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Editorial

Una pequeña omisión

l;'zt cl rccir>ntr^ Dr^crcto de Ordr^nzzcidn dc la Crtnc-
l^aira Trigucra, qrzr^ puzlrá.a ver los lector<^s en este
nrtszno zaíznrc^ro, clislrosicicín qne toclus los airns cspc-
z^nrz los agricultores cort z>a•Z)cctrztiva rnrsicclctd, nr^irrzn-
tlo rz. lrrs cohzmnc^s cle los herióclicos conco czl cielo
.ti^r^nti.cncpañ.nrlo rle rurbes cuvo contcrairlo o efecto per-
rucuaccc clurloso, sc ha prznc^ido, ca- rruestro nrurlesto
jtriciu, wui pcyucñzr omisi.rírr al hnblar clc>l prccio ofi-
cizzl clc tnscr clcl trigo.

b'i^r^ntc la I,c^^^ dr' .arrcndn.m^icntos dc 23 clc ju^li^o
dc 194^2, cra lcz. cual sn prcccptú^a cozr clczriclci ĉl nze'ri-
rlirr.n.rt qne cl irnporte rfc las rr>ratzrs crr nretá,lico z^s
t•rzrinble l^or rr^sponclcr nl Irroclnetn dc los yui^rrtrzles
nrr^tricos c^stipulrrdos ert cl corttrczto, por el prccio cle
trrsca rlc lrc t^xprestz^la u^nir/rrrl lronrlcrn^l de tri^o, rto
prárccc ync ofrczca a narlic lcz nzc ►aor clrzda que al
hhsnr r^n 194$ cl hrec•io ofi-ci.rrl citarlo cle R4 tz lli
Z^HSCtas, con ua tnunento sr^rtsiblemcruc de>l 40 lror 100, ^
lrzs rr^ntas ca-lrr^rintc>zttc^zt la. mismre snbirla.

.Sirt c>nrbar^o, r^rt la prrrctica, cs1o, qtct> pa.recc ttzn
sr^nci!/n, hcz cncort ► rzulo {;rrrrrulcs clificultacles por par-
tr^ zlr^ lus cu•rcndatrn•ios, rlenrrrsiarlo ficlcs ri zrqnc/lo clr^
ztur^ turo hcr^- ^rr^or sorclo yur^ cl ync rzo quicrr^ uír».

Tul resistcncizz pasiva tien,e urzrr lrcqucñcz cxplica-
ridrr, que residc, prccisamc^rtte, en lrz a.avedad r1c^L pro-
rcrlimicnto. .lrbitrarlo eatc con zrrrn risión ccrlrrn tror
los Ir^^;islctrlurr>s clc>I airo 194'?, cs lo cicrto yuc, con-
1ra lorlo lo yuc sc espcrzrbrr, cl hrc^cio oficitil rlcl h^i-
^ro, u st>tr la, bnsc hara pczl,rzn• los cn•ricnrlos, ha. Ircrma-
ncci.do lrctrificznlo rlurruztc sr^is arrus, en znt tr>rrcno
ntr^rrzrnr^ntc frríricu, 11nr^stu yvc^, inrlirr°ctctnrcratc, por
rrrrliu r/c^l in{rcniuso resorlc rlt^ las lrrirnas, sz> ibn clc-
i^znxzlo, sirr clcrarsc, cl prccio rlel yuintcal, con ^rarr
tristezcr cle 1os trropir^tarius, vcz yu.c sc les clejcrbrz al
nr^cir,^c^n zlr> lcr rcrnlurizc^ciírn rh los lrrorhzc.tos chl crzm-

pu, represcrttados por r^l trigo, czn•n alza, rlisintnlrzrizz
pero cfectiurz, dc cstinzrzci.dn, errz sccuracladrr, no sola-
nrerate por otros gérrcros ali.rnr>zrtticius, sin.o por lrzs

tclns, los zapa^tos, etc., yue segnírnz como ficles va-
sa.llos al rubio cereczl hccce tiem^lro proclnnraclo Rev
de nuestra Gconomía.

Eri estczs condz:cioncs, ti• .al señnlarse yor pr•inrera

t^ez en 1948 urz l^recio ofici.crl-zlifcrcratc dcl que rigi.c-
ra an aizas rratcriores, cl su.ceso, rlcsclc cl Znrn-to rlr^

r•ista cle sn, rclrcrcnsi^dn cra la rcnta, lcs co^c rlcsprc-
vcrtirlos a los que ticrrcn yuc jrnl;nr, ^- hacicnzlo corno
que no se cnlcrrera, prc.tir>ntan rlivr^rsas ob jccioncs a

fos pobres propietarios (zrnĉlcz cligarnos si sorr lrropi.r^-

tari.ns), los ctrrrlcs lzcchrzra lrur nxplicru- lo guc cstn sn-
ficicn[cnrr^ntc claro ^^ crl alcnricc rlc torlos. Y tliclru sc
r^stcí- yne cstzz. cliscusic"^n, rzo fai•orcce jrrecisrrnrr^rrtc lzr
bueria arnzorcía qne clcbc cle reiraar errtre nnus ti• otros.

Ararryue, conro decinzos, cl ttsnrrto cstá, fucrcz z1c tozlrt
tlisensióra, hubic:ra sirlo conuezticntr^ rc^co^cr ln lec-
ci^órr de la r^xpt^riencizr, haciendo rizzc era r^l Dc^crPtu
cle refe:rencice se renrrzchuse el clrtt;o, hablanrlu vnl-
^nrn>ente, al trzttcar clcl l^rr^cio clc trrszr clt^l U•iro, guc
pernranece il,rual al zlcl cŭzo antc^rior, sin nrás quc
rr^curdar, rlr> ^xzsada, su i^nmczlirttn zrplicrzción rrl Z>a;;o
rlr^ lzrs rentas.

En rPlrzcidn tcimbién con este usurato, y pctrzt sim-
Irli.ficrn• la otrzr cunstiórc batrzlloncr de aqu^ilatnr lrz pro•-
tc qnr> ^Ivl irnportc clel rccibo cfc la. coratribnción clebc
:ntisfrzcer cl cmrcrrclcttario, sc Itrtcr^ ln•cciscc lcr zzclopcirín
rlc nuet^os r•ritcrios lc^^alcs, tKrjcartcs y dr^finitiros,
jrJmtclo, por c>Ienrplo, cn. wa horcc^rrtu.je zlr^ lrz rcrrta,
Icr partici^acicín clel colono erz 1os gcestos fisc•alcs ci.-
rzztlos. ^zcnync r^l sistcnrn, pcca.ce rlr^ cnr píriro, sé gct-
rrnrícz notczblcmcnte cn elaridacl y se r^r•itnrírt lu gran
brctalla polénrica qne con.stituve hov ccicln liyni,rlación
con cZ hocicroso rezitcro, yue a, torlo sc hacc rlc ntze-
vzts cort, nnn nraestrítr irt.,n perczblr^.
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MOLINERIA Y PANADE RIA

Sobre la mejora de la calidad del pan
Por FERNANDO SILVELA

Ingeniero agrónomo

Unu de lus l^ilares m^ís frindamentales de la econu-

mía esl^ariola cs la Itruducción fruu ĉ^•ntic•i:i.

Ocul^a entrc los ccrcales en Espatia cl primer lu-

gar, por su inrportaut•ia, cl tri^o; la siguen la ceba-

da, la avcua, cl maíz, cl centeno y cl arroz. La pru-

ducción de l^equerios cereales de verano, tales cuntu

rnijo, panizo, alpistc, duru o zahína, etc., tiene rcla-

tivamente lruca iml^ortanciu.

Espatia cs un país deficitario en el fundanrentalísi-

tno aspecto cerealista y esta circunstancia, de cuantía

^lifícilmente enjugable, algunos años muy a^r<rda, Lace

necesariu acudir a ruedidas de exeehe^un l^ara ^•ulirir

las neeesidades nrás iu ĉlirescindibles del consutuu.

n7ás adelante se analiza su alcaucc.

En tres grandcs ernl^us l^ucdcn di^^idirse las varie-

dades dc trieo utilizadas eu l+:ar<►ĉa l^ur la indu^tria

ltarinera : las llumadas tradicionale.s, la., intl^urtada.^

y las obtcnidas l^or selc^•eión y l^or liil^riduciún d^°

utras variedadcs cntre sí.

l:ntre las vari^^dade.. Iradi^^iunaltn^•nt^• culticada ŭ .

las de má.^ renu^nUre ^^u ^^1 cunt^^ri•io ^uu : h:1 ^•uudeal

(trigo blauco, de espiga blanca y cun .u•^aiuiv); lue

Vista de un campo de frigo en la explotación agrícola «E[ Encinv, destinado a /^roducir simiente original del t•entro

de Cerealicultura.
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AGRICULTURA

Cultiuo en tiestos de los trigos genitores, protegidos por una jaula de tela metálica.

mochos o chamorros de Castilla, más bastos que los

antc^riures; l05 tri^;os de Aragón o catalanes (de mon-

t^^ y de {^ucrta), exU•aordinal•iamente ricos en glutcn,

c.,^^ecialnientc los de monte; las jejas catalanas y

man^•hc^gas ; las hembrillas dc ^lragón y de la Rioja ;

los cru^•.her o c•oru^+lies de h,xtremadura y Toledo ; los

rrandales de Gali^^ia (de ^ran rendimiento y de ma,n,-

uífica ^^z^lidad) y los colorados, bvbilla, obispado, ca-

^^ahlan^•a y tnacolo de Andalucía.

li,l ^0 por 100 dc la producción corresponde a la

^•.5pecie "h. ^ulgare (candeales, jejas, etc.), que sc

^•ría q ^^u ambas Castilla^, la Maucha, Aragón, Cata^•

luita y todo el i^orte de la Península; un 25 por 100,

a^n•olisriadamente, corre^ponde al T. dtu•tmi (trigos

diu•os, rccios, semoleros o^^laros), muy cstimados para

la fabrii•a^•ión de séinolas, macarrones y pastas para

5o^^a, auuquc t.ambién se utilizan cn la fabricación de

^^an, se produc•e en los ^ecanos dc ]a región meridional

y en los regadíos o zonas de terreno relativamente

fresco de la central. Tienen un peso específico muy

e1cvado y, consecuentemente, son de gran rendimien-

to en b^u•ina, de tonalidad amarilla y siempre ligera-

mcnte gr^mulada. Rl ^ por 100 restairte de la produc-

c•ión se asigna a 1as espeltas, escañas o escandas, en

limitadas zonas de varias provincias, seiialadamente

en Galicia y provincias Vascongadas y que alcanza

su representación más genuina en Asturias. hĉ l grano,

vestido, produce barinas blanqcúsimas y pan sabroso,

al que se atribuye larga conservación^ quc facilita ha-

cer hornadas de pan de vez eu cuando en la casn

misma del labrador.

l^o son, en general, los trigos tradicionales espa ►̂ o-

les de alta calidad panadera, si se en^iende, por tal

la calidad específica del gluten; en ese aspecto, nues-

tros buenos trigos constituyen, a mi juicio, excepcio-

nes; los de la zona alta de Guipúzcoa son los que

reputo mejores; su índice de Pelshenke rebasa los

200 minutos (excepcionalinente buenos); siguen cn

orden de calidad panadera los trigos de monte dc

Bergantiños (La Corwia), que alcanzan cifras del.

orden de 60 (muy buenos). También he hallado tri-

gos candeales salmantinos con índices de 36, y esta

circunstancia da idea de la esperanza que puede ci-

frarse en una labor selectiva, toda vez que sería im-

portantísimo lograr la fijación de un carácter tan esen-

cial como este en un trigo muy equilibrado en otros

respectos, como lo es el candeal, apreciadísimo por

nuestros molineros por su buen rendimiento, blan-

cura de la harina, capacidad de absorción de agua y

fácil conducción de la molienda.
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eGK1CULTUKe

Por lo común, nuestros tri^;os U•adicionalc^ (sal- dad de t^^te, sino de^de el ntá^ in ĉ l ĉ ortante uun, dc

vando alguuo5 mocl ĉ os ^nuy bastos y aleunos rojos)

bon cle elevado rendimie ĉ^to en hariua muy blanca y

e^casos, proporciunalmcnte, en teeumentos o salva-

do. h:^ta condiciún nattn•al, c•ouju^ada con la ^eque-

dad dcl clima en la tíltitna 1 ĉ arYe de la jtt•imavera v

dnrantc todu cl e^tío, l^crmite aptu•ar lo^ triáo, lta5ta

cendiinientos o l^roducidos l ĉ arinero.5 inyoepechado^,

con e,5ca^o detritneuto de la 1 ĉ resentucióu y blancura

dcl l^an, toda vez que siendo Ja htunedad natural. del

trióo c7^•^ orden de 12 hor 100 y la utáxima le^;al de

la hurinu de 16, tlueda, ^utn en el vcrosítnil euhuesto

de un conteitido ĉnedio de iml ĉ urcra5 (tnet•tna;, caí-

da.5 o desechos) de ^ 1 ĉor 100, ttn ntargen suficiente a

la ind ĉĉstria tnolt ĉn•adora.

I^a cxperie:ncia 1 ĉ a detnostrado la gran diver5idad

de c^u•acterí^tica; fi,icas, químicae y fernientoecópi-

cus quc ^e ĉ e^isiran en los trieos comerciales. Dife-

reucia, en el eonteuido cn áb ĉ len, he encontrado des-

de el ^,i j^or lUU cu ciertos tri;os, normales, de la

^^ariedad híbrido L-4, ^n•oducidos en Lo^rotio, al 10

^iur lUO en el manitoba de la cuenca del Uuero (ln'o-

xitnidatles de Yaleocia), por ejcml ĉ lo, con la re^tctru-

^ión consiguiente, no aólo de.^de eL punto de vista d?l

t•endin ĉ iento en pan, dc la esj ĉonjo,idad v di^c^tibi-

la nutricicín, l^or el gran valor que ticni^ na ĉla n^eno5 •

due dobl^u• la al ĉortaciún dc ^troteíua.

Sin ne^;ar itn^ ĉ ortaneia, en ĉ ^ ĉ cro, a la calidad htu•i-

nol ĉ anadera, es iududable c^ue, lru•a nosoiru.,, c^,t.í

ahora en el primer plxuo la preoenpaeión de la au-

ta rquía.

}+:,fuerzo^ con^iderables hau sido hecho5 ^ ĉ ara su-

^^lir el déficit importando tri^o. La mayor harte ha

procedido de la Keptíblica Ar^enlina. Su calidad, ^•u

cuauto a fuer^a de la I ĉ urina, ^u^icra a la de nuestru^

tt•icos; la hariitu cs, ^in einbargo, ntáe oscut•a y^^^I

rendintiento, en henerul, más bajo; la coudi^•icín dc

lo^ earaamcntos ha sido i ĉiny variablc en la, di^tin-

ta. i^^^oca^ del a ĉio; eu alwnos lus mcr^nas reln•escn-

taron ^o^•u tnán del '? 1 ĉor LUO; cn utru^, cl 1.U. I^a

hro ĉnedio de riyuera en glulen dc lo, trino.. at•^;cn-

tinos e^ del ordeu de 3U (se entiende glut^^n húutedu),

lo que eignifica u ĉ t 311 ^ ĉ ur 1110 má4 que el de nuestt•. ĉs
variedade.^ tradicioita^le,. La caliclad r,^te^^í[i^•u del

^luten de los ltrimero. e5, ett reJaeióu eon Jo, se^; ĉĉ n-

doti, deL orden dc lZ.i pot• lUfl.

EI fomcnto de la ^irodnec•iún tri^uera y su mejor-.t

ha sido objeto dc^ grande; ^ ĉ reocu^ ĉ aciouea jtor 1 ĉ arte.

del Yoder ^ ĉ tíblieo.

I'rúctica de hibridacion,_, bajo lienda de camraña,

^^^r,



AGRICULTURA

E q I927 tic ci•eti en 1Vladrid e.l Ccntro de (:ercali-

cult ĉ n•a, debido al talcnto y al inibualado entnsia^mo

de dou Marcclino de Arana v Franco, aquel insi^ne

ingcniero qne fué víctima dc la bat•barie roja. Orien-

tó sus trabajo^ en el sentido de seleceionar tri;os tra-

ĉ licionales y^n•odttcit• nuevati va ĉ•iedades I ĉor hibri•

dacicín ; peru coml ĉrendiendu que ^e trataba de nna

la}^m• nn ĉ y la ĉ•na, in^;cnte soht•c toda ltonderación, tie

1 ĉ rcocupó dc^de el ln•imer momento de difundir en

cl territoriu nacional al^una, variedadc^ de tri^o afa-

madu, por la ^rroductividad o ^ ĉor la calidad. Así con-

tribnvó efiea•r, ĉnente a la difusicín de al^,unos tri^;os

intcrc^antí.in ĉ u, quc han tomado carta de nattu•aleza

en lá,sl ĉaña ; cntt•e ello,, el manitoba, mny extendido

en las regionc, central y norte, conservando tiu cali-

dad, aunqnc no sicm^ ĉĉ•e ínte^ ĉ•amentc; el Senatot•e

Ca^ ĉclli, dc la es^ ĉ ecic durum, muy dif ĉ nidido hoy cn

Andalneía v aun en Castilla la ^Vueva; el ardito, en

H;xtrcmadura v en Lcvante; el mentana, en la re-

^,ióu ccntral ^^ Levantc, v el híb ĉ•ido T-4, entt•e otros.

Por decreto del Ministerio de A,ricultura de 79 d^^

octuhrc de 194(l, sc dió imliul^o v eñcacia a la dis-

tribucicín de ^^at•iedades de it•i^o pat•a siembt•a en st ĉ s

di.^tintu^ catc^urías dc «o ĉ•i;^inalesn, ^ccertiñcada^».

«^ ĉ ura.^» ^• «c., ĉ •o^idas».

FI Set•^^icio A^acional del Tri;^o tienc sns altnacenes

dc sclcceión, qae pro^ ĉorcionan tri!^o de siembra ccr-

tificado v dc^infectado ^ ĉor ^ ĉ rocedimientos mecánic•os.

l+:n lu .,iemin•a de 19^6 ne hi^o bien ^ ĉ atente la efica-

cia dc ^^ste scrvicio; dcsl ĉuF^ dc nna dccoladora rcccr-

lecci^ín, qne dcjó sin ,rrano 1 ĉara sembrar a ltrovin-

cia, cnteras, cnbt•icí, ^ ĉ t•áctica^nente, las nece:idades

^lc sicmht•a cn condiciones que snhe ĉ•at•on las ha}iitna-

le^ cn aquella^ eomarc•as tri^neras.

Avance muv impm•tante tamhiFn ha constitnído, en

mi .,cntit•, 1a , ĉ dqni.ici6n hor ^•1 Institnto de Tnvesti-

^;aeionr•.: A^sroncímica^ de la finca «1±,1 Fncín^,, en el

t^^rtnino de Mcco, ^rrcíxima a Madrid, dondc ^e di^^-

^ ĉone dc cam^ ĉo., dedicados a la prodneción de nneva.^

^ aricdade: dc cerealc5 que. snmadas a la^ qne va

^ ĉoseía cl Ccntro de Ccrealic•ultut•a cn Alcalá de Ac.

n^n•es. 1 ĉ c ĉ•mitir^ín avanzar eon ^^aso más t•áhido en el

camino de 1 ĉ rodncir más y má.^ tt•i;o.

Por ĉíltimo, desde el año a^rícola 19^?-43. cl Cen-

tro dc Ccmaliculttn<t vicne distrihnvcndo entre ^a^

^^^Coolieradorc.n tt•iros procedcntP. de hibridacieín,

concc^,aidos cn sns ht•ohio ► cami^os•

Pc.^c a todo., los esfaet•zos qne se han Lecho, lo cier-

tn v ^^u.itivo c; que caamo^ 1cjo., de alcanzat la dc-

,cada nivelaci^ín entrc la prodneeicín v cl consnmo

^le ^^an.

I)c aquí que se recnrra a mcdidas indirecta, qnc,

cn sínte^siti, han sido : el atnnento dc las extt•accioncs

y el ernplco de succdáneo^. Las dos dan mfit•,rcnc, rc-

ducidos y han de ĉnanejan,e con 1 ĉ t•udencia, solrcna

de converti ĉ•se en a ĉ•tnas de dos filo^, por la^ razouc^

siruientes :

Llco^trc^ ĉri<^tttc^s rlerivadus cle Icrs c^aarc ĉcc•ioir<^s

mc^^• altns.

1.° Mudcrnamente no sc admitc va quc el valur

nnt ĉ•itivo dcl han heclto con harina de mn^ elcvad. ĉ
extracei6n ^ca mayor, como ne crcía antes, qne cl dcl

ltan blanco. Se ha comprobado que con cl atuucntu

dc cxtracción el contenido de las harina^ en fócforo

c•rcce más r^ípidamcnte qne en caleio; hrodficese con

ello un de,cqnilih ĉ•io en la 1 ĉ t•oporción dc estos do.,

elcmentos, del cu^d reculta que ^i hien el ltan morenrt

introduee en la alimentación tnás calcio qnc el hlan-

co, deja ho5itivamcnte meno ► en el ot•^at^^is ĉno, lrnz•s

en ^n•esencia de ciet•tos compuesto^ Fosfót•ico^, ^c fot•-

man sales de calcio insolnhles qne se evacnan ^in

hrovecho p^u•a la cconomía humana.

El ^ĉan moreno ^c considcra dccalcificautc, v cn-

tiendo qne desde hace va al^uno^ aiĉo^ se han limi-

tado al 85 1 ĉor 1O0 como máximo las ext ĉ•accionc^ en

In^;laterra, Francia, Portu^;al v otros haíses, al^„nnus

de los cualc. ^radeceu nn ^n•oble ĉnu de c,casez m^í^

^;rave atín qne el nnestro.

?.° Con las extracciones muv elc^^adas .e osetn•c-

ce q mucho las harina., v, ^ ĉor este colo hecho, se con-

vierten en tuateria 1 ĉ ropieia a toda sncrtc de adultc-

raciones. Cou noturio pe ĉ_juicio ^ ĉ ura la salnd. cn la

hariua de coloraeicín osetn•a ^e c•ontiene con frcencn-

oia 1 ĉ olvo del trigo que se liml ĉ icí defcetno^antcntc,

esltm•as de tizón. icrumento, de semillas de ve^;et< ĉ -

ci^>n adventicia, etc., etc. Al^anas veces se contamina,

^ ĉrn• la falla de lim^^ieza, con bacilos qne dan lu^a^•,

cuando las c•ondiciones dc hnmedad v dc calot• ^o ĉ^

^ ĉ ro^ ĉ icias, al apan viscoso», cont^ ĉ lctamentc incomi-

blc. T)e lati I ĉrovincias dc] litoral ^^e han rccibido cn

ve ĉ•arto tnnecti•as de «pan viscoso». Sc ntc ha dicho

por mi cont^^añero el señor Bur^ní•., ,lcfc dcl Labo-

ratorio del Consorcio de la Panadería dc Madrid.

qne cste accidente ^c ha 1^ ĉ•oducido en la mavo ĉ•ía dc

los easos con tri^;os importados, a^or^,ojadoc. y qnc

en ^eneral ocnrtr con harinas de e]evada cxtraccicín.

rara vez cou ltarinas blancas. La sahiduría ^rolndar

asocia t_o } ĉlunco con lo bueno, v no va dc.caminad< ĉ .

3.° La rccolecciún de 1946 fn^^ ahnndantc ; ^ ĉ era

se c.osechó mncho ŭt•ano deficientc : fné aqnc^l nn año

clc tuncho tizón. de mncho trino da ĉiado ^^or el ^ara^.

^^alillo o ^ ĉ a ĉ dilla. dc ^rano eon pc^o e►pecífic•o hajo,

y todas estas eircunstancias se avienen ma1 con las

extraceione, mttv elevada^.
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Inconvenientes derivados de las mezclas.

La harina de tribo, de una extracción no superior

al 85 por 100, es la tínica admisible para hacer pan

digestivo, de buena presentación y en condiciones de

conservación, porque de todos los cereales panifica-

bles es la más blanca, la más rica en proteína, la que

tiene menos materias grasas, la más sabrosa y la rínica

qne contiene elnten (digan lo que quieran los li-

bros) y, por lo tanto, la única capaz de dar panes que

esponjen y levanten al ser cocidos en el horno.

La mezcla de otras harinas consigue la finalidad

de «estirarn algo las posibilidades de abastecimiento,

pcro más allá de límites prttdentcs (del orden de 10

a 15 por 100 como máximo), con detrimento scnsible

dc^l producto elaborado :

l." Porque las harinas que se mezclan no se com-

pletan en sus cnalidades ; lc^jos de e11o, la harina del

sneedáneo perturba más o menos, actiía en bran parte

como un producto incrte qnc, no sólo no aporta glu-

ten, sino que destruye la cohesión de la masa a la

qne se incorpora.

F.l análisis comprueba indefectiblemcnte que el

contenido de gluten de una meze]a de harina de trigo

e^n tma detPrminada proporcicín de harina de cen-

tcno es mcnor qne el qae se dednce por el cálculo

a^tlicando la regla dc aligación. Mucho menor resnlta

en la práctica en las mezclas de trigo y maíz ; la ce-

bada perturba atín más.

2.° Porque nucstros trigos son flojos, salvo excep-

ciones, de una calidad panadera baja y mnchos de

ellos, aun supuestos sanos, son escasantente panifica^

bles de suyo; esta circunstancia, insuperablc de mo-

mento no los hace propicios a las ntezclas, quc rc-

quieren tomar como base trigos de alta calidad pii-

nadera cuyas harinas soportan mc:jor cl dehilita-

rniento de que son responsableti todo; los sttcedáneo^.

3.° Porque en la práctica industrial lac condicio-

nes son muy di.,tintas de las qtte prcvalecen cn 1^^;

laboratorios experimentalcc, donde se obtienen con las

mezclas qne ahora son hrecepti^^as panc^ cvidentemc^n-

te aceptables. En las fúhricas dc pan las mczcla, sc

hacen con menos nniformidad y las elaboraciunes no

se atemperan a lus tratamientos qne 4e requicrcn cn

cada caso.

Fn su consecttencia, no vea vcnta•jas rná; all;í dc

los límitcs que se cifran más arriba, ^ri cn lo iuru ni

en lo otro; pienso qae vale más c•onf^^rmar^^• ^•on un

raciunamiento n^cnor de ^^an ru^^^lianamc^nt^^ blanc^^,

bien cocido y c^l^onjado. ante.^ qn^^ ^•un una ^^i^•zai

mavor de un Oan inforrne, os^•ru•a c• indig^•,tc,.

PrPtcndc^• mcjorar la calidad del pan v amncntar

cl racionamiento cs ana ntopía; ^ como pretender

cngañar al pan.

Vista del laboratorio de farinografía y panificación experimenfal del Centro de Cerealicultura de Madrid.
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CONSERVE SUS NEUMATICOS
Y EVITE REVENTONES

POR

ANTONIO BERMEJO ZUAZÚA
Ingeniero agrónomo

Tractor, empacadora de heno y remolque equipados con neumáticos.

h;stoy de acucrdo con ustedes. E1 título parece c^.

arnmcio de uno de eaos productos de ocasión que se

venden a fuerza de propaganda barata diu•ante una

temporada y luc^;o se olvidan :^cConserve sus neu-

máticos v evite, udemás, los reventones, gracias al ma-

ravilloso producio X. Le remitiremos un tubo gratis

enviando dos pcsetas en scllos de Correos»... Pei•o no

tennan miedo : no se trata de eso. Queremos, por el

c:ontrario, bablar muy seriamente^ de las rnedas dr^

^;ouia dc tractorec. Y si no hubiera sido alaráar el

título dcmasiado, aún hubiéramos añadido «y obten-

^^a usted un renclimiento mejor con su tractor».

Porque es lamcntable ver el trato que suele darse

a 10.5 ncumáticos de tractores. Muchos de ellos van

hincliados a tres o cuatro atmósferas y, naturalmen-

tc, patinan, se desóastan rnuy pronto, cl tractor no

«^iucde^r cou el arada, y cucitna, los due^ios de tan

maltratados neumáticos, les ]lenan de improperios,

ilicicndo qne no sirve.n para nada comparatlos con

aqncllas ma^níficas rue^das de hierro que antes traían

loa tractores.

Y la culpa, se ĉiores, no es de los nenmáticos. Una^s

^^cccs c^^ de alniín cbóler o mccánico viejo de aut^^^-

móvil que, al vcr las ruedas tan ^;randes, piensa que

hau dc hincharse más que las del más pesado ca-

micín v dictamina mny se^uro, con ese aire de supe-

rioridad con quc estos operarios miran a los obreros

agrícolas :«Hav qne hinchar bien esas ruedas ; a tres

atmósfr•ras por lo menos.» (^h•as veces la culpa es de

quicnc, reciben las ruedas, cnviadas dc la fábrica a

una.c tres atmóferas, y creen que hay que conservar

csa ^^resión. Y siemprc lo es de 1os dueiios, que al re-

cihir un auxiliar tan precioso para su explotación,

no se ase^,nran de que quien hava de cnidarlo conoz-

ca perfcctamcntc las instrncciones de la casa.

Yu presté nna vez un tractor peqnerio de rueda^

dr^ nnnta. Vo porque tenna la mala costumhre de de-

j^u• maqainaria a^rícola, sino por otras razones que

no son del caso. Lo cnidaron, jnsto es decirlo, lo me-

jor que sttpieron. A 1os cuatro meses me lo devolvie-

ron con las ruedas desaastadas totalmente e binclta-

das, durísimas, a tres atmósferas y media.

Entonces fué cuando decidí escribir este artículo.

Tardé en encontrar tiempo para bacerlo. Siu embar-

bo, apareció entre tanto en 1^GRICULTURA un mabníñ-

co artículo de mi compañero César Fallola sobre el

mismo tema, y ello casi me decidió a dejarlo. Pero

he pensado que quizá convenga insistir sobre un pun-

Tipo de desgaste causado por presión excesioa o poco peso del
tractor, y también por embragar bruscamenfe. Deben euifarse
esas causas o, además, disminuir la fuerza de arrastre del tractor

quitando una reja o profundidad de labor.
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Desgaste causado por caminar con presión baja sobre una su-

perficie dura. Esfe desgaste tiene lugar en la parte posterior de

las «garras», en contraste con el desgaste debido a patinaje, que

es mayor en la parte delantera de ellas. Puede producirse en

transportes largos por carretera y tambíén en la <drillm^ con trillos

de pedernal, que es un trabajo muy poco recomendable para

el tractor, en que algunas veces se le emplea en España. Deben

hincharse las ruedas a la máxima presión (16 libras ó 1,12 hilo-

gramos para cubíertas de cuatro lonas y veinticuatro libras, o

1,68 /Zilogramos, sí son de seís lonas).

to qu^^, aunt{ue^ ári^lo, Fs lnnv im^ ĉ ortante y de n1•an

tttilidad.

