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Métodos de co^gelació^ de fruta seguidos
^ en los ^stados Llnidos

por Miguel ECHEGARAY ROMEA, Ingeniero agrónomo

II

En relaciíin al sistcma de con^;elar fruta que he-

mos reseña^lo en el artículo anterior, se han hecho
estuclios científicos en el año 1924 cle los que convie-

ne que scñalemos los }^untos más interesantes.

Los ^rimcros cstuclios sc realizaron sohrc la vcio-

ciciacl cle cnfrian^icnto y con^claci^^n cie los ^rutos clcn-

tro cie los cliferentes envascs. Para ello se han em-

hlea^lo ternicíinetros a^lecuaclos (véase el estado ct,-

rreshon^liente), color^nclosc en ntímero de cuatro por

barriL Unu ccrca clel foncio, a cuatro o seis pul,ra-

clas; otro, a cuatro o seis ^fiult;aclas c1c un costaclo;

otr,^, en el centro, y otro, t^or íiltimo, a cuatru o s^:s

hulgaclas hor clchajo de la ta^a. En los envases hc-
qucños sólo se colocb un term^^metro situado en el

c:ntro.
EI estuclio cic la velo^ciclad cle enfriarniento tiene

^;ran imnortancia, ya que la fruta clentro ciel envas^

tiencle al f^rincihio a calentarse y fermentar, ciesarre-

Ilánclose micro-orl;anismos, si hien a 4° Fahrenheit

este ^}^eli^;ro se huede clecir que ^lesharece, siencio,
i^or consif;uicntc, Prohlema cal^ital quc la totaliciad

cie las frutas clc los harrilcs aclyuicra clicha tcm^cra-

tura lo más i^ronto hosiblc.

Se han hecho estuclios l;onienclo cn una cár^^ara, cu-

ya temperatura cra cle 14" Fahrcnheit, fresas emiia-

quctacias en harriles clc 50 galones y con dos partes
cn heso de fresa f^or cma de azúcar. La fresa, al em-

i^a^yuctarla, estaha a 60" Fahren^hcit.
Estos ex^erimentos han proclucido las si^uientes

consecuencias:

Prinrc^ra. No sc nota entriamicnto al^tmo clurantc
las ^rimeras nueve horas.

Seg^rncia. Se cnfrían m^^s rá^i^lan^ente los frutos
c1e los borcies, fonclo y^arte superior clel harril que
los del centru. En cuya parte, ciurante los dus o tres

hrimeros clías, el tcrmómetro rcristra una temi^cratu-
ra de 10° Fahrenhcit más quc en cualquier otra partc

clel barril.

Tercern. La fruta del centro clel ^barril tarcla en llc-

gar a los 40° Fahrenheit, en tutal, ^ios días y mcdio,

o sea vcinticuatro horas más quc la fruta ^1c lus bor-

cles, fonclo y }^arte su^erior.
Crrarta. AI lle^;ar a la temheratura de con^elación

no se señalan ciiferencias cie temheratura entre las

frutas cie las ^listintas i^artes ^icl barril.
Quinta. ,^11 cabo de seis clías y medio, la tctni^e-

ratura más haja sc registrG en el fondo clel barril, y

la más alta en la tapa; y

Sexta. AI octavo o noveno día, la temperatura

^lentro clel barril es unos 8-10° Fa^hren^heit más alta

que la de la cámara, y antes c1e transcurrir tu^ mes

aciquieren la cie aquélla.

Se han hecho tambi ĉn exherimentos en lo que se
refiere a la manera de hacer quc se cn^fríe más rá^i-

clamente la truta culocacla en la }^arte central c1e los
barriles. Para ello se ha }^ucsto en e] centro c1e un
barril, en el que sc habían coloca^lo cerezas, ciiuu
li^bras de hielo, y despu^s de cerracio se ^ha llevaclo

a la cámara cie congelación, vi^^nciose que de esta ma-

nera la fi^crta del centro del envase adquiere los 40°
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Fahren^heit al cabo c1e día y medio de estar cn la

c^rmara de congclacicín.

Sin em^har^o, el empleo del hielo colocado en el

centro eie los barriles no sc ha extendiclo en forma
comcrcial.

Utra expcriencia quc se ha hecho consiste en, cles-

hués cle lavar y limhiar la fruta, hasarla a tm frigo-
rífico corriente que esté cle 32 a 42^^ Fahrenheit, en

el que permanecic^ ^iurantc cliez y ocho horas, }^asa-

clas las cuales se saccí, euil^aquetó y tu ĉ colucacla en
la cánrara cie con^elación. Teniencio la fi^uta en el

momento c1c ser emhaquetacla wia tcm}^eratura cont-

}^renclicla entre 36 y 42" Fahrenheit, y viénclose eles-^
}^u^s yue cicntro cle la c^lmara de conl;clacicín, ni

incluso en el crntro cie los envases, la tem}^eratur^t

sul^iíl más alto c1e las inciicaclas; csto inciica yuc un

cnfriamien-

to prcvio al em-

paquctado }^ue-

cle scr muy

convenien-

te, siendo esta

o}^cracicín ^ligna

cle señalarse y

cle tenersc en

cuenta.

U n estu-

cliu comharati-

vo de la veloci-

dad clc enfria-

n^icnto d e 1 a

fruta e n rela-
ci(In al tamaño

cic los envase^

ha Ilevado a los

friándosc tanto n^ás rápidamente cuanto más azúcar

hay en el envase. La hroporción cic clos hartes de fru-

ta por una cle azúcar parece ser la más conveniente.
EI azúcar, a^lem^rs, sirve para mantener el color y

conservar el aroma y^usto cle la fruta (es}^ecialmen-
te en las fresas).

La fruta en c7uc es menos aconsejahle huner azíl-

car son las ccrczas, pucs ac^uélla roba cl al;ua ^1c és-

tas, lo yue hrocluce in^hortantes }^érdiclas en el heso_
cic las ccrezas y rn su aspecto.

Al con;;elarse la fruta, se pon^a o nu en azúcar,
hay un ^;ran aumento clc volumen; por ello, y es}^e-

cialmente cuancio se llenan por cumhleto los envases,

sc cieben tomar hrccauciones hara evitar quc estallen
aquéllus en los casos en ^ue la conl;elacicín se hace

Inuy ráhiciamcntc o ^itu^a mucho ticm}^o su almaccna-

Fíg^. I.^^-^I^íquina dr e•ungelar: Entrxda dr. p rudu^^tun.

si};uicntes resultacios: La tempcratura clc la c^rmara

cle congelación era c1c 15" Fahrcnheit. En clla sc cu-

locaron: toneles cie 30 galones, barriles cie 90 I:bras

(10 ^;aloncs), barriles c1c 45 libras (cinco galoncs), y
latas c1e cinco l;alones.

Tomanclo las tem}^eraturas c1e los eentros cle cacia

una cle las clases de recihientes, se encontraron las

SltiUll'ntl'S:

EI tunel de 30 galones lle^;a a 40" Fa^hrenlicit en

el ccntro, al cahu de ^iía y meclio; en el harril cle 9^
libras lle^;a a 40° Fahrenhcit al cabo cle veinte ho-

ras; en el barril cie 45 lihras Ilcga a 40" Fa^hrenhcit

al caho de doce horas, y en la lata cie 45 libras Ile^;a

a^ 40" Fahrenheit al cabo cie diez horas.

Esto inclica que }^ara enfriar lo más rá}^iciamente

}^osihle cicben scr hrefericlos los envases hequcños,
especialmente los cle cinco o cliez galones cle caha-

ci^lacl.
^)tras consecuencias sacacias ^le estos estudios son:

que la fruta em^haquetacia con azúcar se enfría más

rápidamente ^uc la que se emhaqueta sin ella. En-

sobre fcrmenta-

ciones y podre-

clumhrc ^ie los

frutos en la

harte central de

los envases han

scfialacio la ne-

cesidacl de en-

f r i a r r^^thida-

niente hasta 40"

y la ^ic no em-

}^aquctar m á s

c^uc fruta lim-

}^ia, madura y

sana.

Método de congelación rápida a baja temperatura

Los métoclos clc conl;elación dc hrocluctos, hecha la
congelación rápielamente y a temheraturas inferiores

a 0" Fahrcnl^cit, hasta hacc muy hoco tiemho se em-

^leaban exclusivamente en la conservaciCrn de carnes
Y Pescaclos conl;clados.

Un nuevo sistema cicsarrollado en Glouccster-Mass
nor la General Foods Corhoration ha ^ermitido ex-

tender el sistema a variar clases de vegctales, fru-

tas y ju^;os cic frutas.

La maquinaria y el método llevan el nombre del

inventor Mr. Clarence }3irdseye. Tocla la maquinaria

está patentada.
/1láquina dc^ cnn^elnr.-EI ^rahado núm. 1 mues-

tra la entr-a^la cic los prociuctos en ella. Consta de
cios pisc^s c1e congclaci<^n. En el inferior se huede ver

un número c1e envascs de cartón colocacios encima

cle una tela metálica continua (A). Encima ^hay otra

{13) ;}^or tm mecanismo especial (C), la tela metáli-
ca (B) se se}^ara o se acerca a la (A), de manera

je en las cáma-

^A ras.

^ Los cstuclios
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que la scparación entrc las dos felas metálicas sc

ajuste hcrfectamente a la alttu"a cie los cnvases quc

sc Ponl;an en la máquina. Se ponen en muvimiento
las clus tclas mctálic<1s (A) y(I^) y hacen pcnctrar

a los cnvases (D) per-

fcctamcntc a j u s t a-

clos clentro dc los tílne-

les (E), conlo huecle

vcrsc cn cl f;rahaclu 2.
La t^cnica clcl cnfria-

mientu es la siguiente:

sobre la cara suhcrior

dc la tcla nlctálica (t3)

(fi;. 2.") y sohrc la in-

ferior clc la tela nletáli-

ca (A) sc hroyccta ima

llulvcrizacibn clc cluru-

rO CálCICO Cn cilsolUClÚlI

acllOSa a satUraClOll.

Esta disulucicín se en-

fría hor un ^as que, ^a-

sancio a través c1c una

válvula y exhansionán-

close clcntro clc los tú-

11eleS, CAllll)la SU eSta(10

lí^yuiclo y tcnl^^cratura de 60" Fahren^heit hor el esta-
clo ^ascoso a la temheratura de 80" Fahrcnheit bajo

cero. Este f;as enfría la disolucicín de cloruro cálci-

cu, com^micánclole una temlleratw"a cle 50" Fahrenheit

hajo cero, tenlheratura que se cumunica a las telas

Inctálicas y hor contacto sc cnfría el proclucto colo-
caclo clentro de lus envases, ya quc ^stos cn sus ca-

ras inferior y suherior están herfectanlente ajustaclos
a dichas telas metálicas. Los envases llermanecen

clcntro cie los ttínclcs w^a ^hora y salen sin deforma-
ción altiuna, puesto quc
lateralmcnte sc a p o y a n
Inlos en otros y ror arri-
ha y ahajo ticncn la hrr-
silín c1c las tclas mctáli-
cas, así quc la con^clacicín
clcl pruclucto s cí I o hacc

clesallarecer los eshacios
vacíos que huhiera clentro
i1e los envases.

Los envases que se co-
lucan clcntro cic la cámara
^on envases llcqueños, de
los quc se emhlcan llara
la venta dirccta al consu-
miclor.

Cuanclo se sacan los en-
vases cle la nláquina cle conf;elar se colocan en fri-

f;oríficos yue están a tcnlllcraturas cun^prcnclidas cn-
tre 10 y 20" Fahrenheit bajo cero. Sin embar^o, el

autor del sistema admite que cualquier producto se

hucclc conscrvar bicn cn fri;;oríficos quc cstén a tcm-

heraturas cunlhrencliclas entre 0° y 8" Fahrenhcit.

Para su transllortc sc cnllllcan cajas ;;rancirs ciel

matcrial Ilamaclu "Corru^atccl Fiber 13oarcl", rn cl

FiQ. 'ti.w-llárynina de congelar, ^^ista deRde otrat posi(^ifin,

intcrior clc la cual ca-

ben varios cnvases de

los quc sc cmplcan pa-

ra lus ciistintos produc-

tos yue se con •elan. Es-

tc Inatcrial cmplcaclo sc

ha com^rohaclo quc tic-

n c cualiciacles, c o m o

aislante, tan buenas co-

nlu el corcho, sicnclo,

adenlás, ligero clc lleso

y harato (fif;. 3.").

En esta factoría se

:on;;clan ^ll"IIICIIIaIIIII'Il-

te carnes y hescaclua,

lus que se llreharan de

nlancra quc sc colocan

en filetcs dcntro de los

envases (fi^. 4.").

Dc hrociuctos al;ríco-

las, esta factoría ha
congelado y vendiclo cun éxito en sus ^rimeros rnsa-

yos cumercialrs los si;;uicntcs: ^uisantcs vcrcles, ha-

bichuclas (varicdad L.ima), eshinacas.

Estos llrimeros cnsayos han sido tan hala^iirñus

quc la Conlhañía está nlontanclo otra factoría en Ore-

gbn, cn la quc se }licnsan congelar 250 tonelaclas de

vcrduras u hurtalizas.
Se han enlllrza^lu a hacer ensayus cumrrciales, en

hequeliu, con ĉ^xito, cun: eshárra^os, nlaíz y cliferen-

tes varieciadcs cle hahichuelas.

F'i^. 3.^-Cajas del material llslmado "Corrugated FibPr
Boa.rd", PM111PAdaF en el transpnrtt: de produetos eVn-

RPl a dn S.

Respecto a frutos, sc ha

ahlicaclo con éxito estc sis-

tema ^ara los siguientes:

fresas, frambuesas y melo-

cutones, y se hacen ensa-

yos en terreno cxperimell-

tal con gran varicciacl c1c

frutos de toclas clases.

Las foto^rafias núnicros

10 y 1 1 ntucstran cl siste-

nla clc enl^ayuctado quc

se emhlea hara las horta-

hZaS y tYUiOS.

Las cajas sun cic car-

tbn (card hoarcl cartuns).

Tambi^n sc cmhlean tron-

cos cle conos cie este mis-
mo n^aterial y latas en las quc se ^hace el vacío.

Como puecle verse hur las anteriores futo^rafías,
las frutas y las hortalizas van envueltas en un fino

ha^el, cuyo nombre comercial es "Moistw"e Proof Ce-
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^rícultur^^,.

Ilo^p^hane", el quc aunquc algo caro es ef m^ls resis-

tente a la acci<'^n cle henetración cie la humedaci y

del airc.

Para la preparación ^ie los frlrtos antes de c^^locar-

los cn los envases, se si^uen las mismas o^eraciones

e1o hrimeru, porytae el fenbmen<^ c1e coagnlación es
reversible en las células animales.

En los tejidos vc^etales, como las memhranas de

las cilulas, son inclásticas y cclul^ísicas, sicm^re sc
r^^m^^e^^ parte ^ie cllas, her^ menos que en ^^tros pro-

cesos más lentos de con ĉe-

laci["^n. Esto no ticne tan-

ta inlhortancia en los teji-

dos ve^etales, ya que la

operación ^ie coccibn a que

se sonictcn antes de em-

hlearlus en la alimentacibn

huniana tiene hrecisamen-

te hor ohjeto romher c1i-

chas mcmi^ranas cclul^^si-

C^ S, A' 1S1 Se ha VIStO C^UC
ML4.M.E D ®Y

4i{K1"CHEI,O^R. $NYd^ER,.Df7RR ^'^^C^OE GO. BOSTQN MRça=i

Ti^. 3.^^-^"[^asP en evte gr:[bado cl aspecto qu c hresentan I.^a c^rnes }• pescudo4 con^Pla[los.

ya mencionadas en el otro sistema c1e refri^eraci^n
reseñaclo, que s^^n: limhicza, lavaclo y, muy ^r^^hablc-

mcntc, da^io el sistcma cle emha^qucta^lo y c^m^ela-
ci^ín, es de sli}^oner que se ha;;a una o^eraci^>n ^ic

secado antes ^le culocar la fruta en lus envases.

Ln cuanto a las ver^luras u hortalizas, se hace acir-

más la o^eracibn de cortarla o cii^^i^lirla en trozos

apr^^^ia^los al tamaño ^1c I^^s envascs.
EI fundament^^ científico ^iel sistema descrito es

que la rapiclez ^Ie congelaci6n hace yue en los líqui-

dos cie los tejid^^s se formen cristales microsc^í^^ico^,

lo ylir ^mi^lo a^lue las mcmbranas clc las cé;u!as ani-

. ^1 aLll"aS COn^e^a(^aS SOi

neCCSltan ^a 1711taCl C1C tlelll-

^O lle Cl)CCI •)n (ll' UtI"a Vtl'-

IIUI'a tl'eSCa hal"a CStaI" e.n

c^lncliciones c^^mestihl^^s. En el caso c1c frut^>s, tocla-

vía tiene más iinhortancia el clne lus cristales que se

formen clurante la con;;elaci<ín sean h: queii^^s, pues
si son ^ran^lcs hro^lueen cles^;arros cn los trjidos, I^^

quc altera su aPariencia interi^^r. Por ello cs de e^-

herarse que este hroceciimiento ten^a gran imhortan-

cia ^^ara la conservaci^ín cle frutos, aclemás ^1e qne

con ^^i no hay ^^rcii^ias ^Ic peso y el heligro ^lel dcs-

arr^^llo cie hacterias, fertnentaciGn ^^ las hér<lielas sub-
si^uientes yue esto hru^iuce n[^ cs cic temer, ya que,

c^^nl^^ hem^^s ciescrito, t[^^los los envases que^ian con-

gcladt^s rn lina hora y está claro ql^c hor cllo no 11ay

F'ifis. :>.^ y fi.^^^F;stoS ^rabados muPVtrai^ el sistrma de emE,xquetado yue se emplea p:[rx lac hortuliz.[n }' frutoti.

males son elásticas, hacc que éstas se romhan, ade- el ^^eliaro que mencionáhamos al inciicar I^is sistemas

m<^s ^le que por la ra^iciez cie enfriamiento la pr^^- ^Ie congelaci^ín lenta.

teína de los tejili^^s sólo se coa;;ula ^^arcialmente. Es otra ventaja clel ni^todo, que el hro^iucto sale

AI descon^elar I^^s tejicios absorhen el agua cri::- y-. ^e la factoría en cl riwase destinado directamente

talizada nuevamente y la proteína welve a sl^ esta- Para el conslnnidor.
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Cumo principal inconveniente hay que señalar el

yuc si hicn el ^proceso cie congelación es más econó-

mico que cualquiera de los dernás sistemas, en cam-

hiu los prucesos si^uientes de alrnacenamiento en fri-

goríficu y cie transporte, son mueho más caros, pues-

to que para el almacenamiento se exi^;en frigoríficos

con tempcraturas inferiores a 0° Fahrenheit, y en el

transportc, para mantener en los vagones la tempe-

ratura c1e 0° a 8° Fahrenheit, es necesario renovar con

más frecuenci^^r el hielo cle los tanquca y a^;regar

^rancies canticlacles c1e sal comíu^ a clicho hielo }'ara
consetrui!• alcanzar diehas ter:^peraturas.

Congelación en cstado de pulpa

Aciemás c1e los métoclos de congelación cleseritos,

en el Estacio c1e Georgia se conservan los melocoto-

nes congclados en estaclo de pulpa. Esta pulpa se

cnrplea en la fabricación de helados, y se conserva

en frigoríficos a 15° Fahrenheit.
Los melocotones bien macluros se cortan por la

^=^
^^,.^a^ricu^tur"^ ^' ^

mitacl y se introducen en una Iejía hirviendo para qui-

tarlcs la piel, lavándolos después cuidadosam^ente con

a^ua fría. Los que no están muy maduros o su con-

sistencia es un poco blanda, se les ponc sólo cn a^ua

hirviendo y después se les pela a mano. Para obte-

ner la pulpa se pasan los melocotones por trna má-

quina trituraciora de las yue se emplean para triturar

tomates en la fa^hricación de salsas.
La pulpa obtenicla se coloca en latas. Al^unas fac-

torías agregan a la pulpa un 10 por 100 de su pesu

en azírcar, y otras casas un 40 por 100, existienciu
también establecimientos en yue nu sc at;rega pro-

porción alguna.
Las latas se ponen en agua hirvíenelu para eliminar

el aire cle ellas, despu ĉs se cierran y se introducen

en un aparato de co^cción durante media ^hora, y des-

pués se colocan en agua fría.

También se están hacienclo preparaciones corner-

ciales de jugos congelados de diferentes clases; prin-

cipahnente hay varias fábricas que se dedican a la

preparación ciel jugo congelaclo de naranja.

ro^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^oq0/o^^bo^o^^^o^o^o^o^o^o^O^^^o^o^o^O^o^

Labores de fertílizacíón
(Llso y costumbres de buen labrador)

por Andrés FERNANDEZ CLIERVO, Ingeniero agrónomo

Hay gran cliferencia entre hacer las labores por
traclición, aun conuciclu su beneficioso cfecto por los
resultados, a hacerlas razonadamente. Buena prueba
es la mejora cie nue5tros barbechos, comparánclolos
como se hacían y como se hacen después cie conocido

cl Dr^^ Farming. Po^r estas doctrinas, que justificaban
la necesiclacl c1e almacenar el agua durante las lluvias
y la reserva y conservación c1e ella citu^ante la época
clc seyuía, se ha estimulaclo el adelanto y la proftmcli-
clacl en las labores c1e alzar, para aprovechar las ]lu-
vias cie otoño e invi^erno y las labores superficiales d^e

la tcmporacla de sequía que eviten la evapo^ración.
La generalizacitin de la vertedera y]a impresión

que su trabajo procluce en compa^ra^ción con los pri-
mitivos araclos, es causa quiz^^rs de un uso excesivo de
este mccanisrno. Con la verte^ciera nos proponemos in-
vertir la ca^^pa su^perficial del terreno, co^n objeto de
evitar que los abonos añadidos a la tierra sean arras-
trados por las a};uas a profundidades donde no sir-
va q de alimento a las ^p^lantas y quizás se pierdan en

el subsuelo si éste es permeable en una gran profun-
cliclacl. Ue este modo, con las conti^nuas inversio^nes,
nos proponemos mantener la fertilidad añaclicla con
los a^bonos en e^l paso de las aguas que han de disol-

verlos y arrastrarlos al alcance c1e las raíces. Ahura
bien; este propósito es clificilísimo cie re^;ular, pues si

clada una labor que trae a la superficie la parte dcl
suelo que estaba a 30 centímetros, por ejemplo, por
suponer que a esta profundidacl se habían acunwlado
la mayor ^cantidad de elementos nutritivos, al dar trna
seguncia labor sin tiempo para que las nuevas aguas
hayan arrastrado otra vez las sustancias disueitas a la

misma p^rofundiciad, e^l efecto que realmente se produ-
ce es anular la labor anterior en el as^pecto que trata-
mos. Nor eso, las frearentes la^bores de vertedera no

san muy recomendal^les y hasta hay quienes preten-
den suprimirlas en absoluto, con el empleo c1e los ara-

cios ^que llaman ron^p^edores.
Pero no es la inversión del suelo el solo propúsitu

de las labo^res de la fierra. Nos proporlemos con ella:
l.°, extirpar las plantas espontáneas que ^pcrjudican a
los cultivos, por el consumo que hacen de agua y c1e
alim^entos que necesitan las yue ^pretenclemos recolec-
tar, y 2.°, enriquecer el suelo en prin^cipios nitrogena-
dos, que se producen por la combustión de las sales
amoniacales que se originan por la fermentación de la
materia orgánica. Este es el funclamento cicl ^barb^e-
cho, no el descanso cic las tierras.
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Sabida es la necesidad de nitrógeno que necesitan

todos los cu^ltivos y el elevado coste de este elemen-

to en el comercio de abonos y, por tanto, la impor-

ta^ncia que tie;ie el producirle en el terreno, intensifi-

cando el trabajo que a este fin ^efectúan los microor-

ganismos con labores adecuadas.

Nos sirven c1e guía en las reflexiones que a este

pro^pósito nos proponemos hace^r ]os trabajos del sa-

bio Teófilo Alfonso Slrloesing, de familia c1e sabios,

con parentesco ^por parte de su madre, Mlle. Mo-
lines, de familia espaiiola, que por abrazar el refor-

mismo, tuvo que refugiarse en Francia, huyendo cie

la ]nquisición. Este ingeniero, ^por su empleo en las

Manufacturas d^el Estacio ^en Francia, necesitó estudiar

la^s fermentaciones ciel tabaco y de a^quí su ampliación

a las fermentaciones de estiércoles y tierras en los

que rectificó tmas veces y confirmó otras, ideas co-

rrientes. Ha vivido d^esde 1856 hasta 1930 una exis-

tencia laboriosa en beneficio de la Humaniciad.

Perdónesenos esta cligresión en homenaje a uno de

los héroes des^co^no^ci^^dos del gran públi^co, ealipsados

por más ruiciosas ^lorias c1e otros nombres que, sin

embargo, no rnere^cen tanto la inmortalida^.

Es ^m heeho bien conociclo de los agricultores que

la duración ciel efecto de las estercolacluras en el te-

rreno es mayor ^en las tierras Ilamadas fuertes que en

las ligeras. Constituíclas aquéllas ^por partículas muy

menudas, se apelmazan y no dejan penetrar er1 su

masa el aire que en cam^bi^o en las tierras sue^ltas aflu-

ye ^randement^e ^p^or los intersticios que los gruesos

elementos fonnan.

Esta abunda^ncia del aire parecía justificar fuera

la causa de activar el trabajo de los micro<>rganismos

transformaciores de la materia orgánica. Esta doctri-

na asentaba Mr. Dehérain, en Cornptes Rendus de PA-

caa'emie de Sciences, T. CXXI, pero ciiferentes ensa-

yos cte Tlz. A. Schoelesing, en tierras con dosis cre-

cientes de arcilla muy aireadas, pero con ^el mismo

grado de humedad, comprobó que la nitrificación era
tanto menos activa cuanto mayo^r era la canti^dad de

arcilla cualquiera que fuera la aireación c1e las dife-

rentes muestras. Bastaba añadir abua para q^ue se ac-

tivara la nit^rifi^cación, a pesar d^e que esta aclición de

agua, ocupando lugar en los intersticios cie la masa,

disminuye, por Yanto, la cantidad d^e aire. Es, pues,
la humedad la que favorece el enri^quecimiento en n ĉ -
tró;eno de la tierra.

Esta es la causa ciel porqué puede ser perjudicial,

y lo es siempre sacar a la superfici^e, en tiempo seco,

tierra que conserva alguna humedaci, ya que se pro-

duce en ella una evaporacióu; labor que procluce in-

hensarnente la vertedera y •e multiplica por sacar a la

a^cción de lo^s rayos solares la pobdación mi^cro^biana

que tanto interesa conservar y multiplicar.

Continuancío trabajos comenzados por su padre,

con muestras de tierras encerracias en frascos en que

se hacía primeramente el vacío ^para después dejar

entrar el aire y ver en las variaciones de éste, por la

canticlací de ácicio carbónico desarrollado, la activi-

daci de la nitrificación, comprobó que la remoción so-

iamente sin ninguna adici6n de ^^hunl^edad ni aire era

causa de que se activara la acción micrabiana que se

traduce en una mayor fertilización.

En resumen, que para sacar el mayor provecho de

las labores de las tierras en orden a la conservación o

aumento cie su fertilidad, de^b^en tender a cons^ervar la

mayor humedad ^posible y a una remo^ción frecuente.

Las labores de vertedera, sacando a la superficie la

tierra que esta^ba enterrada so^lamente ^cuando s^on de

prever las lluvias o cuancio está el tiempo muy hú-

medo, contri^buy^n al aumento de ^^humedacl favorable

para nuestro pro^pásito. En caso contrario, ^en tiempo

seco su efecto es perjudicial.

Conseguido con la labor de vertedera, que el te-

rreno quede removido y poroso a la accióu cle las llu-

vias para almacenar la mayor canticiad de agua, nos

queda ^procurar que de ésta s^e pi^erda lo meno^s posi-

ble por evaporacibn y, por ello, cuando la superficie

e^stá en una sequeclad que impida la gran adherencia

a las máquinas c1c cultivo, deben darse la^bores de

^rada o máquina que, ahuecando una capa superficial

tanto más clelgada cuanto más menudos son los ele-

mentos térreos, sea un obstáculo a la evaporación.

EI mullido del terreno, que activa la fertilidad, se

conseguirá con labores de su^bsu^elo, con los arados

llamados topos o cultivadore^s corl rejas cie subsuelo

que haga q en la superficie e] menor tra,bajo posible.

La alternativa periódica de estas labores es siste-

ma que parece más adecuado, y al mis^mo tiempo más

económico, de trabajo mecánico que las continuas ^la-

bores de vertedera.

Por dis:posiciones gubernativas, el iabrador está

abliñado a seguir el sistema de cultivo que en su re-

gibn se considera sancionado ^por el calificativo de

°uso y costumbre de buen la^brador". ^ No hay el pe-

ligro de considerar ^que éste es ^el que más trabajo

derrocha, en su gestión, aunque sea no sólo trabajo

inírtil, sino hasta perjudicial?

^ Có^mo puede consagrarse en ningun actividacl el

estacionamiento en el uso y costumbre? ^ No sería

esto el colmo del conservadurismo?
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L,a folíocelosis o veteado de las ho^ as y 1as exígen-
cías e^ cal de 1os fru tales

por Francisco G. REGLIERAL

Sabido es quc la mayor parte cle los árboles fruta-
Ics, y más los dc hucso en general que los de pepita,

exi^;cn para prosperar terrenos ahru^clantemente do-
tados en cal, y en ellos es el fruto ^le mejor calidad,

n^ás azucara^lo y presenta mayor resistencia a des-

prcn^lerse ^iel pedúnculo y deteriorarse en el cmbar-

yuc; pero no se ha daclo n^ayor inrportancia a la

cuesticSn. El estu^lio ele la enfermedad que nos ocu-

pa nos ha ficcho fijar la atencibn en el asuntu.

EI naranjo es particularmentc exibente en este ele-

mento ^b^^sico, y por e^llo y la importancia dc su cul-
tivu a él nos referiremos principalmente en cuanto
si^ue haciendo referencias a otros ve;etaies para

mostrar la im^portancia ciel problema y la cunexión

que existe cn manifestaciones análogas nota^las como
consecuencia dc un desequilibrio entre las necesi^ia-

des en cal cle las ^plantas y las canticlacles que cl n^e-
ciio nutricio c-s capaz de proporcionarlcs.

Una de las manifestaciones más típicas ^le la in-

suficiencia en cal cle las fuentes ^ie alimentación o

de su inha^hiliciaci ^le uti^lización por la planta, como

luego trataremos dc pro^bar, es la foliocelosis. La fo-

liocelosis es ciefini^la por Fawcett como una n^anifes-

taci(^n de parcial elorosis caracterizada por la deco-

loración cle las hojas en zonas determinadas, produ-

cicla por wla incompleta formación ^le la clorofila

que cletermina w^ veteaclo típico en el sentido cle

las nerviaciones. Si la alteracibn que nos ocupa no

llevara más lejos sus efectos, carecería cie inrportan-

cia, pero frecuentemente, y tal ha sucedido en los

casos ^que fiemos o^bserva^^lo, como consecuencia de

la misma alteración o ya más bicn cie las n^ismas cau-

sas que la oril;inan, las ran^as que Ilcvan hojas en-

fermas dan lul;ar a brotes defectuosos, de escaso

desarrollo, tortuosos y que difícilmente se li;;iiifican,

acusando un marcado aspecto de raquitismo, y en

casos en que la alteracicín es intensa hemos podido

comprobar, cn naranjos aparcntemente vigorosos,
tu^a notable reducción de la cos^echa. Es curioso ob-

servar que las hojas altcradas sc presentan con ma-

yor frecuencia en ]a parte me^lia y superior ^Iel árbol

y en las orientaciones Mediociía y['oniente quc en

IZS restantrs, puclicndo vegetar la planta vai-ios años

sin que la enfermeclacl aparezca y en ocasioncs, des-

pu ĉs de iniciacla, lle^a a desaparecer automática-

mente al cabo de al^;ún tiempo.

La foliocelosis no solamente ha sicio observacla cn
el naranjo y otros agrios, donclc se presenta con re-

lativa frecucncia, sino tambi^n cn el not;al, cn la vic1,

en cl pacano y en la hicdra, rlonde Ilet;a a a,^nstituir
un elcinento clecorativo; pero es muy posible que esta

enfermeclacl ^pue^la manifcstarse en ^ui más crecicio
níuncro c1e plantas c1e hojas vercles, y a ella poclemos

referir el nioteaclo que presentan las hojas cle all;u-

nos vegctalcs, frecuentc tarnbién en los al;^rios, en

que la ausencia de clurofila sc manifiesta en inan-

chas más o menos recloncleadas, y que si distinto en

su aparicncia cxtcrna presenta marcaci<^is analogías

con la folioceiosis en cuanto a su ori^cn y caracte-

rísticas.

Uistintos experimentaciores han atribuício la causa

de la enfermedacl, ya a la sequía prolon^acla ^icl sue-
lo o a los cfectos ^le ^u^ invicrno d^u^o; otrus, a la

existencia de nematodos en las raíces cle las plantas,

y oh^os, ^por fin, a]a aportación de altas canticlades

de nitrato sódico al suelo o a la deficiencia c1c ma-

teria orgánica en el mismo. Nin^una ^Ic estas causas

obrando aisladamente parecc suficicnte para proclu-

cir la enfermeciacl que se prescnta como resultante de

tu^ com^plejo de concausas ^cuya accibn no es fácil de

detcrminar a trav^s de los fenú^nenos fisiológicos

dc la vicla clc la planta, pcro cuyo ctecto nos ac^^isa

el análisis cle las hojas enfermas.

De los clatos puhlicadus ^^por Kclley y Cummins so-

brc cl naranjo, y por Haas, l3atchelor y Thumas so-

bre el not;al, se clerlucc, como nos muestra la ta-
bla I, que ]a prii^cipal ^liferencia en la composición

química de las hojas sanas y enfermas ^lc naranjo
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^ ^^ ríc^st^^r^^
estriba en el contenicio cíe potlsa y cal; las ^ri^l^eras
contienen una menor cantidacl ^ie potasa que las se-
gundas, mientras que su contenido en cal es siem-
^^re m^^s rlevacl^^. Esta misma relación se encuentra en
las hojas sanas y cnfermas clc nogal, y en ^eneral en

to^las las pla^itas que presentan tal altcr^ción, como

I^`ig. 1.^^-Brot^^ ile naranjo Kanqre (Y) atacadu de fuliorFlotiiti.

mucstra la tabla II. El ^litrógcno, y sohrc toclo ^l fGs-

foro, se encuentran e^i mayur ^^roporci^í^^ en las h^-

jas enfcrmas quc ei^ las sanas; sin embar^o, analizan-
clo hojas enfcrmas al iniciarsc la altrracicín, sc con^-

^^nieba, tab^la lll, ^que la cal y el potasio ^uarclan 11
misn^a relación que en las hojas severamente ataca-

clas, ^cro la ^^roporci^;n de fósforo y nitró^eno s^^

aproxima a la normal; ello ^^arece ^lemostrar que la

enfermrcla^l sc origina ^^^^r absorción de ^u^a cantidacl

inferior a la nor-mal ^le calcio y su^erior de ^^ota-

sio y^que l^s riiociific^acio^^es en la absc^rción ^1e fós-

foro y nitrógeno tiencn lu;ar más adelante.
Del examen cic la savia extraída ^le las I^<^jas sc

cie^lucen ]as mismas consec^iencias que hemos seña-

la^lo en el análisis de aquéllas, tabla iV, que clc^nues-
tr^ para las hojas ^ie naranjo, que la savia ^1e las

hojas enfermas contiene la mitaci cl^ calcio y apro-

xin^aclainente ^I^^s veces más cle potasio y nitrógeno

y tres veces m^is cle fbsforo que las hojzs n^rmales.
En las l^ojas c1c no^;al, tabla V, no sc acusan tanto
estas difereneias, permaneciendo como caraeterística

constante el menor conteniclo de calcio.

Examinancio lo que a la entermecla^i se refiere en
cuanto al sujeto inismc^, falta ahora conocer las per-

turbaciones por ella establecicias en cuanto a las rela-

cioncs ^ic la planta con ]os clementos nutritivos ^1e1
suel^^, cloncle hay que buscar el ori^en de la enfer-
meclad.

Las tablas VI y Vll mucstran la absorción cie I^s
^listinios i^^ncs ^^or ^^lantitas jóvet^cs cie limbn y ru-

gal, se^;ún las expericncias cl^ Haas y Reeci; amba:;

i^^ucstran la importancia dc las cantidades absor^h:-

clas ^Ic nitr^í^eno, ^^otasio, cal y fósforo, y E^ara lo^

a,rios, que la ^^resencia clel ^^otasio ^Ictiene la a^bscr-

ci^>n ^ie calciu, lo que nos muestra también la ta-

Lla VIII referentc a]a ahsorción ^le iones nutritivos
h^^r ^m naranjo ^ie un año.

En I^^s cua^lros anteriores es cle ohservar una mo-
clificaribn en la reaceibn del medio que tiende a di:,-
ininuir la concentraci^ín en inoes H.

Ello s^ cx}^lica si nos 6jamos quc la absorción de

catiorics es, en general, rnenur que la de lo^ aniones

c1e las sales correspondientes.

Las observaciones realizaclas por nosotros en ca-

sos ^^resentzcios de foliocelosis en naranjos, ^^arecen

conc^^rciar con los ^latos citados obtenidos en estu-

ciios c1e lahoratorios. Hemos podi^io obscrvar en un

hucrt^^ cle naranjos sangre y cioble fii^a en su octavo
año, w^ intenso ataque reci^n iniciaclo. Una cuidado-

sa ^re^^aracií^n ciel terre^^o al q^ie se ha aña^liclo es-
tiércol y ras^^^acluras de cuerno y ^^ezuñas y un abo-

nacio anual cum}^uest^^ ^^or 60 partrs cie su^crfosfato,

25 cic ^otasa y 15 ^ie sulfato amónico a razón dc

300 kil^^^ran^^>s ^or hane^ada (800 m.'), prueban que

Fig. '?.°-L'na manófcctación ^lr raquiti.m^^ en naranjus tia-
cel atxe^.^dus de Solior^luvis.

la planta dis^^une abundantemente ^le estos elen^en-

tos nutritivos, y un análisis clel terreno ha dcscuhier-
to su hajo contef^ide^ cle cal (2,4 ^E^or 100). La aciclez

de estc suclo era cle E^ a 6,5 ^^H. Otro ^IUerto de Na-
vel en su quinto afio, tambi^n con intenso ataque c1e
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foliocelosis, nos ^ha demostraclo la correlación de efec-

tos en clistintas alteracioncs ^Irl comhlejo fenómeno

nutritivo. El análisis ^iel suclu ha da^1o en estc hucr-

to 15 ^or 100 r1c cal, una aciciez cie 6,5-7 hl l;Y

I^iK. 3.^-9lanifetitnoioueti dr foliorPlotiiti ^n hojxs de ^•itI falt.^ti
de• potayn, Fegí^^^ ^I Dr. Kotte.

pero su ^hajo conteniclo en hotasa y fosfóricu, como

cunsecuencia t1e iu^ cleficientc e incomhleto ahonacio
(100 kilo^;ramos cie sulfato amónico por hanegada),

explican la inihosibiliclad cic la planta de absorber,

cun aquellos elementos, la cantidad necesaria cle cal.

r ^^^^rícu^tur`a^ ^ ^
potasa, a pesar c1e clishoncr la 11lanta c1c suficicnt^^

canticlad de nitrágeno, fósforo y cal.

Ello parece com^robar que el cxceso ^ic hutasa
que acusan los análisis c1e las hojas vetea^las, es m^ís

una resultante que una determinante de la cnferme-

dad, que más ^bien parece pocler atribuirsc a una mc-

nor asimilacitín de cal, sea pur falta de estc ele-
mcnto en cl tcrreno, sca ^or inaciccuada pruhorcibn

dc los restantes princihios nutritivos ^yue ^lificulta su
absorción.

El remeclio a esta alteracitín se encontrará hr^r-

rorcionantio una aclecuaela relacií^n c1e sustancias nu-

tritivas a la hlanta, sicmhrc que el terren^r est^ su-
ficientemente provisto c1e cal.

En el caso contrario es hrecis^^ ^l^roporciunar este

elemento al terreno. Cuantlo el suelu es áciclu no hay

inconveniente en añaciirlo en forma de cal viva o

ahagada o tle car^bonato, hero en caso contrario, ele-

varíamos 1a alcaliniclacl cicl mismo, dificultan^lo la
absorción cie cal hor la planta, que queclaría insulu-

hlc. En tal caso es ^l^^reciso añaclir con la cal abo-

nos vercles o estiércol que proporcionen la necesaria

p>i, 7 ^
pNe

pH. ^

PM-6

PH-4i

Fig. 4.•-Foliocerotiiti rn Lojnti de no};al, ne^ím Haav, Hatche-
lur y Thomas.

Una altcración an^ílo^;a a la foliocelosis ha sitlo pro-

clucicla en cultivos ex0erimentales de vici por el doc-
tor Kutte, en Friburgo, suprimiendo en el a^bonado la

Esqu^•^ua^ dtd di•»arrollo d^• plantitas dt• n:u•::njo durnnt^^• ^•.uu-
rentu y cini•o día^ Pn .olu^•iun^•ti d^• distinta^ ^•onrentrstr.ión

dr ioneti H.

acitlez, o hien suministrar la precisa en forma cle
ycso (sulfato cálcico), quc al mismo tiemhu quc aqucl

catióu ,proporciona ^m anión útil a la ^planta y com-

hcnsa la alcaliniclaci clebida al hrin^cro.

