
^^t^icuttu^a
Revista a¢ropecuar^a

Año XXIV
N.° 284

DIRECCICN Y ADMINISTRACION^ Diciernbre

C.aballero de Gra^io, 24. Te1.21 1633. Madrio 1 955

España . . . . Año 90 ptas.

Suscriptión Portugal y América .. Año 120 ptas.

Rzstantes países. . . . Año 130 ptas.

Editorial

EI Subsidio Familiar en la Agricultura

L'•l 1)r^cv^ctu de ^^ cle senti^ernbrc clc 1955 (13. l), rlel

I6 rlr^ or•tubre^ ímltunc> rturras <^scn/as clcl Subsi^rliu

/'cunilirrr a Irat-tir clel 1.^ ^le encro clr^ 19ih, ^^ r^n, stt

ctrtículu .3.° menciona expresantente la _ I^rictiltttra r^on

la cnn.rlici^tn ^le quc^ seatt obreru., n person-al fijo ^^

^^sient prr^ ynr^ perciban retribttcicín nnr totlos Ins días

rle Irt scnza.na o cobretz ltaber ntensual cnn itttlepetz-

rlencia cle la labor qtte rlr^scn-rollan».

I)e las palabras c-tztrecontillrtdtts sc tlr^sl>enrlen. clos

r•onclicion<>s: «I'r•rcibir rc^lriltur•ión fija l^ur todo^ lo^

^lía, il^• la „•tuan^u^ v<<r•on inrlej^c^ndr^nci^i de ]a ]abor

titt^^ rlc,^urrollatu^- v rlcl tr^xto tlel artícnlo ritttdo qtte-

rlrt bicn claro que sólu a.lcan^a a los obreros de ca-

rttrter fiju. En Irt .^1;,^ricttltura, hor ta-nto (salt%o lo que

c/isl^otu> el cu•tículo :i.° d^el' tnisnto Decretn _r que se

com^entrr ntcís «rlclante), se^tín este artículo ,i.°, sólo

pc^rcibirún r^l sub.+i,clio fantiliar estos obreros fijos. con

lrr conclici.ón rlel nt^isnto artículo cle quc> /os tales figu-

rr^n ^cen los censo.,, lista,ti o^rlantil/rz.. rlel pcrs^orzal fijo

rle una r^ntln-esa, prrh•ono o r_xltlotacióa».

C,omo el It^trott.o o etrtpresa en las cxplotn.ri.ones

a^rícolas o furestalcs no satisface i^or liquidac•ióti in-

tlcirendir^ntc cifra al^tt.na para cl subsi<lio fa^ntiliar,

si^tzo qur^ su^ ct^^otrr lrr a$on.a al Ita^ar el reribo de sn

contr•ibución, nin^^rtítz otro rlt^sembnlso les i,mpone el

I)ecreto que se comcttta; pero, en- cambio, creemos

qu.c qur^rlan ubli^,rados (aurtque el I7ccretu rzo lo nten-

rintut.^ a ri^ila.r la. cotizac•ión rlc sus obrcros fi.jos, cui-

tlanrlo que las /tojas de co^t^i^a^cióa de los mismos se

/zallcn al corricntc, pues c^s et•irlente quc, si. no lo

estut^i-c^rett. les sería ne^aclo el abono clel subsidio, ^

^^rz son conocidas las obli.gcrciones de los etnpresarios

r-n este aspccto (a su clebi,clo liernpo fneron conzenta-

Corriente . . . . . . . . . . . . 5,50 pta^.

Números
Atrasado . . . . . . . . . . . . 9,- ptas.

Extranjero .,.^ Portugal y América 1°.- ptas.
Restantes países . . 15,- ptas

rla.^ en esta. Re^tlista), c^n el yu.c les cnbc, cnnto es

^^nbirlo, una responsabilidad snbsiiliari^a de rr^lati^t•a im-

itnrtancia. Contcntarenzos sc^t^irlanzcrtlc las dus cnnrli-

ci^r^nes qtte fija o inzpone el artículo .3.° c1e1 I)ecreln ^^

que antcs quc^clan clestaca<las:

uPercibir retribur•ián fija ^^or toilo. lo^ día.: ^lc• lu

.e^nana».-1'or cl carácter luboral ^le estu.v obreros fi-

.los, es claro qu<^ tiertcn rlerechu al jurnal scnta.nal v

la escala rlicu•ia a. Itercibir por c^l snbsiclio, cs C^ara

otros aasos, que Itiel,ro sc^ co.nzetztarrtn cn el c^shzclio clel

rn•tí.culcr .i.° cle cste Decrcto. Por tanto, r^l obrr^ro f i ju

o ent.pleado fi.jo con salario o suelclo tliurio u ntensrtal.

.ci. fi^ttra- en el censo a^rícola ^^ ticne stts hojas cle co-

tizaci.ón al corriente, percibir^í en su totrrlidntl el sub-

si.di.o por sus hijos hasta qtte éstus ctnnltlan la eclarl

de rcrtorce rt.fzos, sicmprc^ que n^^ h.ubir^ran in-terrumpi-

clo su traba^jo por algnna causa tzo imputable a los

rni^smos.

^'acln tlice cl Pecreto clel rrturlu dc abuzzo r d^c/ lu-

gar del pagn, qnc> segttramente ser^í cunfi.rtnado o nne-

vantente di.^pttesto por cl ^^'i.ttisterio rlc Trabajo, cle

acuerdo con la dispusici^n final ^1^.° rlel Decreto; pern

etztetzdem-os qu^c serí^a^ cont^enierzte que r>1 entltre^sariu

quedara autori^rul.o para el abono del subsi.dio, c•on

las garantías qne se cre^^ercn necc>sarias ^^ qnc las rli-

ferencias ett ntás o en menns, etz relacidn con. la liqui-

daeión dc>I Seguro de Ettfernteclacl, fu^eran teniclns en

r.u^enta en las tnisntas, i.n,gresan^lo las diferenci^as (.ci

el svbsiclio familia.r abonado fuera. ntetzor^ o Ctoni^enrln

a dis^r>.,ición del entpresario en. la ^fici^na loca7 mú,.

próxi.ma. el saldo a. sn fat^or cuando nboncrse por sub-

sidio famili,cu• rnás cantida^d rlue la jrarte rlr^ ,rt r•uota

a. ingresar por Segttru de Fnfermeclad.

Cste serí<a el ntejor c•amirzo o mal rnenur, que obli-

garza, sí,, a^l enzpresario a trna li^quiclación algo nút..

contpli.cada. y- tal i•ez a tm desplaza.ntiento l^ura cobrnr

los saldos a sn faz•or; ^ero qne strprintiríct estos dcs-

plazantientos del obrero, con- nrza rcntaja para su.^
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intereses por ahorro de los gnstos rle traslaclo v una

verztaja tccnzbién parrz el enzpresario, al rzo tcrzer gue

abrutdonar cl obrcro srr trabrzjo. No se oluirle Irt situa-

ció ^ del obrerv cn el cam po y véase que así, rle cste

nzorlo, se perjudicaríart lo nzeno.c posible los ínteresc^s

dc patrono y obrero.

aCon independencia de la ]abor qne desarrollen»..-

lŝsta cs la sr'gzutrla concliciózz clel artículo 3.°, v cree-

nzos que hra querido clecir con ello el legislaclor que,

^ea cual fuerc la labor que desarrollen, se tenclrá de-

rec/z^o al subsiclío, siernpre que se cum^plan las res-

tantes r,orulicione.c. Así debc scr, erz efecto, ^• rzo era

preciso, a rzrzestro ente^nclcr, tal aclaraciríu.

«F1 arCícttlo ^.° del Det^reto».-Pnrece, leveudo el

artículn .3." clcl Decreto, qrte, pur lo qucz respecta a

la.e explotaci.ozzes rzgrope^ruaria.c o forestnlc^s (a^unyue

cstas tíltimas no yuedett nzenciunadns en ningún ar-

tículo rle la c1isP^^sición^, sólo lus obreros fijo^; tieuen

derecho al subsúlio fanziliar; pero luego, en cl artícrr-

l0 5.°, ezzconlramus el critertio opucsto v, a la. vez, /n

ra.zórz rle la escnln cli^aria clel artícu^lo 1.° rlel Decrcto.

Dice el artículo 5.° gue cobrnrítn tantbiézt aquellos

trr^bnjuclorc^s «yue, sirz reu^zzir la con^diciózz cle fijeza y

pernzanerzcia tal y conzo ha y^uerla^lo rlefinida, httbie-

ran ^^restado sus ^crvirios duranle r^uincr^ rlías al mcc

al que el subsidio corresponde. Cziruzdo uo se lle^re

a alcrtrzzar dicho lopr^ míni^nto, los intere.cndo.c cohrrz-

rárz cozz sujeciózz ri la escrzla diari^an.

Se corzfi^rnuc el dereclzo a este subsirlio rle los restmt-

te,c trubrzjarlores, ^ ya tezzemos, pues, ert rlefi^nitivrr,

cobrandn el subsicli^r familiar n la t^rtaliclacl c(c^l censo

n^rícolcl, porqu^e erztr<' lu pasncln rl.isposi.ción rle los

ta.rztos por cierzto de obreros fijos 1' Irr del llecretn

que conzenta.nzos, en rertliclad, i^ic^nen a. ser escaco.c lns

r)ue yuerlerz fuern de este beneficio.

Como lci vicla en el cam po prorluce nreru^s necesi^la-

cles que ert la ciuclad, y conzo ulerra. pensar en la ci.fra

tntal de pnl,ros por esle coztcepto, m•eenaos que dPberín

rzrtictzlarse su <lesarrollo en fnrrna, yue percibie^rurz cl

subsi.rlio frtnti^li.ar eu el r.rtmpo el yuc^ tuvicrn su r^i<la

rledicad^a ra la explutacidrt rle .cvz cmlrresnriu ^^ riucu-

lrzdos todus sus rlercchos, cunzo consecucnci^n rle el/u,

n la entpresa cu. rlozule ,r;a^uase c^l jururrl cunstituti^r^i^

de su íznira fuente clc^ i^ngresus, pnra rzu rlar marchn

rztrrís en, rnz clía ul rer la i^nzposibili+lacl clel nbouo u

Irz injusticia tle equiparnr a quicn au r^i-re más yur

rle ^zuz salrzrio corz rryzzellos yue, u^rlemrí,c, Yienen otrn.c

fuentes de izzgreso.

No rzos ofrece cludri lo que afirrunrnos rle rluc^ ta.m-

bién poclrcí-rz percibir cl subsi^lio frrmilia^r los trabnja-

rlore^s qt^e ^no scan fijos, porque d;ce cstc nrtículn tlue

«cobrarárz asim-i.cmo _. los que , sin reunir lu con-

rli.cidrz dc fz.)cza ^^ pcrntartcncin -, hubierarr preslnrlu

sus servicios rlrn•nnte yzrince rlírrs eu el mes al q^ux^ cl

subsirlio corre.cponrle,,, s^ clirc cn cl nrismrr prí-rrafu

qtze si uo se a^lr rntzrrrn rlicho tolx (quincc rlí^as^ ^^lo.c i^n-

ternsn^rlos r^obrrtrá.►z cort sujeción a escafa rli« ria». f'ero

conto ao «clara yrzé intrrc^.adoĉ .crrn los afcctaclo.c, cs

r>virl<'rtte yue, si otra cosa ru, se aclru•a, r•stos inl^•r^^su-

rlo^ rlc:ben ser todns los trnbnja<lores. /rtsisti.ruu.c, lrvr

trznto, eu ln nccesida.rl cle ttzur rzclnraciún. prn•a rzu prrr-

rlucir In injuslicia rr rluc nntcs nos refcríamos.

Adem^ás de lo expuesto, es preciso rclncion.nr cl con.-

► eniclo dr>l varirzs veces cita^Io nrtículo S.° cou las rli.c-

posicioucs rle r^otizaci^ón por sellos rlr> los obreros, ^^

publicrrclo ya cuanrlo realixnnros eslc esturlio cl Dccrc-

to-I,cy cle 2 dc' sep^ieznbre rlc 195 i(13. (1, rlel ^^3 c/c

uctubre^, rccluertiruos ct los r>m presnrios que, segrírr

el artículo 8.° del mismo, .ce elcrnrdn los recargos prr.rn

Seguros .Socia.les, yue satisfru•erz corz el rer•ibo rl<> .cu

cnntribución, ti^ yue .ce c[cva n.cirni.cmu la cuti^ncirín, pr^r

cellos cle los obreros rle tucla_c claxe.c.

El Decrc^to que comeatrtmos establerc, por ír%tiruu

(tu•tículos 9 ti• ]0^, el prcnti^rr rlr nupcinli<larl lrarn los

trabnjadores rle la Ranza. Agrnpc>cunria por uu intporte

rle 3.000 pesctn.c.
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Riegos por aspersión en España
^^ ŝ 1 / - //

/{^JL ^LGtlt l.^ RV.CHLGI,cll

V Ingeniero agrónomo

f^a ^i^tema ^Ie, rie;;u por aspersión ^^a estendiéndose

pro^rr•.:i^^amcnte por todo el muudo, ^^ no solamente

en paí^:es de condicioucs clim.íticas diferentes de las

uucara,• ,ino cu otru,, co ►no Italia o Estados Unido^,

en yue esa; cundicioues ^ou e q muchas zonas muy

scme.junte.5 a la; de nuestru país. lia lógico clne et1 1?s-

p:uia lia^^a cmpezado tanrbirn a despertar ^ran inte-

rés c.,tc sistema, estanilu, como eaamo^, tratando dc

dar el [uayor i[npulso posible a la implautacióu de

nue^o, rc«ailí^i:•

I'^u•^•cr l^or cllo in^ludahlr ►Ine dcbc ufrontar^e

cuuuto aute^ nn estudio completo y a fondo sobre la

con^^cniencia ^ posibilida^les de 1a aplicacióu de este

;istemu ile ric^o, mu^ poco e^tendido to^la^-ía entre

nu:otro. ^^ [jue, ;iu embar^u, puede ser, eu muc•1 ► os

casos, la .^olución óptima para establecer el riego cu

t^^rrcnu.; ^1^^ toponrafía muy^ uccidcntada, o bicn en los

de con,titnción muy suelta y pertneable, o tambii^n

cnau[lo lo; cau^lalcs ► le a^ua disl[onible, soa escasos.

I?,aa., ► [ otra^ circuustanciaa e:peciale.: resnltan cla-

ra[ucnte fa^orables para inclinarse hacia estos mt'to-

^lo, ile rir^^o por• a.;pcrsión. Yero es e^idente quc, an-

te.^ de ^lecidir^e, bahrá ^Iue tomar e q cousideración

to^las la,; demá^ circan.aaucias iluc concnn•an, tanto

en el or^le q t^^cuico como eu el cconómico.

I^,n .[nua : al enfrentaruos cou cnalquier plan de

implantucióu de re^,adío bernos de Preguutaruos si

con^^^•n^lr^í ^lar preferencia al .istema ^le riego por as-

pcr^ión o a lo. otro; .:istemas clásicos ^le riego por

agna ile pie_ La respne,ta a esta preounlt► no podrá

^l.u•.:c cn genc.ral d^^ uu modo fúcil y simlilista; pero

cn ca^la ca:o particular ^- cottcreto qne se uos prc^en-

te, sí neccsitamo.:, e^-identrmcntc, daruo: una respues_

ta defini^la ^ ilne tcuna todas las ^;arantías rle acierto,

n ►ediantc tin estudio suficieute[ucnte completo de to-

^lo; los aspecto^ ^^ue. presenta el problema ; a^:pectos

^licer^.o, ilue ^a[uo> a ir exatninando a coutinuación.

F:n I^;spaña es poca la experiencia qne tcuemos so-

bre c^te tnétodo de rie^o, v no es de extrañar, por

c<o. ^^uc ha}-a ohinionc,, tanto a favor como en contra

del ,i^tc[na. Yero si nos fijamos en Italia, como país

[nás similar al nue,tro, resultan realmen[e impre;io-

q antes al^unas cifra; que conocemos : cu tur curtu

número rle a[io, se ba establecido el rie^o por asper-

:ióu eu nuas 150.000 hectáreas na^la meuo; y se con-

tinúa por cl mismo camiuo, con ritmo crecicnlc. :1utc

hecho: tan elocneutes, merece la peua ver si intere-

saría inrpul.:ar nna empresa anz► loga en I^spaña, dc

acuer^lo con nnestras peculiaridades de clima ^^ suelu

en las distiutas zonas.

Cou_:ideremos succsi^ameute los aspecto, ^Iuc nos

presenta el problema. En primer t^^r[nino, el hecho

ile qne el ricgo por aspersióu reqniera cantiila^lcs rli^

agua notablemente iuferiores a las qne se castau por

los métodos corrienícs, constiln^^c nn argun ► cuto ^Ic

[nucho pe,o para que nos inclineruos a^u fa^ or,

.;iempre tlne las [lem^ís circuu;taucias lo ha^au posi-

ble, pne,to que hov es preocupacióu mundial e.l lle-

^ar a obtcner el rendimiento nráximo de uuc^tra cor-

tcza terrestrc, para poder ^ostcncr la poblaci^íu crc.

ciente i1ae sobre clla cra^ita, ^- en nnestro paí_: esc

rendimiento tiene sie[npre hor basc el factor anua ;

es funda[ncntal, por lo tanto, qne el beneficio del rie^-

go aleance la ma^-or eztensicíu posible, o sea tp[e po-

damos re^lucir al tníuirno 1a dotación de ricrio por

unidad de ,:uperficic, como efectiva[nente se consi^ne,

en general, con el rie^o por u.:persión.

Acepta^la e^ta premisa, habremos de cousi^lcrur a

continuación todos lu, problemas de orden t^^cnico c

ecouómico ^tue se presentan y qne ha q ^le tener so-

Incioncs ^atisfactoria;, para que c^tc ;i,tc ►na ^lc riego

sea aceptable y recmucndable.

En el orde.n técnicu ,:o q muchos, naturalmeutc, lo^

aspectos [Iuc ha^- que considerar y estudiar, v no ^ería

posible abarcarlos iodos y desarrollarlos al dctalle en

una exposicicín nece^ariamente concisa, cou ►o la que

nos proponemos hacer aquí. Pero sí podemos ir enu-

meraudo los que mús principal ►nente tlebeu ser con-

^iderados. Se nos presei:tan inmciliutamcnte como

muc fundan ►entales lo, ^iguieutes :

F1 snclo.

Los po^ible^ cnlti^•os.
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1?quipu inntobumba Porr,ítil n^^•;r toroar a^;ua > n•;;ar en punt^i^:
dl^tan^^i:rd^w ^in neccsidad dc im drsarrolln I;n^.u dr tubt'rf:rv.

El caudal rlc a^na disponihlr^ ^° Su punto de toma.

La exteusión de terreno «u^^ ha^ a tlc regarae.

Tipos v tamarios de eqttipo^ de ric^u rlue sean más

eon^enientes, see n las características anteriores.

EL S'L^FLO.

Por lo rltte se refiere al suelo, hay qtte considerar

dos características esenciales : su conaitución y su

topografía. En cuanto a su constitución, cs fácil com-

prender la diferenr^ia considerable quc, con respecto

al ricgo, han de presentar los distintos tipos dc suc-

los. Los de, tipo suelto, arenoso, si se rie^an por el

^i^lr•rua r^lá.ii•^^• ^Ir• pi^•. rxi^;r^n f^^rzu.,anu•ulr• ^ulrSruc-

nc, r•un.•i^lrrahlre: ilr^ a^^uu r•n r^aila rir•;^^: ^iur ^u rrvr

lrurler tle lreut•tt•ur^iúu li:n^a rl a^,ua. ^^•.Iu Ilr_a Ira-la

lrrufunili^lail^^. ^u^rt+rii^r^•. :r la^ raíi^^•> rl^+ la, I^luuta-.

^^ una rrtrn purtc ile la ^It^lat•iiíu ^t^ ^^icril^• r•oin^r a^na

rle rlr•r^naj ŝ^. I^;n }rarr•cla^ Irir^n ni^r^laila, ^ ^lr^ 1^^^^•:t ^^^-

Ir^n^irín purlrá rv•rlur•ir•^^^ ^^I tolurncn ^li^ a:^ua l^^^r ric-

^o ^ ^rr^^•lárea Ira^lu turu. .llll nu,lrrn ^•riirir•u;: lr^•ru

^•n ^•u:rnlo loá tablarc^ rlr• rir^^u ^ran ilr ^•^Irn^,iuui.^

nra^^ur^•- ^^ ni^elació q puc^^ cuidad:r. ^^e ,ulrrr^pa,an

.i^•u ŝ ^rt•^• lo. LIIIIU ntetr^r; ^•últicu.;. I^;u ^•aa furrua, i•.

fácil que se lrieril^r r^ontu a^ua de ^Irenajc tnr tert•io

u un cuarto rle la rlotar•ión ^l^• r•ic^u ^ aún má,, l^ru-

hahletuente. rn ntur•Iru- t•:r^u^: e< ^It^t•ir, rlur• .r lrn^^-

rlen mal^a;tar a.í r^n pura lr^^rtlida ile _°IW1 a^f1111 uu^-

tru, ctíhicos pur Itcr•tárca y rir^;o, uricnlras r•un cl

sistema de a^per^iún pucilr^ regarse t•a^1n ^^t^r :r razún

de ?00 tnetro^ críbico; Ircctárea ^- rit^,o, :in pr^ ŝ•rlida

alguna de ugua, siendo, por cun^i^;uir^nlr^, lrrc.fr^rilrlc.

en e^tos casos, cl ^istenra de asper^itín, r^n ^•n:utl^^ ,r I^^

r}ue a constitu^•iún de suelo ^c refiere.

Si se trata de ^uelos nt,ís fuerte^, ^I^^ tilru^ ruá.^ ^r

ŝneno^ arcilloso,:, e^ ^^a m.í. factibl^^ rr•,ar lrur r•I ^i^-

temu clásico cuu menurr^: ^losi^ rl^^ a^uu ^ cun }r;^r-

rlida, menorr^, o nula^, prrr drenajc. I)r to^la.. rnant^-

ras, esas rlosis no pur>rlen ^r^r nu^nur^^; tle 3;i11 a^bUll

metros ctíbi^•o., v rlr^jau la lirr•ra ŝ u:í. aprr^tn^la ^^ apt^l-

maratla r^ne con riego^ ^ularn^•rtte ^Ir '_'llll a ^'.ill ŝ nctru^

críbicos tle a^,ua ^" en fur ŝ ua rlr^ Iln^^ia lina.

Hasta a^luí irc ŝno; ^•on^iil^^railu ,irlurur^ntc I:t Irilrú-

tesis tle suelo.ti más u uu^no, ah:rnt•:rlailo., o nivclurlu^,

auuque con distinta^ r•:u•ai•ti•rí^tit•:t, I^í^ir•a^.. I^:^auti+i^^-

n)os el caso de puestn r^n rir^^u rlc I^•rrrnu. uu ni^ela-

rlos y ttu stt;ceptibles ^1r ri^•,u tle Irir• ^iu ^rrr^^ia.5 ulrc-

racioue^ d^^ nto^^itnienlo ^Ir• lierra; lr:rr:t rri^^ela^•i^ín.

}^;n este caso scrún inrlurlaltle: la, ^^•nlaja,; ^I^•I ri^•,^^

por aspersión, c^ne puerlr^ r^a:t4rlrr•cr^;^• ^i^r _a,lu l^rr•-

^•io alguno de mo^inrir^ul^^ ^1^• tii•rra.. I'rrv^ ^•nlr:r ^:r

un nuevo factor itur• Ir:^^' rtui• t^^ner r•n t•nrnla : I:t tu-

gografía del terrr^u^^. ^•^ il^•r•ir•. Ia- I^^^n^lii•ntr. nt:r^^^-

res o ŝnenore, dr^ lo.. t^•rr^•nrr. rtur• lian ilr• ,^•r rr^rarlo•.

Estas pendir•ntr^. -i ..i^u at^r^nluaila-, il:rrán lu^ar a

una erosióu, ^lu^• ^Ir^l^^•r,ilr•rá ^Ir• tr^•. f:rrtur, -: r•u pri•

mer término. rlel ^ali^r ^I^• ^^.ta Irr•nili^•rrtr: l^^•r^^ tanr•

hié^n de olro.^ ^lrn fact^^r^^^ rnrn^ inrlrortaut^^,, ^ln^• ,un :

la intr^nsirl:r^l il^•I rie^;u ^ In ^•untlrr^.,ir^irírt u r•onrtitu-

cióu ntecáni^•a rlr^l ,uel^^. Au.utr•u^ •ularn^^nl^" l^urlrt^-

mo: ar•tuar ^ohrr unu ^li^ r•,t^^. Ir,^. f:rt•I^)r^•^ :^^^bt•r lu

intcnsirlarl ^I^^ rir^_u. I':u•u rllu .•r^ rli.lr^^^^f^ ^I^• tnta es-

calu ntuv anrlrlia rle tilr^^^ tl^^ a;fra•r:,^^r^^^, rlue se en-

cueutran fácilnu^nte en las ca:a^ r•unu•rt•ialr.: deilica-

das a esta r•lu:r• de )narluinaritr,: ^lr^^;rl^• la. ^lr^ cuatro

o cinco metru^ ^^tíbico.^-hor,r ^^ lfl :r I^? nrr^tr^r^ ^1^^ <tl-
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can^•c ^1c chorro ha^t.^ l'?II metrus ciíbicos-hura y al-

^•auw^: ^lc (0 v^11 nu^trus, i•. fúcil encontrar aspersore:

^^.u•a la c^nthin.^^•iúu ^le cua^lal ^- alcance que se de-

^^•r. I,,, intrrr^aute ^^^rá el ^aber controlar acerta^la-

^n^•nt^• ^•^t^i comhinaci^íu. ^le u ŝodo que cl caudal de

rie^^^^ ^^^u ^uG^•i^^nte ^^ara la. nece,idades de ]os ctilti-

^o:, ^^^•ro aplica^lii rn intcn^ida^l moderada, eu tal

Lormu ^^ne t^^la el a^^^na ^lae pr^^_^-ectemos sobre el te-

rren^^ E^cnetr^^ en <^I v n^^ cxi^ta un excedente que, al

n„ ^^^^u^^trar, rc^balc =u^^erficialmente a fav-or de la

^^rn^lientc, l^r^^^lncien^lo ^lo. efectos perjudiciales :

ero^.iún ilel ^uclo ^^ ^Ic^^lierilicio dc; aó a. Tambiéu ha

^le t^^ner..e cn cu^•n^a ^^ue para el mismo suelo y la

mi,ma pendiente a^lmite La^tante ma^or inteusidad

^I,• Iln^^ia la tierra cubicrta de v^e^,etación que el suc-

lo dc^nudo, ^lespru^-i,to ^le cuhierta v^e^etal m^í: o me-

n^i.. dcn^a.

Kr,^ulta iutcrr^antr^ ^•^^n^i^nar al^ana, cifras respec-

to a e^to> extretuo^ : j^ur ejemplo, un suelo llano,

rirenu,u. ^i^^rtncal^le ^ cuhicrto dc cegctaci6n. puede

adntitir una int^•n:ida^l ^le llucia liasta de 50 milíme-

tr^, d^^ altara ^Ir u!^ua por ]tura, mientras ^jue en el

^•a;^^ ^I^^ <nelo^ .^rcillo=o^. sin vebetación ^^ con peu-

iiicnlr, ,uperi^^re; al ]'? l^or 100, la intensidad de

Iltn^ia nu del^^• ^^^i•^•der de du, o tre^ tnilírneiroa pur

liura. l,i. ^lif^•rcn^•ia:, ^•umu ^e ce, su q extraordina-

ria: \>^•ríi n^•^•c^ari^i ^^n ^•ada ^•aço estui]iar cui^]ad^^sa-

incnli^ i•1 li^^^^ ^I^• a^^u^r^^r ^^iie ^]eha rni^ilrar;r. i•n

At:K 1 l'lI1,TURA

evitación de un v^erdadero fracaao e q la aplicación del

:i^terna.

l.O5 POSIKLP:S CULTIVOS.

La consideración ^lel si^tema ^le riego que nus ocu-

pa, solamente desde el punto de v istu del suelo, nos

tiene que dar ya, como hemos ^-isto, directrice^ muy

definidas en cuanto a características de los equipos de

riego que deban emplearae. Pero nuestra orientación

será má; completa y precisa si conocemos los culti^ros

que sean susceptibles de aprovechamiento títil y sus

necesidades de riero, base para el cálculo de dotacio-

nes y caudales, con los que hemos de contar al fijar

ya ]os detalles de los dispositivos de toma de ae a y

red de distribución de tuberías v aspersores.

No e^ difícil hacer la lista de cultiv-os posibles en

cada determinada zona. Y aunquc se conozcan sus

necesidades aproximadas de riego por los métodos

corriente^, interesa, evidentemente, un conocimiento

más preciso de cuáles sean las dotaciones totales ne-

cesarias (siempre más reducidas que por los métodos

corrientes) y de la mejor forma de repartirlas con

arre^lo a los turno, o e^spaciamientos de riegos c^^e

^ean más convenientes.

5obre estos estrernos, mte^tra experiencia en los

di^tintos climas y rc^na: de h:^paña r^ hov_ por ho^

mnv- redaci^la v rev-iste verdadero interc^^ cl ir com-

\.pcrair dr I:n^;n ali•^ini•r cn Iwiriuucunientu.
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AGR I CUI,TUHA

AsperSUr cuu rlecadu gra^u ae Pul^^erizuiluu

plet<índola. Son ^Liversas Las ŝno^lalidades a tener en

cueula al realirar tale.5 e^studios ex}^erimentales, ^ ŝ er^^

es indudable ^tuc, ŝ^n cada zona, ]as caracterí^ticas me-

teoroló^icas ser<ín la, de ŝnayor inRuencia : determi-

q arán cuántae y cuále; horas del día serán ]as más

idóneas para re^,ar v también, ile q n nw^lo n^ny e^-

^ ŝ ccial, si el r^^^imen de viento5 es o no compatiblc

iltzrante toi1a la v^.4etación cou este si3tema de rie^o,

ilue exige co ŝnlrlela quietud del aire 1ŝ ara que la ^lis-

tribución del a:.̂ ^ua resulte w ŝ iforme en todas direc-

^•ioues. Se u^an algunas ^ece, 1^autallas o contra-vien-

tos; pero no siempre resnltará factihle poder contar

con estos dispositivos. En cualquier caso, la tnejor

solución con.^istiría en poder dis^ ŝ oner siempre de la

1 ŝ osibilidad de renar indistintamente ^or los dos m ŝ^-

lodos de riego. v. e.fectivamentc, en alhnnos casos se

i ŝ tilizan equiho.c portátilec de ríe^o por aspersión,

paru dar los Ilama^los arie^oa de socorro» como com-

plementario^ de lo^ ricaos de pie, r,n ŝnomentos de

cscasez de a^n^a o ,̂implemente por considerarse más

favorahle^ f^n al^^^^ ŝ na Fa.^e^ dc cnltivo, Pr,oflorcionar

una hamed. ŝŝ L nwderada al suclu, ŝncjor yao uua coiu-

pleta saturación.

Interesa, rn ,u ŝua, 1 ŝ ara cada cultivu, ^liluci^lar lia.,-

ta Uué 1 ŝ uutu Ic cs má^ u u ŝ cuo.; fa^orublc o^I^•.;I': ŝ ^^u-

rable nno u otro tuétodo de rie^o, en r^^lación con :u^

peculiarida ŝle, en cada período ^^r.^cluti^o : ccr c ŝ ^

qué caso cl a^,ua c q forma de lluvia 1 ŝ udicra licrJudi-

car la flor o el fruto, etc. (:aauto más co ŝn^ ŝ letos sPan

nuestros conocimicntos eu catas mati^rias, ŝn^í, ^arun-

tías de ^^xito nos aco ŝnpañarán c ŝt la em^ ŝ resa.

LA c^^^'nu:^u u ŝ•: Ac^^.n nt^rovns ŝ .r. Y
PI^N'1'o UP, 1'OMA.

Si hemos calculudo ya cl a^ua n ŝ ^cesaria 1 ŝara ŝŝ n

determinado 1^ ŝ lan de culti^^o.^, hahre ŝnos de ver ^i ^li.,-

ponemo, de este can ŝ3al v rn ^ln ŝ^ condicione^ ^^odr ŝ ^-

rnos utilizarlo.

Fn cstc ashecto dc la cucstión, lac consid^^racionev

de índole económica serán las ŝluc^ decidan acr ŝra ŝ Ic

la viahi7idad del 1 ŝ royecto v ^lc ŝiar ^^ n^^ hrefcrenci: ŝ
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D/SPOS/C/ON DE REGADORES

fiz ct^cedzezedo^ ŝiz ^z^af.^^os.

-.!, ^a2osr^:^,rnc, de ¢s^ret^oze.s a ze^acZozP^r.

al ^iacu ► a iic rirru por a,persión ^ubrc lu. m^^todu^

frccucntc., Con c^utdale.: ^le^Juerio; v rie^o corricntc

•r bace itnpre;cindihlc el ^asto de construcción de nn

dcpósito reguladur, ^tue, ^^^n la mayoría de los casos,

nu ^;crz! rtecesario ^i .c riega por xsper^ión, ya que

por este método pi^edc re^;arse con caadales husta de

ilo^ o Irc.. litros por .e^undo ^olamente.

l:o q a^,ua de pie di,ponible en abuudaucia ^d lado

dc uux finca llana, no tcudría razón de ser, por anti-

económico. el si;le ►ua dr a=per^ión. Pero en cuanto

,c trata de ;^► ,ua elevada, ^• no utuy abundantc, al ser

vu necesario uu e^^uipo de elevación, au ►neniando la

poti^ncia de rslc en lu fucrra necesaria ^tara conse-

^uir la presicí q dc truhajo rJne se requiera en los as-

persorea, más la^ pérdidas de car^a en la^ tnbería^.

es fácil yue resulte preferible optar por el siste^iua

dc aspersión, puccto cJ^ie los ca^tos de instalaciiín ^Ine

^u^^one serán tanto menores. relativamente, cuanto

ittavor ^;ea la altura de ele^aci^n.

l+,videntemcnte, cu cada caso particular habrá de

hncerse nn cuidadoso esludio técnico _r económico

i^^uc decida acerca de cuál sea el sistema dc ric^o quc

má^ cuu^^en^a im^llantar para el mejor aprovecha-

nrir^^rt^i del caudal dc a^ua de qnc se dispouga.

^.:1 b:X'PH:NtiION DG "['1?li ►iI?NU QCI? HAYA

Df•; RF,f 1R^H:.

F;n el estudio técnico v econótnico a yue acaba de

haccr..c refcrencia, intervicne dc modo preponderan-

te la estensión a re^,ar, puestu que las característica^

dc• la insta]ación y sn precio de coate por bectárea de-

penderún del mímero de hectáreas que havan de ser

re^,adas P inclnso dP la forma v dimensión dc las par-

crla,_ va cJue dc cllo diman^n•á tambiPn el mavor u

^rz: ^ecfo^c.e.^.

