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Ed itorial

Necesidad de intensificar Ia
producción de materias grasas

:1 scmcjnnáa dc Io o^-urridn durantc In primera

niaerrn n1.^^^^^dia1. la^ ^rod^ucción de n^^aferias ^rasas

adquic'r^^ i^^in irn-j^ortn^icia uitnl en los nctuales rfto-

m.c^ntos, sier2do ^U^nríni^n^e^ el esfuc^r;_o de las dijerc:^nl^^s

^in.ci^ncs fiarn remediar sii^ ^roduccidn, ciinndo es

cíeÍiciarin, y con^-fien-snr la. f^a^lta, de i^n-fio^rtaciones de

l^.c fiaís^^s ^rncltictores.

7'nmhicn e^n nu^estro pn^ís se ha de7a-dc^ sentir la

c^scn.cc^^ d^^ inni^rrias ,^rasns, ya quc, n fic^snr dr s^r

^^m,in^rritcm-^>nte firodi^.ctor de accite de oliva, en cn^rc-

tidnñ ^mc'̂ s r^i^^' si^(ici^'rrte j^n^ra ^^l co^^siin^o, c1 d^.rcc^rz-

^rn c^c^ 1cx ^roduccióii un.itaria y la disrn,inrici6^i dc la

su/^crficie cv^lfi^^^idn, clebida al nrranque de ^iirm^^rn-

sos olr^^nres dtirc^^ritc los n.^zos cle ^recios bajos-iq^o

^^^)35-. nsí com-o el a^umc^ito del co^tsa^mo, c^sre-

cinlm^cn^t^^ r'^1 nl„rit^n^n.c Ñnnas ar^t^'riorm^e^nfe abnsl^^^'i-

^ns j^or otrns ^;rnsas dis^i^rtas dcl nceite cle olivn, l^ia

ocnsionado la sihuacidn^ dc^ escns^^Ñ c^^tie cn los ^no-

^n^^ntos cr^•I^unl^^s fiadecemns.

R^^nrc^di^rs ráj^idos ^odrínn nrhrtrarsc, y se jian cn-

s^rvnc^o va en ^^stos ítltimos a^r-os, a^inse de] ci^ltivo

dc f^hntns n^r-r^nles qur', cnm^o el ^ira^snl, nl^^d6n. v

otrn.s, ^odrín^^- sunt^irristrar aceita para el co^isurrr^o de

la. rn^,dusfrin, ln c2i^i1, ea cnso rlc urgcntc riecesidnd

^^ ^^n m^eticla cn^nven-ic^ní^^ d^e a.l,^^x.no con el de olivn,

n1i^+iarín la^ sit^^nciri^r, tnno d^^ Ins ind^^strias nfcctn-

das con^-o, en- íi.lli^n^o térm-in.o, dcl consu,rno.
Pero tratá^idosc^ ^lc^ unn ^rnclucción tífiicci^^^cnte

nnciorial, co^m,o es la dcl accite d^e olivn, cuya ci+^aiit^ía
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h-a osoila^clo c^ntre 30o y 35o millones de krlo,^rarnos,

cori u^^n c^R^portació^^z 2^nrrnble nsím^is^^^o c^ntyc los ^^

v los g5 m^illo^^^^'s de k^ilogrnrri:os c^n Ins q^u,in^c a^zos

nntcri^^res n ln ^ucrra, ^pnrec^ ^intural trnf.ar d^^ Tncrc-

^m,cnlar su firoc^^dcción a base dc cnmj^lct^nr cl consn-

7^2o deficitnrio ncltinl y^^i^r-s^r cri iin remn^rze^rrte ^arn

eafiort^ncid^i, a los nz^e^rrados h.nhitu^ales, que ^ios j^c^r-

m.ita la con^^j^ra e^ti los m^ismos de otrns m^aterius p^ri-

rrzas q2ae 72os son indis^ensnbles.

Denfro clc n^uestra firoducció^n. n,^raria, fiocos j^rn-

c^2i,ctos fiodrdn. cmm^^e^tir co^a el aceite de oli^+n, finr

clis^o^^er, dentro de:^ la tiona ^rncdit^^rrrin^a, clt^ In ^nn-

yoy j^nrte dc las tierras suscc: j^tihl^^s d^' lleunr olivos

^^rr cni2diciones ccnraórnicas inmcjvralcs, cori rc^^rlcli-

rii,iertitos si^^ritnrin.c m-edios m.uy su fierinrc's a los dcl

r^^sío dc* lo.c ^aíscs ^rod^^^cto^res d^c aceite de oliva, y

sin- ^osiblc co^m^^etericic^, ta^^.to de éstos como de 1as

iri^-ez^as ^lnntacio^ies q2ec se ^^^saya^i en Nortc v Si^r

Am^^^ric.a^, ^riracij^alnicnte e^i. Cali(or^tia y la :lr;^^^i-

tii^a.

Ec, p^^cs, ^e ^ran interés ^nra ^12^^stro ^nís, la

co^i.cc r^^ació^i de las ^osihilidndes d^? ^^stas c^^ j^ori^-

cioncs, tar^l^ m^ás cuanlo qi^e c^llns sc^ ltnri h^cch^o sicm-

pre sin- firnlc:ccid^z ofrcial de ninnirna clns^^, fior ^o-

cler corrl^etir libremettte ert los ^n-c^rcndos n^unclinle.c.

Con. 1a ncf^un.l s^rj^erficie e^t prr^d.«cciórt, dc^ olivnr,

que sc^ cstis^ia aprnxirnad^7.^ilc^iite cri r.c^r^o.ooe lt^ectú-

rc^as, y te^^i^^ndo en cil^enta so}^re (^^odo quc no s^ 11an.

ren(i:^nclo nue^as ^la^atneiones y c^ue se si^ut^ri arrnri-

caNi-do olivnres e^^. al^2Unas Ñonas, lac ^c^rspe^ctivas

parn de^1-t^ro de pncos a^ios ser^^z dc i^^icinrse: una clis-

^rn.inu^ciúa en la superfici ĉ̂  ^edicc^d^a a- ^^ste cit-ltivv,
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que actunlrnente ocupn algo menos del 5o por ioo

de la mu^lial, aunqi^e la ^roditiccióra erti aceitc se apro-

tiime rnucho, y era albuizos casos ^rxceda, n d^icho 50

^or ioo.

I)^ los clos mc^dios ^j^^,e^ serín^a aconsejables para

acrecenfa^ sensiblcmc:^iGc, au^zquc no de m^nne'ya rá^2-

du, la p7odzccció^a de aceite^ cle oliva, o sea el num^ento

de la producción 2ti^tiita^ria y el a^umen.to de la superfi-

cie de olivar, ^a7ece ad^eca,^aclo por ^l momento, como

^nedidu más u^rberzte, el dedica7 su^e^rficies a^ptas

^ara el cultivo dcl olivo a la ^Iciníació^ del ^tiis^no,

m,eclia^nt^ corn^ensacio^zes o estím2ilns q^i^e ^errfirfa^i

competi7 con el a^zo^r^^^^al aumento de s«^perficic^ cledi-

cada al viizcdo e^i tio^ias olivarc^ns, al c^llor d^^ los

p^r^^cios cle los zílfi^m^os a^í"zos, aunqtr.e^ la iniciaciri^i d^e

la baja del ^recio del vi7io algo lzabrá c^e co^^lribuir

tantibrén a frenar c^stas ^ilan.taciones de viiredo.

I a^enuria que e^z los nzomen.tos actual^s se d^eja

se^ztir c^z los diuc^rsos medios de citltivo - gariado

c^c^ labor, maquinar^a, abonos - y las con.secucr^^icias

de h gu.erra, i7zfluye^z de maner^ ^iotable e^1 las ^ro-

duccioncs a^ti^-ales, que h,an clescenclic^o eri los iílti-

n^,os tres aiaos a i^^tos a9o.oo0.00o de hilogramos,

cijra insuficientc ^ara a(cri.der al i^tcremcT^.Go expe-

^rini,e7l.tado por el consacmo i^r-terior, que debe ci^rar-

se e^z 300.00.00o d^ Izilo^-ramos, fior el rri^orrarnto,

con te^^,de^acia c^ u^ii- a^a»tienln nolc^blc^.

Comn el r^^m^^dio a rstn dr(ici^^nte ^rodt^cci^í^^ inri-

te^yia ^io es i^t,com^j^afible, ^ii ^^t,ucho ^rr-cr2^^s, curr. ^^1

aum,ento cle supcrfi.cic que se propo^ic en- tic^rrns aj^-

tas ^ara el cultivo del olivo, ^a^rece nati^rnl' qu.r, con-

sicl^rado el ^^roblem^a desde el ^u^zto ^de z^istn dc^l

mercaclo mu^^-dial de ^^ecios, lns j^rnduccionc^s ^uni-

tarlas, qu^e pudieran. calculn^rse en ^ ĉo hilo,tirunrn.^ dr

aceite j^or ltce^(^í^reii ^^ caito, equivalclrían, con un^i ^re-

lnción d^e preci^os critrc li,;o y ac^'itc^ ^c i a ^^^, ad.mr-
ticla como ^zorm^al en el nierc^ado iiiteyriaci^nal, a^r^r-

^dz^.cir trigo a ra^^í^a de a.5oo hilo,^ra^rn,os ^ur h^^^l^i-

yca, y tenie^ido e^i cucri-ta q^ue eii^ las tio^ins cio^tde c^s

^iosiblc^ Ic^ a^^1 filinción ^lcl c^u,ltivo del oli7^nr In r^ru^lu^r-

ció^^, nl,edi^a cle tri^o h^a de scr dcl nrdcrri d^^ los i.^^c^^^
kilograrnos ^or h.ectárca, se obscrva lci^ c^aur^n^^ ^^^^^r-
taja ecoraór^lica que e^^, estns cnsos li^rnifaclus ro^lrín

o b tene^se'.

Los gastos c^ue originnrn la j^rotccción ^^ ^^l ^^.ctí-
n^.Tt,1o a las ^iu^evc^s ^Inntacion^es re^resenlarían xnu

peque7aa, parte del ah,orro quc s^r^ j^o^rre ru^nr cl a^^^^ilc^
de' olivn. a. u.^i ^recio gue es inferinr al ^o j^or ^^x^ c^^'1
que; tiene esta gyasa e^ri el ^^nercc^do rri^2^-^idinl, y n^^ro-

xim.adamen-te ig2^nl al dr oiras ,rasns ñ^^ rnu_v ir^1r-
riores condi^ciones ulini^eraticias.
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^cC veze ^ccá<z ^e ata taze^ ^e^z.aCacGca^e^
^ ^ ^

POR

JOSE DEL CAÑIZO
Ingeniero agrónomo del Instiiuto Nacional de Investigaciones Agronómicas

L^s cultivos de patata y remolacha están e^pues-

tos al ataque de varios insectos y parásitos vegetales

microscópicos que, si no se combaten, ptteden oca-

sionar incluso l^^ pérdida total de la cosecha. Sin
emhargo, hoy disponemos de medios de lucha efi-
caces-cuidadosamente investigados y experimenta-

dos-que permiten lograr produccio^nes satisfacto-

rias, incluSO en años de intensa invasión. Claro es^tá

quc:, par^a conseguirlo, la aplicación ^de insecticidas

y anticriptogámicos ^debe ir acompañada de buenas
practicas ^de cultivo.

Principales plagas a combatir

^1^dem^ts de las pttlverizaciones arsenicales para

combatir el <<escarabajo americano„ (Lc^j^tinotarsa d^-

ce^lr^^linenta, Say) y la «orugan o«gardama>> (I,a_

^ph.y^-ma c^_ii^un, Hbn.), los tratamientos más gc^ne-

raliiados en los patatares españoles son las aplica-

ci^ones de caldos cúpricos contra el <<mildeu» (Ph1^-

toj^llt^lzora i^nfestans, De Bary) y el ^rnegrón^, o<<mar-

chitez temprana>> (fllierna.ria solant. [E. e^t M.], So-

rauer), así como los azufrados, que se emplean prin-

cipalmente en la lZancha, don^de suele ^desarrollarse,
con rar^tcter ^de plaga, la <<arañuela,^ (Tetranych^u^s

tclarius, I,.).

Entre los insectos a combatir en los remalachares,

a p a r t e de la <<pulguillat> (Chaetocnema tibialis,

Illig.), citaremos la <<oruga^, (La^lt_ygm^a e^igrtn,

Hbn.), asociada frecuerntcmente con Ph-ytometra

(Plusia) ñn.rnma, L. En las zonas remolacher^as an-

daluzas (Granada y Almería) ^constituye plaga la
Gassid^n ^^ittntcl, Villers, impropiamente denominada

<<chinche,^ por los agricultores grana^linos. El <<pul-

gón negro>> de ]as habas (A^IIis [Doralis] fabc^c,

Scop.) y otros afidos a^tacan a las remol,achas, oca-

sionando, a veces, datios importantes.

De las enfermedades criptog<ímicas, es la produ-

ci^da por Ccrcos^ora belicola, Saccardo, ],a que al-
canza ma}•or importancia y es objeto ^de tratamien-

tos habituales.

Práctica de los tratamientos

La lucha contra los ci^tados insectos, lo mismo que.

el tratamiento pre^•entivo de las enfermcdades crip-

logámicaS, requiere, en la generaliclad de ^los casos,
el empleo de líquidos parasiiicidas, distribuíd^os con
adecuadas máquin,as pulverizadoras.

La aplicactón ^de caldos insecticidas o anticripto-

gámicos puede hacerse con pulverizado^res ^dc trac-

ción, provist^os o no cle motor, v ^tambicsn con apa-

ratos de albarda o cle mo^chiLa, aunque estos últimos
est^an indicados en el pequer5o cultivo _v en el trata-

miento de focos reducidos.

Los tratamientos pulverttlent^os se practican con

máquinas espolvoreadoras de carro, cuva gran ^an-

chura de trabajo permite el tratamiento económico

cle las fincas grandes ; con apara^tos cie carretilla,

que permiten tratar simultáneamente clos líneas de

plantas, o con azufrad^oras de ^espalda v fuelles dc
m^ano, en las parcelas ^de poca estensión (hasta cíos

hectáreas).

Nos ocuparemos ahora solamente de los tra^ta-
mientoS líquidos con pulverizadores de traccíón v

de albarda, que son l^os a^de^cua^dos para cultivos en
línea.

Carros pulverizadores para patata, remolacha y otros

cultivos en líneas

La pulverización de patatares y remolachares de

mediana o gran eltensión requiere el empleo de aprr-
ratos cíe alto rendimicnCo^, no solamente por ^la mn-

vor economía que con ellos se consigue sino por la

rapidez de su trabajo, que hace posible realiz,ir lo.^

tratamientos con la oportunidad necesaria.

En los pulverizadores de tracción rnas sencill•os,

]a fuerza que acciona l,^t bomba es suminístrada por

una de las rue^das de transporte, estando, por tanto,

infíuído el funcionamiento del aparato por las va-

riaciones de l,a tracción y las irregularidacies del te-

rrerro. Sin emhargo, cuancío e1 volun^en-minuto de
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Carro pul^^eriz^dor Yratando nn ^ampo de remolacha en la cega
de 'Laraguz^t.

(Foto Alfaro.)

liquido a pulverizar no es ^rande ^^ la presión re-
qttc^rida nn pasa dc 2o atm<ísferas, stt n^ahajo c^.ç

prrí^ticamentt^ s^tisfactorio p,ara los ^cttltiv^s en lí-

neas en parcelas de cuatro a ocho hect^reas. F,st,is

má^uinas permit^n pul^^erizar a la ^ez cuatro líne^s
de pl,an^as.

I^c mavor ren_limienlo ^^ trabajo m^í^ perfect^o son

I^s nparatos en cluc la ltomh^i pul^-eriza^lora es ac-

ci^^nada por nn motor auxiliar, amh^^s m^ntados

^ttnt,amente c^n el dep^ísito sobr^^ un carro ^de trac-

rión animal o nrrastrado por un tractor. I^n este tipo

de pulverizaclores, el rcn^dimiento de 11 bomha v la

presión de trab«jo son indehenclic^nte^ de las c^n-

^diciones ^d^l terreno o de la clase de traccihn c^mpl^a-

d,a. E1 empl^^^^^ ^dcl mot^r au^iliar, lo mismct ^7uc la

^^^toma ^dc fucrza„ ^le un tracror, hcrmilc^n, nclcmfis,

ma^-or arnp'itud en la ^^el^ci^dad de trairijo. ^t^ c^ns-

truvc^n modclos para trr^tar tle tres a^^^is línt°as cl^^

plant,^ts, y en :^mrrica ]^s ha_v ma_ti^ores, capat^es dt^

Pnl^^erizar hnsta r2 líneas.

"[^res condiciones son indispensables ^ara la buc^-

na pulverizaci^5n :^resifin c^levada (TC^ a?5 ntm^is-

feras), ahtind,nncia de lícltiido insccticida ^ anticril^-

t^o^rímico (^o^ 1itros pon c^ctarca, ^om^ mínimo, pa-

ra h^itatares en plenrt ve^retacitín) ^^ ad^cuadt> ajusit•

dc la tuhcría de ^distribucibn _v l^oquilla^ lnilvcri-

zaclor^as.

Para distrihuir sobrc las plantas la cantidad n^-
cesrtria del líclui^lo parasitici^da con ]a con^^eniente

pr^^sibn es imp^rtante ^lu^e la bomb.^t que impt^lsa el

lícluido y el motor que ln ^cciona est^n debidamente

calcu^lados. E1 ren^limicnto a e^i;;ir de tm equipct

mot^-bomha dc; pnl^^erizacidn pucde fijarse en 7,^ li-

tros por minuto^ ^^ hor cada línea de plantas a tratar,

para lo quc se rc^cluierc en el motor tma potencia

4proximada dt• un HY. ^or línea. L,s decir, que un

^ulverizador paca tratar cuatro líncas simult<^nca-

mente ^debc ser capaz de tin rendimientu <l^^ ,^t> litr^^s-

minuto y precisa un motor tle ruatr^^ III'.

Aunclue se rt•comi^^ncla tin^i l^rt^.^i^"^n inínimri cl<^

to atmGstt°ras, L_is t^sl^rri^^n^•i^i.ti rc^^iliz^iclri.^ ^It^niu^^s-

tran ^^tte cs prcf^^ril^lc una l^rc5i^'^n mr^^•^^r (i ĉ-'^ rit-

mósfc:ras), puesta, c^u^^ a5í ^c han r^^ns^^;;tii^l^^ nia^^^^r^^s

aumentos cle ^t'osecli^i ^^ lus r<^tiultricl^ts 11e1 trriin-

miento son taml^it^n más s^^;;^ur^s.

La c^ntitlad dc líríui^lt^ nt^resririci 1>ar^^ unr^ Itut^nn

pul^^erizacicín ^-aría, n^itturilni^^nt^^, ^^^,n cl ^I^^s,irr^^ll„

dc la pl.anta, la c3cnsi^lrtd ^^1^^ l^l^intnri^ín ^^ ^^I ^ilx, tl^^

r^paraic^ emh't^acl^^, ^>s^•il<incl<^, h^^r l^^ ^^<inii^in, ^•n(r^^

40o v t.^tx^ li^ruti httr ht^rl^ír^^ti. 1;.5 ^I^^ ticl^^<^rlir ^lu^^

t•I ^asfo dt^ lícluitlo aum^^nta, furz^^s^int^^nlt^, ,il nu-

mcntar ^l,a presi^ín.

Cc^mo la distancia t^ntrt^ las línc<is tlt^ l^lr^n(^^s ^^^

mue variahlt^, ir.rlusu clc^ tina l^rirr^^lri a nir,i, I^^s ^•ri-

rros pttl^-erizad^ores cl^^h^^n tcn^^r un ^^inrhu ci^^ ^^í.^ frí-

cilmcnte rc^ulah!c d^^sclc i^l a.tii^^nto ^I^^I ^•^^n^lnrt^^r.

I^;n l^s model^s máti corri^^nt^^^ l^^ an^^hura tlt^ ^^í^i

ptied^^ variar entrc ^.5^^ ^- t.S^> mctr^^s.

I,a tuh^^ría d^^ c(istril^uci^ín tl^^lx^ra s^^r furr^^^ ^^ lijn,

hcro dc f^ícil ^- r^il>i^ic^ rijustt^, J^ara s^^^tiir lu.ti ,li^•^^r-

5^s est^itlos de clcsrtn-ull^^ ^Ic l,a l^lanlr^. 1?I il^^sl^l,v,i-

mient^ r^crtiral ^Ic ^li^^ha tttl^rría s^^ ha^•r, ^i^n^^rril-

mcntc^, inc^diant^^ l^^^lancri ^• s<^cliir ^cl^^nlacl^^.

Para due la ptil^-eriz^it^i^"^n s^^<i lo míis Iu^rict•tn li^^-

siblt^, alcanzancl^^ a ^cxla l^i j^l^in^tt, s^^n in^lislx^nsi-

I^lt^s trc^s boquillris p^^r lín^•:i : tina ,arril^ri, l^.ir^i rul^rir

la partc al^a de las ni^itas, ^- dos lat^^rrilcs, r^^I^^rn^J.i^

dc man^ ra que ^^l lícluid^^ 1>nl^^^^riza^ln rilr,^inr^• .i I,i^

liojas hor ambas tttras. •fu^^l<t5 Iri.^ l^^i^luill,i, ir"in i^^^n-

^^^°nic°nicm^^nh: ^^^pn^•i^^^lns, ^• sti 1^^^^iri^^,n <I^•li^^ ^^^r

^^justahle, ^^^^ira ^i^laptnrla trint<^ a l^^ s^^^^ar,iri^"^n ^^nlr^^

^ín<<i5 coni^> ^il ^clistintu clc.^<irrull^^ ^1^^ !a ltlrinl,i. tit^

Pul^^erirudor de tra^^^^iún. ^i^•^^ionadn por mulor. Iratt^n^lu nn
pt^taito-ir il^• Kran e.ete•n^iún.
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Uispovición de las tuherí^s de dictribuciGn y boquillns pult^eri-
zadurus en I:t nuiquiuu de lu fi^w•a 2.^^, que Deru^ite Crufar tieis

líneati de ĉNuntas en cada pase.

^^mplr^in, cíe ordinario, bo<luill<is dc discos ^^ en su

^•^^nstrucri^ín ^lebe c^-iGarse el aumentar la presiGn a
t•xpt^nsas tlel ^;a^to de líqui^l^o.

I'.s clc ^ran impurtancia yuc Ic^s pul^^erizadores tle

tracriún scrin d^l^idanient^^ cn^;ras<i^cios durantc la

tcm^^uracl<< dc tralriju ^- gu,^_irda_l^^s a cubi^rto micn-

tras no s^^ us^^n. _11 tcrminar la jornada, cl clcpósito

^lcbc ^^ari.^rsc, li^icien^lo funciunar cl <iparato L^on

^i^u^^l clar<i pr^ra lin^piar las tuberías ^- boquillas ;

tstas últimas cl^hcn ^lcsarmars^c con frecuencia, lim-

pi^íntlulas ctli^aciosamente ptu^a prevenir t>bstru^-

ciones. Lus iiltrc^s o cola^iores de las uo^luillas ^

otras p<u^tr^ ^lcl pulverizaclo^r <]tte.l^.u1 a veces atas-

r^id^^s con lus rc^ái^^lu^^s o imptirezas del calclo, <lut^

csturlmn l:i salida dcl lícluitlo ; tales resitluos pue^len

yuit^u-sc intit^lntáncanicntc b<iitand^^ ^dichos iiltr^^^

(^^uc ^^^n^^ralni^^nte sc^n d^° tel^l ^uei^ílica, dc cohrc:)

^^n un vnso ^c^ copa con tína pequeña cantida^_I ^de

áci^lu cl^^rhíclrico ; p<u-a lin^piar los grandes filtros

^cl^^ la ttlli^^ría cle a^pir^icicín cle Itt bomb<i se ^aplic^i el

<ciclu cun una brorha ^•ieja ^le pintura, enjtta^an^lo

^I ^^^^c^^, ^•^^n a^ua.

l'n^i ^clt^ las dificult^i^cles qut^ stu•^en ^al u.Sar un

l^ul^•criz^iclor ^lc ^^arro ^^s ]tt pér^litila cle presicín ^^ d^^s-,

l,erclirit^ cle líyuiclo pur el ^^lesaaste ^cle los discos d^

Ins l^urltiillas. La hrt^sicín a que salc el líquido }' I^^^^

^ran^^s cie arena que a v-ecrs llev,a la all agranclan

Kuquilltt pulceriziidora de disern dev,trm4^ds: 3 y 3 A, diaco ín-
terior; a K. el misinn tala^drado en el centru: :> y á 9. discu e^-
Leriur; 51t, el n^ismu eon cl urificio agrandado pur el desgxste.

cl orificio central ^de] disco exterior de la boquilla ^-

Ilegan a talaclrar en su centro cl disco interior. Por

rsto, l^os discc^s cleben revisarse de vez en cutlnclu, ti^

generalmente ha^^ que reno^^ar(os cu.ando se han

pulverizado zs-3o hectáreas; conviene, poi* tanto,

tener prevenidos ^lisros de repuesto.
_^^I finalizar ]a tempora^da, ^cl apar<it^o htllvc^riz^^^-

dor debe^limpiarsc con cuidado, desarmanclo la tu-

bería ^- las boquillas par^a guardarlas al ahrigu de
ia humedad ; se acon^eja también bombear una pe-
queñ^a cantidad de aceite lubricante antes de la pa-
rada invcrnal.

^ P.:A"I^A\111:A'CO CON"I^P.:1 1,:^ a^^ERCOSPOIZ:A>> lll: L^^ P.I?\IO-

L_1CH:A CC)\ PULV'EP.I'L:11^(^R L)f? TP.:ICCIUN

l.a enfermedad denominada ^^enro^^rl,^ o ^^ch^>>nus-

ca^lo» ^de la rernoLacl^a aztlcar^^ra-pr^oclucicla p •^r el

hon^o Cc^rc^^sporn bcíicolu (Sacc.)-se comhaie, ron

r^^:celente r^sttltac(o, mecliante pul^^erizaciones c1^^

r^^lclo 1^c^rtlel^s al z pur í^c^ de sultato ^^c cul^re, n^^u-

tr,aliiado ^con la mitad de su peso ^de cal 1-i^a (^> r^^n

^los lercios cuanclo está recién apa^ada). Comienran

a t^s^u-s^e tambií^n los cal^^los cic u^iclortlro ^clc c^^l^r^^

(osicl^ruro con 1^ por ío^ dc Citi m^tálico, al 1-[,^

por ^oo), c^uc present^ la ven^aja ^de su mas senrilla

Preparación, por no preci,^ar ^cal.

lle°sde priineros de julio, cuantlo y-a el follaje cl^^
ia renic^lacha está comp]etamenCe dcaarr•olla^clo, <lchc

^•i^ilarse la riparición de las primeras m,anch,is en

ias hojas, cu^-a presencin intlica cl m^^n^cnto clel

prinier ^rat^ln^ienio ; la obscr^-ación aten^a ^dc l^^is

sucesi^^as infecci^nes seii^llará la oportuni^,lacl ^de lus

tratamicntos sulJSigttienles, c^ue, ^en^^ralmcnte, son

tres y se suceden con interval^os cle d^s e^ tres ^^e-

manas. Si por estar ^el tiempo tormentoso }' caer

^^l^tín ^chub^lsca se lavascn las holas, ccmrcnclrá rc-

petir la pul^^crizacion tan pr^^nto prise la nuhe, pues

talcs circunstancias son ntuy propicias ^al ^l^esarr^^ll^^^

dc la Cercos^ora (t).

Considerancío sean necesarias cinoo pul^^^^ri^acio-

nes, ci^n un gasto mc^lio de líyuitla cl^ 50^^ gramus

hor hectáre,a, se prerisarán para esta supcrtirit 50 l.i-

;o^;ramos de stílfato ^de cobrc ^^ 40 ^de cal viva.

En cuanto a la econ^omía dcl tratamiento, bastar^l

^lecir que las e^prriencias de Loma (J. I,. de la) he-

ct^as dtu-,^Inte los años íc^?8 y í^zg, en ai3 campos,

comprobaro q un aumento en la cosecha de cinco a

(i) ^'i^ase. cl folleto 1_a C^rcosbora ^lc ln renzolniha, ou-
blicrulo por D. ^;;ustín _1lfaro, ^lirector cle la I^:^iacií:n de
Patolo^{a Ve^etal clel Centro de Investi^aciunes Agrunf^mi-
cas ^(e 7ara;uza ('Laraguza, i93^)•
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di^ez ton^ela^das por hectál•ea con relación a los campos
t cstigos.

A continuación se resumen los dalus relativos al

trat^uniento ^le remolacha ^con carro pulverizador ob-

teniclo^^en ]a z^ona remolachera ^del río Gállego^ (pro-
vincia ^dc Zaragoza) :

1^^a^ato.-Yulverizador ^de carro coii depósito ^le

300 ]itros y eduipado con Ia bo<^uillas, que cubren
una anchur,a dc cuatro a cinco mclros.

1Lla^ao de otira.-Se necesitan tres obreros : dos
para preparar el zaldo y uno con la máquina.

7'i.^o.-Una caballería.

Gasto ^iaud^io de líquido.-^ovccientos litros por

hectáre,a de caldo bordelés al z por Ioo, y p^or con-

siguiente, se necesitan 18 kilograinos ^de sulfato de
cobre para pulverizar una hectárea.

Rund^naiciilo.-En jornada de ocho horas íatilrs
pueden tratarse unas ^cinco 1^Iectáreas.

Se refieren es(os ^íatos al tr^atamiento cuando l^i

remolacha tiene su follaje completamente desarro-
lla^lo (julio-agosto).

En las fincas ^rra^^des de dicha zona se trabajó
en dus turnos de ocho horas.

^^^KA'I'^^í1II1;N"I'O llG YA"CATARPS CON CARRO YULVC:RI'LADOR

E q el lr^atamiento de patatares con carros pulve-

riza^dores, ^cuando ^las matas ticnen IS-2o ccntímetros

altura, se gastan próximametne ^uo litros por hec-

tárea, para cubrir bien el follaje. i12as tarde, o sea

cuand^o las pla^^tas son mayores, se prccisan de goo
a I.aoo litros por la inisma uni^datí superficial.

Yara preve^^ir las enfermedade^s de la patata que

afcctan a ias hojas-como ^el <<n^ildeu,,, «peste>> o
^^nieblan (Ylzyto^{ithora ir2fesla^is) y el <rnegrGn>> o

^^atabacado>> (Alternczri^a solalli)-se emplean con

txito las pulveri-r,aciones ^cúpri^cas, h^abiénd^ose mos-

trado en ]as eaperiencias coinparativas realizadas los

tratan^ientos líc^ui^los superiores a los pulvcrulen^tos

y obteniéndosc los mejores resultad^os ^con el cald^^

bordelés ^al I-z por Ioo dc sulfato de cobre (I). En

las comarcas ^clon^de lo^ ata^lues de Phyto^hthora son

frecuentes, la pulverización, para ser más eficaz,

d^ebe iniciarse cuand^o las plantas tienen una ^altura

tle Io-2o centímetros, repitiéndose durante la vege-

tación con inter^-alos de ^dos seinanas próximamente,

al ^objeto ^le Inantener ^defendi{io el follaje. Por 1^>

general, u-es a cinco aplicaciones son ^uficien^tes,

aunque si las condicio^es de clima son especialmente

(i) Respecta a las fGrmulas mas eficaces, véanse, en los
números izi y^3z clc ActttcUr_^ruRn (inayo i9}z y abril t943)^
los art(culos ^e P. Urquijo y J. K. Sardiña : Trataniiento^
co^ntya el m^ildiu y Fórnxulas yeducidas contra el vriildiu.

favorablcs a la infecciGn Ilc^a a ser necesario 1luhli-

car clicho níiulero ; en tales circunstancias es buen,i

práctic,a prote^er to^do nue^^o desarrollo ^Ic la plantn.

En otros ca5os puede^ empezarse m<is t,irde, reclu-

ciéndose a tres el núnler^o dc tratamicntos. La }^ri-

mera pulverizaciun ^iebe hacersc, lo m^is tarcl^^, al

notarse los pri^neros síntoiuas ^de la enfermccla^l.

No sc debe pulverir^ar estan^io las matas hún^ccl^is,

por lo que se evitar^i hacer el trataini^^ntu cu^incl^^

estén las hojas ^l^ojadas por ^cl r^ocíu u si anlcnaza

lluvia ; es n^uy iinportante quc e] cal^^lo l^ar^<ISiti^^i^l^i

tenga ti^mpo de secarse sobrc las plant^iti, par,i evi-

tar que^ sea lavado por el agua ^de lluvia.