Respecto a cuál sea la concentración ^Ir iunes tie
hitirb^enu cn el suclo más conveniente hara que la

absorción dc los distintos elemcntos tenga lul;ar en
^htimas conciiciones, no hay resultados co;icrrtus,

pero cie distintos análisis ^parece cleclucirse la corres-

poncliente a una acidez co ĉ^^prenclida entrc hH-6 y

pH-7; ella hermitirá la asimilacitín de ciistintos io-

nes ^que entran en el suelo en combinaciones inso-
lubles. Sin embar^o, y atu^que ello se reficra a con-

diciones clistintas de las ^1e1 cultivo, de las ex^herien-

cias c1e Haas y Reed se deduce qtte el máximo tles-
arrollo para plantas de semilleru cie agrios, cn líqui-

dos nutritivos, se alcanza con w^a concentración

c1e OH correspondiente a hH-7, como se indica es-

quemáticamcnte en la fig.
(1^bservemos que en todo caso el clesarrollo clc las

plantitas varía con el catión al que tal concentra-

ción sea deUida.
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T:1BLr1 I

An.ílisis de las hojas de naranjo Na^-el

S A N A S

Materia
seca Cenizas

Agua ............... 60.2fi
Cenizas ............ 15.65
Si O, ................ 0.33 2.08
Fe .................... 0.024 0.15
Ca .................... 4.92 31.41
Mg ................... 0.27 1.73
K ..................... 1.00 6.38
Na ................... 0.12 0.78
YU, .................. 0.41 2.63
SOa ................. 0.45 `L.92
Cl ..................... 0.09 0.95
N ..................... 2.47

T:1BLA II

E N F E R M A S

Materia
seca Cenizas

64.34

13.99

0.29 2.02

0.021 0.15

3.40 24.23

0.32 2.26

1.90 13.65

0.18 1.33

0.84 6.02

O.G6 4.74

0.46 0.39

3 45

('^omposición de las cenizas de ho,jas de nogal, pacano y^•id

N O G A L P A C A N O V! D

Sanas Enfermas Sanas Enfermas Sanas Enfermas

Cenizas ... 10.56 9.73 9.42 8.21 5.26 9.90
Na .......... 4.80 6.10 2.74 4.13 5.21 9.02
K............ 20.34 24.27 11.37 16.72 21.28 31.29
Ca .......... 18.37 14.80 22.33 19.27 13.42 11.13
lvlg ......... 2.60 2.52 8.21 7.03 6.86 2.74
Cl ........... 1.44 1.86 0.83 0.91 0.84 0.91
SO, ......... 4.30 3.57 2.77 3.16 3.56 3.51
PO, ......... 5.53 6.67 7.15 9.52 20.12 44.70

T:1BL.^ III

Antílisis de las Jwjas de naran,ju Valencia, iniciada la

foliocelosis

Materia
seca

Agua ....... .................... 61.09
Cenizas ........................ ]3.74

Si O ........................... 0.44

Cenizas

Fe ................................
Ca ................................
Mg ...............................

Materia
seca Cenizas

4.03 29.36

0.28 2.01
01..,8 9.34

Na ................................ 0.13 0.97
PO ^ ... . .. ............ ... ... ... ... 0.63 4. 62
SO . ............................... 0.49 3.60
Cl ................................. 0.05 0.37
N ................................. 2.22

TABL.^ I V

!1ná.lisls tle la sacia de hojus de naranjo Nacel

5 A N

Yor 100
dejugo

A S

Cenizas

E N F E R M A S

Por 100
de jugo Cenizas

Peso específico......... 1.068 1.074
Cenizas .................... 4.51 4.89
Si O^ ....................... 0.19 0.43 0.023 0.46
Fe ........................... 0.017 0.37 0.018 0.36
Ca ........................... 0.89 19.71 0.48 9.88
Mg ...........................

K .............................

Na ...........................

0.13 2.89 0.10 2.30

0.36 8.05 0.84 17.32

1.49 0.43
POa ......................... 0.10 'L.30 0.31 6.'l7
SO, ..........................
Cl ............................

0.25 5.58 0.20 4.01

0.14 3.13 0.04 0.82

N ............................. 0.54 0.95

TABL:\ V

.lnálisis de lu sae ia de hojas de nogal

Cenizas por 100
Sanas Enfermas

1,35 1,59

Composición de las cenizas

Na ............................... 9.20 9.6G
K ................................. 44.18 43.07
Ca ................................ 1.85 1.57
IvIg ............................... 5.67 5.26
Cl ................................. 11.24 13.06
SO, ............................... 2.92 3.36
PO . .............................. 6.88 10.49

TABL:\ VI

:lbsorción de iones por plantitas jó^•e nes de limón en sesenta 3 cinco días

Sal añadida a la solución inic^ I finat Ca Mg Na K Ct 50, NO:, 1'0,

_ 3liliequivalentes de iones presentes - - - - - -

K Cl ........................ 5.5 4.7 8.32 4.79 1.34 7.61 8.48 5.24 7.73 3.37
K„ SO, . .... ................ 5.5 5.2 8.11 4.75 1.22 7.73 0.53 13.24 7.50 3.71
K NO^ ..................._ 5.2 5.7 8.08 4.90 1.48 7.83 0.61 5.31 14.66 2.95
I{ H.. P0, .................. 4.6 5.2 5.02 4.45 1.63 7.69 0.65 6.89 7.71 9.90
Ninguna ................... 5.0 4.8 8.21 4.97 1.30 0.18 0.57 5.32 7.71 2.98

:1lliliequiva^lentes d e iones absorbidos

K Cl ........................ 5.5 4.7 3.09 1.45 -0.42 5.22 1.78 2.10 4.78 1.54
K,^ SO,^ ...................... 5.5 5.2 3.76 1.09 0.50 6.62 0.52 3.41 7.15 2.09
K NO3 ...................... 5.2 5.7 3.07 1.Ofi 0.21 4.35 0.61 1.47 6.85 1.49
K H„ PO, ................. 4.6 5.2 3.11 O.F5 -0.55 4.89 -0.16 1.37 6.05
Ninguna .................... 5.0 4.8 5.44 2.71 0.37 -0.05 -0.32 1.81 6.44 2.14

TAI3LA VII

Absorción de iones por plantitas jó^•enes de nogal en treinta y nuece días

Solución nutritiva Solución nutritiva baja
completa en potasio

m. e. m. e. p. 100 m. e. m. e. p. 100
inicíales absorbidos ahsorbitlas iniciales absorhitlos absarbitlos

Ca ..................... 8.28 6.51 78 8.20 5.81 71

Mg ..................... 4.79 3.64 76 4.90 3.75 77
Na ..................... 1.02 0.11 10 1.10 --0.37

K ...................... 4.52 3.98 88 0.29 -0.16

Solución nutritiva Solución nutritiva baja
completa en potasio

m. e. m. e. p. 100 m. e. m. e. p. 100
iniciales absorbitlos absorbitlos inicia:es absorbidos absorbltlos

Cl ...................... 0.56 0.32 57 0.56 0.36 64

SO, .... ................ 5.39 2.36 44 5.37 2.32 43

PO . ................... 3.47 3.47 100 3.05 3.05 100
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Cha^las agrícolas
por Aureliano QLIINTERO, Ingeniero agrónorno

Se escri^be mu^cho acerca de la explotación agríco-

la, y en la mayoría c1e los easos se pretencíe genera-

lizar lo que en agricu.ltura tiene, y así ha de ser for-

zosamente clacias las circunstancias en yue se des-

envuelve la inclustria agrícola, carácter particular.

EI haber clesempeñado funciones oficiales en dis-

tintas regiones cle España me ha llevado al conoci-

miento de quc los problemas agrícolas tienen un ca-

rácter local; acaso cacla finca es ^m caso particular,

y como tal precisa estudiarlo para resolver con acier-

to. Por ello, la agricultura ha estado re;ida por cos-

twnbres y usos tradicionales en cada localidad, que

al intentar que clesaparezcan bruscamente han pro-

ducicio esc malestar, esas luchas de clases, tanto más

violentas cuantu más hayan pretenciido eyuiparar la

explotaciGn a^rícola con la explotación industrial.

EI aumento cie cien^ancla en una explotación indus-

trial supone w^ aumento cle jornales yue se puede re-

^lamentar de antemano variando cios factores: el nú-

rnero cle obrcros yue han de trabajar y el número de

^lías, clato ^este último que, en ^ma buena organiza-

ci ĉ"^n clc trabajo, se presta a scr awnentado para evi-

tar yue haya obreros parados.

En a^;ricultura no se pueclc hacer esto, pues un au-

mento c1e cosecha implica mayor número de jornales

para recolectarla, pero precisa inverfirlos en un tiem-

po dcterminaclo. Cada operación cultural tiene un lí-

u ĉ ite práctico, que no se puecie rebasar, porque está

tan suborclinacla a las clemás, qu^ el retraso en una

ci:alyuiera c1e ellas da lu^;ar a yue las sucesivas no

se ha};an en cl momento oportuno, y se ocasione un

eviclente daño a la explotación agrícola. La siega,

l^or ejcmplo, hay que realizarla en un cierto ní ĉ mero

cle clías; si no se recolecta cuando el ciclo veget^^tti-

vo cle la planta ha Ile^ado a su fin, el fruto cae al

suelo. Así ocurre con la cebada yue está pasada de

siega o cuancio se abren las vainas cie las legwni-

nosas.

Las yuntas de la^bor no pucden estar ociosas en

los días de la recolección; por lo menos la canticlad

sebada ciiariamente ha cle ser, como mínimo, la can-

tidad yue se pueda acarrear y trillar, pues si se pro-

longa clemasiado la recoleccibn, será preciso invcrtir

las yuntas en esas `aeuas hasta despu^s cle yue se

inicien las lluvias otoñales, en cuyo caso las labores

preparatorias c1e siembra no se poclrán hacer en el

momento oportuno, retras^ínciose la sementera. Y ya

dicen los labradores yue "si la siemhra temprana

miente, la tardía siemprc"; es clecir, yue retrasando

la recoleceión, o mejor dicho, prolong^u^dola por más

tiempo de lo yue es costrunbre en cacia localidacl, no

se podrán hacer las labores preparatorias de sicm-

bra, y ésta habrá que retrasarla más de lo debido,

lo yue implica una clisminuciún en las cosechas fu-

turas.

Estas razones las han tenicio nwy ^presentes los

téenicos al intcrvenir en el estahlecimiento cle las ba-

ses del trabajo agrícola y en las cuestiones sobre

laboreo forzoso, y por ello han aconsejaclo el empleo

de la mayuinaria agrícola, sin cuyo concurso no sc

pociían efectuar en muchos sitios las facnas cle re-

colección en cl tiempo o^portuno.

Por otra parte es muy de extrariar qu^e cuanclo

tanto y tan injustamente se ha clicho yuc la rutina

ha presidido siempre la explotación a^rícola, cuan-

do se ve que el at;ricultor procura seguir una mar-
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cha paralela a la seguida en la industria, importan-

clo maquinaria y perfeccionando los iitiles y aperos

dE: cultivo, se pretenda que no los^ use y si^a produ-

cienclo con arreglo a las normas de nuestros antepa-

sados.

Esa petición sería oportuna si la generalizaran a

todas las manifestaciones industriales, pues hoy sa-

bemos que son muchos los obreros tipógrafos que

están en paro forzoso, y bastaría que /^r^^cintara;i

unas cuantas grancles máquinas de componer y ro-

tativas para que todos tuvieran colocación. Las per-

fora^loras, cavad^ras, horrniáoneras, camiones, etc^-

tera, empleados en las obras del Estado, suprimen

gran número c1e jornales; no hemos visto que pidan

que el camibn que conduce los materiales sea susti-

tuítlo por la recua de burros, ni que precinten el

com^presor que acciona la perfora^iora para que ten-

^an ocupación to^los los obreros barreneros.

La ^listribución de la jornacla d^e trabajo se hacc

sin nin^una clificultacl en las Empresas industriales,

pero no acontece lo mismo cuando se quiere some-

ter a w1 horario fijo la jornada d^e trabajo de er^

por ejemplo, ya que para estos tra^bajos se precisa

aprovechar los a^entes atmosféricos-el aire, para

aventar-, y éstos no tienen horas fijas. La amena-

za de una tormenta obliga, a veces, a reducir el des-

canso del mediodía para evitar que se moje la par-

va, o a prolongar la jornácia por la tarde para evitar

posibles perjuicios que se habían de irro^ar por una

Iluvia si no se ei^ectuaran ciertos trabajos de previ-

SIÓn.

EI obrero a^rícola, conoccdor de estos detalles, no

opone la menor resistencia para infringir preceptos

le^ales si éstos se oponen a las costumbres locales;

lo que pretende, y ello es justo, es un jornal suficicn-

te y una jornada que no sea agotadora para atencler

las necesi^iades de su familia, pero que no ha^a an-

ticconórnica la explotación. Por ello los obreros, m^rs

comprensivos, en la siega prefieren ^iestajos remu-

nera^lores, en los cuales puecien invertir to^los los

brazos útiles ^ie su familia, porque la suma de esos

jornales es siempre muy superior al níimero de ello:;

que hociría obtener él solo, y esto le permite tener un

ahorro para hacer frente a la parada invernal, clu-

rañte esos largos períoclos en que no puecle traba-

jar ^cn el campo por no permitirlo el estaclo clel te-

rreno, y a esto es a lo que se oponen los cliribentes

que no son obrcros agrícolas y pretenden equiparar

esta explotación con las clemás emhresas inclus-

triales.

EI problema social-abrario se clehe enfocar en el

sentido de intensificar la procíucción, y para conse-

guirlo ^precisa el empleo cie la maquinaria agrícola,

que permite efectuar distintas prácticas culturales en

el momento oportuno, disminuycndo con su empl^eo

el coste de producción, revalorizar los };rucluc^o^

al;rícolas para yue se puedan pagar los mayores jor-

nales a los o`^reros cle (a tierra, hacer un estuclio mi-

nucioso cle las característi^cas peculiares de la explo-

tación al;rícola y no sometcrla a reglas fijas e inmu-

tables, ya que en la a^ricultura los ag^ntes atmosfé-

ricos tiene una influencia clecisiva, y cl a^ricultor se

ve obli^ado, en muchas ocasiones, a realizar traba-

jos no cuan^lo ^^I quiere, sino ci^ando las circunstan-

cias se l0 1-:ermiten.
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Gnnst^•ucc iones
^•ura les

I,os
por José

^iórreos

R. GONZALEZ-REGLIERAL, Catedrático de Agricultura

En Asturias, a la ^miclacl cie ex.hloiaci;ín se Ie cia

cl nun^l;re cie ccrseriu-esto es como una asociacibn

cie todos los elementus: edificios, cultivos, arhola-

clos, etc.-; pcro la armonía, el conjunto cle eclifica-

ciones c1e ^ma exh?otación, u a veces el conjunto de

varias eciificaciones c1e clistintas caserías, se Ilama

c^rrintcrna.

En la foto^rafía quc acom^aña, se ve el conj^m-

to yue inclican^os: una yrrintana con la casa, el hó-

rrcu, la vara clc hierha, los montones de estiércol y

clc hierhas cie clcsecho hara camas cie ganado.
Una casería asturiana clejaría cle serlo si faltasc,

jwrtu a la casa, en el cunjunto armonioso cie casta-

ñ^^s, r^anzanos, uiaíz y l^raclería que la circunda, esta

construcci^'^n a^ricola: el hcírreo.
S^ encuentra en toclo Asturias, cun i^eque^ias mo-

ciificaciuncs en su construcción y ada^taciones a ac-
tuales exi^encias; hero siemhre conserva un ^rinci-

hio cle ficleliciacl en su estructura, lo que indica qu^e
sigue sirvienclu a las nece;iciacles at;rícolas actuales.

Ln el otuiiu c1a una nuta de color sobre cl paisaje,

con las cloraclas mazorcas de maíz colgaclas de sus

I^arecies y orlan^!o su correclor.

Descriirción

/1 fin cle que huecla utilizarsc }^ara la construcción,

;i así ,c cl^sr^^, acom^año m^ ciibujo a escala 1: 50,

refiricncio a él la cicscrihci(m c1e lm hórrcc^ asturiano.

Sc cuml^o^,c e; hbrreu cle cuatru i^ies clerechos (A),

cle for^na cle tronco clc pirámiele, Ilamlclos /^e^ollos,

^;eneraimcnte e'-^ pi"c1ra, aunque en als^unos casos

hueclen ser cie n^aciera, y entonces, hara aislar la ma-

clera cle la humeclacl clel stielo, se hace ^ ciescansar
sohre unas losas cuaciradas que se Ilaman t^ilpc7pos o

basas. Oíras veces ten^o noticia c1e que se colocan
los t^ilhc^^^ns, lunque los t^e^otlos sean cie pieclra,

ahuecanclu los trilpapn:; alrededor clel t^er;ollo, ^hueco
que rellcnan c^^n anua hara evitar que suhan las hor-

mi ;as; esta ciisposición dehe scr mtry rara, horyuc

no la he visto aún, a pesar c1c que tens;o es^ecial cui-

clado en observar hien cuanto a hórrcus se rcficra.

Sohre los tre^ollos se ahoyan unas lusas cle qie-

clra (B)-rnuelas o t^egolleras-, y sohre éstas cua-

tro vibas de madera (C)-trabes-, formanciu un cua-

draclo, y ensam^blaclas a meclia madera. Apoyacias su-
hre los trahes, y en hosición vertical, limitanclo el es-

hacio cerraclo del hórreo, van ^mas piczas clc made-

ra (U)-colondras-, las que sc coronan con cuatro

lar^;ueros (E)-lineos-, cnsamblados también a me-

clia madera. Sobre los línen^ se apoya la cuhicrta, cie

forma piramiclal, com; uesta c1e (F)-cahios-y teja

romana lomucla. EI hiso lo componcn tablones (G)

-prrentes-que se ahoyan sobre los trahc^s.

Hay otras clos ^iezas interiores que se colocan en

fon^^a de cruz sujetas a lus lineos, quc ticnen por ob-

jeto el arriostramicnto cie ĉstos y cuhierta, quc llevan

el nom^bre c1c j^err^^.^.

Suele tener el hórreo, aunque no es lu más currien-

te, un correcfor que lo circw^ela, sostenicio por los tra-

bes ^rolonl;aclos ^por fuera del cuaclraclo ^que forman.

Para suhir al hórreo se usa ^ma escalera cle ^ie-
clra (H) Ilamada scrhidoria, que quecla como cerca cie

un mctro m^?s baja que el nivel clel su^lo del hórreo.

Descic este rellano sup.rior se Ilc^;a a^m helclaño clc
maclcra (J) que sc llama tulamera o talandorrcr, quc

está enfrentc cle la huerta. En la ^parccl o;.^ue_,ta c1c

rsta q^uerta está la t^nrfuca quc sirve hara vcntilar el
hórrco.

En al^unos hórrcus hay unos palos (K) que va:^

clescie la ensamblaclura de los trahes a los ángulos
cxternos ciel tejaclo, y que tienen ^ur misión rcforzar
cl sostén de éste.

Uentro del hórreo no hay divisiones; eon tablones

en el suelo-a toclo más-se separan los productos
clc la cosecha-manzanas, patatas, la urga o escan-

cla, el maíz, etc.-; qor el interior de las parecle.^ unos
t;anchos llamados ^aritos, }^ara col;;ar emhutidos y

47(



^ .^`'^rícu^tur^..,^.
hasta ropas, y cuando las faenas del verano, como

las de la henificación, lo requiere, sirve el ^hórreo de
hahitación al marrucu, o^brero temporero que ayuda
en esa época.

Como modificación del hórreo se presenta la pa-
nera-construcciór^ más señora, indicio de algún

bienestar en el campesino-; mayor necesidad de

.SECC/ON POP /'. !!

^LANTA OE LF CUB/ERTA

C.

Modi^caciones

Alguna vez se presentan los pegollos sobre paredes
de una habitación inferior, pudiendo utilizarse esta

habitación como cuadras o sa^la de máquinas (con^o

pasa en la casería de Moré); otras veces esta habi-

tación es aprovechada como garaje.
Ic.

F^s'c/v rE

Plantati, alzadow y Eeccioneq de un hórreo asturiano.

guardar productos. La ^anera-en lugar de tener
planta cuadrada tiene planta rectanbular, por tanto,

necesitará más pegollos-puede tener: 6, 8 y hasta

12, como sucede en Bocinos, en la casería de Moré,

como respondiendo a la extensión-en Asturías enor-
rne-de 1.250 días de bueyes. Cada día de bueyes

equivale a 1.257 metros cuadrados.
La planta de la cubierta no es tan^poco como la

del hórreo, pues es rectangular y de cuatro vertientes.

La ornamentación de estos hórreos suele hacerse

pintando sobre las puertas motivos a base de figuras
estrclladas, y en ciertos sitios se encontraban puer-

tas ma;níficamente talladas con dichos motivos de

estrellas y figuras sencillas, ejecutadas con las pun-

tas de las guadañas rotas.

Estas puertas casi todas se han transformado en

arcas, pues los aficionados las buscan por encontrar

en ellas los motivos de la Ilamada "talla 1^árbara".

También se suele prolongar un ala del tejado con

idénticos fines; pero esta última modificación es }^oco

frecuente.
En las zonas altas montañosas de la provincia, co-

mo en Somiedo, podemos ver, por ejemplo, en el

pueblo de Uría, en el que el tejado, en vez de tejas,

tiene teoho vegetal y además ha suprimido la subido-

ria y la sustituye por una sencilla escalera de mano.

Hay un ^hórreo muy interesante, ^por su ^primitivis-

mo; se encuentra en Anzo, sobre el Nalón, y está sos-

tenido por troncos, sustituyendo aquí, por tanto, a los

hegollos de ^piedra, pies de madera; pero, además, en

lugar de nruelas o pegolleras cuadradas y trabajadas

en la ^clásica arenisca, se encuentran piedras del pro-

pio río, losas desgastadas y aplastadas que, coloca-

das so^bre los pegollos, irnpicíen la subida de los roe-

dores.
En otras ocasiones, en sitios donde la construcción
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ofrece dificultacies, no se construye escalera, sino que
se usa una escalera cle mano para los servicios, ofre-
ĉ iencio un interesante as^pecto, porque se encuentran
en sitios apartados como Somiedo, donde los cuhren

con hierbas y pajas, ciándoles un tono de primitivis-
mo encantacior.

Hórreo de las cercanias de Gijón.-T, Talamera o esex-
lón de subida; H, Escalera de piedra.

Misión del hórreo y su origen

EI hórreo sirve para ;;uar^lar las cosechas, es una
es^pecie de granero soi^re pies; en él va tudo lo que

quiere preservarse de la ^humedad, de los insectos y
c1e los ratones. La nruela o pe^ollera im^pide que los
rocclorc^ suban, y tambi^n lo impide la disposición

cumbinada de la subidoria y la talandoria, ^pues co-

mo falta cerca c1e un metro de una a otra, los rato-
ncs no ;^ueden ascen^ler. Está aislado del suelo y no

hay humedad, y, por otra parte, su fácil ventilacibn

hace ^^que tocla materia orgánica se conserve bicn

en él.

^ Guál ^ha sicio el origcn del hórreo? ^
Frankowski opina ("Hórreos y palafitos de la Pen-

ínsula !bérica", pál;. 143) que "deben ser considera-

cios como reliquias cle tiempos muy lejanos, cuando en

estas tierras reinaba la construcción palafítica de ma-
clera". Más bien nos inclinamos a una concurrencia

en ambas construcciones, ya que precisamente en las
zonas altas y montañosas es donde más hórreos se

ven, lo que ^parece indicar, además, un orig^en monta-

ñoso de la a^;riculhlra, como opina Vavilov. Recorcle-
n^os para este caso los ^hermosos hórreos de Caso-

mera y toda la zona c1e Aller.

Jovellanos ya sospechó que no eran de origen ro-

mano, y Alvarl;onzález-que, sea clicho ^1e paso, c1e-

jó un tra^bajo inédito sobre ^hórreos (falleció el aliu

1910) y coincide en muahos puntos con Frankowski,

que publicó su libro en 1918-expresa en un folleto

titulado " La escanda": "Varrón en su libro primero,
página 57, dice: "Otros construyen sus graneros en
sus mismas tierras, y son como si estuviesen colga-
dos. Se ven hoy modelo^s en la España citerior y en
utros pueblos de la Apulia. Estos l;raneros no sola-
rnente están ventilados por los lados, a medio de las
corrientes que vienen por las ventanas, sino que tam-
bién lo están por e] aire que pega en la parte inferior
clel piso".

"Se desprencle claramente de lo transcrito que en la
España citerior ya se conocían los hórreos, que no
son otros que los c3escritos por Varrón y que Plinio

dice que eran de maclera sobre pilares ex^puestos a
todos los vientos y tam^bién por la parte inferior."

Con estas notas quecla ciemostra^la la antig •edad
clel hórreo y su persistencia, y todo lo que persiste
tanto es ^que tiene una ^ran utilidad.

Se siguen constrllyendo en Asturias como antes, y
cada casa de campo ti^ne el suyo. No dudamos que
su uso se prupa;ará, da^las sus excelentes condicio-

nes y su gran duración.
Si caminamos en la provincia c1e Asturias hacia Uc-

cidente, nos vemos sorprenciidos, ya en la raya de Ga-
licia, con otro tipo de hórreo, pero que ya no tiene es-
tas caract^^erísticas-palleiros-, sostenidos unos, en
lu^ar cie pegolhs, por muros, y así las pare^les del

hórreo concentradas de aire para w^a ventilación más

Este ‚iórreo, construído en la carretera de
Ociedo, tie.ne un corredor que en el otoP^o
sira^e de sostén para amarrar a él las ris-
tras de maíz que se ponen a sec^ar. Los
pegonos descansan sohre un basamento de
nruro Y cierran un espaeio hajo el hórreo

que se utiliza para guardar earros.

activa. Se ve quc tiencl^en a otro fin, quizá, en su ori-

^en, el secado de forrajes.
Frankowski ase^ura ^que las casas vascas y otros

tipos c1e casa española, que iienen pisos sostenidos

por columnas, d^^ben su orig^en al hórreo, que evolu-

cionó en este sentido.

47 ^
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CLINICLILTLIRA

La cunicultura y sus fracasos
por Zacarías SALAZAR, Ingeniero agrónorno

La cunicultura o explotación ^econ6mica de los co-

nejos puede considerarse, desde el ptu^to c1e vista in-

clustrial propianrente dieho, o como industria domés-

tico agraria, aneja a la casa c1e labor. En este segun-

do aspecto cree-

mos tienc más

grande ilnportan-

cia, ya que apro-

vecha resicluos y

rnano de obra cle

chicos y mujeres

yuc dc otro rno^io

no tcndrían apli-

cación a I l; tt n a,

prociuciendo bene-
ficios muy estima-

blcs, especialmen-

te a las motiestas

familias campcsi-

nas. La cunicultu-
ra inclustrial, por

la ^enorme mano e1e
I3ellu ejemplur de

obra necesaria, así cumo por la meticulosiclad, inter^s

y capacitaci^ín e1e que dehen estar ^lotados ciirectore s

y operarios, presenta mayores pclil;ros de fracasar.

El primer problema que presenta la cunicultura se

refiere a los ^;ustos del mercaclo, variables de una a

otra localiclacl, pucs mientras en unas es cleprecia^la

la carne del conejo tiomésti-

co o de corral, en otras se

prefiere ^sta a la clel conejo

c1C nlOlltl', n0 tenlerlll0 Otra

cxnlicación tal discrepancia

yue por la distinta calidad

y sabor de la carne clel co-

nejo, según se le críe en su

hoyo o corral inmundo, mez-

cla^lo con sus tieyecciones,

o se le críe (1e moclt^ hi ;i ĉ -

nico por el sistema celular.

Uescle luego la carne del

conejo r_ioméstico es carne
hfanca, mucho más hil;iéni-

ca que la clel conejo de

monte, que, como toda caza,

es carne rnja, indigesta y

contrainclicacla en toda ma-

nifestación artrítica o neu-

rótica en el hombre. En el extranjero se hace conti-

nua propa^anda de la carlie c1e conejo doméstico, y

al^unos médicos la recomienclan en la alimentaciún

de enfermos sustituyendo a la dc pollo y tcrncra. E1

rara de :ingora.

consumo dc esta

carnc podría au-

mentarse si se ^cx-

tenclicse la c o s-

tumbre, ya exis-

tente e n algunas

regiones c1e Espa-

1ia (Valcncia), de

vcnclcr c 1 conejo

en las carnioerías

a trozos o a peso,

como se ^hace con

la carne dc l;alli-

na. EI valor nutri-

tivu de la carnc

de conejo se dc-

duce cle los clatos

siauientcs , rclati-
vos a materia seca de ésta y r_i^e las de otros animales

que el hombre consunle lnás corrientemente.

Carne de vaca ... ... ... ... ... ... 24 por 1W de materia seca.
- de ternera ... ... ... ... ... 24,6 - - -
- de cerdo ... ... ... ... ... ... 27,10 - - -
- de gallina ... ... ... ... ... ... 31,5 -
--- de conejo ... 40

Tambi^n nos clará idea t1c la impurtancia ^1e la cu-

Hennoso ejemplar de ra•r.a giganto espaPiol, la cual, pura
o cntzada, es la mitis pructica para la producciGn de

earne.

nicultura en España los si-

gtúentes datos estadísticos:

Cantidad de conejos
adultos existentes en
España ... ... ... ... ...1,700.OOOcabezas

Yroducción anual de
gazapos .. ... ... ... 35.500.OC0 "

Importación de pieles
de conejo... .

Esportación de fdem. 180.000 "
Yroducción anual de

pieles ... ... ... ... ...20.000.OOOpieles

La prolificidad clel conc-
jo, como clc toclos los roecio-

res, es asomhrosa, y por es-
to, se hacen c^llculos fabtt-

losos respecto a los benefi-
cios de la cunicultura, sin

contar con que las causas
epidémicas tle mortandad
son tambi ĉ n enormes y
contrarrestan los fantásticos

beneficios inta^ina^los por

15.000 kgs.
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muchos ilusos. Pero es evidente quc nos acercaremos

a cstos cálculos si aminoramos, ya que no pucdcn

anularse, tales circunstancias clesfavorables, clue prin-

cipalmente se refieren a la

ulinrentacirin, nlojamienfio ^^

re^^roducci^in.

L a alimr^ntación inacle-

cua^la, fisiul^^icamente, ^1e-

l^uiia a los animalcs y las

cnrcrmccia^ics pronto aparc-

ccn ^levastadoras. Por otra

parte, y en cste ré^inten, los

co^^ejos no pueclen rendir lus

prucluctos c1e yur son caha-

l'C:i Cllanll0 SU SalUll eS n01"-

inaL I'or tales razones no

^ic:^e abusarse, conro se hace

curr:entemrnte, de los ali-

i^^^ntos acuusos a^lministra-

^t,^s ^le moclo cxclusivo que

uri^;inan cliarreas pcrtinaces

,uan^lu menos, yue cliezman

c ^ l;ana^lo, sobre turlo el jo-

v^ii. La hicrba ^1e^bcrá estar

cn floracibn, sin humedad y

scgacla el ^1ía antcrior, sin

quc Ilc^uc a fcrmentar. La

alfalfa, el trébul y la hierba

^Ic regueras y rihazos es rc-

comen^lable si cumple la^^

conciicioncs antcclichas. La

crmicultura por sus propiedades nutritivas y porque

sun necesarias al conejo, que necesita alimentos du-^

rus en que ejercitar su especial sistema dentario, y
así no mordcrá la jaula o

las ma^leras que encuer^tre a

su alcance. La avena se em-

pleará como excitante cie las

funciones l;en^^sicas en las

hembras o machos fríos en

el celo, amortil;uaclos en la

mayoría cle los casos por ex-

ceso de ^orclura, clrhido aV

empleo inmoderacio ^ie gra-

nos, sohrc tocio ^icl maíz y^

la CCt)alla.

J.^ula^s de cría.

lechuga, las coles, etc., son, por cl contrario, ali-

mcntos quc deben scr usacios con ;;ran prccauci^ín y
mezcla^los con otrus alin^entos secos.

Los henos

son muy reco-

mendables, así

como las raíces,

y de moclo ex-

cepcional la za-

nahoria, q u e

posee propicda-

d e s alimcnti-

cias, tónicas y

aromáticas que

el conejo sabe

apreciar, dada

la avidez con

que la consume.

L o s ^ranos

de cereales

también deben

forrnar parte de

I a s raciones
emnleadas e n

Para afinar y herl'runar I^

carnc de conejo clebe cm-

plearse como alimento el I:i-

nojo, anís, menta, romcro,

tomillu, sauce, perejil, etc.,

plantas que aclem^ís son

condimentos y tbnicos quc

alunentan cl apetito y prc-

vienen muchas enf^^rmeda-

cles. Si se trata ^ie ilembras

cn lactancia, tén,asc pre-

sente quc cl perejil es lac-

tífu^o y, por tanto, no puc-

de darse, y en camhio el sa,-

vado favorece la produc^

ci^ín láctea.

EI empleo de la sal es tamhién muy recomenda-

ble en el conejar a razón eie un gramo por conejo y

día, echada en cl salvado hinnedeci^lo. La sal favo-

rece la di^;es-

ti^ín y nutrición

y da a la piel

un brillo espe-

cial.

EI a^ua, cun-
tra la crecncia
^eneral, es pre-

cisa a los cone-

jos como a to-
dos los seres vi-

vos, h u e s cle

otro moclo estos

animales heben
hasta sus orines

y hasta la san-

gre ^lc sus hi-

jos recién na-
cidos, tomando

sus carnes sa-
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Unicamente si los alimentos son muy acuosos puede

^prescindirsc en invicrno del a;ua; de otro modo se

Ie dar^i sola o con Icche o después de cocer en ella

diversas plantas aromáticas y amasada en corta ean-

tidad con cl salvado.
Po^r otra parte, la alimentación será variada, alter-

nando los alin^entos húmedos con los sccos y esta-

bleciendo cl rés;imen seco ^en caso de epidemia.

No podemos tratar cl tema de la alinlentaci^ín de

.Iaulas para conejos de cebo.

los conejos desde el punto de vista cuantitativo por
la complejidad del asunto y la limitación forzada
de un artículo periodístico, aunque sí diremos que la

racibn diaria en heno por cabeza es de 500 gramos

o su equivalente nutritivo en otras sustancias. Cita-
rcmos, finalmente, al^;unas raciones tipos:

RACION I'ARA CONEJA CRIANDO

Forraje ... ... ... ... ... ... ... ... ... 200 gramos.
Heno ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100 -
Grano ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 -
Salvado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 -

RACION PARA GAZAPOS

Salvado ... ... ...
Cebada ... ... ...
Habas cocidas...
Alfalxa. ... ... ...

. 10 gramos.
... 15 -
... 10 -
... so -

RACION DE CEBO

Ma.iz remojado ... ... ... ... ... ... ... ... 35 gramos.
Tortas cacahuet ... ... ... ... ... ... ... 10 -

Heno mojado de a.:;ua salada: a discreción.

El alojamiento de los conejos ^o la instalacif>n del
conejar infllry^e también notablemente en el éxito de

la explotación cunícola, pues a nadie puede extrañar

que, colocados los conejos en un hoyo o en wi par-

que hlímedos, con la comida tirada en el suelo, mez-

clada de ordinario con las deyecciones, ^bi^en pronto
enferman las animalcs, dejan de criar o se mucren

los pocos:gazapos que nazcan.

La tem^peratura del conejar no debe sér extremada

ni en el invierno ni en el vcrano, lo quc conscl;uire-

mos ^por medio de la ventilacibn, de la ori^entación
del edificio y ^hasta con la calefacción y demás re-

cursos de quc dispone la construcción moderna, pues

de otro modo hay que suspender la cría en ali;unos

meses d^e invierno y verano para evitar quc nazcan

animales co^ndenados a morir indefectiblemente.

La humedad es otro de los enemiáos mortales dcl

conejo comu de todo ser vivo, y hay quc coríarla por

medio d^e buenas carnas cambiadas frecuentemente

ó colocando a los conejos sobre suelos de tela metá-

lica especial para este fin y por la que los orines se

filtran sobre planos inclinados y son conducidos a la

alcantari^lla.
Los bebederos y rastrillos deben ^ser tales que pue-

dan fáciln^ente lim^piarse diariamente, así como los

nidales al finalizar cada cría.

En cuanto al sistema de conejar, hoy día no cabe

fiablar de otro quc del celular, pu^cs cn los demás
los conejos reunidos por lotes se matan unos a otro^,

y especialmente a los gaza^pos, y adem^s el cunicultor
no puede renular o diri^ir la cría conforme hemos

de decir a continuación. Las fi^uras adjuntas nos

ahorran más amplias d^escri^pciones so^re la furma

de las jaulas individuales que son el fundamento de

tal sistema, adoptado hoy por todos los cuniculto-

res entendidos.

La forma yue se esta^blezca para que la reproduc-

ción se llevc a cabo es otro factor decisivo para ^el

ĉxito o fracaso de un conejar. Dado el vil;or ^enési-

co de los conejos, apenas pare la ^hem^bra cuando ya
es fecundada por el macho y aquélla ahandona a

sus hijos, después de una brevísima lactancia, para

dar a luz nu^evamente. De este modo las crías mue-
ren en ^ran pro,porción, los animales no se desarro-

llan debidamente y la ^^he!^Ibra se destroza en tanto

parto inútil.

Por el contrario, si cada conejo vive en su jaula y

las conejas son cubiertas cuando el cunicultor lo cree

conveniente, como ocurre en la cría del ganado en

^eneral, todas estas deficiencias se corri^;en. Debe-

rá cubrirse la heiubra a los veinte días después del

^parto, realizándose el destete d^es^pués de pasados

otros veinte días, con lo que la lactancia dura cua-

renta días y la coneja descansa diez. El número de

^aza^pos que deberá criar cada ^he^nbra cíepende de
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su vigor y alimentación, pero si ^queremos obtener
buenos ejemplares ^para sementales, aquel número no

será mayor de seis.

Otra causa de que no crien las conejas depende

de que éstas no estén en celo cuando se ^echan al ma-

oho, y en evitación de lo cual dcbe cono^cerse tal es-

tado y debe presenciarse la cubrición, pues si se de-

jan los animales en la jaula del macho durante una

noche, por ej^enrplo, y se da a la ^hembra por cubier-

ta sin estarlo, se pierde un mes de criar y además

durante este tiempo puede la hembra engordar de-

masiado y quedar estéril para siempre.

EI cunicultor observador conoce el celo de la hem-

bra en la forma de colocarse can la grupa en alto y

^por ^m estado de nerviosidad es^pecial que no es en

ella normal. Además, si la hembra está en celo es cu-

bierta prontamente por el macho sin oposición al-
guna.

Traten los cunicultores de seguir los consejos con-

tenidos en estas líneas y entonces ^podremos aproxi-
marnos a esos cálculos de producción que al princi-

pio calificamos de fantásticos y cuyo asp^ecto seduc-
tor tantos desengaños causaron y seguirán causando

seguramente al reunirse la codicia con la ignorancia

de la cunicultura científica.

(Fotos ohtenidas en el conejar def entusiasta cu-

nicultor lorquino don Enrique Foulquie.)

^-•---•-•---•---•---------•-•---•-----•-^^.^.^^.^.^.^.^.^.^._._._._.^._.^._._._.

DIVLILGACIONES ENOLÓGICAS

Las ferrnentaciones íncornpletas
p o r Juan MAI2CII,I,A, Ingeniero agrónorno

Habituación de las levaduras en

diferentes medios

EI procedimiento más natural y, ^por tanto, el que

parece mejer para reanudar fermentaciones paradas

o^para activar las perezosas en mosto-vinos sanos, y

aun para intentar la corrección de aquellos otros no

absolutamente normales, se funda en habituar a]as

levaduras a trabajar, en medios ^poco azucarados y

hastante alcohólicos, a las Lajas temperaturas (10"-

15°) que son corrientes en muehas bodegas durante

los meses de noviembre y diciembre.

EI poder de habituación de las levaduras, a bas-

tantes agentes químicos y físicos, ^es notabilísimo. Por

habituaci^n se ha logrado, con los métodos Effrout,

hacer fermentar a las levaduras lí^q.uidos azucarados

con elevadas dosis de ácido fluorhídrico (30 0 40 mi-^

ligramos por litro), que son mortales o por lo menos

paraliza^ites para los demá^ t^^icroorganismos y para

II

las levaduras no acostumbradas a este antiséptico,
^ha^biéndose logrado con estos métodos un ^enorme
progreso en las fermentaciones de mostos de cerea-
les, de melazas y de otros destinado^s a la destila^ción.

Parece im^ecesario advertir que este sistema no es
aplicable a la elaboracibn de vinos ni a la de cerve-
zas y otros caldos destinados al consumo cíirecto, por
impedir éste la presencia del producto tóxico; pero
en la vinificación tenemos otro ejemplo de la relati-

va facilidad con la ciue las levaduras ^pueden ser acos-
tumbradas a tolerar dosis crecientes c1e un producto
químico, para e^llas nocivo: el gas sulfuroso. Creemos
que la habituación al sulfuroso influye mucho más
que la raza de levaduras en la fácil fermentación de

mostos muy sulfitados, y no es difícil citar ^wmero-
sas experiencias que lo comprueban; basta, ^para nues-
tro objeto, anotar fermentaciones logradas ^en mostos
de 14° de dulce, vírgenes, en presencia de más de S0^

lnili^ramos de gas sulfuroso total, ĉou 195 ^niligra,
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mos de libr^e, por litro, en la ^bod^ega del Instituto Na-

cional Agronómico, sin haber pretendido habituar las
levaduras a estos medios, y sí sólo por error en la

dosis de sulfuroso destina^da a la obtención de mos-

tos azufrados. La explicación del caso es para nos-

otros muy sencilla, y estriba en que la elaboración de

los vinos blancos, en la citada bodega, se hace siem-
pre a base de desvinazado (1), con dosis altas de ^as

sulfuroso, lo que ha producido, involuntariamente, la
ltabituación de las levaduras hasta los límites apun-
tados.

En lo que se refiere a la habituación de las levadu-

ras a los agentes físicos, las experiencias llevadas a

cabo por el Sr. ^Cam^pllonch, en la Estación Enológica

de Villafranca del Panadés, publicadas en un intere-

sante artículo del citado t^écnico en el número 35 (no-

viembre 1931) de AcRrcuLTUn.a, demuestran la posi-

bilidad de aclimatar las levaduras a las bajas tempe-

raturas. So^bre este tema, en el Laboratorio de Micro-

hiología, en la Bodega del Instituto Nacional Agro-

nómico y en otras ^particulares de la zona central de

España, conduce el que suscribe experiencias desde
el año 1925. EI Sr. Carnpllonch ha cíispuesto de una

cámara frigorífica; en nuestros trabajos de hodega

no ^hemos contado con más elementos que los corrien-

tes en cualquier bodega; por ello creemos qu^e w^os

y otros ensayos se completan, uniendo el mayor rigor

científico con la facilidad de ejecución por los vini-
cultores.

Fermentaciones completas: método
aconsejable

Intencionadamente prescindimos aquí de las expe-

riencias de laboratorio que nos han llevado a la con-

clusión de que no se trata de selección de levaduras
resistentes al frío, sino de verdadera ^habituación,
a^mque no sabemos, por ahora, si todas las especies

y razas de levaduras poseerán esta facultad en el

mismo grado; asimismo, y en gracia al fin de divul-
gación que se persigue en este artículo, prescindimos

de todo aquello que, aun refiriéndose a las fermenta-

ciones a baja temperatura, no afecte a la cuestión que

cncabeza estas líneas, para anotar exclusivamente, a

continuaci(in, el método ^que tantas veces hemos se-

guido con éxito para completar fermentaciones inte-

rrumpidas, ^ha^bituando a las levaduras, a la vez, al
frío y a altas dosis de alco^hol.

