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Editoriales

^a próxima cosecña cie trigo

.S^i<°ri^pr^^ l^u. sido aítil cn^noccr c^l hurvc°^niy cfe la cose-

cl^a. ^•ir. ^^i^^ a la^ e^utra,da. d^ la. ^rintavtrd; pcro ent. el

^r^s^•si.tc^ a^rio, sc a^cer^^t^^ía. c^stc ^in^tcrés, ^o^rqat^e l^a yri.ayryr

pa^rtc d^°l a^ct2^^ad cou-fli^^to del triyo cst^í fundaa^^i.enta^do

c°ri. E^l suhrarttc ^i^^ 600.000 l^^rzElodas ya^^^ a^rrastra,nius,

dcd cti^al, ^oo.ooo s^= citcz^cntrarr crr j^nder cf^^l F.strndo.

F,s /^^^ccisamc^r^l ĉ d^° lcr- ci^a.^^tía dc la /^ró;^^iitacc cosi c ha

dc lo qia^^ ^f^^/^c^^t^d^^ cl rnt^lco qtc^ a^ cstt^ stoclz ha• dc

rittrsc.

.^la^u ^^^^^rn^au^^icndu c^tct° jz^é si^^ni/^r^^ avc^rtau^•ado ac-

tarn-r dc j^rnfcta, uus 2^a^naos a^ ^hf^r»tiitir da^r i^ara n^i-

^airr^r a.r ^^rca c1^^ la^ ^roblabl^^ cosE^^ hca c^c t^^iyo qr,re /io1' sc

h^alla^ ^rz c^l cairipo. I__as u^ctua^l^s circzcnstarr^cias ^or qz^te

hol^ a^trnz^it'sa^ ést^^ rtos /^arcccrt ctt rrtr^rno a,dc•cactzdas

j^n^ra a^thiri j^ar ^tnn u^itzió^2..

//^^nr^^s sn/^n^-ta^lu inr iuvi^'^^rro durcn^tt° el ctr^ol /^aicclc

^lcc-i^rs^^ yu^^ nu ha r^,ra^^^^ d^^ llnz^^ r, ll^-yóridnse a-sí a^l

^^i^^/^arc^n>>i^iitu c^^• las tit^^rns bajas o/lar^as 1^ a la ^^ro-

sidi^^ d^^ las la^dc^ras. La biarna. tcrrar^^rattir^ra^ Ira^ a^delanta-

do c un c.rccsn tnd^r^ la^ z^c^q^°tnc^ió,r, r^^sr^ltattdo qt^^e los

t^^i^^os t^i^°n^^ii. iur. d^^sar^rollo foli^ícc°o ^^xccsiv^^, ert cf^^-

tr-in^^•ir/c^ ^I^^! racli^ r^lar, ^^ Ins ^uulas liic^rbas sc l^art clc^s-
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rnrrulla^do a^ hla,cer. I a situa^iti^^t no /^tacdc^ s^•n c^or, /^i^t^°s

lcr. cn-hcrir^nr ia^ zans erasefaa^ cja^c todo.r estos trir^os tcrmi^i-

n^an. rur a.rrza-y^i/lccrr y crr^clti^rccers^^, clu.cd<c^t,cto ^ii^rihos^ibi-

litrndos /^ara dar ^.czta^ cosc ĉ lrcr. yr.or^na.'. Unica^n^.^rrt^°

aqaceflns a^c/ric^ar^ltores qu^^ lia^^^rri loyya^do en#rar crz. sus

t^ierras arz-tes de en^ca^iia-r, pa-rcr n./^licar ertéygic os qr^n-

deus _^^ fi^c^rtcs dos^is cf^^ ^aitratr^, lo^^^•ar^4r^^ i"r^^dcre^.ar s^tis

scz^tibra^dos; los des^a^ís, sahc^^a /^crf^cta^rraeu^t^ qace szts

triqos está^n a^f^^cta^dos dt^ ^^^ria^ tara ir^rerr^.ed^icr^ble.

Por otra. ^artc, tci^criios cl (^rnbdc°rraa^ dc las ^rnala,s

hicrbas. ^ Las lluvias c ó^asto.ntcs l^ao-ta im./^c°dicto ^•».trcty

^^n la^ ticrrta ^a d^stritirlas coiz, t^erti^(^c^ro ^or na^°^fin dc

ĉ̂ ra,deos ^^ c^rieos o r^ jalyices. Contycr^ c^l rai.a^l evir^ni^^a

qTti^e sitpot^-c^T• las ^n2alas hierbas es r^ia^^^ r^^co lo q^^c pa^

h2tede ha^ctrsc, cotiio ^rco sea la lnbar c^c ^^s ĉa-rcla, E^r^i l^z

cual rto dc^bei^cos j^o^^r.^r ni^urhas ^°sp^^rart^as.

,^1 rc^a^t:stro jatiiiio, c^i, las rey^io^tes q^itie laaaa so/^orta,clo

estt irr.vie^^lzo las ll^twias, sc ha j=allaclo wa^ cl j^orat^riir

de la cosecha. Nacfa, ^aucs,, ter2.c^rí^a. d^ rarticl-^l^ai^ qu^ la^

recolecciórr. dc Ic^36 a^ca^sasc ura défic^it /^a^t-a^ la c^^s^^cha

de t^•igo.

Fa henios dicho c^^r otras ocasionE^s qttc l^a soli^ciúu

dcl• p^roblenia^ actiia.^l dcl tr^iqa, ^r t^i.7ati^ E^shcii^^^lni^^rit^^ la^

n^/^lira-^ió^^. ^del stocJz ^rln^.a^ct^rrarl^^, dehía a^r^^ioldaysr a. lns

circi^rnsta^xeias de cada, i^ir^n^c^tto. Si t'ir cl ^^n^'r ^•^r. ^jt<<^

^i^os ei^rori-tra»ins s^- hi^.biera^ z^isl^iu^nbrad^^ un sup^^rá-

2^it clc co_reclin, t^^o cab^ d^rda-c^ígas^^ lu q<<<° s^° qi^i^^-

ra^qetc Iriibiese sic^o ob'i ĉ̂ acfo hertsa.r' c:^ la d^^s^ia^tti-

ra.liwa.cióra /^attlati^^ra dcl stoch rcteuido /^n7• ^^1 Iata^du.

<-Ihorn^ bic^t: rrz las circirnst^r^rri.as actual^^s, iios harccr
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q2^e ha^^ qacc a^bd^^r-dor^ar ya la^ idE^a dc tu^da. d^°sndtuYa-

[iwnciór^, huesto qz^tie el re^etido stock debe te^rter ló-

gica a^^lic ació^r. ^mra cubrir cl d^^ficit dc cos^°clia qa^e

sc aveci^^^a.

Y co^^. este f^¢r^r.o^raa^tia a^ la. vista-, hacc ^^^ c<^rca. de ut^^

nacs o ^^zás q_ue dcbicra, habcrs^• in^r,ciado la rcvalora.-

cióz^e del triyo, cosn quc ^rro ha s^ac^dido hnr ^^1 t^^mor d^^

sien^pre a la j^olíGica. i:alcrvr^^a^cio^^ista.

I^cflexin^rtcs cl Gobicrrio, ^^ nz.x^^^ cshecialna-cntc cl A^li-

ra.istro de ^ly^^ica^lt^i^ra, e^^^ qaic de ell^s e.^-clacsiva.ni.e^^rte

de^rn,de !a yea^ri.ir^tiariója clel rncrcado t^^^igti^cro 1^ en que

ésta se lograría co^r. la^ absola^ita l^iberta.d dt^ coyctrmtn-

ciárc.

Actividad en Re^orma Agraria

Patrecc quc ^ur ^rnpio covtvrw^rin^ait^v^#o dcd (;obicrr^o

^^ po^r el c^^^i^aijc quc sobre él^lrcaccta las ^^iasu-s cav^^apesi-

nas de c^l^unas j^yavin.cias, s^^ rie^^tsa. acrlE•Y<zr lus asen-

ta^saicntos ^^, t^n. yerae^^•al, la, irra f^la-r^tacid^z d^^ la. 1^'c f nrnia.

.^1 grt^ria.

No p^uede j^a^reccrrzos raier^ca, n^^al qi^re se apliqa^e a,^l

ca^c^r^a(^liniic nto de la.^ lctiucs la r^1^^í;^^^i^^it.a a,ctivida.d ; crr. to-

do ca►o, csto n.o j^odría scr rnás qi^c ^rantiz^o de ahla^uso

a elogio. E^rr. tocia oheraciósi. qxeirí^r^7ica^la kt^ f orina

Agrd,yia paeede cadificarsc ^de tol-sc e.1-iyr, despi^és de

la ^cricia, la^ raj^ideti, horq^i^ac ai^tn. ^iratcrvc°rr.rión lenta

fiodríd da^y lugar a ya^^e el (^ac^ierrtc t^x^ir¢sc antes de

ser terrzainada. Del dt^fccto dc^ ^iradccisiór^i, c^^tre otros,

ha ^eca^do hasta^ aJiora el ^stobleri»iiei^ato de la liefor-

,ica ^ 1 f^^aria.

Peyo q^itieyer^tos subra.l^a^^ qit^c el defccto qi,^e seiiala-

^nos es cl de irr-decisiórr, ^to ^^l de irzacfividad; pues,

volvie^^cdn a rvucstro ^^jcr^^f^lo, ln que aqa^í, sc l^^a hecho

Jaa sido ^i^rziciay la• o/^erarióryz y ^^o tc^•ni^iizarla. ri^a^faca, j^or

falta de (^lar^:., j^or i^n.dccisióra ^^ hor falta de a.ti^toridad.

Y cuarz-clo rtio sc ticr^^e (^la:n, yii clccis^ióra, sii a^itito^•idaci,

va^le niás dejay las cosa^s co^^uo a^^utes esta.baa^, hara^ ^^ao

co^rahron^^tiete^• la^ vida del errfcr»ao co^a iriqe^^ai^^as o tor-

^es in-tcrven.cio^^raes.

La j^ropieclacl tcrritor^ia-l rsCaiaola /Ice^a cinco ai^os

con la herida ab^ic^^ta sirr sab^^^r a qi^é ¢tciic^•se, y ha^ Ile-

ga^do a i^rz gradn tal d^^ ac/ntamit•t^t^^, quc ^^a. rio hidc

que las cosas sc ha^an, así o dE la. otra ^^tia^rzera; ya lo

í^r^aico qase^ en el can^a^o se desea es quc tcqa^ella. iii^tey-

veración qasirúygica ca ga^e antes aL^^^díamos, si se ha ^te

/^a^cEy, se 1ia,ya cuao^to a.r^tes, con la j^re^j^aeditaciú^a, la

pericia ^^, a la veti, co^a la raj^ideti yuc el caso rcqa^ieye.

Pero la. ra^ideti j^uede e^atendcrse dc dos ^^n.aneras

»ai^^y difeye^ates. La que zzosotros yccoi7i.e^a^da^^rrios es la

que s^u^one day ^rincipio in^^aediato a un. estti^dio con-

cie^r^.Ñaa.do de los j^la.ncs, pa^ra rca.lizcvrlos dtsp^.r.És con la

^r7.á.xima velocido-d. .^11^ora. bies7.: no s^tiscribiría^nuos natin-

cca la dccisión. de aqucl coa^stra^ctoy qaie ^or querey ir

de pyisa, sz,tipri^ntiieya^ los pla.nos y se hresen.tase in^nie-

dia,tan^zerate rn el solay a colocay la-drillos, sin f^yoyec-

to y sin orga^wización de ni^tig^an^a- cláse. Al^o a^az^lo^go

n esto últivrio nos tennerratios quc pase a^/^.oya en la im-

hlantación^ de la Refornac^ A^^Yayia. I_as ^nasas cc^y^ape-

si^ria-s j^odyá.n tencr toda la f^yisa qu.c qicicra^ri, con^zo ho-

clríara tenerla los obrcyos de nuestro ejc^^zj^lo en co-

i7ieizzar el tya-bajo; /^ero „tes qi^te éstc ir^ ynás velo^

^tc^^ndo princij^io iyreflexivmrnerate a la, coloca^ción de

^f^ic^t^yia^les, q_z^e come7zuavr,do la obrc^ cuarido todo esté

bicn pre j^ara^do ^ No será. argur^t.cnto dccir qtiie hay yue

a^haciguay así la excit¢ciórr. cle los futuros ascntados o

yi^^ii.teyos, [^orql,tie ti^a l^e^rios de^^iostrado quc ^^2-o es éste

el pYOCCdiniiesatc^ qi^e corcdtiicc a tal fin. Por ^ry^^uy res-

petQble qvic se^y lo es-la dentia^nda de éstos, no teyz-

dYá^a ^7i^ís r^^maedio, j^orqir.e así lo ir^tipandrá la. realidad,

si ^i•o lo ha.cc cl Gobiern.o, qar.c ^cr^^iitir qise cl ór^ano

encarga^do de la ejeci^ció^a de esta, Pefor^nia to7^^ae to^do

cd ticni^po pYeciso ^a^ra j^repa.ra.Y sus /^la^raes y servicios.

Lo contrario llevayíca j^icstar^i.en-tc ror cai^iirro opz-cesto.

L'éasc, pi^es, có=n^,o se hace necesario sirriislta.near los

co^r,cefitos dE° velocid¢d y j^YCVia• r^ieditación.

Si con algaradas y^alos de cie^o s^^ ll^°ya. a c^^n. ^^ ^

guir q^ue el propietario huya del agro, no olvidernas

quE se nos ^riayclza^rá^ co^ra él cl ca[^italista'y ^/ercnte de

la e^^^ipresa, teniendo que ser el Estado qicien después

toi^tie a sz^ cargo estas dos delicadas f^a^ncion^es.

Nosotyos cori-fiann.os cy^a q2tie el Gobieyno, por su ^iar-

te, y n.ti^estro inteligen.te cv^niqo do^a fldolfo I^'h^qi^eÑ

Huyiaasqz^é, Diyector de I^e f orrna ^4gra^ria., ^or lo, sicya,

orienta^rán la Pe f ornia ^^Igrayia con todo el avmnce so-

cial qz^e^ ellos esti^^nen of^ortun.o; ^ero evita^rLdo qi^e ésta

se Ileve a efecto pnr ini-f^a.^lsos ir^•^°flei•ivos de las ^rnar

sas y sirz f^rez^ios j^la^^i-cs ^^sti^diaclos corz. toda ga.ran.tía.
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Las admirables deÍensas orgánicas del olivo
Por Juan M. PRIEGO JARAMILLO , Ingeniero agrónomo

No es la primera vez que se ha clicho que el olivo
es cl árbo] providencial cíe los países templados-cá-
lidos, cle pluvion^etría cleficiente. Es, realmente, el me-
jor ciotado para vebetar y proclucir en los medios ári-
dos, por sus excepcionales facultades cle aciaptación.

Cuanclo se le ve clesarrollarse en los clelgados terre-

rras, como la cle Cór^loba, la de Lucena, la del Maes-

trazgo, etc., etc.

Desde las ventanillas de los trenes pueden obser-

varse, en el trayecto cl^ Peñaflor a Lora del Río, a la

clerecha cie la vía, en las laderas cle la sierra, rocas

sobrepujaclas cle su eorresponcliente olivo. Aún más

Pelos rstrelladns de /a hojn ctcl olivo, vistos a( rnrrrn.ti-
copio.

nos c1e laclera y en las cumbres pcclregosas; cuando se

advierten esas rodalas de olivos asilvestracios que se

clestacan en el conjrmto c1e la vetietación espontánea
cie montes y clehesas y esos pies aisiaelos que coronan

los peñascos en cuyas fisuras penetran y se prolon-
gan sus raíccs, tocio observador inteli^ente sc siente
saturaclo de admiración.

Tocla la rcñiún ancíaluza abunda en estas manifes-

tacioncs cie la hotencialiclacl ve^etativa ciel olivo. Hay

dehesas incultas cionde la misma encina queda supe-

racla por los ^nipos cle acehuches, y los pies c1e éstos,

con desarrollo extraorclinario, abtu^clan en ciertas sie-

Vrejos olii+os de Arriedo dc ^rrande perrnu.

sorprendentc que éstos resulta el que se muestra en-

caramado en lo alto c1e la muralla, resto cle ^ma for-

taleza árabe convertida hoy en la alquería cic Torrijos

clel término de Valencina, en pleno Aljarafc sevillanu.

Es muy conocicio por celebrarse en este lugar ameno

romerías dominicales ciurante la pritnavera. El ma-
lograclo perito a^rícola don Alfredo Fernández, en

cuya compañía visitamos este lugar, hace una intere-
saiite descripción ci^ este olivo en su obra Cultivo del
olivo en la pr-onincrcr de Sei^illu, aeompañacla clel di-
hujo correspondi^ente.

Nos ha pareciclo interesantc consa^rar tin trabajo
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a exponer al^unas particularicla^ies cie ^sta eshecie

arbórea, a las que ^1cbe su sin^ular r^^sistencia y aciap-

tabilidad a los medios áridos. Ella cs consecuencia ^le

la organización de sus raíces, c1e sus troncos y de sus

hojas.

Son las ^rimeras cic un deszrrollo y una fortaleza

ex^fraordinarias, t^ue las permiten absorber las matc-

rias asimilahles quc necesita en un ^^rea extensísima.

Fn rstc nroatc, cl rrrr^hu-
nc^ hu dr^.^plaznrfo rr lu
antinun cnr•ina.

Olii^o.ti^ nar^idos rrr/re pt'-
riasrrrs.

La masa de terreno p^ur ellas explotacia puede, así, su-

hlir la deficiencia de fertiliclad. Estas raíces, que a

veccs ava^^zan hasta siete u ocho veces al radio de

las copas, se insinúan en toclas ':as grictas del subsue-

lo y encuentran las balsadas cie h^uneclad m1s o me-

nos alejaclas eu que ahsorbcr el a^;ua solicitada por

las copas.
Lzs hojas ^icl olivo s^on cluras, c^^^riáceas, con pre-

z^s



AGRICULTURA

cíuminio de esrlerénquima, y como los estornas son

muy escasos en su cara superior, la traspiración por

ella es muy débil.

Para la regulación clc la humcclacl cn los pcríocios

cie sequía, el envés c1e sus hojas está rcvestido cie pe-

los estrellacios, muy uniclos, cuyo conjunto forma esa

especie de filtro blanqueeino tan peculiar. La cabeza

c1e estos pclos, asemcjablc a la cie esos clavos que

aclornan las puertas c1e las casas señoriales, está hue-

ca, Ilena sólo cie ^aire, mal conductor, como sabemos,

clel calor: su peclímculo se estira o acorta se^ím el

estacio hi^rométrico cle la atmósfera, clando salicla o

aprisiunancio, respectivamente, a otra capa de airc

que, en el segw^cio caso, recluee consiclerablemente la

vaporización.

Si la regulación de la humedacl puc^lc, así, cstable-

cersc cn cl follaje, a la regulación ^;encral clc la rwtri-

ción auxilia nranclemente, a su vez, la existencia y
funcionamicnto clc !as pean^rs. Es sahido quc la base

clel tronco clel olivo s^ ensancha pro^resivamente, for-

m^^rnclola una especie cie hasa o periestal en la yue

abw^cian esas protuberancias conocidas con cl nombre

cle zuecas. Hállanse eonstituíclas por un tejiciu forma-

triz o meristemo, rico en materialcs ^I,: reserva, que,

como en la ciespensa c1c rma prcvisora ama cle easa,

se almaccnan y se reservan para las ►pocas ^lc penu-

ria en que la ahsorcirín radicular se amen^,ua; es en-

tor;ces cuando la circulación las reco^c par^ cnriquc-

ccr la savia empo(^recida y atencier a!as exi^enc:as

cle !os ciivcrsos ^rrgan^os. En toclas las plantas, esp^-

ciahnente en las arb^^reas, se realiza esta frmci^^n c1^^

almacenamiento y puesta en circulacibn de las reser-

vas; pero son cor^tadas aqucllas qu^ •1 más cie los lu-

gares orcíinarios ^le fijación cie las mismas (axilas c1e

;as ramas, cojinetcs c1e las yemas, etc.), poseen este

órgano con tan marcada especializaci^n. La prolon-

;;ación cle la vi^1a ^ie esta especie, cuanclo ya el siste-

ma raclical y el foliáceo Ileaan a extrema ciecaclencia,

es a la existencia cle esta pcana a la que puede, espe-

cialmente, atribuirse.
Estas disposiciones or^ánicas c1c! olivo le cian tan-

ta flexibilidacl y acomodacibn a]as circunstancias eco-

lógicas y, sobre to^lo, a las cleficiencias habituales o

temporales cle humeclacl, que allí clonde otro vegetal

pereceria, ^I resiste y procluce. Tal sistema de ciefen-

sas orgánicas explica que hasta en regioncs como la

^1e Sfax y otras eiel SE. tunecino, don^l^e la precipi-

tación acuosa no pasa c1e los 150 mm., los olivares

se muestren lozanos y crezcan con rapidez. ^,(^ué se-

ría cic ésta y cle otras comarcas similares de nuestra

pcnínsula si no contascn con el olivo para revestir y
hacer productivas sus llanru^as y la^ieras? Planta xe-

rofítíca por excelencia es este ^írbol providencial clc

la cuenca mediterránea; peru más que nacla aciaptable
y flexih!e; porque allí ^loncle el tcrreno es prof^mcio y

la humedad normal, a^rancla y blanclca su follaje y

desarrolla copas tan consiclerables que compitcr^ en
producción hruta y rcnclimicntos líquidos con las es-

i^ecies arbóreas más preciadas.
Los que conozcan los hermosos lechinares del valle

cle Leorín, o los anti^uos olivares del Bajo Aragón,

los cle manzanilla de la cañacia de Espar^a en jurnilla

u otras plantacioncs semejantcs de Elchc y Crcvillen-

tc, en Alicante, saben yu^ csta afirmación no tiene

nacla cic cxa^erada.
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La polífica hidráulica en la cuenca clel Duero

Propósito

Siguiendo la ruta que m^s hemos señalado en esta

sección de "Vida regiunal", antc las cuestiones que

individualmente afectan a las provincias castellano-

^leonesa y frente a los brandes problemas de trans-

cendencia general, hem^os d^e procura^r reunir las opi-

niones y criterios más autorizados de tecnicos, espe-

cialistas en cuestiones agrarias, labradores y hom-

bres dc] cam^po.

Hoy conversamos con don Guillermo Castañón,

in^eniero jefe dc los Servicios agronómicos de la

Confederación Hidro^ráfica del Duero, presidente d^el

Ateneo de Valladolid, espíritu dinámico, defensor fer-

voroso de Castilla. Uejamos al lector el comentario

y el elogio sobre sus interesantísimas manifestacio-

nes. Pur nuestra partc, en scrvicio del tema o de los

temas que se plantean, sacrificaremos el adorno lite-

rario de la entrevista, dejando las preguntas escue-

tas con que abrimos el can^ino y las respuestas con-

cienzudas del señor Castañón.

Parecía oportw^o-dada la personalidad del ^hom-

bre con quien dialog^m,os-hablar sobre la política
hidráulica en esta re^;ión castellanoleonesa de ]a

cuenca del Duero. Anotemos con fidelidad sus opi-

niones:

La aolítica hidráulica necesita au-

tonomía, comlaenetración de las

técnicas, olan de conjunto, inter-

vención de los interesados

"La política hidráulica que en la cuenca del Due-

ro es indispensable realizar para la reconstrucción

de Castilla y León y consiguientc vigorización de su

economía, está actualmente encomendada a la Con-

federación Hidro^ráfica dcl Duero, or;anismo que

cuando se creó en el año 1927, con cl nombre de
Confederación Sindical Hidro^ráfica del Duero, te-

nía tm doble carácter corporativo y democrático, ya

que intervenían directamentc en la Junta de ^obier-

no y Asamblea cle la Confcdcración lus representan-

tes de los usuarios agrícolas e industriales ele^idos

por votación, con arreblo y cn proporción a la cuan-
tía de ]os íntcreses que cacía usuario representaba.

La autonomía plena que se dió a este organismo, la

serie de atribuciones que en materia de aguas la le-

gislación le confería, hicieron quc la Confederación

fuese un organismo fuerte, moderno, dinámico, per-

fectamente capacitado y con toda la autorictad para

hacer tma política hidráulica eficaz, sana y vigorosa

en la que todos confiaban como único medio de con-

seguir la revalorización de la economía dc Castiila.

"Pero a la Confederación Sindical Hidro^ráfica
del Duero, antes de que hubiera podído estudiar sus
p^^lanes y actuar eficazmente, se la quitó toda su au-

toridad y facultades, transforiuá^ndola en l^o que pri-

mero se Ilamó Mancomunidad Hidrográfica del Uue-

ro y despu^s Delegación de los Servicios Hidráulicos
del Duero, y aunque ahora ha recuperado su primi-

tivo nomhre de Confederación, no puede actuar con

eficacia, porque ni tiene autonomía, ni los intereses
de los usuarios tiencn intervención más que en el

papcl, ni hay compenetración ni proporcionalidad

entre las cliversas técnicas, lle ►ándose al cxtremo de
que, salvo la constructiva, las demás-all;unas tan

importantes y decisivas com,o la agrícola y forestal-
no tienen representación directa, con voz y voto, en

la Junta de gobierno, ni en la Asam^^lea dc usuarios.

"En esta forma es imposible actuar con la eficacia

y armonía necesaria para que los planes hidráulicos

sean íttiles y beneficiosos, pues, sin tm estudio pre-

vio a la construcción de las obras con arreblo a un

plan de conjunto y armónico, puede Ilegarse a per-
judicar en vez de favorecer, al intervenir, cambiar y

modificar los cw-sos de atiuas naturales parcialmen-

te, de una manera esporádica, para remediar crisis

de trabajo o calamidades temporales en unos casos,

o por simples presiones políticas en otros.

"Por esto, lo primero que se necesita para hacer

una política hidráulica dc verdadera altura y de efi-

cacia, es que ]a Confederación Hidro^ráfica d^l Due-

ro rccupcrc, adcmás dc su nom^hrc primitivo, toda su

primitiva autonomía y toda la fuerza y autoridad que

218



A G R I C U L T U R A

se la clió cuando^ se constituyó; que la intervención

c1e los intereses de la cuenca sea efectiva, que la

compenetración c1e ]as diversas técnicas sea un he-

cho, que se hagan las obras con arreglo a un plan

c1e conjunto perfectamente estudiado; que se dé im-

portancia, no sólo a las grandes obras ,hidráulicas,

sino también a las de menor coste y envergadura, pe-

ro de indudabl^e valor económico-social, fomentancio

e incrementando los meclios y pequeños regadíos y

gastándose las canticlacles necesarias en las obras

complementarias `de acequias y desagiíes, ^nivelación

cle tierras, comtmicaciones y colonización cie las nue-

vas zonas cie regaclío; úniea manera cie ^que el ba-

lance cle la labor realizada sea, no sólo de obras

ejecutadas, sino que arroje tantibién tm considerable

número cle hectáreas efectivamente regadas, que es

lo interesante."

El regante ;necesita ayuda, ense-
ñanza, estímulo, seguridades de

rendimiento ;y beneficio.-H.ay que

evitar las rentas elevadas

--^ Cuáles son, a su juicio, las colaboraciones, ayu-
clas, enseñanzas y estímulos que necesita el agricul-

tor en los momentos de transformación?

"Tocl'os aquellos que se presten al nuevo regan-
te-nos contesta el sei^or Castañón-serán necesa-

rios en la difícil y costo^sa lahor c1e transforma^ción

clel secano en regadío. Por eso el Estado clebe no

sólo construir, como hasta ahora, las obras principa-

les, pantanos, canales y acequias principales, sino

Ilegar fiasta la distribución del agua, con la construc-

ción de las redes de acequias secundarias y desagiies

complementarios, resarciéndose de estos gastos me-

diante el pago de canon de riego, único procedimien-

to práctico, eficaz y coactivo de hacer el cobro, ya

que el sistema cle aportaciones de un tanto por cien-

to del coste de ]as obras por los usuarios ha fraca-

sadu hasta a^^hora totalmente.
"Asimismo la enserianza del nuevo regante es in-

clispensable, y a tal objeto el Servicio Agronómico

de la Confederación del Duero tiene establecido un

sistema cie enseñanza práctica que empieza en las

Escuelas de capataces regadores instaladas en las

zonas regables en las que se dan enseñanzas com-

plctas y gratuitas a los regantes de la zona, ense-

ñanzas que se completan y difunden con el estable-

cimiento cle los campos de demostración, los cursi-

Ilos de nivelación, maquinaria y plagas, las hojas di-

vulgadoras y pclículas divulgadoras dcl regaciío.

"Con scr mucho toclo lo anteriormente enumerado

y que clcbc realizar el Estado en beneficio d^ los

nuevos regantes, éstos no regarán si nu se Ies esti-

mula asegurándoles un rendimiento y beneficio a su

trabajo y esfuerzo, ]o cual no pueelc alcanzarse cn

aquellas zonas en que los propietarios cle las ticrras

quieren cobrar e imponen ciesde el primer momento

a sus ^colonos las rentas elevadas ^que se pagan en

los regadíos antiguos ya establecidos y que son in-

soportables en los regadíos nuevos en transforma-

ción. Esto es una causa nwy corriente y que se opo-

ne cual barrera infranqueable a la transformación en

aquellas gran^eies zonas regables cle propieclad poco

distribuída o mal repartida.

"Los propictarios de estas zonas deben estimular

por propia conveniencia la transfonnación, cobran-

do rentas móclicas compatibl^es cor7 la explotación

del regadío en sus primeras fases, ya que una tierra

de secano no queda automáticamente transfiormada

en regadío porquc el agua Ilegue hasta ella, pucs el
valor de los regacfí^os antiguos no se debe sólo al va-

lor cle las tierras y al del agua, sino también al es-

fuerzo intelectual y material d^el ^hom^re durante va-

rias generaciones. No deben olvidar esto ^^los propie-

tarios cle las zonas regables, así como tampoco que

si el Estado, tenienclo en cuenta estos razonamientos,

no lcs impone sobre estas tierras la corttribución cie

regadío hasta después de transcurridos cinco años,

por lo n^enos, no es justo que ellos quicran cobrar
tampoco rentas c1c regadío, hasta después cie dejar

transcurrir dic^ho lapso clc tiempo."

La transformación gradual del se-

cano en regadío

-^,Secano? ^ Regadío? El agricultor caste^llano-

l^eonés se plantea frecuentemente esos interrogantes al

consicierar el proceso lento, los límites, la cuantía,
las posibilidades de la transformación. ^(1ué opina

ustecl sobre estos aspectos fundamentalcs?

"La transformación del secano en regadío, eviclen-

temente, tiene un proceso lento como consecuencia

del coste elevaclo que supone y de la serie de proble-

mas de orden técnico y económico-sociales que plan-

tea; por eso tiene que hacerse de un moclo graclual,

que empieza por el riego de los cereales y cultivan-

do en la hoja de barbecho, algunas plantas de rega-

dío, remolao'ha, patatas, alubias o algún forraje, en

parcelas previamente preparadas y niveladas. Des-

pu^és, poco a poco, se van preparando más tierras, en

las que se sigue tma alternativa cie plantas de rega-

c1ío, dejando la parte de finca peor nivelacla deciica-

da a cereales que se riegan, si hace falta, por infil-

tración, valiéndose de los surcos y algtma forraje-

ra para alimentar económicamente al ganaclo cle la-
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bor y de renta. F'aulatinamente se van preparando

tierras para el regadío con los beneficios obtenidos

en las primeras, disminuyendo la superficie dedicada

a cereales e intensificando las plantas industriales y

I^^os forrajes de gran producción, alfalfa, trébol, maíz

forrajero, raíces forrajeras, etc., lo que permitirá in-

t^nsificar la ganadería, que en el regadío es indis-

pensable mantener, por lo mcnos a razón de dos ca-

bezas mayores por hectárea.

"Las posibilidades son grandes en la cuenca clel

Duero y se evalúan en 300.000 hectáreas en el plan

de obras a realizar en veinticinco años por la Confe-

deración del Duero, apartc de las que actualmente se

riegan ya en las diferentes provincias de nuestra

cuenca." ^

El oaso de una agricultura des-

equilibrada y precaria a una agri-

cultura estable y floreciente

-Consideremos ahora, si a usted le parece, la in-

fluencia del re^adío en el progreso de la agricultura

regional y en el mejoramiento de la vida campesina.

"Esta influencia es tan patente que muy poco ten-

dremos que decir para convencernos de ello. Basta

con observar que la importancia del agua es tan de-

cisiva que no existe ve^;etación ni vicla cuando de

ella se carece. Donde hay agua abundante, la ve^e-

tación es lozana, el país rico; donde escasea la ve-
^etación es raquítica, el país árido, la población po-

bre y poco densa; donde falta, la vegetación no exis-

te, desaparece la población, aparece el desierto, en

el que basta brote un pequeño hilo de af;ua para

transformarse en fertilísimo oasis. Transformar la

agricultura de secano en regadío es pasar de una

a^ricultura desequilibrada y de precario a una agri-

cultura estable, rica y floreciente. En cuanto al me-
joramiento de la vida campesina es no sólo evidente

por la creación de riqueza y la oUtención de trabajo

seguro y mejor repartido y remunerado, sino tam-
bién porque los productos variados y nutritivos ob-

tenidos en el regadío procuran a la población una ali-

mentación nt,ás completa sin la ausencia de vitami-

nas de que hoy carecen, y dará lu.gar, con el tiempo,
a unas generaciones más sanas, fuertes y optimistas,

en las cuales los factores genotípicos de la raza po-

drán de nuevo ponerse de relieve y manifestarse en

toda su pujanza."

Los aeligros de la superproducción
y del desepuilibrio económico

-Hay quienes temen peli^ros de clesequilibrio en

la producción y presienten ^raves dificultades.

"Ese peligro de desequilibrio en la producción-

nos manifiesta Guillerrno Castañón-, que sólo pue-

den ver los agoreros y pesimistas, tendría razón de

ser si actuahnente nuestra economía estuviera equili-

brada, pero no creo haya nadic que lo estimc así ni

^que pueda defender tal cosa dc buena fe, pues lo que

ocurre es quc nuestra balanza comercial está cada

vez más desequilibrada por e] aumento de las im-

portaciones y disminución de las exportaciones; el

regadío será cl rriás poderoso a^ixiliar para efectuar

ese equilibrio y armonía en la producción agropecua-
ria de que hoy carecemos, ya yue importamos sólo

de productos a^rícolas, ganaderos y forestales, bru-

tos y manufacturados, por valor de 1.100 millones

de pesetas, todos de irnthortación evitable, pues se

trata d^e maíz, tabaco, ganado, cueros, sebos, carnes,

grasas, lanas, leche, quesos, huevos, aves y made-
ras, que podemos y debemos producir, siendo ^ma

vergiáenza nacional que así no sea. Para producir to-

do esto, para atender al aumento de población en

veinticinco años y prever el aumento de poder ad-

quisifivo, se calcuia son necesarias 550.000 hectáreas

de re;adío, y lue^o queda aún la superficie dedica-

da a productos exportables, el mejoramiento de la

vida del campo, que es necesario realizar, porque no

se puede hablar de superproducción cuando es un

lujo para n^uc^hos millones de español^s consumir

productos de primera necesidad, como carne, leehe,

frutas, verduras, azúcar, conservas, mermeladas,

manteca, queso, ^huevos. Esto, para empezar, que pa-

ra más adelante el regadío debe tenerse en cuenta
que quintuplica la población por lo m.enos, pues de

una media cie cuarenta habitantes, pasa en los rega-

díos a 225, Ile^ando en mitchas zonas rel;adas a los

400 y 500 habitantes por kilómetro cuadrado. La vi-

sión de los cuarenta millones de habitantes para Es-

paña no es sólo fantasía, como al^unos crecn, sino
perfectamente factible y hacedero con el esfuerzo

bien dirigido y organizado de todos los esparioles.

Las condiciones de la cuenca del

Duero nara los cultivos.-Orien-

tación forrajera.-El cultivo frutal

y las hortalizas

-r,Cuáles estima usted los cultivos más aclecua-

dos en la re^ión?
"Ya creo ^haber demostrado en la ponencia pre-

sentada al V Congreso Nacional de Riegos, quc del

estudio de las inte^rales térmicas se deduce que en
la cuenca del Duero hay temperatura suficiente para

poder producir todas las plantas herháceas suscep-

tibles de cultivarse en los re^adíos españoles, excep-
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to el al^odón. 'Nucstra urieutaciún ^ieberá ser, sin

envbarf;o, eminentemente forrajera, con vistas a la

obtencibn y mantenimiento tie una ;;anadería selec-

ta y floreciente, yue dé luf;ar a numerosas inclustrias

cic los productos cierivados. A esto hay que añatlir

las hlantas inciustriales, que, como la remolaci^a azu-

carera, lino y achicoria, se cian en nuestra cuenca

preferentetnente en mejores con^liciones que en otras,

lo que tambir`n clará lugar a importantes inclustrias,

como la azucarera y tcxtil.

"EI culti^vo frutal quc sc cla esplén^iitlamente, está

llamacio a tener tma ñran im^ortancia, no sólo comu

valor cic explotación, que ya lo tienen nuestras fru-

tas, y en mercaclos tan selectos como cl inglés, sino

como meclio de crear una próspera inclustria conser-

vera.
"Por último, nuestras hortalizas y hrocluctos de

hucrta, como el tomate y^iiniento, tienen exce}^cio-
nales condiciones de cali^ia^l y rapiclez y poclrá ciar

lunar a la im^lantación de industrias conserveras de

Iegtm^bres cle f;ran importancia ^ara el país."

