Zona), don Emilio Vellando
Vicent; a Consejero Inspector General

don Manuel González de Castejón En-
trala y don Gonzalo Molina Gimeno;
a Ingeniero Jefe de primera clase,
don Félix Díaz Tolosana, don Tomás
Santi Juárez, don José Benítez Vélez
y don Antonio Berjillos del Rfo; a
Ingeniero Jefe de segunda clase, don
Jesús Planchuelo Macabich, don Fran-
cisco Javier Moragues Monláu y don
Antonio Segura Arroyo; a Ingeniero
primero, don José Félix de Escoria-

za y Boix, don Fernando Borrego
González y don Juan Santa Marfa Le-
dochowski.

Ingresos. - Don Agustfn Gutiérrez
de Quijano y Rubfn de Celis, don Ra-
món Alabart Miranda, don José Ma-
ría Valcárcel Juan, don Enrique Va-
^lias Gómez y don Fernando Pelegrín
Hernández.

Reingresos.-Don Luis Godet Eche^
verría y don Jaime Nosti Nava.

Destinos.-A la Sección segunda de

la Dirección General de Agricultura,
don Francisco Fernández de Navarre
te y Rada; a la Dirección General de

Coordinación, Crédito y Capacitación
Agraria, don César Fallola García; al
Servicio de Concentración Parcelaria,
don Luis Garcfa de Oteyza; a la Je-
fatura Agronómica de La Coruña, don
Alvarez González Coloma; a la Jefa-

tura Agronómica de Teruel, don An-
gel Marta Maqueda Valbuena.

PERITOS AGRICOLAS

Jubilaciones.-Don Angel Cantolla
de la Hoz, don Antonio Alías Sánchez,
don Silvino Maupoey Izquierdo y don

Jesús Crespo Aparicio.
Supernumerarios. - Don Antonio

F'ernández Porter y don Luis Rípa

Gastón.

Axeedente voluntario.-Don Felipe

Ochando Ochando.

Ascensos. - A Perito Superior de
primera, don José María Martfnez Ar-
misén y don Domingo Mozo Izquier-
do; a Perito Superior de segunda,
don José Barjau Gallach y don José
Ramón Escobar Bordoy; a Perito Ma-
yor de primera, don Antonio Gutié-
rrez Hernández y don Saturnino Fer
nández Godín; a Perito Mayor de se-

gunda, don Jesús Castro Larios don
Felipe Muriel Cisneroe y don Anto-

nio María Armario Cfgales; a Períto

Mayor de tercera, don Gregorio Cas-
tañeda Alonso, don Agustín Liñán La-
rrucea, don Manuel Díaz Ostos, don
Luis Gabriel López de Merlo; a Pe-

rito primero, don Damián Susín del
Caso, doña María Vera González y don
Mariano Cuadrado Escribano.
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la radioactividad y las plantas
Desde el descubrimiento de la

radioactividad se han hecho nu-
merosas experiencias para ver la
influencia de los elementos radio-
activos sobre el desarrollo de las
plantas. Especialmente en los úl-
timos años, las experiencias rea-
lizadas han sido más numerosas
por haberse producido artificial-
mente sustancias radioactivas. De
este modo se ha dispuesto en los
laboratorios de un material fácil
de investigar, que ha permitido
su empleo en gran cantidad.

Los americanos fueron los pri-
meros en hacer estas experiencias,
y después otros países han seo i-
do el mismo camino.

La propiedad de las sustancias
radioactivas de producir radiacio-
nes se puede aprovechar para ver
el camino que siguen dentro de
las plantas. Cómo las radiaciones
atraviesan los tejidos y salen de
la planta se p u e d e determinar
con aparatos de medida o bien
fotográficamente. De e s t e modo
se puede determinar no sólo la
preseneia de estos ele^nentos en
las plantas, sino también su in-
tensidad; consigĉiéndose obtener
una buena idea de la distribución
de estos elementos en las plantas.

El fósforo se ha conseguido ha-
cer radioactivo y suministrar la
planta en forma de abono ha per-
mitido estudiar la asimilación del
m i s m o y su distribución en la
planta. Los resultados obtenidos
han confirmado los conocimientos
ya adqniridos en experiencias an-
tP.r10tP,S respecto a asimilación de
P,SYe, elemento.

Estas experiencias han permiti-
do determinar la rapidez de la
asimilación del á c i d o fosfórico,
que es más rápida de lo que se
creía. A las dos horas de añadido
ce ha podido determinar en trébol
ro,jo la presencia del mismo a diez
centímetros de altura del suelo.
Fn marParitas, a las pocas horas
de a.ñadido se ha podido compro-
bar la presencia del ácido fosfó-
rico en toda la planta. En plan-
tas de tomate, la repidez de asi-
milación ha sido extraordinaria,
pues a los cuarenta minutos se ha
notado su presencia en ho.jas si-
tuada, a 18f1 centímetros del sue-

lo. Los cereales toman el ácido
fosfórico más despacio, habiéndo-
se comprobado su presencia en los
nudos del tallo y en las espigas.
Las experiencias han demostrado
que la rapidez de asimilación está
en relación con la evapora ►ión,
siendo más rápida la asimilación
en plantas de hojas anchas que en
plantas de hojas estrechas.

Para comprobar fácilmente la

presencia del ácido fosfórico ra-

diactivo en las plantas se pueden

e m p 1 e ar películas fotográficas,

que son impresionadas por ]as ra-

diaciones emitidas. Análogas expe-
riencias se p u e d e n realizar con

otros elementos radioaetivos (be-
rilio, arsénico, cinc, etc.).

Las experiencias que ligeramen-

te hemos indicado demuestran que
con elementos radioactivos tene-
mos un nuevo método de investi-
gar la asimilación de los elemen-
tos por las plantas.

A1 mismo tiempo se han hecho
numerosas experiencias para ver
el efecto de los elementos radio-
activos en euanto al desarrollo de
las plantas.

Estas experiencias han sido muy
numerosas después del empleo de
la bomba atómica en el J apón, y
los resultados obtenidos han sido
muy distintos, deduciéndose de
ellos que no se debe de recomen-
dar a los agricultores el empleo
de los abonos radioaetivos, pues,
siendo más caros que los ordina-
rios, no ofrecen garantía de obte-
ner un resultado positivo en rela-
ción con el exceso de precio.-
;1. R. S.

I^ Congreso Internacional del Frío
El Instituto Internacional del

Frío o r g a n i z a actualmente su
I.X Congreso Internacional, que
tendrá lugar en Francia del 31 de
agosto al 15 de septiembre de
1955. Las sesiones de trabajo se
celebrarán en los salones y anfi-
teatros de la Universidad de la
5orbona, en París, del 31 de agos-
to al 8 de septiembre, habiendo
sido previstas una serie de visitas
y excursiones del 9 al 15 de sep-
tiembre.

Un Congreso Internacional del
Frío se celebra cada cuatro años
en la capital de uno de los países
firmantes del Convenio Interna-

cional del 21 de junio de 1920,
por el que se creó el Instituto In-
ternacional del Frío.

Numerosas personalidades toma-
rán parte en esta manifestación,
en el curso de la eual serán ex-
puestos y discutidos los problemas
científicos, técnicos y económicos
que se plantean en el vasto domi-
nio de las aplicaciones del frío.

Las personas interesadas por el
mismo podrán dirigirse al Centro
Experimental del Frío del Patro-
nato «Juan de la Cierva», de In-
vestigación Técnica (Serrano, 150,
Madríd).
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CEREALES Y LEGUMBRES.

E1 terrible azote de la sequía,

de la cual nos venimos librando
m u y circunstancialmente desde

1945, se ha presentado en estos
últimos meses con un carácter de
verdadera gravedad, no aólo pa-
ra la ganadería, sino para los

propios agricultores, que veían

pasar día tras día sin poder sem-
brar sus tierras. Todo el año 54
ha sido muy seco; lo que pasa es
que, aunque en poca cantidad,

llovió m u y oportunamente en

primavera p a r a asegurar una

buena cosecha de cereales; pero
después se cerraron fuertemente

Ios grifos y ha habido muchas

regiones en donde no había caí-
do ni una gota desde primeros de

abril, pues hay que tener en

cuenta que, por no haber, ni si-
quiera se presentaron tormentas

veraniegas. Quizá haya sido éste

el de menos pedriscos de bastan-

tes años a esta parte. En la pri-
mer decena de este mes, en la

cual cerramos este comentario,
empieza a llover, pero en canti-
dades escasas para lo que el cam-
po necesita, aunque otra cosá crea
el cronista de un diario madrile-
ño, para el cual el ver mojados

los adoquines de su calle, ya su-
pone un cambio radical en la si-
tuación agrícola y ganadera. Cier-
tamente que es el buen deseo
quien le inspira, pero quizá on

estuviera de más poner sordiná al
optimismo prematuro. Afortuna-

damer.te la temperatura es mejor
de lo normal en estas fechas, por
lo cual será mayor el beneficio

que se obtenga de las lluvias que
empiezan a caer.

Como prueba de lo poco que
ha llovido en la primera quince-
na de este mes, diremos que, se-
g^ín datos oficiales, se han recogi-

•do en total, durante ese lapso, en
los correspondientes pluviómetros
de las capitales, los siguientes li-
tros :

ii'Ienos de 30 en Santander, Za-
mora, Ciudad Real, Albacete, Vi-
toria, Logroño, Zaragoza, Teruel,
Lérida, Gerona, Barcelona, Cas-
tellón, Alicante, Murcia, Sevilla,
Huelva, Almería y Tenerife.

De 30 a 60 en León, Lugo, Za-
mora, Palencia, Burgos, Soria,
Segovia, Madrid, Toledo, Cuenca,
Cáceres, Córdoba, Jaén Málaga y
Mallorca.

De 60 a 90 en Coruña, Sala-
manca, Avila, Badajoz y Gra-
nada.

Los agricultores no han tenido
más remedio que ponerse a sem-
brar en aeco, incluso en donde
esta práctica no es frecuente. Pe-
ro^ hay que advertir que las tie-
rras, endurecidas como piedras,
que no toleran fácilmente la Ia-
bor son las mejores y que, al
contrario, las que dócilmente se
dejan intervenir en cualquier mo-
mento son aquellas sueltas, are-
nosas, insulsas por tantos moti-
vos, que crían mal aunque paren
bien, según el dicho campero.

Empezó antes de finalizar oc-
tubre la siembra en Huelva (a
favor de unas lluvias ligeras),
Granada (en zonas reducidas y
en seco), Jaén (en seco en las zo-
nas más tempranas), Barcelona
(en las comarcas más frías), Sala-
manca (en malas condiciones),
Valladolid (en seco), Soria (pri-
mero en seco, después a favor de
ligeras lluvias), Cáceres (en con-
diciones medianas), Castellón (de
legumbres y en deficientea con-
diciones), Baleares (solamente
siembras tempranas), Palencia (en
seco, pues las lluvias de fin de
octubre fueron de muy irregular
repartición), Albacete (en seco
en casi toda la provincia), Hues-
ca (a ritmo iento por falta de
tempero en la generalidad de los
términos), Zaragoza (con lent_i-
tud), Teruel (en tierras sueltas y
bien barbechadas de la serranía),
Lugo (con notorio retraso), Na-
varra (luchando cón muchas di-

ficultades), León (en seco), Ma-
drid (habiendo todavía poco sem-
brado) y Logroño (en medianas
condiciones).

En Albacete estaban preocupa-

dos porque no nacía el centeno,
lo cual ya se habrá verificado a
estas fechas. Se empezó a sembrar
trigo en las montaiias de La Co-
ruña.

En Alicante, la sementera está
paralizada. En Lérida sólo se han
realizado siembras con poca in-
tensidad en la zona montañosa.

En Burgos, prácticamente, no ha-
bía empezado la operación. En
Segovia se siembra activamente
aprovechando las últimas lluvias.
En Cuenca se hace la sementera
eon retraso y en condicionea po-
co satisfaetorias. Igual en Gua-
dalajara y Toledo. En Badajoz,
después de mucho pensarlo, tam-
bién tuvieron que empezar a sem-
brar en seco al ver que el tiempo
se les echaba encima. En Málaga
se sembraron en seco algunas par-
celas dé la serranía. En cambio
en Alava se siempra en buenas
condiciones. En Avila se sembró
en seco algo de trigo, centeno y
algarrobas ; pero la operación no

se había generalizado en espera
de las lluvias. En Murcia llovió
dos días al final de octubre en
toda la provincia con intensidad

variable, por lo cual a toda prisa
se empezó a sembrar cebada, aun-
que en algunas zonas sólo se pu-
do hacer esto en las tierras lige-
ras. En Valencia se sembraba,
cuando nos transmitían estas no-
tas, el trigo y la cebada en rega-
dío; en secano, la sementera va
muy despacio por la causa tantas
ve.ces citada. En Teruel se sem-
bró en seco el centeno, que ha
nacido ya en donde hubo los pri-
meros chubascos ; en las tierras
fuertes todavía no se pudo sem-
brar. En. Zamora también se sem-
bró el centeno en seco, pero ha
nacido con las primeras lluvias
por ser los terrenos más sueltos
los que a él se dedican. E1 resto
de las siembras se hace con es-
casísima humedad y en los terre-
nos más fuertes todavía no se ha
intentado. En Orense continúa la
siembra de centeno, favorecida
por las lluvias de última hora. En
la zona central de Alicante no se
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pudieron sembrar cebadas ni ave-
nas tempranas; ni siquiera en los
regadíos se pudieron confiar al te-
rreno las habas y los guisantes de
verdeo. No se liabía podido em-
pezar a sembrar en Gerona. La
siembra en Lugo es muy desigual.

En Cádiz hubo que paralizar
las labores preparatorias para la
siembra. Continuaban en Sevilla,
Córdoba (en malas condiciones y
en los terrenos fuertes ni siquiera
se intentaba), Málaga (con gran
retraso) y Alava. En Almería está
terminado el laboreo previo, en
espera de que las nubes descar-
guen. En Tarragona se labraba
en malas condiciones. En Madrid
se reanudarán estas labore9 des-
pués de las ligeras lluvias del 7
y$ del corriente. En Santander
también el laboreo presentaba di-
ficultades.

En Sevilla y Alicante continua-
ba la trilla del arroz con cosecha
mediana, estando además en la
segunda provincia mal granado.
En Gerona y Castellón ĉoncluyó
la recolección de dicho cereal,
con producciones bajas en la pri-
mera de estas provincias. En Lé-
rida continúa, pues la planta ma-
duró con retraso. A fin de octu-
bre aún no estaba concluída la
aiega en Logroño. De Baleares
nos dicen que las produccionea
fueron normales. En cambio en
Murcia las cifras se quedan por
bajo de la cosecha normal. En
Tarragona ya finalizó la trilla, y
los rendimientos son menores que
en el año anterior. Continuaba
esta operación en Huesca.

Finalizó en 5evilla la recolec-
ción de maíz en regadío (con
buenos rendimientos), en Cádiz
(con resultados análogos al del
año precedente), en Málaga (re-
gistrándose producciones desigua-
les), en Gerona y Lugo (produc-
ciones menores que el año ante-
rior, siendo en la costa menos
perceptibles las diferencias), Cas-
tellón (menos cosecha que en el
53), Pontevedra (aunque mejoró
a última hora, diremos otro tan-
to) y Madrid.

Continuaba en Barcelona (co-
giéndose también menos cosecha
que en el año anterior), Gerona
(vegetó con retraso), Orense (con
resultados normales) y La Coruña

(menos cosecl^a que en 1953 y ve-
getación retrasada). Todos los
cultivos de verano de Lérida dan
menos cosecha que el año ante-
rior.

La cosecha será deficiente en
Zaragoza y Granada. Mediana en
Avila. Escasa en Cuenca y buena
en Valencia.

En Alicante, el maíz de regadío
viene atrasado. En Logroño aca-
bó vegetando normalmente por
haberse beneficiado de las tempe-
raturas, relativamente altas de oc-
tubre. En Navarra empezó la re-
colección con rendimientos nor-
males; las temperaturas de octu-
bre favorecieron también mucho
a la planta, ya que venía también
retrasada en su evolución. En
Santander, igualmente vegetó con
retraso hasta última hora ; se cree
que en las zonas montañosas no
podrá completar su ciclo; la co-
secha, no obstante, se aproxima-
rá a buena. En Asturias no había
empe^do la recolección por ve-
nir también con retraso ; la co-
secha será igual a la precedente,
poco más o menos. También en
Guipúzcoa eatán atrasados los
maíces, aunque es posible que a
iíltima hora den mejor resultados
del esperado. En Vizcaya empezó
la recolección eon ritmo lento ;
ni que decir tiene que también
participaba de retraso. No olvi-
demns que el verano, en el Norte,
fué lluvioso y fresco, especial-
mente el mes de agosto. Menos
mal que septiembre fué despeja-
do y calurosillo, que si no ha-
brían sido un desastre las cose-
chas de verano.

La cosecha de judías en Gra-
nada es muy mediana por las ra-
zones archisabidas. Mala en Jaén,
Soria y Cuenca. Mediana en Avi-
la, Gerona y Santander.

Vegetaron normalmente en Lo-
groño, favorecida por la buena
temperatura de octubre. Merma-
ron mucho por la sequía las de
Guadalajara. Retrasada la planta
en La Coruña, con producción
inferior a la campaña pasada.
Otro tanto sucede en Castellón.

Finalizó la recolección en Lu-
go, con resultado . inferior al de
1953, atenuándose la diferencia
en la zona de la costa. Corta co-
secha en Asturias.