En los campos invadidos por el <<escarrib<iju <imr-
rican^o>> (Lcj^tiiiular^u dree^nliiic^ata, S^n^-) sc bar.í
tma pulverización con cal^^ío arsenical (o,s po^r Io^^

^le arseniato de plomo con una ri(lueza rle 3u hur )oo

en anhidrido ars^nico) al iniri^arsc cl ^i^-i^^amicnto

^d^e los huevos, y otro dos o tres Semanas m^ís tarcíe ;

cn general, serán muy suticicntes ^^os tratanlicntus.

E1 empleo de caldos cuproarscnicalcs es rccom^^n-

clable sieinpre que, adei^Iás cle conlbatir el <<escar;i-

bajo>> o la <<gardama>>, sea neces<lrio pn^venir I,is

enferme^dades criptogamicas de las h•ojas. Yar,a ^^II^^

se prepara un caldo bordelés a^dosis ^ioblc de lu co-

rriente, mezclándole luego con la misma canti^l^i^l ^I^^

caldo arsenical, p^ara que l^i mercla ^iuecle ron Iri cl^^-

sis suficiente, tanto de cobre c^omo de ars^nico.

Pulverizadores de albarda

Los aparatos pulvcriza^lores llc^^acl^^s a lunio il^^

caballcría resultan más prácticos qut^ lc^s cle rarru

cuan^do l^a v^cgetación cstá muv aclclantatl^i. 1?n lu^

campos ^dc patatas ^o rc^m(^lacha clun^lc ^^sist^^n árb^^-

Los pulverizadm•e5 de albarda Sun centaijoGOS cuando I^i ^^c^etn-
ción está muy ndel^ntada, así ^^oino en los camnos de u^^tfitu

o reinolacha donĉe hay 5rboles frutales.
(Foto Berg.)

i9a



AGRICULTURA

1lispusii iún de luv buquillas piilcerir.^doras en un aparato ile
albard,i: del doble depó.^ilu que eontiene (x presiún) el caldo
p.u•asiticid.^, í•st^c se di5tribu^^C por Luberít^5 cuyx alCiu•a y seD^i-

ración pueden graáuarse.
(Foto Berg.)

ies frutales-como suce^íe, por ejemplo, ei^ Cala-

ta}'ud-el empli^o de los pulverizadores de tracción

tropieza también con inconvenientes que pueden evi-

tarse con los de a^lb^arda, aunque a costa de un ren-
dimic:nt^o menor.

Gcncralmente, los pulverizadores a lomo^ de ca-
hallería Ilevan, para eduilibrar la carga, dos depási-

tus comunicantes ^de forma cilíndria^^ o bicónica ^•

con una capacidad útil ^otal de So-^o litros. Estos

aparatos son de presión pre^•ia, la cual se obtiene

mediante una bomba independi^cnte, que puede ir

montada sobre un carretón o fi^a a un depósieo trans-
portable de ioo-izo litros de cabida ; la manguera

de impulsión de la bomba se ajusta instantaneamente

al depósito del pul^^erizador por un sistema de ba-

yoneta. La presión ^de trabajo suele ser de cuatro

atmósferas y el aparato cargado^ pesa unos izo hilo-

gramos (en vacío, 50, pró^imamente).

El caldo parasiticida e^ distribuído por seis boqui-

]las pul^-erizador,as, uiontadas 5obre dos tubos hori-

zontales, cu}'a altura sobre el suelo pue^dc variarse.

La anchura ^de trabajo no pasa ^de tres metros, en

tanto que es, al menos, de cu^atra en los pulveriza-
dore^ de carro.

Con un ap<u-ato ^de albarda ^le características an^i-
logas a las indicad^as se pul^•eriza en ocho hor^is

media hectárea, gastando 500 litros de caldo cúpri-

co, según datos obteni^dos en Calatayu^d (Garagoza).

EI consumo ^de sultato de cobre en un remoLachar ^le
cuatro hect^^u-eas fué de 6o kilogramas (caldo al 1,50

por ioo), precisándoSe para tratar esta superficie dos

^ornales de c^aballería y tres de obrero, incluído el

dedicado a l^a preparacibn del cal^do. Reducidas a la

hectarea, dicl^^as cifras serán, respectivamente, i5 ki-

logramos, o, so ^• o, 7 5.
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^^cta^- ^e e^ttezé^

aza ^^ za^^ccccá^c ^e c^za^- ^^cza^
^ ^

evc C^^^a^ca

Por Adolfo García Vicente
Ingeniero de Montes

GrandeS horizontes se abren cn nuestra Ya[ria

a las libras vcgctales que pucden producirse, y si se

ha de int^^ntar resol^-cr el prublema autár^Iuico en lo

que ^a cllas se refierc, hemos ^de llamar ]a atención

sobre la posibiliclad ^le ext^^nder el culli^-o de algu-

nas de las ^denominadas hIi3RAS DURAS que,

clasificadas por la cstructura y dispoSicicín ^de las

niismas en las plant,as de clue proceden, forman un

grupo, en general, de las ^caracterís^icas siguienle^s :

1^ ibras de células largas ^o múltiples, áe contestura

^lura y rígida, que se extien^den a lo largo de lus te-

jrdos ^aarnosos de las hoias o del peciolo^ de plantas

monocoiiledóncas, en su mayor parte, y cle natura-

leza en^clóge^na. I:ntre ellas pueden citarse el esparto,
el palmito, el heneyuén, el sisal, el abacá, la yuca,
la pi^ter^a, la cabuya, la pita fl^oja, el formio, las fi-

bras procedenCes ^de ciertas palmeras, etc.

La ^diversidad de nombres con que se conocen

las tibras y las plantas textiles, causan con frecuen-
cia confusión y^duda ; por e11o hemos de adoptar,

pana ^denominarlas, ^;1 nombre ^que se emplea en cl

Íugar ^de origen de Ia planta, sin tener c^n cucnta

ias innumerables denominacioes con que las desig-
an los que l,as han imp^ortado.

Por el momento, en el presente arÚculo, hemos

dc fijar nuestra atenci^n en estu^di^u• algunas mo^la-

lidades de las plantas ^de los géneros :^gave y I^ur-

croya, inclicando la form,a en que se hace la exp'.o-

tación ^íc la especie subespontánea en nuestro país,

denominacla <^:lgave americana>>, c^onocida vulgar-

mente con el nombre ^de <<Yita,^.

El nombre c1e Agave, deriv^ado de una palabra

griega que significa «noble>>, lo empleG Linneo en

i7j3 para ^designar un grupo de plantas, entre las

cuales, además de la citada Pita, están el Sisal ^^
el Hencquén, las dos fibnas duras vegetales de ma-

yor importancia de América.

I,as hojas dc los ágaves están dispuestas en f^^r-

ma de rosetón y son por lo general pulposas y alar-

gadas. La mayorí^a de las eSpecies tienen hojas c^^n

cspinas en forma c3c garfios e q los bor^lcs y ui r,i
más fuerte en su estrcmo tcrn^inul.

Las 13ores del ág^i^-c, amarillas y dc (c^rin^^i tuhu-
^ar, e5(án ^dispuestas en rainilletcs sobrc un buh^or-

du central allo ti• ercrto, u l^ien agrupa^claa cn ilclica-
^1as espigas.

Lsa superlicics qu^^ ocul^,un cn los princ^ipalcs paí-

scs productores sun :

En l^léjico, ^en los I?staclus ^lc Yu^cat^ín v^^anip^^-

che, i^ j.uoo Itcctárea5, mas utras z.ooo clccliaiclns al
IIeneyué q en cl resto del país.

I;n Cuba, cucnta ^^I Hcncquén c^on ni^^^^lia ^lcu•cna
de plantaciones, quc c'ubren alrededor ^le ^d.ooo

l^cctáreas.

En ]amaica, •I^anga^nil.a ^' 1^Iozaml^iyur, ^^n Ia lr.u--

ic orientai de ^ltrica, hay algunt^s pl^^intas ^lc ^^sic

ágave.

E1 sisai se culti^^a <ictu<ilmentc para el com^^rcio
en grandes pl^^.ntaciunes^ en C<impeche, Ilaití, ^^n La

Colonia de Kenya, cn "I^anganilcti, :lfricti ^)ri^^ntal
porttiguesa, cn Togol^u^ y Scnegal ^^ q :A(rica
fava y Sumatra, en l^as In^lias Nc^^rlancl^^sas.

v cn

Utras plantus de menos importancia cle est^^ g^^-

r^ero se ^cultivan en L;I Srilvador, I^ilípinas y 111^^-
jico.

Las I^urcroyas, denornina^das ^isí por L:ticnnc I'i^^-

rre Ventan^at en 1.^93, en lionor ^Iel con^Ie tlntuinc

I^ourcroy, químico cl^^l J^u•^lín Real dc^ París, sun

muy parecidas a los ágaves y, como ellos, hres^^n-

tan grandes roseton^^s de hojas carnosas, peru s

diferencian en que cada hoja tcrniin^a ^^n una lnin-

ta córnea y diminuta y no cn una espinri hicn cles-

arrollada y en clue sus flori^s, de color bl^uicu anr<i-

rillento, se ^encttenu-an ^discmina^d^ns por la5 rrunas,

tcniendo pétalos abic^rtos cn ^^e-r, de presen^arsc cn

ramilletc^s ergui^dos y con los pé^alos casi ccrradus,

como los ágaves.

La superticic yuc ocupa csta cspecic ticnc gran

importancia cn el I3rasil ; cn l^a lsla <Ic 1^Iauri^•io
^as plantaciones ^de Yiteira tienen tal importanca,

194



^^ue su inclustria orupa el segundo lu;;ar en el país,

prececlí^n^lule i-ini^ruucnlc la dc] arú^o^u ; las de Ca-

l^u^-a crcccn ^- ticnt^n importancia en Costa Rira,

Panama ^^ las rc^gi^oncs dcl litoral norte dc Colom-

bia, cíoi^clc se cncucntra taml^i^^n cl I^i^Itte, así como

^^I Churhao, en l^a República de l:cua^dor ^- Perú.

Est^is son las espccic^5 d^• los ^éneros :1ga^-cs ^^

I^urcroides, que tienen importancia con^erci^] ^^ de

l'Innt^iriúri r^^gul^^r d^^ hitns ^^n :Ilhniiríii J^^^

lu 7^orre. li^r j^rinier l^^gnr, eje^np]ur^^s d^^

{ienequ^^it

Ir^^ mri^ or part^^ d^^ e•llas ha de hacer

^•ns.i^^o^.ti ^^c ctiltivo e q nuestro país cl

^^•r^ icio cíc I^ ihra.ti 1)tu-^is dcl In.;titu-

in ^clc Foinento ^dc l^^i Proclu<-cicín cl^^

l^ibras "I^c^li!^^s, ^^tcciu<in^io ^^lantario-

ncs _^- cstu^li^inclo rcnclimientoti cl^^ fi-

hras en la f^stación ^de Ensati-o; quc

cstá inslalancl^o en ^I^íla^a para m^^-

jur resolver s^obre su ex^ensión en

nuestra F^atri,a.

Por el nlomcnto, tst^^ Servicio ^1c Fibras I^w-as

^•stá Ile^-<in^lo a cat>o ln fortnacic"^n de la estadística

de las plantaciones v estu^^liará los renclimientos

cle la pit^a corriente (,^_1^a^•e american^i,>) que, como

hcm^os dirho, sc producc en nuestro País en fonna

subespont^nea, y cuyos ejemplares se encuentr^n
hordcando loç caminos, formando setos en terraple-

nes o cercas ^de tinc^^s, ^- cuyo errbneo y perjudicial
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apru^-erhamit•nto ^^uc^^le ^-E^rse en l^is fu^o^rafí^^is yue

iltistran t^stc^ artícul^o. :1sí t^^n^^mos ^^n la totu^r,ifí<i

n.° i una hlantariún rc^ul^ir cl^^ ^^it^is cn l,i finra

<<L';l Lag^nr dc las 1'itas>>, cn el t^^rniino clc _AIliaurín

de la ^I^orre (^Alála^^i), de ^^^ilu ^^u^'^^ lis^^nj^^ro por

no habcr elc^ido con aci^^^rto l^i c^s^^^^rir ;^^n Ir^ nt"i-

mero ^, ej^^mplares <iisladus dc IIcne<^u^^n, cn 1<i

misnla finca ; en la n.° 3 pueci^ apreriars^^ c^"^mo sc

Lĉ ^^nihl^irt^s uisludos ^Ic It,encqri^^n

dad, ohtenii^ndo así ui^a fibrn ^d^ ^^oca resist^ncia

y de es^aso ren^dimiento por nu haber llena^^lo a la

cpoca ^dc n^adttrcz. Esta opcna^^ión dc cleslil^ra^lo

se verifica, como pucc(e ve^^se por las foto^ratías,

disponiendo una tabla inclinada sobre la que sc

colo^ca la hoja, yue ^se rasp^a con uno ^de ]os cuatro

cortes que presenta una barra ^de 1lierro, ^le sección

cuadrada v de longitu^í conv^eniente, provista de

aprovcchan las I^ojas, toda^^ía blan-

cas, del cogollo de la planta, pr^r ser

las ^Iue m<ís fácilm^nte s^r^ cies^ti-

bran a m^ano, ^después dt^ habcr

preparado canticlacl sutiricnt^^ para

la lal>or ^diaria (futu^rafía n.° .}),

^-ort^^ndo a [al cti^^rlo ^^ílo l,-is h^i-

jas blancas, como h^^mu^ ^lirho ^in-

tc^^, ^- cstropcanao ttn hu^^n nt^im^•ru

^^1^^ l^^s ^-a macluras al ol^j^^to clr ahrir

ramin^o par<t h^acrrlu run ^-om^,^li-



Gnlj^cndo v v^^shn^^o
de la Iroja

Una m2^^eslra de la
fibra obtenidn

I'r^^haran^lo lu luhnr diaria
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clos rigarracleras. :lntcs ^^le etectu^ar el destil^rado

en ^^sta í^irnu^, cl obr^^ro ^olpea la hoja con tma

pie_lr.^, al obj^^t^> cle fa^^c^recer la ^operaciún. _Así rea-

lizaiLu, c^ cos^usa ^- difíril esta facna, no sólo por

el ^^sfuerz^ due rcquiere de] obrero, sino por l^ can-

ida^l cn^rmc clc fihra ^luc se ^lespcr^dicia. 1?n la ac-

ualiclad, ^- pari explotaciones de alguna imp^rtan-

cia, s^^ rmpl^^,an máqttinas raspadoras como Iri ad-

cltiiri^(a por el tiervici^^ tle l^ibrtis 1)uras ^del ins-

itutu ^ii^ 1<i Yr^^,lucción cle I^ihras 7^cstiles, con cíes-

tin^> ^i su I?stari^"^n dc I?nsa_^^os, ^- que lc scrvirá

par^i I^all^u- r^^n^limicn^>s cl^^ fas ^'ariadas especies

de ^ía^a^•cs y similares. I?sta m^í^^uina raspaclora

c^^nsist^^ ^•n un ^ran l^iml^ur birttt^urio pro^^isl^^ en

su rirrunfcrcn^^i<i dc ttn ri^•rto númcro cle cuchillas

^^ cl^^ tina picz,i c<^n mu^^in^iento ^cl^^ tras^l<icibn clue

sir^•^^ I^^u^a apru^imar m^ís ^> mcn^>s la hoja, apo^'a-

cl^u ^^n ella, al citaclo ttiml^or. I;l r^ispado se efectúa

por mita^les, es ^lecir, las pencas ^ introducen pri-

nu^ru Ix^r un ^^.r•U-cmo y lucgc^ por ^^I ^tro, yuc^^indo

d^^shul^a^ias p^^r el tambor.

I?n ruantu a 1<is ép^^cas en que se hace I^i recolec-

^^i^ín cl^^ las l^ojus, pue^cle ac<^nsej<u^se las clue sigtien

a los }^eríocíos cle llu^^ias de otoñ^o y primavera, no

ol^•idando qu^ ^^l desfibr,ado debe tener lugar ^den-

al^íqiirria de clesfibrnr ^nl^niil^o

Unn. nzueslva dcl ^E:rjudicirul aj^ro.^rrkaniiculo c/c l^i koju

tro de las ^•einticuatro horas ^ie cortf^ ^lc la hoja,

pucs sc rcaliza cun más faciliclaci ^^uandu aún nu

se ha deser.i^l^^_^. Los rendimient^» han cle ^cr deter-

minndos a>n planl^as proJucicl^is cn cl País c^n dis-

tintos lugar^^s, ^•ariables por 5u ^•on^^^^„i^^i^",n, orien-

taci<ín, al^itud y- grado ^le humc^Ia^l. I,^^s r^^si^duus

constitu^•en ^^erca de un ^^^ p^^r i^u^ ^clel pt^sc, de l^^s

hencas. El jugo siipone en la ma}'^or hartr ^^^^rca ^l^•I

^^o por ioo cl^^l pesc^- de las hoj.as ^-ercl^^s ^- ^•I resi^lu^^

o ba^;azo, ^Itte forma el tejido harc^n^luimatusc^ dc la

hoja, es húine^do y pcs<i^do ^^ sc c^^mp^onr nia^^<^r-

mente de celttlosa. 1^amhién c^^ntiene^ al^<^ de ral,

^otasa y otras sttst,ancias Yi°rtilirantes, ^^ cn ;^l^unris

re^iones pr^xltictoras sc etnpl^^a como ahon^^ en I^i.^

hlantnci^ones nue^-at, aun^Iue hu^• clue tcn^^r ^•n cuen-

ta que se clebe neuti<1lizar su aciclc^z. C'^in el iin

dc t^tilizar <^l b,^bar^> para la pn^^lttc<^i^'^n <l^^ alcohol,

si^ han llevuclu a^cabo inlini^dacl clc c^pc^ri^^nrias, J^^^-

ro no^^ se ha ]legado a una solu^•i<ín ccc^ncíniiri ^i^^c^^^-

table, debido a qtie el conteni<íu de azúrir es baj^^.

Est<inros en ]05 preliminares ^le una lal>or cíc fn-

mento ^de las fibras cítu-as, y una ^•ez salv^<1<l05 I^is
incon^^enientes, esperamos abor^dar el prol^lc^na cl^^

sustitución del sis<il de impor^ación por las fibras

de los ágaves.
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CULTIVOS FORRAJER;OS

POSIBILIDADES DEL "BERSIM"
N

ESPANA Y MARRUECOS
POR

% ^ -
^^(^Zt[ct^LC' ^J^/tU^[J^SF^ ^^ct7Cl^l

,^ ^^a,^r^^^^a ^^r"^ Â̂ le^ ^zz^,^^,
Ingenieros agrónomos

Entrc 1<is plantas forrajcras dc la f<imilia dc las

leguminosas, existe cl importantc grupo de l^os tré-

boles, del yue destaca, por sus incontables cualid^i-

des, el <lue es objcto de estas ]íneas, y al quc se l^e

designa con distinlus nombres :<<bersinu>, deriva^lu

del árabe ;<<alfalfa ^de un añu>>, por su duración ;

^^alf,alfa de invierno>^, por la época ;<<trt^bol egipciu>>,

por la ]ocalidad clund^e más se cultiva, y<<trébof dc

-1lejandría>>, por 5u no^mbrc científico, según fut^

bautizado por Linneo. Es, pues, planta conocida de

la cuenca mediterránea, ^desdc el delta de] ^ilo, t^n

donde cubre una extensión superior a buo.ooo hec-

lareas y se le considera clave de la agri^cultura indí-

gena, hasta nuestras costas meridi^onales, pasanclu

por los países intermedios del Sur de I?uropa y del

ti^ortc ^africano. Y, sin ^embargo, no ha aclyuirido tu-

d<ivía la extensiún clue debiera, sin dutla alguna pur

desconocimiento de la misma o por algunos ensa_^•us

poco afortunados, yu^c se realizaron sin tener en

cuenta sus exigencias específicas o climaticas.

Venta^as de este cultivo

!lntcs de determinar las condiciones que exige, sc

indic<tn sucintamente las principales características :
t.° l^orraic bueno _^• abundante durante el períodu

invernal.

^.° I.impieza del tcrren^o de malas hierbas.
3.° \Ie^or^a de los terrenos donde se cultiva, se-

tialadamente si se utiliza como <<abono en verde>>.
4° l^ácil lugar en las altea-nalivas y posibilidad

de ^incluirlo en los nu^evos rega^díos.

l:l forraje producido, muy parecido al de alfalfa,

es ^de tan ^excelente calidad que permite su consumo

en fresco, sin limitación, pues es uno de los pocos

trCboles con los que no hay que temer accidentes de•

meteorizaci'n en el ganado, prestándose, por lo tan-

to, a ser pastado directamente. Su composición me-

EN

^dia ^°s ^de un 5u pur tuu de <i;;tia (d^•1 ^^, t t.il ti(>, i i

pur tuu, scgún análisis dc ^lisiintus lrúst•s ; lus d^ilus

espat^oles acusan ^^„o p^^r tuu cn \Iclill.i ^ tin N^

por ^ou cn 13<i^í^ijuz), ]^o cual, unitl^r a su 1>u^•n^a cli-

gestibiliclad, I^^ Ittice ser muv ^iptu para licn^l^ra^ Ic-

chcras. Y en cuantu a la t^anticlad sc rc•li^•r^•, ^nri^_i-

blc con los clituas, sc cunsigucn dar de trt•^ a st^i^^

cort^^s entrc nuvi^•uil>rc )' jttnio, run un prunicdiu

total de ioo.uuu I:ilogranros pur Itrct^írt<t (It;ista

[3S.au ĉ I:ilogramus uhtcnidus cn lus ensavos d^• 1^^^

granja ^clc .l^lelilla en el <uiu agríru!,i t<^.}u-.}t).

l,a scgunda dc lns ventajas in^li<•^iclas cs cvitl^^ntc,

en virtud de lus Irecucnt^^s y periúclicos rurt^^s du-

rantc su vegctaci<"^n, ^^^a tluc, scgtín las ol^scrvariu-

nc^s dc ^1•rabut ( t), atmyuc cl tallo t•s único, t^^i^tt•

un aliijamicnto cluUlc, pur Urut^•s tluc surgcn I>niu

antcs de la tloracií>n, sustiluycndu estos dus r^^ntt^•-

vos al yuc se curta ; cuntinú^i la aparición dt• nut•v^^s

<<dubbcs brotcs^^ pur caclri unu ^_lue sc yuita cuan^lu

tes llega su ttu^nu, y asi sucesivamcntc^. l;siu c•^l^li-

ca la pujanza ^luc^ ofrcccn las parcclas scn^ltra^lris

dc ubertiitnn ^• su cfica^ v victuriu^i Ittclta cn ^-^^n-

tra dc l^as rest^tntcs hierl^us yuc lc disputrtn ^•1 t^^-

rrcno.

I^ácilmentc st• rumprcnclc•, I^ur u^.^' .r ;c clc un,i I^•-

gwninosa, qui^ las ticrras ^unde sc cultivc cst^• tr^'•-

bol saldrín mt•joraclas, t•n ^^irtud cl^• la tijat•i^ín dcl

nitrt^geno por la asociacicín ^dc h<it•ilus u Ir.it•l^•ri,a^

específicas que se encuentrar en las nuclusidacl^^s d^•

las raíces. Por otra parte, los :^•stos yuc yuc^lan se

descomponen con facilid^iel, y por ^•Ilu se lt^ utilira

como «abono en ^•ercle^^, según vienc realiz^ínclu^st•

desde hace muchos siglus ^en las tii^rras del d^^lta

del Nilu, cuya composición acusa l^ubrt•za d^• ^•I^•-

mentos nutrilivos.

F,l ciclo vege•tativo del <<bersim^, es de corta du-

(i) Cit,ido p u r P. L^unxint : (_e Ir^^flc d':ll^'.run^Irie
IRíSU. Anr. de I'Afriyuc^ ^lu N.).
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regadí^os de la ^cuenca del Gu^adalquivir y vertiente

occanica dc ^^ndalucí^i. I^n \Iarruccvs, el cultivo

queda m^rs limitado a las zonas litorales, va que en

el interior las tcmperaturas ^alcanza q en invierno va-

iores muy bajos, estando indicadísimo en las zonas

regables, nucvas y meiuradas, actttales y futuras, del

Guis, ^-ad-Lau, _A'Iuluy^a, Tiguisas y, a medida que

Planta de bersim con su cepe116n.

nos desplaccmos hacia Occidente, en terrenos de se-

cano v^^n los regadíos ^dcl \^[artín, l,ulius, etc.

Si bien cl factor temperatura es decisivo para este

culti^^o, no lo ^^s menos el factor humedad, exigien-

^_lo ^3urante el perío^do vr:getativo ,abundantes lluvias

oon cierta regularidad. Claro esta que en las ver-

tientes atl^nticas españo^las v del Norte de 1Vlarrue-

cos estas condiciones se hallan cumplidas con pre-

cipitaciones superiores a 60o milímetros. En cambio,

en las regiones mediterráneas, levantinas y de la

reghn Oriental-IZif de; nuestro protectorado en NIa-

rruecos, el <<bersim>> ha de cultivarse con riegos in-

vernales, y si éstos no faltan, con to a iz al año,

con un volumen medio de ó0o a 70o metros cúbicos

por hectárea, pueden conseguirse grandes rendimien-

tos en los seis o siete c^ortes anuales.

En ]o que respecta a nuestra Península, y en las

zonas reglables de la vertiente atlántica (Guadalca-

cín, valle inferior del Guadalquivir, Genil v Gua-

dalmellato, que son típicos regadíos d^e verano),

puede sembr,arse este cultivo con cierta anticipacibn

(finales de agosto o principios ^de septiembre), _v des-
pués de ttno o^dos cortes, en plen^o invicrno, aguar-

dar las aguas de primavera, en forma de ]luvia o

riegos, para recoger otro par de ellos.

Consideraciones económicas

I,as ventaj^as que anteriormente han sido enumc-

radas y las posibilidades que ofrece el cultivo dcl
^^bersim>> tendrían, indudablemente, un valor t^^c-

nico ; pero para el agricultor, que enfoca siemprc

sus problemas con ]a vista puesta en lns heneficios

que ha^ ^d^e reportarl^e cualquier variación en sus nor-

mas habítuales e introducción de nuevas especies en

sus explotaciones, es necesario ofrecerle resultados

prácticoS que lleven a su ^tnimo e] convencimiento

de estas ventajas.

Afortunadam^ente, el cultivo del <<bersim» dttran-

te m^s de ^diez añoS en l^:t C'^ranja Agrícola de ll7e-

lilla v en ]a Oficina de Rcgadío de Imsorem (^'ega

d^e Alhucemas) nos permite cifrar estas posibilidrr-

des, cuyo ^oonocimiento ha servi^do, confirmanelo

nuestra afirmación anterior, para que no sólo los

colonos españoles, sino tamhién el agricultor mu-

^ulmán, tan refractario a abandonar sus rutinarias

prácticas, hav_ ^an iniciado el cultivo^, constitu^-cnd^

en el futuro los mejores propagandistas de ^u cIi-

fusión.

° Estimamos como forma m5s clara v terminante

de hacer resaltar estas ventajas la tr,anscripcihn dc

Isa anotaciones ^del libro de cultivos de la Granja

:lgríco^la de Melilla correspon^diente al mismo año,

estableciendo su comparacihn eon la alfalf^, culti^-o

conoci^d^o en toda España. I^ichas anotacioncs, re-
ferentes al ario agrícola iq^o-^t, puedcn resumirs^^

como a contínttacihn se expone :

<<Bersim,> : S^cis cortes, con ttna produccicín d^c^

too a t3o.oo0 liilogramos p^or hectárca v con un
coste medio, por gastos de cultivo, ^de z.,oo pesetas.

Alfalfa en su tercer año : Una produrcihn de 6o a

40.00o kilogram^os por hect^rea, importando los gas-

toç de cultivo de z.3oo a z.5oo pesetas pon c^ct^rea,

debiendo consignarse que se han omitido los gastos

gener,ales en ambos cultivos v en la alfalfa la alí-

cuota correspondiente a]a instalación en su primer
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ración, alcanzando su desarrollo de tinlJes de verano siembra de éstas es cn primavera, puede ser ente-
<^ principios ^lel año Siguiente, o sea unos o^cho ^i rraao <<en verde>>, sin esp^erar el desarrollo ^^c^mpl^^t^^

diez meses, por lo cual se sitúa con facili^dad entre ^cle] tréhol, reduciendo, claro est5, el númcra de r{^^r-

las otras cosechas. 1^iene un lug,^r muy indicado tes.

como antecedentc de trigo ^o cebada, por lo limpio
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Desarrullu medio de( bersim.

v enriquecido que ^lcja el rerreno, y pucde interca-

larse entre ^dos cereales de distínta ^^poca, anticipan-

^o su corte tinr.il (U^igo-<<bersim,>-maiz), o figur,zr
como planta c^ue cicn-r un^i alternati^^a ^le regadíc^

encabezada con una planta industrial: rem^ol,acha

azucareray tabaco, ^algodón... Y como la ^poca de

Terrenos y climas que necesita

Como decíamos, ^a pesrir de tan excelentes c•uali-

d^ades, su área de difusión c^th bastantc limitada,

dehi^do principalmente a sus rxi^encias climatc^l^i^,ri-

cas y, aunque se a^dapta a^diversas clas^s ^de i^^rr^^n^,

son hr^^ferihles los proftin^las ^- freticos, cc^n sul^suelci

pc^rmeable ^^ sin ^e^ces^ de cloruros, ya <^ue no t<^-

lera m^ís alla de un límit^^ de ^^,5 por t.^^o^^ d^^ sril

somún. (Ri^^ier^^) (').

Respc^ct^^ al clima, tem^^ las temperaturas ^°ztrc-

madas, dcsarrollándose cntr^^ ^^ y^}c^ ^racl^^s ^^, si

bien estas últimas det^^rminan un aa^rtami^^n^t^ cl^^ su

ciclo final, es más infcresnnte el conocimicnt^^ d^^ las

.ĉemilla de Be^sim.

<<mínimas>> quc puede r^sistir ^^ con las ^Iue huc^l^^ ^clar

un rendimicnto normal. C^^n ^^stc moti^^^^ se han rt^a-

?izad^, y continúan, clivcrs^i5 c^pcrirnci^as para il^^-

termin<u- la <<mínim^n, y l^i aclaptacicín c1c^ nuevas vri-

ri^edades más resistcntes. C<^mo tempe^ratura crítica

del <<bersinu> se citan Ic^s z, 3, 5, 7,^ _^^ atin I^^s

t2 gn_idos (to^las bajo cer^^) ; pcro cs l^i cicrl^^ ^lu^^

si una siembra temprana, cl^^ tines de agostu, ^^u^^cie

aguantar temperaturas de na^^^ins cr^^co grci^l^^s in^•^^r-

nales, ello va en detriment^^ de^ su pro^ducción, ^x^r-

que la vegetación se paralizri, siendo, puc^, cst^• Ir^^-

hol planta a^decua^dr<^, en sti maximo renclimi^^nt^^,

para aqucllas comarcas clue tcnl;an oloii^o5 c iiivit^rn^^s

en los dttc no ^dcscicnda i^l tcrm^ímctro <lc I^^s a^n^

grados o, en c,<iso contrari^^, yue I>aje muti^ p^>co <I^^

cero y ^durante tiempo esca5o.

Por la i^n^tensidad de la5 tt^mperattiras mínimns r^^-
gistrridas en la mita^d Sur y l,evantc clc Iapriña y^i^•1

Norte marroquí, apréria:5e lri «costa del Solu c^sJnniiuL•i
como la región más a^decuada para CI y don<ir míis

s^e ]e culfiva, pero pudiendo también ext^enclcrtic jx^r
1,evantc y^ las provincias insulares, así como p^^r l^^s

(z) aTr,ii[6 pratique d'Agriculturc pour le Nur^d de I'Afri-
qucn (^g_>S).
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atio, omisiones amba-s desfavorables a la compara- Lev,ante ^^ Sttr de España 3^ en el protectorado ma-

ci^^n. í^1o obstante, ^claramente se ve que los bene- rroquí, ^^ en secano, en todas las comar^^as de dichos

ticius obtenidos en el ubersimn reb,asan los de la

^ilfalfa.

I?ste ren^limirnt^o económico es ló;;ica consecuen-

cia no sGl^^ ^de la cantidad total de productos bru(os,
^^ _. _^.>...ñ^,- ^----^

sino tambi^^n de su calidad, ^a que la composicicín

d^^l I^he^rsini>> ofrece ^^ondicione^ inmcjorables para l,^i

alimentaciún dcl ganad^o, veriGcándose la transtor-

nirici^in en carne, Ieche, trab^ijo, etc., a un precio

ni^ts Uajo <<ue con otros forrajes. Par,a confirmar bo

expuest^ se h^n realizado analisis sobre muestra5

tomadas e q mar-r.o, ^cu^,an^do la alfalfa est5 en pro-

ducción normal en \Ielilla, y en los meses de abril

V t11t^)'o ' (\'éase el cuadro de la página siguiente).

