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Editoriales

Economías mixtas en los Municipios rurales

Es rm cons^ejo de ordert ,,eneral, deducrdo dc^ Irzr-

^7a exjreriencicr, el de no ini^ertir todo el caErital en rrn

sufo vutr^r o negocio, a fin cfe c>>itcrr el gran riesgo

qrre su^^one estar pc^ndientc del fracaso cfe una sola

uctividac^. Si esta ajirmcrciórt es aplicnt^le cr todos los

scctores calrrtali:titas, lo es todnvía con nuís razón, p

sobre toclo en los nronreritos actrrnlcs, n ta ext^lota-

ción at,rr^npccr,aria, como consecucncin. de las dificul-

tadcs uue sc enccrcntrurr hop para el intcrcanzbio in-

tcrrrcrcional ci^^ prodtrctos.

Re^riones o enmarcas ync estcín pendientes de urr

solo cultivo sorr ^erae^ra[mente pobres, a no ser que

^ste cnnstifupa cn realidcrd irn n2onopolio por las es-

1^,cciaRe.^ condicic^nes def clinr.a o tr'^crna del país, ^^,;arrn

crr estn írltimcr Iri^^ótesis, se /rcrtlan sicrnpre cx^ur^stas

n^ ricsr;o qrrc ante.e hcmos aprrntado p que, err estc

c,asn cuncreto, screle proceder de fairla dc cfeniaacla en

rl naeraado o d^e pcciciente nzeteoroló^ico.

Iaerw roo es c'^st^a s^ola la razón yuc dcntrrestrcr la irrt-

^^rncr^dcncia de las cconornías unilaterales; existe

otra tarr poderosa cunro c^lla, uuc^ cs In_ de Ucre éstas

inrpidcn en el cam^ro, por la mala distrihución de^l

Números.

Marzo
i936

( Corriente, 1,75 pesetas.

1 Atrasado, 2 pesetas.

trabajo, yrre el agricultor at^roneche todo su tiem,po.

Asr, suciecte fnc^cr^entenrente i•^er a tos tabriegos con cl

a^ua al cuello en ciertas c^j^r^ca,^ cle lahores o rcco-

lección, nrierrtras crrrc, en oh^us, pcrrrzanc>cc^n desocrr-

^^aáos, sin rrtilizar srr actii^idad p lu d-e srrs prmtas.

Acternás, ^rnr ntriltrples cnnsidc^rcrciones, yue no he-

rnos cte anali,^ur a/ror:r, tos Mrrnicitrros o ci^lulas rura-

lcs conv^^rte constituparr unidade.ti de extrlotación c^n

las crra!es no ctehe Ialtar ncrcla dc^ lo que es preciso

t^arcr su rrormcrl juncioncrmiento (cultivos, pastos,

n^onte, ctc.). Se trafia d^e busca^r un eyui(ihrio a la ex-

tryo^fa^ción, frPra no de b^astars^e a si ntismo.

A^este pr^o^rtam^a crgrario, ha^^ que airadir ntro^

Yzspect,o, cr^nr^o ^el indrrstri.^^l, guc tierrde a ta r,e-

v^atornción o con^pleni^ento de ^aquél. Tantbién 6a

expericncia demuestra estas n.firmaci^oncs, ^^a quc> (os

^weblos cle nurs sólidas hacieadas y mayor bienestar

son los cortstituídos en econonría mixta, donde la

ctnricultrrra, la ^>ccnade'^rín, el bosyue y la industria

fornran !a_s corn/^Ietas rrrtidades de explotación a yrre

antes hc^rnos ^ludido.

Se llc^alasí a la c^^nclusión de que el ncpcrrto ^en su-

E^erficic de la riqrr^.°za es algo nrás impo,rtante toda^

i^ia yrrc la cuantía cíe ésta; no sólo por las facilida-

des dc fransporte Y nf^asto qrre rrna adecrrada distri-

brrción de aquélla /^uede re/^ortar, sino ^^or el cnnr-

pleto nt^rnvechan^iento del terreno l^ de! trabajo ru-

ral que con h n^isnra puedc alcanzarse^.

Es en estas ideas, ^^ no en lcz trredilección tror lo

mirtúscrrln, ĉorrde tierre srr sótido frrndamento In teo-

ria dc los treyuciros re^rndíos quc empi^za a difun-
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AGRICUITURA

dirse )^ Uue, dc^ cónsolidarse pronto cn rrnn rc^alicl^icl,

contribuircí eficcrzrnente al aunrento del consruno y a

ia revaloración de! secano espairol.

L^e lo dic;ro, se deducen las siguientcs venfajas pa-

ra !^ ir^iE^rcr;rtación de economías rrrixtcrs en las célu-

las rurales:

i." Evitar c^f riesgo a yue conduce toda orienta-

ción rrnilateral en el ernpleo de capital.

2." Aprovechamiento integral de la tierra.

'.^." Posibilidud de un comple^to enrpleo de la ac-

tividad del agricultor.

4.° Reparto nrás uni forme de la riyueza.

5." Revaloración mutua dc los distintos sectores

yu.e conrponen la unidad de explotación o célula

rural.

Vean, pues, los Gobiernos, dónde ti:en,en rrn filón

inexplarado !;^a^na engrancfecer a EspaTra.

Préstamos so6re aceite

La dificil situ^ación económica yrre se le crea al

labrador ^►̂ n nrotivo de la dc^presión d^el mc^rcado

trigreero Ir^a tenido su rep^ercusión fa^mhién cn .^l mer-

cad^o del aceite. Este producto, debid.^ a su fncilidad

de oonservación, ha encontrado siempr-e en Espu-

iia el dinero su ficiente para financiar la prt>ducción.

Bancos y empteistas particulares bastaban pcrra fi-

r^anciar este mereado; pero lE^s excepciontalc^s necesi-

dades de nunterari.o yrde /ro^y si^enten los a^gricultores,

al rLO poder i^ender su trigo, iran hecho yue se tan^c^

a Pa pla,rn urna ^lnan c^antidad de aceitc, yue tier^e

andudable influ;c^ncia en Ga ^orm^ación del precio.

En vista de esta situación, la Comisión Mixta del

Aeeite, ases^orlcrda por técni^cos inteligentes, ha ins-

pirado el Decret,o de 29 de n^oviembre último y su

negliannenGo de 17 d^el pas^ada ^enero, ywe repraduci-

mos en la sección de Legislación de esta Revista, y

de su ^uplemento, el cual r^a encanrinado a negular

eI nrerc^do de aceite y a su revai^oración.

^e trata de rrn ensa^^o sñempre conveniente, p dc-

cimas si^empre, lforyue, aun en ia hipcítesis dc^ yuc

ve ^incurriese en +°rrorr^s, subs^a^nhble^s, no cn.^he duda

quc^ se llet-ia asi lc investigación crediticia snbre nne-

vos daminos mu^^ interc^santcs, cu^^o con^ocimiento

conviene ^mpli.nr.

Son aaracterísticas de estos préstamos:

a) El redercido interés, yrre n-o lrc^drá exceder hoy

del 5 por 100.

h) La clcíusula de retención, segírn la cu,al el

accite hodrá qiredar sin i-^ender cn poder dc sus pro-

pief^arios, con bonr ficaciones en el inierés, que son

de 2 por 100, para tres nzcses; dc^ 2!/2 p,o^r 100, pa-

ra seis nres^es; d^e 3 por 100, lrara nuev^e mcses, y de

3 1/2 por IOl), pará un airo.

c) El e^stablecinriento del contrato de seguro pa-

ra cuhrir los ri^esgos de incPndio, roho p crédito.

d^^) La bo^nificac_'ón de las pólizas de seguro yue

prredan reprlesentar más de un 50 por 100 de la prima.

c) Se suprimen inrpedimentos legales ^^ se cfan

facilidades de notaria.

f) Y, firaaimentc, todo csto se hace sin gravar

en un solo céntintio cl presupuc^sto del Estado, ya yue

a las mencionadcrs bnni ficacion^es se atendc:rá con las

percepciones a yrre crlude el articulo l." del D^ecreto

n^eruion.ado.

Los préstamos poeL-cin sc^r de cinco clau^es; pero el

nrás intcresante es el yue s^^e proyecta sobre prencta

sin dc^splazar, la yuie alrorcr, debictr^ al seguro, prr^e^-

de prescntar ante la ó^anca toáa la garantía ^^ segu-

r-idad yr^e el préstamo reyuiere. Parece yu^ la Ban-

aa está disprnesta a tunzcrr el diner,o qae h.aga f^alta

lrasfa financinr 200 millones de kilos de a^ceite.

Estos préstarnos, yue tienden n.l robustecimiento

de la garantía, nos parncen cl verdadero c^amin^ p^or

do^nde debe ir enfocad^ el crédito agricola.

Por otra turrte, los olivicrrltores necesitan, como

nadie, esta a}^uda, tJ^or ser ;randes sus rnecesidades

de direero durante los tres prinrer^^s meses del año

^rgricola, pa qwe en ellos se reúnen todos los gast^^s de

reQOlección, fabricación, labores ^^ poda.

No cabe duda que el decreto citado constituye un

lirogreso en mczferia de crédito agrícola; pero lo que

resrrlta nr^ris auerrtru-ado pronosticar es la influencia

de fa medida en la eleuación del precio; pu^es, como

nur}^ bien dice nceestro distingrrido colaborador el

pr o f esor dnn ILlanuel de Torres, en su c^rtículo de

este mínuerr^^, sobre dich,o precio ha de tener in fluen-

cia prc^l^onderantc^ el nlcrcado internacional, ya yue

se trata c.!^l aceii.c, yue constitu^^e pQra nosotros un

producto dc exportación.
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Hacc al;;unos años, cn rwistas prufcsiunales, cli-

mu.^ a c.^nucer al^unus clatus mrry interesantrs sobre

la nueva ir,^clustria cl^e /^rocfuccicin dr ^^ie1e.^ ricas, y

cl Ministcrio clc A^;ricultura, por su círt;anu propio,

Servicio cle Pu^i^licacienes Agrícolas, aco^ía con car^i-

ño tales icleas y eciitaba un fulletu, sulicitaclo a! qu:

suscribe, y cl^^^l que sc ha h^echu la se^tmcla eeiición.

Uc tal^es lrah^^jc:;, hc^lueñu ha si^lu cl frutu ^^conse-

^ui^ciu, tucla ver yue ^c! Ministcriu clc Al;ricultura no

ha recu;;iclu aqucllas in^aicaciunes qu^^, comu la for-

mariún <icl mapa cle zun.as ^hiulb^ica;, prupugnáha-

mus comu necesarias y previas a toau estutli;i cle pro-

cluccitín cle pieles salvajes en cautiviclacl.

Sucecl^^rá en csta intlustria a^l^u cl^ lu sucecii^clu en

Ccmicu^ltw^a. E1 aiio l^)25 hrescntáh,c:^ios un proycc-

tu clc iml^lantaci(,n clc la Cunicult^u^a inic;;ral en Es-

hafia, y huy, ai^u 1936, nacia lia hechu c^ Esta^do. Es-

ta con^^lucta nv ha si^clu í,bice para que Rusia e Ita-

I^ia, a partir clel añ^u 30, sr hayan percataclo de s^u

enunmc inipurtancia y, cn una u otra fornia, la hayan

llcvatlu a I;^ucn hucrto. Yucliinus scr los primerUS y

ah:^ra i^acc^nos vutos por que no scam!:^s lus úbtimus.

^Il^c aq^ri una scric cle clatus so^hrc la prud^ucción

c1e piclcs c1e zorro plateado cn cautiviclacl.

Cardos Daltón, cazador y comerciante cle pie6es

en la Isla clel ('ríncipe Echu-arelo, fué, en 1894, el ini-

ciatlur c1c ^csta in^ciustria. Su Gobierno premió tan

interesantes trahajos con cm título no^biliario.

Muy lentamente marehó la nueva in^dustria, hasta

el puntu cie que en 1010 solamente existían 10 ejem-

plares en cautivitiael, y Daltón pucio vencler unas pie-

Ics cl^e zcarru platca^clo al preci^u de 1.400 ^i^t^lares pur

ca'lil'[ a.

T;tlcs noticias fu^-ron suficientes para la rápida

clifusi^'^n cl^c la ii;^clustria. Dcl 1S110 a 1914 marca la

í^l^uca clcl apu^co clcl zorro platcatio, que cic^cayó con

I.^ ^;nCl"I"a eLll"OpCa.

1'a ^n 1924, la nuc^^a inclustria sc introcluce cn

Sus posi6i^iáaáes económicas

Po ► Emilio AYALA MARTIN, Ir,genie ► o

Eurupa, y ec^mo los especulaclures cayerun subre es-

ta fuente de ingresos, nuevu El Uoracl^o cbe aven-

tureros y capitalistas, se pnodujcron larirscas cotiza-

ciones en los ^precias ^d'e la piel, que i,ntpiciieroir la

n^aciona^l ^estabi!izaci^bn c1e la procluccitrn econtYmica.

Mejur que las palabras, ilustran los precios de
ejc^mplares repro^d^u^ctures y las cie las piciles, ^d^uran-

tc los añus 14128 a 1933. Los resumimus en el cua-

^;Iru s-il;uie^n^te^:

AlVOS

Precio
de los ejemplares Precio

reprodudores d e I a p i el

1 J28 ... ... ... ... 3U.000 liras. 3.000 liras.
1l129 ... ... .. 25.0{H) - 3.500 -
1930 ... ... ... ... 15.0(>U Z.t^O -
I f 131 . . . . . . 7.0O0 - ] .500 -
1 S)32 ... ... 4.(>v0 - I .(>n0 -
14133 ... ... . 2.70O - 800 -

Hoy día, la proclucción ciel zurro plateado se ha-
Ila extenciicla por tocl^^o el mun^ci^o, sien^io I^os Estados
Uni^dos y el Cana^clá lus centro^s hrucl^retores ^m^^s im-
portantes.

Se calculan en 300.000 los zorros plateaclus exis-
tentes en 1935, cuya clistri^bución^ es la s^iguiente:

^

110.000 ejc^nvplares, en los Estaclos Uni^cius.

80.000 íclcim en el Canadá.

60.000 íclc^m en Noruega.
15.000 íci^cm en Suiza.

]0.000 íde^m en Alemania.

6.000 íclcm en Finlan2lia.
^.000 íden; en Rusia.

14.000 í^eiem en cliversos Estados europeos, ex-

cepto España, c{cn^cic no existe ni urno solo.

En 1^)35 sc cal^cula ^aue han nacicio 2J5.000 zo-

rros, los quc serán sacrificados para la obtencicín de

la piel.

Rtspecto a nínm^eros representativos c1e proci^ucción

mun^ciiad de pieles cie zorro platcacio, h^e aquí u^n^os

(1atOS:
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n^^^ 1^1?S... ... ... I;; zorros ^^la;ca^ics c^istían cn Italia.
- ] ^^31... ... ... 43 -- --
- 1532... _. ... 1;;4 - - --
- 1(134... ... ... ^'.tiJ -
- 1!i35... ... ... 5::(1 -

--

Zorrrtos de sers s^°mrriias

Tempora^ia de 1935-1^; ... ._ t;U.UO'J ^^icl^^s.
- 1 y2g-3O ... ... 12O.ODU -
- 193U-31 ... ... 18(1.0OJ
- 1931-32 . . . . . _ 285.OOU -
- 1 ^)32-33 ... ... 3Ul).ODU
- 1933-34 ... ... 310.U1)0 - -
- 1 ^34-35 ... ... 30C.UUt) --.

Se;;ún es^^Pos ^la^^tos, Ja ^^ro^clircción y^los precios se
cstahilizan. Ucs^^j^u^s cie la ^Ictencibn de la in^dustria,

c^^^nsi^uicntc a la^s zlzas i^m^^ru^cic^ntes, ^ci^cbidas a es-

^^ccula^clures y avrntu^rcr<^^s, la in^^lustria ini^cia su mar-

oha nonnal.

Y Es^^aii^^ ^,^^í^m^o rc^acciuna zi^te la iir^lustria? Ha-

cc al^g^u^os añ^>s^ ^prccisamcn^tc coinci^^licnclu co^t el

n^^^me.nto dc ^ic^^resión inunclia'., unos in^lustriales

suizo:^ visitaron al que suscri^be, a fin^ ^ic iniciar la

in^cl^ustria ^n Es^^^^ai^a. Se trataba cle mu^vilizar el ca-

^^it,al cs^^añcrl, rescrván^cl^^csc la firma suiza cl verda-

dcr^o corntral d^c las iwevas ex^^lotaciones.

Excusam^as ^lecir que nus negam^os en absolu^to a

^,n^etitz^r cooE^cración a aquel intento yuc, si creaba

riqueza en nucstra Patri^a, hahría cie yuc^lar concli-

eioa^^ada y clirigi^cia por é,m^^resas extranjcras. Ues-

^^ué^s de a^quella tentativa, nacla sc ha heclio.

Italia se cilc^cn^traba en la mism^ situa^ci^ín ^le in-

fcrioricla^cl c^r ^la ^^rod^r^cci^í^^ clc zorros ^latca^.ius; pe-

ro, a^^artir clcl año 1927, Italia se {^^^nc en camino y

he a^quí !os resulta^cbos abtci^i^lo^;:

Zorritos de ocho scnranas

Y ten.na^mus en cuenta que ^p^recisa^meirte en esa

época se p^^ro^^ducía e^n E^u^ropa l^ de^tención^ ^^ie la in-
el^ustria^, ciebi^clo a las dificulta^cics atl,tes ex^^ucstas, y
tcn^ an^^cs ^;resente ta^m;bi^n q^ue lo^, precios cie a^d-

quisición ,cie ^los ejempla^res re^prociu^ctores o^^cila:ban
entre 15 y 30.000 ^liras, ^ex^cesivo a to^das luces.

1' i,o o^bstan^te, Italia ha esta.^lecido esta pro^duc-

ciún, y dcntro ^Ic muy poco tienu^^o no tcncirá quc
reci^rrir a la i^m^^ortación^^, .mejoran^do su ^balanza ^cle

E^a^,^^s, c inol^rs^^ p^oclrá llegar a cxporta^r cl cxceden^-
te nacio^na^l.

Y para tcrminar e5tos clatos, ^los E^alabras so^bre
L^s+^^aña :

^,Scrá ^^re^lic^^ur cn clesicrto insi^stir s^o^brc cl n^ismo

tcma? E^stas i^n^clus^^trias^, cle imlE^?antación cara, n^ece-

sitan cl apoy^> chcl Estatio. AI menos los trahajo^s pre-

li^minares, ^ic estucii^^ de zunas, son i^o sóbo cie la cont-

j^^tcncia ^Ic la Aclminis^tración, sino de su abs^oluta

^ihdi^natoriecia^l^; ^stá o^bligacla a}^r^pa^,ar los instru^-

mentos de tra^hajo y de creacibn de riqueza.

Pcro no ^bas^ta erntregar ^s^ta rnu^va ,funcibn a quien

ni c.^tá ^^rc^^araciu ^ni ^siente la ^;ucva ind^trstria. Si ta-

Ies 1^mcion^cs se acis^eriben a e^scalafon^es m^^ls o^me-

no^s ^cerr^^d^os, e^l fi^a^caso es ^^se^;uro; será ^cr^ear una
^^^laza nrás y^u^a ^^osibilicla^^i c^conGanica meno^s.

Cuanto .inás ^ccrra'do ^se enc^ientra u^n escala^fón.,

menos c^onte^^ido y savia circu'.a ^^o^r él.

(1ue el Esta^io fa^vorezca la i^ni^ciaciún del cultivo

y ex.^lota^ci^ín clel zorro plateaclo, ca^ea^^^i^o nue^vas p^o-

sihílidacl^es y revalorando terrenos ^quc no puedan

cn^c^ivtrar utilizacicín más econbmica y aE^ro^^piada.

k ^ ^

Italia ^utilizb J^ara dicha propa^anda cuatro sis-

ción es^pecial a es^ta ^pro^ducción. No hace rn.uchos

añ^^os, Italia estaba a^^artacla cle toda actividad peae-

tera. Las i,ecesidades actuales y la cola^bora^ción de

^er^sonalidacies como e? profeso^r Maiocco han he-
cho rl ^mil^^gro ^1e .^ue n^uestra heriTiana latina se va-

y^a col^ocanc!^u a la ca^beza del movimiento.
Primeramente fu^ la ciu^icu.ltw^a, cultivo y exp}o-

taci^;,n raci^^nal clel conej^^, la que tom^ó carta de na-

t^n^a^leza. Se or^anizó el Instituto Naciona^l cie Cuni-

cul^tura, a c^ryo frente fu^^ ^^ues^to un ^ho^mG^re de e^mi-

nei^,`es con^^liciones y dc }^ro^ha^^io cariño y en^tusias-



ni^^^ 1>ur estas áctivicla^les; se le conce^ciieron medios

aclecuados, y hoy !a inclustria ^^iel ^c^onejo se extiend^e
cacla ^^I^ía m.á^s entre la masa rural, sierrdo el Piamoa^-
te, l:milia, Veneto, Ma^rche, Roma^^na y Tosca^na las
hruvirncias m^ás intensan^ente c^ru^^ícolas, lo que ^er-
mite ^^ro^lucir ]00 millon^es cle ^ca.bezas con 130 nri-

Ilumcs cle kilo^ramos ^cle carne, eauiva^len^te a 650.000
h^^,vinos clc pcsv ^ie 200 kilogr^•mtos cada ^uno.

"I^ra^s la ^C^^unioultura ha Ilef;a^lo su turno a la cx-

pl^^ta^ción clcl zurro ^^lateado, y^n^o en ^lejana fe^cha

verem^os a Italia ex^ortar picles ricas, benefician^do
!a crono^mía y el saneamie^nto c1e su ^1^oneda.

"I^o^clo e^IPo ha siclo ^clrb^i^ci^o a w^. hoco de aten^ción
p^or ^ar^te dc los f;o^berna^n^tes y a una cui^íaclosa se-
lecci^>n cle'I ,Oerso^nal clirector.

Va^mos a cxhoner algunos cla^to^s, ciertann^^nte in-
teresante^s, ^le la ^^^radu^cción cle zorros lxlateados en
Italia, cxaminan^clo lo^s mecli^^^s cle j^rohaf;anda por
clla utilizaclo^s.

Fasc in:^}^ortan^tc hara la cx^plotacion ^^rivacla es la

^ro0af;arrcia, ^iest^inada a dar a conocer ^la nueva in-

ciustria en sus hosibiliclacles ecoai^ó^mieas y sus ^nece-
si^^laclcs té^onicas.

I'reviam^en^,te es cle nrcesiclad cono^cer las regiones

sus^ceOti^bles ^<1c esta 2itilización, ya que el terreno,

conio co^nt^hen^lio c1e': ^mecl^i^o exterior, ciebe ser cuicla-
^1^osamen,tc clcl;i^io ^como favo^rafi^le.

Italia utiliz^í ^ara cliaha propagan^ia cuatro sis-

tl'nlaS:

l." ,Ez^hosicianes y conctu-sos.
2." Ar^tbculos rliv^^u^lga^lores en la Preiusa diaria y

en la ^}^rofesic;nal.
3." Distril^ución d^e libros, fo^lletos y cartillas; y
4.° Cáte^lra antibu^la-rrte.

La pri^mera Exposici^í^n ref;ional se ce^le^brG el año

1932, m^es ^fc enero, e^n Bolzan^o; la se^nuncla, en no-

vien^bre ^del ^mismo a^^o, y la última, en el Alto Te-

sino, c^n octud^re de 1933.

D^i^chas Exhosiciones fueron visitadas por los habi-

tantes de las ciuclades; !os a;ricultores no se interesa-
ron, de momento, por la nueva ind^ustria.

Entonces se inició una^ serie de artícu^los en la

Prensa y se eciitaro^n lihros y folletos; pero la máxi-

ma eficacia ^cl^e ^la ^ro^ha^anda fué ^^lebida a la Cáte-

ci'ra a^nybudan^te.

E^sta ^o^btuwo hleno éxito; la ^pro^agan^da ^ie^bía ser

herha en los mecl:^os agrarios, r;lterna^ncio !a teoría

con la ^}^ráctica; mu^^cho ^1^e ésta y ho^co d^e aquélla. Y

encar^ando clc esta fimcibn a p^r^onas conocedbra^

clel ^m^ibiente rw-al, co^i^ francas ^do^tes rl^ivuJ^;adoras.

Gra^cias a ello, Italia ha c.^n^quistaclo wi ^^^uesto en-

trc las naciones hro^l^irctoras ^iel zorro platca^^io.
La rehro^cl^ucción ^^n Ita!ia ha si^l^^ n^uy favo^rah^Fc.

Uiru ^^s^ceiia de la cornidn de !os zorrrtas

Pue^le acehtarse la cifra clel 100 por ]00, es ti^ecir,

tantos naciklos co^n^o rehro^cluchores, a^m^aue eu al^^u-

na exOlotación del Alto Aicligio se ha Ile^arlo a la ci-

fra clel 200 por 100.
Esta reprodu^cción es ^muy alta, ^en co.mharacíón

con la o^la^tenida^ ^en otros ^haíses. Se ca,lcula que el 15
^^or 100 ^1e las hei^nbras n<^ ^cn^tran en ^cel^.^; qur ^el 10

Oor ]00 de las ^nrontas no son perfecta^s y que el 5
hor ]00 no lle^;arn a f^^liz t^^rmin^o. Los italianos atri-

I;uye^n s^u alta repro^lucci^>n a condicion^es de medio,

cle alimenta^ción y cle técnica.
Esta alta reproducción no se ha conse;^uid^o a ex-

he^nsas ^^Ie la ^•al^iclacl; las ^ieles del Al^to A^d,iñi^o ^han
abteni^io^ i^reci ^^s ^cie 400 a 1.200 liras, c^m una m^c^iia

^1e 650. En Lundres, donc',^e se venden anua^lnn^ente
150.000 cbe esta clase de Oieles, I^c^s hrrcios oscila-

ron en^tre 15d y 1.300 liras hor cjem,hlar. De esta

ccmiharaci^ín vemos que las hi^e!es italianas han tc-

nido una acehta^c.if^n ^^uc }^o^lcmos consi^tcrar como

muy l^iso^njera, ^er^mirtien^^io, to^clavía, mayores esh^e-

ra^nzas cuan^do la in^clust^ria haya co.ue^ui^io, ;;racias

a una ri^w-osa selccción, inm^ejoraf^lc^ ejcmhlare^s

clestinacios a la re(^rodrrcci^^n.
En ^la .1^ctualiriad exi^sten ^en una ^sola ^hrowincia 330

zorros jóvenes, ^I^e los que se hiensan ^lcjar co^mo re-

^roductores 180, hara reforzar las actuales explota-

ci^oncs o(^ara f^rnclar otras n^^revas, lo yue pr^nmitirá

llegar f^^cil^n^ente a una praducció^n c1e 1.500 pieles,

con rm valor cic 900.000 liras, a! Orecio ^ne^lio ^c1c fí50

liras.

Visln ^^nr^^ial d^^ una cxE,luln^•iún ^^n iaric^rao

s , • ^.



AGRICULTURA

La actua^l prod^ucción, cscasa cl^es^de lueno, se ha

coloca^clo ^clirectamente en Italia. El zorro ^platea^cl^o

tiene ]a ventaja de que su piel es fáci^l ^de ven^^cier in-

cl^ivi^duaUmen^te, ]o quc n^o suce^^he con el con^ejo, la

que recluiere sea vendi^la en ^;ran^ies lotes homogé-

neos. Es^to ob^^li^a a agru}^arse ^os ^producto^r^es ha^ra

la venta en ^com^ún^, a^ fin ^d^e al^caiizar hara esta clas^^e

dc pieles prccios remuncra^d^ore^s.

E^n c^uanto a alimenta^ción, vamos a in^licar las ra-

ciones típicas en Ilalia.

Ca^la ani^rnal reprUductor recihe ^iiariamente la s^i-

guient^e racióa^:

200 ^ram^as ^d^e carne con hueso.

150 í^^dem ^de 4e^che.

80 í^cicn^ de brarno.
40 íd^em de trutas o ver,duras.

La ^carn,e proviene de animales mn^ertos o de re-

sicluos de matad^ero, a fin d^e que res2ilte lo m,ás eco-

n,^lmica p^osible. I)es^1e luel;o, la carne sua»inistra^da

a estos aniv^^ales es carnc que no es pro^ia hara !a

alimentación h^m^ana.

^^erfas y

La l^eche es producicla por el mismo ^ra^njer^o, ex-

p^Io^tan^clo anintalcs cPc lácil ^cría y clc cs^casas necesi-

^la^des a^limenticias, y I^u n^is^^mo ^o^^iem^^^s clecir cle I^^s

grat^o^s, cie las frutas y cle ^las ve'r^luras. Entre los

;ranos citaren^os la avena, cebacla, ^n^aíz, etc., y^cn-

trie la fruta y verciura an^otaremos las fi^utas avcria-

c4as y los ^resi^luos d^e ]a ^huerta.

A esta racibn ^^se añaclc nna peqneña ^cantida^^l cle

aceite de híba^i^o ^cle baca'.ao, y en caso de disponer

de peq^ueña canticiad ^de cariue, se ^pued^e usar la ha-

rina de carne y^ie pesca^d^o, en pastas especiales de

fácil rcalizacicín y cle escaso valor.

Con^diciún in^iispensa^b^l^e para cl ^xito es la elec-

ción de me^l^io aim,bien^tc. Italia p^^osec los Al^p^es, la

Lonubar^d'ía y cl Pia^mon^te, cionde existen zonas muy

tavora^ble^s ^ara es^ta exa^lotación.

1le a^hí unas notas italianas de ^;ran val^or para

e? porvenir d^e la pro^duccib^n cle picles ricas en Es-

haña:

(1uc e] quc tc^n^^a ^ojos, vea, y cluc el que tenga

oí^l^^s, oi^;a.

^ emanáas

Perseveran q0 AGRICULTURA en su deseo cie

orientarse hacia {ina^idades veráaáeramente

prácticas, abre ñoy una nueva sección de

OFERTAS Y DEMANDAS, que pone a disposi -

ción de toáos sus lectores

Precio por pa^a6ra, 10 céntimos

Para ^os suscriptores, 15 céntimos
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MALAS HIERBAS :

Ciza ñ`a

C7 r a m a

.

u n c i a

Cizaña

En la fa^milia Graminácels, yue tantas

especies útiles contiene, entra y fiñura, co-

nno "borrón", la clenaminada cizaña: Lo-

fiuni ^e^mulentunt L.
"Separarás la cizaña clel buen };rano", advierte ]a

Sa};racia Escritura. Y el agricultor sabe bien, por

triste experiencia, la conveniencia de señuir el alto
con^sejo, ya que^ ]a cizaña, que se da mejor o peor en
toclos los suelos, con todos los incorwenientes y peli-
gros propios de la ve^;etación Ilamacla es^pon^tánea,

es más temi^ble que la mayoría cle las ^ma^las hienbas

cata!o ►acl-as como tales, por invadir los ca^m,pos de

tri};os, ^ rnezclarse, en la re^colección, con éstos y co-
municar s^us semi^llas, d.e efectos narcóticos, propie-
dacies tóxicas, a la harina.

Ya hemos dicho que la cizaña es un Lolirun. Este

^ ĉnero, que viene del cedta: loloa, cizaña, cuenta con
especies muy apreciadas en praticultura, entre otras:
Lolium Italicam A. Br., Ilamado vallico, y Loliw^i pe-

renrte L, vallico perenne, césped ingl ĉs, ray-^rass,

etcétera. En las fórmulas de mezclas para siembra
ci^c ^prad^eras, rara^mente deja de entrar urtia u otra

de estas especics, y en los jardines "a la inglesa", el
cés^ped se camp^one domi^nantemente de tales Lolirrm.

Pero la cizaña (Lolium tenurlentum L), camo fo-

rraje na es recomenclable y como semilla resu!ta
francaniente perjuclicial. Para conocerla y no con-
iundirla, proccn^aremos su detallacia ciescripcicín.

Se caracteriza esta especie anual por la carencia

clc hacecillos dc hojas raclicales, tallos rí;;idos y ro-

hustos, cle altura comprcnclicla entre 0,^0 y un me-

Jrurcia larga o de o1nr.

Cyperus longus L.

Por Antonio

GARCIA ROMERO

Ingeniero agrónomo

tro, hojas lan^ceolaclas, planas, bastante

largas, las superiores m^ás es^treehas que

las inferiores-ticnen de 5 a 10 milímc-

tros de ancho-, cic ligula corta y trunca-

da, brillantcs, lo que penmite distinguírlas

de las del trigo y otros cerea^les, c1e aspec-
to matc. Dichos tallos terminan por una espi^ga sim-

ple, erñuida, con^prirnida, alargada, con el eje den-

tado, com^puesta de espi^uillas distantes, oblongas,
o^^bt^usas, de cuatro a o^cho tlores y casi iguales en

longituci que las ^l^ttmas. Las glumillas inferiores son

coriáceas, ovales y aristadas.

La llamada "sem^illa" de cizaña no es otra cosa

sino el fruto en cariópside, envuelto por las clos };lu-

millas, superior e inferior, a las que se adhiere fuer-
temente. Di^cha cariópside es oblonga, con el dorso

eonvexo, poco asurcada, sin pelos y de co^lor violá-
ceo. EI pedicelo, cilíncirico, algo aplastado y robus-
to, y la ^lumilla inferior termina en tma arista recta

que puede ser tan larga como aqué^lla y aun rróa-

yor. La lon^itucl de las semillas sin aristas cs ^ie seis

a nueve milímetros. Cuando el fruto está desprovisto
c1e sus envolturas, puede confundirse con un ^rano

de centeno mal conformado, pero tanto sin ^Iu^millas,

clesnuclo, como con ellas, se cliferencia claramente c1e
las semillas de otros Lotiunr cultivados.

La cizaña, conocida vulgarmente, aclemás de por

este nombre, con los cle joyo, borrachuela, cominillo,
rabillo, vallico, etc. se da en tocla Es.paña, siendo

frecuente en los semhrados cle tri^o, avena, centeno

y hasta en los cultivos cli arroz. Florece en los me-

ses de primavera. AI lacio cie esta cizaña enirrante':

cmhria^adora, que dicen los franceses, hay ^^tros Lo-
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Inflorescencia c involrrcro dc Ciperus globosus L.

lium y plantas cliversas, cle área eie ^dif^usión mucrho

más r^educida, que suelen clenominarse también ciza-

ña. Tales, entre otros, el Loliunr linicola o cizaña clel
lino, seña'lacia en el Norte y Oeste cle España, cle es-

pi^a larga, floja y espiguillas separadas unas cle otras

y casi sin aristas, y el Lolium arnense, cizaña de los

campos, de glumillas pocu o nada aristadas.

Las se^millas de la cizaña son venenosas; especial-

mente ^cu^ando fre^scas y mezcladas con las de tril;o,

pueden comunicar a la harina propiedades tóxicas,

origen de trastornos patalógicos, tanto en el hombre

como en los animales que la injieren en proporción

algo elevada, determinando vértigos, náuseas, vómi-

tos y una gran depresión nerviosa y debilidad gene-

ral, Ilebando en casos de fuertes closis a producir

la muerte.
En ciertos países del extranjero se cia sernilla de

ciza^ña, antes de ex,ponerlos para su venta, a lo^s ca-

ballos difíciles y viciosos. Bajo los efectos de esta

se^milla, que les aplana, se muestran manejables y d^í-

ciles.

Los trabajos de diferentes autores parecen demos-

trar que la sernilla o^rano de cizaña alberga en su

región perif ► rica: capa cle aleurona, el micelio de cu^

hon^o, cuya naturalezl s^ i^nora, no habi ►nciose

puesto hasta el presente en cviciencia sus órganos de

fructificación. Este hongo, que no causa daños en la

semilla donde se hospeda, se estima la causa c1c la

formación clel veneno: temulina. Algunos botánicos,

cntre ellos Bon^nier, no hablan e1e la presencia cle di-

cho hoiigo, y se limitan a decir que los fi-utos c1e ci-

zaña encierran, aclem^rs de abundante canticlad de

almi^d^ón, azúcar, .materia grasa, etc., un^ alcaloide

clenominado temulina, productor de los transtornos

indicaclos.
Extinción.-Los progresos rcalizaclos por los a^ri-

cultores, tanto en el cultivo como en la ^li^mpia y cla-

sificació^; cuiclaclosa cle las s^emillas para siembra,

contribu^ycn, a^] s^u^primir nwmerosas plan^tas d^e cizaña

meciiante oportunas labores y al Ilevar a las tierras

semillas lin^rpias de este ^rano, a reducir la difusión

de la planta entrc los cereales indicaclos. El arranque

a rnano de ]os pies de cizaña es relativamente fácil,
ya que la apariencia brillante de sus hojas les distin-

^ue cie otros cereales cultivados. Un barbecho limpio,

que evite el clesarrollo y fructificación de la cizaña,

contribuirá también eficazmente, entre otras prácti-

cas gencrales ya ciiadas en artículos anteriores con-

tra las malas hicrhas, a la clesaparición de esta es-

pecie.

Grama

Es la grama, tan extencíida por mrestras tierras de
cultivo y tan costosa y difícil de extirpar, uno cle los

P/crnta r rnflore.ticeacia de Agropyrum repens P. B.

Grarnu de! Nor:e.
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Ln/ium tenrul^^ntum L. Cignrru, Joyo, /3errach«ela

principales enemi};os con que ha cle luchar el agricul-

tor. En un campu invaciiclo, clominado por la ^rama,

no sc puede prctencicr un cultivo norrnal. iCuántas

veces hay que acabar por extirparla a corte abierto
y a^olpes dc azaclón, escogiendo y apartanclo con
la nrario los trozos c1e planta removiclos y i;astanclo

cientos y cientos de pesetas en ver limpia c1e la plan-

ta invasora una relativamente pec}ueña superficie!...

La grama vive en tocias partes, lo mismo en los

borcies c1e los caminos que en cualquier tierra de cul-
tivo, propa};ánciose cun extraordinaria rapidez en las

arenosas y áriclas. 1~lorece en verano, resistiendo los

calores y sequías cle esta época, no oUstante lo del-

gado de sus hojas. En Europa se ha considerado cn

ticmpos pasaclos únicamente en su aspecto de mala

hierba; pero es, sin em^Uar^o, esti^mada como el mejor

eie los forrajes en ciertos lugares c1e América clel

Norte, cloncle se la conoce con el nombre de "Ber-
mucia-tirass". En el Sur cle los Estados Unidos es la

basc dc los pastos, y en la India se emplea camo fo-

rraje para el };anaclo cahallar y vacuno. Actualmente,
el C. Dactylon, figura en todos los países en muchas

mezclas de semillas para praclcras y campos de de-

purtes, pero sicmpre en mcry pequcña proporción, de-

bi^lo a su ^ran pocicr invasor.

Varias especies se ciesignan con la palabra grama,

pcru la ;;rama que puciiéramos Ilamar tipo es la C^^-

nodon Dact^^lon Pers, perteneciente a!a familia Gra-

mináceas y cosmopolita.