Finalizó igualmente la recolec-
ción en Madrid y Castellón. Con-
tinuaba en 5antander, Asturias,
La Coruña, Vizcaya (resultados
normales), Guipúzcoa (en donde
se perdieron muchas por las llu-
vias de agosto) y Lérida. Empezó,
no hace muchos días, en Jaén.

OLIVAR.

La sequía ha continuado cau-
saudo grandes perjuicios en los
olivares durante la segunda quin-
cena del mes pasado y primera
semana del actual. AI final de és-
ta llovió algo y eso ha contenido,
de momento, la caída del fruto,
aue se agudizaba cada vez más
en Cádiz, Córdoba, Granada,
Jaén, Alicante, Baleares, Barce-
lona, Teruel, Madrid, Ciudad
Real y sobre todo en Valencia. El
fruto está arrugado en Granada y
Jaén, sobre todo. La falta de ]w-
medad ha impedido en Ciudad
Real el normal desarrollo de las
aceitunas. Han perdido éstas as-
pecto en Guadalajara, Sevilla, Al-
mería, Castellón, Teruel, Zarago-
za y en el secano de Logroño. No
engorda el fruto en los secanos
de Lérida. En Granada, la tnadu-
ración es francamente defectuosa.
En Valencia ha perdido cantidad
y calidad últimamente.

Finalizó la recogida de la acei-
tuna de verdeo en Huelva, Sevi-
lla y Badajoz. Casi estaba con-
cluída en Córdoba y Málaga. Con-
tinuaba en Jaén y Avila.

Empezó a cogerse la de alma-
zara en Sevilla, Baleares y zona
temprana de Málaga.

Se recogió, por de pronto, la
aceituna caída en Huelva, Alican-
te, Valencia y Tarragona. Se han
efectuado en Jaén las labores pre-
paratorias de la recolección.

La cosecha es mala en Cádiz y
Córdoba. Escasa en Baleares, Za-
ragoza, Avila y Cáceres. En Mur-
cia resulta irregular en secano y
nula en algunas zonas de regadío,
y, en conjunto, tan mala como la
del año anterior. En Badajoz se
alcanzan bajos rendimientos. Me-
nor que la pasada en Sevilla, Má-
laga, Granada, Valencia, Tarra-
gona, Barcelona y Badajoz. Ma-
yor en Alicante, Lérida, Huesca,
Loñroiio, Toledo y Albacete.

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

EXIJA SIEMPRE LA CARANTIA DE NUESTRA MARCA

PODEMOS DISPONER DE UN
PRODUCTO DE GARANTIA!

ACEITE CONCENTRADO DE HIGADO DE 6ACALAO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

PREPARADO POR,
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ca, extraordinaria, desde el pun-
to de vista de producción y de
sanidad, con un fruto normal-
mente desarrollado.

En Alicante hubo mucha mos-
ca, y en Jaén se vieron bandadas
de la langosta africana en los oli-

vares.

Logroño, Navarra (tardías), Ala-
va (habiéndose interisificado últi-
mamente), Santander (zona mon-
tañosa), Aaturias (en buenas con-
diciones), León, Salamanca (tar-
días), Valladolid (las más, adelan-
tadas), Palencia, Avila (tardía),
Toledo (en buenas condiciones) y
Cáceres (de segunda época).

Empezó a sacarse patata hace
unos días en Málaga (temprana),
Barcelona (las más tempranas)
y Burgos (tardías).

La cosecha será inferior a la
de 1953 en Lugo, Palencia y Bur-
gos. Igual en Avila.

Mediana en Granada, Caste-
llón, Huesca, Avila y Ciudad
Real. Rendimientos bajos en
Jaén, Burgos, Soria y Toledo.
Producción inferior a la normal
en Murcia. Desiguales produccio-
nes en Pontevedra. Deficiente co-
secha en Cuenca. En Teruel hu-
bo buenos rendimientos en don-
de no faltó el agua; en el rPSto
de la provincia hay mala cosecha.
En Valencia, normal en regadío
y muy corta en secano. Rendi-
mientos normales en Navarra,
Santander, Coruña, Guadalajara
y Albacete.

PATATA.

Como es natural, la sequía ha
eausado también grandes perjui-
cios en este cultivo, sobre todo
en secano, por la falta de lluvias
de septiembre. Las provincias en
las cuales desmereció más la co-
secha son Granada, Murcia, Lu-
go, León, Salamanca, Valladolid,
Palencia, Lérida, Logroño, Bur-
gos, Segovia, Soria, Cuenca, Gua-
dalajara (nara la tardía), Madrid,
Toledo, ĉiudad Real y Cáceres.
En León empeoró la patata de la
Sierra por la^ bajas temperaturas
de septiembre; el tubérculo es
pequeño, pero de buena coserva-
ción.

Por la causa referida no alcan-
zó en Barcelona y_ Granada el
desarrollo normal, así como en
Murcia, en donde, nor causa de
las restricciones, se resintió mu-
cho en las vegas. El aspecto de
los patatares era mediano en Sa-
lamanca y Lérida. En Burgos no
engordaron los tubérculos. En

Madrid no vegetan bien las tar-
días. En Alicante se redujo la

zona, en vista de cómo venía el
año. También en Almería se de-
dicaron menos hectáreas a la de
primera época,

En Baleares se dieron los últi-
mos riegos. Y en Barcelona a la
tardía.

E1 desarrollo vegetativo de la;
matas era normal en 5evilla, Ba-
leares, Málaga y Alava.

Finalizó el arranque de la pa-
tata en Lugo, La Coruña, Ponte-
vedra (media estación y tardía),
Orense (en buenas condi►iones),
Cuenca (de las más tempranas),
Guadalajara (tempranas) y Ciu-
dad Real (semitempranas). Con-
tinuaba la operación en Jaén (tar-
día, de las zonas más tempranas,
aunque parece un trabalenguas),
Albacete, Castellón, Gerona (en
las serranías), Huesca, Teruel,

Concurso internacional de crisantemos, en Roma
La Municipalidad de Roma

convoca un concurso internacio-
nal para la adjudicación del Pre-
mio de Roma a nuevas varieda-

des de crisantemos, que consiste
en dos medallas de oro : una por
la mejor variedad de flor grande
y otra por la mejor variedad de
flor pequeña.

Los participantes al concurso
enviarán a la Direceión del Servi-
cio Jardinero del Ayuntamiento,
Villa Borghese, Roma, no más
tarde del 15 de mayo de 1955,
diez pequeñas plantas de cada va-
riedad.

Las plantas de crisantemos en-
viadas por los floricultores ex-
tranjeros deben ser acompañadas
del correspondiente documento fi-
topatológico.

Los concursantes deberán ate-
nerse a las normas siguientes :

Las plantaS de cada variedad
llevarán una etiqueta con un le-
ma o con letras mayúsculas (en
sustitución del nombre del con-
cursante, un número (en sustitu-
ción del nombre de la variedad)
y la indicación de la categoría
que corresponde a la flor peque
ña. El lema (o las mayúsculas}
se escribirán en un sobre cerrado
y sellado, que contendrá la indi-
cación del nombre, apellido y

residencia del concursante y even.
tualmente el nombre de la varie-
dad. Dicho sobre se enviará a la
Dirección dei Giardini del Comn-
ne di Roma.

Las plantas de cada variedad
serán acompañadas por un plie-
go, contraseñado con el mismo
lema (o mayúsculas) y número,

en el cual se declara que la mis-
ma variedad no se poridrá en ven-
ta antes del otoño del mismo año
de su presentación al concurso ;
la indicación de la raza, su des-
cripción; sus características espe-
ciales y iodos los detalles que el
concursante crea útiles para espe•
cificar con precisión la nueva va-
riedad.

A la 1legada de las plantas, la
Dirección de los Jardines enviará
el acuse de recibo.

El examen de la variedad y la
adjudicación de premios serán
efectuados dentro del mes de no-
viembre del mismo año por un
.lttrado Internacional, nombrado
por el Alcalde de Roma y cons-
tituído por técnicos y aficionados
italianos y extranjeros.

Las variedades premiadas pa-
sarán a la cole►ción general del
Servizio Giardini del Comune di
Roma, con todas las garantías,
salvo aviso contrario del pro-
ductor.

Por el interés propio del par-
ticipante, se invita a los concu-
rrentes a comunicar en tiempo
oportuno los nombres de las va-
riedades y se recomienda que las
plantas sean bien embaladas pa-
ra su expedición.
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FERIAS Y MERCADOS.

En La Coruña se celebraron,
con normal concurrencia de ga-
nado, las ferias y mercados habi-
tuales con regular número de
transacciones, efectuadas a pre-
cios soatenidos en las diversas es-
pecies. En Lugo puede decirse
otro tanto, observándose en la

feria de Mondoñedo un ligero au-
mento en los precios de ganado
caballar y mular. Se exportó va-
cuno a Madrid, Valencia, Barce-
lona y Bilbao. En Orense, la con-
currencia fué normal ; pero las

transacciones en ganado de vida
siguen flojas, manteniéndose úni-

camente firme la demanda de re-
ses de abasto. Las cotizaciones
quedaron sin variación, excepto
en terneras, porcino, cebado y

mular, que registraron una lige-
ra alza. En Pontevedra, el núme-
ro de operaciones efectuadas fué

menor que en el mes anterior y
las cotizaciones quedaron a pre-
cios sostenidos para todas las es-
pecies.

En Asturias, normal concurren-
cia y regular número de transac-
ciones, a precios, en general, sos-
tenidos, si bien experimentan una
ligera alza de vacuno de aba ĉto.

El censo pecuario no ha experi-
mentado variaciones y el estado

sanitario es bueno.
En Santander, normal concu-

rrencia de vacuno, escasa de la-
nar y cabrío y mucha de caballar,
efectuándose numerosas operacio-
nes a precios sostenidos, excepto
para el porcino, que quedó en
alza, y para el caballar, en baja.

En Alava se celebraron los
acostumbrados mercados, c o n

normal concurrencia de ganado y
regular número de transacciones
y precios sostenidos, excepto en
el caballar, que parece haber re-
accionado algo en aentido alcista,
exportándose ganado vacuno a
Navarra, Vízcaya y Guipúzcoa.
En esta última provincia, y con
pocas excepciones, puede consi-

derarse normal la concurrencia
de ganado a las ferias y mercados
celebrados durante el mes, co-
rrespondiendo la mayor intensi-

dad a los terneros y cerdos me-
nores de tres meses. En ganado
caballar fué nula la concurrencia,
y las transacciones más numero-
sas fueron para vacuno y porci-
no, manteniéndose sostenidos los

precios o con ligera variación ha-
cia el alza. En Vizcaya, normal
concurrencia y transacciones es-

casas : a precios con tendencia a

la baja en vacuno, lanar, caba-

llar y porcino, y en alza para el

cabrío.
En León fué nota destacada del

mes una mayor concurrencia de
todas las especies, si bien el nú-
mero de transacciones efectuadas
fué escaso, aunque superiores que

el mes aterior, excepto para el
porcino de destete. En general,
los precios siguen sostenidos, no-
tándose una ligera alza en los ter-
neros y de abasto. El estado sa-

nitario es bueno, y el censo ai-
gue ain variación. En Salamanca,
menor concurrencia de vacuno y
ganado lanar que en meses ante-
riores, aumentando, en cambio,

el del porcino y cabrío. Compa-
rativamente con el mes anterior,
las transacciones han sido mayo-
res en estas últimas especies, y la
tendencia de los precios ha sido

de alza, excepto el vacuno mayor,
caballar y corderos. En Zamora,
normal concurrencia y regular
número de transacciones, a pre-
cios, en general, con tendencia a
la baja, excepto en vacuno y la-
nar, que se sostienen algo más,
no obstante lo cual hubo poca
animación en el mercado.

En Avila se celebraron nume-
rosas ferias y mercados, con nú-
mero normal de transacciones y
precios sostenidos, a pesar de que
parecía que iba a producirse una
baja notable por la cuestión ali-
menticia. En el ganado caballar
se ha notado no solamente un es-
tacionamiento, sino ligera aubi-

da. E1 censo ganadero ha hajado
en lanar y cabrío. Han disminuí-
do también los focos de virucla
ovina. En Burgos, normal concu-
rrencia y precios en general sos-
tenidos, siendo numerosas las
transacciones efectuades si ae re-
lacionan cón el número de cabe-
zas que acudieron a los merca-
dos. En Palencia, normal concu-
rrencia, excepto en lanar y ca-
brío y cotizaciones sin variación,
salvo para el caballar, que conti-
núa en baja. En Soria tuvieron
lugar algunas ferias, viéndose
concurridas de vacuno y caballar.
I,os mercados estuvieron, en ge-
neral, normalmente concurridos,
y las transacciones fueron nume-
rosas, excepto para el caballar, a
precios sin variación con el últi-
mo mes. En Valladolid, la concu-
rrencia fué, en general, escasa,
con la única excepción del lanar.
Los precios, salvo en ganado por-
cino, que acusan tendeneia al al-
za, pueden considerarse invaria-
bles en las restantes especies.

En Huesca se celebraron diver-
sas ferias y mercados, con concu-
rrencia casi exclusiva de ganado
caballar, realizándose bastantcs
transacciones a precios más bien
bajos. Los mercados habituales
registraron buena concurrencia de
porcino lechal, y, en conjunto,
las transacciones fueron bastante
numerosas y la concurrencia algo
por bajo de la normal, con pre-
cios sin variación. En Teruel,
normal concurrencia en bovino y
caballar, poca en ovino y mala
en porcino. Las transacciones fue-
ron escasas, notándose gran re-
traimiento en la oferta de caba-
llar por la acentuada baja de sug
precios. En Zaragoza, menor con-
currencia que otras veces, sobre
todo en la feria de ganado caba-
llar de la capital, tanto por haber
disminuído los efectivos como por
la sustitución de muclio ganado
de labor por maquinaria agríco-
la. Los precios se mostraron en
baja y, en general, la concurren-
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cia fué escasa para todas las ea-
pecies.

En Navarra, los mercados de
ganados celebrados durante el
mes se han caracterizado por una
normal concurrencia. Las trans-
acciones fueron regulares en nú-
mero y las cotizaciones en gana-
do vacuno, tanto de vida como de
abasto, tendieron al alza, mien-
tras que continúa sostenida baja
en el ganado caballar.

En Logroño, las transacciones
fueron más bien escasas, por lo
elevado de los precios, sobre to-
do en el vacuno, ovino y caprino.
El censo provincial puede consi-
derarse sostenido en todas las es-
pecies y el estado sanitario es
bueno.

En Gerona, normal concurren-
cia, acusándose una sensible baja
en el ganado caballar. Las cotiza.
ciones puede decirse, en general,
que son muy bajas, axcepto en el
ganado porcino, en el que se re-
gistra aumento de demanda, con
la consiguiente repercusión en los
precios. En Lérida, la concurren-
cia fué normal en toda clase de
ganado y el número de transac-

ciones bastante numeroso, con

precios que, para el ganado vacu-
no, quedaron sostenidos, mien-

tras que subieron para el porcino
y bajaron para el lanar. El gana-
do caballar sigue sin reaccionar,
a precios extraordinariamente ba-

jos. En Tarragona, poca con-
currencia, efectuándose m e n o s

transacciones que en el mes ante-
rior. Los precios han quedado
sostenidos en general y el ganado
procedía de la provincia, salvo el
vacuno, que vino también de las
gailegas y el lanar de Extrema-

dura.

En Giudad Real, las ferias ce-
lebradas durante el mes estuvie-

ron concurridos y con tendencia,
el ganado de abasto, a la baja el
de trabajo, siendo más bien esca-
,o el número de transaeciones
efectuadas. En Cuenca, concu-
rrencia corriente y transacciones
más bien escasas por falta de de-
manda, lo que motivó cierta ten-

dencia a la baja en las cotizacio-
nes, aspecto que se señala, sobre
todo, en la feria de Belmonte. En
Guadalajara, normal concurren-
cia, sobre todo en la feria de To-

rija, efectuándose bastantes trans-
acciones de ganado caballar para
sacrificio. El censo continúa sos-
tenido, salvo para el ovino y ca-
prino.

En Madrid, poca concurrencia
de ganado y transacciones esca-
sas, a precios sostenidos, salvo
para el caballar, que continúa en
baja. En Toledo, gran concurren-
cia de ganado, motivada, sobre
todo, por la pertinaz sequía, que
obliga a reducir los efectivos a
muchos labradores. Los precios,
a pesar de la mucha oferta, si-
guen defendiéndose con tónica
sostenida.

En Albacete, poca concurren-
cia de ganado y transacciones en
número bastante elevado, a pre-
cios sin variación. En Alicante,
las transacciones fueron bastante
numerosas, excepto en caballar,
cuyas cotizaciones quedaron muy
en baja, mientras se mantuvieron
las restantes especies. En Caste-
llón, normal concurrencia, sobre
todo en loa mercados semanales
de lechones celebrados en Caste-
llón y Segorbe. En Valencia, po-
ca concurencia, realizándose buen
número de operaciones a precios
sostenidos para el vacuno, ca-
brío y caballar; en alza para el
lanar y en baja para el poreino.

En Baleares, concurrencia nor-
mal, realizándose bastantes ope-
raciones en todas las especies,
salvo en el caballar, a precios sos-
tenidos.

En Badajoz, normal concu-
rrencia y bastantes transacciones,
sobre todo en ganado de abasto,
iniciándose una ligera alza en el
lanar, ovino y porcino, mientras
que el vacuno permanece sosteni-
do y el caballar continúa su
inevitable baja de precios. El
censo pecuario no ha experimen-
tado variación y el estado sanita-
rio es bueno. En Cáceres se cele-
braron diversas ferias y merca-
dos con muy escasa concurrencia
y pocas transacciones, cotizándo-
se el ganado con tendencia al
alza.