Preparación del pie de cuba

Comenzamos, al iniciar la cam,paña, por prepa-

(1) E^mq^lea^mos ^por vez ^primera la ^pa^la.bra desvi^naza^do,
co^m^o traducción d^e debourbage o deburbaje (galic^is^mo, este
írltimo, ^muy corri^ente).-^Con esta significación se incluye el
término que nos ocu,pa cn el Diccionariu de Ualabras técni-
^cas ^q^u^e se está red^a^ctan^do í^or ^^personali^dade^s ^co^m^petentes.

rar una ^pequeña cantidad de rnosto azufrado, pro-

curando no excedernos en la dosis de sulfuroso para

evitar molestias posteriores; por separado dis,pone-

mos en envases pequeños (una o varias bordelesas,

por ejemplo) la preparación de un pie de cuba, por

los métodos corrientes, es decir, practicando la co-

rrección de la acidez (con adición de ácido tártrico)

en los mostos que lo precisan y sulfitando este rnosto

en cantidad suficiente para poderlo trasegar, en claro

y sin comienzo de fermentación, a las veinticuatro

o treinta ^horas. Los envases no deben quedar llenos,

reservando al principio un vacío de un tercio, poco

más o menos.

La fermentación de este pie de cuba transcurre nor-

malmente y a temperatura no excesiva, dado el esca-

so volumen de la vasija; micntras, las opcraciones de

la elaboración general se desarrollan según costum-

bre, y sólo cuando nuestro pie de cuba ha terminado

casi totalmente su fermentación y marca 1000 a 1010

con el mustímetro, se le adicionan diariámente -peque-

ñas cantidades (un litro o dos por ^^bordalesa de 220

litros) del mosto azufrado, previamente hervido (1)

(para desalojar el gas sulfuroso) y frío. De este mo-

do la fermentación se continúa indefinidamente en

un medio alcohólico y poco azucarado. Hasta aquí no

se trata más que de conducir una fermentación conti-

nua en pequeña escala, lo que no puede ofrecer difi-

cultad alguna.

Ahora bien, para habituar a las levaduras al frío,

hay que procurar que las temperaturas de fermenta-

ción vayan descendiendo muy lentamente; ello ocurre
cíe modo espontáneo, en la mayor parte de los ca-

sos, pues las temperaturas de los locales es lógico que

vayan bajando en el transcurso de los meses de sep-

tiembre a noviembre y diciembre; pero si así no fue-
se por circw^stancias cíe local o colocación de las va-

sijas, es siempre fácil transportar los pequeños enva-
ses a otros locales o situaciones que hagan posible

esta circunstancia necesaria, que constituye el ímico

punto relativamente delicado del método cuyo ensa-

yo preconizamos. El rodar las bordelesas hacia el in-

terior o a las proximidades de las puertas o ventanas,

y aun el sacarlas al exterior en ciertas horas o bajar-

las a la cueva (sin trasegarlas), no son ciertamente

dificultades insuperables para el bodeguero que, para

precisar la oportunidad de estas operaciones, regis-
tra cuidadosamente, dos veces al ciía, la temperatura
a que fermenta el mosto en los citados envases.

Así la fermentación del pie de cuba, que comenzó,

por ejem^plo, a 20° o a 25", desciende natuxalmente a

15° o a 16" y, sin omitir las adiciones de mosto her-

vido y frío (diarias o en días alternos, según que la

(1) Tratándose de tan pequeñas cantidade^s de ^mosto,
pue^d^e em^p,lea^rse ^para ]iervirlo una cacero^^la bien esmalta^da
o una de alu^minio.

479
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fermentación marche más o menos rápidamente),

cuando el pie de cuba esté "maduro" se hace c}escen-

der progresivamente la temperatura a 10'^ o menos.

Nosotros hemos conseguido en dos o tres meses que

nuestras fermentaciones continuas no se detengan a

5° 0 6", sin que nos preocupase su natural lentitud,

es^paciando a estas temperaturas las adiciones de mos-

to hasta el tercero o cuarto día de la anterior.

Naturalmente, con las continuadas afusiones de

mosto se 1}enan lentamente los envases, y antes de

que esto ocurra se extraen del mismo pequeñas can-

tidades de líquido que acaban su fermentación en

otra barri^ca.

Procedimiento operatorio

Obtenidas de este modo levaduras que son capa-

ces de soportar, sin paralizarse, las desfavorables

condiciones de medio, es ya sencilla su utilización.

Supongamos qu^e, en un rnomento determinado,

observamos que la marcha normal de una fermenta-

ción ae retrasa y aun se detiene; empezamos por

echar en el fondo de una vasija, bien limpia y no

muy azufrada, una cierta cantidad del pie de cuba
habituado, y luego, sob^re él, una ^pequeña porción de]

mosto cuya fermentación está paralizada. Si, lo que

es normal, la fermentación se reanuda, se repiten las

adiciones del mosto-vino abocado, con intervalos de

dos o más días, y cuando ya se dispone de un volu-

men que representa el 40 o el 50 por 100 del que

queremos refermentar, puede rnezclarse con el total

restante, procurando que éste se airee discretamente

en el trasiego y mezcla.

No ^hay posi^bilidad de dar cifras de cantidades del

pie de cuba y adiciones sucesi^vas del mosto cuya fer-

mentación se ^ha interrumpido, pues éstas dependen

de varias causas (temperatura ambiente, grado de al-
cohol y de licor del mosto-vino, acidez volátil del

mismo, actividad del pie de cuba, etc.); así es que,

sólo a modo de orientación, nos atrevemos a dar las

si^ui^entes ^proporciones, qu^e de^ben ser variadas en

cada caso, buiándosc en la observación cuidadosa de

la marcha de la refermentación. La cantidad de pie

de cuba de levaduras ^habituadas ^convi^ene sea la ma-

yor posible para abreviar la duración de las operacio-

nes; normalmente, y aun en bodegas en las que se

tra^bajen mostos de fermentación difí^cil, basta con

reservar un 'rz a un 1 por 100 de uva para el conjun-

to de pie de cuba y mosto azufrado para alimentarlo,

si bien en bodegas de escasa entrada de fruto esta

proporción puede ser insuficiente.
Al ^^principio de la refermentación no debe mezclar-

se más de 50 volúmenes del mosto-vino que se quiere

dejar seco, con 100 partes del pie de cuba; después,

y si la ferrnentación no s^e interrumpe, pueden añadir-

se cantidades que representen el 100 por 100 de} to-

tal del líquido que fermente, espaciando tres, cuatro

o más días las adiciones.
Tal es el procedimiento que aconsejamos para "se-

car" los vinos abocados, no pretendiendo atribuirle

infalibilidad ni mayor originalidad que la que supone
la fácil aplicación de principios bien conocidos.

Recono^cemos ^que la aireación que las repetidas

adiciones de los ^caldos producen entra por mucho en

los buenos resultados que hemos ^obtenido con el sis-

tema, y saliendo al ^paso a posibles obje^ciones, confe-

samos que el proceso indicado puede perfeccionarse

mucho... cuando se manejen mejor las levaduras por

técni^cos prácticos..., y que es quizás lento y algo tra-

bajoso; pero creemos que no son pequeñas sus ven-

tajas, entre cllas su absoluta inocuidad, en el ^peor de

los casos, para el porvenir de los vinos tratados.

Y acabernos con una sentencia algo "Perogrulles-

ca", pero tan cierta que constituye un principio incon-

cuso en todas las técnicas: El mejor medio para no

tener que curar..., es prevenir. Para obtener vinos se-

cos lo más ^conveniente ^^es ^poner en ^práctica todas las
normas conocidas para que la fermentación se realice

normalmente y sin interrupción.
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La Agricultura en el Arte

('ortesíu de 1^^ }Iispuniv tioc^i^^ty of :lmericw

Regiones españolas. Extrernadura, por JOAQLIIN SOROLLA

Por r^i<<i^rr^^^ d^^ l^a fliĉpnni.r Su^i^^h^ of :luzcricu^ hu rerr^^sr^^^Cado Soro!/^^, cn. tnrii^ rnl^'<iir"^u d^^ nt^ir^níJiin.c lii^nv^ns

^^^a^ a^dor^i^ui /oa• .^•ulou^:s di^ lu ref^^rid^t So^'icdat^, /as rosh^mbrt^s y^^ida^ tíri^u. d^^ la_r clifercnte.c ^e^i^oices espaiiola.e.
Lca m,a^^or hort^ de ur^-estrn,c rontarras ti^nen^ ^tn ^nrácter ^uRinenle^^iente ogríc^ola, que ^a/+aYer^e r^^fleju^do cnia grun

f u^^vw^a rn ^°sto.r ^ uudros. ^

^iGRI(^1'l,T('R.^(, ^ontuuda con lu rz^^toriwuri^í^n exhre,ra dc Ica Ili.rpt^nis Sociel^^, se hropo^i^e rrprodi^^rir lo.c ^n^í,c ^io-
luhles.
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Topíllos ^ ^9^ato^es c^e calnpo
por José DEL CANIZO, Ingeníero agrónomo

Con los nombres de ratón y topillo se confunden

vulgarmente varios ^pequeiios roedores dañinos a los

cultivos, que interesa diferenciar ^porque sus costum-

bres son nn^y distintas y en ellas han de basarse los

medios de combatirlos.
Importa cíistinguir, de los verdaderos ratones, las

ratillas y los topillos.

Ratones campestres

EI ratón casero se^en-
cuentra en todas partes,

lo mismo en las poblacio-
nes que en las aldeas y

casas de campo. Se dis-
tingue, a primera vista,
por su larga cola y su pe-

laje pardo poco vistoso;

tiene las patas y el vientre

de color amarillento, y
los ojos saltones. Con
frecuencia a^bunda en los

graneros. Devora granos,

frutas y toda clase de co-
mestibles.

E1 verdadero ratón de
campo no se encuentra

nunca en las casas. Es al-

algo mayor que el casero y de color Ieonado oscuro,
con el vientre blanco y las ^orejas grancíes.

Este ratón es el ^que menos daño causa, ordinaria-
mente, al agricultor, por preferir los terrenos montuo-

sos ^e incultos. Recorren distancias relativamente gran-
des y marohan a saltos: rara vez caminan. Se ali-

mentan de granos y fru-

tos. Trepan a los árboles

con gran agilidad para

roer los almendrucos y

otros frutos; ^comen tam-

bién las uvas dulces. In-
vaden a veces, en banda-

das, los trigales, cuyas

espigas cortan y almace-

nan. También hacen cia-

ños en los rnaíces.

Las tres especies de ratón que se encuentran en España:
1. IZatĉn casero.-2. IZatón de campo.-3. Ratón de monte.

(Dibujo de A. Cabrera.)

go más pe^queño ^que el casero y de pelaje más ^pálido.

Tiene la cola más corta y los ojos menos saltones;
vientre y patas son de color blanco.

Vive en los campos cultivados, así como en las

^huertas y jardines, y se alimenta principalmente de

granos. Hace sus nidos en oquedades del suelo, en-

tre las ^mieses o al pie de las cambroneras y reta-

mas. Cuando la comida abr^tnda, se reproduce ^hasta

el punto de constituir una verdadera plaga.

En los montes y campos donde hay mucho arbo-

lado, es muy comím el ratón de monte (Apodenurs),

Topillos

Los topillos o ratones

topos (Pity^nys) se dis-
tinguen muy bien de los

demás roedores por ^us

orejitas pequeñas y es-
condidas bajo el ^pelo-
corto y espeso como el
del topo-, por su cola,

muoho más corta que la
de los verdaderos ratones, y^por

muy pequeños.

sus ojos, que son

Viven bajo tierra, en los prados húmedos y^^et^ los

campos cultivados, donde abren largas y profundas

galerías en el su^elo, ]evantando la tierra como los

topos, con los cuales se les confunde muchas veces

por sus costumbres minacíoras; al exterior sólo de-

latan su presencia las pequeñas bocas o aberturas

de sus galerías, a veces muy numerosas (15, 20 y

aun ^más, por metro cuadrado). Aunqrze fecundos,
los topillos crían menos que los ratones: tienen ^cua-
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tro o cinco partos al año

y en ca^1a tmo solamente

tres o cuatro crías; paren

en toclas las estaciones,
especialmente en prima-

vera y verano. A pesar
cle lo cual, en circunstan-
cias favorables para su
multiplicación, los tapi-

llos 14cgan a abunclar ex-
traorciinariamente y oca-

sionan claños importan-
tes.

Cortan las caiias clc los

cerealcs macluros, y al-

nlacenan las espi^;as; co-

men también otras mu-

chas plantas (hojas, ta-

llos, scmillas y raíces car-

nOSdS ĉ , (]UC Se prOCUran

salicncio al anochccer y

alcjánclose sicmprc poco

Lov tupillo. (:\) tie distinguen f.ícilmcnte por su pela,je ufel-
paclu, u,jillo^ climinututi y eolu mu^• curta.-Lav ratillas (I3)
tienen tambi^^n el ra^bu mtís eurto que los ratone.a y las

urcjay ca ^i c^condidtts bajo el pelo.

c1c sus ^;alcrías. En lus huertos c1e naranjos y otros

frutales roen y ciestriryen la corteza de las raíces y

hase del tronco, con lo cual cortan la savia y termi-

nan por secar los árboles. En los patatares ^hacen los

topillos ;;rancies destrozos, comiénclose las patatas, ^ie

las quc a veces no clejan nl<ís que la piel. Lo mismo

ocurrc ^en los cam^pos de remolacha, clonde ^hacen tam-

bién nnlcho ciaño.

Los azafranales clc la Mancha y los arrozales va-

Icncianos sufren, igualmente, los destrozos de los to-

pillos, Ilamados en Valencia talpons.

Ratillas

Las ratillas canr^^esfres (Alicrotus) son roedores de

ciamente prolíficas, pues

pequcño tamañu, coino

los ratones, c^ue viven en
maclri^;ucras abiertas en
el suclo, pero c1e costum-
bres muy clistintas a las
de los topillos.

Unos y otras pueden

distinguirse fácihnente,

por su asp^ecto, por sus

madril;ueras y por el tipo

de dailo producido. Las

ratillas tiencn las orejas

más visibles, el pelo me-

nos afclpado y los ojos

más nrancics duc lus tupi-

Ilos. I)c los ratoncs sc

distin;;uen por su hucico

grucsu y rcclon^icado,

orejas vellosas y pequ.-

11aS, per0 nlás VISII)ICS

quc las cie los topillos, Y

cola corta. Son cxtrema-
Ileñan a tener hasta seis

camadas, de seis a ocho crías cada una, y se re-

pro^lucen descle que cunlplen dos meses.

La cliterencia esencial en sus costumbres está en

que, así como los fopillos son animales minaclores,

que viven y se aliiuentan casi exclusivamente hajo
tierra, las ratillas, aunquc utilizan surcos o galcrias

abiertas y cámaras de cría, comen, por lo general,
cn la superficic del suelo.

En albunas comarcas las ratillas se multiplican

extra^orclinariamente en ciertos años, y llegan a ser

una plaga. Atacan a los cultivos más variacios, en
particular a los cereales, pero no trepan a los árbules.

Daños causadow por los topilloti en los frutalen.
Tronco de manzano de cuarenta añoe con la cor- Los topillos hacen eus daiSor; principalmente bajo tierra. Para moatrttrlo,

teza completamente roida por loa topillos. se han desenterrado las raicea de esto frutal,
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Daños prodneidos por las ratillas campestres.

Campo Qe cebada incadido por las ratillas: (stas abren sus madrigueras en el

suelo, pero no hacen vida Fubterranea^.

MEDIOS UE LUCHA CONTRA RATONES
Y TOPILLOS

Los cios medios más ^rácticus para exterminar los

ratones camhestres son los cebos envenenaclos y los

cehos. También se utilizan virus que producen una

epidcmia en estos roeciores, pero su em^leo no está

exento de inconvenientes. Como medidas complemen-

tarias o preventivas pucclc recurrir-
se a la destrucción de guaridas, a

la dcfensa dc los árholes trutales con

telas metálicas o embaciurnancio el

tronco con mixturas repelentes, y a

la protección d^e los enemigos natu-

rales cle los ratones

chuelos, comadrejas,

(leclluzas, mo-
etc).

Cebos envenenados

La clistribución cle cebos es el pro-
ceclimiento hreferible en la generali-

dacl cie los cebos. Para ^repararlos

se cmhlean clifcrentes fórmulas y,

aw^que su eficacia varía según las

circunstancias, la hráctica demuestra

F.n los fnttales jóvenes las ratillas roen la
corteza por encima del suelo, no ba.jo tierra

como los topillos,

hay alimento vercle a disposición cie los ratones.
Para hrehararla se clisuelven 30 gramos c1e sulfa-

to de estricnina en clos litros de agua hirviendo. Apar-

te, se echan cios cucharaclas de almidón cle planehar

^en cuarto cie litro de agua fría; después se añade el

agua de almiclón a la solución de estricnina y se hier-

ve unos minutos, hasta que el almidbn se aclare. En

un

de avena con el líquiclo, removiendo

hara que se mojen bien los granos y

dejándolos en remojo toda la nochc,

a fin c1e que el veneno sea bien ab-
sorbido. EI grano de avena ha ci^e ser

ciesnudo, es clecir, clesprovisto de

sus envolturas; también se em^plea

la avena machacada o cocida.

El grano envenenado se clistribuye

a lo largo de las ^pistas de ratones

y cerca de las bocas cle sus madri-

gueras, poniencio en cada sitio so-
lamente w^ cucharada pequelia, más

bien escasa (15 a 20 gramos); la

Los cebos ent-enenados puedcn po-^IStrL^^LlClon ^pneCie 11aC@rS'e a man0 O

"erse e° t''°z°` de t°berfas• c°I°`'a' con aj^aratos distribuidores especia-dos al pie dc los frutales.

que, hasta en los casos desfavorables, ^ma fuerte apli-
cación c1e huenos cebos envenenaclos mata siempre

suficiente número de ratones para defencler satisfac-
toriamente tanto los frutales como los cultivos her-
báceos. Aclcmás, los cebos resultan baratos y su em-
plco no requiere material especial.

La arena envenenacla con estricnina es uno de lo^

cebos más usuales. Es ^hreferido por los roedores al

trigo u otros granus y puecie emhlearsc en cualquier
é^oca del año, especialmente en aquellas en que no

quc

nas

recipiente metálico se ponen luego 15 kilogramos

les de forma de fusil. Para evitar
lo coman las aves, se repartir^ el cebo en las zo-

cubiertas de hierba, maleza, rastrojos, etc., o me-

jor, en "huestos" de cebo, que cubren los granos,

protegiénclolos de la intemperic y los conservan en

buen estado por mucho tiempo.

Estos puestos cie cebo se hacen con botes de ^h^o-

jadelata sin tapa; o con trozos de tubería de barro

de cuatro a cinco centímeh^os cle diámetro; o tarn-

bién con chapa galvanizada, curvada y clavada sobre
un taco cle madera. Conviene emplearlos, especial-
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mente, en las cercanías de las casas de labor, así

como en los jarclines y huertos, donde los ratones

constituyen una constante amenaza. Los puestos se

colocarán en diversas direcciones y cubiertos con le-

ña o ramaje: uno al pie de cada árbol, en sitio seco,

donde circule el aire, en cada cual se ^pondrá una cl^r-

Para dixtribuir lu5 ^ranoy ent^enenados se emplean apttra-
tos repartidoreti de forma de furil. (Arriba, esquema del

mecaniFmo de distril,iu<^i6n.)

eharada de cebo, colmacla, que se repondrá siem-

pre que haga falta.

En los campos o huertos muy infectados hay que
poner cebo cada cuatro o cinco m^etros. Si la plaga no

es grande, basta distribuir de tres a cinco kilos de

cebo por hectárea, en cacía tratamiento, cantidad que

se aumentará hasta 12, 15 ó 20 kilogramos si los
ratones abundan.

En vez dc grano, ^puecle em^plearse corno cebo la
alfalfa enrenenada, repartida en invierno. Se disuel-

ven 30 gramos de sulfato de estricnina en siete li-
tros de agua caliente y después se va echando ^hasta

sietc kilogramos cl^e alfalfa picada (u hojas de alfal-
fa) prcviamentc tenida en remojo; se mezcla y re-

mueve bien, ,hasta que el Ibqui(lo sea embe^bido por

la alfalfa.

Este cebo se distribuye, también en pequeñas can-

tidacles, en los sitios donde se vean ^huellas de roe-

ciores y a la entrada de sus madrigueras.
Las gallinas, pavos y faisanes, así como las codor-

nices, son muy resistentes al envenenamiento por la

estricnina; el empleo de puestos para los cebos evi-
tará la posible muerte de otras aves. En el manejo

del veneno y preparación de los cebos se guardarán
las precauciones elementales de rigor.

En lugar de la estricnina pueden emplearse par ^
envenenar los cebos cl fosfuro de zinc, el arsénico

y el sulfato de talio.

El fosfuro de zinc se usa mezclado con granos en-

teros (avena) o triturados gruesamente (maíz, habas,
particíos de arroz) y tcnidos en remojo cle ci,nco a
diez horas; para cada 100 kilogramos se necesitan

dos c1e fosfuro. Bien escurrida el agua, se echa el

ccbo en capas, espolvoreándolo oon el fosfuro y mez-

clándolo bien con un palo; puecle añadirse un poco
de aceite frito, para hacer la mezcla más atractiva.

Este cebo debe emplearse recién preparado y se dis-
tribuye igualmente cerca de los agujeros recientes,

,g ^^^srícu^tur^^^
pero no dentro de ellos, porque los roedores lo recha-

zarían a causa del olor a ajo que desprendc cl fos-

furo al descon^ponerse; tampoco debe alunentarse la

dosis de fosfuro por el mismo motivo. Sc repartirán

c1e 15 a 30 kilogramos por hectárea.

Otro ce^bo, a^base de arsénico, pucde prepararsc

con arreglo a esta fórmula:

Avena aplastada ... ... ... ... ... ... ... ... 20 rcgs.
Melaza ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 -
Arsénico blanco (anhídrido arsenioso... 2 -

La mezcla se diluye en ^loble cantidacl c1e agua y

se mezcla ^con la avena en tm recipiente giratorio.

Después se añade el arsénico y se sigue mezclando,

alternando el sentido clel giro. Si se quiere, pucde

teñirse el cebo con un ^p^oco de anilina vercle o az ĉ l.

Tambi^én se emplean cebos envenenaclos con sa-

les de talio, especialmente cl sulfato; los granos "1_e-
lio, de la casa "Bayer", Ilevan el talio como prin-

cipio activo. EI sulfato de talio es tm excelente ve-

neno para com^^pletar la estricnina y cla buenos re-

sultados, incluso en la época en que ^hay alimento

verde; se emplea con grano (partidos de arroz,
avena).

(>tro cebo empleado contra los ratones campestres

es el pan hecho con cuatro partes c1e harina y una
de carbonato de bario. Se hace el pan comu dc or-

dinario y se parte en trozos del tamaño de rma nuez,

que se rem^ojan en sucro, colocándose dos o tres jun-

to a cada agujero. Sc aconscja ariadir unas gotas

de anís a]a masa y emplearlo reciente.

(^uien quiera evitarse la manipulación puc(ie em-

plear alguno de los cebos envenenados que se en-

euentran en el comercio.

En Italia, para ciefender los sembracios de cereales,
invadidos por los topillos y ratillas, se les pulv^riza
con arsenito sódico (800 gramos por 100 litros de

agua). No debe hacerse la pulverizaciGn ^icjando las
plantas ^húmedas dc Iluvia o rocío. A la ciosis indica-

Gon tm troiu de ahapa de 25 X 12 centímetro^, ^tr-
^rueada ,y clat^ada a tm taco de madera, eti f.ícir <•on^;-

truir nn "puesto" para. la colooación de lus cehos.

da no hay peligro c1e envenenamiento para el ganado,

ni se procluce clario apreciahle a los cereales en hierba.

Cepos

Los ratones de campo se cogen fácilmente con
los cepos de taUlilla, cebados con granos y, a veces,
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hasta sin ceho alguno. En las fincas pequeñas, y don-

de no convenga usar venenos, el empleo de los ce-

^pos es de buenos resultados, siempre que se distri-

buyan en número suficiente y se vigilen con constan-
cia. En grandes extensiones ^este método no resulta
económico, porque requiere mucho trabajo.

Los cepos se colocan en }as sendas u pistas y a la

entrada de las madrigueras, para que los ratones, al

seguir su camino habitual, los encuentren. En las ga-

lerías de topillos conviene descubrir lo suficiente para

colocar el cepo coincidiendo con el sue}o de la gale-

ría; el sitio en que está el cepo se puede señalar atán-

dole una cuerda, con un palito en el extremo que c}ue-

da sobre e} suelo.

Gases asfiaciantes

En la Manoha es costumUre asfixiar los topillos en

sus galerías con gas sulfuroso, producido quemando

azufre e introducido con un fuelle. Pero su baja toxi-

cidací y escaso poder difusivo hacen este método poco

práctico.

De mejor resultado es el enupleo del cianuro de cal-

cio en polvo ^que se introduce en las galerías con apa-

ratos adecuados y desprende ácido cian'hídrico, gas

muy venenoso que se difunde rápidamente. Sin em-

bargo, cuando hay ^poca ^^humedad en el terreno y en

^el aire, el gas cianhídrico se desprende }entamente y

resulta menos eficaz.

El inconveniente ^^principal de estos procedimientos

es que resultan bastante más caros que los cebos en-

venenados.

Virus

Son preparados que contienen los gérmenes de una

enfermedad propia d^e los ratones. Se aplican disol-
viéndolos en agua ligeramente salada y empapando

en el caldo pedacitos de pan o avena machacada (un

kilo de avena y un litro de agua para dos tubos de

virus). Se necesitan de 15 a 20 tubos por Ha., según
la intensidad de la invasión. Es muy importante que

el virus sea reciente. E1 más conocido es el virus Da-

nysz. Los roedores que comen el cebo contaminado

enferman a los pocos días y contagian la epidemia a

los otros.
EI empleo de los virus no está libre de inconvenien-

tes y en algunos Estados norteamericanos está prohi-
bida su venta, por considerarlos de empleo algo ^peli-

groso, sin que sus resultados sean enteramente se-

guros.

Otros medios de defensa

Para defender los frutales contra las ratillas se re-

comienda embadurnar el tronco, hasta una altura de

medio metro, con mixtura sulfocálcica concentrada;

o con una mezcla de alquitrán ( dos partes) con acei-

te de creosota (una parte). Esta operación no de^be

^hacerse en árboles que tengan menos de dos años,

pues perjudicaría a la corteza tierna de los arbolitos.

También puede protegerse la base del tronco ro-
deándola, sin apretar, con tela metálica (mallas de

medio centímetro), hasta la a}tura indicada, con lo
cual se evitan también los daños de los conejos.

Es conveniente, además, tener el suelo limpio de

broza o nyaleza alrededor de los árboles, por lo me-

nos hasta un rnetro de distancia cíel tronco.

Estas rnedidas contribuyen a disminuir los daños

causados por las ratillas, pero son de muy escaso

efecto contra los topillos. Hay que acucíir, por tanto,

a la destrucción directa ^por los procedimientos antes

indicados, únicos que pueden pro^porcionar una pro-

tección segura.

Una de las princi^pales causas que favorecen la rá-

pida multiplicación de los roedores es la persecución

y exterminio de sus enemigos naturales. Muchas pe-
queiias a}imañas, como las comadrejas y tcu•ones, aves

nocturnas (mochuelos, lechuzas), culebras, etc., son

los mejores aliados del agricultor, por lo que deben

ser ^protegidos, abandonando preocupaciortes vulga-

res, sin fundamento.

Organización de la lucha

Los procedimientos antes indicados son ciertamen-

te eficaces, pero su resultado depende en gran parte

de la manera de emplearlos.
Las tentativas aisladas sólo pueden dar resultados

c(e corta duración, por las reinvasiones de roedores

procedentes de fincas próximas en ^que no hayan sido
com^batidos. Por esto, cuando la plaga, contio su^ele

ocurrir, está extendida a toda una comarca, es nece-
sario organizar la luaha de un modo gencral, median-

te la constitución de sindicatos de defensa, para em-
prender una campaña racional y de eonjunto. En los

casos de grancies invasiones debe llegarse a ^hacer la

lucha ohligatoria.
La época de los tratamientos tiene también gran

importancia, siendo-en ^general-los meses más con-

venientes para realizar la campaña los de octubre y
noviembre, en que los roedores comen fácilmente los
cebos. EI mes de febrero suele ser tambiért una época

favorable.

Los ratones campestres Ilevan vida activa durante
todo el ario, pero interesa principalmente señalar su

presencia en otorio y a principio de primavera, épocas

que, corno acaba de indicarse, son ]as más favorables

para emprender la lucha contra estos roedores.
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L, a^e^n^xne^abílídad d e las ob^as d e^íego
por José GARCIA ATANCE, Ingeníero agrónorno

Entre los factores quc intervienen en el coste de las

obras c1c riego, clc los cuales alí;unos se i^iallan ínti-

mamente li^aclos a las circunstancias topográficas y

son, ^pvr consiñuiente, inmutables, hay uno que puede

ser mociificaclo en gran inanera con una acertada in-

terveneión de la t^cnica al;ronómica. Nos referimos a

los intereses intercalares ciel capital empleado.

EI Estacio lleva a cabo este gí;nero de ubras ^úbli-

cas cie moclo semejante a como lo °haría una emhresa

f^articular. Construye tocias las obras precisas para el

buen servicio cie los rie^os cle wia zona cleterminacia,

y despu^s ^ercibe una serie de in^resos de diversa in-

ciole. Tales son: EI canon de riego segr"^n la tarifa

ahrobacla, el aumento de tributación de secano a rega-

ciío, los impuestos clirectos que l;ravan la fahricación

cie ciertos artículus, los aumentos cie contribución in-
clustrial hor el establecimiento de ^urevas empresas

h^ansformacloras cle prociuctos al;rícolas, los impues-

tus sobre trans^ortes cie hrocíuctos agricolas, etc., et-

c^^tera.

EI Estado clesembolsa ^arte del im^porte total de las

obras cfectuadas, y otra harte la a^bonan los regantes,

reintel;rando al Tesoro una anualidaci que amortiza el
ca^ital que sr.ihone su participación en la obra.

Fácilmente se cornprencle que los ingresos cíe toclas

clases que el Estaclo percibe de una zona ret;able crea-

cla hor su iniciativ<1, como sucecle con tocías ]as gran-

cles obras cle rie^o es^añolas hoy en construcción, no

son inmecliatos a la terminaeión cie las obras, sino que

van aclquiriendo hoco a poco importancia a medida

que la transformación total cle la zona es una rea-
lidad.

El Erario púhlico en nuestro ^^país, si sc rcalizan es-

tas obras cle rie^o con el ritmo acelerado ^que precisan

las circunstancias, ha de recurrir al crédito para dis-

honer clel capital que exií;e su ejecución, y por esto el

custe efectivo de las obras es en realidad el coste ini-

cial, aumentado en los intereses del ca^pital destinaclo

a esta atención, hasta que la zona re^able ^haya co-

menzaclo a rendir al Estaclo inpresos de cuantía,

` cu It^vos .^^-^^^ y ...

Estos intereses, que vienen a aumentar el coste de

las obras de riego er^ cantidacies a veces not^^rhles, se
conocen con la desi^nación cle intereses intercalares.

De todo lo antes clicho se clesprencle que, al enjui-
ciar la prociuctivicíad cie una obra ^hiclr^iuiica, deb-e te-

nerse en cuenta como factor importante la rapidez de

la puesta ^en rie^o, que puede cambiar el as{^ecto de
la cu^estión, hasta cl extremo c1^c convertir en ruinosa
hara el Erario una obra de ejecución muy económica.

Para clar ru^a idea al lector de cómo Pucden encare-
cer ru^a obra los intereses intercalares, incluímos cl
gráfico sil;uiente, en el que se indica la cifra en que
se conviertc ^n^ millón cie hesetas acuitnrlado a sus
intereses, al cabo de ru^ cierto número de años (inte-
reses clel 5 har 100).
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Por consiguiente, hay fu^a seric c1e circunstancias

yue nu pueden reducirse a cifras numéricas, y que

constitnyen índices favorables o adversos a la huesta
en ricl;u, aumentanciu o ciisminuyendo el coste final

^Ie la uhra ejecfrtacla, tales son: los conocimicntos

}^rácticus ^1c la masa campesina sohre los ^problen^as

^Iel rel;adío, la harcelación c1e la zona re^able, la clen-

siclacl ^Ie hoblación, la mayor o menor riqueza de l^

cumarca en ^yue la zona re^able sc halla enclava^la, la

clifcrencia entre el valor me^lio clel terrenu c1e secano

y el ^1e re^;a^iío, la proximiclad de los centros at;ríco-

las in^iustriales ^le pro^i^tctos de re^adío, la existencia
ĉ Ie buenas vías de comunicación en la zuna retiable,

la pruxin^idacl ^le los merca^los o centros clistrihuido-
rrs, la altitu^i y expusición, y, por consi •uiente, el cli-

ma en el que ha ^1e realizarse la transforn^ación, etcé-
tcra, etc.

A contrarrestar hasta cierto límite, en rcalidael bas-

tante amp^lio }^ara la gencralidacl de los casus, los

efectos cie las circunstancias clesfavorables que huecian

oponerse a la puesta en rie^;o, tien^ien los servicios de

las actuales Mancomfu^ida^les Hiciro^;ráficas llamados
ĉ le a^licaciones, e^shecial^mente el Servicio A^ronó-

ĉ nico.

Uc todos los diversos servicios quc ^puecian estable-

cerse, los que más influyen en la rapidez cie la huesta

cn riel;o de las tierras de w^a zona deterniina^ia, son
lus signientes:

Servicios de enseñanza agricola

Esc«elati dc^ capataces re•^adores.-La tinalida^l cie
estos centros es hreharar a Ins encar^ados, mayurales

u caPataces ^1e las fincas dc secano, familiarizándoles

con la resolución de los problemas prácticos que han

de plantearse en lo futuro, tan distintos a los que les

son habituales. Los alumnus recihirán rn cursos bre-

Ensei"iando cl manejo del nivcl de a^gua.

ves, las enseñanzas referentes a la nivelacibn cle terre-

nos, construcción ^ic acequias y saneamientos, mane-

jo y montaje ^1e la maquinaria aciecua^ia para los re-

ga^líos, emhlco c1e abonos, alternativas más cunve-

nientes, ganaclería, indnstrias deriva^ias cie los hro-

cluctos ^1e re^;adío, ete., etc.
Parte de la actividad de estas Escnelas habrá ^1e

orientarse en cl scnti^io exhcrimental, estu^liando las

f^írmulas de abonos más convenicntes en cada zon^

ret;able, las alternativas más adecuadas, intro^lucción

de nuevas es^^ecies y variecla^les, etc., etc.

Cam/^^^s cte demostración.-Han ^ie establecerse en

los pa^os de hnesta en rie^o más herezusa, ^refirien-

do aquellas fincas en c^ue se tropicce cun mayores di-

F.scuela de capataccs regadores construfda en Palencia.



ficultades hara la transformacibn. Tienen un carácter

hreclominanten^entc ilemostrativo, como adscritos a

las Escuelas dc Cahataces, con objeto de divulgar las

exhcriencias obtenidas en ellas.

Cursrllo.c de nivelacrón ^^ maquinaria agricola.-

^elec•cionadora drl servicio de xemillae.

Su finalidacl f^mclamental es acliestrar al regante y

al ohrero clcl camho en cl manejo de los niveles, nive-

letas, traíllas, etc., etc., usuales en las }^r^icticas de

movimiento cle ticrras, así como en el manejo y mon-

taje cle las máquinas más usuales en el rcl;adíu. Du-

ran un limitaclo nínncro de días y se reficren exclusi-

vamente a enseñanzas hrácticas ^laclas sohre el terre-

no. Con ohjeto cle asel;urar su máxima eficacia, de-

hen hruyectarse aclemás helículas divulgacloras del re-

gaciío que traten teinas de interés local, utilizanclo

doncle sea preciso un a^arato hortátil de hroyecciones.

Nnjns dii^ul^^actoras.-Son publicaciones ^^eriódi-
cas, y tratarán siemhre temas dc inter^s local o co-

marcal. Este ti^o de clivul^ación ofrece consiclerable

utiliclad. No hay que decir que la distrihuci^ín c1e es-

tas hojas divul^;adoras clebe ser gratuita.

Servicios de auxilio a los regantes

Seri^icio dc semillas.-La conveniencia de que el

re^;ante eiuucntre, a^recio asequihle, las simientes de

aqucllas especies y variedades que más conven^an en

los rcgadíos de las distintas comarcas, con las máxi-

mas garantías de calidad, inipone estc servicio. Para

aS^^,TUrar SU CfIC1Cla ila Ci^ CiISpOnE'rSe Clc' laS 111dCjLllllaS

selecciona^loras por voluil^en y ^peso, limpiadoras, des-

cucutadoras, etc., etc., exigidas ror las semillas que

hayan de ser o^b^jeto de selecci^n. Las que se encuen-

tren en el rnercado nacional en buenas condiciones de-

ben ser adquiridas dircctamente al prociuctor y selec-

^^; ^^ ^^ ricu^tur'^ ^ ' ^
cionaclas luego. Para la obtención de aquellas quc no

se eiuuentren en condiciones ace}^tables y hara la

multiplicación de las mievas castas o varieclades que

lo hreciscn, ha de dis^onerse dc terrenos aciccua^ius.

Swn.inistr^^ de ^^lnntones frutales.-La hlantaciún

de frutales en aquellas zonas en que su pro^iucci^ín es

remuneraclora, debe ser cuida^losamente atendicla hur

mc^lios de viveros quc suministrarán hlantunes a hrc-

cio de coste, con el fin de ponerlos al alcance econó-

mico del regante.

Nivelación ^^e ti^^rras.-En las zonas harcela^ias clc

secano, sobre las que ^con frecuencia se asientan I^^s

nuevos renadíos, los trcnes cle nivelacitín mecánica

que permiten poner en riego con rapiclez las zonas de-
ficientemente nivela^ias, no se ^hallan al alcance clel ca-

^ital ciel a^;ricultor ^or su elevado coste. En cste sen-

ticlo ofrece ventaja la^compra hor las enticlacles ^I^Ie-

gadas del Estado, c1e trenes de nivelación que trah^^

jancio a precio de coste, permiten rcalizar lus muvi-

mientos de tierras precisos, cun notahlc ec^^nomía.

Tratamiento dc ^^la^as.-Con el fin ^le a^liestrar a
los reĉailtes en el manejo dc los recw^sus 1>revcntivos
y curativos, de ^que hue^lcn servirsc hara cvitar lus c1a-
iios causados hor las pla^;as ctue se desarrollan en lus

rel;adíos, es muy convc^niente cl tratamirnto ^ir las
pla^;as por personal hr^ictico en este g^nero c1e traha-
jo, y la prestación al regante ^lel inaterial aciecua^lu

para la a^licación c1e los insccticidas y flu^l;ici^las.

Servicios sociales

Parcelacioires de lus regadíns.-En cletermina^ias
zonas re^;ablcs se hresenta a veces el caso cfe existir

fincas de considerahle suherficie, én las cuales la

puesta ei^ rie^;o por falta cle cahaeicla^l en los prohie-

tarios, y a veces por otras causas, se retrasa excesi-

l1n tren m^^^.+nico d^° ni^^t^laciún.

vamente. En este caso, si la transformacif^n ha c1e

realizarse con la rahidez apetecible, es }^reciso recu-

rrir a la adyuisición o expropiación ^le las fincas de

que se trata, adjudicánclolas en propieclacl a los uhre-

ros agrícolas de la localidad o localida^ies inme^iiatas,
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después de haber abonado durante un cierto número
de arios un canon equitativo.

Estando pendiente de aplicación la reforma agra-

ria, es este uno de los aspectos rnás interesantes que

ofrecen los re^gadíos, y puede así acelerarse la puesta

en riego de algunas zonas mediante la parcelación de
ciertas fincas ^hábilmente elegiclas.

Constitución de Comunicladc^s de re;a^ites e inter-
vención en srrs ^,oestiones.-Nos parece inírtil encarecer

Los diversos servicios que rápidamente acabamos

de esbozar, están descritos con las características y

directrices impuestas por las condiciones d^e la cuen-

ca del Duero, es decir: tal como ^:hoy funcionan en la

Mancomuniclad correspondiente. En otras cuencas

estos servicios se ^hallan adaptados a las modalidades

que en cada una determina un medio agro-social di-
ferente.

Los Servicios de ^plicaciones constituyen en el se-

1lane,jo de pulverizadores y espolvoreadores.

1rTlportanCla ^ qUe tlene la OYyanlzaC1Ó11 e11 COI71LlnlClacl

cie los re^antes de trna zona deterrninada. Este or^a-

nisnro, por medio de su Sindicato y Jurado de a^;uas,

puede tornar parte activa en ]a ordenación y policía

cle los riegos, estableciendo turnos de acuerdo con la

aclministración, cuando fueren precisos, etc., etc.

Para la máxima productividad de los re^adíos fu-
turos, la constitución c1e Comuniclades es fundarnen-
tal. Completará esta labor la a;rupación de las Co-
munidades en Sinciicatos Centrales, en los cuales la
intervención de los organismos t ĉcnicos dele^;ados del
Estado asegurará una mayor eficacia.

no de las Mancomunidades o Confecieraciones un me-

dio eficaz y poco costoso, del cual puede disponer el

Estado para facilitar la labor del rel;ante, auxiliándo-

le en la empresa de poner en rie^o sus tierras, con el

fin c1e que la transformación de las futuras zonas s_

logre lo más rápidarnente ^posible.

Esta colaboración de los Servicios Constructivos

con los de Aplicaciones, para conseguir el máxirno

rendimiento de las cantidades que el Estado destina

a las o^bras de rie^o, es uno de los mayores aciertos
del Uecreto creador de las Confederaciones.



I,a nueva ley del
Dos razones poderosas han in-

fluído de manera decisiva en la

adopción de la ntteva ley de Ca-

tastro aprobada recientemente por

el Farlamento.

La primera, de orden fiscal,

."tiende a que entre lo más pronto

posible en tributación racional la

mitad del territorio español que

hoy no está catrastado, evitando

al mismo tiempo la injusticia que

supone las desigualdades del re-

harto de tm cupo fijo.

La segttnda, de orden estadisti-

co, principalmente, se ha impues-

to con toda su frrerza al abordar la

nueva legislación agraria, para la

que forzosamente ha de ser una

base el conncimiento estadistico

zle la riyueza agrícola.

Exantinemos cornparativamente

y en sus lineas fundamentales lo

que representa el nuevo sistema
que se establece para las opera-

cion,es calastrales.

La !ey de 23 de marzo de 190b

establecía para la formación del

Catastro de la riqueza rústica dos

períocívs: el primero, de avance
catrastral su f iciente para los f ines

fiscales, y el segundo, de conser-

vnción del crvance, en el que ha-

bia de ejecutarse progresivamen-

te el Catastro parcelario.