EI género C}^nodon, cle cprtus, perru, y odorrs.

diente, posee es^ta única e^specie v:waz, quc se c1a can

lamentable abundancia en tocla España y que se ca-

racteriza por su rizoma largo, rastrero, cunclicior, c1e

coloración amarillenta, productor cie numerosos hro-

tes o retoños q^ue lo perpetúan y mcrltiplican. Los ta-

llos, más o menos tendidos o levantaclos como fustes

que Ilevan la inflorescencia, alcanzan tamaños cum-

prendidos entre veinte y cuarenta centFmetros, rami-

ficánclose en su base. Las hojas son cortas, rectas,

planas, de un verde glauco y pelusas, sobrc toclo en

las proximiciades de la ligula. Las inflorescencias se

componen ^eneralmente de cuatro-a veces hasta

siete-espigas largas, lineales, sirn;ples, f^recuentemen-

te violáceas y divergentes, que nacen toclas cle cm
mis:no pcmto, constituyendo una panoja cli^itacla.

Las espi^uillas, dispuestas por lo general en dos

filas, tienen un largo aproximado de clos milímetros.

Las glumillas, membranosas, no agudas, cle carenas

provistas dc muy pequeños pe!os, son mayores que

las glumas. Estas últimas se muestran i};uales entrc

sí, membranosas y agucias. La semilla es pequeña,

aplastacla, con el dorso aquillado; cle forrna semi-

ovoide, si sc observa lateralmente; oval, alargacta, si

se examina por su cara ventral. Su color es ariiarillcr

Flanta de ^romu. Cynac!un ^I^.ctyluii P.
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clorado y el pedicelo cilínclrico, largo y estrecho. EI

peso del litro está próximo a 300 gramos.
EI rizoma cle C. Dactpton tiene prupieciacles muy

estimaclas en la farmacopea. Se presenta comercial-

mente en trozos bastante lar;;us, pur lo neneral más

clelgacios que w^a pluma, cui; nuclos espaciaclos c1r

]os que salen a^lgunas raicillas filiformes y escamas

largas que llegan a cubrir por completo los entrenu-

d'os y tle las cua?es se canservam escasos res^tos en cl

rizoma seco. Su suf^erficie es d'ura, cle color amari-

Ilento páliclo, y cstriatla a!o largo. EI interior, que es

blanco, se colorea en azul por el a;ua de yodo. En su

centro existe una cavidad que abarca el espacio con^-

prcnclido entre cacla dos nudos y que corresponde a
la m^clula, clesaparecida casi por coanpleto. Carece
c1e olor, su sabor es soso, un tanto c1^^rizón...

Tiene fécula, azúcar, una rnateria análo ;a a la as-

para^^uina, ácidos, ma^latos, etc. Con frecuencia se

aclultera o reem^plaza con cl rizoma de la especie lla-

mada "grarna menor" o cie! Norte: Agropprnm re-

pens P. B., c^ry^o rizoma se ^presenta en trozos más del-

^a^cios^, ^menos nuciosos y de escamas más rudimenta-

rias que los cor.res^po^ndientes a la vcrciadera gra^^^ma o

grama ^m^ayor, que es la ofici^nal en España. Además,

carece c1e fécula y, por tanto, sus cortes trasvexsales

no se colorea^n de az^u^l ^por e! abua de yoci^o. Pero las

prapiedacles c1e ambos rizomas son análogas. La gra-

ma se emplea como dulcificante, cliur^tica, refrescan-

te y aperitiva y asociada al rizona c1e caña se usa en

infusión y cocimiento, como antilácteo, en medicina
popular.

Hemos aludido antes a otras plantas que se cono-

cen corrientcment^ con el nombre de grama. Entre

ellas fi^u^ran, aclemás ^de Agr^opyrum relzens, ^rama

dcl Norte, común en toda la Península, la ^rama d^

olor; Anthoxanthun^ odoratum, empleada en siem-

bras c1e praderas; la llamada en el Brasil "Trama dc

playa": Stenota;^hrrrrn americanru^i, etc.

En Francia se denominan chiendents: les chien-

dents, porque los perros las buscarl y^mascan para

pur^arse, a varias ► ramináceas invasoras, aparte la

verdadera rrama conocida por "chiendents pied de

poule", por la forma característica de su inflorescen-

cia. 1' entre estos "chiencients" se cuentan con dicha

^rama y e! A^rotrl^runr rcpens, llamado en el país

vecino "chicndent des boutiques"; otras especies:

A^rc^stis stolonifera y A{^rnstis alba, Arrenatltertrrn

^^latior, A^rop^^rum caninuni, ete., etc.

A^rot^l^rrrni rr/^ens, ^rama del Norte, c1c rizoma

marcaclamcnte rastrero, tallos hasta cle w^ metro cl ^

I^>n^itu^l, hojas planas, muy áspcras y transparcntes,

cspi^as clcl^aclas comprimiclas, espi^uillas clísticas,

ovalcs, cunciformcs y};lu^nias y<^^lumilla cxtcrna prm-

tia^ucia, es comírn en Europa, Asia y en ambas Amé-
ricas. Se trata cie una mala hierba que no obstante
sirve para pasto en terrenos meciianos o malos, em-

pleánclose también en las riberas de los ríos para

fijar la arena. Los rizomas, jugosos, son un alimento
nutritivo, y tanto su forraje como el cle Cynodon
Dactplun, resultan, a más de alimenticios, sabrosos,
re^frescarnte^s, cli^uréticos... Pero, e^n el aspecto de ma-
las hierbas, deben figurar amhas entre los peores

enemigos dcl labrador.
^Extinción.-Es esencial-pero difícil, muy difí-

cil-extirpar la };rama clcl campo cultivado, ya que

sus tallos y raíces se clif^mden y extiencien en super-
ficie y prof^mclidacl, cletenienclo o clificultando la la-

bor cie los írtiles de labranza, consu^miendo los ele-

mentos nutritivos de la tierra y de los abonos, aho-

};anclo a las plantas cultivadas...

Aunque en tocla tierra y en toclo país vive la gra-
ma, ĉsta teme, no obstante, los rigores del sol y la

extrema sequeclad. Por eso, sc recomienda para des-

tr^uirla, la^brar la tierra en secn, reco};ienclo la };nama

y Ilcvándola fucra cle la finca, sin ciejar cacr trozos

c1e tallos que la puecian reproducir.

Uebe evitarse labrar los suelos invaciiclos por la

};rama cuando están húmedos, así como enterrar por

la labor, profrmclamentc, esta ^ramínea. Muchos lo

hicieron con la esperanza de destruirla, pero resurge

vi^orosa, armque se la cleje a más de rm metro c1e

honclura.

Los tcrrenos invacliclos por la };rama sc aran so-

meramente en julio o agosto, aprovechando los pe-
ríodos de más calor, pasando a continuación la ^ra-

cla. Pocos días despu^s se reco^e a mano lo re^miclo

y puesto a secar, y sc llcva fuera cle 'as ticrras para

destruirlo. Pasados próximamente quince días, y

siempre en seco, se lahra a alr^ma mayor profimdi-

c1ad, y se repitc la rcco^icla c1e los trozos cle planta.

Y así varias veces. La labor es altio cos^tosa, pe:ro tto

ca^be opción, miran^do por el ^^porvenir de los cultivos.

La };rama arrancacla y reco^ida es comida con ^us-

to por el ^anaclo, pero clebe cuiclarse de que las de-

Vecciones no vuelvan al campo, poryue pueden expe-

lerse con cllas trozos de rizoma en condiciones de

arrai^ar en las tierras. Tampoco, y por i^ual motivo,

cleberá emplearse 'a ^rama para cama de los ani-

males.
La ticrra infectada por esta pl^anta debe dejarse d^e

barhecho, arando y:;racieancio con frecuencia en es-

tío, a fin clc romper o fraccii^nar las plantas, poncr-

las al ciesnuclo, secar, re^u^ir y quemar los estolones.

Es m^rry práctico pasar varias veccs, primcro a lo lar-

go; l^uct;o, a trav^s, ^la ^rada eanadiense, sacando y

rcuni^enclo en montoncs o fajas la s;rarna arrancada

152



-para lo que sue^l^e utilizarse la gracla cle dientes-y

ciestr^uy^nciula por el fuego. Las binas repeticlas en

cultivos c1c cscarda puecien prestar tam^d^i^^n un bu^cn
servicio.

Juncia

Sun pocu fi^ecuentcs cn la mayoría dc nuestras tie-

rras cie cultivo, y^i yue éstas nu suelen hallarse abun-

clantemente provistas de humcciacl, factor esencial

para su vicla.

Uiferentes Cyperaceas del ^énero Cp^^c^rus se co-

nocen c^n el non^bre cie Jw^cias. Entre ellas, el

C. longus, ju^ncia larga o^clc ol^or; C. olivaris, jua^-

cia redoncla, castañuela, chinceta; C. hadius; C. fus-

sus; C. ^^lomeratus; C. rotunclus; etc., etc.

C. lon^rus L pos^ec un rízuma ra^mificactv, sin tu-

l7^rculos, tallo tril;uno-dc tres caras-con^ ^lo^ngituct

cle ocho a cl^oce centí^^inetros, fiojas finamenbe aserra-

ci^as en su marf;en, inwolucru c1e tres a cinco ^hojas

clesiguales más lartias que la influrescencia, espil;ui-

Ilas li^ncalcs, gl^u^mas aovacio-ohtusas con ir^rvios ^pa-
ralelos y aqtrenios elips^oiclcos, trigon^os y p^ualteaclos.

Florece en verano. EI rizcma es tónico, estumacal y

se usa para sahumerios, prrsentánclose en el cumer-

cio cn truzos ramificados, cstriaclos a^lo lar;o, c1e

c^o!or parclo rojizo por fuera y rosatlos ^por d^cntro.
Se rum-pc con clificu^ltacl, sienclo su fractw^a fibrosa.

Su sa^^bor es p^^rimero ci^ulzaino, luego arumático, re-

corclantio a^^l de la savia, y, por fin, a^mar^o y astrin-

^ente. EI olor, aram^^tico y a^raclahle, pocu pro^ntu^-

ciado.

La eshecie C. hadius, ta,nhi^n cle tallos tri;;onos,
c1e seis a eiiez decímetros cie lar^;u, tiene hojas estrc-

chas, ásperas y aserraclas e involucru casi siempre clc

cuatro hojas, más !argas yue la inflorescencia. Sus

cspiguillas son corimbo-fasciculacias, aproximaclas, y
el aquenio aovaclo-elíptico, tri^onu, finamcnte pw^-

teado. Florece e^^ nuestro país en mayo-junio.
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C. olivaris, jtmcia recioncla, sc c^u^^^c`eriza pur sus

rizomas ramosos, con ttrbérculos uvo:cfc. ^, n^l;ruzcos

y amar^;os, aguzados en sus extremus, tallu cie clos

a tres decímetros, clesnuclu, cun las hojas raclicales

de il;ual lonl;ihicL Involucro cJe clos a cinco hojas pa-

tentes, mucho más largas que las espi^uillas. Estas,

lineales, flojas, con las flores sentaclas. Tanto C oli-

varis como C. bacíius tienen !os ,mismos usos y apli-

caciones de la primera.

Y hrescindimos de describir más especies, ya quc

las citaclas son las de mayor clifusión en miestru país.

EI ^;énero C^^perrrs, clel latín jc^ncea, "pareciclo al

junco", p^osee nu^^merosas especi^es-cerca cie cuatro-

cientas-, propias muchas cie ellas de la flora c1e paí-

ses tropicales y sub^tropicales de ambos hemisferios,

sierrci^o plantas en ^encral cie terrenos bajos, abun-

dantes en af;ua, márf;enes cie pantanos y ríos.
Las raíees ri,berosas cle C. rotunctus, C. lon^^us, et-

cétera, poseen materias aromáticas amar^as.

Los Cyperus, llamados juncias, valen hicn poco

como forraje. Sus hojas y tallos, casi siempre cor-

tantes, clañan la boca clel l;anaciu. En coneepto clc

malas hierbas invasoras clc !os cultivos no sun nn^V

de t^mer, ya que la mayoría cle nuestros terrenos
agrícolas carecen de las concliciunes cle humeclacl ne-

cesarias para su normal dcsarrollo.

Extinción

EI moclo clc comhatir estas plantas es sancar lu

mejor posib^c las tierras, mcciiantc zanjas, clrenajes,

y, en t;eneral, todo f;éneru de obras y prácticas con-

ducentes a la elesecación dcl suelo lahorab!e, alejan-

cio cuanto sc pueda las capas cle al;ua suhterránea.
EI lahoreo repetido y al^u proftmciu ciurantc cl es-

tío, y la fertilización de las tierras cun abonos fusfa-

taclos y enmienclas calizas, son asimismo cic aconse-

jar. 1_os refericlos fcrtilizantes neutra^izan la excesi-

va acidez de estos suelos y contribuyen a'. mejora-

miento de su flora.
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CAPTACION DE AGUAS

^as ^onfani^es áe Piamonfe y ^om6aráía
Por (^liguel CAVERO, Ingeniero agrónomo

En alg^ulas comarcas d^cl v^allc clcl Po, situa^las en
una faja de terreno ^aralela en líneas ^enerales a las

íilti,^m^as cstribacio^n^es c1c 1'^^os Alpcs, se acusa co^^ ca-

racteres rclativamente constantes la hresencia de ca-°

pas freáticas muy potentes y relativament^ próximas

a la superficie del terreno. En punfos singulares, como

las clébiles clcpresiones clcl tcrrcno, los c1c cambio cl^

penclien^t^e en que ^sta clism^inuy^e hruscamen^te y

otros en que afloran terrenos más impcrmeables quc

los que forman las ticrras altas que Ilcvan suherpues-

tas, ^aparccen zonas con agua estan-

tarrcada, o bicn se ^^presentan^ manantía^les

libre^s, yu^^e originan a^rroyos y ríos. Dac1a

la re^mota tracliciún^ clel re^aci^ío cn toclo

e^l vadle cle^l Po se han^ ido a^pravechanclo

cles^d:e tie^mpo^ inm^emorial las aguas c1e

toclo^s Ios •oríf;enes, y uu^o cle !o^s aprove-

chamiemtos ir,á^s ^singu^lares es cl que se

realiza de es^tas a^guas su.btcrráneas su-

per^cia^les meciian^te od^ras d^e ca^h^tación y

can^ctucción; conocielas g^n^ricamente

por la pala^b^^ra fc^ntanilc, q^ue aquí conti-

n^tian uti^lizanici^o para ^desi^;nar este ti^^u

d^^e captació^n.

Los terneno^s dc una tí^hica zona c1c

fontaniles est^ln for^mad^os por una seric

de ^estratos ;uijan-osos mrry Permeables,

alter'nados ^con otros arcillosos, im,per-

mea'^bl^es y poc^o prufurrclos en I;ua^eral.
El prin^^er es^tra^to a^lcanza cn muchos

p^uirtos nran^d^es espcs^ore^s; pero para scr

considerado ^ com^o apto pa;ra fontarzilcs

debe hresentarse con^ el a^ua freáti^ca a
pro^íwrclidades variables descle 1,50 a 2
mctrus hasta 10 a 12 nretros como máxi-

m^o. En estas clásicas zonas aharece otro

estratu ayuífer'o a hrofuncliciacles m^íxi-

mas ^cle 20 ,m► tros, y aun trn tercero, cie

ñ^ra^n ^h^otcncia cn^ muchos casos.

^
^

i,a hcncliente cicl terreno en esta primera faja, ^a-

ralela a las montañas, oscila en I;eneral clel 1 al ^}

^or 1.000, y éste es un factor fundamental para con-

se^;uir llcvar a la superficie de las tierras inferiores

cl agua ca}^tacla en el subsuelo de las superiores tne-

ciiante canales construídus con pendiente inferior a

la nat^u-al cicl tcrreno.

Una fontanilc^ cons^ta cIe cabeza u obras d^e capta-
ción y cle canal de conclucción.

^oo m.

>.2a m.
I

^
Cuartrfo la a^^cesidad dcf
a^rtta fuc^ rr^^cicndo, .ti^c
rcrurriri a mm^linr (n.^
caudales dis_nnnihlc^.ti', fa-
rilitnndo c^l urreso a la
si^pcrfiric dc^l agua dc(
siihs^rr(o, ^;^irn lo ci^al sc^
iritroduciaa rrz la solrr^r
tlr ln cnhezu de ra^tación
imns tinps dc nradcrct dc
r.ti^ta.^^ cnrat't^^ri.^tlcns.

Obras de capt-ación

La fo^,^ma hrimitiva clebiú cic respon-

der a la ^co'nst^rucción sim^plc cic una ^ex-

cavació^n ^c1c ^ciiversa forma Practicada e,n^

el t^erreno I^asta la profunciiclacl suficicn^te

para cfue eJ a^gua aflorara libre^,men^te y
p^u^cliera luego ser recogida en un canal

de co^n^clu^cci^ín ^cle corto^ recorricto. Eil ti-

po ,nuás sencillo ^deja ^los ta'hudes e^n tie-

rra, co^n 9a c,onsibuiernte^ irncli^nació^n para
evitar des^hrendimientos.

Camo el a^^ua en^ ^estos casos si^ml^^^les

aflora ^por tado el fon^do, pero ^c^on mayor

intensidad por e^l la^do más próximo a l^^os

A?^hes, se ^pcrfeccio^nó el tipo anterior por

la co^5truicció^n e^n este lado de um, mu^re-

te ci^e co^nten^ción ^provisto de escurrido-

res, consiguiendo el ^doble efecto cle evi-

tar corrimientos, au,me^n^tan^do a la vez

cl afloramiento del a^^;ua.

En todos ^lo^s casos de^be tenerse el cui-

daclo de situa^r la tierra excavada for-

man^do caballero^s s^^bre el 1a^do opi^esto

a^l de m^áxima filtracibn, tanto con^ el fin

de no dismi^nuir estas a^portacion^es, como

con el d^e influir en rierto modo sobrc l^

hermeal^ilicla^l del ^opuesto, ya que la

hresibn que se ejerce tenderá, tlatural-

154



AGRICULTURA

Ft^^. l" (^ama t^arart^^ristica de la funtcutile tle Centaflo.

mente, a oponerse al movimiento que Ileva el a^tia.

Cuand^o la n^ecesi^ia^l cl^el a^;ua fué creciencl^o, se r^e-

currió a ampl^iar !^s c^aud^a^les d^ispo^nibl^es, facilitancl^o

el acces^^ a la superficie ^iel agua ^1e1 subsuelo, para

lo cual se intro ►ucían en la solera ^ie la cabeza ^1e

captaciGn unos tinos de maclera de las característi-

cas qu^e a^arecen en l^^a fi^ura adjui^ta, con las ^pare-
d^es aguj^ereadas ^en la parfe inferior y^^r^vistos c1^e

una incis^ión^ r^ectan^;u^lar en el b^orde su^^^er^ior, p^^o^r

cPond^e sale ^el a^gu^a. Para col^ocarlos se sitúan vert.i-

cales en cl lu.^^ar que han d^e ocuJ^ar y se extra^ la

ti^crra d^el int^erior, hacién^dolos descender hasta qu^e

su borde qu-ed^e eleva^io unos 7 u 8 centím^^tros sobrc

cl rn:vel clc! agua. Las duelas, de un ^espesor de 5 cen-
tín^^etros, eran de madera ^i; encina o de aliso y du-

raban dc diez a quince años.

Hoy, cas^i no s^e ven, ni ^en I^os m;ás v^iejos fontani-
lcs, y en al^unos moder^^os, ^loncle se aplica ]a teo-

ría ^lel tubo ancho, se sustituyen por hihos de hor-

mi^;^ín. Ambos clebci^ limpiarse frecuentemente de las

J^ic^iras y arrastr^^s que caen er^ st^ interior.

Uesde fin del si^;lo ^asaclo se inicia la colocaci^>n

^le tuh^^s cic hicrro cl^ ^^cyucfi^> ^iiánictr^^, variahlc dc

10 a 20 crntímetrus, con la ^^unta inferior c^íuica,

parc^^cs ^^crfc^ra^las y cabeza acla^tahl^ ^^ara scr ^ul-

p^a^ia con el martin^te. Son más ecun^^micos y^lu-

racicrus, ^^uc^lcn ta^^arse c^^n una ca^^cruza ^ic hierro,

quc im^^i^ia el accesu ^Ic hieciras y br^^za, y finalmcn-

te, ofrecen la enormc vcnt^^ja cie qu^ con ellos sc

pueden alcanzzr el segLin^lo estrato fi^eático, y aun

el tcrcero, incrementando así cl cau^ial zntes ciis^o-

nible.
Ln nuestras andanzas J^or Piamontc y Lombardia

h^emos vist^o funtaniles ^ie t^u^ias las clases, c^^>n tubos
y sin cllr^s, con cabcza sencilla y ramificacla, supcr-

ficiales y E^rotundos. Los cauciales obteniclos clepen-

^1en ^1e la ^^ofencia local cle la capa freática y^1^ la

superficie y estructura cle ]a cabeza. Abunclan los an-

tiguos con caucial^s var^ables entre 80 y 140 litros

por segun^lo; ^^ero hoy se construyen con mayores

^^retensioncs. ^i^ la Eiruvincia ^f^ Trevi^;lio hemos v^-

sita^lo iu^^^^ clc rccicntc e^>nstrucci^ín, con la cahcza

cn ^"tngulo rccto, furma^la ^^^r ima zanja ^Ic imus 200

inetros de lon^itu^l y anchura variahle ^ie 2 metros

Flg. 2."-- l.os tuho,ti ,ti^c cicrrart r^uando
caudal

rtn es n^'rc^sar^o ,eu
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en cl ori^cn a G nrch^os en la extremicia^l. La excava-

ción baja ^i^e 3 a 3,50 m^etros y Ileva instala^los 4 tu-

b^^s ^le ho^rmi^ón ^l^e 0,80 metres d^c di^umetro y 1 ane-

tr^^ cle profundi^lacl, ^lan^lu un cauclal n^^^lximo en ve-

rano c1c 650 litros por scguncio.

Pero la más ^i^m,p^ortant^e y m^ochern^a c1e todas las

existent^es cs la d^ Centa^ll:^, en la provin^cia cl^e Cú-

neo. Es una fontanile con cab^eza ram^i^ficacia, f^^rma-

^la hor varias zanjas estrcchas (f^to 1), variables de

1 a 3 mctros de ^anchura cn la base, cuy^us ca^i^l.ales

se reún^en ^cn un ^canal cc^naún. Era un vicjo m^anan-

tial hropi^cclad cl^^l^ Estado, yue en 1^a32-33 ha si^io re-
formaclo recti^canclo las secciones y sustituyendo los

tuhos a^^ti^;uos existentes, cle hierro y^equeño cli^i-

^^i^^etro, por tubos en aoero d^e 0,40 ^inetros. Se han
cul^,ca^1o entre todas las zanjas 45 tubos, lleganc,o

hasta r^roftu^cli^la^les de 25 a 30 metros.

La harte clavada del tubo queda con los borcles

al n^vel ^icl aaua y está ^iishuesta para rccibir sobre

ella hien tina taha^lera sujeta con canciaclu (foto 2),

hien un^a mueva sección ^le tubo que llcva cn su bas^e

^^inus orifici^^s ^ran^cles, ho^^r los que sale cl a^ua (fo-

t^,s 3 y 4), y quc l^uracn cerrarsc hor comhu^^rtas

Fi,^.3.° Tiiho ron crrntro ^Yrnnde.ti orifirios en sen^icio.

Fi^r.4." Dctall^^ dr uno de los tubos mri,ti^ cnudnfasos.

yuc deslizan cntrc tmos labios latcrales a caúa ori-

ficio. Cuando cstz^n c^rrados los orificios de la basc,

el agua se eleva hasta alcanzar su nivcl piezométri-

co, que sc equilibra procurando no rebase por el bor-

cle del t^^bo, hara lo cual se practican en la ^arte su-

}^erior cie éste los hequeños orificios que se a^recia^^

cn la foto 5.

Obras de conducción

Los grabados ^mues^tran la gran potencia de la ca-

^a freática aflorada. Las rarnas de Ia fo^ntanile se

van reu^niendo en u,n canal de ^hen^dien^te, inferior al

1 por 1.000, con el fin cle ^ganar ^ranto cotas, y en e]

hri,mer tramo norm•a^l clc és^te se afl^ora con m^^ód^u^lo de

Bazin (f^oto 6). Actual^m^^nte, esta fontanile cia en ve-

rano w^ cau^iad ^fe u^nos 800 Ijs., que se es^era eleva^r

a 1.300 inediantc arn^hliaciones proyectadas.

En t^^clas }as fontcmilrs se }^roctn^a disminuir en

I^^ hosiblc la I^^n^itucl ^icl canal muerto, tanto horquc

así resultan más econí^micos c^^mo por la posibilida^i

yue hresentan ^1c que cl a^ua Ile^uc a la zona re^a-

hlc la ^menor h^rcli^i^a husiblc cií calor.
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Fr,;;: 5." - Ctrarido se cierrna l^^s ori fi^'rn.^^ irtJerinrrs, ^-i a^;ucr
se cle>>ci, forniandr, al srdir uru^ f« ^^ntr cun mucho.ti ^•horros.

Temperatura del agua

La hropic^lacl iun^lamcntal ^lr estas a^uas, como la

cic tu^l^s las clcl subsuclo, es su relativa constancia

cíe te^mJ^eralura, suE,.^cr;tir, en inNierno, a Ias medias

del tcrre^no, clel aire y ^Ic otras aguas s^trperficia?es.
[)et^^^rmii^aciones termométricas hechas en el mes

clc cncro han cla^io 1<^s si^;uientes ciiras:

'( E M I' E R A l" U Iz A S Grados centigrados

Ucl aire ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,1
Uel terreno ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... + 0,5
l)el a^u^ en ^ Fontanile cie t3esate ... ... ^- 11,3

1 a s funta- Ide^m de N'^^^ndruquu... ... + I 1,7
nilcs.... ... ^ Idem ^de Cuni^o.... ... ... ^- 10,C

A mecíicla que el a^ua va ciiscurriendo por los

canal^s y se en^i}^lea en el riego, va per^iiendo calor,

si^;uicnclo una ley variable ^1e w^os casos a otros, y

quc en la fontanil^ cle Mun^iruquo j^ued^ cx^^resarse

1S1:

TEMPI'_RA^fI'RAS Grados centígrad^ s

I)cl a!^ua en la fontanilc ... ... ... ... ... ... 11,7
[)cl a^ua a dos kidhmetros de recorrido... 10?
[)cl a^ua ena^lcacla en cl rie^r^ de un pra-

ciu Icjano ... ... ... ... ... ... ._ ... ... ... 6,1^
[)cl tcrreno rc^^ad^^ con cstc ti,ua... _. ._ (i,7
Uel ^i,ua des^^ués de re^ar cu^tro cu;i-

drris.... ... ... .. 3,41

Prácticamentc sc zcimitc yuc cl a^ua va cnfri^íi^-

^lose ^ie 0,5 a 0,8 ^ra^ios ^^^^r cacla k;1ón^etrG reco-

rriclo o ^^Gr cada ruaciro c1c ^^ra^l^^ rc^a^lt^.

En veran^^, pur el contrariu, el a^ua ^^crnianccc

a una t^mperatura inferior a la clel a^ua su^^crfi-

cial, no subrcpasan^io cie los 15 a los 18 graclus; Y

esto ccnstituye tul inconvcniente en ri^yuellos climas,

^^or sufrir el terrenu un brusco rebzjan^icnto ^i^ tcin-

^^^eratu^ra al re^gar con estas abuas.

Si las hajas ^ temJ^craturas ^icl a^;ua cn vcrano st^n

un inconveniente, las elevaclas ciel invicrno-toci^^ se

cnticnci^^ rclativam^ntc al mrclio amhicntc s^^n, ^n

cambio, ^u^a gran vcntaja, ^^u^^s al rct;ar con cllas

sc eleva l^t tem^^eratura clel terreno, ^,u^1i^n^lu así

^rete^;erse contra las hela^las, tanto éstc como algu-

nvs cul^tiv^^s esp^eci^ales. EI cultivo ^^más czracteríst^ico

cntrc tv ►as los ^ie la región lumbar^la es el ^Ic ^^ra-

(ICS fE'^d1105 eIl 111V1C1"IlU CO11 1^U1 d tCIlljJCl81l11 ^

elevacla, y llama^lt^s "Marcitas". Tienen su ori^;en en
la Edac1 Mcciia, hahi^nclose intcia^lo cun la utílizaci^ín

^^ara cl rie^;o dc las a^;t^as clcl alcantnrilllclo clc Mi-

lán, quc fueron aE^lica^las ^i cstc us^^ ^^^^r It^s munjcs
cie Chiarav^lle.

Fi^, (i."-n1cidt^ln Razrn, rrt cl truniu .ettperinr d<°1 ^^^ina/ mucrto.
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Lu cñ a c onfra las "orugas" d e l a c ol
Por Pedro URC2UIJ0 LANDALUCE, Ingenie ► o

Las conociclas vul^armente con el nom,bre cie "oru-

^;as" ^1c la col pertcnecen a esp^ecies ciiferenbes c1e le-

piclópteros, cie los cuales las más corrientes son las

si^uicntcs:

Manci^^itrm (Pic^ris) hrassicae, L.

Pieris ra1^ae, L.

Raratlrra (Mamestra) brassicac, L.

Las oru^as ^Ie estas ciiferentes plagas s^^ ciif^rcn-

cian fácilmrnte por el colur y tamai^o, pues las pri-

mcras ticncn fonclu amarillento, con numcrosos pun-

tos clesinuales nef;ros, y son cle tamaño intermcclio.

Las cic Pieris rairac^ son más pequcñas al Ilegar a su

complcto clesarrollo y casi uniformemente vcrcles, y

las c1c I3arathra son de mayor tamaño y de color gris

parcluscu, más intenso por el clorso que por la cara

vcntral.

llay que tener en cuenta no obstante que con me-

nos frecucncia atacan tambi^^n a la col otras plagas,

cuyas lal'VaS sc clifcrcncian poco c1c algunas c1e las

antcricrres, como son la Plusia ganuna, Pic^ris napt
y otras.

La que corrientemente suele ocasionar ciaños de

mayor importancia es la primera, que llega en mu-

chos casos a clestnrir toclas las ^hojas, sin úejar más

que las nerviaciones. Lo que digo de ella (que es

cle la que principalmente voy a ocuparme) puede

tambi^n aplícarse a las orugas clel género Pieris. AI

final me ocupar^ de las restantes.

Es muy conocida la biolobía de la Mancipittm, más

conocida por Pieris brassicae. Los huevos, que for-

man plastr^on^es amaril4os bajo las hojas d^e col, c1^e-

ben ser clestruíclos siempre que haya ocasión de ello;

las oruyas ya han siclo descritas, y las crisálidas suc-

len encontrarse en las paredes, principah^nente bajo

los aleros cie los tejacios. Las mariposas son bien

conociclas por lo comtmcs, con alas de color blanco

y divcrsas manchas o ptu^tos n^gros.

El ciclo bioló^ico completo clura de treinta a cin-

cucnta eiías, y cacla hembra pone tmos ochenta hue-

vos por término meclio.

En la Estacicín c1e Fitopatolof;ía A^rícola de La

Corwia estamc^^s rralizanclo estuclios sobre los medios

a g r ó n o m o

de cvitar estas plagas, tanto por medio cle la lucha

qtúmica como por la lucha biolG};ica.

Lucha química

Las sustancias químicas iclealcs para csta lt^tira

clebían ser tóxicas ^para las orul;as e innoct.ras ptt!^a

el homhre y los animales clomésticos, conclición mr;

ciifícil c1c llenar, yuc súlu hasta cicrto límitc ctnnj^lc
el Ruosilicato cle ^bario, quc cs cl proclucto que más

se acerca a aquel icieal. Anteriormente se han usac;o

los productos nicotinaclos, que ctunplen bicn su o:^-^

jeto, siempre que se cicje pasar suficient^ tiempo des-
cie su empleo al constnno c1e la verciura, para que

tenña lugar la volatilizacicín cle la nicotina.

No obstante, cs pcligroso aconsejarlo cuando sc

trata cle labraclores poco cuicladosos o puccla dar lu-

^ar a clescuicios e1e los familiares, mujer o hijos, que

frecuentemente se ocupan cle la alimentación clel
^;anado.

EI fluosilicato cie bario presenta dos ventajas: su

toxicidad mucho menor y el reconocerse a simple vis-

ta su presencia en las hojas. Se venía aconsejando

como de toxiciclad prácticamente nula para el hombre

y los animales domésticos; pero los ensayos que Ile-

vamos haciendo en la Estarión cie Fitopatolo^ía c1e

La Coruña no permiten ser tan optimistas.

Dichos ensayos nos han hecho ver que para los

conejos resulta mortal la ciosis cie medio gramo por

kilo de peso, o sea 1,25 gramos para un conejo co-

rriente cie 2,5 kilogramos.

Los cerdos mueren, con síntomas de ataque cere-

bral, con dosis cic tu^ gramo por kilo de peso, o sea

de 100 ^ramos para tut cerdo de 100 kilogramos.

Las aves resisten dosis hasta cie 2 l;ramos por

kilo dc peso (3 gram^s por gallina de 1,5 kilogra-

mos), sin notarse nin^;íut trastorno funcional.

Hemos ensayado variaclas fórmulas a base de fluo-

silicato de bario, siendo sólo aconsejables las aplica-

das en polvo. Entre éstas, la mejor en atlherencia y

eficacia ha sielo la formacia c1e partes i^uales de tal-
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co y fluosilicato de bario. No obstante, es de resul-

tados bastante análogos y mucho más económica la

fórmula siguiente:

Fluosilicato c1e bario en polvo... 1 parte

Cal apagacia en polvo fino.......... 3 "

que se aplica con fuelle de azufrar o aparatos espol-

vorcadores más perfectos.

También pueden aplicarse los productos que con

el nombre de polvo al fluosilicatu c1c 25 por 100 de

riqueza vcnden algunas casas de productos terapéu-

ticus.

Completando los ensayos anteriormente citados,

otrus nos han pcrmiticío comprobar que las hojas de

col recién espolvoreadas con w^ polvo que contenga

un 25 ^por 100 c1e fluosilicato a^unentan c1e peso en
un 2 por 100, o sca que al dar estas hojas al ganado,

sin ningím otro cuidado, sc le proporcionan 5 gramos
cle Ruosilicato por cada kilo de forraje.

Relacionancio estos datos con los de toxicidad en

lus clifcrcntcs animalcs y con los dc alimentaciún del
ganado, resulta:

l.° No hay c^^'ciado cie ninguna clase que las aves

com^^m las hojas recién espolvoreadas con cu^ polvo

que contenga un 25 por 100 cie fluosilicato cie bario.
2.^^ No pucden darsc a los conejos, bajo peligro

grave, las hojas de col recién espolvoreadas; pero

no hay inconvenicnte en clarlas después de lavadas,
aunque no sea con mucho esmero.

3.° Para raciones corrientes de 5 kilogramos de

col por cerdo de 100 kilogramos, o de 20 kilogra-

mos por cabcza de ganado vacuno cie 400 kilogra-

mos, no hay pcli^ro gravic en que cunsuman alguna

vez las hojas recién espolvoreaclas; pero, en general,
cs aconsejablc lavarlas, aunque sea ligeramenle,

mientras se aprecie que se conserva el polvo ad-he-
riclo a ellas.

Los resultados obteniclos con el fluosilicato son to-
talmente satisfactorios para las Picris. Es también
aplicable contra la Barnthra, si bien, como ésta ataca
c1e prefcrencia al cogollo, sobre toclo en los repollos,
es más cíifícil y a veces imposible hacer llegar alli
el polvo.

Lucha biológica

Se considera gcneralmente que los parásitos indí-

genas de las plagas de ^ma comarca no pueden ser-

vir de base para ^ma lucha biológica eficaz, ya que,
si rcalmente fuesen eficaces, acabarían reduciendo eí

insecto ^huésped a]ímites que no permitirían coi^si-

cierarlo como plaga.

Sin embargo, hay que estudiar las causas que i^^ur^^

cien dar lugar a esta ineficacia en la lucha biolCi;;ica

natural para ver hasta dué pt^mto podcmos ^nfluir

en ellas.

Cuando ]a falta de éxito procede de diferencia de

la fecw^didad entre el parásito útil y su huéspecl a

favor de éste último, no se puede peusar cn ]legar a

un control eficaz y tenemos que conformarnos con
la natural utilidad relativa que proporciona cl pa-

rásito.

Tampoco podremos hacer nada en la mayoría de

los casos cuando la limitación en el desarrollo clel

insecto útil proceda de la presencia de hiperparási-

tos en cantidad suficiente para influir iiotablemente
cn su desarrollo.

En cambio, en muchos otros casos, la ineficacia

procede de la destrucción dw^ante el invi^rno de la

mayor parte de los ^parásitos útiles o c1c diferencias

en la evolución de parásito y huéspecl, que dan lu-

;ar a que las primeras generaciones dc parásitos scan

reclucidísimas, e incluso puecian Ilegar a desaparecer,

hasta que vuelva la invasií>n cle comarcas próximas.

De las óbservaciones hechas ciecluzco yire ^estas úl-

timas causas son las que oritiinan la clesigualdaci e

inconstancia en el desarrollo clel Apantc^/c^s glonrera-

tu,e, L., parásito de las orugas de la col, y su consi-

guiente insuficiencia para reducir estas plagas a lí-

mitcs poco dañinos.

Algo parecido puecle decirse del parásito de las erí-

sálidas, Pteromalus puparum, Swc^d., también, como

el anterior, indígena en Galicia, e incapaces ambos,

sin embargo, de realizar una constante limitación de

la plaga por los medios naturales.

Los Apanteles son una especie cle avispitas muy

pequeñas, cuya hembra pone unos 40 huevos dentro

c1e1 cuerpo de la oruga de Pieris. De estos huevos sa-

len unas oruguitas que se alimentan del cuerpo de

aquélla, saliendo al final al exterior, doncle crisalidan

formando un aglomerado de pequeños capullos se-

dosos, amarillos, de los que han de salir nuevos in-

sectos alados, que reproducen el parasitismo en nue-

VaS O1'UgaS.

Fl ciclo biológico completo dura de dicz a veinti-

rinco clías, segíu^ las condiciones meteorológicas, pu-

cliendo tener unas 12 generaciones anuales.

El hecho más corriente que se observa, y que evita

una accián intensa de los Ahantelc^s, es la gran es-
casez o falta absoluta de orugas parasitadas en las

primeras generaciones de la primavera. Este hecho

puede ser originado por la clestrucción casi total cle

159



AGRICULTURA

los con^lomerados de crisálidas de Apanfeles duran-

te el invierno o por la anticipación en la salida c1e

los aclultos cuando aun no hay orugas en conclicio-

nes de parasitar. También puede provenir dc la cles-

aparición total ^lc las oruñas y de sus parásitos, sc-

^uicla clc una nueva invasión de las primeras.