En Córdoba liubo normalidad
en la concurrencia de todas las
especies, con precios sostenidos,
excepto para el caballar, en el
que subsiste la baja. El número
de operaciones fué escaso y per-

AGRICULTURA

siste la disminución en lo sefec-
tivos de la especie equina, man-
teniér.dose sostenido el censo en
el resto de las especies. En Huel-
va,la concurrencia de ganado fué
normal y las transacciones esca-
sas, a precios sin variación. En
Sevilla, poca concurrencia de ga-
nado vacuno, lanar y cabrío, y
normal de porcino y caballar,
manteniéndose los precios soste-
nidos, excepto para el ganado de
cerda, que inicia una ligera alza.
En Granada, normal concurrencia
de ganado y escasas transaccio-
nes, con precios sostenidos para
vacuno, lanar, cabrío y porcino,

y en baja para el caballar, mular
y asnal. En Jaén, regular concu-
rrencia y buen número de trans-
acciones, sin duda debido a la

baja en los precios, que es gene-
ral. En Almería, normal concu-
rrencia, observándose una dismi-

nución en la oferta de ganado de
porcino cebado, en espera de ma-
yor precio. El ganado de carne
está estabilizado, si bien se ob-
serva una ligera tendencia al al-
za. En Málaga, concurencia gran-
de, realizándose bastantes opera-
eiones a precios más bien bajos.

PASTOS Y FORRAJES.

Salvo en el Norte, la tónica ge-
neral es que la situación es gra-
ve ante la falta de otoñada, en
unos sitios porque no llovió lo
suficiente, y en aquellos en que
hubo humedad, las temperaturas
eran ya demasiado bajas para que
brotara la hierba. En algunas zo-
nas existe incluso el problema de
no poder abrevar el ganado. En
la zona cantábrica mejoraron mu-
cho las praderas. Buena impresión
respecto a la remolacha forrajera.
En León, los pastos abundan en
la zona montañosa, pero escasean
en el resto de la provincia.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
Y LEGUMBRES

Generalidades.-Continúa la po-

ca animación en los mercados pa-

tateros, manifestada por un retro-

ceso en los precios al agricultor

en todas las comarcas tardías más

importantes, así como en las zo-

nas de segunda cosecha que toda-

vía conservaban a principios de

noviembre patatas de la primera

cosecha, sin tener que acudir a

comprar a lag provincias tardías;

tal sucedía en las provincias de

Barcelona, Tarragona, Alicante,

Murcia y Granada, donde ya se

ha iniciado la segunda cosecha,

incluyendo Valencia y Cádiz, que

se prolongará hasta el mes de

enero.

Las cosechas segundas de las zo-

nas tempranas se han desenvuelto

bien, aunque con poca auperficie,

y sue rendimientos están saliendo

altos, y, según se va adelantando

en los arranques, los precios ba-

jan, cosa bien acusada en zonas

como Ia de Orihuela, de larga tra-

dición de su «verdete» con las va-

riedades Sergen, Ostbote y Furo-

re, d^^r,dE el arranque se inició a

1,20 pesetas el kilo, y a fines de

noviembre ha descendido a una

peseta.

En casi todas las zonas ha ha-

bido descensos de precios, muy

mal acogidos por el agricultor,

que se resigna mal y trata de de-

fenderse. no haciendo ofertas, con

la e^peranza de qne en febrero 0

marzo ae satiafaga la esperanza,

casi ya de años, de un precio ale-

gre y satiafactorio.

Todĉs los síntomas que se re-

coge.n eoinciden én una siembra

corta y, por tanto, de sobrante

de semilla; tales son coneretamen_

te los propósitos de los agricul-

tores eit la cuenca del Ségura, en

la del Genil, Guadalquivir, y si

en otras provineias no sucede igual

es purque, a pesar de todo, la pa-

tata es insustituible en las rota-

cianes, sobre todo en las de ce-

real-patatas de los secanos de

Orense, Palencia, Burgos, Alava y

Santander, que por sí solos supo-

nen una cosecha global de sete-

cientas mil toneladas.

En realidad, es un cultivo que

no goza ya del favor del agricul-

tor, pues, junto a la elevada can-

tidad de dinero a invertir en bue-

na semilla, abono y buenas labo-

res, hay que añadir las plagas y

enfermedades que hay que cóm-

batir en grado no igualado en

otros cultivos anuales, y así se re-

fugian en la panacea actual, el

trigo, que ocupa huertas y seca-

nos, rescata tierras a los palmita-

res, al matorral y a los montes ;

evidentemente, igual resultado se

obtendría con cualquier otra plan-

ta sometida a similar política de

preciós, aunque es cierto que el

trigo, por muchas razones, la prin-

cipal ser el alimento más g'eneral

y básico en Eapaña, merece tal

trato diferencial, con el que ade-

más se con►igue la regulación ^le

casi todos los demás ; pero el he-

cho es que por su precio actual

vence a la patata y por su abun-

dancia la desplaza de las dietas de

la mayoría de los hogares espa-

ñoles.

Lcrs semillas.-La cosecha naçio-

nal de semilla ha sido buena, y

al hacer honor las casas producto-

ras a sus compromisos de compra

se les crea un problema económico

y financiero de envergadura. Son

especialmente las variedades Ala-

va y Sergen las que más van a

sufrir el impacto desfavorable de

la reducción de las superficies de

patata de consumo, y ea de pre-

sumir que haya sobrantes sustan-

ciales de las mismas, aunque lo

probable es que se lancen gran=

des cantidades de ellas a precios

muy baratos a provincial esencial_

mente consumidoras de semillas

de frattdes o de producción del

mismo agricultor; tal campatta se

orientaría hacia Galicia ,a pesar

de todo la primera región patate-

ra de Espatia, Asturias y 7amora.

Otras variedades se han produ-

cido en cantidad inferior a la de-

danda y serán bien absorbidas, es-

pecialmente la variedad Arran

Banner, acerca de cuya condición

y sanidad están los agricultores

muy satisfechos, considerándola

incluso sunerior a la extranjera

por razones diversas y, entre otras,

por el acortamiento del ciclo ve-

getativo que la nrocedencia espa-

ñola tiene en relación con la va-

riedad importada.

Las importaciones de semilla de

patata llevan notable retraso eon

los planes previstos, lo que no es

de extrañar si se tiene en cuenta

que fuera de España, caatirada

pertinazmente con un cobertizo

anticiclónico, y en los países su-

ministradores de *_^atata de siem-

bra ha habido y sigue habiendo

intensaq y continuas lluvias, que

ya dañaron gravemente a las l`osP.-

chas de cereales y ahora retrasan

los arranques y los embarques.

De todos modos,. estas dificulta-

des se suneran, y el día 20 de no-

viembre ]legó a Málaga el primer

barco con patata Royal Kidney,

tan esperado, nor lo que supone

de ensayo comercial en gran esc^-

la, con sus contratos previos dP

suministro de la aemilla y com-

pra de la producción, garantía de

precio al agricultor, lavado y en-

vasado especial del tubérculos, et-

cétera, todo lo cual puede pcrmi-

tir explotar en el futuro las mar-

níficas condiciones térmicas de la
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zona costera del sur de España,

para producir una cosecha extra-

temprana muy adeeuada para ex-

portación.

Los precios de la semilla nacio-

nal y extranjera se han distancia-

do entre sí más que estaban en

la camparia anterior, pues, las pa-

tatas importadas han subido en

origen la mayor parte y, además,

los nuevos cambios fijados se acer-

can al cambio libre notablemente,

lo que hace que dicha semilla se

ofrezca, según variedades y pro-

cedencias ,al público agricultor a

precios entre 2,50 y 3,20 pesetas

el kilo. ^

En cambio, la semilla nacional,

partiendo de un precio de la de

consumo de 0,70 pesetas, puede

ofrecerse sobre vagón-origen, en

las variedades tardías más popu-

lares, a precios, del orden de dos

pesetas el kilo, que se convierte

al llegar a agricultor a 2,35 pese-

tas el kilo.

Los preci,os.-En el cuadro ad-

junto se anotan los precios de las

plazas o zonas más importantes,

r•eferidos al mes de noviembre .

Se destaca del cuadro de precios

que bay cuatro grupos principales

de zonas con precios bastante ho-

mogéneos, y que a lo largo del

año mantienen sus especiales ca-

racterísticas.

El grupo litoral mediterráneo,

con su segunda cosecha entre 0,90

y una peseta ; el grupo gallego,

con precios entre 0,75 y 0,90 pe-

setas ; el grupo de zonas de siem-

bras tardías (Valladolid, Madrid,

Toledo, etc.), entre 0,80 y 1,05, y,

por último, el grupo de zonas tar-

días, con la patata entre 0,60 y

0,70 pesetae el kilo, todos referi-

dos a precios de compra al agri-

cultor.

Las nuevas cosechas de lentejas,

judías y garbanzos han empezado

eon alegría sus transacciones, ha-

Pr.A'L A
Precio

el agricultor

Aguilar de Campóo ... 0,60-0,65

Andújar ... .

Barcelona .

Burgos ... U,60-0,70

Ciudad Real

Gerona ... .. 1,00
Granada ... .

Haro ... ... .

León ... ...

Lodosa ... ..

Lugo ... ... .

0,55-0,60

Madrid ... .. 0,95-1,05

Málaga ... ... ... ... ... O,t35-0,90

Murcia ... ... ... ... ... 0,90-1,W

Orerrse . . . . . _ .... . . . 0,75-0,85

Ori huela . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

Santander ... ... ... -

Se^illa ... ... ... ... ... 0,$5-0,90

Tafalla ... ... ... ... .. 0,70-0,?5

Toledo _ . . . . . .: .:. -

Valencia ... ... ... ... ... -

Valladolid ... ....... ... 0,80-1,05

Vega Magaz _ . . . . _ U,fiO-0,65

Vitoria ... . . ... ... 0,55-0,65

biendo alzas con relaeión al mes

anterior, que en las lentejas y en

judías de buena calidad llegan a

una peseta en kilo.

Pasando ligera revista a estas le-

gumbres, podemos decir que en

Galicia ha ^ fallado la cosecha de

judía de la región de Compostela,

de lo que se benefician otras zo-

nas gallegas más favorecidas, co-

mo Orense, que en mercado ofre-

ce la «blanca piñón» a 7,50, y la

«pinta redond_ a», a 7 pesetas el

kilo.

En Valencia se paga al agricul-

tor de 7,10 a 7,20 pesetas el kilo,

teniendo en Mallorca una cotiza-

ción ligeramente inferior la judía;

los precios al público se elevan a

1,20-1,30 pesetas el kilo, salvo pa-

ra las judías de León, que paga a

10,25-10;50, y las extras del Bar-

PRF.C10 AL POR MAYOR
Precio

Compra Vents el Público

0,60

1,10

0, 70
1,00

1,10

0,65
0, 70

0,75
0,90

1,10-1,20

0,75

1,20 -

1,30 1,55

1,30 -

1,00 1,30-1,50 1,50-1,70

1,00 - -

1,10 - -

1,05 - - -

0,80

1,00 ^,25

1,00 1,25

1,00 • 1,25

0,70

0,70

1,50

1,00-1,10

co, a 12,50-13,50 pesetas el kilo.
En Gerona lrubo buena cosecha

en las comarcas de regadío del Ter

y Tordera, mientras que ha sido

deficiente en el secano de «La Sel-

va», pagándose al agricultor a 7-

7,p5 pesetas el kilo.

Los acopios iniĉiales de la nue-

va cosecha de garbanzos anotan un

alza respecto al mes anterior, man-

teniéndose los precios firmes, aun-

que con pocas transacciones.

J. N.
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las mundialmente afamadas bombas;^UTA,^ sun-ergibles, y MIMOT, de supe^ficie, construídas
^ totalmente bajo licencia!y con la colaboración técnica de GARVENS, de Viena, por

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS^

(SOCIEDAD ANONIMA)

CONBTRUCCIONE9 ELEQTRO-MECANICAB

V6R^iARA - T^léf. 240 - GUIPUZCOA

MATERIALES ELECTRICOS Y MAQUINARIA^ S. l.
Madrid .... . Mayor, 3. Teléfono 2l 27 41
Barcelona ... Avenida José Antonio, 633 ^ 22 l4 94
Bilbao . . . . . . Alameda Recalde, 14. ^ 32903
Ciudad Real. Plaza Jo^é Antonio.
Vergnra..... Vidscrueete, 37. . 143
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CONSTRUCCION DE SII.pS 1" GRA-

NEROS

En el Boletín Oficial del Estado del
día 26 de octubre de 1954 se publica
un Decreto del Ministerio de Agri-
cultura, cuya parte dispositiva dice
así:

Artículo 1^ Se aprueba el plan

complementario presentado por la De-

legación Nacional del Servicio Nacio•

nal del Trigo para la construcción,

en las provincias que a continuación

se enumeran, del número de silos y

graneros que con referencia a cada

una de ellas se señalan :
Provincia de Alava, 5.

Provincia de Albacete, 7.

Provincia de Avila, 8.

Provincia de Badajoz, ]-1.
Provincia de Burgos, 11.

Provincia de Cáceres, 4.

Provincia de Cádiz, 9.

Provincia de Ciudad Real, 11.
Provincia de Córdoba, 8.

Provincia de Cuenca, 7.

Provincia de Granada, 6.

Provincia de Guadalajara, 6.

Provincia de Huelva, 6.
Provincia de Huesca 4,

Provincia de Jaén, 9.
Provincia de León, 9.
Provincia de Lérida, 7.

Provincia de Madrid, 6.
Provincia de Málaga, 9.

F'rovincia de Navarra, 14.
Provincia de Palencia, 9.

Provincia de Salamanca, 5.
Provincia de Segovia, 7.

Provincia de Sevilla, 9.
Provincia de Soria, 7.

Provincia de Teruel, 6.
Provincia de Toledo, 7.

Provincia de Valladolid, 12.

Provincia de Zamora, 5.
Provincia de Zaragoza, 15.

Art. 2^ El Ministerio de Agricul-

tura, a propuesta de ]a Delegación
Nacional del Servicio Nacional del
Trigo, fijará el emplazamiento de los

silos y graneros a que se refiere el
articulo anterior, dentro de cada una
de las provincias afectadas.

Art. 3 a Se faculta al Delegado na-
cional del Servicio Naciona] del Trigo

para que, a propuesta del Jefe de la

Red Nacional de Silos, fije, en cada

caso, las caracterfsticas del edificio a

construir, de acuerdo con las circuns-

tancias comerciales y técnicas de la
localidad correspondiente.

Art. 4^ Se declára urgente la reali-
zación de las obras, tanto principales

como accesorias, relativas a la cons-
truccíón de los silos y graneros ob•

jeto del presente Decreto, a fin de que

les sea aplicable el procedimiento que
establece la Ley de 7 de octubre de
1939 y su Reglamento, de 6 de no-
viembre del mismo año.

Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid, a 24 de sep-
tiembre de 1954.-FxAxcisco FRANCO.
El Ministro de Agricultura, Rafael
Cavestany y de Anduaga.

REGIMEN DE FINCAS MEJO-
RABLES

En el Boletín Oficial del Estado de]
día 26 de octubre de 1954 se publica
un Decreto del Ministerio de Agricul-
tura, cuya parte dispositiva dice así:

Artfculo 1^ Se declaran compren-

didas en la tercera disposición adicio-
nal de la Ley de 3 de diciembre de

1953 las fincas cuyas nombres y ca-

racterfsticas se relacionan, quedando

obligados los propietarios de las mis-
mas a la realizáción de las edificacio-

nes que para cada una se indican:

Finca aEl Torno», sita en el térmi-

no municipal de Jerez de la Frontera,

provincia de Cádiz, propiedad de «In-

mobiilaria Rústica S. F'elipe», en la

que debet•án construirse cinco vivien-
das familiares y mejorarse ocho vi-
viendas familiares y una colectiva
existente.

Finca aLa Ribera y El Chaparraln,

sita en el término municipal de Huel-

va, de esa provincia, propiedad de la
señora doña Marfa Sebastiana Limón

Caballero, en la que deberán mejo-
rarse trece viviendas familiares exis-

tentes y construirse una vivienda co-
lectiva para veinte plazas.

Finca «I.a Ruiza y La Lobita», sita

en los términos municipales de Niebla
y Trigueros, provincia de Huelva,
propiedad de don Tomás Prieto de la

Cal y Dibildos, en la que deberán
mejorarse diez viviendas familiares

existentes y construir vivienda colec-
tiva para diecisiete plazas.

Finca «El Nuño», sita en el térmi-

no municipal de Ecija, provincia de
Sevilla, propiedad de Hermanos Soto

Domecq, en la que deberán construir-
se cuatro viviendas familiares y me-

jorar las tres viviendas familiares
existentes.

Finca «Doña Mencfa», sita en el
término municipal de Ecija, provin-
cia de Sevilla, propiedad de don Al-
fonso Ariza Gallardo, en la que debe-
rán construires cuatro viviendas fa-
miliares y una vivienda colectiva pa-
ra siete plazas.

Finca «el Villar de Ajenjo», síta en
el término municipal de Ecija, pro-

vincia de Sevilla, propiedad de Her-

manos Soto Domecq, en la que debe-

rán construirse cuatro viviendas fa-

miliares y mejorar las tres viviendas

familiares existentes.