Parcelas de experimenta^^iún en I^t ^ranj^ de lnuoreu ^
(Vega da Alhucemds^.

El examen de las cifras correspondi^ente^s po^ne de

nianiliesto duc la sustitttción en las raciones de la

alf<ilfn por I^bersiml^ puc^^de v^crificarse perfect^mente

^- adoptando la ttnidad forrajera, como medida de: la

ener^í^i ^o ^^alor nutriti^•o ^de los alimentos, el «b^^r-

sim^, I^rol>or^^iona má5 unidades ^]ue la alfalfa. ^in

cmlrir^o, la pr<ícti^^a ^de lr^ alimentacibn nos ha dc-

niostracío su c<<Liivalen^ia, sin ^^^cntaja a favor dcl

I^l^^ersim^,, lo qtie indica ^lu^e los coeficientes de di-

^;eslil>ilidad, todavía no tijados, son tales, que el

^^nl^or nutriti^^o ^^s sensiblelnente igual en uno ^^ olro

ctiso.

Como resumen de todo lo antcdicho, se pueden

establecer las si^uientes

Conclusiones

i.^ L'1 ^ctiltivo del <<bersim>>, o trébol de !llejan-

dría, es económicamente posible, en re^adío, en todo

13ers[m en q ur,^ción.

territorioS con precipitaciones anual^es superiores a

íos 60o milímetros.

z." En el orden económico presenta indud<ibles

ventajas : fáci^l lugar en las alternativas ; limpieza

de malas hierbas en los terrenos en donde se ctilti-

Parcela de bersin^ en cu segundo curte.
((,ardnja de Melilld).
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_z,30 'I,zo >_i,f^u 1+,So Ib,f,O

^>3^ 3>3^ ^,^5,; 1.7}i l,rtu

^},^^ ^j,^^) ^•-i^ .i,i^ 3,fx1

o,új 1,2] o,sj rl, ĉ ^) u,.^>

^,93 Z•7i 3,q^ _,uo .},t,z
^- r„^ l,r)S f,o^ z,li
lr,r^b ^,a.^ 1^>,-^q h,tij I,,lz

^^, lrl r2,^^ r t,46 i^,^i4 y,l_

VO"I-A.-1,:1, mur•stras r^ll a procedc^n dc NZelill.r, y^ l^l, ^ ^(y rl^r_ (^uitz^in (rr^^iirn oc^'iilr•nl;ll ^Ic \larru

ve v mcj<^ra ^clc I^os misnios, pudiendo constituir
t;_tmbién un exf^clente abonado cn verrie.

3." Dcsdc cl punto de vista econcírnico (v pc,r

suministras forrajc en la tempora^da in^^ernal) tienc

su indicaciGn más ,^tpreciadrt en formar partc de los

cultivos ^le una e^plotación ^donde se tenga cstahlc-

cida alfalfa, consiguií^ndosc quc cl gana^do ^dispon-

ga ^dc forrale vcrcíf^ todo cl <uio ^^ t'n al^unos rasrls
pue^da ]le^,trr a sustituirla sin cletrimento econcíntif^f^.

Y lerminauios cs(as nolas sol^rf' i^stc t^rtltieo ^^ sus

posibilidades por r^onsi^clcrarlc un ctpro^^f•rltami^^nto

dc importancia cai^it^l rn las actuales cir^^unslanr-ias,

cn quc La norma ^cncral clc t^ocía caJ^lotari^"^n dr ^1(^nl-

ducir má^s y a mejor prccio^l a^clf^uiere to^clu su intcrí's.

Parcelas de ecnerimentación en Imsoren; bersim en florxción.
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:^l ^•^^rific,arse el prensado de las uvas, pasan al

mo.^tcr no s^'^lo las levaduras que han de verificar la

fermcntación sino, además, otros muchos gcsrmenes

perjudicialcs. El medio ácido que constitu^-c el mos-

to ohra sohre a'gunos de ellos v mueren, pcro otros

aun quedan vivos, como son, entre las bactcrias, las

ací ticas, las lácticas, las maníticas, las dcl zhilado

o rnnsumidoras de acido, etc., y entre las levadu-
ras, fa^•orecidas por ese medio de conservación dedis-

tintos ^r^neros, como son ]os saccharomyces, myco-

derm,ns, tórulas, pichias, etc.

Segtín las cualidades del mosto y las condiciones

dc temperattrra, vasija, aireación, modalidad de la

fermentación, etc., de los microor^anismos ciue an-

tes hemos enumerado, un•os se desarrollan v multi-

plican m^ís qtre otros, dominando sobrc los dem<is,

v, como consecucncia, dan al vino restiltante o unas

de^c^rminadas características de vino bueno v sano

o de vino malo ti- propenso a enfermedades (,acetifi-

cación, anuhado, ahilado, etc.). ^

IIov, en vinificación, v con ]as nuevas prácticas

dc° limpieza escrupu'osa de enseres y vasijas, correc-

ciones adecteadas de los mostos, empleo del S 02,

vigilancia de las tempcraturas de fermentación, etc.,

IoS vinos malos y enfermos son menos corrientes en
el mercado y, por tanto, es en los microorganismos

beneficiosos y, entre ellos, en las levaduras, favo-

recidas en su desarrollo por esas prácticas que he-

mos enumerado, en las que vamos a fijar la aten-
ción.

Someticl,as las uvas de Jerez a la práctica de]
soleo, o^ sea a la acción directa de ]os rayos çolares

sobre los racimos, d^espués de cortados, durante un
cierto número de horas, detcrmina, se^tín su dura-
ción y e^posición, modificaciones, tmas del orden
físico-químico y otras del orden bioló^ico, verifi-

cando un^a especie de selección sobre las levaduras

que han de intervenir en la fermentación, y que
tendri!t ^ran importancia en el tipo de vino resul-
tante. Pero también en la ferm^entación del mosto

de Jerez intervienen microorganismos perjudiciales
(bacterias, cierros géneros de levaduras, etc.) y mi-

croorg^anismos beneficiosos, como son levaduras de

Ios ^éneros pseudosaccharomyces tipo apiculatus v

s<^ccharomvices variedades o tipos cerevisiae, ellip-

soideus y pastorianus, a más de ciertos cocus y bac-
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terias hasta hov despreciados, pero que tienen gran

importancia en la vinificación y que se les fomen-

tará, como a las bucnas levaduras, cuando vavan

descubrit^nd^ose sus efectos, pues hasta el presente la

casi única preocupación en vinificación ha sido e'

azúcar y su desdoblamiento en alcohol, sin tenerse

cn cuenta otros componentes ^del vino que son d;^

importancia tan capital como el ^alc^ohol.

En tres grupos príncipales se pueden clasificar las

ievaduras que verifican la fermentación del mosto dc

Jerez, cada uno imprimiendo una d^eterminada ca-

racterística al vino :

Primer grupo. Son tipos de levaduras apicula-

(Foto E. V. y E.)

Leeldura ttpicnlada, de grn,n i nteré^
en afl obtención de ciertqs tipos del

Jerer.

Aumento por 1.300.

das, que terminan su vida en determinado momento

de ]n fernrentación, pero que los productos desdo-

blados o desarrollados durante su vida tienen gran

influencia en determinados tipos de vino.

Segundo grupo. Un tipo de levadura de fermen-

tación baja, con facultad de desarrollo y mtiltipli-

cación a tem^ierataras altas, es decir, un tipo de

lev,a^dura de país frío y que al terminar la fermen-

tación termina su vida, pero el he^cho de su inter-
^^ención da también determina.das características a!

vino y
Tercer grupo. I;evaduras que intervienen en Ir^

fermentación del mosto, pero con la facultad de con-
tinuar su vida, o sea su desarrollo y multiplicación,

despttés de terminada la fermentación, forman^do

velo en el vino o fa,se aerohia (la famosa flor d^el vino

de Jerez), siendo en esta fase cuando su intervención

en ]a caracterí^tica v bondad de ciertos vinos es im-

portantísim^•

Vamos a tratar úni^camenre de este último grttho

de levaduras, exponiendo algtmas de sus al^lica-

ciones industriales, aprovechan^do la facultacl d^^ dc^s-

arollo era flor, o sea en la superficie del vino al con-

tacto con el aire. Dtu•ante esta modalidad de ^^ida

de ]a le^-adu^r^a su des<arrollo v multiplicación se hace

a expensas de determinacíos oomponentes citi^l vino,

v, por tanto, el aspecto y oomposi^ción del mísm(t

va cambiando lentamente.
Ciertas condiciones son precis<ts para que las I^^-

^•adur,as se desarrollen en velo ;]as m^s imhortan-

tes son :

t.^ Conluclo de la superficie del vino con el air^^,

(Foto E. V. y E.)

Levadnra de fermentación baja, a 1I-
t1s temperaturas, que sttele encon-
trarse en los tipos de ^°inos finos de

Jerez.

Aumento por 950.

(Foto E. V. y E.)

Le^^adura de flor, interesante duran-
te la fermentación del morto, y ile
^rau ituportani•iat eu 1^ é P o t^ a dc
crianra y en^^e,jecimient^ del .lerer.

Aumento por 950.

es decir, que la vasija que lo contenga no debe es-
tar completamente Ilcna ni tapada, sino con un ^^a-

cío^ de por l^o menos un ^o por loo de su capa^^ic^L^td.

2." I a tcrn^perati^ra no dcbe pasar ^de ^5 grados

cc:ntígrados, ni bajar de t^; el óptimo suele se^r en

rasi todas próximo a 2o grados.

3.^ F,l alcoh-ol no ^deb^e ser sup^erior ^a rs, t 5 ni

inferior a 14,5 por loo t^n volumen ; fuera de estos

límites o el ^desarrollo es muy lento o hay heligro de

desarrollo de microorganismos perjudiciales.

4." La canti^dad dc c1^rltídrido sulfuroso conf<^nidr(

^en el vino tiene también influ^encia en la formación

del velo, pues, .a condiciones igualcs, por lo mt^nos

retrasa muchos días stt formación ; industrialmc^ntc^,

pasad^os los l^o miligramos cíe S O: total por litro,

con un 7-fi por loo de S O^ libre, ya es prúctica-

ment^e muy difícil su desarrollo.

S.a De nta^erias aslri^igc^n.tes (taninos) los vinos

de Jerez suelen tener muy pequeñas dosis ; p^asados

204



AGRICULTURA

los too mi!igramos por litro^, la flor es ya de color

^ilgo grisáceo, v a medicía que aumenta la cantidad

esta c^s más oscura, mas negra y su desarrollo m^ís
lento.

6.' La ^oanticlad de h.ier^ro puede pro^ducir o re-

traso ^de desarrollo ^del velo o formación rípida v

después paralización total, en un corto pcríotlo de

tiempo, o no pcrmitir su formación. En tu^ dc^ter-

n^inaclo ^•ino, a los ^,.} miligr^tmos por litro dc he"',

va n^o hem^^s podido conseguir dcsarrollo, quc, en

cambio, pudo ser en otro vino con dosis muv supe-

rior ; cad.a caso particttlar necesita un estttdio, puPs

ia ĉuma cíc p^equeñas causas desf<worables puede

hacer qut una cua'quiera de ellas sea decisiva.

^.^ ^l P H del medio vino dcbe estar compren-

dido cntre ?,5-3,5 ; fuefa de estos límites, hay difi-

<^u'tad o retraso de formación de vclo o pueden estar

fa^•orc^cidos en su desarrollo otros microorganismos

no convcnicntes.

I?stas aplicacion^es y límites que hemos enumerado

sc r^^fierc^n a aplicaciones industriales, no cifras de

;ahora^orio, donde los límites de desarrollo dc la le-

^•adura en ve'o son mucho más amplios.

I^e^ todo lo anterior se deduce que, necesitando la
^evadura cicrtos requisitos para desarrollarse en velo,

si queremos que viva y se ^desarrolle de esta fortn.^t
en tm detc^rminado vino, lo primero que hav que

conocc^r es su composicifin, a sea qtte, ante todo, es

neces^rio un análisis del vino, y segundo, colnc^,rlu

en condiciones las mrís pró^imas posibles a la^ que

hcmos cnumeraao. Si el vino es sano, bastzr,í crm

tm simple análisis químico ; pero si se trata de un
vino enfermo, es necesario un estudio de las cau^:i^

de la enfermedad. L'na vez conocidas el análisis ^•

el origen de la enfermedad, si la hubiere, se procede

a un tratamiento prcvio del vina. Por ejemplo, ,^^^-

rreción del grado alcohfrlico, bien aum^entándolo con

a'cohol o disminuvén^l•ola por mczcla con otro ^•in<t

de menor graduación ; corrección de la acidez, si ^e

precis^se ; clarificación, en algunos cas^os ; en otros

vinos c^nfcrmos o propensos a cnfermedadc:s, cmpleo

drl anhídrido sulfuroso, en determina ]as dosis, etc.,

etcí•tera ; es decir, obtener un vino ^en el que las con-

dicirn^es de levadura en flor sean las más prc5^imas

a las <5ptimas y en cl que las condiciones• d^e vid^ de

ios microorg^anismos productores dc defcctos o al-

teraciones sean difíciles.

Consegui^la esta finalidad, se proccde a la sicmhra
cie la levadura, en frascos ^o pequcñas vasijas, para

obtencr un ^iie de flor, Io mismo que se ohtiene tm

^rc de ctrhn, en la fermentaci^ín de los mostos, y que

scrtí el que nos servira para hacer la siembra en la

v,asiia o vasijas que contengan el vino a tratar. Este

^ie de flor se obtiene, en la mayoría de los casos,

empleando un velo de levadura natural (velo de una

solera) ; pero en otros, por las condiciones del vino

o por el tratamiento ,a qu^e s^e les sometió, precísase

el empleo •de una levadura seleccionada a determina-

das condiciones del medio (por ejemplo, adaptación
al S O,). Como norma general diremos que, para
c'. ^^ito dcl empleo de este proce^dimicnto, en las

<<plieaciones in^dustriales que a continuación vamos

a enumcrar es necesario que la formación franca del

velo, en lo que Ilamamos ^ie de flor, se obtenga en-
tres los seis a diez días, a partir de I^a siembra.

Decoloración

Puede scr de interús para determin^ados coseche-

ros, por esigencias del merc^ldo, la obtención de vi-

nos pálidos de calor. Lsto puede conseguirse hacien-
do que viva y se desarrolle en la superticie del vino,

durantc un cierto períado de ticmpo, una levadura

en flor. La facultad de disminuir la intensidad del

color en el vino es una de las pr•opiedades, ya quc

actúa sohre la materia colorante biológica, química
y mecánicamente. L,a intensidad de la decaloración,

dependiendo de varios factores, no es la misma en

'todos los vinos ; generalmente, son más fácilmente

decolorados los vinos jóvenes que los ya envejecidos.

Defectos de olor y sabor

La levadura ^en vela desarrolla e] aroma^ o^ bouqtr^t.

de los vinos, o sean los aldehidos y sus combin,acio-

nes, que son los principales elementos que lo cons-

tituven, al mismo tiempo que modifica el sabor del

vino. Estas propiedades pueden utilizarse para la

corrección de ciertos ^d^efectos de olor y sabor de

fos vinos. Lo hemos ensayado con buenos restilta-

dos en vinos con olor a huevo podrido o hidrógeno

sulfurado ; en vinos maderizados, o sea con gusto a

madera, si no es muy pronunciado el s<lbor ; en vi-

nos ^encabezados con alcohol y que conservaban este

olor y gttsto, habiendo desaparecido por complcto,

v en vinos con olor y gusto a mot^o o humedad, que

atenúa grandemente o le h^zce desaparecer, según los

Ca50S.

Defectos de brillantez (empolvados y anubados)

Se llaman así en Jerez a las distintas manifestacio-

nes de la falta •de brillantez o a l,as casses de los vinos.

EI enz fiolvado es la falta de brillantez del vino, por

no haberse depositado totalmente ]as materias pre-

cipitables o una cassc ^de pequefia intensidad ; agi-
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tado el vino en una copa y mirado al trasluz, se ve

toda la materia que enturbia totalmente disgregada

y uniformemente repartida. E1 anubado es un ata-

que de casse muy intenso, y al agitar en una copa

de vino y mirarl•o, como anteriormente, a^l trasluz,

en la materia que enturbia se apreci^a cierta cohestón

y no uniformidad de repartición, como las nubes

en un cialo no totalmente nuboso a] ser arrastradas

ror el viento, y de ahí el nombre de anuba^do.

Pues bien ; estos defectos, o sus consecuenci^as,

pueden ser corregidos en los vinos haciendo vivir en

su superficie durante algún ^tiempo una levadura en

velo. Si la falra ^de brillantez del vino^ coincide con

'.o que hemos definido como empolvado, bast^a, como

va dijimos, con corregirlo para acercarlo a las con-

diciones óptimas de desarrollo de la levadura y des-

pués sembrarlo ; pero si el enturbiamiento del virno

es ^debi^do a lo que se ll^ama anubado, ya sea de ori-

gen químico o microbiano, se necesita un anhlisis

muy completo del vino para conocer la causa o cau-

sas de la enfermedad, el empíeo de un^a técnica de

tratamiento, o sea de curación, y después ila si^em-

bra de una levadura capaz de desaroll,arse en flor

en las condiciones en que se encuentre el vino des-

pués del tratamiento, o sean levaduras especiales,

ad^aptadas a estos medios desfavorables, general-

mente aclimatadas a dosis altas de anhídrido sulfu-

roso, ya que este antiséptico es el más comúnmente

empleado en la curación de 'los vinos. Son cas^s

que requieren muy detenido estttdio par,a obtener

éxito.

Desacidificación

Una de las principales propiedades de la levadura

en flor es la disminución de la acidez volátil en los

vinos, propiedad que puede ser aprovechada p^ara

la curación de los vinos con principio de acetifica-

ción. Lo mismo qtte en la fermentación hay una

lucha entre los microorganismos perjudiciales y be-

neficiosos, p,ara hacerse dueños del medio, en este

caso particular hav una lucha entre laĉ bacterias

acéticas y las levaduras que forman l,a flor. Segítn
que dominen las primeras o las segunda$, se for-

mará en la superficie^ del vino •o el velo d^el vinagre
o el velo de flor, y el resultado sera la obtención de

un vinagre o de un vino.
Hecho el análisis y cl estudio del vino, según he-

mos ^dicho antcriormente, se d^educirá si ^el vino es

^uSceptible de curación •o no ; si lo es, se verifica

su adecuada corrección y la adición del antiséptico

(S OZ) en la cantidad necesaria p^ara ]a paralizactón

de la vida •de las bacterias acéticas y después la

siembra de una levadura en flor k^daptada a las con-

diciones •del vino.

Cuando la acidez volátil expresada en dcido acé-

tica es inferior a i, 5 gramos por litro, se necesitan

de seis a diez días para el total desarrollo dc la leva-

dura en flor, y de un mes a mes y medio más para

ia curación del vino. ^ medi^da que la aci^dez vo.la-
til es mayor, aumentan lo^ ^días necesarios para el

desarrollo de la flor y curación. .^1sí, para un vino

^con aci^dez volá^til ^de z,77 gr,^tmos por litro, expre-

sada en ácido acético (m^tximo en que in.lustrial-

m^ente hemos conseguido resultado satisfactorio) sc

necesitaron veintitrés días para la formación dcl velo

y ciento seS^enta y^tres para su cur^ación (o, rC gra-

mos por roo de ácid^o acético).

En general, son más fáciles de corregir los vinos

:óvenes que los ya aiiejos. No es raro que al comen-

zar el tratamiento el vino ,attmente, durante el pri-

mer perí•odo del dcsarrollo de, la flor, en açi^dez vo-

',átil ; pero una vez que ^la levadura se hace dueña

del medio y empieza la producción de alcíchidos por

la flor, ésta obr,a como antiséptico s^obre las bacterias

y ya e] descenso de acidez vol^ttil es cada vez mas

acelerado.

Ahilado o mal de la grasa

No están todavía suficientemente conocidas las

c•attsas productoras de esta enfermeda^d. L,a opinión,

gen^eralmente admitida, de ser pro^ducida por una
bacteria específica, no coincíde con los resultados de

nuestros estudios, ^de que su aparición parece que
es consecuenci,a ^de ^la desintegración de los ácidos, o

sea ^de la fermentación malolactica, y, por lo tan^to,

producida por las bacterias consumidoras de úctdos.

Es dccir, que la observación tle que los vinos pobres

en acidez son ]os propensos al all11ad0 no debe de

ser así, sino que los empobrecidos de acide-r., como
consecuencia ^de la fermentación maloláctic^^, s^on los

vinos que se ahilan.

La fermentación maloli'tctica, co'^mo el ahiladt^,

no parece ser prodttcid,a por trna bacteria específica,

pues la producen bacterias aisladas o en ca^denas,

^asf como también coccus y diplococcus esfcsricos, quc:
se encuentran también en los vinos con el mal de

;a grasa. Nosotros no hemos conseguido ^aislar el

microorganismo ^de la enfermedad, ni ahilar un vino

previament^e empobreci^do de acidc^z, ni aun emplean-

t^o dosis grandes de vino ahilacío. Yarece scr que cl

nitrógeno, o mas bien la form^a en que cstú combi-

nado, tiene gran influencia para que la degradación

de ácidos dé origen a^ la enfermedad. Cuanto menor
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es la cantidad de nitrógeno, más fácil es la ^apari-

rión do la grasa, según hemos podido comprobar ;

también lo^ vinos que provienen de uvas escesiva-

mente maduradas son más propensas al ahi4,ado,

que, a su vez, suelen ser vinos más pobres en ni,tró-

geno que los ^de madurez normal.

^1 esta enfermedad no se le suele dar gran im-

portancia, pues los caracreres esenci,ales del vino

^olor, sabor) no sufren alteración, y bien sólo al

cabo de algún tiempo, o con los tratamientos clá-

sicos, el vino vuelve a la normalidzd. Sin embargo,

pue^de ^acelerarse su cura^ción, ^al mismo^ tiempo que

obtener su mejora, con el empleo de una levadura
en, flor. Además, hemos observado que en la gene-

ralidad^ ^de los casos esta enfermedad no se presen^ta

sola, sino casi siempre acompañ^ada de las que he-

mos •definido como araubados, y que ya hemos dicho
cómo pueden corregirse.

Para iniciar el tra^amiento puede hacerse con tra-

siego, corrección de acidez y empleo del S 02, para

a continuación hacer la siembra, cuan^do la enfer-

medad no es la única que tiene el vino ; o en ]os
casos ^de débiil ahilamiento puede hacers^e con el

onipleo de heces de un vino sano y que tenga una
buena criaiaÑa d^e flor, heces que bastan para veri-

hcar la siembra, a más de que pueden aumentar la

canti^dad ^de nitrógeno, cosa que helnos dicho difi-

culta el desarrollo de la grasa.

De una u otra forma, si la enfermedad es la tínica

que presenta el vino, a los diez o quince ^dí,as^ ^dc l

desarrollo completo del velo •de flor el ahi^^lado des-

aparece }' su bouquct mejora ya sensiblemente. nui-

zas en la curación de esta enfermedad influ}^a e] au-

mento ^de nitrógeno en el vino, como^ cons^ectiencia

de la asimilación por la levadura en velo del e^is-

tente en el aire (experiencias de H. Scharnderl), aun-

que ^los estudios que 1levamos hace años a cabo sobre

esta interesante cues^tión no nos lo demuestran, po-

siblemente por la técnica que empleamos en los

I111SInOS.

Estas ^aplicaciones industriale ĉ que hemos enume-

rado en las líneas anteriores no son sólo aprove-

chab'.e$ para la corrección ^de los vinos ^de la zona

jerezana ; las hemas ensayado t,ambi^n en vimos

c^spañoles muy diferen^tes (b^lancos y tintos) de bajo

grado alcohólico, con muy satisfactorios resultados.

^'ecesitan estos vinos una vigilancia muy gr,ande du-

rante el tratamiento en flor, y, sobre todo, hemos

notado en algunos un cambio muy grande en el tipo

del vino, tanto en la nariz como en la boca. Si se
trata de vinos típicos defectuosos esto no es gran

inconveniente, pues suelen ser vendidos como vinos

comunes buenos, en vez de ser dedicados a la des-
tilación.

Tiene mucha importancia en el empleo de este

méGOdo de jlor ^la capacidad de la vasiia y, sobre

todo, la relación que exista entre la altura del ]í-

quido y la superficie del mismo al contacto con el

aire ; así, por ejemplo, en una vasija pequeña los

cambios son más rápidos que en una grande, y en

dos vasijas de la misma capacidad, en la que con-

tenga el vino a menos altura y con más superficie de

contacto con el aire es más rápida la acciún de ]a

levadura que en la que la altura del vino sea ma-

yor y la superficie de contacto lnenor, cosa fácil de

eaplicarse.

Este método ^de emp^lco de la Ievadura en flor no

es sálo aplicable para la corrección de los vinos,

sino también para ^el mejoraaniento y crianza de otros

tipos de vinos muy distintos ^del f erez. Con la adop-

ción de este sisttma se obtendrán resultados inespe-

rados en los vin•os de muchas regiones.

Tanta importancia damos a este sistema de crian-

za y mejoramiento de los vinos, que su introduc-

ción en la .técnic;a enológica crcemos aventajará cn

benehciosos resul^ta^dos a los obteni^dos cuando se

generalízó en la vinificación el empleo del anhídrido

sulfuroso.

Y•odrá creerse que su extensión favorecerá la imi-

tación del vino de Jerez ; pero podemos asegurar
que lo único que se conseguirá será mejorar muchos

vi•nos de ma]a calidad ; más su imitación no será

posibl^e hasta que se obtenga una primera Inateria

(mosto) igual a la que se obtiene en las famosas tic-

rras albari-r,as ^de los viñedos jerezanos.

Estas levaduras de que hemos hablado, con fa-

cultad ^de vi^da e^i flor, las hemos encon^trado, con

car,acterísticas muy semejantes a las de Jerez, en las

provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva, Granada,

I3adajoz y Valladolid, lo que supone una vcntaja

para l^a extensión del méto^do que hemos descrito.

Como, en realidad, este sistema de lc:vnd^uras eit

flor no es otro que el clásico de crianza jere-r.ano,

le cabrá a Jer•ez, .ya famoso mun^dialmente por sus

vinos, el de serlo más aún, si sabe, en el porvenir,

como cre^ador del mejor m^todo natura] de curación,

meioramiento y crianza de los vinos.
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La luz aumenta 1,_i activi^dad d^e la hipófisis y así,

cuanto más dura ]a ]uz ^diurna, mayor cantitlad ^íe

hormonas segrega dicha glánclula. Yor ello admite

Hammon la posibilicl,^d de que, al ser transportaclas

por el Corrcnte sanguíneo, las hormonas hipofisarias

a las go^nadas maCho y hembra (testículo^s y ova^rio)

respectivamente, activen las secreciones vitelina y

espermática.

Anteriormente se ^dijo que la buena o mala cuali-

dad poncdura ^de una gallina, ^está determinada por

un factor genético que a I^a des^cendencia se transmi-

te, en cspecial el fa^ctor pucsta invernal ; pcro no es

menos cierta la gran iní^uencia ejerciaa en la mayor

o menor pustura por los factores adquiridos, como

son los art^riomente citados : buena o mala alimen-

tación, ^altitu^d sohre el nivel del mar, alojamiento,

sani^da{l, etc. ; sin embargo, la manifestación de esas

cualidades o de esos defectos <<está, además, influída

por la actividad de la hipófisis, cuya secreción esti-

mula, a su vez, la del ovario de las gallinas, así como

la de los testículos de los gallos, y como la seçreción

hipofisari^a está a su vez influenciada por la luz, es

decir, p^or la mayor o menor ^duración del ^día, de

ahí que, cuando los días se acortan, ]as gallinas pon-

gan menos y los gallos se muestren menos ac^ivos,

cosechándose entonces m^ayor porcenta7e ^de huevos

claros o infértileS>>.

Conforme ^con el enunciado anterior, vem^os que,

a partir dcl mes de enero, época en la ^ qu^e los ^dí,as

comienzan a alargar, se inicia un progreso en la pos-

tura de las gallinas, hast^a alcanzar el may-or porcen-

taje en mayo y junio, meseS de. má^ima ^duración so-

lar, en tanto la puesta llega a su mínima eapresión,

en no<<iembre ^• ^diciembre, en los que la longitud

diurna es la más rc_lucida. Ello dcmuestra por sí so-

?o la influcncia de la luz o^lttración del día, rluc está

en relación ^cíirecta con la may-^ur o menor postw^a cíe

ias g,allinas.

La generalicíad de los a^•icul^ores c.ree que la lur

artificial ejerce influencia ^direrta, pero no parcce ser

así. I?1 cita^do autor crce en l,a posibildacl <<.le que la

luz iníluya de una man^^r<i inclircrta, ^d^°tcrminan^do,

primero, mayor activid,atl cn la sccrcción hihoGsaria,

que ^al llegar a las gunadas macho ^- lien^bra (tctitícu-

los y ovarios) por el torrcnte sanguíncu, ^Icicrmina, a

su ^^ez, mayor acti^^icl<id en la serreció7^ de ^^it<^!us y

esperma.

"I^odavía existen m<is r,aion^^micntos quc robtiste-

cen la tesis ^d^c] duc^or Hanim^,n. Cuanto más intensa

es la luz que ilumina cl gallincro, m<ís palpt^hlemente

se notan Sus defcctus. ^i ^d^^sdc cl primer día que se

estahlece la iluminación en los ^dormitorios, se tla luz

en to^da su duración e intensidad, las gallinns inician

antcs su puesta, pcro pasa^lo algíin tiempo, clccr^^rr

y has^a sufren una mu<la quc las cle^pone, trir^lanif^>

bastante en rcanttd.-irla. I^stc caso está plenamentc

comprobad^o por la r^pcriencia. Yor cl ronlrario, si

a] verificar el encendido^ ^de las luces ^en los galline-

ros donde las aves^ se ^1lojan se procedc aumeutando
la ^duración e intensidad dcl mismu día, tle mo.du

que sobre los quince o^-einte días de comenzada la

iluminación alo'incc toda stt dur^ición e intensidad,
ias gallinas tardan más en iniciar la pucstl ; p<^ro

iuego, cuando se d^^ja tle ^dar la luz, ^- micntras cstc

procedimiento se si^uc, s^^ so5ti^^ne ln postura h^asta

la mu_la y attn durantc ésta dan hu^^ros las bucnas

ponedoras, pero a condición c]e qtte el cese clcl aluni-

brado se verilique en fonna invrrsa a con^o s^^ inicicí.

208



AGRICULTURA

Esto demuestr^a que, si bien eS verdad que gran

influencia tiene en la mayor po9tura la racicín extra-

ordinaria dada a]as gallinas sometidas a] rrgimen

de ilumin,ación artilicial, tanta influencia, por lo me-

nos, ticne la lu-r. artificial, alargando la duraciGn del

corto día invernal.

l:l avicultor que a'la iluminación de sus gallineros

dttrantt^ lus mcses de invierno recurre par,a obtenex

tuayor pr^oduc^o de sus aves ba de tener en cuenta

que si al cotnenzar la puesta sus pollitas establece

riguroso rc^gistro, con el fin de saber, tertninado el

año d^^ pruti•ba, qué categorí^a corresponde a sus ga-

Ilinas ya tinalizada la prueba, para formarse él mis-

mo h^^rmo^os planteles de eYCelentes reproductoras,

no debe somete^-las a l^a ilunainación en dicho tiem-

po, porque nu sabría si eran ponedoras in^•erna!^°s,

cuali_la^d que avala a las excelenets ponedoras, o no
por jac(or gerte^tico, puesto que gallin^as no ponedo-

ras invernales por faclor gerzético habrían dado hue-

vos iníluí^d^as por la lttz en la forma ^dicha, si^endo

éste un J^ictnr adquirido, nunca transmisihle rz los
liijos.

I3revísimamente ^•eamos cómo ]a lur artiticial in-

iluve en la fertilidad d^ los huevos.