FI ^^Ynpleo de neumático5 representa nna 1•evolti-

^•icín r'n la ahricnlt ĉ n•a. E,o: ^ ĉ f^queño, t ĉ•ar•tores d^

ruc^ila.^ rlo ^oma, qnv corren 1 ĉ ov día ^or mnchos pue-

hlos d^• Caatilla a 30 y más kilómctros por hora, re-

suelvcn ^^I l^roblema dc la^dispe^t•sión parcelai•ia y no

ee atinstau drl minifnndio. Ca ĉla propietario agrícola

de Valladolid poset^ por tértuino medio nueve par-

c•ela4 clv 88 áreas, y en So ĉ•ia, por ejemplo, ti^ne 2^

^ ĉ arcela., de 36 área.5 Las casas de labor dc esos agri-

cultot•e^ .v ĉ^ agrnpan todas en el liueblo y di^tan mi^-

cl ĉ as ^eces 10 v 12 kilótnetros de esas parcelas de su

propi^dad.^ ^Por ello, en el ]abo ĉ•eo com m^las se pier-

de iná^^; ticmpo a v ĉ^ces en e,1 camino que on e1 traba-

jo c^f^^cl^ivo. En camhio, el tractor de nenmáticos, con

apero Ic^-antado o c^on remolqiie, se coloca F^n la par-

cc^1a a toda ^elo^idad y cóniodamente y z•educe así

muchísimo los perjui^•io^ c^e la disl ĉ e^r4ión 1 ĉ ar ĉ ^ ĉ^l^n•ia.

i El tractor v remolquc ^lt^ rucda, ĉlc ru^na foru ĉ an

la pareja idF+al para los trans^ ĉ ortes agríi•olu.^_.!

; Qué c,ontra5te ent ĉ•e ellos y 10^ anacrónic^o5 ^•a^t•ro^

de bneyes y de mnlae! f:apacidad, ral^idrz, t"''l ĉ '^'' ĉ "`
deterioros de los carninos y ji^^•o a^ ĉ i5onatni^^nto ^l^•

las tieri•as de labor, son lae ventaja, iuuc^^rahlr•.^ ĉ1^^ lus

rPmolques. Con ello5 l^ne^ ĉle re^solver,^^ el ln•obl ĉ •^utĉ

a^rícola de los transporte^s, cnya ĉ^norw^^ tra,c ĉ ^n ĉ1 ĉ •n-

cia no se valoi•a jnsta ĉnt^nic 1 ĉ oi• lo ^;ent^ral. vo n ĉ i• r ĉ ^-

fiero sólo a los tran5l^orte^ quc I ĉ ov ^^^t^ ha ĉ • ĉ •n» ,.^ino

a los que ^rno se hacen» 1 ĉ or falta tl^^ mi^dio^. Por ^^,aa

falta, los t^rrenos de CaStilla sola ĉnt^ntt^ son f^^rtilc^^,

en ceneral, t^n los arucdo, de los ^ ĉ n^•hlo^» ,^^ac^r^•olu-

dos con fr ĉ^cuencia v ĉ^nlti^^ado^ ĉna ĉ•has v ĉ^t•c•.ti t ĉ ^ ĉ tlos

los a ĉios. Las tiraera5 alejada,, C ĉ or falta ^le ui^^^l^io.^ d^•

iransporte, tanto o más quc^ de abouu or^^íni^•o, no

«ven» el r:etié ĉ•<•ol iná^5 que ĉ•ada vt^ini ĉ• aiio^, si cti ĉ ln^^

son esterc+ola^la5 alruna vez; no ^•^ ^•xU•a ►o i^ui•, ful-

tas de toda ^nateria or^^íni^•a, scan ^ ĉ oln• ĉ^^ v il ĉ ^n i•o-

se^chas exil;t^as.^De vez c^n cnantlo ^^ ĉ ^ It^.^ ĉla a ĉ u ĉ lali-

gazo» con ahonos ^ninr^ralc•, v s ĉ ^ ^^ ĉ nineraliran^^ v

c^mhobreccn u ĉín más : ^^^^ ĉnata cn ^^lla^ a^í la vi^la

^nicrobiana.

El tractor dc i•nedan ^li^ hotna La traído a la, ^ie-

sada^ laboi•es agrícola^ la aleg ĉ•ía tlc la ^•clo ĉ •ida^l.

Roturas de las lonas causadas por choques cun piedras o raíces
u otros obstáculos, vista por dentro. ^.as presiones eleUadas po-
nen tiranfes las cuerdas de las lonas y faUOrecen estas roturas, que
son también muy favorecidas por la oelocidad. Deben usarse
cubiertas con más lonas, presión adecuada y conducir cnn pru-

dencia a poca oelocidad.
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l'ero uo ^úlu la ^^elu ĉ ^idad ^obre ĉ ^arretera, sino en

lahores cotuu la de arar. Pot• ello, los trxetore. ^no-

dc ĉ•no, su^^li•n teucr tná^ velo^•idzides qae los anti•^

^,uo.: cnatn^ o eineo haeia delante ^^ n ĉareha

atr^í,. Y t^ae e; ĉ ut a^ltet•to en t^ne nue^tros a^;ricul-

tore,, ĉ^ne etnl ĉ ieran hov a umecunizar,r^,, están ae^

^neralu ĉeute ntuv ĉual ot•icutado^. '1'odo ^u af^ín ^^4 que

el tt•aetor «Ile^^en el ma^^or ntíntero de reja ĉ s lto^ible,

t ĉ un ĉlue ten^;a que trab^ ĉjat• dearaeio, en pritnet•a o

se^ttnda vrloeidad. Mneha^ ^cce^5 in^•lu^o el traetot-

^ a forzado, ^•on lo ĉ •uxl ^n des^,a,tc c^s tuuy rál ĉ ido.

h;^tr e. itu n ĉodo de hac•er trahajar el tt•< ĉ etot• t^ital-

nter ĉ t^ cqni^^u ĉ ^ado. E^ 1 ĉ refcrible ,ul ĉ riroir una r^'Ja

Ccr'es de la goma. Se hacen más fáci(mente con la goma mo-
jada. Ueben ottlcanizarse sin perder fiempo, para evitar que la
cubierta, al doólarse repetídamente por esa pa^^rte durante la

marcha. se estropee.

a tr.^bajar en ter ĉ •era ^elu ĉ•idad. t•aminando a;eis o

^iete kilóm^^lro; en lunar tl^^ z ĉ tre., o ^•uatro 1 ĉ or

lior^ ĉ v con el inotor dc^,ean,atlo. Lo ^lue se ^^ ĉ ic•r-

de en .ĉ ueh ĉ u•a ^le It ĉ hor, ^.^^ ;^inar^í con erc^•r, en

^^eloeidxd. Aileutá., la tierra ^lueda ĉ muel ĉ o tnejor ^^ ĉ ul-

^eriiada con e,a labor t•áltida; el tra^•tor .c^ e^rn^er-

t^ará hien, ^^in de,^;xstes ^rremattn•os, v a^ ĉ ro^eel ĉ ará

ttte^jor .,tt ^ ĉ ^^t^^nciu ^ ĉ orc^ue ^^ati ĉĉ ará meuo^. ^a ĉ ltte
la atll ĉ ereneia dc^ la^ ru:^^la: ĉle _rom< ĉ e; mejor en la-

bore.v rápida.. ^1ue en la., lentas. A ^toc•a vcloeida ĉ d
de^^^rrolla tnú• ^toteneia ĉ ĉ tn traetor eou ru^•da, u ĉetú-

lie, ĉ ^, n ĉ ientru^ qne a^^eloei ĉlad n ĉ á^ alta, lo, netnn^í-

iit•o^. dan ntu ĉ •I ĉ ^ ĉ ĉ ná.^ ^ ĉ otr^n ĉ•ia r7ue la^, rueda ĉ .^ tle aee-

ro. ^i^^mpre ^luc la ticrr, ĉ t^•n^,a t ĉ n rclati^o temltcro.

Pero nu solznuente e., la labor de ^n•ar la ilut• deb,.

I ĉ ueerse ĉ•un lo, tractore, modernos. Al ĉarte tantbif^n

de los gr ĉ deo, de los ratitrojo.^ v barbeeho, (^rada.,

ĉ le disco^, e^c•arificatlore^. extirl ĉ adore., etc.), dne nv

tienen di[icultad ^^on ba^tante eonocido.., d ĉ ^b ĉ^remo.^

ir intentando al ĉ licar el u•actor a Ix^ l^bot•cs de cnl-

ti^^o uentre línea^n. i.a^ «bina. u ari^juc^^» dadas co-

rrientemente a lo; cercales y lr^tnnino^as qne ,e cul-

tit<ĉ n en IínPa: Separudu^ o en línea^ parcada^. pne-

den dar^.c n ĉuy fáeihncnte con tractor. Y tamlti ĉ^n la., .

distintas hin<t^ v loc „a^ ĉ orque,^, quc neee,itan la re.

^nolacha, ^tat^ ĉ t< ĉ . ntaíz, alubia^ ^- demás culti^o^ dc

n^^,adío. Yara ello sc em^ ĉlean culti^. ĉ dores con tod^+

Los neumáticos hinchados a presiones excesivas o expuestos al
sol presentan ^rietas pequeñas superficiales, que no son peligro-
sas si no se hacen mayores. La pintura corriente puede tamóién
causarlas. Ajustar ia presión y prote^er las ruedas de los ele-
mentos atmosfériccs. Bastará para ello inc/uso una buena capa

de barro.

ela.e de reJa^ ^ di;co,, n ĉ ontado^ en el mi^mo euerpo

del tractor. ĉ^ue ^^e bajain ^ I«antan _c^n^•ralntent ĉ ^ con

el Ie^^anlamir^nto hidrtíulieo ^ enlti^•tut sitnulttínea-

u ĉeute ^-at•ias eulles. 1^utut•alinentc, la anch ĉ u•a tl,
^ic^ttihra o«di^t^ ĉncia entrc línea^» ha de aju^,tarse a

^^eee^ a la^ ^ ĉo.ihilida^l ĉ ^^ del ^•ttltitador. F;n lu^ ltat•-
e<•la^, d^^ re^< ĉ dío, due dehcn e^t^. ĉ r convenienleutcnte

niveladay, Ixy rei;adcr^ ĉ .ti no del^ ĉen eortat• el terrenrr
má^ que exd< ĉ 611 ú 10(1 u ĉ etros. ^i^n•: ĉ no ^-et•se 1•urzado..

a lecantar ^•I ^•itlti^ador a eada ^ ĉ a^o.
I^;u la:; ^ ĉ radera, nat ĉ n•ale^ o artifi^•iale.., la, ruedas

de ,roma .,^^ adhicren a^buiraltlemente al terreno v
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hacen a gran velocidad los gradeos regeneradores o

trabajos de recolección, sin daño alguno para las

plantas.

Todas esas labores son hoy en día mejor ejecuta-

das gracias a las ruedas de goma. F.1 traba jo a la ba-

rra dcl tractor ha sido notablemente mejorado. como

miento, con lo cual llegan a igualar ,e incluso a so-

brepasar ligeramente, a los más costosos tractores

oruga.

Las máximas poteneias a la barra mcncionadas fne-

ron alc•,anzadas cnando cl tractor marchaba a 7,5 ki-

lómetros por hora, calzado con n^•umáticos, y cuan-

Cubierta vista exterior e interiormente, con grietas producidas por la iracción lateral en el tractor, que «pega» a la rueda conira
la parad de! surco aI arar, y si est6 poco hinchada, «pellizcm> la cubieria en cada garra sucesioa. Aumentar cuatro libras Ia
presión de esta rueda y disminuir la tracción lateral, llevando el enganche del arado más hacia el centro de la 6arra de tíro

del iractor.

lo demuestran palpablemente las famosas pruebas dc

la Universidad de Lincoln (Estado de Nebrasea).

Refiriéndonos concretamente a las pruebas hechas

en esa Universidad con el Allis-Cbalmers WC.

funcionando con gasolina, dicho tractor alcanzó una

potencia máxima a la polea de 29,93 C. V. Con rue-

das de goma, su potencia a la barra ]legó a los

24,1fi C. V., mientras que con ruedas de acero no

pasó de 22,29 C. V. Es decir, que con ruedas de ace-

ro aprovechó a la barra sólo el 74,5 por 100 de su

potencia a la polea, mientras que con ruedas de goma

aprovechó el 80,75 por 100. Otros tractores ban lle•

^;ado incluso al 88 y hasta 92 por 100 de aprovecha-

do iba a seis kilómetros por hora, con rn^•das dc

acero. Esto nos c^onfirma lo que antes dceíamos : con

neumáticos deb^^ labrarse a más velocidad ilu^• ron

ruedas dc ace^ro y, cn uno u otro caso, ha d^• lahrars^•

más de prisa de lo que ordinariamente sc bac•c en

España, aunque para ello tcngan ^ne suprimirse r^^-

jas. De^ este modo el tractor desarrollará más ^iotcn-

cia y labrará rnás supcrficic; por 1o tanto, la tierra

se pulverizará mucbo mejor, los esfnerzos lat^•rales,

que tienden a desviar tractor y arado, son mcnor^•.

y la conservación del mecunismo scrá mejor. 7'odaa

esas vcntajas sc consiguen con las rn^^das d^^ goma.

Pero para ello es necesario cuidarlas como es debido.

252



AGRICULTURA

La presión del aire es, sin duda, la cuestión más

importante que bay que tocar. Por ello, todo pro-

pietario de tractor de ruedas de goma debe tener

siempre a mano un comprobador de presión adecua-

do para presiones bajas. Los de camión, que empie-

zan a marcar a las dos atmósferas, no valen. A falta

de otra cosa, sirven los de autotnóvil, en los que, sin

embargo, es nniy poca la exactitud para presiones

menores de una atmósfera (un kilooramo por eentí-

metro cuadrado). Desde luebo, los mejores son los

comprobadores para baja presión, propios para trac-

tores, que comienzan a marcar con una presión apro-

ximada de cinco libras por pttl^ada cuadrada. Con

^ólo qnitar el tapón de la válvula y aplicar el com-

probador, se verá la presión qne tiene cada rueda,

debicndo tener cnidado una vcz por semana. Esa

presióu ha de ser la si;ntiente :

Ruedas delanteras de cuatro lonas (4 ply) : 28 li-

bras por pulgada cuadrada (2 kb. por cm.` 0 2 at-

mósferas).

Ruedas delanteras de seis loncs (6 ply) : 36 libras

por pul^ada cttadrada (2,5 kh. por cm.^ ^ atmós-

feras).

Ruedas traseras dc cualquier número de lonas =

= 12 lihras por pul^;ada cuadrada (0,84^ kb.^cm.^).

Si se ura con arado fijo, la rueda que camina por

el sm•co se pondrá a 16 libras ( 1,12 kg.^cm.^).

Cuando se coloquen varios contrapesos o agua en

las ruedas traseras, o bien se trahaje con arados sus-

pendidos pesados, se inflarán también ambas ruedas

a ló libras, y puede lleaarse a las 20 libras en la

rueda del surco, sietnpre que ten^a seis lonas por lo

menos.

Al leer las instrucciones anteriores babrá, sin du-

da, quien piense : «^,Cómo es posible hablar con tal

^,eneralidad? Los tractores pesados ]levarán mayor

presión...» Pues no, señor; las instrucciones ante-

riores son ^enerale.,, porque la presión no depende

del tipo de tractor, sino de la clase de tierra, y se ha

visto qnc las prPSiones dadas son las más convenien-

tes. Fl tractor aprieta el suelo con una presión igual

a la de sus neumáticos, y esa presión, con la que se

oprime la tierra, es la aln•oliiada para qtte se claven

en c11a ]os dibnjos dc las ruedas. Naturalmente, en

los tractores ñrandes, su mayor peso se reparte en

nna mayor superficic de contacto con el suelo, pero la

^iresicín del neurnático no varía.

Scrtín las cifras a^rteriores, vemos ^ que las ruedas

delantcras van bastante hinebadas (unos dos kiloera-

^nos) para qne, rn In^ar de aplastarse, penctren como

una caña dura en cl ^terreno y facilitcn así la direc-

cióu. T as ruedas posteriores, en cambio, hincbadas a

menos de un kilogramo por centímetro cuadrado, se

aplastarán de modo que se apoyen sobre el terreno

de tres a cuatro pares de pesta^ias del dibujo en toda

su anchura. Cuando se binchan a una presión excesiva

(y ya dijimos que es, desgraciadamente, muy fre-

cuente bacerlo a tres y más atmósferas) se apoya en

el terreno una superficie tres o cuatro veces menor

Neumático deiantero desgastado laferalmente /^or su rozamiento
contra la pared del surco. Debe evitarse ese rozamiento engan-
chanda el arado en otro t^unto de la barra de tiro. 1 as cubiertas
delanteras con dibujo de fres costillas (la de esta figura es de
una costilla) tienen más es^esor de goma laferal y resisten mejor

este desgasfe.

(seĉún la relación de las presiones), y siendo menor

la superficie de adherencia, el tractor patinará, tra-

bajando muclio peor y ^astándosc las ci^biertas muv

rápidamente.

Si a pesar de^ tener 7a presión debida patinan la ►
rnedas, no debémos intentar evitarlo desiníjándolac

más, paes no conse^uiríamos con cllo defectos apre-

ciable^s y, en cambio, al aplastarse los nenmáticos en

forma de bolsas laterales, pueden romperse las lonas

v prodncirse ĉrietas laterales cpie los estrope^arían.

Fn este caso ha de evitarse el patinaje de dos m^dos •

l.°, disminuyendo el esfuerzo de traación, sulii-imien-

do ^ina reja o labrando a mcnor proftmdidad, pu-
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diendo entonces trabajar a más velocidad, y 2.°, au-

mentando el peso dc^l tractor mediante contrapesos o

1lenando tres cuartas partes de la cámara con agua o

^^on mcrcla anticongclante (a^ua con un 10 por ]00

de ^^loruro de calcio, por ejemplo). Rste mayor pc^so

del trar•tor no dificulta casi 5u marcha, pues, por cada

1.U00 kilobramos de anmento de 1 ĉeso sólo se aumenta

(en ter^•no llano) 25 kilobr•amos la fnerza necesaria

para la ĉnarcl^a del tra^^tor.

Adetnás de mantener los neumáticos con su presión

necesaria, dchen dár,cles otros cuidados : caando ^se

produzt^an grietas pc^qneña:, se lavarán t^on ñasolin.t

^ se Ilenarán de ili^olución. Si las grietas son mayo-

res, prodt ĉ cidas, por ejemplo, por cascos dc botella

rota, se vulcanizará la cuhierta sin pérdida de tiem-

po, cosa qne harán en un momento en eualquier taller

de ^-ul^•anización. De lo contrario, se estropeará la

^^nbierta. En el local donde Se guarde el tractor no

dehe c^xistir aceite o^;asolina en el suelo, ^C^ues abldn-

da la ^;oma v la e^trol ĉea con el tiempo. Si se encierra

c I tractor en él, 5in usarlc en bastante tiempo, de-

herá levantarse sohre unos urollizo»» o hies de ma-

dera ^ ĉ ara que no d^^^^•anse sobre las ruedas, y se de-

jarán éstae hinchadas.

Como la rueda «del snrcon se des^asta más rápi-

damente que la izqnierda, deherán camhiarse cada

dos mil horas de trabajo, teniendo cuidado de que

qneden montadas correctamente, es decir, que al an-

dar el tractor hacia adelanic ►iren las ruedas en e]

^entido dc ]a flecha de modo Rue el vértice del án-

;,^ul^ que forman las «^;arras» o pestatias pise el suelo

antes ^^ ĉĉ e los lados dc ese án ►ulo.

AI montar los n^^nmáticda` en las ]lantas ce inflarán

a 30 lihras por pul^,ada cna^h•ada (poco más de doc

kilo^,ramos por céntímetro c^uadrado) para asentarlos

firmcmcnte sohre aqnéllas y lue^o ce desinflarán has-

ta la presión recomendada.

(;uando se trabaja a la 1^ ĉ olea con el tra^•tor. suele

desarrollarse en éste ^^lectrieidad estática, que pnede

^er ^x^li^^rosa. l7che tutirse la «masa» o parte metálica

del irac•tor con la tierra por medio de una oadena o

hierro para evitarlo.

F:n el trabajo a la 1 ĉolea ^ ĉuede, además, la cort•ea

llerar a cortar la cahierta de la rneda anterior dere-

cha. 1)che esto evitarse de varios modos : 1.° Snbien•^

do la rueda izquicrda sobre ut,^^ hloque o piedra. con

lo c+ual la rneda derecha sr^,,^,nclinará hat•ia fuera,

seharándose de la c•urrea. `?." Cavando nn hovo a la

rucda, para t(ae la <•ort•ea ^^iase más alta. 3.° Prote-

;^iend ĉ ^ ĉ el ncnmátic•u con uua c^hapa metálit•a o con

do: varillas de hiert•u por stt parte interior.

Fn las fotografías se repre,entan al^anas forrnas

típicas dc desgaste, ^•on sn^ ^•au.a.. v modu dc ^•vitar-

lo en cada ^^aso.

^k ^k >k

Hasta aqtú hen ĉo5 viau los ^•aidados ^•orrieute, quc

deben dar,e a los neumáticos pa ĉa cottservarlus eu

buen estado y para que ^^l tra^•tur fun^•ione ^•un tná-

ximo rendimiento. Aan podrí^nno, añadir ^lue +^^

eonveniente vtilcani•r,ar los parchcs ^lu^^ ^e ^•ulo^lnen

a) arreglar pinchazos. Pero nada hemos di^•ho de ^•ú-

mo se pucden evitar los reventones, ^•osa qt ĉ e ,e pro-

tnetía en el títttlo. 1Vo ,e trata acltri dt^ nna ret•o-

mendación hecha en ^;c^neral hm• toda, las t•asu^, t•o-

mo las anteriores, y co ĉnprohada 1 ĉor no,otros ^^n la

práctica; pero constituye una ^•ne.^ticín tan nu^^^^a v

ori^^inal, que no resistimos a la tentat•i ĉín de darL• ĉ a

conocer, a pesar de qne se rel•iere tnás hien : ĉ lo^

neumáticos de camiones y coches ^le turi^mo ^lnc a

los de tractor. Nnestra tínica fueutc de infurtnuciún

son unas hojas divtil^;adoras de la Set•t^ión d^• Con-

scrvación de Vehículo^ del Mini^terio dc la Cu^•rra

^le ,Estados Unidos. Pero siendo, por lo ^•omún, ian

di^nas de crédito esta^ ^ ĉ nbli^•a^•ione^, ^•r^^emu^ ^^ue

ofrecen sohrada garantía.

El método mc^omendado, ^lni^ llaman «si,temn

c^omparativo de pérdidas de aire^^, ,^^ ha.a eu ^los he-

chos experimentados en ]35 nenmáti^^os som^^Iido, a

ltrueba. N;n primer lu;^ar, se t•omltrohó que todo,

los neumáticos pierden aire lentamente ^ ĉor lo.^ «1 ĉ0-

rosn que ti^^ne la cámara. Fn ^e^ ĉĉ ndo ]a:,^ar, ^^ue la

inmensa mavoría de los rc^^entun^^s ^^^tán proi]n^•ido^

por pinchazos muy at ĉ ti^,uos. F;s det•ir : r• ĉ r< ĉ nd^^ una

rueda se ^tincha con i^n c1avo o tac•hnela ^^u^• ^r^^n^^-

tra en la ^•ámara, écta ^e dohla ha^•ia ^lentro. ro-

deando al ^^lavo. Entre los «lahio,» d^^ la ^om. ĉ pin-

c•hada v el clavo eomienza a c,^^a^ ĉ ar^e el aire; ^tcro

la cámara, ^ ĉor su flc^xihilidad y ^ ĉor la presiún mis-

ma del airc, se adosa hastante hi^^n al ^•lzivo v r^^snl-

ta mttv lenta la ^ ĉérdida de aire. Sin c^mhar,o, ést^•

es un punto de la cán ĉ an•a que vu dehilitándo^^• poco

a poco, hasta que lle^;a mt momento en qne (en tm

día de calor, m^n•cha rál ĉida v lar^a, etc.) ĉ •^^ ĉle dc^

re^^entcr ^^ se produc^e el reventón.

F.s decir, que la mavuría de los rcventone^ .on cl

resultado de antinnos ^ ĉ inchazos dcsatc^ndido^, en ln-

^rar de ,cr originados, como mnchos c•ondu^•tores pien-

^an, en el mi.amo momento de reventar la r•.ímara.

Por ejemCrlo, en dic•ha Sec•ción de f:unscr^•a^•ión dc

^'ehículo, ,e hizo la 1 ĉ ru^^ha de ^•lavar ima tai•huela

^^n cada nna de las ruedu^ de un ^•o^•he. Fl ^^o^•he si-

nuió funcionando qormahnente, hasta tlue a lo^ 3.fi(1(1

kilcítnetro^ reventó la ^ ĉ rimera ru^^da pm• ^^f^•^•to de

stt reshcctiva tachuela ; a los 6.'?00 reventó la se-
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gun ĉla ; a los 8.100 rc•v ĉ^nUí la tercera, y a lo^ 13.5(10,

cn qu ĉ • se diú ^^or t^^r ĉnina^la la hru ĉ ^ba, a ĉĉ n no lix-

bía r^^vcntadu la cuarla. ^

De ĉ ^slos lu•^^I ĉus ^c ^le^prcuae el I^ruceúimiento re-

co ĉueu ĉlado pur dicl ĉa Sección : e ĉi primrrr luáa ĉ• se

^lc^berín con^^^rvar la^ válvtilae con^sus ta^ ĉ ont^; apre-

Iado, a manu (,in furzarlos), y' e,to, txl ĉ une,, ^^on

^u^ arandelas d^^ goma bien ^^onservadas. N;IIo nos da

ĉ u ĉ ^^i^^rre l^ernu^ti^•u ĉl^• las válvulas, que el obús nun-

ĉ ^u ĉ•on,igue coinplF^t^m ĉ^ntr^. S ĉ^ intlarán ^oda, las cu-

I ĉ i^^rtt ĉ , u la ^ ĉ resió ĉi r^^c+oniendada. Cuandc^ Sa vuel^.

^.u ĉ a hinchar, ,c v^^ ,u Inx^;iún co ĉ^ e^l co ĉu^^robador.

h:n ^ ĉ ^n ĉ•ral, todu, lo^ n ĉ^tunáticos habráu I ĉĉ^rdido airc•,

unos iu^í^ que utro^. Pr^ru .i c^stas ^lil'r^ren^^ia, de pre-

^iúu sun ^;ran ĉ 1 ĉ^:, no ,crún dr^bidas a las pr^rdidae iior-

wal^^, ^ ĉĉĉr lo. I ĉ^iro.,, .^ino a cau^a^ auormal ĉ^^, pro-

hublr ĉ u^^nCe I ĉ in^•I ĉ azu^. I)ebc ĉr ĉos entonce, d^^^montar

I^ ĉ ru^^^la y urri^^lar c^l ^ ĉ inchazo, cou lo ^•uul 1 ĉ ahrc-

nu^5 avitado un rev^^ ĉ^I^ín hara el futuro. h;^ de^•ir,

^^uu e^5te proc ĉ^dimi^^ntu se. caitarán lus ji^^linros d^•

AI'('ll^('11Lt l^f' ^O^ Pl'^'(`IllOC1P5^ ^e COI1^P1'^`tlCAll IIIUC^IU

n ĉejor la, ^áu ĉura^ y,c austituyen ]as mol^•,ta5 re^ ĉ x-

raciu ĉĉe, rn ĉ^arr ĉ^tera ^ ĉ or u^ ĉĉ^racioues mtí; cóniodas

hechas ĉ^n el taller.

Seh ĉúi el foll^^to ^^itudu, d^•^^nié.^ de liah^^r hinclia-

do Ja^ ruedas a la mi,ma ^ ĉ r^^sión, al ĉ^ou ĉ ^ ĉ rubar Psta

cua ĉ id^> >e qui^^r^^ ĉi vulv^^r a hincltar, <^s iudic•io de pin-

^•hazu ĉ^n tuia ruf^da una dif^•rencia d^> pr ĉ^sión enU•^°

ĉ^^a ra^ ĉ lx ^- la más d ĉ^.^inflad<ĉ ĉ^e la; d ĉ^iná, de tres li-

hras ^i ĉn• ^ ĉ tal^;ada ĉ^ua ĉ L-xda en lo^ coches de un•ismu,

ĉ vnt ^ir^^^ión d^• nPtnnú^i^^o; ^le 30 libras, y de cinco

ĉ ^n lu.^ ĉ•aiuiones, cuyas r ĉied^ĉ^ se hinchan a t ĉn;^s ^0

lihra^. Nada di ĉ •^^ dc^ I^ ĉ , ^rai^t^n•es; I ĉ cro, dada la hre-

^iún a yi ĉ e se hincliau la; ru ĉ^das d^ ésto^, es de su-

^u ĉ n^^r quc tr^^, libru, ^ ĉ ara I<ĉ., ruedas d^luntc^ras, y

^lu, lihru^ para I<u tra,^^ra^, sou indi^^io de ^^inchazo.

Ke^^ ĉ etimo^ yuc^ e^sus trc^s o t•inco lihra; con de dife-

r ĉ •nciu d ĉ^ presi ĉín eiitre q na rneda v la qar h^ya per-

ĉ lidu u ĉ ^í; aire de^ todas la, d ĉ^más. F., d^•^•ir, ^lu^^ se re-

I'i^^r^^n a las I^^t•itn•a, I ĉ i^^^ha5 con el ^^ont^ ĉ r^ ĉ hador de

^ ĉ r^Wiú ĉ i ^^I dít ĉ ^^n qu ĉ ^ ^^^ vuc^lven a hin^•har las rue-

ĉ lu,, y nu a dif^^n^n^^ia, ĉ^utr^^ la l^re,iún a^^u ĉ • ^+^ hin-

^^I ĉ ú u ĉ^a i•^ueda v la ^lu^^ tieiir^ ^•uandu s^• vu^•Iv^^ a hin-

^•liar. Aaluralu ĉ i^utc, ^•uauilo c^,as diFcre ĉ icia.^ .^^^ĉ n^ ĉna-

^^ur ĉ^. ^^u^>" la; iuili^^u^l^ ĉ ^, ^^; ^^uando d^^bc d^^^n ĉu ĉit^u^; ĉ ^

v r^•^^ar.u•se c^l u ĉ^ ĉ tmáti^^o. ^

AGRICULTURA
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EI continente negro, despensa de Europa
Contestando a unos lectores.-La Agricultura en auge.-Granjas-escuelas
de capacitación.-Productos diversos.-Riqueza hidraulica.-Africa, tal como es.

Por JOSE GUTIERREZ DE MIGUEL
(Del Ministerio de Agricultura)

^,n nu^^l^^^t^^ trabuju titiila^lo «Po,ibi!i^lades gana- ,ati,fa^an ^u int^^ré^. h:lijr^ al a•r,:u• una ^lr ^^,la^ cai-

dcras d^^l AI'ric^a F;i^uatoriul^^, aparc^•ido ^^n la rcvi.,t^i la, para 5u jiubli^^aciún. 'I'oda5, ^,un iniiy lir^•ra v.n•i:^-

Gunci^l^>rí^r lia^•c unu^ ^nc^^^^., h^ dr,^iei•ta^l^^ la ciu-iu- ^^iúu ^^^i la i'or^na. ^^^^r^^ i^ual^^, ^^n ^^I f^^n^lu; ^^^^ntii^n^^^^

;iclad ^^c iun^•lio^ d^^ ,u> I^^rtores, qur^ ,^^ han diriridu la.; mi^tna^ j^r^^^uuta^ :

a nu.utru^ en dcinan^la ^le ^latos cunipleui^^ntariu^ y^ic

Trabn7n t^°rrible, agotadur, ^•icnnd^o el ttatit^o, siri la roopera^^ihrz del ho^nbre blanco, buscabn en 1¢ ^n¢rafa ^le Ia

seli^¢ el espacio libre, la luz, el sol, o simpGemente l¢ ^e^aa, p¢^^a caleritarse, o ^naterial para sus ¢lóeryues...