Hay ^ue decidir^e nor la industria-

lización de nuestra producción

agropecuaria

-F'ara terminar, ^ret;tu^tamos al señor Castañó^n

sobrc tm tema intcresantísimo: La transformación cle
los hrocluctos, las industrias derivadas. Y nos clice
lo si^uicnte:

"Para comhletar la labor y ase^urar la eficacia de

los ^egaclíos ^hay que cieci^lirse hor la industrializa-

cicín cie nuestra hroducción atirorecuaria. Ahora esta

protluccibn es cie tipo colonial y tiene tm carácter tri-
butario, porque ^roclucimos sólo las primeras mate-

rias, de un gran valoi' i^ntrínseco, y en lo que pone-

mos todo nuestro esfuerzo y sufrimos tocios los ries-
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gos, para quc una vcz obteni^las y con tma ^cqucña

transformación industrial prevista, medicla y calcu-

lacia, se convicrta nuestra materia hrima, ^lue tanto

nus costó obtener, hcru que nos la pa^an poco, en

un producto manufacttirado c1e gran valor; no otra

cosa hacemos al ven^ier nuestras hul^as c1e frutas a

los ingleses para que nos las tievuclvan lu2^o trans-

formaclas en mermcladas, que hor ser inglesas las

pai;amos a peso de oro; y el esparto que proporcio-

namos a los in^;leses, nuestros vinos de cou/aage a los

franceses y nucstros accites, para yue los refinen los

italianos, son otros ta^ntos ejem^los que claramente

nos clemuestran el carácter hu^ramente extractivo y

primitivo clc nuestra explotación agropecuaria. In-

tlustrialicemos, pues, ráhidamente nucstra a^;ricultu-

ra, enviemos al extranjero, no nu^estras cxquisitas
materias primas, cle ^ran valor intrínseco, pcro en

cuya obtención o extraccibn s^ílu interviene el traba-
jo ^lescalificado clel a;;ricultur, i;anatlero o m^inero,

sinu estas inaterias ya transformadas en hrocluctos
mamifactura^los, a cuyo valor intrínseco se stnna el

c1^1 trabajo más calificatio y mcjor remuncraclo dc
t^cnicos, inclustriales y especialistas, cuyo incremen-

to cie valor quedaría entre nosotros. Esto es lo quc

hay que hacer con urgencia, rues todu el tiemhu que

perclamos y retrasemos esta orientación será sblo en

perjuicio c1e nuestros intereses y cleshrestigio c1e Es-

haña.,,

Muc-ho hacen ^ensar y animan a la lucha por el
prugreso cie nuestra región las manifestaciones de

clon Guillernio Castañbn. Otras cle ^ersonas conoce-
^loras cle los problemas y amantes de estas ticrras,

haren^os sc^uir en las páginas c1c El Norte. Hace

falta comhatir el silencio, la hasividatl, la resigna-

cibn, la inriifcrencia con tocla ener^ía, hlantcáncionos

en su inte^ridacl-sin rehuir las tlificultades y los he-

liñros-el ideal futuro de la prosperidacl ^Ie Castilla

y León. (De El Norte de Castilla.)
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Para ampliar las aplicaciones de la uva ^^^
Por Crisfóóal MESTRE , ^ngeniero ag ► ónomo

Método de fittracidn

Otro sistema cle esterilización de los mostos es ei

c1e la ultrafiltración. Esta operación se realiza por

meclio de unos filtros, a base cie amianto, cle poros

tan finos que al pasar el mosto queclan retenidos los

gérmenes, con lo que el mosto, cuando sale d^el filtro,

quccla estéril. Es un sistema que da muy buenos re-

sultados para prociucciones mocleraclas.

EI material que ha de ponerse en contacto con el

mosto tiene que estar esterilizaclo, pues cie lo contra-

rio se introclucirían en ^I nuevos gérrnenes que lo

harían fermentar.

Méfo^do de sulfitación

Este consiste en aplicar a un mosto gas sulfuroso

en canticlad suficiente para im^peclir el clesarrollo de
los fermentos naturales. l3asta adicionar de 800 mi-

ligramos a tu^ gramo de sulfuroso por litro para con-

se^uir el objetivo, y el mosto así preparado se con-

serva durantc varios años, pero tiene el in^convenicn-

te c1e no ser tirato al paladar y de que para poderlo

consumir ulteriormente es necesario eliminar el ĉas

sulfuroso. Esta operación se llama desulfitación.

Hasta principios del siglo no se conocía nin^ún

procedimiento para desulfitar; pero en los arios 1907

y 1908 el ingeniero francés Mr. Barbet, constructor

de aparatos de mucho renom^re para la destilación

de vinos y para otras industrias agrícolas, utilizó el

sistema de elaboración que él denominó de Vinerí^ts,

en el cual preparaha los mostos por medio de sul-

fitación, y después los desulfitaba con unos apara-

tos que funcionahan a base de calor, corrientes de

aire y vacío. Las pr,ttebas que sc efectuaron dieron

excelente resultado, hasta el extremo de que lle^aron

a montarse altitmas Vinerías, en Ar^elia primero y

cicspués cn Italia. Yo hc visitacln la de Ar^elia, en

(1) Véase cl nú^mero de marz^^ 14^36.

Misserguin, puclienclo apreciar quc el método tiene

la l;rave complicación cic que el empleo clel vacío

requiere maduinaria muy costosa.

En la estación de Villafranca clel Panadés hemos

estudiado la sim^plificación clel m^étoclo Barbet, y ha-

cíencio un análisis deteniclo del mismo, hemos ensa-

yado la acción cie los tres agentes citados, calor, co-

rriente c1e aire y vacío, haciéndoles actuar primero

aislacl^amente, después combinándolos cios a clos y,

por ^último, los tres. Los resultacios obtenidos nos cl^e-

mostraron: primero, ^que la acción cle] calor servía

para des^hacer ^ las cambinaciones que el sulfuroso

forma con la materia colorante, con el azúcar y de-

más componentes cie fruición aldehíclica del mosto;

segunclo, que la corriente cie aire servía para eliminar
el gas sulfuroso, y tercero, que el vacír^ ayuclaba a

esta misma operación, pero que 1}or sí solo tenía po-

ca eficacia. Vimos, pues, que podía prescinciirse c1e

éste y que bastaba utilizar calor y corriente de aire.
Con este sistcma, nosotrus poclemos desulfitar mos-

tos todo cl año.

Sin embar;;o, no quedamos muy satisfec:hos de es-

tos ensayos, porque para aplicar la corriente cle air^e
cle mocio que queciara éste bien reparticlo necesitá-

bamos em^plear unos dispositivos que ofrecían cier-

tas ciificultades. Se nos ocurricí ens.ayar entonces el

calentar simplemente el mosto en atm^ósfera libre y

renovable: el sul^furoso combinado pasaba así a sul-

furoso li'bre, el cua] se difundía en el aire, por no

estar éste saturado c1c ciic^ho l;as, queclando poco a
poco el mosto empobrecido de esta sustancia a un

límite tal que podía fermentar perfectamente.

Para efectuar la operación ideamos un dispositi-

vo que consiste en una serie cie cliscos cie maciera,

en^arzados en forma cie rosariu o columna col;ante,

por cuya superficie hacíamos correr el mosto a tem^

peraturas de 60" a 80" al principio, pero que iba en-

friándose lentamentc en su recorriclo hasta alcanzar

la temperattu-a ordinaria. Cuando el mosto pasaba

por el último ciisco estaba ya clesulfitaclo. A hase dc

este sistema hemos hecho rma instal^ación en Villa-
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f_l^npornd.^r al racío rozr comlrresirin de r^apnrc°,e, sistenza
"Lucu^,^i C;crrsekc^° prrra la c^oacerzlracióri rfe mostas.

franca quc ha si^lo coE^ia^ia ^n clístintas bo^legas es-

^añ^>las y tambiLn cn cl Uruguay, doncle ^u^ elabo-

radr>r quc fué a!wiini^ ^le nucstra Estación Enoló^;ica

fia estahlecid^^ un ncnocio cie vinrzs y si^;ue este

sistcma.

EI ^^rr;hlema ^Ic la conscrvaci<rn ^Icl ni^^sto esta,

^^uc^, como vcn^^^^s, resuclto a base d^l sulfuroso.

Ucbemos acivertir, no obstante, quc cuan^lo se tra-

t^ ^Ic m^stos muy E^crfectos, este métocio n^^ ofrcce

la eficacia de otros que después se ex^licarán, ^^ur-

que el ^as sutfin^osu, al n^ismo fiempo que ejerce ac-

ei^ín sobre la Ieva^l^n^a, Ilena a prociucir ciertas mu-

dificacícnes sobre los cornpo^^entes clel musto, yu^

contribtiycn a hacerle perder finura. Se trata, pucs,

^ie un sistema rccomei^dable solzmente para mosfos

bast<^s.

^l^c^torfo ^^a herse dc^l frro indrrstricll

Este mitodr^ alcanzó en Califurnia ;;rai^ ^lesarrollo

^lur^nte el E^erír^^lo ^lc la ley seca. En dicho ^aís sc

Cl)11SC]"V1^)^1I1 Cllt(111CC5 aSl IIIOStOS ^Il ^l"^lll ^SC1^1 }^^1'c^

^Ic^lic^rl^^s ^^rinci^^aln^rntc a la fabricaci^^n clan^les-

tina ^ic vin^>s.

AGRICULTURA

Col^cábasc el niosto reci^u obtcni^lo cn unus inol-

^les c1c forma prismática, por el cstilo ^Ic los que se

enl^plean en las f^ihricas ^ie hiclo ^ara la fahricación

c1e las barras orciinarias.
Sometíase a ^n^a teni.peratura ^Ie 10" haj^r ceru, con

lo qu^ el mosto con^cla^lo f^>rmaha un hloque sóli-

cio, que era colocado ^lespués en c<<mara a menus ^i^e

1 7° bajo cero. Allí estos bloques, se^^araclus de siis ca-

jas metálicas, eran conserva^los j^rescin^licndo ^le to-

^1a clase de envases, alm^acen^ín^dolos uilos enciiT^a clc

otros, forinando un mc^utón ordenaclo, y cuan^lo Ilc-

gaba el m^^ment^^ dc qucrer a^^rovechar cl i^iost,^, n^^

tcnía más quc sacarlo cte la c^imara fri^orífica, con-

si^uiendo que c^n la tcmperatura ordinaria pcrcii^ra

su est^clo sblido. Nu había que tener más ^^rccau-

ción quc la cle colocarlu en un recipiente. Si I^> qtie-

rían ^lestinar a vinificación, bastaha ahancl^^narlu a

sí ^mismo, ^orquc la Icva^ltu^a paralizacla s^^lamentc

hor la acci^ín clel frí^r, recr^braba su activiciacl tan

^^rcnto se hallaba en runcliciones cle ^o^ler trahajar

y transforn^ar el azúrar en rilcol^r^l, gas carhr',nico y

cle^m^s proclt^ctos de la fermentacion. Si se quería

c.^nscrvar ^^ara la bebicla ciirrcta, sc lc cmhufcllab<i

jr ^1St^111"17,11)1.

Est^a in^lustria lle^b a a^iquirir ^ran ciesarrr^llo, y

A/raruto czl ra ► io, mndc^lo italiaan, pcrrn
mo^tns.

La runrr^ntraricin rfr
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una sola fábrica- en ^ 1932 estaba preparacla para re-

fi^i^erar diariamente 1.200 hectolitros, ya quc siendo

preciso aprovcchar los pocos clías cle la recolecciún

de la uva p^ara almacenar gran canti^lad de mosto,

había nccesiclacl cic clisponer de rma instalaei6n mrry

potente.

De la capacidaci cle proclucción cie esa fábrica pue-

de juz};arse con saber quc clispone cle oc^ho cámaras

para l^a conservación cie esos bloques, cada una de

ellas con cabicla para 24.000 HI., cle suerte que, en

total, puede almacenar 192.000 I-il. de rnosto.

Nosotros hemos cnsayaclo también este sistema

en la Estación de Villafi-anca, aunque sin Ile^ar a la

congelación dcl mosto, por no ser neccsaria, y nos

ha daclo muy buenos resul^taclos; pero claro está que

para pequeñas producciones resulta al^o caro.

En las fábricas cle cerveza, que emplean en ^ranclc

e} frío industrial, la producciún c1e éste resulta ecu-

nómica. En ellas, ia refri^eració,^ clel líquido y la fer-

mentacibn se realizan a temperatru^as cie cinro a scis

grados, y la conservación cle l^a cerveza sc hace a clos

o tres. En estas fábricas casi toclo se hace a hase cie

frío, y a pesar cie esto y de ser una industria crrya

instalación es costosa, puecien ciar la cerveza ba-

rata.

Otro hcohu que clemuestra que cs posiblc cl em-

pleo econ^ómico del frío, cuando sc opera sobre };ran-

cies masas, es el que se re^istra en Paris, cloncle exis-

ten unos almacenes provistos de instalación fri};orí-

fica en los que los intportaclores ciepositan los vinos
yue han c1e servir al cletall a los clistintus restauran-

tes, para prcvenirse así contra posibles entw-bia-

mientos. Pues bien: por este scrvicio pa^an los quc

lo emplean rma irrisoria canti^iaci por Hl., lo cual

prueba que industrialmente tienen resuelto el problc-

ma de conservación friáorífica de los vinos. Anál.^-

gamente podría aplicarse el sistema a la conscrvación
cie los mostos, porque lo difícil es bajar la tempera-

tura hasta el límite cie 0° ó menos: pero manten^r

ciespués esta temperatura supone un };asto relativa-

mente pequer^o si la cámara está bien aislada.

El empleo del frío en la conservación cie mostos

poclría abaratarse si la misma instalación se utilizaba

en la época en que las cámaras quedasen vacías para

otros usos.

Hay, en efecto, industrias quc requieren el frío y

cu^^yo período de máxima aetividad no corresponeie

ai de norn^al almacenamiento de mostos, quc empe-

zaría en septiembrc, tendría su máxima en octuhre

y noviembre, clecrecienclo en los meses sucesivos a
medida que se ciiera aplicacií^n a ciichos mostos, sin

yue fuera preciso conservarlos cle un año hara otro,

tocla vez yuc para estos productos no interesa la

crianza o envejcciinientu.

Una c1e tales industrias es la ciel hielo artificial,

cuyo máximo trabajo corresponcie a jru^io, julio y

a};csto, época en que no habría ya mostos a con-

scrvar.

Mc^tod^o ^a^nr ^^rc^sión de ^^ps oarUónico

Hay otru sisteina que ha enUpezaclo a aplicarse ha-

ce dos o tres años, y está frmclaclo en la conserva-

ciún ciel n^osto por medio c1e gas carbónico a pre-

sión. Un mosto contenido 1,5 por 100 cie gas car-

bGnico y a presiún de 8 atr7iósferas no puede fermen-

tar. Esti^ es fácil comprobarlo en las botellas de

chantpagne, en las que, a pesar de existir azúcar y

otras materias fermentescibles, la fermentación se

cletiene cuarrclo la presión interior Ile^a a ser c1e unas

4 atmósferas. Cierto que el alcohol contribuye a que

la fcrmcntacibn no se pruduzca, y por esto, cuando

se trata cle un líquiclo como el juho cle la uva, que

no contiene dicho antifermento, precisa Ilegar a una

mayor presián para que la fermcntación se paralice.

En el Africa ciel Sur existe ruia instalación de este

género para 18.000 hectolitros cie mosto, que se re-

parte entre el consumo ciirecto y la fermentación. En

mis manus he tenido cl presupuesto c1e esta fábri-

ca rcdactacio ^por una casa alcmana y he podido ob-

servar quc no ha resultado mu^y costosa.
El Instituto Enolf,^^;ico "Oberlin" de Colmar posee

una instalación c1e este género con fines experirnen-

tales, y Ics resultaclos que ha obtenido son muy sa-

tisfactorios.

Métn^fo ^^li^o^tincinticn

Hay, aclemás, otro sistema que está poco ciivulga-

do: el sistcma oli^orlinámico, inventacio por el doc-

tor Matzka, polonés, basado en el uso de rm aparato

constituíclo en parte por plata y oro, metales nobles

que tienen la propiedad, se^írn el autor, de emitir

racliaciones especiales de ondas muy cortas, que ac-
túan sobre los microor^anismos que contiene el mos-

tr^, Ilegancio a clestruirlos. Se i^nora si la eficacia

clei proceciimiento es clebicia a estas radiaeiones o a

otras causas; pcro el hechu comprobado es que con

^ste aparato sc lle^a a la esterilización abSOlLlta. Es-

te métocio se ha utilizado cn California para explo-

taciones in^portantcs, y en ln^laterra para jutios de

las clistintas frutas.
En 1 t)33, cl I)ircctur c1c la Estacirín Enológica cie
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Mud^^ln cnlrjor^tirnta dr eoaccnlraiiún de nro.^^lo.^^ u( rarín.

Narb^;n^, Mr. Semich^^n, pers<^na a quicn hay que

c^^neecler autoriciacl en la n^ateria, utiliz^í este }^roce-

climiento y cl^u^antc clicz il^cses sc lc conservaron los
mustos ci^m^letamente est^riles.

EI aparato consta ^Ic tres tul>os concéntricos: cl

exteri^^r, ^Ie plata, con anillos ^1c or^^; cl cic en ^nc^iio,
cic aluminio, y cl interior, ^Ic cobre. ['or este últinto

sc hace ^asar a^ua a 60", ]a c^ial, ciespués de reco-

rrer t^^^1o cl tuho, ^lesciende ^or el espaci^> compren-
cliclo entre el se^^mclo y el terecro, salien^lo fría. E1
mosto que sc c^uiere esterilizar se hace }^zsar entr^

cl ^^rimcro y el se^;^u^clo tubu. Sc;ún el ^luctor Mafz-

ka, este mosto, al E^asar entre los tuhos c^ie ^lata y

aluminio, está sujeto a la acción cle unas ra^liaciones

de onda corta muy ii^tensas, que son las llarnaclas

racliaciones oli^;odinámicas. Estos tuhos está^^ som^-

ti^los en su parte intcrior a una temE^eratw-a ^1e 60°

y en su exterior a la or^linaria; se f^^rma un cam^u

clí^ctrir^^ entre lus nietales clistintos que contribuye a
la acción ^lestructora cle lus ^érmenes, la que se

complementa, ^^^^r otra parte, me^iiante elevación de

tcmperattira. Cierto qtie cl mosto com}^ren^lido entre
las E^are^les metáliczs no alcanza en absoluto los
60", E^ero su tempcratura ba^ta a ejercer acci^ín su-

f^rc la cél^ila.

A G R I C U L T U R A

Ufrc^^^ cstc n^^^tu^lu un incuuvcni^ntc, quc cs c] cx-

c^^sivo cu^tc ^1c lus a^^aratc^s ^^ur cl cnt^^lcu ^Icl uru y

^lc la ^^11ta. 1ia si^l^^ ^^atcntaclr^ ^^ nu cs inuy c^^noci-

ci^^. En L,s^^aiia, yo n^; s^ yuc s^ hayan hechu ensay^^s

c^^ii éL En Nanc^na, cun^u h^^ ^lichu, los ct^cctuaclus

han daclo resulta^i<^s cxcclentcs, lu mi^mc^ ^luc cn cl

In^tiiuto A^ron^ímic^^ de P3rís, ^londe ha quc^la^io

clcmostrada la cficaria ^iel pr^^cc^iimir!^to. trn lo quc

]os técnicos nu están cie acuer^lo es en la a^^reciaci^n

^le to^las las causas yue ^^rc^^lucen la esterilizacibn.

Es cíc esJ^crar yue introclucirncl^^ pcrfccciunan^icn-

tos sc aharat^ cl matcrial iicccsario ^^ara a(^licar estc

Illl'tOC^O.

Mostos concentrados

Tanihién ^^uc^len darsc al cons^uno los most^^s al

estaclo cie c^^ncentra^l^^s: ^^st^,s se ^^btienen climinan-

cio ^^arte cic su a^ua, con lo yuc sc consi^ue la rc-

C^UCC1011 Cil' VU^Uilll'Il.

Así como el mosr^> frescu ^^ara su cunservaci^ín

ticne que esterilizarsc, cl ^oncentra^lo n^^ ncccsita, cn
^eneral, ^It: este rec^uisito, ^<^r^^ue rl azúcar conteni-
ci^^ cn canti^la^1 clevacla sirvc ^ie ai^tifcrment^^. A la
lar^a, sin cnih^tr^;u, ^^uciicn ^^ri^;ii^arsc ^ic^^úsiti^s con

formaci<,n cle cristales, In quc cl^^sinerece su ^^rrsen-

taci^ín, ^^cro se evita estc cicfecto en ;;ran n^ancra
cic^^^n^an^l^^ muy hien I^^s mostos antcs cic cf^^ctuar

la c^^ncentración.

Er^7l^oradorc^s dc míiltinle ef^°rfn ca una f^íbric^l d^^
truciÓn d^^ ^iio.cto.^^ c^r Culiforrtia.

ronren-
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Estos mostos, análul;anrclrte a los mostos ]rescos,

soi^ estimables pur su carácter alin^enticiu y terapéu-
tico, puclienclo ser cunsumicios, tan^bién en concep-

to c1e agraclable h^bicia para verano, mezclánciolos

con abua cle Seltz o carbónica.

Tienen, aclemás, estes mostos, aplicaciones nota-

bles c1e orclen enolótiico. En efecto, en aquellas zonas

c1e cultivo c1e la vici cn doncle las cuncliciones meteo-

rológicas no son favorables para que ]os mostos ten-

};an naturalmente tina ^racluación ^lucométrica nor-
mal, es aclmitida en muchos países extranjeros la acii-

ción de azírcar, cun lo quc se obtienen vinos de me-

jor ^raclo alcohólico. En Francia, Suiza, Alemania,

etcétera, se tolera la sustitución clel azúcar por el

mosto concentra^lu. Esto ofrece la ventaja en tales

casos de que se aciiciona tm producto proceclente c1e

la uva misma.

Estos productos podrían constituir un artículo de

nuestra exportación. EI empleo del mosto concentra-

clo permite fabricar vinos secos y clulces de todas las

graeluaciones alcohólicas elentro cle ciertos límites

impuestos por la fermentación misma. Si en tma co-

marca ohtenemos mustos cle 12 f;rados y queremos

elev<lrlos a]4 };raclos, basta mezclar en la ípoca de

la fermentación estos mostos con los concentracios en

canticlacl calculacla, y la fern^entación nos permitirá

Ile};ar al resultarlo apetecido.

Si descamos obtener vinos ciulces sin adicionar al-

cohol, pueclcn prepararse mostos que tengan 20 a 25

^rados };lucom ► tricos; la fermentación se iniciará fá-
cilmente, pero cc^mo el fermcnto no tendrá potencia

suficiente para transformar toclo el azúcar en alco-

hol, queciará un vino ciulce natural sin neccsidad de
completar con alcohoÍ, lo que siempre es caro.

También pueclen emplearse los mostos concentra-

clos en la fabricación de mistelas; las hemos obteni-

do en la Estación Enoló};ica de Villafranca del Pa-

nadés, cuyas viñas proporcionan mostos de baja gra-

duación. Tambi^n hemos elahorado tipos de com-

posición análoga a las mistelas, utilizando vino de

]2" y añaciiéndole mosto concer.trado en proporción

adecuacla al ^racio de dulce que es costumbre en es-
ta clase c1e líquiclos, comhletanclo con una aportación

ciel alcohol necesario para evitar la fermentación. Es-

tos tipos resultaron más baratos que las mistelas ob-

tenidas por el procedimicnto orciinario c1e a^re^ar

ciirectamente al mosto el alcohol total inciispensable

para ^arantizar su conservación.
Toclo lo dicho prueba de una manera terminante

que clesde el punto de vista enoló^ico, ^hay amplio

camino para el aprovechamiento de estos mostos con-

centrados.
f)tra aplicaci<ín ^lr los mostos concentra^los es su

em^pleo conro eciulcorantes, pues hay que tener en

cuenta que a una graciuación c1e 36 graclos corres-

poncien unos 800 gramos c1c azúcar aproximada-

mente, en partes i^uales, c1e glucosa y levulosa. La

levulosa es muy clulce, tanto com^o el azúcar de caña,

y]a };lucosa un poco menos, de mocio que el mosto

concentrado resulta algo menos ciulce que la solución

de azílcar cle caña de la misma graduación Beaum^é,

pero es lo suficiente para l^o que se requiere en algu-

nos casos.

No hay que ver en este uso tu^a competencia te-
mible c1e la inciustria enol^í^bica con respecto a la azu-

carera, pues la substitución cie azúcar por n^ostos

concentrados está solamente adaptacla a pequeños

usos cl^omésticos, tales como preparación c1e merme-

laclas, bebiclas ciulces, etc., que poco significa en re-

lación con el consum0 cle azúcar c1e caña o de remo-

lacha.

Procedimientos para obtener mostos concentrados

Descle muy antiguo se ha veniclo realizando la con-

centración de mostos por procedimien^tos elementales

conro los c1e ebullición en calclera abierta, a fuego
clirecto y en contacto cle la atmósfera. Cort la intro-

ciucción de la calefacciún a vapor se realizó un pro-

greso en este sistema, pcro los productos así ohteni-

clos sirven sólo, por su excesivo color y por su gusto

a yuemado, para la confección c1e vinos especiales y

cie tipo licoroso.
Actuahnente, cuanclo se quiere obtener };ran finura

cie proeiucto, se efectúa la concentración en aparatos

al vacío: ell^o permite la ebullicicín a baja temperatu-
ra. Cuanto más baja es ésta, mayur perfección se ob-

tiene.
Se ha llegado por este camino tan lejos que existe

en nuestro país una instalación en la que el mosto
hierve a temperatura inferior a la ^1e1 ambiente. E1

producto es inmejorable, pero resulta tan caro que

sólo tiene aplicación en algím caso especial, como

es en la sustitución del aztícar refinado c1e caña o re-

molacha que se añade en la elaboración de vinos es-

pumosos para la se};unda fennentación en la botella.

Para todos estos sistemas cle obtención cie mos-

tos concentraclos a base del vacío, se requieren

grandes canticiades de a;ua, p^orque los vapores que
se producen tienen que hacerse clesaparecer por me-

clio de la conclensación, y para ello hay que refri};e-

rarlos en aparatos que exiyen ;;randes masas de c1i-

cho líquido. Cuando quisimos estudiar en Villafranca

el prohlema cie elaboración de mostos concentrados,

como no disponíamos cie agua en la abundancia ne-
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ccsaria, examinámos los m^étodos quc se aplicaban

en otras industrias, yue ^tenían que trabajar con es-

casez de e^lla, y encontramos que habia uno, el de

Kestner, que permite obtener la concentración con

una finura suficiente del producto sin necesidad de

mucha agua. Construímos un primer aparato de es-

ta clase a título de ensayo, y vistos sus buenos re-

sultactos, ampliamos la instalación con otro que sir-

vió de rnocfelo para tipo industrial. Este ha tenido taP

aceptación que Su enrpleo se ha extenclido por Cata-

luña, Valencia y la ManCha, y hoy son ya muc^hos los

cle esta clase que funcionan en España.

Estos aparatos se reclucen a un tubo estrecho y

alto c1e cuatro a cinco metros, construício de alumi-
nio, metal poco atacable por los ácidos del mosto y

que no produce sales perjudiciales. A la parte infe-

rior de este tubo Ilega mosto, que calentamos por

medio clel vapor que pasa por una cámara formacla

por ese tubo y otro concéntrico exterior; al entrar
en ebullición el líquiclo producirá burbujas y masas

de vapor, que ciado el pequeño cliámetro clel tub^o,

intipelirán el líquido hacia la parte superior, quecian-

du bañacla en toda su longihrcl la superficie interior
del tubo cie aluminio. La intensa evaporación que se

pruduce cletermina una concentración creciente con
la altura, al extremo que si el most^o en la ^parte

baja, por doncle tiene la entrada en el aparato, es de
12 ó 13" en la parte alta, por la que tiene lugar la

salida puecle alcanzar hasta 35 ó 3G".

Este sistema c1a nragníficos resultados, y en cuan-

to a finura del producto, parece satisfacer a los más
exigentes.

AI igual que para la concentración c1e leche y cte

tocia otra clase de sustancias orgánicas, puede apli-
carse a los mos^tos entre ciertos límites cl principio

siguiente: el producto del tiempo de permanencia d^e

la sustancia en el aparato por la temperatura de ebu-
]lición es igual a una constante.

Es decir, que si en la concentración de mostos au-

mentamos la ten^peratura, p^ero disminuímos el tiem-

po de perrnanencia dentro del aparato, obtendremos

e] mismo resultado que si d.isminuímos la temperatu-
ra y retenemos el líquido rnás tiem.po. En el caso de

los mostos concc.ntraclos al vacío, éstos están bastan-
te tiempo dentro de la caldera, y la temperatura es

baja: en el sistema Kestner la temperatura es al^ta,
pero el mosto permanece poco tiempo dentro del

aparato.

Como ^he dieho, por el sistema Kestner se obtienen

mostos sumamente finos y sin gusto a quemaclo, ya

que en este método el mosto no tiene contacto con

el aire y no ^hay oxidación.

No daré por terminado este trabajo sin antes

decir dos palabras sobre un métoclo novísimo, ale-

rn,án, que es posible no se haya ensayaclu toclavía en

otro país, y que permite obtener mostos concentra-

cí'os sin necesidacl cle aparatos especiales. Se trata de

un proced^imiento físico, fiua^claclo en el empleo de

sustancias coloiclales.

Adicionando al m^osto una cantidacl relativamen-

te abundante de sílices coloidales, estas sílices,

obranclo por adsorción, retienen los elementos cons-

titutivos clel mosto, azúcares, ácidos, etc., es decir,

que todas las materias distintas del agua forman una
especie de precipitado, aunque ya sabemos que no

es tal, puesto que no ha ^habidu reacción química.

Recogiencio este pseuclo-precipitaclo y calentándolo

a 35 grados se convierte en tma masa sólida que se

conserva índefiniclamente. f'ara crear un símil cle

este sistema, imaginemos wia csponja que tuviera

un gran ^pocler absorb^ente y que, colocacla dentro de

una masa de mosto, fuese susceptible de retener en-

tre sus oquedacles los azúcares, los ácidos, las ma-
terias albuminoicleas, las vitaminas, etc., sin empa-

pars^e del a^gua y dejando a ésta libre de todas las

otras sustancias. Tomando esta esponja y calen-

tándol^a hasta 35", acUmitamos que se transformara

en un conglomerado pétreo; tal es el resultado clel

m,étoclo alemán a que nos referimos. La masa obte-

nid^a por este proceclimiento es scílo una prirnera ma-

teria para obtener mostos concentrados, de la que

debemos eliminar la sílice que nos estorba. Para ello

hay que p^oner el blociue ^en rnaceración con canti-

clades apropiadas de mosto ordinario; así la masa

se va di^luyendo y va cedienclo al mosto esta con-

centración de azúcares y clemás componentes, pu-

diendo ]legar a alcanzarse ju^gos, no diré de 35 gra-

dos, pero sí alrededor de 30 y atul de m^ís.

Si .a base de este ^l'íquido se quisiera hacer vino

de 15 grados, bastaría adicionar una cantidad apro-

piada de otro mosto de menor concentración, deján-

dolo fermentar después.

Abre este procedimiento un nuevo camino para la

obtención c1e mostos concentrados quc evita las com-

plicaciones d^e] empleo de aparatos. He de confesar

que no sé si se ha aplicado este m,étodo inciustrial-

mente, pero sí que ^ha llamado mucho la atención

por la orientación rureva que supune.
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E^ concepto del cooperativismo
debe ser incu^cado en la escuela

Po ► el Dr. Carlos J. GATTI

En numerosas oportuniclacles se trató c1^ orientar

a los prociuctores señaláncíoles las ventajas que les

reportaría^ su ornanización en entidades cooperativas,

ya que ^las características de éstas son, precisarT^en-

te, las que más se prestan para resolv^r los prob^c-

mas quc les aquejan.

Pero es incluciable qu^ cl cooperativismo clebe ser

interpretaclo y Ilevacio a la práctica con toda hunra-

clez para que sus principios paedan surtir !os efectos

beneficiosos yue c1e él se esperan, alcanzanclo a to-

clos los asociados por igual. Sólo así se iría expan-

clicndo, l;anando el mayor níunero cle adeptos a me-
clicla quc fucra realizanclo conquistas en cl senticlo

inciicado, es decir, lograr la emancipación ec^nómica

dc quienes confiaran en él. De este moclo, insensible-

mente, entre otras cosas, se Ilc^aría a sustituir los

factores que hoy ohstaculizan a los productores en

la colocación de sus cosechas, cuya comercialízación

está, por lo general, en manos de intermecliarios. Si,

en cambio, esta actividad que se sabc tan remunera-

dora, estuviera a car^o c1e los propios procluctores,

éstos recogerían un mayor provecho por su labor.

Sin em^bargo, el movimiento cooperativo no prospera

mayormente en nuestro país; toclavía no cuenta con

la difusión que clebiera haber alcanzado. No está

arraigaclo sino por excepción en los centros urUanos
y sólo en las zonas rurales acusa un leve porcentaje

cie agrarios organizados.

Uebemos anotar el fracaso de numerosas iniciati-

vas debido al concepto erróneo que se tiene de la

cooperación, porque no siempre el rótulo cie coope-

rativa sil;nifica que se practique el cooperativismo

c1e acuerclo a sus principios, pues se confib en que la

improvisación de una entidad salvaría cleterminada

situación económica an^ustiosa, sin caer en la cuen-

ta que su s^lo nombre no poclría impedir el derrum-
h^ c1e lo que se levantó cn un momento cie entusias-

mo, sin contenido iclcolól;ico, falto clel calor y la fuer-

za que cian consistencia y vida a tocias las cosas, o

porque el incorporarse a una cooperativa no se cre-
yó que era para realizar una función consciente cu-

yos propósitos son de hienestar colectivu.

Por esto nosotros consideramos •yue la obra debía

comcnzarse en los establecimientos c1e enseñanza

como !a iniciarnos con la teoría y la práctica c1e la

Cooperación (ver Manual de las Cooperativas Esco-

lares ciel autor). Por otra parte, ci ĉbese contralorear
a esa or^anización que por compleja es delicacia y

no tan elemental y grosera como tabla cle salvación

en un momcnto cie an^ustia económica; contralorear-

la para que se cumplan los fines cie orientación, acle-

cuaclos a sus propósitos, para quc éstos no se clesvíen

hasta que la socieciacl alcance la plenitucf c1e existen-

cia que demuestre su acíaptabi!idacl al medio en que

debe frmcionar y a la eficacia de la acción propuesta.

En una palabra, su afianzamiento.
Confiamos en que una activa propagancla clesper-

taría alrectecior de la iciea eooperativa todo el inte-

rés que sus principios puedan suscitar a quienes lo

practicaran con convicción y, a la vez, clevolver a
esta forma de or;anización la confianza yue ^lla me-

rece. Decimos la confianza porque los fracasos han
Ilevaclo al clesaliento a quienes habían confiacio de-

masiaclo en las ruidosas propagandas que presen-
taban a la cooperación como una panacea. Este fué

el motivo que, muchas vec^s, a la primera dificultad

ciecayese e! entusiasmo de la hora inicial, sin opo-

nerle la fuerza c1e una profunda convicción que la

solidaridad en la acción clarían por resultado el triun-

fo, beneficioso para toclos.

En este sentido es menester una animosa e inten-

sa acción oficial, cuicladosa de las or^anizaciones

y que, a la vez que estimulara, incitare y facilitase la

acción removiendo los obstáculos que la acción ad-

ministrativa suele oponer. No ha de fundarse la im-

portancia clel movimiento cooperativo en !a forma-

ción cle una cooperativa más, ni en el níu^^ero de és-

tas, sino en la frmción social y económica de las
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niismas, quc siéndo vigorosas podrán respaldar al

asociaclo para que así le sca realmente r'itil, de ina-

nera que las esperanzas que en ella se ^hubieran ci-

frado, la fe depositada en sus principios y el sacri-

ficio que su práctica suele exigir, se traduzcan en

positivas conquistas en camino de la liberación eco-

nómica.
A este respecto, ]a ley de Régimen de las Socieda-

des Cooperativas núm. 11.388, contiene previsoras

disposiciones, t^l como la creación del Re^istro de

las mismas que, entre otras funciones, establece las

de fomento.
Tampoco faltan acertadas disposiciones legales

que su aplicacibn daría lugar a que las cooperativas
argentinas Ilevaran a cabo un amplio programa de

acción social y económica que renovaría ]as prácticas

inveteradas en que todavía se desenvuelve la labor

del trahajador rural, actualmente sometido a la tute-

]a de los intermediarios, desde su iniciacic5n en las

labores agrarias hasta la venta de su cosecha.

Creemos que al constituirse las sociedades coope-

rativas particndo de algo elemental, como es el co-

nocimiento de sus principios, de la práctica de los

mismos; de la r^ecesidad de la solidaridad de sus
miembros; de la confianza recíproca y entera fe en

la or};anizaciún que deben poseer éstos, scrá posi-

ble lle^ar a la or};anizaciún cooperativa cle nuestros

productores.
Después de la organización cie la entidad con ba-

se sólida tratar de que ella se desenvuelva coordi-

nando su acción en la defensa de todos aqueilos in-
tereses que le son comunes para Ile^ar a formar la

federación de las sociedades cooperativas. Este mo-
vimiento deberá ser apoyado por los ;obiernos na-

cional, provinciales o comunales, con mercados co-

operativos, a fin de que ]os productores puedan tener

acccso el mercado general de consumos y, a un mis-

mo tiempo, obtener una mejor remuneración por el

fruto de sus labores; además, funcionarían como re-

►ulador de precios porque, con su presencia, poclrían

contener el ansia de lucro de la especulación.