►nenor de.^arrollo lineal de tubería,, el q útr►ero ile a^-

persores o reoadores i ►ecesarios y, en fin, el tipo de

bomba y ftterza del motor que deba accionarla. Se

comprende que, enanfo mayor sea cl númcro de bec-

táreas a reaar, más fácil será encontrar ttn dispositi-

^-o más económico, tanto eu ^;asto de establecimiento

por hectárca rc!,ada. como en ;*aaoa anualcs de sos-

tenimiento.

Por ejetnplo, un tipo de re^ador tnuy corrir^nte c^

el qne da uu c<mdal de imos 25 metru^ cúbicos por

bora; si se qnieren dar rie^os de ?50 mctros cúbicoa

por bectárea, por cada diez boras de rie^o tie habrá

rcgado nna hcctaírea; si el turno couvenicntc fnera,

por ejemplo, de diez días y pudiera regar.e durante

catorce o quiuce horas diariaa, la cifra justa de bec-

táreas que podrían re^^ar;e con un uspersor serían 15

bectáreas. Y una finca de 40 a 50 bectál•ea^ podría

re,arse normalmente con tma bomha nue diera imos

75 metros ctíbicos-hora, ali ►nentando tres a,persore^

simultáueamente. Pero ^i se trata de una hequeña fin-

ca, de seis o sicte 1 ►ectáreas, por ejemJilo, habría que

pensar cn regadores rle menor caudal v_ dc u ► r•nor ra-

dio de alcanee y, probablemente, de mcu^or intcn^i-

dad de rie^o 1lor unidad de tiempo. Si en esta forma

resultara más caro el coste dc instalacióu por hectá-

rea v un riego demasiado lento, con más pérdidas

de agua por evaporaeión, la solución individual no

sería conveniente, sino más bien la colectiva ; esto

cs, forinar consorcio. de a^,ricultores, reJ;atttes de un

conjunto de fincas colindantes uue pudicran formar

una unidad de rie^,o, para explotar an equipo qtte re-

sultara más económico y rentable, para todos los re-

unidos en con^orcio, q_ue si cadx uno dc ellos se a!^en-

ciara sn it^stalación propia iudependiente, con un

precio unitario siempre mucho más caro. forzosa-

meutc, t^urio cn in.aalacicín. couro cn -oacuitnicnto.

737



A(, R 1 CU l,"t'U RA

"I•IPOti 1'I'A^LANO^ DE GQl!IPOS DE RIEGO

QIrE SEAN MAS COti^'F.NIENTES, SF.GUN

LAS CARACTERIS't'If.AS ANTERIORES.

Ue todo lo anteriorrne^nte expuesto respecto a suc-

los. cultivos, caudales de rie^o, extensiones rel;adas,

^^t^•^^tera, se deaprende la necesidad de una acertada

elec•c•ión ^le los elementos que han de conetituir un

^•yuipo ^1^^ riego, ^^ara quc éste responda a las condi-

^•iones previstas.

Lúricamente. babrá que realizar este estudio, par-

tiendo ^le la elección del tipo de aspersores, para que

la intensi^lad de lluvia sea adecuada. En los catálo-

^u, ^le las casas comerciales pueden verse los distintos

tilio.ti de aspersore., _v sus características. Son, gene-

ralm^^ntc, óiratorios, mediante dispositivos especiale^

de peque^itas turbir^as o molinetes, sobre los qne ac-

túa el chorro a^u aalida, o bien por un efecto de reac-

^•itín, al salir el chorro con un:^t bo^uilla en án^ulo.

f+:n cualquiera de los casos, el aspersor re^ará un

^•ír^•nlo completo o un sector con su radio de alcan-

^•^•. Para conseguir este alcance, el agua habrá de llc-

^^ar a la boquilla con una presión determinada y co-

q ocida l^or las características del aparato.

I)e e;tos radios de alcance se deducirá la separa-

^•iún entre aspersore; a lo lareo de una tubería, a.^í

t•omo la., tlistancia; entre las filas de tuberías en el

^1^•,arrollo de ]a red que constituye el sisterna y que

ha ile proyectarse, teniendo tarnbién en cuenta la ne-

r•e,idatl de no entorpecer labflres y operaciones de

cultivo^.

I'or otra parte. la clase y diámetro de las tubería.^

.^ ^•mt^lc^ar, serán función d^^ la pre,ión necesai-ia en

1as hotJaillas de rie^o, de los caudales y de las pérdi-

das de car^a por circnlación a lo lareo de los tubos.

Conocidos y fijados todos estos datos, el cálculo de

l;t pot^n^•ia para la bomba_ ^s ya inmediato.

(;omo es sabido, tuberías y aspersores pneden ser

I'ijos o móviles. En general, hav una parte fija, de

tnbería principal, con tomas para ir empalmando tn-

herías portátiles li^^cras. en trozos de seis metros, ^e-

neralrnente, ^ue a su vez ee van empalmando entre

^í por sus extremo^, formando líneas de la longitud

^juc se desee, pero ^iempre, natnralmente, en mtílti-

plos de seis metros.

EI proyecto comnleto y el detalle de una planta de

ric^o sc hasan prin^•ipalmente en la forma de dispo-

n^^rse y rlistaneiar lo^ aspersores sobre el terreno. Las

disposiciones ŝná, ^•urriente^ pueden ^^erai^ en cl e5-

^juema de la finura. 5ituados suce.;ivamente los asper-

^ore, en el ccnh•u de ^^ada círcnlo, al efeclnarse el

riego, se ve ŝ tu ŝ^ Itahrú E ŝ orcione,^ ^le su^ierlicir•.s ^loti

veces cubierla., p ŝ ^ ŝ r el ri^^^;o; para quo estas ^uEter-

ficies seau mínima^, re,ulta q preferibles la, disposi-

riones en triángnlo, o bicn el ri^•^u t ŝ or ^i^^•lur^•^.

como claramente s^^ ileduce por la simple inspecciún

dc las fi^tn•a.^. Por ^^^ncilloa problc ŝ ua; ^cum^^tric•os,

..e deduce el distanc•iaruiento entre a,^ier^ore: quc ro-

rresponde cn ca^la caso, si bien en la ^trá^•tica sueleu

aumentarse li^eramentc las separacioncs, reilucif^ndu-

se así un poco las superficies con doble rie.hu, a costa

de pequeños rincones (en las intersec^^ioue, de círcu-

los) que no reciben rie^;o directo sup^•rfii^ial, anntTne

sí alo na aportacibu de humedad por infillra^•i^ín la-

teral desde las zona. rerarla^ próxima^..

Hemo, exl^uc^sto, en sns líneu.; geur,rales, los Irriu-

cipales aspectos ^^ue ltay ŝTne colt.,idet'.Ir en el ^^stndio

de 1os proyecto.; de ric•^„u por asper,ión, v ilr todu

ello se desprende, como con.ecuencia, ^ne uo debe

proeederse a la 1i^;era, ni p^u•a det•idirse a fuvor ni

en contra, de^l sistema eu ^•ada ca,o, ni ^ ŝ ara a^loptar

cualquier tipo ile instalat•ibn. en r^l ^^a^^^ ^le ^lecisiún

favorable al sistema.

Se deja sentir, por tut ŝ to, la n^•cesiila^l ile cutriar

con asesoramientos tí•cnicos ePicientc.^ cuando se pre-

lendan realizan• provec^to; d^• ri^^o ^^or ^•sti• sistcma, re-

lativamente nu^^^-u ^ poco experimentado en T^;spaña.

Y, comprendi^^ndolo a^í, nucstro Mini^tPriu ^l^• A^ri-

cultura ha iniciado trabajos v experien^•ia, en rela-

ción con el tema i^ne nos octtpa y es di^ ŝlr^,ear v de•

esperar que esta labor contintie con toda la arn^^litud

y eficacia ^ue mer ŝ^ce un asunto ^ue ofr^^ce tale.a po-

sibilidades de au^nento de sunerficit:s regables en

nuestro euelo.

Por el momt^nto. a a^uelloc de unestro5 lectores a

^uiene> interese esf ŝecialmente cl ten ŝ a, les re ŝ•omen-

^lamos consnlt^^t^ la obra titnlada Ria,^rt ŝ .c pnr nsper-

tiiórr, recientemcnte editada v^le la que e, antor c^l

ingeniero A^rcínomo setior García T^ozano. Fn ella

pueden encontrarse no ^olamente informaciones v

orientaciones certeras ^ohre la forma de enfocar este

tipo de proyectos, sino ^+ifras v datos pr^ícti^^o^ ^•on v^^r-

^latlero interÉ^^ ile a^ilicación.
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Mejora de planias y su proyección
en la economía agrícola

^/lez ^ tGe^rEa ^ccet^c ^^rtzán

Ingeniero agrónomo

(Kr^sumcri rl^> un trabajo prenaiado corc ucnsión del Centeraario cle las Carrerns de Ing<miero rlgrónum-o y

cle Perito a^ríc•ola y cle Irr Esc.uela de Agricultura)

H:I ta^na ^^rolit^restu cra tan suaestivu ^^ara un aáró-

no^mo, v cnccrraba t3nto intcrés y trasccndcncia para

la cconouúa nacional, que la mayor dificultad que ^e

nos prc^entó para desarrollarlo era exponerlo en la

forma in:ís bre^-e posible, sin que la concisión dce-

virtnase la importancia extnaordinaria yuc este tema

cnccrraha.

Yur esu, el trabajo 1'ué tratado en tres ;rande^+

cahítulos : En el prinrero aburdainos el concepto de

rnejora u sclrcción en .,u má: amplia acrjición, defi-

niéndolo cunru la «obtención de individuos capaces

del rníiximu rcudimicntu p.ara un medio ambiente de-

tcrminado>^. Cumo esta tendencia de esco^er lo me-

j^or po^bvamu.. calificarla de innata en el hombre, e^-

^,u•imo., lu, ati^bos de mejora que apuntaban las an-

ti^,iias ci^ iliraciones, comu la caldea, e^ipcia, china

c iudú, fcnicia, l^ele^nica, romana y la^ antiquísimas

aiucricana.: dc los mayas, aztecas e incas. Seouida-

nicntc p^^,an ŝus revista a las rnejoras looi•adas por los

^n•irncru. ^cl^•ccionarlore.. ^lesdc el siglo xvt al ^(es

ilccir, lu. ^rleccionadores premendeliauo^), para pa-

^ar a continuación a los nrr^todos y tritmfus consegui-

^lus }^or lo^ ^clccrionadorc, postmendelianos (moder-

nosl.

I^;n. (a. sc^g^urac/cr fa.+e o crrpítulo fncron cstudiadas las

^liver:us caasa., ^jue i^il'luven en el aumento de rendi-

ŝuientos cn los cultivos, para destacar la cxtraordina-

ria importancia del factor «buena semilla» y su pro-

veccióu cn la economía aorícola de nn país.

E^te epí^rafe, que, en realida^l, cou^lcusaba cl teina

^iroPncsto, ftté tratado con cierta exten^ión, va que

^^ara nosotros entraiiaba eran interés bacer resaltar

lus fracasos que con importacionea de semillas selec-

tas, ^iura sicmbra en ^climas u terrenos inadecuados,

han jiudecido todos los haíses.

Partiendo de que la «bucna semilla» no c^ preci-

;amente cl concepto ^uc sobre ella ^^ucda tener el

a^ricultor curricnlc u mcdiu, para cl quc uua ma^ní-

fica semilla de se^nbradura es ^aquella aparcntcmeutc

sana, limpia y perfectamente granada, cu^^u íu^lice

o bondad, a este respecto, se lo da cl pcsu pur hecto-

litro, sino el calor ^enético o biuló^ico ^le la rui^ma,

que, a su vez, cs ausceptible de ,er considerado en

forma diferente^, segtín los finc^ a que tal semilla se

^Icstine, ]legamo.5 1 la runsccuencia de nuc una va-

riedad de tri^o, por ejemplu, ,upuesta en purr:za ii

bomocigosis, pucde calificarse co^mo de eran rendi-

tniento o producti^-idad eu un ^^mcrlio» determinado,

indicando con ello que su fórmula hcreditaria posec

gran número de genes positivos para la producción ;

sin embargo, esta misma ^ ariedad puede no tencr

tanto ^alor como otra dc menos rcndimicuto. I^cru

qtte muestre mc•lor calidad de barina, u bicn quc re-

sisla más qae la ln•imitiva al encamar3u o a las en-

fcrmedades criptogámicas. <cProductividadn, ucalidad»

v ca•eaistcncia» a las enFerrnedadcs v a las incle^nrcncias

del tiernpo srrá cl ide^^l f^ara wiei buenu ,emilla u

,emilla seleccionada. Claro es, ^luc, corno tal i^l^^al.

cs difícil, por no rlccir imposiblc, de conscguir.

^Cuál será, pues, la ftmd^amental caractcrí^tica hor

la que se debe valorar una scmilla ;electa u mrjurada

destinada a una zona detertninada de cultivo? Yara

nosotros, cumo para el agrictiltor «pnntero», no cahc

^luda que es la ada^rtaciórr que mucstre a cstc «mc-

dion. ^,Cómo podríamos aclarar este complejo fenó-

meno que encicrra el concepto ^enético de adapta-

ción? Pues, seneillame.nte, suponiendo que una carie-

dad e^ ^apta para un medio dcter^minado cuando posec

en su fórmula hcreditaria (^enotipo) el conjunto de

^enes mayores y menores gue orióinan, durante la

vida del ser, un herfecto aooplamiento u arcacció q

positivan al medio ambiental t^ue le rodca. L+:I in-

menso poder .^clectivo de la selección natural no es,

como se cumprende. ni má^ ni menos que hacer pm^-
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^"ist;t p;u^t•i:tl de lus editit•ittv prineipalt•^ e iu^taluritinc^ dt• la
(^u^a aletuanu «11. \Ictlen. tlt•dit•adu e^Pec•ialmeute u lu obten-

t•itín tlt• ,vemilla^ ^ uuccu^ cnrirdadc^ t•n fluriculttn•;t.

h;n la fulu^rat7a inferiur. un unpet•tt^ Qt• ŝ us t^,tmpu^ ^elt•cíicu..

^te•rar rt jrrtrtt^^,t•r la multiplit•at•iúu tlc^ ayut•Ilo^ biuti-

^^o^ t^ vurit•tlatlt•. t•tn^u.. cum^tlc^Jo; ^en^ tit•u.; ;on lo;

atlt^cuatlus l^ara t•I ulut•tliun, lcutlit^tttlo a la ^^cz a limi-

tur v Itaccr de,^t^tart•ct•r a todt^ts atluellos otros que nu

los ^ttt^;can tt lo., ^trt•.^t•nten cn t^umhinacione. réni^as

inuv limittt^la^.

Sc co ►n^trendt• t^ttt•, por la i^ ►n^turtancia c^t^t• par^

todo^ (tt^cnico. v u^ric•t^ltort^^) Cit^ne cl conccpto dr^

la atla^tlat•itín. r^n q ur•stro trahajo no^ Itayan ►o^ ex-

tt•nrlitlo a analizar al,un^: ht^c•ltu: tjue a t^stc respcctu

^ttttlrí^ntto: t•^tlificar tlr liisttírit•o-, tanto t• q t^l catu^^o

^lc• la aiu ► jn•ovi^at•iúm^, que .tiu^ione ttatar tlt^ inere-

meotar los rendimieutoe t^nitario.^ en un^t tt^ición por

i ►nportat•i^ne^ masalt,; tle varicdatíes exótit^as, ^o ►nu

t•n cl rat•ionalntt• ►^tt• t•ttucehitlt^ t•n ^,tudio^ dt• ada^t-

iaci6n.

Rc,^tt•t•to a la j^ruvccción ^jut• r ►i la econouúa agrí-

t•ula de un paí., ^tuetlt• ejercer lu mejora ^lc plantas

^c ot'ret•t•n t^n n ►^t•;tro t•,tudio u ► ta sc•rie dt• tlatos esta-

tlíaico, o t•úlculo,:, nt^í.; o rnruo.5 reales, cntrryacado,

tle anuuriu,, ^tublicat•ioue^ r• informes iirter ►► at•iona-

It^_;, tJut• tlart al ntc^ut^t; una itlt•a ^trcriaa dt• la it^fhien-

cia t^uc t•I t•ui^^lcu t1t• ^t^tnilla: ^t•lectu, ^tut^tlc tciier

c•n los .n ► mt•trttt: tl^ la ^trodut•t•icín unitaria y, por

cndc, t•n t•1 accrvu ahríc•ola dr un jtaí;. A los lectort^.^

de c^^ta Revista lt•; interesarán ^tosiblemente al^nno^

de t^lltt^; jtor ^so ^tfrecemos a c'on^tinuación l^t^ tttá^

iutere,<u^te;.

En Alemania, y en cereales panificablr.;, c3e S,6

t^uintalrs pun c^ctárea, ^ue firaraba de mt•di^ unita-

ria c^n ^l <ĉto 180(l, ^t• pasó a obtener 20,5 en e^l

tjuinqut•uio ]910-1^1^. h:.^ie t•atraordiuario atuncutu pu^-

de acltnt•at-•,t• cn ;u m^tyor ^tartt^ ^t lo: ntodt^rnu, inc^-

todos tln t•altivo tjuc ya entoncr.^ t•mpezal ►an a im-

^tlantac^t^. _^^ c-p^t^ialmcnte a1 t•ntplco tle los abono^

mint•ralt•^: .:in t^mbargo, Ic^,: t^cnit•o: a^,rtínt^rnti, dN
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^tquella nariún cil•rarou tlt^l 1°_ al I^I^ ^tur IUU la t•ttn-

iribución t{ur a c^tu; rt•ntii ►nit• ► tlu. ^trn^tttrciuut'^ In

^^ ► ttilla ^t•It^t•t^itinatl^t. :^ ^tartir tlt• 19_'dl, t•I fat•Iur t^ltut•-

ua ^e^nill^u, iacrementtí lu, rt•ndintit•nltt; ttuilviu, tlr

lu.; cercalc•^: t^it uu 33 ^tur I111) ^r.ua lu; Iri^ti>, '?•3 ^tur

^UI) cn t•t• ►► t^•nu^ _^^ l.i ^tttr Illll t• q t•t•{^^ttla, ^' .n^rua;.

I^:n tiurt•ia, a^,rcí ► tunw tlt• la ^^u•an ► ítt tlt• ,Ail„uu-

H:hle seitulnlru lu.. .i^tti^•nlt•: aumt•ntu, tlr rt^ntlintit•n-

► tt : paret t•I Iri^;o tlt• i ► t^^it•rttn. tlt• 191H1 a 1911:i, I,i ^tttr

IUU; [le 11i41:^ a 19119, '?:> ^tur lllll; tlr 19119 a I'^311.

35 ^^or lOfl, ^ la< tíllinta, ,t•It•t•t•ittn^•. uhlt• ► titla. t•n Ia

<•t^lt•hrt• h:.,tat•iú^ ► ,ut•t•t• tle^ S^°al+i^^ ^tut•t•t•t•n intlit•ur in-

t•rt•mentu^ tlr Ita;la t•I il) Itttr I1111, (;lartt a^. t^ttt^ t•.^lu^

c•straortlinaritt, atunt•ntt ►^ r ► > la, rr^ittut•, t•tílitla^ tlt,

Su^•ria (t^^tu tlr t•^ílitlu;..., t•> tu^ tlt•t•ir) t•uttlra^lau t^un

lo.; obtrttitlu^ t^ ► i la^, utírtlit•u.. t•i ► v<i, i•il•r^t.. tntísinta^

nu han ► tt^tlitltt ^^t^l^trt•^ta.^^r rl 18 ^tur I1111. I':n uvt•na.•

vi ceba^a:, a,í cuntu t•n lu.^ triru; tlt• Etriut<n^rrit, lu

it ► f{arncia tlt• la uúut•na ^t•milla» Itu tt^t•ilado r^ntrt•

t•I 1> v t•I :30 ^^ot• lUll .;ulun ► t• ► itt•.

Fn Fra ►► cia, v schún tl^ttu, dt•I 1'ruft•,ttr 5t•Itrihatlx,

Ita,ta 1925 ;t• c>>timatha t^ut^ la^, ^arit•tlatlt•; ^rlt•t•t•iuna-

tla; de tri^ct Itubían ht•t•Ito aumru ► ar Ia ^tnttlut•t•itín cn

tui 15 pur 100, como utíuimu.

1'^n Ttalitt, tle ^t^arat•tt^ ►•ísticls clintalultí;^it•u^ }^ a^rttltí-

^icus ba.,t^^ntt• similar ►^s ^ q ut^^tru ^taí^. la ^iut^tlr tli-

fu;ión dc ^^aricdad^, ^t•Irt•t•iuuatlx, tit• Iri^tt ^trtt^ut•ú

t^u el cam^tu cereali•a^t nlu_^or rt•^^ttlut•itín qnt^ la t•ttn-

,e^;uida en t•I ^ta^ado ^i^;lu }' ^^rint•i^tiu., tlt•1 at•tu,tl t•ttn

^l rmpleo úc a{tonos mint•rtlc^; t•n utú^ dt^l :ill ^tur IfIU

x.^i^nan Itt,, tt^cnit•t^, tlt• at^ui^lla nat•itín la inl•Itlt•n-

t^ia quc el fat•tor aburna ^t•millu^^ lu^^u t•n rl ntu^^ur

reut^imit^nttt unitaritt tlt• t•^t<• t•crral.

l^;n cl l^^^atatlu de Kuna^ ► . (E;^t^tdtt,. l^nitlu, tlt• !^lttr-

teamérica), al tri^o «Kanrc•c^n ;t^ Ir ut•Itat•u Ituht•r iu-

fltúdo en un l2 por l00 st^hrt• Itt nuvlia tlr I^t tvt.^r-

cha ^ ►•inuc ►•a. ly dc• 19•1^? a 19^b6. In.• ^^arit•tlatlr, a^-

It^t•tas de cstt• t•creal hau hecltt^t an ► nrntur la ^trtttlnc•-

t•ití q total en arJnclla nran nacibu t• q mú.^ tlr '?'? nti-

IloneS dt^ tunelatl^^. F':^, tl<^t•ir, t^ut• rac atnnt•ntu .u-

^rune, ni má^ ui u ►enu^:, t^ue c•ínc•o veec•, la ^trtttlut•-

r•iú q total tlt• una but• ►► u tut^echa t•n F.^^taitu.

h:n el Canadá, el [ri!,ti aMarquis„ tuvt^ tnta i ► n-

^tcn^tancia c^it•t•^^^ionul t•n t•I ^ttnnt•ntu tlr• Ia ^trtttlnt•-

^^^,^,.,...` .

^._ , _^_.-,F _._
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AGf^ I t'l L1'URA

Fti'C1P,L6CI^II ŝ?\T05 pHR'.fDOS DE SELECCIO\ DI^: 5E.JIILLAS

I^n^i il^• lu. vi•ic ;;rzlnd^•ti ^•vt^^blr^^inli^•ntos de la ('u.:^ unipPe», destinad^r a- la ,celi•^•^^iiin ^^ Pctndio cle aPlicaeiuni•^ indu^triali's ^ii•
1't•1't•.IIP^ }' If ^UIIIIIIOSa^.

^•iún. tri^,ucra canadi^`n^c, iufluyrndo lla^ta cl 24 por

I(1(1 d^` dirho alnui`nt^^. Solamcntc la, nn^`^as ^^aricda-

dc,, ^I^` tri^.;o obt^^`nid^l; cn .I^^ucl l^otninio v rc.;iaentes

a la ro^-a nc^,ra, tan abuudant ŝ ' e'u el ^laí.;- han hecho

anln^`ntar la ^Irodncciún annal en In^í; dr nu millón

^Ic ton^`lada^. 1':^to ^ icnc a ^i^^nificar que lo^^rar tri^us

inlnunc.; a caa cri^lt^í,anta hu bcncficiado al Ca^nad^í

c'n vez y nlciliu la ^^y ŝ ulidad de tri^o dc >enthra^lnra

cJne flr^'ci.;a nuc:tra naciún anuahuente.

l^;n cl l'ru^uay, dondc los trabajos srlccii^us, tanto

uficialc^ romo Privados, ac hallan a^ran altura, ^e

ha conprobado nn aumento qne, por re!,iones, o^cila

^lcl 30 al 711 ^^or 1110 .^ohrc loa trigo^ indí^rna^^ no

^^•Ir^•c^iouado;.

5i al maír, no; rcfiriéramos, e^tos attmento, dc En•o-

dn^•ciún unitaria adi^uirirían categoría de execpciún

cuando ^laru lu .icmbra ,c cnl^>lcan las llamadas se-

n ŝ illa^ ullíbri^lasn, ruy^a ohtcnción ha dcsarrollado en

lo,; I?^tados >^nidu., dc wortcamérica uua nueva y flo-

rccirut^• indil,tria a^^rícola de inneoable trasccnden-

^•ia ^wra la cconunúa de a^jnel paía. Hoy día fluedc

al'ir ŝ uar;^^ cluc ^^l annu'nto dc rendimi^`nto con ►cguido

^`n Aurtcanlr'rica con cl cmplco de csta cla^c dc ^clni-

Ila;. ;ohrella^a auaalmi'nt^` lu; '?2.000 Inillones de kilo-

^ralnos. li:.^ta fantástica cifra ha sido v^^ ŝlorada por lu^

t^^cnico^ americano. cn i^l ,cntido de qnc, calenlando

cl a ŝm^^`nto dc ^Iroilncción que en el maíz llcva con-

,:i^,o cl crnplco d^' 1os llantados híbrido^, de haberse

rcalizado ha^^c vcintc años cn toda 1a zona maiccra

^lcl ^raí, (cien ^ecc^ _^npcrim• a la dedicada cn Eshaña

a c5tc caltico), huhiera ltagado con crccc^ los ^astos

tluc aquclla ^;rau nacifin ha realizado cn la pasada

^^n^•rra y lo.^ qn^' la in^cs[i!,ación, cstu^lio y dc,arrollo

^lc La cnergía nuclcar Ilevó con,i^u. Pur^'ec a^u ŝuhroso,

^,n.o? Y, cin t•nlbar^o, con sitn^^l^'; nlulti^llicacionr'^

obtendríu ŝuu; cantida^lc, a^tron^ínlica^, dcl ordc'n de

la^ 13 ó 14 cifra^.

\o po;ev^'ndo I^::^^aña dato^ quc ha^^an r^'.:altar lu^

incrcmcnto: tmit<n•io; de nuc^tro; cnlti^o; ^lor la ^ola

acci^ín dr la ^^a`nlilla :clcccionada^,, di^cnrriuwc ^^ara

este objeto en nui`^Iru cstudio. La.findonoa no sólo

cn tanto; por ci^'ntoa mny bajos respccto a lo: fija-

dos po^, otra^. nacioucs, ^iuo .cnflonicuilu ^ac ,ola-

mente la mitad dc los a^;ricnltorc^, t'ml^llcaran rsta

clasc dc sentillas, v cn cstos ,uPn^`,au: tau nlnd^'^to^ ,c

obtieucu cifra^. ^lara la ^alorariín drl au^mcntn dr

hrodnccionc•;- ^l^' 1. i;0 tnillone, tlc pc;cta: ^^or 1^^^ ŝ7u^'

respecta al tri^o, 480 millouea para la crhadu ^ 4^56 mi_

llones para cl maíz.

Supnesto, flnes, nna producci^ín ŝnc^lia d^` tri^o dc

I.000 kilo^ratnos hon c^^^tárea, ei nur,tru,, Ccnh•o. de

Ccrealicultara, dcl Institnto \Yacional di` In^a`s^inacio-

ne; !lgronólnica^, consi;uicran, ^'olno dc hr'cho v_ a han

logrado, ^-ariedade; que atnnentaran ^olaulrntc en u q

^0 por 100 cl rendimicnto unitario dc c»tc cillti^-o,

ha^taría acttmular rl valor dc la cuntidad incrcmcn-

tada sólo E^n 3.Ot)0 h^'ctárca: para oht^•ncr^c un bcnc-

ficio de ccrca d^' du^ nlilloue^ y Incdin d^^ f^esi'ta^, ci-

fra a la ^ue no alcanza cl presttltuc^to actnal dc adnc-

]lo, Ccntros.

Si no: dcjáralnos llc^-ar por la fanta.^ía. Cr('(`In(l^

que sería ecouúluico o^^rentablr>> j ŝar,l un^'.Ira uaricín

asi^nar annalmente para los trabajo, :clcetivos de

maices la Inodr;ta cifra de ^lo, millonc, de heseta.^,

t{ne nada :i^;nifi^•aría cn cmu^^araciún cmI lo.a -15fi mi-
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Gno de los laboratorios de la Sociedad aKlein-Wanzlebe^u^, de-
dicados a la selección de e4tirnes de remolucha azucarera^.

t?n la actualidad, e^ Estadu fe^ieral alemá^n eubveucio^kn loe es-
b^^l^lecimientos nricados 4ue a la selección de semillas se cunsa-
gr.^n cun la c,a^itidad anual de Uos v^nedio n^911ones de marcbs.
^^quivalentes -2 w^o5 3U milloues ^e peaeYas. Cantidad nnty mo-
desta si lu cumparamun eon eI apoYU que le5 pro^porcionaba an-

Les dc la guerra. Y de r^stu, en F.Spaña, i•9i^é?

Ilone; due la mejora de este cereal represent.aría anual-

rnente en F;spaiia.

Por íiltimo, para rematar esta segtmda fase, y for-

zadoa a^leniostrcu la influencia que la buena semilla

ejerce en la economía a^raria de un país, expusimos

en nuc•^tro trabajo el ejemplo ^de lo conseguido en

Italia con la denominada «Batalla del trigo», qne

muc•stra ^ n Iorma evidente las repercusiones que tuvo

en dicl^a cronomía la mejora o

^rlanta de ^ran cultivo.

selección de una sola

Como consecuencia de este estudio, realizado con

suficiente detalle para abarcar todas las técnicas agro-

nómica^ que se rnovilizaron en pro de la Cerealicul-

tnra de aqnel paía, y l.as repercusiones que en otros

c^ultivos tuvo la denominada «Batalla del trigo», se

d^^mue^tra cómo Italia, que en 1925 importaba triao

en cantidades quc ;e rifraban en decenas de millones

de c{uintalcs métricos, es decir, en una mit.ad, aproxi-

madamente, de lo que Su suelo producía, pasó a scr

desde 193^$ una nación autárquica en este cultivo,

sir^ au.rraento de su. su^nerfici^e eccbtivada, lleoando poco

antes de la se^nnda ^uerra mundial a ser incluso ex-

j^ortsldora dE^ este prc^eiado cereal, y todo ^ra^c^s ^rl

c^nzpleo de senei^llres selerci^nadRS o ic£óneas ^^ara cacfa

zona agroch.matológica d^el país.

i Cuánto pu^de alcanzarse cuando la labor de los

técnicos agróno^mo ŝ y otros facultativos se ve prote-

^ida y alentada hor el Gobierno de 1a nación y deci-

didamcnte secundada r^or la inmensa mayoría de los

aoricultores de la misma !

También cn estc ^e^undo capítulo desarrollamos la,

aportaciones oficiales, privadas y asociadas en la me-

jora y selección de semillas, por las que se deduce

que poco f^odr^á conse^uir en un país si el capital pri-

vado, con técnicos propios, no se lanza a crcar I'ir-

mas, establecimientos o potentes socicdades quc, cou-

venientemente fomentadas por el Estado, creen el «cli-

ma» de leal competencia que toda sclccción ra^•ional-

mente concebida deba llevar cousigo.

Por rnucho interés que el tema l^ropuesto ^^n^^crrara

en sí y por documentado y cxt^^nso q^ue liuhicra Sid^^

el trabajo con que intentáramos dcsarrollarlo, siem-

pre creímos que poco habríamos conse^a^do ,i hara-

lelamente v tratándo,e, corno se trataba con csto.^

trabajos, de aportar alno positivo V cspa ►ol cn uca-

sión tan memorable como era el Centenario dc la

creación de nuestros títulos agronómicos, no ^^s^iu-

siáramos, aunque sólo fuere como tnodcsCo homenaj^^

a los ilustres a^;rónomos quc. nos hrecedieruu ^^n cl

afáq de elevar ]as posibilidades dcl agro es^^aiiol, en

unx tercera fase o capítulo del Trabajo, la ohra sele^-

tiva realizada durante trece aiios y los marníl'ico^,

resultados conseouidos (qttc sinceramente i^r^^^^n^o, son

iínicos en Europa) en la mejora de tnia planta como

el maíz, tan íntimamente vinculada a nucstra na^•ión,

pues áracias a los españoles, con la ^randiosa cfcmé-

rides qae supuso el desenbrimiento del Contincnte

americano, pudo ser difundido sn cultivo eu ^^1 Vi^^ju

Mundo. El ^desarrollo de esta fase romplcta ^^l tr.^hajo

presentado y abarca los métodos y técnicas cm^^l^^adu^

y la resolución de los problemas para la obt^^n^•i^ín. de

líneas puras, híbridos sencillos y dobles antó^^to^uo^ v

su postesior estudio en los diferente^ medio^.

Hemos de hacer const-ar ^ue esta obra anronó^ni^•a

no hubiera podi^do llevarse a cabo sin 1a abn^^nadu,

eficaz y a veces l^a^ta desintcrc^sadu colabora^•iún ^ir^^^-

tada por un grupo dc 1n^;cnicros v Peritos, ilai• han

s.abido contribnir con sn e^fuca•zo a lo^,^r.u• nna ^i•I^•i•-

ción netamente csl^a ►ola .^ohre u q ^•^^r^^al corno ^^I u^aíz,

que tanta, t^o,ibilidad^^^ ^^^fr^^e^^.

GSTAI3LF^CIMIENTOS PR1^:1DOF 111: fi1:IJ;f'('IOti I)1? ^1;^111.1.^1s

Vistti e^terior dc los I.^bor.^tori^^^5 ccutralrti ^•c Ia c^^l^^bn• finua
«Hermanus IIiP!>e», sel^ccionadonw ^ic ,veniillav ^9^• (Zu^^illinliur;;
(rllemania). F.sta Po^^^nte Sui^iedad ntanti•níu aut^^s de I,^ állim q

^i^erra m.ís de 3.000 emple^^3os en uúnein;^, cun iin ^^olnmrn d^•
venta am^uat de semillas superior a. ;00 millon^•,c di^ ^u,^r^^u. i^ru.
Lo^ técnicos en aKraria, qufmicus y^^speci.^lidaUi^s dic^^ra:u run-

Yrntad^^c ^,c^ndían a míis dc 3+,0.
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LA FERM ENTACION DEL TABACO
^oz ^nz^^ue ^^cata^

Ingeniero agrónomo

I^:, la Cermentacicín dcl tabaco un tema de los más

sugestivos, quizá por la ^ra q amplitud e imprecisión

que tiene el problema, li;n printer lugar, no se puede

bahlar de fcrtn^^ntaciún en el tabaco, sino de mucbos

tipo, o, ntejor tnodaliclades del proceso, que com-

pr^•n^leu (dentro del esquema general de la transfor-

ntación del producto) desde los cambios intensos, con

alta temperatura y tra^zsformacionea relativamente rí^_

pi^la^, ]tasta los feuómenos más lentos, puramente

^(ieíiui^•us, que se relacionan poco con procesos dc

^;^idación or;ánica, acertadamente denominados aite-

jamieutos; varían mucbo las temperaturas, las masas

má, conveniente: para cada tipo de fermentación, et-

^•^^1^•ra.