Las gonadas macho (testículos), dcsdc la llcgad,a

del animal a la madurez seaual, comicnzan a ejer-

cer su funciún fisiológica propia, la secreción de es-

perm,_t líquido fecundante, que lle^-a gran cantidad

de espermatozoideS (gametos macho). .AI verificarse

!os coítos, en la cloaca de ]a gallina querlan deposi-

tados un enorme núniero de estos gamctos, que son
la cí lula germinal macho, en disposicic5n •de cum-

plir su misión fecundante. Como l,a fecundación tie-

ne lugar en el irt ĉ t^rz^dízulo, primera porciún dcl ovi-

ducto, y para que puedan ll^egar a tecundar los óvu-

I^os han de <<lcanzar primero esta cámara, recorrien-

do- la tr,ay^ectoria que media entre la c:oaca v dicha

porción del oviducto, precisan de movimientos, est^ín

constituí^dos •los gametos de tres partes, que son

cabeza, cuello y cola, siend^o ésta la que imprime la

movili^ad. :lpenas verificado el coitq, los gametos,

tmpuls<idoS por los m^ovimi^entos vibrátilcs de su

cola, inici,an la ascensión por el oviducto, llegando

al irtfttrtdívulo primeramente lo^ espcrtnatoz^aides

mas vigorosos y de may^or vitalidad, fecundando ca-

da uno un gameto hembra (óvulo) .

Yor otra parte, se observa que durante los meses

dc días l,argos la actividad sexual ^de los gallos es

ma^•or que durante los meses invernales, de longitud

diurna corta, guardando relación directa con los

meses de mayor o menor postura de las gallinas.

Por lo tanto, si iluminatnos los gallineros con luz

artificial, prolongando el día corto, se consigue que

así cotno tn las gallinas la hipótisis a impulsos dc

^a luz segrega n^ayor cantidad de h^ormonas, que a

su vez influyen sobre la gunada hembra (ovario),

activando la secreciún vitelina, tradueiéndose en
una ni,a^-or maduración ^de ovocitos, repercutiendo

rn el aumento de pucsta de las aveS, así también, en

íos gallos sometidos a sesiones tnás o menos largas

de luz artificial, por la misma causa, l^a mayor se-

rreción hormónica de la gl^índula hipohsaria deter-
q lina ma^•ur activiilad ^en la^ gonad,as macho (tes-
tículos), aumentando ^la secreción espermática, ob-

tc^niéndose cotno resultado mayor actividad sexual

cn los machos. :11 mostrarse ^stos más activos se-
sualmente son tnás frecuentes los saltos, todo ello

hace que lleguen a] inftutdívulo esperniatozoi^des en

tnayor cantidad, sicndo el número de óvulos (gam^-

ros hembra) fecundados, en consecuencia, tatnbién

nut^-or ; la aantidad dc huc^•os fértiles dados por aves

-ometidas al tratamiento d^e luz artiíicial duran[e los

corto$ días invernalcs, así prolongados, aumentarán

rn gran tnanex,a. Hc ahí por qué la luz artiticial in-

tlu^-e también en la fertilidad de los huevos.

Resumiendo : la luz solar, esto es, la u^ayor o

menor ^duración dcl día, dctermina mayor o menor

actividad en la hipúlisis, como secretora de l^as hor-

monas ^etnanantes ^de^ la niisma ; las hormonas hip^>-

iisariaS, al llcgar n las gon,adas (testí^culos y ovario),

por medio de la sangre, activan la secreción esper-

ni^ítica y vitelina, y, como ^d^e^ducción lógica, si du-

rante los días cortus se iluminan los gallincros, so-

qictiendo a las aves al beneficioso infiujo de los ra-

^•os irr,l^dia.l^os por la luz artilicial, se activa la se-

c reción de la hipólisis, activando ésta, a su vez, la

s^^creción de la^ gonadas, obteniéndose una m^tyor
puesta de huevos y consiguiéndose cosechar, ade-

más, un mayor porcentaje de fértiles, qu^edando dc-

mostra^da la utili^dad que reporta al avicultor el ilu-

minar los gallineros, ^dw-ante más o menos lioras,

^en los meses invçrnales, pudiéndose establecer muy

bien este régimen desde septicmbre a hnes dc marzo.
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c?'n^rmucivnes
Comercio y regulación de productos

agrupecuarios
ltecogidu de productos en la

ca^ttpnñti 19^:3--1-1

h;1 «I3oletín Oficial del I^atado»
del día 3•^ de abril de 1913 publi-
ca una Circular de la Cotuisaría
General de Abastecinrientos v
Transpot•tes por la clue se dan nor-
mas para la rcco^ida de recursos
en la actual curnparia. Dice así :

Prodttic,tos intervenidos

La intervcnción de la Cornisa-
ria General de Abastecirnientos y'
'I'ranspurtes en cuanto a la obten-
ción de recursos se refiere, se ex-
tender^í, durantc la carnpaña
19^^13-^1^1^, a los siguientes artícu-
los :

a) Cereales panificables, s u s
harinas y subproductos : 'i'rigo,
centeno y maíz.

b) Cereales para pienso y sus
harinas : C'ebada, avena ^ alpiste.

c) Leguniinosas ^ sus hari-
nas : Garbanzos, lentejas, alubias,
garbanzos negros, guisantes, ha-
bas, ^-era, veros y algarrobas.

d) '1'ubérculos y sus harinas :
Yatatas y^ boniatos.

e) Azítcar.
f) Aceite de oliva.
g) Carnes frescas y saladas v

ganado de abasto : Vacuno, lanar,
cabrío y de cerda.

h) 'I'ocino v rnantecas.
i) Ortijos grasos, aceite de oru-

jos y derivados.
j) Jabón corniín.
k) I'ieusos : ^11í'alfa, pulpa de

reruolacha y tortas de linaza, co-
co, cacahuet, etc.

1) Arroz.

Oryaraismos enenrq¢dos de la eje-
r,tc^ión

La obtención de estos recursos
se efectuará a través de ]as Corní-
sarías de Recursos de las Zonas
respectivas, las clue ernplearán
como ór^;anos ejecutores de sn rni-
sión, al Servicio Nacional del 'i'ri-
go, para los artículos de los apar-

tados a), b) y c), v a la indu ĉ tria
y comercio habituales agrupado5
o no en Centrales Reguladoras pa-
ra los restantes artículos.

I^n la recogida de los recursc;^
encornendados al S. N. '1'., ést^
eniplearci tarnbién para la adclui-
sición de los mistnos e incluso pa-
ra su almacenamiento, a los fa.-
bricantes de barina v habitualc^^
cotnerciantes de leguminosas y
piensos. ^

^lTodal^idndes de la i^ttervención

La intervención de los produ^^-
tos reseiiados tendr^ diferentes
wodalidades. ^ Los artículos corn-
prendidos en los apartados a), c!,
d) y k) se obtendrán con arreglo
a lus siguientes norrnas :

a) Señalando con anterioridad
a su recogida, cupos forzosos de
entrega para atenciones del aba,-
tecitniento nacional, cuy^o cumpli-
tuiento es ineludible.

b) Autorizando a los producto-
res de tales artículos para dispo-
ner de los eacedentes, entre los
cupos forzosos de entrega se^al•t^-
da y la totalidad de su cosech;t,
para nece^sidades de siembra y+la
alitnentación en el propio consu-
mo y en el de los obreros ^- et-
plotaciones agrícolas.

c) Concediendo a tales pr^-
ductores el derecho de entregar eu
los organismos de recogida corres-
pondientes, si así lo desean, par-
te del excedente que se cita en el
apartado anterior, con los benefi-
cios que m:ís adelante se detallan.

Los artículos comprendidos en
los apartados e), f), g), h), i) j) y-
1 j se obtendrán con arreglo a las
normas hoy en vigor.

La obtención del recurso gan<ti-
do de abastos, para el abasteei-
miento nacional, será, análog^a a la
reseñada en el párrafo primero,
tomando ]a asignación de capo
forzoso la modalidad de derranr,^
de un porcentaje de las cabezas
de ganado de cada género.

Nornias pnra la ol,tcririútr <l^^ rr-
cur•^c^s dcl ^riipo pri^tic•ru

Los produetores de talrs artícu-
los harún, sin e^ccpción, un,r dc-
claración de las superlic•ie^ scru-
bradas, intnediatatncuLe de^puc^s
de efectuada la sienil^ra de hritu-t-
^^era. l^n esta declaraciún li^w•;t-
rán los datos refereute^ a f,uuili;t
del productor, obreros fijo^, fu^ini-
liares y obreros eventualcs, cspc^-
cificando la supcrticie sc^ul^r,rda
de cada uno de los cultivos, así cu-
rno las cantidadcs du ^;;rnudu ^luc
existan en la ^eaplutaci^',n al;ríc•^^I;t,
ta,nto de tra,bajo cuiu^^ cie r^^ntu,.

la rnorucntu oporttu^to p,t r a
efectuar esta declaruc•iún par,r loti
difcreutes artículos se 1ij;crú p^>r
esta Co^uisar•íu Ueneral.

Estas declaraciones de superli-
cie setnhrada ser.íu c•ouiprul^ad^ts
por los correspondientcs scrvici^,^
dependientes de lu5 (.'otnis,tríus cí^^
liecursos.

Uon el avance de talcs datos,
la Delegación Nacional del '.l'ri^;o
^^ llirección '1'^cnica de 1i^•ciu•^^»,
propondrán, tenieudo en cucu-
ta las necesidades indisjiensal^le^
de abastecimiento, los cup^>, d^,
entrega por cada urtículu ^ par,ti
cada provincia. 7'ales cupus, acrl^-
tados o tnodificadus, serán tijad ^s
oportunamente por eata ('u^uisarí;z
Ueneral.

Los C'otnisarios de liecrn•so, dis-
tribuiiáu estos cupos pro^iuc•i;tlr^
forzosos ruarcados cntre los difr-
rentes tc^rtnino5 ^uunicipalrs, te-
niendo en cuenta l,ts c•arncterísti-
cas de c^tda uno de ell^,s.

]^'_n cada térniino niunic•ip;tl se
constituir^í itna •Tunta I,^x•al d^•
Iiecursos, presidida ]x,r el Alcal-
de e iute;;ra^da ]ror los dos ;r^;ri-
cultores de rnavor y rucnor cal^^t-
cidad econóniica dcl rni^ino v]^or
nn tercer ^tgt•icultor desi^nado Itur•
el ^'o^ui5ario de licctn•suN corrrn-
pondiente, a prolrucst^t dcl Jefc.
provincial dcl S. N. 'l'. L,i^ fiin-
ciones de estas Juntas podr.ín ser
desenrprriadas por los tiindi^•,ii^^,
a^grícolas locales o Hertua^nda^les
de Labradores, cuaudo a j^iicio dcl
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Comisario de li^e^cursos lo pernlita
SU O1'^anlz[1C1ÓI1 y Il1nClOnallllell-

to. hista Junta tendrtí por nlisió^l
distribuir el cupo t;lobal que las
^'olllisuríus de liecursus nlarqueu
para el Dlunicipio entre los dile-
rentes productores del mismo,
atr^uper,ínclose pura ello a las nor-
luas que tales C'umisarías les dic-
tc^n ti- tcniendo en cuenta la ca-
I^i^lacl dc las lincas de cada produ^-
tor, así couio cl proL^able estado
dc las coscclias cn ellas.

1>c^ c^t,l cli.<tril^uc•i^',n d a r á n
cuenta 1'ur^ual a los C'oinisarios
de liecursos, e^presando cupo
forzoso que cada productor debe
entre^ar.

1^'ijacto por la UoTUisaría de II^e-
cursos currespondientes el .cupo
forzoso a satisfucer ' por cada tér-
nlino nlunicipal, la Junta Local
de I^eccu•sos podrá inl'orlnar a di-
cha Colnisaría sobre la posibilidud
dcl cun^pliluieuto de tul cupo, ba-
sando su inl'orllle en llechos rea-
les.

La Couiisaría de Iiecursos es-
tudiar^í y coniprobar^í el informe
que la Junta Lucal le presente, ^^
rrctificará, o ratiticar,í el cup^^
luarcudo, el que teudra ya enton-
ccs carácter inupelable.

Lu^ ciipos individuales de en-
trc^a 1•urzosa, seTialados por las
Juntas Locales de Recnrsos, esta-
r^ín eapuestos al ptíblico en lo^
Avunta^nicntos respectivos diu•an-
te un pluzu de diez días, para co-
nociTniento de los interesados.
ĉna vcz cunucidos los cupos a

reco^cr dc cadtt térinino nlunici-
pal, a^í coluo cl detulle de los qne
l^;e do entrebar cada productor, lu.^
Coniisarios de RecurSUS elabora-
rán el pLln colupleto dc recu^ida,
marcando alniacén del S. N. 'I'.,
1'úbrica de harina^, Central IZebu-
ladora o alma^cenista rlue ha de
l^acerse ca^rbo del cupo, así comu
ritmo v fechas en <lue han de efec-
tua^rse^las entre^;as.

Los ConTisarios de Recursos
proponcL•,ín a esta Co^uisaría Ge-
neral los coeficientes a introducir.
por cada rebicín de su Zona, en los
casos de que la cosecha que se ob-
tenga sea bnena o niala, ya clne e1
cupo inicial fi;ado responderá a
una cosc'clla rnedia rc^;ular.

Cl.lando lle^ne el momento opor-
tnno se ^ulicitar^í de 1,TS Jet'atln•as
Al;run<iiuicas correspundientes E 1
inForme sobre calif^cación de la co-

seclla, a fiu de incrementar o re-
ducir los cupus seiialados, con
al'1'e^10 a lOS COehl'lellteS qlle alltt'3

se cltan.
Una vez recobida la cosecha, los

productores, a hnes estadísticos v
de rébimen interior d^el ^erviciu,
sin eiecto fiscal ahuno, harán la
sebuuda fase de la declaración, en
la que conste : superficie sembrcti-
da de los diferentes cultivos, cu-
seclTas obtenidas, cupo iorzoso }
eacedente de este cupo. 1^n la ca-
silla de cupo iorzuso Tuarcado fi^u-
i•ará colno {;arantía la firiua del
1'residente de la Junta Local de
IZecursos.

En relación con el eacedente,
uTarcarán la reserva que deseen
dejar para siembra, la que dedi-
can a racionaniiento prupio y^lc
los obreros y faluiliares de su e^-
plotaciún al;rícola, y, por últinl•^,
la cantidad, si la 1TUbiere, que de-
sean entregar a los orbanislnos en-
carbados de la recobida en las con-
diciones que para tal entrega se
detallan.

La rllínirna cantidad que debe-
rlín dedicar al racionaTniento d^
los obreros de su explotación abrí-
cola ser^a, en cuanto a triáo se re-
liere, de 1^0 hilobramos por per-
sona y año.

Si la calidad de las cantidad^s
reservadas para simiente no fue-
se apta para tal fin, el S. N. 'I'. u
servicios correspondientes proce-
derán a canjearla por otra que sir-
va pac•a sienTbra.

La utilización dc las cantidad^s
reservadas de cereales pauificubl^s
para abastecitniento propio y cle
los obreros de la e^plotación a^rí-
cola se harú por el S. N. ^i`., tue-
dia,nte la forlnalización de la opor-
tuna cartilla de rnaquila o de fá-
brica, sibuiendo las mismas nor-
nlas hoy en vi; ar•.

La libre disposición del cupo
etcedente no p o d r;í ejercerse
rnientras no haya sido lleclla el'ec-
tiva la entreba del cupo forzo^o
marcado. Se eaceptúa la parto
destinada a abastecimiento propio
v de los obreros y fanliliares de
la e^plotación a^;rícola, respect^^
a la cual los Cornisarios de Recur-
sos podrán autorizar la utilización
de una parte con anterioridad a
ITaber efec•taado la entreba del cu-
po forzoso. ,

Los cupos fiorzosos dc abastcci-
niicuto serán satisfcchos a lu^

abricultores a los precios de tasa
fijados por los departaTnentos co-
rrespondientes.

La parte del cupo excedente
que los abricultores quieran en-
trebar para el abasteciTniento serrí
comprado con un sobreprecio qua
para cada artículo n^ai•cará opor-
tunamente el orbanisluo a quieli
tal función corT°esponda.

Las cantidades de artícnlos ob-
tenidos con la entrel;a ^-oluntari,T
del cupo eacedente se destin,Tr^in
por esta Comisaría General a in-
dustrialización o para consunio di-
recto de econoruatos, or^;anisluut
oficiales o eolectividaclc^s, p e r o
n u n c a para el rac•ionamicntu
normal.

Se autoriza a los abricultores
a que del cupo excedente de pien-
aos puedan disponer para vender-
lo libreTnente, sien^pre que no l^^
ha^an a comerciantes o alrrlace-
nistas ^• sí a otros a^ricultores y
banaderos.

i^uahiiente se les autoriza a que
del cnpo eacedente de le^uTnbres
secas puedan vender a econou^a-
tos obrcros, establecimient^os ^o
beneficencia o siu^ilares.

De tales transacciones darlín
cuenta a la CoTnisaría de llccur-
sos a efeetos estadísticos y para
la eape^dición de la correspon^lien-
te guía de circulación.

Las transaccion^'s autorizad;ls
en el artículo anterior debertín
cfectnarsc al precio de tasa tuar-
eado por los orbanislllos colnp^^-
tentes.

I?1 inculupliluiento de los cupu^
nia^rcados a cada a^ricultur sc con-
siderar^í c•oluo infracción incluíill
en la Le^^ dc 'L'asas, e indepen-
dientelucnte dc la sanción que pur
este car:íc•ter le corresponda, esta
Con^isaría General casti^;ará disc•i-
plinariamente al productor, o, e;^
su easo, a la Jnnta Local de Re-
CUT'SOS.

Circulación

Guando los prodactos intervc-
nidos se trasla^den dentro de la
lnisma provinc•ia desde las finctls
de los productores o clesde sns pa-
neras a los aln^acenes del S. N.
'1'., Centrales Re^uladoras, mo1.i^-
nos nlacluilerus, etc., o de nna
finca a otra del n^is^uo propiet,l-
rio, deberán ir autorizados por r'I
«Conduce» de rnodelu oficial esta-
blecido, due eatendelá el ^^lcalde

211



AGRICULTURA

del tr•ru^iuc, ^niinic•ipal donde ^e
cncuentrr• alniacc^nadtt la cosec•1^,T.

^i cl tra5lailo se cfectcía entre
fincas dc un ^uisTUO p^^opietariu,
peru 5ituada^ c^i distintas procin-
c•i;cs, se necesit,a^•^í hcrini.^o espc-
c•ia] del I>ele^^;ado Nacional del ^.
N. '1'. o l)irc•ctor T^•cuico de [lr-
ctu•s^^5, re^pec•ti^^an^ente, ^c^,^ítn i^^^
c•lase tle artíciilc^ cle c^ue sr t^•ate.

'f'c^dos kis l^r^,clu^•tr^, t^c^cc^it;u•:ín
i^,u,T circulación inrer^iro^•incial o
Ix)r ferr^,carril la ^^iií:c i'niica rr-
^;lanirtit^u•ia^ de c•irculnción, inrln-
.^^ Ic^s^c^ue del ^;riil^o l^ri^ucro sean

de libre disposición de los produc-
tores.

precio de la lecl^e dr ^-aca. l'iu•a
ello se estal>lecen ias si^;airnte5
Y,onas :

Dis•pu.^•ición final

I^^1 Delebado Nacional del Se^-
^•icio Nacional del Ti•i^;o, el I^i-
r•ectol• '1'écnico de IZecursos ^- lc^+^;
C'o^uisarios de Itecursos dictar:ín
las disl^^osicioncs con^p]cTUental•ia^
para la ejecución de cuanto en
óst^t sc disl>one.

^Tadrid, 20 de abril de 19•-13.-
Pll ('oiuisario l;enet•al, I^^cfirt^o 13r1-
tr^í i^ .

Yrccio dcl accilc dc cac^^huct ^- su torta

N^n el alioletín Ofic•ial del 1?^-
la^cia+^ dcl día N^^le Tna^^o tie lS)^I:3
so-^ pul^lic•a nna Or•den <le l;c Presi-
d^^n<•i,t ^dcl ( lohic•rno poi• la cltte
se fij,^ el prec•io clel at•eite de ca-
c•alin^^t en 1•?,Il:^ l^esetas l:ilol;ra-
nio ^^n f^íl^rica r^tractora.

l_^iieda nsiniilado el accitc de ca-
c•icl^urt a]cs d^• alniendra v a^.ella-
n^t por lo c^t^c ^c^ rrGere a sns con-
clic•ionc^s ^dc vrnta• ^dcl^iendo, por
t^Ttito, c^u^^^dar ^iijeto a lo clne para
c^sto:5 ^c dislx^nr cn los pcintos ter-
c•c^ro ^^ c•u;u•to rle la Orden de 13 d^.^

In.r^-o dc: 1^IZ ref^erente a la fija-
ción ^de pr^ecios de ]os aceites de
aliue-ndra y avellana.

I^a ac•eite ^de cacahu^et será de^di-
cado e^clusivamentu a ]as aplica-
cioncs t'armacéuticas, preparados
de 1>crfuTUeT^ía, iT^^dustria, de fabri-
c^ac•ión de jabon^es de alta calidad,
ja{^ón y cren^a para afeitar, en^ra-
se <le l^iezas de peclueña n^ecáni-
ca, I>repal•ación ^de ^deter^entes,
c•nziuiirdo teztil tIe seda ^- i°ayón t^
tratan>irnto para inTpermeabiliza-
ción de tejidos.

Yrcrio dc los cfnesos

En el «T>olc^tín Ufic•ial del I;s-
t,cdo» corrr•slion^tlic^nt^, al ^dí^^ ^ <le
^iia^^o cle 1^4:3 se pnblica lina (h--
den d^^ la 1're^id^•n<•ia del (^ol^i.•t•-
no lxir :a yuc ^e tija el prc^cio de
]ns tlu^^sos ^de lr<•lic^ ^de o^vcja blau-
^dc^s, cl^^ c•ort^e^a cnmohc^c•i^da (siini-
l;n•es a lt^s «^Yrie» v «Cun^en^bert»
ale• lerlic.dc ^-ar,r) en l:i,UO pesetas
hilo^;r^u^rl^o ^cn oribcn, inclní^do eni-
l^alaje.

(^neda sin efecto el artículo ter-

Precio dc Ea

cero ^de la Ordrn de l_5 de julio
de 19I•^ referente a la fijación ^de
prec•ios a los nuevos tilx^s de que-
so clue pu.edan fal)ric•arsc v se con-
^ld('1'an ('Olllc) t1pOS 111llCOS lOS 1'E'-
señadc>s ^cn la ya^ mcnciona^da Or-
den •de 15 de jnlio ^de 1rJ42 y los
tihas sitnilares «13rieu y «Cau^enT-
I^eT•t» a clue l^ac•e ref^erenria^el p^í-
rl<^i'o anterior, no autoriz^íntlose la
elahoración cle tipos de qneso di-
ferentes de los ya inclicados.

Iecl^e de ^-^ca

1?n c•1 «Iioletín nficial tlel T^;s-
tado» dcl día 19 dc] a<•tual se po-

l^lica una Ot^den ^de la I'r^esi•dencia
del (^obierno poI• la clt^e se fija el

'Lona 1." Galicia, 9stul•ias,

S;Lntan^d^rr, Vascon^;adas, Lrón,
^

'l.anlora, Navai•ra, Suria. ^r^;o^•ia

t• _^vila.

^Ona^ ^ú.a l^l'it^r?;óll, iLXtl'elnal^ll-

ra, I^^í•ri^du, Cieronu, `L'arra;;^^iia,

l^a]cares, fialaiu^cnc•,c, C i n d a il

Real ,y Guadalajara^.

'l.ona 3.° 'l^oledo, I^ur^;os, I.o-

^;rof^o, ^"alladolicl ^^ 1'alcnc•ia.

7,ona ^l.' 1T,i^dri^d, l^a^rc•clona ^^

Cucnca.

'/.ona :^." _lndalucía• Vurc•ia ^^

:^Iha^cete.

lona G.n Val^encia, Custcllón

^• :1licavtc.

Se fijan para^ ca^la zona prc^c•i^^s
al pruductor distintos en las dos
ternpora^das de verano e in^^ierno.
La temporada ^le verano con^-
prende desde prirucru ^dc al>ril li:r^-
ta :1t) de septieuiure, arul,^ts í'r-
clias inclusive. La ten^lx)r,cda^ ale
invi^c•rno co^nprendc^rt^ ^cl rc^to {Irl
a i l0.

:^ su ver se sefrala prec•io clis-
tinto dentro tle cada tcinp<^racL•t
pat•a l,ti l^cc•hc consun^ida cn la c•,c-
pital }^ poulacioncs •dc n^;í,s de
cluinc•c mil habitantes de hec•1TO v
l^ara c•1 rc^^to de la pro^•incia^.

lic•^;irán para cada uua dt: las
scis zonas, se^írn li^s t^euiprrradas
^- censo <le polllac•itín. los l^recios
al productor ^del litro ^dc le<•I^^e pu-
r,^ de ^•ac•a, linipia y sin altcra-
cicin, proc•odcnto dcl ordefro c^om-
pleto <le lieiul>I•as c^n condiciones
nex•iY^ales cle salu^d, sin ca^lostro,
e^enta^ de c•^olor, olor y^al>or anor-
males, qnc^ se insci•tan en e^ cua-
dro si^;uicnte :

Ca^+iial ^• p^^Llacinnes cle mds cle ]5.000 haLiuintrs Resto de la l+ruvincin

'Pemnorndn J^• r+•rann 'Prmpnrnda dr in^^ierno Tempornda tle verano 9'empo+v+dn de inriernu

dc I.° nLril 3U .^,ep+irnibre ^.° de nr,tubre^^Sl de mnrzo de t.° abril-'0 eeptiembre I,° de oclubre-5l Je mnrzu

^." "L^^na .................. I,oo I,TOO O, 80 u,qc^o

.................. ,,^c I,3c)r^ I,W I,I00

^.n .................. ^,z^ I ,.}oo I,o^ i,i^o

4•' >+ .................. ^ •.>J I.j00 I,10 I,200

5•n ,+ .................. ^,-}; I,boo t,z^ ^ , qoo

6.a » .................. I, ^: 7,^00 I,3j 1,^00
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Por la, Comi^aría General dc^
:11^astec•iruieutos y Transhortes ^r
fij;u•án los precios ^de la leche ;tl
l,tíblico. I^l rnar^en que re^sulte
entre este prc<•io y el r^recio al
j^roclnctor no hodrá e^ce^der en
nin:,^ítn caso ^de 0,30 peset^s por
litro.

^l^os j^recios anteriores corres-
pc^n^den a^ un ^>radnc•^t^o con las si-
^;uic:ntes carartet•ísticas:

- D^ensi^dad s, 15° C. (míni-
mo) , 1,028.

- 1lateria ^;rasa (ntínimo) , 2cJ
nr;tntos l^or litro.

- Resi^ciuo scco total (iuíni-
mo) , ll0 ^;rarnos por litro.

- Il^esiduo s e c o des^rasa^do
(mínin^o) , ^0 ^;rantos ^r litro.

- ^cidrz ezl>resada en ácido
lác•tic•o (tná^into) , Z ^;ruu^os poi•
lit ro.

ca (Escntobccs ^ate^cs), cl fazn^ín
cle AI^onte (Julropha albo-niucu-
lufu), c^l "haraxacum y alguna es-
l^^ecie de l^'icu5, tales cotuo el
1^'. :lllissinta v 1^. 13c:njnmiaa.

1,as pri^neras ezperiencias con
el ^u;tyule, en 19•?5, no rc^sult^n•on
^nm- jn•olnetedoras, pues no sola-
n,ente er^^ defic•iente la t;rrn^ina-
c•ión de la seli^;;la, sino clue el crr-
c•in^iento de las p:antas tué lento
cn eztrettlo. l;n efecto, c^u oclto
afios las t>lantas sola^inc^nte alc•^tu-
zaron una altura dc^ 5U ;t cJU cen-
tÍllletrOS, y l^ ÍIOP;I('ll)n lUí' e^^'^l-
sa. 1;1 hc^d^c^r rierntin;ttivo ^de la sc-
ntill;t j>rodnc•i^da no ji;tscí tlel ^ t,r^r
1(IU, ítero hu idu ^;r;i^;iu,t:iueute en
xatueuto, y ^de la ^^:nuilu^ tíltitua-
ntt^ntr cosc^c•ltada ^erittin;t un 1:^
jwt• lU^. ^La producric^n ^le setui-
]la^ es ta^iul>ién escasa, y alc•an•r.a
de l..i a•? t;raiuos l,or planta.

1'or ^estos ^datos-inforntab^c el
1)ircctor de la l^atacicín :Anríco!^^
dc^ Tucutu;íu-se verá que la pi'o-
l;^t^nac•ión ^^ la evrntual c^stensión
^]c^l c•ultivo clel ^;u;i^^ulc^ l^resentc^
no l,oc•tts ^dilicu'.t;tclrs, cotuln'oi^an-
do al tuisnw tictnl,o que h;tju c•on-
dicioue^ nortn^t!rs, el c•ultivo de
^^st;t planta no interesa utuc•Ito a
las etnhresas ^;ran^cles ^• en abso;u-
to al pecluefio at;ricultor.

Lc^s acontcc•ituieutos {l^c^ los tíl•
tinios tieu^ttos ltun canthiado l^ro-
funtl;tntente estu fuse cle <•;lr;íc•trr
econcSinic•o, pues cn ]a ^tc•tualiclad

,rc^u!ta intho;ib,e obte.^er e v^^r-

cluclc^ro c^tuclto de las e^tensas

plantaciones ^de H^7^en hrasilicii-

s.s. t'^or esta razón de^tpareccn
Curr.o;autente a'btu^os clc^ lo^ 1•;cc-
tua•cs clue ltusta ultc,^ra lt;tn i^ul,c-
tlido el cu':ti^°o de c•iert;tti h'.anta^
^tuniferat^, sc^a l^^^r resullur co,to-
^u. l,or sn rc^nditniento csca^u c^

l,or sei• de ca',id;tcl nte^dicx•rc c^l

ln•uduc•to. I^r otr;t ltarte, c^tl,c^
1>rr^;tnttar si el c•ultivu ile rstas

1)1t1111^15, entre 1t1S (lUe ^C enCUr^ll-
tran cl ^;u;tyule, .varia, c^shec•irs
c1c Snlidugo ti cíe 'laru.LUC^cni,
1:`L^onyr^ius crccroj^^us v las difc•-
renl^^s especie5 dc^ 1^'icus, las cua-
lc^s e,t^ín rc^l^rescntac^^ls cn la l,ro-
vinci;t cle '1'uc•unt;ín por ejeinlil^t-
res de enortne clc^aarrallo cc^mo los
F. eldsticn Ro^l^;;., F, ciltissimci
131ume y F. bertjanii^ta T,inneo,
tcndr;í^ nn Z^orvenir per•tuaneute
cn la IZelníblira _^r^.;entina o si
sc^lameute se1<L f;ti<•tible mientras
dure la ^^resente guerra.

Los sucedáneos del caucho e>ri la República
Argentina

('ortto corn filcrnenfo a lr^s
cli^+crsns Irabujos ^ue hcin
ccharcrido ert Ins tílti»tos ^nú-
nteros de l^catc[;t.•rt;tz:^ r^^-
jcreatr.r nl i^,lc'resa^ite pro-
blenia dc^ lu j^roducciórr del
ca:ccho y sus j^osit^ilidadc's
e^a el cnr:ti^zc^^te europeo,
ojrecc^nios hoy a ^túestros
lrclores ctn c^.^-Iracto de la do-
cu^m^rn^fcidn in(onnación en-
viadci j,or c^l n,;rcaado ngró-
^nnnto a la F,ntt^n^ada de L^s-
fiuitct en la Rcj^ú^blica flr-
;;c^ntirtn, clc^i Horacio Tor^rc^^
dr^•la Scntu.

l^n; c;nt•,I,ios territoriales o difi-
cu'tn,lr, clr h•anslxx•te rnotiva<3us
}>or ];t ^;uerr;t, hri^•;tn a los belit;c-
raattes •y n^c^tttrales ^de tnur•^hos ele-
utento^ há^ic•os Para ]a fal,ric•acicíu
clr n,ntrri;tle^ I^c^licos o con de^li-
no a lus tarr;ts ^^;ic•ific•;ls ^del cant-
l,o ^- ,le l,t incliiaria, inil^onienilo
;t todu^ la htí:clur^cla cle sncecl;í-
ner^s, tnc^ilinntc^ ^t^cliinat;^<•iones, si
se trat,t clc^ prcxluc•tos vr^^et^tli s• o
l^or c•n;tlcltiier ln•cx•eclimic^nto qni-
l^lll('O n lne(';Í111e0, Sln 1'P^)^lr8r C' q
^^sto..