Para ello es preciso contar con el apoyo d^ los

consumidores y tratar de que éstos también se cons-

tituyan en cooperativas de consumo, a fin de llegar,

andando el tiempo, a imitar a otros países doncle la

cooperación ha realizado un pro ► rama de liberación

económica que debernos imitar.

Ese propósito requiere comenzar la campaña com-

batiendo el individualismo, la desconfianza, !a indi-

ferencia, el eñoísmo, pero, sobre todo, el vanidoso

individualismo en que se aislan quienes quieren re-

solver todas sus dificultades y desórcler^es financie-

ros con el crédito, careciendo de normas esenciales

para el trabajo, de organizaciún para producir y que,

faltos c1e previsión, confían en el porvenir, el azar o

en la divina Providencia, sin cacr en la cuenta de que

en la mayoría de ?os casos sólo a él clebe su propia

ruina, porque no supo o no quiso buscar en la aso-

ciación, que le o#rece las posibilidades de toda ac-

ciGn colectiva para la defensa de comunes intereses

por medio de la sociedad cooperativa.

No es posible pretender que se organice la prác-

tica del cooperativismo en base a la agrupación de

un níunero determinado de personas que resuelven

constituir w^a entidad cooperativa, para lo cual es-

timan suficiente adoptar una denominación y apro-

bar un estatuto "standarcí".

Es preciso, es indispensable algo más, el conoci-

miento de ciertas nociones para participar en e! };o-

bicrno de la entidad en el estricto pie de igualdad
quc le asignan sus princípios a todo asociado. Son
más aparentes quc rcales esas facilidades que se sue-

len ofrecer para su organización y que, después, nos

dan la clave del fracaso.
La sociedad cooperativa requiere no sólo la ad-

hesión y el aporte de capital que da vida a toda

otra forma de asociación manejada correctamentc;
requiere algo más que esa acción de presencia d^^l

socio y su capital, diremos así, y es la imprescindí-

b!e colaboración decidicla y entusiasta, con espíritu

de solidaridad y entera fe en la organización. Siem-

pre se ha de tener presente quc el cooperativismo
considera en primer plano a la persona del socio y

cn segundo término al capital que aporte a la enti-

dad mediante la adquisición de acciones. Sólo asi

se explica que a pesar de la diversa proporción de los

aportes de los distintos socios, e^llos están sometidos

a cm régimen de igualdad que, en un voto por socio,

resta toda preponderancia al capital, al que sólo se

le asi^-na una remuneración cuyo monto se limita.

Es que la cooperativa-donde está excluído todo
fin de lucro y sus operaciones podrán realizarse úni-
camente con los socios-de nada serviría el capital

si el socio no utilizara los servicios de la sociedad,

si él no operase, es decir, si él no fuese cooperador.
Para todo esto es preciso preparar el ambiente a

fin de que los micmbros integrantes dc una coopera-

tiva se desempeñen en ella no como compradores o
vendedores, para que no ocurra lo que ha hecho decir

a Servy-el cooperativista belga-que: "La Coope-

rativa, para el público, suele ser un almacén y, sin

emhar^o, él encierra todo un orden social nuevo que

se inicia con su espíritu, sus leyes y su teoría frmda-
da en la vida misma." (Ue La Cliacra.)

^•^^r



GANADO DE CERDA.-Ejemplares de raza porcina extremeña, tan conocida en nuestro país conto productora de
car^ie dentasiado grasa.

Prociucción y consumo cie carne en España

P o r Z a c a r í a s ► Q ^ A Z A R, ^ n g e n i e r o a g r ó n o m o

Las condicioncs del suelo hispano son, en genera^l,

ina^lecuadas a la producción dc carnc, si hor tal en-

tendemos lo quc por antonomasia recibc este norn-

bre: la carne ^lel ganado vacuno. Nuestra orografía,

tar^ extensa e intrincada, y nuestro clima estepario no

permiten la producción furrajcra espléndi^la que exi-

gen los bóvidos en ger^eral, si descartamos las rebio-

n^es del norte y los regadíos.
Dcscartada la hihofa^ia, quc casi no existc en Es-

paila, la inmensa mayoria cle nuestra poUlación ha

consumido siemprc y casi exclusivamente carnes de

cerdo y^lanar, ya c^ue estas esheci^es sorl las que vi-

ven mejor en nuestro país.
Consecuencia también de este medio hostil a todo

animal por la frccuente escasez cle forrajes, es la cou-

formación del ganado que producimos, casi todo en

régim^en extensivo, así como la clase de carnes de

estos ar^imales.

Salvando al^;unas excehciones, y a pcsar de con-

tar con hase excelente, el ganado cie carne cspañol

mucho se asemeja a la fauna salvaje de cualquier

país africano. Los animales, aciaptados a una vida en

la que alternan constantementc las ĉpocas de abun-

dancia con las de carencia de alimentos, desarrollan

extraordinariamente sus tcjidos ^le reserva o sus gra-
sas, embasteciéndose aclemás cun to^ia clas^ de pro-

ducciones ehiclérmicas, ^esqueléticas y abdominales.

En resumen: los animales así cxplotados son un con-

j^mto inarmónico c1e tri^as, l;rasas, piel, cuernos, et-

cétera. Es decir, ^le tocio lo que precisamente es casi

inútil y clebc t^en^lcrsc a aminorar en el animal de

carnicería.

Las carnes procluciclas eu tales condiciones dejan

mueho que ciesear, pues si bien son de concentrada

composicióu yuímica, sou rnuy secas y de dw-a fibra,

sobre todo si se trata de anirna!^es quc se dedicaron

antes al trabajo, como ocurre frecuentemeute con el

vacuno.
Realmente estc cuadro no es el que correspond^e

totalme^^te a la ganadería española de nuestros días,

siuo al estado clásico de la misma, que ^hoy ya evo-

luciona y pro^resa d^esde que los ganaderos acudie-
ron al libro y al técnico a resolver sus problernas, y

también descie que el Estaclo atiende a las enseñan-

zas agropecuarias, aunque u^ezquiuamente, sin tener

en cuenta que estos servicios de experimentación, cie-

mostración y divul^aciún a^rarias, o se instala!^ de-

bidamente (por no decir con esplendidez), cual en el

extranjero, o se desacreditan y fracasan necesaria-

mente.
lleshués cle estas cousideraciones preliminares, pa-

saremos revista a la producción ^ie carne en nuestro
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país, se^ún ca^lá una de las especies que a tal 1un-

ción zootécnica se ciestinan, describi:ndo su forma

clásica o extensiva y las mejoras intro^iucidas en ésta

por al^;unos ^;ana^leros, yue marcan el camino a se-

guir para que el progreso pecuario nacional sea una

rcalida^l.

Empezamos refiriéndonos en este estudio a la es-

pecie porcina, por ser la que pro^luce mayor canti-

^lad cle peso vivo d^e ganado para el matadero y por

scr la ímica que, se dedica exclusivamente a la carni-
cería. Como anima^l de cebo, no hay otro que iguale

al cer^lo en esta aptitud, pues aprovechan^lo los des-

p^erdicios de cocina, de la era, rastrojeras, residuos

de las in^lustrias lácticas, oleicas, pesquera y moli-

nera, frutos averia^ios y, en sun^a, los inás variados

GANADO VAC(INO.-Ganado andaluz de carne.

residuus y alimentos, puede absorber ^iiariamente del

4 al 5 por 100 de su peso vivo en materia seca, mien-

tras que los dem^ls animales no pasan del 3,50.

La importancia social de la explotación ded cerdo
en nucstro país es enorme, pues son muy numerosas

las familias campesinas que con los restos de las co-
sechas y casa de labor, que no tendrían aprovecha-

rniento alguno, crían una o dos cabezas de este ga-

nado, lo que representa un ahorro anual de ;ran
consicl^eraci^>u.

En rénimen de pastoreo aprovecha el cerdo, en

nucstro país, los rastrojos y las raíces que por to-
^las partes encuentra, pero, como sistema de cebo,

únicainente podríamos considerar la montan^ra. Esta

se Ileva a cabo en Anda!ucía y Extremadw^a princi-

paln^cntc desd^e l." de octubre-allí donde la la^^rr-

la dcjó a la hellota ma^lurar hasta Santa Lucía, en

GANADO VACUNO.-Ganado de carvie cruza con barqueño.

que ya tenenios cer^los, quc por este sistei^ia primiti-

vo estarán dispíaestos al sacrificio. En tal ^poca sun

Ilevados los cerdos a la dehesa por piaras de cien

cabezas, como t^érmino medio, contratando las bello-

tas por un tanto alzado, por un tanto por cabeza o

por la mitad del aumento ^ie peso quc gane la piara.

Tiene este sistema gravísimos inconvenientes: en
primer lugar, por la monoalimentación que supon^e, y,

sobre to^io, por aprovechar un fruto que por su esca-

sa proteína sólo es adecua^lo para procíucir grasas

cuando ya el animal ha terminado su crecimiento.

Por esta circunstancia, en los mataderos es depre-

ciado ^el ganado c^ue se ceba en estas condiciones.

En la actualidad, los mercados exigen la explo-

tación de razas precoces, criadas intensivamente, pa-
ra quc al año den c^arz^rlcs de 100 kgs., quc, pertcne-
ciendo a animales que no han terminado su perío^lo
de crecimiento, contengan abwi^lante músculo o ma-

;ro y no grasas o tocino. Pero comu hay que apro-

vechar la bcllota, lo quc ya se va practicancio es co-

ger ésta a destajo, y desecada (en hornos de pan) y

molida o^entera, se da al ganado, mezclada con otros

productos.

En cl sist^ema intensivo se alimenta al cerdo en ce-

baderos o en cochiqueras anejas al cortijo, a base,

principal^nente, de maíz o cebada, siendo recomen-

dabl^e esta última por producir tocinos m'ás consis-

tentes, por ser más barata y ser producto que no ne-
ccsitamos importar.

Los centros productores de ganado de cerda, así

con^o las características de éste en cada uno, son los

GANADO VACUNO.Novillos de raza ai^ilesa.



G/1NAD0 LANAR.-Razn nteriaa q«e surte d^^ carne dc
nt^^diann rnlidad rr muchos de nuestros mntadern,ti^.

siguientes: En ^rimer t^nnino figura en nuestro cen-

so cie t;anacio horcinu la re^ión áallega, siencio las

provincias de Lugo y Coruña las que a ello contribu-

ycn principalmcnte.

13 l cercio ^alle^o es hlanco, de ti^o céltico, y aun-

yue d^e no ^ran canticiad clc ma^ro, su tocino es

ahreciaclu por estar veteaclo ^ie delnaclas cahas n^a-

^;ras. Sc exporta bastante cantida^i al resto cle Es-

haña, subre toclo, al niatacicro ma^lrileño y cn forma

cic salazones.

Las provincias extremeñas son también hroducto-

ras en ^;ran escala cie ganaclo ne^;ro porcino para

abastecer a Maelrid y provincias limítrofes en forma

cie ganaclo vivu o en forma c1e sus muy celebraclos

cmbuticios.
Ucupan el tercer lugar en esta enumeraciún las

hrovincias de Anclalucía occiclental, cuyo ^;anado rojo
es análogo al extremeño, por ser explotaciu en igual

forma, mencionando tan sólo el producido en la sie-
rra de Aracena (Huelva), que tiene su salida principal

en la feria de Jabugo y que cia lugar al afamado ja-

^ món serrano.

También crían banacio porcino excelente ]as hro-

vincias c1e Valencia y Murcia, que hor las conclicio-

nes especiales de su cebo intcnsivo son los que más

aprecia el mercado nia^lrileño por su alto rendimien-

to en ma^ro.

CUNICULTURA.-Cría de conejns cn ^'orrales lei^aatiaos.

La total ^proclucci^ín cshañula ^le ba^aclo porcino,

en peso vivo, que se sacrifica anualmer^te, es cle to-
nclacias ni^tricas 290.OQ0.

En las regiones forrajeras ^ie Espaiia, en las yu^

sw^;;en los feraces praclos nortcños y las clchesas cx-

trem^eñas, ancialuzas y salmantinas, así como en al-

gunos regaciíos, cual la huerta cle Murcia, se^cría el

ganado vacuno de carnicería en rél;imen alirnenticio

extensivo, que algunas veces se termina en el establo

antes de Ilevar al animal al matadero y cuanclo se

^iishone de alimentos resieiuarios en condiciones eco-

nómicas. La orientaci(^n forrajera c1e los cultivos ini-

ciacla en ai^unas ^rovincias favorece o intensifica

esta clase de explotaciones.

Galicia y Salamanca surten abundantemente el
mataclero cle Madricl y, ^enera!mente, la producción
clcl ^anaclo cic carnc-tanto vacuno como ^le las otras

especies-c1e cacla localiclacl encuentra mercado ade-

cuaclo en las más próximas ca^itales de provincia y
^ohlaciones importantes, concurriendo a mercados

y fcrias c^rya enumeración es inútil, por estar regis-

tracios en almanaques y a^endas y porquc ^harían in-

terminable este trahajo. Unicamente los grandes cen-

tros cie población, tales como Madrid, Barcelona,

Valencia, Sevilla, etc., atraen a sus mataderos gana-

c1o cle los eentros procluetores más distantes, sobre

toclo el hrimero, por causa ^ríncihalmente de su si-

tuacibn central en la península.

La proclucción total de carne de vacuno es en Es-

haña cle 103.000 toneladas de carne c3e ternera y

170.000 c1e earne de animales aclultos.

A^mque todas las razas ovinas españolas proctu-

cen carne rara e! consumo nacional, la raza cie car-

nicería hor excelencia es la mai^chega, cuya aptitud

para esta función es marcadísin^a, sobre todo cuan-

clo no se la ordeña. En Ciu^lad Real y Toledo existen
los núcleos más característicos c1e esta raza, que vi-

vc a^rovechando los pastos de^ il^eseta propios de la

región que le da nombre. ^

Las razas merina y churra, en segundo lu^ar, y en

las ^rovincias de Extremadura y Salamanca, así co-

mo en Castilla la Vieja, dan un buen contingente de

carne a los matacleros y mercados de estas regiones,

y tambi ►n a los d:^ Madricl, Barcclona, ctc.

Era tíhica dc Eshaña la anti^ua explotación cic ':os

óvicios cn trash^nnancia, que hoy va desapareciendo

hor ser mayor el valor ^1e la disminucibn cie carne

que en las marchas experimenta el ganado que el

i^recio de su transporte hor ferrocarril.

La pro^luccií^n anual cie carne cn vivu de ganado

lanar es c1e 184.Q00 ton,lacias m^tricas.

Gl ^anacio cahrío, ahr^wechanclo los hastos lcñosos



clc iuiestras serránías, presenta también razas exce-

lentes cle carne, sobre toclo en las provincias cle To-

ledo y Granacia, que sc consnmc sin ninl;ím reparo

cuanclo se trata de animales 'echales o cttancio son

bien cebaclos y están castracios o no se encnentran

en C^poca cie celo, como ocurre en otoño.

La proclucciún anual cle carne de cabrío es de to-

nelaelas 37.Q00 cle peso vivo.

La avicnltura y la cimicultw^a constitnyen fuente

impurtantísima ,nara cl abastecintiento carnicero de

la publaci6n españ^>la, pucs en alnnnas re;;iones, co-

n^o la sucluricntal, cs mayor cl consumo cle carnc cic

esta clase que cle cualquiera otra que consicleren^os.

En los corrales cie ':as vivienclas campesinas dc las

alcleas y en lihertacl, alrecledor cle cortijos y masías,

se crían en tocla España ^allinas y otras aves clomés-

ticas, aprovechanclo cicrtos resiclnos de la easa clel

lahraclor y los insectos, semillas y hierbas clel cam-
pu. TambiC^n en aynellc^s corrales o en hoyos abier-

tos en ticrra, cn I^>s países secos, se crían abunclantes

concj«s, qne sc alimcntan cic la hierba cic ribazos y

barbechos, que recolectan los chicos y mujeres cam-

pesinos en sus ratos c1e ocio.

Tan s61o en al^;unas provincias existen pequeiias

cxplotaciones crn^ícolas celulares que explotan razas

moclernas cie piel o razas de carne únicamente, enal

cl l;i;;ante español o cl de Flandes.

Son centros cie proclucción avícola de máxima im-
portancia cn España las re^ioncs ^allel;a, catalana

y levantina.
Por último, merece también consicierarse la caza

que proporcioi,a canticlades de carne exquisita en

canticla<1 importante, sobre tocio en algunas provin-
cias, como las manchc^as y ancialuzas. Solan^cntc en

Maclricl se consrnne ciiariamente, cuanclo no existe

vecia, 12.000 conejos cie monte.

Como resnmen de cuanto llevamos consi^;nado, po-

clem^os fijar las cantidades de carne proclucicias ai
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año en Espa^ia por las clivcrsas espccies animalcs

mencionadas, en las cifras que siguen:

C L A s E s
P^so^^^^

Kilos
- - ---

Ganadu de cerda... ... "2J^U.0OU.(Ilu)

Vacuno mayur ... ... ... ... ... 170.UOU.OOU

Ternera ... ... ... ... ... ... _. ... ]U3.oot).ootl

O v i n os . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 184.OOU.UOU

Cahrío ... ... ... ... ... ... ... 37.o13U.oUU

Av^es ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6U.(HHl.U0l1

Conejos ... ... ... ... ... ... ... ^1QOOO.U;x1

caza . .. .. . .. . . .. ... . .. . . . . . . I r3.(N lu.c)I ^t l

Tatal.. ' aU( l ODU.O1 ?U

Ahora puclremos cleclucir, con^parancio estas cifras

con el númeru total cie habitantes c1e ^westra naci^ín,

si ésta se encuentra o no abastecicla con su procluc-

cií,n carnicera.

Hacienclo tal com^paración, resulta im consumo me-
clio anual cle carne (en canal) por hahitante cie ki-

]os 21,43, habieneio acioptaclu ^m renclimiento meclio

cie >u^ 50 por 100 para cleclucir la canticiacl c1c c<lrne

en canal. Tal cifra c1e consumo no es cicrtamente

muy clevacia si se compara con !os paises ^ranclcs

consumiciores cle carne, ya por la abunclancia natw^al

c1c este proclucto o ya por tratarse cle países fríos en

quc las l;rasas animales son imprescin^iiblcs en tocla

comicla. Para el nuestro creemos muy srrficiente la ci-

fra citacla, pues claclo nuestro cliir^a, la alimentacibn

aclecuacia a sus hahitantes es, si no la ve;;etariana,

por lo menos la que no hal;a cle la carne sn element^^

primordial. 13uena prueba clc ello la tenenios en al-

^^u^as re^iones, cual la murciana, clonde apenas se

censume carne, lo cual no impicle que sus honi^bres

sean ejemplo de vi^or físieo y c1e lahori^osidacl.

En consecnencia, y para terminar, yueremos dc-

jar consignado que no pueclen justificarse las impor-

taciones cie carne en nuestro país, y n^ucho menos la

de cerdo, que prociucimos sobradamente.

GAN^1D0 CARRIO.-Cahras scrranns dr^ cnrnr.
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EI "barrenil^o" cle los o^ivos
Por Miguel Benlloch, Ingeniero

Pocos olivareros habrá que clesconozcan los efec-
tos cie este insecto, que los hombres de ciencia han
designaclo con el nombre cle Phfoeoetribus sc^a>'a-

haeoides Bern. Hay otras clos especies ( 1) que puc-
den hacer daños cíe la misma naturaleza; pero la in-
clicacta es, desde luego, la más extendicla en nuestras
comarcas olivareras y la que causa mayores per-
juicios.

En la rel;ión central y en La Mancha, las invasio-
nes de "barrenillo" son frecuentemente consecuencia
de los efectos proclucidos por la helada, que origi-
na la muertc o agrictamiento y debilita ► ión c1e más

o menos ramas y ramitas de los olivos, los cuales
ofrecen así material aciecuaclo para el clesarrollo cle

estos insectos, que no es fácil encontrarlos en ramas
fuertes y vil;orosas, con ahtuiclante savia. Esta ac-
cibn combinada c1e los fríos y el "barrenillo" puecle

hrovocar en los á rholes un estaclo dc decaimiento

alannante, cuando no se interviene eficazmente con
la poda.

Mas no pucclc juz^arse a la hclada roino causa
única que favorezca el ciesarr^>llo ciel "harrenillo".

Prescincliencio ciel almacenamicnto de las leñas c1e
hoda en los olivares, o cle su perrnanenria cxageracla
en ellos, práctica que preciispone a la existencia de

la plaga pcr la preclilección clel insecto a desarro-

Ilarse en la madera cortada o con poco vigor de sa-

via; el sistema cie poda qtre se si^ue en al^unas co-

marcas, ha c1e ori^inar necesariamente la presencia
en los árholes de ramas secas o tlebili-

tadas, de excelentes concliciones para

ser objeto de los ataques del insecto en

cuestión, que, sobre todo, en árboles _ya

viejos ha de hacerse endémico, de no
modificarse el sistema seguido.

Efectuando una poda cada cinco 0

seis años y hasta cada siete u ocho, con

una limpia intermeclia si acaso, como

ocurre en al^una zona, no es posiblc

(1) EI Hylesiaas tnraaio Bern. y H. frn-
.^^irti Panz.

agrónomo

que en los árboles no haya ramas secas o debilita-

das; como tampoco que puecia mantenerse una forma

de copa regular, la más adecuacla al desarrollo al-

canzaclo en la comarca y cie mejor producción. Inter-

vinicnclo tan poco frecuentemente, no es posible, re-

petimos, que esto pueda lograrse.

Un huen sistema cie pocla no puecie permitir que

se formen esas ramas dereChas con penacY ĉ os de ra-
món, que en al^tma comarca llaman "pirigallos" y

que, incluclablemente, proclucen poco y mal; ni tam-

poco consiente que se transformen los árboles en tma

marai^a de ramas viejas que soporten w^ ramón po-

brc, fin a que necesariamente tiene que Ile^arse en

los olivos ya de alguna edad^ y poco intervenidos.

Entre los olivicultores c1e zonas frías hay muchos

con verdadero ^horror al hacha. Dicen, y en eso no l^cs

falta razbn, que el olivo en estas comarcas "tira po-

co" y no se le pueclen hacer esas grandes mutilacio-

nes qire es costtmibre lracerles por al^unos en Anda-
lucía, hor ejemplo. Pero es que muchos creen que

no sc puedc podar más quc practicanclo };randes mu-
tilaciones y nacta hay más lejos de scr cierto. La po-

cla ti^ene para nosotros cl interés de tma práctica dc

cultivo y hay quc usarla como factor importantc dc

la producción. Las finalidacles que con la pocla clel

olivo hay que tratar de conse^uir, son las siruicntes:
1." Eliminación de las ramas secas empobrecidas

o mal clispuestas para la producción.
2." Equilibrio cle la parte aérea con la capacidad

"Barreni(lo" del olir^n,
rnentado nuer^e rcces.

de absorción de las raíces.
3.^^ Formación c1e la copa más acic-

cuacla a la re^ular distrihución cie !a sa-

via, ventilación y soleado de las ramas.
4.° Renovación de la madera, para

conservar una forma relativamente

constante, clentro cie tm crecimicnto

art-

anual segtn^o.

EI olivo fructifica en ramas ciel ario
anterior y, por consiguiente, es necesa-
rio conse^uir una buena brotación anual
para obtener frtrto todos los años y
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corre^ir la consabida vecería, que se achaca a este

^írbol, la cual, estamos convencidos clc que se evita

cn la n^ayor parte de los casos con la poda, abona-

clo y bucn cultivo.

Insistimos tanto en este asunto, porque creemos

es cle vital in^portancia ^ara luchar contra la ^laga

c1e "barrenillo", que, como tantos otros parásitos, es

consecuencia cle un estado c1e clebilidacl o pobreza

vegetativa previa en las plantas a que atacan y, por

consi};uiente, que hace ineficaz la lucha directa con-

tra el insecto, ya que ^ste no desaharece por com-

hlcto micntras quc subsistan las causas que favore-

cen su clesarrollo.

Y^uia vez hechas las anteriores consideraciones,

veamos ahora qu^é ^r^ícticas cabe aconsejar para de-

fendersc concrctamente de las invasiones de "harre-

nillo".

1." Cortar anualmente todas las ramas y rami-
llas sccas o enfertnizas y quemarlas.

Esta uheraci^>n no clebe efectuarse s^ílo al ticmpo

cle la ^ocla, sino siem^pre que se vaya al olivar y se

ohserven esas ramas clorúticas, primero, y secas

^leshu^s, quc cn algunas comarcas ancialuzas deno-

minan "hancleras", las cuales, si están atacadas ^or

cl insecto, se las reconocerá ^^orque entre la corteza

Rruna ntnccrdre pnr el °harreni(!o" mostraadn r! scrrin yue
prnduren Icis kembrns rr( nbrir las galerías de puesta.

AGRICUITURA

Ilumn descortezada ^^ara quc .tic o6serrr la forma dc !ns
^^a(erins en ^londe colo^•v cada Ir^e^mhrn de 40 rr 60 h«ei^ecillos.

y la maclcra sc obscrvan unas pequcñas galerías lle-

nas cle los cletritus hechos ror las larvas. Estas, que

son blancuzcas y climinutas, se encuentran también

en las citaclas galerías, si no han alcanzado el estaclo

adulto, en cuyo caso se ahrecian cn las ramitas y en

correspondencia con la zona atacacla, varios orificios

reclonclos y dc un diámetro poco su^erior a^m milí-

metro, que son los que ^han ^racticado los insectos

hara salir al exterior.

La constancia ei^ la ciestrucción cle estas ramitas,

hecha con oportuniciaci, no requierc mucho esfuerzo

y puede ser inuy útil.

Cuando el frío o las hclacias han hecho sentir sus
efectos, es }^reciso limpiar los árholes c1c todas las

ramas secas o aun aclarar las afectadas hor aquella
causa, toquc o no toque cl turno cle poda; ^ues el

"harrenillo" va Pasando a las ramas m^ás im^ortan-

tes debilitadas como consecuencia de la muerte cle

las ramas jcívenes.
EI corte y clestruccibn }^or el fueí;o cle las ramitas

atacadas es esencial hacerlo cuanclo el insecto est^í
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clenh-o ^le ellas y hácia el final ^le su clesarrollo lar-

vario en que y1 se notan los síntotnas cle amarillez

de las hojas y se puecle también reconocer la zona

atacacla por el insecto (al ^objeto, claro está, de cor-

tar por debajo cle ella), porque la corteza presenta

tina coloración atabacada y que contrasta con el tono

normal cie la misma.

Por las observaciones que tcnemos recobidas en

la re^ión central, parece que la época en que esta

operación debe re^lizarse ha tle ser hacia fines de

mayo y de julio, para la primera y se^unda ^encra-

ción ^Iel insecto, respectivamente; de todas formas,

lo im^portante es saber reconocer bien las ramas ata-

cadas, y apreciar el momento en que cleben cortarse.

2.° No dejar nunca en los olivares ni en sus

proximidades el ramón y leña ohteniclos en la poda,

que es una de las causas que más contribuyen a la

propagación del "barrenillo".

Prohibir en absoluto hacer montones al aire libre

^le leñas de olivo, ohli^ando, si precisa, a cnterrarlas

en }^oyos recubiertos ^le tu^a capa de tien-a de unos

20 centímetros, o mejor, nuar^lánciolas en locales ce-

rra^los, en euyas ventanas se colocará tela metálica

cle mallas no superiores a tm milímetro, para evitar

que puedan atravesarlas I^os insectos.

En realidad, ]o íinico que poclría ^hacer ^letener la

separación de parte de la leña y ramón obtenido en

la poda, es el esperar a qu^ los insectos invernantes

quc ^hubieran quedado en los árboles cobijados cn las

axilas de las ramas y aun de las hojas, hicicran la

puesta de huevecillos en la leña recién cortacía, pero
para ello se precisaría dejar exclusivamcnte la leña

sana y por el tiempo estrictamente necesario para

que los insectos hicieran la puesta.

En esta forma, haciendo la poda en tiempo frío,

en que todavía están los insectos en su guarida de
invierno, nos ]levaríamos muchos del olivar y los que

c]uedaran en el árbol preferirían para la puesta las

ramas cortadas y libr^es de insectos que, algo mar-

chitas, constituirían un cebo apropiado.

Como norma para juzgar de la ^época en que la

puesta de huevecillos ha terminado, puedc servir de

base la desaparición de los insectos que se encuen-

tran fácilmente al final de invierno y principios de

primavcra, según las localidades, mirando especial-

mente en las axilas de las hojas y ramitas. Cuando

dejan cie verse insectos o se les encuentra muertos,

será ocasión de llevarse la leña que se haya deja^lo

en el olivar para quemarla o meterla en local cerrado

y alejadu. Tociavía se reconoce mejor la época de

puesta porque las hembras dejan al exterior del ori-

ficio cle entrada los cletritus extraídos para hacer la

;;alería en que coloca los huevecillos y queda colgan-

clo tu^a e,.^pecie cle serrín, tal como se aprecia en I^a
figura.

Consel;uido el que los insectos hayan hecho la

puesta sobre las ramas cortadas y que les ^han servido
clc cebo, ci^chen retirarse ^stas para destruirlas por

el fuego antes de que las larvas terminen su desarro^llo

y contribuyan a propagar la plaga.

En ]a rebión central tal vez sea prcciso dejar esta

Icña cebo, quc puecle ser scílo parte del prociuet^o de la

poda, distribuída rc^ularmente por el olivar, hasta

primeros de abril.

3.° Atacando cle preferencia los barrenillos a los

olivos n^al cuidados o debilitados por otras causas,
ronviene abonarlos en lo posible. EI buen cultivo

proporciona una ahtmdancia de savia que hace a los

árboles niás resisteníes a los ataques de estos in-
sectos.

^^ erfas y ^ emanáa:

Perseveran qo AGRICULTURA en su áeseo áe orientarse

ñacia ^ina^idaáes verdaderamente prácticas, ha abierfo
una nueva sección d e OFERTAS Y DEMANDAS, que pone

a áisposición de todos sus ^ectores

Precio por pa^abra, 10 céntimos

para ^os suscriptores, 15 céntimos
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C rianza y a ^ imenfación d e ^ os po^ ^ uelos

Por Francisco NIGUERO BAZAGA, Perito agríco^a y P ►ofesor áe Avicu^tura

Sienclo ésta la primera fase del clesenvolvimiento

cie la inclustria avícola, es en ella cloncle el avicultor

halla los primcros tropiezos, pues sabiclo es que el

polluclo, ciescle su nacimiento hasta que salva la te-

rriblc valla cle los cuarenta primeros clías, sufre ba-

jas muy consicierables que el avicultor c1:be atenuar

en tocio lo posible.
Son muchas las atenciones que necesitan los po-

llitos en su temprana eclad, y^stas no clehen descui-

ciarsc si se quicre obtener de ellos su feliz resultaclo,
tanto clescie el punto de vista de clisrninuir las epide-

mias, como si se quieren lonrar ejemplares limpios de

las cnfernieciaclcs a quc en esta eciad son muy pro-
pensos, y que toclas ellas son nnry peligrosas, como

si se quicre conservar una raza dotada de todas las

bonclades y caracteres cle sus antecesores.
EI pollito, al nacer, como todos los seres de la

creación, necesita calor quc le proteja su clcsnuclo
cuerpecito, lo cual, bien por medios naturales-la

clueca-o artificiales-hiclro-maclres o criadoras-,

ya sc les proporciona; pcro más tarde llega el mo-

mento inicial de su alirnentación, y de la bonciad cie

las materias suministradas dependerá el proceso evo-

lutivo durante su vicla, y fácil será comprencler que

si en las primeras semanas fu^ mal alimentado, con
sustancias que no estaban en armonía con su encle-

blita constitución or^ánica, le veremos llegar a la

edad aclulta flaco, inactivo, anémico, falto de vil;or

en las funciones de reproducción, y, en una palabra,
incapacitado para producir ningún bencficio, sino al

contrario, que será un ^;ran receptor para toda clase

dc enfennedades.
Si al vcnir al mtmtlo el nucvo ser 1e cuidamos de-

hiciamente, prodi^ándole toda clase de atenciones en

su alimentacibn y cuidaclos durante el período crítico

cic su inicial desarrollo, no harernos otra cosa inás

quc prepararle en huenas condiciones para lle;ar a

la pubertad con tocio cl vi^or y empaque de un ma^-

nífico reproductor, o con todas las características de

tma excclente poncclora.
Hasta pocas horas clespu^s cle nacer el polluelo, la

rnucusa interna del aparato cli^estivo es asc^/^tica, o

sea que no conticne microbios ni parásitu al^uno-

salvo en !os casos frecuentes de hallarse infectaclos

por Icy dc herencia-; pero cuanclo cl animal in;;ic-
rc cornida o bebicla, invaclcn los microbius tan mag-
nífica habitación, para no ahancionarla hasta qu^

muere.

Sienclo el polluelo, por su constitución org<rnica,
tu^ admirable receptor para tocla clase c1e enfermecla-

cles, fácil será comprender la iniportancia que tiene
cl r^l;imen alimenticio a quc se le clche tener some-
ticio, y asimisrno los cuiclacios irrherentes a su aloja-
rniento y sanidaci.

Los microbios o parásitos quc entran en el orga-
nismo del animal por vía cii;estiva, son al principiu

inofensivos, para convertirse más tarde en tu^ ejérci-

to invasor con cate^oría c1c patól;enos, si las condi-
ciones del medio le favorecen, produciendo inflama-

ciones de la parccl intestinal interna y pres^nt^u^closc

la enteritis, que puecle manifestarse con ciist:ntos ca-

racteres, scl;ún veremos cuancio se hablc de estos

minúsculos hu^spedes clel corral.

Local de crianza

La pollera debe estar oricntacia al medioclía y pro-
vista de l;randes ventanales, por los yuc pueda pene-

trar el sol en abtn^dancia para que los polluelos, du-
rante el tien^po que no salen al parque, se vayan

acostumbrando a?a influencia solar, tan beneficiosa

en el períoclo de crecimiento dc estos animalitos.

El parquc, sittrado en cl frente de la pollera, dc-

berá tener una li;era inclinación para que las aguas

cle lluvia clisctu^ran f^rcilmente, y se distribuirá l;ran

canticlad ;1e arena granacla para que al sa!ir sus mo-

radores hallen el terreno saneacio y puedan espolvo-

rearse en tu^a materia limpia, que a su vez les scrvirá

para librarse dc al^unos parásitos quc se alojan en-

tre las plumillas. En este departamento cic la tiranja
se deben plantar árhulcs ci^ hujas c^ciucas, para quc

ciurante la estacicín estival prestert su somhra aco^e-

clora y clurante cl invierno ciejen pasar los rayus so-
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lares, que sirven pára favorecer el desarrollo y creci-
miento de los polluelos.

Los cristales no dejan pasar los rayos ultraviole-

tas, por ser muy débiles, y de ahí qu^ a fin de acti-

var el crecimiento de los habitantes de las polleras

se ponga en sustihrción de los vidrios el vitrex, que
permite el paso dc los rayos referidos, pero cuando

las temperaturas son extremadamente bajas, dicho

material se destruye y se establece una corriente con-

tinua en el local d^ crianza, que el buen cuidador de

polluelos debe evitar en todo momento, pero en los
climas que permitan la utilización del vitrex, harán
un gran beneficio a]a prole los que adopten dic^ho
producto.

Calefacción de la pollera

Son muchos los sistemas que pueden adoptarse

para dar calor a los polluelos, pero cualquier apara-

to generador de calor que se disponga, es preciso vi-

gilarlo con frecuencia, para evitar que en un momen-

to determinado se apaguen los mecheros (en el caso

de que no sea por calefacción centra]) y que no exis-

tan humos dentro del local, pues ]os gases que se

desprenden puedcn fácilmente atacar al aparato res-

piratorio de estos pequeños seres y llegar a intoxi-

carles.

Es conveniente que el mechero se rodee de tm

círculo de tela metálica, para que ]os polluelos no se

acerquen demasiado a]a calefacción, y evitar con
eilo posibles accidentes en las manadas, de los que

muchos avicultores se ^han tenido que lamentar, con

los consiguientes perjuicios para su explotación.

Iguales cuidados es preciso tener cuando el calor sea
^enerado por medio de radiadores, que es el caso dc

la calefacción central.

Para ayudar a rnantener una temperatura cons-

tante dentro de la pollera, se construirá este local

con techos que no sean excesivamente altos, por ten-

der el calor a ocupar las partes más elevadas del edi-

ficio y, por consiguiente, si tenemos una habitación

de techos elevados, se perderá una gran parte del

calor que facilitan los aparafos instalados en el am-

biente del local, sin que los polluelos lo perciban,

ocasionando, por tanto, dos perjuicios al granjero.

Actualmente existen en el mercado materiales de

construcción que se vienen utilizando con felices re-

sultados para prestar buenas condiciones térmicas a

]os departamentos que nos ocupan, y entre ellos se

encuentran el aglomerado de corcho y la paja com-

primida.