\o carno; a extendernos en consideraciones gene-

rales .obre est^^ complejo fenómeno, que hace algtín

tiemp^^ comentamo; c;t esta prestigiosa Revista (ntí-

tnero '.331, julio 1951), siuo que trataremos de expo-

ner al^uno^ aspectos que, si bien no arrojan una luz

clara sobre el asunto (tipo de iluminación que no

exi.^tr, que sepamos, sobre este panorama bioquími-

co), ,í, lo qtae podríamos llamar, un enfoque de al-

gunos ile sus detalles, que nos los ha^an percibir con

al!,una mayor nitidez.

'1'ampoco es de este luoar tma exécesis de las teo-

rías que se han elaborado acerca de la fermentación

del tabaco, ctne ya cxpusimos brevemente en el cita-

do arlículo y de las qtte existen al^tmas, aunque po-

cas, síntesis, siendo quizá la más completa la de

Frankenburg (Chetnical changes in the harvested to-

bacco leaf. 1950), que analiza todas las causas posi-

bles. Hoy se ba lle^ado a comprender que la fermen-

tacicín del tabaco es un complejo proceso que trans-

curre en su primera etapa, por la acción de biocata-

lizadores (enzimas procedentes de ]a hoja misma, que

los contiene en gran abundancia durante el curado)

y se continúa más o menos tiempo. A la acción de es-

tos enzimaa de procedencia vehetal, se suma, o pue-

dc sumarse, en ciertos estadios de la fermentación, la

de otros procedentes de la actividad y desarrollo de

una compleja ílora microbiana, quP encnentra ade-

cuado sustrato vital en los tejidoa dc la boja eu fcr-

mentación activa, e^pecialmente a las temperuturu^

relativamente moderadas de la fase inicial y cuu los

contenidos de Itumedad, si bien, no óptimos, para la

rápida multiplicación de los microor^anismos, sí su-

ficientes para permitirles un discreto desarrollo.

El proccao de la fermentación se concibe hoy como

un fenómeno o, más bien, un efecto en cierto modo

iínico, quc puede tener causas distintas que o bien ac-

túan de modo concomitante (en los casos más fre-

cuentes de fermentación activa natural) o pueden su-

plirse total o parcialmente. Así, en la fer^nentación

foraada o rápida, se elimina la causa microbiana v

queda exclusivamente la causa euzimática ; con la

llamada preacelerada, que preconizan 13obier y Le-

piáre y que se cumple en poco más de cuarenta v ocbo

horas, ea^i se elimina la causa euzimática v queda

sólo una oxidación intensa y purameute quíntica ; eu

ciertas fcrmentaciones artificiales, preconizadas por

otros investióadores, como Trifkovic, se a^iaden ca-

talizadore^ artificiales, que sttstituyen o, mejor, enri-

quecen a los naturalmente contenidos en la boja.

Se han hecho experiencias, especialmente por la

escuela de Connecticutt, demostrativas de poderse

cumplir la fermentación típica del tahaco para ciga-

rros, en masas en las que previamente se babían inac-

tivado los enzimas de oriben vebetal, inoculando el

tabaco con microorganismos adccuados, que se ban

creído los más convenientes para conse^uir una fer-

mentación adecuada.

Digamos para aclarar esto, auuque más bien debe-

ríamos decir para enturbiarlo, que los investigadore.:

se refieren con frecuencia a tipos distintos de taba-

co y, desde lueDo, a modalidades diversas de fermen-

tación, por lo que sus experimentos v trabajos rara

vez son comparables. Así, la escuela norteamericana

y la italiana se refieren casi siempre, a la fertnenta-

ción que denominarnos de tabaco para cicarro, con

temperaturas moderadas de basta 40°, masas de unos

cientos de kilogramos y humedades de 25-30 por 100.

Los que podríamos llamar revolucionarios de la fcr-
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('riluniti- ^^sti^ndicla de <<Ita^•illun m^^kt^Llteciu^n-oercu^^^,

nieuluci^ín, li^^bier y Lejiiare, tr1ó^^jan ^•^^u tabucus

ar^c^linus, eri geueral ^le niala ^^ali^lad, lus cuales, de

ni^^^lu nalural, ,ufr^^u f^r^n^^utai•iut^^^,, ^^iiya, ^•.aracte-

rí^ti^•a; .c^^n : t^•m^^erataras ^le ha^ta fi0", ^nasa^ de

R a lO.IlUII kilogramos ^- huniN^la^le, ^1^^ alrN^^lr^^lor del

'?.i r^^^r 100, ^•^^n ^^ario= q ir,;e^ ^le ^liu•a^•i^ín ; en cuauto

a los ^jui^ ^^rei•^^uizau la ferme^^taciún f^irzada, en e]

^•^•ulru ^^ r_,t^^ ^le I^;uropa, a^^ rr^fi^^ren fuudauieutalmen-

1^^ a t^iba^^u^ ^1^, ti^^o iu.í.; ^^ me^^us orieutal, ^^uc n^

^^re^^i^5uu uu^i frr^uentación intPn.^^i, baetán^lole.5 un

pro^•^^^,^i Icuto y ^^a^i sin ^1t^.5^u•r^^ll^ ilr ^^alor, ^jue sue-

len u^^urlar ^•un ,as m^^tu^lu^ d^^ fern^^^nlac.iún artificial

^^ fi^rr^iila. .^I cu^^si^lerar c^.,t<^ ^^ari^^ila^l ^Ir^ fenómenos

frrn^enlalivos nu e^s extraño r^ue ca^l^i in^^i•^ti;^^iilor ^u^-

tF^u^u ^in ^•rit^^rio ^^ estu^lie y^leGen^lu tma ^•utt<a ilr^^

fr rm^nta^^i^í^i. l^:n r^^alidad toilos ti^^nc^i razón, todas

la; can.:a, w^iu efe^^ti^^a^; caila una ^1P ^^111:, bajo cier-

ta. c•ui,^lii•inues, ^^uede ser suficicnte (eufuque de la

qiavui•í^i ^1^^ las investiáacionee)^ pero nin^una de ella^

Colnni^ de «f3arilln^ pumilnsu

^^r^^L^ablr^uente e^., nc^cesoria. (f^unlo c^e ^^ista ^]u^•, j^ur

lu nc^+n^^ral, ^le.;cui^lan lu; u^pe^rimeuta^lure,l.

Fa^^u^^^tu ^^I E^anora ŝua ^^^^nerul, ^ju^^, ^•u^nu ,u ^^b,^•r-

va, iici ,r ^^arn^•^arizu ^^r^^ci^,ainentr^ ^iur i^l ri^ur ^Ic 1^^^

tnét^^il^^s, ttuuu^ ^i ^Iar i^lea ^le la5 in^-e.^li^a^^iuni^, r^^a-

Liza^la, il^^,,^lr lia^•i^ al^uuo., a^iu., (^iu^•us r^^lativautc^,n-

te) ^iiu- e^l lu.^lilnl^^ ^I^^ l3iulu^^;ía del 'I'uhn^^^^, I:^. ^•ua-

les, .,i I^ien nu arv•ujan i^ua lut ^le^^•i,,i^^a, ^^^^r^uil^^n

contj^rr^^^ler ^•i^^rlu, a^,^^w•tu: ^•un^•r^^lu^^ il^^ la f^^rni^^n-

tación ^I^^ I^^^ lab.^cu, e^^ra► ol^^, ^^ ^^u_;iI^I^^iurul^^ ^•^^-

coutr.^r :^^^li^•a^•ióit ^^^u•a tina ^u^'J^^ra ^1^^ ^^,ta f^^rn^r^^ta-

^^iúu. Lo, trabaju• nri hau ali^aurailu, ni n^u^^lio ^i^^^-

noa, uu puntu lal, ijue ^rer^uitan a^^li^•a^•i^^n^^. ^^ráclic•a^

iunterliata.5, ^^er^i ^a ^e ^^i.5ltunhrau c^i^^rta.. ^i^^.:ibiliila-

^ies que iiesea^uua cuuiunicat• ^^or• ^iriui^^rt^ ^^^^z, ^^^^ni^-

ciendo la in^lu^lable ^lifii^^i^ín ^^iic^ c,u el nuui^l^^ ,^^;rí^•^^-

^á flCilt', CSIi1 l^HVl,ti^il.

('ulunias: Lus ru^utius ilcl ^^cnh^i^ ^•urr^^,tipuuileu al alt. ^ur^alhr-
rium-^•crcus»; por l^^s bordi^^ vi• ^^^tii•ntl^^ cl <<li. ^^ubtilisn.

Planteanto5 nneslra, investiga^^ion„^ ^le un n^u^l^^, a

nuestr^^ par•^^^er, correcto. Yartíauiu^ ^I^^ Ia in^^ilali^lail

lípica ile ferm^^nlai^ión de lon luba^^u,, ^^^paiiiili-..: I^^iu-

^iera^iiras I^usta ile 65°; humeda^Jc, m.í. liien I^.^ja^,

^1^^ alre^ledor del ZO )ior I(ll); masa ^le feriu^^nla^•i^ín

(^^ilonr^) ^1^^ IU a 1:^.IIUf1 kilocram^i.;; ^^aria^ r^^rno^^i^^-

nc, de ^^stu (^^ambio,) qu^^ lu lionw^^^u^^iztin ^^ lia^•ru

^^ue las iliferentes partes ^1e la ttii^n^a ^x^ii^^^^n .,u^•i^.^i-

^amente siluaciunes centrale^ y ^i^^rif^^^ri^^n. ^^ ^I^n•a^^iún

^3e va ŝ•ios meses, ácneral^rientc ^le ^lus a tr^^^, -1•i i^^

que cot^sideran^lo 1<< ferineiitacicíu lí^ii^•a, ilrs^^ál^uni^^^

xveriauar cómo se manifestabun, ^^ lu lar^;ii ilel ^^r^^-

ceso, las cat^sas posibles de es^a I'^rnu^ntac^iíru, l^;stu

Ps, se cstudiaba la actividad y variac•iúu ilo l^^s ^li5^in-

tos e,nzimas j^re,^^ntes y la evoli^^+iú q y^lesurrollo ^l^•

la [lora microbiana. No e,^ de ^^.^t^ la^ar ^^I ^l^^Iall,• ^1^^
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cúntu se ban Ilevudo a cabo cstos experiu ŝenio;, di-

re ŝnos simplemeute ^jue. se construía un f^ilóu de su-

ficieutc tama ŝio para ^lue 1 ŝ uiliera ^le.^hacr.r,c ^^arcial-

u ŝcnle, extrayendo al^;u ŝŝas mue,tras ile su interior,

^iu ilue otras, tambic^n deutro ^le la ma,a, ^ ŝ u ŝ lieran

.: ŝŝ I'rir alteración hor ellu; eato es, ŝlue ]^udieru q sc-

^uir en sus coudi^•ioue, rle u^•entro>> ile 1 ŝ ilóu, a p^•^ur

^le babr>r ile^becho 1 ŝ artc de r^^te. Se re^olvía e,to

coustru}^ ŝ'ndolo cle doble lon^,itud que lus corrientes.

Sc colocuban lircv ia ŝu ŝ ^nti• bo ŝuo^,c^nc^izada_, v con la,

correspondicutes r^^plicas, ^lue se ^^uardaban en el la-

buratorio, en sitios cuuvenicntes del pilón, tanto cen-

tralc.; ^^u ŝno periféricos, y se iban extrayendo y anali-

iun^lo a ŝnec^ida que transcurría la fermeutación. De

cada muestra se hacía un estudio de la actividad dc^

lus principales enzimas oxidantes (catalasa, oxidasa

y- peroxic3asa) ^ asimis ŝuo la caracterización y el re-

cu^^nlo de los tnicrooreanismos presentes; la iuvcsti-

gación microbiana ha Ilevado nn a ŝio de adel^uito ::o-

bre la bioquímica.

Los resultados de estas iuvesti;aciones, de lus que

^^u ,c dieron alguuos resultado; en el citado artículo,

n ŝ uc,tran que la actividad dc los tres euzimas ^nen-

cionado, di;tninuye pro^resivamente durante la fer-

mentución; la catalasa ^^ heroxidasa desaparecen to-

tal ŝnente; ^le la osi^lusa, resta al^una acti^-idad al

fiualirar la fer ŝn^^ntacicín; el tabaco yue ocupa la har-

te c•eutral del pilcín 1 ŝ ierde casi en se^uida sus enri-

mas. Pode^nos considerar qne el límite de tempera-

tura, de ^^-60", generahnentc alcanzado por el centro

del I ŝ ilón al llegar al printer cambio, es suficiente para

inactivar los enzimas prescntes en el tabaco ŝ luc Ile^;a

a esta temperatura ; la., 1 ŝartes periféricas, ^que ŝ 1 ŝ^s-

pnés del primer cambio 1 ŝ asan a la porción centraL

conservan alouna actividad enzimática, consecuenle-

ntente con no haber e^^ ŝ erimeniado el tabaco la tent-

peratura límite qne debe considerarse de inactiva_

ción de estos a^entes hio^luí ŝnicos.

Así, 1 ŝ ues, los enriutns 1 ŝoco ticnen que bacer en el

Iahaco una vcr, ŝ]ue ŝ^s1e ha alcanzado, 1 ŝ or lo gene-

ral ^leutro de lo^ primero,c quince día^, la ► temj^era-

turas ^le 55-611", atmciur teniendo en cuenta quP no

to^lu el tabaco lle,a simultáneatnente a esta tem^^e-

rat ŝŝ ra, siuo solanteute la purción central, e q la pri-

mera fa..e dr la fermenta^^ión, exieten enzimas duran-

le la s^^^w ŝ da fase en la ma,a, 1 ŝ rocedentrs de los ta-

bacos fterifi^ricos, c]ne no ban alcanzado las temr ŝ c^ra-

Iuras límites.

i•Y los microorganismos? Fl tabaco inicia la I'er-

ŝuenta ŝ•ión con una cicrta l^oblación mícrobiana va-

riable, c(ue po^lemo, suponer procede de esporas sem-

bradas, naturalmetrte, en ]a 1 ŝoja en el secadero y tie-

nen tm desarrollo hastante intenso en la fase inicial

,^^ .
^ ^J

.^
rt ^
^-w^ • `,^,Z• .

•-

^^nacillu, subtitf^^».

de la fermentación, cuando ^e paáa por el intervalo

^Ir temperatura; de 30 a 40"; duraute este períudu,

due dura poco^ días, ltav un atuncnto notabilí^iut^

de loa diversos tipos dc microor^,anismos, si hien nu

Ilegan ni con mucho a la abundancia existeute en

otros sustratos (fermentación vínica, dc la eerveza, et-

cétera) en ^lue sou causa tínica de la f ŝ^t•tnentacióu;

1 ŝ ero cuando se alcanzan las temperaturas cle 55-60°

quedan muv pocos, restan sólo al^unos tipos de bac-

teria^ v cocos; cuando se lleoa u 6^-^0° cesa su ai•ti-

^ idacl, • no stt presencia en forma dc esporas, porc]ue

el tabaco que ba •^ufrido estas teutl ŝ eratura^ ŝ uue^tra,

cuando é,ia baja, un débil deáarrollo de al^unos ti-

poa de bacteriu^. El cstudio de esta llora microbiana

ha sido bastantc ntinucioso; aquí s^ílo diremos que

entre los bacilos heinos establecido w ŝ a división en

dos grultos, ŝ,ontltreu^liettdo eu el l l^rincipalmetrie loé

Bacillus subti.lis, coag ŝilans y pul^ ŝ ilis, y en el il lo^

naegatheri,ii.m, ccreus y ntycoi.cles, especial ŝneute for-

ma, intern ŝedias; en total se han aislado y caracteri-

zado como 1 ŝrincipales cepas •li del primer ^rupo y

^9 del se^twdo, siendo de notar que, al hrincipio ŝ le
la fer^nentación, ambos grupos están casi igaalmente

representados: pero al ele.varsc la temherattn•a, v

N a^ f
1

Sli^•roi^uc•uc ^^uranticu,.
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dentro de la disminución general ti^ rápida ^I^• la i^u-

blación tnicrobiana, predominan la; forma^ del gru-

po I subre las del lI. F.n cuanto a los cocos, tnuchos

de cllus puedei ŝ cunniderarse colno meros contami-

nanie.,, pero alanan^^s parecen tener cierta importan-

cia. l.o^s más intere^antes, hasta ahora, parece q ser los

l^icrn^,ocus e/ridernei,^(i,c v sobre todo el aur¢ŝtEiac^^s:

en total se estndian •1^-1 cepas. Estas formas predomi-

nan sobre las bacilares a las altas temperaturas dP

fe^rlnentaciún.

1colnpatiamos, a lítulu puramente ilI>strativo, al-

^unas fotos de colonias y microorgauismos; cierta-

.^ _ >t : ^ t^ _

^̂-ir^`°^ ^^
^^13acinu5 me^alhrrcum-^•ereus (1.b00 x).

i

meate algunas de las pri^neras, como se ve, no ha-

rían mal papel desde el plmto de vista decorativo.

Del primero al seb ndo cambio dismínuyen mucho

lo.> bacilos y también varía la proporción relativa de

los orupos I y II, así como los cocos en e1 sentido ya

indicado ; ahora bien, cuando en alo no de los cam-

bios, el tabaco se humedece, dándole lo que se llama

un beneficio, vuelve a obtenerse un desarrollo gran-

de de la ílora microbiana. También se ba observado

que, en muestras distintas y a igualdad de otras cir-

cunstancias, la abundancia inicial y consia iente mul-

tiplicación, es proporcional a la humedad. Tabacos

^lue fermentan con sólo el 15 por 100 de humedad

sun poco adecuados para el desarrollo microbiano; a

partir del 20 por l0U (y cuando más humedad, me-

jur) ha^ un bueu ^lesarrollu; l^acia lus :^U j^^^r IUfI.

son de temer invasiones de mohu^ ^lue preduuliuan

sobre la fibra caracierística de la 1•erln^^ntación.

Así, pues, de nuestros e;tudius sc deduce ^lue, tan-

to los enzirnas de prucedeneia v^^getal comu los dc

procedencia micrubiaua, ^e acaban eu el tabaco cn la

primera fa^e de la fermentación, 5i hien estos iílli-

mos pueden Inautenerse en estados pusteriores l^ro-

ducidu^ por la flora micrubiana ^lue pcrdura, al ^^a-

recer, algu más que la actividad purameute enzinlú-

tica. Pero ni uua ni otra parecen poder dar ru^^nta

de la eontiuuaciún del proeeso ferm^•nlativu, que si-

gue duraute el segundo y a veces ^crccr cambiu, si

bien, con más moderadas subida^ de telnp^^ratura,

con una termo^énesis bien manifiesta, uxiduciún ge-

neral, desl^rendimiento de lulxnedad, de ^as carbóni-

co, de amoníaco y con cambio^ fundam^^ntalc^ eu la

composición ^luí ŝnica de la lloju. Hay ^lue pensar ^^ue,

aparte d^^ ^ma v otra causa, existen cn el tabacu ^^a-

talizadores puralnentc Ouímicos (probablemente cum-

puestos metálicos) que contienen la feriuentación. I^a-

tos catalizadores, se^ún hrankecnburh, podrían ser

compuestos contenit^ndo Inetales pesados o bieu su,-

tancias orgánicas sim^^les, como polifenoles, ^luinonas

v complejos formadus por unos y otrus, todos ellos

cou la característica fundalnental de ser má, o tneuos

termoestable^.

Podemos ofre^•er un esquecna, si bien quizú ^^x^•esi-

vamente simpl^^ y por ello no cornpleta^nent^^ veraz,

pero sí suficientelnente claro : la fermentaciún dcl ta-

baco se inicia por ef^^cto de los enzimas que r^•.^lau en

la hoja despué; de cnrada. Esta fermentaciún, ul ele-

^ar la temperatura, autudestruye los mismos cnzima,

que la provocan ; en el tabaco, en proceso de fer-

mentación intensa, se instalan y nniltiplican ciertas

formas de microorganismos bicn determinadu^ y su

proceso de multiplicación se ve rápidamente frenado

al elevarse la temperatura. La fermentación due s^^

irei.cia. con los enzimas venetales puc'de con^tiltt^^nrse con

10^ ^1^^ nri^Pn microbiano, sobre todo cuandu ,c^ au-

menta la Ilumedad del tabaco; 6nalmente, la fermen-

tación se termina. por un proceso prcdominantemen-

te de oxidarión química, f:n que deben intervenir

catalizadores inorçánicos. Este esqUPIna puedc que

no sea muy verídico, pero es suficieutemente claro,

sobre todo como bipútesis de trabajo para lo quc

queremos exponer a continuación, que es 1a parte

fundamental de este ya largo artículo.

E1 estudio de las características de las cejias aisla-

das en sus medios ad^cuados de cliltivu, permitió oi^^-

servar los si^uientes interesantes hec]IOS : las cepa^

comunican al sustrato en que viven característica^

bastante distintas y pecnliares; artiían, cn ^;i^ucral,
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[lescunrpuuiendo la nicotina y produciendo otros cant-

bios químicos con muy diferente intensidad y alte-

rando más u menos e) pH en el sentido de la alcali-

nización. Así, pur., la primera impresión es que cada

Coloni.^^ dr Pan^ilLuS tnye[rtde^, di•,a,rrulladaŝ r•n aa:u
d^• ezCraeto de tnLa.co,

cepa u^,rupo ^lr [•f•Eia• tiPnr• una fisonomía propia

desde el punto de vista de los cambios Oue pueden

inducir en su sustrato vital y probablemente en el ta-

baco, cuando subre [^ste se de^arrollen. La consecuen-

cia evidente o^ que cada uno ^Ir^ eslos nricrourganis-

mos transforma el u ►edio de cultivu, v los cambios

prococados tienen cu general el ^entidu de los que

se consideran com0 ^le una buena fermentación.

^Cabe intuir ento ►ices que la presencia de los mi-

croor;anismos, de producir al^ n efecto, no Pc per-

judicial, sino rnás bieu debe considerarse como bene-

ficioso. De a[luí cc deduce que es razonable suponer

que en nna fernrenlación en ^ue, de un modo u otro,

se aumente la ílora microbiana o por lo met^os cierta

parte de ella, pueda resultar mejorada, si bien ésta

sea de naturaleza enzimática en su comienzo y pura-

nrente química en su final.

Claro es que puede realizarse una fermeutacióa

casi exclusivamente microbiana, por lo menos en sus

comienzos, inactivaudo los enzimas naturales del ta-

baco por medio de altas temperaturas y sembrando

posteriormente el med•► u ron los microorĉanismos

que juzguemos adecuados; pero esto, que supondría

en escala industrial el tratamiento térmico de o an-

des cantidade^ de tabaco, no parece en modo ale mo

E^r.íctico; lo ^^nP sí podría serlo Ps ^•unducir la fer-

u ►eutación [le uiodo yue^ perrnanezca durante el ma-

vor tiempo posible en la fase de multiplicación mi-

crobiana ; esto es, que la masa no pase de 40°. Este

experimento se realizó u.n ario en todos los centros

^le Fermentación del Servicrio, dando al tabaco todos

los canrbioá necesarios para que la ternperatura no

rebasara el valor indicado, pero no obtuvimos (salvo

ux ► caso) resultados claros y además el proceso fer-

►nentativo se encarecía mucho, por te.ner que caxnbiar

lus pilones, 1'►or lo menos, doble número de veces qne

^^l ordinario. Fsto uo ohstante, creemos qne deberán

rr petirse e^tas experiencias.

Sin embaroo, corno quiera qu ^ la cantidad de mi-

cruorganismus presentes en la fermentación natural

v en sus fa^es de máximo desarrollo q o es grande,

^•abe sentar la bipótesis de que, si de un modo arti-

licial la u ►asa fuera enriquecida por formas micro-

bianas convenientes, éstas se encontrarían en mucha

mayor abundancia eu la fase inicial dc moderadas

ientperaturas y podrían imprimir una buella favora-

ble al proceso, rs evidente que, de ser la masa dc ta-

ha[•u uu sustrato perfectamente adecuado para la

^ ida ^le la^ bacterias y cocos, éstos se desarrollarian

a) máximo; poca importaucia tendría una siembra

iuicial de deterrninadas clases de ellos : conseguidas

las condici[,nP^ [íptimas de desarrollo, proliferarían

al máxirn^^ ^^Ir la ^•uncurrencia de los iniciales y los

añadida^, es ^ludoso que .^e obtuviese ventaja para es-

Colonlac de I^acilhi ŝ S»bstilis_pumil»s; CcP^ 59-R-

tu. ►íltimos; pero como uo ucurre esto, es razonable

suponer que la abundancia y características de los

que se desarrollen en el pPríodo primero puedc de-
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pender mucho de la abundancia y clases de los ini-

cialmente presentes. En otras palabras, un tabaco

enriquecido artificialmente al principio de la fermen-

tación con una aportación grande, masiva, de bacte-

rias o cocos de ciertas clases, mantendrá éstos, mul-

tiplicándolos y pasando por la fase de temperaturas

moderadas, con la flora much^ más rica ^ ^^o,ible-

mente más conveniente.

La comprobación de este extremo, que concebimos

como hipótesis, es fácil de realizar, Preparamos unar:

pastillas de tabaco crudo picado, dándole la presión

conveniente y procedimos a llevarlo al grado de hu-

medad más adecuado, que pensamos en un principio

fuera de 30 por 100, teniendo en cuenta la pérdida

^lurante la fermentación, unos exclusivamente con

a^;ua estéril, otros con el medio líquido (extracto de

tabaco con algunas sales nutritivas y pH ajustado)

empleado para la multiplicación de los microorganis-

mos, pero esterilizado este ŝnedio, Finalmente, otras

se humedecían con el medio, en que previamente se

había logrado una amplia multiplicación de las For-

mas más convenientes de bacilos y cocos. Nos guia-

mos para esto, en los primeros ensayos, de un modo

un poco intuitivo, eligiendo aquellas formas cflte pa-

recían comunicar mejor aroma al sustrato en que

previamente se habían ctiltivado. Procedimos con es-

tas pastillas a reproducir, en pequeña escala, las con-

diciones de fermentación natural, .haciénclolas pasar

por la sucesión de temperaturas propias de esta fer-

mentación, incluso dejándolas enfriar en momentos

adecuados, para reproducir los cambios. La duración

de cada experimento fué, sin embargo, considerable-

mente menor ctue la de una fermentación natural. Se

ha utilizado una estufa con rewlación automática de

temperatura y donde por medio de circulación for-

zada y soluciones saturadas de diferentes sales se pue-

de obtener para cada temperatura una humedad

exactamente regtilada; ajustamos todo el dispositivo

para que cuando se alcanzase la temperatura de 60°,

la humedad fuese de 75 por 100, a fin de que las pas-

tillas conservasen, lo más posible, la humedad inicial,

ya que en estas experiencias no se peucó en rehume-

decer el tabaco durante la fermentación ; se realiza-

ron recuentos y caracterización de bacterias y cocas

al iniciarse el proceso, a los 30, 40 y 60° y posterior-

mente, después de enfriadas las pastillas, a las mis-

mas temperaturas, dando por finalizado el experi-

mento a los veinte días.

Las experiencias han confirmado plenamente las

hipótesis establecidas : las pastillas testigo (agua es-

téril y medio uutritivo estéril) no sólo iniciaban la

I'ermeutación cuu w ŝ i ŝ úwero iuucho meuor de micru-

organismo^, lu ^luc cra evidente, que podc ŝnos su-

poner (con la impreci5ión propia de un exlierimento

en tan pe^lueña e5calu) son los natnralmente presen-

tes en el tabaco curado, ^.ino ^lue eq los recucntos . ŝŝ -

cesivos quedaban siempre mc ŝy por debajo de los mi-

crooganismos evaluado^ en la, pastillas sembrada^.

Era, pues, efectiva la influencia en la población mi-

crobiana de los aporte^ realizados artificialmente. La

seaunda confirmacicíu, ^- ésta del ŝu<ís alto iuterc^s,

era que babía una diferencia clara, por lo menos en

lo que ^atañía al olor desprendido, cntre la,v pastillas

tratadas y las testigo. Quedan por realizar estudios

posteriores de las trans[ormacione. químicas rxperi-

mentadas, especialmente destruccióu de nicotina y

cambios de pH ; pero la cansecuencia, aunqur preci-

se de ulteriores confirmaciones, es clara : pudemos

in[iuir cn la riqueza y modalidad de la poblacicín ŝui-

crobiana en el tabaco en fermcntación, por aporta-

ción en momentos oportunos, de ^u ŝ medio dr eultivo

en cantidad convenie:utP, abundante y adecuadamcu-

te enriquecido en las forma: ru^>` deseables, y, lo cluc

es más importante, este aumenio artificial de la ílora

micróbica tiene consecuencias apreciab]es en la mar-

r,ha de la fermentacióu, si bien es todavía inn^^ pre-

maturo precisar cuáles sean éstas v aislar v estudiur

aquellos microo^;ani^mo,^ nue decidida ŝncnte ^ ŝ uedan

ŝnejorarla.

Se vislumbra así un real y posible perfecciona-

miento del proceso; sin alterar de modo su^taucial

las causas de la fermentación uatural }^uede c^sta me-
jorarse de modo ostensible por la adición, en mo-

ŝnento, conveuientes, de grandes cantida^les de de-

terminadas formas microbianas que previau ŝenle .ha-

yamos reconocido como mejoradoras c1e la fern ŝcnla-

ción, No es un proceso forzado y- rápido. ^^^u e; la

fermentación preacelerada, en que todo cl complcjo

proceso se sustituye por una drástica oxidaci ŝín cluí-

^mica; ea una fermentación lógica, natural, la ^rropia

del tabaco, pero con una presencia y abundancia mi-

crobiana mucbo mayor que la habitual, y de c^tc au-

mento parece podrían derivarse mejoras en la calidad

del producto obienido.
Como puede deducirse cle esta^ li^eras uuta^, r•.-

tamos muv al prineipio de esta labor; pero los pri-

meros resultados que dentro de Ia escala y alcauce

planteados, han confirmado plenamente las I ŝ ipcítesi^

de trabajo, permiten concebir buenas esperanzas ^

vislumbrar rma modalidad realmente distinla de las

estudiadas por otros investigadores, de perfeccio^na-

miento de la fermentación de nuestros tabacos.
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Los agrios en nuestra exportación
Por ^AILAiVTO^

Las jornadas de la Conferencia Nacional Citrícola

han otorgado utt relieve de máxima actualidad al pro-

blema de nuestros productos agrios. Realmente, nin-

gún momento imejor que ahora, cuando la campa-

ila 1954-55 puedc. considerarse totalmente concluída,

para airear todas las deficiencias y anomalías que se

presentan en nuestra exportación, clave del sosteni-

mientu cumercial de nuestros cultivos cítricos ,y base

de las más saneadas y sólidas para obtener divisas y

mantener firme nuestra balanza del comercio exterior.

UISTRIITUC ŝ ON DE LOS AGRIOS EN EL MUNDO.

Para conocer las fuentes de competeneia que lu-

chan con nuestra exportación será convoniente hacer

una breve reseña de los distintu^ paíse: del Globo en

los que la producción cítrica constituye un factor pri-

mordial de su economía.

Los primeros puestos en la producción agrial del

muudo los comparte España junto a Estados Unidos

de América y Brasil. A América fueron llevados por

los ronqnistadores espatioles como tm rico presente de

nucstra civilizacióu, sin pensar que a lo largu de los

siglo: este hecho nus produciría graves descalabros en

nue,tras exportaciunes, creándonos dos serios rivales

en la competencia comercial.

Pero lo.: agrio^ no son originarios de la Península,

ya que en su mayor parte proceden de las zonas tem-

pladas de Asia. El cultivo de la naranja se realizaba

hace muchos siglos en las regiones meridionales del

imperio chino, y el limonero creció por vez primera

en las cuencas del Ganges y el Bralunaputra, el río

sagrado.

Otros aorios de tnenor popularidad, aunque tam-

bién de importancia económica, mandarina, tangeri-

na, cidra, pomelu, bergamota, son iudígenas del 1a-

pón, Siam, Pulincsia, Birmania y Palestina.

Todos ellos se caracterizan por la delicadeza de su

cultivo, que requiere veranos largos, climas benig-

nos y suelo sometido a generosa irrigación y cuida-

dos. Pero estas exigencias cjuedan recompensadas con

la incomparable exquisitez de sus frutos, que los hace

objeto de una amplia demanda en todos los merca-

dos del mundo.

Entendiéndolo así, los árabes propagaron estos ár-

boles por las regiones que iban conquistando y cu-

Y^
das

condiciones de suelu y clima les parecían adecua-
para su cultivo : Egipto, Túnez, Argelia, Marrue-

cos, Espatia. llespués llegaron hasta Sicilia, desde Es-

pa►a o Egipto, extendiéndose por toda Italia, cuya

producción actual perjudica notablemente nuestro co-

mercio en los mercados de la Europa occidental.

Los exploradores españoles los llevaron, por tílti-

mo, a América, donde encontraron arraigo en las re-

giones templadas por las corrientes marítimas : Bra-

sil, Chile, California, Florida.

Hecho ya este sucinto diorama de la distribución

geográfica de la producción de agrios, nos queda re-

setiar que en nuestra Península las zonas más rica^

en naranjas son Levante y Andalucía, observándose
un mayur rendimiento por árbol según se baja hacia

el Sur. En Castellón cada árbol produce 24 kilos de

fruto; en Valencia, 30 kilos, y en Andalucía se llega

hasta los 70 (Lora del Río, Mairena).

Los limoneros se dan en Murcia (55 por 100 de la

producción total española), siguiendo en importancia

las provincias de Málaóa (13 por 100), Valencia (12

por 100), Alicante( 10 por 100) y Baleares.

886.947 TONELADAS DE NARANJAS EXPORTADAS

EN LA ACTLJAL CAMPAÑA.

Segím ci fras facilitadas por el Sindicato Nacional

de Frutos y Productos Hortícolas, desde el comien-

zo de la temporada naranjera en 1954 hasta el 22 de

mayo último se habían exportado por vía marítima y

terrestre 829.325 toneladas de naranja y 57.622 de

mandarinas, que totalizan la respetable cantidad de

886.947 toneladas. A esta cifra ^hay que aíiadir 13.^867

toneladas de limón y 1.473 de pomelos. Siendo, por

tanto, la cifra de exportación tota] de agrios la de

902.287 toneladas.
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Vamos a detaJlar la proporción en que dichos frut^^s
han sido distribuídos por los diversos países compra-

dores.
Alemania fióura con 319.798 toneladas de naranja^,

19.731 de mandarinas, 426 de limón y 511 de pon1P-

los; total, 340.466 tone}adas.