La Ti^ehúl,'ic•;t :^r^,enlina, clne
hosec^ todo; lo^ hradnc•tus alimcn-
tic•ios de j^rintera necesiclad y i^n;z
^;r;tn h,n•te •clr l;ts mat<^rias }>i•i-
tnas inrlisjii^ttsaltles par^ sns in-
cln^trias, tiene t,unbién ln•oblemas
serios clue afectan a su e<^onornía,
l^ara los rlue va encontrando so-
]ncione^ perm;ln^entes o transito-
i•i;ts, s,tlvo raras ezcepciones, en-
tre las qtte se cnenta el caucl^o,
lrorque Norte;tméricti acspard la
l^r^cluc•<•ic'm rie Rr,tsil, I3olivta^, Co-
luml>i;t. ^Perú, etc.. c•errando el
l^aso ;l <^n,tlyuier otro país y per-
tuitiendo sólo una^ reserva, menor

de la in^disj^ens^tltle, para el con-
sun^o norutal cle la^ c•ifadas na-
ciones.

^^nte ]a situac•ióu qtte hlantea-
ría, en 1,!azo no suhcriur n un
aito, la carenci,i absolut^^ rle c^zu-
cho, se lta intensifica.do la catnl^a-
ftu clue cn el aito 1cJ-EO inic•ió el
_ll iuisterio ^de :A^;i•icultura argen-
tino, eu<•;ttuinacl;t a e^lrerin^c^ntar
plant^s Ztro•cluc•toras-de suc•e<j.íneos
del c•^lnclto cluc^ se ohtiene del
«llevea bra^iliensis», ln•es<•in^di^^n-
clo clel c•auc•ho sintétic•o, l^^n•tic•n-
larmente, por esi^;ir su obtenc•ión
I>astante- tiemí^o, así cotno inaqui-
n;u•ia^ y utateri;is hrintas de ntu-
c•lto precir^ y de no fácil adquiai-
cicín. Nos ocu^^arei^^os, pnes, tie
las plant<is espontáneas art;enti-
nas prodnctara^s cle lates :

:isclcpius subulatcc.

C^castilloa elírslicct.

Escctlnt,tcs ^alcris.

1^'icus rlú.stica.

llancornia spcciosu.

tlc^^^ru ^^rasilicnsis.

f%. bLl1CIIl^71ti1S.

^ntroj^lra albo-mnculnta.

.l/nniltut Glu^io^^^ii.

Cnidusrolus Cnicndc'n^arnn.

I:uj^ltorbici cuc^s^ilnsa.

Eu^horbia Tu[>c^riirru.

Purtheniut^l ur^entuturn.

Scor^a^,era tnu-scigis,

^^ cliversas esi,c^cies de Lac•tucu,
^^PCCOhIlI, ^il'yl)t05te^1;l, ]'^ICllR,

Solida^o y Souc•hus.
I^:ntre todas I;t> hlantas ante-

riorir^ente cita^das ]t;ui tuereci^do
ut;t^•or atenc•ión cle los a^;rf^nontos
arl;entinos e; Guavule (Pctrtlcc-
^iictrtc^ nr^;cntccturn) principalmen-
te, y^en otros ^raclos 1,^ '1'asi o I^)o-
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h;s posiblc ^lue una protección
aduan^^ra ase^;urara la relativa es-
tabili^la^d ^dc la futura producción
arl;cnlina clcl caucho, pero no po-
dría in^dependirar a este país del
estranjero, clue en las zonas pro-
piaiucnte tropicales puede produ-
cir un caucl^o de calidad superior
al dcl auayule y otras plantas.
Los productos ^de é5tas tienen el
incoriveniente^de contencr, según
la edad de las plautas y ciertos
factores ^de clirua y suelo, d^el l^
al 20 por 1OU de resina, las que
afectun desfavorabl^cruente la ca-
lidad de la ^uuia, rnicntras que el
producto de la Hevea byusilrerasis
solamente encierra el 4 por 10U.

1;1 ^uayule se ^desarrolla mejor
en ticrras secas prel'e^ribl^en^ente
calc;írcas, sin que esto constituya
una necesida^d, y ellas pueden ser
salitrosas sin afectar su desarro-
llo ni su uti;idad. Soporta tempe-
raturas elevadas en el verano e
ibualniente resiste hasta diez bra-
dos centíbrados bajo cero en el
invierno, pero la planta necesita
rnuclia hurneclad en ]os rneses de
la priruavera y principios del ve-
rano y lueao un lar^o período de
tierupo secu , l^asta la llegacl<r del
invierno. lieunirlas estas condicio-
nes, el buayule efectúa^ su des-
arrollo ve^etativo clurante la épo-
ca ^de las lluvius para dc^dicar lue-
go sus^esfuerzos a la acuruulación
de las matcrias t;un^osas en sus
raíces, tallos y hojas.

La^ plantas producen sus peque-
dos capítulo5 a fines cl^e enero y en
febrcro, madurando las sernillas a
fines de rnarzo, ^de rnodo que se
pue^dc proceder a su siembra en al-
rnácil;os en abril o guardarlas has-
ta la prii^navera. Otros prefieren la
sieiubia in^uc^diata de la se^milla
en líneas de 70 centímetros una de
otra, por resultar así una bermi-
nación más uniforme y más abun-
dante.

]^cbido a sn ta^naiio reducido,
las sc^niillas dcben srr se^ubra^las
supc^rlicia!mente, tapún^dolas ape-
nas con un niilír^nctro o dos de tie-
rra cribada, preferiblemente de
brezo. I3aj^^ condiciones favora-
bles, la ^r^rurinación se inicia a
los diez días cle la siembra y pue-
de ^durar, con tien^po fresco, más
do treinta días. Conviene tapar
1os almáci^os con una arpillera
tendida a 30 aentímetsos sobre el
suelo, para conservar la humedad

y proteber las plantas contra ]as
lluvias fuertes y el sol.

A la edad de un aĉo las plan-
titas que resulten se trasplantan
a su sitio definitivo, al principio
^de la primavera o en el otoĉo, pre-
1'eribleiuente del 15 al ^31 d^e mar-
zo, para cuyo efecto el terreno
destina^do a la plantación debe es-
tar bien preparado por medio de
una 1 a b o r superiicial y una a
130 centírnetros de profundidad,
segui^das ambas por sus gra^deos
correspondientes. (:un ^dos o tres
^días d^e anticipacióii al trasplante,
se sefialan las líneas, a distancia
de b0 centímetros una de otra.
Yor estos surcos superficiales se
liacen cori•er pequeilos hilos de
abua para remoja^rlos liberamente.
Lue^o se procede al trasplante,
colocando las piantitas a la distan-
cia de GO-70 centírnetros una de
otra.

La distancia mencionada debe
ser aurnentada si se proyecta de-
jar las plantas sin cosechar por
^nás de cuatro o cinco años, ta-
man^do en ^consideración que el
contenido de caucho en las plan-
tas ^de buayule aumenta en pro-
porción a su ^edad. Así las plan-
tas secas ^de un aCio dan p^or tér-
niino mec3io de. 1,8 a 3 por 100 de
caucho contra l^ a 18 por 100 que
producen las plantas úe cuatro
aiios. Albunas plantas aisla^las
contienen basta el G por 100 de
caucho al cabo de un año, pero ]a
producción media no alcanza esta
proporción.

Las atenciones cultura^les se li-
mitan a mantener limpias ]as ca-
]les entre ]as plantas, pues el des-
arrollo cle las malezas, espec•ial-
mente -de ciertas grarníneas, per-
judica al ^;uayule, porque ]os in-
sectos clañinos q u e infestan a
aquéllas pasan lue^o a éste.

lVlientras que en la mayoría de
los árboles de goma, tales como
Hevea, Castilloa, Ficus, ,lluni-
hot, etc. , se eztrae el ]ates por in-
cisione:s que se efectúan en la cor-
teza de ]os árboles y lue^;o se coa-
^;nla por me^dio ^de sustancias yní-
micas (en el caso de la Caslilloa,
con e] ju^o cle una especie de con-
volvul^ícea silvestre) , se eYtrae la
^oma del ^;ua^yule en forma mús
directa, pero con e] sacrificio áe
la planta misma. ]^;n efecto ; es
necesario arranear éstas, inclnso
con su parte subterránea, para

desmenuzarlas en estado seco, su-
nier^;i^enc3o toda ]a ^natcria usí rc-
ducida en ^;randes cubos rluc con-
ten^;an abua, con lo cua^l la masa
fibrosa se asienta en el fon^do dt^
los iuisuios, quedan^do cl cauclio
en ]a superficie, ^de don^de se ]c pa-
sa a otro cubo, para cliniinar la^
irnpurezas, a fin cie quc e( cau<•lio
quede úispuesto para cspendrrse
en el mercado.

No nos elten^lrmos en ru.ís clc^-
tallcs sobre los procc^diinirntos
cultiu^ales e inclnstriales refc^rcn-
tcs al ^uayi^le por<Ine existi^ abnn-
dante ]iteratin•a, de ]os l^;sta^do^
lJniclos particalar^nentc, en la
qne se especifican las ^^zperirnc•i,is
rcalizadas en aq^rcl país cn ^lifr-
rentes ocasiones, especialnicnt^^
en los veinte últiruos aiios, ^^ a
ella pueden acudir los qur nt^c•rsi-
t^^n anipliar conoc•iuiicntos ac^^rca
d c I Parlhenium arn^^nlat^um.
l^^iestra pretensión se liniita a
inforn^ar sobre lo que sc l^a becbo
en Arbentina para, ac^1in^atar lu
plant^a de que venimos ucup^^ndo-
nos.

Otra c3e las espccirs vc^^;c^talrs
rluc pudiera ayudar a rrsolv^^r I;i
difíc•il crisis ori^;inada por ]a esca-
sez de caucho es la 1^<x^a o'1'asi
(la;scalobus patensl , c:nrc^dad<^ra
silvestre de la familia de ]as As-
clepiadí^ceas que crece en <livers;is
c^luses ^do terreno, ^espccialinente
en los secos de la provinc•ia art;en-
tina de Salta y de al^unas lin^ítro-
fes. I^;s anual y su ciclo vc^;ctati-
vo comprende los meses cle no-
vie^nbre a mayo. Tanto los tallos
corno las hojas, flores y frutos
contienen abun^dante latc^^. No
se poseen aun datos para establr-
cer el reri^dimiento que podría ol^-
t^enei°s^e por hecta^rea, pcro pnedc
asc>^;urarse que lra de scr conside-
iablc, pues cuando la planta tic-
ne un soporte a^decua^do se des-
arrolla .en forma eatruordinai°ia,
alcanzando varios metros de lon-
^itud.

Para investil;ar la e^istcncia^ de
caucho en las ramas ^de la enre-
c3adera a que venimos re(iriéndo-
nos se emplearon aquc^llas en cs-
tado seco y fueron cortadas dt l:r
planta en el mes de a^osto. ^u
iniciaron los trabajos reclucien^do
las ramas a polvo y a 2(1 ^;ranios
de éste se le separaron las resinas
y cloroftla por maceración duran-
te v^einticuatro l^oras en acetuna

214



AORICULTURA

y terminando ]a ^e^tracción por
n^edio del aparato Soshlet. La^ so-
lución así obtenida fué filtrada y
se soi^netió a evaporación en ba-
^io-maría, en cú^psula tarada. Lina
vez enfriada en desec•a^dor con áci-
do sulfiírico se pesó, quedando do-
sificada en esta forma la cantidad
de resinas, clorofila y sustancias
solubles en acetona eontenidas en
el polvo objeto del análisis. E]
residuo de la operación anterior,
es dec•ir, el polvo del cual se han
ettraído ]as resinas y clorofila^, se
maceró dnrante veinticuatro ho-
ras en benzo] y sc terminó la ope-
ración con el estractor So^hlet.
De esta í'ornia se estrajo, por di-
solucidn, el canc•ho, que se separó
por evaporación del dis^olvente.

De los análisis efectuados se ob-
tuvieron ]os si^;uientes datos :

Resina^ y c•lorotila ..... 2•^,7^ °j^
Caucho .................... ] ,:3:^ %
Cc^niza^ totalcs . ......... ^]^,70 ;ó
Celulosa^ ................... ^):3,20 %

Hnmeda^d y sustancias
no dosadas ....... ..... 18,OI °jó

En cua^nto a las restantes plan-
tas, con las qne sc efectúan e.spe-
riencias para el ^uisn^o fin .clne la^
anteriormente citadas, solamente
hemos podido obtener al^;unos •da-
tos •de tma ^enforbiácea del bénero
Yatro^h-a : ], albo-mcrculntn,

Este ve^etal prodnce un gzuc-
so eje hipóbeo vertical senc•illo, co-
mo una enorme zanahoria semi.le-
ñosa, de más de un metro de ];u•-
^;o por 15 a 20 centín^etros de diá-
metro, presentando sobre la sup^r-
ficie del suelo solau^ente al^unas
raqníticas ramas, casi rastreras,
provistas de hojas bastante ^:ran-
des, salpicadas de ^rancles man-
c•has blancas. Todas las partes aé-
reas de esta planta son defendidas
por nnmeroeos y robustos pelos
nrticantes. Descubriendo el eje <le
la misma, se obtiene por incisión
una t;'ran canti-da^d de late^ blanco,
que snministra una masa ^;umífera
(borracha) de pri^uera ealidad.
Esta euforbi;ícea heliófila se puede
cultivar en caballoncs y so^neterla
cada a^io a descalce latera^l alter-
nado, a fin ^de efectuar ]as sanbrías
correspondientes.

El II Concurso Rcbional de ('^anados e
dustrias A^,ropecuarias de Sevilla

I3ajo el patronato de la Direc-
ción (ieneral •de Ganadería, Di-
rección General dc Cría Cahallar.
I?c^nia. Dipntació q Provincial de
Sevilla, C;ímara Ofic•ia1 A^;rícola
de 5evilla, Sindicato Provincial d^e
Ganadería v Jnnta I'rovincial de
I^'omento Pecuario de Sevilla, se
ha. celehrado en esta capital el
II Con^^reso Re^;ional cle Ganade-
ría e In•dustrias ^l^ro-pecuaY•ias, al
que han c•oncurrido numerosos •y
esco^i^dos ejemplares de ^anadode
las especies e^nina, bovina, ovina,
c•aprina. porcina y avcs y conejos,
aharcand^ las c•inco primcras es-
pecies nnas novecientas cahezas,
pertenecientes a las provincias de
I3adajnz. Cá-diz, Córdoba. IIuelva.
,Taén ,y Sevilla, qtae forman la l.^
7.ona l^;concimica del Sur.

La Cnmisión Central Or^^aniza-
dora, l^residida F'or el Ilmo. Señol•
Presiclente d^e la Junta Províncial
de Foinento Pccnario, trahajó in-
cansab',emente ^durante varios me-
ses, sic^ndo secnndada entusiásti-
samente su la^bor por los Organis-

In-

mos Centrales, así como por lo^s
^de ]as seis }n-ovincias •de la 7,ona.
E1 A,ynntami^ento de Sevilla^, a
más de suhvencionar al Concurso
con cien mil pesetas, tomó a su
car^;o la total instalación ^de^l mis-
mo, realizando una aportación ec•o-
nórnica de cerc:a de nn millón de
pesetas ; la Diputación Provinc•ial
dotó a1 concurso con 1.>0.(100 pese-
tas ; las Direcciones CTenerales de
Cría Caballar y de Gana•dería do-
naron cifras análoTas ,y las dem;ís
enticlades ofic•iale^s aportaron can-
tidades de ta^l cnantía, clue, des-

-pnés de sufra^^ar los ^;astos del
Conciirso, se repartieron premios
e q nietálic^ por valor de más de
trescientas n^il pesetas. A^dem;í^s,
se distribuyeron entre los ^anade-
ros premiados m;ís de cincucnt;l
valiosos trofeos, •donados por 1as
entidades ,y Antoridade,^, desta-
cando entre ellos la ma^;nífica cn-
pa d^nada por S. E. el Jefe del
Estado.

I±il Concurso ^le t;anados se ins-
taló cn el Prado de San Sebastián,

y las In.dustrias, en ]a, ^alería lle
1a Plaza •de Espaiia.

En ]a• mañana dcl dia 2 de n^u-
yo, tíltimo de la fcria sc^-illana,
S. T^^. el Jefe ^d^,l 1^ata•do se di^;-
nó realzar con su presencia la
inau^;uración del certun^en, ^ne
recorrió detenidamente, n^uv intc-
resa•do por mucbos de los ma^ní-
fic•os ejeiuplares presentados y
oycn^do atentan^^cnte las explic•a-
ciones qne sobre los mismos le
hicieran lc,s Directores Generales
y técnicos.

EI Concnrso se vió conclu•ridí-
sirno de público durante los cnatro
días qne duró el certan^en, en los
cuales pudo observarse e] notable
prol;reso a^lcan^u•do por ]a ^ana^de-
ría re^;ional ^en los iíltimos aaios.

I!;1 día ^ fué c•lausnrada la ex-
lx>^ición, recorriendo 5. 1^^. el ,7rfe
del l^;sta^do ]as ii^stulaciones in•clns-
triales. Se ^detuvo, particularmen-
te. a pre,cnciar las operacioncs
de esquileo y em•ollc de vcllones
y eyaminó cllldadOS^Une ntC laS
instalaciones de los distintos cs-
posibores dc in^dusirias, merecicn-
do su e^pccial intcrC•s las dcl Ins-
tituto p;u•a la Producc•ión dc I^'i-
bras Tc^tiles, ra^inas •del a.l^odcSn

• y la de la seda y la ^del Culti^•^
del Tabaco, en las ci»e los Int;c-
nieros A^^^róno^nos sefiores I^ara,
García Calbelo v Alcaraz cs:^'^-
caron a S. E., a sn distin^^^uicla cs•
posa y nntorida^l^^c e] desarr^llo
v la imi^ortancia de aclnellas ii^-
dnstrias, obse^n^:índole s c^^ n
mnestras de ]os ^diet^ntos pro•circ-
tos obteni•dos.

Coi»o fina] <lel Concnrso se or-
^;ani^ó ^se^uidainente un vist.^^so
desfi'e ^dc todos I<^^^ ejemplares
premiados.

Sería prolijo ennnier;,r los anirna-
les notahlcs prest^-ltados al C'un-
ciirso. ^destacándo,e en el ga^,;l^lo
caballar los sementa^cs de ra;,;^s
espaiiola y árahe y ^os lotes •de }'^
^uas de aquellas razas, y cr•_ix,i-
dos.

I^n ^ana^do bovino, se presen'a-
ron excelentes ejeirl;lares dc ;,;i-
nado de carne y tral ajo ^de l;is vt^-
^•iedades retinta, rubia y ne^?•,t
de campiña y dc sierrn, así como
de ĉanado l^eclier,> dc las raz.a^s
holandesa v suiia.

De ^anado ovin^^ c•oncurric^ro,^
lotes ^de sementales y beiubras de
las razas merina v^ hurra, cn sus
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vari^^lati^^^ tanto rle caint^iña ro-
^uo ^dc sierra.

Cr^n^c^ rchtesF^ntantes ^de ]a ^^o-
hlacióu cal^rina, hnh^> mn,>níf^^•^^^
^ciiicntal^^ v l^c^inbr^s de las ra-
zas ^rana^^lina, rna^la^;uriia, ^^rra-
n^t ^^ blanra cor^lobesa, tanibi^n
d^^ <^^iui7^iña o ^le^ sierra.

l^;n el ^;anad^> h^orcino, se vie^^^^^^
^cl^^^ctos <^.I^^ml^'.;u•cs de las ra^.^s
il^^^rica cofora^c]a, ne^ra y rubia,
asf co^no n^^^^r,z lainpiña.

La seccidn ^d^e ^allina^, c^n.^,io^>
^• palomas cstuvo n^uy di;namen-
te- re^r^scnta^^la, ^destacan^do Ir,s
representa^nte^ ^de las razas ;in-
dali^zas, blanca ^^ ne^^ra, entre la;
^;allina^, <^onejos ^i;Ya^ntes Pl;tnco
I^ouscat, Castr•orre^. :^ n n^ o r a,
Chine}iill,i, etc., y entre las palo-
tna^s, ]as mensajeras y ^le fan-
ta^ía.

T^,n las indu^lrias, alrtrte de l;is
v^t rn^enciona^^3as, d^e^staca^r°on la^s
^•^írnicas dr^ to^la la rE^,^i^`,n, las ^le-
rivadas de la leclie, las ^de piel ^
laelo y av^colas.

Se pr<^c^larnaron los campeones,
^libcan^peanes, primero^e y s^^;nn-
^los pr^^uios y mernciort^es ht^norí-
fic•as ^en ca^da especie y sección,
entreb,í,n^dase los trofcas, tlit^lo-
^n,is }^ premios ^en n^^etálic^o por
S. E. el Jefe del ^sfa^do, ]^.1ce-
l^entísimos Sres. 1^Tinietro y ^nb-
secretario ^de ^^^;rictiltura, Ilnstrí-
sinlo Sr. Director Uenera] de Ga-
na^l^ería, Ilm•o. Sr. Dire^ctor Ge-
neral de Cría^ Caballar ^ ^li^^nás
_lntoridades.

T^a Co-niisidn Central Or^aniza.-
dora instituy-ó el premio provincial
l^^u•a la provincia que al^can^ara
ni;iy-or número ^d^e puntos, adscri-
V^ien^do a este pren^io la copa^ de
S. 11J. ^el Jefe ^del I^^sta^do, para
<^nva posesión ^dcfinitiva ser,í pre-
ciso contie^;uirla en tres concursos
trt;ionales se^ui^d^as ^o en cinco al-
t^,i°nos, habi^n^do5e a.djttdicad^ Ix^r
e,te aiio a la ^rovincia ^de ^^^^-
villa.

Intercambio hispano-lusitano

Invitadu5 hor el ^Vlinisteri^ de
1^:^^lucaci ĉ^n ^ acional y a propues-
ta ^de 1-^ I^:^cn^^ltv ^de In^;enieros
A^i°óno^i^cr5, l^i^in vi^ita^dc>, en la
s^:;nn^da tlnincena de abril, ^li^tin-
ta^ re^i^ine^ an^rícolas de L;sp;i • a^
rm ^;rapo ^dc 2.^ alamnos dé] Ins-
titut<^ ^uj^crior de ^^^,ronon^ía de
Li^baa. ;^c^^n^t^,uiado^^ •tlel Profe-

^ ..^ , €^ T I^ f^.^^

sor ti S^ecretario de ^dicl^o CJentr^^,
clr>n ll,inuel •de }3ra^;anza.

_^den^.ís ^de la visita a, 1a, 1?^^•u^^-
]a de In^enierc>s At;rCinonic^s y
('^ur^po ^d^e Pr^í<^ticas cn la lTon-
<•loa, hau recota•ido, ttc•on^t^aña^dos
de^ prc^fc^sores y almm^^s de nnes-
tra E^cn^la 1?special ^d^^ In^;^^nic-
r^rs ^1^rónotnc^s, otrc>^ Crntros t^

Finmen^ti,ie ofrecido poi• la Escuela Especial de Ingenieros Agrónon^os a Ios estudian-
tes portuguese8.

F^^
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instalacione^s a^;rícolas, c<^n^o la
I^;^ta^•ión ^de I^orti<•ulllu•a y l^ lori-
cnltur^t ^le nr,nijncz, ^] Can^tx^ ^lo
colec<•ión ^de vide^ d^^ I'int^^, (;rtu^-
.l;t _1^;rícola ^dc Rt^rjasot (^'alcn-

,cia) , ]^,5taci^^n .Arrcx^^f^rtti dc Su^ec^t,
Ccntr^> de hi^rtur^ntación ^^3c1 "I',^-
haco ^^lu ^'al^ncia, l^;scucla ^^te ^^i-
ticnltara^ ^dc Villafran^^a ^del Pan,t-
dtí^, Ti^^^;adí«^ cie la Conf^^dc^racitin
^del ]^;ln•o, (^rairja^ 1^^rícc^'a^ ^lc^^ la-
ra^^r^za^ y dietinta4 f;íbr^cag y ex-
^lot^^ci^>nes 1>articnlares.

.lhitrte ^de estas ^e^cin•^ion^es,
han efectuac3o tauiliit^n vi^itag a
naestro n^lorio^<^ Alc,ízar ^dr^ '['c^-
l^^^d^ y a]^,l I;^corial, ^don^i^^ hi-
<^ier^^n ^frPntla ^^3e nna^ t^or<>na :u^te
la tnn^ha ^dc .T^^sc^ :^ntt>ni^^, ^• t^z-
c•nr^irm^^s a^ ^ii^tint^^s C^^^ n t r n^
cicntí(ic°n^ti, ctiino c1 In^titiitc^ ^I^^
Invc^^ti^^at•ionrs :^^r^m^íini<•a^, cl

^ In^titiito cl^ Tiriinón v Ca,j^t^l y va-
rias l;sta^c^ion^^s y C^^ntr^^5 dc e5-
hec^ializa^^icín de D^fa^lrid.

A^^a^aja^^j^^ ^n t^^da^ Part^^^ hor
t^l Cnerl^^o cl^^ In^^c^ni^^roa Am^dni^-
mos v las .^1utrn•i^^^ad^^ v Jerar-
^i^ías, han espr^ sa^do ^n rcc^noci-
^uicnto antc^ ^de ^artir rmr•a ^^i
haís, ^nmai^icnte com^lacii^n^ <h^
Fsta^ c^^cur^ión, clne ticnc^ Fl c^a-
1'^1CtC'P ^L^C ]nt^('rCalllhl0 Cnl1 nt]'a
^^Ine en el ^toño I^róxi^no r^^,i'iza-
r,ín a T'ortii^al a^lmm^os c^}xtfx^-
les ^lr l^t E^<^ncla c^^^^ In^;rnicr^,:^

:^^>r^inomo^.

Los cultivos olea^i-
nosos en F.urol^a

.

l^t^ntr^^ {1c 1^^^ <^nltiv^^^ h^^rh;S.-
cE^^^, ^^lea^^ino^^^^ v I^,irn ^sin^liar
rl ^^^^fnPrz^ r^aliza^rl^ pnr 1nti ili-
v^^r^^» ^aíse^ enrotx^^^^ I^ara^ am-
l^li;u^ si^ ^r^^lnc^<^i^Sn, ha^^ ^lnr^ cnn-
sidt r;u- como ^„riit^ ahnrir ^^ 1 for-
niadn p«r ^l lin^,^cl crí^iianit^ y^^l
a!^_^c^^lbn, va cln^ ^^ia^ cs^ircies,
I^rin<^ij^almt^nt^^ la^ ^rl^s ^íltima^,
^^^ <•nltivan c^n vi^ta^ a l,t cihtcn-
<•i^^n ^je fil^ra. rni^ntrns c^ue rl
^^ran^ cs casi eicn^t^r^^ con5id,^r,i-
do cumo prry^3nc•t^ st^c^nn^lari^^. 1'i^r
c^nsi^,^^iientE^, no t^n^^^de c^tahl^^c^^^r-
se c^<in I^re<^iwi^ín liu^^ q ^ln^^ j^iiiit^^
la amhliaci^Sn de ^rli<^h^^ ^^nlti^^ns
ha^-n si^lo dt^^i^^rmin,idn Tx^r ^^l ^^1^^-

) s^o de obten^^r m;ís acFit^^^ v^^^^r-
talc^. I+^n t^>do ca^^^. ^^urani^^ ^^l
pcríodo 1935-37, r^ichas I^lantas
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ocnpahan en Enrol^a la mitad de
la. supcrficie destinada a^ todas ias

,
olea^'inosas hcrbaceas y stamints
ta•aban la tercera parte ^del a•ceite
obteni^do de todos estos cnltivos.
La ot^ra mita^d estaba repartida
entre los cnltivos olea^inosos pro-
piamente dichos y ocnpahan un
43,p por 10(1 de la superficie (es
d^ecir, al^o inferior a la correspon-
diente a las plantas teltil-olea^;i-
nosas) ; tales especies eran el ^i-
rasol, la colza, la nal>ina, ]a soja
y, en menor escala, el sésamo, la
adorlnidera, la mostaza, el caca-
hnete p el ricino.• Veamos en qnrs
forma se ha repartido este incre-
ménto se^Tín las diferentes zonas
enropeas.

En las países escandinavas, en
los qne no e^istían estos cnlti^os
antes ^de la ^nerra, las mavores
esfTTerzos p^r:T implantarlos se han
realizado ^en Snecia, ^donrle va
ocnp;ll>an, en 1_9I2, 75.500 hect^i-
rcas, c;tsi todas ^de mostaza bla^n-
ca, v en Dinamarca, con ^7.^0(1
hect;íre,TS, tamhién el mismo año,
y con i^ual predominancia ^de la
indicada crncífera.

]^el rTobierna CTeneral y los paí-
ses lr,ílticos, las ^datoe son tan fra^-
mentarios e^ incompletos, qne no
puede ^darse tTna ^estimación apro-
xima-da de^ la actnal pradncción de
se millas olean'inosa^s.

En l;m•opa Central hay qne re-
s^tlt^tr el casa ^de 1♦; slovaquia, don-
de este año se prevee tma e^ten-
sión de 13.O(l^ hectá^reas dcdicadas
a este cnltivo, contra 3..5^(1 er.
19^I'3, carrespandicndo^ la^ mavor
parte de e^ta snperCicie a la colrl
y la arlormidera }-, en menor es-
cala, al ^;irasol y la^ soja. En Ale-
manix ^, el Pratectorado se ha e^-
tendido mnc•llo la prodncci^in de
colza, ann^ne no poseemos cifras
de este aumento.

hĉ n T'rancia han pasado las sa-
perfici^^s ^destinadas a olea^inosas
de 9.(1110 hPCt,íreas en 1934 a
3^.0(1(1 en ]p'#^2, y jnnto al incre-
rnenta ^de la colza, nabina y ador-
nTider.T, señalnremos el hecho de
qne fi^ure por primera vez en las
cstadísticas el ^;irasol, con 8.0(_l(1
llectárcas a su car^;o. En }3él^;ica
anmentó el cn'tivo de la eolza ^^
disminny^ó en nlayor proporción
el del lino par;t ^;rano. Fn Holan-
da, la colza pasó de 30Q hect^íreas
en 1p:3S1 a 50.^00 el año actnal.

En los países ^del ^sudoeste eu-

ropeo, centro mnndial de la pro-
duccón de aceite de oliva, se des-
tinaba antes ^de la ^;uerra^ twa pe-
<lneña ettensión a ]^os cnltivos
o,ea^inosos herb<tceos. Hoy se ob-
set'va ttn interés cretient^e para
cultivos ntievos o poco extendidos
en dicllos países (^;irasol, soja, ri-
cino) y para la ampliación de las
zonas al^;o^doneras y lineras, sobre
todo ^en lo relativo a^spalia e
Italia.

En las naciones del sn^d^este
enropeo, en las ^ qne se ahtenía
la mitad^ ^le la pro^dncción en-
ropea ^de aceit.e procedeute de. se-
millas olea^;inosas, se han hecho
considerabl^es esfnerzos, sobre
todo en Rnmania y Bnl^aria,
para aamentar alín sns cosechas,
consi^niéndose resaltados de con-
sideración en lo rcfer^ente a soja
y ^irasal.

Sin que ben^'a importancia
cnantitativa al^una, ^°reemos no
obstante curioso señalar qne en
nna •de estas naciones, la ant^i^,'• a
SeT°via, se cultiva nna ntleva p1an-
ta olea^;inosa del ^;ónero Lalle-
mantia (sinónimo a mu^^ prótiimo
pariente del Dacracephalum) , ori-
^ina^ria ^de, la ^Siberia, ^rmenia c
P^ersia. Se encnentra en estad^
salvaje en Asia ^Ienor, Siria, l^Ze-
sopotamia ,y Transcancasia^, como
mala hierba de las linares. >ĉn
RTTSia, la encantrllron cTTltiva^da
las trol^as alemanas en los tlistri-
tos ^de ^'orones, I3ostof y ^en Ucra-
nia. Se trata d^e nna labia^da 1Ter-
há^cea, annal., mn^ precoz y re-
sistente a^ la sequía. cnya^s flores
azules dan pe^lneñas se^millas alar-
^adas .de color castaTio claro, que
contienen ilna ^elevada proporción
de aceite amarillento. ^de olor st^a-
ve, se^•ante, ^e mpleado en las zo-
nas pro^dnctoras para cocina, en la
fahrica^°ión de barnices v como
combnstible.

Esta especie ya ha sido ^nsa-
vada en FFspalia ^el pasado al^o
por el Ínstitnto Nacional ^de In-
vesti^'aciones .A^'ronómicas y el
Servicio de Plantas Medicinales.
La sietnbra se realiza al^;o pro-
fnuda, en líncas espaciadas a tmas
^(1 centímetros, etrlpleando por
hectárea nnos 8 l.ilo^ramos ^de
^rano. Es paca e^i^ente en cuida-
dos cnlturales. Se reco^en ]as c^íp-
snlas cnan^do han adquirido un
tono par^do y suenan en su inte-
rior las semillas, ya desprendidas.