EI piso de 1a pollera

El ideal para la crianza de pollos sería que dis-

pusíeran de tm emparrillado de tela metálica igua] al

de ese departamento de crianza que ilustra este ar-

tículo, y que evita la propagación de enfermedades

por ingestión de parte de los excrementos por los
pollu^los. Diaho emparrillado deja pasar las deyec-
ciones a un colector que se halla situado en el sóta-

no, desde donde se efectúa la limpieza, sin que el

encargacío de este trabajo moleste para nada a la

prole, y caso de que algrín animalito se ha^llase ata-
cado del Bacilus pollorun^ (diarrea blanca bacilar) o
del Eim^eri^r aviunr (coccidiosis), cuyas enfermedades

se transmiten por vía digestiva (también por heren-
cia), no sería posible la contaminación y se elimi-

narían en gran manera estas dos enfermedades, que

tantas y tantas bajas ocasionan en las polleras de

todas las regiones. Cuando no se dispone de estos

pisos en las polleras, se del^e hacer de cemento, cui-

dando que su nivel se encuentre a 25 ó 30 centíme-

tros con relación al suelo d^el parque, con objeto de

evitar la humedad dentro del local, debiendo poner-

se gran cantidad de restos calcáreos de los que re-

sultan cuando se destruye algím edificio, y tanrbién

piedras de río o el cisco que se encuentra en los hor-

nillos de las forjas que emplean como combustible

el carbón de brezo. Después de bí^en apisonados es-

tos materiales, se les pone una capa de cemento, pro-

ctu-ando una ligera inclinación hacia el frente de la

pollera para que los baldeos o limpiezas del local

se hagan con facilidad.

Antes d^e ser habitada ]a casa de crianza, se pro-

curará colocar en ella la calefacción que ha de pro-

teger a los polluelos d^e las inclemencias del tiempo,

y una vez comprobado que los mecheros funcionan
bien y que no existen htrmos en su interior, se distri-

buirá abundante paja en el suelo para que los p^olli-

tos queden aislados del piso y no haya que temer
trastornos de ninguna clase ocasionados por el frío,

al que en estos primeros días d,e su vida son muy

sensibles estos animalitos.

Picaje

Muy cliscutida es la causa qu^e produce estos efec-

tos del "picaje" o canib^ali^snlo en los polluelos, y

aunque en otro artículo nos ocuparemos de ello con
la debida extensión, conviene recordar aquí algunos

consej.os que nos lleven a^eliminar este mal en las

manadas.
Cuando un grupo de polluclos se .encuentra debi-
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^lamentc alimcntá^lo y la tempcrat^n^a amfiiente es la

normal, con rclación a!a edad que tengan, si se ob-

scrva quc alguno ^Ic ellus picotca coi^ ctisañamiento

a sus cun^éneres, no cahe du^la se trata de un caso

aislaclo que n^^ merecc clenominarsc más que por el

non^brc ^Ir fnstinto mnrf^oso, pucs eso y no otra cosa

es lu quc suce^lc la mayoría c1e las veccs cntre la pro-

lc intensivista, nutándose que tal tendencia se acentúa

más cuan^iu el espacio cic que ^lisponen los polluelos

para su hahilitaE_ión cs insuficicntc, pero si en buen

r^^^imen alimenticio se Ies proporciona local suficien-

tc clentro de la pollera y asimismo en cl parque, la
tenclencia helicosa desaparecerá pronto o no se pre-

sentará si a su ^Icbi^l^o ticmpo se le guarclaro^n estos

cuicla^los, que el avicu':tor no clebe olviclar nunca.

Si un polluilo ha si^lo picaclo por utro, hasta el

cxtremo c1e hacerle sant;re, a^u^que, como acin^itimos

anteriorn^entc, haya si^1o por el solo hecho cle mo-
Icstarsc wios a otros, cl resto de la manada toma

partc en la conticnda, y lo que cn el nirnnento inicial

fu^ un simplc capricho pendenciero, se traducc rápi-

claniente cn un instinto cic pervcrsión en toda la ma-

nacla, hasta tal punto, quc si cl granjero no vi;;ila

a ticmp^o stt parva ^le pollitos, acabarán con la vicia

clel ser que eli^ieron por víctima.
En este caso quc nos ocupa, se ^Icbe procurar se-

parar ^iel ^rupo de pollitos aquellos que ten^an ten-

dencia a picar a los cLen^ás, para evitar que Ilegue el

caso que acabamos ^Ic referir, y que si no se Ilel;a a

tiempo tcrn^inará en una ^uerra sin cuartcl, que cn

más dc una ocasión ha ocasionad^o más víctimas cn

las granjas que la misma c^occidiosis y diarrea cle quc

hablábamos en el párrafo anterior, con ser ambas de

los más terribles enemigos con que cuenta el avicul-

tor clentro clc su explotación. Si la causa del "picajc"

es dcbida a una deficiente alimentación, se ^lebe pro-

curar ^que ello no sucecla, y frecuentemente se corri^;e

a^licionand^o a las mczclas harina dc carne o san^;re

de mata^lero, en el supuesto que clicha sustancia nu

entre en la composición de las raciones.

Alimentación hasta los dos meses

Una pollacla es la coseeha en ciernes del avicultor,

y senta^to estc principío fun^lamental de la explota-

CR/nDF_Rl) DE PO/_LITOS. Modcrriisimo ^•rradcro con ^•anncidcrd pnrn ,4.00(J nnllueln.^^, dutadn.^ ^lr ^-ulcfu^•riria
r^^nh^r^1, n^^un r<^rrirntr t' ^^biin^lnnte ilumiaaiirin .enlnr.
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UN BUEti G^1LL/NERO. F_spl^^ndrda part^n ^ie gal(inas "Leghnrn".

ción avícola, nos ocuharen^os del rél;imen alimcnti-

cio que se cleb^ sel;uir durantc su períoclo cle crianza

que com^rcnclc los clos primcros meses dc su vida.

EI pollito, cuancio 5ale del cascaró^n, Ileva toclavía

el "v?telus" u ycma sin acabar c1e ser absorbido, lo
cual ^crmite que por es^acio de un par de ^1ias no

haya necesiclad cle aclicionarle alimentación al^^ma,

puesto que se nutre de aquellas reservas que restan

en el interior dc su or^anismo. Transcurriclas las pri-

meras cuarenta y ooho horas, se les suministrará u^na

pequeña ración, com^uesta clc migajitas cle pan tos-

taclo con huevo, a razón c1e un Inievo cocid^o por cada

veinte polluelos, alinientación que tratánd.ose de ^m

Qrupo pequci^o se les clebe dar por espacio cle una

semana.

A los ocho días de su nacimi-ento, la requeña prole

puede comer una mczcla de clístintas semillas, com-

puesta: de maíz trituracl^o, 40; panizo, 20; tri^uillo

triturado, 20; arroz partido, 10; alpistc, 10; ración

que sc distrihuirá en }^equeñas porcioncs dentro c1e

un cajoncito que conten^a arena ^ranada lim^ia, a

fin cfe obli^ar a los ^o^llifos a yue ha^an algíin ejcr-

cicio al ca^turar los alimentos, y de esta manera se

clesarrollar^t m^is fácilmentc su esqueleto.

Si estos animalitos son criaclos con alim^ntos ^ra-

nulacios o coni^rimicius, descle los cliez clías cle venir

al niundo sc honclr^í ^licho hroclucto cn tolvas cic ra-

ción co^ntinua, para que lo consuman a discreción, no

siendo hreciso en este caso darle otra cosa que el

verde al mecliodía, sienclo preferible unas hojas de

Iechu^a ^^ manojos c1e alfalfa tierna, que se col^ar^ln

a cicrta altura, rara obligarles a saltar y estimularles
cn sus funciones clc la di^;cstión.

Caso de que el alimento suministrado a los ^o-

lluelos sca a basc de ranchos en harina, desde l^os
ocho o diez días pueden comerlo a voluntad, para

lo cual sc ]es ponclr^í una tolva continuamente llena

clc una mezcla a base de los componentes que seña-

]amos a continuación:

Rancho para polluelos, desde Ics ocho días hasta dos meses

Harina de maíz ... ... ... ... ... ... 25 k^^s.
Idem de avena ... ... _. ... ... ... 20 -
[dem de alfalfa ... ... ... ... ... ... ]0 -
Idem de carne ... ... ... ... ... ... 4 -
Idem ^de pescado ... _ . ... ... ... ... 4 -
SalVadlllOS ... ... ... ... ... ... ... ... ]h -

Se^^tmdas ... ... ... ... ... ... ... ... 11 -
Fosfatos concentrados ._ ... ... ... 3
Leche en polvo ... ... ... ... ... ... 4 -
Aceitc hí^,ado de hacalau ... ... _. 1-

Tota] ... ... ._ ... ... ... ... 1(1(Y -

Si hasta los quincr clías la m^na^la ha cr^ciclo hien,

no hay nin^ún inconvenicntc cn quc los holluelos sal-
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;;an al parqu^ clescle este moinento, a conclición, cla-

ro está, cle que el tien^po lo pcrmita, pues c1e temer-

se las Iluvias, scrá con^venicnte prescrvarlos cle ellas

hasta quc luzca el bucn ticmpo.

Es necesario aclvertir que en este rancho no clebe

faltar el inclicaclo aeeite cle híbacl^o c1e baealao, para

evitar el raycritismo, no siencio preciso preocupars^

cie cllo cn cl caso dc los a'irnentos comprirniclos, que

ya lo Ilevan en la ^debicla proporción, así como los

clemás elen^entog necesarios para el normal clesarro-

Ilo cle estos minúsculos hu^^specle^s clel corral.

Si a pcsar clc u^n buen régimen alimenticio se pre-

scntara en las manadas alt;írn polluelo con síntomas

cle raquitismo, se le pondrá en la boca unas gotas

cie ciicho accite antes de comenzar la primera comi-
cla clcl ciía, y pronto el animalito habrá rccobrado la

salucl perdicla, pero es conveniente señalarlo con una
anilla, para que no se le clesti^ne en la edacl aclulta a

la reprocluccic">n, y evitar eon ello que la clescenden-

cia paciezca taras o clefectos físicos hereclaclos c1e sus

antecesores.

En cl caso c1c quc los polluetos hayan nacido con
"cluccas" y que rstas mismas los conduzcan duran-

te su pcríoclo cie crianza, ^se tendrá a la gallina en

tma jaula l;rancle, o mejor un cesto de mim,bre abier-

to por cmo cle los extremos, el cual se co^locará sobre

la maclre, y cientro cle este recinto se tenclrá su co^-

rnicla, colocancio la cie los po^lluelos a una distancia

que no quecle al alcance de la "clueca", para que so-

lamente consuman clicha ració^n los que están nece-
sitaclos clc ella, procurancio que en el cesto o jaula

haya unas abcrturas por las que puedan entrar y sa-

lir los polluelos con libertacl.

En una pequeña tolva se poncirá carbón ve^etal

^ranulaclo, para quc los polluelos lo coman a discre-

ción, ya quc resulta mejor en esta forma que apor-
tarlo a los ranchos. práctica que nosotros no hemos

se^uido ntmca ni recomendamos en ningú^n caso. Es-

tc carhón absorbe los ga^ses que se desprenden du-

rantc la comhustión de los alimentos ingericlos, pero

AcalcuLruRA

es neccsario una calidacl especial preparacia para estc
objeto.

Atendiencio a las exi^t;encias nroclernas c1e alimen-
tación, e? comercio dedicaclo a la venta cie estos pro-
cluctos para aves c1e corral elabora ranchos esp:cia-
les que contienen todo^s los principios enerl;r=ticus quc
cl polluelo necesita durante las primcras semanas de
su vida, y por ello, siendo base cle la primera alimen-
tación suministrar al animal elen^entus muy ricos en
fosfatos asimilables para el n^^rs fácil clesarrollo c1e
su esquclcto, sc ha procuraclo valorar convcnicnte-
mente las fc"^rmu!as con materiales inciispensables pa-
ra robusteccr al pollito, comcmic^u^dole el pocler cie
las vitaniinas, y cie una manera especial, aquellas que

tienen el poder de evitarles el ragrtitismn y a la vez

provocar la salida normal cie las plumillas, quc cs cl
mornento más peligroso cie toda su vicia.

Recomenclamos a los avicultores ia a^lquisicicín c1e
los alimentos para sus avcs en aquellos estableci-
mie^ntos que ^!arantic^en la bonclacl c1e sus prociuctos,
ya que c1e la importancia cle su valur intrinseeo y
I;rado dc pureza, depend^e el éxito u el fracaso c1e la
industria avícola.

No olviclemos que la Avicultura ha tenicio, y por
dest;racia seguirá teniencio, rnuahos cietractores sis-
temáticos; pero no solamentc por partc de aquellos
que erróneamcnte vieron en esta poclcrosa industria
"u^n mal neñocio", sino tambi^n por la falta de es-
crúpulo mercantil en las casas que se ciedicaron a
robustecer ^su comercio, sorprendiendo la huena fe
ciel campcsino.

Evitemos en toclo lo posible la emigración de los
millones c1e pesetas que anualmente tributamos a las
naciones extranjeras por los productos avícolas c1e
importación, y recordemos aquí el noble afán c1c
aquel ► ran rey de Francia que se llan^b Enrique IV,
que vencedor en I;uerras y en tratados, quería redu-
cir las I;lorias de su reinado a conse^uir quc todo

francés pudiera poner cada domingo tma ^;allina al
puchero.

D^ertas y D emandas
Perseveran (70 AGRICULTURA en su cieseo de orientarse ñacia ^ina-

^idaáes verdaderamente prácticas, ña abierto una nueva sección áe
OFERTAS Y DEMANDAS, que pone a disposición de toáos sus ^ectores

Precio por pala óra, 10 cts. • Para ^os suscriptores, 15 cts.
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E^ equi^i6rio áe ^a agricu^fura y ^a crisis agraria españo^a

Po ► Ma^uel DE TORRES

En cl número de febrero examiné en las páginas

de la Revista el notorio desequilibrio que se está

producido entre la agricultura secana y el des-

arrollo ganadero de España, creándose así una de

las situaciones más graves que, a juicio tnío, puede

provocarse en la economía española. Otra fuente de

desequilibrio y perturbación radica en la diferencia

progresiva entre la agricultura ccryo mercado está

circunscrito al interior del país y aquella que vende

en el extranjero: la agricultura de exportación, y^ es-

te írltimo desequilibrio es el tronco y raíz c1e la crisis

agraria española. E1 problema del trigo y el de los

piensos y el remolachero y la crisis vinícola y acei-

tera son manifestaciones sistemáticas del desequili-

brio apuntado. Nu hay, por consiguiente, un reme-

dio para aliviar la situación de los trigueros y c^-

realistas, ni una meclicación legislativa con que sa-

nar a los cultivadores de remolacha, ni a los olivare-

ros, ni a los viticultores. Acometer la solución de
uno de estos problemas concretos, intentar siquiera

su solución valdría tanto como pretender cortar la

fiebre sin atacar la raíz del mal, la causa del dario.

Y, en efecto, la misma amplitud de la crisis agraria

que abarca todos los principales productos de la tie-

rra, indica ya con claridad suficiente que una causa

general a todos afecta y en todos influye, que esta-

mos frente a un problema de conjunto y no frente a

problemas específicos y particulares. Esta es la rea-

lidad: crisis de la agricultura, de toda la agricultu-

ra española. (^uienes ven sólo problemas parciales,
depresiones en producciones determinadas, no hacen

más que pregonar a todo viento su desorientación,

que les impide ver aquella parte de la realidad que

no se encuentra en sus inmediatas proximidades. Yo

creí sicmpre que estas verdades de orden prirnario

pertenecían al dominio de] conocimiento común y

vulgar; pero, en mi continuo contacto con la prensa

técnica española, me he podido convencer de que

no existe una visión de conjunto, orgánica y articula-

da de la depresión de nuestra coyuntura agraria; de

que se habla nuicho de la cuestión triguera y de la

crisis c1e la ganadería, de la difícil situación de los

viticultores y dcl problcma de los olivareros, de1 em-

pobrecimiento del secano español y d^el deficiente

rendimiento de1 regadío; toclos hablan de problemas

particulares y a nadie se le ocurre ahondar en el ori-
gen y la causa de la depresión de la agricultura pa-

tria. Como si todos esos síntomas no fuesen sufi-

cientemente reveladores de que nos encontramos

frente a una cuestión de mayor amplitud, como si

todas esas señales no dieran a entender de forrrra

inequívoca que hay una sola causa en el fondo de

la crisis de la agricultura española.

Y vam^o^s a]a demostración: nadie duda de la exis-

tencia de w^a crisis triguera; pero pocos tienen en

cuenta que el centro es productor y exportador de

trigo, que la periferia de la península es importadora

y consumidora, yue el trigo se clistribuye en un mer-

cado radial que va del centro a los bordes de la na-

ción, que la demanda, en una palabra, la deter ►ni-

nan las provincias del litoral. Y quien examine con

detención la estadística c1e la superficie cultivada de
trigo, en los últimos años, podrá apreciar que el li-

toral se está progresivamente cerealizando, que la

producción triguera de las provincias importadoras
aumenta cie modo alarmante. Esto hace que la de-

manda periférica disminuya y, por tanto, que se de-

prima el precio y acreciente la crisis. Ue otra parte,

el secano central disminuye la superficie cultivada

de leguminosas y aumenta la superficie dedicada a

trigo; y este proceso aumenta la oferta en el mismo

instante que el anterior deprime la demanda. Este
es el mecanismo de la crisis triguera, aparte, claro

está, de las medidas encaminadas a intervenir el mer-

cado del cereal-rey, n^uevo elemento de perturbación

que se ha sumado a los nah^ral^es factores de la cri-

sis. Pero la cerealización del regadío meridional no

es un fenómeno arbitrario y sin explicación, ni mu-
cho menos atribuible a un propósito definido de pro-

vocar una crisis triguera; tiene, por el contrario, una

explicación clara y terminante: el d^escenso en los

precios de !os productos hortícolas de explotación

y la elevación del coste de la mano de obra. Estos
dos hechos que condensan la sihración de des^quili-
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brio de la agricultura exportadora explican de modo

satisfactorio la sustitución de esos cultivos por el tri-

go. En efecto, uno y otro obran en sentido idéntico;

la dificultad en las exportaciones, los contingentes,

la elevación de derechos arancelarios, por parte de

otros países, la desproporción y la falta de capacidad

para negociar trataclos internacionales, uniclo a la

absurda intervención del cambio que padecemos, por

parte nuestra, ^han hecho descend^er los preci^os de las

artículos de exportación, en el preciso instante en

que la política social elevaba los salarios, aumentan-

do de esta manei-a los costos de producción. La conse-

cuencia ha sido el desplazamiento de la superficie

cultivada hacia cosechas cuyos precios dependan clei

interior del país y que exigían además una cantidad

reclucida dc mano de obra. En estas condiciones, la

elcccibn dcl trigo no es dudosa, sobre todo si se tie-

ne en cuenta la reciente introducción de variedades
nuevas de gran rendimiento y buenas condiciones
para la panificación.

La eliminación de las leguminosas y su sustitución

por trigo en el secano español tiene también su ex-

plicación en otro hecho que afecta plenamente a los

precios de las cosechas que se exportan: la inter-
vención del cambio. En efecto, las leguminosas de

gran cultivo en España-garbanzos, jud"ras, habas-

forman su precio, en dependencia estrecha con el
precio internacional, salvo la diferencia por que juega

cl arancel. Todas ellas se importan en mayor o me-

nor cantidad, según el volumen de la cosecha espa-
ñola. A^hora bien: los productos importad^os se pagan

en moneda ^extranjera y su precio depende del coefi-

ciente del cambio, En 1931, el cambio, por razones

en las que no hay por qué entrar ahora, desciende

de modo brusco, pero después, coincidiendo con una

baja en los precios internacionales, se inicia una pro-
gresiva elevación del cambio y ello tuvo como inme-

diata consecuencia la disminución de los precios y

el aumento de las importaciones. Los bajos precios

eliminaron del cultivo de leguminosas una gran ex-

tensión de la superficie secana, que hubo de ser de-

dicada al trigo. He aquí cómo la crisis triguera ha

sido, .en gran parte, si no en su totalidad, debida, m.ás

que a una equivocada política cerealista, a una erró-

nea política monetaria y comercial con el extran-

jero.
Y lo mismo se diga de la crisis del aceite o del

vino. Con respecto al primer producto, ya examiné
suficientemente el mecanismo de su precio en el ar-

tículo del pasado mes; pero no está de más una ex-

plicación aclaratoria en ^estas líneas; porque los he-

chos han venido a confirmar al pronóstico que en-

tonccs hice, a saber: que los préstamos con interés

gradual no servirían para nada. Y n^ientras los prés-

tamos se han puesto en vigor, se ha iniciado ya una

nueva baja en el aceite. No se piensa en el hecho ele-

mental de que artículo que se exporta forma sus pre-

cios en el extranjero y no en el interior del país, y que

sólo un descenso del 10 por 100 en el cambio eleva-

ría el precio y aumentaría las exportaciones. El ac-

gumento es lo mismo válido para el caso del aceite
que para el del vino, porque ambos son productos

de exportación. EI curanderismo económico con el
que se quiere suplir cl conocimiento inteligente de los

problemas clel precio, ha arbitrado una serie de in-

útil^es medidas IegislativasJEstatuto del vino, legis-

lación fiscal diferencial, etc., etc.-. Pero los pre-

cios han continuado igual cuando no peor; porque

la raíz del daño no se tocaba; porque no se busca-
ban nuevos mercados en el extranjero; porque la in-

tervención del cambio llevaba a la baja en los pre-

cios. Si no fuera una verdad elernental, fácilrnente

perceptible a quienes tengan una rudimentaria idea
de lo económico, el que el precio del vino ciependc

de la exportación, bastaría para demostrarlo el he-

cho de que la edad de oro de los viñedos espaiioles

fué la época de las grandes exportaciones a Francia,

cuando la invasión filoxérica en aquel país. Después

de esto, pueden hablar cuanto quieran los viticulto-

res del absurdo de la tributación municipal, de la

competencia de la cerveza, del problema de los al-

coholes y de cuantas cuestiones secundarias deseen;

lo fundam^enta] ahora y siempre será la exportacibn

y los factores que en su VOlunlen y precio inter-

vienen.
La ausencia de una adecuada política comercial

internacional y de una política monetaria a ella rela-
tiva, es la causa esencial de la crisis de la agricuitura

española; crisis general de todas o casi todas las
producciones y aprovecharnientos del suelo patrio.

Refiriéndonos a las cosechas del ciclo anual, ctrya

distribución varía con el movimiento y la tendencia

de los precios, la agricultura española ofrece dos cla-

ses de producciones: las que tienen w^ mercado ce-

rrado en la nación y las que dependen en sus pre-
cios del extranjero. Pues bien: de los precios de es-

tas últimas depende el precio de las primeras. La dc-
mostración es senci^lla. Un aumento en los precios de

los productos que se exportan ti^ene por consecuen-

cia una expansión de la sup; rficic cultivada, lo que

]leva consigo tma reducción en la superficie culti-

vada de los productos que forrnan su precio en el in-

terior del país; la reducción de la supcrficie cultiva-

da tiende a disminuir el vol^umen dc la cosecha y, por
tanto, a elevar el precio. Pero la aunrentada cosecha

de productos de cxportación encuentra tm grau mer-
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caclo quc la al^sui b^c, quc es el mcrcado munclial u

por lo menos curopeo. Son mucf^os los nrillones clc

personas quienes constituyen la clemancia, mientras

que el aurnento cle prociucción y cle oferta no puede

l;uarciar proporción con la bran masa consumiclora.

Es clecir, que ese aumento grancle en la oferta es

compatible con precios sensibiemente iguales, y esto

tanto más, si la cosecha española es sólo un suman-
cio en la oferta nnrndial; porque entonces, mayores

cosechas en España pueclen incluso ser coinciclen-

tes con precios más elevaclos.

En cambio, un clescenso en los precios cle los pro-

cluctos cle exportación Ileva aparejaclo un clescenso

c1e la superfici^e de ellos cultivada y un aumento co-

rresponcliente de la superficie y proclucción eie los

que forman su precio en el interior del país. Pero,

como estas últimas se refieren a una población con-

sumiclora limitacla, e! descenso clel precio corréspon-

eliente a tm aumento c1e proclucción puecle revestir

los términos que tma verciaclera y honcla crisis, no ya
en las tierras marginales, sino en un amplio sector

cle las extra-marginales, mientras que la clisminu-

ción de volumen de los procluctos que se exportan

puede no influir cn su precio, si esa clismimrción

coirtcide con un alza de la peseta o con ciificultades

al tráfico internacional cle mercancías.

La anterior clemostración ^ha puesto en evidencia
c1e un moclo palmario y tenninante que la agricu]-

tura de exportación es la válvula c1e se^uriclad de la

economía anraria española. H^e clemostraclu, aclemás,

que la raíz c1e la crisis cle nuestra agricultura es írni-
ca y que el remeciio sólo atacanclo esa raíz puecle en-
contrarse.

Son dos las urgen^tes medidas que acioptar si no

queremos transformar la crisis agraria en una ver-

dadera catástrofe nacional; la primera, regular el

carnbio de modo que se pon^;a de acuerdo con los
precios interiores. Ello implica, evidentemente, una
baja de la peseta, pero no puede hablarse con pro-

pieclad de una deva!uación; porque de lo que se tra-
ta es c1e tu^ verciadero reajuste económico. Puede

también, si se quiere hacer el reajuste en otro sen-

tido: disminuyenclo precios, salarios y sueldos, o lo

que es lo mismo, costes de producción. Lo que no

puede es contirurar la política de protección a los
precios en e] interior y c1e elevación o mantenimiento

ciel cambio actual con el oro y las ciivisas oro.

La sef;uneia meciida es la rectificación radical c1e

nuestra política comercial exterior. Hay que aumen-

tar nuestras exportaciones a^rarias, consiguiendo

para ellas reducciones arancelarias y supresión de

contigentes. Y quizá no se haya encontraclo un mo-

mento tan propicio como e! actual, en que las áran-

cies naciones están cie vuelta otra vez hacia prinei-

pios yue nunca ciebieron olviciar. Porque ello es más

fácil para España que para nin};una otra nación.

La casi totaliciad c1e nuestro comercio de exporta-

ción agraria está constituícla por pocas y f;rancies par-

tidas-naranja, vino, aceite, almendra, arroz y pa-

tata, las principales-que no son concurr^ntes con

análogos productos de las granc(es naciones que

constituyen nuestro principal mercado; mientras que

muohas c1e nuestras importaciones no se producen en

España y otras sólo en proporción insif;nificante. En

estas condicioncs, concertar tm trataclo de comercio

sobre ]a base c1e recíprocas concesiones es bien fácil

y hacedero. Compárese, por ejemplo, una negocia-

ción cle esta clase con la que tendrían que hacer Ale-

mania e]nglaterra, naciones ambas de estructura in-

dustrial y manufacturera semejante, y se compren-

clerá la relativa faciliclacl de nuestra labor. Y esta
revisicín c1e nuestra política comcrcial elebe, funda-

mentalmente, cliri^irse hacia nuestros granc,ies clien-

tes-Alemania, In;laterra, Francia-en primer tér-

mino. Eso cie que los "muchos pocos que reempla-

cen a los };raneles muchos cle nuestro comercio exte-

rior" no pasa cle ser una frase sin trascenciencia.

Hay que buscar los };randes mercaclos, aunque no se
clescuiclen los pequeños. Y en esta clirección hay que

avanzar hasta cloncie sea preciso, hasta las franqui-

cias arancelarias recíprocas. Ya sé que los eternos

buscadores cie negocios que se cncuentran a;azapa-

cios cietrás cle cada partida de nuestro Arancel de

Aduanas, se escandalizarán de estas afirrnaciones, y
con su clásico tartufismo sacarán a colación la ma-
noseada frase c1e la nacionalización de las industrias,

el tc5pico c1e las industrias nuevas y el progreso eco-
nómico del país, para terminar poniencio a sus des-

aforacias ambiciones el disfraz casi sacrílego de la
protección a las clases proletarias, contando las do-

cenas c1e oUreros que habían de quedar en paro for-

zoso. Pero hay que examinar el haz y el envés de
las cuestiones; el pro y el contra, la cara y cruz. Y

en pro c1e las industrias nuevas, al calor d^e la pro-

tección nacidas hoy sólo unos frocos millones y en

contra de las industrias nuevas están las decenas de

millones que pierde la agricultura exportaciora; por-

que la elevación de Arancel se contesta con la repre-

salia. En la cara cie las inclustrias nuevas, en su hab^r,

están los escasos centenares cie obreros que en ellas

pueden trabajar; pero en la cruz de las industrias

nuevas se crucifican los centenares cie miles de traba-

jaclores af;rícolas de la naranja y del aceite, clel vino

y cie! arroz, que d^ejarán de trabajar porque los pre-

cios no permitirán muchas lahores y la superfici^ cul-

tivacla se reducirá.
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Los cultivos del trigo de invierno en el he-
misterio septentrional

Las estimaciones de la superficie
cultivada este añu de trigo de in-
viernu en el herr,isferio septentrio-
nal, Ilegadas al Instituto lnterna-
ciunal de Agricultura hasta el 20
de febreru, resultan aún al^o in-
completas co^mu para poder formu-
lar una apreciación de conjunto^
Sin embargo, cabe observar que^
casi tudos los países europeos, dis-
po-niendo en la actualidad de datos
estadísticos-y entre éstos figuran
países que son impurtantes produc-
tores de trigo, a saber: Alemania,
Francia, España, Polonia y Ruma-^.
nia-acusan una reducción en la
superficic sembrada de trigo de in-
vierno, en cotejo con la campaña
anterior, La reducción es ^muy leve,
no superando el 2 por 100 en Po-
lonia, Grecia y Checoeslovaquia;
es más sensible en Francia, Espa-
ña e Inglaterra, en donde varía de
2 a 5 por 100, y resulta considera-
ble en Rumania, Lituania y Leto-
nia, en donde alcanza el 15 y tam-
bién el 18 por ]00. En Alernania,
por el contrario, el cultivo del tri-
go de invierno ha quedado prácti-
camente sin variaciones con rela-
ción al año pasado, mientras que
en Bulgaria regístrase un ligero
aumento (2 por 100).

Las causas ^principalés de la re-
ducción registrada en la mayor
parte de los países europeos fue-
ron la sequia que reinó en la época
de las siembras en los países de
Europa oriental (salvo Checoeslo-
vaquia, cuya reducción fué deter-
rninada por la intervención del Es-
tado) y el exceso de Iluvias que,
pur el contrario, se registró en los
países de Europa occidental.

Aunque la reducción de la super-
ficie sernbrada de trigo de invier-
no pueda, en parte, quedar com-
pensada por un incremento de las
siembras de las variedades de pri-
mavcra, descuéntase que en Euro-
pa la superficie total de tri^o (in-
vierno y primavcra) para la cose-
cha cle 1936, resultará alg^ infe-

riur a la récord del año pasadu.
En lo que se refiere a la U. R.

S. S. el área del trigo de inviernu
ha experimentado un aumentu de^
6,8 pur 100 en cutejo con el añu
pasado.

preocupaciones, ya sea por la even-
tualidad de que regístrase un cam-
bio brusco de temperatura con he-
ladas intensas que afectarían a las
sementeras, ya sea ^por la mayor
posibilidad al enca^mado que pre-
sentarían las plantas durante la
madurez. En varios países europeos
señálase una sensible difusión de
malas hierbas y, esporádicamente,
de ratones ca^mpesinos.

En la primera ^mitad de febrero
el transcurso climático resultó más
conforme a la estación, el termóme-
tro bajó sensiblemente y abundan-
tes nevadas registráronse en gran
parte del Continente europeo. AI
parecer, dichas circunstancias no
causaron daños, esti^mándose, por
el contrario, que han detenido
oportunamente el desarrullo exce-
sivo de las ^plantas. Sin embargo,
a fines de la segunda década de
febrero, la temperatura se volvió
templada, provocando el derreti-
miento de la nieve.

En los Estados Unidos de Nor-
teamérica la estación, en el conjun-
to, fué ^más bien favorable al des-
arrollo de los cultivos. Al llegar
los fríos intensos de febrero, la
mayor parte de los campos dispo-
nía de una capa protectora de nie-
ve, siendo, pues, probable que los
daños provocados por las heladas
resulten de no grave importancia.

En la India y el Africa del Nor-
te las lluvias fueron más bien es-
casas en enero y en la primera
quincena de febreru.

1
"1'ambién en los Estados Unidos'

regístrase un aumento de 6,7 pur'
100 en la superficie sembrada de
trigo de invierno, con relación al
año anterior, y de 9,5 por 100 en
cotejo con el promedio quinquenal
precedente. En el Canadá, en don-
de el cultivo del trigo de invierno
tiene sólo escasa importancia, re-
gístrase, por el contrario, una fuer-
te disminución.

En la India británica, el Penjab
acusa un ligero aumento en la su-
perficie cultivada con relación al
año pasado, pero en el resto del
país obsérvase una sensible reduc-
ción, de manera que en el conjun-
to regístrase una ligera disminu-
ción (1,2 por 100). También en los
principales países productores del
Africa del Norte señálase una leve
disminución en la superficie, a cau-
sa de la sequía que reinó en la épo-
ca de las siembras.

En lo que se refiere al transcurso
de la estacián, cabe poner de re-
lieve que en todo el Continente eu-
ropeo el invierno fué anormal, con
temperaturas templadas, sin nieve,
ni fuertes heladas. E1 mes de ene-
ro, en ,particular, fué generalmente
Iluvioso, y en algunos ^países de
Europa occidental (Francia, Italia,
España) el exceso de humedad ha
causado daños. En Europa orien-
tal (inclusive también las regiones
meridionales de la U. R. S. S.) el
tiempo tetnplado que predaminó en
diciembre y enero y las Iluvias
abundantes favorecieron a la ger-
minación y el desarrollo de las
siembras tardías, que realizáronse
en una época de sequía.

En todo el Continente europeo y
del Africa Septentrional señálase
un desarrollo sensiblemente precoz
del trigo de inviernu, lo que causa

Asamblea de fabri-
cantes de alcohol

En el mes pasado se ha celebra-
do en Valladolid, en el local de la
Sociedad patronal de Comercio e
lndustria, una Asamblea de desti-
ladores y rectificadores de alcohol
de residuos vínicos, a fin de cam-
biar impresiones y tomar acuerdos
en relación con los problemas
planteados por el Decreto de 24 de
enero último, que creen perjudicial
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para los intereses 'que representan.
Los oradores se lamentaron de la

indefensión en que se encuentran y
entendieron que debía solicitarse
la autorización in^mediata del em-
pleo de alcohol de residuos vínicos
^para todos los usos, llegando algu-
nos a proponer la creación de la
Federación regional y separación
de la Nacional.

Después de exponer distintos
asa^mbleístas sus `puntos de vista,
se aprobaron los siguientes acuer-
dos:

1.° Derogación inmediata y to-
tal del Decreto de 24 de enero del
año actual, para con la misma pre-
mura reconocer la igualdad de de-
reohos de toda la clase de alcoho-
les, disponiendo la libre circulación
del de residuos vínicos por todo el
mercado nacional, sin trabas ni di-
videndos.

2.° Encarecer de los Poderes
públicos se activen en todo lo posi-
ble los estudios ya iniciados por la
Dirección ;general de Rentas ^públi-
cas para la modificación, adaptán-
dole más a las modalidades actua-
les de la industria, de] Rcglamento
dictado por la Ley de 4 de junio
del año anterior.

3.° Hacer constar la más enér-
gica protesta de la Asamblea por
lo •que estima de errónea y equívo-
ca, de la actuación de la Federa-
ción nacional de alcoholes, proce-
deres cuya rectificación exige la
imperiosa necesidad de que a par-
tir de esta fecha se consideren di-
mitidos todos los vocales de aquel
organismo representativo de los
fabricantes, rectificadores o desti-
ladores de alcohol de residuos ví-
nicos, y en su lugar e in^mediata-
mente se provean tates vacantes
con los que por acuerdo de los in-
dustriales de cada provincia repre-
sentada se elijan en reunión a la
que, como toda íntervención de la
Federación, puede asistir un repre-
sentante de ésta, procurando que
el número de los representantes en
ella sea igual al que tengan los al-
coholes vínicos.

La Asamblea lamentaría que la
^negativa a concederse tan justa pe-
tición envolviera la necesidad de
gestionar la baja en la misma de
]os fabricantes de alcofiol de resi-
duos vínicos, para iniciar la cons-
titución de otra del mismo tipo, ge-

nuinamente representativa de esta
modalidad en la producción alco-
holera.

4.° Nombrar una comisión que
comprenda: Por la Federación de

destiladores y rectificadores de al-
cofiol de residuos vínicos de Za-
mora, don Dimas Temprano; por
la provincia de Burgos, don Ruper-

to Sanz y don Arturo Casajíis; pur
la de Valladolid, don Felipe Loren-
zo, don Fructuoso Rodríguez, don
Félix Olivar y don Mariano Ruiz;
por la de León, señor Sahagún; por
la de Segovia, señor Aceves; ^por
la de Salamanca, señor Rebolledo;
por la de Palencia, señor De la
Peña, y el señor Caño, por los des-
tiladores en general.

1 Congreso lnternac^ional de uva de mesa

Se ha reuniuo en París el Comité
directivo de la Oficina lnternacio-
nal del Vino, acordando el pragra-
ma de trabajos que ha de com,pren-
der el 1 Congreso Internaciunal de
uva de nresa, que se ha de celebrar
en Túnez del 18 al 23 de octubre
de 1936.

Este Congreso tendrá lugar en
un ^país donde la mayoría de lus
habitantes pertenecen a la religión
musulmana; estos estudios tendrán
un alcance singular: la investiga-
ción de los medios ^más eficaces pa-
ra extender el consumo de los pro-
ductos de la vid entre los pueblos
abstinentes.