Austria, 4.700 toneladas de naranjas.

Bé}aica, 54.964 toneladas de naranjas, 6.130 de man-

darinas y nueve de limón; total, 61.103.

Canadá, 1.077 toneladas de naranjas.
Dinamarca, 12.114 de naranjas, 114 de mandari-

nas, 53 de limón y 77 de pomelos; total, 12.358.
F'inlandia, 15.415 de naranjas y 840 de limón; to-

tal, 16.2^5.
Francia, 181.707 toneladas de naranjas, 11.187 de

mandarinas, 10.805 de limón y 15 de pomelos ; to-
tal, 203.714 toneladas.

Holanda, 43.000 toneladas de naranjas, 2.151 de

mandarinas y 16 de limón; total, 45.207.

Inglaterra, 114.575 de naranjas, 11.442 de mancla-

rinas, 1.421 de limón y 728 de pomelos ; total, 128.166.

Irlanda, 2.529 de naran,jas y seis de mandarinas;

total, 2.535.

Is}andia, 601 de naranjas y ocho de pomelos; to-
tal, 609.

Luxemburgo, 545 de naranjas y 130 de mandari-
nas; total, 675.

í\oruega, 3Z.7i2 cle uaraujas, 46 de mandarinas, }6

de limón y seis de pontelos; total, 32.840.

Suecia, 30.942 de naranjas, 1.152 de mandarinas

14 de pomelos ; total, 32.108.
y

Suiza, 15.821 de naranjas, 5.518 de utaudarina^,
281 de limón y 114 de pomelos ; total, 19.734.

Fuarzas Armadas de los Estados LTnidos en Euro-
pa, 540 toneladas de naraqjas _v 25 d^^ mandarinas :
total, 565.

Sarre, 54 de naranjas y 10 de mandarinas; total, 64.
Países asiáticos, 311 toneladas de naranjas.
A títu}o comparativo reseñaremos ahora las cifra^

de exportación correspondientes a la^ campaitas an-

teriores :

Campaña 1952-53 1.026.317 toneladas.

Campaña 1953-54 848.875 n

Campaña 1.954-55 9112287

Vemos, pues, que la cifra de exportación de la ac-
tual campaita es inferior a la de hace dos años, per^
supera a la del a ŝio pasado.

LOS FALLOS EN NUESTRO COMERCIO FJCTERIOR.

Recogemos aquí albnos de los párrafos enuncia-
dos en la inauburación de la Conferencia Nacional Ci-
trírnla. Parece ser ^Iue nuestra exportaci^n solamen•
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te l^a progresado en lo que se refiere a dos países :
Austria y Finlandia, manteniéndose estacionario nues-

tro comercio con Alemania, Bélgica, Irlanda y No-

ruega y registráudose en el resto de los países com-

pradore^ un retroceso cn su demanda, En cuanto a

In^laterra, uno de los ^nercados más estrechamente

unidos a nuestra exportación agrícola por ttna tradi-

ción comercial antigua, 1a.5 cifras de exportación dis-

minuyen pavorosamente de año en año en beneficio

dcl cornercio de los F.stados Unidos, que en este año

ha alcanzado el valor de 6.000.000 de dólares para la

conrl^ra de naranjas, limones y pornelos.

A este respecto se diju en la Conferencia :«^i pen-

^atIl09 que este abandono o pí•rdida del mercado in-

^^lés es con^ecuencia, no de una desviación de los gus-

to; del cou;urnidor, sino de la sustitución y presencia

dr nuestra naranja por la procedente de otro país pro-

ductor, ^^; ju^to concluir qne el hecho en sí encierra

^ravedad. Si este mismo fenórneno se aplica al caso de

Fraucia metropolitana, donde tambiéu existe una fuer-

te pro^lucciún competidura, cjtze aquel Gobierno tiene

que cuidar e incluso que mimar, por motivos obvio^,

el retroccso qne en Francia ohservamos al no avanzar.

puede ser el princ•ipiu que uos lleve de la mano, en

aiŝos sucesivos, a una repetición del rnismo fenómenu.

En todo ca^o. pér^iida de PnormP importancia par^^

ni.^estro comer^io exteri^^r. ^,

Nuestra fruta, en competición fundamentalmente

con la de Palestina y Norte de Africa, su!'re una nota-

ble depreciación en las subastas y todas las fijaciones
de precio dentro del mercado libre, alcanzando siem-

pre mejores precios nuestros competidores. Este he-

cho es doblemente lameutable, pues si vendiendo a

más bajo precio la demanda de nuestros frutos agrios

todavía sia e disminuyendo, es porque nos hallamos

frente a uu caso fla^rante de descr^^dito de nuestro^

productos, al que e^ preciso salir al paso.
Este es rm hecl^o cpre interesa muy directamente a

todos los exportadores naranjeros. La compctencia

ante la que bay que defender nuestros mercados de

exportación es dura y hábil, y hemos de luchar con-

tra ella en el misrno terreno y con idénticas armas. Y

éstas no pueden ser otras que la calidad superior de

la fruta, el buen gusto en eu presentación, la perfec-
ción de su embalaje, que acredite lirnpieza, bigiene y

conservación en buen estado de la frnta, y una gran

seriedad comercial presidiendo todas las operaciones.

Por tíltimo, es preciso que estas eualidade^s, que

adornen de un modo positivo nuestro comercio con

el exterior, se vean enaltecidas V divulgadas por una

{^ábil y eficaz ]abor propagandística que en Espa^ia

no se ha realizado todavía, creyendo-muy ingenua-

mente, por cierto--cYue ]a calidad de un producto es

=nñclPntP ^i^r sí sola para atraer,,e Pl i^^mprador.
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LA NECESARIA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS AGRIOS.

Por tíltimo, hemos de señalar una circunstancia de

importancia muy considerable : las posibilidades in-

dustriales de los frutos agrios no están consideradas

en nuestro país, cuando es esta industria la que, con

la creación de productos derivados, puede abrir nue-

vos cauces a la exportación aa ial.

Por ser los productos cítricos susceptibles de muy

numerosas elaboraciones industriales, constituyen en

todo caso una de las fuentes de riqueza más saneadas

para quien los produce.

Así, de la naranja amaraa se obtieneu mermeladas

utilizando la pulpa, y licores (curaçao) y esencias de

perfumería, empleando la corteza. De la naranja dul-

ce, zumos con^elados o concentrados. La toronja es

en Estados Unido^ la base de las industrias de frutas

en conserva.

Del limón se obtienen mermeladas, pectina (inére-

diente en la fabricación de aquéllas), jarabes, ácido

cítrico. De las limas, cidras, pomelos y bergamotas,

pectinas y aceites especiales.

La industria de productos derivados es de ^ran com-

plejidad técnica, pues, a diferencia de otros frutos

(uva, manzana) de total utilización, en los agrios no

son aprovechables corteza v_ pulpa en idéntico grado

de madurez. La extracción de aceite; esenciales, pec•

tina, ácido cítrico, requieren la utilización de la cor-

teza verde con la consipuiente depreciación de ]os

zumos.

Por el contrario, la fabricación de mermeladas, ja-

rabes, compotas, alcoholes por fermentación de la

corteza, etc., demandan el fruto maduro. Es decir,

que una producción excluve a la otra, con las consi-

guientes repercusiones y anomalías en los mercados

donde no siempre pttede coincidir la saturación de

imos productos con la demanda de otros.

De aquí la enorme importancia c^ue para la econo-

mía de nuestra nación tiene el estudio técnico de las

coyunturas del mercado y de las posibles demandas

del mismo para cubrirla^ de un modo satisfactorio,

así como el análisis de un eficiente aprovechamiento

de los zumos y pulpa sin madurar.

En Espa ŝia, :uites de 1936, la industria cítrica estaba

dedicada a la extraccióu de zumos v P^encias línica-

mente. A partir de nuestra postcuerra, ^ a causa de

1as dificultades con que tro^iieza la exportación, ae

inicia un proceso industrial en gran escala. Desde 1939

hasta la fecha se han creadu 7U I'úhrica^ dedicadas a

los productos agrios.

Pero es preciso, además, realizar una política ^le.

fomento de laboratorios de investigación que estudien

las cosechas y sus luavores rendin ŝ ientos marginale^.

ya que la industrial agrial ha de tener una fnndamen-

tación rigurosamente técnica v ecunómica.

Las actividades de la anti^ua l^stación Naranj^^ra d^•

Burjasot y del modernu Departamento de Química

Industrial en el Patronato Juan de la Cieva, del Coli-

sejo Superior de Investigaciones Científicas, son un

exponente de esta necesidad.

En la industria cítrica, la extraccióu de un solo pr^^-

ducto no resulta remunerador v sucede que la n ŝ avo-
ría de los fabricante, actuale. n^ utilizan toda, la^

posibilidades del fruto.

Es preciso, por talito, aspirar a la explotacióu ex-

baustiva para obtener el máximu de ganancia margi-

nal, ya que con aquélla, además de conseguir produc-

tos elaborados de mayor valor, ;e consio e detraer del

mercado de frutos a^,rios un importante contin^entc

de éstos, que, transformados, resultan de más fácil

colocación en el exterior.

7umo de ab ios congelados, endulzados y e^z polvo ;

jarabes, refrescos, cordiales, a^rios carbonatados,

compotas, jaleas, mermeladas, corazones; ácido cílri•

co, pectina, aceites esenciales; vinos (de los que Fran.

cia es tan famosa elaboradora), vina^res, a^nardien-

tes y licores, constitu,yen una amplia v elocuente mues-

tra de lo que puede dar de sí el fomento de una ilt-

dustria cítrica nacional.
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INTORMACIONES
EI mercado frutero inglés

luolaterra ba utuntenicio ^ieru-
pre nn activu contercio con Es-
fraña, cuyas contrapartidas prin-
cipales por rntestro lado eran ]o,
rninerales y las fruta^, y aunque
respecto a e,tas últimas bau sur-
^ i d o numerosos competidores,
rnás de temer en la naranja, se^
;igue sicnclo el primer suminis-
trador cn muchas especies, y po-

Total consumido (Tm.) ... ,.. _ _. ...

Primer suministrador ... ... ... ... ... ... ...

Tanto por cien[o suministrado .-- ... ...

Suministrado por España (Tm.) ... ... ..

Tanto por ciento suministrado ... ... ...

Precio medio C. A. F. español ptas./kg.

Precio medio C. A. F. general ptas./kg.
País más caro ... ... ... ... ... ... ... .. ...

Su precio medio C. A. F•. ptas./kg. ... ...
País más barato ... ... ... ... ... ... _ _

/kg . ... ...recio medio C . A . F , ptas .Su p

ritietme de l:ontr^le et d'Expor-
tation» ha hccbo un interesante
análisis del rnercado frutero in-
^lés, qtte se considera muy títil
extractar por lo que refleja de
nucsh•a ac•tual situación.

Los datos numéricos citados a
continuación son muy caracterís-
tic•os, aurtque sólo ..e reficren al
año 1954 :

Naranjccs dulces. - V avel, ^ a-
lencia, Jaffa y Ruly.

Las épocas de exportación dc
los diferentes l^^^aíses son las 5i-
^uientes:

Albnricoques.-Esparia: abril-
mayo. Italia y Francia : junio-
julio. Suráfrica : noviembre-fe-
brero,

Limones.-Mediterráneo: prác_
ticamcute todo el axio, Suráfrica :
mayo-septiembre.

Mandnri.nrr.ti. Mcclitcrráu e o :

A1 baricoques Limones Mandarinas Melones
Naranjas
dulces

Naranjas
amargas

. 10.689 I 28.781 16.280 8.568 345.79g 16.743

..^ España ^ 4talia España España Israel España
.. 97 I 66 80 47 34 77

. 1.89110.043 ^ I3.019 3.918 100.883 12.894

...

I
7 29

.. 8,15 6,80 6,02 5,65 4.35 4,25

.. 8,6 7,18 6,08 6,50 5,20 4,17

... Suráfrica U. S. A. Suráfrica Marruecos Suráfrica Israel
15,2g 8,72 6,80 15,20 6,68 4,35

. ^ España ^ Israel Italia Chipre España Marruecos
- ' 4.77 5,64 5,31 2,17..

Tendencia de España en el últ. quinquenio.

dría,uoa ;crlu rnás, ^,orqu^• uun. a
se in;i>tirá bastante cn lo.^ natu-
rales clue son los intercambio^^
hi^panoingleses, pnes sou mucho:
los factorea que lo favorecen,
como mavor In•oxitniclad en rela-
ción cou otros .̂ uministradores.
activo iutcrcambio ntutuo, econo-
mías nntv contplententarias_ t^•a-
dición v ru^to r^rcferente por al-
!,rutlo9 df^ RUC.9t1'OS fCntOS.

Mas no lror cllo se debe quedar

la actividad e^pañola confiada a
solo esu., ventaja5; por mucbas
razone^ puc^de perderse la envi-
diablc posición adquirid^a, ,obrc
todo por dc^ateudrr aspectos pu-
rantente cotnerciales, como los d^•
normalización de prodncto v sn-
vase^.

Otros lraí^e: de clima y situa-
ción .^imilar rstán di^pucstos a
combatirnos v, entre ellos, el má:
temiblc e; cl Marruecos francés.

^o bac^^ tuucho. uL,'1)ffice Che-

++

El estudio da otros datos im-
portantes a efectos de la situación
futura de E^paria.

Así, por ejernplo, el c:onsumu
de frutas, por cabeza y a ŝio, en
Inrlaterra e^ el sióRiiente :

Fruta 1938 1950 1953

Agrios ... ... . . 13 8 8,85
Varios ... ... ... _ 22,6 19,4 22,5
Frutos secos ... ... 3,6 3,2 3,2
Frutos en conserva. 7,7 3,3 3,85
Pulpas y jugos ... 2, I 3,6 3,2

Las variedades má^ apetecidx.>
son las quc ^,e citan a continua-
ción :

Albaricoquc^s. .- Shipley, Moor
Park, I3tílida ^^ 'Temprano.

Lintones. - Sicilia, Villafranca,
Verna, Eureka y Lisboa.

Mattdarinns v clent.entinns.--Co-
mún. China y llancy Tan ►erina.

Melones. - Cantalup. Superla.
tiv v 1)utch net.

+

diciembrc-abril. Suráfrica : ene-
ro-febrcro y tnayo-julio,

Melo ŝtes. - Mediterráneo : ma-
yo-noviembre. Cbile : rnayo. Stn•-
áfrica : diciembre-mayo,

Narattjas dulces,-I±spaña : di.
ciembre-marzo. Israel: uovicm-
bre-abril. Suráfrica : junio•octn-
bre.

Naranjcts arnar,;;ns.- -Meditcrr<"c-
neo : enero-marzo.

Confírmase, pues, la posición
importante de Esparia ; pero bay
que recordar atte en el fruto prin-
cipal, la naranj.a, se ba sufrido
tm eonsiderable retroceso, pnc<
de 267.OOq toneladas métricas de
exportación anual tnedia en el
quinqucnio 1931-35, se ha bajado
a una cifra menor de la mitad,
hecho éste, jtmto con otros más,
quc ha hccho n.acer recieutísima-
mente una saludable preocupa-
ción, que ha tenido su eco en las
fiestas dcl Centenario A^1•onómi-
co, celebt•ado en Valencia,-.1. \^.
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Se acabaron las du-
das sobre si el aceite
que Vd. da a su ga-
nado iiene o no las
vitaminas "A" y "D"
que sus animales
necesilan tanio.

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

ACEITE CONCENTRADO DE HIGADO DE BACALAO
• MAS V/TAMINAS CON MENOS D/NERO •

PREPARADO POR:

A. a^. CR V Z Y C ^A. S. EN C.
Primeso^ preparadoren de vitamina "A" p "D" sn E^pafts

APARTADO, ev - PALENQA Rsplatro D. C^ Gan^der4 PL°

LA AVEMINA NO SE VENDE A GRANEL



AQRIOULTURA

MIRANDO AL EXTERIOR
DIFICULTADES EN LA AGRICULTURA NORTEAMERICANA

La marcha de los negocios agrí_
colas en Vorteamérica le están
corrompiendo las oraciones mor-
mónica5 a Mr. Ezra Taft Benson,
Ministro del «ramon-y no de flo-
rea er ŝ e^te caso-, como decían
los antinuo; y caaizo; informado-
res políticos.

Pero no solamente sufre los
dolores de cabeza Mr. Benson,
sino que la preorupación se está
extendiendo rápidarnente a todos
los micmhros del partido repu-
bl icano.

l^TOrteamérica .^e encuentra en
una era de gran prosperidad.
Todo cl nnrndo gana más,., mc-
nos los agricultores. 1\TO es para
dccir el lntmor quc tiencn estos
héroes del abro y las presiones
quc ejercen sobre cl pobre mís-
ter Benson para quc arregle las
cosas y puedan cllo. también dis-
frntar dc1 general jol:,mrio de dó-
lares.

Para mavor de^gracia del Mi-
ni.tro, clc ahora en un ario se ce-
lebr.arán las elecciones Presiden-
ciales, y el partido demócrata
cstá arrimando el ascua del des-
contento en el campo a su sardi-
na elertorera. Este partido ha
crcado, o va a crcar, cn su seno
un Comité de Agriculttu•a, al que
pcrtcnccPrán nacla menos que
clos ex Ministros dc Agricultura :
Mr. Claude R. ^ickard y míster
('harle; F. Brannan. ESte Comité
se enc•argará dc la fahricnción de
lo^ proyectiles propanandísticos
quc ntilizarú la oposición para
ca^ionear a la Administración re-
publicana y a su representante en
el agro, Mr. Benson. No hav qu•°
olvidar uue la reelección de mís-
ter Truman, que sorprendió al
mu.ndo, fué debida al voto de los
agricultores. Esto es lo que^ pre-
ocnpa a los republi: anos.

F.n efecto, las cosa; andan bas-
tante torcidas por allá, y el ende-
rczatnicnto no cs CUPSYIOn fácil.
No ha habido sucrte para la pre-
,ente Administración. A pesar de
los esfuerzos dcl Gobierno para
detener la reducción de los ingre-
sos de la clase agrícola, la renta
neta de la agricultura norteame-
r•icaua en estos tíltimos atios ha

descendido en un tercio, por la
caída de los precios sin una para-
lela reducr ión de los costes.

En 30 de agosto último, el Mi-
nisterio de Agricultura anunció
que los precios obtenidos por los
agricultores h a b í a n descendido
en un 2 por 100 durante el perío-
do de J^5 de julio a 15 de ^ago^sto
de 1955, y el índice de paridad
de los costes en el misrno período
descendió solamente en un 1 por
100. Según el ^mismo organismo,
los ingresos netos de la agricultn-
ra dc 1947 a 1954 han disminuí-
do cn un 30 por 100. La parte
cluc el agricultor recibe por cada
dólar del consumidor se ha redu-
cido de 5'2 centavos en 1946 a 42
r^n 1955. La partiripación de l.a
añriculttu•a en la renta nacíonal
era del 10,3 por 100 en 1947 y
hoy día participa solamente con
el 6 po. 100. Expresado en otras
cifras, la r•enta líqnida agrícola,
qtie en 1947 a-cendió a 16.800
millones de dólares, se supone
que en este ario bajará a 11.000;
es decir, nuc la baja actual será
superior a] 35 por 100 con rela-
ción a 1947.

Sin cmbargo, para juzgar estas
cifras cs necesario tener en cuen-
ta que dtu•ante la guerra, y en los
primeros arios de la poso terra,
las eanancias de los agricultores
fueron extraordinariamente altas.
Es decir, que no puede atín ha-
blarse de una crisis de la agrirnl-
tura, sino que sc trata de un c^lo-
loroso ajuste a las condiciones
normales, ajuste, de todos mo-
dos, mucho menos penoso y trá-
gico que cl que siguió a la prime-
ra guerra mundial.

Altora bien, este cuadro un po-
co sombrío se ilumina algo al te-
ner en cuenta ctue si la renta en
total ha descendi^do, el número
de indi^ iduos entre quienes se
reparte también es menor, es de-
cir quc tocan a más, pues al
final dc la guerra el número de
personas dedicadas a la agricul-
tnra descendió de 8,6 ^millones a
6,^, lo quc da un porcentaje del
13 y medio por 100 de la pobla-
ción total de1 país. LIace cien
atios, cs^e porcentaje e^•a de 80_;

cs decir, que el 80 por 100 de la
población vivía de labrar la
tierra.

Esta reducción de la clase. se
m.anifiesta tambic^n ^en la exten-
sión de la finca media, que hoy
día es de 215 acres en lugar de
148 en 1920, y como estas fincas
están, en general, muy mecaniza-
das, al aunrentar la productividad
del agricultor aumentan s us in-
gresos, dulcificando este aumento
el efe.cto de 1a caída de los pre-
cios.

Pero aunque no puede hablar-
se de cri^is, la situarión es incó-
moda. La Adminiatración amcri-
cana se encuentra hoy con una
cantidad de productos agrícolas
excedentes equivalente a unos
8.500 millones de dólares, de los
cnales 2.4.00 milloncs están inver-
tidos en trigo y 946 en maíz. La
Commodity Credit Corporation
ha adquirido además, por cuenta
del Gobierno : 6,3 millones de
balas de algodón, 1(il imillones de
libras de mantequilla, 287 millo-
nes de ]ibras de queso, 11 millo-
nes de quintales de arroz y can-
tidades apreciables de otros pro-
ductos. Se supone rTUe el valor to-
tal de todos^ lo.^ pro^dncto5 al^ma-
cenados se aproxima a los 11.000
millones de dólares.

E1 Gobierno americano hace
esfuerzos por librarse de e-a
enorm^ carga- nero no puede lan-
zarlos al mercado en tropel sin
desarticular la economía de otros
países productores, que ya pro-
testan solamente con la amenaza
y con los limitados contingentes
que se van d^ando salida. Hace
poco se lictuidó una cantidad de
mantequilla valorada en 254 mi-
]lones por 35 millones de dólares,
lo qtre determina una pórdida
considerable para el erario pú-
blico.

En esta situación, la cosecha
de este ario ha superado en alñu-
nas producciones a todas las rtn-
teriores, exrepto a la de 1948. Se
estima ctue la producción de maíz
se ha elevado a 3.113 millones de
bushels (36,34 litros el btrshel)
contra 2.964 el pasado airo; la de
trigo a 916 y la de avena ha as-
cendido a 1.636 unillones de bus-
hels contra 1.499 en 1954.

Ante esta agobiante acumula-
cióq d_e productos, el Gobierno
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trató de desanimar a los agricul-
tores ,a cultivar ciertas plantas
que gozaban del privilegio de te-
ner asegurados los precios a un
fijo y elevado tanto por ciento de
la paridad-hasta el año pasado,
del 85 al 90 por 100-, entre los
que se encontraban el trigo, maíz,
tabaco, ,arroz, algodón y r,aca-
huet, principalmente. Como este
precio a que el Gobierno se obli-
gaba a adquirir estos productos
era aceptable, ].as superficies cul-
tivad^as fueron creciendo y los
almacenes se llenaron ^de e11os, y
1os fondos piíblicos^ se consumen
en estas compras y en su almace-
naje.

A fin de reducir estos gastos,
las Cámaras autorizaron al Mi-
nistro de Agricultura para reba-
jar el sostén de precios y enton-
r.es se estableció una escala de
ellos, que se denominó sostén fle-
xible de los precios, mediante la
cual se podían rebajar los altos
precios establecidos-por la Ad-
ministración demócrata-y dar
flexibilidad a la Administración
t>ara intentar diri^ir, por medio
de los precios, el reajuste a las
condiciones normalen.

Esta flexi.bi.li.dad de los precios
fué muy mal acogid,a por los agri-
cultores y si^uieron reclamando
para que se fijara nueva^mente e1
90 por 100 de la paridad. Míster
Benson prosiguió su programa, •y
este año es el primero en que
han entrado en juet;o los precios
flexibles, sosteniéndose el precio
del trigo, que ante^s estaba al 90
por 100, al 82,5 por 100 del pre-
cio de paridad, y se prevé para el
próximo un descenso al 76 por

1.00. Para ]a avena, la cebada y el
centeno, c_tuc tenían im precio
rígido del 85 por 10^0, se rebajó
nara este aito al 70 por 100.

Con esto y otraa medidas ;c•
pretende dirigir la producción
hacia aquellos productos que no
presentan excedentes v mxe po-
drían tener buenas salidas. Algu-
nos de los cultivos han reducido
efectivamente su extensión ; por
e.jetnplo, el triro en un 30 por
100 y el algodón en un 28 por
l00 ; mas en otros es poco apre-
ciable la disminución de super-
ficie; pero como las produccio-
nes por hectárea han aumentado
v los años han ^ido buenos, el

régimen de sostenimiento flex^ble
no ha dado resultado y los agri-
c ultore; siguen clamando por el
sostenimiento rígido, y los excc-
dentes siguen sin disminuir apre-
ciablemente.

La Cámara ^de Representantey,
por su propia iniciativa y ant.^ cl
temor de que los demócratas le-
vanten la bandera de rigidez de
precios, ha formulado un proyec-
to de ley restableciendo el 90
por 100 de la paridad. El Senado
aún no ha resuelto, pues se pre-
sume el veto del presidente.

Ante esta alternativa de los
precios flexibles y rígidos, algu-
nos vuelven los ojos al plan del
antiguo m i n i s t r o demócrata
Charles Brannan, conocido por
el «Plan Brannan». Este plan es
bastante complicado, p e r o su
esencia se reduce ^a dejar a los
agricultores que vendan sus pro-
ductos en el mercado libre y dtie
el Gobierno pague la diferencia
entre el precio obtenido y otro
de sostenimiento fijado de antc-
mano. Este plan se está ensay.an-
do actualmente para la lana, pe-
ro lleva poco tiempo de aplica-
ción y los resultados uo son aún
apre^riables.

El «Plan Brannan» tiene la
ventaja de que elimina automáti-
camente la .acumulación de nuc-
vos excedentes. El punto ^de dis-
cusión es si este plan resultaríi
más «barato» que el actual o si
por el contrario sería ^más costo-
so. De todos modos, tiene el mis-
mo defecto qne el actual y es que
dando seguridades de precio al
agricultor, éste no tiene interés
en aju^starse ^a las verdaderas ue-
cesidades del mercado.

Otro t^lan aue no está mal mi-
rado por los dos partidos turnan•
tes es el conocido por Laatd Re^n-
taZ Plcen. ^ Sea ín esie Plan, el Go-
bierno daría a cada agricul[or
una prim,a por c.ada .acre nue, ^•^-
tando dedicado al ŝultivo del tri-
go, del ^maíz, ete., se dedique a
barbecho o a cultivo de leo mino-
sas o de plantas forrajeras- con
lo cual se mejoraría la fertilidad
del suelo y se evitarí.a la crosi^ín.

Una variante de este Plan e9tá
representado por la proposición
de ala nos agricultores v políti-
cos que indican que e] Gobierno
puede arrendar tierra a los a^ri-

cultores, con lo cual fácilmente
puede dedicar esa tierra a otros
cultivos. Se habla de una renta
o prima de 10 dólares por .acre.
El coste de este Plan se ^^cun,i^lera
que se clevaría a ccrca de 1.00(l
millones por año. La críti.cu qu^•
se hacc al Plan c^ quc por 10 dó-
lares por acre de prima o de ren-
ta pocos agricaltores^ se ^decidi-
rí^an a aceptar, ya qae cnltiván-
dolo de maú pueden obtener
fácilmente un bene(icio de 40 a
50 ^dólares por acre. Dc o[ra par-
te, los propietarios arrendarían
sus peores tierra5 y las bucnus lus
dedicarían como antes, a los cul-
tivos cuyos pre^rios están asehnt-
rados.

Scgútl ,e ^deduce dc uua^ decl^a-
raciones de Mr. Beuso^n, se po-
dría echar mano, como expedien-
te provisional, para resolver la
cuestión más rápidamente, a un
aumento de los auxilios para me-
joras. Estos subsidios ya se con-
ceden dentro del pro^rama de
Conservación .agrícolet y e,n mu-
ehos casos constitnven propia-
mente subvenciones. •

^Qué piensait los agricultores
de toda esta di^cusión? El Insti-
tuto Gallapp ha 1 ► echo wia cu-
cuesta con los siguientes resultu-
dos : 33 nor 100 de los agriculto-
res interrogados están conformes
con la política de Benson, 30 por
10O no 1o están y 37 por lOVI -no
dan opinión dcfinitiva. rn el M^•-
dio Oeste, donde los ^agricultorc^
son tradicionalmente republica-
nos, los resultados son todavía
más sorprendentemeutc periudi-
ciales para la política de [3cu-
son : 27 por lOfl estáu conforrnc^,
39 por 100 ^son unuestos y 34^ l^^or
1.00 no tienen upinión. Ant^• estc
re^sultado, los demócratas, diriri-
dos por Mr. Truman y Adlai Sie-
venson, concentr^ut aus crítica^ cn
la política a^naria dcl actual ('^o-
bieruo, y Stevenson, irónicamen-
te dice que el sistema de sostc-
nimiento flexible de precios es lo
tínico «flexible» en la política
anraria republicaua : la, idcas
del Gobierno en este terrcuo son,
por el contrario, tan «rígida.^^^
como el anterior ^siatcrna.

F.1 Seuador dcmácrata Paul 1L.
nou^,las, dP Illinoi.q. Px nrof^^sor
de Economía polílica de la [Tni-
venŝ idad de Chica^o. va tnás lejus
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en sus críticas y propone : distri-
bución gratuita de excedentes a
los necesitados de Estados Unidos
y del extranjcro; una política
comercial libcral (si importamos
m^ís, exportarcmo; más); cambio
de productos aorícolas excedente-^
por metales, por ejemplo, estaño
del Perú y una interesante pro-
posición; cpte sc otorgui• nu<i
ayuda monetaria directa anual a
todos los agricultorra por la di-
ferencia entre los precios aetttale.^
de los productos y un ^determina-
do tanto por ciento de la pari-
dad, pero cuya ayuda no pucde

exceder en ningún caso de 2.000
dólares por agricultor. Esta pro-
posición de Douglas, divulgad,a
apara discusiónn, beneficiaría a
la clase agricultora modesta y
costaría entre 700 y 2.000 millo-
nes anuales. Representa una re.^-
tauración del Plan Brannan.

Así están las cosas. La Admi-
nistración republicana no tiene
más remedio que actnar para cal-
mar ]a agitacicín cn la clase agrí-
cola, pues la opo.:ición renueva
los ataques y las elecciones están
muy próximas.-PROVI1DLS.
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mios de 25.000 pesetas cada uno
a las Explotaciones Agrarias
Ejemplares «Suquets» (Lérida) y
«Cortas de Blas» (Valladolid),
propiedad de don José Irigovcn
Rahola y don Fernando Miranda
García del Olmo, respectivamen-
te, y el premio de 15.000 pcsetas,
a la Explotación Agraria Ejem-
hlar «El Castro» (Santander), de
la que es propietario don Pedro
Cabeza Pérez.

3.° Que los premios ^corres-
pondientes a las Explotaciones
Agrarias Ejemplares que fueron
premiadas en el concur.^u a^nte-
rior se adjudiquen : un prcmio
de 25.000 pesetas a cad,a tma dc
las Explotaciones deuontinadas
«Novella Alta» (Lérida), «Torru-
bia» (Jaén) ^ «Bascone; del
Aguan (Burgos), pertenecientes a
don Maouel Balet Crous, don
Dionisio Martín Sanz y hermano
y don Alfonso Pérez Andújar,
respectivamente. Y el restante
premio de 15.000 pesetas, a la
Explotación «Mata de Torre cn
Torre» (Valencia), propiedad dc
doña María Baldobi Miquel.

Premios a las explotaciones agrarias ejemplares
Por el cxcclentíaimo setior Mi-

nistro de Agricultura ha sido to-
mado, en 29 de noviembre de
1955 acuerdu, de conformidad
con el informe emitido por la Co-
tn i s i ó n c•alifi^^ adora de fincas
ejemplarea, por el que baciendo
uso de la: facultades ^c^ñalada^
en la Ordcu de 31 de jnlio últi-
mo, se resuclve :

1.° Qne el total importe dc
los prcmios .acados u concurso sc
redistribnya estableciendo : para
las Explotacioncs Agraria^ Ejcm-
plares que no tomaron parte en
cl coucurso antcrior, cuatro pri-
meros premios de 40.000 peseta^
cadu uno, un segtmdo premio dc
32.500 pesetas, un tercero dc
27.500 pe;etas, otros dos de 25.000
t^cseta.^ cada uno y un tíltimo dc
15.000 ncsetas. Y para las Explo-
tacione, A^raria; Ejemplares pre-
miadas cu el certamcn anterior,
tre, premios de 25.000 pesetas
^ada tmo y nno de 15.000 pesetas.

2.° Qnc los premios corres-
pondientea a las Explotaciones
A?rarias Ejemplarrs qne no to-
maron parte en el concurso ante-
riot•, se adjttdiqnen :

Los cuatro primeros de^ 40.000
pesetas a las Explotaciones A^rra-
r i a s Ejemplares denomiuudas
«Almansan (Cáceres), «Céspedes^,
(Badajoz), aLa De:hesilla» (Pa-
Iencian y «Tabajetev (Cádiz),
perteneciente, a don F.uscbio
González Martín, don José Fer-
nández López, don Cavo Pombo
Caller y don Manuel de la Calle
.Iiménez, respectivamente. EI se-
^mdo premio. importantc 32.50f1

pesetas, a la Explotación Agraria
Ejemplar denominada «La Pe-
ŝuela» (Cádiz), ^de la qtte es pro-
pietario don Fermín Bobórquez
Gómez. El tercer premio, de
27.500 pesetas, a la Explotación
Agraria F.jemplar «Hacienda Los
Dávalo^» (Córdoba), de la que es
propietario don Manuel Damas
Rodríguez-Ac•osta. Los dos pre-

Las mejoras agríço•las en Italia
Un programa de doce años de

duración y 2.000 millones ^de dó-
lares de coste está transformando
el snr de Itali^a de un área rctró-
gacla eu un área productiva.

La esencia del plan-que está
siendo ejec•utada por la «Cas,a
per il Mezzogiornon, agencia del
Gobierno - es u.n proyecto dc
obras ptíblicas, dirigido especial-
mente al tnejoramienta de 1a aori-
cultura. En total, más de 10 mi-
llone; de acres de tierras están
siendo desarrolladas por tnedio
de la conservación de la tierra,
control de la^ agnas v otra.. me-
didas.

Un préstamo de 70 millone. de
dólares ha sido hecho este año
por el Banco Mundial para pro-
yectos específicoe, que aumenta-
rán no solamente la producción
agrícola, sino también la produc-
ción industrial y el servicio de
energía eléch•ica.