Finca «Sajunco y otras», sita en el

término municipal de Guadacanal,

provincia de Sevilla, propiedad de

Laureano y María Cerrato López, en

la que deberán construirsé dos vi-

viendas familiares y una vivienda co-
lectiva para ocho plazas y mejorar
las tres viviendas familiares existen-

tes.

Finca «Fuente Vinagre», sita en el

término municipal de Utrera, provin-

cia de Sevilla, propiedad de don Es-

teban González Camino, en la que

deberán construirse tres viviendas fa-

miliares y una vivienda colectiva pa-
ra doce plazas y mejorar tres de las

viviendas familiares existentes.
Finca aEl Mármol», sita en el tér-

mino municipal de Utrera, provincia

de Sevilla, propiedad de don Esteban

González Camino, en la que deberán

construirse una vivienda familiar y
mejorar la vivienda colectiva exis-

tente.
Finca aValcargado», sita en el tér-

mino municipal de Utrera, provincia
de Sevilla, propiedad de don Salvador
Guardiola Fantoni, en la que deberán
construirse seis viviendas familiares.

Finca «Las Peñuelas», sita en el

término rriunicipal de Utrera, provin-
cia de Sevilla, propiedad de don Fran-

cisco Gutiérrez Delgado, en la que

deberán construirse siete viviendas

familiares y mejorar la vivienda co-

lectiva existente.

Finca «Ulloa», sita en el término

municipal de Utrera, provincia de
Sevilla, propiedad de don Daniel He-

rrera Ortiz, en la que deberán cons-
truirse dos viviendas familiares y
mejorar la vivienda familiar y la co-
lectiva existente.

Art. 2^ Los propietarios tendrán
derecho a solicitar y, en su caso, ob-

tener los auxilios que otorga el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda o los
autorizados por la Ley de Coloniza-

ción de Interés Local, de 27 de abril
de 1946.

Art. 3^ I.a Dirección General de

Agricultura, a cuya aprobación se so•

meterá el proyecto de las viviendas,

señalará, además de sus caracteristi-

cas mfnimas, la fecha de la iniciación

de las obras y el ritmo y plazo para
llevarlas a cabo.

Si transcurriesen los plazos sin ha-
berse presentado los proyectos, termí-
nado las obras o éstas no se ajustasen
al proyecto aprobado, la cítada Di-
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rección General de Agricultura las

realizará a expensas del propietario,
haciéndose efectivo su importe por

el procedimiento administrativo de
apremio.

Así lo disporrgo por el presente De-

creto, dado en Madrid, a 6 de octubre
de 1954.-Fxnxcrsco Fxnxco.-El Mi-

nistro de Agricultura, Rafaei Caves-
tany y de Anduaga.

..s

En el Boletín Ujicf¢l del Estado del

día 8 de noviembre de 1954 se publica

otro Decreto del :Vlinisterio de Agri-

cultura, cuya parte dispositíva dice

así :

Artfculo 1^ Se declaran compren-

didas en la tercera disposición adicio-

nal de la Ley de 3 de diciembre de

1953 las fincas cuyos nombres y ca-

racterísticas se relacionan, quedando

obligados los prop•ietarios de las mis-

mas a la realización de las edificacio-

nes que para cada una se indican:

Finca rAlcorcón de Casa Grande»,

perteneciente a don José Bulnes Mar-

tínez y sita en el término municipal

de Peraleda del Zaucejo, provincia de

Badajoz. Deberán mejor•arse las con-

diciones de habitabilidad de los edi-

ficios actualmente existente, siguien-

do a tal efecto las normas que señale

el Servicio de Defensa y Mejora de

las Explotaciones Agrfcolas, y, ade-

más, se construirán tres viviendas fa-

miliares de nueva planta.
Finca .Haza de Padilla», propiedad

de don Angel Martínez del Valle y

don Ricardo López de Carrizosa, sita
en el término municipal de Jerez de

la Frontera, provincia de Cádiz. Se

deberán construir cinco viviendas fa-

miliares y una colectiva para ocho

obreros.

Finca .Cortijo del Encinarejo», sito

en Alhama, provincia de Granada, del

que es propietario don Luis Ibarra

Céspedes. Deberán construirse dos vi-

viendas familiares de nneva planta y

mejorarse las condiciones de habita-

bilidad de los edificios existentes para
que puedan servir de vivienda colec-

tiva a tres obreros.
Finca .Menguillán», sita en Carmo-

na, provincia de Sevilla, propiedad de
don Eduardo Benjumea Vázquez. De-
berán construirse diez viviendas fa-
miliares.

Finca ^Aldúas», perteneciente a don

Francisco Rincón Cañizares, sita en

Utrera, provincia de Sevilla. Deberán

construirse seis viviendas familiares

y una vivienda colectiva para diez
obre*os.

Finca •Ruchena», sita en Utrera,
provincia de Sevilla, propiedad de don
Enrique Valdenebro Muñoz. Deberán
construirse seis viviendas familiares

y una vivienda colectiva para diez
obreros.

Finca .Cázula», sita en Arahal, pro-

vincia de Sevilla, propiedad de don

José Rámila Ruiz Ogarrio. Deberán

cunstruirse tres viviendas familiares
y mejorarse los servicios sanitarios

en las viviendas colectivas hoy exis-
tentes.

Artículo 2.^ Los propietarios ten-
drán derecho a solicitar y, en su caso

obtener los auxilios que otorga el Ins-

tituto Nacional de la Vivienda, o los

autorizados por la Ley de Coloniza-

ción de interés local, de 27 de abri]
de 1946.

Artículo 3^ La Dirección General

de Agricultura, a cuya aprobación se

someterá el proyecto de las viviendas,

señalará, además de sus característi-

cas mínimas, el término en que debe-

rá presentarse dicho p^royecto y la

fecha de la iniciación de las obras,

así como el ritmo y plazo para lle-
varlas a cabo.

Artículo 4^ Si transcurriesen los

plazos sin haberse presentado los pro-

yectos, terminado las obras o éstas no

se ajustasen al proyecto aprobado, la

citada Dirección General de Agricul-

tura las realizará a expensas del pro-
pietario, haciéndose efectivo su im-

porte por el procedimiento admini5-

trativo de apremio.

Así lo dispongo por el presente De-

creto dado en Madrid, a'22 de octu-

bre de 1954.-F'xnxcrsco P^nxco.-El ^

Ministro de Agricultura, R¢fael C¢-
vestany y de Andu¢g¢.

ACLARACION AL DECRETO-LEY DE

10 DE AGOSTO DE 1954 SOBRE

CULTIVO DE LA VID

En el Boletín Oficial del Estado del

día 29 de octubre de 1954 se publica

una Orden del Ministerio de Agricul-

tura, cuya parte dispositiva dice así :

1^ Durante la campaña vinícola

1954-55 exclusivamente, las Jefaturas

Agronómicas, de acuerdo con lo es-

tablecido en el artículo 1^ del Decre-
to-ley de 10 de agosto de 1954, no ad-

mitirán a trámite ninguna solicitud

de reposición o plantación de vides y

suspenderán la tramitación de las pe-

ticiones ya presentadas; quedando asi-

mismo en suspenso la efectividad de

las ya otorgadas que no se hubieren

realizado.
2^ A efectos de lo dispuesto en él

párrafo 2^ del artículo 1^ del citado

Decreto-ley, se considerarán plantas

de vid cultivadas en vivero los bar-

bados o injertos de vid americana,
quedando por tanto prohibida su ven-

ta, cesión, circulación y, en general,

el comercio de los mismos.

3:^ Para señalar la cuantía de las

indemnizaciones a que se refiere el

••párrafo 2:^ del artículo 1° del Decre-

to-ley de 10 de agosto de 1954 y ^se-

gurar la conservación de pies madres,

las Jefaturas Agronómicas provincia-

les girarán visita de inspección a los

viveros oficialmente registrados en su

provincia, al efecto de comprobar las

declaraciones juradas que preceptiva

mente deben haber sido presentadas

en la primera quincena del pasado

mes de julio, conforme a lo dispuesto

en el artículo 7.^ de la Orden de 10 de

marzo de 1947.

Los informes emitidos por las Jefa-

turas en relación con estas declara-

ciones, y cuantos datos se relacionen

con las visitas a los viveros, serán

remitidos a la Dirección General de

Agricultura antes de 30 de noviembre
del presente año.

Salvo casos excepcionales muy jus-

tificados, que apreciará este Miníste-
rio, no tendrán derecho a indemniza-

ción los viveristas que hubieren in-

cumplido la obligación de presentar

declaración jurada que les impone cl

artículo 7.^ de la Orden de 10 de m^^r•-

zo de 1947.

4^ Siempre que los Gobernadores
civiles, en cumplimiento del deber

que les impone el párrafo 3^ del ar-

tfculo 1° del Decreto-ley de 10 de

agosto de 1954, ordenen el arranque

de cualquier plantación de viñedo,

darán ineludiblemente cuenta de ello

a la Jefatura Agronómira respectiva,

a fin de que por ésta se proceda a la
incoación del expediente de sanción

que corresponda,

Por su parte, las Jefaturas AgronG
micas, cuando instruyan expediente

por infracción del Decreto-ley de 10

de agosto de 1954, que deba dar lugar

al arranque de plantaciones, lo comu-
nicarán a los Gobernadores civiles,

interesando de los mismos la ejecu-

ción de dicha medida.

5^ Los agricultores que volunta-
riamente arranquen sus plantaciones
de viñado para destinar el terreno al

cultivo del trigo o al del algodonero,
tendrán derecho a disfrutar de los

beneficios que señala la Orden de estc

Ministerio de 27 de febrero de 1954,

en los apartados a) y c) de su núme-
ro 3^. Sin embargo, no serán otor•ga-

dos dichos beneficios cuando los ren-

dimientos de la viña sean inferiorea

a un kilogramo de uva por pie, si se

trata de terrenos de secano, o a dos

kilogramos por pie si fuera de rega-
dfo, ni tampoco cuando la extensión

del viñedo arrancado no llegue a me•

dia hectárea. •

6 a Las Jefaturas Agronómicas, al

señalar los plazos de duración de es-
tos beneflcios, se atendrán a las si-

guientes normas:
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En secano, tres años de beneficio si

la productividad de la viña es de uno

a uno y medio kilogramos de uva

por pie, Cinco años si la producción

es superior a un kilogramo y medio

de uva por pie.

En regadfo, tres años de beneficio

si la producción del viñedo es de

dos a tres kilos de uva por pie. Cinco

años si la producción es superior a

tres kilos de uva por pie.

Si el arranque voluntario del viñe-
do se ínicia con posteriox•idad al 31
de diciembre de 1954, los plazas se
reducirán descontando un año por ca-
da cosecha que hubiera podido obte-
nerse, en el supuesto de que el cam-
bio de cultivo se hubiere iniciado
dentro del presente año y se termi-
nare antes de 31 d^ marzo de 1955.

7.^ Dentro de xa extensión de

50.000 hectáreas que como máximo

señala el párrafo 2^ del artículo 2 ^
del Decreto-ley de 10 de agosto de

1954, tendrán preferencia para la con-

cesión de los beneficios a que se refie-

x•en los apartados anteriores, los arran-
ques de plantaciones de viñedo esta-

blecidas en terrenos de regadío, sea

permanente o eventual, o en terrenos

de secano a los que afecte el grava-

men establecido en el artículo 6^ de
aquella disposición.

8^ Por la Dirección General de

Agricultura se dictarán las normas

que establezcan la tramitación y pla-

zos a que deban sujetarse las peticio-

nes de los beneficios a que se refieren

los apartados anteriores.

9^ La tramitaçión de lás peticio-
nes de beneficios de primas y reservas

deducidas al amparo de la Orden de

28 de enero de 1954, se adaptarán a

las norxnas contenidas en la presente
Orden, sin perjuicio de la validez de

las concesiones que en la fecha de la

publicación de ésta hubieran sido ya

otorgadas.

Madrid, 26 de octubre de 1954.-
Cavestany.

En el Boletín Oficial del Estado del

dfa 3 de noviembre de 1954 se publica

una Orden del Ministerio de AgricuT-

tura fecha 3 del pasado mes de octu-

bre, eix la que se ordena que, habién-

dose padecido error material en la

redacción del núm. 5^ de la Orden

de este Ministerio, de 26 del corriente

mes (Boletín Oficial del Estado del

29), por la que se desarrollan determi-

nadce preceptos del Decreto-ley de

10 de agosto de 1954, sobre cultivo

de la víd, se rectifica el núm. 5^, que

quedará definitivamente redactado en

la sigulente forma;

.5 ^ Los agrícultoree que volunta-

riamente arx•anquen sus plantaciones

de viñedo para destinar el terreno al

cultivo del trigo o al del algodonero,

tendrán derecho a disfrutar de Ios
beneficios que señala,la Orden de este

,Yiinisterio de 4 de marzo de 1954, en

los apartados a) y c) de su núm. 3 a

Sin embargo, no serán otorgados di-

chos beneficios cuando los rendimien-

tos de la viña sean inferiores a un

kilogramo de uva por pie, si se trata

de terrenos de secano, o a dos kilo-

gramos por pie, si fuera de regadío,
ni tampoco cuando la extensión del

viñedo arrancado no llegue a media

hectárea.s

IMPUESTO TRANSITORIO SOBRE

DETERMINADOS VII^EDOS

En el Boletín Oficial del Estado del
día 6 de noviembre de 1954 se publica
una Orden del Ministerio de Agricul-
tura, cuya parte dispositiva dice así :

1:^ Están sujetas al impuesto tran-
sitorio establecido por el Decreto-ley
de 10 de agosto de 1954:

a) Las plantaciones de viñedo ins-
taladas en tierras de regadío suscep-
tibles de cultivo herbáceo intensivo
por disponer de agua todo el año, o
en zonas dominadas por canales o
acequias en las que sea posible esta-
blecer inmediatamente el riego con
carácter de permanencia.

b) Las plantaciones de viñedos ins-

taladas en tierras susceptibles de ser

regadas todos los años, aunque no

dispongan de agua en los meses de

verano.

c) Las plantaciones de viñedo es-

tabíecidas en terrenos de secano, de

superficie superior a dos hectáreas,

enclavados en zonas cerealistas que,

por la calidad de su suelo, sean aptos
para producir con buenas prácticas

de cultivo rendimientos no inferiores

a 12 quintales métricos por hectárea.

De acuerdo con lo establecido en el

párrafo segundo del artículo 6:^ del

Decreto-ley^ de 10 de agosto de 1954,
este gravamen sólo se aplicará duran-

te la campaña 1954/55 a una superfi-

cie máxima de 10.000 hectáreas, cuyo

señalamiento se realizará por el Mi-

nisterio de Agricultura en la forma

que establece el número 9 de esta Or-
den. En años sucesivos dicha superfi-

cie máxima se fijará por el Consejo

de Ministros, a propuesta del de Agri-

cultura.
2^ El impuesto transitorio sobre

viñedos; establecido por el Decreto-

ley de 10 de agosto de 1954, será exigi-

ble desde el día 1 de enero de 1955 y

cesará a partir del trimestre siguiente

al en que se efectúe el arranque de

las vides cuando éstas se hallen íns-

taladas en terrenos de regadío perma-

nente o de temporada, y tratándose
de viñedos en secano, desde el tri-
mestre siguiente a aquel en que, des-
pués de arrancadas las vides, se de-
diquen las tierras a otro cultivo de
los permitidos.

3^ Tan pronto como haya cesado

legalmente la obligación de tributar,

y siempre que se destinen las tierras

al cultivo del trigo o al del algodone-

ro, podrán los interesádos solicitar la

concesión de los beneficios de primas -

y reservas a que se refiere el art. 2 ^

del Decreto-ley de 10 de agosto dee

1954.

4a Están exentos del pago de este
impuesto : '

a) Las tierras que por su deficien-

te calidad o que por el escaso caudal

de agua disponible para el riego no

resulten aptas para su dedicación per

manente a cultivos herbáceos. A es-

tos efectos se considerarán como de
deficiente calidad las tierras cuyo ren-

dimiento medio, con buenas prácticas

de cúltivo sería en secano inferior a
12 quintales métricos por hectárea.

b) Las plantaciones destinadas a

la obtención de uva de Yxxésa para su
consumo en fresco o pasificacíón. La

Dirección General de Agricultura pro-

pondrá al Ministro de Agricultura las

zonas y variedades de uva de mesa

que deben ser exceptuadas del gra-
vamen.

c) En las plantaciones asociadas
de vid y olivos en que el número de
éstos sea superior a 40 por hectárea y
se hallen perfectamente arraigados,
no será de aplicación lo dispuesto en
el Dec^eto-ley de 10 de agosto de 1954.

5^ Los tipos de gravamen aplica-
bles serán los que se expresan a con-
iinuación: °

a) Las plantaciones a que se re-

fiere el apartado a) del núm. 1^ de la

presente Orden tributarán a los tipos

que señale el Ministerio de Agricultu-

ra, hasta el límite máximo de 1.000

pesetas por hectárea el primer año,

recargándose anualmente el impuesto

en un 50 por I00 en tanto que no se
arranque el viñedo.

b) Las comprendidas en el aparta-

do b) del núm. 1^ tributarán por el

tipo que señale el citado Ministerio

hasta el lfmite de 500 pesetas por

hectárea y año, sin que el impuesto
sufra tampoco en este caso recargo

alguno.