En cnanto a las propiedades ^de
sU aCelte SOn la9 st^'nleTTtPS :(lell-

si^da^d, 0,933 ; índicé de yoda, 1G^ ;
de salxmificación, 185-1^3 ; pnn-
to de fusión de ]os ^eidos ^;rasos,
22°, y pnnto ^de solidificación de
óstos, ]1°.

Terminado este p.,qneño incisa
y resnruiendo la dicllo respecto a
^os esfuerzos efcctnados por I^u-
ropa^ paia ann^entar sn pro^ducción
eu ^ras,ts ve^;etal^es de procedcn-
cia herbácea, podemos sentar qne
si bien se han conse^'TTido resulta-
^das aprecialTl^^s, ;TÚn qnoda muclTo

por hncer 1Tasta conse^uir cubrir

las necesidades normales del con-
tinente. ^ estos esfnerzos 1Tan
contrillaído las medidas a^dopta-
das por -diversos países para ol^li-
^;ar al rnltivo de ^detern^inadas
plantas, la fijación de precios re-
luuncradores y la utilización de

cierto núnlero de praductos que

antes^ sólo se elupleal^an en parte
o^se^desechaban en absoluto (pe-
pita dc uva, senlillas ^de tabaco 0
twnate, etc.). l^:n lo relativo a las
cotizaciones cahe seilal,tr que, se-
^;ún datos ^del Iustitnto Intcrna-
cional de :1^ricnltnra, tornado co-
nio ínclice 100 e,l pree,io medio
del tri^o en I^ondres, en fr,lncos
oro por ^lninta^l,^^dm•antc, el perío-
do 1^^3t-38, en el misnlo ^espacio
de tienip^ correspondc a la^ soja
el valor 1116; al c,í^ •amo (semillaj ,
]'^6 , a la ^lmendra de palTna, 14:^ ;
a la^colzs, 173; al crlcahnet, 176:
^tl lino, 78^I: a ^a copra, 1S:T, ^
;ll sé,samo, 20:T. ^

Hov por ha^^. canviene setialar
^lne lo ^lne intrresa en Europa es
pradncir aceitcs ve^et^lles a cnal-
cnal prccio. Pns;tdo el actual con-
fticto n^Tmdial, la sncrte que co-
T•ra^t^T estos cnltivos ^depender;^ de
diversas cir<•nnstan^•ias imposilllt^s
tie predecir en estos monlentos,
li^„'adas en ^;ran parte a la oricn-
tación de la política económica de
las naciancs enrol^^eas ^^ a las po-
sil^ilidad^es qne éstas ITO^s^,an ^de
sartirse de los pa^ísos trapicales
o snhtropicales, dande la pr^duc-
ción de semillas olea<^ino^as a bajo
prec^ia se presenta particnlarmen-
tc favorable.

Las posibilidadPs indnstria]es
que presentan nTUCllos de los acei-
tes ^de semillas que se obtienen en

,Tversos patses em•opeos, sin^u-
larmente los del ^rano ^del albo-
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dón proce^dente del Sur ^del con-
tinente, abren ^randes perspecti-
vas a su constnno, n7ientras antes
constituían una seria competencia.
en las naciones praductoras de
aceite de o'.iva. I1^stas circunstan-
cias explican y fundantentan ]a
ten^dencia qu© se ^observa cn los
T^;stados de la cuenc•a^ Inediterrá-

^I^ea e n,ciuso en algunos de Ame-
rica del Sur (especialmente la
R^epública Argentina, tan produc-
tora ^de aceite .de semillas) , para
conservar y fomentar la planta-
ción del olivo, sin temores a crisis
zc^onómicas que pudieran lle^ar
a envilecer los precios ^del aceite
^le oliva.

^1 Concurso de Arada de Valladolid

Coincidiendo con la festiviciad
del Santo Lahrador, ha teni^do lu-
^;ar en Valladolid el VI Concurso
Anual cle Ar;zda. Tres clías ban
darado 1 o s festejos or^;anizados
con motivo del mismo. De todas
]a^s comarcas de ]a provinc^a^, ^de
sns valles, de sus páramos, de sus
ticrras ^de pinares y de sus ticrras
carnpas, lle^aron a la capital mo-
zas, alba,rranes jy ,^ente ^casada
lai^r•adora, qne acndieron para pre-
senciar ]as Pruebas finales, aui-
utar a los aradores re7}resentantes
de sus partidos y recibir el home-
naje de respeto y sitnpatía que ]a
cindad les ^dedicaba, estrechando
de^ este modo los lazos de^ herman-
dad entre los habitantes tlel me-
dio rtn•a^l y^del urbano. Hubo en
hanor del campo fnnciones reli-
^;iosas, clesfiles con cohetes, dul-
zainas y ca^rros enga^'anados; re-
cepciones, bailes y espectác7ulos
diversos ; fiestas camperas y fol-
1.1<íricas ; concnrsos ^de ^dulzainas,
jotas castellanas y ]etrillas alusi-
vas al acto, y, como fin de las
fiestas, reparto de prcmios a los
^anadores ^de co^ncursos y c^ertcí-
llleneS.

Las pruebas finales del VI Con-
curso ^de Arada fuero.n presididas
por el E^cmo. Sr. Subsecretario
de A^ricultura, acompañado del
I+^scmo. Sr. Gob^erna^dor Civil,
Presidente ^de la Dipntación ,y A1-
ca'.^de la c•iu^dad, estando presentes
altos fnncionarios del Scrvicio Na-
cional del "I'ri„ o, Jefes Provincia-
]es de ^ervicios Pcíblicos, Jerar-
cas del Partido y varias personali-
ciades, clne ocuparon la tribuna
presi^d^•nc•ia ^dm-ante tales prnebas.
C%onstitnyeron cl jurado c«lifica-
dor el In^eniero Tefe de 1a Gran-
jn del I!;stado, cl Tns,'^^^^iFro I'rofa-
sor de la Provinciat de José _^a-
tc•nio, un Inspect.,r ^el Ser.^ ^•^ic
Provincial del Tri^o S^ un r^^pre-

s^entante d(el Sindi^•ato Rer.^_oi;t-
citero.

Por cada partido .iu^^ltcial sc^, l,^re-
sentaba el mejor ;^ra^lc,t•, ^ele^;iáo,
entre muchos, por ^e!ei,^,ir,n y ro-
rno resultado, prin^•^r•^ ^d e I a s
pruebas locales y^iesrnccs de las
c•omarcales. De las ctn^o pruc^l-a;
que habían ^de reali:^ar en el C^^n-
curso provincial, r:uiltr.•o consistie-
ron en cortar ]a tierrl co q una be-

,sana y trazar, al vo:c^F;r, u;; se^un-
do surco conti^no a el^.c, co^t ar:c-
do romano la prim^era, con arndo
do vertedera fija la se^;nnda, cc.n
arado de vertedera ^iratoria la ter-
cera y con arado de vertedera 1'i•ja
y sin ramales la quinta, siendo l,t
que ocnpaba el cuarto lu^ar u^^a
operación ^de siembra con m^qui-
na. De los ^diez concursantes, rlue
representaban sendos partidos in-
diciales, ^anaron premios : Elías
^'elasco Arranz, de ^Tanzanillo,
por Peñafiel, en la^ primera; ^ile-
jan^dro Pérez Calio, de Wamba^,
por T^ordesillas, en ]a se^uni]_t,
tercera y cuarta; ^?alerio C^on::;^-

Situación de
Andalucía

I^as abun^dantes ]luvias prima-
verales han causado, en ^eneral,
el apetecido beneficio, ^especial-
mente en ]os tri^ales, no hahií n-
^dose aprovechado tant^o ^de ella^ la^
cchada, por el aclelante qne stlpo-
ne su ve^etación comparada con
la ^d^e aquel otro cereal. De todos
modos, cabe seC^alar al^;í^n perjni-
cio en ciertos cultivos como ^el
^a^rbanz^o, acbacable a ]a citada
p^rodi^ali^dad con que ']^as nnbes
obsec}uiaron.

Dicho so e^sta que la ^escarda ha
finalizado totalmente hace bas-

le^z Mora, ^do La Mudarra, por
Ilíoseco, en la qninta^, y dcl con-
jnnto ^de ]as pruc^bas suliú triun-
fador Se^undo A^;uado A'Incicntcs,
^de '1'ri^;ueros ^del ^ralle, por VaJo-
ria la 13ucna, ^ue clnc^dcS así prc^>-
claruado prim^er at•ador ^de la pt•o-
vincia^ en T943, y a^ qiuen el E^ce-
lentísimo Sr. Snl^^^•<•rc^t,crio ^cl e
_1^ricultura colocó la han•dolcra re-
pn:sentativa ^d•el t^c iunfo ^^•onsr^^ui-
do. I'or ello le ha ofrecido la I)ipu-
tac•ió q Provincial icna l^eca por clo^
a^tios para estudios y estanc^ia ^ n
la Cl^ranja ^dc José Antonio, actual-
mente en instalac•i^^n.

]^;l Excn^o. Sr. Sul^s^^^c•rc•tario ^dr
A^ricnlttn-a, al terminar las prue-
bas y antes del desfile con sus yun-
tas de los aradore` c•on<•ccrrrntrs
y de los carros en^;alanados, quc
ocicpaban ^napas mozas labrado-
ras, con sns trajes rr:,^ion,^lc^s, clue,
con ]os colores .de sns atavíos y
s u s canciones popnlares dicron
una nota simpcítica ,y- .de vistosi^dacl
al ambiente en que se desarro]lú
el acto, ^diri^ió a todos los prc-
sentcs unas sentid;IS, precisas ti
atinadas palabras, elo^iando las
prlaebas de la arada^, anicnando a
Se^^'nR' eStOS ConClll'SOS y (leSeandO
qnc los trabajos, afanes y drsve-
los ^de las ^;entcs del c;ccnpo cluc^-
den sientpre recomlx^nsa•dc^s c^n
1 a s buena, coscc•bns a clnc son
ac•reedores, ]as cluc, rel>ercntie ndo
favorablen^cnte c n 1 a cc•ononif,I
nac•ional, ohli^;uc:n a los cshac'^ole,
a niirar con respc^to y<•on .I^^•nc^n
cnanio se relaciona con la tierra
y sn cultivo.

los campos

tantcs ^días, not;í^nclosc aliora sn
b^enk^ficioso influjo Pn corr^paa-a-
ción con el cestado ^de scc^c•i^^,d;I^cl
de al^^nnas tieht^as, en las que no
se casti^ó ^dcbidanicntc a l,t vc-
^;etac•ión espontá^nea.

1'ar•a sei^.clar al^;nna modali^dad,
dircntos qne en (^;ídir los tri^,̂ os
y ^las ^c•^ebadas se ^encuentr;tn dc^bi-
]es, acrnsadamente en los sitios
bajos, a cansa de la e^tr,cor^dina-
ria, }inmedad •de este año at;rícola
en t;Il provincia. I-ia bal^ido nc-
ccsidad de rescmhrar a^l^cmos ^;tr-
b;mzos dc las ^sicmbras n^;ís tc^m-
pranas y s^e espera buena cosc-
cba ^de habas.
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En Huelva, los garbanzos se
resienten del yeuma, pero las de-
rntís plantas marchan bien, aun-
que la^s más tardíamente sembra-
das no se emparéjan ĉon sus simi-
lares t^empranas. En Sevilla, la,s
a^uás de fin de ábril, si bien han
deslucido sus incomparables fies-
tas, han mejorado grandemente
los cam^pós, que ya ped{an agua.
En Córdoba, las le^uminosas tie-
nen buen aspecto ; el trigo se •a
encamado, por la fuerza de las
lluvias, y las ĉebadás apeñas me-
joraron sin recuperarar e] empuje
que hubieron dé perd^er por la an-
terior 'sequíá. ‚e escardaron ya
]os ^arbanzales en M^,la^a, que
tiené un buen ca.mpo de cereales.
En Grañada, las lluviaá ha,n veni-
do' tasaditas. ^Los a^ricúltores de
Almeríá esperari, ciertamente con
motivó a lá vista favorable que
dan las siembras, mayores cose-
chas que en el año anterior : se
dieron al^unas labores superficia-
les: Las le^uminosas de invierno
erí Jttén presentan buen aspPCto :
támbién aquí há llegado tarde e]
a^iia para la cebada, ño así res-
pecto^ aí tri^o, que todavía no há-
bía' espi^ado y resúltd muy favo-
recido. Í^a ^ran sequía que antes
se venía sufriendo ña mermado el
área del ^arbanzo, por coincidir
cón el ^eríodo de siembra ; se les
há d'ado ya una entresaca ,y se
han reco^ido las habas de verdeo.

I^éspecto ál viñedo, en Cdrdoba
eontiñi4an ]as ]ab^re-s de azada,
y' en I3'úelva presenta buen estado
de ve•etacióñ, sin mildiu, a pesar
de lás^ fhum^ed'á^des. ^ Eñ^ Sevilla.
práctica de cavas y tratamient^as.

En el olivar cordobés si^uen ]as
rejas. las cavss de pies y la lim-
pia. En Huelva van por la se-
^unda vuelta de arado. De A1me-
ría nas dicen que la floracióri del
á^rbol de Minerva es .normal. En
Jaén inejoraron notablemente los
olivos, graciaá a los'fuertes cha-
parrones. En Granada y Málaga,
labores d é arádo y cavas, c o n
buena fli^ración.

Se .acabó la plántación de pa-
tatas en la sierra de Huelva. En
Almeria aorrienzó la recolección
de la temprana, d^e la cual se
espera pocó . resizltadó, por falta
de abono, y se áporcaron:las del
cúltivó' córriente. I;scardas y re-
calóe a lqs,pátatáres ^alab eiios,
y- eƒcáriiás ^y ácl^réós' a 1a remo-

lacha, cuya cosecha -así como
la de caña- hasta ahora se pre-
senta bien.

No sólo es la patata el culti-
vo que se resiente en Almería de
la falta de fertilización, sino que
también se atribuye a la misma
causa la esca ƒez de casécha de al-
mendra, que ya se prevee. Idem
eadem padríamos decir del parral,
con poca muestra, al cual se le ha
régadó para acelerar el crecimien-
to de los brotes. Los abrios, en
plena floración, reciben la cava de
pies y las labores preparatorias
del riebo. También en Huelva
completan a mano, con lá cava de
pies en el arbolado frutal, el efec-
to de 1 a s primerás vueltas de
arado.

Castilla

El mes , de abril, excepcional-
mente, bueno, de cabo a r^bo, en
esta Re^ión, ha mejorado ;rande-
mente los campos, que comenza-
ban a resentirse, por un lado, de
falta de humedad, y por otro, de
excesivo adelanto, a favor de las
temgeraturás demasiádo altas.
L a s oportunisimas lluviás han
proporcionado,humedad y han re-
frescado mucho el ambiente ; 1 oja-
lá que no séa con excesó !, por
aquellq dél trueque de, pápeles en-
tre .marzó y mayo, tan ,resabido,
y no. acabe par venir alguna hela-
da tat•día, que cuanclo escribimos
estos .renglones está amabando,
amái;ando...

Quizá es, Avila la provinĉia que
tiene proporcionalmente . mejor
campo, pues han, vénido .a concer-
tarse a favor lá temperatura be-
ni^na, la pródi^a lluvia, y una li-
^Era manita ^de ^nitra^to. . Unic^-
mente ]os centenos están dañados
de los fríos de febrerilló el loco:
Ni que decir tiene que se conclu-
yeron tádas las sierr^bras de pri-
ma,vera, incluso garbanzos. En
Bur;os, los sembrac^os están bien,
y ss escarda en buenas condicio-
nes. En Soria se abonan ]os tri^os
con nitratos. Se ha seznbrado. çon
retráso el ^arbanzo, pór el exceso
de humedad. En. Palencia, al^u-
nos ^;radeos a cebadas y avenas ;
el ĉampo ulejora de , día ^n día,
Tien^e asímismo buen desan:ollo
toda la ve^etación dé Se^oviá, en
donde se dió la primer escárda a
cebadás y trigos ; lá siembra de
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barbanzos se verificó a q u í con
cierto rétraso. En Valladolid sé
sembró casi la totalidad de la su=
perficie dedicada a la cita^da le-
gumbre y el campo ha recobrado
un aspecto inmejorable. En Ciu-
dad Real han escardado, aprove-
chando las claritas ; tamliién euá
sembrados e s t á n espléndidos.
Imialmente esttin de escarda en
Cuenca, pero al^o amostazados
los a^^ricultores, porque los fuer-
tes vientos de Saliente están es-
tropeándo de nuevo a las tierras.
Coneluyeron todas las siembras
primavera.les en Gnadalajará, y se
escardan los tri^os tardios, qúe
están muv buenos. En Tolédo, la
cosecha de triTo, hasta ahora, es
buena en las siembras tempranas
de terrenos frescos, y mediana en
el resto. espertindose qne mPjoren
todas ellas con las Iluvias última-
mente caídas ; lo mismo súcede
con la cebada, pero est:ín media-
na^s las avenas : de le^umbres, ^va
á ser mejor año, excepto en ^ar-
bánzos y ^uisantes, que est:S,n
mn,y desinuales. De Madrid, noti-
ciás parecidas.

^Lahores de arado y^rada, al vi-
ñedo bur^alés. Han dádo fin 1as
podas y cavas en Palencia ,y Ciu-
dad Real ; Ia brotacidn se presen-
ta norma] en 1as distintas provin-
ciás. Muy pujante, en Guadala-
jara.

Abundante floracidn del olivo
Pn la última provincia citada. En
Cuencá, podas v]ahor de alzar
en lós olivares. En Madrid, buen
deƒárrollo de los brotes.

En Ávila, Burnos y Madrid
continúa la plantacidn de la pata-
tá temprana, en buenas condi ĉ io-
nes. En Se^ovia y Guá^dalajata
también se ha iniciado, y se es-
tercola y prepara el terreno para
las plantaĉiones posteriorPS. E'n
Ciudád Real ha concluído ha ĉe
tiempo ]a puesta de la temprana
,y preparan el sitio de ƒtinado a lás
semitardiás v tardías.

.Los frutáles en Avila, Palén=
ciá, Se^ovia 'y ^ 1Vladrid han flóre-
cido con norrñalidad, y lás cóse-
chas podrian ser buenas; si no
sobreviniesen las farriosas hela-
das tardíaá.

Aragón y Rioja

En .estas .provincias, en dondé
la sequía era más abuda, también
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las lluvias fueron menos abundan-
dantes, por cuya causa los cam-
pos sólo han mejora^día parcialr
mente, habiendo u^uchas zonas
que se beneficiaron poco, porque
llegó el ag^ua muy retrasa•da.

En Huesca se recogieron las
habas de verdeo, y los campos
mejoraron inncho. En T^e r u e 1
tambiéz^ van recuperando el buen
aspecto. Respecto a Zaragoza,
comienzo de espigazón de ceba-
das y centeno ; e] trigo que no
nació bien en las tierras fuertes,
no se incorpora debidamente: En
Logrofio; muy mal el campo, con
plantas mal nacidas y semisecas,
poco favorecidas p o r 1 a s a^^uas
abrileñas. En Navarra, en toda
la Ribera se hacen ya pocas ilu-
siones réspecto al resultado de la
cosecha, pues las lluvias fueron
escasas y tardías ; el resto de la
provincia sigue resistiéndose de
la pasada sequía, pero acusa me-
jor aspecto. Se menciona en 1as
informaciones un fuerte ataque de
pulgón en la generalidad de los
habares.

La brotación de la vid ha sido :
fu^erte, en Hu^esca ; ad^elantada,
en Teruel ; con poco empuje, en
Logroño, ,y muy ^desigual en Na^-
vara. En Zaragoza aún continúan
con labores de alzar.

Poda y riego a 1 o s olivos de
Huesca, que presentan buen as-
pecto, tanto en secano como ^en re-
gadía. Se inició la fl^oración en
los de Teruel. En Lo^-roño, con-
cluída la poda y el abonado, se
labran los olivos con arado ,y se
completa ]a labor c o n la consi-
guiente cava de pies.

De patata lia comenzado la
plañtaoión en las zanas de sierra.
de Huesca. En Teruel se preparó
el terreno para sucesivas planta-
ciones, aprovechando él tempero ;
el área va a dismmuir considera-
biemente, pues este año no est^a
de moda allí ]a patata, ,y, por una
de ^esas oscilacion^es típicas del
ániíno dé los agricultores, éstos
se inclinan ahora a la remolacha,
teniendo la impresión :de que se
va a triplicar en esta provincia la
zoña. En Huesca ha naoido esta
planta en buenas condiciones, pe-
ro no así en Logroño. En Zarago-
za continúa la plantación de pa-
tata. Ha terminado en Logroño,
y en Navarra se ha plantado mu-
cha de media estación, mientras

que la te,mprana se desarrolla en
buenos términos.

Abundante floración en los fru-
tales de la Rioja.

Cataluña y Levante

Ha llovido en toda esta parte
de España tarde y con parsimo-
nia, por lo cual los secanos no
están muy allá que digamos en
conjunto, cabiendo señalar ]as si-
guientes peculiaridades : En Bar-
celona, recolección de habas para
verdeo, más bien ya pasada; los
sembrados están buenos, salvo en
el litoral, en donde acusan las
sequía.s. En Gerona terminó la
siembra de planteles de arroz, y
se prepara ]a tierra para la plan-
tación definitiva ; los campos tie-
nen aspecto satisfactorio, con ex-
clusión de los de habas, que que-
dan desmedradas. M a 1 aspecto,
por la sequía, tienen los secanos
de Lérida, en donde aún sigue ]a
escarda. Poco mejores en Tara-
gona, en donde también prepara
el terreno de arrozal.

En Albacete se escardan las le-
gumbres, y se teme que el resul-
tado no sea bueno, si no ]lueve
pronto y a modo. En Alicante co-
menzó la siega de las ceba^das del
litóral ; tanto en secano como en
regadío conservan buen aspecto.
En Castellón, 1 o s planteles d e
arroz están bien ; se prepara el te-
i^•eno ^de la plantación definiti-
va. Los sembrados han mejorado
mucho, pero la fa]ta ^de nitroge-
nados no permite grandes ilusio-
nes sobre este particular.

Noticias muy parecidas Ilegan
de Murcia, en donde esta vez se
retrasó mucho, par falta de tem-
pero, la siembra ^iel ga,rbanzo. En
Valencia se inundaron los campos
de arroz ; han mejorado un poco
los secanos, y en e1 regadío se
cuenta con una praduccidn regu-
lar, poco más o menos:

De patata, nacimiento muy des-
igual en Barcelona. En Gerona se
aporcaron las tempranas y replan-
tan también las ordinarias. En
Lérida nacieron bastante bien las
primeramente sembra^das y conti-
núa la plantación. En Albacete
se inicia en secano ]a postura de
la tardía. En Castellón se recal-
za la temprana, que ha mejorado
mucho. En ]a huerta de Murcia,
la vegetación va atrasada por la

falta de riegos, ya que el acopio
efectuado ^de agua es muy escaso.
En Valencia la temprana tiene
buen desarrollo al presente y si-
guen las plantaciones.

La vid ha brotado normalmen-
te en Alicante, Tarragona, Alba-
cete y Castellón, y con muy poco
adelanto en la zoña litoral de
Murcia. Con gran actividad se
da la primera vuelta de arado al
viñedo albacete?io. Van por ]a se-
gunda en Alicante, con cava de
pies, y en Castellón, con buen
tempero:

rloración frutal abundanta en
Albacete. Normal en las parteg se-
cas de Tarragona. En Alicante;
]a cosecha de almendra ser?S. me-
diana, por haber ^?erjudicado lti
lluvia a,las flores. En Casteilón,
gracias a los chubascos, han mé-
jorado todos los frutales. Presen-
ta buen aspecto la coseĉha ^le al-
garrobos y siguen recolecttíndose
frutos agrios. Cosecha norrr^ai de
almendra^ habrá en Murcia, a re-
sar de ]as heladas durante la flo-
ración. En cambici, la de al9ari-
coque será mediana. Los n^^rios
presentan una abundante canti-
dad de flor. Igual puede der.ir3e
del almendro en Valencia ; mny
avanzada aquí la recoleccihn de
nísperos, albaricoques ,y ce°^ra•i,
con producción satisfactoria ; ^ún
falta por recoger una parte dc^ 10,3
frutos agrios. En ]^érida se ^ r•pe-
ra exce]ente cosecha de frutos fres-
cos, y una buena floración ^lé ^^l'-
vo en Alicante ; siguen allí con la
poda, la.bra y ^aba, aunque estsít?
a punto ^de co^^clnir. Im^al ptiede
decirse de Murc?a.

León y Extremadura

En todas es ĉ ts provinc^as, I,^s
lluvias han pro,^^^c^do na ex •^,:^^i -
te efecto en los camp^.;. ha.sta el
punto de que, l^or ^jeinplo, en
Salamanca, los a^^•icul^ores cuen-
tan ya con una I^:ae?ia; cose^^ha,
de no sobrevenin c^^la;las-

Ta.mbién en Ga^t ••,ra l^ay f.?vo-
rables perspectivas, y, no ol sta ^ i-
te estar limp;^s los sembr,irlos, ^^
practican esca,^•^laa en b^ie?-^as c^^n-

^ diciones. En León vinieron las
aguas muy a puato, p^zes ]aa plan-
tas se resentían ^^?ucho ite se^.^u'^^,.
En Badajoz, las hal..:.^ van a ret:-
dir poco, y, Pn to^lu ^ asa, ;nen,?s
de lo previsto, por el jo;^o }^ et
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pulgón; aún sig•t^^n alli Esc^arcl:^n-
do trigos, conve ^^:c +•^s del hreL^
efecto de esta pr•í^•t;ra. Ln Cácc-
res, la violenc^a de 1:,^ l1u•;.as f^^-
zo que se perdi ^.•a mnc!;a for en
ias legumbres : pero. en :_enera:.
han sido las at;•^aa muy be: ^ e: i-
ciosas y han devueltn ;iI campo
el buen aspecto q u e le ha! ian
arrebatado los vi ^.:±, ^3 solan^)s.

Ha termina^',^^ la po^la de 1•t vi^l
en León y Sala.z^:u^ a. ^^ dan ia-
bores de arado en buenas condi-
ciones en 7am^^ra.

Empezó la ^,iant:^c^ión de pat^ta
en León y Sala•ur+i ^a. Contic•i^a
en Cáceres, en d,,n^le !:;^ si^lu l,re
ciso replantar p•Lrte ^ic la ten.l^ra-
na, que se perl:5 por exc•eso de
humedad.

E1 aspecto ^lel cliv:tr ea bllpro
y tieen una gran muestra en Cá-
ceres. En esta prov:^i:+:a la ílor,i-
ción frutal ha sido muj abuncia^:-
te, pero muchas dor,>.s no han ^^^;a-
jado por el calor p!err,atnm. En
7.amora también hay buena y
ahnndante floració-i en los fru-
tales.

Norte y Noroeste

En notabte cont^•-^.ie c o n E'
resto de Espai^a, 'a se^!t:is c.:^•^^a
verda^dero estrago en toda esta
Región. Así, en Cor )tia las ^:em-
bras están median:ui ^- t:en^len a
empeorar. Igual p iade dec;cs" d^^
Lugo, Orense, Astur^a:. ,y Guip^íz-
coa. En Ponteved:a, en cambio,
están bien. En Ala ^a^, ha:, melo-
rado algo con '.as e^,ca.sa,s Ilu^^i:;s
caídas. En Santa ^der est.;n mal

las siembras de ot^clc^ ; pero las Castilla
de primavera han nlcido I^i^^)^.
De patata, se escara;:n en Cnruña Mercadas burgaleses normal-
las tempranas, qu^ tiercr, n•^ as- te concurridos. Precios sostenidos.
pecto deficiente por la tar, ±emr^n- Disminuye el censo caballar. Se
tida sequía; con.,'^.^^ó la plar.ia- encuentran bastantes pastos, y
cidn de ]as tardías. los piensos son suficientes para ]a

En Orense, contin;ia la I^:a.i^i;a- especie equina. Estado sanitario
ción en las monta.'^a:3, ^• la^ ^e ia bueno en Logroño. Las plazas
parte baja están m•^is l,irn atrasa- ofrecen habitual animación y las
dillas. En Ponteva,lra se pl:tr,tau cotizaciones se mantienen sin va-
con actividad, y s^ bi-;^-t I:cs ^^a riación sensible. En Avila, esca-
nacidas. En Alava na,^ ^er^n : nal sea el ganado porcino más que en
y ya sabemos el moi,:vo. 1^ n(tc^i- meses anteriores. En Se^ovia,
púzcoa ha nacido 1a tet^iprauic v precios sostenidos en caballar,
se sigue.n poniendo tardías. ?^n mular y asnal, de los que están
Asturias la nasce::cia se ^-erifica bastante concurridos los merea-
malamente. En Santander temen dos. En Soria, es evidente la ofer-
que se sequen mu^nos p:;,tat:^,res. ta de reses porcinas y menor la
En Pontevedra y ACt^ir^a^ la vid de las demás clases.
brotó tempraname^^t^. }^n can^i^io, En Ciudad Real, excepto para
en Alava lo hizo con retraso y ya el ganado cabrío, el estado sanita-
barruntan I o s vitc^u^t,^^) es L,aia rio es regular en todas las restan-
cosecha. En dich:^ hro•.-in:•ia. 1as tes especies. En Cuenca no se ce-
ligeras lluvias re^^^iad;La l:an ta^- lebraron ferias importantes. La
vorecido a la remri :LCaa azu,•a- situación de los pa^tos es escelen-
rera. te y eñ armonía con lo buena que

•Los frutales, en O^^i^^d:>, ijore- que fué la paridera. En Madrid,
cieron muy bien, r^oro el tieml^o mercados poco conc,urridos y pre-
seco ha impedido e: cua;^.ao de cios en baja ;]a situación sanita-
muĉha flor. ria es mala para las reses vacuna-s

Baleares

E] estado
satisfactorio.

sic:mbras esde la^s

Continúa la reco!e,,cicín de ha-
bas y guisantes varde^, ^ en los
cereales, ]a labor d, escard^.

La brotación =,e presentó atra-
sada en la vid, a^i!Z^lc;e r^ormal-
mente. La coseci)a, de almer.^lra
se prevé abundante,

Situación de la ganadería
Andalucía

Se han ^estabilizado algo l^os pre-
cios en Almería con relación al
mes pasado. Aumenta el censo la-
nar y cabrío a espensas del vacu-
no y de cerda. Por el contrario,
no hay variación s^ensible en ^el
censo ganadero de Cádiz, donde
no se celebraron ferias ni merca-
dos de importancia. Abundancia
de pastas y buen estado sanitario
en Córdoba. 1Vlercados poco con-
curridos en Grana^da, donde la
'paridera fué regular en vacuno y
porcino y mala en la especia ovi-

na. EYCelente la situación en pas-
tos de la provincia de Huelva ;
disminuye la población vacuna.
En Jaén no hubo ferias, siendo
regular la sanidad en cuanto al ga-
nado parcino. Subsiste la escasez
de piensos en Málaga, compensa-
da, en parte, por la actual abun-
dancia de pastos. En Sevilla, se
celebró la feria con gran anima-
ción y gran concurrencia de gana-
do. También estuvo muy animado
el Concurso celebrado, y del que
nos ocupamos en otro lugar de
este número.

y porcina^s. La pa^ridera fué •regu-
lar en vacuno y lanar, buena en
cabrío y mala en las demás espe-
cies. Aumenta el número de reses
lanares. y ĉabrías en Guadalajara
y en Toledo, mercados poco con-
curridos de corderos y mucho de
las otras clases ; precios en alza
para el lanar.

Levante

Por el contrario, en Barcelona,
ias cotizaciones denotan una baja
general y, como consecuencia, la
oferta está retraída. En Gerona,
dicha baja sólo se acusa en el va-
cuno, mientras que el porcino de
recría está en franca alza. E n Lé-
rida, la situación del mercado bo-
vino es también la misma, soste=
niéndose los precios de las :reses
caballares. En Tarragona, ]as co-
tizaciones quedan mantenidas, en
general.

En Alicante, se eleva el censo
vacuno y ]anar; mercados poco
animados, lo contrario de lo que
ocurre en Castellón, donde los
precios se mantienen e incluso su-
ben, ezcepto para los cerdos ,y ]a^s
muletas, no obstante la disminu-
ción del oenso de los piimeros. En
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Valencia, situación parecida. En
Murcia, subsisten invariables los
precios del pasado mes.