El Real ctecreto de 3 de abril de

' 1925 diĉpuso la formación del

Catastro parcelario, encomendan-

do nl Instituto Geográfico y Ca-

tastral el levantamiento de los pla-

nos de lrys parcelas sobre los cua-

les habían de realizarse la valo-

ración por el personal agronómico

del Ministerio de Hacienda, que-

dando, por tanto, reducido el

avance catastral a la conclusión

de los trabajos en aquellos térmi-

nos nntnicipales en que estuviesen

bastattte adelantados.

Pero el catastro parcelario rea-

lizado por el lnstituto Geográficn

es por su propia naturaleza, lento

para las urgentes necesidades de

la Hacienda, que tampoco podrían

verse satis f echas con la recti f ica-

ción de amillaramientos que en el

referido Decreto de abril de 1925

se dispone por la injusticia e in-

exactitud que llevan al reparto de

la tributación.

Por la nueva ley de 6 de agosto

sc reanerda el avance catastral, !le-

vando a los trabajos la adopción

de la f otogra f ia aérea, que, ensa-

^^ada y adoptada en distintas na-

ciones y aun en Espaita, facilita la

determinación sobre el terreno de

las parcelas, con ventaja para la

rapidez del trabajo, economia en

la realización y adelanto ^^,para el

Tesoro ptiblico en la percepción

de los aumentos que se reconnz-

can en los tributos.

La f ranca caracterización f ísica

de las parcelas, que ofrecen los fo-

toplanos, permite 'una mayor ra-

pidez en los trabajos, suprirnien-

do la recogida de declaraciones,

ya que realmente, cada parcela se

declara por sí mismn en dichos

fotoplanos en cuanto a situación,

linderos, superficie, etc., previos

los trabajos de campo, de fijación

de líneas límites sobre cada par-

cela }^ los de planimetría de su su-

perficie, sustituyéndose las hojas

declaratorias por relaciones de

V
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Catastro
propietarios que se someterán a

conocimiento de los interesados

por el servicio de Catastro, con las

debidas garantias para su exactu

comprobación.

A1 ntismo tiernpo que los tra-

bajos de i.ndentificacíón se reali-

zan los de caracterización agro-

nómica y económica de las parce-

lns.

La inseguridad que podian

ofrecer los croquis del antiguo

avance, qúeda sustituicta por la

garantia absoluta de fijación de

las parcelas en ivs fotoplanos, lo

que permite reducir los trabajos

de catastro parcelario a aquellas

regiones o términos municipales

que por su riqueza o caracteristi-

cas especiales requierczn una ma-

yor arnpliación de Ins avances.

Tales son, en nuestro concepto,

las principales caracteristicas y

ventajas del nuevo proeedimiento

que se establece, a manera de en-

sayo, por un plazo máximn de tres

años p teniendo como límite de

rendintiento anual de trabajo dos

rnillones de hectáreas.

Se comprende fácilmente que si

la práctica con f irma, conto es de

suponer, las esperanzas prrestas,

por los técnicos inspiradores de la

ley, en la aplicación del método

f otogramétrico aéreo, la termina-

ción del avance catastral, en algo

más de 25 millortes dc hectáreas

que quedan por catasirar, com-

prendería un plazo inferior a

quince aitos. Con ello se alcanza-

rían rápidamente los f ines seña-

lados anteriormente.
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Congreso Híspano -^Marroq^xí
Organizado por la Asociación de

Estudios Coloniales de Melilla,
se celebrará en Madrid desde
el 1 al 15 de octubre próximo,
con su jeción al siguiente pro-
grama:

de desarrollos industriales en el
Protectorado, com^plementarios de
la economía nacional. Perfeccio-
namiento de las industrias indí-
genas.

SECCION IV

SECCION I

Régirnen inmobiliario de Ma-
rruecos. Propiedad rústica. Pro-
piedad urbana. Régimen económi-
co de la Propiedad. Impuestos y
contribuciones de diversas clases
que la afectan. Orientaciones so-
bre estos extremos. Propiedades
del Majzen, del Habús, ^bienes co-
lectivos.

SECCION II

COMERCIO. - Objetivo espa-
ñol de carácter económico en Ma-
rruecos, en general, y en la Zona
de Protectorado español, en par-
ticular.

Necesidad de organizar la pro-
ducción naciona] y sus elementos
de penetración, de transporte, de
distribución y de crédito para el
transporte de la exportación.

Régimen aduanero: A) Ten-
diendo a incrementar la exporta-
ción de ^productos españoles. B)
Con vistas a regular la produc-
ción de nuestra Zona de Protecto-
rado y su entrada en España.

Producción actual y futura de
Marruecos. Consideraciones sobre
la producción del Marruecos no
español. Orientaciones sobre na-
cionalización de la producción en
la Zona de Protectorado asigna-
da a España. Política a seguir
sobre precios de costo de la pro-
ducción en nuestra Zona.

SECCION III

Industrias españolas e n Ma-
rruecos. Industrias propias d e 1
Protectorado español. Posibilidad

Agricultura y ganadería en Ma-
rruecos. Cultivos actuales. Indus-
trias derivadas de ellos. Relación
económica con los cultivos espa-
ñoles. Necesidad de su modifica-
ción para que resulten armónicos
y cornplementarios de la produc-
ción nacional. Medios de ir a esta
transformación. Formación de ]a
ganadería e industrias pecuarias
en igual relación y armonía con
las correspondientes de España.

SECCION V

Industrias del mar en Marrue-
c o s. Pesca. Esponjas. Salinas.
Conservas. Salazones. Su indus-
trialización relacionada con las si-
milares de España.

SECCION VI

Economía y Hacienda del pro-
tectorado español. Impuestos del
Majzen. Impuestos locales. Políti-
ca económica a determinar para
el porvenir. Aspecto bancario y
crediticio.

SECCION VII

Vida local de las poblaciones
del Protectorado, en el aspecto
social y ^político. Necesidad de un
régimen diferente a] de España
con arreglo a la consideración de
país extranjero y el mandato in-
ternacional que ejercemos.

SECCION VIII

Las Plazas de soberanía espa-
ñola en el Norte de Africa. Fun-
ción utilitaria que de las mismas

puede conseguir la Economía es-
pañola. Sus puertos, sus vías de
comunicación, sus regímenes eco-
nórnicos y sus organizaciones ad-
rninistrativas. Lo que en lo ^políti-
co representa una sólida posición
económica de España en sus pla-
zas de Soberanía.

Funciones estatales. Interven-
ción del Estado para organizar en
forma práctica el norrnal desarro-
llo del anterior programa.

Simplificación en la Adminis-
tración y unidad de acción entre
el Protectorado y las Plazas de
Soberanía, bajo la alta dirección
del Estado.

SECCION IX

Publicaciones, prensa y artes
gráficas en el protectorado espa-
ñol y plazas de Soberanía. Su
desarrollo y finalidad.

SECCION X

Vías de comunicación, comer-
ciales, marítima. Turismo. Vías
férreas. Minería y explotaciones
mineras. Puertos.

SECCION XI

Instrucción, cultura y be]las ar-
tes en Marruecos. Enseñanza es-
pañola. Id. musulmana. Id. israe-
lita. Trabajos del país. Escuelas
de tales enseñanzas. Orientación
que debe dárseles. Música árabe.

SECCION XII

Sanidad e higiene. Aspecto del
país marroquí en orden a sanidad
e higiene. Paludismo. Enfermeda- -
des de los naturales. Acción del
médico.

REGLAS PARA LA CELEBRA-
CION DEL CONGRESO

1.a En las diversas Secciones
del Congreso se ^hará por los con-
gresistas el estudio y discusión de
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ponencias y trabajos que se reci-
ban, reuniéndose diariamente. Ca-
da Sección tendrá un presidente
y un secretario.

2.g Los que deseen suscribirse
como congresistas, o como tales
asistan en representación de enti-
dades, tendrán derecho al carnet
de congresista, que se les remitirá
por la Secretaría del Comité.

3.s Desde la publicación de
esta convocatoria hasta el día 1.°
de septiembre, se recibirán los
trabajos que se deseen presentar
al Congreso en la Secretaría del
mismo.

4.^1 Las Secciones l.a, 2.g, 3.8,
4.°, 5.° y 6.a se reunirán, termina-
^las sus ponencias, el día 7 de oc-
tubre bajo la presidencia del vi-
cepresidente 1.°, y las 7.n, 8.fl, 9.n,
10, 11 y 12, lo harán asimismo
hajo la del vicepresicíente 2.°, pa-

r
ra formular los acuerdos defini-
tivos que se presentarán a la se-
sión plenaria que se celebrará el
día 10.

En ella se acordarán las con-
clusiones que el Congreso ha de
presentar al Gobierno de la Re-
pública, como resultado del Con-
greso, que se clausurará solemne-
mente el día 15 de dieho mes.

Los tra^bajos de los que deseen
figurar como congresistas en las
Secciones 7.°^, 8.^^, 9.^, 10, 1 1 y 12
se remitirán al secretario 1.° del
Comité ejecutivo, don José Marín,
en la Dirección de Marruecos, y
al 2.° secretario, don Emilio Bue-
no, con domicilio en Goya, 56,
Madrid, los que deseen formar
parte de las Secciones l.a, 2.R, 3.a,
4.^, 5.fl y 6.n. Todos estos traba-
jos serán admitidos ^hasta el día
10 de septiembre próximo.

^^.^.^.^.^.^o^.^.^.^.^.^^

I,a Asarnblea de ^xportadores frYxteros
de ^Spaña

El día 24 de julio último se ce-
lebró en Valencia la Asamblea de
exportadores fruteros de España,
con asistencia c1e representantes
de 400 entidades de todas las
-provincias españolas y represen-
taciones extranjeras.

Tomaron asiento en la presi-
dencia el Alealde de Valencia,
presidente y secretario de la U. N.
E. A.; Gobernador del Banco Ex-
terior de España; Presidente de
la Uiputación y representantes de
distintas entidades y organizacio-
nes a;;rícolas y financieras.

Las conclasiones aprobadas

EI señor García Guijarro leyó
las siguientes conclusiones provi-
sionales:

Dificaltades a la expansión de
nuestros productos agricolas en
los mercados extranjeros y nacio-

nales.

Conclusión. La Asamblea afir-
ma la imposibilidad en que se en-
cuentran las actividades agríco-
las. tanto productoras como ex-
portadoras, no sólo para fomen-
tarse y desarrollarse, sino hasta
para desenvolverse dentro de un
ritmo normal mientras subsista la
serie de dificultades que se opo-

nen al legítimo libre ejercicio de
esa actividad. Constituye para Es-
paña el eje fundamental de su
economía y la característica de su
comercio exterior. De ahí el obli-
gado imperativo para el Poder
público de tutelar esas iniciativas,
protegerlas y defenderlas ante los
ataques que de continuo vienen
recibiendo, consecuencia de las di-
versas medidas adoptadas por los
p a í s e s extranjeros principales
clientes de la proclucción agríco-
:a española.

C^uedó aprobada por unanimi-
dad.

De orden arancelario

Conclusión.-A. Para estimu-
lar y regular nuestra política co-
mercial es preciso que proceda
nuestro Gobierno a una funda-
mental revisión arancelaria, es-
tructurando un Arancel más en ar-
rnonía con ]as ^exigencias de las
activiciades económicas de nues-
tros días. El Arancel ha de ser
impulsor tonificante, nunca recia
coraza para amparar industrias
artificiales doblemente dañinas
para una economía como la espa-
ñola, que no puede ofrecerlas an-
cho campo de mercado, y en cam-.
bio lesionan . a la producción ge-
nuinamente nacional basada en la

agricultura, que necesita colocar-
se en los rnercados extranjeros, y
de rechazo perjudican a las indus-
trias básicas de arraigo nacional.

B. El Arancel que propugna-
mos deberá sistematizarse dentro
de las normas internacionales de
clasificación arancelaria, funda-
mentarse en bases más adecuadas
yue las cie 1906 al sentir actual
de nuestra economía y nutrir su
repertorio con el mayor número
posible de voces y nomenclaturas
para facilitar la verdadera o rnás
acertada valoración de los pro-
ductos, y, como consecuencia, la
equidad en la tarificación.

C. Cuando el Poder público
acometa la revisión arancelaria,
debe intervenir en esos trabajos la
representación de las actividades
al;rícolas en sus diversas moda-
lidades. quedando debidamente
ponderada en el conjunto de sec-
tores representados en ]a Junta de
Aranceles y Valoraciones o en el
Consejo ordenador de la Econo-
mía Nacional.

Otra de las finalidades del
Arancel, para nosotros de suma
importancia, es la de servir de ar-
ma de negociación de tratados,
acuerdos o convenios comerciales
con otros países. Es de imprescin-
dible necesidad para la exporta-
ción agrícola española que el Go-
bierno adopte una política de tra-
tados. Ella es la recia armadura
jurídica de la vicia internacional
mercantil. Para ello precisa que el
sentido de los convenios cornercia-
les que se firmen sea el de con-
cesiones consolidadas desechando
la cláusula de nación más favore-
cida, que no sirve para otra cosa
más que para que los países con
quienes tratamos obtengan toda
clase de beneficios que España
pueda conceder, alguno cle ellos
sin compromiso de reciprocar esas
ventajas o mantener aquellas po-
siciones arancclarias que en esos
países éxistían al tiempo de con-
certar un acuerdo."

Don Norberto Ferrer, de Car-
cagente, presidente de los expor-
tadores naranjeros, víá terrestre,
da su conformidad a esta conclu-
sión, pero advierte qrle la reali-
zación de cuanto en ella se pide
es muy larga, e indica que Espa-
ña debe adherirse al pácto de Bél-
gica con Luxemburgo j^ otras na-
ciones, pacto adoptado hace dos
meses, en el cual se comprometen
a no elevar los derechos de Adua-
nas entre ellos y rebajar cada
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año el 10 por 100 hasta desapa-
rición total de los impuestos.

Intervienen los señores García
Guijarro y Viguri, diciendo que
no cabe la adhesión al pacto a
que alude el señor Ferrer, que
comprende sólo y exclusivamente
naciones que tienen fronteras co-
munes.

Se acepta el espíritu de la pro-
puesta del señor Ferrer para dar-
le forma conveniente e incluirla
en la conclusión que se ha leído.

De orden crediticio

Conclusión. Es aspiración uná-
nime de la Asamblea el que des-
aparezcan en el ordcn interior dc
España todas aqucllas trabas y
restricciones para el libre ejercicio
del crédito comercial y bancario,
tales como intervenciones por el
Centro de Contratación de Mone-
da, certificados de reembolso (dr-
creto de 17 de julio de 1931), Re-
gistro de importaciones, tasas y
gahelas a la exportación, etc.

En el orden internacional, cl
Gobierno español debe procurar
amparar el derecho de los expor-
tadores españoles a usar del cré-
dito en cualesquiera d^e sus ma-
nifestaciones. AI efecto, el Gobier-
no procurará que desaparezcan
aquellas medidas impuestas por
los países extranjeros en limita-
ción del crédito, tales como inmo-
vilización o retención de beneficios
comerciales (créditos congelados,
etcétera), pago de las exportacio-
nes en las divisas en que se ^ha-
yan concertado las ventas, lle-
gando a formalizar acuerdos o
Tratados de compensación con los
países que hu^bieren adoptado ese
sistema restrictivo, y utilizando
como medida urgente la reciproci-
dad en la retención de depósitos
que se deriven de las importacio-
nes de aquellos países que tienen
establecidas esas dificultades.

De otro caráctcr, como contin^eir-
tes, certi f icados sanitarios,

etcétera, etc.

Conclusión.-A. Contingentes.
Es postulado indeclinable para e]
exportador español la libertad de
comercio y de iniciativa. Por ellas
el espíritu de empresa se acucia
v estimula. De ahí que todo ré-
gimen que venga a mermar el vo-
lumen de comercio y las modali-
dades con que pueda ejercerlo el
exportador sea una negación de
ese postulado.

Protesta la Asamblea contra el
régimen de contingentes, requi-
riendo á nuestro Gobierno para
que entable urgentes negociacio-
nes a fin dc abolir ese sistema.
La forma con que nuestro Gobier-
no ha de amparar los legítimos
clereohos de los exportadores la
dejamos a la consideración del
Pocíer público, que, entre otras
medidas más radicales, puede usar
de la reciprocidad, teniendo como
tiene establecido la posibilidad de
ejercer esa política de contingen-
tes.

B. -- Certificados sanitarios.-
EI certificado sanitario ^es un do-
cumento que garantiza la pureza
de los productos que se exportan.
Debe adoptarse un patrón que se
acepte internacionalmcnte, s i n
que dicho documento se convierta
en un medio fiscal por las exac-
ciones a que su expendición o^l?-
ga, como derechos de reconoci-
mientos, visados consulares, tra-
ducciones, etc., etc.

C.-Permisos de importación.
La Asamblea protesta contra el
régimen de permisos de importa-
ción establecidos por una porción
de países extranjeros como medi-
da restrictiva contra las importa-
ciones. EI régimen de permisos de
importación es de privilegio o mo-
nopolio, y ataca fundamentalmen-
te a la libertad de comercio, tra-
duciéndose su práctica no sólo en
merma del volumen de nuestras
importaciones, sino también en
perjuicio de los precios que pu-
dieran alcanzar nuestros produc-
tos en lícita concurrencia.

De carácter nacional

Impuestos municipales. - Es
tmánime sentir de la Asamblea so-
licitar la exención de aquellas ta-
sas o gabelas municipales que mu-
c h o s Ayuntarnientos españoles
han establecido so pretexto sani-
tario, gravando de esa suerte a
productos que son de primera ne-
cesidad y que están exentos del
impuesto de consumo.

Transportes. - Autorizado el
Ministro de Obras públicas para
elevar las tarifas de transportes
ferroviarios, se plantea a nuestra
exportación la difícil situación de
tener que gravar onerosamente ]os
gastos de transporte. La Asamblea
acuerda unánimemente protestar
contra todo encarecimiento que
suponga modificación de aquellas
ventajas conseguidas en los últi-

mos años para el transporte de
determinadas mercancías con el
establecimiento de tarifas espe-
ciales. En este punto se han esta-
blecido tarifas especiales interna-
cionales, cuya modificación con el
recargo subsiguiente traería apa-
rejado un evidente trastorno y
clesequilibrio con las ventajas con-
seguidas de las Compañías ex-
tranjeras.

Deben mantenerse las tarifas
203 y 403 que hoy rigen para el
transporte c1e la naranja al Ex-
tranjero, así corno la 103, párra-
fo tercero, que se utiliza en el in-
terior. Esa tarifa de^be extenderse
a otros productos del campo, co-
mo uvas de mesa, frutas frescas,
hortalizas, etc.

EI señor Ciuijarro expone el ab-
surdo que representa dentro de
la m,isma nación nuestra que las
frtrtas estén sujetas a impuestos,
como ocurre, entre otras pobla-
ciones, en Oviedo, donde, así co-
mo en Gijón, un kilo de fruta pa-
ga diez céntimos de consumos,
habiéndose dado el caso de haber
enviado un vagón de fruta por va-
lor de unas 500 pesetas y pagar
por derechos de consurnos 520 pe-
setas.

Los plátanos de Canarias, al
entrar en Valladolid, pagan 50
céntimos por kilo, con lo que, más
que a favorecer ^el comercio inte-
rior, parece que tratan de perju-
dicarle.

Alude al aumento de las tarifas
anunciado por el Ministro de
Obras públicas, y dice que este
aumento de tarifas ferroviarias
producirá u n a restricción tan
enorme en el tráfico de nuestras
frutas, que causará un gravísimo
daño a nuestra economía regional,
y más profundamente en la eco-
nomía nacional. ^

Interviene muy acertadamente
el señor Iborra, por los patateros,
y dice que en el párrafo corres-
pondiente de la conclusión provi-
sional que se debate debe añadir-
se que se unifiquen las tarifas fe-
rroviarias de todas las Compa-
ñías; yue dicha tarifa unificada
no deberá ser la percepción supe-
rior a la tarifa especial 102 com-
binada que actualmente perciben
las Compañías d e 1 Norte y
M. Z. A., y que el aumento de ta-
rifas ferroviarias anunciado no
debe alcanzar al transporte de
patatas, ya que se trata de un ar-
tículo de primera necesidad.
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Así se acuerda.
Se da lectura a la
Conclusión general.-La Asam-

blea a6rma de una manera solem-
ne su decidido propósito de asis-
tir al Gobierno en cualquiera ac-
titud que adopte para la mejor de-
fel7sa de los derechos legítimos de
la exportación agrícola, llegancio
si es preciso a medidas de gran
radicalismo que correspondan en
justa reciprocidad a la arbitrarie-
dad de la política comercial de
algunos países extranjeros para
con España.

Interviene el señor Paredes
(don Miguel), como presidente de
la Cámara de la Propiedad, di-
ciendo que m,uehos conflictos no
se resuelven por el carácter de
generalidad que solemos dar a los
asuntos.

El presidente dice que en sus
determinaciones la U. N. E. A. no
se apartará del consejo técnico de
las entidades asesoras.

^^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^^

^nseñanzas vítivinícolas

Clxrsillo íntensivo
en I,a Bañeza

(L,eón)
La 'Estación de Ampelografía

y de Enología Central ha organi-
zado un curso breve intensivo de
Viticultura y Enología de carác-
ter esencialmente práctico, condu-
centc a que las personas intere-
sadas en la ^producción vitiviní-
cola puedan ampliar y aun com-
pletar en corto tiempo los cono-
cimientos modernamente indis-
pensables para el racional ejerci-
cio de dichas actividades.

Las fechas para el desarrollu
de dicho cursillo son: desde el
día 5 al 11 de septiembre próxi-
mo (ambos inclusive), compren-
diendo las enseñanzas: ejercicius
de análisis, prácticas de campo y
bodega, degustación de vinos,
tratarniento de enfermedades, ex-
cursiones a instalaciones intere-
santes de la comarca, etc.

Para solicitar la inscripción,
que es grattrita, así como el pro-
grama, bastará una sencilla carta
al señor Ingeniero Director de la
Estación de Ampelografía y de
Enología Central. La Moncloa,
Madrid.

El III Con^reso Internacio-
nal de la Viña y del Vino,

en Rorna

EI "Boletín" de la Uficina In-
ternacional del Vino publica el
prograrna de las Ponencias y el
nombre de los ponentes para el
III Congreso Internacional de la
Viña y del Vino, clue se celebra-
rá en Roma los días 23, 24 y 25
de octubre del ario actual, en el
Instituto Internacional de Agricul-
tura.

Las Ponencias son las si-
guientes :

l." Reducción del coste de
producción de la uva y del vino.

a) Medios técnicos: Varieda-
des cle vid y cuidados culturales
para reducir los gastos de pro-
ducción, mejorando la calidad del
producto (ponente, Profesor Dal-
masso, Director de la Escuela
Agronómica de Conegliano, Ita-
lia).

b) Medios enológicos, quími-
co-físicos y mecánicos para re-
ducir el coste de la transfonna-
ción cíe la uva en vino, aumentan-
do el valor del producto por la
calidad intrínseca de la uva (Pro-
fesor, Mestré Artigas, Director de
la Estación Enológica de Villa-
franca del Panadés, España).

c) Medios más idóneos para
racionalizar la función comercial
por la reducción del coste de dis-
tribución de los productos al con-
sumidor (von Rassermann Jor-
dán, Vicepresidente de la Unión
de Viticultores tudescos, Alema-
nia).

2." Utilización directa de la
uva para la alimentación:

a) Mejores medios técnicos y
comerciales para obtener un ma-
yor consumo, como uva de mesa,
de la destinada a la vinificación
(Cincinnato da Costa, Secretario
del Consejo Superior de la Viti-
cultura en Lisboa, Portugal).

b) Cultivo, consumo, valori-
zación de la uva de mesa de va-
riedades selectas (Roussopulos,
Director de la Estación agronómi-
ca de Pyrgos, Grecia).

c) Medios técnicos y comer-
ciales para mejorar la producción
y el consumo de los productos
analcohólicos (Profesor Dicenty,
del Instituto Ampelológico de Bu-
dapest, Hungría).

3.' Utilización de los subpro-
ductos de la vid:

a) Utilización integral de los
orujos y de las heccs (Protesor
J. Ventre, de 1a Escuela Nacional
de Viticultura de Mont.pelher,
Francia).

b) Utilización de los sarmien-
tos (Udobestiano, Inspector gene-
ral de la Viticultura en Bucarest,
Kwnania) .

c) Valorización del alcohol de
vino (l^rotesor J. Veutre, c. s.).

4." Proyecto dc una mejor
courdinacion del comercio inter-
nacional det vino por parte de los
países productores, para obtener
en los tratados comerciaies a con-
^certar con los países consuntido-
res, contingentes adecuaclos para
el vino y para la uva, y que se in-
tente una repartición dc los mer-
cados consumidores entre los paí-
ses interesados productores y ex-
portadores.

Estos deberán interesarse por
conquistar, mediante el esTuerzo
contun y en beneficio general de la
viticultura, mercados nuevos, en
los cuales hasta ahora el vino sea
dcsconocido o esté poco introdu-
cicío (Doctor L. Foionari, Presi-
dente de la Unión Italiana de Vi-
nos de Miláñ, Italia).

5." Influencia de la adaptaci ĉ n
y de la afinidad sobre el cultiv^,
la fructificación y la prospericiad
de la viita (M. Faes, Director de
la Estación experimental vinícola
de Lausanna, Suiza).

6." Unificación de los métod ^s
de análisis de vinos (I'rofesor Sé-
michon, Director dc la Estacióa
Enológica de Narbona, Franciaj.

7." EI vino en la higiene y en
la terapéutica médica. Influencia
de su consumo sobre el alcoholis--
mo, la tuberculosis, el cáncer v Ia
sífilis (Doctor Beckers, de Bnrse-
las, Bélgica).

Ya se ha constituído el Comi!;:
organizador que encabeza un Co-
mité de Honor presidido por una
destacacía personalidad en agri-
cultura.

El Comité ejecutivo, presidido
por S. E. Acerbo, y de1 cual es
Secretario general el seilor Capri
Cruciani, está completando los
nombramientos con la representa-
ción de ]as rnás importantes orga-
nizaciones del mundo y con la de
la gran Confederación italiana.

EI Congreso se completará cou
visitas a las más irnportantes ins-
talaciones vitivinícolas del Lazio,
de la Toscana, del Piamonte y del
Veneto.
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Grave peligro para nuestra agrícultura

L,a Dorífora de la patata en ^rancia
La Dorífora o escarabajo del

Colorado es una plaga proceden-
te de Ainérica - como la Filoxe-
ra - que durante la guerra euro-
pea se introdujo en Francia, en la
región de Burdeos, donde se des-
cubrió su presencia en 1922. An-
teriormente se ^habían presentado
pequeños focos en Alemania e In-
glaterra, pero fueron extermina-
dos con medidas radicales.

En Francia, desgraciadamente,
el descubrimiento del indeseable
insecto fué tardío, pues estaba ya
extendido por todo el Departa-
lliento de la Gironda. Esto, unido
a las resistencias opuestas ^por
agricultores ignorantes, y a otras
causas, ^ha hecho que la plaga se
vaya extendiendo de un inodo
ainenazador, dispersándose a c -
tualmente en treinta departamen-
tos o provincias. Uno de ellos es
el de los Altos Pirineos, fronteri-
zo con España.

Varios países, entre ellos Ingla-
terra, Alemania y España, han
prohibido la entrada de patatas
procedentes de Francia,^para dis-
minuir las probabilidades de en-
trada del temible escarabajo. En
vista cie esto, el Gobierno francés
ha dedicado en estos dos últimos
años un crédito anual de 10 millo-
nes de francos para organizar de-
bidam^ente la lucha contra la Do-
rífora de la patata. Se ha heoho
una intensa propaganda ^en los
pueblos, para dar a conocer el pe-
ligro y señalar rápidamente los
nuevos focos, facilitándose I o s
aparatos pulverizadores y produc-
tos necesarios para coinbatir la
plaga e impedir que se extienda.

En España, a pesar de la pro'hi-
bición de importar patatas fran-
cesas, estamos expuestos a que,
transportadas en cualquier vehícu-
lo o mercancía procedente d e
Francia, lleguen a nuestros cam-
pos algunas Doríforas, y es pr^-
ciso estar alerta para señalar in-
mediatamente su presencia, acu-
diendo con toda energía a exter-
minar cualquier foco incipiente.

Las consecuencias de la intro-
ducción de esta plaga serían gra-
visímas, pues supondría la ruina
del cultivo de patatas y la pérdi-
da de nuestra exportación. Bien

conocida es la importancia que
el cultivo de la patata temprana
alcanza en las provincias levanti-
nas, cuya exportación representa
muchos millones de pesetas anua-
les.

Por ^esto es de la mayor impor-
tancia divulgar el conocimiento
del insecto, para que en cuanto
aparezca en un campo de patatas

^,,.s ^^ ^o^>

1. La Dorífora de la patata es un
escarabajo de un centimetro de largo,
de color amarillo claro con diez rayas

negras.

`, <.,aR^^^:
EF,E^,:^.

.BA59f5^FrRfN nuue

, NiC

3. En la actualidad est^in invadidospor el escarabajo de la patata treinta
departamontos franceses. La banda oscura que rodea a la región infestada,

marca la zona de protección.

algún "bicho" sospechoso se de-
nuncie inmediatamente su presen-
cia a la Sección Agronómica de
la provincia o a la Estación de Fi-
topatología Agrícola más próxi-
tna. Actualmente funcionan cua-
tro: la central de Madrid (La
Moncloa), la de Barcelona (Gan-

duxer, 14, S. G.); la de Valencia-
Burjasot y la de Almería (calle de
Murcia, 2).

Las provincias más amenaza-
das son, naturalmente, las fronte-
rizas con Francia y que mantienen
más tráfico con este ^país.

La Dorífora de la patata es un
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bunito escarabajo de culur amari-
Ilu claro, con cliez rayas negras;
mide un centímetro de largo y tie-
ne el cucrpo globoso como las
"mariyuitas"'. Sus larvas tienen
aspecto de "gusanos" de color
rojizo anaranjado, con puntos ne-
gros.

Unos y otras devoran cornpleta-
mente las ^hojas de la patata y
destruyen las plantaciones.

Los insectos pasan el invierno
bajo tierra, a 30 ó 40 centímetros
de profundidad. Pasados los fríos
invernales, hacia el mes de abril
o mayo, salen de tierra y las hem-
bras buscan las plantaciones de
patatas para hacer la puesta. Los
huevecillos se encuentran en gru-
pus cle 25 0 30 sobre las hojas;
son de color amarillo anaranjado
y ĉniden un milímetro de largo. Al
cabo de cinco ó seis días, los hue-
vos avivan.

Las larvas o gusanos, que re-
cién nacidos miden apenas 2 milí-
metros, clevoran las hojas de la
^patata, durante quince o veinte
días y crecen rápidamente hasta
alcanzar centírnetro y rnedio. En-
tonces sc dejan caer y, enterradas
en el suelo, cambia de piel y que-
dan inmúviles, transformándose
en escarabajos, que, pasados unos
días, salen al aire libre y dan lu-
gar a una segunda generación de
larvas.

Para destruir los focos de Do-
ri f ora se emplean en Francia los
siguientes medios de lueha: reco-
gida de escarabajos y larvas; pul-
verización de los patatares con
arseniato de plomo al 1 por 100
en un radio de 500 rnetros alrede-
dor de cada foco, o bien, trata-
mientos en polvo con arseniato de
cal, aplicado con espolvoreadoras
de gran anchura de trabajo;
arranque y quema de las matas
invadicias por larvas pequeñas;
clesinfección del suelo con gasoli-
na, en focos reducidos, donde las
larvas han descendido al suelo.

En Am^érica del Norte, donde
la Dorifera es una plaga indígena,
los cultivacíores de patatas están
obligadus a dar dos o tres pulve-
rizaciones arsenicales a sus pa-
tares, lo que encarece considera-
blemente el coste de producción
del valioso tubérculo.

De ciesear es que esta ^plaga no
Ilegue a nuestro país, pero preci-
sa estar alerta para evitar sorpre-
sas desagradables. Todo agricul-

LE

signalez•le ^ la Mairie.

4. En Francia se ha hecho una grancampaña de propaganda pam que todos
los agricultores conozcan la Dotffora ydescubran lnmediatamente los nuevos
focos. El grabado reproduce un cartelen colores, del que se han repartido por

Ilos pueblos muchos millares.

tor que o^bserve en algún patatar bajo americano" de la patata y
insectos semejantes a los repre- acudir inmediatamente a su exter-
sentados en las adjuntas fotogra- minio. Cualquier descuido en esto

2. Las larvas o "gnsanos" de la Do-
rifora son de color anaranjado con pun-

tos negros.

fías debe remitir algunos, muer- pudiera ocasionar gravísimos da-
tos, a la Estación de Fitopatolo- ños difícilmente reparables.
gía Agrícola más próxima, para
confirmar si se trata del "escara-

RÉVURLIOUE PNANWISE
MINISif.RF ^L 14GH1N1iURf. 61RFCTON DF ^A4qICUITURE.. .^.^^rrs.r.^ , .,.,

Tout Poyer connu esr un Foyer é teint.
Tou^ Foyer ignoré ou caché esC une

source de nouveaux foyers.
Rechercbe= soigneusement le Doryphore.
dans vos champs et•dés son apparition.

J. DEL C.
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Avances de Ia prod^.cción probable de
en 1932

Cuadro co nparativo de la produoción probable de garbanzos
^ n 1932 con la obtenida en 1931

---
I

_ -
PRODUC

- - -
CIÓNEN I

--
DIFERE NCIAS

Tantospor

R E G 1 O N E S 9^2 (probable) 1 9 3 1 En más En menos 700 de

diferencia
Q. M. Q. M. Q. M. Q. M.

A^dalucía ... ... ... ... ^^5.338 457.042 68.296 " 14,94

Extremadura... ... ... 208.6(JO 127.555 81.045 " 63,53

Castilla la Vieja ... . 129.872 99.696 30.176 " 30,27

Castilla lá Nueva. . 113.39i 51.914
i

61.477 ' 118,42

^éónesa ... ... ... ... 104.610 ] 13.082 „ 8.472 7,49

Levante ... ... ... ... 12.340 Í 7.915 4.425 " 55,90

Cata4uña y Baleares... 10.340 7.549 2.791 " 36,97
. ,^. :^ ,.

Canarias ... ... ... :.. 6.006 5.770 23f " 4,09

Rioja , y IVává^rrz... . 3.192 3,129 63 " 2,01

Aragtín ... ... ... . 3.122 3.519 " ^ 397 11,28

Galicia ... ... ... ... 1.244 1.885 " ^ 641 34,00

Santander... ... ... ... 750 6l1 139 I " 22,74

Vascongadas... ... . 210 208 2 " 0,96

ToTALES....... 1.119.015 879.875 248.650 i 9.510 27,18

Cantidades de garbanzos disponibles para el consumo en el
último decenio

-_ _
i

A Ñ O S

2/3 de la cosecha

deI ario anterior

Q. M.

lnvertido

en siembra
-

Q. M.

1/3 de la cosecha

deI ario
_

Q. M.

Diferencias
entre importa-
ciones y expor-

taciones

Q. M.

Cantidad total

disponible para
el consumo

Q. M.

1922 795.310 140.749 326.720 69.747 1.051.028

1923 653.441 151.834 396.564 213.893 1.112.064

1924 793.130 153.625 313.333 132.669 1.085.507

1925 626.668 162.785 542.859 100.015 1.106.757

1926 1.085.719 162.857 439.715 48.048 1.410.f25

1927 879.430 164.90D 490.725 69.951 1.275.197

1928 i 981.451 149.925 298.445 304.741 1.434.712

1929 596.892 144.875 382.480 ^ 137.495 971 992

1930 764.961 142.352 276.257 269.178 1.168.044

1931 552.514 157.944 293.291 12-i.596 812.957

Promedios... 772.951 ^ 153.185 i 376.039
I

147.033 1.142.838

garbanzo y maíz

El Comi4é Informativo de Produ^-
ciones Agrícolas ha pub'licado unos
dato^s muy interesantes sobre la pro-
ducción probatrle de garbanzo y maíz
en nuestro país, en el año a•ctual, de
4os que entresacamos los que creemos
d'e mayor inferés para nues^tros lec-
tores.

GARBANZOS

Es ^é^sta una ^be^uminasa d^^e la ma-
yor im^portan^cia para la economía na-
c^i^onal, ta^rnto }^or el valor que repre-
eenta y po^r ser uno ^d^e lo^s alimentos
básicos de l^as clases modestas, como
par ser insuficiente su producción pa-
ra satisfacer el consumo, requiriendo
una impartación anuai que supta eU
déficit. Eske hecho motiva que la flu•c-
tuación de la ,co:^ech,a qwe ^oon el cul-
tivo d'e la plan^ta en cwestión se ob-
ti^ene, i^^nfluya d^e un ^nro^do d^irecho so-
bre el volumen de nuestro conrercio
exterior y, poT lo tanto, en la estima
d^e nuestra valuta, sien^do por elio de
^ran interés la pred^icción que se rea-
iice de la cuantía de esa cosecha lo
mismo p.ara el Gobic^rno de ^Ua Repú-
blica, en su misión regulado^ra d^e 1'a
ecanomía, que .para el agriculto^r y el
importador.

Los d^os precedentes fuerom malos
años de garbamzos, obterniérndose ^en

ellos las das ca5echas más bajas •del
último •deceni.o; }^or tal causa tiene

mayor significa^ción la que se es^pera,

que si rno: alcanza la cuanhía de 'da^s

obbenid^a^s en 1925, 26 y 27, que sb^n
los tres años de máxima en ^el d^ece-

ni^o, sí casi cu^bre la m:edi^a que al
mismo corresponde.

En to^tas das regio^nes, a exc^epción
de la Leorresa, Ara^onesa y Gadlega,
la producción probable es mayor qtue
la p^receden.te, y en alguna^s, ^co^mo las
de Castil4a ba Nueva y de Extremad^u-
ra, exced'e a aquélla en 118 y 63 po^r
]00, respectivamente, siendo de ad-
vertir que la baja en la región Leo-
n^esa es únicam^ente imputable a la
provincia que la cía el nombre, pues
en has ,d^e Salaman^ca y Zamora se
prevé auTnento. En tota^l, da co5echa
próxima se eshima que será un 27,18
por 100 mayo^r que la de 1931, alcan-
zando una cifra posible de 1.119.015
quintales métricos.

La superficie sembrada de barban-
zos en el año actua,l ha sido de 234.842
hectáreas, o sea de 11.946 hec4áreas
merno^s que en el año ^pasado y en
4.511 ta^mbién .menor que la media
d'el d^eoeni^o, ^i^nfluyendo en esta di^s^mi-
n•ución •de modo pnepon^ie^rante la re-
gión amd^aluza, y, sobre tado, ^la pro-
vincia de Cádiz.
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Cuadro comparativo de la producción probable de maíz en 1932

con la obtenida en 1931

PRODUCCIÓN EN

REGIONES 1932
(probabie)

1931

Galicia ... ... ... ... ...

Andalucía ... ... ... ...

Cataluña y Baleares...

Asturias y Santan,der.

Leva nte . .. . . . . . . . . . .. .

Vascongadas ... ... ...

Aragón . .. . . . . . . . . . . . .

Rioja y Navarra... ...

Canariais ... ... ... ...

Ca^stilla la Nueva... ...

Extremadura... ... ...

Leonesa ... ... ... ...

Gastilla la Vieja ... ...

TOTALES ... ...

Q. M.

3•281.385

936.078

594.955

536.100

513.740

270.500

243.870

167.684

60.64"L

43.390

18.500

17.680

17.267

(i.701 .791

Q. M.

3 286.502

711.489

549.644

7ti9 . 792

448.317

422.494

205.938

170.219

70.252

25.788

18.397

6.511

17.619

ti . 702 . 962

DIFEIZENCIAS

En más

Q. M.

a

2?4.589

45.311

En menos

Q. M.

5.117

»

»

65.423

402.129

233. [i92

151.994

»

2.535

9.610

352

403.300

Tantos

por 1W de

diferencia

0,16

31,56

8,24

30,36

14,59

35,98

18,42

1,49

13,(i8

68,26

0;56

171,54

2,00

0,017

Cantidades de maíz disponibles para el consumo en el

último decenio

CANTIDAD D

I

ISPOMIBLE PANA EL CONSUMO

3^4 de Ia cose- Invertido en 1/4 de la cose-
roduc-^ De la

De Ia dife^en-
T O T A L

AÑ^S
cha anterior siembra cha del año p

I
cia entre im-

ción nacional portaciones y
- - _ exportaciones -

Q. M. Q. M. Q. M. Q. M. Q. M. Q. M.

1922 4.743.204 211.127 1.703.911 6.235.988 4.469.208 10.705.196

1923 5.111.733 212.337 1.519.2A3 6.418.679 3.128.228 9.546.907

1924 4.557.848 211.684 I.fi38.615 5.984.779 3.(00.830 8.98.i.609

1925 4.915.847 213.125 1.791.398^ 6.494.12(1 4.197.196 10.691.316

1926 5.374.194 183.131 1.091.375 (i.282.438 3.558.908 9.841.346

1927 3.274.127 208.1i5 1.657.718 4.723.730 3.085.364 7.8(19 094

1928 4.973 153 174.719 1.357.311 6.155.745 3.356.034 9.511.779

19'L9 4.071.935 183.195 1.574 458^ ^ 5.463.198I 2.835.131 8.298.329

1930 4.723.373 201.350 1.831.654

I

6.353.677 1.297.618 7.651.295

1931 5.494.96a 191.766 1.675.740
^
6.978.938

^
1.723.467 8.702.405

Promedlos... 4.7'L4.038 199.055
i

1.584.146', 6.109.129I, 3.065.198 9.174.327

MAIZ

La producción de maíz en España
no ^es suficiente a las neeesid.ades del
consu mo, por lo que se hace necesa-
rio importarlo; el 33,41 por IO0 drl
maíz disponible ^para el oonsumo en
e( último decenio ha proceditfu d^e la
importación. Para suplir este déficit
se precisaría incre^mentar la produc-
cicin tmitania y aumentar la supc^rficie
cultivad^a; sientio la sup^erficie medi.a
sembrad'a d^e maiz ^en el último ,dece-
nio 442.344 hectáreas, se p^reci^aría
sembrar 147.114 hectáreas más pa^ra
cubrir di^c^ho déficit.

ConSiderand^o por sus co^^^iiciones
climáticas como de re^adío ta super-
ficie d^edicada al cu.btivo del maíz en
Galicia, Asttl^rias, Santander y Vasco^n-
^adas, aunque la mayor parte de ella
no se ^ri^e;ue, la tercera ^parte d^e la
su^perfici^e sembrada en España t^s ^de
seca^no, y suponiendo que ed aumento
que antes s^e señalaba se hiciera pro-
porciorlalmente ^en ^seca•no y regadío,
se precisaria am,plia^r la siembra del
maíz, en nú^meras re^^d^o^ndos, ^en 50.(>n0
hectáreas en^ seca^no y 100.000 ^en re-
^adío.