25R



... en en^itraste con la hora actu¢l, erc la q^te el esfuerzo
hu^nta^io es ^ree^tt.Plazadu ^or la mcíq^ic^n¢, que ctbre camiraos
venciendo ubst-áculos que ciwt-ct7zo costaba^z- 2c^^e cle-^r•roche fa-

buloso de ene^•gías y de tiempo...

^ UAti MOYA OLI^'ER

Apartado de Correos 25

Léri.da, 18 de septiembre. de 1948

Sr•. D. José Gutiérrc^ dc; .lli,ttel. 111adrid.

Nlu y sc itor ntío:

llabien.do leído su, magrtífico y dctallado a^rtículo

publicadu ett la revista Ganadería correspondicnte al

nres de tna^_vo del ano en cttrso, relaci^onado a las po-

sibilicladcs grnznderas del ^l frica Ecuatoriczl, se me

rlespertcí utz vivo interés parct trasladarnte a aquellas

zonas y dedicarnte a una explotación agrícola-gana-

dera, acli:r^idad a que estoy ocuhado desde mi erttrada

a la ntat^oría de edad.

Conto perfecto conocedor del terrerzo, me permito

molest« rle, rogándole su consejo para aclarar alguna,.

de nris cludas, que desde esta nuestra Patria m^e es

difícil despc^jar.

Conto base principal a la contestaciórt de ntis prc-

guntas c•reo puede interesarle conocer mi situación

ccottónzica utza cez si.tuado erz el Co^t.go belga. Yo so-

lanzcnte podría disponer en ayuel país de una stzntrt

irzicial ^z^^roxirnada a los 4.000_OOQ de francos belgas.

^Gs etitraordinariamente fuerte o pesada la vida,

higiéni^camc:nte habltuulo, etz el interior de la colonia

belga. ^sara poderla resistir una fantilia moral y legal-

ntente organizada?

^I's facti.ble erzcontrctr' centras hedagógicos donrle

educar los lai•jos siguiendo las norma^s cristianas a que

estamos a.costuntbrados?

De. la antplia zotta que usted indica en su escrito,

^qu.é lutnto es el qzce cree reúne mejores condiciones

pa.ra cl cstablecimiento de urta explotaciórz ganadera,

dedicctda a Zos artitnrdes de abasto de especies vacu-

na vi cerda?

^Qué raza de ganado vacuno y cerda cree usted

l3zteden. dar mejores resultados?

^Es hosible recriar el gcnzado en pastoreo integral

o bien hay que disponerle de abri.gus y suministrarle

piensos complementarios?

^Para el cuidado y vigilancia del ganado pueden.

utilizar los pastores caballos de silla o éstos estcírt

fuertentente atacados por ltt nt^usca tsé-tsé?

^Es fcícil el traslado clel ganado, considerando las

enormes distancias desde los puntos rle pruducción a

los centros de consumo y entbarque?

Mientras espero perdonará mi libertad al moles-

tarle, debido a lo difícil de obtener detalles del país

que interesa, a.provecho esta ctircunstartcias para agra-

decerle antic,ipadamente el interés que demostrará al

aclarar ntis dudas, le saluda atto y reshetuoso s. s.,

(Firmado.)

Las condiciones climatológicas de cstos territorio-

eon muy variables e inlluyen durante el ^período dc

aclimatación en la nat^n•aleza humana; pero la ac-

ción civilizadora de las naciones protectoras, desarru-

llada con más amplitud que en ningún otro en cl

aspecto sanitario por tnedio de una intensa y acer-

tada labor profiláctica, ba hecbo posibl^ en la l^ot•:^

presente qur. hasta los organismos débiles puedan rc-

sistir los cambios bruscos de la temperatura. No ban

influido menos en la babitabilidad de ceta parte dc

la tierra los trabajos de saneamiento de su suelo, ce-

gando cccharcos muertos» o abriéndoles cauces natn-

rales para su desagiie hasta las grandcs o pequciias

corrientes; talando extensos espaeios de árboles v

arbustus; sometiendo a la acción purificadora d^•1

fueoo enortnes extensiones de «brousse» .. En fin, sc

ban puesto en práctica todos los ^ procedimientos co-

nocidos para transformar en habitables lugares insa-

lubres, independientemente de ]as n ĉedidas precaii-

torias que el buen sentido aconseja a los coloniales

que desarrollan sus actividades diversas en aquellos

territorios.

Los establecimientos de enseñanza primaria, mc-

dia y superior son numerosísimos, y las facilidadc5

docentes para la población blanca, por lógica conse-

cuencia, cuantiosas. Bélgica, Francia, España, Ingla-

terra y Portuaal tienen magníficos colaboradores en

el desarrollo de la peda^;ogía en los misioneros de

las distintas Ordenes religiosas, que mantienen y aticn-

den centros de enserianza en los que se imparten los

más diversos y amplios conucimientos er. todas la5

ramas del saber hurnano, sin distinción de razas ni

color de piel. En algunos lugares se mautiene aún la

separación de negros y blancos, por ttn prejuicio, a

nuestro modestísimo saber y entender, equivocado,
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^le suln•c•ma^•íu racial. Y no es yu^• t•rean^us .ult^•t•iur

al in^ígcna, ni inll ĉ ^^a cn t ĉ u ĉ •^tro ĉ •riteriu wt ^c•uti-

tnentuli.. ĉno ruut^íntic ĉ t r^ inad ĉ •cuad ĉ ^, ^ittu acn ĉ •ill^ ĉ -

ĉnentc l,orquc estimauw, quc ĉ•Ilo entr^ ĉia u ĉta inne-

cc^tu-iu hun ĉ illación, ^lut: diti^•ulla cl crecinticuto tlc•

ĉ u^a ^•ul^ ĉ buraci^ín fr^ ĉ t^•rna ittĉ ^^r^•.^c•in ĉlible l^ara la ^u^•-

jur renliraciúu de la ^ihra cmjn•cu^lidu.

Lzĉ ^cleccióu de lu, ^li^ti ĉĉ ta^ c^ltecies de a ĉ ti^uales

ile con,iunu y el mejur e ĉnlilazamii^ulo dc los esta-

hlecimi ĉ •uto, ĉle ĉ •xltlutat•iúu iibr ĉ ^s ^ ĉ •crra^lu, (Ita^lu^

y abri^u,) c^ cu^sti^í q d ĉ •l muyur cunu ĉ ^intie ĉ tt ĉ i y cclu

de lo; t•ul ĉĉ uiul ĉ •,. Pa^,t ĉĉ. no falt^u ĉ^n todo cl a ►o, pur

virtud ^lc la, r^ltecialí^i ĉuas caracici^í,tica,^ ^lt•I ^•Ji ĉuu;

ltcro Ituc^lctt y^l ĉ^br•n ĉ ^n ĉ 1 ĉ le^ ĉ r,c lu, jti ĉ^n;o;, ^in oran-

ĉlee de5enilwl^os, Itut•^tu qt^e la tierra lo^ ĉla ĉ •ou uuu

gPnero;iúa ĉ,1 siu lín ĉ ilc. Ao;otru., ^icu ĉ l^re lu^ l ĉt•inus

estitnatlu net•.e,5arios ^•u ĉuo xlim^• ĉtta^•iú ĉĉ cuu ĉ l^lem ĉ •n-

taria ^l^• lus ani ĉnal^•^.

Lo, m^•diu, de t•u^nunica^•iút^ nu son ta ĉĉ c^^^•asu^

ĉ •utno •^ultun^•n ĉ ui.; ^•utnuni^•xnt^•,. I^:xi^ten but•no^ ca-

n ĉ ino5: la, ^ía., fltn^ial^•^ son iguulu^^^nte nu ĉu^•ro^u^;

^lcsde L ĉ •u^ ĉ ol ĉlvillc 1 ĉ urt ĉ at ĉ varia^ líncas 1'c^rrcati quc

^an al int ĉ^riur y a la ^osta, ha^ta ^'latadi^ ^^ t•u t•1

(;on^o 1'r: ĉ u ĉ •^^^, dcs ĉ 1 ĉ • 13razza^il^c arruuca oirx, ĉ 1 ĉ• a ĉĉ -

^•Ito int ĉ •r ĉncdiu, qu^• alra^icsa ĉĉ tá^ ^lc ^00 kilcí^ ĉtetru^

de, tierra, f^^riile^, I ĉ a^ta el ac.tiv^ ĉ ltuertu ^lc Punta

Negra, c•n la costa a11^ínCica. h:.^ il,^cir, clue^ las ladc-

ras dcf ^rau Con^o, I'ruutera nattn•al dcl Af ĉ•i ĉ •a fca ĉ i-

cobelg.^., y las de ,u^ alCue ĉttes ^tdqtiieren un ^ulor

insosl ĉĉ ^ ĉ •I ĉ ado con la ^ ĉ r ĉ tximi^,-id d^^ ĉ •stos ĉ •at ĉĉ inos tl^

I ĉ ierro, que 1•acilitau t•I traslailu ^lc lo, proilu^•tos ^a-

uader ĉ^,, a^^rí ĉ•ulas c in^lustriales ha^ta lo^ ccutros ĉlc
ronsnnu> y ^^utbarqu^• ^r<n•a ^u exl ĉ orta^•iún.

ll^ ĉ•íatno; ĉ•n nu ĉ°,Ir ĉ ^ irab_ĉ ju ant ĉ •rior, ^ a^ ĉ urt^íba-

tnos xl^unos d^los . ĉĉ •laratorio.,, qu ĉ • la ^i^<tntcs ĉ •;t
transl^ur ĉnat•.it^ q ^ ĉ° ^•^lu, territtn•ios, antañu iu ĉ^sjtlu-

rados v hov año^^a^lu^. a^•ou;crtic.^• t•n la u^lc;p^•n^a

^^ttrop^^a>,, 5e ha h^^^•liu y^c i•^tá cutupletan^lo utili-

zando la tra^^^•iún m^^ ĉ •áni^a ,•on jnv•f'<•rencia a la ^uti-

tual; 1 ĉĉ•ro ^uiadía ĉno.ti ĉ ^uc 1 ĉ ara ĉlet^•rmina ĉl ĉĉs traba-

jos y en ^ ĉ araj ĉ •s de c^,^ ĉĉ • ĉ •ial c•onfi^^u•ación, nu hay mús

r^^me^liu iluc r^^^•urrir a la colz ĉ l ĉ^ira^•iúu de^ lu; anin ĉ ^t-

IE^^ de tiru v ĉ •ar^a, .in que ĉ •I ĉ ,liu ĉ u ejet•zu c•n ellu^

influc•ut•ia dc^•i^i^^a o ^^.n•^•ialn ĉ^•nt^• n^•^,ativa ^•u la altor-

tación ĉ 1c tiu ĉ •,fuerzu a la obra d ĉ •I I ĉ umbrc^. Las en-

fi•rnu•d^ ĉ dc•, uu I^, tu^•rutau ^^u.,iLili^lades d^^ utilidad.

^•n ^t ĉ a^or o tu^•uor ^^ ĉ iumen. ^^uc t•n otra^ ^ ĉ ^n•t^°^ d^•

t^ste y ^ ĉ i, ĉlr^m^í, t•t^nliu ĉ • ĉĉ tr•.,_

^'o, ĉĉ trus nu jtu ĉla• ĉ nu.^ t•oniraer la grave retilrun.aabi-

lida^l d^• ^l^•^•i^lir ^^u ĉ t nu^•^tro. ^•o ĉts^•,lo a aqu^•ll^^s qur^

haa ic•ni ĉ 1 ĉ r Ix ^^•ntil^•zu ĉ l^ ^te ĉ lír ĉĉoŭ lu ^tara qut^ invic ĉ•-

tan ,tt^ c•au ĉ lal ĉ•, e• ĉ t un^ ĉ r^xpl ĉĉ ta ĉ•iún art•ículu ĉĉ ^,an^t-

dera ĉ • q Afrit•a. Para .^u ĉnc•Jor ^., ĉ°a ĉ ra ĉnit•ut^ĉ d^ht•n

ĉ liri^,ir.^1r a lu, ĉ 1 ĉ •1 ĉarl^uut•utus t ĉ fi^•ial ĉ•^ ^l ĉ •1 ra ĉ nu ĉ •n lu^

<li^tintu, ^ul ĉ irrn ĉĉ . ĉlue ĉ•j ĉ^rrt•u ^u a ĉ•ci+ín tut^•lar ĉ • ĉ i

I^i^ ĉ li^f'^_•rrntc, ruluni^^ ^ ĉ fri ĉ•auu.,. I'cru ^^ ĉ •ruúl. ĉ n ĉĉ ^^•

qu^•, ^^^tr n ĉ i ^•uuiliciún d^• I'uu^•iuuari^t ^I^•I Mini.,lcriu

^1:^ Aaric•ultura ^•,j ĉ a ĉiol, lc^ iu^li^luc qur ^•u la, uiit•^-

tra., del r11ri ĉ •a O^•cideatal, 1^' ĉ .ruut^^lo 1'úu e in^^lu^,n

^^ ĉ t l^artc ^l^• I. ĉ zuua del Yrut^•^•turatlu clc 11^1arru^•^•^t,

nur^tru Guhit•rnu, y cu ,u uu ĉĉĉ hre• ^•I Mini,t^•riu ^l^•

A^ri ĉ •u^ltn^a, ^^n•slu y jn•t•nltu•ú t•acla ^ ĉ •r u ĉ ú.^ inlt•u^a-

nx•nt^• ^u a^u ĉl^ ĉ a ^•uautu, ^^,^^afiul^•, ^•uu ^^u;ihili^lail^•,

c^•uuúmi^^^t.^ ^ t•utunia,wo., sulú•i^•ntt•s ilui^•r.u ĉ ^^ ĉ u^^r^•n-

^1^•r ^^a^t a^^•ntur ĉ .

I^;nuro ,i lu, r ĉ•,ulta ĉl ĉĉ^ :^crí<ut y s^^n Iw tui^u ĉ os

^luc lir ĉnu^^ uh.^erva^lo il ĉ n•uute i ĉ ue5tra ^^^•rn ĉ un^•n^•i: ĉ

en ĉ •I Co ĉĉ ^^t hF•I^a ^^ Gon^u fr^uti•é,; l^t•r^^ )•n ĉ t I^^^ ĉ •uut-

1 ĉ ^• ĉĉ ^aríx la ^tu^^hl ĉ • demura ^^u I. ĉ obt^• ĉ ii icín ^l^• lu^

h^•n^•[i^+ios la cnur ĉ ne sati,fac^•iún tlc^ w ĉ nlribuir wiu

^u ^lin^•ru y.u ^•;f'u^•rzo a la ubr. ĉ ItaU•iúti^•a d^• abri^

nu^•^^o., cxui•i•, ^t ĉĉ u^•^irtt ri ĉ ^nnr. ĉ nac•ional, ^•cĉ l^ ĉ hur^ut-

tl^^ ^•^m lo; ^iru^^^í.itu, ^l:•I Gobit•rntt ĉ l^• h;.^^aiĉ a, t. ĉ n

utrrt•^•c 1ur^•^^ ĉ1^•I q ^iuyo }° It ĉ riralitntl ^l^• l^,^li ĉ ^ lu^ ^•^-

j ĉ aiĉ ul^^e?

Mt•^liten ^t^br ĉ • t•Ilo, zu ĉ •;ómn^ ĉ^ ilchi^l. ĉ u ĉ ^•nt^• ^^ ĉ li•-

^•i^lan ^•un urr^•^lu . ĉ I^ts ĉ li^•tailu., ^1^• .^tt ^•uu^•i ĉ •n ĉ •ia.

l,n.^^ fr^rr•occirrilr•.1 r^J'rictircos• ,ti^rr/fiat !as astudíslirn,ti•, ru.,Inrn^^

nii^rk^t:; t^i ĉ la.^^. l,n li^rl^^a conl^n ln., r°/c^tr^^°i^lu.,^, c/ trri^rur,,

In.^^ mriinnle.t• .^rtlrnir., ^^ In.^^ ^^^^(erntrda^le°s• rlu^i ri r^.,(n., rri

^tzirtn.t r/r /rir^ri•v urt tvt(ni• t•.rtivtnr^liri^^r'in...



AGRIGULTUHA ^

1 as primitivas indurynentarias, los "hechiceros", con sus "Jetiches", ^ los ritos de arztaño, van, desapareciendo de^:
Africa de nuestros días y dan ^aso a una inquietud estudiesa... He aquí el contraste entre ayer y hoy...

La iuiciación de la explotación agrícolu de la ri-

queza contenida en estos territorios del medio y bajo

Congo por belgas y franceses alcanza su máximo ace-

leramiento a partir del año 1914, durante el cua]

las necesidades de la guerra obligan a las autoridades

respectivas a prestar una mayor atención a sus colo-

nias, que pueden, a pocos cuidadus que se las prodi-

gue, suplir la paralización momentánea agrícola e

industrial metropolitana. Y utilizando el enorme cau-

dad bumano y la superbondad de estas Lierras co-

mienzan belgas y franceses, más intensamente aqué-

]los que éstos, a reconsiderar en su justo valor el

natural de estas tierras vírgenes. Aprovecbando pri-

mero los espacios libres, las llanuras que marginan

los innumerables ríos, que cruzan en todas direccio-

nes, fertilizándolas, y librando en una lucba esforza-

da, casi heroica, otros espacias de la voracidad de la

maleza, comienza a prolongarse e^ta obra titánica de

convertir el inmenso continente negro en ima colosal

reserva alimenticia e industrial de la desventurada

Europa de nuestros días.

Las cifras contenidas en las estadísticas publicadas

1>or los Estados Unidos de Nurteamérica sobre los be-

neficios obtenidos en las concesiones cedidas o alqui-

ladas pur los belgas, asombran pur su volumen.

La fuerza nada puede en ningiín aspecto de la vida

actual si no la rige la inteligencia. Para que la inagu-

table riqueza de la mano de obra dé re^ultados posi-

tivos liay que establecer la conjunción indispensable

con una dirección hábil, y cou esta armónica colabo-

ración la tierra se rinde lenta, pero inexorablemente,

a la voluntad del hombre blanco. Y así sabemos que

]a creación de las escuelas experimentales, verdade-

ras universidades agrícolas, de Kafubu, dirigida por

los RR. PP. Salesianos ; la de Kanzenze, por los Fran-

ciscanos, y la de Brazzaville, por los del Espíritu San-

to, amén de otras mixchas de mayor o menor impor-

tancia regadas por ambos territorios, como las del

Alto Luapula, Tanganyika, Lomamí, Katanga, Kiran-

tu, Bunia, Lamy y Lusambo, de ]as que anualmente

salen magníficos trabajadores de la tierra. (En estos
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ceri'tros se imparten otras enseñanzas artesanas ; pero

en este caso es la agrícola la tínica que nos interesa
destacar.)

El indígena, cuando obtiene su título de capaci-

tauión campesina, puede optar por contratarse a suel-

do en los establecimientos dirigidos por blancos o

solicitar de los Gobiernos coloniales la tierra que se

crea capaz de cultivar. Se le ayuda en los comienzos

con préstamos de semillas, aperos, etc., y se le de-

jan íntegros los berreficios de su trabajo durante una

determinada cantidad de tiempo; finalizado el pla-

zo estimulado, empieza a amortizar el valor de las

aportaciones recibidas, salvo el valor de la tierra, que

no se capitaliza ; es una donación gratuita.

No hace falta ser hábil observadbr para darse

cuenta de los enoimes beneficios que esta labor de

incorporación del nativo a las tare^ts de trabajo y co-

laboración implica. Buscan sus mer•cados en las xri-

bus del interior•, y sus habitantes, ganados por el me-

jor aspecto de los iniciados ya en la obra emancipa-

dóra, sienten, primero, curiosidad; después, la necc-

sidad de comprobar por sí los resultados del trabajo

organizado, y por su propio impulso, comienzan la

lucha con la «brousse» en busca de la piel limpia

de la tierra. Después, entra en acción el blanco con

su ayuda económica y sus enserianzas. Y la libera-

ción del hombre y la tierra se va extendiendo por el

país como una bendición de Dios.

Me pregtmtan mis comunicantr_s qué lugares son los

más adecuados para sentar sus ^•eales y comenzar la
aventuca redentora... ^ Ay, amigos míos !^ Qué difí-

cil es contestar a esta pregunta ! Yo he recorrido el

territorio desde el eatuario del Coitgo al lago Alberto,

desde Punta Negrá a Fort Lamy, desde Accra al mar

Rojo y desde Brazzaville a Gao, en las orillas del

Níger, y si me dieran a elegir me pondrían en una

duda terrible. Posiblement, buscando una atmósfera

más estable, me inclinaría por la parte de tierra

comprendida entre la comba del U'banguí, Fort La-
my, Zínder y las estribaciones del Sahara.

Hace unas decenas de años, el negro africano no

conocía otros cultivos que el del «manioc», su ali-

mento natural; hoy lo sigue cultivando, pero por

pr•ocedimientos modernos y fáciles; los árboles fru-

tales nacían, se desarrollabau, daban sus frutos a la

buena de Dios y se secaban y morían ante la indife-

rencia del nativo... Hoy todo ha cambiado. Y mis

ojos, un poco cansados, ahitos de tanto paisaje, han

contemplado magníficos campos de batatas, judías,

guisantes, maíz, cacahuete, cañas de azúcar, algo-

dón, mijo y extensiones cuidadas, simétricas, de fru-

tales diversos : papayas, nuez, limoneros, naranjos,

mangos, manzanos, ciruelos. .

Las plantaciones de algodón están adquirierr^o una

importancia extraordinaria para la vida de estos te-

rritorios, al surgir, por necesidád natural de lo abun-

dante de sus cosechas, grandes fábricas de tejidos con

sus secciones de apresto y estampado.

El cultivo del tabaco es otro renglón importantísi-

mo que reseñar en este repaso a la riqueza africana.

Y no han faltado en nuestras observaciones, campos

de trigo y cebada, cuya cuantía y bondad de las co-

sechas ignoramos. Pero sí podemos decirles a nues-

tros lectores que piensan en aquellas Lierras como

escenario de sus próximas actividádes, que en plena

guerra europea, imposibilitados .los territorios metro-

politanos de toda ayuda a sus colonia^, éstas no ca-

recían de riquísimo, abundante y blanco pan, obte-

nido de las cosechas localea.

La inagotable riqueza hidráulica de Africa es am-

pliamente conocida, por primarios que sean los estu-

dios que se posean de esta parte de la Tierra. ^llo

nos ahorra espacio y nos libera de la obligación de

más amplias explicaciones sobre la materia. Las de-

ducciones son fáciles, y el cálculo de la cuantía que

puede alcanzar la aportación a las necesidades eu-

ropeas este conjunto de posibilidades, en los órdenes

de la agricultura, la ganadería y sus naturales deri-

vados industriales, no es difícil.

En fin, puede que las gratas emociones vividas en

el continente, que Stanley denominara «tenebroso»,

hayan creado en nosotros un complejo de admiración

que, por otra parte, no tratamos de ocultar ni disi-

mular; pero lo cierto es que si nos pidieran parecer

sobre las posibilidades de restaur•ación mundiál, rá-

pida y definitivamente consolidada en orden a las ne-

cesidades humanas de cada día, no titubearíamos en

afirmar que Africa puede ser la «gran despensa eu-

ropea». Todo es cuestión de trabajo, estudio, íntima

colaboración con el nativo y buena fe.

Y no sembrar-es lo único que aquella Lierra nu

debe recibir en sus entrañas-la semilla política d^^
«la emancipaeión de las clases explotadas». La única

emancipación del negro, hasta hoy, está en su cora-
zón, en sus manos y en ese alborear de su inteligencia.

Todo es cuestión de que le expliquen bien en qué

consiste la verdadera fraternidad ltumana. Pero tal y

como la explicaba por los desiertos y poblados de

Oriente hace dos mil ar5oa .lestís de Nazaret'. Si lns

>>ombres siguen en el afán de buscarle caprichosas e

interesadas interpretaciones, es mejor que dejen al

negro en su ignorancia. Los riegos sienten menos su

desgracia cuando lo son de uacimiento. Después de

adnrirar las flores, el cielo, el mar, las montañas y

contemplar los siete tonos del iris, debe ser un terri-

ble sufrimiento sumirae de nuevo en las tinieblas...
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Abono ^ de rentas en el caso de pérdida de la cosecha
Por F. PORRAS LARA, Abogado

La realidad presente, en el devenir enigmático de
los acontecimientos, puné de actualidad problemas
jurídicos que están planteados en la legislación vi-

gente, pero cuya solución justa y acertada es difícil
de encontrar.

En nuestros textos )egales históricos, al tratar de

los arrendamientos rústicos, se abordan las cuestio-

nes que plantean a los arrendadores y a los arren-

datarios de los fundos agrícolas la pérdida o menos-

cabo cuantioso de los frutos, determinado por acon-

tecimientos desacostumbrados, extraordinarios e im-

previsibles.

En el contrato de arrendamiento de predios agrí-

colas, simplemente conocido con la denominación de

colonato, al arrendador le asiste, como derecho sus-

tancial, la cobranza de la renta o merced, y, corre-

lativamente, el arrendatario se encuentra vinculado

a satisfacerla. Mas si los frutos, por causas varias y

desacostumbradas, no se producen, o si, producidos,

se pierden, ^conserva el arrendador intangible su de-

recho de percepción de la renta, y sigue gravitando

sobre el arrendatario la obligación de su pago? El

colono que ha perdido las labores y las semillas por

, sequía u otros acontecimientos de fuerza mayor.

^tendrá que ver aumentados sus.- quebrantos con e]
pago de la renta?

La legislación de -Partidas, basándose en el prece-

dent.e del Derecho Romano, aborda la cuestión am-

pliamente, disponiendo, entre otras cosas, que per-

diéndose los frutos de la cosa arrendada, por alguna

ocasión que viniere por aventura, no deberá ser te-

nido de dar al señor la renta.

A1 redactarse el vigente Código civil, el problema
se fija en los artículos 1.575 y 1.576. Disponen és-
tos que el arrendatario no tendrá derecho a rebaja
de la renta por esterilidad de la tierra o pérdida de
frutos provinentes de casos fortuitos ordinarios. En
cambio, sí procede la rebaja en caso de pérdida dP
más de la mitad de los frutos por acontecimientos
fortuitos extraordinarios e imprevistos, salvo siem-
pre el pacto especial en contrario. No asiste al arren-

datario el derecho a la rebaja de la renta cuando los
frutos se pierdan después de estar separados de su

raíz o tronco. Se entienden por casos fortuitos ex-
traordinarios : el incendio, guerra, peste, inunda-

ción insólita, langosta, terremoto u otro igual des-
acostumbrado, y que los eontratantes no hayan podi-
do racionalmente prever.

La legalidad vigente hoy sobre la materia está

constituída por el artículo 8.° de la Ley de 15 d^•

marzo de 1935, y por los 8.° y 9.° del Reglamento

de 27 de abril del mismo, preceptos que han dero-

gado los correlativos del Código civil, antes invoea-

dos. A tenor de estas normas jurídicas en vigor, la

renta anual concertada deberá ser reducida y aun

condonada totalmente, a petición del arrendatario,

cuando en casos ñortuitos extraordinarios, no asegu-

rables, tales como langosta, guerra, inundación in-

sólita, terremoto y otros semejantes, se pierda, totai

o parcialmente, la cosecha del año. La reducción par-

cial será proporcional a la disminución que por ta-

les causas hubiere sufrido la producción normal de

la finca. Podrá asimismo ser reducida hasta el lími-

te del 50 por 100 cuando por casos fortuitos ordi-

narios, no asegurables, de seqnía o helada, se pro-

duzca la pérdida total de las coseehas del año.

La reducción o condonación total de la renta existi-

rá, aunque los frutos se encontrasen separados de su

raíz o tallo, siempre que no hayan salido de la fin-

ca arrendada, ni hayan transcurrido quince días des-

d^ que fueron recolectados. Para que el arrendata-

rio pueda ejercitar el derecho que se le otorga, es

preciso que notifique en forma auténtica al arreu-

dador el suceso fortuito dentro de los ocho días si-

guientes al en que haya acaecido. A la resolución ha

de preceder el informe de la Sección Agronómica

provincial.

La vigente Ley de Arrendamientos rústicos, en los
preceptos citados, distingue entre actos fortuitos ex-

traordinarios y los que tienen carácter de ordinarios.

Respecto a los extraordinarios, expone el artículo 8.

de la Ley antes dicha, que la renta anual concerta-
da deberá condonarse totalmente, o parcialmente re-
ducirse; mientras, que ante los ordinarios, la mer-
ced podrá reducirse hasta el 50 por 100. Las pala-

bras subrayadas tienen signif.icado gramatical y jurí-
dico distintivo. El deberá, es mandato imperativo :
el podrá, significa que el órgano jurisdiccional, en

cada caso concreto, decidirá la procedencia y]a cuan-
tía. No obstante la diversidad de expresión, enten-

demos que el pensamiento del legislador es el mis-.

mo ante unos y otros casos fortuitos, como se des•

prende de la interpretación armónica de la norma

jurídica, y, siempre que surja la pérdida total de

la cosecha o la disminución, la renta podrá condo-

narae o reducirse, según las circunstancias peculiarea
del caso.

La legislación de Partidas admitía la compensa-

26'



AGRICULTURA

ción^de la pérdida o disminución de la cosecha ope-

rada en un año, con las,obtenidas en los preceden
tes o las que se produjeran en los posteriores. El

Código civil silenció esta importantísima cuestión.

surgiendo las polémicas. El problema sigue sin re-

solver satisfactoriamente en la ordenación legal vi-

gente, si bien el parecer más común no acepta la
compensación.

Cuestión distinta, aunque íntimamente relaciona-

da con la que se acaba de exponer, es la de si es

posible practicar la compensación entre los diverses

frutos que puede producir el predio arrendado, cuan-

do la pérdida total o la disminución sólo afecte a

uno o varios, pero no a todos, imponiéndose la ad-

misión de la compensación, por ser la producción

total del fimdo, dúrante el año agrícola, la que debe

ser considerada para otorgar al arrendatario el be-
neficio. Creemos que esta compensación debe ope-

rarse también cuando en un mismo contrato, y con

renta global, se comprendan varias fincas, y tambiéu

cuando, a consecuen^iá 'de la pérdida de un produc-

to, se eleve considerablemente el de los restantes,

de manera que indemnice al colono del detrimento

que aquella pérdida o disminución le cause. Esta úl-

tima hipótesis, en el siatema de fijación estatal de

loa precios de casi Lodos los productos del campo, es
de difícil planteamiento. •'^

Tanto la vigente Ley de Arrendamientos rústicos
de 1935, como los artículos 1.575 y 1.576 del Código

civil, se refieren a la pérdida o disminución de los
frutos. De tomarse al píe^ de la letra la expresión
del legislador, la pérdida o menoscabo de los frutos

sólo podrá operarse cuando los mismos estén mani-
festados ; entendemos que si loa frutos no llegan a

manifestarse por causas fortuitas adversas, y si tam-

poco el colono puede arrojar la simiente a la tierra,

como en caso de sequía, podrá solicitarse el benefi-

cio legál de la condonación o reducción de la renta.