Aragón y Navarra

En Zaragoza, mercados con
gran escasez de ganado de cerda.
Precios sostenidos en caballar,
mular y asnal y en baja en las res-
tantes especies. En Teruel no se
han celebrado ferias ni mercados ;
estado sanitario regular. Regular
animación en Huesca, donde se
observa aumento de vacuno y re-
gular sanidad en cerdío y muar.

Precios sostenidos en Navarra,
con escasa concurrencia, a ferias y
mercados. Mala situación de pas-
tos y piensos escasos. Es menor
el cebo de ganado de cerda.

Norte y Noroeste

En Guipúzcoa, normal c,ancu-
rrencia a los mercados, mientras
que en los de Vizcaya se observa
poca oferta de vacuno con precios
en baja, mientras que se sastie-
nen las cotiza^ciones de los cerdos
cebados. Precios también sin va-
riaciGn en Alava. En Santander,
baja el valor dél ganado vacuno,

Movimiento

INGENIEROS AGRONOMOS

Distinción.-Por Decreto del Minis-
terio de Agricultura fecha 6 de abril
de 1943+ publicade en el aBoletín Ofi-
cial .del Estado» del i del actual, se
ha concedido la Gran Cruz de la Or-
den Civil del Mérito Agrfcola al Exce-
lentlsimo Sr. Don José María de Es-
coriaza y López, Ingeniero Agrónomo,
Profesor de la Escuela Especial de]
Cuerpo, que ya era Comendador de di-
cha Orden.

y en Asturias este descenso és ge=
neral. ^

En Pontevedra, la mayor con-
currencia a los mercados se obser-
va en cerdos de recría. En Orense
poca concurrencia de vacuno, y
en cuanto a precios, sólo se maii-
tienen al" nivel de pasado año los
réferentes a las reses caballarés,
mulares y asnales. Diĉha baja
también se acusa en Lugo. En
cambio, en Coruña se defienden
mejor los precios, aunque quedan
con tendencia al descenso. El es-
tado sanitario de los cerdos no pa-
sa de mediano.

Extremadura y León

En Badajoz, no se celebraron
ferias de importancia. Disminuyé
el censo de ganado lanar. Merca-
dos cacereños poco concurridos y
con precios sostenidos.

Otro tanto puede decirse de los
leoneses. En cambio, en Palen-
cia, se observa la concurrencia
normal, con precios en baja para
el vacuno. Mucha desanimación
en las plazas zamoranas. En
cua^nto a las ferias salmantinas,
sólo se sostienen los precios para
vacuno de labor.

de personal
Posteriormente, por Orden del mis-

mo Ministerio de 3o de abri] de 1943+
se constitu}^e el Con •ejo provisional de
la Orden Civil iiel Mérita Agrfcola,
bajo la presidencia del excelentísimo
señor Ministro, y en la forma si-
guiente :

Vicepresidente, don José Marfa de
Eseoriaza y López, Caballert-o Gran
Cruz.

Vocales, don César Arróniz Sala,
Cabaliero Gran Cruz ; don Francisco
Saro y Bernaldo de Quirós, Caballero

^rán Cruz ; don Rafael Areses Viclal,
Caballero Gran Cruz ; don Pedro E.
Gordón y. de Aristegui, Comendador
de número ; don Federico Bajo Ma-
teos y don Vfcfor Modesto Domingo
y Tristán, Cábálleros 'Encomiendas
ordinarias; y don Francisco Lorenzo
FernSndez, Caballero Cruz sencilla.

Ingresós.-Ingresan en el Cuerpa
como Ingenieros terĉeros don José
Bethencourt Massieu, don Carlos Crp-
mades Adaro, don Alfonso Garcfa del
Pino y don Manuel González. Domfn-
guez.

Reiizgreso.-Don Pedro Mela Mela.
Suj^ernumerarios.-En activo : Don

Carlos Valdés Ruiz, don Francisco de
las Cuevas .Cortés, don Odón Fern3n-
dez Lávandera y don Francisco Boni-
lla y M^r:

Ordinario : Don Bernardo Mesanza
y Ruiz de Salás. ^

Destinos.-A la Jefatura Agranómi-
ca , de Navarra, don Juan Antonio
Guasch Egoscozábal, y a la Jefatura
Agronómica de Pontevedra, don Julio
Lápez ‚árcfá.

Concurso.-En et aBoletfn Oficial
dé] Estado,^ del d{a $ de inayo de ^943
se publiĉa uná disposición de la Di-
rección General ' de Marruecos y Ca-
lonias anunciando cancurso para..prt^-
veer cuatro plazas de Ingeniero• agrG-
nomos en ]os Servicios de la Admi-
nistración de ]a T_oná de Protectorado
de España en 1larruecos.

PERITOS AGRICOLAS

Ascenso•.-A Superior, don Antonio
Camachá Albarrán ; a Máyor de pri-
mera da•e, don Hermenegildo Veláz-
quez Garcfa y don Silvino Maupoey
Izquierdo;. a Mayor de segunda clase,
don Daniel Ibáñez Garcfa ; a Mayar
cíe tercera . clase, don José Armesto
Gonz$lez ; a Principal de primera cla-
se, don Angel José Fort Gascón y don
Fernando Gárcta Fernández, y a Prin-
cipal de segunda clase, dan Vicente
Senent Tortosa.

Reingreso. - Dan Fernancío Arieta
Gasteaburu.

Su^ernumerario. - En activo : Dan
Rafael GGmez Torga Tejcra.

Jubilación. - Don Emiliano DurSn
Bornae.

Se venden tapas para la encuaderna-

ción de las colecciones anuales de la

RE^VISTA "AGRICULTURA",

al precio de SIE'l'^E pesetas cada tapa

f=^.,



NORMAS A QUE HAN DE
SUJETARSE LA TNTERVEN=
CION DE PRODUCTOS POR
EL SEiRVICIO NACIONAL
DEL TRIGO DURANTE LA

CAMPAÑA DE 1942=43

El «Boletfn Oficial del Estadw^ del
día ig dé mayo de i943 publica una
Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha r7 del actual, que dice as( :

uHabiéndose fijado precio base del
trigo para la campaña de r943-1944
por el Decreto del \Iinisterio de Agri-
cultura de fecha 3o de noviembre de
t942, y estando próxima la fecha en
que dicha campai^a ha de comenzar,
se hace preciso dictar normas que re-
gulen el funcionamiento del Servic io
Nacional del Trigo, fijando prdci,>s
para todos los produ^^ros interveni^l ^s
por este Organismo, así como seña-
lando las reservas de productor, mar-
cando además precio de venta de tales
productos y determinando los márl;.-
nes de ganancia del Servicio Nanon.,l

del Trigo, que servirán para sufra^^ar

sus gastos.
En su virtud, y de acuerdo con la

Junta Superior de Precios, este Minis-
terio dispone :

Artículo i.° Durante la campaña
triguera que comienza en i.° de junio

del presente año y termina en 3t de
mayo de r944, el Servicio Nacional del
Trigo es en toda España e] único rou^-
prador de trigo y de los subproductos
de molinería y rtestos de limpia que se

obtengan en las fábricas de harina>,
as( como de los cupos forzosos de eu-
zosos de entrega obligatoria que se
marquen para los productos que a con-

tinuación se relacionan :
Avena, ĉebada, centeno, maíz, alpis-

fe, algarrobas, garbanzos blancos y
mulatos, guisantes, habas, judfas, len-
tejas, veza, yeros y garbanzos negros.

Todcs los productores y tenedores de
estas mercancfas quedan obligadus a
declarar sus existencias en ]a forma
que determina el artículo z r de la Lev
de z4 de junio de i94r, y en los plst.
zos que oportunamente señale el flelc-
gado Nacional del Servicio Nacional
ael Trigo.

Art. a.° El precio base de tasa pa-

ra las compras cíe trigo que efecti.ie
el Servicio Nacional del Trigo dura:.-

te la campaña de i943-1944 será el de
ochenta y cuatro pesetas por quint:tl
^t^étrico para el candeal tipo c^At.S,. z-
lo» y semiblandos similares, con un
peso por heetolitro de 77 kgs. y un
máximo de impurezae d^el tres po~
ciento, sin envase y sobre almacén ^lel
Servicio Nacional del Trigo.

Adetnás de este precio base, el tri;;q
procedente de los cupos'forzosos de
entrega obligatoria que para cada pro-
vincia se sefialen, será bonificado en la
forma que determinan los art(cuios
primero, segundo y tercero del Decre-
to del Ministerio de Agricultura de ,;i,
de noviembre de i94a.

El trigo que los agricultores entre-
guen libremente al Servicio Nacional
del Trigo, después de haber entregado
los cupos forzosos a que se refiere el
párrafo anterior, y que se destinará a
las industrias de la alimentación y a
posibTes necesidades de siembra, será
bcnificado con un sobreprecio de cien-
to cuarenta pesetas por quintal métri•
co sobre e] precio base fijado a]a va-
riedad correspondiente.

Art. 3.° Los precios dé compra b,^-
se de tasa para los demás cer'eales, ]P-
guminosas de grano seco y subproduc-
tos de moliner(a, serán, por quintal
métrico, los que a continuación se ex-
presan :

Estos precios serán para mercancía
sana, seca y limpia sin envase y sobre
almacén de! Servicio Nacional del
Trigo.

Los precios anteriores de cereales y
leguminosas se amplicarán a los cupos
forzosos de entrega obligatoria que
para ]os mismos se señalen y para
los subproductos de molinería y re^-
tos de limpia qúe se obtengan en las
fábricas de harina.

Para los cereales y leguminosas re-
lacionados en el primer párrafo del
presente artfculo y que los agriculto-
res entreguen voluntariamente en el
Servicio Nacional del Trigo, proceden-
tes de los cupos excedentes, regir,'^r
los precios anteriores con una bunifi-
ccaión de diez pesetas por quintal m S-
trico.

Art. 4.° La Dirección Gena:al de
Agricultura determinará, de acuer^t ^
con estos precios base de tasa, lus de
compra de las distintas variedades co-
merciales de trigo y demás ce-ealea
y leguminosas de grano seco y suh-
productos de ^uolinería del arti^^ulo
anterior, teniendo en cuenta tas dile-
rencias que correspondan por ra%^^^i de
calidad, a propuesta del Servicio Na-
cional del Trigo, previo informe dc. las
Jefaturas Agronómicas de las ^^rovtn-
cias correspondientes.

Art. 5.° Todos los trigos cuyaa im-
purezas sean inferiores al uno por
ciento, tendrán un aumento er, sus

Ptas. por Qui.

Avena corriente en Sevilla ..................... 55,50
Cebada caballar en Valladolid ............... 60,00
Centeno en León ................................. 7^,00
Mafz corriente en Sevilla ..................... 77,00
Alpiste en Sevilla ................................. tso,oo
Algarrobas en Valladolid ..................... ro5,oo
Garbanzos blancos castellano• de Sr a 58

granos en onza en Arévalo .................. igo,oo
Guisantes en Valladolid ........................ 68,00
Habas caballares en Sevilla .................. iz5,oo
Judías corrientes en León .. ................... rqo,oo
Lentejas en Salamanca ........................ r68,oo
Veza en Sevilla ...:................................ 67,00
Yeros en Burgos ................................. 66,00
Salvado en Valladolid ........................... So,oo
Restos de limpia obtenidos en ]as fábricas

de harina .. ........................................ 40,00
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precios de compra a los vende^ior^^
y de venta a los fabricantes de 'iarir,a
de una peseta con cincuenta céntím^rs
por quintal métrico. Aquellos tri ;•^^
cuyas impurezas sean inferiores al dos
por ciento, tendrán asimismo un a^r-

mento de setenta y cinco céntim^s por
quintal métrico. Los trigos cuyas im-
purezas sean superiares al tres pur
ciento, sufrirán un descuento en ^us
precias de compra y venta proparcio-
nal a las impurezas contenidas. En
caso de trigos defectuosas e im^ropi^s
para la panificación, el Seryicio :^a-
cional del Trigo, único camprador, in-

formará a la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes sobre
sus aplicaciones, fijando ésta los pre-
cios que corresponde a este ciclo, con-
forrne a lo dispuesto en los aparta-
das e) y j) del artículo primero de la

Ley de z4 de junio de i94t.
Art. 6.° Las semillas denominadas

en el Decreto del DZinisterio de Agri-
cultura de t7 de octubre de ig4o ccsi-
mientes certificadas», ccsimientes pu-
ras,^ y ccsimientes escogidasn serán ad-
quiridas por e] Servicío Nacional del
Trigo y vendidas a los agricultores con
las bonificaciones y sobreprecios que
en dicho Decreto se establecen.

Art. 7.° Los precias de venta de los
productos intervenidos por el Servicio
Nacional del Trigo serán por quintal
métrico.

Para el trigo, maíz y centeno proce-
dentes del cupo forzoso, el precio base
de cacía variedad comercial, incremen-
tado en dieciséis pesetas para pago de
las primas y bonificaciones que deter-
mina el Decreto de 3o de noviembre
de t94z, más una peseta con cincuen-
ta céntimos para formación del fondo
destinado a indemnización de los mo-
linos maquileros clausurados por la
Ley de 3o cie juno de i94i, prorrogada
sucesivamente, más tres pesetas para
sufragar los gastos de funcionamiento
del Servicro Nacional del Trigo.

Para el cupo eKCedente de trigo des-
tinado a inclustrias de la alimentacibn
y a posib]es necesidades de siembra,
será el precia base de cada variedad
comercial, más ciento cuarenta pese-
tas, más tres pesetas para gastos del
Servicio.

Para los restantes productos, el pre-

cio de venta será : Si proceden del cu-

po forzoso de entrega obligatoria, el

precio de tasa, más tres pesetas por
quintal métrico para gastos del Servi-

cio ; y para los procedentes de entre-

gas voluntarias, el precio de tasa, más
diez pesetas, más tres pesetas para

gastos del Servicio.

Se incrementarán para las ]egumi-
nosas, tanto en uno como en otro caso,
los gastos que origine su desinfección.

Art. 8.° Todos los artículos a que
hace referencia esta Orden quedarán
a disposición de la Comisarfa General

de Abastecimientos, en la forma que
ésta determine, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo z3 de la referida
Ley de z4 de junio de i94t•

Art. g.° Tanto los cupos forzasos
de entrega obligatoria como las entre-
gas voluntarias de algarrobas, habas,
maíz y centeno se destinarán, los dos
primeros, a consumo humano, y los
das últimos, a panificación.

Art. io. EI Servicio Nacional del
Trigo dará preferencia, en la distribu-
ciGn de ganado mular o caballar de
trabajo, abonos nitrogenados y semi-
ilas •eleccionadas que por su interme-
dio se realice, a aquellos productores
que siembren en el próximo otoño ma-
yor superficie de trigo que en las an-
teriares campañas.

Art. i i. De la cosecha de trigo que
obténgan los agricultores, atenderán
en primer lugar a satisfacer las nece-
sidades del cupo forzoso.

Del cupo excedente dedicarán obli-
gatoriamente para semilla, como mí-
nima, la cantidad necesaria para sem-
brar una superficie análoga a la de]
año anterior.

EI restu podrán dedicarlo a consu-
mo propio y de sus familiares y ser-
vidumbre doméstica, al de las obreros
de la explotación y familiares de és-
tos, al pago de rentas e igualas y, por
último, a realizar las entregas volun-
tarias qtie deseen en el Servicio N.a-
cional del Trigo.

La cantidad m(nima de trigo que
deberán dedicar a la alimentación de
los abreros de la explotación será de
cien kilogramos por persona y año.

Los rentistas e igualadores harán
declaración de las cantidades de trigo
por ellos percibidas, en el modelo es-
pecial C-tR, pudiendo hacer reserva
para el cansumo propio y de sus fa-
miliares y servidumbre doméstica, te-
niendo obligación de entregar el resto
al Servicio Naconal del Trigo, que la
abonará al precio base fijado para la
variedad correspondiente, con ]a boni-
ficación de rápida entrega si ésta se
hace dentro del plazo señalado por el
art{culo primero del Decreto de 3o c
noviembre de iy4z.

Art. tz. Para disponer del cupo
escedente será preciso que se haya
hecho efectiva la entrega de la tota-
]idad del cupo forzoso. Se exceptúa la
parte destinada a abastecimiento pra-
pio y de los obreros de la explotación
agrícola y familiares, respecto a 1:
cual los Comisarios de Recursos 1
drán autorizar a los Jefes Provinciales
del Servicio Nacional del Trigo para
que éstos hagan formalización de una
parte de las reservas con anteriaridad
a haber efectuado la entrega del cupo
forzosa.

Art. i3. Si ]a cantidad de las si-
mientes reservadas no fuera suficiente
e su calidad impropia para ]a siem-

bra, el Servicio Nacional del Tngo
canjeará dicha simiente por otra apta
}' entregará la cantidad necesaria para
la venta, mediante pago en metáko,
hasta completar la cantidad que para
este fin riecesite el agricultor.

Art. i4. Las cantidadcs obtenidas
por los agricultores de los demás pra.
ductos intervenidos por el Servicio Na-
cianal del Trigo las dedicarán en pri-
mer lugar para cumplir el cupo for-
zosa de entrega obligatoria que •e les
señale y las necesidades de la siembra.
EI resto podran dedicarlo a consumo
de la explotación, pudiendo el exce-
denfe, después de atendidas estas ne-
cesidades, en el caso de piensos, ven-
derlo, al precio de tasa correpondien-
te, a atros agricultores y ganaderos, y
las legumbres secas, a economatos
obreros, establecimíentos de beneficen-
cia o similares, pero nunca a comer-
^iantes o almacenistas.

También los excedentes podrán en-
tregazlos voluntariamente en el Servi-
cio Nacional del Trigo, que los adqui-
rirá a los precios de tasa de la varie-
dad correspondiente, can ]a bonifica-
ción de diez pesetas por quintal mé-
trico a que se refiere el último párrafo
del artículo tercero.

De las transacciones qué realicen los
africultores, y a la9 que se hace refe-
rencia anteriormente, darán cuenta a
la Comisarfa de Recursos, a efectas
estadísticos y de abastecirniento y para
la expediciGn de la correspondiente
gufa de circulación.

Art, t5. E] Servicio Nacional del
Trigo dará cuenta a la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos de las can-
tidades Yeservadas para el consumo
humano tanto de trigo camo de le-
gumbres secas, con el objeto de dar
de baja a los titulares en las cartillas
generales de abastecimiento.

Art. t6. Se prohibc el empleo del
trigo en la alimentación y ceba del
cerdo y de cualquier otra clase de ga-
nado.

Art. i7. Los productos intervenidos
por el Servicio Nacianal del Trigo no
podrán circular sin óuía extendida por
el Comisario de Recursos de la Zona
correspondiente, de acuerdo con el ar-
tículo 3t de la Ley de z4 de junio de
i94t, castigándose el incumplimieato
de esto con la incautación automática
de la mercancía, sin perjuicio de la+
sanciones de otro orden en que pue-
dan incurrir los responsables de estos
hechos.

Cuando los productos intervem.los
se trasladen desde las fincas de 1^^•
pradúctores o désde sus paneras a las
almacenes del Servicio Nacianal del
Trigo, a los molinos maquileras, o de.
una finca a otra de un mismo prn-
pietario, dentro de la mi,ma pru'; in-
cia, deberán ir respaldados por el mo-
dela C-t del Servicio Nacional del ';'ri-
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go, con objeto de que los Jefes de A1-
macén realicen en él las anotaciones
correspondientes, que reflejen las en-
tregas realizadas.

Además, los Comisa^ios de Recc•.^--
sos podrán establecer en las pro^i^i-
cias que lo crean oportuno el sistem^
de «conduces», extendidos por el Al-
calde del término mun.cipal donde sr
encuentre almacenada ]a cosecha, con
arreglo al modelo oficiaí establecido.

Si el traslado se efectúa entre fin-
cas de un mismo prot^iatario, pero si-
tuadas en distinta pr wincia, se nece-
stará permiso especial del Delegudn
Nacional del Servicio Nacienal del
Trigo.

Art. t8. Las infrac.ciones que se
cometan serán castigadas de conforn:i-
dad con lo dispuesto en el artículo rz
del Decreto-Ley de Urdenación T• i-

guera de z3 de agosto de 1937 Y^ar-
tfculo i55 del Reglamento para su
aplicación, sin perjuicio de ]o dispues-

to en las Leyes de Tasas.
Art. rq. Se autoriza al Delegade

Nacional del Servicio Nacional del

Trigo para dictar las disposiciones
complementarias para el mejor cum-
plimento de cuanto se estab]ece en la
presente Orden.

Madrid, r7 de mayo de rg:}3.-Yri-

^no de Rivera.»

Liquidación de la Cámara Oficial
Pasera de Valencia

Decreto del ^linisthrio de Agricultu-
ra, fecha 5 de abril de tq.t3, por el
que se dictan normas para la liquida-
ción de la extinguida C<imara Oficial
Pasera de Valencia («B. O.» del r.°
d^e ma}'o de i943•)

En el «Boletín Oficial del Estado»
del 3 de mayo de r943 se publica una
Ord^en del Ministcrio cíe Agricultura,
fecha 3o de abril de rq.}3, por la que
se constituye la ComisiGn Liquidado-
ra del patrimo^nio d e I a citada Cá-
mara.

Reglamento para la ejecución de
la Ley de Pesca Fluvial

Decreto d^el 1linisterio de Agricul-
tura fecha 6 de abril de r943, por el
que se aprueba el reglamento para la
ejecuciGn de la Ley d© Pesca Fluvial
de zo de febrero de r94z. («B. O.» del

z cte mayo de i943•)

Orden Civil del Mérito Agr+col.i

Decreto de] 1^Iinisterio de Agricultu-
ra del 6 de abril de i9:+3, por el que se

conĉede a cíon José Marfa de Escoria-
za y LGpez, ln,r•enicro Agrónomo, la

Gran Cruz de la Orden dcl Mérito
Agrícola. (ccB. O.» del i.° de mayo

de ^943•)

Ex1,Hac^ro
DEL kt3ULE•ftw UFIGIAL»

Normas para señalar los precios
de las carnes

Aclministra^ción ^Central. - Circular
número 3^^ de la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes, fe-
cha t4 de abril de r943, P°r la que, de
acuerdo con la Orden del Ministerio
de Agricultura, fecha ro del mismo
mes («B. O.» del rr), se dan normas
para señalar los precios de las carnes
^acuna, lanar, cabr(o y de cerda en
las distintas provincias españolas y tasa
dé sus despojos comestibles e indus-
criales, asf como sus derivados («Bole-
tfn Oficiab> del z8 de abril de iq.}3).

Normas para la recogida de recur=
sos en la campaña 1943-19•l4
Acíministración CcntraL - Circular

número 3^8 de la Comisaría General
de Abasteciimentos y Transportes, fe-
cha zo de abril de ry43, por la que

se dan normas para la recogida de
(«B. O.» del zz de abril d© 1943)•

En el «Bol^etín Oficial del Estacío»

del ^z de mayo de r943 se publica, co-
mo ampliaciGn de la anterior, la Circu-
lar número 38o de la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos y Transpor-

tes, fecha r7 de mayo de r943.

OI^'ERT AS

Semillas Cambra.-Horticultor.
:\partado 179. Zaiagoza.

Pasa de albaricoque u orejas.-
Corredor ^especializado, facilitan-
do ahnacenes secadero para el que
duiera elaborarla por su cuenta,
tanto para la fabricación corno pa-
ra la esportación. Se garantizan
todas cuantasinstrucciones se ne-
cesitan.-Angel Custodio ^Tondé-
jar. Malina de Segura (Murcia) .

Agencia fincas.-Hilario Alva-
rez. Rufas, 1G. Zaragoza.

Ceras estampadas. - 1lariano
C. Pérez. Heroísmo, 6, segundo
izqiuerda. Teléfono 4175. Zara-
;o2a.

Semillas y flores.-Se facilitan
coleciones para jardines particu-
:ares, de proceedncia inglesa, en
aobrecitos de origen. Dirigirse a
Lozauo, apartado de Correos, 2.
La Línea (Cádiz) .

Maquinaria y herramienta agrí=
cola. - Prensas para paja y al-
falfa ; desgranadoras de maíz ;
arados Bravant ; vertederas ; sem-
bradoras de remola^cha ; cultivado-
res ; a.rados I3ruton y viñe^dos ;

robaderas ; tajaderas. Antiguos ta-
lleres de Francisco'Lucía. General
I'ranco, 81. "I'eléfono 2012. Za-
ragoza.

Vendo tractor oruga «Caterpi-
Ilarn 20 buenísimo uso. Juan Ro-
zas. .lstillero (Sa.ntander) .

Agricultores= Propietarios=Inge•
nieros :lgrónomos r e u n i d o s

! (INaZ) realizan toda clase de
I proyeetas, pa^rcelacione^s y valo-
raciones agrícolas, trabajos topo-
gráficos, informes, etc. Máxima
garantía técnica. NIarina More-
no, 31, entresuelo izquierda. Te-
léfono 6898. Zaragoza.

Segadoras, tractores. - M. C.
Cormick. Jaime I, 31. Zaragoza.

DEMANDAS

Tractor oruga de gas-oil, de 25 a
45 HP. , necesítase. Carlos Val-
dés. Miguel Iscar, 17. Valladolid.

Revista AGRICULTURA in-
teresa^ la adquisición de los núme-
ros 15 y Gl. Dirigirse a esta Ad-
ministración.

El precio d^ insercióti en esta
Seción de Ofertas y Demandas
es de una peseta ^or palabra.
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Caminos municipales de uso
público

Don Juan Lacasa y Hermano, de Jaca (Hues=
ca).-<<Cozno somos muc)tos los propic'tnrios
de este té^^nrino znunicijial quc deseamos ^oner
fin al abu,rdono en que se encuentran los ca-
minos de usc ^ríblico, sin que tengan carácter
de ve: inales, y quc^ en su totalidad se prestan,
^or las co^ndiciones dal terrr;no, ^ara ser utr-
lizados en tránsito rodudo, quisiéranzos saber
qué medio lcgal existe y a qué organismo oJi-
cial habría que dirigirse (suponemos que a
est^ ^4yuzztamiento) para que, mediante el
oportuno expedienle y, si posible fzaera, apro-

^ bación de un Reglamento dé Yolicía, viniéra-
mos todos obliga.dos a contribuir para su me-
jora y entre•Icnimiento, y hasta si en alguna
ocasión se ^rc^cisura cx^ropiar determinados
trozos de terrenos, que existiera et medio legal
de cnnseguirlo con cierta facilidad; siempre,
desde lucgo, con abo^ao del ^crjuicio que ello
^rodujera. Hemos de airadir que, en g^.'neral,
existe la mejor disposición de ánimo; pero
mientras na se organice el servicio qu^ se pre-
tende, se suceden los abusos de echar aguas,
^iedras y esconzbros en tales caminos, ya que se
ignora qué autoridad ^uéde prohibirlo, se bien
^arece deberia scr el Ayuntamicnto, ya que has_
ta hace pocos altos, al llegar el invierno, éste
llamaba a veciual ^ara quv, unos con su tra-
ba1o qersonal y oíros abonando el importe de
los^ jorzzalcs que corresj^ozidían, se arrcglaran
algícn ta^rto y se conservaran en bu^'n estado
de tránsito.» •

Entendemos ser el Ayuntamiento el llamado a or-
g^anizar la policía de los carninos a que se refiere ]a
consulta, por medio de una Ordenanza o Reglamento
de Policía Rural, siendo en este caso en un todo co-
rrecta la interpretación y opinión que sustentan los
consultantea.

Veamos algunos preceptos en que fundar este cri-
terio :

La Base ZIV de las aprobadas por la Ley de 10 de
julio de 1935 establece ser ade la competencia muni-
cipal... el gobierno, fomento y dirección de los inte-
reses pecualiares de los pueblosu ; y en su párrafo
antepenúltimo concreta ^entre las obras y servicios

de la competencia municipal los planos y policla de..
las vías urbanas y rurales...n

A1 desenvolverse en articulado dicha t^ase, por la
Ley Municipal de 31 de octubre de 1935, en su ar-
tículo 101 se repite la mencionada competencia, que
se concreta en el siguiente precepto, como deber de

aF) Ejecutar obras y servicios, comprendiendo :

a) ...las vías públicas, urbanas y rurales;
f) ...policía urbana y rural ;
i) ...cualesquiera otras obras y servicios que guar-

den similitud con los citados y complementen la vida
ciudadanab.

Abundando en estos asl>ectos, al establecer funcio-
nes municipales con carácter especial, el artículo 105
de la misma ^Ley seiiala corno de competencia de los
Ayuntamientos :

a10. ...la aprobación de planes generales de
obras... y construcción de nuevas vías púb:icas... D,
insistiéndose todavia en el artic;ulo 115 dé ]a Ley, al
decir que alos Ayuntamientos quedan obligados al
cnmplimiento dz los servicios comunales, y en espe-
cial los siguientes :

1.° Policía urbana y ruraln.
Reconocemos que podría opinarse damos una ex-

tensión muy amp:ia al concepto de policia urbana y
rural ; mas no perdamos de vista que ello es conse-
cuencia de la obligación de construir caminos y aper-
tura de nuevas vías, que es de la competencia muni-
cipal.

A mayor abundamiento de lo expuesto, e] Estatuto
Munieipal nos facilita amplias y rotundas conlirma-
ciones. En el conocido artículo 150, que fija la com-
petencia municipal, se anticipa a los preceptos ya
mencionados de la Ley, señalando, entre otras :

a7.° ...la apertura, afirmado, alineación, mejora,
conservación y ornato de vías públicas... y cuales-
quiera otros medios de comunieación..., dentro 0
fuera de pobladoD ; y

a14. Policía ruraln,
concret^índose el concepto de vías públicas en el sen-
tido de ser acalles, plazas, paseos o camirrosn.

Vuelve el artículo 216 del mismo cuerpo leba] a
esta^lecer como obligación de los Ayuntamientos la
policía urbana y rural; y el Re^larnento de Obras,
Serviciós y Bienes Municipales de 14 de julio de 192^4,
en su artículo 66, dice : aSe considera como servicio
municipal cuantos tiendan a satisfacer las necesida-
des del vecindario relativos a circulación dentro del
término municipaln ; y bien es visto que el caniino
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que los consultantes pretenden se ponga en condi-
ciones de uso, está en el término municipal y ha de
ser para aprovechamiento de los vecinos.

No serán, seguramente, tados los vecinos quienes
disfrutarán de tal servicio ; de aquí que tan sólo a los
que lo aprovechan cabe que, en la presunta Ordenan-
za o Reglamento, se les haga pechar con el grava-
m^én que establezca el Ayuntam:ento para la conser-
vación del camino. EI ar^ículo 316 del Estatuto NIu-
nicipal, en su epígrafe segundo, establece la posibi-
lidad de crenr una exacción municipal por contribu-
ción de las personas o cosas especialmente interesa-
cías en determinadas obras o servicios municipales ; y
al relacionar este precepto con la facultad del artícu-
l0 33a, apar^ado ), comprende en éste los conceptos
siguientes, a ter.or del artículo 354 ^ ccLa construc-
ción de caminos ordinarios y puentes y la mejora y
entretenimiento de unos y otros.»

Por si no fuese bastante todo lo someramente et-
puesto para mostrar la competencia y obligación del
Ayuntamiento en la realiza^;ión y conservación de la
obra que se interesa, podríamos traer a cuento la le-
risiación que establecia las funciones de las Comu-
nidades de Labra^dores, que, en el caso que nos ocupa,
eran subrogadas de los Ayuntamientos.

La Ley de 7 de julio de 1898 creaba las Comunida-
des de Labradores, que tenían por objeto, según su
artículo 2.°, epígrafe segundo, aprocurar la apertura
y canserva•ción de los cammos ruralesu , pudiendo, se-
gún e] artículo 3.°, obligar a los interesados a la re-
paración de dichas vías de comunicación. ^, Cuáles
ei`an estos caminos `I E1 artículo 18 del Reglamento de
23 de febrero de 190G lo establece terminantemente,
no resistiendo a transcribirlo por su adecuación a la
tesis rlue sustentamos. Dice así :«La competencia de
las Comunidades en cuanto a caminos se refiere úni-
camente a los rurales y a los vecinales, que expresa-
merzte les confier•e el ^Ayu^zta^niento, abarcando los
irabajas de ejecución y reparación, como asimismo la
reintegración de los inis^nos, con arreglo a lo precep-
tua^do en la Ley Municipal. v

Queremos, por último, aducir otra disposición legal
que ^confirma esta, coinpetencia municipal, aun en es-
tos casos de subrogación. Ll Decreto de 4 de enero
de 19^35 modificó el párrafo segundo apuntado, que-
dando redactado en la siguiente forma :«Cuando las
Comuni^lades necesiten cubrir o moditicar los caminos
que les estén confiados, deberán sujetarse al Regla-
mento de Obras y Servicios ^llunicipales de 14 de ju-
lio de 1924. n

AI aplicarse la Ley de Unidad Sindical podrán las
funciones que erau propias de las Comunidades de
Labradores transferirse a los respectivos Sindicatos ;
mas es indudable que, aunque así fuere, la iniciativa
y competencia primordial sería siempre de los Ayun-
tamientos, no tan sólo circunscrita a la policía de los
caminos, sino también a su apertura, regulación y
conservación, pudiendo llegar incluso a la expropia-
ción parri la apertura de los misnlos y al estableci-
miento de grav^imenes sobre los que habría de apro-
vecharse.