Las Secciones en que se divide
el Congreso comprenden los si-
guicntes puntos:

1." "Las uvas frescas", cuyo
desarrollo se ha encomendado a
Italia, en la persona de su ex se-
cretario de Agricultura S. E. Ma-
rescalchi.

2.° "Las cepas de uvas de ^me-
sa y de uvas secas", encomenda-
do al inspector de la viticultura
francés, señor Chappaz.

3.° "Las uvas de Corinto, jugos,
jarabes y confituras de uvas", que
desarrollará Mr. Koutsomitopoulos,
de Grecia.

4.° "Las uvas secas diferentes
de Corinto", encomendado a nues-
tro campatriota don Luis García de
los Sal^mones, Ingeniero jefe del
Servicio Agropecuario de la Di^pu-
tación de Madrid.

5.° "Los mostos concentrados",
a cargo de Mr. Bordet, de Marrue-
cos, y de Mr. Nemoz, de Argelia.

6.° "Propaganda", que desarro-
Ilará en lo que a"Estaciones uva-
les" se refiere, Mr. Tavares da Syl-
va, de Portugal, y en lo que a la
"Exprn^tación de uvas" se refiere,

el presidente de la Cámara de Uvas
de Almería, por España, y

7.° "EI valor higiénico y medi-
cal de las uvas", del que se ocupa-
rá el francés profesor Marcel
Labbé.

Para el mayor éxito del Congre-
so han ofrecido aportaciones im-
portantes las Asociaciones Econó-
rnicas tunecinas, y el Office Inter-
nacional del Vino, así como las Cá-
maras Económicas del Comercio
Tunecino.

EI precio de la inscripción se ha
fijado en 100 francos para los que
quieran tener derecho a partici^par
en los trabajos del Con^reso, a re-
cibir sus publicaciones, al banquete
de clausura y a las dos excursio-
nes que se proyectan en Túnez y
sus alrededores y en 20 francos so-
lamente para los que ímicamente
les interese lo que son trabajos y
publicaciones del Congreso.

E1 programa comprende una se-
rie de excursiones a diferentes bo-
degas y viñedos de la región del
mayor interés, que se efectuarán en
el momento de su ^mayor actividad.

En la reunión celebrada hace
unos días por el Comité directivo
de la Camisión Internacional Per-
manente de Viticultura de España,
se acordó ya nombrar el Comité de
Organización de este Congreso,
que quedó compuesto por los seño-
res Oliveras, Mestre, Liró, Tarín y
García Salmones, ptidiendo ya los
que lo deseen enviar comunicacio-
nes sobre los diversos asuntos que
quedan enumerados al secretario
de la Comisión, don Luis García de
los Salmones, In^geniero jefe del
Servicio Agropecuario de la Dipu-
tación de Madrid, o al señor Tarín,
secretario del Instituto Nacional
del Vino.
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Es, pues, de desear que, siendo
España la •pri^mera nación exporta-
dora de uvas de mesa del mundo,

acudan a estas manifestaciones con
el ^mayor número ^posible de perso-
nas.

glaterra, el 18,8 por 100 a Argen-
tina, el 4,7 ^por 100 a Holanda, el
4,3 •por 100 a Francia y el 2,9 por
100 a Bélgica.

Presentando todos los Estados
cíel Brasil condicinnes favorables
para el cultivo del naranjo, es de
presumir que el desarrollo del cul-
tivo y de la exportación se aumen-
tará considerablemente.

Reglamentación de la viticultura en Bulgaria

El Gobierno búl;garo fia dictado
últi^mamente una disposición po-
niendo bajo el ^control del Estado
la viticultura de su país.

Esta disposición es una de las
varias encaminadas a incrementar
la exportación hortofrutícola. Su
fin es prohibir el aumento de la
producción de uva dedicada a vi-
nificación e incrementar, por el
contrario, la de la variedad de me-
sa, que encuentra el mayor favor
en los mercados extranjeros.

Con la nueva disposición, p^^r
tanto, se prohibe la plantación de
nuevas vides que no pertenezcan a
la variedad Afuz-Ali, Tchauch y
Dimiat. Será concedida excepcio-
nalmente la ^plantación de vides de
uva de mesa o de vino, cuyas va-
riedades serán determinadas por el
Ministerio de Economía Nacional:
1.°, en el caso de propiedad agrí-
cola, situada en región vinícola que
no tenga viña, con extensión máxi-
ma de 20 áreas; 2.°, en el caso de
renovación de viñedo existe•nte, ya
improductivo. No será per^mitido,
sin embar^go, la renovación del vi-
ñedo en zona no tenida como apta
para la viticultura ^por la autoridad
agrícola. La plantación de la nue-
va vid puede tener lugar en el mis-
mo terreno, después de arrancar la
viña vieja, o sobre otro terreno, de
propiedad del viticultor, que tenga
un área no superior al viñedo
arrancado. Si el terreno es nuevo,
será examinado ^por la autoridad
agrícola y la plantación de la vid
podrá ser sólo permitida si se re-
conoce apta para la viticultura;
3.° Podrán, en fin, ser sustituidas
en los viñedos las cepas que falten
con tal que éstas no sobrepasen el
25 por 100. La reposición de fa-
Ilas en los viñedos de Afuz-Ali,
Tchauch y Dimiat será permitida
independientemente del número de
cepas muertas.

EI trasplante de vides existentes,
hecha excepcibn para la Afuz-Ali,
Tchauch y Dimiat, será penmitido
sólo para la variedad recumenda-

da por el Ministerio de Economia
Nacional. Dicho Ministerio forma-
rá y publicará una lista de las va-
riedades reco^mendadas por el Mi-
nisterio de Economía Nacional.

Si los viñedos nuevos, renovados
o completados, tienen ^más del 5
por 100 de vides de la variedad no
permitida, el propietario estará
obligado, en el término de dos
años de la plantación, renovación
o reposición de fallas, a sustituir-
las en la variedad •permitida para
aquella región.

En un plazo de tres meses, a
partir de la entrada en vi^gor de la
presente ley, cada propietario de
viñedos debe extender o redactar y
depositar en su Ayuntamiento una
declaración en la que conste la si-
guiente información: lugar donde
se encuentra el viñedo, área culti-
vada de vides, varieda•d cultivada,
si está injertada, si trasplantada o
plantada directa^mente, edad del vi-
ñedo, porcentaje de cepas muertas,
porcentaje de vides estériles.

EI Brasil ocupa el se-
gundo lugar en la pro-
ducción de naranja

El Brasil ha Ile^ado a ocupar el
segundo lugar e^n la producción de
naranja del mundo.

La producción, que fué de
140.000 toneladas en 1925, de
175.000 en 1927, de 385.000 en
1929, de 700.000 en 1931 y de
1.050.000 en 1933, ha llegado a
1.225.000 en ] 934.

Según los datos oficiales, Espa-
ña, que ocupa el tercer lugar entre
los países productores, produjo en
1934, 967.186 toneladas. Italia pro-
dujo 306.982.

Los envíos de naranja del Brasil
en 1934 fueron de 2.631.827 cajas
con 92.114 toneladas. El 68,8 por
100 de estos envíos se dirigen a In-

La producción mun-
dial de vino

Para los países que no enviaron
los datos de producción, a saber,
Portugal y dos del hemisferio me-
ridional, el Instituto lnternacional
de Agricultura, teniendo en cuenta
las estimaciones conjeturales, cal-
cula en 210 ^millones de ^hectolitros
la ^producción mundial de vino en
1935-36, excluída la U. R. S. S.,
cuya producción durante los últi-
mos años alcanzó a u•nos cinco mi-
Ilones de hectolitros. Dicho total,
que .podrá experi^mentar ulteriores
rectificaciones, se acerca bastante
de la cosecha anterior, y^probable-
mente también poco superior a la
misma, superando en 40 millunes
de hectolitros al pro^medio quinque-
nal precedente, lo que representa
un au^mento relativo de 22 por 100.

Las disponibilidades totales de
la campaña presentan un exceden-
te que se calcula, por lo menos, en
40 miilones de hectolitros en cote-
jo con el volumen despachado du-
rante la última campaña, teniendo
en cuenta el stock normal a fines
de cam,paña.

De un examen más detenido de
la situación, despréndese que los
países de hemisferio meridional
-Argentina, Chile, Brasil, Uru-
guay, Australia y Unión del Africa
del Sur-han mantenido la pro-
ducción durante los dos últimos
años a un nivel más o menos cons-
tante de 13 ^millones de hectolitros
y que la cosecha de este año se
acerca sensiblemente de dicha ci-
fra, superando así en cmos dos mi-
llones de hectolitros, o sea en ]5
por 100, el promedio quinquenal
precedente.

Por el contrario, en el hemisfe-
rio septentrional, cierto número de
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países-a saber: Rumania, Bulga-
ria, Suiza, Austria, Estados Uni-
dos, Ohecoeslovaquia, Marruecos
francés-registraron una cosecha
excepcional que supera en tres mi-
Ilones de ^hectUlitros, o sea en 15
por 100, a la del año pasado, que
fué buena, y en más de 42 por 100
el promedio quinquenal anterior;
Italia, sin obtener una cosecha ex-
cepcional, re;gistró una ^producción
superior en 13 mi<Ilones de hectoli-
tros a la del año pasado y en seis
millones de hectblitros, o sea 15
por 100, al promedio quinquenal
precedente.

Francia, Argelia, Túnez, Portu-
gal, Grecia, Yugoeslavia y Alemla-

nia acusan ^ma producción sensi-
blemente inferior al año pasado.
Solamente España y Hurngría acu-
san cosechas mediocres e inferior
en 28 por 100 en el conjunto al
prom^edio.

Los rendimicntos muy elevados
son debidos, sin duda, a las condi-
ciones meteorológicas favo^rables,
siendo al mismo tiempo el resulta-
do del aumento de la ^productividad
de los viñedos, ya sea ^por la ma-
yor extensión de las superficies
plantadas, ya sea por la sustitu-
ción de la^s cepas más antiguas ^por
otras de rendimiento elevado y
más resistentes a las enfermedades
criptogámicas.

Empleo de abonos nitrogenados en las
praderas

La necesidad de ampliar la ex-
tensión de terreno dedicado a pra-
dera y de obtener mayor cantidad
de forraje por hectárea nos hace
insistir en el empleo de abonos qui-
micos en la fertilización de las
mismas.

Si bien se emplean las escorias,
en aquellas zonas donde no es difí-
cil el adquirirlas, por los buenos
resultados que se obtienen con su
empleo, no es tan corriente el em-
pleo regular de los abonos nitroge-
nados, por aquello de que suelos
dedicados a praderas son ricos en
nitrógeno. Esto es verdad, pero la
gran parte de este nitrógeno que
existe en el suelo está bajo forma
orgánica, constituyendo una reser-
va que muy lentamente utilizan las
plantas. De aquí la necesidad de
poner a disposición de las mismas
el nitrágeno que necesiten bajo for-
ma asimilable, que de este ^modo
les permitirá utilizar en mayor pro-
porción los demás elementos ferti-
lizantes: ácido fosfórico y potasa.

Numerosas experiencias hechas

en Inglaterra, Alemania y Holanda
han de^mostrado que el empleo de
abonos nitrogenados permite mejo-
rar la calidad de la hierba, que se
enriquece en sustancias nitrogena-
das, aumentar el rendimiento por
hectárea y tener forraje más pron-
to en primavera y hasta más tarde
en otoño.

Los problemas de la
alimentación

Como consecuencia de la reunión
del Comité Mixto para el Estudio
de los Problemas de la Alimenta-
ción (que ha tenido lugar en Géno-
va, bajo la iniciativa de la Socie-
dad de las Naciones, con la cola-
boración del Instituto Internacional
de Agricultura de Roma y de la
Oficina Internacional del Trabajo),
tendrá lu;gar en Roma el día 13 de
marzo, en el Instituto Internacio-

nal de Agricultura, una reunión de
técnicos de estadística.

En dicha reunión participarán,
en unión de dos miembros del Co-
mité Mixto, funcionarios de las ofi-
cinas de Estadística de las tres Or-
ganizacioncs interesadas. Se habrá
de examinar en qué medida y de
qué manera será posible trazar el
cuadro de disponibilidades y de
consumo de los principales pro-
ductos alimenticios en el ^mundo.

lmportación de aceite
de oliva en los Esta-

dos Unidos
En tm informe publicado por el

Negociado de Economia agrícola
se pone de manifiesto la tendencia
a importar el aceite en los Estados
Unidos en barriles contra lo que
hasta ahora ha estado sucediendo,
que era preferido el envasado en
pequeños recipientes.

Es noticia grata a España, por-
que la forma preferida es la utili-
zada ^por nosotros.

Hasta hace poco podía decirse
que eran iguales las cantidades de
aceite importado en una y otra for-
ma, pero ya en 1934 fué mayor la
que se importó en barriles.

Norteamérica ha i^mportado en
los últimos seis años una cantidad
media de 38.500 toneladas de acei-
te de oliva anuales, lo que repre-
senta im 31 por ]00 de la exporta-
ción media anual de los países pro-
ductores de aceite. En 1932 la ex-
portación de estos países se elevó
a 124.014 toneladas (de 2.000 li-
bras), de las que Estados Unidos
importó 37.137 toneladas, o sea el
30 por ]00. En 1934 la exportación
de los países •productores fué en
total de 92.960 toneladas, y Norte-
américa importó 27.999 toneladas,
o sea el 30 por 100.

Patatas para siembra
Holandesas-eoloradas, de riñón, seleccionadas para siembra, vendo a 25
céntimos kilo sobre vagón en estación central de Burgo de Osma (Soria).

Dlrlgirse a T I IZ S O F E S IZ E L - Serrano, 14 M A D R I D
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0 f e r t a s y^ d e m a n d a s Seguro contra la tuberculosis para los cam-

Antutcios quc exclusivamente se rejie-
ran a la explotación agricola, a veinfe
céntintos por palabra e inserción, con
cinco céntimos de rebaja para los sus-

criptores.

1.-A4macén de patatas y legumbres;
especialidad en patatas para simiente.

Andrés Díez. Antonio Pérez, ]6,
Zaragoza, teléfonó 5082.

2.-Podluelos, ,patos, incubadoras, cria-
doras, colmenas, huevos incubar, ven-
do o cambio por avena, trigo, maíz o
salvados.

Centro Avícola. Méndez Núñez, 31,
Zaragoza.

3.-Si desea adquirir simientes selec-
cionadas, dirija sus pedidos a Casa
Santafé, 'Lara^oza.

Simientes de alfalfa y trébol vio-
leta f;arantizadas, sin cuscuta.

Remolachas torrajeras, semi-azuca-
reras y azucarera pura.

Sintienfes de hortalizas: Acelga, Bo-
rraja, Ceballas, Coles de hoja lisa y
lombardas, Coliflores, Espinacas, Pe-
pinos, Tomate, "!_anahorias, etc.

M. Castiella Santafé, San Jor^e, ?,
Zaraf;oza.

4.-^Sc venden: Un arado Rud Sack R.
20; un arado Brabant núm. 4; un apor-
cador N. H. E. núm. 1; un arado abre-
zanjas Killefer, una f;rada Killeicr de
2,40 m. de ancho, de 20 discos; una
trajilla Schaefer; una ^rada desterro-
nadora, de estrellas, de 1,20 m.; dos
motores aceite pesado, nuevos, marca
Hatz, de fi H. P. Dirigirse a Aranaha
y Gorostiza, fruticultores, Abarán
(Murcia).

5.-Se venden dos grupos de Tnotores-
bomba, de gasolina, marcas Brcuieau
y Vcllimo, de 6 y 8 caba^llos dc po-
tencia, respectivamente, para elevar
unos 30 .litros ^por se ►uñdo a 36 me-
tros de altura.

Diri^irse al Ingeniero Director de la
Explotación A^rícola "EI Negralejo",
Velázquez, 57, 1V^adrid, teléfono 58423.

6.-Se vende una huerta de tres hec-
táreas en Torrejón de Adoz, con dos
pozos y motor-bomba, casa vivienda
y muchos frutales.

Dirigirse a Guillén, Hermosilla, 20,
Madrid.

7.-Se venden ocho tinajas para alma-
cenar vinos.

Diri^^irse a don Manuel Vélez de
Guevara, Tudescos, 1, Madrid.

8.-Se arrienda una fábrica de conser-
vas, en término de Ribas-Vaciama-
drid, a unos 20 kilcímetros de Madrid
y en zona de re^^adio, de cultivo muy
intensivo.

Para conocer detalles, diri^rirsc a
d^n Aurelio Butragueño, Olivar, 11,
.bladrid.

pes>Inos >Italianos
En Italia los beneficios del segu-

ro obligatorio se acaban de hacer
extensivos contra la tuberculosis
para los colonos y;medieros agrí-
colas, que son las más modestas
categorías de obreros del campo.
Con esto se atiende a tales traba-
jadores que hasta ahora estaban
excluidos de los beneficios que
otorga el Instituto Fascísta de Pre-
visión social, así como de los au-
xilios que los Ayuntamientos están
obligados a prestar a tales ciuda-
danos.

Se calculan en unas 587.000 las
familias de colonos que gozarían
de estos beneficios, o sean unos
cuatro ^millones de campesinos, ^ue
representan una décima parte de la
población italiana.

Se calcula una suma de unos 31

^millones de liras para atender a tal
seguro, que será ^pagada por los
patronos y obreros. Será pequeña
la cuota que deberá satisfacer cada
familia, mientras que los beneficios
serán considerables. Con esta dis-
posición se Ilena una laguna exis-
tente en la lucha contra la tubercu-
losis en Ita^ia. Son ]os colonos y
aparceros los que más tiem^po vi-
ven en contacto con el ganado cau-
sante de infecciones de tuberculo-
sis. De este modo la lucha contra
la tuberculosis será más eficaz.

Tendrán en lo sucesivo derecho
a asistencia, sin gastar dinero, to-
dos los individuos de una familia;
de este modo desaparece una des-
igualdad de trato entre los obreros
agrícolas y los de otras categorfas
de trabajo. A. P. A. E.

Patentes concedidas en relación con la
a^ricultura

Las consultas que se ofrezcnn a
nuestros suscriptores sobre esta
sección de patentes agricolas las
resolveremos con sumo gusto y en
la rnismo forrna de costurnbre.

139.661.S. A. Industrie Chími-
che, domiciliada en Génova.-Pa-
tente de invención por Procedi-
rniento para la purificacicin y blan-
queo de los aceites, grasas (glicé-
ridos) y•de los ácidos grasos obte-
nidos de un modo cualquiera de las
semillas olenginosas, aceitunas y
orujos, y de la parte de debajo de
la piel (pequeños tocinos) que con-
tengan una acidez ctralqrriera o es-
tén parcialmente refinados, o bien
de los residuos o de los subpro-
drrctos de la refinación de dichos
productos o de otros productos de
origen vegetal.

140.529.-Don Francisco de I_a-
ra y Dorda, damiciliado en Carta-
gena (Murcia), ^plaza del Parque,
nítmero l.-Patente de invención
por Un procedirniento para la ob-
tencirin del chncolate en polvo.

140.544.-Don Frederick Jhon
Trevallon Barnes, domiciliado en

23, Rewell Road, Kingston Hill,
Surrey (Inglaterra).-Patente de
invención por Dispositivo perfec-
cionado para cerrar y abrir los ori-
ficios de decentación de los toneles
de cerveza u otros depósitos que
contengan un liquido.

140.555.-Don Luis Avellana y
don Pedro Avellana, domicilia-
dos en Fi^ueras.-Patente de in-
troducción por Perfeccionarnientos
en las máquinas trilladoras.

140.159.-Don ^Domingo Carles
Moliné, domiciliado en Barcelona.
Patente de introducción por Un
procedimiento para la preparación
de un producto a base de frutas y
de vitaminas activas procedentes
de las frutas.

140.561.-Dela, S. L., domicilia-
da en Barcelona.-Patente de in-
vención por Procedimiento para la
obtención de un nuevo derivado lác-
tico.

140.562.JDela, S. L., domicilia-
da en Barcelona.-Patente de in-
vención para la Obtención de trn
nrrevo derivado láctico.

3.839.-Don Vicente Seguí Ta-
rraso, domiciliado en Valencia.-
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Modelo de ufilidad' para un apara-
fo tubular, abierfo por un lado,
destinado a irnpedir la subida de
las horntigas y demás insectos tre-
padores a los árboles.

3.860.^Don Ramón González,
domiciliado en Madrid.-Modelo
de utifidad para un armario para
la conservación de tabaco.

3.888.-Don Juan ^Pallarés Pi-
cón, •domiciliado en Villarreal
(Castellón).Modelo de utilidad
para un envase de cartón plegable,
eon cubierta perforada, para la ex-
portación de naranjas, niandarinas
y otras frutas frescas.

Movimiento de
personal

INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos.-Con motivo de haberse
producido dos vacantes de Ingenieros
primeros del Cuerpo de Agrónomos
con el sueldo anual de 8.000 ^pesetas
^por pase a situación de supernumera-
rio en 11 de septiembre último de dan
Angel Arrue Astiazarán, y por falle-
ci:miento en 14 de octubre siguiente
de don Francisco Candela Cardenal y
con arreglo al Reglamento de Ingenie-
ros agrónomos de 9 de diciembre de
1887, Real decreto de 9 de diciembre
de 1921, Reglamento de la Ma^ncomu-
nidad Hidrográfica del Duero de 27
de di•ciem^bre de 1927, orden del Mi-
nisterio de Agricultura de 31 de ene-
ro de 19315, Ley de 1.° de agosto y De-
creto para su ejecwción de 28 de sep-
tiembre últirnos, se acuerda: Ascender
a ingenieros primeros a don Antonio
Berjillos del Río y a don Gonzalo
García Badell, que conti^nuarán perci-
biendo el sueldo de 7.OOO^pesetas anua-
les ^hasta que cum•plan dos años efec-
tivos con este haber y quedando en-
tretanto la diferencia hasta 8.000 pe-
setas que corresponde a las plazas a
que ascienden en beneficio del Tesoro;
ascender a(^ngenieros segundos a los
terceros don José María de Irizar Bar-
noya y a don Tomás Martín Peñasco
Camacho, que reúnen •las condiciones
legales exigidas ^ara el ascenso; con-
ceder el reingreso en servicio activo

del Cuerpo a los Ingenieros terceros
que se hallan en situación de super-
numerarios don Gregorio Sankiago
González Arroyo y a don Juan Cano

Martínez, que tienen derecho preferen-
te al reingreso, y no ascender a Inge-
niero ^pri^nero a don Mariano Aguiló
Piña, que lo es segundo en situación
de supernumerario, en tanto no reúna
las condiciones reqtreridas por las cita-
das disposicion^es legales vigentes.

Trastados.-Por el M,inisterio de
Agricultura se dispone, por tonve-
niencias del servicio, que don ^Luis Li-
ró Ortiz, Ingeniero jefe de primera
clase del Cuerpo de Agrónomos, cese
en la Jefatura de la Sección cuarta,
"Servicios generales Agronómicos", •de
]a Direación general de Agricultura,
Montes y Ganadería; que don Enrique
de Lara y Carri'dlo de Albornoz, Inge-
niero jefe de segunda clase del Cuer-
po de Agrónomos, cese en la Secreta-
ría general de Agricultura y se le
nombra jefe de la Sección cuarta,
"Servicios generales Agronámicos";
qu•e don ^Leandro Verdes y Fernández,
ingeniero Jefe de segunda clase, afecto
a la Sección cuarta, "Servicios genera-
les Agronómicos", cese en el mis^no
y.pase a g^restar sus servicios a]a
Sección segunda de la Subsecretaría,
"Crédito Agrícola, Pósitos y Seguros
del Cam•po", y que don Inocente Erice
Aldaz, ingeniero ^pri^mero, cese en la
Estación de Fitapatología de Madrid,
a la que se halla afecto, y pase a^pres-
tar sus servicios a la Sección cuarta,
"Servicios generales Agra•nó^micos", de
la Dirección general de Agricultura,
Montes y Ganadería.

Nomóraniieato.-A don Leopoldo
Ridruejo y Ruiz Zorrilla para la Cáte-
dra de ^profesor numerario de Agrano-
mía y Meteorologia agrícola y Gana-
dería de la Escuela Profesional de Pe-
ritos agrícolas.

Concursos.-La Dirección general
de Agricultura, Montes y Ganaderia
anuncia la •provisión por concwrso de
una vacante de Ingeniero del Cuerpo
de Agránamos en ]a Sección de Fito-
patología, Estación Central de Madrid,
del Instituto de investigaciones Agro-
nómicas.

EI plazo para la admisión de instan-
cias, a las que se acompañarán los
documentos justificativos de los dis-
tintos .méritos que cada concursante
pueda alegar, será de quince días, a
contar del siguiente al de la ^publica-
ción de este anuncio en la Gaceta de

Madrid, incluyéndose en este plazo los

festivos y expirando el mismo a las
trece del día en que corresponda el
vencimiento.

La documentación será remitida di-
rectamente o por los jefes de los inte-
resados, a da Dirección general de
Agricultura, Montes y Ganadería, con
la antelacíón necesaria, para que in-
grese en el Registro general del Mi-
nisterio de Agricultura, dentro del pla-
zo de admisión anteriorrnente citado.

Pueden tomar •parte en este concur-
so todos los Ingenieros agrónomos en
servicio activo y los que hayan ing•re-
sado o reingresado en el Cuerpo que
se encuentren pendientes •de destino.
Se exceptúa a aquellos que, ^habiendo
obtenido ^plaza por concurso, no hayan
transcurrido dos años desde la fecha
de su nombra^miento.

Los aspirantes que ^hubiesen to^mado
parte en concursos anteriores, anun-
ciados por esta Dirección, y no hubie-
sen retirado la documentación que en-
tonces presentaran, ^harán mención de
ello en su instancia, fijando con exac-
titud la fecha del concurso en que to-
maron :parte, para ser unida a la ^peti-
ción que ahora formulen.

Se saca también a cancurso 1a pro-
visión de dos plazas de Ingenieros de
subsección entre Ingenieros agróno-
^mos al servicio del Estado, dotadas
con el sueldo correspondiente a la ca-
tegoría que tengan los interesados y
4.000 pesetas de gratificación. En el
Registro general •del Ministerio de
Agricultura se •presentarán las instan-
cias dentro del plazo de quince días,
a contar del 1] del actual.

PERITOS AGRI^COLAS

Ascensos.^Como consecuencia de
la nueva ^plantilla aprobada en el
Cuerpo Pericial Agrícola, se •producen
los siguientes ascensos:

A Peritos agrícolas del Estado, ma-
yores de primera clase (11.000 pese-
tas), que par no cum^plir el requisito
impuesto •por la ley de llevar dos años
en la categoría no pueden ^pasar a la
de 12.000 ^pesetas; dan Matías Ampue-

ro Medina, don Juan Pou Peláez, don
Jesús González Gómez, don Manuel
Ubeda Seguro, don José Fernández
España y don Matías Murillo Cintora.

A Peritos agrícolas, mayores de pri-
mera clase (11.000 pesetas): Don Juan
Lomón Camacho y don Rafael Marín
Catalá, quedando sin efectividad eco-
nómica los ascensos de don Domingo
Corcho Bilbao, don José A^ntonio Pa-
^Ilas Carsi y don Joaquín .López Vera
hasta tanto no completen los dos años
en la cate;oría d•e 10.000 pesetas.
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A Peritos agríc,olas del Estado, ma-
yores de segunda clase (10.000 ^pese-
tas): Don Juan Medina IVlota, don José
María Esteban Pérez, ^don Enrique
Moli^na Burgos, don José Sanz Díaz y
don Julio Fon^iols Vizcay, continuando
en 8.000 E^esetas desde don Antonio
Salvador Gcímez a don Bernardo Ruiz
del Olmo y Alarcón.

A Peritos agrícolas del Estado, nra-
yores de tercera clase (R.000 ^pestas):
Don Francisco Ferris Amorós, don An-
tanio Sánohez y^Sánchez, don Herme-
negildo Velázquez García, don Silvino
Maupoey lzquierdo, don José Nofuen-
tes Raya, dun Felipe Escudero Gonzá-
lez, don Mariano Sánchez Gabriel OI-
medo, don Ricardo Llorente y Lloren-
te, don Eufemio Aguiló Aguiló, don
Francisco Collar García, don Alejo

Sánchez Cerezo, don Enrique Monto-
ya y Teja•da, don Juan l.ó^pez Atvarez,
don Felipe Ramcín Vela Ramos, don
José Rodríguez Sánchez y don Felicia-
no Cantos d,ópez, continua^ndo en la
categoría desde don Gaudencio Colla-
do Pozuelo hasta don Arescio Ramos
González.

A Peritos agrícolas del Estado, prin-
cipales de ^primera clase (7.000 pese-
tas): Don Pedro Nacher Chauzá, don
Godofredo Hernández Núñez (su^per-
numerario), don Pedro González Garri-
do, don Francisco Morans Lobato, don
Isidoro Cafiezudo Elicos, don Vicente
Nacher Ferrándiz, don Pascual López
Gómez, don Antonio Esteban Clemen-
te, dan José Espinosa Morgado, don
Pelayo Calaf Borrás, don Joa^quín Na-
vajas Castillo, don Joaquín Artuñedo
Loezano, don Teodoro Gutiérrez So-
moza, don Joaquín Romero Salanova
(supernumerario), don Virgilio Fer-
nández de la Fuente, do,n Manuel Mo-
reno López, don l^lario González Ruiz
Verdejo, don Francisco Martín Abad,
don Jesíis Alonso Fernández, don
Francisco Llorca Mingot y don Emilio
Fernández Niquel, quedando en la
categoría de 6.000 ^pesetas desde don
Luis de Tomás Miravete a don ATna-
dor Cuesta de la Puerta.

A Peritos af;rícolas del Estado,
principales de se^unda clase (6.000
pesetas) : Don Adolfo García Cerdá,
don Joaquín Pérez del Pulgar (super-
numerario), don Luis Cortos García,
don José Antonio Durán Campos, don
Félix Alonso Montoya, don Carlos
Morales Portillo, don José Hernández
Jara, don Julián Montes de Federico,
don José Luis def Noval Ayala, don
Arcadio García Fuente, don Carlos de

Villota y Górgola, don Antonio Frade
Nistal, don Angel González Muñoz,
don Francisco Salinas Casaná, don
Fernando López Egea y Martínez, don
Benito Onrubia de la Paz (supernu-
merario), don Antonio Martínez Gar-
cía, don Francisco Pa^mpillón Rodrí-
};uez, don Luis Ales Reinlein, don Ig-
nacio Sotelo Aboy, don Sandalio Gó-
mez Jiménez, don Eleuterio Mora Ve-

Mercados agrícolas y gana^eros

lnformación directa por correo y telégrafo

Trigo

Desde nuestra última informa-
ción, ninguna noticia buena pode-
mos dar a los lectores. EI mercado
está totalmente ^paralizado; las
operaciones quc se rcalizan son es-
casísimas, y como, por el afán dc
hacer dinero, ha awmentado en mu-
chos centros la oferta, los precios
han caído algo. La opinión general
es que la próxirna cosecha será es-
casa por la gran extensión de tie-
rras inundadas, la abundancia de
malas hierbas, por las erosiones dc
]as laderas y por los temores a las
futuras heladas. Y, sin embargo,
aím no ha influído esta perspectiva
cn la situación del mcrcado. Todos
los días esperamos alguna noticia
acerca de lo que el Ministro de
Agricultura piensa de todo esto.
Ninguna declaración ha hecho que
pueda dar esperanzas a los que
tienen aún la cosecha de dos años

y que al ^mismo tiempo orientase al
mercado. Tenemos noticias de ges-

tiones realizadas en el Ministerio
cerca de harineros y^panaderos pa-
ra iniciar el reparto de las cuatro-
cientas mil toneladas de trigo com-
pradas y retenidas por el Estado.
No sabemos la orientación que se
dará a este asunto. Es indudable
el peli^gro que corre ese trigo alma-
cenado, pero han de tener en cuen-

ta la gravedad de la determinación
que se adopte por la repercusión
que pueda tener en el mercado el
poner en circulación ese trigo. Da-
da la mala .perspectiva de la cose-
cha, suponemos no se pensará ya
en desnaturalización.

Barcclona.-La aferta ha sido

abundante, con precios sostenidos;
pero a medida que han ido trans-
curriendo los días, Castilla ha he-
cho más abundante e insistente su
oferta, no reparando en hacer al-
guna concesión, que hace que el
carnprador se reserve y que se ini-
cie la baja.

Los fabricantes locales se hallan
dominados por la impresión que
causa una abundante afluencia de
vagones de harina, procedentes de
diversas estaciones del interior de
España, así como por las posibles
decisiones en cuanto al asunto de
los va^;ones procedentes de Lérida.

Las cotizaciones en pesetas ^por
100 kilos, sobre vagón origen, son
las siguientes:

Zonas de Segovia y Avila, o.pe-
raciones a 39,50 y 40; Jadraque-
Matillas, 40,50; Peñafiel ofrece a
39,75 y 40 y se paga a 39. Peña-
randa pretende 39,25; líneas de
Cáceres y Badajoz, operaciones a
38; Egea, aperaciones a 43; Nava-
rra, operaciones a 43,50 y 44, según
clase; zona Si:giienza, operaciones
a 40,75 y 41.

Málaga.-Se esperan con ansie-
dad noticias sobre ]a política tri-
guera del Gobierno, con la espe-
ranza de que si decreta un régimen
de libertad de mercado puedan rea-
lizarse muchas aperaciones ahora
im^posibles ^por diversas causas.

Lo poco que se opera es a 39 y
40 pesetas en clases blanquillos y
recios.

Arévafo.-EI mercado se halla
cornpletamente paralizado, siendo
Jnuy reducido el número de opera-
ciones que se practican ante la

gazos, don M,odesto Hermida Moscoso,
don Angel José Fort Gascón (su^per-
numerario),, don Fernando García
Fernández, don Abilio Pascual Arni-
Ilas, don José 'Fernández Paolreco y
Borondo y don José Fernández Car-
pintero, continua^ndo en la categoría
de primeros desde don Julio Luis Cas-
carro Ramón hasta don José María
Menéndez Hevia.
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abstención de los inercados consu-
midores.

En ]a actualidad se ►eden a 40
pesetas los 100 kilos sin saco,
mercancía sobre vagón, sin lograr-
se poder hacer operaciones.

Continúa siendo grande el stock
de trigo disponible.

Burgos. - Mercado flojo, con
tendencia a la baja en los ^precios.

El trigo rojo, clase corriente, se
paga a 37,50 y 38 pesetas ]os 100
kilos, sin saco.

Sala^nanca.-Continúa el merca-
do estacionario.

Los candeales se cotizan a 39
pesetas los 100 kilos, sobre vagón
esta estación, escaseando los com-
^pradores, por lo que no ^hay apenas
demanda. Los Noé, a 38 pesetas;
Barbilla, a 38; Híbrido, 39, y el
Ala^ga, a 42 pesetas.

Valencia.-En calidades de fuer-
za, los corrientes de Navarra,
Huesca y Aragón se ofrecen a 43
y 44 ^pesetas; los entrefinos, a 45
y 46, y los finos, a 50, y alguna
calidad especial, a 51 pesetas. Pre-
cios sin envase, sobre vagón pro=-
cedencia.

En candeales, ofrece Cuenca a
42 pesetas, ^mercancía sin envase,
puesta en la fábrica del compra-
dor; de Toledo se ofrece a 43,50
en las mismas condiciones, y Avila,
a 40 pesetas, sobre vagón origen.

En ^;ejas, ofrecen Cuenca y Al-
bacete a 42 pesetas, puestos en la
fábrica del comprador.

De Extremadura, el Crucher su-
perior, a 42 pesetas, y los Blanqui-
Ilos, a 39, todo con envase com-
prendido en peso y precio y sobre
vagón linea general.

Los Alagas, a 41,50 pesetas, en
las mismas condiciones que los an-
teriores.

Valladolid.-Ulti^mamente ha au-
mentado la oferta. De la línea de
Burgos, a 38,50; línea de Palencia,
empedrados, a 38,50, y blanquillos,
a 39; Valladolid, Peñafiel y Quin-
tanilla, a 40; Castroverde y Ríose-
co, a 40; Nava del Réy, Arévalo y
Velayos, a 40.

Cebada

El mercado de piensos sigue des-
animado, y no- creemos, por ahora,

que mejore, dado lo avanzado de
la estación.

Arévalo.-Todavía hay bastan-
tes existencias entre labradores y
almacenistas.

Los precios no mejoran, pero se
realizan operaciones a 29 ^pesetas
los 100 kilos, sin saco, mercancía,
sobre vagón estación salida.

Barcelona.-Sostenidas, operán-
dose, base línea Segovia, de 30 a
30,50 ^pesetas; de Rioja, a 30,25 y
30,50, y de Lérida, alrededor de
36,50 y 37 pesetas los 100 kilos en
almacén esta capital.

Málaga.-Poco interés en los
compradores.

Operaciones a 33 y 33,50 pese-^
tas, con saco, en ésta.

Valladolid.-De 36 a 37 reales la
fanega de 70 libras.

Salamanca.-Los precios se han
sostenido.

Se cotiza a 30 ^pesetas los 100
kilos, estación Salamanca.

Burgos.-Cebada ladilla, 31,50
pesetas, con saco; ídem caballar,
a 31.

Zaragoza.-Las del país, a 31 y
31 pesetas; las especiales de Cas-
tilla se ofrecen entre 33 y 34, y las
corrientes de igual procedencia, de
30 a 31 ; de Mancha y Extremadu-
ra, de 29 a 30 pesetas, sobre vagón
origen.