No tratándose de este ítltimo caso, por otra parte

^astante raro, el agricultor tiene un medio de favo-

recer el úesarrollo del parásito protegiendo durante

el invierno y perm^tienclo su salicla en momento adc-

cuado. Basta par^a ello recoñer er1 otoño el mayor

número ^posible de conglornerados amarillos cle cri-

sálidas que se vea que no estén vacíos (en Galicia

esto clebe hacerse generalmente en octubre). Se guar-

d!arán en s^im,ples c^ajas de m,ad^er.a eon tapa pr^ovistas

d^e tela nretálica nnry fina, en el local más fresco d^e

q^ue sc disponba y n^o ex^puesto a las variaciones ex-

teri^ores ci,e t^^en^p^eratura, sienci^o l^o ^mejor t^n sútano u

cu^eva. S^e sacarán al ^a^ire libr^e y^lestapa^las cuancbo

ya s^e vean en l^as col^es ^orugas suficient^es elesarr^o-

IUaclas. EI^ éxito cie este proc^climiento c6ep^encle prin-

cip^alm^en^te cbe clispo^r^er c4e lo^cales ad^ecuaclos, en los

que. s^^e conserve un^a temperattu-a no superior a l5

graclos hasta mayo por lo m,en^os.
Pero esto, que no ha clc resultar siempre fácil para

los agricultores, puede hacerse eu Centros especiali-

zados. Y lo estamos organizando en la Estación c1e

Fitopatología Agrícola dc La Corruia, ciisponienclo

de frigoríficos e insectarios provistos de temperatura

y humedad regulables a voluntacl. Una vez criados
en esta forma, como ya llevamos hecho en pequeña

escala, bastará enviar colonias con numerosos Apan-

tefes a las ^huertas más invadidas, para conseguir dis-

minuciones sensibles de la plaga hasta límites poco

clañinos.

El Pteromalus pupar^im es otra avispita cle cuerpo

más corto ^que el Apanteles que pone los huevos en

las crisálidas de Pieris, pudiéndolo haccr también

al^o antcs, cuando la oruga sc inmoviliza para crisa-

liclar. Una vez que las pequcñas larvitas han devo-

raclo el interior cle la crisálida, salen nuevamente ai

cxterior en forma aciulta para repetir la parasitacióu.

El ciclo completo no llega a los treinta ciía^ en

verarno, y así corn^o con los Apanteles es difícil con-

seguir tma parasitación tot^al, con los Pter^o^ntalas,

p^or lo m^enos en cautivicl^ad, se consigu^e parasitar el

100 p^or 100 de crisálidas.

Análogamente a lo registrado con los Apanteles,

la eficacia de los Ptcromalus para ]a lucha biológica

suelc scr muy escasa hasta meciiados o fines de ve-

rano, y eso en ]os casos en que hacen su aparición,

pues atmque están bastante ^eneralizados no se pre-

sentan con regularidad.

En estc caso, parece que la causa c1e la casi total

d^es^aparición d^el Pteronialus -en pri^m^avera es ^origi-

nar.la o por ciestrucciún dc los insectos en el invierno,

que lo pasan en el interior de las crisálidas, o más

hicn a que cuando salen los aclultos toclavía no en-

cucntran crisáliclas para parasitar, y es aun más di-

ficultosa que en los Apantc^les la coincicleneia de la

cclosión ^ie aclultos con la presencia de nuevas cri-

sálidas.

En mrestra mano está el modificar estas circuns-

tancias advcrsas mecliante la conservación dc crisá-

liclas parasitacias a temperattu-as bajas hasta el mo-

mento oportuno, así como la cría forzada de parási-

tos en insectarios apropiados, para cl envío cie colo-

nias de los mismos a las localidades que los necesi-

ten y en cl momento más aclecuado.

En este año hemos reparticlo 16 colonias de Pte-

ronral«s, conteniendo cada una cie 200 a 400 aclultos,

habiénclonos escrito varios experimentaclores dándo-

nos cuenta de resultacios satisfactorios, si bien es ne-

cesario continuar los ensayos para poder considerar

los resultados como concluyentes.
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L AS LLUVIAS V EL i RIGO ALMA(ENADO
Por Miguel BENLLOCH, Ingeniero

Todos los a^ricultores saben bien las malas con-

d^iciones de muchos de los locales cn que ha habido

necesidacl de almacenar el tri^o. Ha sido preciso im-

provisarlos y aprovechar los que había disponibles,

buenos o malos, sin que fuera posihlc hacer otra co-

sa. Esto ^ha contribuído de hecho a impedir wla bue-

na desinfeccicín cle los l;raneros o paneras, que co-

menzaron a picarse el pasado vcrano, y ha de con-

tribuir, sobre todo, a quc no pucda obtenerse una

prolon^ada y huena conscrvación dcl ^rano.

EI ínvierno ha aplazado en gran parte el proble-
ma, pucs durantc él no es de espcrar graves daños

dcl "gorgojo" y otros insectos dc los ^raneros, de-
bido a la disminución cle su actividad y estado de

letarl;o que presentan, especialmente el "gor^ojo".

Pcro como hemos visto bastantes paneras o gra-

neros con techo defectuoso y sin cierre en las venta-

nas, en los cuales hay que suponcr, necesariamente,

que el tri^o se haya mojado más o menos durante

]a pasada tem,porada de lluvias, es inminente una

agravación del problema como consecuencia de los

efectos que esta mojadiu^a produzca. Veamos cuáles

SOn É'StOS.

Refiriéndonos especialmente al "gor;ojo" (Calan-
dra granaria), por ser el que mayores dalios causa a

nuestros trigos alniacenados, la experimentación tie-

ne comprobado que en atmósfera húmeda estos in-

sectos resisten períodos de aytu^o o letargo mucho
más lar;os que en ambientes secos o poco hínnedos.

Según Andersen (K. T.), en atrnósfera saturada

resisten un período de tres sen;anas, si la temperatu-

ra se mantiene a 28°; pero soportan bien dos meses

si se les somete a una temperatura de 18 a 20°, y

llegan a resistir hasta un año cuando la temperatura

oscila entre 5 y 6°. En cambio, la sequedad^ acorta

mucho la vida. Así, se^ún el mismo investigador, en

una atmósfera de humedad relativa del 10 por 100

a g r ó n o m o

sólo sobrcvivcn tres s^manas cuando la temperatura

es de 6", y catorce días, si se eleva hasta los l8/l^)".

Todavía debemos adwertir que la sumersión del

insecto en el agua durante veinticuatro horas ha Ile-

gado a ocasionar una mortalidad de só]o el 1 por

100, y según Kunikc (G.), parece es preciso Ilcl;ar
a una temperatura de 30" y prolont;ar la scm^ersiGn

^hasta scis días, para producir w^a morfalidad dcl
100 por ]00.

De mancra quc cn las localidacles frías cl "^orf;u-

jo" tendrá una mortalidad mucho menor con habcr-

se mojado el tril;o y resistirá nrucho mcjur el perío-

do de inanición o letargo a que ha de cstar sometido

entretanto ]a temperatura no se eleve; y en las tcm-

pladas, se aumentará también el númcro cie insectos

que sobrevivan hasta ]a época en que la temperaíu-

ra alcance el grado conveniente a la vuelta a la ac-

tividad del insecto. Es decir, en todo easc^^, el tril;o

húmedo favorecerá la conservación del insecto y

creará condiciones favorables para su desarrollo en

cuanto la temperatura se eleve.

Mas eIi el tri^o mojado se corre, además, cl pe-
lil;ro inminente de que se inicic una fermentación, y

con ella la elevación de temperatura en los montones
en todas ]as zonas en que se procluzca. Esta fennen-

tación hará llegar fácilmente la temperatura hasta

los 25" y quizá la sobrepase en algún caso; esto es,

en el montón de tri^o se tendrán las temperaturas

óptimas para el desarrollo del "gorgojo" y de ciclo

más corto para sus ^eneraciones, lo que supone un

aumento nury rápido e insospechado de los dalios

que este insecto pucde producir.

Creemos, pues, obli^aclo poner de manifiesto este

peligro y recomendar que, por quicn debe hacerlo,

sc procure facilitar la salida de todo esc trigo ame-

nazado de perderse, establcciendo, si es preciso, la
prefercncia sobre todo otro.
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Para ampl iar ^as ap^icaciones de ^a uva
Por Cristóbal MESTRE, ingeniero

La crisis por que atravicsa la pro^lucción vitícola,

cuya inlportancia no es sólo la que en sí supone, si-

no la que se dcriva tambiín cle su rcpcrcusión en

otros sectores ^ic la agricultura nacional, como su-

cecle con las áreas cleclicaclas al trigo en tierras ahan-

clonadas por la vi^1, nos hacc insistir sobre oricnta-

ciones ya expuestas por n^osotros en las colunlnas cle

csta revista, a fin ^ic tlivul^ar al^w^as aplicaciuncs

que pucclc tener la uva, clistintas de la vínificación.

Importancia de la producción vitícola en España

Nuestra producción vitícola alcanza cifras cie ver-

dadera importancia. No hay más que recordar que:

E1 viñecio ocupa más de 1.40U.000 Ha.

EI valor de los productos de la viña se accrca a

los nlil millones de pesetas.

El niimero de jornales quc exige el cultivo vitícola

excede de 5Q millones al año.

Vivcn de la viña, por lo mcnos, cuatro nlilloncs c1c

individuos.

Sin la viña no existirían las industrias de elabora-

ción del vino con su comercio interior y cie exporta-

ción, ni tampoco las de productos derivacios, tales

como alcoholes vínicos, compuestos tártricos, etc.

Esto ciemuestra cuánto si^nifica la Viticultura co-
lno sector de la riqueza nacional. Desempeña tm pa-

pel tan relevante que cuando sufre crisis, ésta se re-

fleja también en el conjunto de nuestra economía.

Cuanclo estas crisis se presentan, vale, pues, la

pena ^ic que nos preocupemos de resolverlas; csta-

mos ahora en este caso, to^ia vez que en estos mo-

nlentos no tiene cuenta, salvi> excepciones, cultivar

la viña en España, por resultar el precio ^ie vrnta ^ic:

vino inferior al precio de coste.
No se trata t1e tula crisis pasajera, sino dc ali;:^

más grave: hay muchas prohabilicladrs, como puc-

cie juz^arse por lo que si^;uc, de que sea por lar^o

tiempu ciuradera, si no sr acude a remedios hc-

roicos.

ag ► ónomo

Superproducción y subconsumo de vino

Hay actualmente una superproducción mundial cle

vino, y hay un subconsunlo munciial también. Las

estaciísticas recopiladas por "L'Office International

du Vin", de París, acusan los siguientes hechos:

Destle primeros de sil;lo ha aumentado la super-

ficic cle^licacla a la viña, en el munclu, en más de me-

ciio millón dc Ha. Con cl cnlplco clc los abonos y cl

perfeccionamiento de los sistcmas cle cultivo, las vi-

ñas producen más que antes. El aunlento ha resulta-

do como ^^romcdio de tm millón de HI. al año. Esta

n^archa ascen.dente de la producción vi^tícola es c1e-

bicia a que hay zonas que antes no producían vino y

ahora han pasacio d^ inlportacloras a exportadoras,

como por ejenlplu: el stn^ d^e Africa, Australia, Am^é-

rica ^Iel Sur, el centro cie Etu^opa, etc. Aciemás, ^otros

países, romo Ar^;clia, han aumentaclo su produc-

CIÓn.

AI mismo tiempu, el consumo ^lisminuyc. Segíu^

estaclísticas de "I'(>ffice lnternational du Vin", clu-

rante cinco años, en trece naciones, que comprenclen
n^ás ^le 300.000.000 de habitantes, ha clisminuí^lo en

55 litros por pcrsona.
Ue modo que nos encontramos, por un lado, con

un aumento de producción que si^ue en pro^resión

creciente, y por otro lado, con tma disminución ciel

COnSnnlO.

Existe, como se ve, tlna falta de armonía y un ma-

nifiesto desequilibrio que no es fácil desaparezcan

por sí mismos en al;ún tiempo.
Se presenta, pues, un problenla de caracteres

tiI"aVeS.

^,Cónlo sc puc^lc resolver?

Medios para acometer la resolución del

problema dentro del mercado nacional

Desde lue^o, hcmos de atender única y exclusiva-

mente a la resolución de este problenla, ^lentro ^iel
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estrecho marco cie nucstro nlercaclo nacional. Hay

que desechar la ilusión cle colocar cumo antes gran-
cl^es canticlades cle vino en el extranjeru, porque los

principales países irnpurtadores tienclen a producir

el vino que necesitan, elánciose el caso, como en

Francia, cie que ^han Ilegado ya a]a sobreproduc-
ción. Por tal nlotivo pocirán obtenerse vcntajas sólu

cuando s^e ne^;ocien tratados c1e comercio con los

países no productores, pero éstos son los nlenos con-
sunliclores y consicleran cl vino como artículo c1c

lujo.

Dentro cie cste critcrio c1e bastarnos a nosutros
mismos, cleUe atacarse la crisis con el empleo simul-

táneo cle los siguientcs nledios:

lntcnsifícanclo la propagancla a favor clel cunsumo

dc esta sana bchicla.

Suprimienclo las trabas cie urcien económico (im-
puestos nlunicipales), abusivas en alt;unas pohl^l-

ciones.

Estaillecieneio un rél;inlen acíecuaclo cle alcoholes.

Keprinliencio enérgicanlente los fraudes; y

Apruvcchanclo ima huena parte de la uva para

usos nu vinicos.

No es de la incumbencia de un técnico especializa-

cio en estuclios cicntífici>s sobre la viña y el vinu el

^iisertar sobre las tres primeras medidas, que son dr

características puramente eeonómicas, por lo que na-

da he cle ciecir sobre ellas.

En cuanto al cuarto medio se puede hacer cons-

tar quc clescic el rnonlcnto que cxiste el Estatuto del

Vino, por el cual se Ila creado el Instituto ciel Vin^l

y tul Scrvicio ^le Represión dc Fraucles, es lahor c1c

estos or^;anisnlos el conseguir la reducción dc ]as
a^iulteraciones en Esparia. No está por cie más con-

signar que con el rcciucido númcro de Vicedores

que hoy act^íran. no pllede atenderse, con la ampli-
hlcl dehicia, la necesaria fiscalización. Se inlpone ciar

nlayores elenlentos a ciicho servicio.

Aprovechamientos no vínicos de la uva

Vamos a concretarnos, pues, a estuciiar el último

aspecto de ]a cuestión, aquel que se refiere a la ma-

nera cle clescon^estionar la proclucción procurancio

que el excedente de fruto que no collvenga cleclicar

a vinu, sca aprovechacio para otros usos.

AI enfocar este punto, he cle empezar por citar un

hechu que ya es histórico: el de que en Californil,
cuanclu se implantó la ley seca, existía una impor-

tante produccirín vinícola. AI ponerse en vigor ciicha

ley se perdieron totalmente en el país los mercados
rle vinos. Ima^inenlos nosotros 1^ que pasaría en Es-

paila si se promulbara una ley que nos prohibiera

elaborarlos. Hubo al principio p^nico, pero ^lcspuí's,

los pro^iuctores reacciollaron, trataron de huscar la

manera cíe resolver cl conflicto y encontraron la ne-

cesaria soll^lción. Tanto la encontraron, que al^unos

años después de establecida la ]ey seca, en lus Esta-

clos Uniclos, a pesar cle n^ poderse producir vinos,

no solame^ntc no Ilabía cíisnl^inuítlo la supcrficie dc

cultivo, sino que se había duplicado y momentos ^hubo

en que la fiebre cle replantación fué tan elevada,

yue siencío California cnla zona filoxerada, no bas-

taban las cepas americanas cie sus viveros para po-

cier cubrir las necesiclacles de los viticultores, nlucl^os

cle los cuales tuvieron qu^e hacer pediclus cle cepas

americanas a Europa. La d^emancla de vicies llegó

no s^,lo a Francia e Italia, sino a nuestro país. Yo

Ur'(u/(r dr'! dr.wtlfltttdur nri^rittu! dc' la Eatnc'itirr dr Vitit'ul-
tttra y Eaolo^ricr dc Villrrfranrn def Pnaadc^s.

sé dc cul viverista clc Catallnia que entonces remitib

cepas anlericanas a los Esta^los Uniclos.

Todo ^esto quiere clecir que el problenla tiene so-

lución y consiclero que es nlás fácil encontrarla en

España que en los Estados Unidos, por la scncilla

razón cle que allí se trataba c1e dedicar a usos no ví-

nicos la totalidacl de la uva, nlientras que nosotros

sólo clebemos preocuparnos ^l^e una fracción de nues-

tra cosecha, es decir, de la parte quc rlo ^es ahsorhida

por el conscuno orclinario cle vinos, alcoholes y vina-

^res.

Para adaptarse a la ley seca los viticultures de Ca-

lifornia inlpulsaron enornlenlcnte cl consunlo de la

uva fresca y de la pasa y la que no se utilizaba en

esta forma fué invertitla en la elaboración de

tos, al estado natural o cuncentrados.

i110S-

Veanlos qu^ dehe hacersc para clesarrollar estos

aprovechamicntus.
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Consumo de la uva^ fresca

El incrcmcnto cle cons^nno cle la uva fresca puede

conse;uirsc tambi^n en España. Or;anizán^iose de-

biclamentc para la venta, nucstros viticultores po-

drían expencler ^rancíes canticiacles cle nuestras exce-

lentes varieciades de mesa.

No hay cluc pcr^l^er de vista quc la uva es ^u^ fruto,

Maqulnaria y cárnara fri^orijica para ensayo d^^ conscr>>a-
crón de rnostos c^n Icz misma Estnrrón citadcr.

además de agraclable al paladar y a la vista, muy

nutritivo, porque contiene l;ran canticlad de azúcar,
acoml,^añacio en proporciones adecuadas de ácidos,
sales, materias alh^uninoi^ias, celulosa, etc.

Las uvas y las naranjas se consideran las fnrtas
d^e nucstro país más ricas en vitarninas.

Desde el punto tcrapéutico está la ttva muy indi-

cada contra las enfermeclades del aparato di^estivo.

Estas cualidadcs han siclo divul^adas en Francia

con la finaliclací de fomen:ar el consumo, mediante

la creación cle las llamadas estaciones uvales. Estas

son centros en li^s que, desde que se recogen las

u^vas primea^izas hasta que se acaban las más tardías,

están a disposición del píiblico abunclantes y selec-

tas uvas cle mesa, a precios no abusivos. Se surten

de estos establecimientos, que cultivan de manera

eficaz la publicidad, no sólo ^ran número de perso-

nas sim,patizantes con el consumo cíc la uva, sino

también aquellas aquejadas de ciertas enfermedades

para las cuales esta fruta, comida abundantemente,

es un mecíio de curación.

Estas estaciones uvales se han desarrollado últi-
mamente en ;ran número. Son irnportantes las de
Avi;;non, Montpellier, Niines, Toin^, C^arcasonne y

Perpi^nan, y las cie París. En esta capital las hay

en cada ^ma cle las estaciones ^ie ferroearriL ntro

tanto suce^ic en Lyón v I3urdeos.

En Francia, los productores de uva de mesa están

asociados, publican una revista, "Le Raisin de Fran-

ce", exclusivamente cieciicada a este sector de la Vi-
ticultura, y celebran perióclicamente sus Conl;resos

para impulsar los perfeccionamientos dc ]a procluc-

ción y el fo^mento del consumo.

En ]talia el cultivo de la uva de mesa ha tomado

tal incremento en estos últimos años, que se ha con-

se^uido descongestionar en cantidad relativamenl^

notable cl c^;ccdcnie cic producción vitícola.

Para fo^mentar el consumo de la uva de mesa e„

sus dos aspectos, alimenticio y terapéutico, fué ins-

tituída en 1930, y se ha senuido celebranclo en los

años siguientes, la llamada Fi^esta d^e l^r Uua. Cola-

boran en ella las autoridades y las or^;anizaciones

agrícolas. EI público r^esponde tan eficazmente a es-

ta propal;anda que sólo la población de Milán com-

pró en clic:ho clía, el año pasado, 200.000 kilos de

uva.

He aquí la pro^resión que ha alcanzaclo el consu-

mo ^le la uva en ese clía especial:

1930... ... ... 4,6 millones cie kilo^s
193] ... ... ... 6,2 '^ „
1932... ... ... 7,2 „ „

l 933. . . . . . . . . 1 1,1 " "

Llama la atención, en Italia, ver cG^mo la ^rva se

ofi^ece al viajero; hicn presentada en bolsas transpa-

rentes y a precio móciico, en toclas las estaciones de

ferrocarril, aun las más modestas.

Los Centros oficiales especializatlos clan l;ran im-

portancia al estudio y a la d^ivul^^ación de las diver-

sas varieclades cíe uva de mesa. Hay Estación cle Vi-

ticultura y Enolo^ía italiana que tiene en sus campos
experimentales 400 clases de dicha ampelídea, culti-

vadas para usos no vínicos.

Bul^aria, que no se había distinguido hasta ahora

por su producción vitícola, al ampliar después de la

l;uerra sus viñedos se orienta hacia la producción dc

uva de mesa y consibue introcíucirse en mexcados ex-

tranjeros con tal intensidad que habiendo exportado
en 1933, 2.012 va7ones, ha lle^ado en 1934 a expe-

dir 3.687, lo que representa un incremento dc un 80

por ] 00.

La uva conservada al estado de pasa

Cuando ha termina^ío el período de la uva fresca,

puecle constnnirse el fruto c1e la vid conservaclo al es-

ta^lo ^Ie pasa. Su elaboración, como sucede con la

pasa dc Mála^a, se puecle llcvar a cabo por el pro-
ceclimiento de la desecación natural, al sol, o arti-
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licial, en cámarfls aprupiaclas. EI primcr sistema es

hreferible.

Por ser nuestro clima favorable y tener varicclades

cle uva cspléncliclas y apropiacias para compctir c^^n

cl extra^ijero, estamos muy bien situaclos para poaer

atencler clebiclamente esta inclustria.

California ha desarrullaclo este aprove^hamiento

cle la uva, y a pesar cle que la calicla^l^ cle su pasr^

es muy inierior a]a nuestra, ha invadiclo toclos los

mereaclos ciel niw^clu. Para pucler r,alizar este tra-

hajo cle clifusi^íi^ de la pasa y ciarla a conocer c.^^.^

c;bjeto cle co^nse^;uir que se consumier^^i una ^ran can-

ticlacl clc uva cn este estaclo, se asociaron los viti-

cultores, porque vieron que incliviciual^mente poco po-

cfían hacer, y llegaron a constituir una enticiad tan

podcrosa, la "Sun Maici", c^uc solamentc en pro^pa-

^;ancla invirtib más de un millón de clólares al añu.

Como cun csta canticlacl se puecien hacer n^uchas
cosas, se montaron sucrirsales c1e venta et^ tuclos los

luga^res cie los Estacios Unidos cloncle se prcvcía un

inercacl^> favorahle. I^ualmente tratarun de extencl^r

cl consumo clc la pasa por la India, China, Japón>

etcétera. Y e^^ Europa establecieron tambi^^n agen-

cias para colocar sus pasas, hasta el extremo clc que

en España sc ha llegaclo a vender pasa cle Califor-

nia. Yo la he compraclo en I3arcelona, por curiosi-

clad, com,prabancio que no puecle competir cun la es-

pai^ola. Dicha pasa es pequcña, pero nury regular,

tipo único, y vicne preparada cil unas cajitas espe-

ciales aclecuaclas, siempre ihuales.

Grecia es el país que ^ha acudido clesde hace ^nu-

chos años a este aprovechamieilto para solucionar

los prohlemas clcrivaclos de la sobrchroducción vi-

nícola. Existe allí una pocierosa Socieclaci, favoreci-

da mecliante ciertas compensaciones por el Estacio,

la cual com^p^ra ;randcs canticlacles dc uva, clestiiian-

cl^o rma parte a la elaboración de vino y cl resto a

productcs i^o vínicos, entre los que ^a utilizaci^n al

estado c1e pasa alcanza ^rand^^ísima importancia, pues

es reparticia por ^ran número cle mercaelos extranje-

1"OS.

Para im^pulsar esta proclucción existe ^ma Esta-

ci^^n uvera en Pyrgos, y debe haber ;ran interés por

parte dcl Gobierno cie diaho país en fomentar ]os es-

h^dios téci^icos relacionados con esta proclucción,

cuando recientemente se hail invertido cantidades im-

portantes en la construcción de grandes edificios ane-

jos al citado Centro.
Por este camino ^1c1 aprovecl^^amicnto ^Ic la uva

en coilsumo clirecto, y por su conservaci^in _11 rstaclo

de pasa, se puede adelantar muchísimo. N^^sotros

estamos en conciiciones muy fiavorables. Si se trata

cie uva fresca, podemos cultivar varicciades ^iescle las

más primerizas hasta las muy tarclías, cumprcndien-

do una gama mucho más extensa yue utros países,

por raz^ín de nuestros cli^mas variacios; y si se trata

cl^e uva al estacio c1c pasa, contamos a nuestro favor

co q concliciones óptimas c1e temperatura y sequecla^i

ati^^osféricas para csta industria, faltanclo sólo cu^-

prencler wla activa propa^;ancla para iilcrementar su

co^7sumo, principalmente en nuestro país, como iru-

ta muy bucna y sana e^l época en que falta la uva

fi"esca. ^

EI complcmcnto scría una intensii^icaciún clc nucs-

tra cxportaciún pasera, cosa, si^1 embar^a, no mrry

fácil clacla la crisis cconómica mui^clial. Tenemos, no

obstante, a nucstro favor e] qu^e micstra pasa de Má-

laga es conocida ya en gran número de pa^íses ex-
tranjeros y el que la com^petcncia quecia limitacla por

razón de las exigencias de clima de esta industria.

Mostos frescos o jugos de uva

Adem^rs cle los clus aprovcchamientos ai^teriores,

se sil;uicron en California y pucden scguirsc tambi^n

lrzstrilnridn pcrra la d^°sttlfifacirin y ronc^^rztración dc mustos
en !cr E.titnción de Vitrcultura y Faolo^^ía de Villa^rcrnca del
PC[RQQ'(SS. ^

aquí, otras dos orientaciones: la d^c obtener mostos

al estado fresco y la de producir mostos concentra-

dos.
Si la tiva es nutritiva, hi^iénica y de gran valor te-

rapéutico, el mosto reíine también estas cualidades

v aun generalmente las supera. En efecto: el mosto

es el ju^o cle la riva sin el pellejo y sin la pepita o

^ranillo.
Vcamos qué finaliclad ticnen estos componentes:
La piel sirve sin^iplemente para res^uarclar o cn-
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volver el contenido' del grano, pero no tiene como
alimento ningíu^ valor. Podría s^ervir, todo lo más,
por la celulosa que contiene, como auxiliar mecá-
nico en el interior del intestino. Lo prropio ocur^re con
el granillo o pcpita dc la uva; esta parte del fruto la
proporciona la naturaleza para la reproducción de la
plá^nta, pero desde ]us puntos de vista nutritivos y te-
rapéuticos no interesa.

La obtención del mosto fresco sería sumamente

sencilla si se hubi,era de consumir inmediatamente

Esquemn de win rnstnlnción, sistemn Kestner, para concen-
trncrrin dc^ mnsfns.

despu^és del estrujado y prensado de la uva, pero re-

quiere una técnica especial cuanclo se trata de con-

servarlo por algún tiempo.

Sabido es que el mosto, una vez estrujada la uva,

fermenta rápidamente, debido a que la levadw-a que

se enciientra sohre la piel se pone en contacto con el

jugo interior azucarado, siendo ad^emás las condicio-
nes exteriores favorahles para la multiplicación y

trabajo del fermento.
Existen varios procedimientos de conservación de

estos mostos o jugos de uva, que resQñaré breve-
m ente.

Métod^o d^e p^astie^uriz^ación

Lo prirnero que se ocurre al pensar en m^étodos

de conservación del mosto fresco, es destruir las le-

vaduras que determinan la fermentación, consiguien-

do que el líquido quede inerte. Ello se alcanza por el

método d^e pasteurización calentando el mosto a tem-

peratura entre 60 y 80 grados. EI mosto, una vez

pastcurizado, puedc conservarse en botellas herméti-

camente cerradas, en las yue se depura; pero antes

de utilizarlo para el consumo debe trasegarse y es-

terilizarse de nuevo, a continuación, porque el con-

tacto con ^el aire es ya s,u^ficiente para prociucir una

infección y los gérmenes d^e éste podrían hacerlo fer-

mentar. Si se trata de elaborar mosto en gran can-

tidad, hay que utilizar w^os aparatos que se llaman
pasteurizadores.

Sólo una observación agregaré respecto a esta ela-

boración, y es que resulta muy cíelicada por la faci-

lidad que tiene el mosto de infectarse. Todo lo que

está en contacto con él tiene que ser esterilizado.

Basta el más pequeño descuido para que pueda ha-
ber intromisión de un germen que haga perder la

inactividad del mosto. Tanta precaución se requie-

re, que recuerdo haber leído en una oUra que una

casa que implantó esta industria comenz(^ por selec-

cionar el pcrsonal y no admitió a ningím individuo
que hubiese trabajado antes en una bodega, prefi-
riendo personal compbetamente profano.

A primera vista parece esto una contradicción,
porque aquel quc está habituado a manejar vinos

parece que debe s^er más apto para la elaboración

de mostos, pero, sin embargo, pensándolo bien y

examinando el caso desde un p^rnto de vista técnico,

es racional el sistema que utilizó dicha casa italiana

al preferir un personal completamente desconocedor

de la industria enológica, porque este personal nue-

vo es natural que atendiera y observara con toda es-

crupulosidad y sin prejuicios las órdenes que le die-
ran respecto a asepsia y limpieza; en cambio, ^m

obrero que esté acostumbrado a manejar bocoyes y

crea tener las manos ]impias, las tiene, generalmen-

te, sucias en el orcien bacteriológico, y bastará que

toque el tapón cie una botella que contenga mosto

sin fermeiltar para que lo contamine. Si se trata de

personal inievo y se le dice que tenga cuidado con

las manos y los vestidos, tomará al pie de la letra

las instrucciones recibidas, como si se tratara de evi-

tar el contagio de los microbics causantes de una

^rave enfermedad. (Continuará.)
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E^ año avíco^a áe 1935 en España
Por Francisco HIGUERO BAZAGA, Perifo agríco^a y Profesor áe Avicultura

^i fiace cuanenta añ^o^s se hubiera dicho que el m,o-

vimi^ento avícola naoi^onal d^aría I^^ugar a sign.ificarse

cad^a mes dentro de sus d.ifierentes modalidad^es, se

hubiera consiclerado una utopía la preclicción; peno

en los tiemp^os modernos qu^e vivim^os, estam^os vi^en-
do que esta poclerosa rama de la z^o^ot^ccrnia t^ic^n,d^e a

d^csenwolvcrse d^entro d^e u^nos lía»ites de a^m^pl^itud q^u^e

nos van permiti^end^o competir en m^uchas cosas con

l^os países que se tiene^n por más adel•antados y labo-

riosos ^en esta mat^eria.
La frecu^encia con que se establecen nuevas gran-

jas aví^co^las, la preferencia qu^e se ^observa ^por parte

dc los avicultores en la ebección del moderno material,

cl inter^s c6c aprend^er Avicu^ltura ^que s^^e siente en el

p,aís y la selecoión que se ll^eva a cab^o ^en la ^mayo^ría

de los establecimierLtos industriales de Avic^ultura,

nos p^o^nen de m^-^n^ifi^esto l^a im^portancia de ^esta ^in-
clustria rural, quc tan alto puede poner cl nontibrc d^e

Espaiia, si por fortuna algún día se encarrila por

mej^ores s^end^enus cuanto conciern^e ^a un plan ^metb-

d^ico y ord^enado, en 4o qu^e a enseñanza se r^efi^^ere, y

en lo ^que se rclaciona ^a la importación de huevos y

vola6cría, dique pocteroso qu^e ^^ opone con tenaci-

dad a wl porvcnir m^ejor para cuantos se ^ocupan en

hacer Avicu?ttu-a d^entno de nuestro territorio.

Por lo que respecta a los avicultores españoles,

preciso es reconocer sn temple singular, que nos po-

ne d^e relieve la paciente tarea de hacer Avicultu^ra

m^ientras soplan vientos que en nada favorecen a su
inclustria; pero los granjeros d^e n^uestra nación, con

su gesto singular y su temperamento dinámico, nos

van diciendo cada clía que esperan una hona rruejor

en que las reivindicaciones cíe su industria y profe-

sión les Ilegue a r^sarcir de las vicis^itudes a que po^r

ahora sc ven obligad^os a s^oportar en virtud d^e dis-

posiciones que, lejos cie favorecerl^es, tienden inícua-

mente a destruir su patri^monio aviar, con m^enospr^-

eio para !a economía cspañola y en dctrimento de la

salud pública, que tan seria^^mente se ve am^en^azada

por el contenido, muchas veces despreciable, para

el eonsum^o público, de los ^huewos de importación.

AGRICULTURA, que ciesdc su fundación vi^ene de-

fendiendo de ananera ejemplar los inteneses d^el cam-
po, ha quenido invitarnos a constante colaboración,

y a] ^entrar a fortnar parte de 6os co^laboractores, agra-
decemos la des^ign^ación d^e que h^c^r^os s^i^do o^^bj^et^o,

ofreciendo a n^uestros lectores llevarles ^cuanto se re-

lacion^a con la ci^encia ciel corral en s^us difenentes as-

p-ectos, y prometemos tcn^crles al corrient^e d^e cuan-

to con la ^nisma se rclaci-ona, lo mis^mo ^en el aspec-

to ci^entífico y práctico como ^cn todo aqu^cllo quc

bienda a f^avorecer a los avi^cultores d^^esde las esfie-

ras oficiales, de cuyo movimiento l^es tenclremos al

corri^ente en tod^o ^^momento.

CZuc ^el año t7u^e a^hora co^mi^enza sca m^ty pródigo

en ciisposiciones que tiendan a favorecer a la clase

avicultora, es m^t;stro des^eo, y que las miras part^i-

cu':ares y enconos entre los productores no ha};an

medl^a en lo sucesivo y se tnucquen ^p^or unos laz^os de

can^fraternidad capaces d^e transforuiiar el actual es-

tado de la Avicul^tura española, constantement^e blo-

queada por golp^es rudos ^que hasta ah^ora han poci^i-

d^^o soportar^los rnuestros s^ufridos avicultores; pero, de

seguir en este prolongado silcncio, Ilegará un día en

qu^e Da riqu-eza avícola d^e la nacián n^os dejará tu^os

gallin^eritas n^uy primorosos, ocmo lcgado d^e una in-

dustría q^ue s^e fué.
A continuación vamos a detallar los aconteci^.m^ien-

tos que d^urante ei año 1935 tuvieron lugar dentro d^e

n^uestro ,país, y en l^os que bicn clarairnente p^odrá ver-

se que esta industria can^p^era tiene cleseos de llegar

a una ecl^osión d^efinitiva, para l^o cual no solamente

es necesario que se celebren muc}^as exhibiciones c1e

ga]binas, sino tarn)bién que éstas tengan la prot^ección

debida ^en cuanto a sus productos se refiere, pues, de

lo contrario, es posible que veamos un ptante galli-

neri^l en señal d^e protesta por la falta de equiclad quc

con e]las se está verificando, al dejar que por todas

las fronteras nos ll^egu^en productos que en España

se pueden producir.
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GALLINER(^ TlI'^) IN-
DUSTRI^It.: Este tipn dc
^rallir.eru fu^^ expu^^sto ei^
la Ezposiciórt de Sei^ifla
por ^a ^^socració^z de Avi-
cultores, (famcrado podc-
rosarn^^nte la antenctcín.

Enero.-No pu^lo com^enz^ar con m^ejores aut;urios

avícolas ^e? año cle ]935, puest.r yue la Gaceta clel

día 1.° d^e este mes publicó ^ma rclació^n c1^^ las her-

sonas que habían cle constituir la Con^^isión encar^a-

da de infor^mar al Gobicrno sobrc el mercado cic Ios

huevos de importación, prohlema cle vital interés pa-

ra la econonvía avícola ^es^pañola, y que, ri^ienclo ya

en n^uch^os país^es, no se explica pur qué en el nues-

tro ^hem^os d^e soportar q^^rac n^os Il^c^u^en huevos ex-

tranjeros sin ^el non^bre clcl país pro^luctor.

^^El día 8 se ^cc!^eb^ró la apertura clel Curso oficial

de enseña,nza avícola, en la Escuela cie Avictrltura cle

Arenys d^e Mar (Barcelo^na), al que acu^6íeron qu^in-

ce altrm^n^os cle tmo y oh-o sexo.

La^s expecliciones d^e holl^relos c1e ^m clía in^iciaron

un h^ren comienzo de año, in^mclancio las ;;ranjas cle

todo ^cl país csa simpática mercancía clc pollitos vi-
vos cuya v^eT^ta s^e ha ^en^eraliza^lo por to^1a España

y que ya se eleva a una consid^erab!^e cifra con rela-

ción a l^os años anteriores, y^mucho ^n^ás lo será el

día que 'a Avicultura cu^ente con w^a protección

mayor.
Febrero.-La Prensa prof^esional y diaria se ocu-

pb extensam^ente de los hroyectos de cclcbrarse en

Scvilla la Primera Ex^pos^ici^ón Nacional de Avicul-

tura ^e Industrias Anexas, or^anizada prn- la Asocia-

eiór^ ^en^^eral d^e Avicultoncs de España (Federaoión

Avícola Española), c^uyo acierto se puso de reliev^e

durante l^os días que duró ^el Certamen, según vere-

mos en el res^Lmen ctel mes en que tuvo lutiar. Tan3-

bién por esta fec^ha la Asociación General de Gana-

deros ^de España hizo pírblica la conv^ocatoria para

li^s cursos d^^e Avicultura que desde hace catorce arios

viene ciand^o ^en 'a Casa de Ca^mpo, de Madrid, V que

de m,anera tan notable han influído en el porvenir

cie las ^incl^trstrias avícolas españolas.

111arzn.-El clía 31 cl^c este mes se cclchró cn la

Escuela ^Ic Avicultura ^l-c Arcnys cl^c Mar (Barcclo-

na) rl acto cic exámenes cly doce cie !^os alrunnos que
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habían asisti^lo con carácter uficial, ^bajo la presi-

ciencia ^lel señor Inspector pecuario ^le Catal^u5a, De-

bel;ado clel Cole^i^o de Vcterinarios de d^icha región, Y

cicl Inspector laecuario municipal, eonced^ién^(ose la

calificación dc sobresalie^nte a ocho de ellos y a los

cuatro restantcs la c1e notablc.