1.643

José il^laría H^ueso Ballester
Abogado

^xtirpación de corregiiela
Don Antonio Vibora, de Lucena ( Córdoba) .

«Va avanzando en mis vi^zedos la hierba co-
rrehuela, de la que le mando unos tallos, que
luego echan una campanilla ligeramente azula-
da y pequerza. Hastá aquí se ha ^resentádo en
^l verazzo y se ha quitado con la azada con fa-
cilidad relativa, mas ahora se lza hecho notar
en la prinzavera también. Tie^ze la raí.z muy
^rofunda, 'es rastrera, y según la o^inión de
estos labriegas, no causa gran da^o; opizzión
que no comparto, ^orque tiene una f orma de
vegetar muy Qar^cida a la de la grama, que
tan nociva es. Claro es que dándole cortes muy
r^petidos, con la azada, se llega a extirpar, en
parte nada más, pero la mano de obra está bie^z

^ cará para proceder sin un ^^nte^ro conocim^iento
de causa. Creo que con re^etidos cortes de
azada én veráno y otoño se asfixia, como la
grama; pdro el pi•ocedimiento es caro. Dígame
si se ^uede hacer algo coin ĉ i^dente con' las la-
bores corrientés de azada, cava, bina, etc.»

La planta remitida es la que botánicamente se co-
noce cou el nombre c;ientífico.de «Convo:vulus arven-
sisn, L., y, desde luego, es una mala llierba, muy di-
ficil de extirpar a causa de su profundo y desarrollado
sistema radicular, cuyo principal efectu es. el de ago-
tar mucho Ia humedad del terreno. `.I'iene la propie-
dad de ser per^enne o vivaz, reproducirse mu,y bien
por semitla y conservar inucho la facultad germinati-
va, e inclusive por trozos de raíz. Por eso, cuando
llega a afianzarse en un terreno, resulta muy difícil
hacerla desaparecer. -

Desgraciadamente, no hay más sistema práctico que
labores y labores, que no la dejen vivir, cuidando de
darlas antes de que fructitique; es deeir, el sistema
que indica que vienen sigtiieudo para combatir a la
grama.

A título de ensayo le indiearé, por si puede reali-
zar alguna experiencia, que para combatir a esta mala
hierba se han utilizado herbicidas diversos, y, entre
ellos, el más eficaz ha sido el clorato sódico, ap'.icado
disuelto en agua al 12 por 100. Este líquido se ap:ica
con aparato pulverizador, mojando bien las plantas,
de forma que llegue el líquido tainbién hasta el cuello
de ]a raíz.

La aplicación de este herbicida debe hacerse desde
fines de la primavera a principio de otoño, pero con
tiernpo húinedo o con fuertes roĉíos ; si la temperatura
es alta y el ambiente seco, los resultados conseguidos
son cleficientes. Con tres pulverizaciones espaciadas
durante esa époĉa se ha logrado buen éxito.

Debemos advertirle, y fácilmente se le alcanzará,
que el sistema no es demasiado econóir^ico taaupoco y
que estos herbicidas siempre esterilizan algo el terre-
no, aunqeu este inconveniente sea mayor para cultivos
herbáceos que para la vid.

De tadas maneras, valía la pena de hacer algún eu-
sayo en pequeña escala, y de decidirse a hacerlo, le
a^;radeceríamos nos comunicara los resultados obte-
nidos. '

1.6^4
Miguel Benlloch
Ingeniero agrónomo
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Vivero de`manzanos y perales
Don Joaquín de Ron Pardo, de Lugo. -

ccitilucho he de agradecerles me diesen las ryzor-
nzas para formar un vivero de frutales para
^lantaciones en ^mis fincas, ^rirzcipalmente de
manuanos y perales; si hay alguna publica-
ción referente^! a esto, y dó^nde adqicirir lus
^ilantoncs para después injertarlos.^:

Ls imposible, en el reducido espacio de que se
dispone para contestar a las consuttas, indicar «las
nortnas para í'urmar un vivero de á^rboles frutalesll,
cuya inlpartauc;ia tantbién se desconoce, por no ha-
ber tndicado el consultante el núanero de árboles que
necesita para sus fincas.

Lesde luebo no le aconsejo meterse de lleno en el
asunto sin tener antes una, idea de las operaciones
que se efectúan en el vivero, para lo cual sería con-
veniente que visitase alguno o que se pusiese en re-
lación con albún abricuttor que se produzca los ár-
bo:es que necesita.'

Cast todos los libros de Arboricultura tienen un
capitulo dedicado a viveros, pero en ellos no se es-
pec;irican, con la minuciosidad que desea el consul-
tante, las aperaciones que en aquéllos se efectúan.

IVle parec;e que va a ser muy difícil que, dado lo
avanzado del ttempo, pueda adquirir piantel de man-
zano ; de peral no ltay existenctas en J^spaña, pero
por si acaso, a continuación indico a usted la dtrec-
ción de alt;unos viveristas, relación que puede cottt-
pletar leyendo los anuncios de AGTTIC U L"1' U T^A, y
añadienclo los de esa región, cuyas señas le ser^ín fa-
cilitadas en la Jefatura Abronómica :

l^l. Vincueria Lázaro. ^abiúán ('Laraboza) .
1Vlariano Uriol. Sabiitán (Garaboza) .
Sucesor de lblanuel Sanju^ín. Sauiiián ('Lara;oza) .
Viuda de S. Nlonserrat. Y^aragoza (Asalto, ^ti) .
Jesús Verán. Calatayud.
Mariano Gaspar Lausin. Calatayud. •
Silvio Vi^dal Pérez: Lérida.
Lttleterio 1;Icoro l^erecibar. V ergara (Guipúzcoal .
Juan Cruz 1ĉguileor. I3ilbao.
I+'. Areitio. Lura^tgo (Vizcaya).
L+'ugenio Garitaonandia. Galdívar (Vizcaya) .
Viveros Cen^otita. Luyando (Alava) .
Dlariano Catubra. 'l.aragoza.
Pero Veyrat. Valencia.
Viveros Castilla.
José 1{aba. Sabiñán (7araboza) .
José haimau. Paiporta (Valencia) .
]^e todas mados, muy complacidos iremos faci:i-

tándole cuantos datos desee sobre el particuiar.

1.643
Angel 1blartínez

In^euicro aKrúnomo

Obligación de desalojar
vivienda

Don J. Pérez Caminero, de Lédigos ( Palen=
cia).-cc"lengo uria fizzca de regadío y vi•za, y
erz ella una casa ^ara el obrero encargado de
cui.darla, Cuando este obrero deje' de trabajar
en la finca, ^tiene que dejar forzosamente la
casa libre, aunque ésta, no vaya a ser ocupada
i^^zmedi^atamente por otro obrero, o puede alc^-
gar la escase^ dc vivicndas que existc en el
pueblo, en cuyo término municij^al cslá encla-
vada la ĉinca, u olra causa cualquiera para no
salirse de la casa?

Para que deje la casa libre, ^ hay que seguir
algún írámite judicial?,^

La cesión del uso de la vivienda, en el caso consul-
tado, es un cotnplemento del contrato de trabajo exis-
tente entre el patrono y el obrero abricola. Por con-
sil;uiente, al caducar el contrato do trabajo tertninar^i
también el derecho a ocupar la vivienda, dándole un
plazo para desalojarla.

Asi se recanoc;e en la Ley de Contrato de ^l'rabajo
de 21 de noviembre de 19d1, que en su artículo 4^4
dice: «Si el patrono, en relación con el trabajo, al-
i^uilara al trabajador una vivienda... Ln caso de res-
cisión del contrato, el obrero tendrá dereclto a per-
ntanecer en la casa clurante un mes después de la
rescisión del contrato.n

Por consiguiente, podrá obligar al obrero a que
desaloje la casa en ese plazo y entablar el juicio de
desahucio si no lo hiciera voluntariatnente.

IVloralmente, es de aconsejar que, atendiendo las
dificultades para encontrar vivienda, no se exija con
ri^or ^ese plazo, salvo que e^xista mala fe.

1.646

Javier íLtart^ín Artajo

Abogaclo

Abonos para tierras no
calizas

Academia de Gastrónomos, de Madrid. -
ccTenemos u^za finca en el térmi^zo de Barajas y
los vegetales que ^lantamos, conzo asi tanabién
los árboles frutales, veznos que no se dc^sarro-
llan cotno es lo ^ro^io de dichas plantas, ya que
se trata de excelentes sirynientes y árboles de cla-
.re sel;,^cta d.a, Aragón. Un vecino, a quiet^z le han
hecho un análisis de la tierra, dice que carece
de carbonato de cal, o sea que^ la tierra no es
caliaa. ^ Qué debentos h^acer? También nos
aconseja una casa de Vale^zcia, que ^zos ma^zda
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parras, que este año echemos, mezclado con
el estiércol, uzza ^arte de superfosfato de cal.
Corno desconocemos casa ííue pu,eda facilitar-
nos estos abonos, a fin de estudiar ^rcíctica-
m.erzt^i ezz peqzze^zas proporciones sus resulta-
dos, le agradecerenzos no^s ^in^dique los abonos
más a pro^ósito ^ara abonar la t^ierra y pro-
veedor que p^ueda facilitárnoslo. ^

Tenemos ^re^arado en cantidad estiércol
muy fernaentado, pero es^eramos que nos acon-
sejen ustedes.Q

.

Anualmente, adernás, deben fertilizar con abonos
xninerales, aplicando estas fórmulas :

A7zos de estercoladura
h^a. í^o^

^íu4.

Superfosfato de ĉal de 18 %^de riqueza ... 350
Sulfato amnónico ............................... 75
Sulfato potásico, o en su defecto cloruro

potásico (mejor el primero) ............... 75
Fórmula eytendida al mismo tiempo que el estiér-

col, para enterrar con él.
Ls muy probable que, en efecto, las tierras que

dice tienen enclavadas en Barajas sean pobres en cal,
así coxno que ta^mbién estén muy abotados en materia
orgánica-el análisis de las mismas podría, sin em-
bar;o, contirmar tales afirmaciones-, por lo cuai una
buena estercoladura, acompaxiada del correspondiente
encalado, y complementadas estas operaciones con
lertilizaciones minerales adecuadas en cantidad, ca-
!idad y oportunidad, pueden ahacerb de sus terrenos
esquilmados tierras aptas para que los cereales y fru-
tales que dice explota en producciones remunerativas,
siempre que guardo las normas elementales una e^p:o-
tación xacional, correspondientes a terrenos enclava-
dos en la zona donde la suya se encuentra, pues los
abonos y ennxiendas oportunamente apiicados hacen
mucho para em•iquecer los terrenos y corregir los de-
fectos en ellos inherentes ; pero ello no basta para
obtener éaito en la e^plctación, porque, por ejemplo,
l, cultiva en alternativa sus terrenas ^^_}I,eaíiza ios
adecuados barbechos y liepite cereal tras cereal ?^ Las
variedades ^^de frutales está^n bien a^daptadas ? L l^is-
ponen i.stos do fondo para que sus raices se desarro-
llen nurmalmente 't L JJst^ín sanos ? y Yresentan man-
chas en sus hojas, xnsectos en cantidad o cualquier
síntonra de enfermedad o pla^a ?^ I)a los riegos opor-
tunos y con abuas apropxadas ? Cua:quiera de estas
causas u otras no rnencxonadas pueden ser más que
suticientes para no obtener é^ito en la explotación.

li;n el supuesto que nada anormal les ocurra, en
cuanto a causas ajenas a:as composiciones del terre-
no, cosa ^^oe debia ser conxprobada ĉon un examen
detalla^do de las ^diferentes causas que pudieran moti-
var el frucaso de la eaplotación, vamos a darle unas
normas todo lo aproximadas que nos es posible sin
conoc;er la composición particurar de sus tierras, pero
adaptadas a tierras del tipo medio a las enclavadas
en esa zona.

Ante todo, y aprovechando una labor del barbecho,
debe realizar un encalado, a razón de unos 2.000 kilo-
bramos de cal apaaada por hectárea.

, Dice que disponen de estiércol en cantidad. Pues
bien, den una estercoladura a sus tierras cerealistas,
a razón de unas 15.000 kilobramos por hectáreas, por
lo menos un mes antes de la siembra, y entiérrenlo
por medio de una labor. E1 encalado lo repetirán cada
cinco afios y la esterco^adura ca^da tres.

Años e^z que no se rcaliza las estercoladuras

Superfosfato de cal de 18 % .................. 450
Sulfato a.mónico . ................................ 100
Sulfa,to pot^ísico, o en su dei'ecto c_ururo

potásico ( mejor el prirnero) . .............. 75

Fórmula estendida un mes antes de sembrar y
complementada en primavera con la adición de 1^?5
kilograrnos de nitrato sódico o de cal, a fines de fe-
brero o en la primera quincena de marzo.

Respecto a los frutales, conviene dé m^s detalles
sobre cuáles son, variedades y edad apro^irxxada, di-
ci^endo si están recié^n plantados o en p.eno desarrollo,
para, dentro de las posibilidades de un consejo dado
sin la más mínima observación ac;ular y carente de
la composición de sus terrenos, orientarle lo mejor
posible a nuestx•o leal entender.

Los fertilizantes minerales indica^dos los puede ad-
quirir en cualquier casa vendedora de abonos. En
Nladrid elisten dos fabricantes de superfosfato de cal :
Unión Espa'nola de Lap^osivos (Vxllanueva, núnxe-
ro 11) y Cros, S. A. (Serrano, núxnero 9) , que po-
drían facilitar las cantidades que precisen.

1.647
jrc^siís 1lguirre Andrés

Ingeniero agrónomo

Sarna del ganado cabrío

Don Pedro Bañón Pascual, de Puebla de Don
Fadrique (Granada).-<<Habiéndose co^ntagia-
do las cabras ^de sar^za, m.^uclzo les agradeceré
q^ue me den alguna fórrnula para su pronta cu-
ración.»

Insisti^endo en lo que tenemos dicho al contestar
otras consultas sobre tratamientos antisárnicos, se ha
de tener presente que la resistencia del parásito no es
i^ual e^n sns fases de larz^a, ^ainfa, estado adulto y
huevo, en el cua^ es poco menos que inalterable a la
ucción de los me^dicanrentos. Es, pues, necesax•io te-
ñer en cuenta la evolución citada, que ha de deter-
minar el veterinario encargado de la curación de las
reses.

Una buena^ fórmula, fácil d^e adquirir y de aplicar,
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es la si^uiente : Cal viva reciente, nueve^ kilos ; flor de
azufre, 10, y abua, 400 litros.

Se apa^a la cal en un caldero de 200 litros con la
cantidad dc a^ua necesaria para formar una pa^pilla,
se le afiade la flor de azufre hasta mezcla homogénea
,y se abrega^n a contintiación lá0 litros de abua. Se
hierve el conjunto sobre el fue^o (unas dos horas) ,
a^itando con un pa'o hasta que el íquido tome un co-
lor oscuro.

A1 día si; uiente, se echa en la tina donde se hayan
de^ bañar las reses, cui^dando de^ que no se vierta en
ella ^el sed^imento ^deposita^d^o ^en la ca^l•dera. Entonces
se añade an^ua ca^liente, en cantidad sufici.ente para^ for-
mar 400 litras de baño, cui^dando de que la tempe-
rátura dp ]a mezcla quecle a 38-40°.

La tina o baño ha de t-ener forma y dimensiones
convenientes para que que•de sumer^ido el cuerpo de
la res, con la cabeza fuera, metié,ndola allí tres mi-
nutos. La cabeza se baña siempre, mientras dure ]a
cumersión, con un estropajo ^rande o un cepillo de
cerda. Pasados los tres minutos, se saca la res y se deja
secar al sol.

La temperatura: del balio no debe bajar de 35 gra-
dos, procurando que los animales bañados no se jun-
ten can lo^s no trata•dos.

El líquido utilizado para el primer baño no puede
emplearse para el se^undo, porque pierde su activi-
dad. Puede, no ^absta^nte, a^provecharse para rebar los
lacales donde hayan estado los animales enfermos.

1.648 Félix F. Turégano

Concesión de agua para
riegos

Don Antonio Sánchez Arroyo, de Lumbrales
(Salamanca).-«Yretendo elevar agua de un.
río a(]e^.enfe del Dicero, ^ara regar una finca
^róxi^n.a. Le estim.aría se dignase indicarme
trámit,es a seguir ^ara ver de conseguirlo, así
com.o también qué cantidad o gravam.en suele
cargar el Estado ^ior estos aprovecha^nientos.>>

E1 señor Sánchez Arroyo debe encar^•ar a un Inge-
niero de Caminas la confección de un proyecto de ele-
vación, con su correspondiente presupuesto general
de obras, en el que constará el caudal de a^ua a ele-
var, proporcionado a la e^tensión que deberá ser re-
r ada. En este presupuesto se especificará la parte que
de él corresponde a obras a realizar en terrenos de
dominio público. In^resará en la Caja de Depósitos
correspondiente a la provincia respectiva, la cantidad

que represente el 1 por 100 del presupuesto de obras
a realizar en terrenos de dominio piíblico. Deberá
3iribir instancia reintebrada al i:ustrísimo seCior Di-
rector general de Obras Hidráulicas, ^en la que se so-
licite la concesión interesa^da, a la que acompañar.í el
proyecto completo y resguardo correspondie,nte al
1 por 100 que anteriormcnte se consil;na, en calidad
de fianza. Esta instancia la tramitará por la Confe-
deración Iii^drográfica del Duero.

De gravámenes para el Estado, por ahora nin^nno.
Loe únicos gastos son los d^e concesión, ya que ésta,
al ser autorizada, debe reintegrarse con timbre de
].50 pe^setas. Las inclusiones de los anuncios en el
aBoletín Oficialn, durante el período de información
ptíblica, también serán de su cuenta, así corno los
r^astos de confrontación :de obra, que realizará la ci-
ta^da Confederación.

Solamente el Estado se reserva el derecho de co-
brar un canon cuando en su día, y si lle^ara este caso,
reaaice obras aguas arriba del lu;ar de la toma y de
las cuales ésta resultase beneficiada por al ;ún con-
cepto,

Jesús Planchuelo
1.649 Ingeniero agrónomo

Rizomas de Hydrastis

Don Jesús Ferreiro López, de Rubín=Sarriá
(Lugo) .-«En el nzímero de d^icicmbre de
AGRICULTURA he fijad'o mi atención en el ar-
tículo de los señores Gon,^ále; y Madue^ao so-
bre el ccHydrastis Canade^nsis». Interesándome
mucho el asun.to, ruégoles que, tan ^ronto ten-
gan oportunidad, me hagan reservar un ejem-
^lar de mon.ografía de tal ^lanta y, si es posi-
ble, de un ^iu^^.ado de buenos riNom:as de ta
m•isma, qu2 quiero plantar aquí.>>

En el número primero de aFarmacognosian, BoIe-
tín del Instituto aJosé Celestino Mutisn, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, qu© se en-
cuentra a la venta en todas las librerías, se pul>lica
una monografía sobre ese asunto titulada aEl Pro-
blema del Hydrastis Cana•densis en Españan.

Realizada en el pasado otoño la primera multipli-
cación de dicha planta, se han distribuído los rizomas
entre diversos Ce.ntros oficiales, al objeto :de estudiar
la amplitud de la zona vebetativa del Hydrastis, sin
que haya podido iniciarse la distribución al público
todavía, dado el pequeiio número de rizamas de los
que se partió. En ^el próximo otoí^a diríjase al Servi-
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cio de Plantas Medicinales de la Dirección General
de A^ricultura, por si ya tuviera ma,,yor cantidad de
rizomas disponibles para poder aten^der su petición.

1.650

Manuel Madueño
Tnéeníero agrónomo

Falta de laboreo como causa
de rescisión

Don Pascual Navarro, de Valdeganga (Al-
bacete) :

<cTengo una finca rít.ctira, dc una hectárea
a^roximadamente, en arrendamiento, ^a^ando
el arrendatario de 4,5 ^artes de la cosech^a una
para mí. El arrendatario se la cedió a u.n hi^jo
^olítico suyo, sin mi c.o^aor,imiento, habiendo
cobrado a este último un a^ro solamente. Es
costumhre en la localidad realizar la barbechercr
antes del z5 de m.arzo; las fincas no barbc-
chadas, son reaogi.das por los- dueñ.os.•

t.° El hecho de cobrar un año el .rento
al arrendatrio actual, que no está con mi con-
sen.t.i ĉniento, r es causa de reconocimiento de
éstc como arrendatario ?

a.° ^ Es causa d^ desbido el no h.aber bar-
bechado en la fecha se,^2ín es costumbre en la
localidn:d o el haber em"íiesado a hacerlo un
año después, con el consiguiente ^erj^atiicio?

].. E1 nrincinio formuiado con car;Scter ^eneral
por la le^islación de arrendamientos ^^i^ente es que
el arren^damiPnto no puede ser cedido. Por consi-
^niPnte, no sPr^4, v:ili^ia la cPaión hPCha por el arrPn-
datari^ a un hiio politico. Ahora hien ^ es muv f^cil
-dacln Pl parentPSCn-oue écte ar^uva auP no P^i^te
ta^l aesión, sino one Ileva la finca por cnenta v orr^en
de sn padre pa>;tica v qne no hac:P más olle elercltar
el cnntrato Pstahleci"do con écte. En fa^^ar de Psta afir-
ma^idn pnedP a'e^ar nue se le admitió la rPnta el pa-
sado año, siendo esto un si^no de aquiescencia por
parte r1P1 pmt^ietario a considerarle como represen-
tante rlal arrPndatario.

2. Considero nue no es suficiPnte causa ^le rPsci-
sión de contrato el no haher harhPChado en la fPCha.
en cue es cactnmhre Pn la ]ocalidad. p^les ^el p^riuicio
dirPCto de ello sPr^í sufricio por el propio arrendatario,
más que por la finca, qu^e realmente no se p^iede de-
cir one can ello queda ^ravemente perjildicada.

Es prec,iso tener nrPSepte ctiando se trata ^de invo-
car un caso de rescisión de^ un contrato rle arrenda-
miento nue hav que arreciar el motivo objetivamente,
pues el interés propio fácilmente hace ver coma causa
lo que ta,n sólo es un simple pretesto. A1 plantear
el asnnto ante los Tribunales se aprecia su endehlez
y dificilmente se lo^ra una ^declaración de rescisión.
.Aunque sea más a^radable para el crue ha de resolver
esta consulta dar ]a ra,zón a.l consultante, estima que
es mejor ^de9engañarle, para evitarle mol^estias y
gastos.

1.651

Javier Martín Artajo

Abogado

Frutales para tierras con
subsuelo yesoso

Granja «Los Morteros», de Burgos.-<<I es
ruego se sirvan indicarme q^cé clase de árboles
frutales deben fila^ttarse en terreno con sub-
suelo d^e, yeso, situado a una altura de go^ me-
tros, y de qué regi^ón. deben adquirirse los ^lan-
tones,»

De entre ]os árboles frutales can ma,yor ^enerali-
da^d cultivados, los máa indicados para plantar en te-
rrenos situados a una altura ^de 900 metros son, prin-
cipalmente, los man7anos y ciruelos, sib tiendo los
perales y]os cerezos en último tc^rmino.

La varie^dad de ]as especies indicadas. por ]as que
dehe inclinarse el consultante, son, dentro de las qtie
retínan ]as cualidades deseadas, las de floración tardía
y mayor resistencia al frío, adquiriendo los plantones,
con preferencia, ^en vive^ros de reconocida seriedad y
solvencia, instalados en lu^ares de altitud que se apro-
^imen a la ^lel terreno a plantar. ^

Sin poseer datos sohre las características del suelo
(proftmditiad, composición, riqueza, humeda^d, etc.)
y con muy li^eros respecto al subsuelo, hemos'su-
puesto al evacuar esta cansulta que su conjunto es
apto para cultivo frutal y que el suelo es de natu-
raleza •aliza.

En consecuencia, a^re^aremos que los pies frutales
con mayóres probabilida^des de éxito deber^n tener
como patrdn o portainjerto : el franco, los perales y
manzanos ; ei ciruelo mirobolano, ]as ciruelos, y el
cerezo Santa ^ucía o el cerezo avium ; de tos cerezos,
e) primero si la tierra ^es s^eca y si es fresca, sin ex-
ceso de humedad, el se^undo.

Francisco Sánchew Herrcro

i 652 Tngeniero agrónomo

Variación de servidumbre
de paso

Don Francisco Herrero García, de Córdoba.-
«Fn una finca de mi pro^ied.ad lindan.t^e y de-
lim.itada en su parte oeste ^ior un camino veci-
nal que conduce d^ Pozoblanco a Ocejo existe
establecida una servid^umbre ^de paso a{avor
de dos fincas colindantes con ^lla. ^l camino

^ ^^ de servidumhre arranca o nac,e en el vecinal
cita^do^ y atraviesa la finca por su parte m-zís
ancha, baja. y llana, y las aguas de Iluvia ha-
c^n corrientemente dañ.os en él. Por ello, de-
seo, si posible fwera, camhiar su actual tra-
.;ado ^ior otro que reúna las condiciones de
at.ravesar men.os ^orción de mi finca y no ser
dañ.ado por las aguas de Iluvi.a, ^iues seguirá
^irecisamc^nte una divisora de aguas. Desearía
saber:

r.° Si ^uedo realizar el cambio del tratiado
del •n.m^ino de servi^dum"bre, teniendo en cuenta
que el tra.^ado qice deseo éstablecer arrancaría
del mismo camin.o veci.nal "de Pozoblanco a
Obejo, ya citada.
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z.° Si ^ara ello fuera nécesario ^onerme de
acuerdo con los ^iropietarios de las fincas be-
ne f iciadas.

^ 3.° De no ace^tar éstos mi pro^osición de
vnriación dcl cam^ino, en qué Ley y articulado
correspondicn+te ^iodría fundamentarme ^ara
llevarlo a efecto.

¢.° Requisitos que ^ara ello debo cumplir.»

Correspondemos a la consulta en la misma forma
ĉ(e c,oncreción en que se nos diri^e :

l.° .EI principio que inspira la. servidumbre de pa-
so• responde a dos características, que recobe el ar-
tículo 565 del Códi^o Civil :

a) Que debe darse dicho paso por el punto menos
perjuidicial al pre^dio sirviente ; y

b) Por donde sea menor la distancia del predio
dominante a] ca,mino público, en cuanto ella sea con-
riliable con la re^la anterior.
• Consecuencia de este postulado es la facultad que
a favor del dueño del pre^dio sirviente establece el pá-
rrafo se^undo del articulo 565 del mismo cuerpo le^a.l,
que textualmente dice : RSi por razón del ]unar asig-
r.•ado primitivamente o de la forma establecida pa,ra
el uso de la servidumbre Ile^ara ésta a ser muy incó-
moda al dueño del pi•edio sirviente o]e privase de ha-
c•er obras, reparos o mejoras importañtes, podrá va-
riarse a su costa, siempre que ofrezca otro ]u^ar o
forma ^inualmente cómodos ,y de suerte que no resulte
perjnicio alnuno del predio dominante o, a lo menas,
que tenna derecho al uso de la servidumbre.n

La transcripcidn literal nos exime de razonar sobre
esta fa-cultxd: clara y terminante, que la Ley estable-
ce a favor del propietario de la finca sirviente, con lo
que queda contestado el primer extremo dé la con-
sulta.

2.° E1 apartado se^•ndo del artículo 551 del Có-
di^o Civil P^tahlece' la posibilidad de ]a modificación
de la servidumbre, mediante acuerdo o convenio de
las interesados, su^et^indose a dos normas : primer.a,,
que no pu^ne el dicho convenio con la fLe,y, y se-
^unda, que del mismo no resulte perjuicio para ter-
cero. •

De aquí, aue es elemental prole^ómeno a cua^lquier
detérminación buscar y lo^rar el acuerdo con los due-
ños de ]os pre•dias dominantes.

3.° y 4.° Las disposiĉianes ]e^ales indicadas son
bastantes. para poder ejercitar cualesquiera acción en
defQnsa de los derechos que ellas crean, y a m^ís, y
por lo que hace a los requisitos de tipo formal, deber^
ajustarse a las normas procesales, sabidas, por ele-
mentales, por cua.lquier profesional.

Concretamos : Respetando el principio de que no
dehe menoscaharse el .uso de Ia servidumre consti-
tuíc^a, puede ésta mo•di ficarse merced a acuerdo con
los interesados, .o sea con ]os du?ños de las fin,cas do-
minantes, o acudiendo ante los Tribunales a ejercitar
sus derechos, mas teniendo en cuenta, en uno y otro
caso, las si^uientes circunstancias :

a) Qué ]a servidumbre establecida sea incómoda
al predio sirviente por el l•^ar que tiene asi^nado 0
por la forma eñ que está establec'ido el uso de aqué-,
o que privase de hacer determinadas obras o mejoras
(dicha incomodidad y la necesidad de las obras est^ín

suficienterriénte acreditados por los desperfectos y ma-
]estias que ocasionan 1as lluvia ‚ en la forma en que
hoy est:i creada la servidumbre) .

b) Que se sustituya o reemplace la servidumbre
establecida, fij^índola por otro lu^ar o en forma que
resulten cómodas para su uso ,y sin que de tal varia-
ción resulte perjuicio para ]os que ten^an derecho a
tal servidumbre (condiciones que se cum.plen en e]
caso que nos ocupá al mantener el paso por la finca.
sirviente, partiendo de] mismo camino veci •al que en
la actuali•dad y en trayecto má,s corto que el que ahora
emplean) ; y

c) Que el dueño del predio sirviente hana frente
a los ^a‚tos que se acasi^nen por dicha variación (ello
podr^í comprometerse a hacerlo el corisnltante al con-
cretar el acuerdo con ]os dneños de las fincas qne se
aprovPChan y han de se^uir _haciendo uso de la ser-
vidumbre) .

1.653

José lllaría Hue.ro Bállester
Abogado

Deslinde de términos muni- . _ •
cipales

Don Pedro González, .de Retamosa de Caba=
ñas .(Cáceres). - <<Les aaradecería me aclara-
sen el caso siruie,ntc^:

Teniendo icna (inca rústica enclavada en ii^n-
térm.ino m.unici^nl de. esta firoz^incip, lim.ítrofc
a ofro término mun.icij^al, v siendn los muni-
oipios de distintos fiartidos • ^^^diciales, lns
Ayu.n#am.ientn.c de dichos munici^rns, en. tiénr-
^os de la re^^íblica rn,ndificaron ^la.s^,lí•nea^ lí-
mites de ambas jurisdicciones, sin conse^t.ti-
m.iento de los dueñ^os de las (incas colindá^^T-
tes, no haciendo casn alvunn dcl acta lez+nrita-
da bnr el ^iersonal del Institu+o Geo^ráÍico v
Catastral treinta y tantos a^r.ns an.tes. I,es rue,^ó
me ind^^uen, si ^a Adm^rn.istración, es la encar-
^ada de aclarar dichns c2cestion^>s •hnr la firi-
m•era a7ctoridad civil de lá provincia, o si es

^^ una cuestió^a jud^cial, y, en caso de ser así,
qué Juz,,̂ -ndo es el encar^ado de tram.itar dicho
asunto, si apuél en el que' esfán en ĉ lavadas la‚
fincas ^erjiidicadas o cl conirario.,, ,

Siendo obli^ada ]a intervención del institnto CTeo-
^r^ífico y Catastra] en todos ^las deslindes^de h^érminos
municipales, así como en cuantas madificacianes pre-
tendan hacerse posteriormente a] acta primitiva, es
indudable que, por no existir en el caso ql]e cita el
comunicante tal parti^ipación; carece de validez ofi-
cial la alteración crue ha•yan. introducido los Ayunta-
mientos por sí mismos en la línea limite a que se
sefiere.

Es ]a Administraci¢n y no el Juz^ado quien pnede
aclarar tales cuestiones, a cuyo objeto hay qnP diri-
^irse al ^obernador civil de la provincia pidiendo la
invalidez de la modificación introdncida, aportandp
certificaeión del acta •de deslinde leva:ntada par el Ins-
tituto Geo^rá^fico y Catastral, que puede solicitarse de
la birección General de este Centro. '

1.654
Viccnte Puyal

Ingeniero agrónomo

234