En el últi^mo quinquenio la^s im^por-
taciones sólo representan el 29,29 por
100 del maíz d^ispo^nible para el con-
sumo, siendo imputable esta reduc-
ción nb sólo a un aumento de produc-
ción media, ^sin^o también a una^ baja
muy aip^reci^abde en la imparta^ción.

La diferenci^a entre el valof ^d'e la
importa^ción media y^la de la expor-
tación media es de 82.724.392 pesc^tas
oro.

La d9ferencia máxima entre los va-
Iores .d,el maiz importado y del expor-
tado se pradujo en 1^125 y fué d^e
145.656.693 pesetas oro.

Como se ve en las ^cuadros que se
insertan, la produccicin probabFe para
este año se cal2ula en 6.701.791 quin-
tale^s métri^:o^s, pudiendo considerarla
como rnarma^l; es análo^a a la del pa-
sado año 1931 y superior tan só^lo en
un 5,76 por ]00 a l^a .prodtrcción me-
di^a d!el úlbi^nro d^e^cenio 1922-31.

Rogamos a nuestros lecto-

res que al dirigirse a los

anunciantes rnencionen la

Revista Agricultura
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Regulación de1 cornercío;de^trígo
La "Gaceta" def día 7 d^e ju}io pu-

blica la siguiente Orden del Ministerio

de Agricu^ltura, Industri^a y Comercio:
"La vi^gencia de ias d.isposiciones

legales reguladoras del comercio de

los trigos en España, que estable-
cían las tasas minima y máxima de los
mismos, termina el día 15 del ^presen-
te m^es de julio, siendo consecuenci^a
obligada e inmediata la de proceder a^l

preciso estudio con el abjeto de acor-

dar las determinaciones que, com rela-
ción a este asunto, se estimen opor-
tunas.

Ante problema tan vital para la
agricu4tura y economía nacionales, en-

tiende este Ministerio que es de alta

conveniencia yue por todos los ele-
mentos interesados, bien directamen-

te o ya por los cargos o representa-
ciones que ostenten, se redacte un in-
forme ^previo que sirva de i^nestimable

asesoramiento al Gobierno para, en su
vista, ado^ptar las medidas que juzgue
justas y apropiadas.

En su virtud,
Este Ministerio ha acordado:
Primero. Bajo la presidencia del

Subsecretario de este Departamento

se crea una Comisión encargada de
i^nformar al Gobierno sobre 1a regula-
ción del comercio de los trigos nacio-

nales de la cosecha actual.

S•egundo. La referid^a Com^•sión es-
tará integrada ;por:

a) Los Directores generales de
Agri-cultura y de Co^mercio y Política
Arancelaria e Inspector general de los
Servicio^s Social-Agrarios, que osten-
tarán las vicepresidencias primera, se-
gunda y tercera, respectivamente.

b) EI ex Subsecretario de este ,Nli-
nisterio D. José Banbey y D. José del
Ca"no, co.mo asesores.

c) Don P^edro IWarhtn y D. R^afael
Eraso, agricultores.

d) Don Antonio Rosado y D. Pe-
dro Artiach, fiabricantes de harinas.

e) Don Francisco de la Fuente
Mayo, de Madrid, y D. Baldomera
Falgueras, de Barcelona, £a^bricantes
de pan.

f) Un representante de cada uno
d•e }os AywntamiPntos de Ma^drid, Cór-
doba y Medina del Cam,po, designa-
dos por l^as respectivas Conponacio;n^es
munici,pales; y

g) Dos •repnes^entantes de la Unión
General de Trabajadores d•esignadoó
;por la ,prapia enbidad.

Como Secretario de la Comisión ac-
tuará ed ónspector general de Abaste-
cimientos.

Tercero. La Comisión de referen^
cia se reunirá el día ]2 del corriente
mes de julio en este Ministerio, a las
once horas.

^^.^.^.^.^.^^^^.^.^.^.^.^^

Crédíto agrícola
La "Gaceta" del día 9 de judio ^pu-

blica el siguiente Decreto del Ministe-
rio de Agricultura, [ndustria y Co-
mercio:

"EI éxito alcanzado en los présta-
mos sobre depósito de ^productos agri-
colas y con garantía personal ha traí-
do como consecuencia obligada la de
que resulte imsuficiente el crédito de

25 millones de pesetas ;puesto a dis-
posición del Servicio Nacional de Cré-
dito Agrícola ^para tales fines por el
Decreto ^de 12 de mayo de 1926, can-
tidad que ^dicho servicio viene utilizan-

do mediante sucesivas transferencias
de ^la cuenta corriente •de1 servi•cio de
Tesorería abierta, a tal efecto, en el

Banco de ^España.

El progresivo desarrallo que han ido
adquiriendo ^los ^peqweños ^présta,mos
individuales con garantía de ;productos
agrícolas sin desplazamiento desde que
fueron im^plantados en nuestro ^país
por el Servicio Nacional del Crédito
Agrícola, ha tenido como natural con-
secuencia la absorción, por parte de
1os agricultores, de todo el crédito
que el Estado otorgó con dicho fin, y,
por lo tanto, no existen actualmente
más disponi^bi;lidades que las derivadas
de los présta^mos que llegan a su ve^-
cimiento.

Cnee el Gabierno qwe este asun-
to debe reso^verse de un modo defini-
tivo, y a tal fín, ha acometido el es-
tudio de la reorganización general del
Crédito Agrícola, cuyo ^proyecto de 1ey
someterá en breve a la aprabacián de
las Cortes; pero estima que sería in-
justo demorar hasta ese momento el
auxi'tio perentorio que demanda nues-
tra agricultura cereadista ante la pre-
sente cosecha de granos que, ^por lo
abundante, ;habría de congestionar el
mercado nacional, con la consiguiente
depreciación de los productos, si no
se •procuraran al agricultor medios eco-
nómicos de resistencia en prudencial
medida.

Estima^ndo que por el momento será
suficiente para el objeto indicado am-
pliar en cinco millones de pesetas la
suma de 25 millones de que actual-
mente dispone el Servicio Nacional de
Crédito Agrícola ,para esta cdase de
operaciones, y fundado en 1as anterio-
res consideraciones, a propuesta del
Ministro de Agricultura, Industria y
Co^mercio, y de acuerdo con e1 Con-
sejo de Minístros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Articu^lo 1.° Se am;plía en cinco mi-
Ilones de pesetas, o sea ^hasta 30 mi-
Ilones, la cantidad de que podrá dis-
poner el Servicio Nacional de Crédito
Agrícola, al efecto del otorgamiento de
los préstamos con garantía de depósi-
to de trigo y demás productos agríco-

las, sobre los cuales está autorizado
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a prestar, según el artículo 23 del De-
creto de 22 de marzo de 1929.

Artículo 2.° Esta cantidad se irá
poniendo a disposición del citada or-
ganismo a medida que éste •prevea la
necesidad de su inversión, mediante

transferencias sucesivas de la cuenta
corriente del Servicio de Tesorería a
la denominada "Entrega al Banco de
España para préstamos con garantía
de depósitos de productos agricolas."

^^.^.^.^.^.^.^^.^.^.^.^.^.

^xcepcíones a1 Decreto de térrninos
rnunícípales

La siguiente Orden ^d^el Ministerio de
Tra^bajo y Previsión se ^publica en la
"Gaceta" del día 6 de julio:

"Vistas las peticiones de agrega,ción
de Trigueros a San Juan del Puerto
(Huelva), de conformidad con lo pre-
venido en ^el art. 4.° del Decreto de 12
de septiembre último, y Ios informes
favora^bles del Go^bernador ^civil y del
Ingeniero Jefe de da Sección agronómi-
ca de la provincia,

Este Minisberio ha teni^do a^bien dis-
poner se ^constituya una so^la unidad
intermunici.pal, a los efectos del tra-
bajo agrícola, ,entre los ^pueblos de
Trigueros y San Juan de] Puerto
(Huelva)."

* s s

La "Gaceta" del día 29 de junio pu-

blica da siguiente Orden del Ministerio
de Trabajo y Previsión;

"Vistos las informes favora^bles de
los Gobernadores civiles de Badajoz y

Cáceres, en ^el sentido de que la ^crítica
situación que la escasez de término ^co.
loca a los pu^eblos de San Vicente de
Alcántara y 1Vliajadas, aconseja el in-
tercambio de abreros agrico;las de uno
y otro término,

Este Mimisberio ha tenido a bien dis-
poner que en este caso sean autoriza-
dos las obreros de San Vicente d^e Al-
cántara (Badajoz) a trabajar en fincas
que vecinos del ^mismo posean en Va-
lencia de Alcántara (Cáaeres), así co-
mo que ^105 ^de Miajadas (Cáceres)
puedan efectuanlo en las fincas que se
encuentran ^en análogo caso d.el térmi-
no de Don Benito (Badajoz)."

^^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^....

Creacíón de1 T^xrad0 vítívinícola de
^ Valdepeñas

La "Gaceta" del día 28 de junio pu-
blica la siguiente Orden del Ministeria
de Trabajo y Previsión:

(Rectificada.)

Vista la instancia de la Comunidad
de labradores de Valdepeñas (Ciudad
Real), y de conformidad con la pro-
puesta de la Sección de Asuntos gene-
rales de la Comisión mixta arbitral
agricola,

Este Ministerio ha tenido a bien dis-
poner lo siguiente:

1.° Que se constituya con carácter
circunstancial un Jurado mixto vitivi-
nícola, con jurisdicción sobre toda la
provincia de Ciudad Real y capitalidad
en Valdepeñas, teniendo la plenitud de
facultades atribuídas por la Ley de 27
de noviembre de 1931 a los Jurados
mixtos normales de la Producción e In-
dustrias agrícolas.

2.° EI referido Jurado se compondrá

de cinco vocales representantes de los

productores de uva, con otros tantos

suplentes, y de cinco vocales repre-

sentantes de los elaboradores de vinos,
con los suplentes correspondientes.

3.° La designación de ,los vocales
representantes de la producción vitíco-
la corresponderá a las entidades que^
han solicitado que se les reconozca es-
te derecho, a saber: Asociación patro-
nal de agricultores, de Manzanares;
Comunidad de Labradores, de Manza-
nares; Comunidad de Labradores, de
Valdepeñas, y Círculo de Labradores,
de Valdepeñas.

4.° Los representantes de la indus-
tria vinícola serán designados por los
Sindicatos de Exportadores de vino de
Manzanares y de Campo de Criptana.

5.° Las entidades mencionadas co-
municarán sus designaciones al Servi-
cio ^d^e ^Política Agraria de este Ministe-
rio, en el término de veinte días, a par-
tir de la publicación de esta Orden en
la "Gaceta".

6.° El presidente, el vicepresidente
y el Secretario del Jurado serán desig-
nados con arreglo al art. 93 de la Ley
de 27 de noviembre de 1931, sobre Ju-
rados mixtos del Trabajo.

^` , ^Srícultur^_

Irnportación de
tr1gOS

En la "Gaceta" del día 16 de julio
se insertan las dos D^ecretos sigui,en-

tes:

Con la importación de cios^cientas
setenta y cinco mil toneladas de trigu
autariza^das por Decretos de 12 y 29
de abril, 26 de mayo y 15 de junia
últimos, ^el Gobierno ha atendido a

las neeesidades de abasto con todas
ías posibles ^previsiones y con das ma-
yores gnarantías para no producir que-

brantos ^en la produ^cción y economía
nacionales, con e1 fin de lograr que
los trigos indígenas tengan colo^cación
en los mercados, desde los primeros
mom^entos de su necolección.

Los trigos produc^.dos en Vas regio-
nes •cuya recolección es más prematu-
ra, se están destinando al consumo de
las que aún no disponen d•e dicho c:e-

real; pero dificuitad^es de diverso or-
den, que van con^cretándose, im^piden
que el abastecimi^ento pueda realizar-
se can la normalidad deseada ^en algu-
nos sectores del territorio nacional.

Las autorida^des de Baroelona, con
gran apremio, solicitan d^el Gobierno
que, ínterin Ilegan a aquella Tegión los
trigos de Andalucía que tierren adqui-
ridos y puedan ^destina^rse a la moltu-
ración los de la cosecha ca4a9ana, que
aún no han podido recolectarse, s,e
admi^ta alguna ^canti^da^d d^e trigo exó-
tico; ,pero que esta cantida^d sea tan
limitada, que sólo cubra las necesida-

d^es hasta que, vencidas las difi^culta-
des presenta^das, pued.an abastecerse
de trigos indígenas.

En atención a^lo expuesto, ^el Pre-

sidente de ^la 12^epública, de acuerdo

con el Consejo de Ministros y a pro-

puesta d^el de Agricultura, Industria

y Comercio, decreta:

Artículo 1.° Se autoriza la impo^r-
tación d^e mil to^neladas de trigo exó-
tico de las canti^dades que 5e ha^llan
en ^Depósito franco d^el puerto de Bar-
celona.

Art. 2.° La im^portación autorizada,
en cua^nto a la parte eronómica se re-
fiere, se ajustará a do prevenido ^en ^el
Decreto de 15 d^e junio último.

Art. 3" EI Gobernador civil de la

provincia de Baroelona, dando cuenta

al Ministerio de Agricultura, Industria

y Comercio, queda facultado para dis-

tribuir entre los fabricantes de hari-

nas, a las efectos de su malturación

inrcmediafia, las mil ton^eladas de trigo

que han de importarse con arreglo
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ríCUltur'^^
al presenbe Decreto, del que se dará
cuenta a las Cortes.

Subsis^tiendo los mismos motivos
que obligaron a l^a publicación del De-
creto de 12 de los corrient^es autori-
zando la importa•ción de 1.000 tonela-
das de trigo exótico •para la provin-
cia de Barcebona, se hace preciso
at•ender a las urgentes necesidades de
abasto sentidas en la misma, y por
ello, el Gobierna ^ha de proc^eder a
autorizar una nueva im•portación de
otras 1.000 toneladas a los efectos in-
dicados.

En su virtud, ,el Presi•dente d^e la
República, de acuerdo con el ConSejo
de Ministros y a propuesta del de
Agri^cultura, Industria y Comercio, de-
creba:

Artícu9o 1.° Se autoriza la impor-
tación de 1.000 toneladas d^e trigo
exótico ^de las cantidades que se ha-
llan en De•pósito franco del puerto de
Barcelona.

Art. 2.° La impartación autoriza-
da, en cuanto ^a ]a parte •eco^nómica
se refiere, se ajusta•rá a la prev^enido
en el Decreto de 15 -de junio údtimo.

Art. 3." -E] Ciobernador civil de
la provincia de Barcelona, dando
cuenta a4 Ministerio de Agricultura,
Industria y Co^mercio, y para abaste-
ci^miento de da misma, queda faculta-
do para distribuir entre los fabrican-
tes de harinas, a los efectos d^e su in-
mediata molturación, las 1.000 ton^e-
ladas ,de trigo autorizadas a i•mportar
con arreglo ^a^l presente Decreto, del
que se dará cu^enta a las Cort,es.

El siguiente ^Decreto se ^ha^lla inser-
to en la "Gacata" del día 21 de julio:

La ordenación de las importacio-
nes de trigo realizadas, en un total de
doscientas setenta y cinco mil tone-
ladas, ha sido subordinada al pensa-
miento inicial del Gobierno de ir au-
torizando la entrada del cereal abso-
lutamenke indi^spensable, cuyo crite^rio
se ha mantenido con el mayor rigor,
segím consta reiteradamente en los
Decretos de 12 y 29 ^de abril, 26 de
mayo y 15 de junio últirnos, can arre-
glo a los cua^les, escalonada^mente, se
importó la cantidad ya referida.

Posteriormente, y en curnplimiento
de obligaciomes ineiludibles de abas-
to, han sido autorizadas a la impor-
tación dos mil toneladas más, por los
Decretos de 12 y 15 de los corrien-

tes, para atender de ^momento a ne-
cesidades urgentes de la provincia de
Barcelana. Esta can^tidad de trigo ha
sido ya consumida, y como quiera

que la recolección en ta región cata-
lana, debido a excepcion.ales circuns-
tancáas meteoro4ógicas, está su'trien-
do un considerable retraso, y con los
trigos recolectados en Andalucía y
Extremadura no pueden cubr.irse ac-
tualmente todas las necesidades de
aquella provincia de Barcelona, ya que
co-n los de dichas regiones, además,
han de ser atendidas las deman•das de
muchas o#ras, se precisa disponer una
nueva importación de das mil tonela-
das, con el fin de abastecer urgenfie-
mente a Barcelona y su provincia.

En su virtud, el Presidente de la
República, de acuerdo con el Consejo
de Ministros y a propuesta del de
Agricultura, Industria y ^Comencio, de-
creta:

Artícu^lo 1.° Se auto^riza la impor-

tación de dos mil toneladas de trigu
exótico, de las cantidades que se ha-
Ilan en D^epósito franco •d^el puerto de
Barcelona.

Art. 2.° La importación autoriza-
da, en cuanto a 4a .parte económi-
ca se refiere, se ajustará a lo preveni-
do en •el Decreto de 15 de junio úl-
tima.

Art. 3.° El Gobernador civil de la
provinci.a d^e Barcelona, dando cuenta
al Mini•sterio d•e Agricuiltura, Industria
y Comercio, y para ab^astecimiento de
la misma, queda ,facrLltado para dis-
tribuir entre los fabricantes de hari-
nas, a los efectos ^d^e su inmediata
malturación, las dos mil toneladas de
trigo, autorizadas a importar con arre-
glo a9 presente D^e^creto, del que se
dará cuenta a las Cortes.

^^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^^

Tasas de 1os trígos
La "^Gaceta" •del día 15 de julio pu-

trlica ^el siguiente

DECRETO

Terminando el día 15 del corriente
mes la vigencia de los Decretos de 15
y 31 de julio y 13 de agosto de 1931,
dictados para regular ^el co•mercio de
los trigos nacionales y estableciendo
las tasas mínima y máxima de los
mismos, y teniendo en cuenta que •por
Ord,en del Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio •de 6 del presen-
te se creó una Com^sión encargada
de informar al Gobierno sobr^e ^la re-
gulación de aquel comercio ^para il.a
cosecha actual, la cual, en 5u prim^e-
ra sesión, acardó •por unanimi,dad,
atendiendo a lo complejo de su come-
tido y a las dificultades para que en
aqwella fecha pudiera darse como ter-

mina•do su trabajo, dictaminar previa-
m^ente la •prooedencia de prorrogar la
vigencia •de las referidas disposiciones
le•ga^les, hasta tanto que aque^lla Co-
^misión ^emita el inform^e prevenido, y

el Gobierno, en su vista, adopte las
o^po^rtunas ^determinaciones sobre tan
importante asunto.

En su virtud,
El P•nesident•e de ^la República, de

acuerdo. con el Consejo de Ministros
y a propuesta del de Agricultura, fn-
dustria y Co^mercio, decreta:

Artículo úni^co. Se declara pro•rro-
ga^d^a la vigen•cia d^e los Decretos de
15 y 31 de julio y 13 de agosto de
1931, que negularon el comercio de
los trigos nacíonales y establecieron
^las tasas mínima y ^máxima de ^los
mismos, hasta tanto que par el Go-
bi^erno se adoptan las medidas que
procedan.

^^o^o^o^o^o^o^o^o^o^s^o^^

^l CU.ItíVO de1 tabaco
Los ensayos del cultivo de tabaco

en España, establecidos por la 4ey de
Autorizaciones de 1918, se ajustaron
a las bases fijadas en las disposicio-
nes originarias para el funciona^mien-
to de dicho servicio hasta el año 1925,
en que ^por una dispo^sición de fecha
26 de febrero del expresado año, de

la Presidencia del Directorio militar,

se modificó el sistema, dando una
nueva organización a la Comisión

Gentral del Cultivo del Tabaco.
La citada disposición de la Dictadu-

ra impuso una nueva orientación, que
implicaba el •desarrollo en forma irre-
flexiva de los ensayos, carentes de la
adecuada organización administrativa
de los mismos. Ello se evidencia re-
cordand'o que en el corto ^período de
d'os años se triplicó la superficie de
las plantaciones avtorizadas, y el nú-
^mero de concesionarios en el mismo
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tiempo creció desproporcianadamente,
hasta quintuplicarse.

Consecuencia del rápido aumento
del núm•ero de hectáreas corncedidas y
del de cultivadores autorizados fue-
ron la desorganización del servicio y
el retroceso sensible en sus funcia-
nes, pues hubo que improvisar el per-
sonal necesario para atender a tan ele-
vado número de concesionarios, así
cumo crear y organizar zápidamente
nuevos centros de fermentación, indis-
pensables para recibir y clasificar co-
sechas, superiores a las que normal-
mente se venían produciendo, y todo
ello con un aprernio en que debía sa-
crificarse la perfección de los traba-
jos y de las otrras.

Los daños debían acentuar5e por-
que, aun salvando la dificu^ltad crea-
da ^por la falta de personal suficiente,
como se salvó, para aleccionar, vigi-
lar y disciplinar los cultivadores, el re-
sultado y cumplimiento de los traba-
jas en el Centro de fermentación no
fueron del todo favarables, ya que
no es lo mismo manipular uria masa
relativamente pequeña de tabaco, pro-
cedente de concesionarios que sólo
tienen un tanto por ciento de cultiva-
dares nuevos, que cuando irrumpe
una masa extraordinaria, que obliga
a clasificar, escoger y sanear ocho 0
diez millones de kilogramos de tabar
co, cosechado por nueve o diez mil
cultivadores, que en su mayor parte
descanocen el nueva cultivo.

Aquella politica, poco prudente para
el desenvolvimiento de estos ensayos,
fué completada con liberalidades, en-
tre las que deben citarse la con^cesión
de una prima de 0,25 pesetas por ki-

logramo de tabaco, cómo estímulo a
la producción. No es exagerado decir
que el cultivo de la expresada planta,
ideado con el propósito de disminuir
las adquisicianes de tabaco en el ex-
tranjero para las labores de la Renta,
reduci^endo, par tanto, una partida del

pasivo de nuestra balanza de comer-
cio, y con la finalidad de ,proteger la
agricultura nacional, se convirtió, en
parte, en un protr!ema de fomento de
la renta de la tierra, d^e ba que debían
salir beneficiadas exclusivamente las
clases poseedoras, con evidente daño
de los intereses del Tesoro.

Los intereses particulares, al reca-
bar y obtener el aceleramiento del
ritmo de la producción, pues aquel
aumento medía su lucro, han creado
un vodumen de existencias de tabaco
que tienen inmovi^lizados una gran
car.tidad de millones de pesetas d^el
Tesoro. El empleo y salida de estas
existencias constituye uno de los pio-

blemas más difíciles, que deben resol-
ver los elementos directores de los en-
sayos del cultivo.

Los servicias del cultivo del taba-
co fueron organizados originariamen-
te procurando que durante el período
denominado de ensayos tuviera la Ad-
ministración da necesaria 4ibertad de
ideación, inventiva y gestión, para de
esta suerte recoger la más amplia y
rica experiencia; por ello no se aco-
mo^dó el .funcionamiento de los ensa-
yos a las normas corrientes adminis-
trativas; organización que, en parte,
se ju^stificaba por cuanto de carácter
de empresa y de nueva creación tenía
el servicio. Transcurridas 12 campa-
ñas del cultivo del tabaco, y publi-
cados los resultados de las mismas,
se estima que para las tres campañas
que restan, correspondientes al perío-
do denominado de ensayos, es ^conve-
niente ajustar el funcionamie•nto del
servicio a las normas corrientes de
nuestra A•dministracicín, y principa^l-
mente en tado cuanto se refiere a ia
formación de presupuestos, censura e
intervención de los mismos, y respec-
to^ a la ordenacián de gastos e ingre-
sas, asi camo a la concentración de
toda clase de abras y servicios.

La reorganización administrativa del
servicio, dando la adecuada represen-
tación a los intereses .particulares le-
gítimas, se impone, como preparación
previa, a^l establecimiento del cultivo
del tabaco, con carácter definitivo, y
asi^mismo, ^para evitar aa vinculación
de las ventajas ohargadas a ilos culti-
vadares en determinadas Sociedades,
que al desenvolverse pretenden absor-
ber funciones de la Administración,
funciones que en este caso tienen un
ca^rácter administrativo, de modo más
específico, por referirse y relac.ionar-
se con la producción de una planta
cuyo producto comstituye un monopo-
lio y una de las rentas del Estado más
saneadas.

Considerando yue el sistema de los
interese5 ^público y privado que el
consumo del tabaco ha creado, y man-
tiene dentro de nuestra econamía na-
cional, ha de fomentarse por igual,
sin otra clase ^de preferencia que la
rendida a la preeminencia del interés
público, se especifica ^en el Reglamen-
to que los servicios del cultivo depen-
derán del Ministerio de Hacienda, y
para satisfacer la unidad administra-
tiva y de dirección se reservan al Mi-
n`.stro facultades que actualmente co-
rresponden a la Camisión Centra^l del
Cultivo.

EI deseo de que, por la recta orga-
niaación de las servicios, la protección

^^^ricultur^^.^
oficial Ilegue de modo pleno, sin mer-
ma y quebranto, a los cultivadores,
hace necesario que aquélla sea trans-
mitida directamente a los beneficiarios
por la Administración, sin intermedia-
rio alguno extraño a la misma, con el
objeto no salamente de conservar
aquellos beneficios, sino acrecentarlos
en cuanto sea ^posible, se establece,
camo en ltalia, el sistema de los anti-.
cipos a los cultivadores, debida-mente
ordenado, a fin de suplir la falta de
crédita rural y evitar la a.pelación a
las prestamistas de floración rural, que
tanto •da^ian a los labradores espa-
ñoles.

Es de i^mportancia capital otorgar
al cultivador las mayores garantías
respecto a la fijacibn de los ^precios
de adquisición d^e tabaco por la Com-
pañía Arrendataria, y para e!lo, fija-
dos y determinados aquéllos por el
órgano co•rrespondiente, se crea una
superior instancia para dar curso a las
quejas y reclamacianes, reserva^ndo la
decisión al Ministro de Hacienda, •pre-
vio acuerdo del Consejo de Ministros.

En virtud de lo expuesto se i^mpo-
ne la modificación del actual Regla-
mento, de fecdia 26 de julio •de 1929,
en ^los siguientes extremos:

I.° Determinación de la persona-
lidad del concesionario y extensión de
las concesiones de licencias ^parca el
cultivo.

2° Reform^a de la Comisión Cen-
tral.

3.° Creación de la Comisión 4nfor-
mativa y de las Camisiones clasifi-
cadoras de los Centros d'e Fermenta-
ción.

4.° Reorganización de los servi-
cios administrativos.

5.° Normas sobre el pago a los
cultivadores y estableci^miento de los
anticipo^s a las •mismos.

En virtud de las razones señaladas,
a propuesta del Ministro de Hacienda
y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El íiltimo párrafo del

artículo 3.° del Reglamento d^e 26 de
julio de 1929 se modificay quedand^o
redactado de la siguiente forma:

"Radrán igualmente otorgarse aicen-
cias de cultivo a las cultivadores que,
asociados, realicen la producción y
explotación del cultivo del tabaco en
forma colectiva, y asimismo a las So-
ciedades que tengan por fin social la
in^dicada producción; pero siem•pre
que, ind^ividuad o codectivamente, se-
gún los casos, cumplan i{as condicio-
nes fijadas en el párrafo segundo d^e
este artículo para la conce5ión de li-
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, ^,; ¢ricultur^^r^_
cencias. viniendo ob4iga^das a mambrar
tm representante, el cual ejercerá ^la
dirección de las op,era^ciones y asumi-
rá, mancomunada y sol^idariamente
con sus representados, las obligacio-
nes y responsabilidades correspondien-
tes en derecho.

Las licencias ^d^e cultivo que se otor-
guen no podrán ^exceder, en cuanto a
la superficie, de 100 hectáreas, cuad-
quiera que sea la personalidad ^del be-

n•eficiario."
Artículo 2.° La Co^misión Central

pa^ra los ^ensayos de1 cultivo del ta-
baco estará constituída del moda si-
guiente:

Presidente

El ilustrísimo señor Representante

del Estado cerca de la Com^pañía
Arrendataria de Tabacos.

Vocales

Técnicos: Un Ingeniero agrónomo
del Estado.

Un funcianario técnico de da Com-
pa-ñía Arrendataria de Tab'acos.

El Ingeniero Director de cultivos.
Administrativos: Un funcionario del

Estado.
Un funcionario de la Compañía

Arrendataria de Tabacos.

Secretario

Un em.pleado de la Administracióu
del Estado.

Esta Comisión •corrservará las mis-
ma^s atribuciones que fija el Regla-
mento de 26 de julio ^de 1929, a ex-
cepción de l^o relativo a las retribu-
ciones que hayan de percibir todos los
funcionarios afe•ctos al cultivo del ta-
ba^cn, que serán aco^rdadas ^por e^l s^e-
ñar Ministro de Ha^ci•enda, a pro^pues-
ta del Director general del Ti^mbre.

Artículo 3." Se crea la ^Comisión
infarmativa, canstituída por:

Un President^e. ^Funcionario de la
Dirección general del Timbre.

Seis Vocales.-Ingeniero industrial
de la representación del Estada.

Ingeniero agránomo del Ministerio
de Agricuhtura.

Técnico de la Compañía Arrenda-
taria.

Representa^nte elegido ^por los cul-
tivadores propietarios, que sea pro-
pietario de terrenos.

Representante elegido por los culti-
vadores calonos, ^que sea ^colono,
arrendatario o aparcero.

EI Ingeniero Director del cultivo.
Esta Comisión infor•mará a la ^Co-

misión ^Central a^Cerca del precio a que

deba ^pagarse el tabaco, seco o verde,
por cada ^campaña. Para Ilegar a la
determinación de dichos precios se
tendrá ,presente, en ^prime^r término,
el costo de producción del kilogramo
de tabaco en España y las variaciones
que ex^perimenten los pro^ductos simi-
la^res en los mercados •extranjeros, ade-
m"as de todos ^cuantos elementos se
consideren úti^les y conveni^entes al in-
dicado ñn.

Corresponde, igual^mente, a la Co-
misión info^rmativa informar a(a Co-
misión Central acerca de las ^muesbras
tipo que ^presente anua4mente .la Di-
rección d^el ^cultivo,, y, asimismo, in-
formará a dicha Comisión Central en
todos 1'os casos en que los concesio-
nario^s no se conformen con la clasi-
fica^ción que haya obtenido su partida
de tabaco en el Centro de ferm•enta-
ción; informe que será elevado a la
citada Comisión ^para que ésta resuel-
va con carácter inapelable.

Contra ^las resoluciomes y acaerdos
de la Comisión Central en la relativo
a la fijación de las precios a que han
de pagarse las distintas ^clases de ta-
baco en cada campaña puede recu-
rrir l^a Camisión infarmativa ante el
Ministro de Hacienda, que resolverá
previo acuerdo del Consejo de Mi-
nistros.

Se crea, igualmente, la Camisión
clasificadora en los Centros de f•e^rmen-
tación, constituída por:

Un Presidente, ,funcionario de la
Administra^ción .pública, que no perte-
nezca al ^cultivo ded tabaco ni a la
Co^mpañía Arrendataria, ni sea culti-
vadar.

Un ex.perto, funcionario del servicio.
Un ex:perto, elegido por los cultiva^

dores (^comcesionario).
Un Secretario, furncionario del ser-

vicio (sin voz ni vato).
El núm•ero d^e estas Co^misiones, que

funcionen anualmente, será fijado ^por
la Comisión Central, teniendo en cuen-
ta da ca.ntida^d de tabaco que harya
de entrar en los Centros de ^fermenta-
ción y las agrupa^ciom^es que a este
fi^n haga dicha Comisión, de das dis-
tintas zonas de cultivo.

Artícula 4.° Se organizan ^lo^s ser-
vicios administrativos ^con sujeción a
las preceptos siguientes:

a) CorreSponden al Ministro de
Hacienda la f•ijación de la plam.tilla ne-
c^esaria ^para la ^ejecu^ción ^de lo^s ^ser-
vicios que oamprend.e^n las ensayos
del cultivo del tabaco en España, así
camo tambi^én las sueldos y gratifi-
caeianes y cualquier clase de remu-
neraciones que ha de disfrutar e^l per-
sonal asignada a9 indicado servicio,

incluso el elegi^do por los cultiva^do-

res. Las dietas y gastos de locomo-

ción del perso^nal serán iguales a las
que pemciben todos 1os funcio^ruarios

afectos a la Dirección general del

Timb^ne.

b) En la contratación de servicios
y obras, así como en las adquisicio-
nes de tadas clases que exigieran los
ensayos ^del cultivo, se observarán los
preceptos establecidos en el capítu-
l0 5° de la ley de Adm^inistración y

Contabilidad.

c) Para cada • ejercicio ecanómico,

la Comisión Central redzctará el pro-
yecto de presupuestos e5peciales de
gastos e ingresos que hayan de regir
en ei ejercicio siguiente, y se eleva^rá
a la aprobación del Ministro de Ha-
cienda, previo informe de la Interven-
ción g•eneral de la Administración del
Est.ado. Al •proyecto se a^co^mpañará
una Memoria razo^nando las alteracio-
nes introducidas en• el mismo, en re-
lacián con los créditos auto^rizados
para el ^presupuesto en curso.

Los pre^supuestos se ^presentarán ni-
vela^do^s, determinando en el de gas-

tos, debida^mente clasificados por ca-
pítulo^s, artículos y conceptos, el co^ste
de cada uno de dos servicios de 1es
ensaiyos del cultivo, y en el de ingre-
sos ^los que se calcul•en hayan de ob-
tenerse en e^l eje^rci^^cia, y^como apor-
tación de la Renta de tabacos, la ci-
fra que represe^nte el gasto líquido d^el
servicio de ensayos.

d) No excederá del 5^por 100 del
presu.puesto de gastas el crédito a^sig-
nado al ca^pítulo de imprevistos.

^Para l^os gastos ne^cesarios, no in-
alufdos en presupuesio o insuficiente-
mente dotadas, se instruirá e( corres-
pondiente expediente, qu^e se tramita^
rá en la forma esta^blecida en el apar-
tado c) de este artículo.

e) Sera a^tribución del Represen-
tante del Estado en el Arren^damiento
de Tabacos, con facultad' de delegar-
^la ^en un Vo^cal ^de la ^Co^misión Ce^n-
tral, La ordenación del ga^sto, así co-
mo la del ^pago ,para lo^s servi^cios que
comprenden los ensayos del cultivo
•del tabaco,

Artículo 5.° Las normas sobre pa-
go a los cultivadores serán las siguien-
tes:
,Por cada partida de tabaco, clasifi-

^cada en los Centros de fenmentación,
se extenderá una hoja de clasificación,
que firmarán el Presidente y Secreta-
rio de la Comisión clasificadóra, y d'e
la que se sacarám dos copias, para re-
mitir una a la Dirección d^el cultivo
y otra al ^concesionario.

En cada ^Centro de fermentación se
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Ilevará un libro, en el que se harár^
constar todos las detalles de la par-
tida clasificada, debiendo firmar la
hoja correspondiente a cada una de
ellas el Presidente, los expertos y el
Secretario. ^

En las oficinas de la Dirección del
cultivo, y tomando por base la hoja
de clasificación remitida de los Cen-
tros, se hará la ^liquidación correspon-
diente a cada partida y se extenderá
la orden de pago, que habrá de auto-
rizar el ^Presidente de la Comisión
Central o el Vocal o Vocales de dicha
Comisión en yuien el Presidente de-
legue a este fin.

Toda ord^en de pago será individual
y el importe de cada liquidación se
girará a la localidad donde resida el
concesionario o a la que se halle más
próxima, por giro posta^l, mediante un
Banco, o por medio de las represen-
taciohes de la Compañía Arrenda=
ta^ria.

Asimismo, se concede a los culti-
vadores de tabaco el derecho a per-
cibir anticipos a cuenta del importe
de las liquidaciones de las cosechas
de este producto, siendo condición
precisa para obtener el adelanto que
la petición sea individua} y que se
acompañe fa póliza de seguro contra
el pedrisco o que garantice la petición
algún Sindicato, Asociacióu o Fede-
ración, legalmente constituído, y que
haya establecido en sus Estatutos la
cláusula de responsabilidad solidaria
y mancomunada entre los inscritos en
la entidad de que se trate.

La cantidad que como anticipo pue-
de concederse a cada cultivador no
podrá nunca exceder del 30 por 100
dei valor asignado a su cosecha cuan-
do se a^compañe la póliza de seguro
contra el pedri5ca, y del 50 por 100
cuando respondan solidariamente con
el peticionario los inscritos en las en-
tidades señaladas en el párrafo ante-
rior.

El importe del adelanto que perciba
cada cultivador será fijado por la Di-
rección del cultivo, oído el informe
del Inspectar de la zona y se girará
directamente al lugar de residencia
del interesado por giro postal, median-
te la ^Compañía Arrendataria de Ta^
bacos o por intermedio de una Socie-
ladad barocaria, debiendo descontarse
la suma p^ercibida como adelanto de
la primera liquidación de entrega de
tabaco que corresponda al deudor, o
de la segunda y siguientes hasta que-
dar totalmente cancelado el anticipo.

Disposiciones transitorias

Primera. Por la Dirección de cul-

tivos sg presentará, antes ^de finalizar
el corriente año, un proyecto de reor-
ganización del personal a su cargo y
del servicio en general, con el fin de
conseguir la mayor eficacia posible de
todos los funcionarios y organismos
dependientes de ^los ensayos del cul-
tivo del tabaco, dentro de la^ mayor
economía posible, compatible con el
mejo^r desarrollo de la misión que se
les enco^niend•e.

Segunda. l.on el fin de conseguir
que en el más breve •plazo posible el
personal técnico de este servicio ten-
ga como función prin•cipal ,la que co-
rresponde al cargo que en el mismo
desempeña y dependa de la Dirección
general del Timbre, lo mismo que el
persanal del Catastro de R^istica de-
pende de la de Propiedades, se pedirá
al Ministerio de Agricultura los Inge-
nieras y Ayudantes que consideren
precisos para el servicio de los ensa-
yos •dHl cultivo del tabaco.

En cuanto al persona^l administrati-
vo, de Vigilancia y Auxilia^r de Labo-
ratorio y Centros de fermentación, se
estudiará la situación de todo él para

equi^pararlos a los similares suyo5,
temporeros también, que e^n atros Mi-
nisterios han obtenido la estabiliza-
ción en los cargos que desempeña-
ba^n.

Tercera. En el mes de septiembre
próximo, la Comisión Central redac-
tará el pro}^ecto de presupuesto que
haya de regir en el cuarto trimestre
del presente ejercicio económico y lo
elevará a la aprobación del Ministro
de Hacienda, previo informe de la In-
tervención ^Central.

Cuarta. Todas la^s modificaciones
intraducidas por esta dispasición en
el Reglamento de 26 de julio de 1929,
así como las nuevas comprendidas en
las mismas, comenzarán a regir et día
de su ^publicación en l^a "Gaceta" y
serán de aplicación a la ^convacatoria
publicada en ^la "^Gaceta de Ma^drid"
con fecha 2 de julio, para la campaña
de 1933-34.

Quinta. En el plazo de un ^mes, el
Ministro de Hacienda redactará el Re-
gla^mento para los ensayo^s del culti-
vo del^ tabaco, con arreglo a las modi-
ficaciones contenidas en este ^Decreto.

^^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^^

L a exportacíón d e frufas a
El Gobierno español, por principios

de su política económica, es contra-
rio al sistema de contingentes a la
importación y medidas análogas, que
crean nuevas difi•cultades al comercio
exterior. Si na lo fuese doctrina^lmen-
te bastaría para fijar su ^posición ante
este problema recoger las ohinio7es
expuestas por ilos principales sectores
interesa.dos, que han sufrido las con-
secuencias del mismo. Por ambas ra-
zanes, desde que Francia inició la im-
plantación del sistema de contingen-
tes, causando graves perjuicios a
nuestros productores y exportadores,
el Gobierno español ha protestado
siempre enérgicamente de su ado^p-
ció^, estando en curso activas nego-
ciaciones emprendidas con el firme
propósito de llegar al arreglo de las
cuestioires comerciales •pen•dientes en-
tre Francia y España. Pero mientras
tienen lugar, y ante la posibilidad de
que en el mes de agosto continúe vi-
^rente la contingentació7 de las im-
portaciones de frutas frescas, es pre-
ciso y conveniente que se dicten aque-
Ilas disposiciones que reduzcan al mí-
ni•mo los perjuicios ocasionados.

Interesa a todos que en estas cir-
cunstancias accidentales y transitorias
no se haga más difícil el problema
planteado. En el actual mes de julio,

la perturbación
meración de los
mentos, agravó

^rancía
motivada por la aglo-
envíos, en ciertos mo-
considerablemente los

perjuicias causados ^por la limita-
ción de los cupos. Es preci ĉo que ce-
se •esta desorganización, que tanto
perjudica a 4os interesados, por las
pérdidas de frutas que causa y por
el envilecimiento de precias que de-
termina. Para evitarlo, mientras el Go-
bierno español continúa en 4as gestio-
nes emprendidas, y sin que ello sea
dar su conformidad al sistema de con-
tingentes, del que es apuesto, es ne-
c^esario que la exportación actua^lmén-
te afectada por dichas medidas deje
de realizarse en una forma desorga-
nizada, que represente una evitable
agravación de perjuicios.

En virtud de ^lo expuesto, este Mi-
nisterio ha tenido a bien disponer yue
la exportación de frutas a Francia
quede re;ulada hor las si^uientes nor-
mas:

l.a Se constituyen con carácter
circunstancial y transitorio y en las
provincias desde las cuales se expor-
ten frutas frescas a Francia, Juntas
reguladoras de la exportación de fru-
tas frescas, las cuales tendrán las fun-
ciones y atribuciones que la presente
Orden les confiere.

2." has Juntas reguladoras provin-
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ciales estarán constikuídas por el Jefe
de la Sección Agronómica de la pro-
vincia o el Ingeniero en quien dele-
gue, que acttiará de Presidente, y un
níimero de Vocales no menor de cua-
tro ni mayor de ocho, pro^puestos por
las ^priu•ci^pales entidades o sectores ^de
agricultores y comerciantes interesa-
dos. Los Jefes de las Secciones Agro-
nómicas determinarán en oada pro-
vincia, y de acuerdo con las caracte-
rísticas de la producción y exporta-
ción fruteras, las representaciones con
derecho a proponer los Vocales de la
J^mta, dando preferencia a las organi-
zacio-nes de carácter sindical, y pro-
vcyendo a la constitución de aqué-
Ila con la máxima rapidez y urgencia.