A(^ril.-Nada tan extraorciiuario, dentro ciel año

avícola yue co^^mcntamos, comu la cclebrada Expo-

sición Naci^onal c1e Av^icultura yue s^e llevó a cab^o en

Sevilla ciurante los días 21 al ^^, y a la que concu-

rrieron n^;trs d^e ^mil galli^nas y varios ce^ntenares ci^e

palomas y p^a.lmípedas, que Ilamaron poderosamente

la atención cie los ^miles cle visitant^es yue acudier^o^n

al recinto clel Certa^m^en para ver de cerca ^el estado

actual cle la Avicultura españ^o^la, que, hallánclose to-

claví,a en pañalcs con rclación a lo que debiera ser

ya esta riqucza rw-al, representa ^u^a su^ma ^muy con-

sicierabl^c el valor cie la riqueza de nucstras ^ranjas.

EI rccucrd^o ^ratísimo yue ciejó cn cl án^i^mo c6^ los

cxpositores y visitantes dará lugar a rep^etirse anuai-

mcnte la Exposición Nacional avícola, puesto qu^e de

to^las las rel;iones cle España a^cudi^eron a S^evilla los

avicultores, llevándose muchos cle ellos, como trofeo

y recuerclo de la misma, las altas recompensas que

les valieron la exhib^^ición de sus aves en aquclla m^e-

ulorable Exposición cle ^allinas. Con motivo de d^i-

chos actos, el a^utor de este "^balar^ce avícola" d^i^ó una

detallad^a conferencia so^hre ^licha Exposición, días

antes d^e ser inau^w-ada, ante el micrófono de Radio

Barcetona, que fué retrasmiticla a Madrid y otras

provincias. El día 2cJ cle est^e mes se abrieron las cla-

ses de Avicultura que anualmente arganiza la Aso-

ciación General d^e Ganadieros, de las qu^e darennos

cuenta en el m^es si^uiente al^ en que fueron clausura-

clas, asisti^endo ochenta alumnos de ^^mo y otro sexo.

n9a^^n.-D^n-antc los ^lías 12 al ]4 de este mes, s^

celehr^í en Barcelona I^n .Asa^m^blea Gremial de pro-

^iuctores ^le hucvos clcl país, y en los ciías 27 a] 30

clcl mismo m^es tuvo lu^ar otra en la capital cl^ la na-
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h^ru c^^lr^l^rr.d^r ^^n Srrill^..

cicín, hatrocinacla hor la Grcmial cl^e Eshaña, en las

cuales fu^ acehtacla hor unanimiclacl tma mocicín en

senticlo clc yuc canvienc rcca^hcu- clcl Cic,hi^erno la ^^ro-

hihiciún clc la cntracla en E^shaña cl^c los huevos con-
scrvaclos fri^oríficamenfe en cl extranjero. En Gue-

cho (Vizcaya), y en los días 2^i al 30, sc Ilcvó a

efect^o w^a bonita e interesante Exhosici^ín cl^c ^alli-

n^^^.s, hahiendo sielo ur^anizacla hor el Ayuntamiento

clc dicha ho^blaci^ín y patrocinada por la Direccibn

Gcncral clc Ganaclería, cun cl a^oyo y colaboracicín

cPel Sinclicato Avícola dc Vizcaya. E^n dicha Expo-

sicicín se vieron ;;allinas ci^e tocl<^s las razas es^año-
las y muthas cxtranjcras, fi^uranclo tam^bi^n prccio-

sos ejenthlares clc enanas quc llamaron hoclerosa-

nicnte la atrncicín de los visitantcs al Certam^cn. EI

clía 29 se cbausw-^í el cursillo cl^e P.vicultura yue se

cclcbró en la Ccisa dc Ca^m^}^o cic Maclricl, y quc fuí^

or^anizaclo ror la Asociación General cle Ganacleros,

y el cual hahía sido inau^uraclo en i^ual fecha clel

^^nes anterior. Dura^nte el ti,e^^mPo que cluró el cursillo
cle tan henetn^rita Asociaci^^n, lcs asistentes al mis-

m^o rcalizaron clascs tcc^rico-hrácticas, visitancio las

^ranjas más int^hortantes d^e las cercanías d^e Madricl.

En cl acto dc c':ausura tom^lr^^n harte cl Suhsecreta-
rio cle A^ricu?tw^a y cl liarón Ue Andilla, President^^e

clc dicha Asociaci^n, con^;ratul^inclosc cic tan nutri-

cla conc^n-rencia d^e avicultores a] acto que se aca-

haha clc cel^ebrar.

J^rnio. En los días 21 al 24, y con motivo cle las

festiviclacles del Corhus, tuvo efecto en Granacla un

Concursu de ^anados, en el que la Avicultrn-a cies-

cmheñb un imhortante rapel, fi^urando ^allinas es-

hañolas y de otros haíses, entre las que se tlistribu-

yeron p^remios que oscilaron entre 100, 75 y 50 pe-

setas, a todos los lotes que lo merecicron, a juicio del

Trihunal ealificaclor. F1 ciía 2g cle jrmio se inau^ur^'^

en la ciuclacl dc Reus (Tarra^^oiia) ima interesantc

Ezhosici^'^n avícc^l'a, yuc fu ► ^^r^anizacla hor la As^^-

cincicín Avícola cle R^us, h^jo lo^ nushicios clc la

Cámara Agrícola cle clic^ha c^i^irclad y con la coo^^c-

racicí^n cle la G^en^eraliciad cie Catalwia, la oual fu^
instalada en la Estacicín En^ol^í;;ica clcl Estaclu. Los

<cvieultores cle la co^marca tarraeonens,^ husieron cie
reiieve su cal^aciclacl h^roductiva, que se eleva a la

considerable ci^tra c1e i2.000.000 cbc^ hcsebas!, entrc

los cliversos hrucluctos du^e sc o^btienen cie las 40.OU(J

f;allinas quc constituycn su 1^atrimonio avícula, sien-

clo, ^or ta^nto, aquella reñicín una cle las inás hrocluc-
tivas clent^o c1e nuestr^> país en niateria cl^e flvicul-

tura.
Jufio.-EI clía 1.° cle este mPS fu^ clausuracla la

Exhosicicin Avícola clc Reus, a cuyo acto acuclió cl
Jefe clc los Scrvicios cle Ganaclería clc la Gcn^eralidacl

cle Catalinia, señc^r Simb, hroyectánclose con tal tno-

tivo helículas clr ^ranjas avícolas no^rtcamcricanas

facilitaclas hc^r uno cle los exhusito^res, resultando ^en

extremo interesante aquella manifestacicín aviar. EI
clía 6 se ce'ch^ró en ^lus jarclin^c^s cie Montjuich, cle I^ar-

celona, una suel^ta cl^e 4.000 halomas mcnsajeras que
hroceciían cie los mejores palo^mares cic E3^I;;ica, Lu-

xem^bur^o y Holancl^^a. La sali^cla d^e las halomas fu^^

hresenciada hor ^ni^mcroso público, que al i^ual de

años anteriores se con^re^b en el mencionaclo recin-

to. El Sind^icato Avícola cle la provincia cic La Co-

ruña, que descte hace seis años vicn^e ce!ebranclo

an^ualmente una Ex^osici8n de ;;allinas, la efectucí

diu-ante los días 14 al 17, fi^uranclo 520 ejem}^lares

de varias razas, repartiénclosc en conce}^to dc prc-

anios la suma de 13t)0 ^esetas, d^estacánciose, entre

las Pren^ios d^e Honor, ]a Copa de la Dirección Ge-

neral de Ganadería y la Co^a de la Asociacicín Ge-

neral de Avicultores de Eshaña (Federacicín Avícola

Española), asistiendo al acto de inauQuracihn y c^lau-

sura !as autoridades locales.

A^nstn.-La Gacc'ta del clía 8 c1e ^este ines hul^li-

có un Decreto autorizanclo al Minist^^rio cle Estacl^^

^^ara hresenl^^r a las Cortes un hroyccto cic ley al,ro-

hanclo cl Co^nvcnic^ iutrrnacional hara rl ma^rca^d^o cicl

t ^;t^
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fiuevo extranjero, j^^ro,bbe^ma d^^e vital interés para la

econom^ía es,p^añola y que hasta reducir ^las importa-

ciones es el único medio de protege^r mres6ras áran-

jas del viej.o pro^bleu^a de las i^mportaci^ones, qu^e

anua!mente se elevan a mu^chísi^mos ^mi^llones d'e pe-

setas que salen de nnrestras arcas de caudates para

enri^quecer ^a otaros países que nos abas^tecen cte esa

nUercaa^cía, que bien pudiera prod.ucirse en nuestro

territorio, a poco que sc hiciera pa^ra evitarlo.
Septiem^hre.-Puede decirs^e que ^este m^es del año

es cl qu^e m^enos activiclades d^espertó dentro de mres-

tro país, pero ya se comenzaron a iniciar los prepa-

rativos ^de los ^aviculto^res con que ^hacer frente a la

ca^m:paña de incuba^cióai y venta de po^llue^los, dernos-

trando nuestros granjeros tma vez m.ás ^ese acendra-

d^^,^ ^pa^trioti^smo q^ue les g^uía en todo lo que s^e refie^re^

a su l;ran riqueza caim:pesina, a pesar de hallarse

desprovis^tos de toda clase de probecciones, en lo que
a su industria se -refiere.

OctuUre.--EI día 10 se inicib el ^primer Concu,rso
Catalán de Puesta, o^r};anizado por la Genera^lidad de

Cataluña, figucan^^do varios lotes ^de ga^llina^s, entre

los que hay q^uince de la raza "Prat leonada", dos

de la "Prat blanca" y uno de cada una de las razas

"Panadesa", "Ampur^d^anesa b^lanca" y "Farratxina",

el cual tien^e lugar en la Granja Ex,perirnental de Cal-

das de Montbúy (Barcelona), teniéndose el propcí-

sito de crear tma estación de s^eleccibn para la pro-

ducció^n d^e reprod^ucto^res, q^ue segura^mente s^erá es-
tablecida ^en Reus, po^r s^er ^esta co^marca 1a de ma-

yor actividad avícola dentro d^e 1a región. Po^r dis-
posición de ]a Dirección Gen^eral de Ganadería, ^el

día 10 se inició un cursillo de Avicu^ltura en el local

de la Asociación de Veterinarios de Madrid, que du-

ró ha^sta el día 9 de novi^embre, habien-do asistido 80
alamnos, de bos cuales 17 fu^cron becarios, habiendo

asistido al acto de apertura el Jefe d.e la Subsección

d!e Enseñanza Pecuaria d^el Ministerio de Añricultu-

ra, s^eñar Eraña, siendo presidido el acto de clausu-

ra por iel Inspector general pecuario, don José Oren-

sanz, y e] Jefe de la Suhsección d^e Labor Social, s^e-

ñor Eraña.
Noi^íembr-e.-La Gacc^ta del día 2 pu^blicó lo sí-

^uiente, relativo a la i^mporta^ción d^e huevos para

1936: "El Decreto de 26 de fc^brero de 1935 estable-
ce, en su artículo 2.°, que la fijación del cupo glabal

^I^e impor^taciórl d^^e las mercancías so^metidas al régi-

nten de contingentes se hará por c^l Gohierno, previo
cl estudio realiza^do al efecto.

De la experiencia adquirida durante los dos ítlti-

m^os años eu la administración d^el contingente che

h^uevos ^y ^del estudio d^e la ncoesidad d^el consu^mo y

de la producción nacional, pued'e d^ecirse que la cifra

g!o^bal de irnportación de la referi^da mercarncía fija-

da para ^el año 1935 s^erá suficiente para abastecer

las necesidades de^l merca^do español y cu^mp^lir los

compromisos internacionales ya adquirido^s du^r.ante
el año 1936.

Atendi^end^o a estas consideraciones, a pro^^pues^ta
de] ^ministro de A► ricultura, Irndustria y Carnercio, y
d'^e confor^midad con ^el Consejo de ministro^s,

Vengo en decretar lo siguiente:
Arttculo 1.° El cupo ^lobal para la importación

cn Espaitia cIe hucvos frescos, partida 1.432 del vi-

};ente Arancc] de Aduanas, ^dtn-ante el año 1936, se-
rá de 379.023 quintad^es mhtri^cos. ^

Art. 2.° El niinistro cbe A► ricultura, Incíustria y

Comercio dictará cuantas Ordenes estime pertinentes
para la ad^ministración y distri^btrción del refieri^do
continhente."

Diciembre.-Fin^a^lizó e] ario avícol^z 1935 con la

celebración d^e las tradicionales Ferias de Volatería,

represenba^das pri^ncipalmente po^r la venta d,e s^ele^c-

tos capones ^d^e Nawidad que brindan a los gran^dcs
^ourmets las debicias de las Pascuas navideñas. Por

lo que res.pecta a la ^ca^pital d^e Barcelona, en ,este año

hemos visto w^.a abun^dancia extraordinaria de pa-

vos que recorrieron su zona de exhibición, y sabemos

q^u^e l^as transacciones efcctu,adas sobrepasaron a las

r'eadizadas en otros años, con lo cual pued^en esta^r
satisfechos sus rriadores, que vieron bien compen-

sadas los innum^erables sacrificios que es preciso so-

portar durante su crianza hasta !ogr^ar la venta en el

mercado. En l^o^s ^días 20 al 22 dc diciemd^re, el Ins-

titu^to Agríco;la Catalán d'e San lsidro celebró su

acostunlbrada Exposición de c.a.pones y ñallinas

"P^rat leon^ada^s", que en este año fué auimentada a

la exhibición ^de a^];tm^as otras razas, viéndo^se aqu^e-

lla Exposi^ción n^uy conctnrrida y elo;iándo^se los se-

lectos ej,empl.ares presrntados, entre Ios due se dis-

tribuyeron algunos premios.
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^a regu^ación ciel mercado de aceife
Por MANUEL DE TORRES

EI título cle este artículo recobe el propósito del

pruyecto reciente, que ha de su^bvencionar la Comi-
sicin Mixta clcl Aceite: rebular el mercado aceitero na-

cional. La aspiración como tal aspiración no me pa-

rece mal; toclo lo contrario, ^ha de m^erecer la simpa-

tía y el ap^o^yo cle cuantos se preocupan de las acti-
viclaclcs productoras nacionales. Pero de !as inten-
ciones a los resultados ^hay muchas lebuas cte ma^l

camino, que sólo pueden recorrcrse cun la ayuda ciel

estudio y del conocimiento hond^o cle los prohlemas.

No quisicra Ilevar w^a onda cie p^esimismo al lector;

pero yo no tengo la culpa cle ^yuc el proyecto cie cré-

clito barafo que ahora se intenta Ileva-r a ía práctica,

no resuelva, a jtricio m^^ío, el pro^blema de los olivi-

cultores nacionales; cuestión que, por otra parte, no

presenta el agobio^ perentorio de otros casos y otras

pruducciones. Pero si de momento el pro^blema no

ticne esos t^rminos de gravedad que otras produc-

ci^ones acusan, en cam^bio el futuro, y un futuro no

muy lejano, es amenazaclor en alto ^rado para el

aceite y para toclas las producciones cuyos precios
cle la exportación dependen. Este es quizá el im^pulso

fcuidamental que me obliga a dedicar este artículo

al aceite.

Lo accesorio en él es la crítica del nuevo pr^oyecto

cle ref;ulación, aunque ello constituye su parte polé-

mica. Considero fundamental, en cam^bio, recordar

a toclos el mecanismo cle formación del precio del

aceite, porque toda la poiítica aceitera se ^ha ^hecho

en Esparia con el clesconocimíento m^ás al^soluto del

mccanismo de formación del precio, y así muahas me-

ciidas tomadas, lejos de ser beneficiosas, han sido,

en la mayoría de los casos, perjudiciales y, en l^os

restantes, ineficaces. Ejem^plo, por desgracia, corrien-

te y maliernte en la política económica de nuestro

país.

Cua;^yuier intento cíe política econ^ómica aceitera
tiene por fuerza que basarse en el mecanismo del

precio, poryue cie ellu depende su eficacia. Por esto

examincmos los distintos clementos que lo integran.

Artículu el aceit^^ cie relativamente fácil almacena-

je y retención, prescnta, dentro del ^rupo de pro-

ductos agrícolas, una incuestionable ventaja: la cie

pocíer aplazar su venta. No ocurre con él como en
la mayoría de los productos del campo, ^que, su fá-

cil cleterioro por e] tien^,po, pruvoca bruscas y hon-

das a-lteraciones en sus precios. Este ele^ment^o d^^e es-
tabilización c1e1 mercado se acentíra todavía más por

la falta de variabilidad^ en la cosec,ha, que comprue-

ban las cifras de las producciones que a continua-
ción se acompañan; pues las l;rancies cosechas de los

años 1927-28 y 1929-30 se neutralizan par las pro-

ducciones reducidas c1e ]^os siguientes años. Tratán-

close de ,prod^uctos de malas condiciones para su con-

servación, esas alteraciones en la cosecha, de un

año a otro, ^hubieran provocado catástrofes en ^los

precios; pero en el aceite, la facilidacl de retención,
unicla al hecho cie que a una gran cosecha siga siem-

pre otra reducidísima, le da una estabilidad grande

en la oferta; pues el clescenso en los precios frena
la oferta cuando la retención la hace el af;ricultor, o

al lle^ar a cierto límite, ^la esp^eculación im^pide que

la baja continúe. Aden^,ás, el clescenso en el precio

actíra de impulsor de las exportaciones, aumentan^

do las cantidades exportadas, con lo ^que el m^ercado
interior se descongestiona. Prueba de lo anterior la

da el examen de las cifras si;uientes, en los que se

dan en una col^umna ^las producciones amrales, impu-

tándolas ín^tegramente al arro de la fabricación.

AI lado de las cosechas anuales se incluyen las ci-

fras perecuadas mediante medias rnóviles y prescin-

diendo de la ponderación que en función del tiemipo

poclría hacerse. E1 métoclo ofrece braves reparos cles-

de el punto de vista puramente teórico; pero la pon-

deración que técnicamente es necesaria, encuentra

;raves dificultades de aplicación; pues aparte de que

es difícil precisar la época media de la fabricación,

tendría que tenerse en cuenta la previsión de ]a co-

secha futura en los coeficientes de ponderación, si se

quería que las cifras ^q^ue ]a perecuación diera, repre-

sentaran en forma adecuada la oferta anuaL Plan-

teada así ia cuestión, la elección del m^^todo no es

dudosa; porque era preferible el error controlable cle
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]a meclia simple a la clesvíación arbitraria que una

falsa ponderación puclicra introducir.

Las cifras sot^ como sigue:

A Ñ U S
C o s e c h a s,

L^iOJ Qm.

Serie perecuaJa
1.000 Qrn.

1325 ... ... ... ... ... ... ... 3.351,9 3.313,5
1926 ... ... ... ... ... ... ... 3.2i5,S 2.75`5,^1
1927 .. . ... . . . . . . .. . .. . . . . 2.3U 1,1 4.475,7
1928 ... ... ... ... ... ... ... 6.656,4 4.255,2
1929 ... ... ... ... ... . ... ... 1.9^14,0 4?57,4
193U ... ... ... ... ... 6.600,9 3.87.5,2
1 ^^31 .. . . . . .. . . . . _ . 1. I ^49,4 3.330,d
1932 ... ... ... ... ... . 3.511,4 3.4(IG,^
]933... ... ... ... _ 3.4R8,2 3.?S?4,9
1934... ... ... ... 3.101,7 -

La sirruple inspección de las cifras anteriores de-

muestra con evidencia patmaria ]as afirmaciones c^ue

antes se hacían. Aunque las cifras de la serie pere-

cuada no sean las quc estrictamentc a cada año co-

rrespondan, es bien claro duc una clebiria repartición

de las cosechas en el tiem,po conduce a Ja homo^c-

nízación de ias ofertas atruales. En efecto, la "varia-

ción" para la serie de las cosechas anuales es S- _
2.146.597,9, y para la seric perecuada, S^ _
504.930,9. A pesar cie haber perdido rm "graelo de

libertad", la redur^ción c1e "variación'' es consiciera-

ble, y tén^ase en cuenta que el defecto del procedi-

miento de perecuación empleaclo tiende a suprresti-

mar notablemente cl error meclio cuadrático. La os-

cilación efectiva de la oferta de aceite es ^m^iry infe-

rior a la que las cifras c1e la cosecha parecen indi-
car. Uespués de la prueba atrterior, pocas du^las po-
cirán a este respecto suscitarse.

If^omn^roba^la, por tanto, la naturaleza de la ofer-

ta, vamos a entrar en el mecanismo de formación del
precio. A continuación reproducimos las cifras de las
exportaciones, comparadas con las producciones
anuales:

A IV O S
C o s e c h a s, Exp^r[aciones,

7.000 Qm. 7 000 Qm.

1925 ... ... ... ... ... 3.351,9 512,2... .
1926 ... ... ... ... ... ... ... 3.275,5 967,0
1927 .. . .. . . .. .. . . . . . . . . .. 2.301,1 554,5
1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.656,4 1.193, 8
I929 ... ... ... ... ... ... ... 1.^}14,0 5]3,7
1930 ... ... ... ... ... ... ... 6.6Q0,9 Lofi9,0
193 ] ... ... ... ... ... ... ... 1.149,4 935,fi
1932 ... ... ... ... ... 3.511,4 629,fi
1933 ... ... ... ... ... ... ... 3.4SS,2 431,5
1 ^t34... _ . ... . _ ... ... ... :^.101,7 424,0

I^^^ las cifras se cleciuce q^ue las ^rancles cosechas

han iclo acom^pañadas de fucrtes exportaciones que
han nivelado al mercado. La variabilidacl cie la seric

cle las exportaciones es muy ^rande, y su carácter

funcional respccto dc la cos^echa nos marca una de-

finicia pusición c1e política comercial exterior clel acei-

te: la necesiclael ^Ic cot^servar la elasticiclad en las

exportaciones. España no puecle aceptar una polí-

tica de contingen^tes para el aceíte de oliva, ^poryue

C110 SG"la tanto COIllO Crl'al" Una braVÍSlma Cl-IS1S lll'

precios en los años de ^buena coseoha, mientras que

en los años de producción ^mermacla no erlcontraría

l^i compensación por el alza correspondiente; ya que

sufriría la competencia o el contingente, no ^podría

absorberlo ^el extranjero, por la contracción en la cie-

manda, subsi^uicnte a tu^a elevación del precio.

Tomarldo los promeclios, resu^lta que la cxporta-

ción es el 20 por 100 de la cosecha. Esto s^upuesto,

entremos en el ^examcn de la relación entre los pre-

cios del aceite qtre se exporta y los precios en el in-

terior ciel país. La tesis fundamental que nos inte-

resa d^emostrar es due el precio del aceite de oliva

se forma clc fuera a aclentro, ^que del mereaclo inter-

nacional se transmite al interior. En otros términos,

yue el ^precio en España clepende en absoluto del pre-

cio del extranjero.

El prccio del aceite en las costas o fronteras es-

pañolas es igual al precio en el extranjero, menos los

costes clc trans^portc, gastos de envío y,beneficio del

exporta^lor.

Si llamamos PE el precio en pesetas en el extran-

jero, y PI el precio en un mercaclo de la costa, ha

dc resultar que:
PI -{- h= PE... (i); h, en este caso, es el coste

del transporte, ^astos, beneficio clel exportador, etc.

En efecto, no puecle ser rnayor ni menor. Si fuera

mayor, tendríamos:
PI -^ h ^= PE... (ii).
Esta sihración indicaría que la exportación es im-

posible; porque cl precio mzs elevado en el interior

haría due los exportadores venclieran en el mercacío

interior. Pero supuesto un sobrante; porque siempre

sc ha expurtado e] exceso de oferta, presionando el

precio intcrior PI, ^lo haría descender. Por tanto, PI

no puede nunca superar a PE - h. La consecuen-

cia más in^portante de esta demostración es que el

precio clel aceite no puecle regularse por medidas que

afecten al interior ciel país.
Tampoco puede sucecler el supuesto contrario:

PI -^- h ^ PE; porque entonces el exportador en-

cuentra un supcrheneficio en la exportación; pcro

ello le incita a exportar mayores cantidades; aumett-

ta así la clemanda y cl precio inferior PI se eleva

hasta lle^ar a la situación de equilibrio PI -+- h= PE,

puesto quc hasta lograr esa i^ualdad dru-a la venta-

ja y, por tanto, las compras.
Ha quedado clemostraclo cómo el precio interior del
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aceite no puecie ►er clistinto ciel preciu en el mercaclo

internaeional. Este hecho ya in^lica con to^la claridad

la ^Icpen^icncia ^lel precio interior del mercaclo inter-

nacional, puesto que no pue^lc ser interior ni superior

a ^ste. Yero, aclemás, h^ue^le demostrarse que w^a va-

riación del precio en ei extranjero ]leva consigo otra

variación paralela ^Iel precio español. En efecto, su-

pon^arnos que <^iumente P^E, entonccs ia situación pue-

dc traducirse por la ^iesigualclad
I'E - h ` P^... ( ij ).

Esta .posición de ^Icsequilibrio en los precios no

puecle mantenerse, poryue encontrando eviciente ven-

taja en la cxportaci^^n, l^^s expurta^iores aurnentan las

canticlacles exporta^las, y por ello fuerzan la deman-

da en cl mercado interior, elevarlclo el precio PI; de

otra partc, cl aumento cle las cx^ortacioncs se traclu-

ce en tu^ descenso ^iel precio extranjer^^ PE, y sc lle-

ga ^le nuevo a la situación cle equilibrio PE - h

- PI... (JJ), por ^tu^ auntentu cn el precio interiur PI

y una disminuci^^n de] precio exteriur PE. La trans-

iYiisibn ciel hrecio internacional al precio interior es

casi perfecta, pues la ^lisminución c1e PE es ^eneral-
mente inferior al aumento de I'I; porque la exporta-

ci^ín española es s^">lo un sumancío en la oferta nrtm-
ciial.

EI descenso cfel precio internacional por bajo del

nivcl del }^rccio eshañol se transmite de la misma ma-
nera: Si PE - h^^ F'l, entonces el movimiento de

exportación cesa, y con cllo la depresión en la de-

manda interior hace caer PI hasta que el equilibrio se
restablezca.

(^ueda, por tanto, demostrado que lo fundamen-
tal del precio ^lel accitc ^tepencle de la exportaci6n, y

que los precios ciel mercaclo internacional son los que

cleterminan los precios del accite en Espaiia. Desco-

nectar el precio interior del precio extranjero sería

tanto como hacer ^lescender los precios es^pañoles en

la me^lida necesaria para que el consumo interior au-
mentase en un 20 ^or 100.

La argumentación hasta aquí i^echa sc basa en ]os

siguientes supuestos:

a) EI precio extranjero ^se calcula en pesetas.
b) EI precio interior es el precio en la costa o en

frontera.

c) Los costes de transporte, carga, heneficio del

exportador, etc., se consicleran constantes.

Con reshecto al m^canismo ir^terior ciel precio, cla-

ramente se comprencle que el precio en cualquier

}^unto de Eshaña está íntimamente '.i^a^1r^ con el pre-

cio en la costa, o lo que es lo mismo, con el precic^
que los exportadores ha^uen. Entre uno y otro no

hueden existir otras ^liferencias que los costes dc

transporte. Una ^eneralización tlc la prucha ciacla an-

tes para demostrar la interrelación entr,: precio inter-

naeional y precio interior en la costa, nos daría, no

sólo la ^IistribuciGn geo;;ráfica ^Ic los hrecios del acci-

te en tocla España, sino tam^bi^n la identi^laci de pre-

cios en todo el mercaclu internacior,al, pues apenas

existe un clesnive•. cs ru6maclo hor lus movirnicnt^s

cle la masa c1e mercancias.

A]a luz, pues, ^Ic este mecanismo clel precío, va-

mos a j^uz;ar el efecto ^le los préstamos a bajo intc-

r^s hechos a los abricultores en el meread^o nacional

^lel aceite.
EI préstamu, al ^lar meclius tie resistencia al a^;ri-

cultor, contrae la oferta y, naturalmente, conduce a

w^a elevaciór^ del precio, o por ]o menos tiende a ella.

Y como éste es el fin perseguido al establecerlos, voy

a suponer que se consi^a plerlamente y que los pr ĉs-

tamos se tra^iuzcan en una elevación de ‚ precio inte-
rior. No se clirá ^que estoy parco en conceder a los

efectus pul^micos. I'ucs bien: si esto sucediera, las

consecuencias, lejos cle ser beneficiosas, serían per-

ju^liciales para los aaricultores. En efecto, el alza en

Ivs precios interiores Ilevaría a la paralización en las

exportacioncs o al mcnos a su contracción. Y como

las circwlstancias en los países competí^i^ores con el

nucstro en el mercaclo internacional no ^^han variado,

si cn éste no se pru^lucía alza, resultaría^mos expulsa-
cl^s ^le ^I y anu!acias nuestras exportaciones. Si el al-

za se trausmitía al rncrcaclo intcrnacional, nucstros
con^petidores la neutralizarían con sus ofertas m^ás

bajas, eliminándonos cle] consun^o munclial, o al me-

nos aumentan^lo su exportaciún a costa t1e una clis-

minución cie la nuestra. Por consecucncia, si el pro-

cedimiento que trata c1e im^plantarse tuviera éxito,

sería un arma vuelta contra quicu la empuña; lleva-

ría a la desmoralización más absoFuta clel mercado
accitcro nacionai.

Mas, por fortuna, no serán ésos los efectos; por-

que ha quedado anteriormente demostrado que es el

precio interior el que depende del internacional, y

cualquiera que sea la situación de la oferta, la direc-

ción funda^mental del precio será la que el mercado

intcrnacional dicte. Por eso el anuncio de que me-

diante los préstantos se reguíará el precio ^lel aceite

de oliva, revela e] m^ás lamentable de los cíesconoci-

n^ientos de la realida^l que pueda concebirse; porquc

pertenece a lo más elemental de los conceptos ele-

mentales en esta materia. Y creo que no pueac ha-

cerse una declaración m^,ás explícita. Si cl proce^li-

inicnto tuviera la virtualidad que sus defensores pro-

h^>nen, la consecuencia sería la misma para nucstra

pro^lucción yuc la proclucida por un "dtunpin^;" dc
nuestros competiclores. Y resultaría que estamos aquí
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establecienciu mcclicias para dar primas indirectas a

la exportación griega, italiana, africana.

Y no se crea yue censuro yo la concesibn ci^ pr^s-

tamos baratos a la agricultura. Todo lo contrario. Lo

ctue eensuro es que rnecliclas yue sólo pueclen tener
«r^a fir^aiicfud lim.itlida fav^orecer al agricultor-, se
propugnen, "urbi ct orbi", como salvadoras de una

situación de1 mercado.

Y mi censura se basa en el desconccimiento de la

realidacl que tale^ asuntos suponen.

Ahora bien: crédito barato y fácil, no sólo para

los olivareros, sino para toda la agricultura espaiio-

la, es una meclicla c1e indiseutible uti!iciad, siempre

que sea créclito propiamente agrario. Pero gracluar

el interés en razbn al tiempo que el aceite se reten-

ga, será siempre rma equivucación, mientras el me-

canismo clel precio sea el actual. Y la equivocación

se acentíra cuando las diferencias de intereses se pa-

gan con cargo a un gravamen establecido sobre la

exportaci^n, sienclo así que, de querer elevar el pre-

cio clel aceite, e? único proceclimiento eficaz y r^rpi-

do es el contrario: el de ]as primas a la ex^^,ortcrción.

Hay, toclavía, un punto fundamental en ]os pre-

cios del aceite, que no hreocu}^a a la organización

oficial que a su cargo tiene la cura de los intereses

olivareros del país, y que es otro indicio del clescono-

cimiento cle la rea!iclaci econfttnica con c^ue estos ascm-

tos sc Iratan en España. Me refiero a la carga que

para la agricultura cle olivos española suponc la in-

tervencrón del camb^o, quc es el clemento que, hoy

por hoy, está cieprimiendo el precio y ciisr^^inciyendo

la exp^^rtaci^^n. IntervenciGn ^uiilateral que est^r colo-

canclo sobre los hombros cle !a a;;ricultura ^xhorta-

dora el cluro peso de un artificial precio para la a;ri-

cultura no exportadora. Y lo que es m,ás brave, un

peso inútil, porqGie a la postre toclos los esfuerzos

serán vanos.

Pero, en estc extremo, no puedo por ^hoy ahondar

^^ás; implicaría ello un an^rlisis comhleto cle la fur-

mación clel precio del accite en el extranjero y de su

transmisión a? mercado español. Tiene el teina tan

sugestiva importancia ^ara tocla la nación, que awi

limitado al caso clel aceite, prometo ofrecerlo hronto

a los I^ectores cle la revista.

Yo ]amento cliscrepar cle la ^mayoría de los que

se ocupan de estos problen^as; pero estoy fira^emen-

te convencido dc ^que la razGn me asiste, porque no

se trata cle cuestiones en las que qucpa opinar; sun,

por el contrario, cuestiones elen^enta':es y sencillas,
fuera de toda humana ducla para quieiies las cono-

cen a fon^do. Fuera tocla ^liscusión tambi^én para los

que, aun no conociéndolas a fondo, tienen una some-

ra idea de cómo se forman los precios.

0{ertas y D emanáas

Perseveran do AGRICULTURA en su deseo de

orientarse ñacia ^ina^iáacies verdacieramente

prácticas, abre ñoy una nueva sección áe

OFERTAS Y DEMANDAS, que pone a disposi-

ción de toáos sus ^ectores

precio por palaóra, 10 céntimos

para ^os suscriptores, 15 céntimos
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La producción mundial de aceite de oliva
en 1935-36

El Instituto Irrternacional de Agri-
cultura en el Lioletin de Estadistica
Agricolu y Coinercinl publicará un
artículo subre la producción mun-
d^ial de aceite de oliva en 1935-36,
que puede resumirse como sigue:

En la mayor parte de los países
europeos, asiáticos y africanos, en
los que el cultivo del olivo repre- ,
senta un factor im,portante en el ^
conjunto de la actividad agraria na-'
cional, la cam,paña de 1935-36 se
realizó en condic.iones desfavora-
bles, con rendimientos mediocres.
Por consigu^iente, la producción de
aceite de oliva en la ca^mpaña en
curso habría resultado sensiblemen-
te inferior al prorruedio quinquenal
precedente, a no ser que La pro-
ducción española hubiese llenado
en gran ^parte el déficit de otros
países. En efecto, la producción es-
pañola de aceite de oliva, en 1935-
36, resulta superior en .más de 20
por 100 a la de la cam,paña anterior
y en un 8 por 100 al promedio quin-
quenal precedente, representando
el 48 pur 100 de la pro^ducción
mundial, contra 38 por 100 de
1934-35 y 42 ;por 100 de promedio
quinquenal 1929-30 a 1933-34.

En Italia, la producción ^de acei-
te, sobre la base de una estimación
privada, resultaría i^nferior a la de
1934-35, que alcanzó a 2,2 millones
de quintales, a causa de la sequía
que reinó en casi todo el país du-
rante el verano y que afectó la
fructificación.

Para la Grecia confírmase una
cosecha escasa que resulta inferior
en más de 30 por 100 ai promedio,
debido a las condiciones meteoro-
lógicas desfavorables que afectaron
al cultivo en las regiones de Egeo.

En Francia la cosecha de aceitu-
nas resulta abundante, superando
a la del año pasado, que fué buena.

En Portugal, la producción de
aceite estímase sensiblemente supe-
rior a la muy escasa de 1934-35,
pero queda inferior en 17 por 100
al promedio quinquenal, a causa de

la sequía que reinó en los princi-
pales centros productores del país.

En lo que se refiere a los paíscs
asiáticos, estímase que la produc-
ción de aceite en Turquía alcanza-
rá apenas a cubrir las necesidades
del país; en Palestina, los rendi-
mien#os previstos son poco eleva-
dos, pero resultan superiores a los
del año pasado; en la Siria y Líba-
no, en fin, descuéntase una produc-
ción normal de aceitunas.

En los países productores del

Africa del Norte, representando
aproximadamente 1/10 de la pro-
ducción mundial, las condiciones
meteorológicas no fueron muy fa-
vorables, descontándose una cose-
cha inferior a la de 1934-35.

Resumiendo, sobre la base de los
datos y de las informaciones dispo-
ni^bles, el Instituto Internacional de
Agricultura estima la producción
mundial de aceite de oliva para la
campaña 1935-36 en 8,0 ^millones
de quintales, contra 8,3 millones del
año pasado y 8,4 millones de pro-
m^edio quinquenal ,preceden.te, con
una disminución respectiva de 3,6
por 100 y 4,9 por 100.

Asociación v de Prensa Agrícola Española
Se ha celebrado la Junta ^ene-

ral ordinaria de esta entidad, asis-
tiendo i!mportantes representacio-
nes de la misma.

Se aprobaron la Memoria y las
cuentas de Tesoreria, así como
interesantes oonclusianes, tales co-
mo la continuidad en el estudio de
la creación de la Academia de la
Agricultura, en España, al igual
que existen en otras naciones ex-
tranjeras. La petición de que se
cree el Día de la Agricultura. La
creación de una Exposición de
Prensa agrícola, con la coopera-
ción de la Asociación, en todas las
manifestaciones de ord^en agrícola
que se celebren en España. E1 re-
conocimiento de la profesionalidad
de la Prensa Agrícola. La creación
de un noticiario para el servicio de
la Prensa agrícola y el nombra-
miento de corresponsales de las
"Hojas Informativas" en todas las
comarcas eminentemente agrícolas
para la difusión de las notas y no-
ticias que remitan dichos corres-
ponsales.

Se discutieron y se aprobaron
las modificaciones que presenta la
Asociación Española al proyecto
de Estatutos de la Federación In-
ternacional de Prensa agrícola, y,
por último, se examinó la actua-

ción de la Junta directiva, en orden
a varios asuntos de orden interior,
quedando aprobada por unanimi-
dad.

Se acordó el nombramiento de
nuevos Vocales de la Junta directi-
va, quedando ésta constituída con
los siguientes señores: Presidente,
Eladio Morales; Vicepresidente,
Paulino Gallego Alarcón; Tesore
ro, Jesús Aguirre Andrés; Secreta-
rio, Manuel de la Parra; Vocales:
Ramón Beneyto Sanchís, Fernando
Campuzano, Fernando González
Luna, Manuel M. Zulueta, Luis Fer_
nández Salcedo, Luis García de los
Salmones y Estanislao de la Que-
dra Salcedo.

Convenio comercial con
i3élgica

La Uelegación española que tra-
tará con la belga de la redacción
del Convenio comercial, la preside
el ilustre Ingeniero agrónomo don
Narciso Ullastres, y de ella forman
parte don Carlos Rojas y don Ge^^
;rardo Gasset, por el Ministerio de
Estado; don Blas Huete y don Al-
fredo Ara, por Hacienda; don Luis
Mariscal y don Juar Ortega, por
Agricultura.
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Producción probable de NARANJA en España en 1935-36 en com-
paración con la obtenida en 1922 y en los últimos seis años ('>

CAMPAÑAS

1922-'?3 .....................................................
19'L^?-30 ...................... ...............................
193U-31 ...................................... ..............
1931-3'?............' .........................................
193'?-33 .....................................................
1933-"i4 . . . . . . . . . .
1934-35............^.^ ............................. ........