En el estc de Sicilia, en los
Ilanos de Catania, el eqttivalente
a 20 millones de dólares será em-
pleado para ayndar en e) coato

de los trabajos de irrigación. Se-
rán irriñados 75.000 a^rre,, apro-
ximadatnente.

Otros 20 ^nillone, del préstamo
se utilizarán para fomentar nnc-
vas empresas industriales, inclu-
yendo aqnella^ para manufac^tu-
rar fertilizantes, producto, ali-
mentic i o s, insecticidas y cc-
mento.

Y, finalmente, otros 30 millo-
nes de dólares irán a beneficiar
ocbo proyectos de energía eléctri-
ca, que atiadirán 221.000 kilova-
tios a la capacidad ^eneradora
del sur de Italia.

Uno de los mayores ohjetivo;
de este pro^rama a largo plazo es
la construcción de más de 2.000
kilómetros de nuevos caminos,
que nnirán villas remotas y dis-
ttztos aQrícolas con pueblos y c iu-
dades. A1 mismo tiempo, más de
10.000 kilómett•os de caminos han
sido setialados para ser recous-
trttídos. La ejecución del pro-
grama debe terminarse alre^dedor
de 1962. (iCE.I
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NOTICIARIO ALEMAN
L-El aóo ŝLado c.dccuaclo se paga

a sí misrno.

Los conocimientoa sobre el em-
pleo óptimo de abonos en el cul-
tivo hortícola no son atín muv
completos, Las inve.,ti^aciones en
granjas que llevan una buena con-
tabilidad ha mostrado extraordi-
nari^u diferenciaa en el empleo de
abono^.

La; explotaciones investinadas
fuct•on clasifieadas en tres clases.
Si el ^a^to del órupo que empleó
mrtt.os abono lo hacemos iáual a
100, el del grupo más alto se ele-
va a 301.

A1 calcular el producto neto, el
órupo de poco ^a^to re^ttlta con
pérdida. EI Rue tiene tm ^asto me-
dio ya aparece con nn in^reso neto
apreciable; pero aqu:^] en que
más se ha gastado eu abonos pro-
duce unos in^resos neto^ casi cuá-
druples quc el grupo medio.

II.-Influe^LCia de las ceni,zas fa-
briles de carbón ntineraZ en !os

cultivos.

El famoso Instituto A^t•ícola de
Weihenstephan ha comprobado
una disminución de cosecha sólo
en el caso en que sobre el suelo
caigan cenizas en proporción su-
perior a veinte veces lo normal.
Esto sería debido a un aumento de
alcalinidad, quc, por ^otra parte,
desaparecería con cl tiempo.

En lo que toca a las que caen
sobrc las hojas scría preciso una
cantidad ciento sescnta veces ma-
yor Rue la normal de una zona
fabril, mientras que en el trébol
ro•jo la cosecha fué mayor.

No se han apreciado alteracio-
nes notables en la composirión dc
los vegetables, y no se halló alte-
ración alcuna mecánica o cáustica.

IL-El riego por aspersión exige
intensi.ficación dcl cuZtivo.

La introducción de los rieóos
por asnersión en las explotaciones
aorícolas acarrea generalmente im-
portantes transformaciones en la
or^anización de las óranjas.

Así, el Instituto para enseñan-
zas de las industrias ae ícolae de
Gotinga, después de estudiar cien-
to catorce instalaciones de asper-

^_ón, nos indica las si^uientes mo-
dil'iraciones :

1.a La aspersión amplía la es-
cala de las plantas cultivables.

2.° Fomenta el cultivo e^pe-
cialmente de determinadas plan-
tas aprovechables por sus hojas,
lo que acarrea una rcalización más
intensiva dcl principio dc la al-
terr.ativa dc cosechas.

3.a En las explotaciones cn las
cuale: sólo una parte de terreno
dedicado a cereales se rie^a por
aspersión, la alternativa dc ricgos
se hace^ más inten,iva, y la de se-
cano, más extensiva.

4.^ Predominan lo: cultivos de
plantas de escarda (remolarha
azucarera, tabaco, etc.) cn los
suelos li^,eroa así re_ado^, mien-
tras pue en los pesados predomi-
nan hortalizas ^ plantas aprove-
^chables por el follaje.

5.a Ha enrontrado más acepta-
ción la aspersión donde hav me-
jores posibilidades de colocación
de los productos, esto es, cn las
cercanía3 de grandes attercados, de
fábricas de conservas o dc insta-
lación de desecación.

IV.-Desinfección dP scmillas con
il hTQSO1LlC%AS .

En e] Institut fiir Planzensehutz
de Hannover se estudia el proce-
dimiento para lo;rar que cuando
se desinfectan semillas en seco con
productos en polvo, éste pueda lle.
rar a todos los rincones, evitán-
dose así el tener ct_ue batiar las
semilla^ en caliente con todos los
inconvenientes que lleva consigo
el mojado.

Además, eombinando el etnpleo
de ftmricidas y bactericidas apro-
piados con los u]trasonidos se con.
sigue matar las bacterias y hon-
^os en el interior de las semillas
y frntos sin perjudicar su ►etmi-
nación.

Los productos qtte parecen más
apropiados son aqnellos de acción
terapétttica interna, como el «Chi-
nosol» , mientras m^e los compues-
tos de merctn•io tienen un eferto
que proftmdiza demasiado, perju-
dicando al e7nbrión en las semi•
llas poco resistentes.

Las adiciones en pequet3aa do-
sis de indulil-3-ácido acético, que

acttía al pareccr, como pruditctu
de creci^miento, parecen favorecer
la germinación y el ulterior de.^-
arrollo de la planta,

E q las experiencias en tomatcs
sc han logrado aumentos hasta
dcl 40 por 100 cn la cosecha,

V.-X^IIl Asamblea alemana <le
Fitopatologí.n,

I?n cl mes de octubre ha tenido
lugar en l^asscl, ciudad alemana
de unos doscientos cincncnta mil
hahitantcs, a orillas dc] Fulda, la
XYYI Reunión Fitopatolóóic:.t,
que sc celebró entre los días 10
y 1^. Se estudiaron, como temas
principales, los sióuientes :

^cDe!'en:a fitopatolóáica de huer•
ta; y jardinrs.»

«El problema hi^iénico-toxico-
ló^ico cn relación con la fitopa-
tolo^ía.»

aEl aspecto económico de los
tratamieutos.»

«Lucha contra las
ba^.»

malas hier-

« Plagas forestale^ y modo dc
combatirlas.»

^'L-T,a Snmaata. Verde en Berlín.

La aGriine Woche Berlin» ha
lleaado a ser una expresión cono-
cida en todo el mundo de las ex-
posiciones, y en verdad no sólo
en el de las de tipo a^rícola.

Ti^ne luáar del 27 de enero al
5 de febrero, abriendo así la mar.
cha en la serie de exposicione^s dc
19^6. El pasado año fné visitada
por más de medio millón de per-
sonas, cutre los qne se contaban
246.000 del Berlín oricntal y dc
los países de Alemania central.

La próxima Semana Verde será
también el punto de vista ^de nu-
merosas jornadas, conáresos y di-
sertaciones agrícolas, siendo Ber-
lín de nuevo el punto de encuen-
tro entre el Este y el 'Oeste, así
como entre la ciudad y cl campo.

La Centralausschuss der Deuts-
chen Landwirtschaft ya prepara
una sesión de bienvenida, y lu
Deutsche Bauernverband, tma ^tna-
nifestación pública, así como una
conferencia de prensa. La D. L. G.
(Deutsche Landwirtshafts-Gesells.
chaft) ya ha previsto una retmión
de dos días con interesantes apor-
taciones, y la Landbaufakiilt^t de
I3erlín celebrará sn LXXV aniver-
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ktrio. La Verband der Agrarjotu•-
nalisten proyecta de nuevo una
junta de sus consocios. Aún se pla.
nean otro. acontecjmieutos.

^'11.-Rccontpensa ¢ un investi-
gndor ¢lemá.n.

Ha sido concedida al doctor
Gerhard Schrader ].a medalla con-
memorativa Otto-Appel para el
año 1955.

El doctor Schrader, mtmdia]-
mente conocido por ser el creador
de diversos insecti^cidas modernos.
entre ellos el parathion o E-605,
se dedicó al cstudio de la química
desde 1937.

^Su trabajo principal fué hacer
tma refundición de los conoci-
mientos de la química de los in-
seeticidas y luego continuar una
labor si^temática de investigacicín
en este campo.

En poco tiempo logró encontrar
una nueva serie de productos para
la lucha contra las plagas. Ami-

da, y- fluoruros de los ésteres del
úcido fosfórico, ésteres del ácido
thiofosfórico y del pirofosfórico
fueron su principal materia, po-
niendo con sus compuestos nume-
rosos productos a disposición de
la agricultura.

Modernamente, el Systox, el Me-
tasystox, el Chlorthion y muchos
otros ^marcan el camino hacia pro-
ductos de la misma eficacia prác-

tica, pero más específicos y dc
menos toxicidad para los ^anima-
les domé^ticos y el hombre.

En las XXXI Jornadas Anuale,
de Kassel 1955, celcbrada^ del 10
al 14 de octubre pa^ados, y que
hemos c^itado anteriormeute, el
Ministro Rat. Dr. Drees (que en
diciembre visitará España en viajc
oficial) hizo entrega de la Meda-
Ila al doctor Schrader en prescn-
cia de unos 1.000 especialistas, en-
tre ellos unos 100 del extranjero.
Espatia estuvo representada por el
Ingeniero agrónomo Agregado a la
Embajada de España- setior Abei-
jón Veloso.-.i. A. V.

Premios a las investigaciones sobre
mejora del aceite de oliva

Habiéndose efectuado por el Vi-
cepresidertte de la Cámara Oficial
Sindical Agraria de Jaén y Jefe
del Grupo Olivo de la misma, don
Domingo Solís Ruiz, la dotación
de un premio de su nombre para
un trabajo de investigación que
contribuya a la mejora del a^ceitc
de oliva en esa provincia, se saca
a concurso la adjudicación de di-
cho premio, con arreglo a las si-
guientes bases :

1.8 El «Premio Domingo So.
lísn, objeto de este concurso, se
otorgará al mejor trabajo presen-
tado al mismo que corresponda al
siguientes título : «Mejora de las
calidades del aceite de oliva en
Jaén.» Trabajo de investigación
sobre posibilidad de mejora de las
calidades del aceite de oliva en
.laén y forma de hacerlas acepta-
bles al paladar del consumidor,
,iempre que no pierdan sus cuali-
dades alimenticias y organolépti-
cas.

2.° La extensión de los traba-
jos de inve^tigación que se presen-
ten qnPda a la voluntad dP los

concursantes, c:xigiéndo^se única-
me.nte el que los mismos estén me-
canografiado; a dos espacios en
en papel folio escrito por una sola
cara.

3.a Se concederá un tínico pre-
mio con^i.=tente en 25.000 pesetas.
Si ninguno de los trabajos presen-
tados reuniese, a juicio del Jura-
do, méritos suficientes, ]a convo-
catoria podrá declararse desierta.

El Jtu•ado se re^c:rva la facultad
de poder djvidir el premio, caso
de que así lo aconsejase laa cua-
lidades de los trabajos presenta-
dos.

4.• F.l plazo de presentación
de los trabajos termina el 30 de
sPptiembre de 1956. Los trabajo^
,^erán remitidos a la Cámara Ofi-
cial Agraria de Jaén (Avenida dcl
Generalísimo, núm. 3, 2.°), den-
tro de tm sobre, en cuya cubierta
constará un lema que encabezará
el trabajo. Otro sobre_ con el mi,-
mo lema en su cubierta y con la
indicación «plica», contendrá los
datos re°erentes al autor del tra-
bajo, que serán, como mínimo•

notnbre y apellidos, profesión, re-
sidencia y domicilio. Estos dos so-
bres irán dentro de otro dirigido
a e^ta Cámara, en cuya cubicrta
y en lugar visible llevará la indi-
cación «Para el Prcmiu Dotnin^o
Solís».

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Fallecimiento.-A1 entrar en prensa es-

te número nos llega la noticia del falle-

cimiento en Pamplona del ilustre Inge-

niero don Daniel Nagore Nagore, Direc-

tor de Agricultura de la Diputación Fo-

ral de Navarra, y cuyos trabajos cono-

cían bien los fectores de AGRICULTURA,

por ser asiduo colaborador de la misma.

Nuestro sentido pésame a au familia.

Jubilaciones. - Don José T r u e 6 a

Aguirre.

Ascensos.-A Consejero inspector ge-

neral, don Isidro García del Barrio ; a

Ingeniero jefe de primera clase : don

Bernabé Bou Bono (S. A.), don José

Pérez Guillén, don Francisco Alférez

Cañete (S.) y don Liberio García de

Cáceres Artal ; a Ingeniero jefe de se-

gunda clase: don Miguel Odriozola Pie-

tas• don Manuel Gutiérrez Roji (S. A.),

don Luis Cuní Mercader y don Patro-

cinio José Vicente Boceta Durán ; a In-

geniero primero: don José M.a Dadin

Tenreiro, don Pedro Luis Sada Matilla

y don Félix Moreno de la Cova.

]ngresos.-Don Agustín Liñán y La-

rrucea, don José Antonio García Petit,

don Evaristo Babé Delgado y don José

Antonio Escribano Blesa.

Nombramientos.-Ingeniero director de

la Estación de Horticultura de Valencia.

dependieute del l. N. 1. A., don Juan

Cornejo Aizperrutia.

PERITOS AGRICOLAS DEL ESTADO

/ubilaciones.-Don Manuel Ortiz Es-

cofe[.

/ngresos.-Don Antonio Villar Alia y

don Jesús Enriquc García Fernández.

Destinos.-Al Serv:cio de Catastro de

al Riqueza Rústica, don Antonio Ocaña

Cubero y don Antonio Villar Alia.
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Aplicaciones de los isótopos ra-
diactivos en agricultura

l+^n la Gonfereucia sobre la uti-
lización de la energía atómica con
finPS pacíficos, que tuvo lu;ar en
Ginebra durante el pasado mes
de agosto, pre.entó la Organiza-
ción para la A^ricultura y la Ali-
mexrtacicín un trabajo, del quc
publicamo.; tmas notas sobre apli-
cación de lo^ i^ótopos radiactivo^
en a^ricultura.

Los suministros de alimentu,
,y otros productos añrícolas están
sujetos a drandes pérdidas en to-
das las fases de producción, dis-
tribución y almacenarniento por
infea•ión fúnoica y bacteriana v
por lo, estranos causados por pla-
^as de insectos. La lucha contra
éstos es lo que brinda la posibi-
lidad de auxuentar las exi,tencia^
del modo más inmediato y espec-
tacular. No es posib1i• formular
una estimación v<ílida del volu.
men mundial de pc°rdidas, pero
sin duda reviste enormes propor-
ciones. LTna evaluación muy pru-
deute de las pérdidas reoistradas
cn ŝranos almacenados, provoca-
das principalmente por devasta-
ciones de goraojos v otras plaoas
de insectos, las cifra eu el 10 por
10^0, pero indudablemente son
mucho mavores en lac zonas cáli-
das y hxímedas ; la f^rol^iorción es-
timada de 1as pérdidas de cerea-
les v le,uminosas recolectadas
que se registran en América Cen-
trala, que oscila entre^ el 25 y el
50 por 100, se aplica, probable-
mente, con earácter general a la
mavoría de los países menos ade-
lautados de dichas zonas. Ade-
más, los a]imentos putrescible^s,
como frutas, verduras, carne y
pescado, eatán particularmente
expuestos a deteriorarye en las
fa.e; de distribución y almacena-
miento. Análo^amente, el dete-
rioro producido por la infección
fúngica y por los ataques de di-
versas plagas de insectoS revisten
►ran trascendencia en el aprove-
chamiPnto de maderas.

Hay, evidentemente, wx amplio
mar^en para la adopción de me-
didas de lucba, las cuales pueden
aplicarse con relativa facilidad a
un costF cftxe por lo ^eneral ccílo

coustituye uua pequeria fracción
del valor de los beneficios que
reportan. Las radiaciones y los
isótopos radiactivos brindan ya la

promesa de contribuciones impor-
lantes para implantar medidas

perfeccionadas de lucha que nxe-
jorarían sensiblemente ]os sumi-

nistros. Así, el poder destructor
de la ra^liación se ha utilizado
para eliminar infestaciones de in-
sectos en grauo, y cereales a cos-

tes que no exceden los de los pro-
cedimientos más corrientes como

la fumiaación. Se ha loarado im-
pedir la ^erminacióu de las pata-
tas ►racias a los efectos de la ra-
diación sobre el sistema Pnzimá-
tico, lo que permite transportar-
las en condiciones más asequibles

v tenerlas almacenada^ muchos
meses. Actualmente sc concede

también mucha atención a la po-
sibilidad de conservar productos
alimenticios mediante la esterili-
zación en frío por radiación a
temperatnras normales. Aunque
todavía no se ba conseo xido un
completo éxito, se han logrado
importantes prooresos en el man-
tenimiento de la calidad de la
carne y de los productos cárnicos
sin que se registren cambios de
sabor o color producidos por

reacciones secundarias perjudicia-

les. En alaunos paíse,, la triqui-

nosis constituye un importante

problema sanitario y se ba de-
mostrado que sometiendo a radia-
ción la carne de cerdo se pueden
matar o esterilizar las triquinas,

pudiéndose consumir sin peligro
la carne infectada.

Es evidente que la radiación
puede tener tm utilísimo caxnpo

de aplicaciones en la elaboración
y conservación de productos ali-
rnenticios, si bien es indispensa-
ble llevar a cabo una labor ex-
ploratoria mucho más extensa pa-
ra evaluar todas las posibilidades
que entraxia. Uno de los aspectos
de mayor interés de tales aplica-
ciones estriba en el amplio mar-
►en que brindan para el aprove-
cbamiento de los residuos radiac-
tivos que en forma de subproduc-

to; derivan del 1'uncionamieut^^
de los reactores nucleares.

Todos los atios qneda destruída
una gran parte de la cosecha po-
tencial por efecto de enfermeda-
de^ v plagas que atacan a los c•ul-
[ivos durante su crecintiento. l+;u
el Reino Unido ^e pierde annal-
menie el trabajo de más de
51.0(>a trabajadores agrícolas e^^-
pecializados, y en los Estado^
[Jnidos los dar%os provocados por
insecios, malas hierbas y enfer-
medades de las plantas implican
pérdidas en el volmnen de pro-
ducción a^rícola por valor dr
13.040 millones de dólares al año.
La mayoría de estas pérdidas po-
drían evitars^^ aplicando oportn•
namente mediclas adecuadas, }^
los isótopos radiactivos estáu re-
sultando auxiliares de extraordi-
naria utilidacl en estudio: enc.i-
ĉuinados a la creación de rnateria-
les y métodos perfcccionados pa-
ra proteger las cosechas. Par

ejemplo, la lucha eficaz contra un
insecto destructor suele exi^ir el
cabal conocimiento de su cic•1o
biolóáico y bábito^, y el marcar
los insectos con isótopos radiac-
tivos constituyc un medio rnuc^ho
más eficaz para determinar su
radio de vuelo, rutas mi^,ratoria^
y bábitos de invernada que los
métodos anteriormente utilizado^
como la tinción, En el Canadá
se ha hecho uso del cobalto-60
para etiquetar gusanos de alam-
bre, 1laciendo así posible seguir
sus subterráneos serpenteos, y en
este país y en los Estados Unidos
se tienen en estudio, empleando
técnicas análooas, los hábito, dP
vuelo e invernada de diversos in-
sectos forestales. Estos estudios
constituirán, siu duda, factore^
importantes del perfeccionamien-
to de los n^étorlos para comha-
tir•los.

Desde hace pocos arios se dis-
pone de insecticida; eficac•ísimo^ :
pero uno de los prohlemas que su
empleo continuo plantea estriba
en due a veces los insectos se
vuelven resistentes a tales vene-
nos. Los estudios hecbos con in-
secticidas marcados cou tm isóto-
po radiactivo permiten comparar

el grado de absorción y metabo-
lismo de insectos normales con el
de acTuellos que han desarrollado
resistencia a lo^ insecti^idac. E^ta
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labur puede coustituir uu paso
para deterrninar la naturaleza de
la resistencia a los tóxicos, sobre
la cual se sabe tan poco basta la
fecba, salvo que los insectos re-
sistentes absorben 1 o s venenos
exactamente igual que 1os sensi-
ble5 a ello., pero no reaccionan
de la misma manera.

Análogamente, las marcas ra•
diactivas desempeñan un impor-
tante papel en la elaboración de
lungicidas, insecticidas y herbi•
cidas para aplicación directa o
como venenos sistémicos. Estos
últiruo; son sustancias que se apli-
can, por lo general, a través del
suelo y que la planta asimila sin
sulrir dafios, pero que son tóxicas
para las plagas que de ella se ali-
mentan. Importa saber que tales
sustancias no se canvierten al
etnplearlas en productos nocivos
para el l^ornbre o los animales.
Por ejemplo, al emplearlo para
matar malez^u en un campo de
judías, el berbicida 2-4-D es tam-
bién absorbido rápidamente por
la planta y se ha comprobado,
recurriendo a tnaterial marcado,
que se distribuye por toda la
l^lanta en unión, al menos, de dos
productos adicionales derivados
del 2-4-D. Ocioso es decir que en
el caso de plantas comestibles
importa poder seguir las huellas
de tales compuestos y de sus pro-
ductos metabólicos a causa de
sus posiblP, e^^ectos sobre el con•
sumidor-animal u hombre--, y
el empleo de marcas radiactivas
desempeita un imlrortante papel
en la elaboración de rnateriales v
métodos seguros,

Aunque la lucba química con-
tra plagas y enf.ermedades de cul-
tivos puede resultar eficacísima,
su empleo supone nuevos gastos
y, por lo general, requiere consi-
derable cuidado. Indudab^lemcn-
te, la mejor garantía, v rle parti-
cular aplicación en las zonas in-
suficientemente desarrollada.^, la
constituye el cultivo de varieda-
des resistentes a las plagas y en-
fermedades predominantes. Los
agrónomos han venido tratando
desde hace ]argo tiempo de con-
seóuir tales variedades mediante
métodos corrientes bien conoci-

dus, que implicau la selección y
la bibridación y ban logrado no-
tables éxitos; pero ello constitu-
ye una tarea inacab:rble, ya que
las actuales variedades no satisfa-
cen todas las necesidades, y cons-
tantemente aparecen nuevas pla-
gas y enfermedades o nuevas i'ur-
mas de las antiguas. En la tarea
de lograr variedades resistentes a
las enfermedades y plagas, así
como otros tipos mejurados, do-
tados de mejores características
agronómicas y mayor productivi-
dad, el fitotécnico se ve ya auxi-
liado en gran medida por las nue-
vas y potentes fueutes de radia-
ción de que desde fecha recieute
se dispone, siendo probable que
el aproveehamiento de ésta cons-
tituya una de las contribuciones
má, itnpurtantes de la energía
atóntica a la agricultura. Desde
hace tiempo se sabe que las ra-
diaciones provo c a n mutaciones
hereditarias en plantas y anima-
les. Con el advenimiento de la
energía atómica se ha llegado a
disponer fácilmente para fines ex-
perimentales de nuevas clases de
radiaciones y de fuentes de ener-
gía más potentes, y en muchos
países se han iniciado reciente-
mente extensos programas de me-
jora de cultivos mediante la ra-
diación, con vistas a acelerar el
ritmo normal de mutación y an-
mentar así la variabilidad con
que el fitotécnico puede contar
para su labor de selección.

Las radiaciones se a}rlican, bien
en las primeras fases de Horación,
con objeto de afectar a los game-
tos duratrte su desarrollo, o bien
a semillas en que se provocan pri-
meramente mutaciones somáticas,
y tales células afectadas pueden
dar lugar luego a tejido ŝermi-
nativo, en cuyo caso las mutacio-
nes se transmiten a posteriore^
generaciones. Aunque la iumensa
ma,yoría de las mutacioue^ espon-
táneas son nocivas, de cuando en
cuando SurgeIl ttpos convenientes
en pequetia proporción, los cua-
les ban sido seleccionados en una
gran variedad de cultivos. Entre
los tipos mejorados obtenidos

figuran estirpes de cereales y
otros cultivos, como cacahuet,

de ntayur rendimieutu u resisten-
tes a las enferntedades, tipos de
cereales de paja fucrte resistenles
al encarnado, tipos que se prestan
tuejor a la recolección ntecúnicu
a causa de determinudas caracte-
rísticus de tantatio o forma, tipos
de período de madurez prolon-
oado o reducido y utros de requi-
sitos ecológicos ntodiGcudos, por
ejetuplo, con respecto a umr mu-
yor o menor pluvio^idad o ferti-
lidad dcl suelu. Exponente de re-
sultados particularmerrte intpur-
tantes de trabajos de esta clase lu
constituye el caso del Ganad^í,
donde entre unos veinte mutantea
de cebada producidos por radiu-
ción, y actualmente objeto de en-
sayu sobre el terreno, fieuran al-
gunos que maduran con la su-
íiciente prontitud paru extender
la zona de cultivo de la cebada
en dicho país.

Plantas tales cotno algunas ^ie
bueria, que por lo comtín se pru-
pagan vegetativamente, son tarn-
bién objeto de tratamicn[o ru-
diactivo para provocar mutaciu•
nes en las yemas. También se bau
provocado mutantes en las algas,
babiéndose obtenido de este tno-
do tipos adaptados a elevadas
temperaturas y por ello m^ís ade-
cuados para el cultivu c:n masu.
Tales tipo; pueden convertirse un
día en importaute fuente de ali-
mentos y de materias prima, iu-
dustriales. En silvicultura sc bacP
cada vez más bincapié en el cul-
tivo óenético de tipos de creci-
rniento rápido y de variedades
resistentes a plaoas y enfcrmc^la-
des y es posible que la radiaciú q

desempetie importante papel eu
la producción dc talcs ruza> mc-
joradas de árboles.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

AGRICUL'PORES. Consultad la obra

curnbre de la moderna agricultura.

titulada CULTIVOS DE SECANO. pe-

didos: AGROCIENCIA. San Clemen-

te, níim. 13, Zaragoza.

VENDO estiércol de ovcja por va-

gones. Jesús Langa. Ap^rtado 497.

zarago.a.
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CI^;RG:ALE^ Y LCGI'MBRF.S.

Han cautbiado, desde q uestra

iíltima inl^cresión en sentido muy
favurablc las perspectivas que

ufrecían las sicmbras de otoño,
habiéndu;c• efechtado é^stas, en

^eneral, cn ma^níficas condicio-
nes, tlur babcr adquirido el te-
rreno el tcmpero necesario. En
mucba, provincias pueden darse

va por tcClnlnadas, siendo muy

bneno el estado de las plantitas,
en las más tetnpranas, favoreci-
da^, ademá;, por una temperatu-
ra exenta de^ ri^ores.

En Andalucía Occidental, las
cuntinna^ Iluvias entorpecieron la
^cmentera ; en cambio, en la
Oriental, todo marchó a pedir de
boca. I^,n Castilla la Vieja, la
opcración va con retraso, porque
la sequía ^de octubre impidió el
laborc^o a su ticmpo.

En Albarete, Alicante y Mur-
c•ia sc ha resuelto la situación
crítica que plantraha la falta ab-
^oluta dc agua.

En ŝeneral, todo el campo está
Itoy mejor que cl año anterior en

la propia fecba.
En c'I litoral cantábrico se con-

tiuub la rc'coleccicín del maíz, con
I^.. tncdianos resultados que se
^Irc^entían, también por la mis-
ma causa.

A fincs de novietnbre se con-
c•luyó la sementera en Cáceres.
Se ultintaba en Córdoba, menos
la de le^;uminosas. También ba-
bía tcrminadu en Granada (en
muy buenas condiciones), Jaén,
(lrense, Salamanca, Soria, Santa
Cruz de Tenerife (en excelentes
c•ondiciunes), 7,amora y Ponteve-
dra (muy bien, óracias a las llu-

vias).

Gontintían las siembras, en

buenas condiciones, en Barcelo-
na, Balcares, Alava, Castellón,

Cuenca, Toledo, Guadalajara, Lo-
^roño. Mála^a, Santander, Bada-
joz y 7,ara^oza. En Guiptízcoa y
Vizcava se siembra trino con buen
tcmpero.

Eu Lérida se siembra en me-
dianas condiciones, primeramen.
te por las lluvias y luego por los
fríos. Otro tanto puede decirse
de Palencia, en donde va retrasa-
da Ia siembra de leaumbres y de
cereales de pienso.

En Burgos, la sementera se ha-
ce con retraso; primeramente por
sequía; después, a cargo de las
lluvias, y tíltimamente por los
fríos.

Gracias a las últimas Iluvias,
pudo sembrarse en Almería y
Alicante. En Murcia se siembra
con gran actividad después ^de la
prolongadísima sequía qne ha
azotado a la provincia. En Valen-
cia, las lluvias han permitido que
se áeneralice la operación, que
está casi concluída en las sierras.

Las mencionadas lluvias para-
lizaron la siembra en Cádiz y
Huelva y la dificultaron cierta-
mente en Sevilla y León. En el
Rajo Aragón se serrlbraba en seco.

La nascencia es buen.a en Ba-
dajoz (para las siembras más
tempranas), Guadalajara (ídem),
Avila, Cáceres, Jaén, Salamanca,
Z,amora, León (tempranas), Va-
Iladolid, Cortu3a, Tarra^ona v So-
ria,

En Albacete sc retrasó la nas-
cencia por la seq_uía, que todavía
dejaba sentir sus efectos, y se te-
me que cuando el campo arroje,
^e comprobará bastante pérdida
cle semilla, por una u otra causa.
Afortunadamente, las iíltimas llu-
vias cambiarán el panorama. En
Lérida, por ]as causas ante., apun_
tadas, también fué dificultosa la
nascencia.

E] aspecto de 1os sembrados es
maanífico en Córdoba. Muy bue-
no en .1aén _v Teruel (salvo el Ba-
jo Ara^ón). Bueno en Salamanca
(lo más temprano). En 7ara^oza
v Segovia, el campo tiene mejor
ver que en el alio anterior. En
Huesca ha mejorado mucho con
las lluvias. La siembra de Ciudad
Real, que estaba muy atrasada,
ha rec•ibido un ^ran imptdso, atri-
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buíble nu ^ólo a las lluvias, ainu
también a las temperaturas. En
Luáo, mejoraron últimamente los
cereales.

En Zamura se inician los pases
de rastra. En Avila la labor de
alzar. En Asturias, labores pre-
paratorias para las siembras pri-
maverales. con tempero exce-

lcnte.
Se recogc' el maíz en Asturias

con mala producción. Buenos ren-
dimientos se registran en Lérida.
En Cuenca, cosecha superior a la
de 19^4. Acabó la recoleccicín en
Asturias, con cosecha muy va-
riable, sc^tín zonas. En Santan-
dcr hubo menos producción que
^'n la campa ►ta pasada.

Buenos rendimientos de judías
c'n Lérida. En Cucnca, también
dieron más nue en cl at5o ante-
rior.

Producción sati,fa c t o r i a de
arroz c'n Lérida.

Ot. ► vnH.

Las lluvias beneficiaron al ar-
bolado, dando frescura y tur^es-
cencia al fruto, con el consi-

guiente aumento de peso... i Lás-
tima que llegaran con tanto re-

t raso !
Se intensifica la recolección de

la aceituna dc altnazara, habién-
dose caído mucba al suelo, por
la anterior scquía y por la mosca.
Fn general, la cosccba es media-
na y los aceites teudrán poca ca-
I idad.

Salvo en Andalucía Occidental,
las producciones serán inferiores
a las de la pasada campatia.

Todavía se recoáe en Avila la
aceittma de alit5o ; por cierto, con
mediano resultados. También si.
^^-tien co^iendo la de verdco en
T,ooroño.

Continúa la recolección cn Ali-
cante, Guadalajara, Cádiz, Cas-
tcllón, Huesca, Lérida. Sevilla.

"/,aragoza, etc.
Va muy avanzada e q Balcarc^.
En Granada se cstaba rec•o^ic•n-

do la aeeituna caída, que n^ r'^
poca. También en Ccírdohs sc' ca-
yó muchu frnt^ ; per^ la•. lluvia^
de noviembrc han mejorado la
cosecha. (^tro tanto ba ,ucedido
en casi todas las pt'ovincia^ oliva-
reras y espPCialmenie' en Lérida,
Cádiz, Ciudad Real. T.o^roño.
TTuelva v .laén.
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Según las últimas impresione^.
la cosecba supera a la anterior en
Múlaga, Sevilla y Castellón. En
cambio, e; inferior en Aiicante,
Cáceres, Granada, Hucsca y To-
ledo.

La cosecha e, reduridí<ima en
Murcia, por la tremenda seqnía
([ue ^allí se padeció, habi ŝndo.;e
^•aído lóaicamente mucho fruto.
l^n Valencia re;ulta mny reduci-
da, siendo nula cn muchos sitios.

Muy baja hroducción en Alba-
cete. Mala cosecha, sin atenuan-
tes, en Almcría, Badajoz, Barce-
lona, Gerona, Guadalajara, Curn-
ca y Teruel. Mediaua en Sala-
manca, Jaén, Tarragona, 'Lara^o-
za y Baleares.

Los aceitcs resultan de poca
calidad en Murcia, Málaga, Zara-
^oza y Baleares.

A tíltima hora, ]a mosca hiz^
mucbo daño cn Bada•joz.

I ^ ^'I'ATA.

^ 1':n general, ba terminado el
arranque dc la Patata tardía, (Ittc
dió bueno^ rendimientos, como
era de esnerar, dada la marcba
ve^ctativa de la planta. En las
zona, más templadas se inician
la^ oheraciones preparatorias pa-
ra la próxima siembra de las tem-
pranas.

Concluyó el arranque de la tar-
día en Alava, Valencia, Cáceres,
Cucnca, Palencia, Granada Huc,-
ca, Salamanca, Sevilla, Vallado-
lid, 13urgos, (lastellón, i,érida,
5c,ovia, etc.

Continuaba la opcración en
Guadalajara, Jaén, Loórotio, Má-
la^*a (patata victorina), etc.

En Sc ñovia, la prodncción su-
Pcró a la d^ la camltaña prcce-
dente. I^rnal diremos de León y
5evilla. Lo contrario ocurre en
Santander.

Lo^ re^ultarlos han sido buenos
en Alava, Bara^lona, Cucnca, Sa-
lamanca Jar^n, Lo^roito, Santa
(',ruz de Tenerifc, Soria, Toledo.
Bur^os, Caa^^llón v Le^rida. Mny
btt^no^ en Cranada. Los rendi-
micntos nnitarios han .ŝid^ nor-
males cn Murcia, Valladolid, Va-
l^ncia, Hu^^ca ^- Guadalajara.
Fneron m.edianos en secano v_ sa-
tis^actnrios en re^adío, en Pon-
t^vcdra.

Fmr^ezó a plantarse la tcmpra-

na en Santa Cruz de '1'cnerife y
Almcría.