6^ A los efectos de la determina-
ción del tipo tributario, las Jefaturas

Agronómicas propondrán a la Direc-

ción General de Agricultura, y ésta al

Ministerio, el que consideren adecua-

do en las diferenies zonas o parajes

de su provincia para cada año,teníen-

do en cuenta la productividad de los

viñedos y sín que pueda ser inferior
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a la mitad de los tipos máximos seña,-
lados en la Ley.

7° Están obligados al pago de este

impuesto :
a) Todos los propietarios o posee-

dores a título de dueño de plantaeio-

nes de viñedo instaladas en terrenos

con riego permanente a de tempo-

rada.

b) Los propietarios o poseedores,

a tftulo de dueño, de plantaciones de

viñedo establecidas en tierras de se-

cano e incluídos en los polígonos y

^ pagos que se determinen en el Boletín

Oficial de la provincia y en el tablón

de anuncios de los Ayuntamientos

respectivos, de acuerdo con lo que se

establece en el apartado 10 de esta

Orden.

8^ En los supuestos de arrenda-

miento, aparcería, usufructo o cual-
quier otro de cultivo no re.alizado por

el propietario, el impuesto recaerá

sobre éste, quien podrá regercutirlo

sobre el cultivador si se opusiere al

arranque de la plantación.
En caso de arranque voluntario, po-

drá el cultivador disfrutar de los be-

neficios de primas y reservas a que se

refiere el ax•tículo 2.^ del Decreto-ley

de lU de agosto de 1954.

9° Las Jefaturas Agronómicas pro-

pondrán a la Dirección General de

Agricultura antes de 1 de diciembre

de 1954 las tierras que en su provincia

queden enclavadas dentro de las zo-
nas cerealistas de secano definidas

en el apartado c) del núm. 1^ de Qsta

Orden. El Ministerio de Agricultura,

a la vista de estas propuestas, fijará,
con un tope máximo de 10.000 hectá-

reas para la campaña 1954-55, la su-

perficie que ha de quedar sujeta a

gravamen en cada provincia.

10. Determinada por el Ministerio

de Agricultura la superficie que ĉo-

rresponde a cada provincia, las Jefa-

turas Agronómicas procederán a su

reparto por términos municipales, se-

ñalando los polígonos y pagos afecta-

dos por el gravamen y publicándose

en el Boletín Oficial de la provincia

y en el tablón de anuncios del Ayun-

tamiento respectivo la relación co-

rrespondiente.

11. Todas las personas que, de

acuerdo con lo que se dispone en el

apartado a) del núm. 7^, están obli-
gadas al pago del impuesto; deberán

presentar antes del día 15 de diciem-
bre de 1954, en la Jefatura Agronómi-

ca de la provincia donde radiquen las

fincas, declaración jurada, por tripli-

cado, ajustada al modelo que se in•

serta al final de esta Orden, en el in-

dicado Boletín Oficial.

Las personas comprendidas en el
apartado b) del núm. 7.^, presentarán
sus declaraciones juradas dentro del

plazo que al efecto se señale en el
Boletín Oficial de la provincia y en

el tablón de anuncios del Ayunta-

miento respectivo, al hacer las publi^

caciones prevenidas en el núm. 10.

12. El hecho de que los agriculto-
res se consideren con derecho a al-
guna de las excepciones establecidas
en la presente Orden ministerial, no
relevará a los interesados de su obli-
gación de presentar las declaraciones
juradas, aunque deberán consignar en
las mismas las circunstancias que a
su juicio determinan la exención.

13. Las Jefaturas Agronómicas re-
mitirán dos ejemplares de cada decla-
ración jurada a las Hermandades lo-
cales, a fin de que éstas informes
sobre la veracidad de los datos con-
signados por los contribuyentes, de-
volviendo a las Jefaturas uno de los
ejemplares con el informe correspon
diente.

14. Las Jef a t u r a s Agronómicas

Provinciales comprobarán las decla-

raciones juradas con los antecedentes
que existan en sus oficinas, pudiendo

consultar los que obren en los amilla-
ramientos y en las oficinas de Hacien-

da, asf como los planos de polígonos

y relaciones de parcelas existentes en

los Servicios del Catastro, sin perjui-

cio de pedir a los Ayuntamientos y

Ilermandades locales las ampliacio^

nes que estimen convenientes y llevar

a cabo los desplazamientos necesarios

para realizar las comprobaciones per-

sonales que en su caso procedan.

15. Una vez comprobada por las

Jefaturas Agronómicas las declaracio-
nes ;juradas, la Dirección General de

Agricultura propondrá al Ministerio

de Agricultura los tipos de tributa-
ción que se consideren adecuados en

las diferentes zonas de las correspon-

dientes provincias, d^ntro de los lí-

mites a que se refiere el apartado 5^
de esta Orden. Señalados los tipos,

dichas Jefaturas procederán a clasi-

ficar las declaraciones en los grupos

comprendidos en el núm.. 1^ de esta

Orden, determinando la c a n t i d a d
anual que deba satisfacer cada con-

tribuyente.

16. Cuando en las declaraciones ju-

radas se pidieran exenciones, las Je

faturas comprobarán las circunstan-

cias alegadas y dictarán la resolución

que en uno u otro sentido proceda.

17. Practicadas las líquidaciones
por las Jefaturas Agronómicas, se re-
mitirán, dentro del primer trimestre
del año 1955, debidamente registradas
y clasificadas por Ayuntamientos y
grupos y relacionadas por orden alfa-
bético de apellidos, a las respectivas
Delegaciones o Subdelegaciones de
Hacienda, para que puedan proceder
a la formación del padrón y a la re-

caudactOn del impuesto, cu,ya cuota

serú prorrateada por trimestres y se

realizará conforme a las normas que

dicte el Ministerio de Hacienda.

18. Las altas y bajas en el padrón

que tengan lugar como consecuencia

de las comprobaciones de las Jefatu-

ras Agronómicas, de l^s denuncias

presentadas, de la actividad de la ina

pección, de las Lransmisiones de do-

minio, de los arranques de plantacio-

nes o de cualquier otra circunstancia

que pueda dar lugar a ellas, se produ-

cirán siempre a través de las Jefatu-

r a s Agronómicas correspondientes,

que comunicarán a la Delegación de

Hacienda la resolucipn adoptada, p ►•e-

via comprobación de las circunstan-

cias determinantes de dichas altas o

bajas.

19. Las personas que estando obli-

gadas a ello, con arreglo a lo que dis-

pone la pre5ente Orden, no presenta-

ren declaración jurada o incurrieren

en falsedad respecto de los datos con-

signados en ella, se considerarán co-
mo defraudadoras de este impuesto y

como clandestinas las correspondíen-
tes plantaciones de viñedo,lo que da-

rá lugar a la instrucción del oportuno

expediente y, además, a la imposición

de una multa de 5.000 pesetas por

hectárea, sin perjuicio del arranque

inexcusable de la plantación, a cuyo

efecto, las Jefaturas Agronómicas de

la provincia dirigirán a los Goberna-

dores civiles la comunicación corres-

pondiente.

20. Si se comprobara en el corres-

pondiente expediente que las perso-

nas que hubieren incumplido la obli-
gación de presentación de la declara-
ción jurada tienen derecho a disfi•u-

tar de exención, incurrirán solamente

en un multa de 500 pesetas.

21. ,La imposició!n de sanciones

privará automáticamente a los in-

fractores de todo derecho a solicitar

los bezeficios de primas y reservas

establecidos en el artículo 2^ del De-

creto-ley de 10 de agosto de 1954.

22. La inspección de este grava-
men se llevará a cabo de acuerdo con

las normas que establezca el Minis-

terio de Hacienda, pudiendo el de

Agricultura revisar las liquidaciones
y declaraciones de exención que rea-

licen las Jefaturas Agronómicas pro-

vinciales.
Madi•id, 2 de noviembre de 1954.-

Cavestany.

AUXILIOS DEL INSTITUTO NACIO-
NAL DE COLONIZACION

En el Boletín nficial del Estado del
día 8 de noviembre de 1954 se publi-
ca un Decreto del Ministerio de Agri-
cultura, cuya parte dispositiva díce
así:
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Artículo 1^ Las mejoras de rotu-

ración, desmonte, despedregado y ni-

velación de tierras, diques y colecto-

res para defensa y saneamiento de te-

rrenos y los trabajos para obtención

de aguas con destino al riego que los

particularés y entidades enumerados

en el art. 3 ^ de la Ley de 27 de abril

de 1946 llevcn a cabo, contratando con

el Instituto Nacional de Colonización

la ejecución de las mismas mediante

los equipos de que éste dispone, po-

drán disfrutar, sean cuales fueren los

presupuestos de esas obras, de los

auxilios que seiiala la meritada Ley,
quedando facultado el Ministro de

Agricultura para otorgar los benefi-

Cios del art. ti.^ de la misma a cual-

quiera de dichos particulares y enti-

dades.

Artículo 2.« Las limitaciones que

los arts. 10 a 13 del Reglamento apro-

bado por Decreto de 10 de enero de

1947 para ejecúción dé la Ley de 27

de abril de 19^6 establecen en cuanto

al número de auxilios que pueden

otorgarse a un mismo peticionario no

sarán de aplicación cuando se trate

de las mejoras;a qtte se refiere el ar-

tícúlo preeedente. •
Artfculo 3^ Por el Ministerio de

Agricultura se dictarán lá ĉ disposi-
►iones complementarias y se cursarán

las instrucciones precisas para el di-

ligente cumplimiento y exacta aplica-

ción de lo preceptuado en este De-

creto.

Así lo dispongo por el presente De-

creto, dado eií Madrid, a 22 de octu-

bre de 1954.--FRANCISCO FRANCO.-El

^Iinistro dé Agricultura, Rafael C¢-

cestan^ ^ de Anduaga,

►eti^acta del
BOLETIN OFICI^L

DEL ESTADO
Comereb de la almeudra y de la ave-

Ilana,

Admínístracíón Central. - Relación

confeccíonada por la Gbmisíón para el

Comercio'de la Almendra y la Avellana,
dependíente de _los Ministerios de Agrí-

cultura y de Comercio, indicando los

almacenístas y descascarilladores de al-

mendra y avellana autorizados a ejercer

el comercio como tal .durante la cam-

pafla 1954-1955. («B. O.» del 23 de oc-

tubre de 1954. )

En el aBoletín Oficíal» del 29- de oc-

tubre se continúa la publtcación de la

lista anterior.

Construcción de silos y gruneros. .

Decreto del Minísterío de Agrícultura,

fecha 24 de septíembre de 1954, por el

que se aprueban los planos del Úervicio

Nacíonal del Trígo para la construcción

de silos y graneros, («B. O.» del 26 de

octubre de 1954. )

liégimen de flncas mejorables.

Decreto del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 6 de octubre de 1954, por el

que se declaran las fincas que en el

mismo se expresan oomprendidas en la

tercera disposición adícional de la Ley

de 3 de díciembre de 1953, sobre régi-

men de :incas mejorables. («B. O.» del

26 de octubre de ]954.)

ftepoblaeión forestal.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 7 de septiembre de 1954, por

el que se declara de utilídad pública,

necesidad y urgencia de la ocupación,

a efecto de repoblación forestal, de di-

ferentes fincas de los términos municí-

pales de Santiago de la Espada y de

Segura de la Sierra, de la província de

Jaén. (aB. O.» del 28 de octubre de

1954. )

Incorpot•ación del Pool Verde
a la O. E. C. R.

Orden conjunta de los Ministerios de

Asuntos Exteriores, Agricultura y Co-,

mercio, aprobada en Consejo de Minis-

tros de 22 de octubre de 1954, sobre de-

signacíón, bajo la Presídente del Sub-
secretarío de Economía Exteríor, de la

Delegación que particípará en las ne-

gocíaciones para la' Sncorporacíón del

Pool Verde a la Organízacíón Europea

de Cooperación Económica. (aB. O.» del

28 de octubre de 1954.)

Oposlciones de Peritos mercantiles en el

servicio Nacional del Crédito lgrfcola.

Orden del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 21 de octubre de 1954, por la que

se designa el Tríbunal cali°ícador de las

oposiciones a Oficiales de la Escala de
Ferítos Mercantiles del Servícío Nacio-

nal de G1•édito Agrícola. (aB. O.» del

28 de octubre de 1954.)
hscuelas de Topografía,

Decreto del Ministerío de Educación

IVactonal, fecha 24 de septíembre de

1954, por el que se crea en Madríd la

Escuela de Topografía. (aB. O.» del 27

de octubre de 1954.1

Cu^ltivo de la vid.

Orden del Mínísterío de Agrícultura,

fecha 28 de octubre de 1954, por la

que se desarrollán determinados pre-

ceptos del Decreto-Ley de 10 de, agosto

♦GRICULTURA

de 1954, sobre cultívo de la vid. ( aB. O.»
del 2g de octubre de 1954.)

En el aBoletín Ofícial» del 3 de no-

viembre de 1954 se publica una Orden

de 30 de octubre del mismo afio, por

la que se rectifica la número quinto de

la Orden de 26 de octubre, por la que

se desarrcllan déterminados preceptos

sobre el cultívo de la víd.

Precios máxímo y ntínimo en secano y
terrenos dominados nor el Caual de 11'Io-

negros. ,

Decreto del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 24 de septiembre de 1954, por

el que se rectifican los precíos máximo

y mínímo en secano, aplícables a los

terrenos dominados pór el prímer tra-

mo del Canal de Monegros y acequia

de La Violada (Auesca ,y Zaragoza).

(aB. O.u del 30 de octubre de 1954.)

parque Nacimlal de la Caldera
de Taburiente,

Decreto del Minísterio de Agrícultu-

ra, fecha 6 de octubre de 1954, poi• el

que se crea el Parque Nacíonal de la

Caldera^ de Taburiente, en el Munícipio

de La Palma de Santa Cruz de Tene-

rife. (aB. O.» del 30 de octubre de 1954.1

Flasei^anza de lustruct^rres diplomados

CllCa1CS,

Orden del Mínisterio de Agrícultura,

fecha 21 de octubre de 1954, sobre con-

cesíón y ensefianza de ínstrttctores d1-

plomados rura!es a la Escuela )`Tacional

cOnésímo Redbndo», de la Delegacíón

Nacional de la Sección Femenina. («Bo-

letín Ofícíal» del 30 de octubre de 1954.)

Patronato Tutelar Qe la F.xperimentaclón

Agrícola de Canarias,

Orden del Mínísterio de Agrícultura,

fecha 26 de octubre de 1954, por la que

se aprueba el Reglamento del Patrona-

to Tutelar de la Experímentacíón Agrf-

cola de Canarías. (aB. O.» del 30 de oc-

tubre de 1954.)

Ocupación de finra nara su repoblaclón
torestal. ^

Decreto del Mtnísterio de Agricultu-

ra, fecha 6 de octubre de 1954, por el

que se declara la utilidad píiblica, né-

cesidad y urgencía de la ocupacíón, a

efectos de su repoblación forestal, de

díferentes fincas del térmíno municípal

de Santa Elena, províncía de Jaén. (aBo-

letín Ofícíai» del 1 de noviembre de

1954.)

En el aBoletín Ofirialn del B de no-
viembre de 1954 se publíca otra Orden
del 22 de octubre, referente a fincas del
térmíno munícípal de Valdemoríllo (Ma-
dríd ) .

Clasificación de vias pccuarias.

Ordenes del Minísterio de Agrícultu-
ra, =echa 19 y 30 de septiembre de 1954,

por las que se aprueban los expedien-

tes de clasifícactó:^ de las vías pecuarías

existentes e_^ los térmínos munícipales

de Lapeza (Granada), Obejo (CÓrdoba)

y Toledo (capital). (aB. O.» del 1 de

noviembre de 1954. )
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Derecho del colono a comprar la tier.ra

Doña María de Gormaz, Teruel.

Mi ,padre tenía un capital de unos cinco millo-
s

nes de pesetas, que al morir, hace . poco, nos lo
dejó a mi hermano y a mí por partes iguale^s.

Este capital estaba integrado:
a) Por una f ábrica de cerámica, que vale,

aproximadamente, 2,5 millones.
b) 4,67 hectáreas de tierra, situadas en el

perímetro de una capital de provincia, donde
la tierra, aun cuando no es solar, por no tener
alcantarillado, agua ,potable, aceras, etc., se pa-
ga, sin embargo a unas 50 pesetas el metro cua-
drado, o sea aue esta tierra vale hoy en venta
unos 2,3 millones de pesetas; y

c) 300.000 pesetas en valores.
Resulta que Za tierra y los valores viercen a

tener un. valor aproximadam,ente igual a la fá-
brica, por lo cual mi padre hizo para el reparto
de la h,erencia dos lotes:

1.° La fábrica, q_ue se la dejó a mi hermano,
porque, como es varón, puede ex,plotarla mejor.

2.° La tierra y los valores, que me Zos dejó
a mí, porqu^e su naturaleza encajaba mejor en
mi calidad de mujer.

I,as 4,67 hectáreas de tierras están arrendadas
a un colono cultivador directo y personal que
paga por ellas 7,78 quintales de trigo al año
(contrato antiguo). Al precio actual del trigo
supone una renta en metálico de 1.556.

Si el colono, al am naro del artículo 3.° de la
I,ey de IS de julio último, desea comprarme es-

tas tierras, parece que podria adquirirlas por la

cantidad de 77.750 pesetas, resultado de capita-
lizar al 2 por 100 la renta actual, toda vez que

yo no podré enervar este derecho con ninguna

iĉcdemnización, por no poderme dedicar Yo al

►ultivo directo (?).
De aquí se deduce la siguiente anómala situa-

ción. El colono adquiere unas tierras por 77.750
pesetaa, q_ ue al día siguiente puede venderlas por
2,3 millones de pesetas.