Media delos seis últim os años ...............................

Probable de 1935-36 ................................. .......

Número índice de 1935-36 ( 100 = datos de 1922) . . . . . . . . . . . . . . .

Número índice de 1935-36 ( l00 = datos medios de los
últim os seis años) .......................................

Producción

Q. M.

8.178.032
14.353.428
11.96'L.934
1'l . 042 . 364
11.710.475
9.671.855
9.697.419

11.573.079

8.864.734

108,40

76,60

Producciones de ACEITE obtenidas en el último decenio y produc-
ciones probables en 1935-36

A Ñ O S
Producción
de aceite

Q. M.

1925-26 .................................................... 3.275.768
1926-27 .................................................... 'L.301.118
1927-28 ................. .................................. fi . 656 . 388
1928-2^) .......................... . ...................... 1.913.987
1929-a^1 .................................................... 6 600.885
193U-31 .............. ........... ........ ........ ...... 1.149.408
1931-32 .................................................... 3.511.396
1932-3:i ................................... ... .... ..... . 3.488.'L18
1933-34 ........................................ ........... 3.101.683
1934-35 .................................................... 3.130.410

M e.tia del decenio 1925-34 ................ .................. 3.530.926

1935-36 (probable) .......................................... 3 852.751

Número índice de 1935-36 (100 = datos medios del decenio). ... 109,11

Número índice de 193 i-36 (100 = datos del año 1934-35). ...... 123,07

(1) Datos suministrados por la S ección 5." de la Dirección ^eneral de
Agricultura.

Maíz de siembra
Con objeto de difcmdir entre lus

agricultores diferentes variedades
de maíz, los agricultores que de-
seen ensayar las que se indican a
continuación, lo solicitarán de la
Dirección general de Agricultura,
expresandu claramente su nombre,
domicilio y estación del ferrocarril
más próxima.

A cada agricultor se podrán ser-
vir 10 kilogramos de una variedad
de maíz.

^para 1 o s _ labrádores
Las facturaciones se efectuarán

en gran velocidad, siendo de cuen-
ta del peticionario los portes co-
rrespondientes.

Las características de los maíces
y las zonas españolas para las que
se aconsejan son las siguientes:

Golden Dent.-Propio para re-
gadío en Andalucia y de finalidacl
forrajera. De ciclo muy largo.

Yodent.-Secano y regadío en
Andalucía, talla alta y resistente;

amarillo d,iente; finalidad granos.
Retoño.-Secano en Andalucía,

poca talla, pero corpulenta; gran
producción; amarillo liso; finali-
dad grano.

Sirver King.-Secano y regadío
en Andalucía, regadío en Castilla
y Aragón; talla alta y gran pro-
ducción; blanco diente; grano pro-
fundo; finalida^d grano.

Virginia.-De las mismas carac-
terísticas que el anterior; amarillo
diente; grano profundo; finalidad
grano.

Amarillo de Jerez.-Secano en
Andalucía; amarillo; f i n a 1 i d a d
grano.

Succi.-Secanos frescos de Cas-
tilla, Norte y Noroeste de España;
talla mediana; amarillo lisa; ciclo
vegetativo de noventa a cien días.
Pioner.-Las mismas caracterís-

ticas que los dos anteriores; blan-
co diente; ciclo vegetativo de no-
venta a cien días; ciento a ciento
diez días.

EI aceite de oliva
como lubrificante

El problema del empleo del acei-
te de oliva como lubrificante asu-
m-e particular interés en Francia,
,ante la crisis de ^la industria olei-
,ca, que presenta especial gravedad
^en Argelia y en Túnez.

En un trabajo muy interesante
que ,publica en Le Poids Lourd Luis
Morez calcula que actual^mente
existen ya 40.000 vehículos auto-
móviles que emplean dicho lubrifi-
cante y que tal empleo está desti-
nad^o a un^a difusión mucho m^a^yor
en un porv^enir ^muy próximo. EI
lu^brificante es una mezcl^a de acei-
te de oliva y aceite ^nineral.

Co.mo es sabido, tam^bién en Ita-
lia se han efectuado interesantes
experi^encias, por iniciativa del
Consejo Nacional de Investigacio-
nes de las entidades militares.

El profesor Jorge Robe.rti, que
ha realizado varias investigacio-
nes por encargo del Ministerio de
la Guerra, de la Aeronáutica y de
la Marina, ha lle;gado a las si-
guientes conclusiones de carácter
práctico:

1.° Salvo el inconveniente del
punto de congelación elevado, que
entra en juego si los motores se
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hacen funcionar a temperaturas de
cerca de Ow o inferiores, el aceite
de oliva se pucde, con toda seguri-
dad, ^adoptar para la lubrificación
de motores de explosión norm•al.

2.° La sustitución de un aceite
mineral s^emidenso por aceites de
oliva, Ileva, empero, a consumos
mayores.

3.° Un mejor resultado que se
aproxima a los aceites min^erales
puede c^btenersé con una mezcla
que oont•enga al 25 por 100 de
aceite de oliva. Can esta ^mezcl^a, el
funcionamiento a baja tem,peratu-
ra no presenta peligros.

4.° Parece que sea posible, me-
diante tratami•ento químico, m^ejo-
rar la propiedad del aceite de
oliva.

5.° En los motores que hayan
funcion^ado abg^mos centenares de
horas con ]ubrificantes a base de
aceites de oliva, no se producen
corrosiones anormal•es.

6.° En los aceites de ricino que
vienen empleá^ndose en los motores
de aviación, se puede sustituir con
una mezcla de 90 partes de aceite
d^e ricino y 10 partes de aceite de
aliva.

din[iento para la transforntación
de aceites vegetafes en aceites lu-
bri ficantes.

140.247.-Don Luis Hormaechea
y Camina, domiciliado en Zarago-
za.-Patente de invención por Un
procedintiento pnra obtener hari-
nas irradiadas.

140.319.-^Don Enricjrie Crehuet,
domiciliado en Barcelona.-Paten-
te de intraducción por Proce^Ji-
ntiento para la fcrbricación de un
producto alimenticio a basc de
cacao.

140.337.-Don Pedro Miquel To-
rras y la Sociedad Matas, Ferrer y
Com.pañía, S. L., do^miciliados en
España.-Patente de invención por
Un procedimiento para la fabrica-
ción de leche condensadn.

140.342. - Don José Soldevñlla
Gaja, domiciliado en Barcelona.-
Patente de invención por Una rná-
quina de tracción animal par•a
arrancar pcrtatas.

140.351.-Dela, S. L., domicilia-
da en Barcelona.-Patente de in-
troducción por Procedinriento pcr-
ra la fabricación cfe yoghourt bnjo
fornta líquida.

140.379.-Don Goran Bcrteil Lof-
mark, domícilia^do en Suecia.-+Pa-
tente de invención por Un disposi-
tivo para la distribución de liyui-
dos, tales conro emulsiones y sus-
pensiones, y en particular pnra la
distribución de la leche.

140.422.-Don Juan Ramos Ma-
rín, domiciliado en Logroño -Pa-
tente de invención por Un proce-
dintiento de transforntación de
aceites y grasas en n[aterias con-
glorneradas de caucho.

139.441.-Don Carlos Gómez y
don Luis w'einel, .domicibiados en
España.-Patente de introducción
por Un aparato para la esteriliza-
ción de toda clase de conservas y
comestibles.

139.803.-Don Casimiro Lascaray
Ondarra, domiciliado en Madrid.-
Patente de invención por Procedi-
nciento para enscryo y vcrloración
de trigos y harinas pnni ficables.

140.162.-R. S. Prado Hcrmanos,
domiciliado en España.-Patente de
invención por Dispositivo de trarn-
pilla de registro acfaptable a nidn-
lcs, gallinns y otros usos.

140.404.-Don José Díaz Burra-
co, domiciliado en Sevilla.-Paten-
te de invencicín por Una máquincr
senrbradora.

Patentes concedidas en relación con la
agricultura

Las consultas que se ofrezcan a
nuestros suscriptores sobre estcr
nuevcr sección de pntentes agrico-
las las resolveremos con sumo gus-
to y en la n[isma forrna de costurn-
bre.

138.599.-Doña Rosa Blanxes
Portell, domiciliada en Barcelona.
Patente de invención por Sisterna
de preparación de compcrestos com-
primidos para alinrentacicín de aves
Y ganado.

139.312.-Don Emilio Ja^hr, domi-
ciliado en Barcelona.^Patente de
introducción pcr Procedimiento pa-
ra el tratarniento de cereales y
otros productos alirnenticios, con
el fin de provocar en ellos una di-
latación de las células.

139.400.-,Don José Chico Torres,
domiciliado en Sevilla:--^Patente de
invención por Una máquina cen-
trífuga continua de eje horizontal
para obtener de las masas o vian-
das de las aceitunas de aceite de
oliva que contienen.

139.436.-Don Vicente Porta An-
drés, domiciliado en Almenara
(Castellón).-Patente de invención
por Un procedinriento de fabrica-
ción de un producto para la fumi-
gación de árboles frutales.

139.437.-Don Pascual Miquel
Mora, domiciliado en Torrente (Va-
lencia).-Patente de invención por
Un procedimiento para la fnbrica-
cicin de un insecticida para exter-
minnr !as horntigas y las cucara-
chas.

139.881.-The Martin Brothers
Electric C°.-Patente de invención
por Unu n[áquina segudora por-
tátil.

139.901. - Patentwestrong Dr.
Martin Gunnther G. m. b. H., do-
miciliada en Alemania ^Patente de
invención pur Un procedimiento
para el ataque y disgregación de^
sustancias vegetales celulosas, es-
pecialmente paja.

140.116.-lnternational Hydroge-
natio Patents Coopany Limited, cto-
miciliada en Vaduz (Liechtenstein).
Patente de invención por Un pro-
c•edimiento para conseguir mejo-
ras en la separación de los ele-
rnentos sólidos de los aceites que
los contienen.

140.135.-Don Luis Tuset y Tu-
set, domiciliado en Valencia.-Pa-
tente de introducción por Procedi-
nriento para liinchar frutos grami-
neos.

140.179.-Don Augusto Haupold
Aguera, domiciliado en Puerto de
Santa María (Cádiz).-Patente de
introducción por Procedirniento de
fabricacicin de extractos aromáti-
cos para bebidas sin alcohol, a
basc de jarabe de uvas.

140.220. - Don Dom•ingo Carles
Moliné, domáciliado en Barcelona.
Patente de invención por Procedi-

nlferit0 de preparación de caldos
cnncentrados, vegetales o anima-
les, con vitanrinas activas.

140.236.-Don Juan Ramos Ma-
rin, domiciliado en Logroño.-Pa-
tcnte de invención por Un proce-

t^7



AGRICULTURA

140.424.-Don Heinrich Frings,
domiciliado en Alemania.-Patente
de invención ^por Dispositivo para
la producción de vinagre.

140.438.-5. 1. N. A. Société In-
dustrielle de Nouveaux Appareíls,
domiclliada en París.-Patente de
invención por Procedimiento de
extracción y recuperación de las
nzaterias fertilizarztes contenidas en
las vinazas de d^stileria y de pu-
rificacitin de las misn^as.

140.446.-Don Luis Costa, domi-
cilia^do en Hospitalet (Barcelona).
Patente de invención pur f'rocedr-
miento para la fabricación de pas-
tillas cornprimidas de azúcar.

140.494.-Don Emile Piquerez,
domiciLiado en Francia. - Patente
de invención por Una cisterna de
sistema perfeccionado para el
transporte de liqcridos por toda
clase de terrenos.

140.518. - Don José Bernaus
Pont, do^miciliado en España.-Pa-
tente de invención por Arado des-
montable, para vertedera fija y
para vertedera movible.

140.520.-Don Vioente Ortí, don
Gualteiro Eduardo Luthi, don Ber-
nardo Alba y don José María Bel-
da, doniiciliados en España.-Pa-
tente de invención por Aparato
contiauo y autonzático para ex-
tracción por centrifugación del
aceite contenido en la masa de
aceituna.

El peligro de los clorat^s
como herbicidas

En el empleo de este producto
como herbicida hay que tener muy
en cuenta el peligro de las infla-
maciones. Estas se producen aón en
soluciones muy deluídas, por e] ca-
lor o^por el ^contacto con sustancias
combustibles.

Cuando las soluciones son con-
centradas, el peligro aumenta, es
necesario tomar grandes precau-
ciones, sobre todo si ]a solución
contiene impurezas metálicas.

Para evitar estos accidentes es
recomendable no fumar, no agitar
los envases de cloratos, tener cuida-
do de nu fonnar chispas con Ias
herramientas al abrirlos y limpiar
cuidadosamente los vestidos y cal-
zado de los operadores.

Ofertas y dema^das
Anruicios que exc[usivamente se refie-
ran a la exptotación agricola, a veinte
c^niunos por palabra e inserción, con
cinco céntunos de rebaja para los sus-

criptores.

1.-Se venden dos grupos de nlotores-
bomba, ae gasulina, marcas Bruneau
y Velhno, ae 6 y ii caballos de po-
rencia, respectivamentc, para elevar
uuus sU Irtros por segunoo a 3ti me-
tros de altura.

llirigirse al ingeniero Directur de la
1:xplutación Agricola "El lvegralelu",
Veiázquez, 57, R4adrid, teléfono 5^^r^3.

2.-Se vende una huerta de tres hec-
táreas en "l^urrejón de Ardoz, con dos
pozos y motor-bomba, casa vívienda
y muchus frutales.

Dirigirse a Guillén, Hermosilla, 2U,
Madrid.

^
3.-Se venden ocho tinajas para alma-
cenar vinus.

Dirigirse a dun Manuel Vélez de
Guevara, Tudescos, 1, Madrid.

^l.-Se arriencta una fábrica de conser-
vas, en término de Ribas-Vaciama-
drid, a unos 20 1<iló^metros de Madri^d
y en zona de regadío, de cultivo muy
mtensivo.

Para conocer detalles, dirigirse a
don Aurelio Butragueño, Olivar, 11,
Madrid.

5.-Se arrienda una Yeseria, con can-
tera próYima, y situada a unos 2U ki-
lómetros ^de Ma^drid.

Para detalles, dirigirse al Ingeniero
Director de ^la E::plotaciÓn Agrfco^la
"EI Negralejo", Velázyuez, 57, Ma-
drid, teléfonu 58423.

6.-Se vende una partida de unas
3.U{^1 arrobas d^e aceite, de superiur
calidad y de la última recol•ección.

Dirigirse al Ingeniero llirector de la
Explotación Agrícola de Mejorada del
Campo, Velázyucz, 57, Madri^d, telé-
fono 584^3.

7.-Se vendui cuatro coches, algo de-
teriorados y una máquina trilladora,
casi inservible, cuyo principal a^pro•^e-
chamiento será para chatarra.

Dirigirse a don Atu^elio Butragueño,
Olivar, ll, 1\ladrid.

t;.-Vendo o cambio por yeguas de
tiru un potro bretón de dos años, y
un caballo enganchado, ^de cinco años
media san^re, bretón.

Dirigirse a Tirso Febrel, Serrano,
1^}, Nladrid.

9.-A veinticinco céntimos kilo sobre
va;ón Bur^o de Osma, vendo patatas
holandesas coluradas, seleccionadas
para siembra de clase superior.

También vendo alfalfa.
Pedidos a Tirso Febrel, Serrano, 14,

Madrid.

1U.-Para siemhras de primavera, ven-
do tri^o 1^lentana.

Dirigirse a Doroteo Laseca, Granja
"La Divisa", Valderrames (Soria).

11.-Se arrienda a pasto o labor finca
en Extremadura. 200 hectáreas, 5U de
olivar. Junto carretera general.

Dirigirse A. Peña. Villagonzalo
(Badajoz).

12.-Vendo instalación completa para
extracción de aceite de oliva. Muy
económica y de gran rendimiento.
Burgos, Hilarión Eslava, 2.

Movimiento de
personal

IN-GENIEROS DE MONTES

Concurso.-Por el Ministerio de
Agricultura se saca a concurso en el
lnstituto forestal ^de Investiga^ciones y
Experiencia5 una plaza de Ing^eniero
encargado de la Seoción 2.° (Suelos),
tres ^plazas -de Ingeniero5 colabarado-
res de la Sección 1^(Fdora), Seoción
5.° (Maderas) y Sección 6.• (Corchos
y cortezas, cambustibles vegetales y
sus derivados), con sujeción a las
condiciones que a continuación se
consignan en las siguientes

BASES

Primera. Los Ingenieros del Cuer-
po de Muntes que deseen tomar ^parte
en el corocurso para cubrir la vacante
de Ingeniero encargado d^e da Sección
2.° (Suelos), deberán acompañar sus
instancias de una Memoria acerca de
la arientación y desarrollo que a su
juicio ha de tener la E^dafología fores-
tal, dentro d^el Instituto.

Las instancias, Memorias y justifi-
cantes de méritos deberán prsentarse
en la Dirección general de Agricultu-
ra, Montes y Ganad•ería, en el ^plazo
de dos meses, contados a ipa^rtir de 9a
publicación de este concurso en la
Gaceta de Madrid.

Segunda. Para tomar parte en el
concurso para cubrir la vacante de In-
geniero colaborador de la Sección 1.°
(Flora), se precisa: ser Ingeniero de
Montes, no haber cumplido cuarenta
añas de edad y paseer la aptitud física
necesaria para el desem^peño del
cargo.

Los concursantes deberán ^presentar
sus solicitudes en la Dirección general
de Agricultura, Montes y Ganadería,
dentro de los veinte días siguientes al
de la pub^licación de estas bases en la
Gaceta de Madrid, acom^pañándolas
de toda la documentación por la yue
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crean acreditar móritos para ocupar el
puesto yue concursan.

Teroera. Se sacan a concurso entre
Ingenieros de Montes las plazas de
In^geniero codaborador de la Sección
de Madera y de Inneniero colabora-

dor d•e Ia Sección de Corchos, Carte-

zas, Combustib4es vegetales y sus de-
rivados, dotadas en los presupuestos
con 6.000 pesetas d^ sueldo anual.

Para pader tomar parte en este con-
curso es necesario tener menos de cua-

renta años de edad y•]a aptitud física
necesaria para desempeñar las ftmcio-
nes pro^pias de cada p^laza.

Las instancias, acompañadas de los
documentos que acrediten las condi-
ciones y méritos exigidos en este con-
curso, habrán de ser pr^esentadas en
la Dirección general de A;ricultura,
Montes y Ganadería, dentro del ^plazo
de quince drias naturales, a contar de
la publicación de este concurso en

la Gncctrr de Madrid.

Burgos.-Trigo rojo, clase co-
rriente, a 39 pesetas los 100 kilos
Sln S8C0.

Mercados agrícolas y gandderos

lnformación directa por correo y telégrnfo

Trigo

EI mercado sigue estacionado.
El Ministro de Agricultura ha dic-
tado órdenes para que el ejército
de Marruecos se abastezca con
harinas españolas y para que el
ga^nado del Ejército, Guardia civil,
Seguridad y Asalto consuma direc-
tamente, sin desnaturalizar, el tri-
go necesario para su alimentación
del adquirido .por el Estado que no
reúna las condiciones mínimas ne-
cesarias para producir harinas pa-
nificables. EI precio del quintal
métrico de tales trigos habría de
ser de 35 pesetas, sin envase, so-
bre vehiculos en puerta de alma-
cenes. Estas órdenes influirán en
la desanimación del mercado de
piensos, si bien la verdadera cau-
sa de su paralización es la abun-
dante hierba para el ^anado, que
hace disminuir su consumo.

EI campo sigue disfrutando llu-
vias y tem^peraturas suaves. Insis-
timos en que todo esto perjudicará
mucho a la cosecha próxima, por-
que llegarán las plantas a ls pri-
mavera con poca resistencia y so-
bre todo porque están los campos
llenos dc malas hierbas, que este
tiempo de lluvias que llevamos im-
pide ciestruir.

Barcelona.-Los precios, espe-
cialmente en lo que a Castilla se
refiere, flojos. Extremadura preten-
te sostcnerse.

La demanda puede decirse nula
y la tendencia del mercado, floja.
De la línea Avila-Segovia se hacen
ofertas a 39,50 y 39,25; de Peña-

fiel se ha operado a 39; linea Sala-
rnanca ofrece a 39; línea Cáceres-
Badajoz ofrece a 37,50 y 38 y se
paga de 37 a 37,25; Sigiienza ofre-
ce a 40 y 40,50; de Zaragoza,
hucrta, se ofrece a 43.

Precios en pesetas los 100 kilos
sobre vagón origen.

Noticias de última hora anun-
cian que el señor Consejero de
Eco-nomía tiene en proyecto la i^m-
plantación en Cataluña de un ré-
gimen re,gulador del mercado tri-
guero análogo al de Madrid.

En el Centro de España parecc
que ha sido mal recibido el propó-
sito, .por los perjuicios que de él
se puedan derivar.

Málaga.-Con dificultad se co-
locan^ pequeñas partidas a 39 y 40
pesetas los l00 kilos.

Salamanca.-Los vendedores es-
tán retraidos, lo que mejora algo
el mercado. Los can•deales buenos,
a 39 y 40 pesetas los 100 kilos so-
bre vagón esta estación; la clase
Noé, a 38 pesetas; el Barbilla y el
Híbrido, a 38.

Arévalo.-Es escaso el "volumen
de operaciones. De Barcelona, que
es el mercado consumidor, hubo
poca demanda. Se hacen ventas a
40 pesetas los 100 ]cilos, sin saco,
sobre vagón.

Zaragoza.-Se nota una mayor
firmeza en las cotizaciones. Los de
fuerza, superiores, son los írnicos
que están a la paridad de la tasa;
las demás calidades no pueden al-
canzarla,

Valladolid.-Las pocas partidas
dc trigo que venden algunos agri-
cultores oscilan entre 67 y 68 rea-
les fanega, habiendo dentro de la
provincia distintos puntos en don-
de se pr:lgan entre 64 y 65 reales.

^:ehac^a

Bar-celona.-Flojas, hab^én^dose
ccdido a 30,50 pesctas ^qtlintal las
de Peñafiel; línea Segovia preten-
te 31 peçetas, sin vender; Extre-
madura ha cotizado 29,50. De Lé-
rida se han vendido a 37 pesetas
en almacén comprador esta plaza.

Málcrpa. - Escasas operaciones
entre 35 y 3 i pesetas los 100 kilos.

Bargos.-Cebada ladilla, 32 pe-
setas con saco; caba^llar, a 31,50
pcsetas con saco.

Zcrragoza.-Las corrientes del
país se pagan entre 30 y 31 pese-
tas los ]00 kilos; las de la Mancha
y Extremadura, a i^uales precios
sobre vagón origen, y las superio-
res de Castilla, entre 32 y 33 pe-
setas.

Valencia.-Las de procedencia
andaluza y extremeña, a 31 pese-
tas quintal, con saco, sobre vagón
origen; las de zona manchega,
a 32,50.

Salamanca. - Las operaciones
que se realizan son a 30 pesetas
los 100 lcilos sobre vagón esta es-
tación.

Arévalo.-^Es total el retraimien-
to de los compradores. Se ceden a
30 pesetas los 100 kilos, con saco
incluído, sobre vagón esta esta-
ción.

f^vena

Brrrgos.-A 32 pesetas los 100
kilos, con SflcO.

Barcelona.-Estacionarias en 29
y 29,50 pesetas los ]00 kilos en
líneas extremcñas, alcanzando 29
las de Castilla.

Zaragoza.-A 30 y 31 pesetas.
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Centeno

Barcelona.-Ofertas a 30,50 ^pe-
setas los 100 kilos en línea de
Cuenca.

Burgos.-32 pesetas los 100 ki-
los, con saco.

Valladolid.-12,50 pesetas fa-
nega.

Salamanca.-Poca demanda. La
cotizacián es 32,50 pesetas el cluin-
tal métrico, sobre vagón esta es-
tación.

Arévalo.-No existe demanda,
ya que el precio bajo que tiene el
tri^o im,posibilita el consumo de
este cereal.

Se cede a 31 pesetas los 100 ki-
los, con saco, sobre vagón estación
salida.

Garbanzos

Arévalo.-No se efectúa opera-
ción alguna, tropezando los alma-
cenistas con muchas dificultades
para hacer ventas debido a la com-
petencia que les hacen los proce-
dentes de Méjico.

Maíz
Barcelona.--Encalmado. E1 Pla-

ta, a 42 pesetas; el de Lérida, a
35,50 y 35,75 en origen y 38 alma-
cén comprador en esta plaza. Pre-
cio por 100 kilos.

Málaga.-El fino de Málaga se
sostiene firme y se pa.ga entre
38,50 y 39 pesetas. EI de clase co-
rriente sevillano, muy ofrecido a
38 y 39 pesetas en ésta, no encuen-
tra colocación.

Valencia.-El Blanco, a 33 pese-
tas; el Amarillo palomo, a 37, y el
Amarillo gordo, a 34. Precio por
l00 kilos en origen.

Habas

Málaga.-Mazaganas blancas, a
43 y 44 pesetas; mazaganillas
blancas y moradas, a 42 pesetas;
cochineras, a 41 pesetas.

Habones, sin compradores. Mer-
cado, flojo. Tendencia a baja.

Barcelona.-- Se ofrccen de Ex-

tremadura y tlndalucía a 42 pese-
tas, pagán^dose a 41 y 41,50 los
100 kilos; las de Mallorca, a 50 y
51 pesetas.

Vinos

El mercado se ha animado al^o,
como consecuencia de las disposi-
ciones sobre alcoholes vínicos.

Navarra.-Los vinos navarros se
cotizan entre 2 y 2,15 pesetas gra-
do por ]00 kilos.

Tontelloso.-EI vino de quema
se paga a 1,3] pesetas grado y
hectolitro; pero, animados con las
disposiciones sobre alcoholes, se
pretende a 1,50 pesetas.

El vino de exportación blanco y
tinto 14b, clases superiores, se ven-
de a 22-23 pesetas estación de ori-
gen.

Almendralejo.-Se compra para
exportación a 22 céntimos grado y
arroba de 16,64 litros, y para la
destilación igual precio. Todo ello
en bodega de vendedor.

Vnlencia.-Tinto Alicante, de
1.80 a 1,85 pesetas por grado y
hectolitro; clarete Mancha, de 1,65
a 1,70; blanco Mancha, de 1.95
a 2; moscatel seco, de 1,80 a 1,85.

Alcoholes

Tonielloso.-Alcohol de residuos
vínicos ouedan en nlaza fabricados
unos 2.000 hectolitros y primeras
materias para otros 2 ó 3.000 hec-
tolitros. Las últimas ventas, de
buenas calidades, se hicieron a 250
pesetas hectolitro.

Valencia.-Destil ado vínico de
95-96 grados, a 239 nesetas; rec-
tificado de vino de 96-97 grados,
a 253; desnaturalizado de 94-96
grados, de 145 a 150 pesetas.

A ceite

E1 mercado de aceite, sostenido
en estos íiltimos dias, se ha para-
lizado a última hora. Los compra-
dores se retraen, están a la expec-
tativa y se niegan a operar.

Sevi/la.-Ultimamente se habían
hech^ operacio^es a 61,50 y 62 rea-

les arroba, base tres grados, que-
dando luego las ofertas sin colo-
car.

Bilbao.--^Estos últimos días no
hay precios. En l^os anteriores se ha
pagado a 61 reales arroba, base
tres grados, en línea general; el
filtrado, a 70, y el R. Extra, a 164,
precios cif.

Málaga.-Se opera a 61,50 rea-
les arroba, base tres grados. Mer-
cado, muy indeciso, y, aunque todo
inclina a creer que a medida que
van terminando las moliendas va-
yan reaccionando más los precios,
no se nota gran demanda.

Borjas Blancas.^La campaña
está muy adelantada en toda esta
provincia, y en algunos sitios está
terminada definitivamente. Por lo
mismo se cree que los precios su-
birán.

Se com,pran aceites dulces y de
menos de un ;grado de acidez a los
precios de 150 a 155 pesetas los
100 kilos. Las clases frutadas se
pagan a 160 y]65 peseta^, y las
clases del Alto Aragón, cuya pro-
cedencia es más ordinaria, están
entre 140 y 145 pesetas.

Estos precios son sobre fábrica.

Algodón
Ultimos precios del Centro Algo-

donero:
Barcelona.-137 ^pesetas ]os 50

kilos de disponible Good, Midd,
Texas, incluídos los impuestos.

Nueva York.-A febrero, 11.25
centavos libra; a marzo, ]1,11; a
abril. 10,96; a mayo, 10,81 ; a ju-
nio, 10,67.

Liverpool.-Febrero, a 5,83 peni-
ques libra; marzo, a 5,81 ; abril, a
5,78; mayo, a 5,74; junio, a 5,70.

El Havre.-Febrero, a 234 fran-
cos los l00 kilos; marzo, a 237;
abril, a 236.50; mayo, a 240; ju-
nio, a 239,50.

Azúcares

Sevilla.-Los precios, en pesetas
los ]00 kilos, que se cotizan son
los siguientes:

P. G. primera, Granada, saco
blanco, a 172 pesetas; P. G. pri-
mera, Granada, saco yute, a 17l ;
P. G. primera, Bética, saco blanco,
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a 171 ; P. G. primera, Béticá, sacu
yute, a 169; blanquilla, clase pri-
mera, envase yute, a 169; cortadi-
llo, primera, tamaños números ]20,
130, 180 y 260, a 208; ídem pri-
mera, tamaño número 300, a 213;
ídem segunda, tamañus números
200 y 300, a 188.

Lanas

Los precios se mantienen firmes
y se espera urta mejora cn los pre-
cios de tudas las clases.

En los mcrcados extranjcros au-
menta la dcmanda.

En el mercado nacional se coti-
zan: en Si.giienza, la blanca sucia,
a 26,50 pesetas arroba, y la negra,
a 23; en Scgovia, la mcrina blan-
ca sucia, a 35 pesetas, y la negra,
a 26.

La Asociación gencral de Gana-
deros ha liquidado estus días p<r-
sados partidas de lanas blancas,
cntrefinas, dc las provincias dc Al-
bacetc, Ciudad Real, Cucnca, Gra-
nada, Jaén y T^ledo, a precios en-
tre 25,75 y 34 pesetas arroba, se-
^;ún clase y rendimiento.

Abonos

Se cotizan en Barcelona, por 100

Ue venta:

BUSQUETS H E RMANO^ Y Cía•
Cortes, 591 BARCELONA

AGRICULTURA

kilos y ^por vagones com^pletos, a
estos precios:

Superfosfato de hueso 18-20 por
100 ácido fosfórico y 1/2 por 100
nitrógeno, a 17 pesetas; superfos-
fato de cal 18-20 por 100 ácido
fosfórico soluble, a 13,50; ídem
idem 16-18 por 100, a 12,50; ídem
idem 13-15 por 100, a 11,65; sul-
fato de amuníaco 20-21 por 100
nitrógeno, a 29; nitrato de sosa
15-16 por 100 nitrógeno, a 28; ni^-
trato de cal 15-16 por 100 nitró-
geno y 28 por 100 de cal, a 27;
suifato de potasa 90-92 ^por 100,
equivalente a 49-50 por l(^ potasa
pura,a 34;cloruro de potasa 80-85

VACUNO .

LnNAR...

por 100, cyuivalente a 50-51 por
100 potasa, a 28; sulfato de hierru
en granu, a 12,50; Idem íd. en ^pol-
vo, a 13; materia urgánica córnea
,natu^ral 10-i l pu^r 100 nitrógeno y
2-3 por 100 ácidu fosfória^, a 38.

Ganados

E1 ganado de cerda, del que de-
cíamos en nuestro suplemento que
está a^prccio ruinoso, ha rcaccio-
nado algo en el mercado, debido
a yue las provincias pruductoras,
ante cutizaciones tan bajas, han
reducido sus ofertas.

MATADEROS C L A S C S
KG. CANAL

Prccios plas.

Madrid.. . . . .. . . Vacas . . . .. . . . . . . . . . . 2,5f a 2,61
Idem. .... ... .. Terneras asturianas ..... 3,73 a 4,(10
Barcelona. .... . Vacas .... . . . . . . . . . . . . . . . 2,20 a 2,4U
[dem . . .. . .. . .. Ternera gallega . .. .... . . :i,20 a 'i,^i0
Valencia . . . . . . Vacas . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
Idern.......... Terneras ........ ....... 3 55

Madrid . . . . . . Corderos nuevc^s . . . . . . . . 4,25 n 4,3h
Barcel^ma.. .. . . Corderos . . . . . . .. . .. . . . 4 00 .r 4,10
Valencia . . . . . . Idem extremeñ^^s.. . . . . . . . 3,95

1 Madrid ...... .. Extremerius y andaluces. . 1,75
PoRCrNO. Barcelona. .... Extremerius ............. 2,20a2,25

I Valencia . . . . . . . Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ^a! viv^^

•

1
U[ lA

Unión Químicn y Lluch, 5. A. ^
Colle EI 12 de Abril, 2• VAIIADOIID .̂

^_.^........^.--^.^..^.^ ^.^.^.^.^ ^.^.^.^ i
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L eg i s l ac ión d e int e r és

BONIFiCACIONES A LOS PRES-
TAMOS SOBRE ACEITE DE

OLIVA

La "Gaceta" del día 19 de enero pu-
blica un Decreto cuya parte dispositiva
es la siguiente: ^

"REGLAMENTO

De las bonificaciones

Artículo 1.° Podrán disfrutar de los
beneficios de bonificación de intereses,
y en su caso de bon ficación en la pri-
ma de seguros, los tenedores de acei-
te puro de oliva que lo pignoren en
alguna de las formas establecidas en
el artículo 6.°, establezcan el contrato
de ,préstamo con arre ►lo a lo dispues-
to en este Res^lamento y lo formalicen
con ahuno de los Bancos autorizados
por la Oficina del Aceite, sieudo con-
dición indispensable que los prestata-
rios al suscribir el contrato se obli^uen
a inmovilizar la prenda por uno de los
plazos establecidos en el art. 7.°

No podrán aco^erse a tales benefi-
cios los contratos de pignoración de
aceite de orujo. La Comisión mixta del
Aceite podrá, no obstante, en lo futu-
ro, acordar la aplicación de los precep-
tos de este Re^lamento a dichos prés-
tamos, si las circunstancias lo aconse-
jaran, pero en nin^ún caso a pi^nora-
ciones de aceite de orujo refinado ni a
sus mezclas.

Art. 2.° Las bonificaciones podrán
ser variadas en cualquier momento pa-
ra préstamos futuros, cuando el curso
del mercado o las circunstancias cre-
diticias lo aconsejen; pero permanece-
rán invariables para los préstamos con-
tratados y^para el plazo a que inicial-
mente se haya comprometido ei pres-
tatario.

Art. 3.° Del compromiso de inmovi-
lización podrán ser liberados los pres-
tatarios, en todo o en parte, para al-
^runo o al^unos dc los plazos, o para
todos, cuando así lo acordare la Co-
misión mixta del Aceite, la que podrá
tomar tal acucrdo si sc determinara
una carestía exagerada en el mercado.

Dicho acuerdo no modificará los ti-
pos de bonificación establecidos para
los riréstamos realizados,

Art. 4.° La Comaión mixta del
Aceite podrá suspender la, bon;fi;a-
ciones para nuevus préstan^us de a::ei-
te, para determinadus plazos o para
todos, cuando sea bastante la cantidad
de aceite inmovilizada. También podrá
suspenderlas para alguna o a^gunas de
las formas establecidas en el art. 6.", u
fijarlas de cuantía distinta nara cada
una de ellas.

Art. 5." La bonificación de intere-
ses será mayor cuanto mayor sea el
plazo com^prometido, pud.endo Ilegar-
se a la bonificación total para la inmo-
vilización durante un año de la canti-
dad que se estime como remanente de
cada cosecha.

Art. 6.° Las 5onificaciones se po-
drán conceder sobre préstamos reali-
zados en las siguientes formas:

1.° Préstamos a tenedores de acei-
te sin desplazamiento de prenda y sin
seguro de garantía ^le la m:sma.

2.° Préstamos sobre aceite a tene-
dores que lo depositen en prenda en
los aimacenes de las entidades credi-
ticias.

3.°. Préstamos a Sindicatos de pro-
ductores o a tenedores que depositen
colectivamente ia mercancía en alma-
cenes puestos por ellos a dísposición
^del prestamista.

4.° Préstamos sin desplazamiento
de prenda a tenedores de aceite que,
ade.más de con los seguros habituales,
afiancen su préstamo con uno que crr
bra la garantía de la prenda.

5.° Préstamos real:zados por el
Servicio Nacional de Crédito Anrícola.

Art. 7.° Inicialmente, y a partir del
día de publicación de este Reglamen-
to en la "Gaceta de Madrid", los pla-
zos de inmovilizsrón (plazo de prés-
tamo a que se cbli,^a e( prestatario) y
eI tanto por cie^ito de bonificac:ón de
interés anual correspondiente a cada
uno de ellos scrán los si ;uientes:

A tres meses, dos por ciento.
A seis meses, dos y medio por ciento.
A nueve meses, tres por ciento.
A doce meses, tres y medio por

ciento.

Dichas bonifica^^ones serán aplica-
bles a todas las formas de préstamo
previstas en el art. 6.°, mientras la Co-
misión mixta dcl Aceite no tome otro
acuerdo.

Los acuerd^s sucesivos de la Comi-
sióii mixta dzl Aceite que modifiquen
lo esiablecido ín;cialr.:ente en este ar-
tículo serán publicad^s en la "Gaceta
de Madrid".

Art. 8." A los ^prestatarios que,
s.endo cu;tiva.dores de olivar o fabri-
cantes de aceite, pertenezcan a la Aso-
ciación Nacional de Olivareros de Es-
paña o a]a Federación de Exportado-
res de Aceite de Ol,va de Esparia, cu-
yos préstamos se realicen en la forma
cuarta, la Com.isión mixta del Aceite
podrá acordar bonificarles parte del
importe del seguro que cubra la ga-
rantía de la prenda.

Inicialmente se bonificará el importe
de la prima del sel;uro de ^la prenda a
que se refiere el art. 23 con un 0,6fi
por 10^ del precio de la preuda que
figure en el contrato de préstamo en
los préstamos a doce meses, y con
0,50, 0,34 y 0,19 .por ]00, respectiva-
mente, a los nueve, seis y tres meses,
y ello, por ahora, solamente a los cul-

tivadores de olivar y a]os fabricantes
de aceite que no practiquen la expor-
tación; pero ateniéndose siem.pre a lo
prevenido en e^l primer párrafo de este
artículo, la Comis^ón mixta del Aceite
podrá, en lo sucesivo, modificar la
cuantía de las bonificaciones y exten-
derlas a los prestatarios yue practi-
quen aqu'ella.