Se dan labore^ preparatorias,
con tal objetn, rn Málaria y Va-

lencia.
En la. patatales de Málaga,

las intensas lluvias han causado
perjuicios.

liF_1t(ILACHA.

Sc extiendc su arrancluc por la
cuenca clel Duero. EI descenso clc
la temperatura y el tiempo llu-
vio,o dificultan la operación. Los
rendimientos son mejores que en
la pasada campa ►a, v cl estado
de ]as parcelas c^ ^ati^factorio.

Concluyó el arrarrque de esta
raíz cu ,laéu y Mála;a. Prosi^ue
en Avila, 7•ulcdo, 7.amora, Gra-
nada, Huesca, etc. Se ha oenera-
lizado en Alava y se intensificó
últimamente en Lobro^►o por es-
tar abiertas ya todas las fábricas.

Ha comenzado, no bace nut-
cbos días, en Zaraaoza, Bureos,
Soria, Seeovia, Cuenca, I'alencia,
Lérida, Salamanc•a, Valladolid,
r^tcétera.

Lo^ rendimiento, que .,^• obtir•-
nen son sali^factorios en Alava.
Salamanca, Granada y Jaén. Muy
bnenos en Segovia. Fxcelc^utes en
7'eruel. Mediano. en .Avila.

Hav más co^c•clra que el año
antcrior cn Valladolid, Toledo,
I'alencia, "Laragoza, Cuenca, Bur-
gos y L ŝrida. Han mejorado la^
perspectivas de eo^echa cn 7amo-

ra, por lo favorablc dc1 tic^nrlru.
Lu Hucsca, la planta muc^tra wt
aspecto externo normal, desde el
punto de vi^ta de la vcrctación.

H^n Lccín, el temporal ha di.

ficultado nrucho cl arraur^nc.

f' RI;TALES.

Se t•cculcctan cu ^Uicante la^
nal'aI1JaS templ'an^l.^, ^halnblen en
Almería. H;n Valeucia, la cogida

de a^rios e,tá cq plcna actividad :

cl rendimicnto c, bucno; la ca-
lidad, utín mejor; los 1 ĉ recios,

muy baeuo^, y^^I ambicnte dc
franco optitni^rno. En Castcllón,
graci^as a las Ilnvias, la madura-
oión ha venido anticipada para
los aarios. La cosecba dc éstos en
Mála^a scrá abundante. h:n Ali-

r'ante, en Almería y en Baleares
^e eoaerá tnáa frnta de esta clase
que en el •trio anterior. F:n Mur-
cia, igual, poro má, o menos.
Bttena ^troducción en I'ontevc-

dra.
En 13alcares, a favor dc lo,^

^^recios extPriores, bay u q marca-
do intcrc^s por ^^lantar almendrrrs.
En Castellón han ^mcjorado los
almendros y lo^ al;;arrobo,. Más
cosecba dc manzana y con fruto
más sano en Coruña. respccto al
atio antcrior. Lo II11Sm0 pucdr^ dc-
cit^^e dc Guipúzcoa para toda la

fr•uta eu ^cneral.
13uena ^•o;echa dr^ manzana en

A^turia.^. Marcha bien la plata-
ncra ett tianta (:r•nz dc 'I•r•nc•rif^•.
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h: q 111aca ,e rclcbt•arun lu, acu^-
tumbrados rnercado^ con normal
concurrencia de ganado dc Ioda^
clases, siendo regular cl ntítueru
de tran,acciones efectuado v man-
teniéndose los precios sostenido^.
EI ganado procedió tanto de la
misma provinci^a como dc las ga-
lle^aa, Santander, Guipií•r,coa y
Badajoz. Sigue sin variación el
ceuso ganadero, y el e^stado sani-
tario de la ganadería es bueno.

l^:n Vizcaya, normal concurren-

ci^a dc ganado en ferias y^mcrea-

dos, dondc se efcctuaron pocas
tran.^acciones en genenal, can ten-
dencia de los precios al alza y
vendiérldosc reses, además de las
procedente.^ dr lu mi.ma provin-
cia, ulgniza; ^acuntu de Sautall-
der, 13tn•go; y.^lava y porcinas
de csta í^ltima y dc Guiptízco^ ŝ .

En Sant^tudcr, además de loa
mercado^ aco^tuutbradog- se ce-
lebraron, cl pa^ado mes, lua f^^-
rias dc Torrclavcga y Solares., con
cscasa concnrrencia de ganado,
excepto de vacuno, que fué nor-
tnal, especie de la que fueron el
mayor ntímero de transaccione^.
Lu; precios actuaron lioera alza
cn el caballar y continíŝ an ^uste-
nido^ para l^t^ rc^tantes especies.
Sc rxportó vacuno con destino a
distintas plazas.

I?n Pon[evcdru• v cumu todu^
los uitos eu e?ta época, la concu-
rreneia de ^anado ha sido mavor.
principabnente de vacuno y lror-
c i n o, realiz^índose rntmerosas
tt•un^accioncs. La tendencia dc
los precios es al alza, salvo para
cl ganado caballar, que se man-
tiene sin variación. Disminuvó <:I
censo ganadero cn lanar v cabrío,
mientt•a^ qne pertnanece cstacio-
nado en ^^acuno, porcino y caba-
llar. En (h•^•n,c hubo concnrreu-
cia nortnal v sc eft^ctttaron regular
ntímero de transacriones a pre-
eios so^tenido^;. Se exportó vacn-
nu a Madrid• Rarcclona v otras
^truvincias. h;n Curttña, n.ortual
conctn•rencia de ganado de tuda^
clases, con la tínica cscepció^ ŝ
del caballar, ctuc escascó. Sc reu-
lizaron numcrnsas tran=acciones,

^lucdandu lo. ^^reci^s sin varia-

ción.
1!;n León, todos los mercados

celebrados durante el pasado mes
estuvieron normalmente concurri-
dos, realizárrdo5e elevado núrnero
de transacciones a precios sostc-
r11dOR. ^1SIIllmljr0 el CenSO ^tT,íl-
nadero por ventas v salida de

ganado a otra; proviucias. 1':u

ZaInora, COlleUrrellCla 110PIna1 y

regular ntúnero dc transacciones,
manifestándo,e los precios en al-
za para todas las cs^^i^cics. En
Palcn.cia tambi^^n fné normal la
r,oncurrencia a las difcrcutes fe-
rias v mercudos, cxcepto cn lanar
y cabrío, quc fué nula. EI ntíme-
ro de transaccione^ fué reducido
y lo; precio, quedaron sin varia-
ción. Disminuvó aljo el censo la-
nar por sacrificio.

En Soria, a^dcmás dc los mer-
cados semanales, tnvieron lunar
la^ ferias de Almazán y San Es-
teban de Gormaz, que se vieron
uormalmente concw•ridas y se
realizaron nurnerosa.; transaccio-
nes a precios en alza para el va.
cuno, en baja para el callallar v
^os[cnido, para lanar cabrío v
porcino. La procedencia dcl ^a-
rtado fué de la misma provincia
y al^^unas cabezas de porciuo ^n ŝ •
lleg^u•on de F.xtremadura. En Va-
lladolid ba continnado sicndo es-
casa la concurrencia, excepto pa-
ra el lanar, uue se puede calificar
de normal. El mímero dc rom-
praventas ba sido reducido, y los
precios actt.an tendenciu al alza,
menos para cl caballar, cuya co-
tización pcrmanece invariable•
1Vlejoró notablemente el estado
.anitario del ganado lanar, por
baber desaparecido los focos de
eiruela que existían. En Avila,
tanao los ntcrcados como la^ fc-
rias, se vieron muy conenrridoa
de ganado vacuno, lanur v cabx-
llar, mientras que fué ttormal la
a:istencia de porcino y cabrío;
se realizaron nran ntímcro de
operaciones a ^trecios, en rene-
ral, sostenidos. Ha disminuído el
censo ganadero vactmo v porcino
p^r sacrificio. Se exportó ^anado

a di.,tiula: pro^^incias. En Sala-
manca, con escasa cortcurrencia
de ganado, se celebraron ferias y
mercados correspondientes a este
mes. E1 ntímero de transacciones
no pasó de regular y los prccios
acu^aron alza en vacuno v conti-
ntían sostenidos en lanar, cabrío
y porcino. E1 ganado procedía
tanto de la misma l^trovincia co-
mo de las de A^^ila y ZarTlora.

E^o Cuenca, además de los mer-
cados se7nanales, se celebró la fe-
ria de Huetc, con poca concu-
rrencia dc ganado lanar, porcino
y,^aballar, sicndo nula la asisten-
cia de vacuno v cabrío. E1 ntímc-
ro de transacciones fué bueno, si
se compara con la concurrcnria
habida, y cn los precios sc ob^cr•-
vó una tendencia al alza en toda^
las especics. Disminttv_ ó el censo
porcino por ^acrificio, y cl cstado
sanitario es bucno, salvo nat•a el
lanar y conejos. Ciadud l^cal,
concurrencia nurmal, v rcducido
ntímero de trausaccioue:_ a pre-
cios en alza, parx e] porcino, en
baja para el caballar y sostenidos
para las restantes especies• El
censo ganadero aumcntó en el
^;anado porcino v_ di.,minttvó en
e] caballar. En Toledo, notmal
concurrencia v hocas transaccio-
nes a precio^ •^ostenidos ; el cctr-
so ganadero permancce estabili-
zado v es bucno cl cstado ^anita-
rio de la ^anadería. En Madrid

se celebraron pocas ferias, con
escasa concnrren:ia de ganado v
pequeño mímcro de transaccio-
^nes. La tendencia de 1os precios
es a alza en cl vacuno, a la baja
en el caballar y sin variaciór. en
las restantes clases. EI gan.ado
que acudió a los mercados proce-
día tanto de la misma provincia
como de las dc C'ruadala,jara v Se-
^^ovia. En Gnadalajara, adcmás
de los mercados semanales, tuvo
lu_ar la fcria de Cifuente.^, v tan-
to aqaéllos como écta sc vieron
^•ou normal asistencia de ganado
lanar y escasa de la: restantes
c s p e c i e s, efectuándusc pocas
h•ansarciones, a precios en alza
para el vacuno y sostenido^ hara
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las restantes especies. El censo
ganadero disminuyó en el lanar
y c.abrío por sacrificio.

En Zaragoza, concurrencia de
^anado escasa, no obatante lo cual
se realizaron buen número de
transacciones, siendo la tendencia
de las cotizaciocs al alza para el
cacuno, lanar y porcino y soste-
nida para el cahrío y caballar. El
estado sanitario e5 mediano pa-
ra el ganado lanar. En Huesca,
mucha concurrencia de ganado
caballar, normal de vacuno y es-
casa dc lanar, cabrío y porcino.
En ]as diveraas ferias celebrada-,
siendo la más importante la de la
capital, se realizaron numerosas
transacciones a precios sostenidos.
Se mantiene estabilizado el censo
^anadero, salvo en porrino, ^ue
disminuye por sacrificio.

En Navarra, las ferias v mer-
cados celebrados durante el pasa-

do mc^ se caractcrizaron por su
normal concurrencia en las dis-

tintas c:species. EI nxímero de

transacciones fué re,ular v los
precios sc mantienen sostenidos
en general- apreciándose una li-
^era alza en vacuno y porcino. F.1
ccnso ñanadero permanccc sin va-
riación v es hueno el estado sani-

tarib. En Lo,rorio sc celebraron

los mercadoc habitualcs. así como
la fPria dc Calahorra- nue sP viP-
ron eon normal concurrencia de

todas cla^es. cfectuándo^e bncn
mímero de transaccioncs. a pre-
cios en baja ^^ara ^l caballar v
sostenidoc _nara las restantes cs-
pecie^. En el ;anado lanar exi ŝ .

ten ^11^unoc foco: de vinxe^la v
a^alaxia.

En Valcncia. todos los merca-
rl^^ cclcbrado.. dnrantr cl mrc cP
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v i e r o n normalmente asistidos,
realizándose numerosas transac-
ciones a precios sostenidos. El
banado procedió tanto de la mis-
ma provincia como de las de San-
tander y Galicia para el vacuno,
Andalucía y Extremadura para el
lanar y algunas partidas de por-
cino lleoadas del suroeste de Es-
paria. En Castellón, norm.al con-
currencia de ganado de todas cla-
^es, babiéndose efectuado regular
utímero de transacciones, a pre-
cios en alza para el porcino y ca-
ballar y sostenidos para las res-
tantes espccies. I^i^minuyó el cc n-
so ganadcro por sacrificio en el
lanar y r•abrío, micntras que an-
mentó para el porcino y caballur
y permanece sin variación para
el vacuno• En Alicante tuvieron
lugar los habituales mercados con
poca conctu•rencia, no ob^tantc
lo cual se realizaron buen núme-
ro de tran,acciones a prccios sos-
tenidos, procediendo el ganado,
tanto de la misma provincia como
dc las dc Almería, Murcia y Se-
villa.

En Murcia, la concurre^ncia ha
sido mavor que cl mes anterior,
realizándose numerosas transac-
ciones a precios en alza, salvo
nara el caballar. El óanado pro-
cedió, tanto de la misma l^^ro^ in-
cia, como de las dc Granada, Al-
mería y Albacete. Aumentó cl
censo ^anadero cn el lanar y ca-
brío por crías, mientras que des-
cendió por sacrificio en el porci-
no. Se exportó ^anado a 13arcelo-
na y Valencia. Tuvieron lugar loc
acostumbrados mercados en Al-
bacete, con normal concurrencia

dP _̂anado de todas clases a prc-
c•io.. sostenidos. El cen.co ^anad^°-

ro se mantiene sin variación y cs
bueno el estado sanitario del ea-
nado.

F..n Tarragona, la a^i,tcncia u
ferias y mercados ha sido e;casa
y reducido el númcro dc compra-
ventaa, quedando los prccios con
tendencia al alza. Las reses quc
asisticron procedían tanto dc la
misma provincia ^como de las cx-
tremexias, araoones^as, Castcllón y
Lérida. E1 censo óanadc ►•o an-
mcntó por importación en vacu-
no y porcino y continúa sin va-
riación en las restantea c^pccies.
En Lérida, además de ]os mcrca-
das habituales, tuvieron ]n^ar
alóunas ferias con normal c•on-
r^urrencia, excepto en cabrío, e^-
pecie de la que no bubo rcl ► rc-
sentación. Se efectnaron re^ular
número de transacc•iones y lo:;
prccios acusaron una ligcra baja
en vacuno, perxnanecicndo sostc-
nidos en ]as re.,tantes cspccics.
Ha disminuído al^;o el censo va-
cuno y sc exhortó ĉanado cou
destino a Barcelona. En Gerona
hubo normal concnrrencia y bucn
úmero de transacciones a pmcio.^
sin varia^^ión. En Barcclona, la
concurrencia de ganado fué nula
respecto al cabrío y cscasa e q

cuanto a las restantcs cspccics,
babicndo sido también rcducido
el número de transacciones cfec-
tuadas. Los precios se mantiencn
sostenidos v el ^anado procedió,
tanto de la lirovincia, como de
las rallegas, extremcñas v ar^^^o-
nesas. En 13aleares, coucurrencia
normal de toda cla,c de c^lcc^ ic^,
hahiéndo,c cfectuado numcrosus
transacciones. La tendcncia dc
los precioc es al alza. T^a ccnso
ganadcro aamcntcí cn vacnuo.

VIVEROS SANJUA N I
ESTABL EC IMIENTO .
DE ARBORICULTUR A

Arboles Frutates, Ornamentales, Maderables, Rosales, etc.
SERIEDAD COMERCIAL RECONOCIDA. EXPORTACION A TODAS LAS PROVINCIAS DE ESPAIVA

S A B I NA N E ZARAGOZA)

..
•

CATÁLOGO$

A SOLICITIID

Mantener un prestígio síempre con éxíto crecíente durante más de ochenta a8os de nuestra
fundación no constituye un azar, sino el resultado de una honradez comercíal mantenida con

tesón y bien cimentada.

^



AGHICULmURA

LOS i^1LI^CADOS DL PA'TATAS
Y t^FJ(^^1^1«I^CS

t;f•n^•rn(iclar/f`s. h:,tr n ŝes dc.
dicicmhrc, muy lluviuso y no
muy fríu, Ilalla los campos sin
una mata dc patata, salvo en la^
I^las Cauarias; por tanto, no
ltucden, cifrarse^ pronósticos en el
e,tado de los patatares, sino en
CUIllO se hallan los localee de los
campe^inus, lo^ almacenes eran-
dc:^ y la demanda y prccios.

Lo; precios, c•omo tónica ^ene-
ral, hun variado poco en rclación
con nu^if`mbrc; en algtmas áreas
lof•ale^ ha habido depreciuc`ionr:
motneutáuea,, como la señalada
Ifor tocla la Prensa diaria en la
Ilrovinci,t de Pale n c i a, cuyus
rl'andl`5 l'Mlll'03 de e^p01'taelOtl

di^ Af`rrera de Pi^ner^a, Alar del
Rcv_ v A^,nilar de ^Campóo, se dr`-
cía nu adquirían ^énero a los
a^ricultorc., ni siquiera a 0,60
Ile^,c`ta.; kilo.

Indudahlrmente, tal noticia se
hacía coiucidir con la campa ►a

^eueral cn pro de] abaratamierto
flc lo.; precios, v tan planslblP

mcta ha llnf`sto de manificsto de
la docilidad de la lratata en rela-
cióu cun otros productos que han
Itodidu ser dominadus pur tal atlt-
bicnte.

T;u f`fecto, en la patata se ha
con,teuidu la subida, y el examen
de lo^; Ilrrcios de tasa en la ya le-
jana f^lloca de intervención, dc-
muc,tra quc es tmo de los pocos
artícufos quc no se han encareci-
do de^dc hace cincu alios, cuando
lua índices de costo ^de vida ex-
puestos en ]as cstadísticas oficia-
les dcmnestran que el alza del
co,to de lo.; artículos alimenti-
cios cn reneral ha superado los
de la modc,ta patata, qtte cn 1936
:c compraba al a^ricultor de La
Rioja a 0,30 peseta.^ kilo ^ hoy a
0,85-0,90 pesctas kilo.

La patata, f'on sus nrandes al-
tus y bajos en, superficie plantada
y en rendimientos, tan sensiblf•.^
a la ^nrteorolo^ía del año, si^uc
;iendo, tlucs, un reñuladur exce-
lcntc dc la alimentación de la
masa española }^, por supuesto.
hov el alimento más barato ener-
^éticamente y el de mayor ren-
dimiento tmitario, dcsde ^l mi^-
mn Iluntcl de vista.

Pur esto, en estas crónicas men-
,nales, se ha venido haeiendo
llincapié en la necesidad de una
protección de este cultivo, con
mcdidas, sobre todo, de tipo co-
ntercial, quc compensen de su po-
breza económica y sobre todo de
;u difícil conservación„

Facilidades de exportación or-
^anización y normalización de su
comercio, acerca de cuyos aspec-
tos nucstra vccina Francia ha da-
do, en el pasado mes de septiem-
brc, el paso anhelado por los pa-
tatero; e,palioles de crear tm bre-
ve cuerpo legal, que condiciona
la forma en que la patata ha dc
circtilar en el merc.ado, indnstria-
liz^lciótl dc exceder,tes, etc.

Distribución de senlillns.-Vie-
nc haciéndose con normalidad,
tanto en cuanto se refiere a]a pa-
tata nacional como a la extranje-
ra, sin má; nota .a destacar que la
continuidad de los snministros
in^,aeses en con^diciones que no
satisfacen plenamente a los a^-ri-
cultores, seáw•amente cumo con-
secuencia del conflicto entre la
necesidad de exllortar Patata tem.
pratla Royal Kidnev y la verda-
dera eacasez de semilla de tal va-
ricdad qua hay eu Escocia, dondf`
los a^ricultores, igual qae sucede
aqiú con otras variedades, no sc
.cir^ttf`^1 atruídos ttor la obtención

de dicha semilla, que en las fres-
cas tierras del este de Escocia
dan poco rendimiento, inseguri-
dad respecto a los ataques del
mildeu e inseguridad respecto a
la venta, ya que es prácticamen-
te Espalia el tínico comprador
con un sistema de importaciones
que no favorece la fijeza de un
cultivo en origen.

Evidentemente, estamos ante
una necesidad aún no llenada,
cual es la de encontrar una varie-
dad aceptable por el mercado in-
dlés en cuanto a forma, tamaña,
color, precocidad y cierta resi:-
tencia al mildéu, eosa esta última
ca^i imposible y que exige cple cl
aaricultor de toda^ las zonas, La
Puebla y Muro, La Maresma, Va-
lencia, la costa del Sol, realice la
lucha que tanto se resiste a ini-
ciar, tratando sus campos con
criptoñamicidas, de los cuales el
caldo bordelés es por ^hoy el más
popular.

La demanda de semilla es éran-
de y, pese a la competencia de
no poco.^ cultivos (Kenaf en Ori-
lluela, algodón en el Tajo y Gua-
diana, trigo en muchí^imos re ĉa-
díos, etc.), es presumible un au-
mento de la siembra en el sur de
Eapaña, una estabilización de las
zonas tardías y una disminución
cn la zona de T.alavera y ^nuevos
re^adíos de Badajoz, con la resul-
tante de un li^ero aumen.to de su-
Irerñcic.

Precios.-Han sido los si^uien^
te, durante el mes Pn cut;,o :

A 1. P O R M A Y f^ R

P i. A 7, A AI aericultor A1 público
Compra A enta

1lmería - 1,60-2,10 1,80-2,40
Barcelon:f l,Oll-1,20 1,45-1,55 ], ^0-`?.?5
Rur^os (1,80 11,90 -
Granada 11.9t1-1,00 1.l)0-LI).í 1,3^
I-Iaro _ 1),80 I1, 9U
León 11, i 5_0,80 0.85-(1,911
Lu^o - 11,90 1,00 ^
i1'Iadrid 0,80-0,90 0,90 1,35-1,5(1 1,8U-'_',40
Ñlála^a - - l,'?:í-1.30
Murcia . ^- (l, 80-0, 90
(lrense . 0,75-0,811 0, 80-0,90
Palma dc Mallorc,i ?.00-2,50 '',;íl1-3,1111
Salamanca
Santander
tievilla .
Tuledo
Valencia
Vituria .-

0,90 1,1U
- 1,20-1,30

0,9:^ 1?5
0,95-1,00 1,z5-1,30
1,10-1.20 1,4(1-1.45
0.811-0,90 -
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r;^i^xicn:
Avenida de Jerez

T^:éfono 31800
SF.VTLL.^

OFiCIti:1^ 1' EXP^05ICION:
Hermosílla, 31 Méndez Núficz, 23

Teléfonn 363438 Te:rfoito 27885 - Apartado 446
\TADRTD SEVTLI,.q

FRa It I CAC I ON D H] M^QU I N^ I^ I A AGR I COLA D Nl ALT^ CrI I , IU ^i D

MAQUINARIA AC.RICOLA PARA TRACCION iYiECANICA

.ARADOS DE VERTEDERA - ARADOS DE DISC'OS - GRAD.qS DE DISCOS DE TIRO CEN1'RAL Y FXCENTRIC'>

ARADOS PAR.q ALZAMIENTO HIDRAULICO, FIJ03 Y REVERSIBLES, DE VERTEDERA Y DISCOS

I^'UNDICION DE ACERO EN HORNO ELECTRICO - FUNDICION DE ACERO AL MANGANESO - FUNDICION

DE HIERRO - YROYEC°I'O^S E INSTALACIONES DE RIEGO POR ASPF.RSION

MAQUINARIA AGRICOLA PARA TP.ACCION DE SANGRE

Sf^MBR^DORAS DI? ALGODON, MAII Y C^ARBAN7,(^S

' I ' I ' I I I ^'
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REALIZACION DE SIEMBRAS DE
TRIGO Y CULTIVOS FORRAJEROS
PARA EL ANO AGR[COLA 1955-56

En el Boletín Oficial del Estado del

día 15 de diciembre de 1955 se publica

una Orden del Ministerio de Agricultu-

ra, cuya parte dispositiva dice así:

L'^ A la publicación de la presente
Orden, la Dirección General de Agri-
cultura fijara para cada provincia la su-
perficie mínima obligatoria para siembra
de trigo.

2." Las f efaturas Agronómicas Pro-
vinciales, tan pronto conozcan la super-

ficie asignada a sus provincias, la distri-
buirán entre los distintos términos mu-
nicipales, de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden de este Ministerio de 30 de
julio de 1954 (Boletín Oficial del Estado
de 16 de agosto), y comunicarán a las
respectivas Juntas Sindicales Agrope-
cuarias, constituídas en el seno del Ca-
bi'do Sindical de las 1-lermandades de
Labradores y Ganaderos, o en su defec-
to a las Juntas Agrícolas Locales, la ex-
tensión de siembra de trigo que corres-
ponda a su término municipal.

Respecto a las fincas de regadío, se
fijará como superficie mínima obligato-
ria para el trigo un 20 por 100 de la ex-
tensión total que Ileve cada cultivador,

de acuerdo con lo prevenido en el apar-
tado a) de la norma primera de la Or-
den de este Ministerio de 28 de marzo
de 1953.

3.° L.as Jefaturas Agronómicas, al co-

nocer los planes de siembras que les

propongan los Cabildos o Juntas, exi-

girán para la aprobación de aquéllos que

la labores hayan de efectuarse en las

tierras más fértiles de cada explotación,

con una rotación adecuada, y dejando

para pasto o erial permanente sólo aque-

Ilos suelos que por su deficiente calidad

y profundidad seean más indicados para

este aprovechamiento.

No SP permi[irá en modo a!guno que

se señalen para sembrar los terrenos de

la exp o:ación que p^r su excesiva pen-

diente y su poco suelo agrícola ofrez-

can peligro de erosión, y que, por tanto,

no deban ser objeto de cultivo mientras

no se apliquen medidas eficaces que ase-

guren su conservación.

Serán objeto de siembra los terrenos

que vcnían obligados a barbechar, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado
cuarto de la Orden de este Ministerio

de 24 de diciembre de 1954, sobre reali-
zación de barbecho en el año agrícola
1954-SS (Boletín Of icial del Ea"ado de 2
de enero de 1955).

Igualmente se fijarán superficies para

aembrar en las que resulten por aplica-

ción de la disposición adicional primera

de la Ley de 3 de diciembre de 1953 so-

bre fincas manifiestamente mejorables.
4.^ En armonía con lo prevenido en

los apartados sexto y séptimo de la Or

den de este Ministerio de 24 de diciem-

bre de 1954, el señalamiento de los

planes definitivos de siembra que efec-

túen las Jefaturas Agronómicas con arre-

glo a las normas que se seña'.an, se

ajustará en cuanto sea posible a la su-

perficie total de labores fijadas a cada

provincia por la Dirección General de

Agricultura, pudiendo ser excluídas aque-

Ilas entensiones que por su pendiente o

acentuada erosión resulte aconsejable

dejar de cultivar para la debida conser-

vación de su fertilidad, siempre y cuan-

do dichos terrenos se dediquen a pastos

mejorados que permitan incrementar en

forma racional dentro de las caracterís-

ticas de la explo[ación, el peso vivo de

ganado sostenido en cada finca, de

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto

de 28 de octubre de 1455.

Asimismo podrán excluirse de la obli-

gatoriedad de siembra aquellos otros te-

rrenos que por su excesiva pendiente o

por encontrarse fuertemente erosionados

deban ser destinados a la repoblación

forestal, siempre y cuando soliciten los

propietarios tal exclusión para ser dedi-

cados a dicha repoblación. Serán con-

siderados aptes para el cu'.tivo con ca-

rácter de obligatoriedad los terrenos en

los que pudiéndose realizar racionalmen-

te las labores sin peligro de erosión, el

cultivo de cereales en alternativa no re-

sultara antieconómico en rotaciones más

o menos amplias.

Cuando los planes de siembra llevase q

aparejada una apreciable reducción de la

superficie de siembra asignada por la

Jefatura Agronómica al término muni-

cipal correspondiente, procurará aquélla,

dentro de lo posible, compensar tal re-

ducción con el paralelo aumento de la

extensión destinada a dichas labores en

terrenos no erosionales y de manifiesta

apti[ud para ello en otros términos mu-

nic:pales. Si esto no fuera posible y la

disminución rebasase el 20 por 100, los

planes definitivos habrán de ser apro-

bados por la Dirección General de Agri-

cultura a propuesta de la Jefatura Agro-

nómica.

5° Las Jefaturas Agronómicas, al se-

ñalar los planes de siembra, tendrán en
cuenta lo prevenido en el apartado terce-
ro de la Orden ministerial de 26 de oc-
tubre de 1955 (Boletín Oficial del Esta-
do del día 29).

6^ Las Juntas distribuirán las super-
ficies obligatorias de siembra de trigo
entre los cultivadores del término muni-
cipal, y antes del día 15 del mes en cur-

so lo deberán comunicar a los interesa-

dos y e. poner en el tablón de anuncios

del Ayuntamiento las listas de estas su-

perficies por orden alfabético de cultiva-

dores, remitiendo copia de las mismas a

la Jefatura Agronómica correspondiente.

El hecho de la exposición de las listas
en el Ayuntamiento se considerará en

todo caso como notificación suficiente a
los interesados.

7° Si por las condiciones meteoroló-

gicas o por otras circunstancias, en cier-

tas fincas no se hubiesen podido termi-

nar los barbechos señalados en su día,

ello no será obstáculo para dejar de sem-

brar la total superficie que para trigo se

fije, en cumplimiento de lo que en la

presente Orden se dispone aprovechan-

do, en primer término, las tierras barbe-

chadas.

8." Los cultivadores directos de las
fincas podrán recurrir contra las super-

ficies señaladas en virtud de esta dis-

posición por los Cabildos o Juntas, ante

los mismos, con anterioridad al día 31

del mes en curso, y aquéllos resolverán

ŝ as reclamaciones antes del día 15 de

enero de 1956.
En última instancia, y contra dicha

resolución, cabrá recurso ante la Jefatu-

ra Agronómica Provincial, la cual resol-

verá en definitiva antes del día 31 de

enero próximo.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 3." de la Ley de 5 de noviembre

de 1940, los planes de siembra de trigo

formulados por los Cabildos o Juntas se-

rán puestos en práctica sin demora por

los cultivadores directos, sin perjuicio

de que, en caso de disconformidad, pue-

dan ser impugnados ante la Jefatuza

Agronómici^ Provincial, que resolverá en

definitiva.

9." L a s Jefaturas Provinciales del

Servicio Nacional del Trigo tendrán a

disposición de las Jefaturas Agronómicas

Provinciales los antecedentes o docu-

mentación que tengan o puedan tener

de cada cultivador para las comprobacio-

nes que puedan ser necesarias.

vienen obligados a dar cuenta al Cabil-

10. Todos los cultivadores de trigo

do o a la Junta correspondiente de la

fecha de la terminación de sus opera-

ciones de siembra, y a partir del 31 del

actual mes, dicho Cabildo o Junta de-

berá comunicar mensualmente el estado

de la siembra de trigo en el conjunto del

término municipal a la Jefatura Agro-

nómica.

Il. En las fincas de secano afectadas

por el Decreto de 16 de enero de 1953,

de acuerdo con lo establecido en su ar-

tícu'o 2°, y en los apartados segundo y

tercero de la Orden ministerial comple-

mentaria de 27 de julio de 1953 (Boletin

Oficial del Estado de 16 de agosto) se
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sembrará de plantas forrajeraa la tota

lidad de la superficie señalada por dicha
Orden ministerial a ese efecto.

En las fincas de regadío afectadas por
el referido Decreto superiores a 25 hec-
táreas, la siembra de forrajes se realiza-

rá de acuerdo con lo dispuesto en la ci-
tada disposición, es decir, un 20 por 100

de la superficie regada.

No podrá efectuarse la quema o des-

trucción de pajas de cereales, las cuales
deberán ser recogidas para servir de ali-
mento al ganado o para utilizarse en la
fabricación de estiércoles. Se exceptúan
de esa prohibición aquellos restos vege-
tales que hubieran de destruirse en
cumplimien[o de la legislación vigente

sobre lucha contra las plagas o de otras
disposiciones especiales.

12. Los cultivadores de trigo y plan-

tas fonajeras que, sin causa previamente

justificada, siembren de dichos granos

superficies inferiores a las que se les se-

ñalen serán sancionados de acuerdo con

la Ley de 5 de noviembre de 1940, De-

creto de I6 de enero de 1953 y demás

disposiciones complemen[arias, e igual-

mente sin infringen lo preceptuado rn

la presente Orden.

13. Las Cámaras Oficiales Sindicales
Agrarias, de acuerdo con el artículo L°
del Decreto de 18 de abril de 1947, ser-
virán de órganos ejecutivos de lo dis-
puesto en esta Orden ministeria, vigi-
lándose por su Presidencia el exacto
cumplimiento de la misión encomenda-
da a los Cabildos de las Hermandades
Sindicales de Labradores y Ganaderos o
a las Juntas Agrícolas Locales, organis-
mos jerárquicamente encuadrados en las
mencionadas Cámarras, debiendo corre-
gir y subsanar de modo inmediato cuan-
tas negligencias pudieran cometerse por
las organizaciones locales citadas, en
cumplimiento de lo preceptuado en esta
disposición.

Informará^ constantemente al propio
tiempo a las Jefaturas Agronómicas Pro-

vinciales sobre el desarrollo de estas ac-
tividades relacionadas con la Ley de 5

de noviembre de 1940 para su más exac-
to cumplimiento.

14. La omisión o neglicencia en el

cumplimiento de lo dispuesto en la pre

sente Orden por parte de los Cabildos

o Juntas será comunicada por las ]efa-

turas Agronómicas Provinciales a los

Gobernadores civiles de las provincias

respectivas para que, de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley de 5 de noviembre

de 1940 y en las disposiciones transito-

rias 26 y 27 de la Orden de la Presiden-

cia del Gobiezno de 23 de marzo de

1945, se impongan las correspondientes

sanciones, sin perjuicio de pasar el tan-

to de culpa que proceda a otras Au[o-

ridades y Organismos pettinentes si la

falta origina graves daños a la produc-

ción nacional.

15. La Dirección General de Agricul-

tura tomará las medidas oportunas para

el más exacto cumplimiento de lo que

se dispone.

;Uladrid, 13 de diciembrr de 1955.- -

Cavestany.

ŝXr,^o^tQ d^
BOLETIN . OFICIAL

DEL ESTADO
('rcaciúu dc un 1'arque Nacional.

Becreto del Ministerio de Agricuau-

ra, fecha 21 de octubre de 1955, nor el

que se crea el Parque Nacional de Ai-

guas Tortas y Lago de San Maurícío,

en la provincia de Lérida. ( «B. O.n del

21 de novíembre de L9.55J

En e1 aBoletín Oficial» del 3 de di-

ciembre de 1955 se publica otra Orden

del día 23 de novíembre de 1955 ry dcl

:nismo Departatnento, por la que sc

aprueba la prbnera parte del Plau de

Mejoras Terrítoríales y Obras de Con-

centración Parce:aria de :a zona de Ber-

cero (Valla.dolidl.