1lvena

Barcelona. - Firmes. Operacio-
nes a 30,50 de Extre,madura y 30
de Castilla.

Málaga.-Muy flojas. El precio
es 32 ,pesetas, pero no se opera.

Zaragoza.-Se a^nimó algo el
mercado, pagándose a 30 y 3l pe-
setas las del país, y las de Extre-
madura, a 30 ^pesetas, sobre vagón
ori^gen.

Salamanca.-Se opera a 29 pe-
setas.

Bi.rgos.-A 31 pesetas con saco.

Centeno

Salamanca.-A 32,75 pesetas los
100 kilos.

Valladolid.-A 50 y 51 reales fa-
nega.

Burgos.-A 31 pesetas los ] 00
kilos, con saco.

Barcelona.-Se han ofrecido va-
rias ^partidas de la Mancha a 30,50
pesetas.

Arévalo.-Son muy reducidas
las existencias que quedan, debido
a lo corta que fué la última cose-
cha. La demanda, animada, sobre
todo para Galicia, adonde se fian
hecho estos días ventas de al;guna
importancia, habiéndose operado
hasta 31,50 ^pesetas los 100 kilos,
con saco incluído, sobre vagón.

Algarrobas

Salamanca.-Se opera a 36,50
pesetas los ]00 kilos, sobre vagón.

Valladolid.-A 63 reales fanega.

Arévalo.-Son ^muy pocas las
que quedan, tanto entre labradores
como especuladores.

Se opera a 37 pesetas los 100
kilos.

Garbanzos

Arévalo.-Quedan pocas existen-
cias en manos del labrador, com-
paradas con las que inactivas tie-
nen ]os aimacenistas.

Continúa paralizado este merca-
do, sin que se vislu,mbre una mejo-
ría para el porvenir, ante la abun-
dancia disponible en Bilbao, pro-
cedentes de Méjico. Por esta causa
se realizan escasas operaciones, no
existiendo deseos de comprar por
parte de los exportadores.

Málaga.-Cochuras finas: tama-
ño 58/60, de 78 a 82 pesetas; ta-
maño 60/65, entre 70 y 75; tamaño
68/70, sobre 65.
Duros blancos: tamaño 48/50,

de 82 a 85 ;pesetas; tamaño 52/54,
sobre 75 pesetas; 56/58, sobre 65
pesetas; 60/65, sobre 55 pesetas, y
65/70, sobre 50 pesetas.

Mercado firme.

Maíz

Como en los demás piensos, hay
en éste poca demanda. Los precios
se sostienen con una ligera baja.
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Según los comunicados del Ins-
tituto Internacional de Roma, la
actual cosecha ar^gentina, que en
enero se creía excelente, se consi-
dera a^hora solamente buena, como
consecuencia de los daños causa-
dos por la falta de Iluvias, el gran
calor y las plagas. Según una es-
ti^mación oficial, el excedente ex-
portable de maíz de la cosecha
1934-35 se calculaba en 4 de febre-
ro en 19,8 millones de quintales.

Málaga.-Si^ue firme el fino de
Málaga porque empieza a escasear
algo, y se está pagando a 39 y
39,50 pesetas los 100 kilos. Las
clases bastas no interesan.

Barcelona.-Mercado flojo, re-
gistrándose para el Plata el precio
de 41 pesetas. L•érida, de 34 a
34,25, según zonas.

Zaragoza.^Los regionales se
pagan entre 32 y 33 pesetas en los
almacenes de la plaza.

Lérida.-En esta prov^ncia se
paga a 34 y.',5 pesetas, sobre va-
gón ori^en.

Valencia.-Maíz del país, blan-
co, a 33 pesetas; amarillo grueso,
a 33; ídem amonquilí, a 34; ídem
palomo, a 37. Precios en centros
prod^actores. Puesto en esta capi-
tal, tres pesetas más por 100 kilos.

Habas

Barcelona.-Se pagan a 42 pe-
setas los 100 kilos, y en ofertas
extremeñas o andaluzas, a 42,50.

En habones se regis#ran algunas
operaciones aisladas a 44 pesetas
bordo Bonanza o Sevilla, en clase
fina.

Málaga.-Mazaganas blancas, a
43 pesetas; ^maza^ganillas blancas y
moradas, a 41 y 41,50; cochineras,
a 40; habones, a 40 pesetas.

Jaén.-Habas morunas o chicas,
a 39 pesetas; castellanas anchas,
a 40.

^'inos

EI mercado, encalmado; pero con
precios sostenidos. Se realizan po-
cas operaciones, salvo en los des-
tinados a destilación.

Según datos del Instituto de Ro-
ma, la campaña 1935-36 está casi

nivelada con la anterior, que fué
de unos 215 millones de hectoli-
tros. E1 exceso de la actual es ^muy
pequeño, si bien llega al 19 ^por
100 en relación a la producción
media de los cinco años últimos.

Hay que tener en cuenta que una
gran parte de esta cosecha •no irá
al consumo, a virtud de las medi-
das dictadas por diversos Gobier-
nos para destinarla a destilación.
Solamente en Francia e Italia al-
canzará esta parte la cifra de 20
millones de hectolitros.

Villena.-Se cotizan los vinos
buenos, de 1,45 a 1,50 ^pesetas,
equivalente al de 1,70 y 1,75 pese-
tas ;grado y hectolitro sobre alma-
cén Alicante. Los rectificadores de
esta plaza operan a 1,35 y 1,40 pe-
setas grado y hectolitro, puestos
los vinos en su fábrica.

Tornelloso. - •Los destinados a
fabricación de alcohol, a 1,31 pe-
setas grado y hectolitro, con poca
demanda.

Los destinados al consumo, cla-
ses selectas con 14°, se venden en-
tre 21 y 23 pesetas el hectolitro,
estación procedencia, según quien
pague el arrenda^miento del fou-
dre.

Manzanares.-Blancos, a 21 pe-
setas hectolitro, y tintos, a 24.

Navarra,-Situación paralizada,
con grandes deseos y necesidad de
vender.

Se cotizan los vinos tintos con
14,5 a 15°, a 2 pesetas grado.

Almendrolejo.-Vinos para la
destilación, a 21 céntimos grado y
arroba de 16,64 litros, en bodega
del vendedor.

Vinos para la exportación, a 22
céntimos grado y arroba, también
en bodega del vendedor.

Valencia.^Precios en esta pla-
za: tinto Utiel, de 1,55 a 1,60; tin-
to Alicante, de 1,70 a 1,75; clarete
Alicante, de 1,80 a 1,85; clarete
Mancha, de 1,65 a 1,70; clarete re-
gión, de 1,60 a 1,65.

Alcoholes

Villena. - Alcohol rectificado
96-97°, a 250 ^pesetas hectolitro en
estación procedencia.

Tornelloso.-E1 destilado de vi-
no con 95° se cotiza a 250 pesetas,
y el rectificado selecto con 96-97p,
a 260 •pesetas. En operaciones al
contado, cinco pesetas menos.

Alrnendralejo.-Alcoholes vínicos
rectificados de 96-97p, para vago-
nes com^pletos, a 262 ^pesetas hec-
tolitro, y por bidones sueltos, a
265. Mercancía sobre estación esta
población y noventa días fecha pa-
ra su pa;go.

Aceite

EI mercado sigue , muy flojo.
Aunque parezca imposible, aún ha
bajado otro real en arroba desde
nuestra última información.

No hay exportación, que es lo
que verdaderamente animaría el
mercado.

Las últimas noticias del extran-
jero rectifican las que tenía•mos de
mala cosecha en Argelia, pues, en
definitiva, es mejor que la del año
anterior. En Palestina se calcula la
actual cosecha en un 17 por ]00
menor a la media de 1929-30 a
1933-34.

Sevilla.-Los compradores, re-
traídos. La oferta también escasea.

Los precios son de 58 a 58 y ane-
dio reales arroba para los aceites
corrientes base tres grados.

Tendencia a continuar flojo.

Borjas Blanccrs.-A causa de la
mucha cosecha y poca venta, las
existencias son gra^ndes, calculán-
dose que ascienden a unos 12 ó 13
millones de kilos, todos de clases
excelentes, y de menos de un gra-
do de acidez.

La situación del mercado es de-
^plorable. Los aceites de clases su-
periores no se pagan ni a 155 pe-
setas los cien kilos.

Alcañíz.-Los aceites entre cin-
co y di^ez d^éci^mas, de 1,52 a 1,57
pesetas kilo. Los de segunda clase,
hasta dos grados como máximo,
],45. Precios en estación Alcañiz,
envases del comprador y pago con-
tado.

Málaga.-EI mercado, indeciso.
Se ha operado entre 61 y 62 rea-
]es arroba en bodega, máximo tres
grados.
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Bilbao.^M e r c a^ d o, retrafdo,
flojo.

Los precios de los últimos días
son: Córdoba filtrado, base 3 gra-
dos, 66 reales cif.; ídem lim^pio, 2
grados, 59 reales en línea general;
Cabra refinado extra, a 157 rea-
les; Morón filtrado, tres grados, 66
reales; Andújar, limpio, tres gra-
dos, 59 reales, en línea general; Lo-
ra del Rio, limpio, tres grados, 65
reales cif.

Niza (Francia).-E1 ^mercado ex-
traordinariamentc encalmado. Las
medidas tomadas por el Gobierno
^para sostener los precios, no ^han
producido ningítn efecto. Túnez
ofrece la primera presión Sfax a
325 francos los cien kilos cif., y la
segunda a 318; ]os corrientes cin-
co grados, 295. Argelia ofrece los
muy finos a 320 francos cif. A las
ofertas de España se presta poco
interés, porque hay poca demanda.
Se ofrecen los corrientes, tres gra-
dos, de 152 a 153 pesetas cif; los
refinados, a 168 y]69; los de Bor-
jas, Aragón y Reus, de 180 a 192
cif, se^ún calidad.

La de fabricación local tiene mu-
cha demanda por su buena calidad.
Se cotizan ]os extras a 500 fra^ncos
en molino y los de segunda presión
de 450 a 460 francos.

nlgoclon

Barcelona.-132 pesetas los 50
kilos de disponible Middling Te-
xas, precio que con los actuales
impuestos resulta a 138,45 pesetas.

Nueva York.-Mercado a plazo
de algodón Middeling: marzo, a
11,14 centavos libra; mayo, a
10,78; julio, a]0,48; octubre, a
10,17; diciembre, a]0,17; enero, a
10,19.

El Havre.-Marzo, a 231,50 fran-
cos los 50 kilos de Middling; abril,
a 232; mayo, a 234; junio, a 232;
julio, a 235,50; agosto, a 235,50.

Almendra

Valencicz.-Continúa animado el
mercado en los centros productore,
de la Nlarina, con precios firmes.

Se pagan los siguientes precios
por arroba de 12,50 kilos: ,narco-
na, de 43 a 44 pesetas;•planeta, a
45; comtma, de 40 a 41.

Cebollas

Valencia.-E1 mercado, sosteni-
do. En los centros productores se
ha pa^ado de 2,50 a 3 pesetas
arroba. La campaña está termi-
nando.

Naranja

Los precios se van afianzando
por las buenas noticias que Ilegan
del extranjero. En Inglaterra se
consiguen mejores precios en la
oval doble fina (sanguina) que en
la blanca, debido a que la primera
está Ilegando en mejor estado.

Em Francia, sobre vagón Paris,
se cotizan los si,guientes precios:
blanca, de 270 a 280 francos los
100 kilos; oval doble fina, de 310
a 320.

En los centros productores se
pa^ga la blanca selecta de 3 a 4 pe-
setas arroba; blood oval, de 3 a
3,50; blood oval doble fina, de 3,50
a 4.

Lanas

Los mercados españoles tienen
ahora ^poco interés, porque apenas
hay existencias.

En los mercados extranjeros con-
tinúa la animación, interviniendo
todos los países en gran escala en
las subastas. Se señala una mejo-
ra en los precios de un 5 a 7 por
100.

Abonos

Barcelona.-^Los precios por va-
gones completos son los siguien-
tes: superfosfato de hueso 18-20

MATADEROS

VACUNO .

LaNAR...

, Madrid.........
Idem ..........
Idem..........
Barcelona......
Idem...........
Idem...........
Valencia . . . . . .
Idem ..........

( Madrid . . . . . . .
I Idem..........
Barcelona......

^ Valencia.......
, Idem..........

1 Madrid . . .. . . . .
PORCINO. < Barcelona. ....

^ Valencia . . . . . . .

por 100 ácido fosfórico y 1/2 nitró-
geno, superfosfato de cal 18-20 ^por
100 ácido fosfórico soluble, a 13,50;
superfosfato de cal 16-18 por 100
ácido fosfórico soluble, a 12,50;
superfosfato de sal 13-15 por 100
ácido fosfórico soluble, a 11,65;
sulfato de amoniaco 20-21 por 100
nitrógeno, a 31; nitrato de sosa
15-16 por 100 nitrógeno, a 29; ni-
trato de cal 15-16 por 100 nitróge-
no y 28 por l00 de cal, a 28;
sulfato de potasa 90-92 por
100 equivalente a 49-50 por 100
potasa pura, a 35; cloruro de pota-
sa 80-85 por 100 equivalente a 50-
51 por ]00 potasa ^pura, a 28; sul-
fato de hierro en gra^no, a 12,50;
sulfato de hierro en polvo, a 13;
materia orgánica córnea natural
10-1] por l00 nitrógeno y 2-3 por
100 de ácido fosfórico, a 38; ^ua-
no "Sant Jordi", nírm. 1, 7-8 por
100 nitrógeno, 9 por 100 ácido
fosfórico y 2-3 por 100 potasa, por
saco de 70 kilogramos, a 21.

Ganados

Empiezan a Ilegar a los Matade-
ros las partidas de corderos. I.a
Asociacián General de Ganaderos
tiene escalonadas las ventas de tm
gran número de corderos andalu-
ces, extremeños y manchegos. En
Madrid oscila el precio entre 4,20
y 4,25. El ganado vacuno sostiene
su precio. E1 de cerda termina la
temporada oficial de matanza en
Madrid a ^precio verdaderamcnte
ruinoso de 1,70 pesetas kilo en ca ^
nal.

C L A S L S

KG. CANAL

Prectas ptas.

Vacas gallegas.. ....... . 2,56 a 2,61
Idem extremeñas... .. .. 2,74
Terneras asturianas ..... 3,78 a 4,00
Vacas .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 2,25 a 2,40
Ternera gallega . . . . . . . . . 3,20 a 3,50
Terneras lechales.. .... .. 3,75 a 4,00
Terneras de 50 a 70 kilos. 4,00
Idern de 70 a 120 kilos.. .. 3,70

Corderos nuevos ....... . 4,25
Idem viejos . . . . . . . . . . . . . 3,70
Corderas . . . . . . . . . . . . . . . 4,25 a 4,35
Corderos extremeños.. . . . 4,20
Idem andaluces.......... 3,70

Extremeños y andaluces. . 1,75
Extremeños ............. 2,15 a 2,25
Idem cebados............ `L1 a 22 ^a vivo
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SoUre el valor de los
alimentos

Sabido es que, tanto en nuestra
ali^mentación como en la alimenta-
ción animal, entran, como princi-
pales elementos, la proteína o ma-
terias azoadas, ]os hidratos de car-
bono o materias no azoadas y las
materias grasas.

La proteí.na e5 la que sirve para
la formación del conjunto^ del or-
^anismo: carne, músculos, vísceras,
piel, pelo, lana, etc. Jue,ga tam-
bién pa,pel muy importante en la
formación y au^mento de rendimien-
to de leche y huevos. Allí donde es
más necesaria es en la alimenta-
ción de los animales jóvenes, de
las hembras en gestación y de las
vacas destinadas a la producción
de leche.

Los hidratos de carbono contri-
buyen a la formación de grasas y
proporcionan a los animales el vi-
gor y la energía que necesitan ^para
sus esfuerzos en el tra.bajo, la cir-
culación de la sangre, la respira-
ción, etc.

Una ración bien equilibrada pa-
ra la alimentación debe contener,
por consiguiente, tales elementos en
proporciones determinadas, 1 a s
cualcs varían según el sujeto, su
edad, etc., etc.

Si el hombre, aun a riesgo de
quebrantar su salud, puede abusar
de alimentos conteniendo en mayor
o menor proporción los elementos
arriba citados; ya no es lo mismo
al tratarse de los animales porque
esto resultaría antieconómico 0
ruinoso.

Por esta causa es interesante
estableccr una comparación entre
el valor en el mercado de un pien-
so, por ejemplo, y el que debería
tener valorando sus unidades ali-
menticias. Co^mo se verá en el cua-
dro, hay diferencias, siendo en casi
todos rnayor el segundo que el pri-
mero.

Se puede calcular que en los ali-
mentos la unidad de proteína cues-
ta aproximadamente una peseta,
mientras que la u7idad de hidratos
de carbono cuesta eincuenta cénti-
mos. Teniendo esto en cuenta, exa-
minemt^s los principales productos
que sirven de base para la alimen-
tación de los animales:

Deberían
vater los 100

kilogramos

Pesetas

Valen co-
rrientemente
los 700 kgs.

Pesetes

Habas . . . .. . . . . . ... . . 22,- °/o Proteína... ... a 1,--
{

22>-

hidrocarbono. a 0,5044 10 °/ 22,05, n
4-#,05 4'L,-

Lentejas . .. . . . . .. .. . . ^1,09 °/o proteína... ... a I,-
^

21,09
hidrocarbono. a 0,5048 - °/ 24,-, o

45,09 42, -

Tortas de coco. ...... 16,70 °/o proteína.... .. a 1,-
{

16,70

10 °/o hidrocarbono. a 0,5032 16,05,
32,75 32,-

!11,30 °/o proteína.. . . . a 1,-
Salvado

11,30
. . . . . . . . , , .

50hidrocarbono. a 0^^ I 37 10 °/ 18,55,, o
29,85 31,-

f 10,20 °/o Proteína.. .. . a 1,-
oTri

10,'LO
.... ..... ....g

hidrocarbono. a 0,5050 °/^^^ I 63 31,75o,
41,9^ 42,-

Centeno . ... . . . . . . . . f 9,60 °/o proteína..... . a 1,- 9,60

90 °/o hidrocarbono. a 0,50163 31,95,
41,55 33,-

8^ -- °/o Proteína..... . a l,-
Avena

8,-
........

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^44,80 °/o hidrocarbono. a 0,50 22,40
30,40 32,-

7,10 °/o Proteína.... .. a 1,00
Maíz

7,10
... .... ....

hidrocarbono. a 0 5070 °/^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 65 32,85,, o
39,95 38,-

Cebada . . . .... . .... .. ^ 6,60 °/o proteúia.. . .. . a 1,- 6,60
'40 °/° hidrocarbono. a 0,5062 31, LO,,

37,8^1 33,-

Pulpa (remolacha)....
4+10 °/o proteína...... a 1,-

^

4,10

50,40 °/o hídrocarbono. a 0,50 25,20
29,30 25,-

Cacahuet (harina).. . . . ^ `I8,- °/o proteína... . . . a 1,- 48,-
60 °/o hidrocarbono. a 0,5020 10,30,

58,30 34,--

a 1 -proteína45 50 °/ 45 50,.. .. ..! , °
Soya (harina).......

hidrocarbono. a 0,50( 32 - °/

,
16,-, °

61,50 35, -

•

ail H1dro^Elek

.,als (prokli¢Wlf

BA
5F

Made ^n NM^1Tp

E LLse no hook^
o usargarF^

Poro consultos técnicos y muestros, dir(gir5e ot

CONSUtTORlO ÓAGRON MICO ^
^E lA

Unión Química y Lluch, S. A. ;
Colle EI 12 de Abril, 2• YAIIADOIID .

1
^^

.._.......^.--^.^...^.^.^.^.^.^.^ ^.^.^.^.
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L eg i s la c ión d e int e r és

LIQUIDACION DE LOS DEBITOS
DE LOS BENEFICIARIOS DEL
DECRETO DE INTENSIFICACION

DE CULTIVOS
•1

La "^Gaceta" de 5 `de marzo ^pu^bli^ca
rm Decreto con ]a s^uiente parte dis-
^positiva:

"Artículo 1.° Los Ayuntamientos
que a tenor de lo dispuesto en Decre-
to de este Nlinisterio de 11 de julio de

1934 custodien depósitos de trigo que
garanticen el reinbegro de cantida^des
recibidas por los beneficiarios del De-
creto de intensificación de cultivos de 4
de nov^iembre de 1932, bien del Servi-
cio Nacional ^de Crédito Agrícoba por
auxilios e intereses, o-bien del Institu-
to de ^Reforma Agraria ipo^r paro a m.e-
táli-co de renta a los propietarios o
cultivadores directos de fincas ínten-
s'fica^das, siempre que estos d^e•pósitos
hayan s^do rechazados por Ias Comi-
siones nombradas f^ara la retirada de
trigo o cuando ;previo informe de las
Jetaturas Provinciales del Instituto de
Reforma A^raria o Jefaturas Agronó-
micas provinciales en el que conste
que dichos depósitos no neúnen con-
d^iciones para su almacena•miento, po-
drán, bajo su res,ponsabididad, proce-
der a la devolución del ^depósito a los
depositarrtes siempre que éstos of^rez-
c^1n alr_ una garantía de solvencia.

Art. 2.° Los depositantes vienen
obligados, tanto si retirasen .el de,?ó•s:-
to o no, a liquidar sus déb^tos a me-
tálico en un plazo máximo que termina
en 30 de septie-m!bre d^e 1936.

Art. 3.° Los Ayunta•mientos proce-
derán por la vía de a.premio contra los
deudores que en la fecha que se se-

ñala en el artículo anterior aparezcan
en descubierto ,por débitos procedentes
de la intensificación de cult:vos.

Art. 4.° Las cantidades que los
Ayuntamientos hagan efectivas a me-

tábico por los cifados descubiertos
^procederán a ingresarlas en la cuenta
corriente que en el Banco de España
tiene abierta el Instituto de Reforma

Agraria con el nítmero 56.112 bajo el
títtilo de "Colonización y Pa^rcelación",
dando cuenta al mismo del ingreso y

de su proredencia.

Art. 5.° Antes del 30 de noviembre

de 1936 están obligados los Ayunta-

mientos a liquid^ar con el 6nstituto de
Reforma Agraria a fin de ^que, puntua-
lizada su responsabilidad como res-

ponsab.es subsidiarios, pueda este Nti-
niste-rio recabar del de Ha^cienda la in-
clusión de los .mencionados •débitos eT
los .presupuestos municip^ales para el
año 1937.

Art. 6.° ^La devolución de los ^de-
pósitos se hará constar en acta, uno
de cuyos ejemplares se remitirá al Ins-
tituto de Reforma Agraria para su
unión a los respectivos ex^pedientes.

Dado en Madrid a tres d•e Marzo de
mil no,vecientos treint^a y seis.-NICE-
TO ALCALA-ZAMiORA Y TOiRRES.-
El Ministro de Agricultura, Mariano
Ruiz Fuaes."

REPOSICION DE YUNTEROS EN
LAS PROVINCIAS DE CACERES

Y BADAJOZ

La "Ciaceta" de 5 de marzo ,publica
un ^Decreto del Ministerio d^e Agricul-
tura cuya ^parte dispositiva es la si-
guiente:

"Artículo 1.° Los campesinos ave-
cindados en los pu•eblos de las provin-
cias de Cáceres y Badajoz, perten^^-
cientes a la clase dlamada ^d^e yunteros,
que hayan actuado como tales dura^n-
te el año agrícola 1933-1934 o en los
siguientes y se encuentren en la fecfia
de .promulgación de este Decreto sin
tierra a la que a,plirar sus actividades,
tendrán derecho a recuperar el uso y
disfrute de las ti^erras que anteriormen-
te hubieran utilizado, ^con arreglo a las
normas y limitaciones que se estable-
cen a continuación.

Art. 2.° Será o^bligacián inexcusa-
ble de los yunteros, .para el disfrute de

los beneficios establecidos en el artícu-
lo anterior, solicitarlo del Ingeniero

Jefe del Servicio Provincial de Reforma
Agraria o de sus Delegados, previa la
declaración de los extremos sigu en-
tes:

a) Sus nombres, apellidos y do^mi-
cilios.

b) Medios de e^plotación de que
dispone.

c) Denominación de ]a finca en la
que trabajaron como yunteros y no^m-
bre del propietario de la nrisma.

d) Extensión en hectáreas, o en

ún^idades del país, de la suerte de tie-
rra que labraban y su conformida^d
para recibir ahora una superficie equi-
valente o mayor si aquélla fuera insu-
ficiente.

e) Causa del cese en la explotación
agrícola a que se dedicaban.

Art. 3.° En todos aquellos casos en
que el yuntero haya sido forzado al
abandono del cultivo en una finca de-
t^erminada ,por arbitrio del propietar^o
y no por falta de pa^o, el Ingeniero
Jerfe del Servicio Provincial ^de la Re-
forma Agraria invitará al ;propietario
a conceder inmediatament•e una parce-
la en la hoja de `^arbecho d^e exten-
sión equivalente a la que antes culti-
vaba.

A dich^a parcela se afiregará otra en
la hoja de siem.bra del cerea,l en pie,
si el yuntero lo solicita expresamente.

El yuntero contraerá el compromiso
de abonar el importe ^de las semillas
fertilizantes y labores efectuadas con
el awmento por precio de afección que
corresponda al momento del ciclo ve-
getativo en el acto ^die la entrega. ^Es-
te valor y ]os •precios correspondientes
serán fijados por el Instituto de Refor-
^ma A^raria. En el caso de que sea
aceptada la invitación por el ^propie-
tario, se procederá a la entrega de la

tierra aI yuntero sin más trámites di-
latorios. Si no accede el propietario al
reintegro del yuntero a su pasada la-
bor en la finca d^e referencia, se hará
constar taxativamente dicho extremo
en relación jurada que se remitirá al
Instituto •d^c Reforma Agraria.

Art. 4.° E] bngeniero Jefe del Servi-
cio Provincial de la R^eforma Agraria
comprobará sumariam^ente la veracidad
de todos los exfremos de la declara-
c^ón a que se refiere el art. 2.°, y re-
sumirá los expedientes ^por Municipios,
agrupando a los yunteros solicitantes
según las fincas en qu^e hayan actuado
como t^ales y remitiéndolos seguida-
mente al Instituto de Refonma A^raria.

También investigará si las fincas en
cuestión son Ileva^d'as en cultivo o apro-
vechamiento directo por su dueño o es-
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tán arrendadas a labradas por otro
yuntero, a,parceros o ^medieros, notifi-
cándolo así en el más breve plazo po-
sible a dicho Instituto.

Art. 5.° Comprobado por el Insti-
tuto yue las tierras mencionadas se ha-
Ilan com.prendidas en el art. IO de la
Ley vigente de 9^de noviem!bre de
1935, serán objeto de ocu.pación tem-
.poral ,para anticipar los asentamientos
en la forma yue dispone el art. 27 de
dicha Ley, salvo cuando la finca esté
arrendada o la^brada por otro yuntero,

en cuyo caso habrá de procederse a
fijar a los yunteros desa^loj^ados en otras
fincas susceptibles de ser ocupadas
temporalmente.

Art. 6." ^:ontra los efectos de la

aplicación de este Decreto• podrá el
pro^pietario interponer recurso al am^p^a-
ro de las •prescripciones del art. 5.° de
la I_y ^de R^eforma Agraria.

Este recurso no im^plicará ia suspen-
sión del asentamiento de los ywiteros
desposeídos durante el ,período 1933-

1936.
Art. 7." El ^ministro d.e Agricultura

adoptará las medidas aporh:nas para
la inmediata aplicacicín de este Uecreto.

Dado en Marid, a tres •de marzo de
mil novecientos tneinta y seis.-NICE-
TO ALCA^LA-ZAMORA Y TORRES.
EI ministro de Agricultura, Mariano

Ruiz Funes."

OCUPACION DE FINCAS

La Gaceta del 6 de marzo publica
la siguiente Orden del Ministerio de
Agricultura:

"El párrafo ídtimo del artículo L°
de la Ley de l.° de agosto de 1935
(disposición transitoria primera del
texto refundido de la ]ey de Refonma
Agraria de 9 de noviembre del mismo
año) orde•na que quedarán subsisten-
tes las ocupaciones temporales prac-
ticadas de heeho con anterioridad a la
publicación de dioha Ley, aunque se
hallen realizadas en virtud de los
apartados de la base 5.• de la Ley de
15 de septiembre de 1932, yue quedan
suprimidos.

La Orden de la Dirección general
de Reforma Agraria de 21 de septiem-
bre de 1935 (Gaceta del 25), al inter-
pretar el referido precepto, lo hizo en
sentido re^rresivo, desconociendo de-
rechos legítimamente adquiridos ^por
los cam^pesinos, por lo que se hace
necesario dictar la oportuna disposi-

ción que, restableciendo las situacio-
nes creadas, exprese una más exacta
y eyuitativa interpretación del precep-
to legal citado. ,

Por lo expuesto,
^Este Ministerio ha tenido a bien dis-

poner:
l.° A los efectos de la disposición

transitoria primera de la Ley de 9 de
noviembre de 1935, se entenderá que
la acupación de una finca ha sido
practicada de hecho cuando la Jimta
•provincial de .Reforma Agraria hubie-
ra tomado posesión de ella con ante^
rioridad al ]0 de agosto de 193^5, fecha
de la publicació.n de la Ley.

2.° Queda d•erogada la Orden de
la Dirección de Reforma Agraria de
21 de septiembre de 1935 _ (Gaceta

del 25).
Lo que comunico a V. I. a los efec-

tos aportunos. Madrid, 4 de ^marzo de
1936.-Ruiz Funes."

ASENTAMIENTO DE CAMPESI-

NOS

^La Gaceta de 11 de marzo ^publica
la siguiente Orden del Ministerio de
Agricultura:

"Ilmo. Sr.: Para realizar con la ma-
yor urgencia y eficacia asentamientos
en secano y regadío de campesinos
avecindarlos en los ^pueblos de las pro-
vincias de Badajoz, Cádiz, Cáceres,
Toledo y Sala^manca,

Este Ministerio ha dis•puesto que se
entienda ampliado el -Decreto de 3 de
marzo actual (Gaceta del 5), en los
siguientes términos:

;Primero. EI Director de] Instituto
de Refor^ma Agraria dispo.ndrá los ser-
vicios del Instituto para aplicación del
párrafo b) del apartado segundo del
acuerdo del Consejo ejecutivo del Ins-
tituto de fecha 26 de febrero de 1936
(Gaceta del 29), utilizando con ^prefe-
rencia la ocupación temporal de fincas
para anticipar los asentamientos, se-
gún dispone el art. 27 de la Ley vi-
gente.

Segundo. Los beneficiados can los
asentamientos proyectados ^han de ha-
llarse comprendidos en los Censos de
cam^pesinos que propugna el artículo
35 de la Ley, recibiendo las fincas que
a tal efecto se destinen, la aplicación
que .marca taxativamente el aparta-
do b) del art. 44 de la expresada Ley
de 9 de noviembre de 1935.

Tercero. ^Por la Presidencia del

Instituto se dispondrá que los plazos
invertidos en la tramitación de los ex-
pedíentes incoados para proceder a la
ocupación temporal yue antici^pe los
asentamientos, sumen en total y en
caso máximo treinta días ^hábiles, a
contar desde la feoha de su registro en
el de entrada correspondiente.

Lo que comunico a V. I. para su co-
noci^miento y demás efectos. Madrid,
5 de marzo de 193'6.-Ruiz Funes."

AMPLIACION DEL DECRETO DE

YUNTEROS DE EXTREMADURA

La Gaceta de 15 de marzo ^publi,ca
un ^Decreto del Ministerio de Agricul-
tura con la siguiente parte disposi-
tiva:

"Artículo único. Los beneficios con-
cedidos ^por el Decreto de 3 de marzo
de 193^fi a los ycmteros de .Extremadu-
ra, se hacen extensivos por el ^presen-
te a los labradores de igual clase ave-
cindados en pueblos de las ^pravincias
españolas limítrofes con las de Cáce-
res y Badajoz, •previa peticicín expresa
de los interesados y declaración de
conformidad por el Instituto de Kefor-
ma Agraria.

Dado en Madrid a catonce de ^marzo

de mil novecientos treinta y seis.-
NLCETO ALCALA-ZAMORA Y TO-
RRES.-El Ministro de Agricultura,
Mariano Ruiz Funes."

La Gaoeta de 17 de marzo ^publica

otro Decreto ^del Ministerio de Agri-
cultura, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

"Artículo 1.° EI Decreto de 3 de
los corrientes se entiende ampliado en

el sentido de que podrán entrar en
posesión de una suerte de tierra de
dehesa, •para efectuar en ella las labo-
res de barbecho, todos los campesinos
avecindados en las provincias de Cá-
ceres y Badajoz, así como los de las
zonas de provincias limítrofes que po-

sean yuntas de caballerías ^mayores o
menores y cultiven la tierra al uso
y costumbre de los Ilamados yunteros
en Extremadura.

Art. 2.° Por el f^ersonal técnico del
Instituto de Reforma Agraria se pro-
cederá a relacionarlos, conforme a las
instrucciones que a tal efecto aparecen
en el mencionado Uecreto del día 3 de
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los corrientes (Gacéta del 5), dando
preferencia en el asentamiento a los
que ^hubieren sido desahucia^dos o ex-
pulsados individual o colectivamente
por los propietarios de las fincas en
las que labraron duxante los años 1933
y siguientes hasta el actual.

Art, 3." EI concepto de ocupación
temporal ^para anticipar los asenta-
mientos a que se contrae el art. 27 de
la vigente ley de Reforma Agraria
(según eltexto refux^dido de las Leyes
de 15 de septiembre de 1932 y 1: de
agosto ^de 1935) (C'iaceta del 19 de
noviembre), se entiende ampliado ^por
causa de utilidad social a todas las
tierras adehesadas de las comarcas
que antes se m^encionan y susceptibles
por sus cualidades agrícolas de desti-
narse a los fines de la ^Reforma Agra-
ria ^por el órgano ejecutivo de ésta.

Art. 4.° El personal técnico del Ins-
tituto utilizará ^para el asentamiento de
los yunteros las tierras adehesadas,
según las siguientes normas:

a) En las dehesas dlevadas a pas-
bo y la^bor, ]a hoja destinada al bar-
becho en el estado en que se halle al
^promulgarse este Decreto.

b) En las dehesas llevadas a^puro
pasto fijará, juzgando por los carac-
teres organolécticos y los anteceden-
tes que pueda procurarse, el número
de ^hojas en que debiera ser racional-
mente explotada, partiendo del cuarto
al quinto o al sexto y tma vez clasifi-
cada la finca acotará, teniendo en
cuenta las necesidades del paso y mo-
vimiento del ganado, la hoja que deba
ser entregada a la roturación.

Se exceptúan de esta medida las de-
hesas que, a juicio de los técnicos,
sean netamente de puro pasto y re-
sulte antieconómico su laboreo, aun
en la sexta ^parte de su extensión su-
perficial.

iArt. 5.° Una vez relacionados ^os
yunteros con el número y clases de
las yuntas de que dispongan, y fijada
la extensión superficial de los lotes en
función de la calidad de las tierras
disponibles, se procederá al señala-
miento y entrega de las mismas, pre-
via una notificación simple al pro^pie-
tario o, en su defecto, al usuario de
la finca a que pertenezca la tierra in-
tervenida.

Art. 6.° Se exceptúan c'.c la ante-
rior medida las tierras ocupadas en el
momento actual por otros y^mteros o
^por medieros, arrendatarios o colonos,
en la extensión que corresponda al

número de las yuntas de que dispon-
ga y al cupo señalado al asentamiento
en aquel lugar -para la unidad yunta.

Art. 7." ^Los prapietarios y usua-
rios de las fincas afectadas ^por este
Decreto vienen obligados a penmitir a
los yrmteros la utidización de la parte
^proporcional de bos albergues ^para
personas y aniJnales que haya en la
finca cuando ésta diste 7nás de dos
kilómetros del núcleo urbano donde el
yuntero resida habitualmente.

Art. í9." Los yunteros respetarán
las tierras y los pastos del resto de la
finca por sí y por sus ganados, de-
biendo efectuar su traslación por las
obligadas servidum^bres de paso.

Art. 9.° La entrega en ,posesión de
da tierra a los yunteros se hará in-
mediatamente que lo permita el tiem-
^po por el personal del Instituto, me-
diante acta, que suscribirán los bene-
ficiarios y los prapietarios o quienes
les representen legalrnente. En caso
de ausencia deliberada de los ^propie-
tarios, suplirá a éstos con iguales
efectos, el testimonio de un delegado,
nombrado por el Alcalde de la doca-
lidad.

Art. 10. Una vez que las tierras
afectadas por esta ocupación tempo-
ral se hallen en poder de los yunteros,
el Instituto de Reforma Agraria adop-
tará las ^medidas pertinentes ^para re-
glamentar estos asenta^mientos y pre-
}^arar los auxilios económicos que
sean ,precisos ^para la siem^bra de oto-
ño y sus labores ^preparatorias.

Art. 11. EI propietario o usuario
de la finca intervenida total o^parcial-
mente tendrá derecho al percibo del
interés vencido al 4 por 100 del valor
de la tierra ocupada; fijado, según las
disposiciones vigentes, al fi^nal del año
agrfcola que para este barbecho se
inicia con la promulgación del presen-'
te Decreto.

Art. 12. ^EI asentamiento de los
yunteros se considerará como una
ocupación tem^poral, de conformidad
con lo que dispone la ley de Reforma
agraria.