Y ahora pregunto:
l.° Tratándose de tierras próximas a urut im-

portante población y a f e^ctadas de una plusvalía,
que permite venderlas a 50 pesetas el metro cua-
drado, ^ es anlicable. el artículn 3.° de dicha l,ey

• puedo yo vender est^rs tierras a quien . m.e

plazca?
2.° En el caso de que fuese aplicable dicho

artículo a esas tierras y de que yo enervase el
derecho de acceso a la propiedad mediante la
indemnización adecuada, el cultivo a que ven-
go obligada ^es exclusivamente el directó o ha
de ser también personal, con mis brazos?

3° En el caso también de que fuese aplicable
el artículo 3.° a estas tierra, ^ podría yo ven-
derlas libremente, sin contar con el. colono, a
aquel que se comprometiese a edificar en ellas?

Contestamos las prepuntas de su consulta por el
mismo orden que las plantea :

1.° El ártículo 1.° de la Ley de 15 de julio de 1954
limita la aplicación de esta Ley a los arrendamientos
de f incas rústicas a que se refiere la Ley de 4^1.• mayo
de 1948, y el artículo 12 de aquélla deja sir ^fecto
tan sólo las disposiciones de las Leyes anteri ^ es en
cuanto se opongan a ella.

En consecuencia, consideramos que qneda ^ igente
y es de aplicación el artículo 2.° de la Ley de 15 de
marzo de 1935, que define lo que se ha de entender
por finca rústica y dispone categóricamente cuáles son
los predios que no tienen el carácter de fincas rústi-
cas, entre los que se encuentran los solares edifica-
bles que estén enclavados, total o parcialmente, den-
tro de un nú►leo urbano o en las zonas y planes de
ensanche de las poblaciones y las tierras que por
su proximidad a dichas zonas, a estaciones ferrovia-
rias, carreteras,. playas o puertos, tengan un• valor en
venta superior en un duplo al precio que normal-
mente corresponda en el mercado inmobiliario a las
de su misma calidad y cultivo.

Por consiguiente, si su finca está comprendida en
alguna de las condiciones que establece el citado ar-
tículo 2.° de la Ley de 15 de marzo de 1935, y por
ello no tiene la conceptuación de finca rústica, en
nuestra opinión queda exceptuada de 1a aplicación
de la Ley de 15 de julio de 1954.

2.` Efectivamente, como usted supone, si su finca
se considerase comprendida en la Ley de 15 de julio
de 1954, puede uated evitar que el colono la compre
índemnizándole con una cantidad igual a la que en
su día fije el Gobierno, y que ha de estar compren-
dida entre el 25 y el 50 por 100 del valor que corres-
ponda a la finca, capitalizando su renta al 2 por 100,
conforme disnone el artículo 3.° de dicha Lev. En
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INSECTICIDA AGRICOIA

YOL
MARCA REdISTRADA

EL MEJOR
Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

en los siguientes tipos:

INVIERMO:

VERANO:

extermina loa huevo y larvaa que
ínvernan en loo frutalee.

contra todas las cochinillas del NA-
RANJO, OLIVO e HIGUERA.

BANANAS'
conteniendo NICOTINA, el produc-

• to más eficaz contra PULGONES.

E S P E C I A L '
con DDT, contra gueanos y orugai

• de frutalea y plantas en tíerra.

ESPECIAL '^'
conteniendo LINDANE, producto de

• la máxima garantía.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se olitiene la pulveriza-
ci6n perfecta y el resultado óptimo

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA, S. A.
CASA CENTRAL:

BARCELONA: V(a layetana, 23, pral.

SUCURSAIESe
MADRID Los Madrazo, 22,
VALENCIA: Paz, 28.
BILBAO: Rodr(guez Arias, 33.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
GIJON: Francisco de Paula Jovellanos, 5.
MAIAGA: Tomás Heredia, 24.
PALMA DE MALLORCA: Arco de la Merced, 37.
ZARAGOZA: Escuelas P(as, 56.
TARRAGONA: Avda. Ramón Cajal, 9.
VIGO: Policarpo Sanz, 33.
LERIDA: Avda. José Antonio, 14.

este caso, el contrato de arrendamiento quedará re-
suelto, una vez que transcurran los dos años al;ríco-
las siguientes, y el nronietario. arrendador, que ba
evitado que el colono compre la finca, está oblibado
a cultivarla directamente, pero no Personalmente, du-
rante seis años.

Si ústed renuncia, en el nlazo de dos años, conta-
dos a nartir de la nublicación de la Lcy de 15 de
julio de 1954, al derecho de evitar el acceso a la
propiedad del colono, es decir, a indemnizarle en la
forma exnuesta en el anterior párrafo y, por tanto,
si se compromete a vender la finca al colono, en el
caso de c_lue ftuiera comnrarla, el precio de la finca
ya no se fijará canitalizar.do su renta al 2 nor 100,
sino aue se fijará v determinará mediante tasación
contradictoria, en la forma establecida en el artícu-
]0 5.° de la Ley.

Fn el caso de que el colono adquiera la finca, por
ejercitar el derecbo ^le acceso a la nropiedad que le
concede la Lev que venimos comer.tando, flueda ob]i-
;ado a conservar el dominio cle la finca durante seis
años como mínimo v a esnlotarla flurante este tiem-
po directa y nersonalmente. Si incumpliPSe alruna de
estas obli;aciones no^lría nst ^d solicitar la ar.ulación
de la venta v disnoner libremente de la finca.

3.a Fn cualauiPr caso v sunur.5to tllle.fle usted ven-
der su finca si encuentra comnrador, va que con ello
ro se lesionau los derechos del arrendatario, nues el
ruevo adauirPnte ^e subro^a en todos los derechos y
obli^aciones de usted en cuanto al contrato de arren-
clamiento de la finca, v e^te, n17eV0 adqillrente, con-
formP disnonc el nenlíltimo nárrafo flPl artíctilo 2.°
de la Ley de 15 de ,julio de 1954, no noflrá dar rlor
terminado el contrato de arrendamiento, ni wifnliera
para su cultivo directo y nersonal, ha^ta frue havan
trar.scurriflo dos años. a nartir de ]a fecha Pn qile
sA notifique la comnraventa al arrendatario.

En este sunaesto. el arre,ndatario nnedP ejercitar,
a nuestro juicio; el flerecbo fle retraf•tA; por lo ctue
han f3e llevar.P a efecto nor el vendedor ^- comprador
las notificaciones or^lenafll.c en Pl artícnlo lfi de la
Lev de 15 de marzo fle 1935.

Ild^fonsn Rebn/lo

3,^08 Abogado

Precio aaignable a un trigo,
según clasificación reciente

Señor Marqués de Casa-Pacheco, Madrid.

Dos agricultores, no enco ĉztrarado muy clara
la relación existente entre las cuatro clasifica-
ciones que se hacen del trigo para relaciorLarlas
con su nrecio, han decidido pedir el ane"zlisis de
sus cosechas. El uno, al Servicio :-1 grorcómico de
su nrovincia, v el otro, a un Cn.ntro o f icial de
ésa, v las contestaci.ones han sido las siguierttes:

A Za primera: Pesn ^snecífico, 79,5 kilogra-
mos el hectolitro.

En la muestra se observan dfrs vari^dades de
trigo: una tino Aragón v otra ĉ i po Mentana,
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mezcladas en la pronorción de tin 60 por 100
del nrimero y un 40 por 100 del segund.o.

Pregunta del interesado: ^A qué apartado ha
de llevarse esta partida para el precio a que ha
de nagarse nor el Servicio Nacional del Trigo?

Él otro análisis, bastante más detallado, dice:
Tipo comercial:
Trigo mezclado; contiene, en proporciones

aproximadanaente igcrales, trigo candeal fino,
blanco y trigo rubio, menos fino. Está ligera-
mente agorgoiado; nero, por lo demás, sano,
muy limpio y bien granado.

Peso del hectolitro, 79 kilogramos. Gluten hú-
medo, 30 nor 100; seco, 10 por 100. Calidacl
del gluten, más bien largoblanco, de mediana
consistencia. Rendimiento en ,harina de extrac-
ción legal, 79 por 100. •

En relación con estas condiciones, ^qué pre-

cio ns el. que se le debe a_nlicar por el Servicio

Nacional del Trigo?

La camnaña de recogida de cereales, que comenzó
en 1 de junio de 19rr4, se regula nor las mismas nor-
mas que se dictaron en el Decreto de 13 de mayo
de 1953, modif.icado nor el de 29 de mayo de 1953,
que se nromu]garon nara regular la campalia de 1953
a 1954. En relación con estos textos se dictaron : por
una narte, el 29 de mayo, la Circular número 454 de
la Comisaría General de Abastecimientos, y por otra,
el 12 de junio, la Circular mímero 315/54 de la De-
legación ^Tacional del Servicio del Trigo.

Se establecen cuatro tinos de trigq, y con un poco
de buena voluntad se a_nrecia la diferencia que me-
dia entre ellos.

EI espíritu que informa la diferenciación es, a mi
juicio, el siguiente : tomar en consideración la finura
del grano, el peso específico, la variedad, el conte-
nido norcentual de agua; el estado sanitario, la con-
dición comercial ,y la pureza.

La Delegación Nacional del Servicio del Trigo, al
establecer estos tinos, da una nrueba de su preocu-
pacióti nor la calidad. Prétende fomentar la produc-
ción de grano de buena calidad'. Es lógico que retri-
buya mejor el trigo fino, Pn el cual es má9 elevada
la nronorción de er.dospermo (harina) en relación con
sus tP^ttmentos (salvado), qtte el trigo basto, cuya
capacidad extractiva en harina es baja. También es
natural que nague más el trigo seco (con huiñedad
no sunerior al 12 nor 100); e,l puro. mejor que cuan-
do se nresentan variedades mezcladas, sobre todo si
la mezcla es de blandos con duros, recios, semoleros
o claros, que requieren acondicionamientos v conduc-
ciones de molien.da diferentes.

En líneas generales, lo ctue más diferencia los tipos
es la finura (canacidad extractiva en harina) y la hu-
medad. El ti^o nrimero comprende los trigos más
finos : candeales, aragoneses y catalanes de monte,
los trigos de fuerza conocidos de los agricultores y
algtmas variedades de introducción reciente, que aún
no adquirieron carta de naturaleza en el mercado tri-
guero. Los granos de este tino son secos y el conte-
rido. porcentual de a;ua es del orden de 11. Se pa-
gan a 402 pesetas el quintal.

Los trigos del tipo segundo son, fundamentalmen-
te, los recios, semoleros o claros. Es éste el tipo me-
jor definido, delimitado y eoncretado, pues abarca
sólo trigos de la especie Durum. La humedad de es-
tos trigos es del propio orden que la de los anterio-
res. Su precio es de 392 pesetas el quintal.

El tipo tercero recoge los trigos corrientes, blandos
y semiblandos : candeales corrientes, gejas, mentana,
crucher, rubios, etc. La humedad suele ser de 11,5
a 12,5 por 100. Su precio es igual que el del tipo se-
gundo.

Por último, el tipo cuarto se atribuye a los bastos :
blancos o rojos, a la mezclas de variedades, a los
trigos con humedad superior al 13 por 100 o peso
específico, natural o hectolitro bajo. El texto legal
dice 74 kilogramos nor hectolitro ; pero este atio ha
sido de una granazón excencional y muchos trigos
bastos rebasan los 80 kilogramos, y los finos 1legan
a 86 (ha sido tan excepcional el año a este respecto,
que las medidas rebasan en no nocos casos las esca-
las de los aparatos comprobadores). El precio del tri-
^o de este tipo es 377 pesetas el quintal.

El origen o zona de producción del trigo influye
en su tipificación. La Circular número 315 de la De-
legación Nacional del Servicio del Trigo incluye (por
no citar más aue un par de ejemplos) el Senatore
Capelli en el tino segundo en todas las provincias,
salvo en Andalucía y Extremadura, en las que ad-

^rrnite en el tipo primero el Senatore Capelli fino; el

El SDFlO Y LOS CDl11VOS DE Sf C^nO
POR

PEDRO MELA
INGENIERO AGRÓNOMO

La obra más completa sobre el cultivo de los
cereales y leguminosas de secano, con las mo-
dernas orientaciones sobre el cultivo de los suelos

áridos.

S U M A R I O

Control edafológico de los suelos áridos. La-

bores superficiales y profundas.-Descripción y
aplicación de los abonos de alta coneentración.-
Adaptación y cultivo de variedades de gran pro-
ducción.-Medios de lucha contra el vuelco, asu-
rado, insectos y enfermedades criptogámicas.-
Aplicación de los métodos de cultivo de Hallet,
J. Tull, Campbell, Benaiges, etc.-Alternativas
de cultivo típicas de varias regiones españoles.-

Mejora genética, etc.

Un tomo de 700 páginas, con numerosas lámi-
nas en color, lujosamente editado en papel

«Printing».

Pedidos :

EDICIONES "AGROCIENCiA"

Son Clemente, 13, 1° dchn. - ZARAGOZA

677



AGRICULTURA

INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

O

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.
ARAÑUELO 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 sa
bre la planta.

FABRICADO y DISTRIBUIDO POR:

Itl^ ^SIRIN IfB RPf^iICN R fii RNIB
Copitán Blanco A.rgibay, 47

Teléfono 34 39 40 - M A D R I D

Director Técnico: Director Qu(mice

PEDRO MARRON
y Preparador.

^ingsniero ogrónomo J U A N N E B R E R A

Florence Aĉrora figura en el tipo tercero para Cas-
tilla la Vieja y León, pero se admite el Florence Au-
rora seco en el tipo primero en la zona del Ebro, en
Castilla la Nueva y La Mancha, en Andalucía y Ex-
tremadura.

En el caso concreto de la consulta que se nos hace
no se menciona ni la humedad .del trigo ni las semi-
lla, adventicias. Hay, no obstante, elementos de jui-
cio suficientes en los dos análisis para descartar por
eliminación los tipos primero y segundo. Y llegando
a este punto nos preguntamos : ^No será aventurado
pretender discernir más sin conocer las muestras, sin
verlas, sin palparlas, sin olerlas? A1 Servicio Nacio-
nal del Trigo, comprador únieo, correaponde fijar el
tipo y, consecuentemente, el precio.

(Cuando surjan diferencias sobre calificación de
partidas de trigo entre vendedores y Jefes de Alma-
cén resolverá la discrepancia el Jefe provincial del
Servicio Nacional del Trigo, y si no llegase a un
acuerdo con el agricultor, resolverá la Jefatura Agro-
nómica Provincial. Contra la resolución de la Jefa-
tura Agronómica se podrá recurrir en alaada ante la
Delegación Nacional del Servicio Nacional del Tri-
go, cuyo fallo será inapelable.=Artículo 7° del De-
creto de 13 de mayo de 1953, B. O. número 146, del
26 de mayo.)

3.409

Fernando Silvela
Ingeniero agrónOmo

Obtención de cal
Un antiguo suscriptor.

Abundando en mi finca grán cantidad de pie-

dra, que forma una capa, más o menos gruesa,
de caliza travertínica, llamada «lastran en esta

región, que estorba para. el ►ultivo, y no pu-

diendo recogerla por lo elevaclo del coste de esta
operación, creo conveniente dedicarla a Za ob-

tención de cal.
Conozco un poco la elaboración de esta ma-

teri.a, por lo que f ragmentariamente he podido
leer, y sé que hay varios procedinyientos de ob-
teneión: por hornos de llama Zarga, disconti-
nuos; la llama larga, continuos, mezclando el
combustible con la piedra (horno de Herz); .de
llama corta, también continuos, sin mez►lar com-
bustible y piedra (horno de Riide^tdorf), y, por
último, los grandes hornos modernos, cerrados,
regulables, de combustión por gas, fuel-oil, pol-
vo de carbón, etc.

Aunque después utilizara ^ot,ros de más rendi-
miento, primeramente dispongo, en la. misma
finca, de leñas y otros combustibles de inferior
calidad, tales como rastrojos, matas, pinchos, et-
cétera, y cuento con que Za cantidad de piedra
es, prácticamente, inagotable.

EZ problema está en que no he podido en-
contrar bibliogra f ía especialiaada (en es pañol o
f t^ancés) que me permita estudiar a f ondo la
cuestián, por Zo que les ruego muy encarecida-
mente pue, con el acierto que es norma en el

6^8



AGRICULTURA

cuadro de Ingenieros que tiene esa Redacción,
me resuman Zos conocimientos que actualmente
existen sobre la f abricación a que me re f iero y
me señalen la bibliografía existente sobre el par-
ticular.

Hay, efectivamente, varios procedimientoa para la
obtención de cal, como usted mismo indica en su
consulta. Áhora bien, no teniendo en la finca nin-
guna instalación antigua, como se desprende de la
misma consulta, no creo prudente emplear ninguno
de los procedimientos de hornos antiguos, ya que cual-
quiera cle ellos réquiere unos gastos de primera ins-
talación que, a mi juicio, no merece la pena empren-
der para aprovechar una capa superficial de caliza.
Caso de ctue uated ĉoñsidere interesante abrir una
cantera con todos los elementos auxiliares necesarios,
por ser grande el coneumo en toda la zona, merece-
ría hacer el estudio de instalación de un horno con-
tinuo.