3.' I,as autorizaciones de ex,porta-
ción se concederán por decenas, con^
tadas deil día 1 al 10, del 11 ad 20 y
d^el 21 al fin de cada mes. Cinco días
antes del comienzo •de cada período
decenal, los que se propongan ex,por-
tar frtrtas frescas a Francia durante
dicha decena deberán tener solicitada
de la Junta la a•utorización d^e expor-
tación correspondiente, indicando la
clase y cantidad de fruta que deseen
exportar, áduana y fecha probable de
salida, razonando lo fundado de la pe-
tición en las circunstancias que con-
curran en su caso: producción obte-
nida, contratos establecidos, exporta-
ción efectuada En años anteriores, etc.
Las Juntas podrán realizar las ins^^pec-
ciones en ed campo, en las estaciones
de embarque o en los puntos de sa.li-
da que estimen conveniente, pa^ra
cam,probar la veracidad de estas de-
claraciones y aplicar, en los casos de-
mo^strados de falsedad, ^las sa^nciones
a^decuadas, consistentes en la limita-
ción o la denegación de las autoriza-
ciones de exportación a los infracto-
res en las decenas siguientes.

lncurrirán en las mismas sanciones
los solicitantes que, aunque fundando
su pekición en datos verdaderos, ex-
porten, sin justificar debidamente la
causa, cantidades más reducidas que
las soli^cita^das, ^demostrando con ello
que se trataba de peticiones delibe-
ra^damente exageradas.

4.` Las Juntas provinciales indica-
'rán a la Dirección generad de Comer-
cio y Política Arancelaria por telégra-
fo o por teléfono, en ^la mañana del
día si;uiente de aquel en que termi-
ne el plazo de admisión de solici-
tudes de exportación, en cada decena,
la cankidad globa^l que suman en las
distintas dases de frutas las peticio-
nes presentadas para dicho período, y
la Dirección, con la misma urgencia,
indicará a las Juntas reguladoras si
pueden conceder autorización de ex-

portar .para todas las cantidades so-
licitadas o, en caso contrario, el tipo
de reducción a que sea preciso some-
terlas.

Con arreglo a las órdenes recibidas
de la Direoción general de Co^mercio
y Política Ararrcelaria, ^as Juntas re-
guladoras procederán a extender in-
mediatamente 1 a s ^correspondientes
autorizaciones de exportación, sin las
cuales no se po,drá exportar a Fra7-
cia ninguna partida de fnitas frescas.

5.` Las Secciones .Agronómicas or-
ganizarán la inspección ^de las frutas
frescas cuya exportación se solicite,
de manera que no puedan salir aqué-
llas que por su calidad deficiente o
gradb de madurez no fuesen adecua-
das para la exportación.

6.' Si como comsecuencia de ]a ins-
pección de la fruta o por reducciones
justificadas de los ^envíos en relación
con las cantidades inicialmente sodici-
tadas, quedase dentro dela decena un
margen susceptible de dar lugar a un
segundo reparto ^complementario, se-
rán atendidas, en primer término, ^las
solicitudes que hayan sufrido reduc-
ción, si se hubiese dado este caso, y
si una vez atendida esta necesidad
quedase todavía un margen libre, se-
rá destinado a nuevos peticionarios,
si los hubiere, que hayan presentado
sus solicitudes después de los plazos
fijados anteriormente.

7.' Las autorizaciones de -exiporta-
ción expedidas para una determina-
da decena sólo tendrán validez duran-

te la misma.
Los exportadores que por causa jus-

tificada dejen de ^mandar la cantidad
cuya autorización de exportación t^e-
nían concedida, deberán notificar in-

^^.^.^.^.o.^.^.^.^.^.^.^^

Jtxrados rn.íxtos de 1a p^opíedad rtístíca
en Ig^alada ^ Ví1laf^anca de1 Panadés

La "Gaceta" del día 5 de agosto
publica el siguiente

DECRETO

A propuesta de4 Ministro de Traba-
jo y Previsión, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1° De conformidad con

el espíritu que informa la primera de
;as disposiciones adicionales de la Ley
de 27 de noviembre de 1931, relativa
a los Jurados mixtos, se instituyen
con sarácter circunstancial, ínterin se
Ilega a ^la ^creación normal de estos
organismos, dos Jurados ^mixtos de la

Propiedad rústica, que tendrán su re-
sidencia, uno en Villafranca d•el Pa-
nadés y otro en Igualada.

La jurisdicción ^del primero se ex-
tenderá no sólo sobre el partido ju-
dicial del mismo nombre, sino tam-
bién sobre el de Villanueva y Geltríi.
La del segundo quedará 9imitada a
la del pro^pio pa^rtido de Igualada.

Art. 2° Ambos Jurados tendrán la
plenitud de atribuciones que otor^a
a ^os de su clase la referida Ley so-
bre Jurados mixtos.

A^rt. 3.° Los Jurados circunstancia-
Ies que se crean por la presente dis-
posición estarán con^puestos por cin-
eo Vo^cales numerarios, con stts res-

mediatamente a la Junta fa variación
en el volumen exportado y sus causas.
Asimismo, deberán notificar los apla-
zamientos a que se viesen forzosa-
m^ente ob^ligado^s^ en el envío de las
frutas, a fin de obtener, si procedie-
se, la renovación de la autoriza:ción
concedida.

La^, Iu^tas reguladoras transmitirár
a su vez diariamente a la Dirección
general de Com^e^rcio y Po^lítica Aran-
celaria una relación de las variacio-
nes ^de cantidades que lo^s exportado-
res les hayan cómunicado, así como
de las debidas a partidas rechaza^das
por la inspección técnica que esta Or-
den encomienda a las Juntas.

Normas transitorias

1.` Para las exportaciones que de-
ban realizarse durante la primera de-
cena del mes de agosto se .podrán
presentar 9as solicitudes de autoriza-
ción de exportación en las Secciones
Agronómicas de la provin.cia corres-
pondiente hasta el día 31 inchisíve
del actual mes de julio, para lo cuaQ
y a estos solos efe^ctos, se habilita el
mencionado día 31, na obstante ser
festivo.

2.` Las partidas de frutas que es-
tuviesen en camino hacia la frontera
en el mamento de aparecer esta Or-
den, deb^erán ser objeto de la corres-
pondiente solicitud de autorización de
exportación, aco^mpañada de los do-
cumentos que justifiquen su salida
anterio^r a su publicación. Estas soli-
citudes serán tramitadas con la niá-
xima urgencia^ y dentro de la regu-
lación establecida por ]a presente dis-
posición. ("Gaceta" 27 ju}io.)
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pectivos suplentes, que representaráu
los intereses de los propietario^s de ia
tierra, y de otros cinco Vo^cales titu-
lares, también con suplentes en igual
número, que rapresentarán los inhe-
reses de los arrcndatarios, aparceros
y rabassaires. Ambas representaciones
serán desi^nadas por el Dele^ado pro-
vincial de Trabajo; de acuerdo con el
Gobernador civil de la provincia de
Bar^ce}ona y,previa consulta con las
Asociaciones más calificadas de una
y otra clase, residentes en el territo-
rio asi^nado a cada tmo de los Jura-

dos.
Las desi^naciones serán co^munica-

das al Ministerio de Trabajo y Previ-

sión para que, una vez aprobadas por
el Ministro, sean publicadas en la
"Gaceta de Madrid".

Art. 4.° La Presidencia de los or-
^anismos creados por la ;presente dis-
posición corresponde a los Jueces de
primera instancia de los partidos ju-
diciales en que cada tmo de ellos tiene
su residencia.

Art. 5.° Se autoriza al Ministro de
Trabajo y Previsión para extender la
jurisdicción de ambos Jurados mixtos
circunstanciales de la Propiedad rús-
tica a otros partidos judiciales de la
pro^^incia o para crear en ella nuevos
Jurados circunstanciales de dicho or-
den cuando se considere necesario.

^^.^.^.^.^.^.^.s^^.s.^.^^

Se crea en Reus 1a Junta Inspecto^a de
la E,xportacíón de fr^txtos secos

EI Sindi^cato de Exportad^ores de

frutos secos ^de Reus se ha dirigido ad
Ministcrio de Agricultura, [ndustria y
Comercio solicitando que por medio
de la intervención oficial y una ri^u-
rosa vi^ilancia, pueda tenerse la se-
;,ruridad de que los frutos exportados
reímen todos las condiciones de cali-
dad y estado sanita^rio que consoliden
su presti^io en el mercado mtmdial.
Recuerdan a este efecto que, al im-
plantarse por el Estado el Servicio Fi-
topatoló^ico, se constittryó en dicha
población tma Junta mixta inspectora
de Fitopatolohía y Calidad, que utili-
zando los servicios de la Esta^ción
Enolót;ica, realizó tma labor utilísima,
Ile^ando a una verdadera estandardi-
zación de los frutos secos, y tomando
medidas respecto a la clasifica^ción,
porcentajes de frutos averiados y fe-
chas de evnbarque, que acrecentaron
su merecido presti ĉio en los países
consumidores. Pero suprimido más
tarde este servi^cio, se ^ha ^hecho ^en
dichos ^mercados tma inte7^sa ca^mpaña
contra las avellanas y ailmendras es-
pariolas, ftmda^da e^n desi^ua^4dad^es de
clasificación y en {^retendidas deficien-
cias sanitarias, que ha causado posi-
tivo pe^rjuicio a nucstra exportación
de frutos secos, sienda indispensable
que se tomen las medidas mecesarias
para que vuelva a obtener la re^puta-
ción que merece.

A este efecto, el Sindicato de Ex-
portadores de frutos secos de ^^Reus
solicita la autorización y la interven-
ción del Gobierno para que se consti-
tuya un or};anismo^ que tenba a^ ^su
car^o la vi^ilancia de la exportación
de avellanas y almendras procedentes

de dicho centro comercial, propon};a
las normas necesarias para prestif;iar-
la y preste 1os servicios que permitan
ase};urar la cali,dad y el perfecto es-
tado sanitario de los frutos exporta-
dos. A este fin, se ofirece e5pontánea-
mente a satisfacer, además del im-
puesto fitopatológico, un pequeño ar-
bitrio sobre los frutos exportados que
permita completar los servicios de
fitopatolo,^ía a car^o del Estado, dán-
doles mayor amplitud y previéndose a
este efecto ^el montaje pro^resivo, a
nase de sus propios recursos, de ins-
tadaciones de desinfección y cán^aras
fri;;oríficas que ase^uren la sanidad de
3os frutos, permitan su conservación
y corostituyan su mejor propaganda.

Tiene particular interés en este
asunto el fijar la feclia antes de la
cual conviene impedir los embarques
de las frutos secos de la última co-
secha. En efecto, si ]as avellanas y
almendras recientemente recolectadas
se mand^^a^n demasiado pro^nto, la hu-
m^edad que contienen causa ^duramte
e^l período de transporte ĉrandes da-
ños en los productos, que ]le`an al
final en muy mal estado. No basta,
por lo tanto, que los frutos se expidan
en ^bue^nas ^condi^ciones, e^s pre^ciso asi-
mismo que la expedición se haga en
forma que }as conserven al lle^ar a
su destino.

Cuando los propios interesados so-
licitan que se someta la exportación
que realizan a in^pección oficial y
proponen una^ forma de sufra^ar los
servicios que requiera, no puede el
Gobierno desatender una petición ,de
esta ^índole. Y menos puede ha^cerlo^
aún, si se tienen en cuenta las ^ran-

des ventajas que de ello pueden deri-
varse a la economía nacional. Bastan-
te conocida es la importancia que al-
canza en nuestro comercio exterior la
exportación de frutos secos, de la cual
puede calcularse que se efectúa a tra-
vés del centro comercial de Reus e]
90 por ]00 de ^la exportación espa-
ñola de avellana y una tercera ^parte
aproximadamente de la almendra. Se
trata de un volumen de producción
considerable, merecedor de atención
y estímulo. Es, por consiguiente, deber
del Gobierno y conveniencia del país
y de su economía gemeral, reco^er
tan interesante propuesta, pero ha-
ciéndolo en forma que no tenga ur^
carácter exclusivo y limitado, de ma-
nera que si otros centros comerciales
exportadores de frutos secos desean
aco;erse a dicha iniciativa en amálo-
^as condiciones, pueda extenderse a
ellos, a su so^licitud, ^el ré};imen esta-
blecido de in^spección de ]os frutos ex-
portados.

En virtud de lo expuesto, de acuer-
do con el Consejo de Ministros y a
propuesta del d^e A^ri^cultura, }ndus-
tria y Comercio,

Ven^o en decretar lo siáuiente:

Artícu^lo 1.° ^Co^n ^el o^bjeto d^e ase-
};urar la calidad y las condiciones sa-
nitarias de los frutos secos ewporta-
dos desde el centro comercial de Reus
y su comarca, se crca en esta ciudad
la Jtmta Inspectora de la Exportación
de frutos secos.

Art. 2." Serán ftmciones de la Jun-
ta }nspectora de la Exportación de
frutos secos de Reus las siguientes:

a) Or^anizar, con el concurso de
los eiementos técnicos idóneos oficia^
les, ed servicio de inspección fitopato-
ló;;ica de ^los frutos ^expo^rtados, para
que pueda realizarse de una manera
completa y perfecta.

b) ^Propo^ner a la Dirección ^^ene-
ral de Comercio y Política Arancelaria
las normas de clasificación de las ave-
Ilanas y almendras, el porcentaje má-
ximo admisible de frutos averiados y
las li^mitaciones ^co^nvenientes ^en ilas
fechas de embarque de los frutos ex-
portad^o^s.

c) Ejercer una adecuada vi^i}an-

cia ^de la exportación, para ^arantizar

que se cum^plen la ins^^pección fitoha-

toló^ica y las normas de clasificación
y de calidad, así como las ^ot^ras m^e-

didas que pudiesen proponerse y dic-

tarse para defen^der o facilitar la ex-

portación de fi•utos secos.

d) Montar las instalaciones de
d^esinfección de las avellanas y a'd^men-

dras, y aquellas otras beneficiosas pa^
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ra la exportación, que sus posibilida-
des económicas ^permitan.

e) Llevar la estadistica completa
y detadlada de la ex.portación de fru-
tos secos, que se realice a través de
la Junta, con indicación de cantidades,
calidades, precios y merca^dos de des-
tino.

f) Iniciar, de acuerdo con la Di-
rección general de Comercio y Poli-
tica Ara^ncelaria, ^la propaganda gené-
rica d^e las avellanas y a^Pmendras en
ios mercados extranjeros.

g) Cuantas otras funciones pudie-
ran resultar canvenientes para la ex-
portación de frutos secos y que, des-
pués de propuestas po^r la Junta a^l
Ministerio de Agricultura, Industria y
Comercio, fuesen aprobadas por éste.

Art. 3.° Constituirán la Junta Ins-
pectora de la Exporta.ción ^de frutos
secos de Reus, un iPresidente y seis
Vocales. El Presidente será el Inge-
niero Directar de la Estación Enoló-
gica de Reus, y los Vocales estarán
designado^s: •dos por el Sindicato de
Exportadores de frutos secos de Reus;
uno por la Cámara Agríco^la; uno por
^la Cámara Agrícola de Valls; uno por
la Cámara de Comercio de Tarrago-
na, y uno por la Cámara de Co^mercio
de Reus.

Art. 4" EI Presidente de la Junta
ejercerá su cargo en representación
del Ministerio de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, estando vinculadas
en él las funciones de inspección e in-
tervención del Ministerio en la Junta.
Esta quedará obligada a elevar anua(-
mente a^la Dirección general de Co-
mercio y Política Arancelaria los pre-
supuestos que formule y a presentar
las cuentas de los gastos realiza^dos.

Art. 5.° Siendo el servicio fitopa-
tológico establecido por el Estado uno
de los que preste la Junta, será rea-
lizado por medio de los Ingenieros
Agrónomos que ^la Direccicín l;eneral
de A;;ri^cuitura disponga, corriendo los
otros gastos que originen el funciona-
miento y demás servicios de la Junta,
a cargo de la misma, que los satisfará
con sus •pro^pios recursos.

Art. 6.° La Junta, a base de sus
propios recursos y sin percibir por ello
subvención alguna del Estado, queda
facultada para mantar instalaciones
de desinfección de los frutos secas, y
más adelante, si su desarrollo y po^si-
bilida•des económicas ]o permitieran,
la instalación de cámaras friTorificas.

Art. 7.° La Junta estudiará y pro-
pondrá al Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio, las normas de
clasificación de las distintas varieda-
des y tamaños de avellanas y almen-

dras destinadas a la exportación; el

porcentaje máximo admisible de fru-
tos averiados, así como las demás
medidas que estime convenientes pa-
ra el mejora^miento de la ewportación.

Art. 8.° Se ^prohibe que puedan
embarcarse por e] puerto de Tarrago-
na u otros que se escoriesen para ello,
frutos secos de la cosecha de este
año, procedentes de Reus o su comar-
ca, antes de las siguientes fechas:
1° de septiembre, para la almendra
con cáscara mollar; 5 dé septiembre,
para la almendra en grano; 15 de sep-
tiembre, para la avellana con cáscara,
y 25 de septiembre, para ta avellana
en graroo. La Junta revisará cada a"no
estas fec^has, ratificándalas o modifi-
cándolas con la debida anterioridad.

Art. 9.° A partir d^e la constitución
de la Junta Ins^peetora de Frutos Se-
cos de Reus, tadas las ^expediciones
de avellana y almendra exportadas
d^esde Reus y su coma^rca o a través
del puerto de Tarragona, deberán ir
acompañadas de certificado sanitario
y de calidad, extendido por los técni-
cos de la Junta, el cual constituirá el
certificado fito^patológico exigido a los
praductos exportados. La ins^pección
de ^las mercancías se hará sin desviar-
las de su ruta ^comercial.

^^.^.^.^.e.^.^^.^.^.^.^.^^

Catastro de 1a
La "Gaceta" del día 9 de agosto

publica la siguiente

LEY

Artículo 1.° Se deroga el Real de-
creto de 3 de abril d•e 1925, referente
a la formación y consen^ación del Ca-
tastro, y las disposiciones dictadas
para su ejecución, con excepción de
lo prevenido en el artículo 6.° de esta
Ley. En consecuencia, se declaran en
vigor los preceptos contenidos en las
Leyes de 23 de marzo de ]906 y 29
de diciembre de 1910 y en los Reales
decretos de 3 de marzo y 10 de sep-
tiembre •de 1917, dicta^dos en a^plica-
cación de la Ley de 2 de marzo de
igual año, así co^mo los prece,ptos re-
glamentarios para la ejecución de las
mencionadas disposiciones, salvo lo
prescrito en la presente Ley.

Asimismo se deroga el Real decreto
de 6 de marzo de 1926. Las funciones
de las Direcciones eenerales del Ins-
tituto Geográfi•co, Catastral y de Es-
tadística y de Propiedades y Contri-
bución territo:rial en los servicios de
que se trata, serán, con las mo^difica-
ciones que se establecen en esta Ley,

ríqt-^eza rústica
las que tenía el Instit^rto Geo^ráfico y
Esta•distico y la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Hacienda antes de poner-
se en vigor los preceptos que se de-
rogan. -

Art. 2° La Dirección general dcl
Instituto Geográfico, Catastra] y de
Estadística deberá:

a) Organizar la labor topo;ráfica
necesaria para formar y conservar los
planos parcelarios de la propiedad
rústica en los partidos judiciales don-
^de se hubiese termina^do o se termine
el Avance catastral, de conformidad
con el apartado e) del artículo 11 de
la Ley de 23 de marzo de 1906, y si-
guiendo el orden de preferencia d•e
términos •munici.pales que señale el
Ministerio de Hacienda.

b) Atender también a la conser-
vación de ]os planos parcelarios sobre
los cuales haya hecho o ha^a los tra-
bajos de valoración el personal depen-
diente de la Dirección general de Pro-
piedades y Contribución territorial.

c) Facilitar a la Dirección general
de Propiedades y Contribución terri-
torial, a medida que ésta lo solicite
para los trabajos del periodo •de Avan-
be catastral, los planos perimetrades

Art. ]0. Los frutos secos exporta-
das desde Reus y su camarca, o a
través del puerto de Tarra^ona, satis-
farán a da Junta, como compensación
a las servicios prestados, un arbitrio
de 15 cénti•mos de peseta por 100 ki-
logramos de avellana con cáscara; 30
céntimas por 100 kilogramos de ave-
llana en grano; ]0 céntimos por ]00
kilogra^mos de alm•endra en cáscara,
y 20 cénti^mas por ]00 kilogramos de
ad^m^endra en grano.

Art. 11. Si otros centros exporta-
dores de frutos secas españoles desea-
sen a•cogerse a las normas del ^presen-
te Decreto y orgánizar la inspección
de los produ^ctos que exporten, pue-
den so^licitar de4 Ministerio de A^^ri-
cultura, Industria y Camercio la cons-
titución de Juntas inspectoras análo-
gas, que se constituirán adaptándolas,
en su co^mposiciór. y zona que com-
prendan, a las características pro•duc-
toras y comerciales de los ^centros so-
licitantes. En .el caso de constituirse
varias Jimtas, éstas podrán ponerse
de a•cuerdo para, conjuntamente, fijar
las normas de exportación y ejercer
aquellas funciones que les sean co-
munes.

Art. 12. Del presente Decreto se
dará cuenta a las Cortes.
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de los términos municipales y de los
polígonos topográficos situados ^den-
tro de cada uno de tales planos, con
el complemento de fotografías, caso
de utilizarse este procedimiento y sal-
vo la labor que con rela,ción a éstas
se •contrate.

d) Realizar, de acuerdo ^con la Di-
rección de Propiedades y Contribu-
ción ferritorial, la dabor to•ponráfica
necesaria para 1a formación de planos
parcelarios en ^los partidos judiciales
o términos que tributen en régimen
de amillaramiento, y en los cuales,
por cualquiera circunstancia, sea con-
veniente ejecutarla.

Art. 3.° Cuando en la relación de
cualesquiera trabajos de la incum-
bencia del Servicio •catastral depen-
diente de la Dirección general de Pro-
piedades y Contribución territorial, en
términos municipales en que se opere
sobre planos parcelarios, bien sea de
los formados en el primer •período^ del
Catastro que estableció el Real de-
creto de 3 de abril de 1925, bien de
los que se formen con arreglo a los
apartados a) y c) del artículo 2.°,
haya que tramitar variaciones de ^ca-
racterísticas, éstas serán comproba-
das por el referido Servicio, y aquella
Dirección deberá dar cuenta a la de]
Instituto Geográfico Catastral de los
respectivos acuerdos que adopte,
acampañan.do los datos precisos para
la conservación de los mecionados
planos.

Art. 4.° A los efectos de los ar-
tículos anteriores, continuará adscri-
to a la Dirección general del Institu-
to Geográfico, Catastral y de Estadís-
tica el personal que actualmente lo es-
tá de Geómetras, Delineantes y del
Cuerpo Administrativo y Calculador.

Art. 5.° La identificación de las
parcelas y sub,parcelas agrícolas o fo-
restales en el período de avance ca-
tastral, que seguirá encomendada al
personad de Ingenieros y sus Ayudan-
tes ad servicio d^el Ministerio de Ha-
cienda, se readizará, en su caso, sobre
las copias de las fotografías del te-
rreno obtenidas desde el aire, a la
par que s^e ejecuten los trabajos de
valoración.

Art. 6.° Por la Presidencia y el
Ministerio de Hacienda se adoptarán
las medidas necesarias a fin de utili-

zar la fotografía aérea ^para los co-
metidos que interesan a la Dirección

general de Propiedades y Contribu-
ción territorial y a la del Instituto

Geográfico, Catastral y de Estadísti-
ca, quedando autorizado el Ministerio

d^e Hacienda para abrir un concurso

entre Empresas nacionales que faci-

liten fotografías en las condiciomes
que se requiere.

^Caso de que ei Ministerio o.pte por
el concurso, el ^plazo de duración no^
podrá ser mayor de tres años, ni la
producción exced^er de dos mi(lones
de hectáreas anuales. P.ntes de fina-
lizar este plazo, y en vista •de los re-
sultados obtenidos, el Ministro de Ha-
cienda propondrá a las Cortes la for-
ma de realizar estos trabajos.

Art. 7.° Las hojas declaratorias
que deben presentar los propietarios
o poseedores de fincas rústicas, en
cumplimiento del artículo 14 de la Ley
de 23 de marzo de 1906, se substitui-
rán, cuando se disponga de copias fo-
tográficas del terreno, pos relaciones
que se som^eterán a conoci^miento de
los interesados en 4a forma que deter-
mine el Ministerio de Hacienda.

Art. 8° En los trabajos de com-
probación de 1os Registros fiscales de
edificios y solares se seguirán aplican-
do los descuentos estab4ecidos en e]
artículo 143 del Reglamento de 30 de
mayo de 1928.

Art. 9.° En cada Munic ĉpio funcio-
nará una Junta pericial, presidida por
el Alcalde, y se com,pondrá: de dos
d^e los mayores contribuyentes, no^m-

brados por la Co^misión municipal per-
manente; dos vecinos pro^pietarios
agricultores, designados por votación
entre ellos; un vecino propietario de
urbana y otro ^pro^pietario de montes
particulares, donde los hubiere, de-
signados en 'la misma forma; un re-
presentante de los ^propietarios foras-
teros, elegidos por éstos; un represen-
tante de las arrendatarios; otro de los
^obreros asentados en el ^campo, y otro
de íos obreros agrícalas asalariados,
designados, respectiva^menfie, por los
de su misma ^clase, y un Secretario,
que será el del Ayunatmiento respec-
tivo.

Art. 10. La Presidencia y el Minis-
^terio de Hacienda, de acuerdo, dicta-
rán las disposiciones necesarias para
da ejecución de esta Ley, el acopla-
miento de funciones en^ relación con
los servicios de Catastro que al ins-

tituto Geográfico, Catastral y de Es-
tadística ^le correspondan, y para el
tránsito de los trabajos actualmente

en ejecución al régimen ^establecido
por esta Iey.

Artículo adicional 1° Salvo lo que
se dispone en el párrafo siguiente, la
derogación de disposiciones que con-
tiene ila presente Ley se considerará
camprendida en el apartado a) del
artículo 1° del Decreto de 15 de abril
del pasado año, con res^pecto a las si-
tua^ciones jurídicas creadas al amparo
de las mismas.

Las exenciones de contribución te-
rritorial concedidas por la Dictadura
y derogadas po^r el Decreto de 13 •de
mayo próximo pasado, se considera-
rán asimismo incluídas, con los mis-
mos efectos, en el a^partado a) del ar-
tícu^lo^ 1.° ^d^el De^creto ^de 15 d^e abril
de 1931, poniéndose en tributación los
bienes beneficiado^s por ]as •derogadas
exenciones a partir de la fe•cha de
promulgación del expresado D^creto
de 13 de mayo de 1931.

Artícuilo adicional 2.° Hasta tan-
to que por el Ministerio de Hacienda
se redacten las disposiciones necesa-
rias para el acoplamiento o las nor-
mas actuales de trabajo a las precep-
tos que vuelven a ^ponerse en vigor,
por lo que respecta al Catastro de la
riqueza urbana, continuará efectuán-
dose éste con arreglo a 1os preceptos
por que hoy se rige y que están con-
tenidos en el Regla•mento ^ie fecha 30
de mayo de 1928 y disposicion^es com-
plementarias.

Las disposiciones a que se refiere
este artículo deberán redactarse en un
plazo no mayor de dos ^meses, a con-
tar de la promulgación de la presentQ
Ley.

.^.^.^. ^. ^. ^. ^. ^.....^. ^. ^.

^xtracto de 1a
«Gaceta»

"Gaceta" del día 29 de junio.

Orden del 1^tinisterio de Trabajo y
Previsión autorizando a los ohreros
agríco^las de San Vicente de A9cánta-
ra (Badajoz) y Miajadas (^Cáceres)
a trabajar en fincas que convecinos
suyos pos^ean en los términos d^e Va-
lencia de Alcántara (Cáceres) y Don
Benito (Badajoz), nespectivamente.

Otra del mismo Ministerio, que el

Jurado Mixto de Trabajo Rural ^de
Cuenca se incorpone a la Agrupación
Administrativa de dicha ^capital.

Otra ídem, que por el Presi^dente d^e
la primera Agrupación A^dm^inistrativa
de Jurados Mixtos de l.eón se proce-
da a la convocatoria de las represen-
taciones pa^tronal y obrera d^el Jurado
Mixto del Trabajo^ Rural de dicha po-
blación a fin de discutir y^estab4ece.r
das bases de trabajo.

"Gaceta" del dia 30.

Orden del Min^isterio d^e Agrĉcultu-
ra, Industria y Comercio fijando en 6
pesetas con 50 céntimo^s o^ro por quin-

tal métrico el derecho arancelario que
habrá de regir para el trigo candu^ci-
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do en va^pores qu^e lleguen a puerto
español del 1.° al 10 de julio próximo.

Otra d^el ^nismo ^Vlinisterio dispo-
niendo que a partir del día 1.° de julio
próximo el maíz exótico que se decla-
re para e4 consumo devengue por de-
recho d^e imp^ortación, cua^lesquiera que
sean sus pro•cedencia^s y fechas de
embarque, ^la cantidad de 8 pesetas
oro por quintal métrico.

"Gaceta" del día 2 de julio.

Orden del Ministerio de Hacienda
aprobando la convoratoria para los
en5ayos del cultivo de taba^co durante
la campaña 1933-34 y di5poniendo se
publique en este periód.ico oficia^l.

"Gaceta" del día 4.

Iaecreto dél Ministerio de Agricul-
tura rectificando sobre mo^dificación de
inscripciones en ,los Registros de la
Propiedad de las fincas sujetas a co-
lonización o ,parcelación.

"Gaceta" del dia 6.

Orden del Ministerio de Trabajo y
Previsión disponiendo la constitución
de una sola entidad intermunicipal a
I4s efectos del trabajo agricala entre
los pueblos de Trigueros y San Juan
del ^Puerto ( Huelva).

"Gaceta" del día 7.

Ley del Ministerio de Trabajo y
Previsión disponiendo que el artículo
168 del Código de Trabajo sea susti-
tuído por el que se publica relativo a
indemnizacianes por accidentes de tra-
bajo.

Ord^en del mismo Ministerio dispo-
niendo form•en una sola Agrupación
Administrativa do^s Jurados Mixtos de
Tra•bajo Rural, Construcción y Obras
públicas de Talavera de la Reina.

Ord^en ^del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, creando una
Co^misión encargada de informar al
Gobierno sabre 9a regulación del ca-
mercio de ^los trigos nacionales de la
cosecha actual.

.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.

I , .,^^^^^^f^kITJ_JD^ P^RSGN^ ĉL^^
^^ ^ ^-'^ ------
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INGEN[EROS AGRONOMOS

Nombramientos

Ha sido nombrado Secretario gene-
ral del Consejo Agronómico el Inge-
niera Jefe de .primera clase •don To-

más Alfonso Lozano y González, que
prestaba sus servicios como Director
de la Estac'rón de Agricultura gene-
ral y de Aplicación, de Albacete.

Como resultado de concurso se
nombra Ingeniero del Cuerpo en el
Instituto de Gerealicu^ltura a don Fcr-
nado Gaspar Rodrigo.

Traslados

Pasa a prestar sus servicios como
Ingeni^ero afecto a ^la Sección. Agro-
nómica de Zamora el Ingeniero ter-
cero don Juan Rodríguez Sardiña, que
prestaba sus servicios en la de Leún,
y el Ingeniero segundo don Miguel
Fernández Pintado pasa, de la Esta-
ción Sericícola de Murcia, a Director
de la Estación de Agricultura Gene-
ral y d^e A.plicación de Albacete.

Reingreso

Reingresa en el servicio activo del
Cuerpo, como Ingeniero t^ercero, don
José García Atance, que se hallaba
afecto a la Mancomunidad Hidrográ-
fica del Duero.

Destinos

Han sido destina^dos: don José Gar-
cía Atance, Ingeniero tercero, reingre-
sado en servicio activo, a prestar sus
servicios en el Catastro, dependiente
del Ministerio de Hacienda, y el In-
geniero tercero, recientemente ingre-
sado en el Cuerpo, don Antonio Fer-
nández y Fernández, camo Ingeniero
afecto a la Sección Agronómica de
León.

CONCURSOS

Escuela Especial de Ingenieras Agró-
nomos

La "Gaceta" del día 29 de julio
anunció concurso para la •provisión de
una plaza d^e Frofesor de Elayotec-
nia y Azucarería, Industrias de la 4e-
che y d^emás industrias •de primera
transformación de los productos agrí-
colas y ^del ganado.

La misma "Gaceta" anuncia tam-
bién concurso para la provisión de
^ma plaza de Profesor de Física gene-
ral, Técnica micrográfica, Mecánica
racional y a^plicada a máquinas y
construcciones.

Pueden concursar dichas plazas los
[ngenieros agrónomos del Cuerpo, en
activo y con seis años de servicios.

El plazo para presentación de ins-

tancias es de veinte días.

Fitopatología.

La "Gaceta" del día 31 •de julio
anuncia concurso para proveer tres
plazas de Ingenieros auxiliares de^l
Servicio d•e Fitopatología: una, en la
Estación de Fitopatología de Barce-
lona, y una •para cada una de las Sec-
ciones Agronómicas de León y Sa:^
Sebastián.

Pueden tomar •parte en est^e con-
concurso sólo Ingenieros aspirantes.

EI .plazo de presentación de instan-
cias es de quince días.

Plagas del campo.

También se anuncia concurso en la
misma "Gaceta" para concursar una
plaza de Ingeniero auxiliar de los Ser-
vicios de Plagas del campo en da Sec-
ción Agronómica de Santa Gruz de
Tenerife.

Las instancias ^deben dirigirse a la
Sección Agronómica de Santa Cruz
de Tenerife en el plazo de treinta días,
a contar desde e( siguiente al de ^la
publicación del anuncio en la "Gace-
ta", incluyéndose en este plazo los
días festivos.

Sólo pueden tomar parte Ingenieros
aspirantes.

Inspeccibn general de los Servicios
Social-Agrarios

En 9a "Gaceta" del día 7 de agos-
to se •pyblica ^el anuncio de un con-
curso abierto por la Inspección gene-
ral de los Servicios Social-Agra^rios,
para !a provisión de 14 plazas de In-
genieros agrónomos temporeros.

Pueden concursar dichas plazas los
Ingenieros aspirantes a ingreso en el
escalafón del Cuerpo y los que se en-
cuentran en situación de supernume-
rarios.

EI •plazo para presentación de ins-

tancias terminó el día 16.

AYUDANTES DEL SERVICIO AGRO-
NOMICO

Destinos.

Ha sida destin.ado a la Sección
Agronómica de Barcelona ^don Mn-
nuel Corredor Arana, Ayudante prin-
cipal de segunda, recientemente rein-
gresado.

Fallecimiento

Ha fallecido el Ayudante mayor de
tercera clase don Gregorio Matallana
Revuelta.
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El gas ácido cianhídrico para la
desinfección de viviendas ("Hy-
drocyanic acid gas as a fumigant
for destroying household in-
sects), por E. A. Back y R. T.
Cotton, Entomólogos. FARMERS'
BULLETIN, núm. 1.670, U. S. D^ept
of Agriculture, Wáshingto^n, D.
C., abril 1932.

La fumigación con ácido cian-
hídrico, método eficacísimo para
la destrucción de plagas de insec-
tos que atacan a determinados
frutales, y cada vez más extendi-
da entre naranjeros y olivareros,
es a su vez el medio mejor para
combatir los insectos domésticos
y los que se alojan en cuadras, co-
rrales, establos, etc.

En esta publicación se detallan
las ventajas del método y la téc-
nica operatoria. Las primeras re-
siden principalmente en el enor-
me poder mortífero del gas y su
rápida y total difusión, el no ser
inflamable ni explosivo, la facili-
dad de su evacuación una vez ter-
minado el trabajo, y, finalmente,
su baratura.

Las observaciones sobre los pe-
ligros a que expone el manejo del
gas y precauciones a adoptar, es-
tán tratadas con gran detalle, a la
par que concisión.

Una vez descriptos los prelimi-
nares de preparación del local a
tratar, se describen los distintos
métodos operatorios. El ya clási-
co del pote, es objeto de descrip-
ción minuciosa. Los autores reco-
miendan como fórmula generado-
ra, empleando, desde luego, el
cianuro de sodio, la de proporcio-
nes 1-1 %Z-3, que creen más ven-
tajosa a la de 1-1 ^/2-2 empleada
en fumigaciones de naranjos y oli-
vos, pues si bien esta última pro-
duce alguna mayor cantidad de
gas, hace más difícil el vaciado y
limpieza de los potes, por el ma-
yor número de cristales que se
forman en el residuo.

La dosificación de cianuro de
sodio es función del volumen del
local a tratar. Se recomienda, pa-
ra edificios bien construídos, una

li^bra de cianuro de sodio por ca-
da 1.000 pies cúbicos de espacio
(equivalente a 16 gramos por rne-
tro cúbico).

El método del cianuro de cal-
cio en ,polvo y del cianhídrico lí-
quido son objeto de cíetalles sufi-
cientes para no dejar lugar a du-
das en los métocíos operatorios.
Muy útiles los datos sabre empleo
de tierras conchíferas (de diato-
máceas) , empapadas de ácido
cianhídrico, y que se emplean,
bien en forma granular o en la de
discos comprimidos.

Lo referente a ventilación de
locales fumigados es de gran im-
portancia para evitar accidentes,
que nunca deben ocurrir, si el per-
sonal fumigador guarda las debi-
das ^precauciones, nada difíciles ni
costosas.

Posibilidad económica de suprimir
el harbecho, por F. Uranga, In-

geniero agrónomo. LA AcclóN

SOCIAL NAVARRA, núm. 1.217,
Panrplona, 25 junio 1932.

En este breve artículo de divul-
gación se dan consejos a los agri-
cultores de la ribera navarra, que
bien pueden hacerse extensivos a
los de otras comarcas del territo-
rio nacional.

Estudia el autor brevemente las
razones que pueden abonar en la
práctica la continuación del siste-
ma de año y vez y da como pri-
mera y principal la de insuficien-
cia de agua llovida para hacer
vegetar holgadamente los cultivos.
Resulta, sin embargo, que esta
primordial ventaja y utilidad del
barbecho, no la hace efectiva el
modo de realizarlo en aquella zo-
na (nosotros añadiremos: y en
otras muchas) ya que las labores
se realizan tarde y mal. La vercia-
dera razón de no aminorarse el
barbecho ^blanco, o su total su-
presión en casos que lo permitan,
se basa, a juicio del Sr. Uranga,
en la escasez que sufre el agri-
cultor de capital de explotación
y circulante: abonos, maquinaria,
ganado de tiro y renta, etc.

Los inconvenientes del barbe-
eho blanco, en las zonas en que
factores climáticos decisivos no
justifiquen su existencia, se resu-
men en: reducción de superficie
cultivada, de ganado y, por con-
siguiente, de estiércol, y sistema
de .monocultivo, con todos sus
peligros.

El autor aconseja, como solu-
ción para reducir o suprimir el
barbeeho la introducción en la
hoja correspondiente de una legu-
minosa forrajera (veza con avena
como soporte), sem^^brada a voleo
sobre rastrojo y cubierta en octu-
bre con pase de rastra. La siega
del forraje puede hacerse en la
Ribera hacia el 10 de mayo.

Termina el artículo con un su-
cinto estudio económico de los
beneficios que pueden lograrse
con este sistema.

Práctica de tratamientos herbicidas
("Pratique des traitements h^er-
bicides"). L'ENGRAts, Lille, año
47, núm. 9, 13 mayo 1932.

E1 ácido sulfúrico es el medio
más generalmente usado. La do-
sis a emplear depende del es-
tado de vegetación de los cereales.

En los de primavera, con 8
por 100 de ácido de 60° Baumé
se destruye la mostaza, jarama-
gos, matricaria o falsa manzani-
lla, y el convulvulus o correhuela.

Con concentración de 12 por
100 se puecíe atacar con éxito las
amapolas, azulinas y neguillas, y
si no se destruyen las acederas ni
los cardos, por lo menos se re-
trasa notablemente su vegetación.

En cereales de otoño que ya
han adquirido gran desarrollo la
concentración de ácido debe ser
mayor, pudiendo llegar al 14
por 100.

Deben tenerse muy en cuenta
las condiciones climáticas, pues si
bien es recomendable disminuir
en tiempo seco la cantidad de
ácido en un 2 por 100, por el con-
trario ha de aumentarse en la mis-
ma proporción en tiempo húmedo.

La solución sulfúrica puede ma-
nejarse sin precauciones especia-
les; no así el ácido, que produce
serias quemaduras. EI mayor cui-
dado al hacer la solución ha de
ser no verter nunca el agua so-
bre el ácido, sino todo lo con-
trario.

EI tratamiento con ácido sulfú-
rico ejerce además una acción se-
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cundaria, no menos interesante,
impidiendo a menudo el desarro-
Ilo de la roya y del mal de pie.
La cantidad por hectárea de solu-
ción oscila de 1.200 a 1.600 li-
tros.

Cuando no se posean pulveri-
zadores, escasee el agua o la par-
cela es pequeña y de difícil acce-
so, ^hay que renunciar al ácido sul-
fúrico. El herbicida recomendable
en estos casos es el sulfato de
hierro deshidratado. La dosis a
emplear varía según la época del
tratamiento. Antes de la floración
de los jaramagos bastan 300 kilos
por hectárea, bien pulverizados y
distribuídos cuando el rocío cu-
bre las hojas.

La silvinita pulverizada da tam-
bién buenos resultados en la des-
truccicín de hierbas jóvenes. La
dosis a emplear es de 800 a 1.000
kilogramos, que hay que elevar
hasta 1.200 por hectárea cuando
se quiera destruir ranúnculos.

^Es conveniente sembrar plantas
pratenses bajo un cereal protec-
tor? ("Ist es zwe^ckmassig, Da-
uerfutteranlagen unter Deckfrucht
anzusaen?"), por Herbert Miiller.
MITTEILUNGEN DER DEUTSHEN
LANDWIRTSHAFT - GESELLSHAFT;
B,erlín, 28 mayo 1932, núm. 22,
año 47.

A partir del fin de la guerra se
han hecho en Alemania trabajos
de gran alcance para la mejora
de praderas y pastos, que han
conducido a aumentos en el ren-
dimiento a una mayor constancia
de éste y duración prolongada de
las praderas de nueva creación.

En este artículo se trata con
detalle una experiencia de siem-
bra planteada en 1929 en Rastatt
(Baden), con objeto de estudiar
si es o no beneficiosa la .práctica
de sembrar las mezclas pratenses
bajo la protección de un cereal.

La siembra de las diversas hier-
bas se hizo a voleo, siguiendo las
normas de Stebler. Las parcelas
de experimentación quedaron di-
vididas en tres fajas de igual
anahura: la primera tenía como
planta .pratectora cebada de ^pri-
mavera; la segunda, avena, y la
tercera, sin planta ninguna de
protección.

De ambas plantas protectoras
se sembraron 70 kgs. por hectá-
rea. La cebada se segó en media-

dos de julio, y la avena, ^hacia
mitad de agosto.