Art. 9.° Para el mejor cum,plimien-
to de lo dispuesto en este Reglamento,
y también a los efectos de lo preveni-
do en la Orden del Ministerio de Tra-
bajo, Justicia y Sanidad de 6 del co-
rriente, en relación con la aplicación
del Decreto de 22 de septiembre de
1917, sobre prenda a^rícola, este 1Vli-
nisterio crea en la Oficina del Aceite
un "Re^istro de Préstamos sobre Acei-
te de Olíva", que tendrá el carácter de
re^ístro pirblico, y en el que se inscri-
b:rán las operaciones de préstamo so-
bre aceite, con anotación de sus datos
y caracteristicas.

Art. 10. Las bonificaciones estable-
cidas en los artículos 7.° y S.° se harán
efectivas a los interesados ^por medio
del Banco prestador cuando la liqui-
dación del préstamo al vencimiento del
plazo de inmovilización com,promet'do
por el prestatario. Pero si el prestata-
rio no hubicra cumplido su com,promi-
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so de inmovilización o sus obligaciones
establecidas en el contrato de présta-
mo, perderá todo dereciho a bonifica-
c:ón, salvo el caso en que el no cum-
pl.imiento del ^plazo de inmovilización
fuera motivado por no ^haber pudido
el Banco ^prestador prorrogar el con-
trato en alguno de sus vencimientos.

De las inspecciones

Art. 11. La Oficina del Aceite rea-
lizará de manera cóntínuada inspeccio-
nes comprobator:as de la realidad de
los depósitos ^ie aceite dados en pren-
da en cualyuiera de las formas previs-
tas en el art. 7.°

Los prestatarios, y los Bancos ^pres-
tadores cuando la pignoración se haga
en sus almacenes, facilitarán en todo

momento la realización de las inspec-
ciones, y en su caso, suscribirán obli-
gadamente las correspondientes actas
de inspección. El no hacerlo así deter-
minará la ^pérdida de todo derecho a
las bonificaciones a que se refieren los
artículos 7.° y 8.°

Art. 12. En el caso de que de las
inspecciones resulte comprobado el
cambio de calidad, la merma o la des-
aparición de la prenda, el inspector le-
vantará la correspondiente acta, de cu-
yo contenido la Oficina de1 Aceite da-
rá conocimiento al Banco ^prestador, y
a la Compañía ase^uradora si se tra-
tara de préstamos realizados en la for-
ma cuarta.

Las actas se extenderán por dupli-
cado, serán suscritas por el inspector
y el interesado, o sus representantes o
dependientes, y si éstos se negaren a
firmarla, se requerirá la presencia de
dos testi^os o de un agente de la au-
toridad para que lo hagan a requeri-
miento del inspector. Un ejemplar del
acta será remitido a la Oficina del Ace -
fe, siendo entre^ado el otro al intere-
sado. ^.

Art. 13. Los inspectores irán pro-
vistos de una orden del director de la
Oficina del Aceite, que deberán exhibir
al realizar las inspecciones, y en el
ejercicio de su función gozarán de la
consideración de a^entes de la autori-
dad a todos los efectos.

Art. 14. Para la mejor eficacia de
las inspecciones, la 06cina del Aceite
dispondrá rutas de inspección, deter-
minándose por sorteo cuáles habrán de
ser las localidades inspeccionadas, y
también por sorteo se determinará,
dentro del término municipal de cada
localidad, un cierto número de presta-

tarios a los cuales les serán compro-
bados sus depósitos.

En tasos es^peciales, ]a Oficina del
Aceite podrá disponer inspecciones
sueltas sin sujeción a sorteo.

De la Banca

Art. 15. Podrán realizar préstamos
acogidos a los beneficios de este Re-
glamento cuantos Bancos sean habili-
tados para ello por la Uficina del Acei-
te, por com.prometerse a fijar el tipo de
interés a yue se refiere el art. 16 y a
aplicar a los préstamos los preceptos
de este Reglamento. Sus contratos de
préstamo, cuando se formalicen por
escritura pública, deberán sujetarse a
lo dispuesto en el Decreto de 22 de
septiem^bre de 1J17 y modificac:ones
sucesivas, y cuando se réalicen por pó-
liza de .présta.mo ordinaria o acogién-
dose a lo prevenido en la Orden del
Ministerio de Trabajo, Justicia y Sani-
dad de 6 del corriente mes, deberán
extenderse, respectivamente, con suje-
ción a los modelos A y B que se in-
sertan con este Reglamento y forman
parte del mismo.

Art. 16. El tipo de interés anual se-
rá el oficial de descuento para papel
comeroial (actualmente 5 por ]00) y
como mínimo 4,5 por 100.

Art. 17. De las escrituras de prés-
tamo, el Banco prestata^rio remihirá
una copia simple a la Oficina del Acei-
te. Al ^pie de dicfia copia suscribirá el
Banco la manifestación de que es
transcripción literal del ori^inal.

En la escritura se indicará ^la Com-
pañía de se^uros, de entre 6as autori-
zadas por la Oficina del Aceite, a la
que se aplique el contrato de seguro.

Art. l8. Las pólizas de préstamo se
harán por triplicado, debiendo remitir
al ,prestador un ejemplar a la Oficina
del Aceite, en un plazo máximo de dos
días, contados a partir de la fecha del
documento.

En dichas pólizas, cuando se trate
de préstamos en la forma cuarta, se
indicará la Compañia de seguros, de
entre las autorizadas por la Oficina del
Aceite, a la que se aplique el contrato
de señuro.

Los préstamos establecidos en la
forma cuarta, por medio de póliza, no
se harán efectivos hasta tanto que la
Oficina del Aceite haya comtmicado al
prestador su inscripción en el "Reryis-
tro de Préstamos sobre Aceite de Ol^-
va", a que se refiere el art. 9.°

Art. 19. Los Bancos remitirán a la

Oficina del Aceite una liquidación de in-
tereses y pago de .primas de seguro de
cada préstamo realizado, ,a la cancela-
ción del mismo.

Art. 20. Los ^prestadores podrán,
, cuando lo juzguen conveniente, man-

dar muestras del aceite pignorado a la
Oficina del Aceite, para que por su La-
boratorio se libre el correspondiente
certificado de análisis.

La investigación del grado de acidez
se fiará gratuitamente, mientras que
las restantes determinaciones serán
facturadas, como máximo, con arreslo
a]a tarifa de dicho Laboratorio.

De los seguros

Art. 21. EI seguro de los présta-
mos realizados en las formas l.", 2°,
3.° y 5.°, de las establecidas en el ar-
tículo 6.°, podrá realizarse libremente

por las Compañías aseguradoras que,
de camún acuerdo, escojan los intere-

sados.

EI seguro de los ^préstamos realiza-
dos en ]a forma 4.° se esta5lecerá por
medio de pólizas flotantes, que la Ofi-
cina del Aceite contrate con las Com-
,pañías ase^uradoras que cumplan lo
dispuesto en este Re^lamento, y que
posean capacidad legal suficiente para
el ase^uramiento de los riesgos referí-
dos, debiendo presentar cada Co.mpa-
ñía una certificación de sus Estatutos
y otra de la Dirección general de Se-
^uros, acreditativa de su capacidad pa-
ra el ase^uramiento de todos y cada
uno de los riesgos enumerados en el
artículo siguiente.

Art. 22. El contrato de seguro cu-
brirá los siguientes ries^os, y a juicio
de la Comisión mixta del Aceite, por
lo menos en la forma y a^mplitud con
que a continuación se definen:

a) Los ries^os a cubrir serán los
de incendios, robo y crédito.

1.° Seguro de incendios.-Ries^o
ordinario de incendio, los ocasionales y
producidos ^por la caída o explosión del
rayo, explosiones del gas de hulla, ace-
tileno o butano; del acet^leno e hidró-
;eno comprimidos; de la dinamita, de
los aparatos de vapor, de los aparatos
que no sean cal^dera ni máquina de va-
por; de ]os daños provenientes de los
aparatos del ,alu•mbrado eléctrico y de
la explosión de motores alimentados
por esencias y aceites minerales, aun
cuando no vayan se`uidos de incendio.
Sin embar^o, no se responderá de los
daños causados por exp^losión de la di-
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namita u otro explosivo en caso de
guerra civil o extranjera.

Igualmente queda inc^luída la garan-
tía de los siniestros producidos por
motín o tumtilto popular, o ^por aten-
tados individuales o colectivos, con
finalidad política o social, en la forma
siguiente:

Las Compañías aseguradoras, no
obstante lo que dispongan los artículos
de sus corndiciones generales, res^pon-
derán delos siniestros cuyo origen sea
el anteriormente^citado, quedando es-
tablecido que en caso de incendio, y a
falta de convenio amistoso entre las
partes, los peritos, con arreglo al arti-
culado de las condiciones generales de
la póliza y del art. 407 del Código de
Comercio, decidirán acerca de las cau-
sas del siniestro, de los daños am.pa-
rados por la ,páliza para la fijación de
la suma a indemnizar por las Compa-
ñias.

2.° Seguro de robo.-Riesgos de
ro^bo ordinario y expoliación, motín,
saqueo y pillaje y daños ipor sabotaje,
incluso los que se causen por ]as me-
didas que se tomen para la defensa o
por la represión del motín.

3" Seguro de crédito.-Riesgos de
insolvencia provenientes de la desapa-
rición total o parcial de las mercan-
cfas pignoradas imputable a^l pro^pieta-
rio de las mismas o a sus familiares y
dependientes.

Por el hecho de la svscripción de las
pólizas flotantes, aceptarán las Co•m^
pañías aseguradoras la ,presunción de
la previa existencia de las mercancías
aseguradas, tal y como se describan
en los suplementos cjue se emitan a las
mismas, a cuyo efecto se les confiere
el dereoho de efectuar cuantas insipec-
ciones y compro5aciones consideren
pertinentes.

b) Cada operación de préstamo
quedará asegurada por todo el perío-
do de su duración y quince días más,
en los cuales se procederá a su liqvi-
dación. De necesitarse ,para la liquida-
ción un periodo mayor, será ampliado
el seguro por el iplazo que se concep-

túa necesario, mediante el abono de la
prima suplementaria que corresponda.

c) En los casos de siniestros ocu-
rridos por alguno de los riesgos inc^luí-
dos en los séguros de incendios y de
robo, la indemnización se dedicará, en
primer término, a abonar a la entidad
que haya efectuado el préstamo el im^
,porte del mismo. El excedente hasta
com^pletar el valor de las mercancías
aseguradas constituidas en prenda se-
rá satisfecho al pro,pietario de las mis-
mas. En lo refativo al seguro de cré-
dito, la indemnización cubrirá el im-
porte total del préstamo asegurado.

Art. 23. La pri.ma total anual por

todos los riesgos referidqs en el artícu-
lo anterior no podrá, en ningún caso,
ser superior al 1,25 por ]00 del ,precio
de la prenda que figure en el contra-
to de préstamo. Este limite su^perior
podrá ser variado para contratos de
seguro futuros, cuando así lo acuerde
la Comisión mixta del A.ceite, y es
aplicable cvando el tipo de pignora-
ción sea igual o su.perior al 75 por 100
del precio del aceite que figure en el
contrato de préstamo.

Si el tipo de ipignoración fuera infe-
rior al 75 por 100 expresado, se enten-
derá automáticamente modificado el ti-
po de prima, reduciéndose de manera
proporcionada en lo que ^hace referen-
cia al riesgo tercero de ^los señalados
en el artículo anterior, la ,prima del
cual se evaluará, para estos efectos,
restando de la prima total 0,50 atri-
buíble a los otros riesgos.

EI i^mporte de las iprimas de segu-
ro setá .pagado por los Bancos a las
Compañías aseguradoras por cuenta
del prestatario.

Para el cáleulo de la príma a apli-^
car a.períodos inferiores o superiores_
a un año se buscará la prima diaria di-
vidiendo la anual ipor 360 y se multi-,
plicará por el número de días de du-
ración del préstamo En todos los ca-
sos se añadirá la prima correspondien-
te a quince días.

Art. 24. En los contratos en póliza .

flotante que la Oficina del Aceite es-
tablezca con las Compañías asegura-
doras no se exigirá pago de cantidad
mínima inicial.

Art. 25. Los contratos de seguro
re^lativos a préstamos hechos en la for-
ma cuarta se considerarán realizados
y o^bligarán, por tanto, a las Compa-
ñías aseguradoras, a ipartir del momen-
to de inscripción de los contratos en
el "Registro de Préstamos sobre Acei-
te de Oliva", a que se refiere el artícu-
l0 9.°

Art. 26. No obstante lo dispuesto
en el artículo anterior, las Compañías
aseguradoras extenderán suplementos
para cada préstamo a favor del Banco
beneficiario. Dichos suplementos serán
enviados a ^la Oficina del Aceite, la que,
despu^és de anotarlos, los remitirá a
los Bancos respectivos.

A tal efecto, la Oficina del Aceite
mandará a cada Compañía de Seguros
relación diaria de las a,plicaciones que
le corres;pondan, con indicación de los
respectivos Bancos beneficiarios.

Art. 27. La Comisión mixta del
Aceite podrá en todo momento sus-
pender la aplicación de nuevos ries-
gos a las Compañías aseguradoras que
a su juicio no cumplieren de manera
satisfactoria sus o►ligaciones contrac-
tuales.

En tales casos, la Oficina del Acei-
te dará conocimiento a la Banca para
que ésta suspenda toda nueva aplica-
ción de riesgo a las Compañías de que
se trate.

Art. 28. La ^Comis^ón mixta del
Aceite publicará en la "Gaceta de Ma-

drid" los acue.rdos que adolote en uso
de las facultades que en este Regla-
mento se le atribuyen, cuando así con-
venaa, para mejor conocimiento de los
interesados.

Art. 29. La ejecución de cuanto en
este Re^lamentn se dispone ouedará a
car^o de la Oñcina del Aceite, asisti-
da por vn Conseio asesor, cuva com-
posicián y funciones acordará la Co-
mis^ón mixta del Aceite.

M O D E L O A

POLIZA DE PRESTAMOS C(7N PIGNORACION DE ACEITE

Número ............ VencirRiento .........
Pr"éstamo por pesetas ...............

Don ................................................. domiciliado en ................................., entre^a en calidad de prenda a1
Banco .............................. el aceite que declara ser de su propiedad, y cuya clase, cantidad y circunstancias se ex-
presan al dorso de esta póliza.

DiCha mercancÍa queda dGpositada en el almacén sito en ..................................... a disposición de ............
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............. y cuyas Iláves se hallan en poder de .............................., a( objeto de garantizar pignoraticiamente el
pago de pesetas ............................... equivalente al ...... por 1(JO del precio del aceite, y que dicho D. ...............
................................. recibe en préstamo del Banco........................, así como el de los intereses y gastos, que
son de cuenta del prestatario.

La duración del préstamo es de tres meses, prorrogable por ............ :períodos de tres meses hasta un año, si el
Banco ................................. no manifiesta su voluntad de rescindirlo, avisando quince días antes del vencimiento
primero o de cada prórroga.

Se reputará vencido en el caso de quiebra, concurso o suspensión de pagos del deudor, o en el de que el pre-
cio del aceite descienda más de un 10 por ]00 del precio establecido en esta póliza, a no ser que el ,prestatario re-
ponga fondos o aumente la garantía en igual cantidad.

EI interés del ^préstamo es de ...... por ]00 anual y 1 por 1.00t) de comisión trimestral, pagaderos por trimestres
anticipados, entendiéndose ,que el tipo de interés variará con arreglo a las oscilaciones que establezca e( Banco de
Es^paña sobre el de •descuento ^para pa^pel comercial, y será como mínimo de 4,5 por 100.

Acogiéndose a los beneficios de bonificación de intereses establecidos en el Decreto de 29 de noviembre de 1935,
el prestatario se ob.liga a renovar esta póliza hasta un plazo total de .................. meses, contados a partir de esta
fecha, si el Banco^ ..................... está conforme en tal renovación.

Los gastos de transporte, almacenaje, conservación, timbre, seguros e irr^^,uesto, asi como los de ejecución de la
prenda, en su caso, serán de cuenta del prestatario.

EI Banco no responde del ^menoscabo, fadta, merma o deterioro que sufra la mercancía depositada, ya provenga
de la naturaleza o vicio de la misma o de cualquier otra causa no imputable a su culpa o negligencia.

Vencido eI préstamo y sus prórrogas por haber expirado el plazo estipulado o ipor incum^plimiento de las condicio-
nes del contrato, el Banco podrá proceder a la ejecución de la prenda en públi:ca suba^sta, utilizando a su •elección el pro-
cedi^miento judi^cial o extrajudicial autorizado por las leyes.

En la primera subasta regirá necesariamente el precio de •pesetas ............. estipu!ado en la presente ,póliza. En
la segunda subasta se hará una rebaja del 2,5 por 100, y si tarnpoco se obtuviera postura admisible, se celebrará la
tercera, sin sujeción a tipo.

Caso de que el producto de la venta no llegase a cubrir las cantidades garantizadas por la prenda, el prestata-
rio responderá al Banco de la diferencia con los demás bienes de su ipropiedad, presentes y futuros.

Un ejem,plar de esta póliza, que se extiende por triplicado, se remitirá, en término de dos días, a la Oficina del
Aceite, obligándose el prestador a comunicar a la misma Oficina todas sus modificaciones hasta su cancelación.

Hec^ho por triplicado en ............................... a...... de ........................ de ......
(Firma de los contratantes.)

M O D E L O B

POLIZA DE PRESTAh10 CON PIGNORACIC)N DE ACEIT•E (SIN DESPLAZAA1!ENTO)

(FORniA 4.a)

Número ............ Vencirtriezzto .........

Préstamo por pesetas ...............

Entre el Banco ............................ Sociedad anón:ma, con domicilio en ................................., calle de .........
................ número ......, como entidad prestadora, de una parte, y de otra, como prestatario, D. .....................
......................... domiciliado en ................................., de ........., años de edad, estado ..................... y profe-
s;ón ......................... se conviene y estipula con arreglo ail Decreto-ley de 22 de septiembre de 1917 y Orden del
A7inisterio de Trabajo, Justicia y San:dad, fecha 6 de enero de 1936 ("Gaceta" del 9), y Reglamento de ...............
................ lo siguiente:

Primero. Importa el préstamo objeto de este contrato la cantidad de .................. pesetas, que el prestatario
declara recibir en este acto, obligándose a satis^facer igual cantidad a la entidad prestadora en su Sucursal de ......
.. ..... .............. el día ......... de ......... ........... .... de ............

Los intereses del préstamo a razón del ...... por ]00 anual y la com•isión del I por 1.000 trimestral, con un im-
porte total de ............... pesetas, son anticipadamente pagados ,^or el prestatario en este acto, y la misma condi-
ción liabrá de cumplirse al vencimiento .para las sucesivas renovaciones.

Estas se entenderán por el Banco por plazos de tres meses hasta el máximo total de un año, previo cumplimiento
del anterior requisito y s'.empre que no manifieste e] Banco su voluntad de dar por terminado el contrato, avisando
quince días antes de cada vencimiento trimestral.

Se reputará vencido en el caso de quiebra, concurso o suspensión de pagos del deudor o en el de que el precio
del aceite descienda más de un 10 •por 100 del precio establecido en esta póliza, a no ser que el prestatar^o reponga
fondos o aumente la ^arantía en igual cantidad.

Para acogerse a los beneficios de las honificaciones establecidas en el Decreto de 29 de noviembre de 1935, el
prestatario deberá renovar esta póliza hasta cm p'azo total de ............... meses, contados a partir de esta fecha, si
el Banco está conforme en tal renovación.

El prestatario se obli^ga a invertir la cant:dad ^?restada en fines agrícolas.
Segundo. EI prestatario declara poseer de su pro,piedad el aceite cuya cantidad, valor, envases y lugar de al-

macenamiento y demás circunstancias constan al dorso de esta póliza como parte integrante de la misma.
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bicha mercancía queda afecta en concepto de prenda agrícola para asegurar el reembolso del préstamo a que
antes se hace referencia, más un 20 por 1(><) de su im^porte }^ara ^posibles gastos y costas.

El iprestatario se hace cargo de la custodia y conservación de la mercancía bajo das condiciones establecidas por
las disposiciones que rigen esta especie de prenda.

Vencido el préstamo y sus prórrogas pox haber expirado el ,plazo estipulado o por incumplimiento de las con-
diciones del contrato, el Banco podrá proceder a la ejecución de la prenda en pública subasta, utilizando a su elec-
ción el procedímiento judicial o extrajudicial autorizado por las leyes.

En la primera subasta regirá, necesariamente, el precio de pesetas ................ estipulado en la presente póliza.
En la segunda subasta se hará una rebaja del 25 ;por ]00, y, si tam;poco se obtuviera postura admis;ble, se celebrará
la tercera, sin sujeción a tipo.

El prestatario queda advertido de la obligación que contrae de tener los bienes pignorados a disposición del adju-
dicatario o del a^creedor, en su caso, bajo ]as responsabilidades civiles y penales que procedan.

Caso de que 'el ,producto de la venta no llegase a cubrir las cantidades garantizadas por la prenda, el ;prestatario
responderá al Banco de la diferencia con los demás bienes de su Uropiedad presentes y futuros.

Tercero. Los gastos de transporte, almacenaje, conservación, timbre, intervención, seguros e impuestos, así como
los de ejecución de la prenda, en su caso, serán de cuenta del prestatar^o.

^Cuarto. El ,prestatario declara que el aceite ;pignorado no se halla sujeto a cumplimiento de ninguna otra abli-
gación.

Quinto. EI Banco asegurará por cuenta del prestatario en .......................................... (1) los riesgos de in-
cendios, robo y crédito, por el importe del valor de la .prenda cor,signado en esta póliza para los dos primeros y el del
préstamo ipara el último. ^

Sexto. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 17 de enero de 1936, se extiende este contrato por
triplicado, y el Banco se obliga a remitir a la Oficina del Aceite, en el plazo reglamentario, un ejemplar, obligán-
dose el prestatario a comunicar a Ia misma O^ficina todas las modificaciones de esta póliza hasta su cancelación.

Séptimo. Este contrato de prenda será registrado en el "Registro de Préstamo sobre Aceite de Oliva", de la
Oficina del Aceite, establecido de acuerdo con lo iprevenido en la Urden de Trabajo, Justicia y Sanidad de 6 de ene-
ro de 1936, el cual servirá de resguardo a los efectos de auíentificar su feeha.

Heoho ^por triplicado en ............................ a...... de ................................. de ......

(Firmas de ]os contratantes.)

Dorso común a las dos pólizas

Se indicará:
1.° Cantidad de aceite en kilogra-

mos.
2.° Valor calculado a la cotización

del día en la ,plaza.
3.° Naturaleza, clase y contenido

de cada uno de los envases en que es-
tá depositado.

4.° ^Vlunicipalidad y lugar de alma-
cenamiento; y

5.° Grado de acidez.
Nota.-Para acogerse a los benefi-

cios de bonificación establecidos en el
Reglamento de Agricudtura, Industria
y Camercio de 17 de enero de 1936,
esta póliza deberá ser inscrita en el
"Registro de Contratos sobre Aceites
de Oliva", de la Oficina del Aceite.

Madrid, 17 de enero de 1936.-AL-
VAREZ MENDIZABAL."

CIRCULACION DE ALCOHOLES

La "'Gaceta" del día 31 de enero pu-
blica una Orden del M;nisterio de
Agricultura, con la siguiente parte dis-
positiva:

"1.° Que por la Dirección general
de Aduanas, y en cumplimiento de lo

preceptuado en el artículo 1.° de9 De-
creto de este Ministerio de fecha 24
del actual, se ordene con urgencia a
los Inspectores especiales que no au-
toricen 1a salida de ^as fá^bricas de al-
cohol en que se empleen ,primeras ma-
terias que no sean vinos, o de los de-
pósitos de las mismas, a los alcoholes
neutros que produzcan, sean para el
consumo o para las fá^bricas de desna-
turalización, a excepción de aquellos
que en cumplimiento de la medida
primera, apartado D), de] articulo úni-
co de la Ley de 4 de junio de 1935,
adquiera 1a Compañía Arrendatar:a del
Monopolio de Petróleos durante todo
el tiem;po que los alcoholes de vino
conserven la exclusiva ,para todos los
usos.

2° Que se autorice ^la circulación
de alcoholes o aguardientes de i>ajo
grado, procedentes de residuos de vi-
nifica^ción, desde las destilerias a las
fábricas rectificadoras, s:empre que es-
ta circulación se sujete a ^as normas
y requisitos que establecen la Ley y

Reglamento de Alcoholes.
3.° Que en cumplimiento de la nor-

ma sexta del apartado B) de la Ley

de 4 de junio último se autorice la cir-
culación, con derechos garantidos, dc
los alco•holes neutros de residuos de la
vinificación a ]os depósitos, almacene:

o locales que para los efectos de su

inmovilización o constitución de ga
rantía pudieran habilitarse.

Asimismo, este Ministerio ha tenido
a bien disponer.

Que, a efectos de sancionar ^las rn-
fracciones que puedan cometerse, t^n-
drán la consideración de productos

prohi;bidos y comprendidos en el uú-
mero segundo del artículo 5.° de la Ley
Penal y Procesal, en materia de ron-

trabando y defraudación, todos ayue-
Ilos a.lco:holes cuyo uso y circulac:ón
no se halle temporalmente permitido
por el mencionado Decreto y sus dis-
posiciones complementar^as.

M^adrid, 28 de enero de 1936.-AL-
VAREZ MENDIZABAL."

PRESTAMOS CON PRENDA DE
TRIGO

La "Gaceta" del día 1 de febrero
publica un Decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

"Artículo 1.° La Banca ^privada y
las Cajas generales de Ahorro inscritas
con tal caráoter en el Registro espe-
cial del Ministerio de Trabajo, Justicia
y Sanidad, podrán coadyuvar a la ac-

(1) Indicar la razón social de la Compañia aseguradora que se elija.
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ción del Estado. en la regulacicín del
mercado del trigo efiectuando présta-
mos con garantía ^prendaria de dicho
cereal con o sin desplazamiento de
prenda.

Las entidades que realicen estos
servicios lo harán con arreglo a las
condiciones que se fijan en este De-
creto para las Cajas generales de A•ho-
rro o^con arreglo a las que en su día
se seña^len para la Banca privada.

Podrán ser beneficiarios de estos
préstamos las entidades agrícolas o
los particulares tenedores de dicho
cereal, siem^pre que no tengan la ^con-
dición de almacenistas, especuladores
o harineros.

Art. 2.° Las Cajas generales de
ahorro operarán con el caráeter de
Delegaciones del Servicio Nacional de
Crédito Agrícola a todos los efectos
establecidos en el Decreto dal Minis-
terio de Agricu(tura d•e 13 de septiem-
bre de 193^4, quedando autorizadas
para establecer a su vez las delega-
ciones y representaciones que crean
necesarias para el ,mejor dese7volvi-
miento de sus actividades relacionadas
con el citado Servicio de Crédito Agrí-
cola.

Su actuacián se extenderá a sus res-
pectivos radios de ac^ción o a los más
am,póios que, de acu^erdo co•n las mis-
mas, se señalen por dicho servicio.

Art. 3.° Cuando los présta^mos se
formalicen sobre prenda sin desplaza-
miento, adem'as de la prenda se exigi-
rá una garantia subsidiaria ^que po-
drá ser da de una entidad agrícala, un
Ayunta^miento o un grúpo de a.gricul-
tores que no sea in^ferior a•cinco. En
todos estos casos, la responsabilidad
adquirida ^colectivamente será manco-
munada y solidaria.

E1 Ministerio de Agricultura, Indus-
tria y Camercio adoptará das medi-
das oportunas para que todo el trigo
constituído en prenda sin desplaza-
miento sea desplazado a los de.pósitos
que a este fin se establezcan antes del
30 de junio.

El tipo de ^pignoración para estas
operaciones será el 50 por 100 del va-
lor del trigo a precio de tasa, eleván-
dose al 75 por 100 una vez que la
prenda se haya desplazado.

Art. 4.° Cuando los préstamos sean
realiza.dos sobre prenda desplazada
incumbirá al Ministerio de Agriculdura,
Industria y Comercio la adopción de
las disposiciones oportunas relativas a

la designación de los depósitos y al
reconocimiento, conservación y perma-

nencia ^de la prenda, no síendo de
cuenta de las Cajas los gastos que ipor
estos mitivos se ocasionen. Una uez
consti^tuidos los depósitos, das Cajas
de A^horros ^formalizarán los présta-

mos y entregarán a los prestatarios
contra resguardo el 75 ^por 100 del va-
dor de la ^prenda a precio de tasa.

Art. 5.° Todas las operacio•nes con
prenda de trigos tendrán un plazo má-
xi•mo de noventa ^días y serán renova-
bles por igual tiempo, con el límite
de un año, sin que esas renovaciones
impliquen gasto alguno para los pres-
tatarios.

Devengarán un interés superior en
I por 100 al que fije el Ba^nco ^de Es-
paña para el descuento de ^los docu-
mentos representativos de dichas ope-
raciones, E^stos intereses serán li,qui-
dables por días y su cuantía no ^podrá
exceder en ningún caso del 5 por 100
anual.

Art. 6.° Si llegada la feoha de can-
celación de los créditos el trigo estu-
viera sin vender por el prestatario, el
Ministerio de Agricultura, Industnia y
Co^mercio facilitará su co}ocación al
precio de tasa o autorizará al acree-
dor para !a libre venta.

EI Ministerio podrá ordenar en
cuaLquier mo;mento la venta de los tri-
},ros pignorados al ^precio de tasa, ^sin
esperar la fecha•de vencim^iento de los
préstamos o de sus prórrogas.

Art. 7.° Por dicho Ministerio se
di^ctarán las disposiciones com^plemen-
tarias precisas para la ejecución del
presente Decreto.

Dado en M.adrid, a treinta y uno de
enero de mil noveci^entos treinta y
seis."

VENTA DE FOSFORITA PULVE-
RIZADA

La "Gaceta" de 31 de enero ^publica
la siguiente orden d^el Ministerio de
Agricultura:

"Ilmo. Sr.: Teniendo conocimiento
este Departamento que los fosfatos
naturales que circu•lan en el mercado
^para emplearlos como abono son en
5u mayor parte sola•mente moili^dos y
no de una finura suficiente pa^ra ^poder
ser aplicados convenientemente como
abonos en la Agricultura, puesto que
su eficacia está relacionada directa-
mente con el mayor grado de finura
que tengan:

Reswltando que el Decreáo de 2:8 de
febrero de 1935, relativo a la comipo-

sición y pureza de los abonos, dispo-
ne an su artícudo 12, párnafo tercero,
lo referente al grado de pulverización
o de fin!ura que ^ha^n de ten:er las es-
corias de desfosforación:
^ Considerando que en el citado ar-
tí^culo se observa la om^isión de la
fosforita pu•Iverizada y que, aun tra-
tándose d-e ma,teri^a de escaso consu-
mo ^en España, debe sujeta•rse su co-
mercio y venta a detenminado grado
de finura, a fi^n de garantizar en todo
momento los intereses del agricultor:

Considerando que para el co^mercio
y venta de fasfo^ri,ta pulverizada es
d^e aplicación el párrafo tercero del ar-
ticulo 12 del ^Decreto de 28 de febre-
ro de 1935, que obliga a irudicar la fi-
,nura que tengan las escorias de des-
fosforación, debiendo ser tal que el 75
a 85 ;por 100 ^pase por .el tamiz nú^me-
ro ]00,

Es^te Ministerio se ha senvido dis-
poner que en la venta de fos^forita
,pulverizada es obligaáorio para el ex-
pendedor ^consignar en ilas etiquetas y
facturas el gra^do d^e finura, ^debiendo
ser tal que el 75 al 8^5 por 100 pase
por el tamiz número ]00 (que con-
tiene en 27 mil^metros cuadrados 100
,mallas y cuyos hilos sen de 0,11 a 0,12
milím^etros de diáTnetro).

Madrid, 30 de enero de 1936.-
P. D., ANTON[O BALLESTER.-Se-
ñor Director general de Agricultura,
Montes y Ganaderia."

E X TR ACTO
DE LA

"GACETA"

Sustancias alimenticias

Orden del Min'.sterio de Agricultura
dec9arando que sólo pueden calificarse
como ^sustancias alimenticias de pri•me-
ra necesida•d, las que enumera el ar-
tículo 2.°, ,párrafo 2.°, del Reglamento
de 29 de marzo de 1930, condicionán-
dolas todas a que sean de consumo ge-
neral. ("Gaceta" del 24 de enero de

1936. )
Alcoholes de vino

Decreto del Ministerio de Agricultu-
ra aplicando la autorización concedida
por el inciso C), apartado D), del ar-
tfculo único de la ley de 4 de junio
de 1935, que concede la exclusiva de
los alcoholes de vino para todos los
usos. ("Gaceta" del 25 de enero de

1936. )
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Cupo sobre larias

Urden del Minaterio de Agricultura

,disponiendo quede redactado en la for-
ma que se indica el apartado 2." de la
Urden de 2S de marzu del año próxi-
mo pasado ("Gaceta" del 29), relatí-
va a lanas. ("Gaceta" del 25 de enero

de 1936.)
-Utra ídem íd. fd., el apartado 6."

del artículo 1.° de la Urden de 23 de
diciem^b^re último (°Gaceta" del 3 de
enero actual), re.lativa a lanas. ("Ga-
ceta" del 25 de enero de 1936.)

1
Im,portación de pieles

Grden del Min:sterio de Agricultura
relativa a cu,pos para la importación
de picles sin curtir de ganado lanar.
(`Gaceta" del 25 de enero de 1936.)

^ratado de comercio con la Gran
Bretaña

Orden del Minaterio de Agricultura
disponiendo que el Ingeniero agróno-
mo don José Da Casa Calzada se tras-
lade a Londres como D^elegado de este
Ministerio en la Comisión negociado-
ra del tratado de comercio con la Gran
Bretaña. ("Gaceta" del 25 de enero de

1936. )
,

Préstamo con pignoración de aceite

Orden del Ministerio de Agricultura
disponiendo se ajusten a los modelos
que se insertan las pólizas de présta-
mos con pignoración de aceae. ("Ga-
ceta" d^el 27 de enero de 1936.)

^̂

de abunos para yue pudieran cuntinuar
empleando hasta fin de añu ^las etique-
tas que venían aplicándose anterior-
mente a los enwases de abonos, en lá
forma prescrita por el Decreto de 14
de noviembre de 1919. ("Gaceta" del
29 de enero de 1936.)

Riegos de Hellín

Urden de•I Ministerio de Ubras públi-
cas aprobando la información pública
y, por lo tanto, técnica y definitiva-
mente, el :proyecto de los negos de He-
llín. ("Gaceta" del 30 ^de enero de

l 936.)
Importación de maíz

Urden del Ministerio de Agriculhtra

prorrogandu hasta el 31 de marzo pró-

^imo el plazo para la importación de

n^aíz durante la segunda ctapa marca-

da en la Urden de 17 de octubre de

1J35. ("Gaceta" del "3U enero 193ti.)

Circula^ción de alcoholes

Urden del Ministerio de Agricultura
di:poniendo yue por la Uirección ge-
ueral de Aduanas se ordene a los Ins-
p^^ctores especiales que no autoricen la
salida de las fábricas de alcohal en
que se emhleen pr:m^eras materias que
no sean vinos, o de los depósitos de
]as mismas, a los alcohules neutros que
}^roduzcan; que se autorice la circula-
ción de alcoholes o aguardientes de
bajo gra•do, procedentes de residuos de
vinificación y que se autorice la cir-
culación con derechos garantidos de
los alcaholes neutros de residuos de la
vinificación. ("Gaceta" del 31 de ene-
ro 1936.)

Comisión del Cáñamo

Decreto del Minister:o de Agricultura
disponiendo que en el ,plazo de yuince
días se const,tuya en ]a forma yue se
in:dica la Comisión d^el Cáñamo. ("Ga-
ceta" del 1." de febrero 1936.)

Servicios de lnspección Fitopatológica

Decreto del Minister^o de Agricultura
estableciendo normas ^para la actua-
ción conjunta de los Servicios de Ins-
pec^ción Fitoi^atológica y de Inspec-
r.icin, Vigilancia y Regulación de •las
Ex;portaciones, con arreglo a lo dis-
puesto en e•I art. 2." del I^ecreto de 9
de noviem,bre de 1935. ("Gaceta" del
1." de febrero 1936.)

Estatuto del Vino

Decreto del Ministerio de Agricultura
esta^b,leci^endo normas para la divulga-
ción y cumplimiento de lo prrceptuado
en el art. 43 del Estatuto del Vino, res-
pecto al suministro de vino corriente
en las comidas, y ^para el aprovecha-
miento por los Estabbecimientos de
Beneficencia de las raciones de vino no
coiisumidas. ("Gaceta" dcl 1." de fe-
brero 1936.)

Préstamos con prenda de trigo

Decreto de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros relativo a préstamos
con prenda de trigo. ("Gaceta" del
l.° de febrero de 1936.)

Canon sobre la uva de Almería

Importación de café

Orden de1 Ministerio de Agricultura
relativa a los cupos de importación de
café. ("Gaceta" de 28 de enero de
1936. )

Venta de abonos

Ordcn del Ministerio de Agricultu•ra
disponiendo se considere ampliado el
plazo yue autorizaba a los fabricantes

/

Venta de fosforita pulverizada

Orden del Ministerio de Agricultura
disponiendo que en la venta de fosfo-
rita pulverizada es obligatorio para el
expendedor consignar en las etiquetas
y facturas el grado de finura de la
misma. ("Gaceta" de] 31 de enero
1936. )

Urden del Ministerio de Hacienda
dictando normas para la i^ercepción
por las Aduanas de] canon de una ,pe-
seta o el que por campaña fije el Mi-
nisterio de Agricu^(tura, Industria y Co-
mercio, por barril de uva o su equiva-
lencia en peso neto, exportado de la
provincia de Almería, establecido por
ley de 19 de julio del año próximo pa-
sado. ("Gaceta" del 1.° de febrero de
1936. )

jPROPIETARIOS! ^REGANTESi EQUIPANDO SUS FINCAS CON
PRODiICTOS BOMBAS WORTHINGTON,

Bombas de todne cleaes • Motorea de exploaión • Compreaores TENDREIS MAS AGLIA CO1V
Bombas CONIFLO para pozor MENOS GASTO-CONSULTENNOS

BOm bas y Cons traceion es tlecSnicas MADRID, Av Conde Peñalver, ^3.

WOI^THINOTON, S. A. BARCELONA, P.a de la LIei^ersídad, 3.
VALENCIA, Jorge 7uan, 8.
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Derechos arancelarios del. maíz

Urden del Ministerio de Agricultura
fijando en 8,27 pesetas oru el quintal
m^étri^^co. los d^erec^hos que graven ]a
entrada del maíz en España durante la
,primera decena del mes actuaL ("Ga-
ceta" del 1.° •de fe,brero de 1936.)