Art. 13. Quedan subsistentes las
disposiciones contenidas en el ^Decreto
de 3 de los corrientes en.cuanto no se
opangan a lo preceptuado en el pre-
sente.

Dado en Madrid a catorce de mar-
zo de mil novecientos treinta y seis.-
NICETU ALCALA-ZAMORA Y TO-
RRES.-EI Ministro de Agricultura,
Marian^ Ruiz Funes."

V CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEfvANZA AGRI ^OLA

La Gaceta del 16 de marzo publica
lo siguiente:

"Próximo a celebrarse el V Con-
greso Internacional de Enseñanza
Agrícola en Buenos Aires, la Direc-
ción general de Agricultura, Montes
y Ga•nadería, que conoce los trabajos
que viene realizando el Co^mité Espa-
ñol Permanente de Enseñanza Agríco-
la (en relación con la Comission Inter-
nationale de 1'Enseignement Agricola,
L'Office lnternational d^e L'^Enseigne-
ment Agricole el Camité Organizador
de Buenos Ai.res) ^para conseguir una
eficaz asistencia española, tan^to en
presentacián -de trabajos como en po-
nencias, quiere hacer destacar la im-
portancia que ^para España tiene la
celebración de tal Congreso.

Acudir a la República Argentina
con abundante y ordenada documen-
tación sobre .lo que es la enseñanza
agrícola española en sus diversos gra-
dos, dar a conocer los resultados con-
seguidos por nuestros profesores, In-
genieros o^particulares en la divulga-
ción agraria, ^Ilevar las opiniones con-
trastadas de todos los que dedican su
atención a la mejora de la enseñanza
rural, todo ^permiti^rá e} mejor conoci-
miento de unos aspectos importantísi-
mos del progreso español, no sólo
para la República Argentina, sino •pa-
ra todos los ^países que asistan al
Congreso.

Por todo lo cual,
Esha Dirección general de Agricul-

tura, Montes y Ganadería verá con el
mayor agrado y recomienda a los
Profesores, Ingenieros, Peritos, bien
dependientes de ella -como a los parti-
culares interesados en los problemas
de la enseñanza agrícola, ^que contri-
buyan, secunden y auxilien las inicia-
tivas del Comité Español Permanente
de Enseñanza Ag^rícola, remitan lo
antes posible los trabajos ya ofreci-
dos al citado Comité, redacten las po-
nencias que crean aportuno a los di-
ferentes prmtos del .progra^na del

V Congreso y mantengan la más es-
trecha relación con el expresado Co-
mité para coadyuvar a dar el ,mayor
brillo a esta manifestación cultural
que se celebrará en la República Ar-
^*enti^na aprovechando esta oportuni-
dad que se nos ofrece para mostrar
en un ambiente internacional el apo-
yo que sienrpre nuestro ^país concede
a tales actos.

2^^i



Rogamos diri^i^rse para informacio-

nes, envio de trabajos, etc., al Secre-

tario del ^Comité Español Permanen-

te de Enseñanza Anrícola, calle cíe
Narváez, 16, teléfono 61508, Madrid.

Madrid a l2 de ^marzo de 1936.-

EI Director general, Mnnnel Alvarez

Ugeaa."

L X TR ACTO
llC LA

"GACÍ^TA"

Servicios de Cría Caballar

Decreto d^e la Presidencia del Conse-
jo ^de Ministros dis^pouiendo que una
Comisión constituída por personad de
los Ministerios de Guerra y A^^ricultura
estudie y^pro,ponga la forma de efec-
hiar los traspasos de los Scrvicios de
la ^Cría Caballar. ("Ga^ceta" del 3 dc
ma^rzo de 1936.)

Director de Reforma Agraria

Decreto del Ministerio de Agricultru^a
nombrando Director del Instituto de
Reforma Agraria a don Adoffo V^iz-
quez Humasqué. ("Gaceta" del 8 de
marzo dc 1936.)

Asentamiento de caanpesinos

Orden del Ministerio de Agriccdtura
dando disposiciones para realizar con

la mayor ur^encia y eficacia asenta-
mientos en secano y re^^adío de ca*n-

pesinos avecindados en los pueblos de
las ^provincias de Badajoz, Cádiz, Cá-

ceres, Toledo y Salamanca. ("Gaceta"
del 11 de marzo de 1936.)

Fincas infestadas de langosta

Orden del Ministerio de A;;ricultura
disponiendo que por los Ingenieros Je-
fes ^de las respectivas Secciones A^ro-
númicas se remita a la Dirección ge-
neral de Agricultura la relación por
términos municipales de las fincas in-
fectas de germen de lanf;osta. (°Ga-
ceta" del 13 de marzo de 1936.)

Centro de Estudios Hidrográficos

Decreto del Ministerio de Obras pú-

blicas swprimiendo el CenYro de Estu-
dios Hídrobráficos, creado por Decre-
to de 22 de febrero de 1933. ("Gace-
ta" del 15 de marzo de 1936.)

V Congreso Internacional de Enseñan-
za Agrícola

Urden del Ministerio de Agricuitura
disponiendo que los Profesores, .Inge-
nieros y Peritos dependientes de la
Dirección ^eneral de Agricultura que
contribuyan, secunden y auxilien las
iniciativas del Comité Español Perma-
nente de Enseñanza Agrícola remitan
los trabajos ya ofrecidos al citado
Co^mité si desean asistir al V Conbre-
so Internacional de Enseñanza Agrí-
cola que se celebrará en Buenos Aires.
("Gaceta" del 16 de n^arr_o de 14)36.)

Cátedra de Agronomía en la Escuela
de Peritos Agrícolas

Orden del Ministerio de Instrucción
pírblica resolviendo el expediente so-
bre provisión de la Plaza de Profesor
numerario de Agronomía y Meteorolo-

gía Agrícola y Ganadería de la Es-
cuela Profesional de Peritos A^ríco-

las. ("Gaceta" del 17 de marzo de
1g36.)

Conslrucciones rurales
^rans►ormación de secanos en regadíos
^royeclos de explolación
Organia^ación y dirección de ^incas
^raba^os itopogr^í`icos y de raloración

^erra^, 111I11. 1

A G R I C U L T U R A

Anupliación del Decreto de yunteros

Decreto dcl Ministerio de Agricultu-
ra anrpliando en el sentido quc se in-
dica el de 3 del mes actual, relativo
a los llamados yunteros dc Extrema-
dura. ("Gaceta" del 17 de ^marzr> de
1936. )

Cornisión Mixta Arbitral Agrícoia

Orden del Ministerio de Agricultura
dejando sin ^efccto la de 17 de abril
de 1934, que aprobó el Reglamento de
la Comisión Mixta Arbitral A;r;rícola.
("Gaceta" del 1£^ de marzo .de 1936.)

Concurso entre [ngeniera^ ^ grónomos

Uirección general de Agricultura.-
Antmcíando concurso para proveer
rma vacante de In^enieros del Cuerpo
de Agróno^mos en la Sección de Pito-
patologia, Estación Central de Madrid,
del Instituto de 4nvestigaciones A};ro-
nómicas. ("Gac•eta" del 20 de ^marzo
de 1936.)

Juraa^s ^,li_.to^

Uecreto del Mi.nisterio de Trabajo
dero^ando el de 12 de novi^embre de
1935, so•bre prescripción de acciones
derivadas del contrato ^de trabajo en
relación con servicios ^prestados con
anterioridad a la entrada en vigor del
texto refundido de la .nueva legisla-
ción sobre Jurados mixtos. ("Gaceta"
del 22 d^e marzo de 1936.)

Concurso entre Ingen:eros de montes

Orden del Ministerio de Agricultura
suspendiendo la tramitación y resolu-
^ción de los concursos para la ^provi-
sión de las plazas que se indican.
("Gaceta" del 24 de marzo de 1936.)

.flr^e ^ ^a^acl^ina
^tadrid ^elé^ollo ^I6 ^39
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Contratos cle arrenáamientos.
Prórrogas

Don Pedro González Guerero, de Madrid.-"Somos
arrendatarios de una finca desde hace quince años.
En el año 1932 renovamos el contrato de la citada
prupiedad por el plazo de un año, prorrogable por
otros tres, seb^ín dice ]a obligación de arriendo, que
copiamos textualmente. Dice: "EI tiempo de esfe
arrendnmiento será un año, que ternrinará el 29 de
septiembre de 1934, prorrogable por otros tres años
a convc^niencia y acuerdo de ambas partes."

Como hicimos el pago del arrendamiento en octu-
bre pasado, nos dijo el dueño que siguiésemos en la
finca porquc él no iba a disfrutarla. Después, en no-
viembre, nos dice verbalmente que hemos de dejar
libre la finca en 29 de septiembre de 1936, porque
quiere arrendársela a un Sindicato de labradores.

Hemos de advertir que los ^pa^os se hacen .puntual-
mente, y queremos saber:

l.° Si podemos seruir en el arrendamiento hasta
29 de septiembre de 1937, senún la prórroga de los
tres años que dice el contrato.

2." Si aun terminando la prcírro^a en el año 1937
podríamo; seguir en la finca, pagando puntualmente."

1.° Unicamiente por cultivo defectuoso de la finca
o por incumplim:iento de una cláusula contractual pue-
den los arrendatarios ser desahuciados antes del tér-
mino del contrato o de sus prórrogas.

En otro caso, también puede el propietario dar ^por
terminado el contrato para cultivar por sí la finca, avi-
sando con un año de anticipación y por escrito al
arrendatario o persona designada •por éste.

De modo es que, en cuslquier supuesto, antes de
final del año agrí•cola de 1937 tiene usted derecho a
permanecer en la finca cultivándola.

2.° Puede usted .pedir la :prórroga del contrato con
un año de antelación a su término, al propietario, y ob-
tenerla si el dueño no se opone por cualquiera de ]as
causas que dan lugar al desahucio o por las dos si-
guientes: a) por pro:ponerse el dueño cultivar la finca
por sí, ascendientes, descendientes o hermanos; b) por
obligarle a convertir ei contrato de arrendamiento en
aparcería y usted se ncgase a esta pretensión, si era
formulada de acuerdo con las disposiciones de la ley.
No tiene :preferencia ninguna el Sindicato de lab.rad^^-
res, segím disp^me el artículo 36 de la Ley.

Otro medio tiene al alcance para continuar en la
finca. Este se lo -proporciona la Icy de Reforma Agra-
ria, modificada, de fecha de este año (texto re#un,dido
de 9 de nov^embre de 1935, artículo 63), en concor-
dancia con el Decreto publicado en la "Gaceta" de 4
de diciemibre de] mrismo año. Estudie usted su caso y
vea si le convienc y está en condiciones de tener ac-
ceso a la propiedad de ]a tierra quc cuitiva, pues uno
de •los ^puntos más importantes de este Decreto es el
articulo I1, que da efecto retroactivo a la posesión
arrendaticia de los diez años, que exige la ley para que
los colonos tengan dereoho a la propiedad.

1.184 Paulino Gallego Alarcón.
Abogado

Fabricación áe vinagre

Don Jesús Alférez, de Dalias (Almería).-"Qué de-
bo ^hacer con un caldo de uva tipo Ohanes dei año an-

terior, que no fué ipisada, si no pasada por una .má-
quina de las que se usan para p:car carne y que no
es ni vino ni vinagre y quisiera convertirlo en esto
último.

Libros que traten de la fabricación de vinagres y
que traten más es,pecialmente de la fabricación del de
uva, en es,pañol."

Es •psobable que el caldo a que se refi.ere esté muy
turbio, qu^izás alterado, por enfermedades distintas de
la def "picado o avinagramiento", pero si no está dul-
ce o agridulce, ni detnasiado descompuesto, no es im-
posible obtener de él un vinagre corriente.

Para ello hay que empezar por dejarle limpio y,
en lo posible, curado de su probable alteración. Debe
ensayar, primero, en pequeña escala, y después, en
caso de éxito, con todo el caldo de que disponga el
siguiente tratamiento:

1° Adicionar metabisctlfito de potasa, en propor-
ción de 6 a 8 gramos por hectolitro.

2.° Adicionar, ^previamente disuelto en un poco de
agua te^mpiada, 4 gramos de tma buena gelatina •clari-
ficante u osteocola, del comcrcio, agitando bien, d^r-
rante unos tninutos.

3.° Filtrar por manga, antes de que la clarifica,ción
haya comenzado, con el depósito de grtrmos, lo que
se logra, segurarn•ente, haciéndolo antes de las vein-
ticuatro horas.
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4." Adicionar, 'para prevenir posibles "casses" o
quiebras del color "azules o blancas", unos 30 gra-
mos •de ácido cítrico por hectolitro.

Preparado así el caldo limpio, depurado, .puede se-
guir el señor co.nsultante la elaboraçión por el método
de Orleáns, ya que es de suponer que no dispone de
generadores especiales rotativos o verticales, ni le can-
venga adquirirlos por no disponer normalmente, para
esta finalidad, de grandes cantidades de vinos.

Puede ver el ^método indicado, y los demás usados
en vinagrería vínica, en los artículos publicados en
AGRICULTURA, co}^ el tftulo de "Vínagres vínicos", en
los nwmeros 56, 57 y 58 (agosto, septiem^bre y octu-
bre, 1933).

Respecto a bibliografía referente a vinagres, es muy
escasa la españo^la; podemos citar:

A. P. Ruilópez, "Fabricación doméstica del vinagr2"
(1908), ^proba^blemente agotada.

Sotomayor (G.), "Elaboración de vinagres superio-
res ^de todas clases" (1926).

Balaguer (F.), "Fabri^cación de vinagres" (Catecis-
mo del Agricultor y del Ganadero.--^Calpe).

Paeottet, "Aguardientes y vinagres" (Traducción es-
pañola de tm tomo de la Bi^bliateca Wery).

I, I gg Juan Marcilla.

Ingeniero agrónomo

Explotación horlícola

Don Ernesto Olalla, de Madrid. "Poseo una finca
de unas dos hectáreas en el término de Mareha^malo, a

dos kilómetros de la estación del ferrocarril ^de Gua-

dalajara. Tierra de regadio (Canal del Henares), de
primera calidad, y hasta ahora ha estado dedicada al
cultivo de cereales, y^deseo hacer una huerta a base
de los siguientes cultivos:

1." Espárragos.-Dedicar una parcela de unos

2.000 metros cuádrados a este cultivo. Zanjas de 1,50
metros de ancho por 0,50/0,60 de profundidad y cin-
tas de un metro para cultivos intercalados de horta-

lizas aprovechables por sus hojas; hortalizas apro-
vechables por sus raíces; tubérculos o bulbos y hor-

talizas a^provechables por su inflorescencia; frutos

y semidlas, con objeto del abastecimiento casero.
Para los espárragos, estiércol, escorias "Thomas"

y cloruro potásico en cantidad suficiente; para culti-
vos intercalados, abonos fosfatados y potásicos.

Deseo saber, respecto a los espárragos, variedad
más apropiada y cantidad de plantas a poner por hec-
tárea; si este cultivo de los espárragos y plantas in-
tercaladas es racional.

2." EI resto de la finca dividirlo en tres parcelas
i}*uales con la si}*uiente alternativa:

Parcela núm. l.-Cebada de iavierrto. Noviembre-
junio, abonada con estiércol. LJna vez recolectada la
cebada, sembrar judías enanas para consumir en
seco, con abonos químicos si<^uientes: superfosfato,
18/20; sulfato potásico, yeso. ^Sería posih]e intercalar
entre judías remolacha forrajera?

Parcela núm. 2.-Patatas de primavera. Es decir,

AGRICULTURA

sembrarlas en cl mes de marzu o abril, cuando no
sean de temer los hielos. Abonar con estiércol, super-
fosfato y sulfato potásico. Como la recolección será
en los meses junio-julio, después de levantar esta co-
secha, sembrar; mejor dicho, plantar en esta misnca
parcela, trayendo del semillero coles (repollos, coli-
flores, lombardas); abonar con estiércol, superfosfato,
cloruro de potasa y nitrato de sosa; este último sobre
cubierta en dos o tres veces.

Parcela núm. 3.-Meloaes. Estiércol, superfosfato,

sulfato potásico, nitrato de sosa y yeso.
Ruego me indique si todo esto puede Ilevarse a la

práctica con éxito, y caso de no poder ser, márquen-
me las modificaciones que técnicamente puedan hacer-
se, teniendo en cuenta, para dichas modificaciones,
que la explotación se completará con gallinas, cone-
jos, palomas y cerdos, y podrían hacerse cultivos que
completasen esta ganadería."

].° No es aconsejable el cultivo intercalar de hor-
talizas en el esparra;gal. Preferi^ble la plantación en
zanjas de 60 centímetros de anchura y 50 de .profun-
didad (ésta según el terreno), separadas de 1,60 a
1,80 metros entre ejes.

La variedad más a,propiada, en las condiciomes del
consultante, es la ^conocida con el no•mbre de Añover
o Aranjuez; también }^udiera ensayar la de Argenteuil.

Las plantas ^deben colocarse en las zanjas en líneas,
a unos 30 ó 40 centímetros. Según esta ^equidistancia
y la anchura y separación antes señaladas para ]as
zanjas, el número de plantas oscilará, por hectárea (se-
gún se to^me una u otra separación o tma y otra eyui-
distancia), entre 13,750 y 20,650.

2." No ^parece prudente intercalar la remolacha fo-
rrajera y conviene distanciar algo más las estercoladu-
ras, li^mitándolas al cultivo de la ceba^da y de los me-
lones.

Las fórmu.las de abono mineral convendría estudiar-
las de modo más acabado de conocerse el análisis quí-
mico ^del suelo.

l.lSfi Jesús Miranda.
Ingeniero agrónomo

La soja como ceóo de ceráos

Don Carlos Mantilla, de Antequera (Málaga).-
"Deseo me informen si la semilla de soja de ^las varie-
dades "Virginia" o "Haberland", sin desengrasar, ^rue-
de utilizarse camo ^pienso ^para ñanado de cerda, en

época de cebo, s:n que les produzca nin;;ún trastorno
y sin que afecte a la calidad de las carnes y grasas."

(
El ^grano de soja contiene del ]5 al 20 ^por 100 ^de

aceite, y por esta razón, lo natural y lo lógico es que
dado el valor del aceite se extraiga éste y se dé sólo a
los ani^males el residuo o torta que queda al fin de la
operación.

Estas tortas de soja son muy ricas cn proteína-has-
ta el 45,5 por 100-, lo que hace sean indicadísimas
para complementar las raciones formadas ^por otros
ali^m.entos no ricos en ellas, especialmente para anima-
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Ies en período de' crecim^iento y para ^los cerdos dc
cría, sobre todo en el perío^do de lactación. Contienen,
además, estas tortas aceite en ^cantidad, que no suelc
bajar ^del 2 por ]00; esta cantidad ^de aceite, según ^Ins
datos conocidos, nc^ ejerce influencia perjudicial en la
cali^dad ^del to^ci^nu de los cerdos en cuya rac-ión ali-
menti^cia ^ha entrado torta de soja.

No se conucen ^datos referentes a la calidad ^del to-
cino, •ceba^dos úni^ca^^me^nte con torta de soja, y es na-
tural ^que así sea, ^pues no se cunci'be que se pueda em-
plear esta torta como alimento único, por ser excesi-
vamente rico en proteína y tener bastante cantidad de
grasa, lo ^que hace que, a no ser por circunstarncias es-
pe^cialísi^mas ^de ^mer^cado, tenga ^que ser un •pienso carn.
Además, ha^y razones ^de o^rden pura^mente fisiológic^r
que no aconsejan e^l em^pleo, tanto de es^ta torta como
de las análogas, como alimento único.

Cuando, como sucede en España, la extracción del
aceite de soja nu es aún una industria normal y co-
rriente, y, por tanto, el grano ^de soja no tiene fácil
sa^lida en el mercado, sabre todo cl de las variedades
de color oscuro, como la Virginia, que no sirven para
la alimentación ^humana, es natural y Ibgico y aun
obbigado que se emplec la soja en la ali^mentación dc
los animales sin extracción previa del aceite que con-
tiene. La utilización en tal caso más indicada es pa-
ra a^li.mentar animales jóvenes en período de crecimien-
teo y no co^mo a^bimento ímico; en cuanto a su emp^leo
cn el engorde de cerdos, no está indicado como ali-
mento único, ^por las razones apuntadas al referirnos a
las tortas y, a^demás, ^por el ricsgo de que el exceso ^de
grasa ^q^ue cantienen contribuya a que el tacino sea
blando y aceitoso, y en caso de querer o tener que uti-
lizar el grano de la soja para eso es de aconsejar que
se dé ^rn.ezclado con cebada (no con maíz) en la pro-
^porción ^de tres o cuatro partes de cebada y una de
soja.

1.187

CONSULTAS DE SEGUROS

Mnrcelino dc Arann.
Ingeniero agrónomo

Para cualquier consulta rela-

cionada con Seguros de todas

clases, diríjase al represen-

tante local de PLUS ULTRA,

Compañía Anónima de Segu-

ros Generales, o a la Direc-

ción en Madrid, PLAZA DE

LAS CORTES, 8.

Conservación de jugo áe
naranja

Don A. Carnicer, de Aranjuez ( Madrid).-"Interesa
saber la manera de conservar el ju^o ^puro de naranja
exprirnida. Es el jugo sin fermentar, y sin que conten-
ga nada de alcahol, con objeto de que se conserve
siem•pre bebida no alcohólica y que no fermente. La

conservación ha de ser para grandes cantidades.
^ Hay algún pracedimiento? En su caso, dígame el

mejor."

Parece deducirse de la redacción de la consul^ta que
lu que se desea obtener es el jugo :puro de naranja,
sin fermentar, y no el jugo concentrado, que es el que
más frecuentemente se prepara y co^nsume.

Si es así, a;penas es posible re-currir a otro método
más que al de pasteurización, ya que no es fácil con
el jugo en cuestión, integro, emplear la filtración por
filtros esterilizamtes, después de otra, previa, por fil-
tros corrientes, ^pues se separarían en ellas muchas
materias mucilaginosas y pécticas yue forman parte
del juga natural.

Nos parecen preferibles para el objeto los aparatos
pasteurizadores de botellas, de los que existen mode-
los (^por ejem^plo, el tipo Gasquet, de la antigua casa
"Pe.pin Fils", de Burdeos, y otros empleados en cer-
vecería) capaces de rnuy grandes rendimientos. Sin
embargo, son evidentemente aplica^bles los pasteuri-
zadores ^due se emplean para ]os vinos en ^m.asa, siem-
pre quc el 7netal sea perfectamen^te resistente a la ele-
vada acidez de los jugos (plateado con preferencia, co-
rno en el Pasteurizador Seitz-Werke).

En cuanto a la temperatura de pasteu^rización cree-
rnos que será muy suficiente la de 69"-68", mantenida
durante 15-20 ^minutos, pero no poseemos datos cam-
pletos, ni creemos existan sobre la ^cuestión. Por otra

yo como slempre,
abonaré con
en mis fórmulas.

OTASA
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parte será fá^eil ai señor consultante compro^bar la efi-
cacia de la temperatura y tiempu indicados rnediante
unos sencillísimos ensayos con abg^mas botellas en un
baño de maría. La manera -de hacer estos ensayos, con
las generalidades sobre pasteurización, podrá encon-
trarlas en cualquier obra, relativamente moderna, de
Enología o Cervecería.

Quizás fueren muy aplicables al caso que se plan-
tea en la consulta el procedi^miento y aparato Matz-
ka, ensayados con éxito técnico, para mostos y vino,
en el Instituto Na^cional Agronó^mico ^de París, en ^los
depósitos "Primi^stéres Parisiens", de Charenton, etc.,
Pero los aparatos Matzka son de precio muy elevado.

La cuestián de la ^preparación ^del ju^o concentrado
de naranja está resuelta, sin que ello signifique que
no sea susceptib^le de Perf^eccionamiento, ^por los apa-
ratos evaporadores al vacío (presión reducida) capa-
ces de con^centrar, indist^intamente, a baja tem^^p^era^tu-
ra, mostos de uva, jugos de naranja o de tomate, etc.
Si el señor consultante lo desea, podemos orientarle
para el estudio de esta otra clase de elaboración, así
como en adguna aelaración que ^.precise sobre la con-
sulta que ha formulado.

1.188 ^uan Marcrtta
Ingeniero agrónomo

Castaños japoneses

La Sociedad Cultural Agrícola, de Bentraces (Oren-
se).-"Desearíamos nos indicasen dónde y cómo po-
dríamos hacernos con la nueva planta de castaños
llamados del Japón."

Las variedades de castaños del Japón que se han
ensayado en España son las denominadas Tarnbagu-
ri y S^hibaguri; también se ha ensayado el chino, Mo-
Ilisima, y el de Korea-Koreainsi.

Las ^plantaciones y ensayos de aclimatación, que se
han efectuado en mayor escala, las ha Ilevado a cabo
el Servicio forestal de la Diputación de Vizcaya, que
tiene establecidos viveros de dichas plantas.

Pueden, .pues, solicitarse del Ingeniero jefe del refe-
rido Servicio, don José Elorrieta, Diputación provin-

cial (Bilbao), quicn seg^u^amentc ^proporcionará cjem-
plares y dará instrucciones concretas acerca de su cul-
tivo y datos interesantes accrca del resultado de los
ensayos y experiencias hasta aquí efectuadus.

l.tgy Aatonin I.Ieri.
Ingeniero de montes

Crianza á e tencas

Dan Francisco Barceló, de Castellón.-"En el ^perió-

dico "A 13 C" de la semana anterior se publica un

artículo sobre asuntos ^piscícolas, tratando sobrc el
recrío de peces en estanques, recomendando para ello
una especie ,llamada "tenca". Como soy propietario
de una finca que goza de un manantial de 31 ]itros
pur minuto, destinado al riebo, que vierte sobre una
balsa que, a su vez, se comunica, mediante rm sifón,
con otra de cemento .portland de 50 metros de diáme-
tro ^por cuatro de altura, me interesaría me dijesen si
en dicho estarnque ^padría reproducirse dicha especie o
cualyuiera otra simidar yue ^pudiese servir de alimento,
y en dicho caso, dónde ^podría adquirir la referida es-
pecie para repoblar dicho estanyue."

Si cl estan-que es dc cemento de fondo ^liso y lim^pio,
es i^mposi.ble criar y multiplicar tentas en él.

Esta especie vive en charcas, en las que, al lle^gar
el invierno, sue}e hundirse en el lé,gamo ,para ,pasar la
estación fría en estado de vida latente. Si nuestro con-
sultante quiere criar tencas en su estanque de ^cemen-
to, tiene que comenzar por cubrir su fondo con una
capa de tierra de tm espesor de 8 a 10 centímetros, y
además debe sembrar plantas acuáticas en dicha tie-
rra para que sirvan ^de alimento y faciliten el desove
y consiguiente reproducción de estos peces.

Las plantas acuáticas-charas, callitriche, myriothy-
lum, Potamogeton, etc.Jpuede recolectarlas sin más
que "dragar" o recoger tierra y légamo en los cursos
de ag^ua y e^n las oharcas que haya próximas a su finca.
Tales plantas, incorporadas a la ti^erra con ^que ta.pice
el fondo de su estanque, se multiplicarán fácilmente.

Si el agua sale de este estanque con gran velocidad,

Academia ARRUE - UGENA
Inge^niero9 agrónomo:>91
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de ^modo que arrasire la tierra del fondo, es inútil ^yuc
irrtente la aclimatación dc tencas en tal depósito.

Es necesario, también, tener en cuenta que a la ten-
ca, al vivir natural y espontánea•mente en aguas casi

estancadas, le .perjudica un medio en el eual el agua se
renueva con gran frecuencia.

Si la balsa de que se habla cn la consulta ^puede dis-
ponerse ^con arreglo a las anteriores indicaciones-fon-
do de légamo, con plantas acuáticas y exigua renova-
ción del agua-, es seguro se obtendrá éxito en la cría
de la tenca, por ser esta especie sobria y adaptada al
cli.ma de Castellón, Se trata de tma especie sensible al
frío.

Se pueden obtener ejemplares en Cubr^s de Don
Sancho (Sala^manca). Pera ello debe dirigirse nues-
tro consultante al "Ingeniero jefe de Montes de la Sec-
ción de Biología de las Aguas continentales del Insti-
tuto Forestal de Inv^estigaciones y Experiencias", La
Moncloa, Madrid (8), que le pondrá en relación direc-
ta con ^quienes pro•porcionan o strministran tal especie
de peces.

Como especie que ^puede criarse jtmtamente con la
tenca, reco^mendamos la carpa, que vive en la Albufe-
ra de Valencia.

Antonio Lleó.
1.190 In^;eniero de montes

Quema de rastrojos en
dehesa en^inar

Don J, de Iturralde, de Madrid.-"En una dehesa
sita en la ^provincia •de Cáceres, el arrendatario tiene la

costumbre •de quemar en septiembre el rastrojo en la
hoja que corresponde sembrar ese mismo año. Esta
dehesa se Ibeva, se^ún el contrato escrito que exi5te,
en tres hojas: barbecho, siembra y siembra sobre ras-
trojo, dejando una parte de ribero fragoso que tiene

de ".posío" permanente. Para esas tierras de poco fon-
do se considera en el país este cultivo intensivo. A^ho-
ra bien: en las tres hojas, y en una con •particularidad,
existe buena cantidad de encina entre la cual se siem-

bra. Naturalmente, al quemar el rastrojo, sobre todo
en años de mueha paja, muchas encinas (unas 12 el
año pasado) muertas ya o huecas se prenden fuego y
se queman total o,parcialmente y otras muchas se
soflaman en ]as ra^mas inferiores. Esta operación es
costumbre en los contornos. El contrato no dice nada
a este respecto, aunque sí da atribuciones ^para la
corta, poda y suministro de leria, amplias al ^uarda,

así como para conservar el monte, s:endo el carb^ín
para el dueño y la bellota para el arrendatario.

Desearía saber: (^ué daño realmente se hace a esta
clase de arbolado. Cómb se •de'be proceder a esta ope-
ración, caso de no ser en absoluto •perjudicial. Caso
contrario, yué modo hay de o;^ligar al arrendatario a
no efectuarla, si no se aviniese voltmtariamente a e(lo,

o de que la efectúe en condiciones adecuadas para no
dañar el dicho arbolado. Tamb:én ]es agradec:ería me
indícasen bibliografiía sobre el cultivo y ^poda de la
encina."

Ante todo debemos decir que la quema del rastrojo
constituye una ipráoti^ca agrológica que debe tieste-
rrarse. Esta operación no enriquece el suelo con ningún
principio fertilizante que no posea ya la caña o paja
yue se incinera. Reduce a cenizas esta materia, y con
ello se da lugar a^que en los ^h'umos y gases de la com-
bustión se .pierdan algunos de los principios, que de
otro ^modo se in•corporarían al suelo al enterrar las
"cañas" •de .rastrojo. Sobre todo, se destruye y disi^pa
toda la materia orgánica, cuya descom^posición en el
suelo pro,porciona a éste condiciones físicas, •químicas
y biológicas o^microbianas en un todo favorables a la
conservación de su fertilidad.

No ya por los daños que origine al arbolado, sino
por lo que empobrece y perjudica al ^prapio suelo a,grí-
cola, debe en absoluto desterrarse este "uso", mejor
dicho, este "mal uso", que sólo se concibe en donde la
extensión de las labo^res y la falta de brazos obliga
a recurrir a tan "expeditivo" y primitivo medio de fa-
cilitar las labores otoñales.

Se aduoe en ,pro de esta operación "crematoria" el
que mediante ella se destruye ^buen nú^mero de malas
hierbas, con lo que queda el terreno limpio y en ,me-
jores condiciones para la subsiguiente siembra. Es^ti-
mamos ^que esto, a lo sumo, lo que a^horrará será algún
modes#o jornal de escarda, cuyo reducido coste no
com•pensa ]a ^pérdida de los .principios fertilizantes -que
quedan señalados.

Lo dicho se refiere al cultivo agrí•cola. Con respecto
a los daños que ello origina en el arbolado, son de
tal punto patentes, que su presencia debie•ra 'bastar
para desterrar tan viciosa práctica. Aña•diremos ^que el
m:ayor daño no es el que señala nuestro consultante al
indicar que en años de mucha paja han ardido buen
número de encinas viejas; el daño de mayor entidad
lo origina el .hecho de que la quema destruye total-
m.ente el mantillo o humus que podría formarse ^por
las hojas y ramillas que todos los años caen de 'las
copas de las encinas y que contribuye a dar al terreno

jPROPIETARIOSl jREGANTESI EQUIPANDO SUS FINCAS CON

PAODIICTOS ^ BOMBAS wORTHINGTON,
Bombae de todas claees • Motoree de eaploaión ^ Compreaorea TENDRElS MAS AGiIA CON

Bombae CONIFLO para pozo. MENOS GASTO-CONSULTENNOS
Bem baa y Cons traceion es tlecSnicas MADRID, Av Condé Peñalver, ^3.

W O l^ T H I N^ T O N, S . A. vLENCIGA, io
ge Juana 8.'iveraidad, 3.
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adecuadas cond•ici^ones para que se reproduzca y re-
nueve el arbulado. Con dicha quema, se destruyen tam-
bién todus los tallos de las bellotas q^ue comiencen a
ger^minar, y todos ^los chirpiales o renuevos de ce^pas
y raíces de las encinas viejas. Fata^ltnente, con esa
práctica, se va a la desaparición total del vuelo ar-
bóreo de ese terreno.

Nuestro juicio es que se haga constar terminante-
mente en las cláusulas del contrato la con^dición de que
queda prohibida la quema del rastrojo.

Creemos que esta pre5cripción o cláusula puede
siempre establecerse, ya que es in•herente a todu con-
trato de arren•damiento el que el arrendatario se obli-
gue a no atentar contra la integridad y buen estado
de la finca que arriende. Tal operación comprornete el
porvenir arbóreo de la finca, y en ese sentido c^sti^ma-
anos que su ejecución d•esborda las facultades y dere-
chos de quien arrienda una finca.

Ignoramos si en las cláusulas del contrato existirá
o no la consabida fórmula de que el arrendatario se
compromete a cultivar a uso y costumbre de buen la-
brador; así como tampoco sabemos la extensión y ge-
neralidací de ta^l "^prá•ctica" en esa localidad. De to-
dos modos, aunque esto constituya una rutina segui-
da ^por la mayoría o generalidad de los labradores, es-
timamos que, por las razones apuntadas, no es presu-
,mible ^que se la considere, a 1os efectos de la interpre-
tación legal del contrato, como una "de buen labra-
dor".

Con relación a la última pregunta de esta con^ulta,
recomendamos el folleto de don Luis Vélaz y don Je-
sús Ugarte, incluído entre los Catecismos del Agricul-
tor de la Editorial Calpe, titulado "La Encina. Su ex-
plotación". No conocemos ninguna otra •monografía de
esta especie. Detalles respecto a su cultivo se encuen-
tran en to^dos los Tratados de Selvi•cultura. Entre otros
^podemos citar el de Jolyet, "Traité pratique dc Sylvi-
cultwre".-París, 1916.

1.191
Antonio Lleú.

Ingeniero de montes

Plantas ^orrajeras

Don Saturnino Llinás, •Correos, 16, Barcarrota.--
"Poseo 1/4 hectárea de tierra y deseo destinarla a
forraje de secano, siendo ésta en un jardín cuyas

paredes son miry altas y en los meses de estío no en-
tra na•da •de viento y hace un calor inmenso. Deseo
^me digan si hay al^rma ^planta forrajera que E^ucda
criarse en estas condiciones y, caso afirmativo, ^qué
cultivo debo hacer? ^C,^ué cantidad de semi^lla debo
cam^prar? ^Dónde? Advirtiéndoles que está sembrado
de forraje de cebada una parte y otra de veza y, caso

^de que ^hu^biera ^plantas forrajeras que se ^críen en ests ,
condiciones, dedicaría todo el forraje para ctmici,^-
tura."

EI astinto que p^lantea ^uste^d en su consulta está I ► enu
de dificulta•des, ya que, según se des^prende de la lec-
tura a^tenta de^l m^ismo, se trata ^cte destinar una tierra
de secanu rod^eada de •paredes muy altas, y en Barca-
rrota, a forraje, cuando todas las circunstancias están
en contra de ello, ya que para obtener forraje verde
se neccsita tierra fresca y lugares ^más bien ventilados.

De no poder recurrir al riego, como se desprende
de los términos de su co•nsulta, son muy pocas las
plantas que creemos puedan servirle para el casi^, ya
que alguna de las que pudiéramus haberle aconsejado,
usted, con muy buen acuerdu, ha venido sem^brándo-
las ya, según dice haber aprovechadu ese terreno con
forraje mezclado de cebada y veza.

Sin em!bargo, nosotros podemos aconsejarle que
pruebe con las sigu^ientes: Una mezcla de avena con
guisantes forrajeros, que se nos figura ha de darle ma-
yor producción en forraje verde por Ha. ^que la que
ahora o^btiene con la que cultiva, sembrándolo en la
propoxción de 150 a 200 kilos por Ha. de guisantes
forrajeros o guisante gris, y 75 a]25 kilos de avena,
y segando esta mezcla en verde cuando los guisantes
estén en flor.

La siembra puede efectuarla en la épi^ca que en ésa
siembran los guisantes, que supomotnos será a últi^mos
de invierno, ^preparando el terreno con las labores co-
rnientes con que lo hiciera ^para la siembra de cebada
con veza.

Otra planta que quizá pueda ensayar, aun•que en
una ^mínima parte, es la zulla, en la proporción de 25
a 30 kilos por Ha., que tienc la ventaja sobre las mez-
clas anteriores de durarle varios años en el terreno, si
es que resiste esas condiciones tan duras en que tiene
due vegetar, ^cosa ^que no podemos asegurarle desde
ésta.