Tampoco pueden tomarse en el simple sentido gra-

matical las palabras pérdida total, empleadas por la
Ley. La producción de algunos, aunque escasísimos.

productos, no será suficiente para eludir la aplica-

ción de los preceptos ].egales de referencia. E1 juez,
al resolver concretamente la cuestión sometida a su

conocimiento, apreciará tanto la importáncia de la

cosecha que pudo obtenerse, como la cuantía de la

pérdida sufrida.

El artículo 8.° de la Ley de Arrendamientos de

1935, y el 8.°, también, del Reglamento de 27 de

abril del mismo año, imponen al arrendatario, para

poder solicitar y conseguir el beneficio, la obliga-

ción de notificar auténticamente al arrendador, o a

la persona designada en el contrato, el acaecimien-

to del suceso fortuito dentro de los ocho días siguien-
tes de haberse producido. El cumplimiento exactu

de este mandato, en algunos casos, como en el de se-

quía, es dificultoso. La sequía es la consecuenr,ia de
un período largo sin el beneficio de la lluvia, con

efectos diveraos, puesto que respecto a las cosechas

manifesfadas produce su pérdida, pero en otras oca-

siones puede obstaculizar hasta la siembra. A pesar

de la dificultad que entraña la observancia del pre-

cepto, siempre debe hacerse la notif.icación al arren-

dador o persona designada en el contrato, y dentro

del plazo de ocho días, a partir del que el colono

racionalmente estime que se ha operado la pérdida

de la cosecha o que ya no puede efectuarse la sieui-

bra.

La Ley de Arrendamientos, en el citado artículo 8.°.

señala, por vía de ejemplo, los casos fortuitos de ca-

rácter extraordinario, admitiendo la posibilidad de

otros semejantes. Sin embargo, como casos fortuitos

de carácter ordinario, sólo acoge aquí la sequía •y

la helada. Es imposible acudir a retorcimientos para

tratar de ampliarlos.

En la legislación .de Partidas, junto a la disminu-

ción de la renta y de su posible dispensa total, s^

trata el caso de la elevación en los años prósperos y

de cosecha abundante. Esta posible elevación ha sido

eliminada en la vigente legislación. Entonces cabía

discutir si el derecho de los colonos a la reducción

o condonación total de las rentas era de justicia o

se imponía por equidad. En el sistema legal de otro,.

países, los arrendatarios carecen de ese derecho, pues

parten de la base de que la obligación del arrenda-

dor se dirige únicamente a posibilitar el uso y goce

de los frutos, y en particular a entregar el predio y a

mantenerlo en estado tal que sea útil para la obten-

ción de los frutos, sin responder de que se produz-

can efectivamente y puedan ser pereibidos ; por tair

to, si los frutos no se producen, o, produeidos, se

menoscaban o pierden, el arrendatario no Liene de-

recho a la dispensa o disminución de la renta.

El artículo 1.575 del Código civil admitía el pacto

especial derogatorio del beneficio otorgado por la

Ley al arrendatario. La Ley de Arrendamientos riís-

ticos del año 1935, nada consigna sobre ese extremo.

No obstante, unánimemente se estima que hoy no e^

posible admiLir ese convenio especial, por ser indc-

rogables, por la voluntad de los particulares, los de-

rechos de índole sociaL No obstante, no existe impe-

dimento legal alguno ^^ara que, una vez adquirido

por el arrendatario el derecho, éste haga renuncia

al mismo.
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INFORMACIONES
Comercio y regulaĉ ión de productos agropecuarios

Normas para la recogida de pafatas en la compaña 1949-50

En el Boletín Oficial del F.stado
se ha publicado la Circular ní:-
mero 713, fecha 25 de mayo de
1949 de la Comisaría de Abaste-
cimientos y Transportes, por la
que se declara intervenida y a dis-
posición dé la Comisaría General
la totalidad de la producción de
patatas que se obtenga de las dis-
tintas cosechas de la campa^a
1949-50.

La recogida de la patata queda
encomendada a los organismos si_
guientes :

a) A Ia Comisaría de Recursos
de la Zona de Leuante en las pro-
vincias de Alicante, Castellón, L^>_
rida, Murcia, Tarragona, Teruel y
Valencia

b) A la Camisaría de Recursos
de la Zona Norte en las provin-
cias de Alava, Burgos, La Coruña,
Guipúzcoa, León, Logroño, Lu^
go, Navarra, C►rense, Oviedo Pa-
lencia, Pontevedra. S a 1 a manca,
Santander, Valladolid, Vizcaya y
Zamora.

c)' A la Comisaría de Recursos
de la Zona Sttr en las provincias
de Almería, Badajoz. Cáceres, rá_
diz, Ciudad Real, Córdoba, Gra-
nada Huelva, Jaén, Málaga, Sevi-
lla y Toledo.

d) A las Delegaciones Pronin-

ciales de Abastecimiento^ en las
provincias de Albacete, Avila, Ba-
leares, Barcelona, Cuenca, Gero-
na, Guadalajara, Huesca, Madrid
Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Segovia, Soria y Zaragoza. y
a las Delegaciones Locales en Ma-
hón e Ibiza.

En todo caso, la Comisaría Ge-
neral, a propuesta de cualesquie-
ra de las de Recursos, podrá au-
torizar a que éstas deleguen la re-
cogida en las Delegaciones de
Abastecimientos de las provincias
comprendidas en los apartados ab,

b) y c), siempre que se estime
conveniente por aquéllas, como
consecuencia de las condiciones
en que se desarrolle la campaiia.

Los organismos expresados en
el artículo anterior realizarán la
recogida de patatas a través de ^as
entidades siguientes, a las que se
reconoce la condición de colabo-
radoras:

a) Cooperativas de product^-
res, en cuanto se refiere a la Fa-
tata producida por sus asociados.

b) Hermandades de l.abrar'.o-
res, en iguales condiciones, bien
directamente o por medio ae Ias
instituciones cooperativas de 4u
demarcación, donde las hubieia

c) Almacenistas que tengan re-
conocida legalmente tal cuali:#ad
o Agrupaciones de Almacenis^as
legalmente constituídas.

Se reconoce también la condi-
ción de colaboradores a aquellos
productores que obtengan en sus
fincas cosechas de las que querlen
disponibles para consumo cantida_
des no inferiores a 80.00(} kilos,
asimilándoseles, a efectos de re-
cogida y almacenamiento de su
propia producción, a los colabo-
radores incluídos en el aparta-
do c).

Excepcionalmente podrá acep-
tarse en la recogida la colabora-
ción de almacenistas de destino,
y en la distribución, la de alma-
cenistas de origen o recolectures,
siempre y cuando los encarg3.dc•s
de cumplir las funciones no actúen
con la debida eficacia o carez^a*^
de capacidad comercial para ha-
cerse cargo de toda la cosecha.
Esta colaboración se propondrá a
unos u otros cuando lo estimen
necesario los organismos encarga-
dos de intervenir y recoger la co-
secha de patatas.

En los momentos oportunos, 'o^
organismos citados abrirán los pe-
ríodos declaratorios sobre superfi-
cie sembrada, semilla empleada y
cosecha obtenida.

La declaración de superficie
sembrada se refunde en el con-
cierto de almacenamiento a que
se referirá el artículo 9.° de esta

Circular, al dorso del cual se hará
constar una diligencia, una ^ez ul-
timadas las operaciones de arran-
que, haciendo contar el almace-
namiento efectivo.

En virtud de lo determinado an_
teriormente, los productores de
patata vienen obligados a presen-
tar en su día declaración de la
cosecha de patata obtenida.

Dicha declaración se presenta-
rá por cuadruplicado ante las De-
legaciones ,^,qFales de Abasteci-
mientos ; un ejemplar de la de-
claración se devolverá al ;ntere.
sado debidamente diligenciado.

A la vistá ^de las declaraciones
de siem ►itá'se fijará a cada uno de
los colab-cn$dores el término o tér-
minos municipales en los que }^a.n
de concertar con los agricultores
la recogida de la cosecha. El c.^^n-
cierto entre recolectores y agri.:ul_
tores se e#ectuará aa priori».

La cantidad mínima que como
entrega ináeial deberá fijarse en
el concierto será determinada por
el Inspector Delegado de la Co-
misaría de Recursos o la Delega-
ción Provincial de Abastecim^en-
tos, cuarido se trate de provincias
autónomas, el que será asesorado
por el Delegado y Secretario Lo-
cal de Abastecimientos y un t^c-
nico del Ministerio de Agricul-
tura.

El estudio detenido que reali-
cen, que servirá para obtener las
cantidades a concertar entre agri-
cultores y colaboradores, se toma-
rá como base de cálculo la su-
perficie sembrada, semilla em-
pleada y rendimiento por hectá-
rea.

A1 ser ultimada la recogida de
la cantidad fijada en el concierto
se considerará automáticamente
ampliada hasta coinpletar la tot31
cosecha obtenida, previa deduc-
ción de las reservas legales de
consumo y siembra,

Se establece como obligatorio
para los agricultores concertar la
venta de patatas con los colabo-
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radores, considerándose el incum.
plimiento de este requisito como
ocultación de superficie sembrada
a efecto de las responsabilidades
subsiguientes

Los conciertos a que se refiere
el párrafo anterior se ajustarán a
los modelos adjuntos y serán ex-
tendidos por quintuplicado, des-
tinándose uno de los• ejemplares
al agricultor ; otro, al almacenis-
ta ; un tercero, a la Delegación
1_ocal de Abastecimientos ; el
cuarto, a la Sección Agronómica
Provincial, a fines estadístico^. y
el quinto, a la Inspección de Abas-
tecimientos, cuando ^e trate de
provincias autónomas.

En zonas de minifundio y, en
general, cuando el área de culti-
vo de cada agricultor sea inferior
a cinco hectáreas, se dará efecti-
vidad pler.a a los conciertos colec_
tivos de almacenamiento, los qae
serán establecidos con los almace_
nistas colaboradores y las Coope-
rativas y Hermandades.

En este caso llevará.la^represen-
tación de los proc^uctores el Pre-
sidente de la Hermandad Sindi-
cal y el Alcalde, como Delegado
local de Abastecimientos. Los
conciertos llevarán aneja una re-
lación r.ominal de agricultores

ajustada al formato q^te,se acoin
paña.

Cuando se trate de agricultores
que se acojan a lo establecido en
el segundo párrafo del apartado c)
del artículo tercero podrá estable-
cer el concierto consigo mismo,
dando cuenta a la Inspección De-
legada de Recursos

Podrán ser sustituídos por con-
trato especial, previa autorización
de la Dirección Técnica, cuando
el almacenista recolector está ca-
pacitado para sumir.istrar al agri-
cultor semillas y abonos.

Las patatas recogidas pasarán
a almacén, quedando inmoviliza-
das a disposición de esta Comisa-
ría General, para su ulterior des-
tino, contra orden expresa de la
Dirección Técnica,

Si s^ tratase de patata temprana
se procurará evitar el almacena-
miento, o cuando menos reducir-
lo al número de días ir.dispensa-
ble.

De la cosecha de patatas sula-
mente podrán restarse las canti-
dades que el productor haya de

destinar para las necesidades de
siembra y consumo familiar.

La reserva de siembra se calcu•
lará en proporción a la superficie
de los cultivos y cuantía de semi-
lla por hectárea que usualmente
se venga empleando en la locali-
dad, debiendo darse preferencia
absoluta a esta reserva.

La euperficie declarada en la
campaña que se regula por esta
Circular. habrá de estar en armo-
r.ía con la semilla reservada en la
anterior campaña de 1948-49. r:n
forma análoga se deberá determi-
minar en csmpañas sucesivas, si
son o no correctas las declaracio-
nes de siembra y cosecha que nre-
senten los agricultores.

Sólo tendrán derecho a reserva
de consumo los agricultores, pro-
pietarios o no. que cultiven la tie-
rra directamente y lo sobreros fi-
jos de la explotación, así como
los familiares de los agricult^res
y de los obreros fijos que con
ellos cor.vivan.

La cuantía de la reserva de con_
sumo se fijará a razón de 15 kilo-
gramos mensuales por persona
para agricultores y obreros fijos y
de 10 kilogramos para sus fami-
liares, entendiéndose que la can-
tidad a reservar lo será en relación
con las posibilidades de conser-
vación de la patata. Excepcio^ial-
mente, y previa autorización ex-
presa de la Dirección Técnica de
Abastecimiento, podrá elevarse el
tipo de reserva a 20 y 15 kilogra-
mos al mes, respectivamente, er,
provincias o zonas cuyo régimen
de alimentación y costumbres lo
hagan aconsejable, reducienc^o
en este caso el tipo de reserva de
legumbres a los mismos agriculto-
res en la proporción que se esti••
me pertinente,

Los obreros eventuales reduci-
dos a fijos ter.drán derecho de re-
serva para sí, pero no para stis
familiares, computándose su cuan ^
tía en proporción a lo estableciá.o
para los obreros fijos.

Los precios en el campo para la
patata arrancada y a granel, no
pudiendo los Ayuntamientos ni
Organismos de ninguna clase gra-
var impuesto ni arbitrio sobre e1.
producto, cor.forme a lo dispuestc
por el Ministerio de Agricultura
en el Bolefín Oficial del Estado

número 99, de 9 de abril de 1949,
serán los siguientes:,.

Hasta 31 de diciembre, inclasi-
ve„ 1 peseta kilo neto.

De 1 de septiembre a 31 de di-
ciembre, 0,80 pesetas kilo neto.

De 1 de enero a 19 de febrero,
0,85 pesetas kilo neto.

De 20 de febrero a final campa-
ña, 0,90 pesetas kilo neto.

Desde 1 de diciembre en pro-
vincias del Sur y Levante, 1 pe-
seta kilo neto.

Los Organismos citados en el
artículo segundo, según proceda
seguidamente de publit;ada esta
Circular y en un plaz^ no superior
a «cinco días», remitirán «uor co-
rreo certificado y urgente», dirigi-
do a: «Jefatura Sección Preciosn,
propuesta de los precios q^.e ha-
yan de regir y para cada uno de
los períodos de precio en el cam-
po con arreglo a lo dispuesto a
continuación :

l.° Precio para la patata qtte
haya de cor.sumirse en el propio
lugar de producción, estará forma-
do por :

En cada época : precio en Pl
campo, más el 3 por 100 en con-
cepto de beneficio para el que
haga la recogida, m'as el I por 100
de mermas calculado también ^o-
bre cada precio al agricultor más
0,03 pesetas en cada kilo con ca-
rácter fijo e invariable, para gas-
tos de envasado y desenva ĉa^do,
fitopatológico y demás, como car-
ga y descarga, descuentos de pa-
gos al Estado, etc., etc., más 0,01
pesetaĉ , también en cada kilo pa-
ra gastos de dirección, interven-
ción y recogida, y otra 0,01 pese-
tas igualmente en cada kilo como
gasto variable y fijo en concepto
del costo del transporte desde
campo hasta almacén..

2.° Precio de la patata en al
macenes recolectores, situados en
lugares distintos al de produc-
ción :

En cada época : precio en el
campo, más el 3 por 100 en con-
cepto de beneficio para el que ha-
ga la recogida, más el 3 por 100
de mermas calculado también so-
bre cada precio al agricultor ; más
0,04 pesetas n cada kilo con ca-
rácter fijo e invariable para gas-
tos de envasado y desenvasado, fi_
topatológico y demás, como carga
y descarga, descuentos de Pagos
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al Estado, etc., etc.. más 0,01 r;:-
setas, igualmente en cada kilo,
para gastos dé dirección, interven-
ción y reco^gida, más el gasto
«promedio» del transporte que se
vaya a producir desde tierra has-
ta los referidos almacenes reco-
lectores. ,

3.° Precio de la patata sobre
vagón or igen :

Iguales gastos que en el apar-
tado anterior, más el gasto «pro-
medio» ^el transporte que se vaya
a producir desde los citados alma_
cenes recolectores h^sta sobre va-
gón.

Las Comisarías de Recursos de-
berán enviar a esta Comisaría Ge-
neral relación nominal de los pue-
blos que vayan a consumir su
propia producción y copia a les
correspondien t e a Delegaciones

Provinciales de Abastecimientos
que dependan de su zona y a 1^.^
respectivas Fiscalías de Tasas (a
ser posible el mismo día que re-
mitan a este Cĉrganismo Central

las anteriores propuestas de pré-
cios). De igual forma enviarán
otra relación de l^s pueblos con
almacenes recolectores situac'os
en lugares distintos a los de pro-
ducción.

Iguales requisito, cumplirán las
D e 1 e g a ciones Provinciales de
Abastecimientos, en relación con
esta Comisaría General y Fisca-
lías de Tasas, que efectúen la re-
cogida con independencia de las
Comisaríás de Recursos.

Una vez aprobades por este Cĉr-
ganismo Central los precios seña-
lados, las Comisarías de Recursos
o ,]untas Provincial.es de Precios,
que procedan, enviarán en un pla-
zo máximo de «cinco días», en
ur.a misma fecha y con un solo
oficio, «por correo certificado y
urgente», dirigido a «Jefatura Sec-
ción. Preciosn. las correspondien-
tes propuestas de precios oficiales
que serán :

1.° Para la que se vaya a con-
sumir en el mismo lugar de pro-
ducción :

Los precios que se aprueben pa_
ra la misma en almacén según el
punto primero del artículo ánte-
rior, más el márgen de detallista.
si existiera, y redondeo centesi-
mal, incremer.tando a aquél, del
cual se le pasará el oportuno car-
go a los vendedores, firmando la

orden, que las Juntas Provinciales
de Precios cursen a la Caja de
Compensación para su cobro, el
señor Interventor Delegado de Ha-
cienda. Si no existiera el minorista
se suprimirá e1_ margen de éste.

2.° Para la patata que se va,ya
a vende* en almacer.es recolect^-
res situados en lugares distintos a
los de producción :

Se venderá a los precios que se
aprueben para estos almacenes
recolectores, según el punto se-
gundo del artículo anterior, más
el margen del detallista, si le hay.
más redondeo centesimal, apli-
cando igual sistema que en el caso
anterior.

3.° Para la. patata que no ven-
ga en ninguno de los dos sitios in-

dicados en los dos párrafos ante-
riores :

Se formará el precio a base de
un promedio (que se detallará) de
los precios de sobre vagón oríge-
nes normalmente abastecedore4,
más el seguro con arreglo a las
tarifas oficiales y teniendo Pn
cuentá lo que se dispone en Ia
norma núm. 29 de la Circular 511,
más el gasto promc:dio de trans-
portes desde aquéllos hasta los
almacenes, cabeceras de zona, pa_
ra cumplir lo dispuesto en la
Circular núm. 434 A, y desde és-
tos hasta los pueblos consumiao-
res, más margen de almacenistas
de destino, más margen de deta-
Ilistas y redondeo centesimal, si
hubiera lugar a él.

Reserva de productos

En el Boletín Oficial del Estado
del día 2 de junio de 1949 se pu-
blica la Circular núm. 7.049, fe-
cha de 27 de mayo de 1949, por
la que se rectifican normas sobre
la reserva de productos alimenti-
cios.

A1 objeto de dar mayor agilidad
a lo dispuesto en el apartado C)
del artículo 35 de la Circular nú-
mero 704 y considerando la Co-
misaría General qtte con las r.or-
mas que a continuación se expo-
ponen el trámite preciso se con-
seguiría con mayor rapidez, h•^
dispuestu que cuanao el prodt^c-
to agrícola reservado fuese pata-
ta, su adjudicación podría reali-
zarse de acuerdo a lo establecido
en los apartados A) y B) del refe-
rido artículo, o bien, cuando a pe-
tición dP1. solic.itante quiera que
se le adjudique de la misma pata-
ta cosechada, los interesados se
sujetarán a las norrnas siguientes :

l.a Cuando la patata cosecha-
da se hubiese obtenido indistinta-
mente en terrenos sitos dentro 0
fuera de la provincia en donde es_
té enclavada la entidad o indus-
tria beneficia.ria de los mismos, en
el momento oportuno, que se con-
sidere conveniente el transporte
de dicho producto agrícola, se so-
licitará a través de la Delegación
en donde esté enclavada la enti-
dad o industria y mediante ins-
tancia a la cual se acompañará el
preceptivo certificado de aforo de
cosecha, la autorización corres-

alimenticios

pondiente para efectuar el trans-
porte de la mercancía.

2.a La Dirección Técnica de
esta Comisáría General autorizará
la expedi^ión de «conduces» o
guías que sean necesarias para el
transporte de dicha inercancía, de
ac$erdo con el númer.o de kilos
que con arreglo al certificado agro-
nómico hayan sido aforados.

Las Delegaciones Provinciales
de Abast^^imiento y Transportes
correspondientes al lugar dondr.
estén sitos los terenos podrán ex-
pedir tantas guías como se solici-
ten, pe:o hasta el tope máximo
del número de kilos que, como
anteriorméñte queda expuesto, se
aforasen y se hayan autorizado
por la Dirección Técnica. ^

3.S Las Delegaciones Provin-
ciales de Abastecimientos corres-
pondientes al lugar en donde esté
er.clavada la entidad o industria
beneficiaria, remitirán a la Direc-
ción Técnica de esta Comisaría
General las correspondientes ac-
tas de repeso, de acuerdo con las
recepciones que de dicho produc-
to se efectún, tenierido que indicar
cuándo se ha realizado la última.

Cuando con arreglo al módulo
establecido y número de benefi-
ciarios que correspondan a las
distintas entidades o industrias se
excediesen del ctrpo que pudiera
corresponderles, 1as Delegaciones
Provinciales de Abastecimientos
intervendrán el excedente
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Regvlación de la campaña de cereales y leguminosas 1949-50
En el Boletín Of:cial del Esfado

del día 16 de junio de 1949 se pu-
blica un Decreto del Ministerio de
Agricultura por el que se regula
la campaña de cereales y legumi-
nosas 1949-50.

Para la campaña de compra por
el Servicio Nacional del Trigo, que
comienza en 1 de junio de 1949 y
terminará en 31 de mayo de 1950,
el precio base del trigo en Espa-
ña cualquiera que sea su variedad
y lugar de producción, será de I 17
pesetas el quir.tal métrico, para
mercancía sana, seca y limpia, con
un máximo de in-^purezas del 3
por 100, sin envases y sobre alma-
cén del Servicio Nacional del
Trigo.

El Servicio Nacional dél Trigo
abonará a los prodĉctores, sobré
el precio base anterior, una prima
única de 133 por quintal métrico,
resultando, por tanto, un precio
uniforme para el trigo er. toda Es-
paña de 250 pesetas por quintal
métrico.

Los precios base de compra por
el Servicio Nacional del Trigo, pa_
ra los demás cereales y legumino-
sas, tanto de consumo humano co-
mo de piensos, serán los siguien-
tes por quintal métrico y para los
lĉgares que se detallan :

Centend, en León, 200 pesetas.
Escaña, en Sevilla, 65 pesetas.
Maíz, en Sevilla, 190 pesetas.
Ceb,ada, en Valladolid, 75 ptas,
Avena, en Sevilla, 70 pesetas.
Alpiste, en Sevilla, 150 pesetas.
Mijo, en Sevilla, 65 pesetas.
Sorgo o zahina, en Sevilla, 65

pesetas.
Panizo, en Ciudad Real, 150 pe_

setas.
Garbanzos blancos andaluces

(de 55 a 75 granos en onza), 350

pesetas. ,
Garbanzos blancos castellar.os

(de 55 z 75 granos en onza), 425
pesetas.

Judías corrientes, en León, 450
pesetas.

Leñtejas castellanas, 375 ptas.
Lentejas andaluzas, 300 pesetas.
Habas, en Sevilla, 160 pesetas.
Guisantes, en Valladolid, 140

pesetas.
Al►arrobas, en Valladolid, 125

pesetas.
Almortas, en Valladolid. 95 pe-

setas.

Altramuces, er, Badajoz, 65 pe-
setas.

Yeros, en Burgos, 70 pesetas.
Veza, alberjas o alberjones, 70

pesetas.
Garbanzos negros, en Sevilla,

77 pesetas.
Salvados, en Valladolid, 70 pe-

setas.

Estos precios se entienden para
mercancía sana, seca y limpia, sin
envases y sobre almacén del Ser-
vicio N'acional del Trigo.

La Dirección General de Agri-
cultura establecerá los precios de
las distintas variedades comercia-
les, teniendo en cuenta las dife-
rencias que corresponden por -ta-
zón de cr:lidad, en relación con los
señalados en dicho artículo. a pro-
puesta del Servicio Nacional del
Trigo.

Tanto para el trigo, como para
el maíz, centeno, escaña y salva-
dos, el único comprador será e1
Servicio Nacional del Trigo.

Las judías, garbar.zos, lentejas,
habas, guisantes y almortas se ad-
quirirán por los Organismos en-
cargados de dicho servicio por la
Comisaría General de Abasteci-
mientoŭ y Transportes, con facul-
tad de delegar su recogida en el
Servicio Nacional del Trigo en
aquellas provincias que lo estime
conveniente.

Lós demás cereales y legumino_
sas de pienso relacionados en el
artículo segundo podrán ser ven -
didos por los agricultores a otros
agricultores, ganaderos y aviculto-
res, así como al Ejército y a los
Cƒrganismos o Entídades que de-
termine la Comisaría General de
Abastécimientos y Trarísportes,
pero nĉnca a comerciantes, alma-
cenistas o industriales, quedando
prohibida la ocultación y el aca-
paramiento, de acuerdo con lo que
dispone el artículo primero de la
Ley de la Jefatura del Estado de
16 de octubre de 1941.

Todos los productores de trigo,
maíz, centeno y escaña vienen
obligados a entregar al Servicio
Na„ional del Trigo la totalidad de
sus cosechas una vez deducidas
las resérvas de siembra y consu-
mo propio, cuya cuantía se deter-
minará oportunamente.

Con objeto de activar las entre-

gas, la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes
podrá, a propuesta del Servicio
Nacional del Trigo, fijar para to-
dos los productos reseñados en el
párrafo anterior cupos mínimos y
plazos de entrega en aquellas pro_
vincias ^ zonas y para los produc-

tos que estime conveniente, sin
que la fijación de estos cupos exi-
ma a los agricultores de la entre-
ga de los productos sobrar.tes des_
pués de deducir las reservas le-
gales.

Con abjeto de lograr una reco-
gida de trigo. maíz, centeno y es-
caña lo más eficaz posible, se fa-
culta a la Comisa*ía General de
Abastecimientos y Transportes
para autorizar a que los fabrican-
tes de harina puedan gestionar por
sí, o por sus agentes cerca de los
agricultores, la compra por el Ser-

vicio Nacional del Trigo de estas
mercancías, para que por dicho
Servicio les sean entregadas a
ellos, para su molienda, fuera del
cupo yue les pudiera correspon-
der con arreglo a su coeficiente de
molturación.

Esta gestión se realizará por los
fabricantes en aquellas zonas que
determine la Comisaría General de
Abastecirnientos y Transportes, a
propuesta del Del^gado Nacional
del Servicio Nacional del Trigo,
teniendo en cuento el emplaza-
miento de las fábricas, los medios
de comunicación y la márcha de
la recogida de cereales.

L.os productores de legumir.osas
de consumo humano, garbanzos,
judías, lentejas, habas, guisantes
y almortas, viener. igualmente

obligados a declarar y a hacer en-
trega a la Comisaría General de
Abastecimiento y Transportes de
la totalidad de su producción, de-
ducidas las necesidades de siem-
bra y consumo, cuya cuantía tam-
bi én se determinará oportur.a-
mente.

Los productores de piensos,
tanto de cereales como de legu-
minosas, intervenidos por el pre-

sente,^ Dc:creto, vendrán obligados
a hacer la declaración de sus co-
sechas en el modelo C-I del Ser-
vicio Nacional del Trigo, y las

mercancías objeto de las operacio_
nes de compraventa que se con-
cierten podrán circular dentro de
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la provincia de su producción,
siempre que vayan acoinpañadas
de la guía única de circulación.

Para poder obtener estas guías
de circulacón, tanto de carácter
intraprovincial como interprovin-
cial, seiá requisito previo que el
agricultor entregue al Servicio Na_
cional del Trigo el 30 por 100 de
la cantidad objeto de la venta, qiie
será abonado por éste al precio
de tasa. Los agricultores podrán
er.tregrar voluntariamente los pien-
sos que deseen al Servicio Nacio-
nal del Trigo, quien los abonará al
precio de tasa.

Todcs los productos que ad-
quiera el Servicio Nacional del
Trigo durante la campaña de re-
cogida, que se regula por el pre-
sente Decreto, se venderán por el
mismo a los precios que resulten
de incrementar en 4 pesetas por
quintal métrico los de adquisición,
y en cuanto al trigo, se aumentará
además el precio resultar.te con el
canon de ĉ pesetas por quintal mé_
trico, en concepto de indemniza-
ción a los agricultores por limpie-
za del producto, y el canon de
1,50 pesetas por quintal métrico

para ináemnizar a los molinos ma_
quileros clausurados.

En el próximo año agrícola se-
rá obligatorio dedicar al cultivo
del trigo, en cada provir.cia, el
número de he ►táreas, cuando me-
nos, que haya fijado el Ministerio
de Agricultura, de acuerdo con lo
preceptuado en el Decreto de 30
de septiembre de 1943.

Igualmente, por este Ministerio
se fijarán las superficies mínimas
que en c ada provincia deben sem_
brarse de garbanzos, lentejas, ha-
bas, maíz y centeno.

E] ir.cumplimiento por parte de
los agricultores de estas obligacio-
nes impedirá a los mismos acoger-
se a las disposicior.es sobre reser-
vas de productos alimenticios para
transformación industrial y consu-
mo de boca, y sin perjuicio de las
sanciones que se apliquen por los
organismos competentes, se pro-
cederá a la incautación de las co-
sechas indebidamente obtenic?.as,
especialmer.te de aquellas que ha_
yan hecho disminuir la siembra de
trigo a límites más bajos de las
superficies oficialmente señaladas
como obligatorias.

Es un aceite semisecante, que
p u e d e aproximarse al de linaza
extraídu en ciertas condiciones,
habiéndose podido preparar bar-
nices resistentes al agua y a los ál-
calis.

í?.1 turto que deja la extracción
del aceite tiene alto valor alimen-
ticio, si es extraída la grasa de se-
millas descascaradas, y mucho me-
nor, si se obtiene de semillas en-
teras. En uno u otro caso, y a pe-
sar de su amargor, es aprovecha-
ble por todos los animales, v de
modo muy especial, por tolerar
mayores raciones, por el ganado
de cerda y bovino de engorde.