Intervención en el mercado del aceite

Urden (rectificadá) del Ministerio de
Agr:cu•]fura disponiendo que las nor-
mas de aplicación de lo dispuesto en el
Decreto de 28 de febrero de 1935, so-
bre intervención del mer•cado interior
del aceite de oliva, sean las consigna-
das en el Reglamento que se publica.
("Gaceta" del 1.° de febrero 1936.)

Estatuto del Vino

Decreto (rectificado) del Ministerio
de Agricultura estableciendo normas
para la d^vulgación y cumplimiento de
lo •preceptuado en el art. 43 del Esta-
tuto del Vino, respecto al suministro
de vino corriente en las comidas y^pa-
ra el aprovecha^míento por los Esta-
blecirnientos de Beneficencia de las ra-
ciones de vino no consu•midas. ("Ga-
ceta" del 2 de febrero 1936.)

Irl;portación de madera

Decreto del Ministerio de Agricultura
dap^?n^endo que la importación de ma-
d^^a tarifada por la partida ]O1 de1
vigente Arancel de Aduanas, para la
Pe:^insula e Islas Baleares, se somete-
rá <,I régimen de contingentes. ("Ga-
ceta" del 4 de febrero 1936.)

Comisión mixta del Corcho

^Urden del Ministerio de Agricultura
ac!arando de la manera que se inserta
^l art. 3.° del Decreto de 13 de mayo
de 1932. ("Gaceta" del 4 de febrero

1936. )

Peritos agrícalas

Convocatoria de exámenes de ingre-
su eu la Escuela Profesiona^l ^de Perr-
tus Agrícolas. ("Gaceta" del 4 de te-
brero 1936.)

Plantilla de Ingenieros de Montes

Urden del Ministerio de Agricultura
aproba^ndo la plantilla que se inserta
del Cuenpo de ingenieros de Montes.
("Gaaeta" del 5 de febrero de 1936.)

Harinas para el ejército de Marruecos

Urden del Ministerio de Ag,ricultura
interesando del señor Jrrinistro de la
Guerra 1•as órdenes o^portunas para el
apravisionamiervto con ha^rinas espa-

,ñolas de las fuerzas del ejército de
operaciones en las zonas del Prot,ec-

,torado Español en Marruecos. ("Ga-
ceta" de 5 d^e febrero de 1936.)

Trigo para el ganado del Ejército

Onden del ^linisterio de Ag^ricultura
imteresando del señor Ministro de la
Guerra que ^por ^los Parques d^e lnte^n-
dencia se verifiquen las com:pras direc-
tas de trigos pa^ra substituir ^parcia^l^
mente a la cebada en la ración alimen-

ticia del ganado del Ejército. ("Gace-
ta" del 5 de febrero de 1936.)

,Trigo para las Fuerzas de Gobernación

Orden del Ministerio de Agricultura
interesando del señor Ministro de la
Gobernación que, por los órganos pro-
pios de los Cuerpos de Fuerzas depen-
dientes de dichu departamento minis-
terial, se verifiquen co^mpras de trigo

,para substituir parcialmente a la ce-
bada en la racicin alimenticia del ga-
nado de los mismos. ("Gaceta" del 5
de febrero de ]936.)

Pensiones para el extranjero

Urden del Ministerio de Agricultura
disponiendo que en lo sucesivo las
pensiones ipara ampliar estudios en el

^extranjero los ingenieros agrónomos y
,peritos agrí^colas, se rijan con arreglo
a las coridiciones que se indican.
("Gaceta" del 6 de febrero de 1936.)

Reforma Agraria

^ Orden del Ministerio de Agricultura
^aprobando los Estatutos para explota-
^ción colectiva de predios rústicos y
,autorizando para concertar contratos
,de arrendamientos a la Sociedad de
,Ubreros del Campo "La Concordia",
^de Almonacid del Marquesado (Cuen-
^ca). ("Ciaceta" del 6 de febrero de

1936.)
Reforma Agraria

Onden del Minfsterio de Agricultura
dando nonmas para aplicar coactiva-
mente •la Refonma Agraria a las fin-
cas camprendidas en los •apartados 2.°
al 10 del articulo 10 de la ^ley de 9 de

,noviem^bre último. ("Gaceta" del 8 de
febrero de 1936.)

Difusión del cultivo de maíz

Urden del Ministerio de Agricultura
dispaniendo que el Servicio de Difu-
sión entre los agricuLtores de dife-
rentes variedades de anaíz, se reali^ce
com arreglo a las normas que se indi-
can. ("Gaceta" d•ei 9 de febrero de
1936. )

Concurso para Ingenieros de Montes

Urden del Ministerio de Agricultura
convocando Concurso para prove^er
tres plazas de Ingenieras y una ^plaza
de preparador vacantes en el Institu-

,to Forestal de Investigaciones y Ex-
periencias. ("Gaceta" d^el 19 de fe-
brero de 1936.)

Seguros contra el Pedrisco-Caja de Seguros Mutuos^ contra el Pedrisco

F',s la íinica Entidad de carácter 1VIUTUO qne Ileva trabajando este seguro en toda Espafia desde hace diez y seís

años con constante óxlto.

Sus tarifas son muy económicas. Sus condiciones, las más favorables para los mutnaliatas. No ealste lucro para

Is Entidad, ni por su carácter mutuo necesita buscar beneficios a un capital que no exlste.

Pida detalles a las Ofícínas de esta CAJA: LOS 11^IADRAZO, 15 - 1^IADRID
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ZPueclen repl antarse con vi-

áes americanas ^os pagos

no ^i^oxeraáos?

Don Luis García, de Madrid.-"Flaciendo uso de l^^s
rcitcrados ofreci^mientos de ^la lli.putación provincial,
da pedí 5Oo barba^dos de vid^es a^merica^nas, de sus
viveros de Ar►anda, pa^ra ^plantarlos en el término dc
Fuencarr^al, con prapósito de injertarlo^s en su día co^n

vidcs clc cstc tc•rreno. Y ha^o constar que t>royccto
hacer la ^plantacirín precisamente en el mismo terreno
donde hace años existió una viña. Adcmás, el término
de Fucncarral figura oficiadmeute como fi^loxerado.

La propagación de la filoxera es facilísima, y pue-
de hacerse por cl viento, ^por arrastres d^e aguas, ^por
contacto directo a través del terreno, por ^contamina-
ción ^producicia en la forma quc hemos expiicado an-
tes, por Ilevar insectos ad}ieridos cn la tierra que que-
da en ^los instrumentos de cu^ltivo, en el ^ca^lzado de los
pcones o en las pezuñas del ganado, que no es posi-
ble ^pensar en desinfectar constantementc.

Así, ^pues, es mi o^pinión que no ^hay causa ningtma
razonable para prohi^bir la planta^ción cíe vides ameri-
canas en pagos ^de viñedos situados en términos mu-
nici^pales ya filoxerados.

Como ustcd mtry hien dice, en el aspecto legal, la
razón le asiste, y en el aspecto técnico puedc trti^lizar
los argu^mentos anteriores.

La nsociaciÓn de Labradores del ^pue^blo se
a mi propósito, ale^ando yue, en rcalidad, no

o^pone
existe 1.1t^5 F, frnténcz Cuendc.

la filoxera y que a^l pilan^tar yo los barbados de vid Lngeniero agrGnomo

americana puedo perjudicar a los viñedos del térm:no,
por ser ^precisamente estos barbados los yue pucden
propagarla.

No i^.^noro que, decde un puntu de vista legal, no
pueden irnpedirme que Ileve a cabo la plantaciéín pre-
ycctada. Yero quisiera saber si, en realidad, .puedo
rausar rm laerjuicio a los dt^más propietarios o si sc
trata dc una o^pinión errónea. En cl pritner caso, r^^-
nunciaría a mi proyecto, ^perr^ nu en el se^^midu.'.

En toda la región vitícola de la Meseta Central, don^
de la invasión filoxérica se ha producido de manera
bastante irregular y con alternativas bniscas de avan^
ces rápidos u^paralizaciones prolongadas, ha ^const^
tuído sicmpre ^m problema la plantación con vides
americanas en los terrenos situados en pagos de viñe-
dos aun no filoxerados.

Ha sido creencia errónea la de considerar que forzo-
samcnte la planta americana habría de Ilevar en su
sistema radicular la filoxera y, por tanto, ser tm me-
dio ^de propagación y ataque para los viñedos próxi-
mos. La propiedad que tienen las plantas americanas
de resistir las picadtu•as del insecto no lleva consigo
la obligación de que en sus raíces vivan y se desarro-
Ile la filr^xera, y atmyue pudiera darse cl caso de que
algtma de estas plantas, procedentes de vivcros infes-
tadc,s, Ilevaran algru^os insectos cn su sistcma radicu-
lar, la infección que se produciría habría de ser siem-
prc menor que la que forzosamente tiene que verifi-
carsc por cl empleo dc los mismos instrrrmentos de
rultiv^ y del mismo gana^do de trabajo, tanto en los
pa;rrs filr^xcrados como cn aquellos otros inmtmes.

Transplante c1e pinos

Uon A. Ruiz Carijo, de Murcia.- "Con motivo de
unas roturaciones, yuicro trasplantar lus ^pinos ^peque-
ños quc cxisten a otros lu,ares del rnont^e y deseo rnc
dit;an cl mejor sistema y época, indicándome hasta
qué alttn^a aproximadamentc son susceptibles los pinos
para el trasp^lante. S^rai de 6a clase Ila^mada carroscos."

En los trabajos de repoblación forestal en gran es-
cala, los pinos se transplantan aprovechando las llu-
vias otoñales o las de primavcra. Las plantitas no sue-
len tener arriba de dos años; la proba^bilidad de que
éstas "agarren" es inversamente proporcional al tiem-
po que han permanecido en el vivero. Es decir, que
aquellas plantitas que nacieron en la primavera, per-
manecieron en el vivcro durante el vcrano y se trans-
plantan en el otoño, prenden o"agarran" con ^mayor
seguri^dad que si se ]as deja tudo ^cl invierno y se trans-
plantall en la segunda primavera; y éstas, a su vez,
con mucha mayor seguridad, quc si se las deja has-
ta el segtmdo otoño o hasta la tcrccra ^primavera.
Más allá de este lapso dc tiem;po no suelen dejarsc sin
transplantar los pinos, porquc las probabilidades de
que arraiguen son ya muy escasas, debido a que los
pinos "arrancados" del terreno no reponen las tenues
raicillas terminales, por las que la planta absorbe y sc
nutre de los jugos de la tierra. Cuanto rnás vieja es
una planta, más desarrollado tiene su sistema radical,
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más hondamente hincadas en el suelu están las raíces,
más se han alejado éstas del nudo o cuello vital de la
planta y, •por ^consiguiente, más difícil es el conservar
intactas tales raicillas, que en la operación del trans-
plante se desgarran y quedan embebidas en el suelo.
Ahora bien, en el caso que se nos ^consulta, en el que
se trata de transplantar sólo un reducido número de
pinos, cabe utilizar unedios y,procedimientos que, ^por
lo entretenidos, no serían aplicables en las repoblacio-
nes en gran escala.

Hemos teni.do o ►asión de ver transplantados y arrai-
gados pinos de cuat`ro metros de altura, mediante el si-
guierrte procedi^miento:

Un año antes del transplante, se aisla el pino, hin-
cando tablas en todo su adrededor de m.odo que for-
me un cajón, que aprisione a lo sumo un metro cúbi-
co de tierra. De ese modo se habrán cortado totalmen-
te las raíces laterales del pino, pero éste seguirá vi-
viendo merced a su raíz central clavada en el suelo.
A1 llegar la pri^mavera, camo el .p•ino no ha ^perdido vi-
talidad, repondrá buen número de sus raíces latera-
les, dentro de la tierra que aprisiona el tablestacado.
De ese modo ya no hay inconveniente en el siguiente
invierno de aserrar la raíz central y verificar el trans-
plante del pino en su "ce•pellón" de tierra, al lugar
donde deba em:plazarse definitivamente.

A1 efectuar esta últi^ma o.peración, se abrirá rm hoyo
o poza en el terreno de las ^dimensiones suficientes pa-
ra que encaje el cepellón del pino que se transplante, y
se afianzará éste con un tutor bien ^hincado en el suelo,
poniéndole además tres cuerdas mtry tensas para evi-
tar que el viento zarandee e impida al pino la repo-
si^ción de su sistema radical.

].16ti Anfonio Lleó.
Ingeniero de montes

iDebe plantarse con pro-
ductores directos?

Don Ramón Víltena, de Entrema (Logroño).-

"^Existen actualmente productores directos de uva
tinta y blanca que sean resistentes a la filoxera y a
las enfermedades de] "oid9o" y "•mildeu"?

^Son productivos, y qué clases de vinos .producen;

es ^decir, si son aptos para el comercio y consumo?
^Qué casas son las que se dedican a expender •di-

chas ^lantas?"

Las plantaciones a base de productores directos
efectuadas casi siem.pre en zonas muy atacadas por el
mildeu y el oidio, no se han extendido en las res-
tantes comarcas vitícalas españolas debido a los nu-
merosos inconvenientes que presentan.

La calidad del fruto que suministran es muy defec-
tuosa y se caracteriza por sabor desagradable mtry
pronunciado (denominado ;por los franceses Foxé).

Por otra parte, la resistencia filoxérica de los mejo-
res ti^pos de productores se ^ha comprobado ^que re-
sulta deficienfe, debiendo apelar en la mayor ^parte de
los casos e injertarlos de nuevo, con lo cual se pres-

oinde de la principal ventaja yue se busca con estas
plantaciones.

A pesar de la propaganda intensa hecha por vive-
ristas franceses a base de no^mbres pom^posos, no ha
podido extenderse su cultivo, limitándose a.plantacio-
nes ^muy pequeñas en climas donde el cultivo de la vid
está en el verdadero límite y la producción de vinos
tiene un aspecto limitado al co.nsumo fam^iliar.

Por todas estas razones, no es aconsejable intro-
ducir el cultivo de ^productores directos en regiones
donde existen tipos uniformes de vinos, los cuales no
habrían de mejorar con las aportaciones de uvas de
calidades notoriamente inferiores a las que se culti-
van.

1.167 F. Jiménez Cuende.
Ingeniero agrónomo

Piantación de ár6oles
j

Don José María Elías de Tejada, de Granja de To-
rrehermosa (Badajoz).-"Deseo saber qué árboles ma-
derables o de utilidad pudiera yo plantar en un trozo
cte terreno que ofrece las características siguientes:

Se trata de un pequeño tram.pal, con mucha fiume-
dad en todo tiem,po, en el que puede decirse que corre
materialmente el agua, cubierto de juncos, •por efecto
de dic^ha hu^medad, ya que en esas condiciones no
sirve para hierbas, ni ^para otra cosa que no sea una
plantación de árboles a propósito que, venciendo al
junco, ^pu^dieran desa^rrallarse, dando de este ^modo al-

guna utilidad al referido terreno.
En este país se suelen plantar en tierras asi cho.pos,

"alamos (blanco y negro), pues el eucali^ptus, cuya
madera no se aplica tanto, por ser más quebradiza y
abrirse más, ha dejado de •plantarse, como antes con
preferencia se hacía. AI mismo tiempo, épocas y reglas
para la plantación que me aconsejen, en su forma más
econámica, así como sitio de su adquisición, en mejo-
res condiciones."

En contestación a su consulta y teniendo en cuenta
las condiciones que según usted reúne el terreno, con
m^ucha humedad en todo tiempo, tanto que puede de-
cirse que siem:pre corre el agua, lo ^primero que debe
usted hacer para poder sacar algún mayor rendimiento
de él es sanearlo un poco, abriendo una zanja, lo más
profunda ^posible en el sentido de la máxima pendiente,
y si su extensión fuera mucha, abriendo otras auxilia-
res que concurran a ella. Después o antes de hacer lo
que acabamos de decir, es necesario que proceda usted
a destruir los juncos y vegetación actual por medio de
una roza seguida de que.ma, y si el terreno fuera fuer-
te, es necesario que dé usted una lat^or ^posteriormen-
te a todo, a fin de dejarlo en las mejores condiciones de
plantación; d^e esta labor puede usted excusarse si el
terreno fuera ^nuy suelto.

Ya en estas condiciones pudiera usted proceder a la
plantación, que si es por varetas de uno o ^dos años y
de ^ma longitud aproximada de metro, pued^e hacer a
barra con el terreno ya preparado como se ha dicho,
y si la plantación la hace usted con barbados o sea
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.

con cstacas de viveros, ya arraigadas, entonces debe-
rá abrir hoyos dc 0,50 en cu^bo.

La separación a que debe usted poner las plantas
es, aproximadamente, a un metro o a metro y medio
de distancia unas de otras en el primcr caso, y a unos
tres metros en el segundo.

Las especies que únicamente ,pudiera usted poner
en esa clase dc terreno son, como usted dice muy bi^en,
álamos o chopos, ya que ello une a su adaptación con
los terrenos húmedos la velocidad de su crecimicnto,
que hace que, a Icas diez o doce años de plantados, puc-
dan tener aprovechamiento. De las variedades de ála-
mos o chopos, co^mo vulgarmente se les conoce tam-
bién, las más aconsejables en este casu, a mi modo
de ver, son el álamo negro, conocido también con los
nambres de chopo de Italia o chopo lombardo, y toda-
vía mejor, los llamados chopos del Canadá o de Vir-
ginia o también carolino, ^por su mayor desarrollo, ma-
yor rusticidad y mejor madera.

Sin em^bargo, con cualquiera de los dos puede usted
obtener resultados satisfactorios. La época de haoer
esta plantación se va aproximando, pues debe verifi-
carse a ú ltimos de invierno, antes de que la savia em-
piece a moverse.

Como, dados los medios de plantación que le reco-
mendamos, uno de cllos le permite a usted esco^ger la
planta casi directamente, debe usted tener en cuen#a
para ello que no debe sacar varetas de rmo o dos años
más que de choperas perfectamente sanas y con la
corteza bien lisa y las yemas bien formadas, pues ^e
otra manera se expone usted a contratiempos; si adap^
tara usted el segundo ^modo, o sea el de varetas con
raíces o,plantones, com,o los Ilaman en general, enton-
ces se verá usted obligado, o bien a hacer un vivero en
una .parte del terreno con las varetas anteriores para
plantar al año si^guiente, o si quiere adelantar ^m año,
adquirirlos en alg^mo de los viveros que a ello se dedi-
can, y para lo cual puede consultar los anuncios de
esta Rcvista.
1 . t t3H Antonio Esteban de Faura.

Ingeniero agrónomo

Lanzallamas para comóatir
orugas

Don Francisco Ramírez, de Dehesa de las Corajas,
de Zorita ( Cáceres).-"Agradecería a usted el envío
del folleto del señor Cañizo, rogárrdoles me dit;an si
saben dónde venden los aparatos ("San Clement^" y
"Biosca") lanzallamas para combatir la oruga de que
habla el señor CaFiizo, y si sahe su .precio."

No podemos enviarle el folleto que nos pide; pur r^-
tar agotado.

Los a^paratos lanzallamas "San Clemente" y"Bios-
ca", puede adquírirlos: El primero, en la Casa }'andr^
Rodríguez y C.a, fábrica de San Clemente, Sevilla, y
el segrmdo, en la Casa Domingo Biosca, extintores de
incendios, Xifr^, 75, Barcelona. El primero cuesta al-
rededor de 75 pesetas.
1 I fi^ JoSé det Cnñizo.

Ingeniero agrónomo.

Maquinaria y bibliografía
para elaóoración cle vinagre

Don Joaquín Ochoa, de Olite (Navarra). "Un ser-

vidor desea montar, por el momento, una pequeña fá-
brica de vinagre de vino, y le agradecería, si e^ que
conoce casas que se dedican, dentro o fuera de Es-
paña, a la fabricación de maquinaria, para hacer esta
clase de vinagre, me las indicase, así como obras que

traten de esta materia."

Para pequeñas instalaciones de vinagrería no existen
casas especiales dedicadas a la fabricación de maqui-
naria, pudiendo encargar los envases a cual^quier to-
nelero medianamente inteligente, que sepa interpretar
los ,dibujos.

Algunos de estos dibujos para los diversos métodos
puede verlos en los artículos publicados por el que
suscribe en AGRICULTURA en el año 1933, pági-
n a s 530, 599, 671 y 747.

Para maquinaria en grande no conocemos, ,por e1
momento, casas españolas especializadas, pero también
se han fabricado los aparatos necesarios en talleres de
maquinaria a los que se les proporciona los planos o
condiciones de los diversos elementos que se precisan.

En el extranjero existen casas dedicadas a la fabri-
cación de instalaciones importantes, de las cuales po-
demós comunicarle la Casa Brewer Fréres, de París,
y la Casa Frin^s, en Alemania.

La bibliografía en español acerca de los vinagres es
escasísima, y en su mayor parte reducida a pequcños
folletos incompletos, cuando no a recetarios o a tumi-
tos breves en pequeñas encliclo^pedias.

Sin referirnos a estos últimos casos, citaremos:
Sotontayor, G.-"Elaboración de vinagres superiores

de todas clases" (1926).
Balaguer, F.-"Fabricación de vinagres" (Catecismos

del Agricultor y del Ganadero.-Calpe).
Ruilope.-"Fabricación doméstica del vinagre".
Marcilla, J.-"Vinagres vínicos" (Artículos publica-

dos en AGRICULTURA en el año 1933, pá^inas 530,
599, 671 y 747 ) .

Pacottet.-"Aguar^dientes y vinagres". (Traducción
española de la Biblioteca Wery.)

Algunas grandes enciclopedias de Química Indus-
trial, como las de Thorpe y Ullman, incluyen ref<:ren-
cias bastante extensas, pero que tampoco son conr,ple-
tas en lo que concierne al vinagre de vino.

Tampoco en francés son numerosas las obras que
tratan de vinagres vínicos. Entre las mejores, podemos
citar:

Astruc.-"Le vinaigre". (Bastante anticuada.)
Pacottet y Guittoneau.-"Eaux de vin de vinai^res".

(Biblioteca Wery), cuya traducción española hemos ci-
tado, y

Freitsch, J.-"Elaboration des vinaigres". A nuestro
juicio, la menos incompleta y la más moderna de las ci-
tadas.

En italiano son recomendables, como trataditos ele-
mentales:

Ottavi-Carpentieri.-"L'aceto" (1927. Biblioteca Ot-
tavi-Casale Monferrato), y
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(^ttcrvi-Garin^o Canirra.-"V ini di lusso e Aceti di lu^-
so" (1930. Biblioteca Ottavi), que se refiere a algunos
vinagres especiales.

En inglés los tratados sobre vinagres son ^nás nu-
merosos y más completos, pero apenas se refieren a los
vinagres vínicos.

Las abras más fundamentales y extensas sobre vina-
gres son las alemanas, aunque suelen también dedicar
menor atención a los vinagres de vino.

Citaremos, pur su importancia, solamente:
F. Rottenback. -'"Uie Deutsche Essigindustrie".-

Berlín.
H. Wustenfeld.-"Lehrbuch der Essigfabrikation".-

(Berlín. Editor, P. Parey.)
En este idioma se pu^blica una revista de gran inte-

rés científico e industrial sobre vinagres, titulada como
la obra de Rottenback arriba apuntada.

1.170 Juan Murcilla.
Ingeniero agrónomo.

Contrato cie arrenáamiento

Don Felipe de la Gala, de Granja, de Torreherrrtosa
(Badajoz).-"Ten^^o arrendada una finca en pequeñas
parcelas, cuyo arriendo tenminó hace das años, pero,

en virtud ^de la ley de 11 de septiem^bre de 1932 que
prorrogaba los arrendamientos, hacía im,pos^hle los
desahucios, porque reúno todos los reyuisitos legales
para ello y sólo me falta conocer los extremos siguien-
tes: Sabemos que hay que avisar a] colono con tres
meses de anticipación a la terminación del contrato,
y sabemos también ^que, si desde la pramulga^ción de

esta ley al término del contrato no hay esos tres me-
ses que la ley marca, el arriendo se .prorro^a por
un año más.

Primera pregunta. ^Este año más, ^es natural o
a^rícola?

Se^tmda.-Y si, ha^biendo habido más de esos tres

meses (o sea tiempo suficiente) yue la ley ^marca en-
tre la hromulgación y el término ^del contrato, yo no
hubiera avisado al arrendatario, ^podría desahuciar el
año que viene avisando a su debido tiempo? O,por el
cantrario, ^^quedarían prorrogados ^por tácita recorrduc-
ción? Y si no pudiese desahuciar, ^^podría, a^l menos,

Consfrucciones rurales
^rans►ormación de secanos en regadíos
l^royeclos de explofación
Organi^ación y dirección de ;incas
^rabajos fopográficos y de >naloración

^convertir dicho arriendo en aparcerías? Ueho mani-
festarle que la finca está este año de barbecho y yue
tengo contratos escritos de todos e(los."

Primera preguntn.-EI año del prcaviso es un aiiu
natural; pero el arrendatario tiene derecho a recoger
la cosecha pendiente y al abono de las labores prepa-
ratorias efectuadas en la parte no sembrada hasta que
se le dió el aviso del dueñ^^ de cultivar la tierra por
sí o por los familiares que determina la ley.

Segunda pregurtta^La ley de Arrendamientos, en
su artículo 10, esta^blece un derecho de prórroga a ta-
vor del arrendatario si éste no está incurso en ningun_c
de las causas de desahucio del artículo 18, derechci de
prórroga que abarca a uno o varios períodos iguaies
a los de las rotaciones de cultivo de la finca arr^nda-
da. Para ejercitar este derecho el arrendatario debe
notificarlo al arrendador ,por escrito con doce m^ses
de anticipación, por lo menos, a la fecha del primcru
y sucesivos vencimientos y no oponerse el arrendador
por cuabquiera de las causas de desahucio. Este dere-
cho de prórroga queda sin efecto cuando el dueño yuie-
re cultivar la finca por sí o por su cónyuge, de^cen-
dientes, ascendientes y hermanos con los plazos mí^li-
mos marcados en el articulo 9° de la ley. Y como quie-
ra que la prórroga puede no haber sido pedida por cl
arrendatario por una parte, y el dueño no haber avisa-
do en el año a^rícola de 1935 con tres meses de ante-
lación al término de ésta, por otra, es indudable que,
aparte de la disposición transitoria primera (cuando
dispone que de no existir el tiempo hábil de tres meses
de precario se entenderán prorrogados los contratos
por un año ,más) si este tiempo hábil ha existido y no
se ha usado, subsiste en vigor la tácita reconducción
del contrato vigente, con arreglo al Código civil.

Puede usted, por tanto, hacer-si no lo ha hecho-el
requerimiento al arrendatario, con la ante(ación de un
año, para cualquiera de las dos finalidades claramente
marcadas en el artículo 11 de la ley, a saber: a) culti-
vo directo ^por usted, su esposa, hijos, ^padres o herma-
nos; b) transformación de los actuales contratos en
otros de aparcería, de acuerdo con las prescripciones
de la ley.

1.171 Paulino Gallego Alarcón.
Abogado.

.fl^riae ^ ^arrac^^na
^erra^, 1t><><ín. ^ 9VL a d r i d ^elé^olt>lo U6139
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mente (ya que 'era una condición que ponían), cou
tres meses de anticipación a la terminación del pasa-
do año agrícola, mediante un acto de conciliación en
que nada opusieron a mi escrito, notifiqué a los ren-
teros ^mi .propósito de cultivarlas directamente.

Por motivos que no son del caso, la venta no ha
padido realizarse, y como de momento no se impro-

visan nuevos compradores, quisiera saber: 1.° Estando
^próxima la fecha para dar principio a los trabajos de
alzar la rastrojera y no teniendo montada la labor (ya
que pienso^ venderlas), ^puedo efectuar dicho5 traba-

jos buscando yuntas a jornal, sin que p^^r ello puedan
los renteros hacerme alguna reclamación, ya que así
cultiNO alguna otra dentro de ese término m^mici^pal?

De esta forma pudiera encontrar nuevos con^pradores,
ya que si sigo con los renteros, como habría de ha-
cerles contratos ^por cuatro años, no encontraría en ese
tiem^po comiprador por tenerlas dedicadas a renta.
2.° Entra en mis cálcudos efectuar con ellos una per-
muta con otros enclavados en una finca grande que
tengo, y como los renteros tienen derecho al retracto,
^.puedo o no hacer esa permuta, si ellos dijesen se que-
daban con las fincas? ^Tengo que notificarles las con-
diciones de esa permuta? 3." Si no se me arrcglasen
estos tratos y me viese obligado a venderlas en fincas
sueltas a tanto fijo o en subasta, con el fin de cu^mplir
el requisito del retracto, ^cómo procedería en este
caso?"

Cultivo directo.-La primera parte de su consulta
dehe ser cantestada afirmativamente. Según nuestro
parecer, el cultivo directo no implica que el dueño de
la finca haya de tener a^peros de labranza y otros uten-
silios, con tal que las labores estén ,perfectamente he-
chas y;no exista una disminucicín de producci ►ín por
este motivo.

Cultivo directo significa ser em^presario de la explo-
tación con ganancias, nivelación o pérdidas, según los
casos. Este criterio se refleja en la ley vigente de Arren-
dam:ientos cuando, al tratar de la aparcería, el dueño
partici,pa en el capital de explotación con un veinte
por ciento como mínimo, y ser ^considerado, en tal
caso, como cu[tivador directo. Y si cuando partici^pa
sólo en una parte de dicho capital de explotación es
considerado como cultivador directo, co-cultivador

juntamente con el aparcero, con mayor razón se pue-
de considerar en tal situacicín cuando tenga por su
cuenta y riesgo el total de dioho capital. No precisa
más aclaraciones este extremo.

Derecho de retracto de los arrendatarios.-Se,gún el
artículo 16 de la referida ley de Arrendamientos, tie-
nen los colonos el derecho de retracto mediante los
reembolsos determinados en el artícu(o 1.518 del Có-
cíigo civil. Este derecho no es sólo, según nuestro cri-
terio, ^para caso de venta, sino también com^prende el
de ,permuta, ya que.se trata de una transmisión a títu-
lo oneroso. Ahora ,bien: "cuando se trate de la venta
de la totalidad de una finca cedida en parcelas a va-
rios arrendatarios, el derecho de retracto deberá ejer-
citarse conj^mtamente ^por todos ellos, sin perjuicio de
que cada imo adquiera la propiedad de la parcela
arrendada". Esto quiere decir que no puede usted ser
com^pelido, mejor dicho, no puede ser obligado el ad-
quirente por ^permuta de la totalidad de ]a finca a^ce-
derla a los retrayentes, si no es en diaha totalidad ^por
el precio en que figure enajenada, o sea que no se pue-
de ejercitar este -derecho fraccionariamente.

En todo caso, usted puecíe efectuar la permuta fijan-
do la cantidad en que se cede la finca a ca.mbio de la
que usted adquiere. La obligación de notificar la ena-
jenación corresponderá al adquirente (párrafo 3.° del
artículo 16 de la ley de Arrendamientos), y, a.partir de
esta notificación a los arrendatarios, éstos ^pueden ejer-
citar la acción de retracto dentro del plazo ^de un mes
y previos los reembolsos establecidos en el artícuio
1.518 del Código civil.

Cuando se trate de pública subasta, si ésta se veri-
fica con todas las garantías de la ley de Enjuiciamiento
civil o de la ley y reglamento Hipotecario, entendemos
que el derecho de retracto sigue en vigor; pero sólo con
que, desde la fecha del remate al mejor postor hasta
la en que se otorgue la escriíura a su favor transcurra
el plazo ^de tm mes-y esto no es difícil-, queda ^cadu-
cado el dcrecho de los arrendatarios retrayentes si
conjuntamente no ejercitan su dereoho, por los trámi-
tes de los artículos 1.618 y siguientes de la ley de En-
juiciamiento civil, en dicho plazo.

1.174 Pnulino Gallego Alarcún.
Abo^;ado

P. D. SILVA, S. A.
Representantes exclusivos para España de Ii. tIAUPTNER, de Berlín

Material para la cría y cuidado de los animales

Marcas para ganado

Presupuestos y catálogos sobre demanda

Material para toda clase de laboratorios

Valenc^a, 266 BARCELONA
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Desinfección de semillas. -
Libros so6re cooperativismo

Don Blas Anatibel, de Zalduendo (Alava). "^(^ué

procedimiento será el ^más eficaz para el caleo del
trit;o con el fin de ^revenir y atacar una futura cose-
cha, atacada del tizón y la niebla (que por esta co-

rnarca así Ila^mamos)?

^Podrá contribuir a yue haya de este tizcín y niebla

el haber rel;a•do el tri^o sin madurar bien, y luego

cmplearlo para ^la sienrbra?

Me dirán qué libros u o^bras son los yue están mejor
res^pecto a co^operati^vismo y, por si están a m^i al^can-

ce, el precio d^e ellos."

Pur Correo le enviamos un impreso de la Estación
de Fitopatología Agrícola, en el que se dan las indi-
caciones precisas para el sulfatado de los cereales.

Para la enfermedad del tizón no creemos haya tenido
nin^una influencia el haber regado el trigo sin madu-
rar bien.

Sobre libros de cooperativismo le enviamos la si-
guiente lista de los que creemos más prácticos en rela-
ción con sus necesidades:

Armando Castroviejo: Lr, cooperación en lc7 Ag^i-
cultura. Dos to^mos.

Bibliotecn Agraria Solariana. Sevilla, 1909.

Gascón y Miramón: Estudios sobre el réginzen de lcrs
cooperntivcrs. Madrid, 1925.

Consejo Nacional de las Cooperaciones Católicas
Obreras: Mcrnua[ del Propagandistcr. Madrid, 1907.

Nicoli: Manuali Hoepli. Milano, 1909.
González (Regino): Crirno se hace una Cooperativa.

Madri^d, 1933.

Rendé (Josep M.°) : Organitzazio l guiatge de Sm-
dicats Agricoles.

Por correo le enviamos también u•nas Instrucciones
para la constitución de Sindicatos Agrícolas, publica-
ción de la Dirección general de Agricultura.

I . 175 Rc^ctaccicín.

Contrato de arrendamiento
Aumento de renta

Don Víctor Ramírez, de Burgos.-"Llevo varias fin-

cas en renta desde el año 1913, con contrato, y más
tarde he to^mado más en arriendo al m'ismo pro^pieta-
rio y un baldío qae he meti^do a cultivo. EI pro^pieta-
rio se niet;a a reci^bir la renta, yue hasta el año pasado
le he venido pagando, y hoy me exif;e que le pal;ue,
de 16 que venía ahonando, a 40 que quiere elevarme

la renta, sin duda, dehido al ver que este baldío, a
fuerza de mi trabajo, tiene mrry buen producto; yo
quiero dejarlc este que fué baldío al objeto de no ,pa-
gar lo que me ^pide; pero, lejos de ad^mitírmela, me
oh(i^a a yue las deje todas, si no quíero seguir con
todas y pa^arle lo que él me dice tiene derecfio a
cobrar.

Ed baldío lo Ilevo desde el año 1931, y aunque en

las tierras que Ilevo de antes no me eleva renta, en
éste sí clesde 16 a 4(', después de gastarme 6.OOD pe-
setas para su roturación.

A{^^radecería a usted me dijese qrré derecho tengo
yo: si a pagar lu que hoy me yuiere elevar o dcjarle
el ba^l^d^í^o, lo cual dice yue no ^lo consi^ente si no e5

toda la t:erra que Ilevo en arriendo con anterioridad
de su misma propiedad; el contrato es verbal, y tengo
reci^bo ^co^mo me ha cobrado ]fi fanebas en 1933, y
yueriem^do .pa^gar la renta y él no quiere reci^irda, como
puedo justificar con testigos de que no quiso recibir
la renta yue hasta ahora he veni^do .pagando, ^qué es
lo yue tengo que hacer?"

La re^nta del troz^o de tierra, antes ba4dío, no puede
ser elevada por el ^propietario de la finca por su vo-
luntad y de manera caprichosa.

Dicho señor pro,pietarici tiene ^que recurrir al Juez mu-
nicipal o al de pri.mera instancia, según sea la cuantía
litigiosa, cn d^e^manda de que, ^por las razones que es-
time alegables, se revisc el contrato y se rnodifiyue la
renta hasta la cuantía que esti^me oportuno. EI Juez
dará traslado de esta demanda de revisión a usted
para que se oponga a ella, y, una vez sustancia^da con
las pruebas de ambas partes, dictará la sentencia, qve

Academia ARftUE - UGENA
Inge^iero9 agrónoYnoa

Peritos agrícolas^

Fuencarral, 74 ^VIADRID Teléfono 27092
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^deberá ^contencr el pro^nunciarnie^n^to de no haber lu-
^ar a la revisión solicitada, o en caso de haber lugar,
la renta ^^que en lo sucesivo ha ^de ser satisfecha. E^l
Juez tiene p^lena facu^ltad, previos ^los asesoramientos
que juzgue opo^rtun^os, para fijar la renta cíue esti^me
justa.

Con respecto a^l ^hecho de que no Ic .haya ^I^ierido co-
brar la renta el ,pro^pietario, no tiene irn^po^rtancia al-
guna, si es ^quc tiene testigos, de habérsela ofrecidu
en tierrupo oportuno. Si quiere el propietario con esto
incoar el desa^h^ucio por falta d^e pago, ^no pros^peraría,
puesto due con la ^e^onsignación de la renta en e^l Juz-
gado y la p^^rueba testifical de haber queri^do hacerla
efe^ctiva, ^los gastos y costas yue se ocasionaran por tal
concepto serían de cuenta dcl dueño.

Su^pongamos que el ^:pro^pietario .del baldíu se ^^pru-
pone ir a la revisión de la rcnta y consiguicra aumen-
to de la ^misma, atrnc^ue no creemos que en la ;propor-
ción que él ^preten-de. Entonccs, a nuestro juicio, ^puede
usted adaptar ^uno de estos dos caminos: seguir con
todo si el aumento de renta no es ex^cesivo, ^o dejar
el baldto, transformado por usted, y seguir cun las
demás tierras.

^F_sta tr}ti.ma solución no puede opo.nerse a ella, ^con
éxito, el propictario si no alega otra razó^n, cumo la
del cultivo cíirecto. I3uena pruc^ba de ellu es que los
contratos son ^diferentes, a^maue sean verbalcs, y nu
existe ^ningún precepto especial por el que se pueda
^bligar a usted a tomar o^dejar todas las fincas dc
diversos ^cantratos ^por la sinra•r.ón de ^due ^qucde res-
ci^n^dido tmo so^lo de ellos.

Pero aírn ^hay más: EI baldío que ^puede scr objeto
de ^aumento de renta, por cfecisión judici^rl, h^i tenidu
un correlativo aumento de va^lor ^pur virtud del traba-
jo y^de a^portaciones económicas ^de ^usted. Si cl ^pro-
p^ietario ^que, desde e( año 1931, ha visto cómo se efec-
tuaban reforn^as que implicaban mejoras, au^mento de
su patrimonio, sin esfuerzo ni aportación snya, no ha-
ce mención dc esta circunstancia en la demanda de

S
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Para cualyuier ci^^nsulta rcl^_i-
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revisión, puede us^ted opon^ers^e a^l a^^meiifo de !a re^z-
ta hasta que ]as mejoras voloradas en X p^esetas se
a^morticen en X a^ños de pa^gar la mis^ma renta; o en
otro caso que, de sufrir aumento la renta de la fin-
ca, o^bjeto dc ^revisión, ^por el propietario, se le abo^nen
las pesetas que supon^en las mejoras que aun no ftieron
amortizadas.