Obligaciúu para determinudas Yincas de

sostener un peso vi^o por hectárea.

Decreto del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 28 de octubre de 1955, por el

que se extíende :a ap:icacián del de

16 de enero de 1953iy se establece para

determinadas fincas :a oblígacíón de sos-

tener un peso vivo mínímo por hectárea.

!«B. O.» de: 21 de noviembre de 1955.1

Concentración parcelaria.

Orden del Mínisterío de Agricuattra,

:echa 30 de octubre de 1955, por la que^

se aprueba :a primera parte del Plan de

VIejora Territorial y Obras de Concen-

tración Parcelaria de la zona de Poveda

,y Cíntas (Salamanca). («B. O.» de: 23 de

novíembre de 1955.)

T'n el misn:o «Beletí:t O_ícial» se pu-

b'ica otra Orden de dicho Departamen-

to, fecha 15 de noviembre de 1955, por

la que se aprueba la segunda parte del

Plan de Mejoras Territoriales y Obras de

Concentración Parcelaría de :a zona de

Castromonte (Valladolíd).

En el «BOletín Oficial» de: 30 de no-

víembre de 1955 se Publica una Orden

de dícho Mínisterío de Agrícu:tura, del

24 de este mísmo mes, por la que se

aprueba la prímera parte del Plan de

Mejoras Territoriales y Obras de Con-

centracíón Parce:aria de la zona de OI-

medo (Valladolid).

En el «Boletín Oficia:» del 2 de dí-

ciembre de 1955 se publica otra Orden

de: Minísterio de Agrícultura, fecha 23

de noviembre de 1955, por la que se

aprueba la primera parte del Plan de

Obras y Mejoras Territoria:es de :as zo-

nas de Villalaza del Vino, Arce níllas, Vi-

llaralbo, Morales del Vino Y parte del

térmíno de Zamora.

('nnstrncci(in obli^aturia de ulbcrKUCs

para, gattado.

Orden del Minísterio de Agricultur.t,

fecha 11 de noviembre de 1955, sobrc

construccíón obligatoria de albergues

para ganado en varías iincas de la pro-

eincia de Ciudad Real. («B. O.» de: 26 dc

:_oviembre de 1955.1

Ea el aB'olctin Ofícia:» de; 7 dc di-

cíembre de 1955 se publica otra Orden

del mismo Departamento, fecha 2 dc

dicíembre de este afio, sobre construc-

clón obligatoría de albergues para ga-

uado en varías fíncas de la provincía

de Cáceres.

1'acantes de Ingeniero:^; btcfcs eu va.rlas

.Iefaluras :1gronbmicas.

Admínistracíón Central. - Disposlcíón

^Ie la Dírección General de Agrícultura,

fecha 19 dc noviembre de 1955, convo-

cando concurso para ia provísiGn de tma

plaza vacantes de la Jefatura Agronó-

míca 8e Sala^nanca. («B. O.» de: 26 de

noviembre de 1955J

En el «BO:etin Oficia:u del 30 de no-

c'embre de 1955 se publican dos díspo-

iciones de la llírección General de Agrí-

cultura, fecha 18 de noviembre del mís-

mo afio, convocando concttrso para la

provisión de :as p:azas vacantcs de In-

geníero Jefe en las Jefaturas Agroncí-

micas de Sevilla y Jaén.

Oposicíoncs a íngreso en el Cuerpo

Pericial Agricola del Estrtdo. ^

9dminístracíón Central, - Dísposicíón

de la Direccíón eGnera: de Agrícultura.

fecha 24 de novíembre de 1955, nom-

brando el ríbunal que ha de juzgar :os

ejercícios de oposición a íngreso en cl

Cue:•po Perlcial Agríco:a del Estado.

1«B. O.» del 29 de novíembre de 1955.)

En el «Boletin Oficial» de.l 15 de dl-
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diclembre de 1955 se publícan otras dos

disposiciones de la Dirección General de

agricultura, de: 5 del mismo mes y año,

fijando ías reg:as de las oposícíones para

íngreso en el Cuerpo Pericíal Agríco:a

del Estado y tra:iscríbíendo el programa

general de dichas oposicíones.

los que se declara, conforme a la Ley

de 3 de diciembre de 1953, fincas ma-

nifiestamente mejorables a las deno:ni-
nadas «Felípe F`raile» y«Varvilias y Pe-

fiuelas», del térmí_ o municipal de Lora

del Río; «Monte ejer», sita ea e: tér-

míno munícípa: de Espínosa y Henares

y Carrascosa de Henares (Guada:ajara).

(«S. O.» del 6 de dicíembre de 1955. )

de Agrícultura, de 29 de novíembre de

1955. («B, O.» del 7^ de diclembre de

1955. )

Ea el «Boletín Ofícíal» del g de dí-
cíembre de 1955 se pubaca una rectífl-

cación a la anteríor dísposícíón.
Accites de semillas vegetales

de )mportación.

Adminístracíón Central. - Disposicíón

de la Comisaría General de Abasteci-

míentos y Transportes, fecha 24 de no-

víembre de 1955, anuncia7da subasta de

8.000 toneladas de aceite de semíllas
vegetales procedentes de importación
(cB. O.» del 30 dc noviembre de 1955.)

Emuses para la exportacióp de tomate.

Adminístracíón Centra:.-Circular nú-

mero 41 del Servicío de la Madera, de-

pendíente del Mínisterio de Agrícuau-

ra, sobre uní°ícación de dimensiones del

envase para la exportación de tomates.
(«B. O.» del 5 dc díciembre de 1955.)

hxpropiaclón^ de fincas dc intcrés social.

Decreto del Mínisterio de Agrícultu-

ra, fecha 11 de novíembre de 1955, por
el que se declara de ínterés social la

expropiación, por ci Instítuto Nacíonal

de Colonización, de la fínca aLa Lo:na»,

sita en el tértnino munícípal de Villa-

nueva 3e1 Segura (Murcía). («B. O.» de:
6 de dícíembre dc 1955.)

En e: mismo «Boletín Ofícia:» se pu-

bllca otro Decreto del mismo Departa-

mento, fech3 18 dc noviembre, por el

que se declara de ínterés socíal la ex-

propíaclón, por el mencíonado Instítuto,

de la finca «LOS Quífiones», sita en el

térmíno mtmicipal de El Espi,_ o de Or-

bada (Salamanca).

Conslrucción ob'igator)a de viviendas

Para obreros.

Decreto del Ministerio de Agrícultu-

ra, fecha 11 de noviembre de 1955, por

e: que se declara ob:igatoría la cons-
tnicción de viviendas para obreros en

determinadas fincas de :as provi.:cias

de Badajoz, Cáceres y Málaga. (aB, O.»

del 6 de dícíembre de 1955.)

t^ incas manlfiestamente mc,jorables.

Dccretas del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 18 de noviembre de 1955, por

Ocupaclón de montes a efectos de re-
población forestal,

Decretos del Mínísterio de Agrícultu-

ra, fecha 18 de noviembre de 1955, por

los que se declara la utilidad pública

y necesidad y urgenci3 de la ocupación,

a efectos de su repoblacfón forestal, de

los montes Cerro Gordo, Slerra de la

Cruz Y Surrezue:a, del térmíno municí-

pal de Bélmez de la Moraleda (Jaén);

do díferentes mo :tes de los térmínos

municípales de Guasa, Espuéndolas y

Cartígana, de la províncía de Huesca, y

de varios montes de los térmíaos mu-

níclpales de Vegulllas y Monasterio

(Guadalajara). («B. O.» del 6 de di-

ciembre de 1955.)

En el «Boletín Ofícia:» de: 10 de di-

ciembre de 1955 se publican otros tres

Decretos, fecha 25 de r.oviembre de 1955,

por los que se dec:aran de utilidad pú-

blica y necesldad y urgencia, a efectos

de su repoblación forestal, de los mon-

tes de los tériniaos municínales de San-

tíago de la Espada Y Pontoi:es (Jaén).

Peralveche (Guadalajara), Escuer, Sene-

quíe ry Oliván (Huesca).

Clasificación de vfas pecuarias.

Ordenes de: Ministerío de Agricuau-

ra, fecha 29 de novie^nbre de 1955, por

las que se api•ueban los expedientes de

clasíficación de las vías pecuarías exis-

testen e:^ :os térmínos muuícípales de

Tor:ecílla de la J3ra (Toledo), Matillas

(Guadalajaral Y Barcas, con su anejo

Cíaduefia (°oria). («B, O.» del 7 de di-

ciembre de 1955.)

Premios a las explotaciones agrarlas

ejentplares.

Admí^istr3ción Central. - Disposícíón

de la Subsecretaría de Agricultura, ha-

ciendo públíca :a concesíón de :os pre-

mios que, com^ resultado del coacurso

co;rvocado a tal efecto por Orde:t de

este Dep3rtamento de 31 de julío de

1955, se han otorgado a Explotaciozes

Agrarias Ejemplares, a virtud de reso-

lución del exce:entísímo sefior Minístro

Cuotas de l:mpresas de los Seguros So-

clales en A^ricultura correspondientes a

fincas e^entas de contribuclón rústIca.

Decreto de la Presidencia del Gobier-

no, fecha 2 de diclembre de 1955, por el
que se dispa_:e que el Minísterio de
Hacie^da recaude :as cuotas de Empresas
de los Seguros Sociales en la Agrícul-

tura, correspondiente a las fíncas exen-

tas de contribució;i rústica. ( «B. O.» del
9 de díciembre de 1955.)

Concesi(in de enscfcau•r.a a los capataces
agrfcolas.

Orden de: Mí_asterio de Agrícuaura,

fecha 1 de diciembre de 1955, por la

que se otorga la coacesión de la ense-
fianza a los capataces agr:colas de la

Obra Diocesana de Fonnación Pro_esío-
nal de Vitoría, en :a Granja Larrabea

de Vi113rreal, de Alava, ( «B. O.» del 14
de diciembre de 1955.)

'Louas olivareras de tratamlento obliga-

torío conU•a el arafiuelo.

Oi•dez del Minísterío de Agricu:tura,

fecha 7 de dícíe:nbre de 1955, por :a

que se `íja, para la actual campaña, las

zo:ias olivareras de tratamíe:ito oblíga-

torio co:rtra la plaga del arafiue:o del

oavo. («B. O.» del 14 de díciembre de

1955. )

Coucesión de carnicerías de équidos.

Circul3r de la Dirección General de

Ganadería, fecha 19 de dicíembre de

1955, por la que se aclara :a de 10 de

mayo del mismo afto, sobre concesíón de

carnicerías de équidos, («B. O.» del 14

de diciembre de 1955.)

Realización de siembra de trigo y cultivos

forru,leros.

Ordea de: Mínisterio de Agricultura,

fecha 13 de diciembre de 1955, por la
que se díspo^ie la rea:ización de siembra
de trigo Y cultivos forrajeros para el

afio agrícola 1955-1956. ( «S. O.» del 15

de diciembre de 1955.)
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Prohibición de cazar en finca acotada

von fv'rnesto Reiner, Sajazarra ( Haro).

Deseo conocer si tengo derecho a impedir la
caza en <ate coto de mi propiedad, «El Terne-
ron, situado dentro de otras coma.rcas pertene-
cientes a la provincia de Logroño. Tiene mojo-
nes y cstá catastrado. Pertenece y es un barrio
cle llliracula de Ebro (Burgos), a pesar de que
cstá dentro de Logroizo.

!le denunciado a cazadores en varias ocasio-
ŝzes por cazar en este coto, y han sido castigados
por el Juez Coma.rcal de Miranda.

Desde hace tiempo el coto fué respetado, en
cuanto a la caza; pero no ha mucho los cazado-
res de los pueblos de alrededor entran cazando
/casta el centro del coto, y, aunque se les castiga
por el Juez de Mirarzda, ellos insisten en que
pueden cazar en mi finca, y, para orientarme,
lze preguntado, y unos me dicen que sí y otros
que rzo tengo derecho a prohibir la caza por no
pagar nada a la Hacienda como vedado.

L a f inca, como digo, es un coto redondo, amo-
jonado, bajo una linde y propiedad de un solo
rlueizo, siendo secundarirz la explatación de la
caza.

No tengo fecha exacta, pero sé que en el in-
z^ienzo o prinzavera del aŝto 1953 ó 1954, el Bo-

letín publicó una Orden conjunta, de los Minis-
terios de Agricultura y de Justicia, que d:ice tex-
tualnzente: «En todos los terrenos de propiedatd
lrrivada, que estén acntados o amojonados, en
los térmirzos que señala el artículo 7.° del Re-
glame ŝzto de la Ley de Caza, no podrá ejerci-
tarse el derecho a cazar sin previa autorización
escrita de sus dueños», c^tc. (no dice sin autori-
zación del Gobernador).

Según un manual de la legislación de caza,
los terrenos se clasifican en abiertos, vedados,
visiblc:nzetzte cerrados o acotados, cercados y
amo jonados.

El artículo 9.° de la Ley d►e: «Los vedados,
para ser tenidos por tales, deberán llenar las
condiciwzes que determinan; pero esto es única-
mente para los vedados, y no creo que los cotos
ticnen qucs pagar a la Hacienda rcada ni hace
falta que los declare el Goberctador como ve-
dados.

Deseo saber qué diferencia eziste entre aco-
ta.do y amojorurdo, y creo que los cotos amojo-
rzados y provistos con iablilla no pagan, ya que

son cotos redorulos Y no cotos de caza. La Ley
está muy difícil para enterzder, pero no creo que

habrá duda sobre ello.

El artículo 9.° de la Ley de Caza, precepto básico
en esta legislación, de fecha 16 de mayo dc 1902,
preceptúa que el derecho de caza puedc ejercitarse
en los terrenos del Estado, de los pueblos, comuni-
dades civiles o fincas de propiedad particular que nn
estén vedadas.

En los que estén visiblemente cerrado^ o acotado^
sólo podrán cazar los duetio^ o arrendatarios o las
personas a quienes aquéllos autoricen prccisamentc
por escrito.

Los vedados de caza, para ser tenidos como tales,
deberán llenar las condiciones que establece la Ley
de Acotamientos, como también las disposicione^ vi-
gentes sobre tributación, y tener en sus lírnites, a
todos los aires, en sitios fácilmente leaibles, tablillas
o piedras con letreros que digan :«Vedado de caza.n

En estos vedados sólo se podrá cazar con pcrmiso
escrito del duer3o o arrendatario.

El artículo 2.° de la Ley de 22 dc junio de 1922 de-
termina que las fincas vedadas ^de caza debcn sufrir
un recaroo del 25 por 100 para el Tesoro.

Se advierte en este artículo la distinción entre los
terrenos vedados y los visiblemente cerrados o aco-
tados, estando prohibidos en ambos la caza sin auto-
rización escrita del propietario.

La Orden de 9 de marzo de 1954, publirada en el
Boletín Of:cial del 12 por ]os Mini^terios de .lu^tieia
y Agricultura, dice que «h^abiéndose suseitado dudas
en la aplicación e in.terpretación del artícnlo 9.° de
la vigente Ley de Caza, en relacióu con c] párrafo 2.°
del artículo 7.° del Reglamento de 3 de julio de 1903,
por las que se pretendía deducir uua distinción en-
tre los terrenos propiedad del Estado y de organis-
u^os oficiales y los terrenos dc propiedad particular,
permitiendo en los primeros el libre ejercicio de la
caza, aunque estén acotados o amojonados, y subor-
dinándolos en los scgundos, si cumplen tul rcquisito,
a la autorización escrita del propietario, ambos Mi-
nisterios estiman oportuno restablecer el vcrdadero
sentido y alcance de los expresados textos le^alr^s,
que en ningún caso permitcn llegar a dicba difPren-
ciación, estableciendo claramente mie el derecho a
acotar las fincas, impidiendo el ejercicio de la caza,
a no Rrrediar autorización escrita, pertenecc a todo
propietario, cualquiera que sea la naturaleza pública
o privada de éste».

«En su virtud, estos Ministerios han tenido a bien
disponer lo si^triente :
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H:u tndo.c los terrenos propiedad privada, sean del
I^:;tado, ^^ntidadca oficiales o particulare^s que estén
aeotudn; o antojouado=, en lo.: términos que se^ñala

^^I artí^+nlo ^." del Reelamento ^de 3 de julio de 1903,
no podrví ejercitar,e el derecho a cazar, sin previa
aut^riza^•iúu ^^^r•rita de sus dueño, o representantes

le;;ales c^nforrnc a lo dispnesto cn el párrafo 2.° del
artíctal^^ 9." de la Lev de 16 de mayo de 1902.n

^1^^1 artíeulo 7.° del Re^lame^nto de la Ley de Caza
a^•I^ara lo qu^^ .^e l^a dc enteudcr por terreno c•ercado
u cerratlo iiara lo; efectos dc la t^aza como «toda ex-
tenSlón dP terre110 qtle (.StE'. qlalerlalmP.nte CCI'ra(la

por ^c^to vivo, tapia o espino artifi^cial v qne no ten-

^,a m^í; entrada que la; puertas clue el i3uPito l^ava
^nie;to <•n la fincan,

^rSe ent^^aderá por terreno acotado o amojonado,
^^^u•a lo.c c•fr^cto^ de la Ley v del Re^la^mento, todo
a^luel tlnr 1>ajo una linde v propiedad de un tltteño
teu^a color.tdos visiblemente hitos, cotos o mojones
para detr rminar ,us linderos y esté dedicado a cual-
^Tuier explotación a^rícola o indnstrial, siendo secnn-
ilaria la dr la caza.n

«I+.n amba, clase^^ de tcrreno stílo podrátt cazar o
de^trnir la i•aza en tiempo le^al el dueño, ^arrend^ata-
rio o 1a.5 pcrsona^, a quienc, éstos autoric^en por es-
critn v rc•tínan ademá., las condiciones exigidas por
la Lev ; ^^ero no nodrá cazarsc en nin^,án tiempo ron
mclatno dc perdiz. va ;ca uatiu•al o:n•tificial, ni ha-
ecr saea ^le cun^^jo; durante toda la época dc^ la veda.»

Coineitl^^n, tanto la Lcv eomo el Re,larrtento de
Cuza, ^•^n el artículo 388 del Códi;o Civil, en cuanto
permit^^ a todo pr^pietario cpie cierre o cer^ue atis
h^^r^•ilade, por medio de paredes, zanjas, setos vivos
^ mnerto^ o dr eualquier ^tro modo. sin t^erjuicio de
la^ ,er^^idumhres constituídas sobre ]as mismas.

Reunienilo la. condicione^ del artíenlo 7.° del Re-
^lam^^nm d^^ la Lev_ de Caza (^como las refine el coto

^cF,l Ternerou), c^l propietario pnede impedir la caz^a
e^n el mismo, como elaramente lo def^ne la Orden de
9 dc marzo ^lE• 1954, Rue literalmente hemos trans-

crit^.

'famhi^^^n ^•1 artículo R.° del Re^lamento dP Caza
in=i?te ^^n mt^^ en lo; terreno^ Rur reiínan la.c condi-
^•ione: d^l artí^^lilo 7_° ^ en el 9.°, no podrán cazar
sin l^^^rmicn e,^^rito del dnFño auuque sí en los c^ie
no iriín.^n tale^, eiretin;tancias v^muv especialmente^
l^s ctn^• no estáu dedicados a ernlotaeión a,rícola o
indir-.U•ial, :i^^ndo seeiindaria la dr^ la caza, se^-tín ]a
flril^^n d,. 2f1 tle ,jnnio de 1^:^?.

La Senteneia d^^ 27 de junio de 1912, a Fstos efec-
to^, diee que ba^ta tener en los linderos de la finca
tablilla: c•"•• la i^alahra «Coto» para impedir la eaza
lihre, ,u^^uni,^udose en esta sentencia la condición de
^^star la fin^•a destinada a explotaeión a^rícola o in-
duslri:^l, pn^^s sin ella no bastan los mojones, señales
o tahlillac iiara impedir la entrada a cazar.

1)c ln di^•h^ se deduce qne, a los efecto ŝ ^de la Lev
de Caza, lo^ hitos (^eneralmeme de piPdra o piza-
rra) tju^ :e e,tahl^een para limitar montes, tanto par-
ticnlar^^s como público^, los «cotos» (tablillas en qne^
se dir^^ acotado), o«mojones», d^ niedra o de pizarra
tamhién, pcro de menore.c dimen.;ionc^, qne los hitos
^^in otra^ señal^^^ externa.c, ^^n artálo,os v ^^on enal-

INSECT^^ICIDA AGRICOLA

LCK
MARCA RE^i15TRADA

EL MEJOR
Insecticida de contacto a bas^
de •mulsión de aceite mineral

en los siguientes tipos:

INVIERNO: extermina los huevo y larvas que
invernan en loe frutaler.

V E R AN 0 •
contra todas las cochiníllas del NA-

• RANJO, OLIVO e HIGUERA.

BANANAS:
SPECIAL•E

conteniendo NICOTINA, el produc-
to más efícaz contra PULGONES.

con DDT, contra gusanoa y orugae
• de frutales y plantae en tíerra.

ESPECIAL 'L•
conteniendo LINDANE, producto de

• la máxima garantfa.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA Al OPERADOR

MACAYA, S. A.
CASA CENTRAI:

BARCELONA: Vfa Layetana, 23, pral.

SUCURSAIES:
MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
BIlBAO: Rodriguez Arias, 33.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
GIJON: Francisco de Paula Jovellanos, 5.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
PALMA DE MALLORCA: Arco de la Merced, 31.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 56.
TARRAGONA: Avda. Ramón Cajal, 9.
VIGO: Policarpo Sanz, 33.
LERIDA: Avda. José Antonio, 14.
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INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

O

Usando indistintamente este producto ell-

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, operarioa
ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO POR:

I hB^ StRI fl 1ERRD [ ^I IC R flfiRRfilfl
MADRID

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
Viriato, 57 MADRtD Teléfono 23 72 61

Director Técnico:

PEDRO MARRON
Ingeniero ogrónomo

Dire^tor Qutmico
y Preporodor.

JUAN NEBRERA

quiera de ellos se cumple el fin del artícnlo 7." dcl
Renlamento de Caza.

En resumcn, entiendo que en la finca «CI Ternr>ro»
no se puede cazar sin permiso escrito ^le su prupic-
tario, debiéndose dcnunciar toda intrusicín quc se
efectúe, a tenor dc lo dispuesto cn el párrafo 3.° dcl
articulo 50 de la Ley citadu de Caza.

3.573

M1lauricio Garcin Isi^lro

Abogado

Cosechadora automotriz

Cooperativa del Campo, 13ustillo de CLaves
(Valladolid).

Esta Coopr^rativa tir^ne en proyecto ht com--
pra de una ntríyuirta cosr>rhadorn auto ŝnutriz
para sus socios, ti' dr^sco ttos irtformr>n sohrr> los
pnntos siguaientes:

1.° Tengo entendido yne la,ti cosechaduras
que hay en vr>nta en el ntr^rcado son todas rlr^
gasolina, y des^o me informert si las /tay tant-
bién de aceite pesado.

2.° Si hay cosechadoras yue clejeit la paja
trillwla en dcbidas coruliciortes, para que sirva
de alintento al ^arta<lo.

3.° Qué rluración ert h^ctá^reas pueden tcner
aproxintadumentr> dichns máyuinas v si ^ti^^ ŝten
muchas interru pcio ŝu>s por averías.

4.° Qué m^tros de ancho, o sca dr> r•ortr> dr^
siega, tienen las ntaynres.

5.° I,a máytrina que nosotrus drsr^rrrnos r>s rlr'
las cararterísticas sigtrientes: autonu^tris dr> las
mavores, de acr^ite pesado y que d^je la paja
trillada en coruliciones para alimcntar r^l ^ana-
do; cle no haberla hoy en el mr>rcado, ^ porlríart
indicarnos si dentro de rtra^ u mrís años ^x>dría
haberlas? Y si es que las hay, ^ yué prr^cio
t ierte?

6.° De no Itnbr^r la que nosotrns rlr>.ceamos,
díganos el prr>cin de las qtrr> ha^• rsn r'l mr>rcndo
v sus caractr'rísticas.

7.° Indíyur>nos casas qur> vr^ ŝuhn diclras nuí-
qairtas.

1.° Varias firmas alemanas fabrican ^osechadorac
automotrices con motor l7iesr>l. F,ntre r>llas, la; si-
^uientes : Claas. Rcpre.^entante : A^romr^r^.ínir•a, Se-
cic>^lad Anónima, non Ramón dc la (:t^tz. 104, Ma-
drid. Dechcntreiter. Reprc^,cntantr : nfic•ina A^=ríc•o-
la, S. S., Plaz.a de la Moncloa, 3, Madrid. Fahr. Kr^-
presentante : Comrrcial Rotini. S. L., Hcrmanos Mi-
ralles, 51, Madrid.

2.° La coscchadora. por hrinciiiio, c.c iina máclui-
na dr> rrco^cr ñrano. rle^trreciando la paja. Al^tu^a^
cosechadoras amc>ric^anas ac]mit^n un acr•r>sorio ror-
tador, pero ^no par•a trillar la paja, sino iiara troccar-
la y enterrarla fácilmentc. La cconomía dc> hacer la
recolección con cosechadora jnstifir•a abandonar la
paja en el campo, sin soportar las molc>ctias v ^a^tos
de recogerla y trillarla, auncpte sea Pmlllcan^ln mr>-
rlinc mecánico^.
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3.° Iluince campañas de treinta días producen ya
averías de tnny costosa reparación, aparte la .necesi-
dad de sustituir las máquinas cuando aparecen mo-
delos más perfectos. La cosechadora está tan estudia-
da por alglmas marcas de garantía, que sólo sufre las
averías propias dcl desgaste natural de las piezas.

4." Hasta cuatro metros y medio tienen alo nas
máquina^ automotrices americanas de ladera. Las co-
5echaduras alemanas con motor Diesel se acercan a
2,50 mctros.

5.° Los reprraentantes dc las distintas marcas pue-
dc:n facilitar cotización actnal de los modelos dispo-
niblcs.

6° y 7.° Quedan contestadas estas pree ntas con
lo que antecede.

Fln^lio Arartda Heredia
3.574 Ingeniero aerónomo

Todas éstas son preguntas que usted mismo debe
contestarlas y sacar la conclusión pertinente.

Con respecto a las pree ntas suyas podemos de-
cirle :

1.° Cuando h.a sido practicada una vacunación en
perfectas condiciones, es decir, con buena técnica y
un buen producto vacunante, no cabe duda que el
animal ha qucdado protegido contra la enfernledad
en cuestión en un 90 y tantos por 100 de los casos. En
el caso concreto del carbunco, la vacunación resuelve
perfectamente el problema.

2.° Siendo los híbridos caballares sensibles al car-
bunco y conviviendo con animales enfermos, nada de
particular tiene que puedan adquirir la enfermcdad.

3.° A nuestro juicio, lo que debe hacer es dia^nos-
ticar exactamente la enfermedad de que se trata y
cumplir fielmente los consejos que le diga el Veteri-
nario, derivados del Re^lamento de Epizootias y am-
pliados con su criterio, si se tratara de una enferme-
dad infecto-contaóiosa.Bajas por carbunco

I)on Julio Sánchez, Gata ( Cáceres).

Terzgo urza finca de olivos enclavada en el tér-
mino de Sa.ntibáñez el Alto, y para abonar di-
CItOS olivos tengo un centenar de cabras y tam-
bién una pareja de mulos; la pareja de mulos
la tenía vacu ŝznda rontra el carbunclo o lóbado,
que llattt.a.tt por esta conzarca; pero las cabras
no es7aban vacunadas contra esta enfermedad.
Estarulo veraneando en Santander, me comuni-
caron que uno de los mulos se nze había muerto
de carbrtnclo, que era contra lo que estaba va-
cuntulo.

A f ines-me jor dicho, en el nles de agosto-
se me murinron siete u ocho cabras de lcíbado,
crrbras que se enterraban en donde morían.
I)espués de regresar del veraneo compré otro
ntula, y u.n mes después este ntulo-si ŝz estar va-
cunado-se puso tambié,n enfermo. Después de
cs ŝa vr>rí.dica historin, nte atrevo a Itarerles al-
gunns pregu.ntas: ^ L's lrosible que un mulo, des-
puc^s de estar vacurutdo contra tuta enfermedad,
nt.ttera de esa misma cosa? ^Hay alguna rela-
ci.ón entre el mulo v las cabras muertas de con-
tagi.o entre los unos y las otras, por lo ryue se
refiere nl si-tio do ŝule viven o pastnn? ^Qué me
rlCO11SP^ntz ttstedes qnr^ dnbo hncer?

}+a carhunco eti 1ŝna enfermedad infeM^o-contagiosa,
qtlc ataca a casi todas las especies animales damésti-
ca.- sicndo particularmente sensibles el ganado lanar
y cabrío.

Para responder a su consulta es preciso que usted
mism^ contcste a estas preguntas :^,Fué hecho e]
dia^nú;tirn dr la enfermedad del mlilo por un Ve.-
tcrinario y confirmado posteriormente por el labora-
torio o por los pastores? 2.° í•^hiién vacunó contra el
carhunco, nn profesional a un aficionado? ^,Con qué
producto? ^,Estaba la vacuna dentro del plazo de va-
lidcz o- alín estando dentro, estuvo bien conservada
^ abandonada en sitios excesivamentc hlímedos y ca-
1 il I'OS(1S?

3.575

Félix Talegón Heras

Inspector Veterinarío del Cuerpo Naciona]

Extraña alteración de un vino viejo

E. Crespo, Gata (Cáceres).

Remite una muestra de vino, cu.vos antece-

dentes son: « Hecho exclusivamente con uva ne-
gra v fr^nnc>tnda con su lzollejo (no racimos o
palillos), buscando un vino ^cflojo^, tipa Rioja.

Esto aquí, no es .nzuy fácil a causa del «grado de
azúcan^ de los mnstos, 14-IS° el de nrgrn v l6^
a 20°-y mcís-el de blancas, nor lo que le fuá
aitadido de un 7 a u.n 10 por 100 de agua, con
lo qu.e suelo consegttir vino de 12 ó 1.3°, un poco
fuerte atín (dos o tres grados más de lo que bus-
co), pe.ro aceptable ya como vino de mesa.

Bien; a Zos dieciocha o veinte días, lo más, pero
.siempre can medio grado de azúcar a ser posi-
ble, fuí^ rlescubarln, pasando, limpio de toda cas-
ca, a fermentación lenta, en vasija esc•rupulnsa-
mente limpia, y en febrero, el trasie^^. Super-
fluo es señ.alar que no recuerdo exactamente
cómo fu^ron torlas esas operaciones, pues la ga-
rrafa a qtte pertenece esa muestra nstentnba la
siguiente etiquQtn: «Tinto IG 40...» Pe^ra puedo
IISegttTRr rlil.e fi1(^ COItLp ltP dLCllo, rileS flaSí Se
h.ace todns las ailas» y rigurasamente a mi pre-
se,ncia. Mi co.c^chn Ltis trnn pequeña que casi
pttedn decirse qu.^ es parn crntsrrnto de mi cnsa
v amigns, v por ello nuerlo nermitirme el «lujo»

de Itacnrlo tndo can exactit ŝtd v meticulosidad:
es decir, que en lo expnesta no se h.a cansenti-
do ttn soh movi^m.iento .ntal hech.o.

Generalnte,ttte este vino tinto se conszr-me en
casa sin dnjnrlo envejecer, va que, como vino
de pasta, no requiere-para mi gttsto-r^ue críe
ranci.o. Así, nl, segundo a tercer a.ño, ,ce guardn
en ¢arrafas v, .cet;tín lo pide ^l consuma, 17a11
embotellánrlnse ésta,c v gastmr.rlose. Pero... hace
unn.c dí.n.c ftternn hnllnrlne ^extravia^ías en un
rincón ^le In hade^a.• entrc mttchns racín.c ) rlo.c
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NORSK HYDRO'S HANDELSSELSKAP A/S - Villanueva, 13 - MADRID

Representantes en provincias:
AVILA, SEGOVIA, SORIA, GUADALAJARA, VALLADOLID, BURGOS, PALENCIA y SANTANDER: D. Leopoldo
Arroyo, Cervantes, 32-Segovia. ANDALUCIA, ALICANTE y MURCIA: D. Antonio Baquero, Angel Ganivet 2-Granada.
ARAGON, LOGROÑO, NAVARRA y VASCONGADAS: D. José Cabrejas, General Mola, 17-Zaragoza. CÁTALUÑA:
D. Mariano de G. Casas Sala, Vía Layetana, 151-Barcelona. EXTREMADURA, LEON, ZAMORA y SALAMANCA: D. José
García Santalla, Dr. Piñuela, 2•Salamanca. CASTELLON, VALENCIA, ALBACETE y CUENCA: D. José Guinot Benet,
Calvo Sotelo, 5-Valencia. ASTURIAS y GALICIA: D. Angel López Lois, General Mola, 60-Carballino (Orense). SANTA
CRUZ DE TENERIFE: D. Ramón Castilla Castilla, Castillo 49-Sta. Cruz de Tenerife. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
D. Saturnino Bravo de Laguna Alonso, Herrería, 11-Las Pa^mas de Gran Canaria. BALEARES: D. Jeime Llobere Estrades,

Costa y Llobera, 9• Palme de Mallorca.
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^arrafas cou !rc etiqueta arriba seiialadn: «Tiri-

tn 1G ^0».
Abic^rtas, la una coritenía un nurg ŝrífico vi.nu,

taar mai;rcí.ficu que nre^ recorcló (^^ no h.ay hipér-
bole^ el Solc^ra 184,7, rle G. I3.; es decir, estu.-
pen.rlo (tert^^o obser^^ado que el vino rmtcio y
u poc/to» su pr^rn .tiiern prc> al blaaco naás sc^lectv,
l^ara rní al rncuo.^). Pr^ro la uarrafa Irentraua
rlc^l rnismo uino terría-y ti.e ŝze, aiín-el vino de

lra muestra que ciavío. ^^l pesar <le qu.e, romo

^^r^rírrt, nu carece de cierto «buuyuet,,, luego, en
el pnla.rlar, d^a sensación de r^ncio..., como si a

un rr{,r^urz colorcada se le añarliese aroma ^^ sn-
bnrcillo cle vin^o rartcio... ^Le falta alcolrol, áci-
rlo, tanino?... Diríase que «le falta trirln». Yero
^ cómo lo ha perdido? ^ Y el colur... antes ta.n.
oscuro?

^I,^raclc^r•crí-a me rlijerau rlu^> enfermetlad tie-
a-e (si es e^af ermedad) o a rjué se debe su esta-
clo... ^^ .tii pu.^rle «cnrre^irse» y cór ŝio, si vale la
pena; aunrlu^ la cantidad es iirsi.gnific^ante «en
este cason, lrudiera presr^ntarse evt otro dr^ rrrás
ii^a^^nrtruaria. .1 sí se evitarí.rr, acaso, trope<.ar
rlos vec^s eu la nrisma pi,eclrrt.