Puede reconsiderarse su cultivo
en España como planta olea^ino-
sa, por reunir ventajas aprecia-,
bles : rusticidad. resistencia a la
sequía, posibilidad de mecaniza-
ción, escasos enemigos y enf.erme-
dades, facilidad de conservación
de la semilla sin alterarse y, Pspe-
cialmente, que los capítulos no se
desgranan. ^

Como resumen de sus condicio-
nes culturales, se hacen figurar a
continuación diversos datos fito-
técnicos facilitados por el Servicio
de Plantas Medicinales :

Epoca de siembra, mayo-abcil;
c i c 1 o vegetativo, 120-150 días ;
siembra, en línea, a 60 m. y 20
centímetros de planta a planta ;
semillas necesarias por Ha., 40 ki-
logramos ; suelos pobres, cali-
zos y pedregosos ; rendimiento en
semillas por Ha., 1.500 Kgs. ; ren-
dimiento de semillas descacara-
das, 50 por 100; riqueza en grasa
sobre frutos no descascaradqs, 28
por 100; peso medio de 1 l. de
semillas, 0,525 Kgs.

NUEVAS APLICACIONES ^EL ALAZOR
El Carthamu.s tinctortus es una

compuesta de antiguo cultivo en
España, especialmente en Alican-
te y Tarragona, aunque en muy pe-
queña extensión, que se utilizaba
para extraer el principio coloran-
te que con el nombre de cartami-
na existe, en la proporción dPl 5
por 100, en sus flores; los flóscu-
los florales, p a r a falsificar los
estigmas del azafrán, por lo que
también recibe el nombre de fa]-
so azafrán o azafrán romí; ]as sc-
millas, como pienso para las aves
y cerdos ; las matas, como com-
bustible ; el polvo de las hojas,
en Egipto, se emplea como cuajo
en la fabricación de quesos.

Poco antes de la guerra ^eneral
de 1939 se introdujo su cultivo en
Alemania y Francia, y actualmen-
te se está extendiendo rápidamen-
te en el Marrnecos francés, a cau-
sa de su rusticidad. y exclnsiva-
mente c o m o planta oleaeinosa,
pues sus semillas d^scascaradas lle-
gan a contener hasta el 45 por 100
en peso de su aceite. quP está for-

mado por uu 90 por 100 de 'ácidos
oleico y linoleico, y un 10 por ]00
de ácidos palmítico y esteárico.

Los caracteres generales de este
aceite son, según ,Jnmelle :

P e s o específico, 0,928-0,938 ;
punto de solidificación, 13-18° C. ;
índice de saponificación, 187-1Q4^ ;
índice d^ iodo, 13?-145.

Dos variedades de lúpulo
En Wye College (Inglaterra) se

han dado a conocer dos nuevas
variedades de 1 ú p u 1 0, OR55 y
OS47 resistentes moderadamente
a la marchitez progresiva produci-
da por un Verticillium, que tam-
bién se ha encontrado en Espa-
ña, en los cultivos experimentales
realizado5 por el Servicio de Plan_
tas Medicinales, en Madrid. Am-
bas variedades tienen una vigorosa
vegetación, a pesar de lo cual las
pértigas y alambres usuales 1 e s
son suficientes.

resistentes a la verticilosis
Las dos variedades son por aho-

ra iñmunes a] mosaico, aunque

pueden ser portadores del virus

que lo ocasiona.

En los ensayos industriales rea-
lizados en Escocia e Inglaterra se
ha demostrado que pueden mez-
clarse con otros lúpulos en la pro-
porción de 10-30 por 100 ; son va-
riedades para cuya difusión se rea-
liza una gran propaganda, distri-
buyendo estacas en las zonas más
atacadas por el Verticillium.
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El consumo
La inminencia de la crisis mun-

dial, que a principios de 1939 era
evidente, movió a los Estados Uni-
dos a tomar medidas para tener
cubiertas sus necesidades en una
coyuntura bélica, corrigiendo el
descuido que había llevado a la
cifra más baja en diez años de
Ios «sotck5n de caucho, que supo-
nían a fines de 1939 sólo 125.000
toneladas fuertes ; esta eifra t a n

baja era cor,secuencia de la polí-
tica restrictiva llevada a cabo por
el lnternacional Rubber Regula-
tion Committee, con el f i n de
mantener los precios de un artíc:u-
lo que tenía la caracterís ĉica de
Lna inestabilidad comercial quizá
como ni^^gún otro prudu^ • o agrí-
cola lo ha tenido.

A ñ o
Cauchn
na[ural

I 93 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 43 . 600
I 938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7 . 028
1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592.000
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648.500
1941 ... ... ... ... ... ... 775.000
1942 ... ... ... ... ... ... 376.791
1943 ... ... ... ... ... ... 317.634
1944 ... ... ... ... ... ... 144.113
1945 ... ... ... ... ... ... 105.429
I 946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 . 597

Poco después, las fuentes mun-
diales principales productoras de
caucho (Sumatra, Java y Mala-
ya) yuedan cegadas por la ocu-
pación japonesa y se desarrollan
gigantescos esfuerzos para incre-
mentar la producción en Ceilán,
India, Nit-eria, Liberia, ezc., así
como en las dos Américas, vol-
viendo a actuar la legendaria fi-
gura del asiringueirou amazónico,
a explotarse ir.tensamente el Gua-
yule en Méjico y sur de los Es-
tados Unidos, a estudiarse muchas
otras plantas cauchíferas ; pero es
sobre todo la producción de cau-
cho sintético la que salva la si-
tuación, como se observa en este
cuadro de consumo de caucho por
los Es•tados Clnidos, expresadas las
cifras en toneladas fuertes:

EI programa de producción de

del caucho
caucho sintético se cumplimentó
gracias a las enormes inversiones
(del order. de los 700 mil!unes de
dólares) hechas por el Gobierno
de los Estados Unidos para ins-
talaciones industriales. El porve-
nir del caucho sintético depende
de sus precios de coste, función
de la materia prima elegida en
la fabricación del butano, de cu-
ya polimerización se deriva el
caucho sintético. Petróleo y alco-
hol pueden ser estas primeras ma-
terias, pero la segunda se bate
c'laramente en retirada, y sólo en
países como el nuestro podría
considerarse tal solución, como
pobre que es España en combus-
tibles líquidos naturales ; la uti-
lización del alcohol exige una

Cetmho Caurho
aintético rrgenerado Total

- 162.000 705.600
- 120.800 557.828
1.750 170.000 763.750
2.560 190.244 841.304
6.259 251.231 1.032.490
17.651 254.820 649.262

170.891 291.082 779.607
566.670 251.083 961.866
693.580 241.036 1.040.045
761.699 275.497 1.314.793

abundancia de productos agríco-
las de bajo precio, que sólo en
las privilegiadas economías con-
tinentales de los grandes países se
pueden hallar.

Desde luego, la ccbunau va des-
cendiendo rápidamente de precio
de coste, pues de 36 centavos la
libra que costaba en 1942, ha des-
cendido a 15 en 1947, y aun a
11 centavos en algunas fábricas
en 1948, y con ella se cuenta ya
indefectiblemente en el futuro,
consiguiéndose autarquía nacional
y, posiblemente. precios más ba-
jos y remuneradores, a la par que
en el cultivo de la hevea se si-
geen las mismas sendas por la
utilización de poblaciones clona-
les de altísimos rendimientos, del
orden de los 2.000 kilogramos de
caucho por hectárea.

los acuerdos comerciales
de la Bizona y Trizona
Es indudable la recuperación

económica de que viene dando
pruebas la Alemania occidental,
que a pesar de todas las limita-
ciones operantes se manifiesta es-
pecialmente en el aspecto indu3-
trial, por lo que se han estable-
ciro diversos acuerdos comerria
les con países emir.entemente
agrícolas y ganaderos, que pre_
vean diversos intercambios duran-
te parte de 1949.

Por orden de mayor a menor
importancia de sus cambios se ci-
tan los siguientes :

Trizona y Turquía, por 75 mi-
llones de dólares. Importaciones
de tabaco, algodón, frutos secos,
oleaginosos, mir.erales, etc. Ex-
portaciones de utillaje industrial y
agrícola, productos químicos, tex-
tiles, vidriería y porcelana.

Bizona y los Países Bajos, por
181 millones de florines para los
Países Bajos y 230 millones para
la Bizona. Importaciones de le-
gumbres, productos alimenticitis,
líno, çaucho. Exportaciones de
utillaje industrial y agrícola, hie-
rro, acero y carbón.

Bizor.a e Italia por 51 millones
de dólares para la Bizona y 56
millones para Italia. Importacio-
nes : productos alimenticios, se-
millas, abonos nitrogenados, cor-
cho, bauxita. Exportaciones : hie-
rro, acero, carbón, lúpulo, utilla-
je, tinturas, etc.

Bizona y Uruguay por 15 mi-
l±ones de dólares. Importaciones :
carnes, cueros, etc. Exportacio-
nes : material eléctrico.

Bizona y España por .l 1 millo-
nes de dólares. Importacior.es:
micos, Exportaciones : utillaje in-
Frutos, minerales, productos quí-
dustrial, etc.

Abrese de nuevo el mercado
alemán, donde siempre los pro-
ductos agrícolas españoles tuvie-
ron gran aceptación, esperándose
la recuperación para el próxinto
año de tal mercado, tan interesan-
te para nuestros agrios, hoy en pe.
ligrosa contracción de las exporta-
ciones, y que llegó a absorber
400.000 toneladas, e s p erándose
que la Bizona tenga capacidad pa
ra consumir, al menos, 30.000 to-
neladas de agrios españoles.
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CONCURSO DE FOTOGRAFIAS AGRICO-
LAS, FORESTALES Y PECUARIAS

Continuando la intensa lai,^r
desarrollada por el Servicio de
Capacitación y Propaganda del
Ministerio de Agricultura, este De-
partamento ha convocado un con-
curso de fotografías con arreglo a
las siguientes bases :

I.a Podrán tomar parte en es-
te concurso todos los fotógrafos,
profesionales o no.

2.a Unicamente se admitirán
temas dedicados a escenas agrí-
colas, forestales, ganaderas .y de
industrias derivadas, en sus múl-
tiples aspectos, obtenidas en Es-
paña, con el objeto principal de
la propaganda técnica y divulga-
. ión.

3.a C a d a concursante podrá
presentar cuantas fotografís.s esti-
me conveniente, Iealizadas por
cualquier procedimiento fotográ-
fico.

4.a El tamaño único de cada
fotografía será el de 18 x 24 cen-
tímetros, sin marco ni vidrio, mon-
tadas sobre cartulina blanca o c.on
preferencia de tor.os claraa, sien-
do el tamaño total, ya mo:i ĉadas.
sobre la cartulina, de 33 x 4'.

5.a En el margen inferior de
cada cartulina figurará un lema, y
en sobre aparte se hará constar
el nombre y dirección del concur-
sante, mon letra clara y?evible.

6.' Las fotografías deberán en-
tregarse en el Servicio de Capaci-
tación y Propaganda del Minis-
terio de Agricultura. glorieta de
Atocha, Madrid, cualquier -lía la-
borable, de diez a trece. hasta el
día 31 de diciembre del presente
año, en que, a las doce de su
mañana, terminará el plazo.

7.a Como derechos de inscrip-
ción, los concursantes abonarán
la cantidad de diez pesetas. Nin-
gún remiter.te tendrá derecho a
la devolución de la cuota, ni aun
en el caso de no ser premiados o
aceptadas sus pruebas.

8.a El Jurado calificador estará
compuesto por el ilustrísimo se-
ñor subsecretario de Agricultura.
como presidente ; el jefe del Ser-
vicio de Capacitación y Propa-
ganda, como vicepresidente ; co-
mo vocales: un representante de
cada una de las Direcciones Ge-

nerales de Agricultura, Montes y
Gar.adería, Patrimonio Fores±al.
Colonización y Servicio Nacional
del Trigo ;' el jeef del Servicio de
Cinematografía del Ministerio y
un representante de la Sociedad
Fotográfica de Madrid.

Como secretario, el del Servicio
de Capacitación y Propaganda.
Sus acuerdos serán válidos, cual-
quiera que sea el número de asis-
tentes a la Junta correspondiente.

9.a El Jurado calificador ten-
drá toda c1^5e de facultades para
resolver los casos no previstas Cn
estas bases, siendo sus fallos in-
apelables. Podrá, desde luego, 3e_
clarar fuera de concurso o no ex-
poner las fotografías que estime
convenientes.

10. Los premios que se conce-
dan a las mejores fotografías, de
acuerdo con el libre criterio del
Jurado calificador, serán los si-
guientes:

Primer pre-
mio ... ...

S e g undo
premio...

Cinco pre-
mios a ...

Diez p r e -
mios a ...

Fotograffee

en eerie

Fotogratíae

eueltae

5.000 2.000

3.000 1.500

1.500 ^50

1.000 500

Los premias, que podrán ser
declarados desiertos, se concede-
rán atendiendo al valor individnal
de cada fotografía, teniendo Pn
cuenta, especialmente, no sólo a
►u calidad artística, sino al vslor
agrario de la misma, a los moder-
nos y perfectos métodos que pon-
ga en relieve y, en general, a la
que muestre, lo más gráficamente
posible, el exponente real de nues-
tra riqueza agraria, En las series,
además, a las que de modo más
completo representen el proceso
o ciclo de que se trate.

Cuando los fotógrafos premia-
dos acrediten por certificación de
las Hermandades laoales y del
Ayuntamiento respectivo que son
agricultores, los premios será*I in-
crementados en un 25 por 100.

11. De las fotografías prerrtia-
das se entregará el cliché antes

de percibir el importe del pre-
mio . ^

12. Todas las fatografías, pre-
miadas o no, podrán ser utiliza-
das por el Ministerio de Agricul-
tura en cualquier clase de divul-
gación, y las premiadas quedarán
de propiedad exclusiva del Minis-
terio.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

Por Decreto del Ministerio de Agri-
cultura de 6 de junio de 1949 se ha
concedido la Gran Cruz del Mérito

Agrícola a don Francisco Labadie
Otermín.

Por Orden del mismo Departamen•
to de 15 de mayo de 1949 se concede
el ingreso en la citada Orden a los
siguientes señores, con las categorías
que se expresan:

ENCOMIENDAS DE NÚMERO

D. Jenaro Alas Cores, D. Juan Sanz
de Andino Rodríguez-Sierra, D. Aure-
liano Quintero Gómez, D. Antonio
13artual Vicéns, D. Miguel Marfa Tron•
coso Sagredo, D. José Ruiz Santaella,
D. José García Atance, D. Cirilo Cá-
novas García, D. Santiago Pardo Ca-
nalis, D. José María Lapuerta y de las
Póaas, D. Angel Bernardo Sanz Nou-
gués, D. Emilio Gómez Ayáu, D. Euse-
bio Alonso Moreno, D. Pedro Yeron
Chacón, D. Vicente Cutande Salazar,
D. Fernando Nájera Angulo, D. Anto-
nio González Martín, D. Demetrio Al-

variño Gómez, D. José Morros Sardá.

ENCOMIENDAS ORDINARIAS

D. Alejandro Reig Felíu, D. Antonio
Corsanego Ulloa, D. Julián Ortigosa
Ruiz, D. Joaquín Ximénez de Em-
brún y González Arnáu, D. José Luis
Ramos Figueras, D. Miguel Aulló
Urech, D. Simón Bartolomé de Diego,
D. Guillermo 14liralles Más, D. Manuel
Pena Echevert, D. Francisco Alarcón

_Marticorena, D. Antonio Ordóñez Que-
sada, D. Ricardo López Merlo, D. Gus-
tavo Casanova Ferreras, D. Ildefon-
so Velasco de Toledo, D. Antonio To-
rres Sánchez, D. Jaime Ferrer Cal-
betó.

CRUCES SENCILLAS DE CABALLERO

D. José García Talar, D. Juan Acos-
ta Gallego, D. Antonio García Quijada,
D. Domingo del Moral Mierra, D. Ge•
rardo Fausto Domínguez-Guerra.

MEDALLAS DE BRONCE

D. Diego Gil Villanueva de Francis-
co, D. Eustaquio Puente Verano, Don
Gaspar Muñoz Mínguez, D. Benito
Bueno del Hoyo, D. Mariano Moreno
Sanz.
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La Gran Bretaña y los obreros agrícolas
Aunque la Gran Bretaña es una

nación muy industrializada, la
agricultura tiene importancia y da
ocupación a más obreros que las
minas de carbón o los ferroc^rri-
les. De ahí la trascendencia del
aumento de jornales concedido a
los obreros agrícolas de Inglaterra
y Gales. En virtud de dicho au-
.nento, el salario mír.imo del obre-
ro agrícola sube de 4,10 libras a
4 libras y 14 chelines semanales.
Esto representa un aumento en
los desembols^os en concepto de
jornales para el ramo de la agrj-
cultura de 5 a 10 míllones de li-
bras, y afectará a unos 750.000
obreros.

Para tener una idea del alcan-
ce de la subida conviene saber
que esas cifras represer.^tan sala-
rios mínimos. Incluídas las horas
extraordinarias, el campesino ga-
r,a un jornal medio de 5 libras con
13 chelines, según cálculos de la
Unión Nacional de Agricultores,
que es la organización patronal.

También hay que ter,er en
cuenta el relativamente bajo cos-
te de la vida en la Gran Bretaña.
Los siguientes datos revelan lo
que se ha avanzado. En la de-
presión que siguió a la primera
guerra mundial los salarios baja-

ron en el campo de 46 chelines y

ÍO peniques en 1920 a 32 cheli-

nes y 3 peniques en 1932. En

1923, los obreros agrícolas de al-
gunas comarcas vivíar. con 23 che_
lines y 7 peniques semanales. En
1939 habían bajado ya los jorna-

les, poco a poco, a 35 chelines
por una semana de cir.cuenta y
cuatro horas. No puede sorpren-
dernos, pues, que en el período
comprendido entre las dos gue_
rras, d^ cada cuatro hombres uno
abandonara el campo para ir a
trabajar a la ciudad. E1 reciente
aumento significa que el salario
básico del obrero ag:^ícola es huy
unas tres veces el de antes de

la guerra.
Estos aumer.tos no se han con-

seguido como consecuencia de
enconadas negociaciones entre los
obreros y los patrónos. nE la agri-
cultura de la Gran Bretaña nun-
ca ha habido huelgas, si se ex-
ceptúa una que se produjo en
Norfolk en 1923 y fué breve. Hoy

fija los salarios mínmos el Con-
sejo de los Salarios Agrícolas, que
está creado por una ley parla-
mentaria y formado por ocho re-
preser.tantes de los rampesinos y
otros tantos de los patronos, más
cinco personas independientes de-
signadas por el Ministerio de Agri_
cultura. Uno de los miembros del
(:onsejo tier.e que ser del sexo fe-
menino. Las decisiones, adopta-
mdas en votación por simple ma-
,yoría, obligan legalmente. Oci^-
so es decir que cuando los dele-
gados de los patronos y de los
obreros no están de acuerdo, de-
ciden los miembros independien-
tes,

Importante consideración que
debe haber pesado en el espíritu
de los consejeros al acceder a la
reciente petición de subida de sa-
larios es el deseo del Gobierno
de estabilizar salarios y sueldos
con el fin de evitar el círculo vi-
cioso de la subida de jornales y
t:recios. Se ha temido que el au-
mento de los jornaies agrícolas
quiel^rc la línea de jornales que
tan difícilmente se sostier.e, dada
la tradicional diferencia entre los
jornales agrícolas e industriales.
Pero son todoslos obreros en ge-

neral los que aprueban la nueva
situación del campesino. Declara
éste que su trabajo tiene tanta ca-
tegoría como el del obrero indus-
trial ; que la agricultura de la Gran
Bretaña es una de las más me-

canizadas del mundo, y que mien_
tras que cada campesino produce
lo bastante para alimentar a die-
cisiete personas, el campesin^
norteamericano alimenta solamen_
te a trece y el francés a cinco.
Sólo salarios más - insiste-pue-
den comper.sar al trabajador del
campo la falta de distracciones
que proporcianan las ciudades.

Los patronos enfocan este pro-
blema de modo distinto. Señalan
el aumento de la fuerza obrera
agrícola (23.000 trabajadores más
en 1948), lo que pone de mani-
fiesto-dicen-que las condiciones
son lo suficier.temente buenas pa-
ra atraer obreros a la agricultura.
Enumeran las ventajas de que
disfruta el campesino sobre el
obrero industrial : vivienda y otras
cosas, como la leche y las verdu-
ras a precios más bajos de los que
paga aquél Sin embargo, de mo-
mento, no se discute esto ; los
miembros independientes del Con_
sejo de Salarros Agrícolas han
otorgado algunas demandas de los
campesinos, no todas.-Fienburgh
(WilfrecjJ.

Los subproductos de la industria cítrica
La contracción en las exporta-

cior.es españolas de agrios ha te-
nido una compensación en el au-
mento de consumo interior, fenó-
meno idéntico al del plátano en
Canarias y así la producción de
1948-49, que ha sido de 730.000 to_
neladas, ir.ferior, desde luego, a la
de anteguerra, s e r á dirigida en
cuantía de unas 250.000 toneladas
hacia el exterior, mientras que el
consumo interior absorbe tonela-
das 300.000, frente a 60.000 en el
quinquenio 1930-35, lo que signifi-
ca que casi 200.000 toneladas pe-
sarán sobre este mercado interior
y de hecho han ocasionado el des-
moronamiento de los _precios de
las naranjas tardías al agricultor,
que han sido para las vernas sólo
el 60 por 100 de la campaña an-
terior,

En la industrialización de 1 o s

agrios se ^tiene la máxima espe-
ranza, pues lógicamente al consu-
mir los excedentes utilizará mate-
ria prima verdaderamente de pri-
mera calidad. Esta indu-tria deja
como r^siduos y prodúctcs secun-
darios t^na cierta cantidad de pul-
pa, que, desrcada. puede ser un

,
excelente pienso para el ganano.

A estos fines en Estados Unidos
se han realizado diversas ex-

periencias, comprobándose que

en cieato doce días los lotes

con comprimidos suplementarios

hicieron 70 kilogramos más de me-
dia que los que estuvieron a ré-

gimen de pasto, lo que es muy
alentador si se considera que tales

comprimidos se compusieron a ba_
se de la mayor cantidad posible

de derivados cítricos junto con la
proporción suficiente de proteínas,
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INFORMACIONES DE ITALIA
JORNADAS VITcVINICOLAS INTERNACIONALES E^^ TURIN

Acaban de celebrarse en Turín
unas jornadas internacionales vi-
tivinícolas organizadas por la Fun-
dación aAlberto Manor.e Cinza-
no», aneja a la Universidad, y de
acuerdo con la Faculted de Agro-
nomía.

Fueron invitados los ilustres es-
pecialis!as agrónomos Branas y
Ribereau Gayon (Fráncia), Gallay
(Suiza) y Marcilla (España). Asis-
tieron todos ellos, a excepción del
profesor Marcilla, que no p:Ido
concurrir por obligaciones de ^u
cargo. Como observador asistió el
agregado agrónomo er, la Emba-
jada de España en Roma, ingenie-
ro agrónomo E. Morales y Fraile.
Los especialistas de vicicultura y
enología italianos, direct^res de
las Estaciones y bodeo, s experi-
mentales de las di^ersas regiones
del país tomaron parte en los de-
bates.

Se han tratado los temas si-
guientes: aEl problema de la se-
lección y control del material vi-
tícola» (Branas) ; «La cor,stituc.;ón
floral como elemento de fertili-
dad de los viñedosn (Cosmo) ;
«Los fermentos seleccionae?r^s en
la vinificación» (Castelli) ; «lr.ter-
pretación científica de la p^áctica
enológica del envejeciminto» (Ri-
bereau Gayon) ;«El vino desrle el
punto de vista químico y biológi-
co» (Garino - Canina) ; «Factores
que influyen en la receptividad
de la vid •para la Plasmo^ara Uití-
cola» (Peyronel) ; «Los calendarios
de incubación de peronospora de
la vid y su posible aplicación»
(Baldacci) ; «Experiencias suizas

en la lucha cor.tra los parásitos
de la vid, y técr.icas de l^s tra-
tamientos» (Gallay) ; «Observato-
rios antiperonospóricos, lo yue ha-
cen y lo que pueden hacer,^ (Dal-
masso) ; «Aspectos químicos de la
lucha antipeTOnospórica» (Prato-
longo).

La ponencia del profesor 1^ar-
cilla sabre los fermentos «Flor» en
en el afinamiento de vinos licoro-
sos, que no ha podido enviar, y
fué muy lamentado,. se esp°ra po-
der publicarla en las ^^cias de tan
importante manifestac:-:n.

Estas jornadas tiencn t:n alto

significado. Son un aiiticipo al
«Curso de especialización cle vrti-
cultura S enología», ;leiicado a la
memoria de Alberto l^^.arone Cin-
zano, creador de la olal.de y pro-
gresiva industria del célebre ape-
ritivo italiano, quien ^e dedicó al
estudio de la enología. I-ioy, su
hijo, el conde En;•iqLe 1Vlarone

Cinzano, al crear tal Fundsción en

la Facultad de Ag*onumía de la

Universidad de Turír,, liena un va-

cío que desde hace lños se hacía

ser,tir.

El curso de especialización, que

se celebrará ^ partir del año pró-

ximo, se dedic.a a los doctores en

agraria, química agrícola P irlge-

niería industrial. que deben espe-

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos.-A Presidente de Sección
(Jefe de Zona) el Ilmo. Sr. D. Pedro
Herce Fernándcz; a Inspector Gene-
ral, el Ilmo. Sr. D. Félix Sánchez de
Sopranis y Peña^co; a Ingeniero Jefe
de primera clasc, D. José Gabriel Gar-
cía Badell y Abadía; a Ingeniero Je-
fe de segunda clase, D. Juan Lui Frau-
ca Ezcurra, que está y continúa en
situación de supernumerario, por lo
que asciende en efectivo D. Manuel
Rueda Marín, y a Ingeniero primero
D. Emilio Gómez Ayáu.

Reingresos.-D.. Andrés García Ca-

bezón.

Reincorporación al servicio activo

del Estado.-D. Itafael Fernández Ro-
dríguez.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Teruel, D. Rafael Fernández

Rodríguez, y al Servicio de Capacita-
ción y Propaganda, dependiente de

cializars^ en viticu'tura y enolo-
gía. Por ahora, 3élo se admitirán
ocho doctores en agraria, y el res-
to, de las otras ^jo^ prcfes^ones.

Seguramente quc esta idea, que

los delegados francesPS, suico y

español han elogia^io, será rcco-
gida en sus resp.^ctivos países, y
veremos que pronto se: crearán
fundacior.es similares en tales paí-
ses, de acuerdo cen !as directivas
técnicas de lo^ Mini^terios de
Agricultura y apny^ de los Con-
sejos de Investi^aci^nes, para la
rnayor óarantía de éxito y perdu-
rabilidad.

Durante las jornadas se visita-
ron los grandiosos 5> modernos es-
tablecimientos de Cinzano, IV9arti-
ni-Rossi, las célebres Fscuelas y
bodegas enológicas de Asti, Alba
y varias bodegas de la zona pia-
montesa, productora de los famo-
sos vinos, éspun^ lntes y vermuts.

de personal ^
la SuUsecretaría de este Ministerio,
D. Julio Jordana de Pozas.

PERITOS AGRICOLAS

Jubilación.-D. Angei Iznardi Vas-

COIl l.

Supernumerar^io en activo.-D. José
Luis Iriarte Herranz, D. Jesús Lavín
Puente, D. Salvador González de Ha-
ro, D. José de Celis Burgos, D. José
Antonio Frade Nistal y D. Higinio
Ruiz Martínez Conde.

Destinos.-Como resultado de Con-

curso a la Sección 1.° «EStadística
Agrícolau de la Dirección General de
Agricultura, D. Juan Boronat Gonzá-
lez, y a la Sección 3.° «Fitopatología
y Plagas del Campo» de la misma Di-
rección, D. Luis Videgaín González.
Sin concurso, al Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas, D. An-
tonino Caruncho y González del Valle,
y D. Francisco Arguelles Ansorena y
D. Antonio Almirall Andréu a la Je-
fatura Agronómica de Gerona.

Se compran números atrasados de la Revista

AGRICULTURA
Dirigirse a la Administración especificando

cualeó son los que se pueden ceder
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CEREALES Y LEGUMBRES

Las lluvias de mayo han llega-
do aún a tiempo de mejorar con-
siderablemente las siembras en
aquellas provincias, o comarcas,
en las cuales no estaban definiti-
vamente perdidas. Sin embargo.
como la tónica general del año es
de sequía y tiempo cambiado, al
lado de pueblos con buena cose-
cha, se encuentran otros que no
recoĉerán nada, Estas desigualda-
des, y el fallo de provincias muy
trigueras, hacen que la cosecha
total sea escasa.

Comenzó a fines de mayo la sie-
ga del trigo en Alicante, Valencia,
Huelva y Almería ; en esta última
provincia con dificultad por lra-
berse encamado. La de cebada,
en Cádiz. Huelva, Córdoba, Al-
mería, Jaén, La Coruña Ciudad
Real, Badajoz, Cáceres, Alicante,
Almería y Tarragona. De la ave-
na, en Murcia, Cádiz y Málaga.
Del centeno, en L.a Coruña y Ba-
dajoz.

La producción de trigo será
aceptable en Huelva, en donde
los tardíos han granado bien. En
Cádiz, mala cosecha de este ce-
real ; sólo en las partes oriental y
occidental de la provincia se co-
gerá algo. En Córdoba y Sevilla,
muchos trigales están totalmer.te
perdidos ; únicamente en. la Sie-
rra y en los alrededores de la ca-
pital, respectivamente, habrá una
cosecha que no pasa de mediana.
En Jaén el trigo se ha perdido en
su mayor parte. En Granada hay
desigualdad, pero se espera me-
jor cosecha que en 1948. En Alba-
cete se advierte desigualdad ; pa-
ra la Sierra de Alcaraz las lluvias
Ilegaron tardías. En Alicante la
roya y el encamamiento rebajaron
la producción. En Murcia hay
buena cosecha, a pesar de estas
dos causas y de los pedriscos. L.os
trigales de regadío en Valencia
dan buenos rendimientos, y en se-
cano producen más que en el año
anterior. En Castellón toda la zo-

na alta rnejoró con las lluvias. En
Baleares se notó la gran influen-
cia de la lluvia, pero existe roya
y encamamiento. En Barcelona
han mejorado rnucho las cosechas
en general, y ya no serán, por
tanto, tan malas corno se espera-
ba. En cambio, en Gerona, el be-
neficio del agua llegó tarde y las
producciones serán bajas, sobre
todo en las tierras sueltas. En Lé-
rida, al fin pudo granar la escasa
cosecha de secano ; el regadío es-
tá bien. En Huesca, por si fuera
poco la sequía, las bajas tempera_
turas han perjudicado a las esca-
sas siembras existentes ; puede
decirse que solamente hay algo cle
cosecha en la zona pirenaica y en
regadío. En Zaragoza, lo que no•
estaba perdido mejoró con las li-
geras lluvias ; el trigo de regadío
sigue bien. En Teruel marchan
aceptablemente los trigos de ciclo
corto ; han mejorada los de las zo-
nas alta y media, pero muy poco
en la ^parte más baja de la Rioja,
en donde hay lugares con produc-
ción casi cero.