En principio creo que lo ^ más económico Es que
utilice usted el llamado horno discontinuo, que se
reduce a lo siguiente :

Construir una cámara de planta circular, de tres a
cuatro metros de diámetro, con paredes gruesas de
mampostería, un noco más altas que el lado mayor
de la planta y ligeramente convergentes hacia arri-

ma; la cámara de cocción está ribiertá en la parte
superior y presenta en 1a mitad del muro del frente
ur.a abertura para la carga de la caliza y para la in-
troducción del combustible ; tanto el horno como un
espacio exteri_or contiguo van cubiertos por un pe-
queño tejado, sostenido por pilares de fá^ ►rica.

Para cargar el horno se comienza por disponer los
trozos de caliza de modo que se forme un grueso
muro en seco, encerrando un hueco interior, de plan-
ta circular o casi circular, en comunicación con la
boca del frente ; después, haciendo volar gradual-
mente hacia la cavidad interior los estratos que se
van disponiendo sucesivamente, se va cubriendo por
la parte superior dicha cavidad con una bóveda rudi-
mentari`a, formada con las piedras mayores, la cual,
si conviene, se arma.durante la formación con punta-
]es y largueros, que después arden ál iniciarse la coc-
ción. AI cargar el horno de este modo se ponen los
trozos mayores en el interior del hueco, y sucesiva-
mente los ctue van siendo menores hacia la periferia,
y se procura que entré los bloques queden los inters-
ticios necesarios para el paso de los productos de la
combustión. Por encima del montón así obtenido se
prosigue la carga de la caliza con material más me-
nudo a medida que las capas ae separan de la bó-
veda, y nna vez terminada la carga se introduce por
la boca del frente el combustible en el hueco que
queda bajo la bóveda. Generalmente se emplea leña;
se mantiene el fuego lento aproximadamente un día,
con objeto de evitar que, disgregándose el material
por el calentamiento excesivo, se desarregle la masa,
y desnués se va haciendo más activa la combustión
y se mantiene el fuego vivo hasta la calcinación com-
pleta. La duración de la cochura varía con la capa-
cidad del horno y con la calidad de la caliza, y está

generalmente comprendida entre cinco y seis días;
ŭe reconoce que la calcinación está terminada por el
descenso de la masa calcárea y por el color rojo cla-
ro que toma ésta en el interior; también se conoce
en que por el orificio del horno deja de salir humo
denso y sólo se ve llama clara, y en que ae puede
introducir en la masa de la caliza calcinada una ba-
rra de hierro sin encontrar mucha resistencia. Las
disposiciones especiales de los hornos de cal intermi-
tentes varían, por lo demás, de un lugaí a otro ; pero
conservándose idéntico el procedimiento.

De todas formas, si se decide usted a utilizar estos
hornos, que son muy baratos, es fundamental que
se lleve usted una persona práctica para que, por lo
menos, le queme los ocho o diez primeros hornos y
e^^señe a algún obrero suyo.

Santiago Escartín

3.410 Ingeniero agrbnomo

Alimentación deficiente
de gollinas

Don Jnsé Alsina, Zaragoza.

En una finca de mi propiedad poseo iunas
cuantas gallinas, y ya desde el año pasado ven-
go observando que se quedan sin ,plumas en la
cola, hasta quedar casi peladas. ^

Dichos animales hacen la vida normal y^con-
tinúan Za puesta sin novedad; la alimentación
es a base de triga, avena molida y desperdicios
de verduras.

Les ruego me indi4uén a qué puede obedecer
esta anomalía y si existe algún remedio.

Por los datos que usted manifiesta en la carta no
podemos juzgar si se trata de un proceso normal de
muda, de picajeo de defecto de. plumazón; pero, a
juzgar por el régimen alimenticio que da a sus aves,
totalmente defectuoso y carente de proteínas y sales
minerales, nada de 'particular tendría que se traiara
de un proceso patológico.

Corrija este método alimenticio, añadiendo a la
ración harina de carne o de pescado, sales minerales
v al^nzn preoarado vitamínico; la causa tenderá a
desavarecer nrobablemente. De no ser así comuní-
quenoslo, dando más detalles.

Féliz Talegón Heras

3.411 De1 Cuerpo Nacional Veterinario

Fluoros^s del ganado, producida
por gases tóxicos

Don Ernesto Alday, Santander.

En carta sin fecha dirigida a la Revista AGRI-
CULTURA se consuZta sobre derechos que pue-
dan corresponder al consultante como consecuen-
cia de que en las inmediaciones de su granja se
encuentra una importantísima industria quími-
ca, cuyos gases tóxicos han producido en su po-
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blación ganadera la en f ermedad conocida por
«fluorosis», que obliga a sacrificar al ganado
antes de que sea inútil su carne para el consumo.

La cuestión que plantea el señor consultánte, ex-
traordinariamercte lamentable, requiere para su solu-
ción la máxima cautela, ya que es preciso acreditar,
con nrueba robusta y plena, que la fluorosis padeci-
da por su éanado se debe, con relación de causa a
efecto, a los gases emanados de e ĉa irnpartante so-
ciedad de productos químicos, cuyo nombre omitimos,
por cuanto lo interesante es la definición del clerecho
del señor eonsultante.

Indepe.ndientemente de q_ue en las Ordenanzas mu-
nicipales anrobadas por el Ayuntamiento en cuyo tér-
mino se encuentre la fábrica (si se trata de Ayunta-
miento de importancia, y no rural, en los que no sue-
le haber nrdenanzas) existan requisitos necesarios y
precauciones precisas para el funcionamiento de esta
clase de industrias, que nueden ocasionar daños a las
personas o a los bienes de tercero, el Códibo Civil,
en los artículo 1.902 y 1.908, regula la culpa extra-
contractual al establecer, el primero, óenéricamente,
que «el que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culna o negligencia, está obli;ado a re-
parar el daño causado».

El artículo 1.90$, en su auartaclo 4.", dice que ióual-
mente responderán los pronietarios de los daños cau-
sados «por emanaciones de cloacas o depósitos de ma-
terias infectantes, construídos sin las precauciones
adecuadas al lugar en que estuviesen».

Esta responsabilidad, nara ser exigida en vía civil,
requiere no sólo la realización del acto o que se dé

la omisión de la dilige^cia debida, sino, además, la
demostraeión de que, por virtucl de tales actos u omi-
sión, ha sobrevenido daño o nerjuicio a determir,ada
persona (Sentencia de 26 de mayo de 1946).

Claro está que el que ejercita un derecho está fue-
ra de las condiciones que producen la oblióación im-
puesta en este artículo 1.902 de la Ley sustantiva, se-
gún las Sentencias, entre otras, de 18 de mayo de 1931,
4 de abril de 1932 y 6 y 20 de abril de 1933, y por
ello se decía antes que era preciso acreditar la exis-
tencia de la omisión en la sociedad de productos quí-
micos y de las debidas precauciones encaminadas a
evitar los claños, y una vez demostrada la negligen-
cia, enlazar la misma con los nerjuicios ocasionados,
porque así lo exige la jurisnrudencia constante del
Tribunal Supremo en multitud de Sentencias, entre
otras er. las de 29 de junio de 1932, 5 de octubre del
mismo año, 20 de abril de 1933, 25 de febrero de
1936, 29 de diciembre de 1939, 24 de diciembre de

1941, l4 de febrero y 13 de junio de ] 942 y 2 de ene-

ro de 194:í.
La deuda de renaración definida en eate artícu-

l0 1.902 tiene naturaleza necuniaria, y no de una
prestación de hacer, nara renoner las cosas dañadas
a su orimitivo estado (Senter.cia de 22 de octubre
de 1933.) ^ ^ ^ ^

La de 6 de julio de 194`l mantiene la doctrina de
que «no uuede prosnerar l.a acción indemnizadora

•
cuando no se pruAba la culga del demandado ni la ^^,^ I I/ Ij^^^/^^/r^^

ái^Gl.^'K/1' ' d 1'd 1 ` /^ 1' ^rea izacion e causa ^ ac entre ^us acto.^ u omis^ones
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y los daños y perjuicios cuya indemnización se pre-
tende.

Otra Sentencia más moderna, de 14 de febrero de
1944, dice que este artículo; al np precisar que esa
acción u omisión sea contraria a la Ley o extraña a
la esfera del derecho, permite admitir, con una in-
terpretación amplia, que pueda alcanzar esta respon-
sabilidad a los actos u omisiones realizados en el ejer-

cicio abusivo de los derechos, sin que existan razones

legales que imnidan dar a los conceptos de «abuso»
y de cculr!a» toda la extensión y amplitud que de-
mandan las exigencias morales.

El artículo 1.968 del Código Civil dice que la ac-
ción para exigir la resnonsabilidad por las obligacio-
nes derivada^ de la culpa o negligencia de que trata
el artículo 1.902 nrescribe por el transcurso de un
año desde que lo supo el a^raviado.

En este precepto-no está comprendida la acción de-
rivada del artículo '1.908; n^ro como deben citarse
los dos nara evitar la sornresa de una interpretación
jndicial, siempre nosible, la acción debe ejereitarse
antes del año de haber conocido el consultante la

existencia de la fluorosis en su ganado.
[Te lo dicho se infiere :
1.° Que Ps preciso retmir toda la prueba que acre-

dite la existencia de la fluorosis en su ganadería, a
cayo efecto sor, de excepcional importancia los infor-
mes de los laboratorios de la Dirección General, en
los que dehe constar cuál es la causa de la enfer-

medad.
2.° Es necesario demostrar que la sociedad de pro-

ductos ^uímicos, con arreolo a la técnica, puede neu-
tralizar, y no lo ha hecho, las emanaciones, priván-
dolas de toxicidad, dacdo causa y motivo a que se

produzca la fluorosis.

3.° Valoración de los dat5os sufridos, que ha de
hacerse con toda la ecuanimidad y ponderación po-

sibles, nara mle puedan ser confirmados los resulta-

dos en la nrueba pericial qué se pra ĉtique, si a ella

hubiere lu^ar, ante el luzgado. '

4.° .4crcditar que entre el conocimiento de la exis-

tencia de la fluorosis, debida a los gases fóxicos, y e1
ejercicio de la acción judicial no ha trancurrido más

de un atio.
Mattricio García Isidro

3.412 Abogado

Cualidaden del trigo faraós

Don José Pérez, n^i^agro (Navarra).

Teniendo interés en sembrar l.cna clase de tri-
go nueva trara raosotros, hemos pensado en con-
sultarles. Este trigo nre dieran el n.ombre de
trigo Faraón, v mirando en la Revista de uste-
les lo titulan Mila,^ro; les ruego me consignen
si es de producción. Llevamos dos añós sem-
brando Pané, }^ les ruego rrz.e lo comuniquert
cuanto antes nara nosotros cambiar de opinión.

Desearíamos nos comunicasen las condiciones

F>n que se siembra este trigo.
C.o!n.o ante.s les digo, el trigo Pané nos ha

^"^ dado muy buen resultado. Desearía saber si éste'
trigo, qtee me dicen .denominado Faraón, es el

^ mismo pue en su publicación llaman Milagro,
t' rogándoles me contesten lo antes posible, pues

tengo dicho tri^o apalabrado.

Efectivamente, el llamado tri^o Faraón, que yo co-
nozco, es semejar:te al^ antiguo .trigo del Milagro, que

periódicamente vuelve a«de►cubrirse» y a causar cier.

ta sensación entre los agricultores por su espectacular
espiga ramificada. Pertenece a la especie Triticum

T'urgidum y a sus formas de espiga múltiple, cons-
tituyendó hoy más una curiosidad botánica que una
variedad para .su empleo en el cultivo corrier.te. Des-

de luego, puede hacer un pequeño ensayo si le ape-
tece, pues se siembra como cualquier otro trigo ; pe-
ro, daclo quc es exigente en terreno y humedad, apar-
te de su mala calidad y ciclo muy largo, cualquiera
de los trigos madernos para regadío y tierras buenas
le producirá seguramente más elPVados rendimientos.

3. 413

Construcción de estanque
para regar frutales

Un extremeño.

Manuel Gadea ^

Ingeníero agrónomo ;

Tengo un pequeño huerto de 1.500 metros

cuadra.clos. En el mismo tengo un pozo, yue
tiene IQ metros de nrofundidad; es cuadrado y
tiene: los primeros seis metros de profundidad,.

el mencionado cuadrado tie^ne 3,50 metros, y Zos
cuatro metros de nrofundidad restantes son otro
cuadrado aue tiene dos metros de lado. Este

pozo sc llena de agua en el in.vierno hasta la
altura de ocho riie2ros, y al desocuparlo en el
verano tierte un ne4ueño manantío, oue da, en

las veintiĉuatro horas, 200 Zitros, aproximada,

mente, de gaua. Dnsearíd srzber si con el água

que coge eC _nozo en el invierno v•la yue tiene
en el verano »odrza regar, de forma productiva,

veintiocho árboles f rutales aue auiero plantnr
en dichos 1.500 metros cuadrados, q_ ue es un
rectá ŭLgulo d:e 53 me^tros de largo por 30 nretrns

de anc.ho. •
Se desea saber a aué distancia se deben ,plan-

tar los f rtctales v de aué medidas se debe hacer

el e.stanque para regar.

Resulta, desde luego, excesivamente escasa la can-
tidad de agua con Que se cuenta para el riego de esos
frutales, nues la capacidad del pozo es de 65 metros
ctíbicos, y su caudal, en verano, de ur.os seis, metros
clíbicos por mes. Es de suponer que se necesite el
riego durante la temporada de mayo a fines de agos-
to, y aun ett el caso de no dar más que cuatro riegos
^urŭo cad^t vcinticinco o treinta días a lo sumo), no
Ilegaría a recibir cada árbol ni 800 litros por riego.

Esta cantidad nodrá ser suficiente en los dos o tres
primeros años de la vida del árbol, si se trata de un
terreno naturalmente fresco ^ de buen poder reten•
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BASCULAS Y BAIANZAS

MARCA REGISTRADA

BASCULA METALICA CON APARATO SUSPENSOR

BALANZAS DE PRECISION, ANALISIS Y
APARATOS UE PESAR DE TOUAS CLASES

HI^JA DE ALFONSO GARCIA
- CASA FUNDADA EN 1899

FABRICA: FERROCARRIL, 24 • TELEFONO 27 53 24
EXPOSICION V VENTA: PASEO DEL PRADO, 24 • TEF- 3918 89

MADRID

TENER UN APARATO DE PESAR rIDEAI^
ES ASEGURARSE UN BUEN CONTRrJI

tivo para la humedad. Pero a medida que los árbo-
les adquieran desarrollo, su exigencias en agua se
hacen mucho mayores : como de unas cuatro o cinco
veces la cantidad aue suministra el pozo: Parece, por
consiguiente, imprescindible aumentar el caudal de
éste, si ello es posible, ya profundizándolo o bien ali-
mentándolo por galerías de captación de aguas sub-
álvea, si existe alguna veta subterránea aprovechable.
Sea por estos procedimientos o en otra forma, sP ne-
cesitará aue a los dos o tres años de realizarse la
plantación se cuente con una dotación de riego que
no baje de los 400 metros cúbicos por año.

En cuanto al marco de plantación, se ve fácilmente
que la distancia de ocho metros entre árboles permi-
te distribuir adecuadamente los veintiocho que se de-
sea plantar, en cuatro filas, a siete árboles por fila.

El estanque para el riego sería innecesario si se
dispone de un grupo elevador que diera alrededor
de los diez metros cúbicos por hora, pues con este
çaudal se podría regar directamente, distribuyendo
el awa desde la salida de la bomba Dor caeerillas
bien trazadas y, a ser posible, revestidas, para evi-
ta.r las pérdidas de agua en conducción.

Si el gruno elevador es de pequeño caudal será re-
comendable contar con un estanque, de forma circu-
lar, para que resulte más económico : con seis me-
tros de diámetro y 1,60 metros de altura puede con-
tener hasta cuarenta y cinco metros cúbicos.

3.414

Luis Cavanillas

Ingeníero agrónomo

Enfermedad de las monzanas
y piojo rojo

Don Juan Pellisé, Puigvert de Lérida,

Por paquete aparte les mando unas manzanas
atacadas de una plaga. I,es agradecería me di-

jesen qué enfermedad es y cómo he de comba-
tirla, así como el insecticida mejor contra el
«,pio jv ro jo».

Los frutos de manzano que nos remite presentan
unas le^iones que pueden haber sido originadas por
el ataque anterior de alguna cochinilla u otro insecto
chupador.

Si se corta transversalmente se comprueba que, en
correspondencia con las depreaiones superficiales, la
pulpa exterior, en su contacto ,está suberizada o ne-
crótica, sin que las preparaciones microscópicas de-
laten la presencia en ese tejido necrosado de ningún
parásito.

Por otra parte, esas manchas pardas no se obser-
van en el interior del fruto, sino sólo en la perife-
ria, detalle que inducía también a pensar en el origen
ir.dicado.

Sería; pues, interesante saber si los árboles, y es-
pecialmente los frutos, fueron atacados durante el
período anterior por uno de los insectos citados y, a
ser nosible, examinar muestras de ellos, en caso afir-
mativo.

De no haber observado ningiín ataque de insecto
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o algún pedrisco, convendría examinar mayor núme-
ro de frutos enfermos para volver sobre el asunto y
estudiar alguna nueva causa, que no aparece en los
tres frutos remitidos. . •

Contra el «piojo rojo,, ^an buenos resultados, si
se trata del naranjo, las pulverizaciones con una emul-
sión de aceite mineral de buenas características, apli-
cadas después de la poda y añtes de la floración a la
dosis del 2 por 100.

Si al «piojo rojou quiere combatírsele en otras plan-
tas convendría antes saber de qué plantas se trataba
y examinar muestras para comprobar si era la citada
cochinilia la atacante u otra especie.