La prúctica del «a^;ua^jo» Iiaru la corrección de
mostos muy ^lulces y, por lo tanto, ^Ie dil'í^^il fermen-
tacirín com^^leta, está ji^stamente la•ohibi^la por la
Leni5lación ^^sJr►^ola. Y lo es jn_,tamente porque,
^la^la lu im^^^^:ibilidu^l de I^uiler vigilar e strechamente
to^la^ Ias bodegas, si la práctica esttxviera permitida,
se ^lejaría un^ puerta abierta para aiicnentar arti-
ficialmente ^^l ^^olumen rle la cosecha, c^on el consi-
^^uiente ein^ilecimi^nto de los precios y perjuicio eco-
ná ŝnico, como e^ ló^ico, ^^iara la mayoría de Io^ cose-
cheros ^TUe se ;ujetasen a Ias práctica^ legalmente
estableci^las ^^ ad^nitidas.

Pero cio son sólo estas rlesvPrrtajas de orden eco-
nómico la, que presenta la prá^•tica del ccaou^don,
sino otra^ de orden euoló^,ico, como e^ la ^le a,ravar
en aqu^llo; mostos muY ^liilce^, ^^Fro poco á.cido^, este
último ^^efecto. ^ue ^s im^re^cin^lible de torlo Punto
c^rre^,ir, ^o q ^^l cor^^i;nie^nte rje^embolso econcímico
v ca^i ^r'^,tira ^les^rm^ni^a^^ión dP la composición r)^^
l^s Tni^m(^c,

Ya sabemo; n_uP, i^n^ vez terminada la fermenta-
cibn, ^e sigiren r^^^eran^Ir^ en ^l cino rnodificaciones
haul^tioas e in^lefinirlls ^ne determinan su depura-
eicín, a]a ^-ez crne ^e dP^arroll^n sus aromas V se de-
finP el palarlar, rP.,i^ltaado altainente mejorado en
^^^is ^n^iliclai3e^ v arlr<iiirienrl^ ^xc^lerzte <^alidad.

F,ste pmre^o e ĉ r^ebir^o, en ririrnPr lia^,rar, a las oxi-
dacione5 nne soportan 1a mavoría de las ^ustarzcia^
compone^^te> del vino v a las reacciones prodncida^
por a1^;unos ^le ,ns constitav^ntes, princir^almente im-
^^ortv^t^s entre PI tllcohol v los á^irlos, reacciones que
^terifi^an al v^ino con la formación de los ^^rincipio^
arom^íti^•os qur^ r^^^,.^arr^llan st^ «perfumen.

Pero no cahe r)ada r1^ r^ue^ 1.^ rau>a ^irin^inal del
añr.jamiento Fstriba r^n 11 o^ida^ión rl^ a{^*nno de los
componentes ^lel ^°iuo. De todoti inodos, ann^ue in-
ter^•enga la etc^rificación, ^e trata ^1P corubin^cione^
^^iiímicas, las i•nales, .,i ^e aceleran, ori^inan nn añe-
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,jamiento rápido, capaz de dar a los caldoa los carac-
teres de vino hecho en un tiempo más breve que el
que se requiere por el procedimiento natural o nor-
mal de crianza.

A medida que el tiempo transcurre, las cualidades
del vino se acrecientan, adquiriendo mayor finura y
desarrollando su perfume ]rasta alcanzar el máximo
de cualidades, en cuyo punto se inicia el proceso
descendente de decrepitud, que termina por desorga-
nizar la armonía del conjunto.

El clima, el tamaño y la clase de envase, el local
de conservación, y principalmente la clase de vino,
son los factores que influyen más decisivamente en el
tiempo que requiere el proceso de añejamiento, cnyo
ciclo podrá retrasarse o adelantarse en c.ierta medi-

da, según se actúe, en contra o en favor.

Si se sigue el método de añejamiento rratural o

normal es muy fácil observar las modificaciones que
se operan en el vino, advertidas a través de sus cam-
bios organolépticos, a fin de tomarlos en el momento
conveniente de su madurez, cuando se trate de vinos
destinados a ser embotellados, para proceder oportu-
namente a envasarlos.

Pero bueno será advertir que no todos los vinos
son susceptibles de desarrollar esas cualidades, que
han sido estimadas como merecedoras de ]a práctica
del añejamiento, partiendo de antemano de la base
que no todas las clases de uva dan mostos que en su
día sean vinos propios para ariejarse ; de manera que,
ante todo, es necesario saber apreciar si ese proce-
so, qrre resultará costoso y encarecerá considerable-
mente el valor del producto, dará los resultados que

se desean.

Sin duda al;rma, la muestra remitida por el señor
solicitante es la de un vino de baja ñraduación, obte-
nida por una práctica no permitida, como es la del
a;ttado, que aparte de rebajar el grado de dulce del
mosto, rebaja también la acidez natural, ya escasa
en estos mostos de elevado grado glucométrico, y de
los demás componente,s del vino, tales como los ta-
ninos. En una palabra, que produce un desequilibrio
entrP los componentes naturales del vino.

F,l papel de los taninos en el vino es enorme : como
con c'oloides• son inestables y, a la larga, tienden a la
floeulación, por lo que son elementos de clarifica-
ción de las albtíminas.

Favorecen la sohrbilidad de las materias coloran-
tes, prote,iÁndolas de la precipitación por el oxígeno
del aire. pues tanto los taninos como las materia.a co-
lorantes son coloides del mismo sia-no v se protegen
mutuamente. Por esto el color se estabiliza en los vi-
nos ricos en tanino, mientras cpre si son pohres, el
color no dura tanto. Por eiemplo. la «^arnacha», tan
cultivada en Ara^ón, Castilla (San Martín de Val-
deitrlesias, Cehreros, Navalcarnero) y Alicante (Vi-

]lena, Hellín). Rioja Baja, etc., es muy pobre en ta-
nino y produce vinos tintos que a los tres o cuatro
años han perdido su color v toman e] de los vinos
rancios (color de tela de cebolla). En cambin otros,
como el tinto de Madrid (Chinchón, Arnanda), son
muv rico ŝ en tanino v_ a lo^ diez o doce añ^ç siwen

con el mismo color.
En re^tnnida^ cuenta,•: el ^-ino rn i•nectión ec nn

vino que, al proceder de nn mosto aguado para rc-
bajar el grado glucométrico original, cou objeto de
alcanzar una graduación probable rclativarnente baja,
fué desequilibrado. Y al no corregírsele la aciilez tija
y demás componentes, posee escasa cantidad dr ta-
nino, por lo que ha protegido defectnosarnente la
materia colorante que ha precipitado en parte.

No se trata de un ariejamiento propiameute dicho,
sino que, repito, esa decoloración se refiere al des-
equilibrio del vino. Se deriva de lo antcrior que lo
interesante es una perfecta elaboracióu, siendo muy
difícil el poder corregir un vino como el aludido.

3.576
José María Xandri Tac,riieña

Ingeniero agró^iomo

Enfermedad de la grasa

Mutualidad Provincial Agraria, Burgos.

Tengo en un huerto senrbradas urias alubi,a.+
o judías de riñ<ín, procede ►ttes de I a Bañ^^za;
enferma►r, casi todos Ios a►ros, y les n^ra^lecc^ría
que, a la vista rle las plantas errfernras, nre di.-
gan qué enfermccla<l snfren ti• ntarac^ra dc^ com-
batirla.

Examinada la muestra de judías, se enc'uentra in-
tensamente atacada, en ramas y vainas espcc•ialmen-
te, por la enfermedad bacteriana conocida vnlh^u•-
Rnente con el nombre de «grasa», la cual se tran.,mi-
te por la semilla y contra la que no se conoce medio
de lucha eficaz, urra vez presentada.

Las condicione^ meteorolóñicas de esa zona, como
las de la comarca de La Baireza, som m^y favorabl^'s
en general al desarrollo de esta enfermedad, qu^• ,in
duda llevaba ya la semilla utilizada para la siembra.

Lo tínico que puede aconsejarse cs utilizar la se-
milla procedentes de campos en los que no :çe hava
presentado ninwna planta atacada, ^rompr^bando
este extremo en el momento de la recolccción v con
el fruto a medio ^desarrollo. Una vez re^•olect.rda la
semilla, no es posible determinar la exi,tr^nciu de la
enfermedad, más^ que cuando la proporción d^^ s^^mi-
llas atacadas es muy notable, pnes estas .^emillas, en
las variedades blancas esp^cialm^^^^nte, presentan man-
chas oscuras o parduzcas en partic•nlnr próximas al
ombligo, y si la invasión fué intc'nsa, :^^ lac ve adc-
más arrugadas v mermado su tamario. Pcro las semi-
llas infestadas li^eramente apenas pres^ntan aspec'to
anormal v, sin emhar^o, pueden transmitir la cn-
fermedad.

Como, por otra partc', no se conocc tampoco nin-
gtín procedimiento eficaz de desinfección, resulta quc'
por hoy no existe otro recurso que el empleo de se-
milla procedc'ntc' de campos lihrc•s totalmente de la
enfermedad.

Actualmente se está trabajando en el empl^•o ^lc
los antibióticos contra las enfermedades bacterianas,
y entre ellas la «grasan de las jnilías. Sc ha entiayado
ya un preparado a base de una mezcla de estreptomi-
cina y terramicina, conorido en Estados TTnidos con
e^] nombre de A ĉrimiciua : per^ todavía no pur^l^
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disponeise de él, pese a que se ocupan de su fabri-
cación en F.;pa.ŝia. De todas maneras, económicamen-

te no parece fuera recomendable.

Miguel Benlloch

3.577 Ingeniero agrónomo

Adquisición de tractor de gasoil

Don Joaquín Yañez, Ctídiz.

Ruego a usted me informe de los trámites ne-
cesarios que haya que Zlenar para que me adju.-

diyuen un tractor de gasoil.
Poseo una propiedad de 70 hectáreas en el

térnaino de Vejer de la Frontera, y las llevo di-

rectamente
Tengo enterulido que por mediac ►ín dt^! Cré-

dúto Agrícola. tambií:rt puede conseguirse.

Debe solicitarlo de la l^irección General de A^ri-

cultura, Sección S.°, mediante instancia en la que
indicará la marca y modelo del tractor que desea,
acompañando una certificación de la .Iefatura Agro-
nómica de. la provincia de Cádiz, en la que consten
las caraeterí^ticas de la explotación a^rícola que po-
see en Vejer de la Frontera, relativas a su extensión,
clase de c•ultivos, etc., ete.

La misma pctieión, v de forma semejante, puede
presentarla a U•avés de la casa importadora del trac-
tor cn^o tipo le interese, la que formnlará la corres-
pondiente propnesta a la l^irección Gr°ner.al para que
le sca adjudicado cl mismo, dentro de los reservados
para atender la5 solicitudes m1e vennan por el cita-
do conducto, con las limitaciones serialadas por el
meneionado or,anismo.

Por mediación rlel Crédito A^rícola no puede con-
se^uirs^^ la adjndicarión dcl tractor. Pero sí solicitar
de dicho Servicio la concesión de nn crédito por el
60 por lfl() del valor del tractor que desee adquirir,
que se au^menta al 7O nor l00 en los casos de fincas
«ejemplares o calificadas», préstamo que se amorti-
za en cnatro años, devennando interese^, del 3,75 nor

100. Para conse,^nir esta clase de avada Rue facilita
el Mini.çterio de A;ricnlttn•a, debe diri;irse al Ser-
vicio Naci^nal dc Crédito Añrícola. Alfonso Xli. 4(l.

JUGOS CLAR08
UTIL EN TODAS ELAH^ORACiONEB
REE^IPLAZA A 3 HIDRAULICAS

Madrid, pidiendo el ^correspondiente impreso para
poder formalizar más tarde la póliza.

Salvador Fo ŝrt Toledo
3.578 Perito agrícola del Estado

Lucha contra la avena loca

Don Miguel Poza, Calatorao.

Debido a la buena dirección cerealista que^
viene practicando el Gobierno, y obede^cierulo
a su dentanda, nos hemos i.nclira,a{lo los agricul-
tores a senabrar, Itasta llegar al naríxi ŝno posi-
ble, tacla la ^tierra disponible; claro ^•s que res-
petando la alternativa con remolacha, panizo v
al f al f a, lx>ro dando mayor pre f crencia al trigo.
de tal formu que Zo sembram.os dos o tres añ^rs
seguidos en u^na misma finca, v lo alternamos
con uno de remolacha o de paaaizo. ^Conse-
cuencias? Una invasión gen.eral en todo el tér-
mino de lauerta de ballueca que Jaacc^ imposible
el sembrar cereales.

Desde Zuego, estov hablaralu de tierr^s de re-
gadío.

Para combatir c^sta int•resúín se 1Lacc^n ahora
pruebas de sembrar panizo el primer aizo, re-
molacha el segrsado y trigo el tercero, v tant-
bién sale balloeca. ^Qué hemos de hacer para
evitarlo?

Horulanaente preocupados estamos los la.bra-
dores de estas vegas con esta cuestión, v cree-
mos que, dados los avanc,es agronrínri.cos, debc^
laaber algo, para nosotros d^^sconocido, para
contbati.r con éxito tan terrible i.rzvasión. ^Nos
equivocamos?

Desde lue^o, una invasión tan ^eneralizada de ba-
llueca o avena loca en esas tierras de reñadío e, cosa
ba^tante desa^rad.able, si se pretende se^uir la sahia
política del Gobierno de sembrar mucho trigo. La
lncba contra esta parásita no es tampoco obra de ro-
manos. Una poca perseveranria y nada más.

F.n primer lugar, se dcbe emplear para la .^icmbra
semilla de trigo purísima, para que no lleve otras
extrañas y entre ellas, como es natural, la avcna loca.

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA UsTED CATALOGO GRATIS

MARRODAN
Y REZOLA, :.^.
Aparwdo P LOGRONO
Paseo del Prado, 40 - MADRID
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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en el suelo español

es el

ACIDO FOSFORICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad a sus tierras

F A B R I C A N T E S:

Barrau y Compañía, Barcelona.

Compaí^ía Navarra Abonos Químicos, Pamplona.

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

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

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

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A. Belga^ Avilés.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anonima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Per"iarroya.-Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Unión Española de Explosivos, S. A., Madrid.

Capacidad de producción: 1.750.000 toneladas anuales.
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En primavera, y cuando ya la ve^;etación está bien
.rvauzada y las especies vegetales dan la cara por sus
e,plga;, proccde un manoseo al sembrado, arrancan-
do cou azadilla (tncjor que dc cuajo) todas las plan-
tas de uvena loca y dcmás parásitas que se vean. E,to
se h^lce con mujeres y chiquillos, o sea con el menm•
ga;to posible.

Pncclrn ustrd^•., probar a la siembra de trigo de
di^tintu ciclo, para quc, con los más tardíos, haya
lugar a dar una bueua reja al tcrreno, cuando ya es-
tén bicn arroja^la; las setnilla^. Entre los trigos de
ciclo corto, hay algunos notables, y sobre todo tienen
cl recnrso, en lo alto de la primavera, del latigaso,

o sea el empleo del nitrato, que obra ntilaáros.

Y como Iíltima ^olución, ampliar un poco la alterna-
tiva ha;ta lu extirpación de la plada, lo que con te-
són sc alcanza, sobre todo si lo hacen todos los agri-
cultore;. 5i la invasión es IIIUy grande, reducir tran-
sitoriatueutc la siembra de trigo-cu cu^tnto a su re-
pctición-y poncr plantas dc esc•arda, como la remo-
lacha, patatas, panizo, maíz y algodón, en las que
hey quc dar sus cavas o binas a brazo, y no se ^deja
quc prcvalczra csa planta, quc por lo demás se co-
nocc pcrfectamentc desde cl principio.

Si no van ustedes todos a una a lnchar con Ia ave-
na loca, les va a tirar por alto sus nobles propó^itos
tri^ueros. Yero si se convenccu (y ya lo vcrán) de
quc la lucha es cuestión de unidad y perseverancia,
se uuitnarán, pucs no llay razón para otra cosa.

3.579

Carlos M`oralcs Alt,teyu-era
Ingeniero agrónomo

Aparatos para prospección de aguas

Uon Bamón i\9urlínez, 4) uintanar del Hey

^^iUCnCtI^.

Tc^rtgo c>n provc'cto la culyuisición dc^ un apa-
rato para Luscar curri.entes dc> aguas subt<^rrci-

rteas e igrtorartdo las casas que se dedicatt a

construir estas clases de ccparntos, Ics ruego nte
itarliyucvt casns yue se d^diyu^tt en Espa.ña a
renllcr los IitLS/ILOS para prospecciórt d^ aguas
si^rt nc^cesi.dad d^e ser rut bue ŝt zahorí.

Suponcmos quc, en ^u consulta, se refiere el set5or
Martínez a los aparatos de prospección áeofisica re-
siaiva, quc son los má^ fáciles de etnplear, dcntro de
la condicióu quc indica de que no se etnplecn cua-
lidacle.^ fisio o psicolóoicas (zahoríes). Estoa aparatos
^c• conatruycn por el Laboratorio de Investigaciones
'l'^^cnica^, Encarnación, 6, Madrid, y algunos ban sido
construídos por el Instituto Torres Quevedo, del Con-
scjo Supcrior dr invcstigaciones Científicas, también
en Madrid.

Debe tener en cucnta sin embarco el consultante
quc su empleo no es maquinal ni rutinario; que pre-
cisan conocimientos matemáticos_ topográfiros y oeo-
Icí^;ico; ; en resuanen, qoe, exceptuando casos mny
sitnples, sólo gente acostumbrada a su empleo puede
obtener buenos resultados.

Comu idcu de aclaración, puedc pensar en lo que

AGKICULTURA

sucedería si a una persona no técni^^a sc Ie entreaase
un taquímetro para lcvantar uu plano. Es mnv po-
sible que no lticiera más quc perdcr tietulro v ilincru.

3.53U

I<lariarto Fc:rrtándcz l3ullo

Ingeiiier•o de Camir^oti

Trigo para una finca determinada

Uu suscrihtor de Bellver de Cerdaña.

^Igra.decería ntc irulicasert usteclcs yué trigo
de ciclo largo clebo cultivar ett cstc^ pucblu, tr^-
nicndo c>tt cuc^rtta yue lus ti-c•rras dc^ nti fi^rtca sun
cctli^as 1• crc^o yue semifuertes; «yuí, crt. cl país,
casi se clasifirarl ŝ udcrs en «terra gr-os» ^^ aterra
prim»; cn las nr:nteras sc hace el h•igo, pata-
tas si c^s regaclío, alfrrlfrr, c^tc.; ett las scgunclas,
certterto, patatas clc^ s^can.o, espru•ceta. Yucs bic^n,
en cuartto a- esa clasificación^, yo lengu cle las dos.

L'Z trigu y de donde Ite de sacarlo, no lo sé.
Si lo qtriero, /te rlc> ir•nte a Lc>rida a. buscarlo. Yo
yuisiera encontrar uno qtte Ito rTtC lo clasifica-
ran de cuctrta o yuinta clase, sitto de segu^ndn o
terrera, y ltart de ser r<^sistentes a. las hc^ladas
(ayuí lticla. a 45 centíntetros hoado), ti• por artra
parte, atntque swt tie^rras de scc•rnto, hav genc^-

^ ralntertte bastante hu.mcdrul y creo quc^ sr^ría

Dlaterial importado de Alemania.
Disponiblc^ equil>nc hastn 40 Ilnv.
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mejor una clase baja. Se da bien el «Pané»;

pero éste, por ejentplo, es de cuarta. Creo que

en el Torbiscal tettían selecci^ones de ^trigos y

me dijeron que quizá fuera posible propor-

cionarme.

Para esa zona, y en las condiciones que indica el
consultante, le recomiendo los trigos «Libero» y«San
Rafaeln, que están en la cateooría tercera; así como
las variedades «Híbrido L-4n, «J-1», «Rieti» y «Ter-
minillon, aunque estos últimos están en la categoría
cnart.a, como el «Pané». Todos ellos son muy resis-
tentes al frío y creo le darán buenos resultados.

Si por «El Torbiseal» se refiere a la finca de Sevi-
lla, quc produce simientes de trigo para el Instituto
Nacional para la Producción de Semillas Selectas,
comprenderá el consultante que las variedades culti-
vadas allí no pueden servirle para la Cerdazia.

Manuel Gadea

3.581 Ingeniero agrónomo

Conservación de manzanas por el frío

Don Jesús Yerón, Calata^^ud (Laragoza).

Conto es sabido, esta zona del ]alón y sus
afluentes es, después de la de Levante con los
rcgrios, la más importante en la producción fru-
tícola. Hoy comienza a presentarse el proble-
ma de la conservación d.e algunas variedades de
manzarta y pera hasta las fechas en que el mer-
cado las necesita; por esto un grupo de impor-
tantes cosecheros queremos estudiar la posibi-
lirlad de la construcción de cántaras frigoríficas
de bastante capacidad eŝt Calatayud, por ser el

cen-tro de la antedicha zona.
Recnrdamos que en alguna ocasión hemos

leído algún artículo o Disposición que hablaba
dczl proyecto del Rstado español de la construc-
ción de una red de frigoríficos, y, por lo tanto,
querríamos saber si efectivamente existe y, en

tal caso, si se podría acoger a esos beneficios y

cuáles son también organismo y forma de so-
licitarlo.

Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 de
septiembre de 1948 (B. O. de 2 de octubre de 1948)
se encomendó al Instituto Nacional de Industria el
estudio y redacción del «Plan de Red Fri^orífica Na-
cional», cuyo trabajo quedó cumplimentado en fe-
brero de 1951. En este Plan se incluye el montaje
de instalaciones de refrigeración en la provincia de
7.ara^oza para frutas que, como la manzana y la pera,
la precisan a plazo medio.

Existen, por tanto, circunstancias muy favorables
al proyecto que pretenden realizar los consultantes,

y aunque no están por el momento expresatnentc ^le-
finidos los bencficios que pudieran obtencr por pur-
te del Estado para llevar a efecto su propósito, uo
bay duda de que encontrarían grandc, facilidadcs,
para lo cual deben dirióirse al Departamento ^c Ali-
mentación del Instituto Nacional de LlduStria (Yla-
za de Salamauca, ntímero 8, Madrid) por medio de
un escrito en el que expongan, con el mayor detallc
posible, sus propó;itos y aspiraciones.

3.5^2

Alvaro de .Ansorena y Sáenz de ,Iubera
Ingeníero agrónomo

L^cal para cultivo del chompignón

Don I-Iiginio Yuste, Burgos.

Poseo urta cuadra ert cuya trasera, y cunturei-
cada corz una puerta, hay otra seguzula cuadra,
de utzos cirtco por atatro ntetros, que tiene al
exterior uat hueco de uaos 0,.15 p^or 0,20, y que
por ser la pared ntuy ancha, la claridad es casi
nula, y quisicra saber s^i en la ntisnta se pudie-
ra cosec{zar chantpigrzón, en cuyo caso les agra-
dec.ería nte inforntaran fornta rie cottsegui,rlo y
manera de adquirir la semilla.

Puede dirigirse el consultante a Les Miz, Aribau,
ntímero 230, planta 5 letra G, Barcelona, c;ntidad de-
dicada a la elaboración de semilla para el cultivo de
champiánón y de la que puede solicitar wlas publi-
caciones que tiene editadas relativas a dicbo ^culti^o
y que distribuye ^ratuitamente.

3.5tl3

Redacción.
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INSTITUTO NACIONAL PARA LA

PROD'UGCIÓN DE SEMILL,AS SE-

LEC'rAS.-Experienc°ias con hí-

bridos de maíz. Aiw 1953.-

Un folleto de 146 páginas.-

Madrid, 1955.

E1 Instituto Nacional para la
Producción de Semillas Selec-

tas viene realizando desde el

ario 1949 un extenso plan de
ensayos de .los maíces bíbridos,
con objeto de estudiar las va-

riedadc., mejor adaptadas a las condiciones clima-
tológicaa de España, así como las zonas y caracterís-
ticas de cultivo que más conviene a cada una de ellas.
Los resultados obtenidos en todos estos campos se
publican anualmelrte en unos folletos, de los que aca-
ba de aparecer el correspondiente a los ensayos efec-

tuado^ en 1953.
En e-te aiio, ademáa de maíccs de pedigree abierto

obtenidos por Univetsidades americanas y algtuios de
distintas Sociedades conterciales de aquella nación,
se ban ensayado algunos híbridos dobles y top-cross
obtenidos por Centros espatioles, planteándose en to-
tal 43 experien.cias estadísticas y 36 eusayos en gran
culii^%o, obteniéndose datos de interés en 10 experien-
cias en sccano, 21 en regadío y 27 ensayos. Los resul-
tados obtenidos son los que se dan a conocer en este
folleto, en el que figuran dos mapas con los empla-
z^unicntos, tanto de las experiencias como de ]os en-
sayos cn gran cultivo.

l^,n un cuadro al final se resumen por variedades
los principales datos recogidos referentes a duración
dc ]os ciclos vegetativos, resistencia a la rotura de
pl.uitas y al encamado, altura de las mismas, tantos
por c•iento de ataques de taladro y carbón además de
las producciones y de los porcentajes en relación al
te.,tigo.

La; conc•lusiones que se sacan de esta experimen-
ta^•ión confirman todo lo ya deducido en años ante-
riores ; es dccir, que los bíbridos dobles americanos
se adantan perfectamente a la mayoría de las zonas
españolas, con las tínicas excepcione^ de las altas y
frías del norte de la Península y de las islas Canarias.
Fn los secanos de Andalucía sólo en ar5os de muy
buenas condiciones metcorológiras pueden demostrar
su supcrioridad. Sc indica también en las mismas que
para resolver estos problemas se está trabajando ac-
tivamente en distintos Centros esparioles, sib iendo
como nonna principal la de realizar cruces entre lí-
neas o híbridos simples arncricanos y variedades in-
dígenas.

En las c•onclusioucs y cn un apéndice de este fo-

lleto se relacionan las Casas españolas que se dedi-
can a la producción -de maíces híbridos, indicándose
la ^creciente escala que ha seguido ésta desde cl año
1951, en que se obtuvieron 3.000 quintales métricos,
hasta 1953, en que la prodttcción fué de 23.000, con
tendencia a aumentar en futuras camparias.

Se consigna también que las entidades productoras
no sólo tienen instalaciones perfectas de desecado,
cribado y ensacado, sino que realizan o están en vías
de lograr la multiplicación eu España de todas Jas
líneas parentales necesarias para independizarsc de
las hast.a ahora irnprescindibles importaciones, obte-
niéndose híbridos americanos ; pero ya totalmente fa-
bricados en Esparia y con productividad exacta a la
de los productos en Norteamérica.

Como final del folleto figura un segundo apéndice,
en el que se describe cl ntétodo de ensayo por cuadra-
dos latinos incompletos (cuadrados de Youden), con
varios ejemplos de cálculos efectuados sobre datos ob-
tenidos en España en experimentaciones llevadas a
cabo sobre productividad de maíces bíbridos, pudicn-
do ello servir conto completa guía para la rcalización
de este tipo de ensayos, de gran interés por adaptars^•
muy bien a cualquier condición del terreno y sobre
los cuales hay muv poca bibliograGa en nuestra na-
ción.-M. V.

FERNANDEZ SALCEDO (LU1S).-Lu

vida privada clel toro.-Cua.
dernos taurinos.-Número 9
(especial), 223 páginas.-Co-
lecciórn «Grana y Oro».-
Madrid, 1956.-Precio : 30
pesetas.

^ L..i ^i^la f^ri-^.r^1,1 ,!► t^^ro

Con la parquedad de todo lo
bueno recibimos, de tarde en
tarde, una nueva obra de FER-
NÁNDE'L SALCEDO, COmo éI, de
aparicnc^ia modesta y, como él
también, de gran fondo doctrinal y entraliable. Esa
rápida ojcada con que solemos iniciar cl contacto con
cualquier libro no tiene validez con los de este autor,
pues en cualquiera de las páginas entrcvistas surge la
nota amena, graciosa o documentada que prcude nues_
tra atención e impide que cerremos el libro basta no
baber acabado su lectura.

FERNÁNDEZ SALCEDO es un lírico, cuya scnsibilidad
trata de aprisionar para sí; pero como su palabra es
de una fuerza expresiva desacostumbrada, aflora aque.
lla poesía en todos sus escritos. Como los viejos ro-
mances, como los versos del Arcipreste o de Enriqne
de Mesa, los escritos de SALCEDO dejan un regusto de
miel serrana y un olor de ambiente puro y elcvado.

Su versión de la vida privada del toro comienza en
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su fase nonata, para seguir con las descripciones de la
parición y el destete. En el capítulo dedicado al herra.
dero, la riqueza de léxico, técnico o popular, baría
las delicias de un académico de la Len^ua. El acoso,
derribo y tienta, la « mudanza»-faena tan colnlenare-
lia como el acoso es esencialmente andaluz o salman-
tino el herrado a la estaca-; el pienso, con la loa al
centeno, cl cabcstraje, son otros tantos temas mara-
villo;amente tratados; pero, sobre ellos, requicre men-
ción especial el capítulo titulado «EI toro e.n la debe-
sa», en donde se describen de mano maestra las fincas
apropiadas para reses de lidia, los pastizales^ adecua-
dos o las incide^ncias de la vida del toro sobre ésto;
y en aquéllas. Con el enc.ajonamiento tcrmina la vida
feliz del toro y pone ptmto final el autor a este libro,
que si a no^otros, llrofanos, nos encantó, juzgamos
por ello el deleite que proporcionará a los aficiona-
dos y entendidos de cosas de toros.

^^i^^^Ho
^i.GI^Ai.RICI
n:wu^^

GULUETA (M. M. de).-Derecho
agrarío.-Un tomo en 4.°, de
^06 páas. - Encuadernación
cn tela, con sobrecubiertas a
color. - Colccción Agrícola
Salvat.-Madrid, 19^5.

E1 prestióioso Abogado e In-
^reniero agrónomo don MANUEL
MAttín DE ZULUETA nos ofrece
en esta obra una estructurada
cxposición de todas las dispo-
siciones, decretos y órdenes que

ri^en y reoula q las actividades a^rícolas.
Dedica ]os primcros capítulos a estudiar el carácter

de especialidad de] Derecbo Agrario y su encuadra-
miento dentro de las disciplinas jurídicas, para exa-
minar lucoo 1a.5 disposiciones de Dcrecho Agrario con.
tenidas en leyes de carácter ;eneral y las especiales
que rigen en todos los aspectos las actividades d^1
campo, incluyendo, por tanto, referencias sobre la
legislación reguladora de todas las pro^ducciones agra-
rias. Su contenido es, pues, completo y mucbo más
amplio que el que sucle constituir e1 objeto de las
obras de Derecbo A^rario.

A1 final de ^cada canítlllo va una nota legislativa
sobre las órdenes, leyes y decretos sobre la materia, y
al final de la obra, un índice cronoló^ico basta el alio
en rurso. La obra se halla cuidadosamente nuesta al
día, alcanzando en su modernidad ha^ta el año en
CllYSO.

Nó hace falta destacar ante nuestros lectores la
importancia y utilidad que esta obra posee para to-
dos ellos y para enantos se hallen relacionados ron
lo agrario y con su le^islación, ya que 1a creciente
cornplicación de la vida en nuestra época hace quc
al aoricultor no le b.aste, como antióuamente, cono-
cer la vida de las plantas y su ecolooía, sino que ne-
cesita hoy también conocer las leyes para resolver
1a multitud de cuestiones le^ales aue se le presentan,
y de su solución acertada depende qlle la empresa

agrícola llc;ue a buen fin. Por tanto, a todos satis-
fará y para todos scrá en lo sucesivo una obra ixn-
prescindible, ad^•xn^ís d^° insustituíblc, la que hoy co-
mentamos. Su prescntación e^^^ditorial posee las cuali-
dades de pulcritud y buen busto qcie bau acrcditado
la Colección Aorícola Salvat, de que forma p^arte.

I^UDLEY S'rA11P (L.).-L;l laom-
bre y el canlpo (lllrwa & the
lund).-36 foto^rafías en co-
lor, 46 en blanco y negro y
^2 ilustra^•iones.-Publicado
por The ^ew vaturalist.-
Londres, 195^.-'?5 chelines.

1ŝste notable libro es la sc-

eunda contribuciún del doctor

UUDLEY STAMI' a las scries «iVew

1^ aturalistn.

Dc él sale un nucco y distinto panoramu dc las ls-
las 13ritánicas y la clarísima couclusión clc quc sus
llabit.antes son muy afortunado^ con s q ticrra •y su
clima. El ^campo britáuico ha sul'rido uua explotación
desde bace muchísimos alios. IIa conservaclo ^a fer-
tilidad y su pcrsonalidad a través de^l ^aumcnto dc po-
blación a lo larao de los ailo:^, y aun con la densí5ima
población actual, quc tiene que import^u• la mitad dc
sus alimentos, perrnanece verdc, acradable y nutural.

lVadie sabe exactaxnente qué es la í;cografía, 1^;.; xnú^
fáci] reconocer a un geógrafo que dcfinir la ^cogral'ía.
Y colno u^n bcó^rafo, el di_ainriui^do lniculllro dcl Cou-
sejo editorial del «New Natut•ali^1», crtte ba escrito
este libro, es tan famoso por su amplitud de visión
como por ,;u erudición y educación litcr^n•ia. N1 plí-
blico va conoce a DUDLEY S•rntitt^ como deólogo, eco-
xnorfóloao, bistoriador y naturalista; los lectorea dc
e.ac libro verán aquí confirmado su abundanie poli-
Lucetisxno.

H'l bombrc ha cotnetido mnchos errores en el nso
de la tierra para cuidar sus auimale^ v cultivm• sn,
plantas, y puede cometerlos mayores todavía. Pero
1)UULF,Y STA1^P nos convence eu c3tc intcre.^aute libro
de que los inoleses tienen y ban tenido la sabidnría
y el couocimiento precisos p^u•a prc;crvar sus ln^u•a-
villoso^ reclu•sos naturale.9 del decaimicnto, pohrcza
y des;aste.-,1. A. V.

o^^r,^^s P^r^^IC.qc^oNLs
^llnaartrtque ^^lgrícola Ceres 1956.-Vlíxncro XV.-Un

folleto de 4A^3 pá^inas.-Valladolid, 19^5.

Ya se ha publicado el acostumbra^lo y popular 111-
manaque A^rícola Ceres correspondiente al año 195(i,
y en el que^, h•as las disti^ntas .,ecciones de antología
literaria y refranero, se publican interesantes ^artícu-
los, er,^tre los cuales dc,tacan el de PANÉS, sobre al-
falfas híbridaa; ^znrvzA, sobre corrimientos cn la vi-
►^a; JUSCAFeESA, sobre injertos de frntales; ALLtíE,
sobre la ganadcría espa ►ola; GALrwDO, sobre ĉallinr-
ros; ^)STALÉ, sobre cultivos hortícolas, etc., ctc.
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