En Guipúzcoa está muy bien
todo lo que se sembró en otoño.
En Vizcaya los trigos están bien
y todos los cultivos de Oviedo se
beneficiaron con las lluvias, En
Logroño también se registró me-
joría por las precipitaciones ; pe-
ro, así y todo, los secanos de la
Rioja baja están mal, y los de la
parte central y alta, medianos,
habiendo mejor impresión del res-
to de la provincia. En Navarra el
trigo de regadío y el de las zonas
frías está bien, pero del resto de
la provincia podernos decir lo con-
trario. En Sa:^tander los trigos me-
joraron con los abundantes chu-
bascos, aunque el resto de los rul-
tivos procedentes de siembras de
otoño están desiguales y, en con-
junto, medianos. Tcdos los cerea-
les vegetan bien en La Coruña.
En Lugo se ha comprobado que
las heladas hicieron poco dañ^ ;
todo lo de otoño está normal. Otro
tanto puede decirse de Ponteve-

dra, en donde las cosechas van
con adelanto. En León, todos los
cereales han bajado en aspecto
porque padecen sed y espigan con
ciertas dificultades. En Salamar.-
ca, el campo, en conjunto. ha mr.-
jorado, pero como las lluvias han
sido irregulares, hay bastante dPS-
igualdad, En Zamora están bien
los trigos. En Avila mejoró mucho
el campo ; los trigos espigan nor-
malmente y todas las sieinbras de
primavera están n ►agníficas. En
Segovia los trigales se presentan
superiores. En Burgos los cereales
están deficientes, En Valladolid
las cosechas serán-a lo sumo-
de tres cuartas partes de las nor-
males. Medisnos los trigos palen-
tinos, que aún se escardaban a
fines de mayo. En Ciudad Real
los trigos mejoraron poco, salvo
los tardíos, por lo cual la cosecha
será mediana. debido al poco ahi-
jamiento. En Cuenca el trigo ha
mejorado en la Manaha y en la
Alcarria y sigue estando bueno en
las serranías, Todos los cereales
han mejorado, excepto las ceba-
das, porque ya habían espigado
cuando llovió en forma. En C^,ua-
dalajara los cereales han dado, a
mejor, un gran carnbio. En Ma-
drid se dieron escardas ; los cam-
pos están desiguales y en todos
ellos las mieses han de ser de poca
paja.

En Toledo hay mucha desigual-
dad de término a término, habien-
do fallado los más trigueros, por
lo cual el resultado total será me-
diano. En Badajoz solamente hay
cosecha normal de trigo en una
quinta parte de la provincia ; en
el resto, es muy escasa. En Cáce-
re5 habrá una producción de trigo
francamente mala. En Las Palmas
se registran bastantes daños a
causa de los vientos, y en Santa
Cruz los cereales tienen un aspec-
to excelente, aunque las lluvias re-
trasan la recolección.

De todas las provincias se reci-
ben noticias de haber queda;^o
concluídas, en las más tardías, la
siembra de maíz, solo o asociado
a las judías, En las más adelan-
tadas a este respecto, sólo vegPta
bien en regadío, pues los de seca-.
no están claros y atrasados.

En todo el Sur los garbanzos es_
tán muy buenos ; pero en la mitad
septentrional prosperan poco e,
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incluso, se han quedado sin sem-
brar en algunas tierras. En cam-
bio, están muy sar.os en todos los
sitios. Lo cosecha de habas es me-
diana en Huelva ; fatal en Cádiz ;
muy mala en Badajoz y Córdoba ;
deficiente en Granada, Jaén y Ge-
rona. En Lérida, bien en regadío
y mediana en secano. Buena pro-
ducción en Guipúzcoa. Muy bue-
na en Alicante, En C'uenca se per-
dieron casi totalmente los yeros.
En Granada las lentejas y los ye-
ros darán cosech^o superior a la
media. Todas las legumbres con
cosecha corta en Navarra y Má-
laga. Lo contrario en Barcelona.
Resultado tambiérr déficiente en
el secano de León.

V^ñEn^

Las viñas tienen buen aspecto
actualmente en Cádiz, Córdoba,
Málaga, Almería, Castellón, Ge-
rona, Tarragona, Teruel, CWiedo,
Vizcaya, Coruña, León, Burgos.
Avila, Valladolid, Palencia, Ciu-
dad Real, Cuenca y Toledo.

Aun p.arecen ser mejores las
perspectivas en Alicante, Valen-
cia, Baleares. OrPnse, Madrid,
Badajoz y C.áceres.

En Almería ha habido menos
flor que en el año precedente.
Mucha desigualdad en Logroño.
En la Rioja baja se acusan los
efectos de la sequía. En Murcia
va retrasada la vegetación y con
poco vigor. Mejoró algo la vid en
Huesca F,or las Iluvias, aunque ha-
ya sido tan escasa. En 7_arago-
za las cepas están afectadas de re-
traso. En Navarra han brotado
con poco vigor. En Las Palmas
también llevan retraso. No se es-
pera buena cosecha en 7_amors.
Mediana brotación en Segovia. Se
dió la tercera labor en Granada.
En Lérida se practicó el despam-
panado y el desmoche. F.n Avila
y Logroño han.contir.uado las la-
bores, así como en Navarra, acom_
pañadas de escardas. Se dan ca-
vas en Cáceres, Oviedo y en Lu-
go. Binas en León. En Guadala-
jara y Toledo se practican labores
de arado y de cava. Binas y lim-
pias en Madrid. Laboreo superfi-
cial en Badajoz. Se dan tratamien-
tos en Huelva, Cádiz, Córdoba,
Málaga, Granada, Alicante, Bs-
leares, Gerona, Oviedo, L.eón,

Ciudad Real y Avila. Perjudicaron
las heladas en Lugo y Burgos.

OLIVAR

En general, la floración ha sido
abundante y el cuajado del fruto
se presentó bien. Además, las úl-
timas lluvias de mayo han favore-
cido a los olivos, y aunque toda-
vía sea prematura, existe la im-
presión de alcanzar una buena co_
secha.

Particularmer.te, esta es la im-
presión de Huelva, Córdoba, Al-
mería, Granada, Málaga, Albace-
te, Baleares Gerona, Zaragoza,
Alicante, Ciudad Real, Madri^?.
Toledo, Badajoz ;^ Cáceres.

Fué abundantísima la flor en
Cádiz, si bien se registran daños
posteriores por la sequía. En Cór-
doba el perjuicio es imputable al
descenso de tempcratura a me-
diados de mayo. También en
Murcia, Tarragona y Avila ha si-
do extraordinaria la muestra.

En Jaén, las lluvias últimas fa-
vorecieron mucho a los olivos. Er.
Huesca y- Guadalajara también se
registró alguna mejoría. En Te-
ruel hay mucha desigualdad en
los olivos, y en Tafalla se cae la
hoja por la gran sequía existente.
En Lérida aún se dieron labor^s
de arado. También en Huesca,
coincidiendo con el fin de la poda.
En Ciudad Real, araduras y ca-

vas. En Cáceres, alzas y binas.

REMOLACHA

Las perspectivas para este cul-
tivo son malas. Ha nacido con di-
ficultad por falta de tempero y
en estas condiciones la pulguilla,
cazando, como si dijéramos, a la
espera (hoja que asoma, hoja de-
vorada) ha causado grandes da-
ños. Lo resembrado, a su. vez,
nace sin gran prisa, y todo el cul-
tivo se caracteriza por falta de vi-
gor y retraso en la marcha vege-
tativa.

La apulguilla» ha causado más
daños en Granada, Huesca, Léri-
da, Logroño. Alava, Navarra,
León, Zamora, Burgos, Avila, Va-
lladolid, Palencia y Madrid.

El retraso es patente en Gra-
nada y Avila. El aacimiento de-
fectuoso en Málaga (se ha perdi-
do un 30 por 100 de superficie);

Zamora (ídem el 50 por 100), Avi-
la, Segovia (en los secanos) y Va-
lladolid (con baja del 60 por 100).

El aspecto de los remolachares
es bueno en Almería, Zaragoza,
Teruel, Navarra y Cuenca. Se ad-
vierte desigualdad en Logroño,
Salamanca, Segovia y León.

En Jaén la remolacha recibe las
primeras labores, En Alava se es-
cardda. En León comenzó a re-
garse.

Ni que decir tiene que los chu-
bascos sueltos han favorecido mu-
cho el cultivo.

PATATA

Se recogió la temprana en Huel-
va, Almería, Málaga, Granada.
Barcelona. Ba1_eares y Coruña ; en
general, con buenos rendimientos,
sobre todo en la segunda de las
citadas provincias. En Canarias
también se efectuó la recolección
obteniér,dose rendimientos media-
nos en Las Palmas. En Santa
Cruz se sacaron las que allí lla-
man tardías ; las bajas temperatu-
ras y las lloviznas hicieron desme-
recer bastante a las plantaciones.
En Valencia, la cosecha de tem-
prana será regular, por el exceso
de agua. De Castellón se esperan
mejores rendimier.tos. En Guipúz-
coa se sacó prematuramente, con
mediana produccióii.

EI estado actual de los patata-
les es bueno en Huelva, Almería,
Granada, Málaga, Barcelona, Ge-
rona, Lérida; A 1 a v a, Vizcaya,
Guipúzcoa, Santander, Coruña.,
Pontevedra, Orense, Salamanca
y Valladolid. En Cádiz es fran-
cameni.e malo. habiendo mucho
secano I^erdido. En Alicante hay
muclia desigualda^, que se com-
pensa con la gran extensión de
la zona. De Murcia se espera una
cosecha menor que la mediana.
En 7_aragoza, los patatales están
medianos, atribuyéndose a 1 o s
cambios bruscos de la temperatu-
ra. En I^`avarra sólo está bien el
regadío.

Ha concluído la plantación en
Almería (secano), Huesca ( c o n
poca hu^nedad), Teruel (con ma-
la nascPncia), Logroño, Navarra
(en la Sierra y en medianas ^on-
dicionesl, A 1 a v a. Guipúzcoa,
Oviedo, Segovia, Cuenca, Ma-
drid, etc.
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AGRICULTURA

FERLAS Y MERCADOS

Se celebraron las ferias acos-
tumbradas con normal concurren-
cia de ganados en las provincias
gallegas, excepto en Pontevedra,
donde ésta fué menor. Se efec-
tuaron bastantes transacciones y

los precios quedaron sostenidos.
En Asturias puede decirse otro
tanto. En Santander se acusó ma-
yor afluencia de ganado que en
meses anteriores, efectuándose
pocas transacciones.

En Alava sólo asistieron vacu-
no y porcino de recría a las ferias
y mercados celebrados. En Vizca-
ya los L>recios acusaron una ligera
alza ; en cambio, se sostuvieron
en Alava y bajaron algo, para el
porcino, en Giuúzcoa.

En las plazas leonesas hubo gran
desanimación. pues fué escasa ls
concurrencia de reses. No obstan-
te lo reducido de las trasacciones,
los precios quedaron sosteriidos.
En Salamanca, poca concurrencia
de vacuno y cotizaciones en alza
en lanar y cabrío.

En Castilla la Vieja se han ce-
lebrado las ferias de El Barco de
Avila g- Burgohondo, en Avila ;
Miranda , en Burgos, y Almazá_r.,
en Soria, entre otras. Tanto en és-
tas, como en los mercados habi-
tuales, la concurrencia fué normal
excepto en Soria, Valladolid y
Burgos, donde resultó escasa•. L.as
transacciones fueron reducidas.
Preciós, en general. sostenidos, si
bien en Valladolid se observó
cierta tendencia a la baja en va-
cuno y porcino, así como para el
lanar, en Segovia.

En Aragón se celebraron las fe-
rias de Egea. Caspe y Sos, con
concurrencia escasa y precios en
baja para las especies de abasto,
y de Valderrobres y Calamocha,
en Teruel, con cotizaciones tam-
bién en descenso. En Huesca, uira
vez desaparecida la fiebre aftosa,
se reanudaron los mercados acos-
tumbrados, con gran desanimación

y precios con tendencia a la baja.
En Navarra, muy pocas transac-
ciones, observándose retraimiento
por parte de la demanda.

En Cataluña, escasa concuner.-
cia, excepto la provinĉia de $ar-
celona, donde los precios que ^ria-
ron en alza para los lanares y en
baja para las restantes clases, 1-lu_
bo escasas transac^iones en L.éri-
da y Tarragona, con precios en
baja.

En Ciudad Real se celebraron
los mercados de Malagón y Fuen-
te el Fresno, con gran concurren-
cia de vacuno ; en Cuenca, el de
Carboneias, de escasa importan-
cia, y en Guadalajara, el de f a-
draque. Precios en baja en esta
última provincia y sosteuidos en
las anteriores. En Madrid, es^asa
concurrencia de equino y lanar y
normal de porcino, con transac^io-
nes abundantes en esta última Ps-
pecie y escasas en las otras; pre-
cios sostenidos.

En Extremadura se celebró la
feria de Alcon.chel, en Badajoz, y
las de Cañaveral, Aliseda y Coria,
en Cáceres. Los precios acusaron
tendencia a la baja, en general.

ESTADO DE LA GANADERÍA

En Galicia el censo pecuario
quedó estacionado, salvo en Coru_
ña, donde aumentó el porcino y
caballar. En Asturias, el estado
sanitario es mediano, mientras que
en Santander es excelente. En
Guipúzcoa disminuyó el censo pe-
cuario, 3• tanto en esta provir_cia
como en las demás Vascongadas,

va mejorando el estado sanitario,
al desaparecer algunos focos c?e
glosopeda. En la región leonesa,
buena sar.idad pecuaria y censo
estabilizado.

En Castilla la Víeja, el estado
sanitario es satisfactorio y el censo
acusa las oscilaciones propias de
la época del año, tanto por crías
como por sacriñcios.

De Aragón, las noticias son bue.
nas en cuanto al estado sanitario,
salvo en el lanar de Teruel. En
Navarra, censo estabilizado para
toda clase de especies.

ESTADO DE LOS P.4STOS

En Huelva es buer.o el aspecto
de encinares y alcornoques. En
Almería mejoraron algo las últi-
mas lluvias el estado de montes y
dehesas. También han mejorado
éstas en algunas zonas de Jaén,
pero continúa siendo crítica la si-
tuación del ganado. En Málaga, el
aspeçto ^s francamente malo en el
Norte.

En Albacete mejoraron los pas-
tos notablemente, igual que en
Alicante y Murcia. En Logroño se
ha dado el segundo corte a la al-
falfa. Las Iluvias mejoraron algo
las praderas. En Navarra éstás es-
tán bien en las zor.as frías, me-
dianas en la baja nrontaña y mal
en el resto. En Guipúzcoa se han
sen-^brado las forrajeras. Se dió el
primer corte en los prados artifi-
ciales ĉon buen rcndimiento. En
Santander, la brotación de los pra_
dos ha empezado con buenos aus_
picios.

OFERT^S ^ DEM^ND^^
nFFHTAS

VENDEMOS BELLOTA DE ENCI-
NA, dulce desecada, entera y en ha^
rina. Secadero Valdelanchas. Truji•
llo (Cáceres).

VENTA DE VACAS HOLANDESAS

Y SIIIZAS de la provincia de San-

tander. Dírígrrse a don Anr,onio (3u-

tiérrez Asensio. ganadero. Colindres

(Santander).
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^^^^^C^I[^1^ D^^
NORMAS PARA ^LA TRA!VII-
TAC10N POR EL I. N. C. DF.
LOS E^{PEDIENTES DE EX-
PROPIACION DE FINCAS RUS_

TICAS

En el Boletín Oficial del Est¢do del
día 13 de junio de 1949 se publica un
Decreto de1 Ministerio de Agricultura

cuy aparte dispositiva dice así:
Artículo 1.^ En todo expediente de

expropiación forzosa que el Instituto
Nacional de Colonización deba trami-

tar con arreglo a las leyes, el Directór
general del Instituto señalará al pro-
pietario interesado un plazo de ocho
días para que comparezca por sí, o
por medio de'persona especialmente
apoderada al efecto, ante la Dirección
General o la Delegación Regional o

Provincial correspondiente, a hacer la
designación del Perito encargado de
representarle en el justiprecio.

En el mismo plazo, el Director ge-
neral de ColQnización nombrará el
empleado del Instituto que haya de
representar a este organismo y desig-
nará un Ingeniero Agrónomo perte-

neciente a la plantilla de aquél para
que intervenga en el expediente como
Yerito de la Administración.

Art. 2.^ El empleado encargado de
representar al Instituto en el expe-
diente reclamará de los particulares y
entidades u oficinas públicas cuantos
documentos, informes, datos, certifica-
dos y demás antecedntes sea necesa-
rio aportar a las actuaciones, haciendo
referencia, en los oficios que al efecto
dirija, a su carácter de representante
del Instituto Nacional de Coloniza-
ción.

Art. 3.^ Los Peritos desígnados por
los propietarios habrán de poseer tí-
tulo facultativo suficiente, conforme al
articulo 32 del Reglamento de 13 de
junio de 1879, para la clase de opera-

ciones que se les encomienden, sin
que se exija otra limitación en la^ con-
diciones del nombrado que la de ha-
ber ejercido su profesión por espacio
al menos de un año.

Los nombramientos réalizados fuera
del plazo único de ocho días concedi-
do a los propietarios para este fin, así
como los que recaigan en favor de
personas que no reúnan las cualidades
precisas, se tendrán por nulos, enten-
diéndose que los propietarios respec-
tivos, lo mismo que los que no hayan
hecho nombramiento o lo revocaran
después de efectuarlo, se conforman
con el Perito del Instituto.

La apreciación de la validez o nu-
lidad de las designaciones realizadas

será de la competencia del Director

general de Colonización, que habrá de
autorizar asimismo las certificacione^
necesarias para que los Peritos en cu-

yo nombramiento concurran todas las
circunstancias legales puedan desem-
peñar su cometido en el expediente.

La aceptación del cargo de Perito
lleva implícita la de todas las condi-
ciones que en este Decreto se estable-
cen respecto de la práctica y retribu-
ción del servicio encomendado a di-
chos funcionarios. ^

Art. 4.^ Las operaciones de medi-

ción y toma de datos comenzarán en

el día y lugar que señale para ello

el representante del Instituto, notifi-

cándolo en forma al Perito o Peritos
autorizados para intervenir en el ex-
pediente, con la advertencia de que,
de no comparecer los de los particu-
lares en el lugar y fecha indicados,
quedarán obligados los propietarios,

salvo que se acredite la concurrencia
de las circunstancias justificativas a

que alude el art. 35 del Reglamento de
13 de junio de 1879, a pasar por el
resultado que arrojen dichas opera-
ciones, que realizará por sí solo el
Yerito de la Administración sin in-
tervención alguna de los que no hubie-
ren comparecido oportunamente.

Art. 5^ Las citadas operaciones
preparatorias del justiprecio abarca-
rán necesariamente la aportación de
los datos que a continuación se expre-
san:

a) llescripción de la finca o parte
de finca objeto del expediente, seña-
iando su situación, cabida real y lin-

deros y haciendo referencia detallada
a lo que acerca de la misma resulte
del Registro de la Propiedad y del
Catastro. En los casos de expropiación
parcial en que el propietario se acoja
al derecho que le reconoce el art. 13
de la Ley de 27 de abril de 1946, la
descripción expresada habrá de refe-

rir•se a la totalidad del inmueble.
b) Delimitación exacta de la super-

flcie que deba exceptuarse de la ex-
propiación, en el caso de que proce-
diera legalmente dicha reserva en fa-
vor de los propietarios, con descrip-
ción completa, tanto de la parte de
tinca que en definitiva haya de expro-
piarse, como de la porción restante de
la finCa matriz.

c) Distribución y superficie de los
terrenos de la finca, indicando sus pro-
ducciones medias y demás circunstan-
cias que, relacionadas con el conjunto
de las explotaciones agrícolas o agro-

pecuarias, puedan ser tenidas en cuen-
ta, para la fijación definitva del precio
de la finca.

d) Manifestaciones y datos cuya
aportación sea de utilidad para deter-
minar y valorar los derechos afecta-
dos por la expropiación ,expresando
quiénes sean los titulares de tales
derechos.

e) Indicación de las rentas estipu-
ladas en los contratos de arrendamien-
to que existan, o de la proporción pac-
tada en las aparcerías, respecto de la
participación en los productos de la
Yinca, consignando las aportaciones
que según el pacto correspondan a
cada una de las partes interesadas ; y

f) Reseña minuciosa de las edifica-
ciones útiles para la explotación, plan-
taciones y demás elementos existentes
en el predio que deban considerarse
cofno mejoras, haciendo constar, si
fuera posible, la fecha en que se ha-
yan.realizado aquéllas y las razones
determinantes de su realización.

A la relación de los datos anteriores"
acompañará un plano, a escala 1 es a
5.U00, que represente la superficie de
la finca cuya expropiación se exija,
así como la de la parte restante, si no
se refiere a la totalidad del fundo.
Cuando proceda la ocupación de la

flnca por el sistema de urgencia esta-

blecido en la Ley de 7 de octubre de

1939, se detallarán, además, los per-

juicios que puedan derivarse de la

rapidez del procedimiento.

La dirección de todas las operacio-
nes a que este artículo se refiere co-
rresponde al representante del Insti-
tuto, quien realizará su cometido per-
sonalmente, de manera que queden ul-
timadas en el menor plazo y con la
mayor exactitud posible.

E1 documento en que se consignen
los resultados obtenidos será firmado
de común acuerdo por los Peritos y
se remitirá por el represerrtante del
lnstituto al Director general de Colo-
nización, exponiendo las observacio-
nes que crea convenientes sobre e^
comportamiento de aquéllos.

Art. 6.^ El representante de la Ad-
ministración en el expeciiente señala-
r•á el día en que ha de dar comienzo
lá diligencia del justiprecio, advirtien- ,
do en las notificaciones oportunas que
se tendrá por planteada la divergen-
cia o disconformidad del propietario,
a todos los efectos derivados de tales
hechos según las leyes, por la falta
de comparecencia de su Perito en la
fecha indicada, o por la demora en
la firma del documento único, una
vez concluída la valoración.

Eh los expedientes que se tramiten
conforme a la Ley de 27 de abril de
194(i, se entenderá, además, planteada
la divergencia por el simple transcur-

^
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so del plazo de cuatro meses, contados
a partir de la declaración de interés
socíal, sin que se hay ar•edactado, den-

tro del mismo, el documento único de
valoración, considerándo^e, para el

cómputo de dicho plazo, que la indi-
cada fecha será la de publicación del

Decreto correspondiente en el Bolc'^::

Uficial del Estado.

Art. 7.^ En la práctica de la tasa-
ción se ajustarán estrictamente los
Yeritos a las normas y referencias
contenidas en las leyes especiales que

regulan las facultades expropiatorias

del Instituto Nacional de C:oloniza-

ción.

Art. 8.^ Redactado por los Peritos

el documento único de justiprecio, lo
entregarán, para su examen, al repre-
sentante del Instituto, quien, después
de comprobar Si se han cometido irre-
gularidades o se aprecian faltas de
conformidad entre los datos consigna-
dos en aquél y los anteriormente apor-

tados al expediente, lo elevará a la
llirección General de Colonización,

econ uh informe razonado acerca de
dichos puntos e indicando si, a su jui-

cio, han incurrido los Peritos en res-

ponsabi)idad. '

Art. 9.^ Siempre que hubiere lugar

a la designación de un tercer Perito,
el que fuere nombrado por él Juez ha-
brá de ostentar precisamente el título
de Ingeniero Agrónomo, expedido por

el Estádo español, y reunir las demás

condiciones expresadas en el art. 3.^
dé^ presénte Decreto, siendo nulos
igualmente en estos casos, conforme

al citado precepto, los nombramientos
efectuados a favor de personas en las
que no concurran dichos requisitos.

Art. 10. Tratándose de expedientes

en los que no sea de aplicación el

procedimiento de urgencia a que se
refiere el art. 4.0, párrafo segundo, de
la Ley de 27 de abril de 1946, una vez
planteada la divergencia entre las ta-
saciones de los Peritos de la propie-
dad y del Instituto Nacional de Co-
lonización, y lo mismo en los casos
en que debe tenerse por producida

aquélla conforme a lo establecido en
el art. 6.^ de este Decreto ,podrá el
Instituto ocupar la finca objeto de ex-
propiación forzosa, haciendo aplica-
cación de lo dispuesto en el art. 29 de

la Ley de 10 de enero de 1869.

Art. 11. En los expedientes que se

tramiten por el procedimiento esta-

blecido en los arts. 3^ y siguientes de

la Ley de 7 de octubre de 1939, el
representante del Instituto podrá dis-
poner ló necesario para que, en cum-
plimiento del art. 4.o de este Decreto,

las operaciones de la medición y toma
de datos para el justiprecio se reali-
cen al mismo tiempo que las diligen-
cias del acta previa a]a ocupación.

Art. 12. Los gastos ocasionados por

las operaciones preparatorias del jus-

tiprecio aq ue aluden los artículos 4.^
y 5^ del presente Decreto, así como
los honorarios devengados por los Pe-

ritos que intervengan en aquéllas, lo
mismo por parte de la Administración
que de los propietarios, serán de cuen-
ta del Instituto Nacional de Coloniza-
ción, sin que el Perito del propietario
pueda devengar, por honorarios, ma-

yores derechos que el de ]a Adminis-
tración. ,

Las tarifas aplicables respecto de

dichos honorarios serán iguales a las
establecidas en el segundo caso del ar-

tículo 2^ de la Instrucción de 29 de
noviembre de 1923, tal como quedó
redactado por la Real Orden de 12 de
diciembre de 1924.

De los honorarios liquidados con
arreglo a dicha eScala, se entenderá

que el 60 por 100 corresponde a la
medición y toma de datos necesarios,
y el 40 por 100 restante, a la redac-
ción del documento a que se refiere el
art. 5^ de este Decreto.

Por tanto, no habrá Iugar a la per-
cepción dei indicado 60 por 100 por
parte del Perito del propietario cuan-

do la medición y toma de datos haya
sido realizada solamente por el Perito
del Instituto Nacional de Coloniza-
ción:

Art. 13. Los honorarios correspon-

dientes a lós trabajos realizados en el
período de justiprecio por el Perito de
la Administración y las del Perito ter-

cero, cuando intervenga, consistirán,
para cada uno, en el 25 por 100 de
los devengados por el Perito del Ins-
tituto en las operaciones preparatorias
a que se refiere el artículo anterior.

Dichos honorarios, más las dietas y

gastos producidos por estos Peritos en
el indicado período de justiprecio, se-
rán satisfechos por el Instituto Nacio-
nal de Colonización.

Los derechos y gastos deven^;ados
en el citado período porlos Peri:os de
los particulares serán satisfechos ex-
clusivamente por los propietta ios a
quienes aquéllos representen.

Art. 14. Será de Ia cumpetencia del

Director general de Culunizació.í, pre-
vio informe del representante del Ins-
tituto en cada expediente, la apruba-
ción de las liquidaciones por hui^ora-

rios, dietas y gastos que, de acuerdo
con lo anteriormente dispuesto, deban
ser abonadas por la Administración.

A este efecto, los Peritos presenta-
rán en el Instituto las cuentas corres-
pondientes, acompañadas de los dccu-
mentos y justificantes adecuad^s a la
naturaleza de los devengos compren-

didos en aquéllas.

Art. 15. C o n t r a las resoluciones

que, en aplicación de este Decreto, se
dicten por el Instituto Nacional de
Colonización, se podrá interponer re-
curso de alzada conforme al Regla-

mento de Procédimiento Administrati-
vo del Ministerio de Agricultura, ,al-

vo que se trate de acuerdos que no
sean susceptibles de recurso algii:ío,

conforme a los artfculos 4^ y 5.^ de
la Ley de 27 de abril de 194G, o con-
tra los que en esta u otras Leyes es-
tablezcan otras clases de recursos.

Asf lo dispongo por el presente De-
creto, dado en Madrid a 20 de mayo
de 1949.-Fxnxctsco Fxnxco.-El Mi-
nistro de Agricultura, Garlos Rein Se-
,qura.

ESCUELAS Y CENTROS DE
CAPACITACION COLABORA-
DORAS DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA

En el Boletín Oficial del Estadv del
día 31 de mayo de 1949 se publica
una Orden del Ministerio de Agricul-
tura, fecha 19 del mismo me^, que di-
ce así en su parte dispositiva:

1.^ El Minister^o c'P Agricultura
podrá conceder a los Centros, Escue-
las y Granjas de Capacitación oficia-
]es, sindicales o particulares, a la vis-
ta de sus respectivos planes de ense-
ñanza, el carácter y título de aC;entro
o Escuela Colaboradora del Ministerio
de Agriculturaa.

2^ El Centro o Escuela Agrícola
Colaboradora del Ministerio de Agri-
cultura podrán exhibir en sus títulos
e impresos esta condición y, cuando
proceda, recibirán los siguientes be-
nericíos:

a) Dirección y a5esoramiento técni-

co cuando lo soliciten.
b) Publicaciones gratuitas.
c) Subvenciones para cursillos o

enseñanzas cuand^^ las circunstancias

asf.lo acensejen.
d) Material o maquinat ia para la

celebracibn de cursillos c enseñanzas.
3.^^ Yara poder tencr el título de

Escuela Colaborad^^ . ^ uel Minis:aic

^le Agricu,tt^ra halir.i ^Ic solic:tac er. del
mismo, quien, previo informe y pro-
puesta del Servicio de Capacitación y
Yropaganda, podrá acceder a la con-
cesión del título correspondiente.

4^ E:1 Servicio de Capacitación y
Propaganda, a^los efectos que en su
día puedan surtir, llevará un registro
especial de Escuelas y Centros de Ca-
pacitación Agrfcula, en el que se hará
constar, de modo destacado, aZluellos
que estén declarados colaboradores
del Ministerio de Agricultura.

5P El Ministerio de Agricultura
otorgará premios en metálico para
Yrofesores y Maestros de las Escuelas
Agrícolas Colaboradoras, a los que po-
drán optar todas aquellas personas

que dediquen su actuación a las labo-
res de Capacitación en los referidos
Centros.

Madrid, 19 de mayo de 1949.-Rein.
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D^EL ESTADO
Obras del Instltuto Nacional

de Lnvestigaciones Agronómicas.

^ Adminístracíón Central. - Disposición

del Instituto Nacional de Investigacio-

nes .Agronómicas, fecha 7 de mayo de

1949, resolvlendo el concurso de obras

anunciado el día 5 del Pasado mes de

abril. («B, O.» del 10 de mayo de 1949. )

[tégímen económico para la colonízacíón

de la finca «Mírabeb^,

Orden del Mírxisterío de Agricultura,
fecha 28 do abrii de 1949, por la que
se fija el régimen económico que ha
de servir de base para el desarrollo d°
los proyectos para la colonlzación de la
finca «Mírabel», de Mirabel (Cáceres).
(«B. O.» del 14 de mayo de 1948. )

Vacunación de g.1nado ]anar
trashumante.

- Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 9 de mayo de 1949, por la que

sc deja sin efecto para el presente año

el artículo 5.o de la Orden minísterial

de 22 de tnarzo de 1947, relativa a la

vacunacíón antivariólica del ganado la-

nar trashumante. («B. O.» del 14 de

rnayo de 1949.)