Miguel Benlloch

3.415 Ingeniero agrónomo

Análisis del jugo de la caña
de azúcar

Un suscriptor de Málaga.

Utensilios necesarios para efectuar análisis del
jugo de la caña de axúcar, forma de operar y
libros que tratan de la materia.

Ruégoles me digan qué utensilios es preciso
para e f ectuar el análisis del jugo de la caña. de
azúcar, en especial para determinar su gradua-
ción, así como establecimientos donde se podría
adquirir de momento dichos utensilios.

Asimismo les agradeceré me digan cómo se
opera en estos análisis y si hay libros o folletos
que traten sobre ello.

Para realizar industrialmente el análisis de la caña
de aztícar se precisan hacer las siguientes determina-
ciones :

C^^rado Brix, sacarosa, glucosa y leñoso.
El matcrial que se precisa para ello es :
Un molino.

Un juego completo de brixómetros, con el termó-
metro correspondiente.
' Un polarímetro, siendo los modérnos con lámparas
de sodio para producción de luz monocromática.

Balanza de preéisión, matraces Erlenmeyer, embu-
dos, vasos ^de preéipitados, matraces aforados, bure-
tas, soportes, etc., etc.

De reactivos : acetato de plomo, litargirio, sulfato
de cobre, sal de Seignet, sosa, carbonato sódico, etc.

La marcha del análisis consiste en :
Una vez pelad^as las cañas y quitadas las aguas, se

pesan, haciéndolas pasar por el molino, obteniéndose
así el jugo correspondiente.

Se determina el grado Brix con el termómetro ade-
cuado. ^

Se toma una porción del jugo en que se ha deter-
minado el Brix, se defeca con subacetato de plomo,
se filtra hasta que pase claro, se llena^ el tubo del
polarímetro, se polariza y se obtiene la riqueza en
sacarosa por 100 c. c. de jugo.

EI jugo que se filtró y oon el que se logró la saca-
rosa se trata con carbonato sódico, con lo que ae
elimina el plomo ; se vue]ve a filtrar y se determina
la glucosa con el^ licor Féhling, por volumetría.

El leñoso se obtiene eliminando el azúcar que con-
tiene la leña, sometiéndola a presión y haciendo la-
vados repetidos, desecando y luego pesando para de-
terminar el tanto por ciento.

El material y los reactivos necesarioa para las dis-
tintas determinaciones del análisis de la caña de azú-
car los pueden obtener en cualquiera de las muchas
casas dedicadas a la venta de material de laboratorio.

Los libros que tratan del análisis de cañas de azú- „
car son muchísimos, pudiendo indicar como^ más fá-
ciles de obtener : Análisis agrícolas, del Ingeniero
agrónomo P. Flerce, de la Colección Agrotécnica de
la Editorial Salvat ; en la Enciclanedia agrícola de
esta Editorial, Ancílisis agrícola, de A. Guillin, y
Traite d'Analvsis des Matieres Sucrées, de D. Sidevki.

3.416

Antonio de la Huerta
Ingeníero agrónomo
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'IAMÉS (Cayetano). - El régi-
me^n de humedad en España
d u r a n t e el período 1940-
1953.-Publicaciones del Ins-
tituto Nacional de Investiga-
ciones Agronómicas. - Ma-
drid, 1954.

Para opinar sobre el régimen
de Itumedad en relación con la
vida vegetal no bastan ni las
precipitaciones anuales de la
zona ni su distribución a lo lar-

go del año. Por ello ha sido preocupación de antiguo
de diversos investigadores crear fórmulas que rela-
cionaran los constantes factores a considerar en el
complejo clima-suelo-nlanta. Entre las numerosas fór•
mulas ideadas, THORNTHwAtTE ha introducido recien-
temente el concepto de la evapotraspiración poter:cial,
que esla humedad de agua aue pueda evaporar una
superficie cubierta de vegetación• en período de cre-
cimiento activo.

Así, si el suelo no tuviese capacidad para rétener el
agua, la planta estaría a merced de las precipitacio-
nes a cada instante; es decir, que si éstas son menores
que la evapotraspiración potencial, la planta se resen-
tiría de falta de agua, y el suelo cubierto de vegeta-
ción sólo podría evaporar, como máximo, el agua caí-
da. A1 contrario, si la precipitación es mayor que la
evapotraspiración potencial, sobraría agua y la plan-
ta podría vivir en las mejores condiciones por lo que
se refiere a la humedad. La existencia de la capaci-
dad de retención del suelo introduce un factor de
regulación, pues hace que se pueda almacenar agua
en los períodos húmedos del año nara ser utilizados

por la planta en los secos. Con arreglo a este crite-
rio, hace THORNTHwAtTE un balnace nor meses entre
las lluvias y la e.vapotraspiración potencial, suponien-
do que el suelo puede almacenar 100 mm. de lluvia
títil, lo que supone la profundidad de unos 50 cm. en
terrenos de consister.cia media. Recogidos estos datos
en una fórmula, que denomina «índice de humedadn,
publicó el mana climático de los Estados Unidos.

E1 autor, Pro_`esor de la Escuela de Ingenieros
Elgrónomos, don CAYETANO TAMÉS, siguiendo este mis-
mo criterio, confeccionó ya en 1949 un mana elima-
tológico de nuestro país, y el actual trabajo recoge
gráficamente las variaciones de los tinos climáticos en

el neríodo 1940-1953, considerando los años agríco-

las en su totalidad. ^

Tenier.do en cuenta la escasa variabilidad de la eva-
potráspiración en los diferentes años, ha utilizado

para los balances del agua el valor calĉulado según
las normas meteorológicas.

Como para casi todo nuestro país es -una realidad
la falta de las precipitacioues durante el verano (lo
que, unido a que soti los meses de evapotraspiración
más elevados, imnosibilita el cultivo, a no ser eri re-
gadío), anarte de la abundancia de suelos poco pro-
fundos y, por tanto, capacidad retentiva muy limi-
tada, el autor ha reunido en este segunda parte una
información gráfica referente al régimen de aequía
durante el mismo período, sunoniendo dos clases de
suelos : uno con canacidad de retención de 100 mtn.
de agua títil y otro en el que ésta es nula. Por iíltimo,
calcula en ambos casos el índice de aridez, y de la
comparación de ambas se deduce otro que refleja
para cada a ►io la ir;fluencia que há podido tener el
suelo para contrarrestar ]a sequía.

EI interesante trabajo del Profesor TnrotÉS ha de ser
de gran utilidad pará el estudio de estos problemas,
de tanta trascendencia en un país como el nuestro, de
clima tan extremado.

E

en forma cancisa y
perito nuedan estar
dimientos.

GARCíA BADELL (Gabriel).-Fo-
tc^grametría aérea. Su aplica-

ción n los traba jos catastra- •
les. - Uu tomo de 70 pági-
nas.-Madrid, ].954.

Ha sido tan rápido el des-
an•ollo de la térnica fotogra-
métrica, que tio se encuentran,
aparte de los grandes tratados
especiales sobre la materia, pu-
blicaciones en que se puedan
recorer ]os últimos adelantos

clara, para ctue el técnico o el
al día sobre los modernos proce-

Como el nersonal del Catastro debe conocer éstos,
ya que el emoleo de las fotocrafías aéreas, como do-
cumento gráfico oficial, les obli^;a a tener en cucnta
el valor de cada una de ellas en el asnecto de su
precisión como plano, estimó oportunamente el pres-
tiñioso Ingeniero agrónomo don GABRIEL GARCIA BA-
DELL uue deberían vulgarizarse estos procedimientos,
para lo cual nronur,ció una serie de conferencias en
el Servicio Central del Catastro de Riística de la Di-
rección General de Propiedades y Contribución '[ e-
rritorial, conferencias que son recogidas ahora en el
libro aue nos ocuna, con 7ran nrofusión de gráficos
y fotografías, crue aclaran los concentos, y finalmente
con una lista bibliográfica, en la ctue se reiínen los
principales y más m.odernos trabajos sobre fotogra-
mPtría aérea. ^
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Con un original estilo, y em-
pleando «daque», palabra poco
común, cuyo significado se ex-
plica previamente o se va de-
duciendo de la lectura, nos da
cuenta el autor de todas las in-

cidencias a que ba dado lugar-durante un período
de tiempo que alcanza poco más de los veiniicinco
últimos arios-el bajo precio, casi siempre iiiferior al
corte de producción, pagado a los ganaderos monta-
rieses por las industrias lácteas instaladas en aquella
provincia. Ha sido el sellor ALDAY uno de los prin-
cipales actores en muy diferentes momentos, y ello
le permite informarr.os ampliamente de infinidad de
detalles nue se suponían, pero que no se conocían•
bien, con la suficiencia del apuntador que . ve la co-
media entre bastidores.

El tamario del librito es pequerio, como los dulces
de las rnás acreditadas pastelerías, y se llega al final
sin darse cuenta, con el deseo de rogar al serior DE
MALIAÑV que actríe más a menudo en menesteres como
éste, pues al mismo tiempo que sigue recogiendo éxi-
tos parciales, que ya ban tenido precedentés, nos
muestra de la más amena forma tantos datos dedu-
cidos en su diaria actividad frente a la sir.gular agri-
cultura de la provincia donde nació, avanzada caste-
Ilana sobre el Cantábrico.

F.n fin, nos ballamos ante un libro de esos que se
guardan en la biblioteca en lugar a la mano, con
el propósito de volver a él. Felicitamos al autor muy
de veras, conro agradecimient0 a la amabilidad de
confesarse ferviente discípulo de nuestras doctrinas
en su sentida dedicatoria.-C.' del P.

ALDAY ( Ernesto).-La segunda
aptitud del ganado montañés.
(Del «Pinto» al ^ «Mocho>z en
diez «atropaduras» vividás.)
Saritander, 1954.

aquel que se interese. nor la variedad de problemas
qué la matemática puede boner, con la suficiente base
teórica nai•a que el éjercicio práctico no se convier-
ta en una rutinaria aplicación de fórmulas. Esta se-
gunda edición está nrologada nor el Profesor REY

PASTOR.

TASSINARI (Guiseppe).-Econo-

mís agraria.-Un volumen de

275 M dr'd 1954r-pagrnas. a , .
I^C:C^^<),^11,\ •
A(i ('^ .°^ 1^ 1:1 No es^ preciso presentar al

autor del libro, tan conocido
en cuéstiones éconómico-agra-

rias, siendo esta segunda edi=
ción italiana urr homenaje que
se dedica a su memoria, apar-
te de satisfacer las mucl^as pe-
ticiones que de estos apuntes
han hecho agricultores y téc-
nicos. '

J. C%AI.L^GQ DfA2

^^^^^^1^^^^^
EN FQRMA OE Pt^18f.£MXS.

GALLEGO DÍAZ (J.).-Curso de
Matemáticas en forma de pro-
blemas.- Segunda edición.-
Un tomo de 584 páginas.-
Editorial Dossat, S, A.-Ma-
drid, 1.954.

El In^eniero agrónomo y Pro-
fesor de Ciencias Exactas don
JOSÉ GALLEGO DÍAZ, prestigio-
so matemático, ba publicado el
libro que nos ocupa, en el que
recoge lo^ resultados de veir,te

arios de experiencia pedagógica y de una yaliosa la-
bor de investigación original publicadas en diversas
revistas internacionales.

Se trata de una segunda edición; pero realmente
ba sido corregida y aumer.tada de tal manera, que
puede considerarse como nrxeva nublicación, que ba
de ser de gran valor, no sólo para los aspirantes a
ingreso en las Escuelas Especiales, sino para todo

Igualmente que en la primera edición, se ordenan
las cuestiones en cir;co partes, que exponen, respec-
tivamente, lo relativo al balance de la empresa agra-
ria, la economía del canital fundiario; la del capital
de ejercicio y el trabajo bumano en agricultura.

La traducción de esta segunda edición de la obra de
TASSINARI ha sido hecha por los setlores GONZÁLEZ y
SUÁREZ.

MARLOWE (W.).-Eggs for mo-

nev (La producción rentable
de huewos). - Ed. Rupert
Hart-Davis.-33 Sobo Squa-
re. - London W. 1. - Año
1954.-112 páginas:-;,5 che-
lines.

Este tomito de la «Country-
mán Library» es un resumen
de los conocimiento actuales en
la rama de la avicultura, que
se dedica a la producción de

buevos para el mercado, y, por tanto, enfocado en
su aspecto económico.

Compara MARLOWE los cuatro sistemas hoy más en
uso para la cría de gallinas :

1.° Lo. parques diariamerae cambiados de empla-
zamiento un espacio igual a su tamaĉo.

2.° Gallinas guardada, en locales cerrados, en los
que no se retira la gallinaza, sino que se le ariade
paja. Albergan tres gallinas por metro cuadrado.

3.° Gallineros con parques abiertos y abrigos ce-
rrados para la noche y la puesta.

4.° Baterías ir.dividuales metálicas para ponedoras.
Indica claramente para cada sistema sus ventajas

e inconvenientes en forma sucinta.
El capítulo tercero, dedicado a la alimentación,

estudia las cuatro categorías de alimentos : 1.°, gra-
nos; 2.°, harinas de cereales y leguminosas y de
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origen animal; 3.°, forrajes verdes, y 4.°, desperdi-
cios de cocina.

Señala claramente la insuficiéncia de estas últimas
y la manera de ĉompensarla para que la nutrición ho
resulte con carencia dé elementos importantes.

El capítulo cuarto está dedicado al cuidado de las
aves, y el quinto, a Ia elección de raza según las dis-
tintas conveniencias: El sexto se ocupa de la reno-
vación anual de la parte de las aves para mantener
siempre el lote en producción.

La cría de los pollitos está tratada én el capítulo
séptimo, y el octavo dedica algunas páginas a la pro-
ducción de avea para mesa, éspecialmente capones de
Navidad.

Tiene la obra dos apéndices, dedicados a la com-
posición de mezclas alimenticias y al valor compara-
tivo de los ingredientes de estas mezclas en forma de
tabla.-J. A. V.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTI-
GACIONES CIENTÍFICAS. PATRO-
NATO «ALONSO DE IIERRERA».
A r c h i v o s dél Instituto de
Aclimatación.-Volumen I.-
Un tomo de 177 páginas.-
Almería, 1953.

E s t e volumen es el prime-
ro que publica el Instituto de
Aclimatación de Almería, tan
acertadamente dirigido por el

Ingeniero agrónomo don Manuel Mendizábal.
Dicho Instituto consta de cinco Secciones : Botáni-

ca, Experimentación, Faunística, Microbiología y Quí-
mica. En eate primer volumen se recogen una serie
de trabajos sobre faunística, debidos a los autores
ROVAINIEN, VANDEL, MACHADO, COBOS^ 1VIATEO. y^PIC.
Además, se incluye otro trabajo de MATEOS sobre mo-
dificación del método internacional para él análisis
mecánico de tierra ; el de VERDEJO, sobre insectici-
das sistémicos, y de MATEOS, sobre la misión entomo-
lógica que realizó a través del Sahara francés.

Fl tULTIVO UE td (dNd UE 41U(AR
^ fa eatb ^

ALONSO ,]I.MÉNEZ (F.).^ultivo
de la caña en Cuba.-Edito-
rial Ortega.-Las Palmas de
Gran Canaria.-Un volumen
de 132 páginas, con nume-
rosas fotografías.-Año 1953.

En este libro recoge el autor
la experiencia y los datos que
aeumuló durante su estancia en
Cuba, resultantes una y otros
en buena parte de su relación

con don J ULIO R. ZELL, hasta tal punto de que dicha
obra puede considerarse como un homenaje del autor

a la labor de este último, entresacándose de aus pá-
ginas datos prácticoa y opiniones muy interesantea
para quien desee conocer el cultivo de la caña de
azúcar en Cuba. •

OTRAS PUBLICACIONES

OFICINA INTERNACIONAL DEL V1N0.Ponenciaa y actaa
del VII ConBreso Interñacional de la Viña y e1
Vino en Roma.-Volumen I.-Roma, 1954.-Un
volumen de 16 por 24.-1.500 franeos.

El O. I. V.' acaba de editar el primer volumen de
las ponencias y actas del VII Congreso Internacional
de la Vilia y el Vino de Roma, que comprende, prin-
cipalmente, las ponencias generales sobre las aiguien-
tes cuestiones :

Viticultura

Tema A: Uvas de mesa mejores. Variedades de lae
cepas. Métodos culturales y proteceión contra las en-
fermedades.

Tema B : Problemas generales científicos y técni-
cos de viticultura.

Patología vitícola

Tema A : El Mildium.
Tema B : El Oidium.

Enología

Tema A: I7nificación de los métodos de análisia y
dé apreciación de los vinos.

Tema B: Valor alimenticio e higiénico de lvino.
Estudio biológico sobre los efectos del vino en la ali-
mentación.

Tema C: Problemas generalea científicoa y técni-
cos de enología. .

Economía vitivinícola

Tema A: Cooperación vitivinícola (bodegas eoope-
rativas).

Tema B: El consumo del vino en el mundo.
Tema C: Control de las exportaciones de vinoe.
Tema D: Tecnología, acondicionamiento, comercia-

lización. Medio de conservación y de tranaporte .de
las uvas de mesa.

Tema E: Propaganda y publicidad a favor del vino,
de la uva y del juego de uva y estudio de los mer-
cados.

Este volumen comprende también el téxto de las
resoluciones adontadas, así como el programa deta-
llado de los trabajos y discursso, la alocución pro-
nunciada por Su Santidad eí Papa Pío XII y una
relación de los trabajos del Congreao.

686