La valoración de parcelas se
hizo en octubre, para dar tiem-
po a que la hierba se fortaleciese
y aliijase. EI método de valora-
ción ha sido el de calcular la su-
perficie recubierta de hierba y el
número de malas hierbas en las
parcelas.

Los daños causados por las
plantas protectoras han sido ma-
yores en las hierbas de crecimien-
to lento y poco desarrollo.

^Calculando en 100 el valor de
la superficie cubierta por la hier-
ba en las parcelas sin planta pro-
tectora, el de las sembradas bajo
cebada no llega más que al 79
por 100. La avena es la que ha
producido mayor perjuicio, pues
el número de hierbas supervivien-
tes no es mayor del 50 por 100 de
las que deja la cebada.

Este efecto perjudicial no al-
canza sólo al número de plantas
por ullidad de superficie, sino que
se extiende al vigor de las mis-
mas, mucho menor en las prot^e-
gidas, efecto que se hace sentir
durante un largo período.

La cantidad de malas hierbas
(principalmente Ilantenes y diente
de león), que es de un 3,2 por 100
en las parcelas no protegidas, as-
ciende a 4,9 por 100 en las sem-
bradas bajo cereal protector.

Otro daño sensible en las par-
celas protegidas fué debido a un
menor rendimiento, atribuíble al
daño causado por exponer en ple-
no verano las hierbas tiernas, sú-
bitamente, a la acción del sol.
Además, el cereal protector es un
consumidor de agua necesaria al
desarrollo de las pratenses.

Tocias estas razones aconsejan
hacer las siembras de nuevas pra-
deras permanentes, sin protección
de ninguna clase.

Regeneración de un suelo que con-
tiene gran cantidad de arcilla

rica en sodio.E. Mc. Taylor,

R. M. Woodman y F. Hanley.

CHEM. NEWS, 1931, tomo 143,

núm. 3.735, págs. 309-311.

Los autores han efectuado en-
sayos para tratar de regenerar un
suelo impropio para el cultivo, a
causa de la gran cantidad de clo-
ruro sódico y de arcilla rica en so-

^ ^rícu^tur^
dio que contiene. Esta regenera-
ción parece posible por el cambio
de base que facilita la expulsión
del terreno de las sales veneno-
sas. Los autores han obtenidó un
resultado convincente por medio
de lavados, de adiciones de yeso
y ^principalmente por riegos con
soluciones de sulfato de magnesia.
Los suelos así tratacíos se hicie-
ron aptos para el cultivo de los
tomates.

La arcilla sódica se transformó
en arcilla magnésica y el sulfato
sódico resultante de las reaccio-
nes, y que constituía un veneno
en la tierra, fué fácilmente elimi-
nado por las aguas, debido a su
gran solubilidad.

^r^^^^^^^^^^J^^^^^^^^^^^/

Comité informativo de produccio-

nes agrícolas: Anuario estadís-

tlco de las producciones agrí-
colas (año 1931 y 1932, hara

los agrlos y el olivo).-Macirid,

1932.-294 páginas, con gráfi-
cos y mapas.

Por tercera vez se recopilan en
este Anuario, de un modo comple-

to, los datos de superficies sem-
bradas o utilizadas, y los de pro-

ducción y valoración de las cose-
chas y aprovechamientos, relati-
vos al año 1931.

Se publican en el mismo, por

primera vez en las estadísticas

oficiales, la producción de pasas
de uva y la valoración de los pro-

ductos de esta industria, esencial-
mente agrícola. Figura también

por primera vez la producción de
patatas en ^huerta.

En lo que se refiere al Censo

ganacíero, sólo se consignan los

datos totales del último realizado

(año 1929), con aquellas rectifi-

caciones que han sido remitidas

en el transcurso del alio 1931, pe-

ro sin que ellas signifi,quen la rea-

lización de un Cénso nuevo.
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CONSULTA NUM. 530

Bibliografía sobre el cultivo en lí-
neas pareadas

Don Luis Gómez Rojas, de Li-
nares, nos escribe y dice lo si-
guiente: "Le remito una pregun-
ta para la sección de consultas, de
la cual soy entusiasta lector, re-
ferente al sistema de líneas pa-
readas para sie ĉnbra de cereales,
del cual no conozco más referen-^
cia bibliográfica que la de las.
"Hojas divulgadoras" de la Di-.
rección general de Agricultura, de
don Carmelo Benaiges, rogándole
me indique autores y libros más
modernos que hayan tratado este
asunto."

Respuesta

En el almanaque de "El culti-
vador moderno", de los años
1925, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32
se han publicado trabajos del
Ingeniero agrónomo don Car-
melo Benaiges sobre el cultivo en
líneas pareadas, con gran minu-
ciosidad de detalles. Para adqui-
rir estos calendarios puede diri-
girse al señor Benaiges, domici-
liado en la calle de Alberto Agui-
lera, núm. 35, principal. Madrid.

No conocemos ningún otro au-
tor moderno que se haya ocupa-
do de esta clase de cultivo.-Je-
sús Aguirre Andrés, Ingeniero
agrónomo.

CONSULTA NUM. 531

Arrendamientos colectivos

EI Presidente d e] Sindicato
Agrícola "EI Porvenir", de Cala-
ñas (Huelva), nos hace la si-
guiente consulta:

"Constituído este Sindicato por
modestos agricultores, está en sus
cálculos efectuar algunos arrien-

dos colectivos. ^(^ué trámites son
indíspensables para efectuarlos y
en que condiciones? Existiendo
aquí la costumbre de hacer las
sementeras por año y vez, al 10
por 100, o sea al diezmo, y te-
niendo en cuenta que el terreno
está en su inmensa mayoría cu-
bierto de espesísimo cnonte bajo,
improductivo para la Ganadería,
y por el esfuerzo del agricultor
queda al propietario el aprove-
chamiento de rastrojos y pastos
para sus ganados, y teniendo en
cuenta el decreto sobre revisión
de contratos de arrendamientos,
^existe algún precepto legal para
obligarnos a continuar pagando
en la misma cuantía, o bien tene-
mos ^derecho a alguna rebaja?
Hay que advertir que nuestros
contratos son verbales."

Respuesta

Existen dos partes en su con-
sulta: una la que se refiere a
arrendamientos colectivos; otra,
la concerniente a la rebaja de la
renta de los actuales contratos vi-
gentes.

Esta última parte se regula por
los Decretos de 11 de julio, 6 de
agosto y 31 de octubre del pasa-
do año, y sobre este extremo exis-
ten bastantes consultas resueltas
en esta sección, que son perfecta-
mente aplicables a su caso.

En cuanto a los contratos co-
lectivos, se rige por las disposi-
ciones de 8 de julio (Gaceta del
10) en relación con el Decreto de
19 de mayo del pasado año 1931,
elevados a ley en 9 de septiembre.
Con arreglo a esas disposiciones,
cuya lectura le recomiendo para
enterarse bien, pues por su mucha
extensión no es posible extractar-
las, las Asociaciones obreras que
se propongan concertar arrenda-
mientos colectivos deberán diri-
girse al Ministerio de Trabajo y
Previsión, enviándole con la certi-

ficación de su propia constitución
legal, copia autorizada del pro-
yecto de sus Estatutos o Regla-
mento para la explotación de pre-
dios rústicos en arrendamiento co-
lectivo, a fin de que sea debida-
mente aprobado si el referido Mi-
nisterio lo considera suficiente y
exento de antinomias o contradic-
ciones, que en otro caso, y previa
su adecuada explicación, deberán
subsanar los interesados mismos,
aprobándose después si así se
cumple.

Con la orden de aprobación de
los Estatutos o Reglamento para
los arrendamientos colectivos, y
comunicada a la respectiva Aso-
ciación, el Ministerio de Trabajo
publicará en la Gaceta la autori-
zación para emprender tales ope-
raciones, que el Boletín Oficial de
la provincia reproducirá inmedia-
tamente.

Si los bienes sobre los que se
ha de efectuar el arrendamiento
colectivo son de propiedad parti-
cular, cuyo propietario los lleve
en arrendamiento, procede efec-
tuar, por parte de la Sociedad
que pretenda los beneficios de es-
ta disposición, un requerimiento,
con tres meses de antelación a la
terminación del contrato vigente,
al propietario y colono actual de
la finca, a fin de evitar la recon-
ducción tácita del contrato de
arrendamiento ordinario vigente
al amparo de lo .dispuesto en los
artículos 1.566 y 1.577 ciel Có-
digo civil.

Existen también en las dispo-
siciones mencionadas muchas re-
glas para fijar la renta en su justo
precio-sin que esto guarde re-
lación con la revisión de contra-
tos, que, hasta ahora, sólo es por
este año agrícola-y otros extre-
mos muy interesantes que le con-
viene enterarse para poder 1levar
a cabo con éxito el propósito.-
Paulino Gallego Alarcón, Abo-
gado.
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CONSULTA NUM. 532

Compraventas y arrendamientos de
ñncas rústicas

Don José Climent, de Albocá-
cer (Castellón), desea sa^ber si se
puede vender una finca ae al;u-
na extensión situada en la pro-
vincia de Castellón, sin qu^ se de-
clare nula la venta.

Además, desearía saber lo que
rige actualmente en materia de
arrendamiento y a,parcería.

Respuesta

Hasta ahora, no existe nin;una
prohibición para enajenar ^incas
rústicas. Sólo existe la an:^naza
de la Reforma agraria en este
punto de retrotraer la sttuaci`,n
jurídica al 14 de abril de 1931,
para los efectos de la im;^Ianta-
ción de la misma. Este prc^yectr^,
que se está discutiendo en estos
momentos en las ^Cortes, y cuya
suerte no sabemos cuál sea, no al-
canza a la provincia de Caste^l`,n,
a no ser que la finca ^ea de s^ño-
río. Pero, aun en este último ca-
so, el articulado de la ley se dul-
cificará hasta el punto de poner-
lo a una honesta distancia de la
tendencia socialista. De modo es
que, en todo caso, es válido, con
arreglo a la legislación, el contra-
to de compraventa de fincas rús-
ticas.

En materia de arrendamiento,
rige ]a legislación común del Có-
digo civil y, además, el real de-
creto-ley de 21 de noviembre de
1929 ("Gaceta" del 24), en cuan-
to modifican los artículos del Có-
digo 1.575 a 1.579, principal-
mente en lo que se refiere a las
mejoras útiles y necesarias ^hechas
por el arrendatario en la finca
arrendada. E1 Gobierno de la Re-
pública ha publicado las siguien-
tes disposiciones, que podrá ver
en nuestra colección en la sección
correspondiente: 29 de abril 1931
("Gaceta" del 30) ; 19 de mayo
del mismo año ("Gaceta" del 20) ;

11 de julio del mismo año, 6 agos-
to ("Gaceta" del 7), confirmados
por ley de 9 de septiembre; la dis-
posición publicada en la "Gace-
ta" del 12 del mismo mes y año
sobre revisión de contratos de fin-
cas rústicas; otra de 30 de octu-
bre ("Gaceta" 1 de noviembre),
referente a la misma materia; dis-
posición ("Gaceta" del 30 diciem-
bre) prorrogando el plazo esta-
blecido en la anterior, y, por últi-
mo, la de 13 de mayo de este año
("Gaceta" del 15), dictando dis-
posiciones sobre este mismo pun-
to. - Paulino Gallego Alarcon,
Abogado.

CONSULTA NUM. 533

Enterramiento de plantas para aJa-
no en verde

Don Angel Anigoniaga, de Al-
gorta (Vizcaya), nos ^hace la si-
guiente consulta:

"^Leyendo en su Revista un ar-
tículo sobre el enterramiento en
verde, he creído oportuno pre-
guntarles cuál es el mejor modo
o sistema para hacer esta opera-
ción, porque yo ^he hec'ho con trac-
tor ^potente de 15-30 HP., arras-
trando un arado de tres discos
que profundizaba poco más o me-
nos 30 centímetros, y que a pesar
de esto dejaban mucho verde en-
cima. Es decir, que con una altu-
ra de verde de 60 u 80 centíme-
tros creo muy difícil el enterra-
miento total con una simple pa-
sada de arado, por muy profundo
que labre y por ancho que sea."

Respuesta

La labor de discos difiere de la
vertedera en que el ^primero des-
morona más la tierra que la se-
gunda y esto hace que sea más
apropiado para el enterramiento
de cosechas la vertedera que el
disco; pero realmente cuando la
vegetación a enterrar es de gran
altura, como la de referencia, pa-
ra lograr cubrir completamente la

jPROPIETARIOSi jREGANTES!
PRODLICTOS ^^

®

Bombae de todae clsaes +x Motorea de exploaión s Compreaorea
Bombsa CONIFLO para pozoe

Socfedad Española de Bombas y riaqainaria

WOI^THIN^TON

vegetación hay prímero que pasar
un rulo de cualquiera clase que
sea, desterronador, liso, de discos,
que tumbe la cosecha y a conti-
nuación la labor de enterrar no
ofrece dificultades. Si no hu^iera
rulo (a pesar de sus grandes uti-
lidades) habrá necesidad de se-
gar, mejor con guadañadora.-
Andrés Fernández Cuervo, Inge-
niero agrónomo.

CONSULTA NUM. 534

Elevación de aguas

Don Manuel Alvarez González,
de Lerín (Uviedo), nos consulta
lo siguiente: "Yoseo un pozo de
13 metros de protundidad y deseo
instalar una bomba para etevar el
agua hasta la altura del brocal.
t engo en mi poder catálogos de
vartas marcas de electrouumbas
rotativas, que creo son las más
sencillas, pero tienen el grave in-
conveniente de tener que mstalar-
se en el fondo del ^pozo, y en esas
condiciones tengo entendido que
el motor eléctrico tiene muy poca
vida, debido principalmente a la
tnucha humedad, y además son
bastante incómodas en su regular
engrase. Las bombas ordinarias
no me satisfacen gran cosa, tatn-
bién hay que bajar al fondo del
pozo para su instalación y, por
tanto, es muy molesta y costosa,
así como la reparación de sus ave-
rías, que, por desgracia, se suce-
den con bastante frecuencia. De
los demás tipos de aparatos eleva-
dores de aguas daría preferencia
al multicelular "Carruelle", pero
no me decido a adoptarlo por te-
mor a que la cinta sea muy oxi-
dable y que no sea lo suficiente
fuerte para resistir el trabajo de
varios años de servicio.

Después de lo dicho, concretaré
la consulta:

^Qué bomba o aparato más
práctico y no muy costoso me
aconsejan instalar para la eleva-
ción del agua, teniendo en cuenta
que deseo un caudal aproximado

EQU I PANDO SUS FINCAS CON
BOMBAS WORTHINGTON
TENDREIS MAS AGiIA CON
MENOS GASTO .-CONSULTENNOS

MADRID, Marqués de Cubas, 8.
BARCELONA, P.` de la Llníveraidad, 2
VALENCIA, D. Juan de Auatr'va, z5
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de mil litros por hora, que sea su-
ficiente un electromotor de medio
a un H. P. y que el agua no pier-
da sus condiciones de potabili-
dad?"

Respuesta

Como la cantidad de agua a
elevar es tan pequeña, con cual-
quier aparato corriente, como la
bomba de émbolo, accionada des-
de arri^ba, con varilla en sus guías,
es suficiente, siempre que el cau-
dal no deba ser permanente.

La bomba centrífuga, acciona-
da por un motorcito eléctrico, es
cómoda y segura y se puede sal-
var fácilmente el inconveniente de
bajar el motor al pozo, colocán-
dole al nivel del suelo y poniendo
una transmisión de correa o ca-
ble a la bomba.

Para que la bomba trabaje en
buenas condiciones, debe colocar-
se en sitio en que la aspiración no
pase nunca de cinco metros. En
esta forma tendría que impulsar
ocho metros, hasta el brocal de]
pozo, y para acortar el tiro de la
transmisión, se puede colocar una
polea intermedia, a la mitad, o
bien otra arriba para tensar, para
que la correa o cable no patinen,
por quedar flojos. Si la transmi-
sión se hace por correa, no debe
emplearse de cuero, sino de bala-
ta u otra sustancia resistente.

Para el caudal de 1.000 litros
hora, es suficiente un motor de
1/4 H. P., pero trabaja mejor uno
de 1/2 H. P., elevando en menos
tiempo, con la bomba aorrespon-
diente, que debe trabajar lo menos
a 1.500 revoluciones por minuto,
por la altura a elevar. E1 coste de
instalación de ambos difiere poco.

La bomba, poleas, etc., se pue-
den colocar sobre palomillas si-
tuadas en la pared del pozo o to-
do ello colgado, en un bastidor de
hierro en ángulo.-Francisco de
la Peña, Ingeniero agrónomo.

CONSULTA NUM. 535

Enfermedades de perales y pavías

Don Cesáreo González, de Ca-

,
banellas (Orense), nos hace la si-
guiente consulta: "Agradeceré me
indiquen algún procedimiento pa-
ra combatir las enfermedades de
los perales. Actualmente tienen las
hojas llenas de manchas blancas
y una gran cantidad de bichos ad-
heridos al envés de las mismas.
También suben muchas hormigas
por el árbol. No sé si serán éstas
tas que producen la peste o son
los mencionados bichos.

Por el tronco les puse cal, y al
pie ceniza; así me han dicho los
jornaleros. Díganme si es sufi-
ciente o hay algo mejor.

También tengo las plantas de
pavías atacadas, las hojas muy
manchadas, como las del peral,
pero no les veo bichos, como suce-
de con las anteriores. Agradeceré
me digan lo que crean más con-
veniente para conservar sanos los
frutales mencionados. Le mando
esas dos hojas por si llegan en
condiciones de poder apreciar más
de cerca la enfermedad de las mis-
mas.

Respuesta

Los insectos que atacan al pe-
ral y que vienen con la muestra
remitida, son los llamados ^pulgo-
nes, de presencia muy frecuente
en los frutales. Desde luego que
el encalado del tronco y la colo-
cación de ceniza al pie son prác-
ticas ineficaces. Existen otros
procedimientos para luchar con-
tra estos insectos, los cuales ve-
rá detallados en la Hoja Divul-
gadora, publicada por la Esta-
ción de Patología Vegetal de la
Moncloa, que recibirá por correo,
así como unas instrucciones re-
dactadas por el mismo Centro.
EI peral tiene la ventaja de que
suelen abarquillarse menos las
hojas que en otros frutales, al
ser atacados por los pulgones, lo
cual facilita la aplicación de in-
secticidas.

La presencia de hormigas se
debe a que éstas acuden a todas
las .plantas atacadas por pulgo-

^(iANADEROS!

nes para nutrirse de la substan-
cia pegajosa que los pulgones se-
gregan, de manera que no son
las que producen los pulgones,
sino que se aprovechan de ellos
y los protegen contra sus enemi-
gos y se cuidan de que se des-
arrollen bien, transportándolos a
los brotes sanos de la planta o
aun a plantas no atacadas toda-
vía. En este sentido, las hormi-
gas contribuyen a aumentar los
daños de los pulgones.

La hoja de pavía no ha llegado
en condiciones de poder identifi-
car la enfermedad que padezca.
Si el señor consultante nos remi-
te muestras más abundantes po-
dremos reconocerlas y aconsejar-
le con mayor conocimiento de
causa.=Miguel Benlloch, Ingenie-
ro agrónomo.

CONSULTA NUM. 536

Preferencia, para el trabajo, de
obreros de la localidad sobre los

forasteros

Don Luis Gómez Rojas, de Li-
nares (f aén), nos es ĉribe para
consultarnos lo siguiente: "Si los
muleros, tanto con arado "bra-
bant" o con corriente, han d^ ser
especializados y, por lo tant^, si
están sujetos a lo legislado sobre
términos locales, para poderlns
emplear sea cualquiera su vecin-
dad."

Respuesta

Después del Decreto de 28 de
abril del año pasado, ordenanúo
que se abra en cada pueblc^ un
Registro donde se inscriba,i lus
obreros parados, para que los pa-.
tronos elijan, de entre ellos, los
que necesiten, dando de este me-
da preferencia a los que sean ve-
cinos sobre los forasteros, exist^^n
multitud de disposiciones excep-
tuando diversas faenas agríc^^las,
como la recolección de naran;a, la
de aceitunas, el desvaretado de
los olivos, etc.; pero ninguna ha-
ce referencia a los muleros que

Vuestras explotaciones progresarán siguiendo las
orientaciones y enseñanzas contenidas en las obras:

"('sanadería espa>c^ola^^ y ^^Enfermedades del ganado«
Dei profesor de Zootecnia de la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos don ZACARIAS SALAZAR

Pueden pedirse estas publicaciones a la R°dacción de esta Revista mediante envío de 4,50 y 6 pesetas, respectivamente, más
el importe del certificado si se desea la remisión en esta forma
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Ileven o trabajen con tal u cual
arado.

Existe una excepción en genE-
ral: la continuidad y la idonei^',^ -I
o aptitud especial para el tra^a;o
agrícola. La primera la deterr;ii^^a
el Decreto de i 2 de septier.^Lre
("Gaceta" del 16), en cuar.to ex-
ceptúa los o b r e r o s forasteros
ajustados por año que vinieren
prestanclo sus servicios con tres
años de anterioridad; plazo que se
reduce a dos años de servicios an-
teriores para el pastoreo no tras-
humante. La segunda, o sea la ex-
cepción por razón, en general, de
la aptitud para el trabajo, la de-
terrninan los Decretos de 30 de
septiembre, "Gaceta" 1 de octu-
bre de 1931, y otro publicado en
la "Gaceta" de 13 de mayo de es-
te ario, que preceptúan que los
censos a que se refiere el Decreto
de 28 cie abril de 1931 "se forma-
rán sólu con los obreros agríco-
las propiarnente dichos, con exclu-
sión de los que se dediquen a
otras profesiones", y, además,
que el empleo de obreros locales,
en cuanto a la preferencia, no ex-
cluye el de forasteros cuando re-
sulten insuficientes o no aptos o
especializados para determinada
labor yue exija una pericia espe-
cial.-Paulino Gallego Alarcón,
Abogado.

CONSULTA NUM. 537

Empleo del "Purín"

EI señor conde de Francos, cíe
Villalatas (León), nos hace la si-
guiente consulta: "Con el purín
de un estercolero diluído en agua
quiero regar la hierba de una pra-
dera de siete ^hectáreas de rega-
dío, que tengo hecha con mezcla
de tréboles, loto, ray-grás, poa y
otras plantas pratenses. ^En qué
época cíeben regarse? La pradera
se a-bona con escoria, sulfato
amónico y potasa, en marzo, y la
hierba se siega y henifica en ju-
nio, y después la pasta el ga-
nado."

Respuesta

Debe tenerse en cuenta que el
purín es tm abono rico en nitróge-
no y en potasa, y muy escaso de
ácido fosfórico, por eso se ernplea
sólo en cultivos de aprovecha-
miento foliáceo, como los prados
o en los muy exigentes en potasa,
vid y olivo.

Tiene el inconveniente, con las
plantas forrajeras, de que puede
resentirse el pasto de olor o sa-
bor que repugne al ganado, cuan-
do se agrega el abono con la ve-
getación desarrollada; por eso, en
el caso del consultante, debe ap'i-
carse al terreno, cuando el gana-
cío deja de pastar en él; primero,
porque así se pone más en con-
tacto con la tierra por la falta cle
vegetación, y además, porque si se
emplea cuando hay mucha I;oja,
al mojarse ésta con el purín y eva-
porarse quecía la materia sólida
adherida a las hojas, no fcrtiliza
el terreno y da mal sabor y ol^^r al
pasto.-Andrés Fernánde_ C'c:er--
vo, Ingeniero agrónomo.

CONSULTA NUM. 538

Empleo del Caldo Bordelés

Don Luis Yáñez Valeral, de
Madrid, nos consulta: "el proce-
dimiento más írtil ^para sulfatar la
vid en época lluviosa".

Res puesta

Por correo separado recibir^í
usted una hoja divulgadora con
todo lo concerniente al tratamien-
to del "mildiu" de la vid, tanto
en lo referente a épocas de aplica-
ción, así como su preparación y
empleo. Si algún detalle más pre-
cisa, puede pedir la aclaracióu
oportuna, que se le hará segui-
damente.Francisco J i m é n e z
Cuende, Ingeniero agrónomo.

CONSULTA NUM. 539

Manera de combatir los topos y
culebras

Doña Mercedes C^uesada, de
Ponferrada (León), nos pregunta

si hay algún me^dio dc combatir a
los topos y bichas (culebras).

Respuesta

Los topos ^pueden exterminarse
mediante lombrices de tierra en-
venenadas con estricnina. Las
lombrices se cortan en trozos cie
cuatro o cinco centímetros de 1ar-
go y se rebozan en la estricnina,
mezclada con filarina; estos trozos
de lombriz se introducen en las
galerías o topineras, que se tapa-
rán con cuidado, y son comidas
con avidez por los topos.

Debe evitarse tocar el cebo con
las manos ^para yue no lo rehusen
los topos, que tienen el olfato muy
cíesarrollado; por este motivo, to-
das las manipulaciones se harán
con pinzas.

En lugar ^de la estricnina pue^fe
emplearse la nuez vómica en pol-
vo. La manera de operar es ^la si-
guiente : Se recogen lombrices de
tierra y se las coloca en un vaso
durante veinticuatro horas, para
que suelten la tierra; se las cam-
bia de recipiente y se las espol-
vorea con nuez vómica pulveriza-
da (30 gramos bastan ^,para una
taza llena de lombrices). Pasadas
diez o doce horas, el cebo puede
ya utilizarse, para lo cual se si-
guen las galerías del tapo, y, de
trecho en trecho, se aprieta con el
p,ie, abriendo un agujero con un
palo, se echa una lombriz ^cogida
con las pinzas y se cubre con
tierra.

En cuanto a^las culebras, pue-
den combatirse con animales que
las cazan, como los ^erizos; tam-
bién los cerdos pueden rendir
buenos s^rvicios. Los pavos y las
pintadas, o gallinas de Guinea,
persiguen a las víboras y las ata-
can hábilmente a ^picotazos.-José
del Caiiizo, Ingeniero Agrónomo.

CLORURO - S U LFATO
EI abono que aurrienta la
cosecha y me^ora la calidad
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CONSULTA NUM. 540

Prescripción adquisitiva de dere-
chos reales g

Don Ramiro Ocaña, de San
Martín de Valdeigles^as (Ma-
drid), nos hace la consulta que
copiamos:

"El que suscribe tiene una tie-
rra que en la escritura consta de
dos fanegas de regadío con un
arroyo que linda al ^ur con dicha
tierra. Por cima hay otras dos fin-
cas que en la escritura no cons-
tan ser de riegb, y hace próxima-
mente quince años que riegan con
el mismo arroyo, y para captar
el agua tienen que hacer una de-
tención que perjudica a otra tie=
rra mía, ya que dicho arroyo pa-
sa al Norte de ésta. Antes de
meterme en litigios deseo me in-
formen si estos señores tienen de-
recho al agua de referencia, bien
por el tiempo que hace que vie-
nen regando o porque estén an=
tes."

Respuesta

Aquí la cuestión que se plantea
es si estos señores, al usar el agua
del arroyo y efectuar la detención
de la misma, perjudicando a su
finca, tienen derecho, no a usar
el agua, sino a perjudicar su fin-
ca o no. Y la respuesta surge cla-
ra y terminante en sentido ne-
gativo.

Dejemos a un lado la cuestión
de ^que usted pueda tener derecho
al agua por figurar en la escritu-
ra y Registro de la Propiedad co-
mo fincas de regadío, y su vecino
no, por no darse estas circunstan-
cias.

Su vecino puede tener la con-
cesión administrativa de e s a s
aguas para el riego o no; si la
tiene, es incuestionable su dere-
cho al uso de las miscnas, y, en
caso contrario, dentro de cinco
años (lleva regando quince) ha-
brá adquirido este derecho por la
prescripción. Sea cualquiera la si-
tuación que con respecto al de-
recho al uso de las aguas se en-
cuentra, es indudable que al per-
judicar a su finca lesiona un de-
recho real, y éste sólo se adquie-
re por prescripción entre presen-
tes o ausentes por el transcurso
de diez y veinte años, respecti-
vamente, cuando exista buena fe
y justo título (art. 1.957 del Có-
digo civil). Para que exista justo

titulo es preciso que exista inscri-
to en el ttegtstro ue ta rrop^edad,
para lo cuai debe usted inrormar-
se debidamente y ver las ^dimen-
s^ones ae su tinca y las de su
convecino, y si éste se ha extrali-
nntado reannente y perjudica a su
imca, bien en 1a ex^enston dtsmi-
nuiua, encharcamtento de ella o
tmposicton de servtdumbres. l:o-
mo no na adqwndo todavia nin I
gun derecno real ^si ast resulta del
negtstro), es de estricta aplica-
cton el articulo 196 del (:odigo
civil en su párrafo "l.°, que dice:
'^Las acciones reales sobre bieues
inmuebles prescriben a los treinta
años. Iĉntiendese esta disposición
sin perjuicio de lo establecido pa-
ra 1a adquisición del dominio 0
'ilerechos reales por prescripción."

Y como esta adquisicion por
prescnpción sólo puede referirse
al uso de las aguas y a la servi-
dumbre de presa, acueducto, par-
tidor, etc., durante veinte años, es
preciso evitar que este plazo lle-
gue. Para ello debe intentarse,
cuanto antes tnejor, una interpe-
lación a su convecino, y si no está
dispuesto a efectuar la reparación
amistosamente, emprender el ca-
mino judicial.

Resumiendo: Debe usted ente-
rarse en el Registro de la Propie-
dad de las dimensiones y linderos
de la finca de su convecino, y si
de la misma no resulta lo contra-
rio, debe usted ejercer la acción
reivindicatoria o negatoria de ser-
vidumbre, impidiendo que su con-
vecino adquiera, en perjuicio de
sus fincas, por prescripción, lo
que no puede adquirir en contra
de su voluntad sino por este tí-
tulo. - Paulino Gallego Alarcón,
Abogado.

CONSULTA NUM. 541

Aguas para riegos

Dotr Joaquín Belmonte, de Ma-
drid, nos consulta lo siguiente:

"Existe una finca de secano, de
una extensión aproximada de un
kilómetro, perteneciente a varios
dueños; próximo a ella hay una
zona de regadío, y las aguas que
la riegan corren después por un
azarbe que las conduce a un río,
de donde son sacadas para vol-
ver a regar otros terrenos.

Lo que se quiere conseguir es
regar esas tierras de secano con
el agua que corre por el azarbe,
y desearía saber qué hay legisla-

do sobre este particular, así co-
mo también alguna obra que tra-
te de la parte administrativa, o
de cualquier otro asunto de in-
terés para obtener el fin que se
desea."

Respuesta

La imprecisión de los términos
de su consulta hace necesario que
tengamos que lracer varias hipó-
tesis:

Primera. EI agua que corre
por el azarbe es agua privada,
por ser de origen privado, y el
azarbe atraviesa esas fincas o lin-
da con las que se quieren regar.

En este caso basta ponerse de
acuerdo todos los dueños p a r a
aprovecharlas antes de que vier-
tan al río, sin más trámites, pues
nada ^hay que se oponga a ello,
excepto en el caso del tercer su-
puesto.

Segunda. EI agua que corre
por el azarbe proviene de caudal
público, y ésta, en su sobrante,
constituye servidumbre o corre
por terrenos de propiedad pública.

Para poder regar se pueden se-
guir dos procedimientos: obtener
la correspondiente concesión ad-
ministrativa, o regar simplemen-
te y ver si nadie se opone, en cu-
yo caso, por el transcurso de vein-
te años, es un derecho consoli-
dado.

Tercera. Como los únicos po-
sibles perjudicados son los que
riegan después cle ustedes, sacan-
do las aguas del río cuyo caudal
se compone en parte de las que
vierte el azarbe, cabe preguntar
si estos regantes pueden o no opo-
nerse con éxito a cualquier con-
cesión administrativa o al comien-
zo de un uso que se trate de hacer
continuado a los efectos de la
prescripción.

Y la contestación a esto es sen--
cilla. Basta averiguar si esos re-
gantes tienen concesión adminis-
trativa o uso continuado por vein-
te o más años y si, además, el
privar al río de las aguas del
azarbe supondría una disniinución
de caudal que a ellos les lesio-
nase o perturbase en su uso 0
concesión. Unicamente en este ca-
so podrían oponerse, consiguien-
do impedir el que ustedes re-
gasen.

En cuanto a la legislación so-
bre el asunto, rigen los preceptos
del Código civil y la ley de aguas
de 13 de junio de 1879, cuyo tex-
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to existe en los manuales "Reus",
y multitud de disposiciones para
distintos usos y casos.

D e s d e luego, no conocemos
ningún tratado teórico=práctico en
punto a legislación de aguas, cu-
ya materia es complejísima, co-
mo podrá ver repasando nuestra
colección de consultas y examinar
las referentes a aguas. Le acon-
sejo, en todo caso, dejarse guiar
por persona experta en la mate-
ria, que se encargue del estudio
técnico y de la tramitación del
asunto, pudiendo, si lo desea, dar-
le la dirección de persona muy
competente y orientada en estas
cuestiones. - Paulino Gallego
Alarcón, Abogado.

CONSULTA NUM. 542

Cultivo en fajas, método Arana

Don Lázaro Cardenete Justicia,
de Cabeza del Santo C r i s t o
(Jaén), nos consulta lo siguiente:

"He leído el libro del señor Ara-
na Nuevos métodos del eultivo en
secano, y teóricamente la forma
de hacerlo en fajas sembradas de
20 a 25 centímetros, separadas
por otras de 60 a 100 sin sem-
brar, me ha convencido plena-
mente como medio para obtener
una mayor regularidad en ]as co-
sechas. Si me es posible, en la
próxima sementera desearía po-
nerlo en ejecución, pues labro una
finca donde las tierras en años
de lluvia abundante son muy pu-
jantes; pero éstos son los menos,
pues por término medio la preci-
pitación anual no pasa de los 300
milímetros. Antes de ponerlo en
práctica como es mi deseo, quisie-
ra saber qué fincas en la actuali-'
dad tienen adoptado esa forma de
cultivo para dirigirme a sus due-
ños en solicitud de datos e infor-
mes o hacerles una visita y ^er
sobre el terreno los resultados."

Respuesta

EI método de Arana, o Cuftivo
contintto, basado en intercalar en-
tre las líneas de cultivo, anchos
espacios o calles de barbecho des-
nudo, que permiten ejecutar labo-
res ciescie la sementera hasta la
recolección, tiene como principa-
les ventajas las siguientes:

a) Mejor conservación de la
humedad en el período en que
es más necesaria a la planta. Re-
firiéndome concretamente al tri-
go, este período "crítico" abar-
ca desde una quincena antes de

la aparición de la espiga hasta
la recolección.

b) Los grandes espacia ĉnien-
tos permiten en ese período crí-
tico, que también lo es para la
alimentación de la planta - el
agua no es más que el vehículo
de los alimentos-, la aplicación
de abonos nitrogenados de asi-
milación rápida (nitratos) en la
época de formación de las espi-
gas, la más "propicia" al mejor
aprovechamiento del nitrógeno.
Con el empleo de los nitratos en
ese período de la vegetación se
logra acrecer notablemente la ri-
queza en proteina de los trigos,
riqueza que ya viene naturalmen-
te aumentada en este método de
cultivo por la rnejor nitrificación
que se procura al suelo con las
"continuadas" labores.

En los Estados Unidos se saca
partido de esta ventaja que pro-
porciona el cultivo a base de gran-
des espaciamientos (Anuario del
Departamento de Agricultura de
Washington, D. C., año 1927, pá-
ginas 701 a 702.-Wider spacing
feasible.-Wheat protein is in-
creased by using nitrate at head-
ing), porque se venden los trigos
sobre la base del nitrógeno que
contienen, llegándose a pagar so-
breprecios de tres pesetas por hec-
tolitro por cada unidad que reba-
se el 12 por 100 de proteina. Los
trigos ricos en proteina son, en
efecto, más alimenticios y, por lo
general, producen harinas de gran
fuerza.

c) Facilita la extirpación to-
tal de la vegetación espontánea,
factor de considerable importan-
cia desde el punto de vista del
aprovechamiento del agua y sus-
tancias solubles del suelo y tam-
bién por lo que respecta a la ca-
lidad comercial del trigo.

El principal escollo del método
está en la adopción de varieda-
des adecuadas. Ya lo reconoce el
autor del Cultivo Continuo en el
capítulo "Recogiendo un c a b o
suelto", al final de su meritísimo
trabaio. Los grandes espaciamien-
tos alargan el ciclo vegetativo y
exponen las plantas al escalde v
a los ataques de rova. Los últi-
mos días del ^período de creci-
miento son muv propicios a inva-
siones fuertes de rova. Unos no-
cos días de adelanto en el ciclo
ve^etativo renresenta para a1^u-
nas variedades "temnranas" sal-
varse de la rova. Otro tanto cabe
decir del escalde, de las heladas,

etcétera. El problema es muy com-
plejo y desde luego la obtención
de nuevas variedades por los me-
dios que pone a nuestro alcance
la genética moderna no ha dado
de sí lo que se esperaba. En este
^punto, el autor del libro peca, a
mi juicio, de optirnismo.

Interesa al consultante conocer
agricultores que practiquen el cul-
tivo a base de grandes espacia-
mientos. Los más conspicuos es
de suponer radiquen en Zamora,
donde tuvo su iniciación y gesta-
ción el procedimiento. Seguramen-
te que en la Granja Agrícola de
aquella capital, hoy Estación de
Seleccibn de Cereales, podrán in-
formarle.

Yo he seguido el sistema Arana
en el cultivo de trigo durante cua-
tro aiios en una explotación agro-
pecuaria que dirijo en el término
municipal de Toledo, habiendo ob-
tenido resultados favorables con el
mismo en comparación con el mé-
todo tradicional de siembras a
voleo.

E1 terreno de la finca es graníti-
co, suelo somero, en algunos pun-
tos aflora la roca y en una gran
parte de la extensión labrada no
es posible sembrar a máquina. EI
sistema de explotación requiere
disponer de pastos en abundancia
y es preciso alimentar ]as ovejas a
costa de enérgicos despuntes en
los sembrados, lo que no conviene
al método que nos ocupa, y utili-
zar rastrojeras, lo due es incom-
patible con el mismo. Sin embar-
go, destiné al Cultivo Continuo un
par de hectáreas próximas a la
casa de labor, con la doble fina-
lidad de ensayar el sistema y de
apartar en lo posible de mi vista.
al menos en las cercanías de mi
vivienda, el esnectáculo triste del
barbecho tradicional.

Me serví de la variedad de tri-
go Coruche, de ciclo corto, que re-
comienda el autor del sistema.
Aunpue no muy estimada en el
mercado por su calidad, es una
variedad de tri^o productivo rnte
grana bien v temprano en el cli-
ma de Toledo; nero en los dos
años últimos el tiz^n (tilletla tri-
tici) mermó considerablemente la
cosecha. En vista de eso, he re-
suelto deiar a la tierra tm añ^
en descanso para aue se desin-
fecte, v tenr^o ante mis oios, nue-
vamente, a las nuertas de mi vi-
vienda. el esnectáculo triste del
barbecho tradicional. - Fernandn
Silvela, Ingeniero agrónomo.
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CEREALES Y LEGUMINOSAS

Trigo.-Siguc imperando ^la calma
de nuestro mercado de ceneales, de-
bido a que bos labradores están dedi-
cados inbensamente en las labores de
siega y trilla, y por lo tanto, se d^es-
entienden de poner sus granos a la
venta.

Valladolid vend^e los 43 kilo;^ramos
a 21 p^esetas y fanega a 84 reades.

Valencia paga a 34 •pesetas quintal
métrico.

Aragón cotiza a 29 pesetas la mis-
ma uni^dad.

Centeno.-Avila ofnece a 35 pese-
tas quintal métrico.

Guipúzcoa paga a 33 pesetas los
]00 kilos.

La Coruña vende a 55 pesetas •quin-
tal métrico.

Higuera la R^eal (Badajoz) ofrece a

Lentejas.-Avila ofrece a 105 pe-
setas quintal métrico.

Valencia vende a 80 pesetas los 100
kilos.

Navarra paga a 140 pesetas quin-
tal métrico.

Barcelona ofrece de 90 a 115 pese-
tas la misma unidad.

Aragón cotiza de 131 a 140 pesetas
los 100 kilos.

Algarrobas.-^Avila o•pera a 35 pe-
Palencia ofrece la fanega a 72 nea-

1 es.
Avila p^aga 53 ^p^esetas quinta^l mé-

trico.
En Guiptízcoa se vend^e a 51 pese-

46 pes^etas los 100 ]cilos.
Aratión ofrece a 29 pesetas la ^mis-

ma unidad.
Maíz ^En Guipúzcoa se paga ^el

quintal métrico a 44 pesetas.

setas quintal métrico.
Ciud^ad R^eal vende la fanega a 17,60

pesetas quintal métrico.
Valencia opera a 3 pesetas arroba.
Aragón paga d•e 39 a 40 ^pesetas la

tas los 100 kilos.
La Coruña paga a 63 :pesetas 9a

misma unida^d.
Higuera la R^al (Badajoz) ofrece a

46 pesetas quintal métrico.
Ciudad Real cotiza a 21,12 la fa-

nega.
Valencia opera a 53,50 pesetas

quintal métrico.
Tarragona vende a 59 pesetas las

100 kilos.

La Coruña ofrece a 44 pe5etas la
misma unidad.

Valencia vende a 44 pesetas quin-
tal métrico.

Sevilla paga a 43 pesetas lo•s 100
kilos.

Ara`ón ofrece a 40,75 pesetas los
]00 kilas.

Habas.-En Avila se venden a 45
pesetas los 100 kilos.

Guipúzcoa paga a 50 p•esetas la

misma unidad.
Navarra vende a 40 pesetas quintal

métrico.
Ciudad Real cotiza a 28,62 pe^setas

la fanega.
Yeros.-En Navarra se venden a 38

pes^etas quintal métrico.
Ciudad Real ofrece a 21,06 pesetas

la fanega.
Jaén paga a 40 pesetas quintal mé-

trico.

En Sevilla valen ^los, 100 kilos 51
pesetas.

Cebada: -Avila vende a 32 pesetas

misma unidad.
La Coruña ofrece a 55 pesetas

quintal métrico.

Aragón vende d^e 37 a 38 pesetas
quintal métrico.

Baroelona paga a 43 y 44 pesetas

quintal métrico. Ciudad Real cotiza las gruesas a los ]00 ki^los.

Guipúzcoa ofrece a 32,50 .pesetas 20,40 pesetas fa^nega colmada. Guisantes.-Ciuda•d Real ofrece a

los ]00 kilos. En Sevilla se venden a 41 y 42 pe- 16,50 pesetas la fanega.

La Coruña opera a 40 pesetas quin- setas quintal métrica Aragón paga d^e l55 a 157 pesetas

tal métrico. Aragón ofrece a 48 pesetas quintal quintal métrico.