Regulación de la campafia lanera,

Orden conjunta de los Mínístcrios de

Agrícultura e Industria Y Comercio, fe-

cha 11 de mayo de 1949, por la que

se regula la campaña^ lanera 1949-50.

(«B. O.» del 15 de mayo de 1949.)

Orden civil del :VIérito Agrícola.

Orden de 14 de mayo de 1949 del

Ministerío de Agricultura, por la qu^

se concede el ingreso en la Orden civíl

del Mérito Agrícola a. los sefiores que

se indican, con la categoría que se ex-

presa. («Boletín Oficial» del 15 de ma-

yo de 1949. )

Trabajo^s sobre tema.5 agrícolas,

forestales y pecuarios.

Orden del Mínisterio de Agricultura.

:echa 14 de m.:yo de 1949, por la que

ee convoca a un concurso de trabajos

:obre temas agrícolas, forestales y pe-

cuaríos para la concesión de los pre-

míos establecidos por este Minísterio de

Agrícultura («Boletín Oflcial» del 15

de mayo de 1949•)

Fincas de interés social.

Decretos del Ministerio de Agrícultu-

ra, fecha 29 de abril de 1949, por los

que se declaran de interés social la ex-

propíación por el Instítuto Nacíonal de

Colonización de las fíncas «Valfrío» y

«El Rubial», sitas en ei término muni-

cípal de Esparragosa de Lares (Bada-

jc z). («B. O.» del 21 dt mayo de 1939. )

Emisión de oblígaciones del Instítuto

Nacianal de Colonizacíón,

Orden del Minísterio de Agricultura,
fecha 28 de abrll de iH49, por la que

se fijan las condicíones de la segunda
emisión de obligacíones del Instituto
Nacional de Colonización, autorizada por
Decreto de 29 de diciembre de 1948.
(«Boletín Oficial», del 18 de mayo
de 1948.)

Cotos arroceros.

Orden del Ministerío de Agricultura,
:e: ha 30 de abril de 1949, concediendo
uu coto arrocero en el térmíno municí-
pal de San Fulgencío (Alicante). («BO-
letín Oficial» del 24 de xnayo de 1949.)
Cursillos de divulgación agropecuaria.

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 10 de abril de 1949, por las

que se aprueban la celebración de dos

cursillos sobre temas diversos en Medi-

na de Ríoseco y Ciudad Real, (ttBOletín
Oficial» del 24 de mayo de 1949.)

Ordenes de 17 de mayo de 1949, por

las que se aprueba la celebración de

diversos cursillos sobre temas varios en

las provincías de Santander, Cuenca,
Avila y Guipúzcoa, (aBoletín Oficial» del

25 de mayo de 1949.)

Ordenes de 17 de mayo de 1949, por
las que se aprueba la celebracíón de

díversos cursillos sobre tmas varios en

las provincias ^ de Valencia, Santa Cruz

de Tenerífe, Huesca y Zamora. («Bole-
tín Oficial» del 26 de mayo de 1949.)

Ordenes de 17 de mayo de 1949, por
las que se aprueba la celebración de
diversos cursillos sobre temas varios en
las provincias de Bilbao y Zamora («Bo-
letín Oficial» del 27 de mayo de 1949.)

Ordenes de 20 de mayo de 1949, por
las que se aprueba la celebración de
diversos cursillos sobre temas varios en

las provincias de Soría, Cfudad Real,
Segovia, Las Palmas y Almería, («Bo-

letín Oficial» del 31 de mayo de 1949.)

Orden de 20 de mayo de 1949, por la

que se aprixeba la celebracíón de di-

versos cursillos sobre temas varios en

la provincía de Málaga. («Boletín Ofi-

cial» del 9 de junio de 1949. )

Aprovechamiento de la margem derecha
del delta del Ebro.

Decreto del Minísterio de Agricultura,
fecha 27 de mayo de 1949, por la que
se flja, en la margen derecha del delta
dl Ebro, la línea que, desde San Car
los de la Rápita hasta la desemboca-
dura de dícho rfo, sirve de línea inte-
rior a la superficíe de terrenos y pícada
en el artículo 2 o de la Ley de 8 de
junio de 1947. («B, O.» del 28 de mayo
de 1949.)

Clasíficacíó^n de vías Pccuarías,

Orden del Ministerio de Agricultura,

iecha 27 de abríl de 1949, por la que

se aprueba la clasificación de vías pe-

cuarias del término munícípal de Na-

valperal de Pinares (Avíla). («Boletín

Oflcial» del 29 de mayo de 1949.)

Contrato para la compra-venta de caña
de azúcar,

Orden del Mínisterio de Agricultura,
fecha 20 de mayo de 1949, por la que
se rectifica error padecido en la redac-
ción de la del 9 de febrero último, que
aprobaba el modelo de contrato para la
ccmpra-venta de caña. de azúcar en la
ca.nxpaña 1948-1949, («B, O.s del 2H de
r.xayo de 1949.)
Lscuelas y Centros de capatica^cíón colar
boradores del Ministerio de Agricultura.

Ox•den del Ministerio de Agricultura,
fecha 19 de mayo de 1949, sobre es-
cuelas y centros de Capacitación colar
boradores del Ministerio de Agricultu-
ra. («B, O.» del 31 de mayo de 1H49.)

Recogida d,e patata en la campafxa agrí-

cola 1949-5U.

Administración Central,-Circular nú-
mero 713 de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes, fecha 25
de mayo de 1949, por la que se anula
la 684 y 97 y se dan normas para la
recogida de patata en la campaña agrí-
cola 1949=50, («Boletín Oficial» del 2 de
junío de 1949.)

En el «Boletín Oficíalv del 6 de ]u-

nio de 1949 se publica una rectíficacíón

a la anterior Circular.

Reserva de productos alimentícíos para
la transfarmación industrial y cansumo

de boca,

Administración Central.--Circular nú-

mero 704-C de la Comisaría General de

Abastecímientos y Transportes, fecha 27

de mayo de 1949, sobre reserva de pro-

ductos alimenticios para transformacío-

nes industriales Y consumo de boca.

Concurso de fotografías agricolas,
forestales y pecuarias,

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 28 de mayó de 1949, por la que

se anuncia concurso de fotografías agri-

colas, forestales y pecuarias, («BoletiR

Oficíal» del 5 de junio de 194H.)

Adquisición de aparatos de radio para

agricultures y orga^nízaciomes agrícolas.

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fecha 30 de mayo de 1949, sobre con-

curso de adquisición de aparatos de ra-
rio para agricultores y organizaciones

agrícolas. («BOletín Oficial» del 8 de
junio de 1949.)

Expedientes de expropía^ción de flatcas
rústicas.

Decreto del Ministerio de Agricultura,
fecha 20 de mayo de 1949, por el que
se díctan normas para la tramitación
por el Instituto Nacional de Coloniza-
ción de los expedientes de expropía-
cinó de qncas rústícas, («B, O.» del 13
de junío de 1949. )

Orden civil del Mérito Agrícola.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 15 de mayo de 1949, por la que

se concede el ingreso en la Orden civil
del Méríto Agrícola a los señores que

se expresan y con la categoraí que se

cíta, («B. O.» del 9 de junío de 1949. )

Decreto del Ministerio de Agrícultura,
fecha 6 de junio de 1949, por el que
se concede la Gran Cruz del Mérito
Agrícola a don Francisco Labadíe Oter-
min. («B. O.» del 12 dt junío de 1949.)

► (i
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Extraccibn de agua con destino
a riego

Don Claudio Miralles, Madrid.

«Sobre licitud de empleo de maquinaria mo-
vida a brazo para extracción de agua con des-
tino a riego de un pazo ordinario, con posihl.e
perjuicio del caudal de un m.anantial ajeno, dis-
tante más de quince metros.

Como aclaración al artículo 20 de la hev de
Aguas, y de la Sentencia del Tribunal Suprento
de 29 de enero de 1870, deseo saber si en un c•a-

so en qu.e se utiliza una bonzba para e.xtraer
agzca del pozo, movida a brazo del hombre, ptte-

de considerarse que no está comprendido en di-
cho artíctalo 20, en relación con el 19 de la I ey
de Aguas, y si los per•jtaicios ocasionados al due-
izo del pozo han de ser indemnizados por el be-
neficiario único del manantial, que, impidió el
aprovechamiento al dueño del pozo.»

La Ley de Aguás de 13 de junio de 1879 dice, en
efecto, en su artículo 19, que todo prupietario tpne-
de abrir libremente pozos ordinarios para elevar
aguas dentro de sus fincas, aunque con ello resul-
taren disminuídas las aguas de sus vecinos, guardan-
do la distancia de dos metros entre pozo y pozo, den-
tro de ]as poblaciones, y de quince metros, en el cam-
po, entre la nueva excavación y los puzos, estanqucs,
fuentes y acequias de los vec^inos.

Este artículo se relaciona con el 350 del Código ci-
vi1, según el cual, • el propietario de un terreno es
dueño de su superficie y de lo qu.e está debajo de
ella, y puede hacer obras en él, plantaciones y ex-
cavaciones, salvo las servidumbres, y con sujeción a
lo dispuesto en las Leyes sobre minas y aguas y?n
los reglamentos de policía.

El artículo 20 de la misma L ey de Aguas deter-
mina que, para los efectos de la Ley, se entiende que
son pozos ordinarios aquellos que se abren con el ex-
clusivo objeto de atender al uso doméstico o necesi-
dádes ordinarias de la vida, y en los que no se em-
plea en los aparatos para la extracción del agua otro
motor que el hombre.

La Sentencia de la Sala l.a del Tribunal Supre-
mo de 9 de marzo de 1902 aclara el concepto, dicicn-
do que es pozo ordinario el qne ni es artesiano ni
tiene socavones o galerías para aumentar el caudal.
Por manera que ^i al pozo ordinario le es aplicado
un mecanismo o artefactu no m,ovido por mano del

hombre, sino por el vientu, por fuerza animal, por
vapor o por electricidad, cambia su nat.uraleza .jurí-
dica y pasa a tener el concepto de artesiano, con to-
das sus conseczlencias.

Así lo dispuso la R. O. de 2 de inayo de 1891.,
dictada para un caso particular, al cual se dió carác-
ter de disposición general. ^

De manera que yo entiendo que, siempre que so-
bre el mecanismo instalado en el pozo ordinario no
aotúe utra fuerza que la mano del hombre, está com-
prendido en la autorización que contiene el artícu-
l0 19 de la Ley de Aguas, en relación con el 20.

Cumplimentada la exigencia de la ley, en cuanto
a las distancias áticas establecidas en previsión de
futuros perjuicios a aprovechamientos vecinos, pare-
ce que el derecho del propietario alumbrante es .^b-
soluto. Decimos parece, porque, tomando la Ley en
sn sentido recto y claro, leemos, sin excepciones, du-
das ni distingos, que se puede abrir libremente nn
pozo ordinario, aunque con ello resulten amengua-
das las aguas de sus vecinos, criterio que el Tribunal
5upremo sostuvo en la 5entencia citada por el con-
sultante de 29 de enero de 1870 ; y, sin embargo, tal
libertad no es absoluta, porque el mismo Tribunal
Supremo, en sus Sentencias de 8 de junio y 29 de
octubre de 1907, de la Sala de lo Civil, y la de 22
de noviembre de 1917, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, proclama que, dentro del espíritu
que informa toda la vigente Ley de Aguas, no cahe
entender tan estricta y literalmente el artículo 23, en
el sentido de que un ducño de cualquier terreno
puede apropiarse aguas que existan debajo de la su-
perficie de su finca, aunque distraiga aguas públi=
cas o privadas, empleando obras y servicios que no
sean pozos artesianos, socavones o galerías, porque
la prohibic,ión de la Ley no se funda en la clase• de
aquéllos, sino que se inspira claramente en el prin-
cipio del respeto debido a un derecho de explota-
ción o aprovechamiento preexistente, que podría
quedar, dice el Supremo, impunemente vulnerado
por un pozo ordinario de un propietario de terreno
que hiciera innecesario el empleo de aquellas obras
de mayor importancia.

Esta doctrina es enteramente errónea y atentato-
ria a los principios legales que informan la legisla-
ción de 1879. En la exposi ĉión de motivos se con-
signa :«Dos intereses encoutrados era necesario con-
ciliar aquí : el del investigador de estas aguas, que
con su capital y trabajo descubre manantiales escun-
d'Ydos para fecundar campos sedientos, y el del due-
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rio del terreno cuya superficie o subsuelo hay que
perforar. La Comisión ha creído conciliarlos, reser-
vando al dueño del terreno la facultad exclusiva de
abrir en él pozos ordinarios y norias, y el dominio
del agua extraída por estos medios, y concediendo al
descubridor el de la hallada por pozos artesianos y
por socavones o galerías.»

También Alcubilla combate el criterio del Supre-
mo, con todo el respeto que ]os fallos merecen, opi-
nando que son dos los principios, los criterios que
la Ley establece : uno, el de los artículos S.°, 7°,
8.°, 10 y 14, que subordinan el uso y aprovecha-
miento de las aguas corrientes al reconocimiento de
un derecho anterior; otro, el de. los artículos 18 al
21, que declaran pertenecer en absoluto las aguas
subterráneas alumbradas por pozos ordinarios o no-
rias, sin consideración a derechos preexistentes, al
dueño del predio, quien, en su virtud, no puede ser
privado de la facultad accesoria que dichos artícnlos
y el Código civil le reconocen de alumbrar y ntili-
zar las aguas que en su finca fluyan, aun cuando
amengiien el caudal de ellas, que otros propietarios
más o menos cercanos vinieran utilizando, siempre
que guar•den la distancia establecida como garantía
tínica que el legislador ha estimado necesaria en fa-
vor de los dueños c,ircunvecinos•

No ha sido éste el únicu atentado al principio de
libertad de apertura de pozos ordinarios, pues la Ad-
ministración había dictado la R. O. (que no puede
derogar la Ley) de 26 de junio de 1879, limitando
el derecho de alumbrar aguas subterráneas por po-
zos ordinarios, si se privan o merman aguas potables
que conetituyen el abastecimiento de una población,
y también la R. O. de 23 de septiembre del micmo
año 1879 declaró limitado el derecho de alumbrar
pozos ordinarios en caso de afectar a aprovechamien-
tos para riegos con derechos preestablcidos que p_ ue-
dan quedar mermados o desaparec,er.

El derecho de alumbrar libremente aguas subterrá-
neas, mediante pozo ordinario en finca propia, no
puede ser suspendido ni coartado por el simple te-
mor de distracción o merma de aprovechamientos ptí-
hlicos u privados, porque tal facultad de suspensión
la otorga la Lev en su artír,ulo 23, solamente con .re-
ferencia a las labores de al5ertura de pozos artesia-
nos, socavones o ^alerías.

En resumen : Es pozo ordinario el que se mueve
en su extracción de a^nra por la mano del homhre,
annque se instale un artificio que lo pueda manelar
como Línico motor la fiaerza humana, v no puede coar-
tarse la libertad de a»ertura, guardando lac distan-
cias, con pretexto de disminuir otros caudales ^^ró-
ximos.

En cuanto a la última parte de la consulta, como
narece ser que hace mucho tiempo que dejó de nti-
lizarse el pozo, estimo que la acción para pedir la
indemnización de perjuicio3 ha nrescrito ya, segtín
el artículo 1.968. apartado del Códi^o civil cnze se re-
fiiere a las indemnizaciones basadas en el artículo
1.902 del mismo cuerpo legal.

2.603

Mau.ricio García Isidr^
Abogedo

Conservación de barricas

Un suscriptor aragonés.

«Les agradecería me indicasen Za forma más
adecuada para la corrservación de barricas (to-

neles) de madera, ya que he recibido consejos
de dos naaneras distintas, las cuules son las si-
guientes :

1.a Una vez terminado de extraer el vino,
dejarlo bien tapado, sin Zavarlo, hasta el, año
siguiente; días antes de volver a emplearlo, Za-
varlo bien, ponerle sosa cáustica o cal viva, la-
varlo de nuevo y mecharlo con mecha de azufre.

2.a Extraído el vino, Zavarlo bien hasta que
el agua empleada salga clara; taparlo Za boca
y dejarlo así hasta días antes de emplearlo; en-
tonces, ponerle cal viva, pasar unos días con la
cal, lavarlo bien después y mecharlo.»

Ninguno de los métodos que indica en su consul-
ta de conservación de barricas (toneles de madera)
me parece conveniente. En realidad, hay que distiu-
guir los dos casos siguientes:

1.° EI vino que contuvieron las barricas estaba
completamente sano y normal.

2.° Las barricas contuvieron vino picado o, de otra
manera, enfermo.

En el primer caso, las barricas se lavarán, inruc-
diatamente después de vaciadas, con a^ra sulfitada
(agua en la que se han disuelto 50 ó 60 gramos de
metabisulfito de potasa por cada 100 litros de a^^ua
o sulfuroso líquido en proporciones mitad de las in-
dicadas). Se escurrirá este a^na y se taparán las ba-
rricas. De cuando en cuando (cada mes, por ejPm-
plo), se quemará en las barricae una mecha de azu-
fre (azufrín) con quemadnr de dedal; para que no
gotee el azufre sobrP la madPra. Antes o después de
estos lavados, pero siempre antes de llenar los enva-
ses con nuevo vino, se dará cadena para quitar annal-
mente los cristales de tártaro. También puede pro-
eederse del modo siguiente :

Lavar con agua sin sulfitar, ^^scurrir bien v udur
cadena» ; en segnida, quemar una bnena mecha de
azufre, como se ha indicado más arriba.

En el segundo caso citado (barricas que han con-
tenido vinos enfermos), el métod^ anterior es inau-
ficiente y se debe lavar del mc^?^ sisliiente : F,n se-
^uida de vaciar el envase, añadir rmos litros de so-
lución de carbonato de sosa (o sosa solvay) en a^la,
a razón de 4-5 kilos de carbonato por cada 100 dc
a^ra. Bastan 8 ó 10 litros para tratar una ripa dc
400. Si la barrica es suficientemente pequeña para
ser manejada a brazo (hasta la cabida de im bocoy.
por ejemplo), se tapa y se rueda varias veces, colo-
cándola también de pie, para mojar por dentro lo=
dos fondos con la lejía ; se lava el envase rápidamen-
te con agua, y después dc tirarla se trata la barrica
con solución de ácido snlftírico (al 4 ó 5 por 100)
en agrra. Es importante advertir cn^e para preparar
esta solución debe verterse el ácido sobre el a,qua, v
nunca al contrario, pornue se producen salpicaduras
peligrosas de este líquido, que puedPn dar origPn a
quemaduras en la piel y en la ropa del que trabaja.
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La solución del ácido ha dc ser preparada én barre-
ños de madera, y jamás en cubos u otras vasijas de
nxetal, que serí.a corroído.

Con esta solución ácida se opera de la misma ma-
nera quc con la lejía alcalina, y. finalmente, la ba-
rrica debe ser lavada varias veces con agua, termi-
nando por quemar una buena mecha de azufre y por
tapar bien el envase. Con este tratamiento no hace
falta dar cadena.

Cuando hay que conservar grandes envases, que
no pueden ser movidos de sus soportes (conos, tone-
les de gran cabida o«foudres»), el obrero debe en-
trar dentro del envase y, colocándose encima de un
taburetillo, lavar con las distintas soluciones el inte•
rior de los envases, valiéndose de una escobilla o ce-
pillo viejo, atado a la punta de un palo. Con la lejía
y la sohición ácida, las escobillas y los cepillos se es-
tropean muy pronto.

Si los lavados han de hacerse solamente con agua
o con agua sulfitada, puede simplificarse la opera-
ción llenando el envase por completo. De este modo
el agua puede ser menos sulfitada (30-40 gramos de
metabisulfito ó 15-20 gramos de sulfuroso líquido por
cada 100 litros de agua). -

2.604

Juan Marcilla
Ingeniero agrónomo

Vacunas contra la peste aviar

Don Juan José Eguivar, Zalamea de la Serena
(Badajoz).

«Agradecería nxe orientase sobre lo de la tan
endénxica peste aviar.

Vacunantos con la var,una. facilitada por el
Instituto de Biología ^nimal, en abril, y nos li-
bramos de las bajas. Pero al a.rreciar ahora la
epidemia y revacunar con idénti.ca vacuna, nus
hentos quedado en ctxadro, por haber fallecido
la casi totalidad de las aves.

Debo advertirle que la vacuna facilitada por
la Direcciótx General de Ganadería da peores re-
sultados.»

Es reconocida por todo^ los avicultores esparioles
]a plena eficacia de la vacuna de la Dirección Gene-
ral de Ganadería, así como la del Instituto de Bio-
logía Animal, para oombatir la peste aviar, y gra-
cias a su empleo se han defendido varios millones
de aves vacunadas que estaban situadas en plena zona
de infección, condenadas irremisiblemente a su des-
aparición.

Es posible que el criterio que emite sobre ambas
vacunas esté basado en tma aplicación deficiente de
las mismas o en las condiciones completamente des-
favorables en que fué practicada la vacuna ĉión. Es

difícil para las personas no técnicas tener presentes
las causas y motivos por los cuales los fenómenos
de la inmunidad no se desarrollan en determinados
casos con iguales características e intensidad.

La peste aviar tampoco es la iínica epizootía im-
portante por la que mueren las gallinas en España ;
existen otras causas, con una evolución y sintomato-

logía muy similar, cuyo diagnóstico diferencial sólo
puede establecerse en el laboratorio después de un
análisis bacteriológico minucioso, sin el cual ningtín
veterinar•io clínico, y mucho menos un avicultor,
puede establecer con seguridad el dictamen, siendo
lamentable que estas circiinstancias contribuyan in-
intencionadamente a crear un confusonismo en el
medio rural.

Félix Talegón Heras

2.605 IIel Cuerpo Nacional Veterlnarlo

Fabricación de sidra

Don Segundo ^Iiguel, Teruel.

«Le agradecería me in f ormat•a dónde podr£a
nxandar u.n chico para que se instruyera en l.o
de elaborar la manzana para hacer sidra, mer-
melada y en jtxg'o natural, pues disponemos en
esta zona de variedades bastante ricas en azúcar
y un número de kilogratnos bastante elevado,
que si no se aprovechan para. los animales se

pierden totalmente.
Caso de no saber usted algún sitio donde le

pusiesen al corriente de estas transformaciones,
y si tienen antecedentes de algún. libro que ptxe-
da dar instrucciones sobre est.o, me digan dón-
de lo podría adquirir.» ^

No existe en España ninguna Estación Pomológica
del Estado. Asturias ha solicitado su creación en va-
rias ocasiones, la última con motivo de la III Exposi-
ción Pomológica, celebrada en Oviedo en noviembre
del año 1945. Recientemente,"'la Diputación Provin-
cial de Oviedo acordó crear un Centru de esta natu-
raleza en Villaviciosa ; pero ha de pasar algún tiem-
po hasta que, construídos los edi£icios necesarios, em-
piece a funcionar normalmente.

En el mes de noviembre iíltimo se celebró en Co-
hmga un cursillo sobre «Fabricación «rtesan^ de si-
dra naturab>, organizado por ]a Cámara Sindical Ofi-
cial Agraria, de acuPrdo con el Servicio de Capac.it^-
ción Agrícola, del Ministerio de Agricultura. F,sto^
cursillos se repetirán en noviembre del año actual,
v_ uno de ellos tendrá lu►ar en Ribadesella.

Considero lo más acertado que ese chico venga a
Asturias en el mes de noviembre próximo, quA ns
cuando hay más actividad en fábricas y lagares. Per-
maneciendo dos o tres semanas en ^'illaviciosa, don-
de funcionan variae industrias de sidra natural, sidra
de la llamada champanizad^t, jugo de manzana. dulce
de manzana, orejones, etc.. nuede aprender mncho

sobre todas esas transformaciones visitando algimas
dP dichas indu^trias, sobre todo si se orienta por el
personal técnico, muy competente, que ya existe en la
Estaéión Pomológica recientemQnte creada por la Di-
putación.

El libro EZ manzano de sidra y la sidre,ría, de
C. Warcolier, es muy completc^, y se vende, traduci-
do al castellano, en la Librería Agrícola, Fernan-
do VI, 2, Madrid.

Antonio Fernández
Z , 6(xj Ingeniero Agrónomo
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Despido de aparceros
Un suscriptor c1e Santa Amalia (Badajoz).

«Desde tiempo inrnernorial cu.ltivaron mi pa-
dre y abuelos parte de una finca rústica, ha.sta
el año 1912, que fué interrumpido hasta fina-
lizar el año 1924, en que el propietario dispuso
cultivar y roturar toda la finca, que hasta l.a
fecha del año 1924 había estado la mayor par-
te de la finca de posio.

AZ disponer cultivar toda la finca, el propie-
tario llam.ri a los (como él decía) viejos apar-
ceros, para que se hicieran cargo de la explo-
tación en aparce.ría de dicha finca.

Y en enero del uño 1Q25 dió principio el
contrato verbal de la mencionada finca, esta-
blecido de acuerdo ambas partes, siendo enton-
ces el número de aparceros de or.ho, aumentan-
do el número segrín iban. casándose los lti jos

de los viejos aparceros, c.on las ttie.rras qllP. .S1rS
padres les cedían, siempre con consentimiento
del dueño, y hoy suman u.n. total de quince.

EZ contrato sufrió modifiĉaciones en los años
1931, 1937 y 1939. Desde esta ríltima fecha si-
gue formalizado; las parcelas de cada aparce-
ro varían, habie.ndo algunos con sólo fanega y
media, y otros dieciséis, di.eciocho y veinte fa-
negas _ Deberes del aparcero son : cultivar la tie-
rra a uso y costumbre de buen labrador; llevar
los abonos a la finca. si no ha sido estercoladn.
antes con ganados ; llevar paja al aprisco ; sa-
car el estiércol del mismo. siendo esto exclusi-
vamente para leguminosa, como habas y gar-
banzos.

Del propietario : poner abono o estiércol ^ra-
ra cereales, y estiércol. para leguminosa; Ins
productos, el 60 por 100 para el aparcero y el
40 por 100 para el propietario.

EZ día 27 de septiernhre último se personamn
el administrador, el guarda y oiros dos seño-

res más en casa de cada uno de los aparceros.
di.ciendo, de parte del due►ro, que quedábamus
despedidos de las tierras para harbechar, ^y al
mismo tiempo de las demás hojas, según va-
yan cumpliendo. Yo, por mi parte, pregunté
con qué ob jeto o f inalidad lo hacía el dueño,
contestando el señor administrador y el guarda
que no lo sabían. EZ propietario no tiene capa-

cidad de labrador ni tiene hijos.

Esta es mi pregunta :^,Tiene el dueño dere-
cho a desahuciarnos? ^,Tenemos nosotros dere-
cho a continuar en la finca? La paja de que he
hecho mención la habíamos llevado antes de.l
despido al aprisco, y el estiércol producido con
la paja del año anterior ha sido sacado y•pre-
parado, como en años anteriores, más algo que
faltó para sembrar hahas ha sido comprado en
el pueblo por el administrador y llevado a las
tierras por algunos aparc.eros antes de hacer,^P

el despido.
De todo lo expuesto, ^,nos ampara algún de-

recho? Caso de ser así, ^qué tendríamos que

h a c e r? ^Dónde tendríamos que ^lirigirnos?
^, Hay algrí.n organismo o f ici.al qne de f ienda es-
tas causas?»

Como ya hemos dicho, resolviendo diferentes con-
sultas, cuyas contestaciones se han publicado en esta
Revista, a las aparcerías no son aplicables las prórro-
gas establecidas para los arrendamientos.

El plazo de duración de las aparcerías es el fijadu
voluntariamente por las partes contratantes, y si este
plazo no existe, el tiempo mínimu de duración dc la
aparcería es el de una rotación de cultivo.

En su consecuencia, sj no se concertó plazo de du-
ración de las aparcerías, o este plazo ya ha expira-
do, el propietario las puede dar por terminadas al
final de cada rotación o ciclo de cultivo.

En este caso, los aparceros no pueden uponerse a
que termine la aparcería, pero pueden ejercitar el
derecho que les concede el artículo 7.° de la Ley de 28
de junio de 1940.

Este artículo 7.° dice :«Si el propietario no qui-
siera continuar en aparcería el cultivo agrícola de la
finca, podrá el aparcero optar entre el abandono al
propietario del cultivo de la misma o su continuaci.ón
como arrendatario de una parte cle tierra, propor-
cional a su participación, con todos los beneficins
qu.e, lc otorga la Ley.»

Es decir, que en el caso conereto de la consnlta,
al dar el propietario por terminada la aparcería, lus
aparceros pueden continuar cumo arrendatarios de
una parte de tierra igual al 60 por 100 de la exten-
sión total que cada uno dc ellos tiene en aparce^ ía.

Este derecho han de ejercitarlo los aparceros an-
tes de que se haya extinguido el contrato de apar-
cería.

Yara ello deberán requerir al propietario de ma-
nera fehaciente para que les reconozca tal derechu ;
y si el propietario se negase a ello, o con su silen-
cio no se lo reconociera, le tendrán que demandar
judicialmente antes, repetimos, de que se haya ex-
tinguido la aparcería. Claro está que este requeri-
miento y demanda, si bien se llevarán a efecto antee
de terminar la aparcería, tendrán la finalidad, eo-
mo queda expuesto, de que se reconozca a los apar-
ceros el derecho de continuar como arrendatari^^
cuando termine la aparcería.

Los contratos de arrendamieuto que se les otor-
guen tendrán que reunir las condiciones, circunstan-
cias y plazos mínimos establecidos en la le:,=islación
vigente sobre arrendamientos rústicos.

Javier Martírt Artajo

2.607 Abogado

Información sobre el trigo Mentana

H. Escobar, Quero (Toledo).

«Les ruego me i.►xfornien. a qué orgarci-smo ufi-
cial he de dirigirme e ►z soli.citud de simi<^nte
del trigo Me ►ztaraa, porqrcc: c^l Servicio Nacional
del Trigo en c>sta regióa no lo tendrá segura-
mente, por ser un trigo que por aquí se cÍe.^-
conoce.
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Como por el Servicio de Propaganda estoy in-
formadn sobre dicho trigo, me interc-sa sabe.r
dónde me sería facilitada la simiente para senr-
brar el próximo año.»

Para conseguir simiente de trigo Mentana debe so-
licitarla con tiempo a la Jefatura Provincial del Ser-
vicio del Trigo, en Toledo, indicando la cautidad que
necesite.

Aunque el cousultante manifiesta que posee infor-
mación sobre el Mentana, me permito recordarle que
esta variedad italiana ahija bastante menos que lae
corrientemente empleadas en la Manclia, razón por
la cual hay que sembrarla más espesa. IgualmPnte
debe tener presente que, a pesar de ser menos eri-
gente, en cuanto a humedad y terreno, que otros tri-
gos selectos extranjeros, tampoco es comparable su
rusticidad con la de los indígenas, y no conviene cm-
plearlo, por tanto, sino en tierras frescas o de rega-
dío y de cierta fertilidad. Si no es así, creo lo más
prudente realice el ensayo este año utilizando sólo
una peqneña parte de las tierras que piensa dedi-
car al cultivo del trigo. '

EI Mentana puede sembrarse pronto, en otoño, y
su gran precocidad le hace venir a siega anticipada-
mente, con las indudables ventajas que de ello se de-
rivan. Incluso la de poderse poner en regadío una se-
gunda cosecha.