1.176
Abogado

Aparatos extractores cle aceite
de pepita de uva

Don Felipe Nieto, de Quintanar de ia Orden (To-
ledo).-"Mucho le esti^maré se sirva indicarme las ca-
sas que sc ^dedican a la construcción de a^paratos ex-
tractores ^de aceite de ^pepitas de uva, usando como
disolvente el cloruro de cYileno."

La industria de la extracción del aceite de pepitas
de uva no ha sido introdticida en España, seguramen-
te por la com^pctencia quc tendría q^ue sostener, en
cundiciones muy desfavoraUles, con la de los aceites
de orujo de aceituna. La maquinaria precisa com-
prende:

1." La necesaria ^para la separació^n dc la pe,pita
dc los orujos, ^para su ]impieza y d^esecación y^para
una ligera trituración.

2." EI extract^,r propia^mcntc dicho, apropiadu al di-
solventc, tricl^^ruru de etibeno.

Lr^s onijos, normaln^ente, ^después de habcr servido
para la obte^nción del alcohol y de ^las materias tártri-
cas, sun prensados en una prensa continua o de otro
sistema. La scparación de pepitas puede hacerse con
cribas y, para cantidades al^u inrportantes, con apa-
ratos mecáni^cos especiales (separadores ^de granilla),
que construyen muchas casas, tales co^mo la italiana

yo como siempre,
abonaré con
en mis fórmulas.

Paulirzo (iallego Alarcd^a.
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G. Gurollcr (Limena-Paduva) y muchas francesas, ta-
les co^mo V. Caq & Fils (Aix-en-Provence), Marmonier
Fils (Lyón), etc.

Lus desecadures-transpurta^dores son de ^modelos ^co-
rrientcs, ya yue nu es indispensable una desecación
mtry cunrpleta, y!o mis^mo ^los mo^l^i^nos trituradores.
Estos aparatos nu es difícil encontrarlos en España,
pero no nos atrevemos a dar direcciones de casas cons-
tructuras por temor de incurrir en o^lwidos que pu-
tiieran traducirse camo preferencias ^por firmas deter-
rninadas.

Lo mismo nos• ocurre para los extractores, que no
son, en esencia, difercntes de los empleados en la ex-
tra^cc^ión ^de accite de otros granos, tales ^como el ^caca-
huet, ^dcl que se ha obtenido en la región valenoiana,
en la que puede buscar referencias eI señor consultan-
te. Algunas casas extranjeras, como la francesa René

Fabre, de Marsella, se dertican a fabricar to^do el ma-
terial, al menos a^partir del desecador-limpiador de
granilla. Para tener direcciones de estas casas, puede
dirigirse el señor Nieto al señor don Eladio Asensio
Villa, Ingeniero Uirector de la Estación ^Enotécnica de
España en Sette (Francia), ya que en la zona del Me-
diodía francés, en la que está enclavada la citada Es-
tacicín, se han muntado diversas fábricas de aceite de
pcpitas de uva.

l.ll7 Juan Marcilla
Ingeniero agrónomo

Compra cle incubaclora

Uon Víctor ^Ortiz, de Campillo de Llerena ( Badajoz).
"Eu su Revista Ar,RtcUr.TORn, y en el nú^mero corres-
pondiente al mes de marzo de este año, y en un ar-
tículo sobre "Aviculturl", ^por Za^carías Salazar, apa-
rece rma irrcubadora de ti^po doméçti^co, para 75 hue-
^^os, que sin^c tamhién de criadora, y deseo saber:

l." Su valor. 2.° Si da resulta^do ^práctico. 3." EI frrn-
cionamientu d^el aparato. 4." De dar buen resultado,
d^índe se hodria adquirir."

Resprrestu

La incubadura a yue usted se refiere, que aparece
en el articulu del señur Salazar, la vendían en una ca-
sa que ya no existe. Pcro puede usted encontrar otras

ARAGON
Compañía Anónima

de Seguros
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semejantes en las casas dedicadas a materi^rl avícola.
Pur correo Ie remitimos catálugu dc las quc vcndc
nuestro anunciante Prado Hermanus.
1.178 I^cducr-iria.

En^ermedades de la patata
Uon Jesús Rodríguez Galán, de San Pelayo ^le 'fco-

na (Oviedo).-"(Zué ^procedimientos, caldos u insecti-
cidas ^debo ádo.ptar para combatir las enfcrmedades dc
]a rama •de la ^patata (marrcha), teniendo en cuenta

que, cuando ésta hace mayores estra^os es a mediri-
dos de junio, cuamd^o das patatas están en i^lena flora-

ción. If;ua4mente me gustaria saber si hay alguna obr^i
que tratc extensa y claramente sobre el particular."

El señor cunsultante ^puede dirigirse a la Estación
de Patología Vegetal de La Coruña solicitando un fu-
Ileto sobre las enfermedades dc la patata, de que es
autor el Ingeniero agrónomo don Carlus G^^nzález de
Andrés.

1.179 Redacclón.

Rescisión cl e contratos de
aparcería

Uon Jerónimo Palou, de Palma de Mallorca. "Ten-

<^o dos fincas dadas en af^ar^cria, cuyo .Eilazo dc vcir
cimiento es en "L9 de septiernbre y t; del mismo n;c>,
y le agradecería mc dijese con qué fccha de anticiha-

cirín deho legalmente avisarles para .^^^,der des^rhuc^ar-
los en caso necesario."

A las aparcerías nu le son aplicables ^lus ca^pítulus
de la ley de Arrendamientos que se refieren a prbrru-
gas, causas de cesación, plazu de aviso, etc., salvu
algunas excepciones.

En su consecuencia, habrá de estarse a lo estipuladu
en el contrato en cuanto al plazo de duración y al dc
aviso, si cl contratu fucre pur tiempo indetcnninadu.

Si no hubiese ^plazu estipuladu para dar pur tcrmi-
nado ^el contrato, scgún nucstru parecer, puede hacersc
cl aviso en ^cualquier mamento, con tal quc se ^haga
antes de efectuar ning^ma labor perparaturia dcl si-
guiente año agrícola.
1.180 Paulrno Ga(le;^o Alarcón.

Abogado

Seguros contra incendios en general y de cosechas.

Seguros contra robo de mobiliarios personales, almacenes,

industrias y comercios.

Seguros contra incendios, robo, saqueo y pillaje, produci^'crs

por motín o tumulto popular.

Indemnizaciones por paralización de in,lustrias v c^:^mercios

a causa de incendios.
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Racionamiento áe ganado,
puólicaciones clel Congreso
cle Ingeniería rural y catálo-
go de obras agrícolas

Don José Feliú, de Utrera ( Sevilla). "a) Desearia
me indicasen algún libro yue tuviera ta'^las de racio-
namiento para el ganado.

b) La manera de adyuirir las -pub}icaciones del
Con^greso de In^geniería rural, yue acaba de celebrarse
en Madrid, y

c) Una relación de obras de carácter agrícola."

a) EI Servicio de Publicaciones Agrícolas (Minis-
terio de Agricultura, Madrid) reparte gratis tm folleto
titulado "Racionamiento del ganado", de Z. Salazar.

Las obras "Alimentación del ganado", por Gouin,
de la Enciclopedia Agrícola Wery, traducida por Sal-
vat y"La A^genda Agrícola Wery", traducida por el
miismo editor.

b) Cuabquier librería le puede facilitar la obra del
Congreso de Ingeniería rural, a que se refiere, por el
precio de 30 .pesetas.

^c) Por correo a^parte se le envía un catálago de la
Libreria Agrícola, según Ic intcresa en esta parte de
la ^consulta.

1.181

Tomates áiploicies y tetraploicies

Redaccróa.

Don A. L., de Madrid.---"^Hay algtín signo extrrior
yue permita distinguir los tomates diploides d^^ I^^^
tetraploides."

La formación de plantas tetraploides tiene su nrigen
en una anormalidad d•e las divisiones celulares, pro-
vocada, bien por variaciones bruscas de las cc^ndicio-
nes climáticas en determinados períodos de la vegeta-
ción, bien por influencias artificiales guiadas por el
investigador, siendo en el tomate precisamente la sim-
ple decapitación de plantas jóvenes uno de los proce-
dimientos empleados ya con resultados en cierto modo
satisfactorios, lográndose entre los brotes nacidus en
el corte una pequeña proporción tie tetraploides.

Las características de los individuos de tma tt otra
manera obtenidos son completamente análogas a las

LA PRÉSERVATRICE
Seguros de accidentes de toda naturaleza

Automóviles, crédito y robo

Delegación general en España:

Madrid. - Calle Nicolás M.a ftivero, 6

de los normafes diploides; únicamente el tamaño de
sus órganos, fruto entre ellos, debe ser mayor en con-
diciones iguales de cultivo, y precisamente ésa es la
importancia del tetra^ploidismo. Así que los tomates
con 48 cromoso^mas en sus células vegetativas deben
tener mayores firutos, término medio, que los norma-
les di^ploides, cuyo número de cromosomas es de 24
en dichas células. Sin embargo, el poder existir en to-
das las especies vegetales, cultivadas o no, variedades
de diferente tamaño de fnrto nos da la posibilidad ^de
encontrar alguna diploide cuyos frutos sean ^mayores
yue los correspondientes a las formas tetraploides ob-
tenidas, natural o artificialmente, de otra variedad di-
ploide de fruto menor que aquélla.

Además, las corrdiciones de cultivo, clima, suelo,
abonado, etc., hacen variar, como todos sabemos, de
manera apeciable el tamaño de los frutos pertenecien-
tes a una ^misma variedad.

No hay, pues, ningún signo externo, desechado el
del tamaño, que podría falsamente tomarse co^mo dis-
tintivo, que nos indique la existencia del tetraploidis-
mo, y si el consultante tiene interés en averiguarlo en
algún caso, debe enviar plantas jóvenes a un labora-
torio, donde por e.l análisis de tejidos en crecimiento
le puedan decir el nú^mero de cromosomas que presen-
tan las células vegetativas.

1 .182 Gabriel Bornás.
Ingeniero agrónomo

Importación áe huevos

Don James R. Renwick, de Barcelona.-"En Es•paiia

el huevo es un artículo contingentado, y me interesa
saber si los avicrQtores es^pañoles pueden en la actua-
lidad traer desde el extranjero ^pequeñas cantidades de
huevos de aves de corral de pura raza ^para incubarlos
aquí. Si sc ^permite im.portar huevos para su incuba-
ción, tenga la amabilidad de decirme dónde se ha de
pedir permiso y todos los demás datos necesarios."

Puede usted, desde ^luego, importar huevas de pura
raza para incubarlos, solicitándolo de la Dirección Ge-
neral de Comercio y Política Arancelaria, mediante una
instancia en que conste •la cantidad a importar, pais
de c^rigen y, a scr posible, la Aduana de entrada.

1.183 ^ Redacción.

«General Espa^ola de Se-
guros», S. A.

Vida - Incendios - Coaeshas

Dirección general:

Madrid. - Calle Nicolás M.a Rivero, 6
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FREISTEDT (P.).--Neue Zielsetzctn-
gen in der Gerstcziichtung (Nue-
vos objetos en la mejora de la
cebada). Zeit ►chrift fiir Z ĉch-
tung, Reihe A, Band XX, S. 169,
Februar 1935.

Los ^métodos de mejora cíe las
plantas varían con el tiempo en
que se cultive la planta a ^mejorar.
A1 principio se limitan a separa-
ción de for.mas para cultivar aque-
Ila o aquellas más apropiadas a la
región de que se trata. Después se
recurre al cruzamiento para .po^der
mejorar las formas separadas.
Gracias a éste se pueden reunir en
una sola planta caracteres que
existen en varias.

En el primer momento de la me-
jora de las ^plantas sólo se atiende
al aumento de rendimiento. Poste-
riormente se cansideran otros as-
pectos ( cali^dad, resistencia a en-
fermedades, precocidad, ete.) de la
mejora. Dentru de la calidad, tiene
especial im.portancia en la cebada
la rique•r.a en materias albuminoi-
deas, ya que uno de sus principa-
Ies fines es la alimentación animal.
Para este objeto es de gran inte-
rés la obtención de variedades de
cebada muy ^ ricas en materias albu-
minoideas. Naturalmente, la ceba-
da que se ^destine a la #abricación
de cerveza ha de contener lo menos
posible de sustancias albuminoi-
deas y, ^por cl contrario, tma gran
riqueza en materia hidrocarbo-
nada.

Si tenemos en cuenta que el tri-
go y el centeno fueron al principio
granos vestidos, es de su^poner que
cuando la cebada lleve tanto tiem-
po de cultivo como aquéllos se cíis-
ponga sólo de variedades desnu-
das, como sucede con las varieda-
des de trigo y centenn general-
mente cultivadas.

El resultado dc los cruzamientos
entre cebadas ^cíesnudas y vestidas
ha mostrado que el carácter de
aquélla se transmite de modo re-
cesivo y depende de un solo factor.

Por último, también cita el autor
sus trahaj^s sohre "reposo de ger-

minacicín" (Keimruhe), entendién-
dose por tal el hecho de que los
cereales necesitan tm período de
re;poso para germinar normalmente
después de la recolección.

Los análisis de la F^ en cruza-
mientos de cebada de verano
muestran que el retraso o reposo
de germinación se transmite de
^modo recesivo. En un cruzamiento
se observó que el reposo de ger-
minación se debía a un solo factor
y en otros cruzamientos apareció
ser ^debido a dos factores.

J. R. S.

RiDRUE)o (L^or^o^DO).-Secano y
GaRaderia lanar.-Un volumen
de 65 páginas.-Editorial Agri-
cola Es^pañola, S. A.-Madrid,
1935.-Precio, 3,50 ^pesteas.

Todo lo que se haga ^por la in-
tensificación de nuestros cultivos y
por la mejora de nuestra ganadería
es laudable. Pero aun compren-
diendo el valor de l^s trabajos de
selección y mejora, sabemos que
casi siempre llelgan con retraso al
pequeño agricultor y ganadero,
que puede, cn cambio, realizar
otras mejoras, quizá más modes-
tas, pero de inmediata realización
práotica. Por ello nos parece un
acierto este volumen del ingeniero
agrónomo señor Ridruejo, en que
resume su labor de quince años
en algunos aspectos del secano y
de la ganadería lanar en la a!ta
meseta castellana.

El trabajo está dividido en clos
partes: una, dedicada al cultivo de
secano, y otra, a la ganadería la-
nar, ambas en relación con el pe-
queño agricultor ganadero.

En la ^primera están estudiadas
dos alternativas, según la nat^_ira-
leza de la tierra de cultivo, a base
de los cultivos clásicos en la zona,
pero con la proporción debida dc
plantas forrajeras.

La parte dedicada a la ganade-
ría lanar comprende el estudi^ ^e
la raza indígena, método de m^j^-
ra, alimentación, cubrición, etc., tn_
do cnn vista a inmediata y fácil

mejora de los métodos empleados
actual^mente.

Finabmente, hay un estudio ecu-
námico comparativo entre el siske-
ma se^uido y el mejorado que se
pro^pone, con diferencia bien pa-
tente en los beneficios. Es un tr^i-
bajo que aconsejamos a todos ^us
agricultores y ganadcros.

SOROA (José María de).-El Acei-
te de Oliva. Extracciórr, conscr-
vación y mejora.-1I ,edición. Un
volumen de 324 páginas y 178
grabados. Madrid, 1935. Precio,
15 pesetas.

Agotada la primera edición de
esta obra, su autor, el profesor de
Industrias de la Escuela Especial
de Ingenieros agrónomos, ha pu-
blicado, corregida y considerable-
mente aumentada, una segunda
edición.

Comienza con un detenido estu-
dio de todas las aplicaciones ac-
tuales del aceite, detallando las
posibilidades de extenderlas en lo
sucesivo, tanto para empleos en
Medicina y en Fannacia, como lu-
bricante nacional.

Se ocupa, después, de las venta-
jas de los distintos métodos de re-
coleceión y hace un estudio eco-
nómico de éstos y de las primeras
operaciones y manipulaciones de la
materia prima.

Como procedimientos de extrac-
ción se describen todos los ensayos
hasta el presente, desde la clásica
de molienda y prensado, con gr3n
acopio de datos técnicos para la
construcción de la maquinaria y las
condiciones de estas operaciones,
hasta los modelos fundados en la
capilaridad, los de difusión por di-
solventes, por centrifugación, con
una crítica de los resultados téc-
nicos y económicos de los mismos.

Termina con tma descripción de
modelos, métodos de crianza, apa-
ratns de trasicg^, ctc.; últimas dis-
posiciones sobre corrección y rec-
tificación de aceites y datos de in-
ter^s para pmyectar y dirigir una
almazara.
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Esta es la reseña de la citada
ubra. Su juicio es, en extremo, lau-
datorio. De "honrado y sabio tra-
bajo" lo califica el Presidente de la
Asociación de Olivareros, don Pe-
dro Solís, en su prólogo.

La escasa bibliografía moderna
existente en esta materia, asi como
la forma completa y práctica con
que el autor expone los diversos
capítulos, justifi ►an la aceptación
que entre olivareros y técnicos ha
tenido el libro que comentamos.

CUMISIÓN DE EXPURTACIÓN DE LA

PRUVINCIA DE SANTA CRUZ DE

TEI^ERIFE.-Mernorias y estadís-

ticas.-Tenerife.

ILa Comisión de exportación de
la provincia de Santa Cruz de Te-
nerife, que con tanto acierto pre-
side el ingeniero a;grónomo d^o^n
Serafín Sabucedo y del Arenal, ha
ptrblicado las Memorias correspon-
dientes a la sección de plátanos,
tomates y patatas.

La de la sección de plátanos con-
tiene todos los datos concernien-
tes a la exportación de plátanos
durante el año 1934. La mayor ex-
portación de Ins plátanos de Ca-
nar^as era a Francia; pero este
país, con su política de contingen-
tes redujo mucho el cupo para el
año 1934, y Canarias ha afronta-
do este problema de su exporta-
ción derivando sus ventas a los
nuevos mercados nacionales.

La Memoria sobre exportación de
tomates en 1934-•35 contiene las
relaciones por meses de las expor-
ta^iones efectuadas a los diferen-
tes países desde octubre de 1934
hasta jtmio de 1935.

En la última Memoria, referente
a la exportación de patata en los
años 1934 y 1935, se publican grá-
ficos comparativos de la exporta-
ción de patatas en los distintos me-
ses de la campaña y a los distin-
tos países; otros con los tantos
por ciento de exportación en los
años 1932 a 1935 y curva de in-
fluencia de cada país. Con éstos y
los cuadros indicadores de ]as fe-
chas, países y cantidades expor-
tadas puede formarse una clara
idea del estado del cumercio de
cste producto.

Felicitamos a la Cnmisión de Ex-
portación y a su presidente, señor
Sabucecio, por la publicacic'^n dc

estas Memorias, que recomenda-
mos a todas las personas relacio-
nadas con la pruducción y comer-
cio de nucstros productos agríco-
las.

REVISTA NACIONAL DE ECONOMÍA.

Ha continuacío su publicación esta
revista, que inicia, co.n u^n nuevo

fasctculo, su segtmda época. Ade-
más de los tra^bajos doctrinales,
co^miprende diversos trabajos, co-

mo los estudios sobre el •mercado
del nitrógeno y el problema del tri-
go francés, de gran interés -para la
agricultura. Contiene tam.bién tma
extensa reseña de libros y revistas.

BERTRÁN OLIVELLA (Antonio).-
Aplicación del caldo bordelés y

del polisulfuro de calcio contra
las enfennedades criptogámicas.
Barcelona, 1935.

Se trata de una publicación de
la Estación dc Fitopatologia Agri-
cola de Barcelona, dirigida a divul_
gar entre los agricultores lo que
son las enfermedades criptogámi-
cas y los tratamientos líquidos más
generalizados. Estos son el caldo
bordelés y el polisulfuro de calcio.
Termina el trabajo con algunos
datos sobre el empleo d•e aparatos
pulverizadores.

EI folleto, ilustrado con fotogra-
fías y cuidadosamente editado, es-
tá lleno de datos prácticos muy
útiles a ]os agricultores.

Cl1LTIVU DE SE'rAS PARA GANAR D!-
NER^. - Editado por British
Mushroom Industry Limited. Lon-
don.

Contiene esta publicación datos
sobre el cultivo de setas, sitios
donde deben cultivarse, modo de
proporcionarse la semilla, prepa-
rados de setas, etc.

EXTRACTO DE REVISTAS

Obtención en Italia de lana artifi-
cial a partir de la caseína, pn^•
reorges Ray. Journal d'czgricul-
trrre pratique, níun. 49, 1935.

Las largas y meticulosas inves-
tigaciones efectuadas desc(e hace

tres años por el in^;eniero Antonio
Ferretti han tenido un resultado
que no es exageradu calificar de
sensacional. Utilizando como ma-
teria prima la caseína, el ingenie-
ro Ferretti ha llegado a preparar
lana sintética, que a mi entender
sería más práctico Ilamar lana ar-
tificial en espera de aue se le dé
un nombre especial a1 nuevo teji-
do, como se ha hecho con la seda
artificial, llamada rayón.

Se utiliza como materia prima
la leche desnatada, tal como sale
de la centrífuga, es decir, no con-
teniendo más que una débil can-
tidad de materia grasa (0,10 a
0,15 por 1d0 aproximadamente).
Se provoca la coa^ulación de la
leche desnatada por adición de
una cantidad conveniente de ácido
sulfúrico. Se separa la caseína del
suero, se lava y se prensa. Se le
puede utilizar directamente al es-
tado húmedo o conservada por de-
secación. En cuanto al suero, des-
pués de saturar su acidez, se le
trtiliza para alimentación de los
cerdos.

Las diversas fases de la fabri-
cación se pueden resumir asi:

1.° Solubilización de la caseí-
na (probablemente por álcalis n
sales alcalinas).

2.^ Maduración del producto.
3.° Paso a la hilera para 13

obtención de hilos, hechos sólidos
remojándolos en baños apropia-
dos.

4.^ Secado.
Los tejidos del hilo obtenido

presentan, independientemente de
su notable uniformidad, ca]idades
vecinas de las que presentan los
de lana natural, sobre todo en lo
que concierne al aspecto, resisten-
cia, poder aislante, aptitud para el
tinte. Además, el hilo de caseína
es comparable desde el punto de
vista de su cnmposición química
can la lana natural. Ambos pro-
ductos (de origen animal) acusan
un tenor en nitrógeno del 15 por
ciento.

Desde el punto de vista del ren-
dimiento, se puede decir que es
preciso tratar un peso de cascína
sensiblcmente igual al pesn de
lana artificial que ha de ser tcji-
da, y tm hectolitri, dc leche des-
natada da 3 kilogramns de lana
artificial para tejcr.

Este descuhrimicnto es de gran

202



AGRICULTURA

impurtancia para ltalia en el rrru-
mento que la sensible aplicación
de las sanciones económicas ubli-
ga al país a utilizar al máxirno
sus prupios recursus. Hasta aho-
ra, Italia impurtaba anualmente de
27 a 30 millunes de 1<ilus dc lana
lavada para cumpletar su pruduc-
ción prupia, dc 12 a 1'3 milloncs
de kilogramos.

Peru las inci^iencias de la fa-
bricación en grande de tejidos de
lana dc caseína exccden los lúni-
tes dc un prublema de apruvisiu-
namientu nacional. No sulamente
se trata de un nuevu tejido, que
ucupará un lu^;ar en el mercado
rnundial tan impurtante cumo el
ucupado huy pur el rayón, sino
quc desdc ahura habrá que tener
en cucnta las repercusiunes que
tendrá la nueva industria de lana
de la caseína sobre la producciún
lechera en general y sobre la cría
de bovinos y ganadu lanar.

En fin, es precisu darse cuenta
de yuc una producción impurtan-
te de lana de caseína tendrá como
corulario un aunrentu paralelo de
la producción mantequera.

Renovación de un césped invadido
por malas hierbas, por F. A. Wel-
tun y J. C. Carrull.-Journat oj
American Society of Agronomy.
T. 26, núm. 6, págs. 486-91.

El tratamiento cunsiste en regar
el césped invadido con una solu-
ción acuusa de clurato de sodio, al
12 pur ]00. Se aplican 150 litros
por hectárea. Las hierbas cun des-
truídas. EI clorato desaparece del
suelu al cabo de tres meses, al ca-
bo de los cuales pucde abonarse y
proceder a la siembra del nuevo
césped. La época más favurablc
para el tratamientu es al final dc
septiembre o principios de octubre.
Si la solución sc repartc con cui-
dado, no ejerce ningím efecto no-
civo sobre los árUoles y las plan-
tas.

Nuevo método de lucha contra los
insectos, empleando sustancias
insectífugas.- Coniptes Rcndus
dc^ l'.^lcucl^rnic d'Agricutturc de
F'rcrncc^. "C. 20, núm. l, páginas
29-33.

Lus resultadus ^>btenidus atrrr-
ycndu lus insectus sobre ciertus

rnanjares tóxicos o adentro de po-
tcs donde se ahogan, no sun muy
satisfactorios.

Aprovechando lo extraurdinaria-
mente desarrollado que tienen el ol-
fato, en la época de la puesta, se
han sustituído lus pruductus tóxi-
cos por productos cuyo olor les re-
pugna manifiestamente, los cuales,
pur consiguiente, hacen marcharlas.

Los productos que pucden usarse
cumo insectíf.ugos son las sales de
nicotina, la piridina, la naftalina, la
anilina, la creusota, el terpinul, cl
terpineul, el terpinolenu, el aceite
de pescado y el aceite de esquisto.

Se prepararon tomando ]00 gra-
mos de una de estas sustancias,
los cuales se ^mezclan con 900 gra-
mos de aceite mineral o vegetal; la
mezcla se agita fuertemente con 50
litros de agua saturada de oleato
amónico, hasta formar una etmrl-
sión.

Esta emulsión se pr.rlveriza so-
bre los árboles o plantas que sc
quieran defender. El aceite la ^hace
insoluble y, por lo tanto, inarras-
trable por las Iluvias, al mismo
tiempo que conserva el olor.

Se ,han obtenido excelentes re-
sultados con la creosota, la nafta-
lina y la piridina.

EI yugo de los bueyes.-La Revis-
ta vinicola y cte Agricuttura, nú-
mero 1, 1936.

Hace siglos que viene usándose
en los bueyes el yugu doble ente-
rizo, sin tratar de averiguar si hay
otro medio en que el suplicio para
los animales sea menor.

Unidos los dos animales con el
yugo de una pieza, ninguno puede
moverse sin que el otro reciba el
contragolpe, una sacudida que pro-
duce fuerte conmoción sobre el
cráneo, y a veces lesiones en la
base de los cuernos. En los cami-
nos estrechos, escabrosos, Ilenos
de baches, en los que frecuente-
mente un buey camina por un pla-
no elevado y el otro por uno hon-
du, estos contragolpes se repiten
constantemente, sobre todo cuando
arrastran las pesadas carretas de
dos rucdas.

En este trabajo sc los ve m<.irchar
a pasu lento y con la cabeza baja,
pegada al suelo; cuando se desen-
yugan tienen los ojos inyectados,
las orejas calientes, el testuz ar-

diendu y el cucrpu extenuadu. Y
aun hay quienes, al terminar la
Íaena del día, sueltan lus bueyes
por parejas sin quitarles el yu;go,
para nu tener el trabajo de ponér-
selo al comienzo de la nucva jur-
nada.

Cuando un buey, que es un ani-
mal dócil y paciente a toda pruc-
ba, se resiste a trabajar y se de-
fiende del yugu, hay que buscar
la causa, due de seguro se hall.r-
rá en algún detectu del leño o en
alg^ma lesión en la base de lus
cuernus, debidas estas últimas a
las ligaduras hechas sin la corres-
pondiente almohadilla o frentil.

Por estos y otros motivos, en
otros países el yugo enterizo no
se ha usado nunca o se ha aban-
donado, reemplazándolo p o r e I
yugo de dos piezas o la collera
de bisagra.

Aparejados con collar, tienen los
bueyes más libertad en sus movi-
mientus y carninan cun mayor sol-
tura, y por consiguiente avanzan
más en el paso; pero para yue
puedan desplegar tvda su fuerza
es necesario que el collar esté muy
bien construído, q u e se adapte
perfectamente al animal, sin entor-
pecer el movimiento de las espal-
das y sin que se suba al pescue-
zo por la acción de los esfuerzus
que el animal haga al tirar. Este
inconveniente se evita muy fácil-
mente por medio de una barrigue-
ra, que es precaución excelente y
necesaria para fijar los aparejos
y para que el buey desarrolle toda
su fuerza.

Como acabamos de verlo, los
bueyes se utilizan en el aradu y
en el carro, o aparejados como ca-
ballos o uncidos por el yu^o, y
si por efecto de la costumbre o
por el mayor costo de los apare-
jos siempre tuviéramos que recu-
rrir al primer sistema, aconseja-
mos usar el yugo articulado, for-
mado por dos yuguitos, uno para
cada buey, unidos entre sí por un
eslabón o doble gancho furmando
la articulación. Por este sistema,
la unión de los dos bueyes es per-
fecta para los efectos del tiro, y
a la vez quedan más libres en lus
movimientos, sin que sufran pur
las sacudidas del uno al otru ni
por los desniveles del camino.

Estos yugos, y también los en-
terizos, se hacen para rmcir los
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bueyes por detrás de los cuernos,
descansando sobre el testuz.

Este sistema se recomienda por-
que no lastima los cuernos de la
res y el animal utiliza toda su
fuerza, em p u j a n d o libremente
cuando avanza en su camino. No
requiere largas coyuntas, c o m o
cuando se amarra el yugo por de-
trás de los cuernos, bastando unas
correas cortas para fijarlo. Ade-
más, la operació`n de enyugar y
desenyugar se hace con mucha fa-
cilidad y gran rapidez.

Preparación de forrajes por el mé-
todo A. I. B., por W. H. Peterson.
Journal of Bairy Science. T. 18,
número 1, págs. 63-78.

E1 ^método A. i. Virtanen tiene
por objeto impedir el desarrollo de
los microbios en el forraje y las
^pérdidas consecutivas de ^materias
nutritivas. Para ello se tratan con
una mezcla de ácidos clorhídrico
y sulfúrico muy diluídos, de manc-
ra que tengan un PH comprendido
entre 3,6 y 4,0.

Ensayos de ali^mentación de va-
cas lecheras con estos forrajes de-
muestran que los animales se habi-
túan rápidamente a ellos, sin que
varíe la ,producción de leche. La le-
dhe es m,ás rica en grasa, caroteno
y vitamina A, aumentando notable-
mente su poder mrtritivo.

Utilización del sulfuro de cobre pa-
ra la lucha contra el mildiu de las
viñas.- Comptes Rendus de
1'Acadérnie d'Agric u l t u r e de
France. T. 20, núm. 19, ^pági-
nas 650-652.

La protección que ofrecen los
caldos cúpricos contra el mildiu es
generalmente insuficiente en caso
de infección grave; estos caldos
pueden ser reem^.plazados ventajo-
samente por el sulfuro de cobre.
Esta sal posee, en efecto, todas las
propiedades que requiere un cal-
do: adherencia suficiente a los ór-
ganos vegetales y solubilidad débil
para no ser arrastrada por las llu-
vias, pero suficiente para dar con
las aguas meteóricas el ñrado de
concentración necesario.

EI sul^furo de cobre posee la pru-
piedad de oxidarse fácilmente con
el oxígeno dcl aire, formándose
preponderadamente sulfato de co-

brc; esta oxidación aurnenta a me-
dida que aumenta el grado de hu-
medad y la temperatura, es decir,
precisamente las condiciones que
Favorecen el desarrollo del mildiu.

Protección del trigo almacenado
contra los insectos, por P. Vays-
siére. - Contptes Rendus de
l'Acadénzie d'Agric u I t u r e de
France. T. 20, núm. ]5, pági-
nas 520-524.

Es mejur la desinfección por el
óxido de metileno o por el bromu-
ro de etilo, que no por la cloropi-
crina o por el sulfuro de carbon^o.
A la dosis de ]00 grs. por m e el
óxido de metileno tiene un poder
insecticida superior al del sulfuro
de carbono y sus vapores penetran
con más facilidad que el ácido cian-
hídrico.

Ha dado resultados excelentes,
en Norteamérica, el tratamiento con
aire caliente, ,per.maneciendo du-
rante algunas horas en contacto,

de manera que el trig.o llegue a 55
grados.

La colocación del trigo en silos
herméticamente cerrados, es el me-
jor modo de conservación, pues no
sólo se matan todos los microbios
presentes, sino que se i^m^pide una
infección ulterior.

Experiencias de almacenaje de ha-
rina de trtgo, por H. Kiihl y D.
Klieforth.- M►hlenlaboratoriurn,
T. 4, núm. 5, págs. 65-70.

Se han hecho ensayos de labora-
torio sobre las cualidades panifica-
doras de las harinas conservadas
en cilindros, sometidas a una pre-
sión de 300 atmósferas.

La conservación de las fiarinas
es así mejorada desde to^dos los
puntos de vista. Ofrecen una gran
resistencia al ataque por el moho
y se alteran infinitamente menos
que las harinas en sacos.

Los bloques de harina así forma-
dos son inmejorables a la hu•m^e-
dad.

Cíbro.s recomendador

Editarial Agrícola Española, S. A., se complace en re-
conrendar a los lectores de AGRICULTURA los siguientes
libros:

Fundamentos d e Acidime:tría ( Determinación del pH),
por Pedro Herce, Precio, 6 pesetas.

Ganadería productiva, por Zacarías Salazar. Preciu,
12 pesetas.

Arrendamientos rústicos , con el moderno reglamento y
modelos oficiales, por Emilio Vellando. Precio, 12 pesetas.

Los que hayan adquirido la obra anteriormente pue-
den recoger gratuitamente, en esta Redacción, el Regla-
mento de la ley, mediante la justificación correspondiente.

La mejora del ganado (Genética animal aplicada), por
Zacarías Salazar. Precio, 4 pesetas.

Secano y Ganadería lanar, por Leo^poldo Ridruejo.
Precio, 3,50 pesetas.

Arrendamientos y Aparcerías, por Emilio Vellando, tex-
tn reducido de la obra Arrendamientos rústicos, del mis-
mo autor, con todos los modelos y form^ularios oficiales.
Precio, 7 pesetas.

Dirigid los pedidos a Editorial Agricola Española: Caballero
de Gracia, 24. Madria .
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POLLITOS.-Leghorn, de tm día, 140 pesetas ciento
desde enero hasta abril. Producci6n, 50.000 pollitos.

i i
as^

i F^ '
POLL17'F1S.-Legtiorn, de tres meses, a 6,50 pesetas

una; desde abril a agosto.
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LECHONES.-York-Shire, al destete (dos meses),
1^5 pesetas macho; 130 pesetas hembra, incluído em-
balaie.

LECHE EN POLVO.-Para aves y t;anado, prepara-
da en la misma finca a baja temperatnra. Desnatada, a
3 pesetas kilo,

Deben hacerse los pedidos de aves y ganado con

- anticipación.

= PEDID DETALLES AL INGENIERO

(Aranda de Daero)

-.- .- DIRECTOR .- -.- -.-

_(TTo se permite viaitar la finca sin previa autoriza-

ción escrita de la Direccién.)
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ICULTU RA
Extensos viveros de naranjos, limoneros
y mandarinos, ramificados desde la base
en medio tronco y copados en tronco alto.
Más de 100 000 árboles de Citrns disponi-
bles para esta temporada; especialidad
de esta casa.
Olivos de dos y tres años, plantas rectas y
hermosas, gran cantidad; árboles frutales
seleccionados, árholes forestales y de
jardín, etc.
Ptdase presupuesto para grandes plantaciones así
como Catalogo gratis a

Ja►SE DALMAU Norticultor

PAIPOI^TA • ( Valencia )
A los señores horticultores y entidades agrícolas oírecemos

en abundnncia naranjos, limones, mandarinos, granados, olivos,
albaricoqueros, ciruelos, cerezos y kaquls, en plantas de primera
calidad. Precios muy reducidos.

Pidran detalles por correspondencía

:: Material para Laboratorio s
agrícolas

: Fabricación de TUBOS WIEGNER

para análisis mecánico de

ias tierras.

MICROSCOPIOS ZEISS

Volumetria

CENTRIFUGAS

BALANZAS

Aparatos y
ntensilios para :

ensayos de ACEITES, ;;
ALCOHO LES, VINOS, ;;
LECHES y HARINAS. ::

FILTROS-PRENSA, ESTU - ;^
FAS PARA DESECACIONES, ;;
DENS'p4ETROS, AREOME - ;=

TROS, TEItMOMETROS ::
Vidrios de JENA, PYREX y MURA- ;^
NO-•Porcelana resistente al fuego. ;;

Fabricación de vidrio soplado, ^radua- :'
do y esmerilado.

^. S A L A 11 R Teléfonola 23818 An YAD91D ^E
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(^V1,lANO
FORJAS

DE BUELNA
SANTANDER

TEJIDOS METALICOS
DE TQDAS CLASES PARA LA
CONSTRUCCION DE GALLI-

DERCÓTOS DE CAZÁ,^ETC^ d!7F ^ 7 J d 3- U P^I (15110' G'O!
5vlrtrvs-r^vblepa(ar,ra /T;a^;;

`riletro oátvulrs n^efa 1%a^s.

Tratamientos 6uenos y rápidos,
-
requieren aparatos modernos y potentes

Solicife e^ catá^ogo ilustraáo del BESSER de áiez

atmós{eras y MURATOR a presión previa, a

Estaól. Vitícolas

^

CASELLAS =
SAN ADRIAN DE BESÓS =

BARCELONA

;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllr

.. ^ ^ ............................. ......................................................................................................................... ..............................................................................:

^. T ^- -^ - - -- - ^-- -^ - ------ -- T-

, ^

- ran a e an uanr o es. ^
Extenso establecimiento de agricultura y arboricultura

Más de 100 ►ectáreasĉ
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA DE TODA CLASE DE ARBOLES MADERABLES, PARA SOMBRA Y
ADORNOS DE TODA CLASE. EXTENSOS VIVEROS DE ARBOLES FRUTALES, EN DONDE EXISTEN LAS
VARIEDADES MAS EXQUISITAS DE FRUTAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS A PRECIOS SUMAMENTE ECO-
NOMICOS, COMO PODRA VERSE POR EL CATALOGO, QUE SE REMITE GRATIS A QUIEN LO PIDA

DIRfGIRSE AL PROPIETARIO DE ESTA GRANJA:

;; ALEJANDROPALOMAR- Espozy Mina, 18-ZARAGOZA ;;