Higuera la Rea^l vend^e a 2^J pesetas métrico. Navarra vende el quintal métrico a

quintal métri-co. Jaén paga a 49 •pesetas los 100 180 pesetas.

Ciudad Real paga a 8,90 pesetas la kilos. Judías.^Avila ofrece las del Barco

fanega. Jerez d^e la Frontera (Cádiz) ven•de a 125 pesetas quintal métrica.

Valencia ofrece a 33 pesetas quin- a 43,50 p•esetas quinta] métrica. La Coruña vend^e a 70 pesetas quin-

tad m^étrico. Barcelona paga el quintal métrico bal ^m^étrico.

En Sevilla vale de 28 a 29 pesetas a 56 pesetas. Navarra paga a 150 pesetas los ]00

la misma unidad. Garbanzos.-Avila ofreoe a 150 pe- kilos.
Aranón vende a 2<^,50 pesetas quin- setas quintal métrico, según •clase. Guipúuoa ofrece el kilo de ^la blan-

tal métrico•. La ^Coruña vende los finos a]50 ca a 1,10, y roja, a 1,40.

Avena.-En Guipúzcoa se paga a pesetas y corrientes a 135 pesetas.
HARINAS Y SALVAUOS

33 pesetas quintal métrico. Higuera la R^eal (Badajoz) pa^ga a

^Coruña o^frece a 37 ^p^es•etas quinta^l 80 pesetas quintal métrico. Harina de trigo.-Avila vende a 65

métrico. Ciudad Real paga Qa clase buena pes^etas quintal métrico.

Higuera la Real (Badajoz) ven^le a a 67,70 ^pesebas fanega colmada, y^co- Gu;qriizcoa paga a 50 pesctas Pa

25 pesetas ]os 100 kilos. rriente, a 54 pesetas la misma unidad. misma unidad.
Ciudad Real vend^e a 7 pesetas la Aragón ofneoe a 130 y 135 pesetas La Coruña ofrece a 81 pesetas quin-

fanega. quintal métrico. tal métrico.
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Ciudad Real opera a 68 pesetas los
100 kilos; merca•do sostenido.

Tarragona vcnde el quintal métrico
de fuerza superior a 75 pesetas; ídem
fuerza a 72, y media fuerza, a 71 pe-
s^etas.

Sevilla ofrece 9a fina extra a 7
pesetas quintal métrico; 1.° semolada,
a 70, y 1.° corrient^e, a 68 ^pesetas la

misma unidad.
Aragón paga de 70 a 73 pesetas

quinta^l métrico (según clase).
Harina de maíz.-^Guipúzcoa ofrece

a 50 pesetas quintal ^métrico.
Pamplona vende el quinta•1 métrico

a 43 pesetas.
Salvados.-Guipúzcoa vende a 35

pesetas y remoyuelo a 36 pesetas

quintal métric0.
Ciudad Real paga l06 t:uartos .a 36

pesetas; hoja, a 33, e inferior, a 31
pesetas quintal métrico.

Tarragona vende el salvado a 8,50
peseta^s 1os 2'l kibos; menudil4o, a
10,50 pesetas lo^s 30 kilos, y cuartas,
a 22 pesetas los 60 kilos.

Sevilla ofrece •a 38 pesetas, de ha-
rinilla; rebaza, a 35; fino, a 30, y bas-
to, a 30 pesetas. Todo por quintal mé-

trico.
Aragón paga las tercerillas a 45;

cuartas, a 37 y 38; comidillas, a 31 y
35, y de hoja, a 39 y 40 pesetas quin-
tal métrico.

FORRAJES Y PIENSOS

Alfalfa.-La Coruña ofrec:e a 15 pe-
setas quintat métrico.

Aragán vende a 24 pesekas lo^s 100
kilos.

N.avarra cotiza la paca a 24 pese-
tas.

Henos.La Coruña ofrece a 15 ^pe-
setas quintal métrico.

Paja de cereales.-La Coruña coti-
za a. 12 }^esetas quintal ^métrico.

Navarra ofrece a 7,85 pesetas •los
100 kilos.

Guipúzcoa vende a 2,25 pesetas ^el
fardo.

Ciudad Real paga la a^rroba a 0,85
pesetas.

Barcelona vend^e a 3,50 pesetas los
40 kilas.

FRUTAS

Manzanas. - Guipúzcoa ofrece a
0,80 pesetas kilo.

Aragón vende a 0,40 pesetas la mis-
ma unidad.

1_a ^Coruña paga a 0,30 peseta.^
kilo.

Peras.-La Coruña ofr^ece a una pe-
seta kilo.

Guipúzcoa vende a 1,50 ,pes^eta kilo.

Aragón paga a 0,80 pesetas la mis-
ma unidad.

Uvas.-La ^oruña ofrece el kilo a
una peseta.

Aragón opera a U,50 y 0,60 pesetas

kilo.
Limones.-La Coruña v^ende a una

peseta kilo.
Cerezas.-La Coruña paga a 0,50

pesetas kilo.

VERDURAS Y HORTALIZAS

Repollos.-Guipúzcoa vend^e el kilo
a 0,35 pesetas.

Tomates.-La Coruña ofrece el ki}o
a 0,60 pesetas.

Navarra vende a 2,50 ^peset.as
arroba.

Guipúz^caa paga el kilo a 0,40 pe-
setas.

Aragón ofrece a 0,25 ^pesetas kilo.
Pimientos.-Navarra ^paga los mo-

rrornes a 8 pesetas el c^ento.
Aragón ofrece el en^carnado a 0,50

pesetas ki9a y verd^e a 0,40.
Cebollas.-La Coruña p^aga a 26

pesetas quintal métrico.

RAICES Y TUBERCULOS

Patatas.-Avila ofrece a 17 pesetas
quintal métrico.

Guipúzcoa vende a 0,28 pesetas
kilo.

La Coru"na paga a 26 pesetas quin-
tal métrico.

Ciudad Real ofrece a 2,75 pesetas
arroba.

Tarragona v^ende a 1,75 pesetas
arroba.

Aragón paga a 0,30 pesetas kilo.
Remolacha.-^En Navarra se ven^de

a 3 pesetas quintal métrico ^d^e ía fo-
rrajera.

FRUTOS SECOS

Almendras.-Val^encia afrece a 470
pesetas quintal métrico ^d^e •largu^eta;
camún, a 430 pesetas, y marcona, a
480 pesetas.

Tarragona vende la mo^ilar a 73 pe-
setas dos 50 ki^os, y Fías-Ibiza, a 69
pesetas la misma uni^d^ad.

Ara^ón ofrece d^e 2,50 a 3,50 pese-
tas kilo.

Higos.-La Coruña paga a 0,60 p^e-
setas kilo.

Avellanas.-Va9encia ofrece a 395
pesetas quintal métrico de la 1.° gra-
no, y 2.°, a 375 ,pesetas.

Tarragona vend^e la rregreta a 69
pesetas los 50 kilos; cribada, a 65 pe-
tas, y común a 56 pesetas la ^misma
unidad.

Ara^gón ofrece a 2,50 y 3 pesetas
kilo.

PLANTAS INDUSTRIALES

Azafrán.-En Navarra se ofrece la
onza a 6,50 pesetas.

Ciudad Real vende a 5,50 pesetas

la onza.
Valencia paga ^el "Man^cha" a 110

pesetas la fibra.
Tarragona vende a 1 W pesetas la

misma unidad.
Aragón paga a 118 p^esetas la libra

d,e 460 gramos.

ACEITES

Aceite de oliva.-^Avi{a afrece a 180
pesetas el lrecto;itro.

La Coruña paga 220 pesetas el hec-
tolitro del fino, y corriente, a 200 pe-
setas.

Higuera la Read (Badaj•oz) paga a
20 pesetas arroba.

Ciud.ad Real ofrece a 20 ^pesetas
arroba.

T^arragona opera ila clase I." a 33
pesetas los 15 kilo^s; segtrnda, a 30
pesetas; Tortasa primera, a 31 pese-
tas, y segunda a 29 pesetas.

Sevilla ofrece a 19 pesetas por arro-
ba de 11,50 kilos.

Aragón vende a 2,30 pesetas kilo.
Aceite de orujo.-Ciudad Real pa-

ga a 19 pesetas arroba.
Barcelona vende a 108 pesetas quin-

tal métrico del verde.

VINOS

Avila vende a 40 pesetas el hecto-
litro. •

La Coruña ofrece el del pais a 65
p^esetas y manchego, a 46 ;pesetas
hectalitro.

Ciudad Real paga la arroba ^de los
blancos a 4,80, y tintos, a 4,25 p^esetas
la misma unida^d.

Tarragona ofnece por gra•da y car-
ga de 121 litros a los precios siguien-
tes: Priar.ato, tinto, a 12 reales; •del
campo, blanco, de 11 a 11 y medio;
tinto, de 11 y miedio a 12, y mistela
blanca, a 1.5 r^eales.

Aragón vende a 46 pesetas los 100
litros de 16 y 17 grados, y a 30 y 31
pesetas la misma unidad, d^e 13 a 14
grados.

Barcelon^a paga por grado y hecto-
ditro a los precios que siguen•: ^Pa-
nadés blanco, a 2,05; Tarragoma •blan-
co a 2,15; Priorato tinto, a 2,60, y
mistela blanca, a 3 pesetas.

ALCOHOLES, VINAGRES Y SIDRAS

Alcoholes.-La Coruña vend^e a 275
pesetas e•1 hectolitro.

Navarra paga a 3,25 pesetas el litro.
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Ciud^ad Real ofrece a 240 pesetas ^el
hectolitro.

Tarragona opera a 235 pesebas la
misma un^idad.

Barcelona o,frece a 245 pesebas el
hectolitro.

En Aragón valen los 100 litro^s 163
pesetas.

Vinagres.-La Co^ruñ^a paga .a 50
pesetas los 100 litro^s.

Navarra vende a 0,40 pesetas el
litro,

Aragón ofre^ce de 45 a 50 pesetas
el ^hecto9itro.

Sidras.-En Navarra se vende a
0,60 pesetas ^el I^itro (paga 0,16 de im-
puesto).

Guipúzca.a paga a 0,35 ^pesetas ^el
litro.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Huevos.-Avida vend^e a 19 pesetas
el ciento.

Gu^púzcoa ofrece a 2,85 pesetas la
dacena.

La Corurna paga a 15,50 pesetas el
ciento.

Ciudad ^Real vende a 2,20 pesetas ^la
do^cena.

Tarragona opera a 3,65 ^pes^etas la
misma unidad.

Ara^ón cotiza d^e 2,50 a 3,pesetas
la docena.

Manteca.-Guipúzcoa vende la ex-
trafina de mesa a 9 pesetas ki1o.

La Coruña paga a 7 pesetas la ^mis-
ma unidad.

Aragón ofrece de 3 a 6 pesetas kilo
(según clase).

Quesos-En Guipúacoa se ofrece a
5 pesetas kilo.

La Coruña vend'e a 5^pesetas la mis-
ma unidad.

Ciudad Read paga a 4,50 pestas lcilo
d^el fres^co.

Aragón opera de 5 a 8 pesetas kilo.
B^arcelona vende de 7 a 8 peseta^s

kilo.

Leche.-Avila ^paga a 0,50 pesetas
el litro.

Guipúzcoa opera a 0,40 ^pesetas la
misma unidad.

La Coruña ofrece 9a de vacas a
0,60 pesetas litro.

VARIOS

Lanas. ^Ciudad Real vende la arro^
ba a 30 pesetas, de merina, y negra,
a 23 pesetas; mercado sostenido.

Cueros.-Navarra paga a 2,30 p^e-
setas kilo de ternera sin curtir; vacu-
no mayor, a 1,80; vaqueta curtida, 10
pesetas, y suela, 7 pesetas.

Aragón vende a 3,60 pesetas kilo,
de carnero; cabrito; a 4,10 una; ca-

Cotizaciones

bra, 6,50 pesetas una, y buey, a 3 pe-
sobas ki9o.

Pieles.-Navarra ofrece el kilo en
fresco de ternera a 2,pesetas; corde-
ro, a 4 pesetas; carnero, a 2,75, y^ca-
bra, a 6 pesetas ^piel.

Ciudad Real vernde el kilo de vaca
en fresco a 1,10; ternera, a 1,50; car-
dero, a 4 pesetas una, y^cabrito, a 6
pesetas.

de las lanas españolas lavadas a fondo durante la
i.a quincena de JLILIO de 1932

BLANCAS:

Merina superior (trashumante). .
Idem corriente(estante)........
Idem inferior .. .. ...........
Entrefina fina superior. . . . • . . . . .
Idem a^rriente ............ ....
Idem inferior ...................
Ordinaria ......................
Churra .......................

PARDAS:

Merina, ...... ...............
Entrefina superior ......... . . ...
Idem corriente .................
Idem Roya ... .................
Idem inferior ........... .......

u
»

»
»
)»

PRIMERAS

Lavado

9,25
8,75
8,25
8,-
7,50
5,75
4,-
3,75

Peinado

11,50
11,-
10,50
10,25
9,75
8,-

6,25
5,50
4,50
4,75
4,-

8,25
7,50
6,50
6,75
6,-

Segundas óarras

7,25
6,75 5,25
6,25
5,25
4,50 ^ 4,50
4,25

4,50 ^ 3,75
4,-
3,75 ^ 3,50
3,75
3,50 I

Impresión del mercado: encalmado
Cambio medio del franco suízo durante la presente quincena: 240,50.

Datos facilitadas por la Agrupación de Negociantes en Lana del Fomento del Tra-
bajo Nacional de Barcelona y Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sabadell

ABONOS MINERALES

Superfosfatos.-Guipúzcoa ven^de el
de 18/20 a 15 pesetas quintal ^mé-
trico.

La Coruña paga el de 18/20 a 14
^pesetas, y^de 14/16 a 13 ^pesetas quin-
tal métrico.

Ciudad Real ofrece, en almacén Má-
laga, a 16,95 p^esetas quintal métrico,
de 18/20; de 16/18, .a 15,95, y de
13/15, a 14,95 pesetas.

Valencia o.pera, el quintal métrico
de 13/15, a 11,25; de 14/16, a 11,50;
de 16/18, a 12,50, y^de 18/20, a 14,25

pesetas.
Tarragona ofnece, eQ de 18/20, a

14,50 pes^etas quintal métrico.
Claruro potásico.-La Coruña ofre-

ce a 33 pesetas quintal métrico.
Ciudad Real vende a 38,35 ^pesetas

Ciudad Real cotiza el litro a 0,60 los 100 kilos.
pesetas. Valencia paga a 30 pesetas quintal

En Tarragona vale el litro a 0,70 métrico.
pesetas. Tarragona ofnece a 32,50 pesetas

Aragón vende a 0,60 pesetas el litro. los 100 kilos.

Miel.-En Navarra se paga el kilo En Navarra se vende a 30 pesetas

a 3 ^pesetas. quintal métrico.

Aragón ofrec^e de 1,50 a 1,75 pese- Barcelona paga a 29,50 pesetas ^los

t^as kilo. 100 kilos.

Ptas. kgr.
» »

Jaén o#re^ce, ,en almacén ^iálaga, a
30 pesetas los 100 kilos.

Sulfato potásico.-La ^Coruña ofre-

c^e a 30 pesetas quintal métrico.
Navarra opera a 36 ^pesetas ^los 100

kil^o^s.

Ciudad Real vende a 40,60 pesetas

la mi^sma unid^a^d.

Valencia paga a 35 pesetas ^quintal

métrica.
Jaén. opera, en almacé^n Má^laga, a

36,75 pesetas quintal métrico.
En Tarragona se cotiza a 36,75 pe-

setas los 100 k'vlos.
Barcelona ofrece a 36,25 pesetas la

misma unid'ad.

Kainita.-La Coruña ofrece a 14,25

pesetas quintal métrico.

^Ciudad Real vende a 18,10 pesetas

la misma unidad.

Valencia opera a 10 pesetas quin-

tal métrico, de 12/14.
Jaén paga, en almacén Málaga, a

14,25 pesetas quintal métrico.
Sulfato amónico.-La Co^ruña ofre-

ce a 28 pesetas quint.al métri^co.

Ciudad Real vende a 26,35 pesetas

los ]00 kilos.
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Valen^cia paga a 25 ^pesetas quin-

tal métrico.
Tarragona ofrece a 26,50 pesetas

los 100 kilos.
Nitrato sódico.-La Coruña vende

a 53,50 pesetas qu^intal métri^co.
Navarra ofrece a 38 p^esetas l05 100

kilos.
Ciudad Real opera a 56,85 pesetas

quintal ^m^étrico.
Valencia vende a 53 ,pesetas quin-

t•al •métrico.
Jaén apera a 49 pesetas los lOG

kilos.

Tarragona paga a 50 pesetas la mis-

ma uni•dad.
Barcelona ofrece a 52 pesetas quin-

tal métrico.
Nitrato de cal.-Ciud^ad Real ofre-

ce a 53,85 U^esetas quintal métrico.
Jaén vende, en a^bmacén Málaga, a

50 pesetas las 100 kilos.

En Barcelona se paga a 52 pesetas

quintal métri^o.

ABONOS ORGANICOS

Estiércol.-Navarra ofrece a 5 pe-
setas la tonelada.

Guipúzcoa vende a 6 pesetas el ca-
rro.

Ciudad Real paga a 8 pesetas ]a
anisma uni•d^ad.

Aragón vende de 6 a 7,50 pesetas
^quintal métrico.

PRODUCTOS QUIMICOS E INSEC-
TICIDAS

Azufre.-La Coruña vende a 55 ^pe-
setas quintal métrico.

Tarragona ofrece el "Cañón" a 585
pesetas los 1.000 kilos; sub}imado,
flor, a 31,50 pesetas los 50 ki^los, y
refinado, molido, a 24,40 pesetas los
40 kilos.

Sulfato de cobre.-La Coruña ven-
^ie a 120 pesetas quintal métrico.

Navarra ofrec^e a 105 peseta5 los
100 kilos.

Ciudad Real paga a]07 pesetas
quintal m^étrico.

Valencia vende a 90 pesetas los 100
kilo5.
Jaén apera a 106 pesetas los 100

kilos.

Sulfato de hierro.-Jaén vende a
13,50 pese4as ^los 100 ki^los.

Valencia ofrece a 14 ^pesetas quin-
tal métrico.

La Coruña paga a 17,50 p^esetas los
100 kilos.

Carbonato de cobre.-E1 carbonato
de cobre en polvo finísimo, para la
desinfección de semillas en seco, se
vende en Madrid a fi pesetas kilo, en
cajas de 6 kilos.

Cianuros.-Valencia vende el ci^a-
nuro de sodio; de }28/130 por 100, a
4,50 pesetas kilo. Calcid, 88/90 por
100, a 8 pesetas kilo.

GANADO DE RENTA

Vacuno de carne.-La Coruña ofre-

ce el kilo de ternera a 2,15 pesetas;
novillo, a 2,05, y buey, a 1,35 pese-
tas ila ^misma uni•dad^.

Navarra paga a 1,30 pesetas kila
en vivo de vaca, y ternera, a 1,55 ^pe-

setas.
Ciudad Real vende la arroba de

vaca a 35 pesetas, y ternera, a 42 pe-

setas.
Aragón cotiza el kilo de vaca a 1,30

pesetaó, y ternera, a 1,50 pesetas kilo.
Vacuno de leche.-Navarra ofrece a

1.200 pesetas las holandesas, y sui-
zas, a 1.500.

Guipúzco•a paga las vacas suizas a
2,500 pesetas una, y terneras, a}60
pesetas cabeza.

Ciuda•d Real cotiza l^as vacas sui-
zas de 1.250 a 2.150; novillas, de 600
a 1.100, y ho,landesas, de 1.500 a
2.300 peseta^s.

Ganado cabrío.-^La Coruña afrece

a 1,30 pesetas kilo de cabrío.
Ciudad Real vende de 80 a 125 pe-

sebas cabeza, para leche, y para car-

ne, a 2,75 pesetas ki^lo.

Jaén satiza las cabras de }ech^e, de
80 a 90 pesetas cabeza, y.para oa^rne,
de 25 a 30 pesetas una.

Aragón ofrece las cabra^s para le-
che, de 85 a 125 pesetas, y cabritos,
de 15 a 25 pesebas cabEZa.

Ganado lanar.-La Coruña vende a
1,30 pesetas kilo.
Ciudad Real ofnece, de 30 a 45 pe-

setas una, y cordero, a 2,65 •pesetas
kilo.

Navarra paga las ovejas a 65 pese-
tas una, y carderos, a 40 pesetas uno.

Aragán cotiza las ovejas a 60 pese-
tas una, y corderos, a 35 pesetas ca-
beza.

Ganado de cerda.-Aragón vende,
de 2,25 a 2,40 ^pesetas kilo.

Guipúzcoa ofnece las cerdas de cría
a 250 pesetas cabeza, y gorrinillos, a
60 pesetas uno.

La Coruña paga a 2,55 pesetas
ki^lo.

Ciudad Real vende la arroba en vi-
vo, cebado, a 24 •pesetas.

GANADO DE TRABAJO

Bueyes.-Guipúzcoa ofrece la yunta
de bueyes a 3.000 pesetas.

Ciudad Real vende la yunta, de
1.2.50 a ].750 pesetas.

Aragón paga a 2,000 ^pesetas la
yunta.

-i^,, ^rícultur^^^

Vacas.-Avila ofre^ce, de 550 a 750

pesetas una.
Guipúzcoa vende a 3.200 pesetas la

yunta.
Ciudad Real paga la yunta, de

1.000 a 1.250 pesetas.
Aragón ofrece, de 2.500 a 2.900 pe-

setas ^la yunta.
Mulas-Navarra vende las buenas

a 2.000 pesetas ^el pa^r; superiores, a
2.500 pesetas.

Ciudad Real ofrece las hembras, de
2.500 a 5.500 pesetas, y de machos,
de 1.250 a 3.250 ^pesetas.

Aragón vende las buenas a 2.000
p^esetas, y superiores, a 2.500 pesetas.

CabaJlar.-Ciudad Real ofrece, de
300 a 550 pesetas cabeza, y yeguas,
de 400 a 750 pesetas cabeza.

Navarra vend^e la jaca navarra a
250 peseta•s; burgu•etana, a 800, y ye-
guas, a }.000 pesetas una.

Aragón cohiza los caballos, de 400
a 750 pesetas uno, y yeguas, a 1.000
pesetas cabeza.

Ganado asnal.-Aragón ofrece, de
100 a 200 pesetas uno.

Ciudad Real vende, de 250 a 400
pesetas uno.

Navarra paga a 200 •pesetas ca-
beza.

MATADERO

Ganado lanar.JMadrid paga los
corderos a 3,50 pesetas kilo; ovejas,a
2,80; carneros, a 3,15; corderos lecha-
les de pri^mera, a 3,40, y de segunda,
a 2,80 pesetas.

Barcelona ofrece los corderos segu-
reños, de 3,85 a 3,90; carneros ^extre-
meños, de 3,45 a 3,55, y ovejas, de
2,90 a 3,10 pesetas.

Avila vende el kilo de oveja a 2,75
pesetas.

La Coruña ofirece a 2,70 pesetas
kilo.

Ciudad Real paga el kilo e•n canal
de oveja a 2 pesetas; carrnero, a 2,50;
cordero, a 2;65 pesetas.

Sevilla ofrece a 2,40 pesetas kilo de

oveja, y cordero, a 2,40 pesetas.
Ganado vacuno.-,Madrid ofrece dos

bueyes gallegos, de 3,10 a 3,15 pese-
tas; vacas, de 3 a 3,06 ^pesetas; toras,
a 3,11; novillos, d^e 3,10 a 3,15, y ter-
neras de Castilla, fina, de •primera, a

4,78 pesetas.
Avila paga ba arroba en canal de

vaca a 36 y 37 pesetas, y terneras, a
40 y 44 pesetas, según clase.

Gui•púzcoa ofrece el kilo en canal
de buey a 3,20 pesetas; vaca, a 3,30
pesetas; novillo, a 3,75; toros, en vivo,
de desecho, a 1,30 pesetas, y terne-
ras, en vivo, a 150 pesetas una.

La Coruña vende e1 kilQ d^e terne-
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^̂^^-^ ^^srícu^tura^
ra a 3,35 pesetas; novillo^, a 3,20;

buey, a 2,50, y vaca, a 2,50 pesetas.

Ciudad Real paga la arroba en ca-
aal, de buey, a 30 pesetas; vaca, a 33
pesetas; novillo, a 36; toros, a 36, y
terneras, a 40 pesetas.

Ganado de cerda.-En Madrid se
pagan los extremeños, de 2,20 a 2,25
pesetas kilo; blancos, de 2,67 a 2,70,
y murcianos, de 2,35 a 2,45 pesetas
kilo.

Barcelona vende los blancos del
país, de 2,80 a 3,}0 pesetas, y•de Va-
Iencia, de 2,80 a 3 pesetas kilo.

Estado de 1oe campos

CASTILLA

Avila.-Se terminó la siega de 1as
cebadas y va muy adelantada la de
los centenos de la parte ]lana, están-
dose en plena actividad con los tri-
};os. Los garbanzos van estando tam-
bién en condiciones y ya se ha, co-
menzado a recogerlos en los pueblos
más tempranos.

La siega se desarrolla, en general,
normalmente, salvo algunos casos en
que se presentan conflictos momentá-
neos por la presencia de segadores
de la .provincia, que se resuelven fá-
cilmente.

La cosecha es, en genera^l, buena,
especialmente en trigos y centenos.
Los que más se destacan son los gar-
banzos, presentándose cosecha exce-
lente en cantidad y tamaño.

Aún •es pronto para poder antici-
par rendimientos, porque se ha lim-
piado poco, viniendo las faenas retra-
sadas quince días con relación a otros
años.

Los mercados de ganados suelen
estar concurridos para venta, pero se
hacen •pocas transacciones y a pre-
cios bajos.

E1 viñedo, en la zona de Cebreros;

está bien presentado, con buena co=

secha. En el resto de la provincia de-

cae bastante. '

De aceituna había muestra para a1-
guna cosecha, pero se ha caído mu-
cha y 4a cosecha será muy corta, sal-
vo en algunos pagos aislados.

VASCONGADAS

Guipúzcoa.-El estado de los cam-
pos sigue siendo retrasado, pues no
ha podido resarcirse de los daños de
las continuas lluvias de julio. EI maíz
quedó pequeño, y la tardía e inopor-
tuna escarda que se ha hecho ha re-
trasado su crecimiento, como en el
maíz forrajero. Los prados, que en

pequeña proporción se segaron apor-
tunamente, dan ahora su segundo
corte; pero no así los que reciente-

mente se segaron.

GALICIA

La Coruña.-Sigue haciéndose la
recolección de cereales, que en el
año actual va algo retrasada.

Los patatares, si bien presentan al
exterior excelente aspecto, las matas
sacadas para ver el ^desarrollo de tu-
bérculos han demostrado que no soñ
de tamaño bueno y, además, que el
número por pie también ^es pequeño,
a^pesar de que el mildíu no ataca lo
que en otros años.

El maíz sigue su desarro^llo, pues
por ahora no se presenta ^en buenas
condiciones, debido a las abundantes
Iluvias, antes y después de la siembra,
con falta de calor en su primer des-
arrollo.

EI viñedo continúa ofreciendo bue-
na casecha.

Los pra^dos dan buena hierba y
abundante.

LA MANCHA

Ciudad Real.-^Se está en termina-
ción de la siega de candea}es y se
continúan las faenas de recolección,
Ias que se prolongarán bastante ^en
zl presente año, debido ^al rigor con
que se Ileva la jornada de trabajo.

Los olivares, con buen aspecto,
^pero con •poco fruto, por lo que la
cosecha de aceituna será muy escasa
en esta provincia.

Los panizos y patatares, buenos;
realizándose con ellos las labores de
cava y riegos.

Y^en lo que hay una gran cosecha
en la provincia es en todos los cudti-
vos de huerta, principalmente en to-
mates, que es un año grande.

EXTREMADURA

Higuera la Real (Badajoz).-La re-
colección está muy adelantada, siendo
la cosecha abundante.

Los olivos han quedado muy bue-
nos, no ocurriendo •lo mismo con las
encinas, que están m^edianas de fruto.

CATALUÑA

Tarragona.-Ha cesado la 1luvia, y
los campos presentan buen aspecto.
Se ha perdido bastante grano en las
tierras porque brotó durante el tiem-
po que eshivo sin poder ser recogido
a causa del temperal; co^mienza a ma-
nifestarse un fuerte ataque de mildfu
a nas hojas y al racima, y por ahora

no puede preverse la intensidad que
tomará, si bien pareoe que causará
muchos ^daños.

ANDALUCIA

La cosecha de aceituna, muy va-
riable de unas zonas a otras, puede
considerarse en conjunto como una
"cosecha un ^poco más que m^ediana".

Las pdantas de verano, maíz y a^l-
godón, presentan grandes variaciones,
a causa de la irregularidad en las dis-
tintas zonas de las pocas Iluvias de
esta primavera y, sobre todo, varían
grandemente con la naturaleza del
suelo; ^muy buen aspecto en las tie-
rras de composición ^media, profun-
das, y as^p^ecto algo raquítico en las
de características físicas extremas.

ARAGON

Días de angustiasa zozo•bra han
sido los primeras de la actual sema-
na para todos ^os que segui^mos con
interés los ^problemas que a^fectan a
nuestra agricultura, pues ']as pertina-
ces y copio^sísimas Iluvias ^del lunes y
martes alcanzaron caracteres ^de una
posible catástrofe y a ella se ha lle-
gado en aquellas zonas de ribera, que
se ham visto arrasadas por las gran-
des avenidas de nuestras ríos, jamás
conocidas de mayores magnitudes, y
nunca ^en esta época, por lluvias de
temporal.

Ha sido lo ocurrido adgo tan extra-
ordinario, que nadie recuerda un caso
parecido.

A estos enormes perjuicios, origina-
d^os por los desbordamientos d^e los
ríos, con pérdida absoluta de los •pro-
ductos y arrastres de las tierras labo-
rab^les, •hay que añadir los no peque-
ños que han sufrido las mie5es, en
los campos, la mayor ,parte ya sega-
das y con los fascales completamente
embalsados en aquellas partes en que
por ser llanas a estar •en hondonadas
se acumulaban las aguas, dando lugar,
incluso a la germinación del grano.

Para evitar ésta se han visto pre-
cisados nuestros labradores a remo-
ver todos los tajos, calocándolos en
forma que das dé todo lo más posible
e] aire, pero esto na impedirá la n^a-
tural depreciación ,del grano, que ne-
cesariamente habrá perdido mucha
c}ase. EI miércoles y jueves hizo un
tiempo muy favorable, con un vi^en-
to bastante intenso y frío, lo que favo-
recía mucho para que las mieses se
secasen. El viernes •por la ta^rde vuel-
ve a notarse nueva tendenci.a a llu-
via y si esto ocurriera, 1os daños se
aumentarían enormemente.
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::.. cribas "Graepel" en su trilladora evitan pér-
;; dida de granos, aumentan rendimiento de
:: granos y mejoran el trabajo. Se pu^den
;; poner fácilmente en cada trilladora an-
;; tigua.

:: I^I^^ ^Ij
^^ I^^',^U;^

^^^ ^^^^^.d>i
.. o^:^a

Criba sacudidorapa- Criba perfeccionada Crlba de gran rendi-
tentada,parasacudi- p^tentada, para la miento " Graepel",
dores de toda clase. criba grande de la para tas timpias.

paja cortada.

Pidan precios e informes a cada casa de este ramo, o directamen-
te a la casa C. GRAEPEL, flalberatad B 2(Alemanfa).

Cada criba lleva la marca "Grae el" estam adaP •P

:::::::::::::::::::::C::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

R¢cenialina

Ternera de3meses

Dropi¢dad d¢
D.Josi Mich¢I¢na

^df¢^•io "Ethav¢n¢"

cl'AN c/'E{3Ac/'TIAN

LEON

Algunos ¢j¢mrla^•es criados
a bes¢ d¢ RECENTALINA

Novillo de 1 año

L UZ ERET

DE

vENTOSILLA
(Aranda de Duero)

Gallinas:

A1 terminar su primer año de puesta rc;;istrada, se vende-
rán ejemplares de las razas Le^horn y\^Vyandotte, a fines
de septiembre, a los siguientes precios:

Ponedoras de 45 o más huevos en invierno, 30 pesetas.
Ide-m de 30 a 44 ídem íd., 20 pesetas.
Idem de 15 a 30 ídem íd., ]2 pesetas.

Gallos mejoradores:

Procedentes de lotes de ponedoras de 240 o más lruevos,

30 pesetas, y de 200 a 239 huevos, 20 pesetas.

•. Lechones:

York-Shire al^destete (dos meses), a 150 pesetas macho y
100 pesetas hembra; selectos hara obt^ncr reproductores, se
vendPrán ^cn ^o^chlbre y novie^mbre, siendo conveniente hacer
los pedidos con anti^ci^^pación.

Leche e^l polvo:

De absoluta ^arantía, produci^da en la fincn a bajas tenrpe-
raturas. Entera, a media grasa y desnatada.

Pedid detalles a) Ingeniero-Director.

Hal•ina eompleta •est¢^•ilizada de 1•¢sultados
soi•p^•¢ndent¢s y economicos en la r¢eria de
animales eomo sustitutivo de la I¢ch¢ natul•al.
La I¢che artificial qu¢ se obti¢n¢ r¢sulta a SiETEc¢ntimos (itro.
S¢ pon¢n e disPosición d¢ qui¢n las solicit¢ 1•e`¢r¢ncias
de un s^nnúm¢ro d¢ qanad¢ros 9u¢ ¢mPl¢an la RECENTALIN,A

Abajo:Te^•nera de 3 mes¢s
Arriba:la misma de 9 „

Propiedad d¢
D.Ignacio Lacuons
G^•anjaMal•tí RENTERIA

FABRICANTE TORTAS Y HARINAS PARA LA ALIMENTACION RAC IONAE
^^ Apal•tado 21

DEL GANA D0. PRODUCTOS ESDECIALES PARA LAS
lan ^eba^tian URBIETA ó •̂ GALUNAS Y ANIMALES DE CORRAL.
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= FABRICACION DE BAGCULAS, BALANZAS, =

= ^ --^r^°-==^. _ f?(1M A NAC V AR( AC PAi?A rAirnAr.FS ^_ _

^^gue^ so^r^r^l^es
BASCULISTA DE LA SOCIEDAU GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA

w

Especialidad en la construcción de grandes básculas para

pesar vagones, autocamiones y carruajea de todas clases

_ "i'ALLERES Y DESPACHO: _

= Báscula portátll impresora Calle de las ^elicias, ^1 TELÉF. 4453 ^arai,0`a^a Cala para cauda^es _
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= iall¢r d¢ ^aquinaria Agricola y arados d¢ todas clas¢s

__ APARATOS ESPECIALES PARA
= ANALISIS DE TIERRAS, ABONOS,

ENSAYOS DE SEMILLAS,
- REACT I VO^, COLORANTES , ETC.
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- ; .flpicul>^ores! ® -

Colmenas ROOT, per- _

feccionadas con todos =

los adelantcs modernos, _

con dos manos de pin- ___

tura a 15 pesetas. =

Se remiten muestras a -

43 X 20, a 0,50 ptas•

Panales de cera pura, de -

todo el que remíta su -

importe a -

JOAQUIIV=
GONZALEZ=

Especialidad en arado
"BRABANT"

Prensas para alfalfa y pa-
ja, vertederas giratorias
de varios sistemas y todu
lo concerniente al ramo

de Agricultura.

Premiado con medalla de
oro en el certamen de
pequeñas industrias
de 1910 y 1911.

Francisco ^ucía=_
Portitlo, 135, y A$astina de -

Ara$6n, io4. -Tel. 2012 =
ZASA60ZA -_ ^
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=1^g^rc^lto^-es

- Leed con atención el

= CALENDAftIO CIENTIFICO

= DEL CLIMA DE ESPANA

Por METEOR

que al precio de UNA peseta
se vende en la Redacción de
`AGRICULTURA", Caballero
de Gracia, 34, y aumentaréis
seguramente vuestras cose-
chas o las defenderéis mejor
de los desastres del lnal

tiempo.
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P E R I T O S

AORICOLAS

Academia Gaspar = Velázquez

EI 70 por 100 de los alumnos in-
gresados en 1as ocho últimas con-
vocatorias han sido preparados

en esta Academia.

Nombres, detalles y reglamentos, en l jOrtaleza, 130
H A Y I N T E R N A D O
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l^C^TTrA t7trTil^A1: A t7 Ai 7/^^r^^r a a ^^^^ T ĉ1^1T ..

:: Fundado el año 1911 ^;
E:9E ..• ..

:: Graodes Viueros de Vides Americanas Oliuos ^`.. y ::......
de EMILIO CASTELLO (antes Bautista Aparici)

en AYELO DE MALFERIT (Valencia)

Ramo de ollvo Changlot R.

Prímera casa ímportadora en España de los porta-

ínjertos de Mr. Ríchter

R31 Rg9 Ruo

Y además tengo extensa9 plantacionea en 41-B. 420-A. 161-49

y Teleki b BB.

Eecuela de in jertadores
^ ^_^..e......'..^ _.,.,.._...^

'- "-Grandes planteles de olivo

fenómeno Changlot R.
M A R C A R E G 1 5 T R A D A

Las fincas plantadas de estos olivos doblan su valor
por la praducción extraordinaria que da este árbol.
Esta casa garantiza la autenticidad de sus plantas.

P E D 1 D F O L L E T O 5
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..

Sucesores de

^ NIJOS DE S. MpR80DÁh

^ ^:^.^
^___^^ ^^'r Teléfono 1105 - Apartado 2

^

(Marca Registrada) L O G R O N O

= Prensas y rnaterialE:

Prensas

rnoderno para

bodegas

hidráulícas - Trituradora.

Desgranadora - Bombas - Eleva-

dora de vendimia - Bornbas trasiego

Básculas

Construcciones rnetálícas

Pidan datos y presupuestos gratis

INGENIEROS

Trituradora, desgranadora, bomba. (Patente núm. ] 2ií.443^

::

..:CC::::::::':C:7C77 ..................................................................................................................................................................................................... . ..................................................................
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=VINICULTORES:=

= Emplead únícamente -

= A1^IIIIDRII)O SULFUROSU =
_ ° QUÍMICAMEIVTE PURO

= - DE -

COROMINA , S. en
BARCELO^tA

Mar^odán y Rezola (S . L.) ::

MADRID

^

BILBAO

SEVILL A

- FÁBRICA E^1 MADRfD: PASEO DE LAS DELICIAS, 159 =
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AcadeYnia Oteyza y Loma
Preparación para el ingreso en la Escuela Profesional de

PERITOS AGRICOLAS

ALLIMNOS EXTERNOS E INTERNOS

P I D A_ E R E G L A M E N T O

CASTEI,LO, 17.^MADRID
Teléfono de la Dirección: 51641 Teléfono de las clases e internado: 56712

I

C^l=o
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- SE VENDF, =

PARA

CORRIENTE CONTINLIA-

i50 voltlos, seminuevo

4 y '/t HP

- C^e^a^do Téllez
MONTANCHEZ (Cáceres)
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= Compañía Adriática de Seguros
- RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA

Fundada en Trieste en 1838

= VIDA-INCENDIOS-TRANSPORTES

=_ CaDital social suscrito, Elras 100.000.000 =Pts. 50.050.000
=_ Idem id desembnlsatlo. » 40.000.000 =Pts. 20.020.000
= Tolal de reservas mun•
= diales al 31 de di.
= r,iembre de t930. a 661.360.172,64=Pts.331.010.766,40
- Reservas del negocio
= de la Compañía en
= España. totalmente
__ situadas en el pais . . . . . . . . . . . . . . . . . =Pts, 15,a37.700.14

= Pagos hechos a los ase•
= gurados pol sinies•
=_ tros desde la tunda•
= ción de la ComDañia
=_ hasta el 31 de di.
=_ clemhre de 1930.. Elras 5.266.909.531,24=Pts.2.636.088.220.38

= Pagos hechos a Ins
= asegurados en Es•
= paña hasta el 31
= de diciembre 1930 .. . . . . . . . . . . . . . . . . -Pts. 10.189.143,78

__ OIRECCIÓN PARA ESPAÑA:

= MADRID, Avenida de Pi y Margall, n.° 17

_= DE^ECnclóN EN BARCELONA, Vía Layfetana, 47
__ lAmbas domiciliadas en edifici°s propiedad de la Compañia)

- Agenclae en toda• lae capltales y prlnctpales poblw-
= cionee de Eepa$a

IAulorizado por ln /usnección genern/ de Previsión)
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%^ T SV Cv ENCA ^%% EL DUERO ^
Revista de 1a Mancomunidad Hidrográfica del Duero

PU[3L1CAClON MENSUAL ::....

C O M I T E D I R E C T I V O
PRESIDENTE: %%

Don Demetrio Delgado de Torres y Quirós, Delegado del Gobierno en la Mancomunidad Hidrográfica del %:
Duero.

VOCALES:
Don José Cámara, Ingeniero de Caminos.

" Juan José Fernández Uzquiza, [ngeniero Agrónomo.
" José Gómez Redondo, Ingeniero de Montes.
" José Antonio G-Santelices, Abogado, Director de la Revista.

Precio de euecripción aaual: DIEZ pesetas
TARIFA DE PUBLICIDAD

ARO SEMESTRE INSERCION

;; Una página ..... ................... 650 pesetas 360 pesetas 65 pesetas
^^ Media página ..................... 350 " 195 " 35 "
•• Cuarto de página ........... .... 200 " 120 " 20 " ;;.. .Octavo de a ma 150 " 85 " 15 "P ^ ...............
:: Ultima página de cubiertas ........................ 900 pesetas al año

Contraportadas ......................................... 15 por 100 de aumento ??
;; Anuncios a dos colores .... .......................... 15 por 100 " "
' El importe de los clisés será de cuenta del anunciante::

%% Encartes: 50 pesetas por millar
::

_; ftedacción y Administración: Calle de Muro, núm. 5 - V A L L A D 0 L I D::
::
%i..u.u.u..u........uu..u .......................uu....uu........u...........ouuu....u............u...u.uu........u..u......uu.u.á%
n ..u..u.ur...u.u.u...u.u.uuu.u.u....uuuuu.uu..uuuuuuu.uu.uuu.u.u.u...uu.u..u.uuuu..o...uuu.uu.uuuu.u.!
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= Coleccíones enc^xadernadas de ^a Revísta =

=_ A^RICLIL,T^JRA
= IIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III III IIIIIIIIII IIIIIII

= Los tomos correspondientes a los tres años de publicación de

AGRICULTURA, encuadernados en tela inglesa y con lomos gra-

bados en oro, podemos facilitarlos al precio de 110 pesetas los

tres tomos.

Las disposiciones más importantes en materia agraria dictadas

por la República durante el año 1931 están contenidas en nuestro
^ -

tercer tomo, que puede adquirirse al precio de 25 pesetas.
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