No obstante, no debe anticiparse mucho esta si^m-
bra temprana, por el temor de que las heladas ^.ar-
días de primavera le cojan dPSpués muy adelantado.

Por la misma razón de su elevada precoeidad, el
MPntana es apto para siembras tardías de otoño, e
incluso de fin de invierno. En este último caso, sin
embargo, no lo creemos aconse jable si no es en re-
gadío o terreno donde no ha de f.altar la humedad
en toda la primavera.

2.608

Manuel Gadea
Ingeníero agrónomo

Declaración de tallar

J. P, de Algarra, Cuenca.

«^,Cómo conseguir qrce una finca que tengo
en el munici pio de Garcimolina, de pinar jovc n.
de unas 400 hectáreas, y de la cual, por convi-

vir, nunca he pedido nada, obligar a que me la
respeten y declararla t,allar?»

Aunque los términos de esta consulta no se hallan
suficieutemente precisos y claros, cabe entrever que
nuestro comunicante quiere declarar tallar su finca
para descargarse del pago de la cuota de contril ĉn-
ción pecuaria, o quizá la consulta no pretenda otra
cosa que conocer los medios leralPS eficaces para
conseguir que el tallar sea respetado por toda clase
de ganados.

I7na y otra interprteación caen, en realidad, den-
tro del campo de las disciplinas jurídicas, en el que.
por carecer de competencia profesional, no nos atre-
vemos a penetrar.

Sin embargo, con la precedente sa]vedad, encami-

nada a que en modo alguno se vea en nuestra rPS-
puesta otro valor que el -que cabe deducir de un1
mera opinión particular, y no de persona con autén-
tica autoridad en la materia, podemos decir : En el
primer supuesto, si el monte se declara tallar, y en
toda su extensión no entra res al^una, ni del pmpie-
tario, ni de los colonos, ni de ningún ganadero qiie
tenga arrendados estos pastos, es obvio y elemenia]
que existe base fundadísima para recabar y conse-
guir la supresión o cancelación de cualquier impties-
to o canon que grave este aprovechamiento, pues ^e
trata de un aprovechamiento o beneficio de todo pun-
to inexistente.

En el segundo caso, el propietario puede, por sí,
declarar tallar su finca v acudir a los Tribunales de
Justicia en amparo de sus derechos dominicales, ya
qne los dueños de aquellos ganados que atropell^n
sus derechos tendrán que responder pecuniariamen-
te de los perjuicios y daños que ocasionen en su pro-
piedad territorial.

También cabría qtte el propietario ofreciese en
venta su finca al Patrimonio Forestal del Estado, el
cual, en virtud de su Ley fundacional de 10 de mar-
zo de 1941, artículo 9.°, apartado 2.°, está facultado
para comprar fincas de propiedad particular.

Asimismo puede adquirir fincas de esta índole el
Instituto Nacional de Previsión, según el artículo 15
de la Ley indicada, y con ar.reglo al Decreto de 11 de
enero de 1946, por el que se re^lamenta la colabo-
ración que el Instituto Nacional de Previsión ha de
prestar a la obra del Patrimonio Forestal del Es-
tado.

En uno y otro caso, el propietario ha de cuidar
mucho de señalar y precisar cuáles son los derechos
que a él le asisten en el monte joven a que se re,-
fiere, y qué derechos pueden cxhibir o esgrimir ]os
que hoy le perturban el establecimiento del tallar
por él acordado.

2.609

Legislación sobre seguros
sociales

P, H. F., Barcelona,

9ntonio Lleó
Ingeníero de Montes

«Les ruego me informen de la legislación ac-
trral con respecto a lus segrcros llamados socia-
les y con referencia a los trabajadores agríco-
las. Con qrce me cite los nrímeros de los «Diarios
Oficiales» en qu.e consten todas las disposicio-
nes al efecto, me basta, o bien señalarme si hay
algún Zibro donde toda esta. legislación esté re-
copilada, si ello es posible.

Motiva el, dirigirme a ust,ed con esta solicitud
que antecede el hecho de haberme interesado
saber exactamente si es o no obli^•ación el te-
ner asegurados en el de enfermedad a los tra-
bajadores agrícolas (que har,en únicamente tra-
bajos en el campo), y, consultados dos organis-
mos o f iciales, se contradicen uno a otro en sus
respuestas. Se me inform.a, por un lado, que es
hey, obligando el Seguro de F,nfermedad a los
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trabajadores agrícolas fijos, y como a fijo ett-
tienden todo el que hace m.ás de t.res meses que
trabaja en una naistna casa. Por otro lado, se
me concreta que todos estos seguros ya viencn.
con tcn canon de un 20 por 100 sobre la contri-
bución rústica, y que falta tínicamente confec-
cionar un censo obreĉ o agrícola, después de lo
cual se entregará a cada interesado la cartilla.
del seguro correspondiente.»

Con el nombre de Cargas sociales y fiscales existe
un libro en el que está recopi.lada toda la legisla-
ción a que el título se refiere, y que, si interesara al
consultante, le podría ser servido por la Asesoría Ju-
rídico-Administrativa (A. J.-A.), Cuesta de Santo I^o-
mingo, núm. 11, puesto al día con las disposiciones
publicadas a partir de la fecha de la obra.

Aparte de lo expuesto, se informa al consultante
que desde luego es obligatorio el Seguro de Enfer-
medad de los trabajadores agrícolas, y en firme se le
asegura que la cantidad que se satisface como recar-
go sobre la contribución rústica no tiene nada que
ver con el Seguro de Enfermedad y es o atiende ex-
exclusivamente a los restantes seguros.

2.6L0

Alfonso Esteban
Abo`edo

Estudio de raFiones para gallinas

de indicarme dói-rde pudría adquirirlas, siempre
v cuando no me recomendasen otra ntás alrrn-
piada.»

Analizada la precedente fórmula, y suponiendo que
las harinas de cebada y avena entran a partes igua-
les, los términos quedan en las siguientes propor-
ciones :

Kiloe Prótidoe unidadee
nutritivae

Salvado ... ... ... ... 27 3,09 10,82
Harina de cebada ... 13 1,32 9,20
Idem de avena ... ... 13 1,66 11,63
nrujo virgen de acei-

tuna ... ... ... .. ... 6
GarroFa molida ... ... 10 0,40 7,Ofi
Harina de pescado... 10 4;50 5,40
Idem de carne ... ... 13 7,80 11,05
Idem de huesos... ... 5 1,13 t,47

97
Conchilla de ostras

en polvo ... .. . ... 3

TOTALES.. ... lOO 19,90 • 56,63

Como la ración de grano-avena y cebada-Ileva
un porcentaje de 9,49 de proteínas y 65,26 unidades
nutritivas, el equilibrio del racionamiento diario de
las gallinas se establece como sigue : •

Don Nicasio Molet, Llercna (Badajoz).
Gramoa Prótido+ Uoidede^

nutritivne

50 de la mezcla de granos... 4 74 32 73
«Como antiguo aficionado a Zas gallinas, ten- 60 de la mezcla de harinas,

,
11 94

,
9733go utios lotes de ponedoras Leghorn blanca y

, ,

Castellana negra, procedentes de las granjas 110 16,68 66,70
«El Pino», de Sevi.lla ;«Los Peñascales», de
Torrelodones ;«EZ Canchal»; de Hoyo de 111an-
zanares, y«Nuestra Señora de Araceli», de Ccír-
doba, e ignorando si pecan por exceso o por
defecto los alimentos que les doy, me permito
consignarlos a continuación, para que hagan el
favor de ilustrarme,.

Por la mañana, a primera hora y al f inal de
la tarde: Mezcla de tres partes de avena y un.a.
de cebada en grano, a 50 gramos por cabeza, v
día.

Constantemente, rancho seco compuesto de:
ocho partes de salvado, oclto de harina de ce-
bada y avena, dos de ortt jo virgen de aceituna,
tres de garrofa molida, tres de harina de pesca-
do, cuatro de harina de carne, u.na y media de
hari.na de hztesos, una de conchilla de ostras en
polvo y sal comtín 2 por 100.

Ademít•s, verde en abundancia, preferente-
naente, las acelgas, en su totalidad, y la susodi-
cha conchilla granulada, amé.n del carbón vege-
tal pulverizado, revuelto con arena.

Aunque las citada., gallinas gozan de excelen-
te salud y la postura de huevos es normal y bue-
na, quiero sustituir la. garrofa, pues la conside-
ro astringente, por alguna harina vegetal, c,o ^
mo, por ejemplo, alfalfa o trébol; así es quP
agradeceré a ustedes también tengan la bondad

La relación nutritiva resulta igual a 1:3, raeiona-
miento de concenaración un tanto excesiva, sobre todo
si se pretende controlar la puesta de gallinas en su p_ ri-
mer axio.

Para que el racionámiento fuera más equilibrado,
la fórmula. anterior podía sustituirse por la si^;uiente :

Kiloe Prótidoo Unidadea
nutritivae

Salvado ... ... ... ... 27 3,09 10,82
Harina de cebada

tamizada ... ... ... 20 2,02 14,16
Idem de avena fina-

mente molida y
tamiz'ada ... ... ... 20 2,56 17,90

(^rujo virgen de acei-
tuna . ... ... ... ... 4 - -

Garrofa molida ... ... 5 0,20 3,53
Harina de pescado... 8 3,60 4,80
Idem de carne ... ... 6 3,60 5,1.0
Idem de huesos ... 2 0,45 0,58
Idem de alfalfa ..... 8 0,81 1,34

TOTALES... ... lOO 16,33 58,23

Ración de grano : tres partes de cebada y llria de
avena maceradas. De esta manera el equilibrio se es-
tablece de la siguiente forma :
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Gramoe Prótidoe
ttnidadae
nutritivne

Harinas ... ... ... ... 60 9,79 34,93
('^ranos ... ... ... ... 50 4,48 34,05

100 14,27 68,98

En consecuencia, la ^relac•ión nutritiva será de :
1:3,8, apta para las ponedoras.

La garrofa puede complementar la ración en pro-

porción nunca superior al 6 por 100. El orujo de
aceituna convendría sustituirlo por alguna torta olea-
ginosa, cacahuet, linaza, etc., con lo que la mezcla
de harinas ganaría bastante.

La conchilla, es mejor dispongan las gallinas de
ella a discreción, en comederos tolva, para que la
consuman a medida de sus necesidades. El carbón
es astringente, además de que parece inutiliza o inbi-
be la acción de alguna vitamina, por lo que ya no .5e
da en las fórmulas dietéticas. I,a sal no elebe entrar
en la dieta en proporción rnayor al medio o uno por

ciento. •
La transición de una a otra ftírmula ha de hacerse

paulatinamente, de modo que en unos quince días
se verifique la sustitución, porque, de lo contrario,
las gallinas acusarían el cambio brusco, bajando la
puesta, e incluso provocándose tma pequeña muda,
perjndicial siempre.

Las harinas de alfalfa y trébol puédense adqiiirir
en cualquier comercio avícola, y, entre ellos, las es-
penden : Granja Ebro, de 7aragoza, avenida del Ge-
neral ^VIola, 7; Ravés, S. A. (Suc. de Vda. de .T. Ra-
vés), Comercio, 33, ent]o., Barcelona ; Desojo y Com-
pañía, S. L., avenida de San Ignaeio, 10, Pamplona.

Sin embargo, la ortiga, esa tn•ticaria tan molesta,
y a la que tanto se odia, sería, una vez desecada,
excelente alimento, compctidor de la alfalfa y tré-
bol. Todo se reduce al trabajo de recogerla cuantio
es tierna y desecarla. •

Las verduras a suministrar preferentemente a las
gallinas son : hierba de prado, trébol, alfalfa, lechu-
gas, coles, etc., y avena germinada.

2.611

José JbTaría F,charri T,oidi
Perito avicola

Problemas en relación con una
vía pecuaria

E. Ruiz de Salazar, Madrid.

«Tengo una finca en la provin.cia de Ciudad
Real de 1.200 hectáreas. Dicha finca es alarga-
da y la atraviesa, a lo largo de la misma, nna
cañada. Muchísimo les agradece.ría me contesta-
sen a los siguientes extremos :

1) ^Tiene derecho a tener pastando su ga-
nado cualquier vecino en mi, finca?

2) Como en dicha cañada hay algunas enci-
nas, ^pnedo beneficiarme de su leña, v ten.go
obligación de ctcidar dichas encinas?

3) La parte más cercana al pueblo de dichn
cañada tiene buena tierra para obras y ladrillo.
^Pxxedo vender dicha tierra?

4) Todo esto lo pregunto porque me han. eli-
cho que las cañadas son de propiedad de la So-
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ciedad de Ganaderos, y lo interpreto que la
cañ.ada es mía y que tengo la obligación de de-
jar pasar el ganado trushum.ant.e, porque, como
dice la escritura, «dicha fireca está dañada con.
una cañada o paso de ganado, de tantas varas
de ancho».

l.° Las vías pecuarias son bienes de dominio pií-
blico, destinados al tránsito del ganado, y sus frutos
y productos no aprovechables pur el ganado en su
tránsito normal pertenecen al Estado, y su utilización
compete a la Dirección Géneral de Ganadería. ?.us
hierbas espontáneas y otras cosas que el ganado pace
al transitar son productos aprovechables.

En las vías pecuarias pastan los ganados a su paso,
por serles indispensables los pastos ; lo que no puede
hacerse en ellas es pastorear, o sea llevar el ganado
a pastar, sea éste de los veeinos o del propietario del
predio colindante. Vea los artículos 1.°, 3.° y 3l del
Decreto, Reglamento de Vías pecuarias de 23 de di-
ciembre de 1944 (Boletín O f icial del Estado de 11 de
enero de 1945).

2.° De las leñas, como de los pastos y cuanto cu-
rresponde a las vías pecuarias, cañadas, veredas„ et-
cétera, nadie puede beneficiarse sin autorización le-
^al de la precitada Dirección, de la que depende
cuanto se relaciona con las mismas. Todos debemos
defender los bienes del dominio ptíblico, para evitar
que sean aprovechados por los desaprensivos, y con
más razón cuando, amparándolas, favorecemos los
propios, evitando que el maleante, so pretexto de sa-
car productos de las vías pecuarias, aproveche los
des^uidos y los quite de la finca contigua. Vea los
artículos 32, 33 y 34 del mencionado Decreto.

3.° De las vías peeuarias, nada es de la pertenetl-
cia de los dueños de los predios linderos, y, por tan-
to, ninguna cosa puede venderse.

4.° La Asociación General de Ganaderos del Rci-
no, como representante antes de la Administración,
era la encargada del restablecimiento, conservación
y mejora de las vías pecuarias, que fueron siempre
bienes del dominio ptíblico y no de la propiedad de

los propietarios de los terrenos colindantes. Talea
vías no son meras servidumbres de paso del ganado
que gravan los predios lindantes, o que atraviesan,
con un derecho exclusivo de paso o tránsito de l.os

ganados. Dichos propietarios no tienen ningtín do-
minio sobre ellas, y sólo pueden utilizarlas para cl
tránsito del ganado u otros servicios c}ue les corres-
pondan. Le recomiendo lea dos artículos tituladns
«Problemas que presenta la legislación de vías pe-
cuarias», publicados en los números 173 y 174 de esta
Revista AGRICULTURA, correspondientes a los meses
de septiembre y octubre de 1946, cuyo autor es don
Francisco Delgado Delgado. doctor en Derecho, y en

los que, a mi juicio con aciertu, comenta algnnos
preceptos del Decreto ya señalado ; y, en lo referen-
te a la tttilización de pastos, es conveniente conoccr

la Ley de 7 de octubre de 1938 y Ordenes aclarato-
rias de 30 de enero de 1939, 30 de junio de 1941,
13 de abril de 1942, 3 de junio de 1945 y Circular
de 19 de diciembre de 1945.

2.f12

Federico González-Sundoval
Ingeaiero agrónomo
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Lucha contra la piral
y el mildiu

Eatableeimientos PIC, Manzanares (Ciudad
Real).

«Hay, sectores de esta zona vitícola muy pro-
pe.nsos a las invasi.on.es de piral, donde causa
verdaderos estra.gos, y desearíamos saber un tra-
tamiento verdaderamente eficaz para combati.r
tan terrible enemigo, desde su aparición, en años
norrnales.

Por lo que respecta a otros años, en que por
las condicipnes atmostéricas se tengan que tra-
tar las cepas contra eÍ «nrildeu», ^ puede unirse
la fórmula para la piral al, caldo bordelés en
tratamiento conjunto? O, en. fin, ^qué nos acori-
sejan como más práctico y conveniente?»

Si, como este ario es posible, a causa de lo sua^e
del invierno, y, sobre todo, la enorme elevación de
températura de comienzo de primavera, la piral apa-
rece simultánea y abundante en el momento de ini-
eiarse la brotación, las pulverizaciones con arsenix-
to de plomo, corrientemente recomendadas, resulta-
rían in^ítiles, pues cuando las yemas empiezan a abrir
es difícil mojarlas con el insecticida. Para este caso
sería preciso utilizar un arseniato de calcio de riqlle-
za rebajada (12 ó 15 por 100 basta) y gran finura,
pero aplicado en seco, con aparato espolvoreador.
Ya se encuentra en el cornercio algiín producto de
esta clase, de buenas características.

Este espolvoreo se puede realizar más perfecta-
mente si delante :;e van pulverizando las cepas con
agua limpia y el polvo insecticida se aplica sobre la
cepa recién mojada, que lo sostiene mejor y asegu-
ra el recubrimiento de los brotes y yemas con el in-
secticida. Cuando, como es lo normal, el insecto co-
mienza los daños con la brotación ya desarrollada,
entonces pueden utilizarse las pulverizaciones con
arseniato de plomo, a la dosis de 700 gramos por 100
litros, si se trata de producto de 30 por 100 de ri-
queza, o del 1 por 100, si el arseniato es de 20 por 100
de riqueza. Estas dosis son suficientes si se prepara
bien la suspensión. Aunque corrientemente se apli-
can dosis más fuertes, los efectos no son mejores, v,
sobre todo, es mucho más eficaz aumentar el núme-
ro de tratamientos que forzar o duplicar las dosis.
La piral ataca a la viña en el períodu de gran cre-
cimiento, y, junto a la parte defendida por el insecti-
cida, la cepa ofrece a los pocos días nuevas hojas y
brotes libres de arseniato, a las que puede atacar el
insecto, al presentarse escalonadamente. En general,
las pulverizaciones se aplican tarde. Un par de tra-
tamientos espaciados diez o doce días, o a lo sumo
un tercero, si la invasión es grande, deben acabar con
la plaga.

El arseniato de plomo es compatible con el caldo
bordelés, pudiendo prepararse éste en 80 litros de
agua y haciendu la suspensión de arseniato en los 20
litros restantes para mezclarlo todo después, con

fuerte agitación. Pueden, pues, tratarse el «mildeu»
y la piral en caso neeesario.

Con referencia a los insecticidas modernos, DDT
y Hexaclorociclohexano, no se tiene experiencia bas-
tante para pronunciarse respecto de su empleo, y de-
ben quedar, por ahora, en período de ensayo; y algo
semajente puede decirse de los preparados a base de
fluosilicato, que por algunos se vienen empleando.

2.613

Miguel Benlloclt
Ingeniero agrónomo

Higiene del conejar

S. Bellod, Elda (Alicante).

«Agradeceré a r^stedes in f inito se sirvan res-
ponderme en Zo siguiente : Modo preven,tivo de
carácter higiénico y otros de interés general pa-
ra evitar enfermedades de los conejos, con todo
detalle que les sea posible.»

Ante todo y sobre todo, extremen la limpieza y
desinfección, en todos sus aspectos, de instalaeiones,
comederos y bebederos, etc. Y para ello, mejor que
exponer algunas consideraciones sobre procedimiPn-
tos, nos permitimos recomendar a nuestro consultan-
te adquiera la obra de don Santos Arán, El coatejo
y sus productos, o el Manual de cunicultura indus-
trial, de don Emilio Ayala Martín, en cuyas obras
encontrará el señor Bellod lo que desea.

Para su adquisición puede dirigirse a sus autores,
en Madrid, por el orden citado : avenida de José _!^n-
tonio, núm. 9, 4.°, y Ser.rano, 98, 1.°

2.614 Félix F. Turégano

Medios preventivos contra
los barros

Don José Ortiz, Turón (Asturias).

«Pretendo echar al puerto durante este vera-
no cuatro novillas de raza holandesa, y quisie-
ra que uetedes me indicasen el líquido que de-
bo emplear, para evitar que sobre el lomo de
dicho ganado vacuno depositen sus huevos esos
insectos, que luego tanto daño hacen con sus lar-
vas a los pobres animales, v cu.yo nombre no
recuerdo en este momento.»

Para prevenir a las reses vacunas de las moscas de
los barros y las de los reznos, mejor que tratamiento
líquido es aplicar productos a base de DDT («7_7,
agrícola», «Inw^, «Detano». etc.) en polvo, frotando
no sólo el lomo, sino también las patas y la parte
del cuerpo que apoya en el suelo al tumbarse, o sea
los flancos, etc. Este tratamiento debe repetirse de
vez en cuando, para tener protegidos a los animales
contra ]as reieridas moscas e impedir que pongan sus
huevos sobre aquéllos.

José del Cañizo

2.615 Ingeniero Agrónomo
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ANORMALIOADES MEIOTICAS
LN RELACION CON LA CONSATI
GUINIDAD EN 1EA MAYS. L
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Bt_ANCO (José L.).-Anormali
dades meióticas en relación
con la consangvinidad sn
Zen Mays L.-Consejo Str-
p e r i o r de Ir.vestigaciones
Científicas.-^lisión Biológi-
ca de Galicia. - Madrid.
1948.

El autor ha estudiado diver_
sas estirpes de maíz que han
sufrido c^onsanguinidad y ha
encontrado en ellas cier•tas
anormalidadcs meióticas de la

más diversa naturaleza. Como consecuencia de su
estudio y de su comparación con los correspondientes
procesos normales en plantas de variedades de fe-
cundación libre o de F, de líneas consanguíneas y de
orígenes muy diferentes, establece el señor Blanco
ciertas hipótesis que tienden a explicar las causas y
los procesos de evolución de aquel fenómeno. Las al-
teraciones del Ssiologismo normal de dichas meiosis
parecen represer.tar una forma de reacción a la ac-
ción de una honlocigosis inca.ucida y el tránsito a uná
fórmula estructural nueva que tienda a restablecer el
equilibrio perdido. fenómeno que estaría relacionac?o
con el origen filogenético de la especie ; por esto,
una línea consanguínea, aunque fisiológicamente des-
equilibrada, puede representar un grado de evolución
positiva, en potencia.
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FLOREAL MARSICO (Dante). -
EI contenido de materias gru-
sas y el rendimiento industrial
en aceite de las variedades ^le
olivo cultivadas en las dife-
rentes regiones del país. -
Corporación Nacional de C^li-

vicultura del Ministerio de

Agricultura de la República

Argentina.-Un folleto de 27

páginas. Buenos Aires, 1948.

Se estudia el porcentaje de
mate ĉ ias grasas, extraído por medio de disolventes,
y el rendimiento industrial en aceite, obtenido por
presión de las variedades de olivo cultivadas en las
diferentes regiones deI país.

Se comprueba en los análisis realizados que los
frutos provenientes de la Región Cuyana (provincias
de San Juan y Mendoza), el Valle Superior del Río
Negro, y el Extremo Sur de la provincia de Buenos

_ ^f'J/,f
Aires, poseen un mayor contenido oleoso, siguién-
doles en orden decreciente los de las provincias del
Noroeste (La Rioja y Catamarca) y los del L.itoral
(Entre Ríos y Corrientes).

Se determina que las variedades de olivo que
proporcionan mayores rendimientos en aceite son las
denominadas Frantoio, Arbequina y Zorzaleña, en
la Región Cuyar.a y Valle Superior del Río Negro ;
Frantoio y Murthina, en el extrema Sud de la pro-
vincia de Buenos Aires ; Arbequina, Frantoio y Lec-
cino, en el Noroeste del país ; y Moraiolo, Frar.toio
y Arbequina, en la Región Litoral.

BERTRÁN (Antonio). - El trigo:

Tratamientos del grano. - Un

folleto de 43 páginas con die-

ciséis figuras.-Cámara Oficial
Sindical Agraria de Lérida.-

Servicio de Capacitación
Propaganda del Ministerio
Agricultura .-Lérida . 1948.

Y
az

Este folleto divulgador está
dedicado a los tratamientos cor._
venientes al grano de trigo para
ciefenderle de determir.adas enferrr.edades ; a las con-
diciones que deben reunir los graneros para que las
mermas sean mínimas ; y a los modos de protegerle
c.ontra insecto o criptógamas que en el propio alma-
cén puede atacarle. Así, en sucesivos capítulos se
habla de la desinfección y desir.sectación del trigo,
su defensa contra la anguilulosis y medio de conser-
vación del grano en locales adecuados. También ha-
bla brevemente de los procedimientos al alcance del
agricultor para conseguir buer.a simiente y la forma
en que puede colaborar con los centros especializa-
dos, y especialinente con el Instituto Nacional para

la Producción de Semillas Selectas, de reciente

creación.

FERNÁNDEZ QUINTANILLA (César).
Los factores genéticos de co-
lor en el ganado rojo de Ga-
licia.-Dirección Técnica del
Plan Agrícola de Galicia :

Servicio de Selección de Ga-
nado Vacuno.-ccBoletín Téc_
nico» nílm. l. - Tipografía
«Faro de Vigo».--Pontevedra.

Enero, 1949.

Ya nos hemos ocupado en
estas columnas de varios «Bcletines Divulgadores» pu-
blicados por este Servicio, dirigido por el ingeniero
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agrónomo señor Fernández Quintanilla. Con éste ini-
cia. la serie de aBoletines Técnicos», orientados, no al
ganadero, sino al técnico, que puede. colaborar en
la resolución de los difí.ciles problemas que plantea
la selección pecuaria.

En esta publicación se trata de los factores de co-
1or en el ganado rojo gallego. Este estudio es fun-
áamental para cualquier labor genética que tienda a
separar la población autóctona bovina de los nume-
rosos resultados de cruzamiento. Siguiendo a Ibsen,
expone los efectos e interacciones de genes de color
que ocupan diecinueve diferentes loci. Termina este
trabajo indicando la fórmula ger.ética cromática del
ganado rojo gallego. Se completa esta in.teresante pu-
blicación con una nutrida y seleccionada bibliografía
sobre dichos factores.

CALLÍS MARQUET (Iosé).-EI se-
guro de cosecha confra el pe-

drisco y las com^añías mer-

cantiles. - Un folleto de 31
páginas. - Editorial Spes. -
Barcelona, 1949.

Parece inexplicable que un
seguro como el de cosechas
contra el pedrisco, que desde
el año 1912 hasta la actualidad
han practicado con.tadas Com-
pañías mercantiles, no se haya
generalizado más y se hayan

decidido a practicarlo buena parte de las Compañías
aseguradoras, principalmente las de lncendios, ya que
por su contacto constante con el agricultor podría
servirles de buen complemer,to para el desarrollo de
sus actividades.

Durante este lapso de tiempo ha podido recogerse
una in.finida.d de elementos de juicio que a un pru-
dente observador indudablemente le llevarán a la con-
clusión de que el seguro de cosechas contra el pe-
drisco pueden ^practicarlo las Compañías asegurado-
ras, no ya con probabilidades, sino seguridades de
éxito.

El autor expone datos que ha podido recoger so-
bre la práctica de dicho seguro, intercalando comen-
tarios que la lectura de los mismos le 'ha sugerido,
estimulando a los aseguradores para decidirse a es-
tudiar la conveniencia o posibilidad de la práctica de
esta rama del seguro.

CIEí^^<^lA ^
i\^Cit,lyTR(A ^^

EN Lr^
GkA:\

BkETAÑ^.

Ciencia e industria en la Gran
Bretaña. - Publicación del
Patronato Juan de la Cierva,
del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. --
CJn volumen de 275 páginas.
Madrid, 1949.

Inglaterr.a se esfuerza en

multiplicar su potencia inves-
tigadora, convencida de que
éste es el mejor camino para
su esplendor económico. Pero

tal empeño lleva consigo el problema de formar equi-

pos técnicos suficientes en número y calidad, lo cual
requiere, a su vez, aumentar el profesorado de las
universidades y de las escuelas téc.nicas. Para ur, país
que se esfuerza en impulsar el crecimiento y la eficacia
de su industria y de su agricultura, tiene interés adver_
tir cómo Gran Bretaña aumenta el número de sus gra-
duados, especialistas y profesores, y los distribuye
para obtener mayor rendimiento de los recursos de
la nación.

No debe perderse de vista que Inglaterra, el país
de la iniciativa personal y de la libertad universitaria,
se enfrenta con el problema de la investigación con
el criterio de Gobierno que necesita movilizar todos
los recursos para la vida en la defensa del país. En este
empeño ocurre el hecho, inédito en la vida inglesa, de
ejercer presión sobre la Universidad misma. La antes
casi absoluta libertad de la ciencia, la independencia

de la Universidad, se ven ahora mermadas por la intet-
vención del Estado en la formación y producción de
investigadores, en los planes y en la vida económica
de las universidades. En tal sentido este libro propor-
ciona eviderlte información sobre el ambiente cientí-
fico-técnico británico, en esa fase de vital reorgani-
zación.

OTRAS PUBLICACIONE,S

Jornal da F. N. P. T.-Año 1.-Núm. l.-Redacción
y Administracción : Rua do Salitre, 66.-Lisboa.-
Enero, 1949.

Ha comenzado a publicarse este órgano de la Fe-
deraçao Nacional dos Productos de Trigo de Portu-
gal, bajo la dirección. del prestigioso ingeniero agró-
nomo lusitano dor. Luis Quartin Graça. En este pri-
mer número se insertan muy interesantes artículos,
entre los que destacan el discurso pronunciado por
dicho in.geniero al tomar posesión de la presidencia
de la citada Federación, y una detallada información
sobre la célebre Estación de Mejorá de Plantas de
Elvas, que tan acertada labor viene desrrollando en
el país vecino.

Hojas Divulgadoras. - Ministerio - de Agricultura. -
Sección de Públicaciones. Prensa y Propaganda.-
Meses de enero a marzo de 1949.

Las Hojas Divulgadoras editadás por la Sección de
Publicaciones, Prer.^sa y Propaganda del Ministerio de
Agricultura, durante los meses de enero a marzo de
1949 son las siguientes:

Número l: Lucha confra las plagas de invierno,
por Miguel Benlloch, Ingeniero .Agrónomo.

Número 2: Lo que se debe ^ensar cuando vienen
los del Ca^tastro, por Alejandro Acerete, Ingeniero
Agrónomo.

Número 3: Trigos tremesinos o de ciclo corto, por
Félix Sancho Sopranis, Ingeniero Agrónomo.

Número 4: Siembra de alfalfa, por Carlos Morales
Antequera, Ingeniero Agrónomo.

Número 5: La tubercudosís bovina, por Rafael Gon-
zález Alvarez, Veterinario.

Número 6: La rabia, por Félix Carretero Orrasco,
Veterinario.
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