1.192
Antoaio Esteban de Fnura.

Ingeniero agrónomo

Seguros contra el Pedrisco-Caja de Seguros Mutuos co^tra el Pedrisco

Es la finica Entldad de carácter MUTIIO que lleva trabajando este seguro en toda Eapaña deade hace dlez y seis

años con constante óxlto.

Sus taritas son muy económica.e. Sus condiclonea, las mús favorables para los mutualistas. No existe lucro para

la Entidad, ni por su r.arácter matuo noceaita buscar beneflcios a un capital que no existe.

Pida detalles a las Ofícínas de esta CAJA: LOS 11^IADRAZO, 15 - 11^IADRID
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Bibliogra^ía sobre floricultura
y ^ofoperioclismo en las
p^antas

Don C. A. Dávila, de Caracas (Venezuela).-"Deseu
obtener una o dos obras, en castellano o inglés, sobre
Foto.periodismo en ]as plantas; lo último que se haya
publicado sobre esta materia.

Tam^bién ^me interesa la adquisi^ción de un tratado
^práctico de Flóricultura en castellano. Al^^o que trate
de jardinería en los trópicos o subtrcípicos si fuera
^posible; que sea escrito más ^bien ^para profesionales
que para aficionados, que desean explotar este ramo
en pequeña escala: ^plantas en macetas, bcdbos de
flores, rosales, etc."

No existe-o al menos no conocemos-ninguna obra
especial y exclusivamente dedicada a este aspecto de
la Fisiodogía ve^etal. En los tratados modernos cie esta
ciencia se trata del asunto, pero los trabajos referentes
al mismo se encuentran dispersos en revistas cientí-
ficas.

£ntre los libros cíe Fisiolo;gía vegetal, le recomenda-
mos el de Raber (O.): Principles of Plant Physiology.
New York, 1933. Editor, Macmillan.

De los trabajos publicados en Revistas, podemos ci-
tarle los siguientes:

Dearts: The effects on plcrnfs of the increase and de-
crease of the period of illuntinafion over that of the
normcrl day period. "American Journal of Botany". To-
mo 12, pág. 384, 1925.

Gardner: Effect of light on the gerntination of light
sensitive seeds. "Botanical Gazette". Vol. 71, pá;t;i-
n a 249, l 929.

Gardner y Allard: Effect of relative length of day ancl
night on growth and production. "Journal uf Agricultu-
ral Rescarch". Vol. l8, pág. 553, 1920.

Mc. Clelland: Sfucíies of the photoperiodism of sonre
econontic plants. "Journal of Agricultural Research".
Vol. 37, pág. 603, 1928.

Redington: Effect of the durntion of lingth upon the
growth and devefopnrent of the plant. Año 4, pá^i-
n a 180, 1929.

Tincker: The effect of length of day upon the growJri
crnd chentical composition of the tissues of certairt eco-
nornic plants. "Annals of Botany". Vol. 42, pá^g-
n a 101, 1928.

LA PRÉSERVATRICE
Seguros de accídentes de toda naturaleza

Automóviles, crédito y robo

Delegacíón general en España:

Madrid. - Calle Nicolás M.a ftivero, 6

En españul no conueetnos ningún artículo so^bre Fo-
toperiodismo.

Sobre Floricultura le recomendamos:
Manual prrictico de Jcrrdineria y Floricultura, por Sán-

chez Gavarret-Soroa. 269 ^páginas. Año 1^30. Editores,
Ruiz Hermanos, ^plaza de Santa Ana, 13. Madrid. Pre-
cio, 10 pesetas.

Jardineria y Floriccrltura, por R. Peña. 386 páginas,
1934. José Montesó, Ba^rcelona. ]0 ^pesetas.

Tratado de Jardinería y Floricultura, por Muñoz Ru-
bio. 1923. Luis Santos, Carretas, 9, Madrid, 480 pági-
nas. 9 pesetas.

Sobre rosal, el tomo 56 de los Catecismos del Agri-
cultor, titulado El Rosaf, por A. Rigol, 32 páginas,
Precio, 0,50 pesetas, puede interesarle.

1.193 Redacción.

Dafos sobre el empleo clel
azu^re en agricu^tura

La Compañía Azufrera del Noroeste de España, de
Vigo (Pontevedra).-"Les ro;aríamos nos informaran
qué cultivos y enfermeda^des existen en Canarias para
que se ha^a adlí un intenso consumo de azufre A^^ra-
deceríamos muy vivamente nos enviaran hojas divul-
gadoras sabre este iparticular y, en caso çontrario, una
información particular.

También agradcceríamos nos enviasen las que tra-

tan del "oidium" de la vid y todas las demás que ten-

gan a bien enviarnos, aunque traten de cultivos, en que

no se emplea el azufre; y especia4mente les rogamos

aos se^ialen si hay alguna hoja que trate del empleo

del azufre, co^mo abono. Sabemos ^que en Norteaméri-

ca se emplea ei azufre camo abono con resultados

muy ^positivos.

Deseamos también sa^ber si en España los limoneros
o naranjos ^e ven atacados por el "citn^s thrips" (Thri-
pidae), que en Nortea^mérica ^hace daño a dichos fru-

tales y que es combatido ,por medio del azufre."

Los cultivos que mayor im•portancia alcanzan en las
islas Canarias son el plátano, patata y tomate. La vid
tiene en a^quellas islas muy ^poca im;portancia. No
creemos, pues, que haya posibilidad de gran consumo
de azufre, a juzgar por los ,parásitos que causan mayo-
res daños en los citados cultivos, de que tenemos no-

«General ^spañola de Se-
guros», S. A.

Vida - Incendios - CosecLas

Direccíón general:

Madrid. - Calle Nicolás M.a ftivero, 6
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ticia. La ^práctica ^el azufradu de las viñas está bas-
tante arraigada entre nuestros agricultores, sin que
pueda decirse que el consumo no pueda tener aumento
notable todavía, ni qtte no se puedan abtener mejores
resu^ltado^s de los que ^hoy se obtienen en muohos ca-
sos, debidos a la mala calidad de los azufres quc se
em•plean y a su defectuosa o•inoportuna aplicación.

Hoy día se ,emplea también bastante azufre en la lu-
cha contra la "ararnuela" de da patata y otras plantas
hortícolas y algo, aun^que en menor escala, ^para com-
batir el odiu^m o"jaboncillo" ^de los ^melonares.

En cl viñedo ^e usa tam^bién el azufre mezclado
con otrus pro^ductos, formandu los Ilamados azujres

cúpricos pre^parados a base de azuf^re y^proporción va-
riable de sulfato ^de cobre, u otro co^mpuesto cúprico;
"azufres arsenicales", en los que al azufre se añade
un arseniato ^insolu^ble, generalmente el de ca^lcio; "azu-
fres cupro-arserricales", combinación de los dos ante-
riores ^como su nombre indica, etc.

El azufre sirve de base ^para la preparación de la
mixtura sulfocálcica, ^que .hoy ofrecen diversas casas
comerciales e5pañolas y que se emplea para la lucha in-

vernal contra determinados insectos que ata•can a dos
frutales, contra las cochinillas de los mismos y otras
plantas.

Asimismo se preparan azufres coloidales, azufres ni-
cutinados, etc., pero su empleo tiene en nuestro país
escasa importancia, según nuestras noticias.

ReSpecto al empleo del azufre como abono, efecti-
vamente, en los Estados Unidos se e.mplea, pero en
pequcña escala, pues sus resultados^^de^p^enden ^muchu
de la cxistencia en el terreno de determinados mi-
croorganismos que contribuyen a su transformación.

Los autores americanos Haald y Chupp recomien-
dan la adición al terreno de aztrfrc en cantidades has-
ta de 900 kgrs. .por Ha., ^para luchar contra e1 mixo-
miceto Spongosporcz Subterránea, que causa darios a
las patatas; pero, afortunadamente, esta enfermedad
nu se ecrnoce en España.

Por último, tam^poco en nuestro país tenemos noti-
cia de ^que haga daño apreciable en naranjos o limo-
neros nin^^ún tisanóptero. Por otra ^pa^rte, en las co-

marcas naranjeras en que se practica la fumigación
cianhídrica contra ^las cochini^llas (Scrpeta, Piojo Rojo,

etcétera), no es posible subsistan, ya que este trata-
miento es eficaz iguabmente con#ra los tisanópteros.

M Benltoc•h.
1.194 Inr;eniero agrónomo
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Concentración de mostos

Don F. Moragas, de Barcelona.-"En la .pá^^ina 413

del número 78, correspondiente al número de junio
pasado, se haee referencia a un concentrador español
"Salinas". ^Podría usted indicarme quién es el vende-
dor de ese aparato o a yuién dirigirme?"

Puede usted d'írigirse a la ^casa López Guardiola, ca-
Ile de Dan Juan de Villarrasa, núm. 2, Valencia.

1.195 kc^darririn.

/asociaciones de $eguros
Mutuos

Don Jesús de Madariaga, de Arn,bite (Madrid).-

"Ueseamos establecer en esta villa una Sociedad Mu-

tua de seguros de ganados •de trabajo, a fin de ^que

los mutualistas sean indemnizados ^por todos los so-

cios (proporcionalmente al capital asegurado) en caso

de inutilizacicín o muerte de sus semovientes. Tene-

mos redactado y aprobado el Re^lamento para el ré-

gimen interior de la Sociedad, en forma que nos ^pa-

rece justa y eyuitativa, pero desconocemos las ,pres-

cripciones 'legales a yue estas Sociedades M,utuas se

han de sujetar (constitución y cuantía de la fianza,

si es precisa. Tramitación del Reglamento para yue

sea aprofiado por las entidades oficiales que den exis-

tencia legal a la Sociedad, ventajas ^ue el Estado

concede a esta ^dase de asociaciones, timbres que de-

ben franquear, la ^póliza-contrato y su •capia, etc.), y

desearíamos nos indicasen las fechas de las disposi-

ciones que tratan de esta materia y forman el cuer^po

de doctrina le^al al que nos hemos de sameter, con

objeto de que el Regla^mento sea fáci4mente aprobado

y tengaTnos que !hacer el menor gasto posi^ble, ,por

tratarse de una Sociedad •que está condenada a la

pobreza y fiumildad desde aun antes de nacer, pero

que tendría una misicín de gran importancia social y

agrícola, porque serviría de enseñanza a estos labrie-

;;os de las ventajas de la unicín de intereses y com-

batiría el feroz individualismo, principal lacra del agro

españo(."

Dos caminus tienen ^ustedes para lograr la finalidad
yue se proponen, a saber:

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, producidos

por motín o tu•multo popular.

Indemnizaciones por paralización de industrias y comercios

a causa de incendios. i
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a) Constituir uha Asociaciún de Seguros Mutuos
con arreglo a los artículos ].", 3." y 3.° de ]a vigente ley
de Seguros de 1908 y los artículos 8, 33 y siguientes
de su Reglamento. Para ello tendría que constituirse
la Asociacicín con el carácter de mutualista; dirigir ins-
tancia a( Director ^eneral del Tesoro y Seguros; depo-
sitar una fianza de 5.000 pesetas en valores del Estado
en la Caja General de De•pcísitos, y cumplir todos los
requisitos ^que la Ley (co^pia dc la escritura o acta de
constitución; tres ejemplares de los Estatutos o Regla-
mentos; modelo de póliza o contrato, etc.) exige ^para
tales casos y que no es posible enumerar dentro de los
límites de una consulta.

b) Ese otro más re^co^mendable, por su baratura y
por conseguirse la misma finalidad social, consiste en
constituir un Sindicato o una Co^munidad de Labrado-
res. La Ley de 28 de enero de ]906, en su art I!', nú-
mero 8, enum'era como una finalidad de los Sindicatos
Agrícolas, la de crear "instituciones de cooperacicín,
de rnutucrlidcrd, de se^erro, de auxilio o•de retiro para
inválidos y ancianos, nplicadas a la crgricultara o la
ganaderín."

E1 Reglamento de fecha 23 de febrero de 1906 para
aplicación de la ley de Comunidades de labradores de
fecha 8 de julio de 1898, en su art. 22 consigna igual
facultad para constituir Mutualidad de seguros entre
los individuos de la Comunid.ad.

Nuestro consejo es que se constituyan ustedes en
Sindicato A^rícola y, con el acta de constitución, aprue-
ben un Reglamento con las finalidades sociales exigi-
das para esta clase de Asociaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en ]a Ley de 28 de enero de ]906 y Regla-
mento de 16 de enero cíe 1908. Enviarlo al gobernador
civil de la provincia para que íste, una vez infor^mado,
lo eleve al señor Ministro de Agricultura y se conce-
dan las exenciones tributarias para esta clase de as^-
ciaciones.

Los detalles dcl trámite a seguir pueden verlo en las
diyposiciones ante-rior^mente relacionadas, ^que están en
cualquier colección legislativa, o pedir al Ministerio de
Agricultura, Servicio de Publicaciones, se las envíen,
pues no es posible detallar punto por punto todo el
contenido. Aparte de que con su estudio encontrará
usted y sus convecinos unos horizontes a rea^lizar que
pueden plasmar en los Estatutos o Reglamentos del
Sindi^cato Agrícola.

I .1 ^N^, Paulino Gallego Alarcún.

Aboga do.

El Presidente de la Sociedad Benéfica "La Protecto-
ra", de Membrilla (Ciudad Real).-"Teniendo en la ac-
tualidad 20 ^^allinas infestadas de ^piojos, desearía ^me

dijera que ten^ro que hacer con ellas ,para conse!^nir
dcstruir dichus insectos."

En el número 18 cie nuestra Revista AGR^CU[.^'1^R.4,
correspr^ndiente a junio de 1930, se ^publicd un interc-
sante artículo suhre la ^manera de destruir los insectns
mencionadr^s, pero por estar agntadc^ este número, no

nos es posible remitirlc un ejemplar. En este docu^^men-
tado trabajo se aconseja, entre otros procedimientos, el
empleo del floruro sódico y del sulfato de nicotina,
productos que puede encontrar en cualquier casa ^de
insecticidas. En nuestras páginas de anuncios encon-
trará varias de ellas.

Por correo separado le remitimos un prospecto, en
el cual se indica las instrucciones correspondientes
para poder ensayar en su gallinero ambos procedimien-
tos de destrucción de lus piojos.

1.197 Kedacción.

Aguas. Diversos extremos

Don Manuel López Ojea, de Beade Orense.)-"1 °
Un ex-coopartíci,pe de un molino harinero situado en
el río se llama dueño de una parcela con árboles en
la ribera, lindante con el caserío del molino; no posee
nada en la mar^en, siendo ésta de mi ^pro^piedad. ^Pue-
de ser dueño de esa ^parcela, que además la atraviesa
el canal de desagiie? Su ^parte en el ^molino la ven•dió
hace dos años y aún no realizó ningún acto de domi-
nio sabre dicha par^cela.

2." Uno de los rodeznos tengo ^pensado sustituirlo
por una rueda hidráulica que accione •dos molinos.
^Puedo hacerlo sin ^previa autorización de algírn or-
ganis^mo del Estado? En caso de no ser así, ^qué trá-
mites hay quc realizar, teniendo en cuenta, ^por lo tan-
to, el aumento de un ^molino?

3!' ^(^ué trámites son necesarios para construir
tma pasarela sobre el río para servicio del molino?
Existen ya unas piedras ^Ilamadas "pasales", propie-
dad del molino. ^Serán otros los trámites en caso de
establecer un canon ^para usarlo el público?"

Nada nos dice el primer extremu dc su consulta. EI
hecho dc que un señor, sin nin^gún título ni acto que lo
justifique, se llame dueño de una par^cela con árboles
-que no nos acla^ra usted a ^quién pertenece-es tan
baladí, que no merece ninguna atención, aunque sí ,mu-
cha vigilancia por si este señor, a es^paldas del titular
o titulares de la misma finca (que no estará inscrita
en el Registro de fa Propiedad, seguramente), incoa un
expediente de posesión o de dominio.

aRCa^ian
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Nueva, forrajera valiosísima para los secanos

PASTO DEL SUDAN
Forrajera de gran productividad, muy ivstica; resiste las más adversas con-

diciones de suelo y clima, superando a los forrajes que produce el matz cuanda
lo abatan las sequías. Prospera tanto en las tierras arenosas y compactas, como
en las arcillosas, si bien los terrenes sueltos son los que mejar le convienen.

Muy resistente a las sequías y a los climas ardorosos, permitiendo intensificar
las crSas y alimentacibn del ganado en las regiones de escasa lluvia y aun en los
secanos que disponen de agua insuficiente para dedicar el terreno al cultivo de
otro^s forrajes, dando rendimientos abundantes y nutritivos.

Tiene e] valor alimen,ticio de las buenas forrajeras. Contiene bastante proteína
y las materias minerales de más valor para la formación de carne y quesos.

Toma mucho vigor a los dos meses de sembrado, ]legando a los tres meses a
su desarrollo máxima, alcanzando alturas de tres a tres metros y medio. Vegeta
durante la primavera y verano. Después de cada corte vuelve a rebrotar, dismi-
nuyendo entonces el grosor del tallo de tal mado, que si se siega al comenzar la
floración, se consig_ ue aumentar la producción y ofréce cada vez un pasto más
tierno.

Pueden a^btenerse tres, cuatro o cinco cortes si ]os años son propicios.
En climas templados o cálidos, dura más de un año, sin ser vivaz. Resiste el

pastareo. La composición del forraje es buena y el valor alimenticio elevado. Las
siembras del pasto del Sudán no requieren otros cuidados, pues se defienden solas
contra las hierbas adventicias, aha^gándolas con su follaje exuberante. Se siem-
bra en la primavera, pasado el perfodo de las heladas, y principios de verano,
siendo necesarios de 25 a 30 kilos de semilla por hect5rea, sembrada a voleo.
Conviene cubrir bien la semilla para que no sea pasto de los pájaros, a una pro-
fundidad máxima de cuatro a cinco centímetros.

Se recolecta cuando empiczan a asomar ]as panojas. En seguida retoña. Para
henificarlo, se opera como si fuera alfalfa. Pueden darse tres, cuatro o c•inao
cortes, si los años son propicia^s.

Donde no puedan aclimatarse las forrajeras más finas y apreciadas, se debe
experimentar.

El ingeniero agrónomo argentino don José M. Escaro, del Ministerio de Agri-
cultura, refiere sus principales ventajas de ]a siguiente forma:

1.° Resistencia extremada a!as sequías, dando grandes cantidades de forraje,
aun en lo^s climas y suelos dificiles.

2.• Pocas exigencias en cuanto al suelo, si bien en los sueltos es en los que
mejor prospera. Los terrenos pantanosos no le convíenen.

3.^ En las tierras salitrosas, donde la mayoría de otras plantas no vegatan,
también se desarralla, dejando de hacerlo donde hay un exceso de sal.

4.° La hierba del Pasto del Sudán puede conservarse en forma de heno, como
igualmente ensilada, en cuyos dos estados la consumen ávidamente los animales.

5.° Los pastizales del Pasto del Sudán soportan bien el pastoreo, mientras el
pisoteo no sea exagerado.

6.° Los forrajes de esta planta se prestan a ser converUdos en heno, a ser
^ ensilados y al paatoreo.

7.° La productividad del Pasto del Sudán es sumamente elevada, pudiendo
formarse cargo, entre otras razones, teniendo en cuenta que puede dar a]os pri-
meras cortes '16.000 kilos^ de forraje verde por hectárea; los segundos cortes,
35.000 kilos; los terceros, 40.000 lcilos; los cuartos, 48.000 kilos, y los quintos cor-
tes, 44.170 kilos, o sea, total, en cinco cortes, de 193.C00 kilos, que corresponden
a 48.000 kilos de heno en un año.

8.° Resiste los vientos más fuertes, por ]a ftexibílidad de sus altos tallos.
9.° Puede producir dos cortes de semilla y dos de forraje y uno de semi),la.
10. Debido al gusto azucarado, el rastrojo de la cosecha de semilla es apro-

vechado fntegramente por los animales.
11. No cortándose muchas veces, las matas vuelven a rebrotar a la primavera

siguiente.
12. Dejándolo semillar al terminarse el período vegetativo, rebrota a la si-

guiente primavera de ]as semillas cafdas, por lo que puede considerarse el Pasto
del Sudán como planta perenne.

Una planta de Pasto del Sudán. Amácolla mu-
cho, llegando a dar más de veinte hijuelos.

Un campo de Pasto del Sudá^, en el que puede observarse la abundante cantidad de forraje
que permite el corle

Precio: $ pesetas el kilo .-. De 50 kilos en adelante, a 2^50 Pesetas el kilo
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El segundo puntu de su consulta debe ser resuelto en
sentido legal por la afirmativa, esto es, ^que el aprove-
cha^miento deberá estar inscrito en el Registro de con-
cesiones de Aguas para usos industriales. AI modifi-
carse las características del aprovecharniento, puede
resultar perjuicio a tercero, y, claro es, con arreglo a
las disposiciones vigentes, debe ser pedida una autori-
zación para aprovechar mayor cantidad de agua, con
el corres^pondiente trámite, en el que pueden o^ponerse
todos los que se crean perjudicados.

Muy bien pudiera ocurrir que el aproveohamiento
actual no esté r`egistrado en el Registro especial de
aguas, y en este caso tendría usted que pedir una cosa
que de hecho (tal vez de derecho, si la tiene inscrita
en el Registro de la Propie ►ad) la tiene concedida.
Le aconsejamos, si la colocación del rodezno no i:mpli-
ca perjuicio a nadie de aguas abajo, no pida tal per-
miso, alegando, si fuere interpelado, que desde tiempo
in^memorial se viene aprovechando el caudal de agua
correspondiente si•n oposición ^por parte de nadie.

3'' Para construir la pasarela sobre el río es pre-
ciso petición a la Jefatura de Obras Públicas de la p•ro-
vincia y concesión por parte de este organismo. No
creo pueda establecerse canon ninguno si no es ^me-
diante una ley, pues el pontazgo está prohibido hace
mucho tiempo.

I.IJH Pcrulrno Gcrllego Alnrcón.

Abogado.

Don Juan A. Enríquez, de Berja (Almería). "Las
plagas de Egipto fucro7 un ochavo comparadas con las
yue azotan a los parrales de la provincia de Almería.
Aquellas fueron siete. Estas son incontables. A la vista
tcnemos la ^ceniza, el mildiu, el blak roj, ^el hilandero 0
barrenillo, la fuma<;ina o E3endococus, la piral, la mosca,
la alti^a, el gusano del grano y una interminable serie
de ,pulgones que ^o aparecen catalogados •en la lista de
las plagas del campo.

Este año ha hecho su aparición, con gran intensidad,
la roya, o sea el mosquito verde, yue nos ha puesto
a nosotros de todos colores, porque no se consigue que
el fruto madure bien y a tiempo.

llurante el invierno y la primavera última se han
hecho aqui ^randes esfuerzos dirigidos ,por el muy cam-
petente y celoso Inge7iero don Aurelio Ruiz, Uirector
de la Estacieín Fitopatológica de la provincia, para
combatir la fumagina, Ilarnada aquí vulgarmente me-
lazo. Este señor ha tomado con ^ran empeño la extin-
cirín de esa pla,a, yue parece yue es mundial; conoce

todos los tratamientos empleados en España y en el
extranjero; tantbién tiene algtmas fórmulas propias qu ^
haa dado buen resultado. Todas esas fórmulas se han
empleado; yo usé tres; en una de ellas "se me fué la
mano", poniendo una dosis mayor de la reco^mendada,
y el resultado no pudo ser más eficaz, o sea, que se me
secaron las parras que fueron objeto de la experiencia
y que el aiio anterior me habían {^roducido más de tres-
cientos barriles de uva.

I,a mayoría de csas parras se secaron totalme:rte;
utras, a mcdias, hrotandu cun poca fucrza. Ahora se
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aproxirna la época de poda y deseo saber lo que
debo hacer con estas parras y este es el objeto de la

presente consulta: si las arranco, }^onicndo en su lugar

otras, o si las dejo, yuitándoles la parte muerta y
guiándolas de modo que la nueva obra cubra el terre-

no que ocupa ahora la yue está seca.
Sobre este ^caso ya tengo una opinión autorizada, pe-

ro como se trata de u^ asunto que para mí tiene im-
portanc:a, quiero acudir a más opiniones."

De la exposición que hace el consultante, deduzco
que es más que probable que el tratamiento del melazo,
causante de la muerte de las parras, debió ir precedi-
du de un descortezado demasiado severo, que pusiera
al descubierto los tejidos vivos del tronco y brazos, y
en condiciones •de sufrir las consecuencias de la acciún
de los fuertes insecticidas de contacto que contra el
nielazo se usan en invierno. No se ex^plica fácilmente
de otro modo que las parras se secaran com^pletamen-
te por el solo efecto del tratamiento, aun cuando se
forzaran las dosis recomendadas, a no ser que se trata-
ra de pies m,uy jóvenes, recién formadus, circunstancia
que no detalla el ^consultante.

l_a brotación •del año actual es la que debe indicar-
le el camino a seguir: Si las cepas no han brotado, el
caso no tiene •duda: fiay que arrancarlas.

Si los pies son jóvenes y, aun no brotando los bra-
zos, el patrón dió re^brotes vigorosos, ento^nces se las
puede descalzar y aprovechar para injertar de nuevo
este año y formar otra vez la ^parra sin arrancarla,
con lo que se ganaría tiempo. Pero si la brotación del
patrón no fué vigorosa, será preferible que las arran-
que.

Si .la lesión se limitó a alguno de los brazos, habien-
do conservado los restantes la vegetación normal, no
creo haya de ser difícil sustituirlo, cuidando de cortar
toda la madera lesionada y de desinfectar bien las
heridas de poda y proteger los cortes si sun de gran
diámetro.

1.199 M. Benllvch.

Ingeniero agrúnomo.

Don Julián Muñoz, de Argamasilla de Calatrava (Ciu-
dad Real).-"Les agradecería se >irvieran decirme si
en español existe alguna obra que merezca la pena y
que sea recomendable, refere;ite a la poda del olivo y
sitio en donde pudiera adquirirla."

El ingeniero agrónomo don J. Manuel Priego Jara-
millo, que se ha e5pecializado en estos estudios, tiene
recientemente publicada una obra, "La poda del olivo",
que al precio de 4,50 pesetas puede adquirir en la Li-
brería Agrícola, Fernando VI, 2, Madrid.

En nuestra Revista le será interesante leer los traba-
jos siguientes:

"Poda de renovación e injertos de olivar" (cunsulta
número l76), del señur Pascual de Quinto, número de
octubre de 193í0.

"Anotaciones a la poda dcl olivo", por Miguel Orte-
ga, diciembre de 1^30.

1.2(iJ l^'^^dut'^'iri^t.
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PROP. I►R. 0. ECI<STEIN.-Al'betten
ĉber Kalidiingung.-Verla^gsge-

sellschaft fiir Ac)Cerbau M. B. H.
Berlín.

Como continuación a la que con
igual título apareció en 1931, esta
nueva ^publicación recopila una se-
rie de interesantes trabajos reali-
zados en la Estación Experimental
de Berlín-Lichterfelde, relaciona-
dos con la nutrición vegetal y el
más racional y eficaz empleo del
a•bonado en general y particular-
mente del de naturaleza potásica.

En su ^primera parte, dedicada al
estudio del suelo, merece especial
atenciór, cuanto se refiere a la •hu-
medad; capítulo especial se dedica
al conoci^miento del contenido del
te.reno en elementos nutritivos; a
la estructura es^pecial de sus com-
ponentes más finos; al proceso de
intercambio iónico en la masa co-
loidal; a la fijación por ésta de
aquellos elementos que la solución
del suelo contiene; a la moviliza-
ción de los contenidos en los com-
plejos de absorción. Finalmente, se
señalan procedimientos ^para la es-
timación del más converriente abo-
nado sobre la base de investiga-
ciones en el suelo de carácter físi-
co-químico.

La segunda parte se ded,ca a los
estudios de naturaleza fisiofógica
en el vegetal.

Se relaciona la tercera parte con
los trabajos de experimentación en
el organismo animal vivo para el
estudio de la influencia del abona-
do ^mineral y especialmente del po-
tásico, sobre la camposición y va-
lor nutritivo de alimentos y forra-
jes, la composición química de los
productos agrícolas recolectados,
su diferente calidad, señalando una
serie de ensayos de alimentación
por medio de productos agrícolas
obtenidos con el concurso de un
determinado abonado o sin él.

Obra realizada sobre amplia ba-
se científica, la profusión de datos,
cifras, fotografías y la copiosa bi-

bliografía relativos a los difere^-
tes ,problemas en relación con el
abonado, hacen su lectura intere-
sante y amena y facilitan una
orientación moderna indispensable
para la más fácil solución, de
acuerdo con la técnica más recien-
te, de cuestiones tan numerosas
como complejas que la fertilización
origina.

PROF. E T T O R E MALENOTTI.-
L'Agricoltura contro gli insectti.
Roma. Ramo editoriale de^li
Agricoltori, 1935. Precio, 20 li-
ras.

EI autor, ilustre entomólogo ita-
liano, director del Observatorio fi-
topatológico de Verona, se lamen-
ta, e•n el prefacio de su obra, de la
falta de publicaciones que aborden
el estudio ecológico-agrario de los
insectos ^perjudiciales a nuestras
plantas de cultivo o explotación y,
dándose perfecta cuenta de la im-
portancia práctica del tema, ha es-
crito un libro de más de 300 p"agi-
nas, fruto de un ^meritísimo traba-
jo, en el que va examinando las
relaciones existentes entre los in-
sectos, las ^plantas, el terreno y las
diversas prácticas agronómicas.

Camienza por el estudio de la
resistencia (intrinseca y extrínse-
ca) del vegetal al ataque de sus
predatores. Le sigue un breve ca-
pítulo dedicado a la del terreno al
ataque fitófago de los insectos, te-
ma sumamente interesante por ser
numerosos los que, como la filoxe-
ra, el grillotalpa, Anornala, Poly-
phylla, etc., •presentan vida y des-
arrollo hipogeos y en ellos influye
grandemente los caracteres físicos
del suelo.

A continuación, el Prof. Male-
notti pasa revista a las varias prác-
ticas de elección de semillas, su
oportuno tratamiento insecticida o
insectífugo y manera de realizar
las siembras para evitar o dismi-
nuir el efecto de los ataques de los
enemigos de la planta, y así estu-
dia el caso de las siembras en zig-

zag, la separación entre líneas,
densidad de plantas, etc.

Otra cuestión interesante es la
de cultivos asociados y plantas es-
pontáneas, estudiada también por
el Prof. Silvestri en sus trabajos
de lucha biolá,gica contra el Dacus.

Tan ^minuciosos como interesan-
tes son los capítulos referentes a
las labores, tanto superficiales co-
^mo profundas, y a la influencia del
agua y del fuego. Y de i•mportan-
cia ^práctica cuanto se refiere al
efecto del abonado sobre la resis-
tencia de la planta y sobre la ap-
titud del terreno para albergar a
los insectos.

Considérase, también, la reper-
cusión de las operaciones de acla-
reo, poda, descortezado, despunte,
injerto, etc., etc., y la manera de
recoger y conservar las cosechas y
el uso de los productos y subpro-
ductos, para terminar examinando
]a influencia del pastoreo en el des-
arrollo de insectos nocivos y la
a•plicación de la Carpicultura para
el saneamiento de los arrozales.
Las últimas páginas están dedica-
das a la utilización de las camas
del ganado como abono y a ex^po-
ner los peli^ros de contaminación
que puede acarrear el uso de los
mismos en determinadas circuns-
tancias. Este es el esquema del
nuevo libro del Prof. Malenotti.

En resumen: una obra original
en su concepción, bien docu^menta-
da y su^ma^mente útil.

M. MENDIZABAL

HERGUETA (León).-La cría del
cerdo.-Un volumen de 266 pá-
ginas. Madrid, 1935. ]2 pesetas.

Se trata de un libro sobre la
cría del cerdo, dirigido no a los
técnicos ni a los ex^plotadores en
^ran escala, sino a los campesinos.

Sin consideraciones científicas
relata el a^utor, en fonrna sencilla,
escenas de la vida rural en que va
poniendo de manifiesto los defectos
más frecuentes en las explotaci^,-
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nes de cerdos y las causas de su
crecida mortalidad.

En for^ma muy elemental trata el
señor Hergueta de porquerizas,
selección y razas, dedicando varios
capítulos a la alimentación y en-
gorde o cebo.

Falta la parte dedicada al estu-
dio de las enfermedades de este
ganado po•rque el autor opina que
es ^más interesante y práctico evitar
que enfermen. 'Sin embargo, mu-
chas veces no es ^posible evitarlo y
sería conveniente dar unas nocio-
nes sobre las enfermedades más
corrientes.

ODRIOZOLA (Miguel).Maiz, ceba-
da y arroz en la ceba de cerdos.
Fodleto de 91 páginas con nume-
rosos grabados. Dirección gene-
ral de Agricultura, 1935.

Se da cuenta en este trabajo del
Ingeniero agróno^mo señor Odrio-
zola, de las experiencias hechas en
la Granja de Bu•rjasat con el obje-
to de fijar .el valor relativo del
maíz, cebada y arroz en la ceba
de cerdos.

La experiencia está hecha con un
lote de 40 cerdos de tipo andaluz
y se dividió en cuatro .períodos. En
los gráficos que se acompañan pue-
de estudiarse la variación a lo lar-
go de la experiencia del apetito,
índice de transformación y peso.

De los resultados de matanza se
deduce que el maíz y el arroz son
equivalentes en eficiencia y defini-
damente su^periores a la cebada,
que el maíz da un índice de estruc-
tura superior, de un modo signifi-
cativo, a los de la cebada y arroz,
y otros resultados de gran valor.

La experiencia está hecha can
tales ga•rantías en su planeamiento
y rigor en la obtención de resulta-
dos que creemos es el trabajo de
más valor heoho en España en es-
tas cuestiones.

CHARON (Ad.-J.).-Poules qui pon-
dent poules qui paient. Méthodes
d'Aviculture Moderne.-Un vo-
lu•men de 314 páginas. 8.° edi-
cieín. Librairie Agricole de la
"Maison Rustique". París, 1935.
Precio, 16,50 francos.

En este libro se divulgan los me-
jores métodos de cría anglo-ameri-
canos, explicando claramente las

bases de una alimentación cientí-
fica y poniendo en guardia ^contra
entusiasmos exa;ge•rados. Es de uti-
lidad para los avicultores.

Los princi,pales puntos tratados
son ^los si^guientes: la industria del
huevo .en A^mérica, fecundidad y
postura invernal, t•ransmisión de
esta facultad, 9a selección de bue-
nas ponedoras, nidos-tram^pa, ali-
mentación y ración ti^po, alimentos
verdes, elección de buenas ^ponedo-
ras por los caracteres físicos, en-
fermedades, etc., etc.

Esta nueva edición responde a
los nuevos problemas planteados
por {a crisis y de métodos propios
para combatirla en avicultura.

PRrEGO (Juan Manuel).-Las va-
riedades del olivo generalizadas
en España.-Folleto de 51 pá.gi-
nas con nu.merosos grabados.
Dirección general de Agricultu-
ra, 1935.

El antiguo ,profesor de la Escue-
la de Ingenieros agrónamos, don
Juan Manuel Priego, putrlica en es-
te trabajo una Pri^mera parte del
estudio em^prendido sobre las va-
riedades del olivo en España.

Se .describen trece variedades
que son las que tienen carácter ne-
tamente regional, entre las que se
encuentran con más frecuencia y
en diversas camarcas.

En cada variedad se detalla su
descripción ^botánica, caracte•res
generales, caracteres industriales y
comerciales y las formas circuns-
tanciales o re^gionales. Además se
acompañan ^gra,n cantidad de lámi-
nas con fotografías de ^hojas, ra-
mos, fruto, etc., en cada variedad.

EI señor Priego contribuye con
una nueva y va•liosa a•portación al
conoci•miento de las diversas va-
riedades de olivo que cultivamos.

KALEFF ( P.). - Verberung von
Plattfrrss beirn Pferde ( Herencia
del pie plano en el caballo).
Zeitschrift fiir Ziichtung. Reihe
B, Tierziichtung. Band 33, Heft
2, pág. 153, septiembre 1935.

EI pie ^plano del caballo se ca-
racteriza porque la parte inferior
del casco^palma-es plana. En el
pie normal es algo hueca ( cónca-
va). Otra anomalía es la palma sa-
liente (convexa). Los caballos con
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pies planos tienen varios inconve-
nientes. No ^pueden andar sin he-
rraduras y éstas han de ser espe-
ciales, reyuieren muchos cuidados
de los cascos, ^las herraduras se
caen fácilmente y los cascos sc
abr^en ^con frecuencia, pues la tapa
de los mismos es blanda. Los ca-
ballos con pies planos no se pue-
den emplear como caballos de ca-
rrera, sino scílo como caballos de
tiro y para el campu.

El autor ha estudiado el modo
de transmitirse este defecto a la
descendencia. Para ello ha hecho
una serie de cruzamientos entre ca-
ballos con el mencionado ^defecto
y caballos que no ]o ^presentan. Ha
estudiado durante varias genera-
ciones consecutivas la descenden-
cia de estos cruzamientos y ha Ile-
gado a la conclusión de que el pie
plano se transmite a la descenden-
cia •de modo recesivo. Con esto
quedan desterradas antiguas ideas
que atribuían al clima, alimenta-
ción, modo de vida, etc., la causa
de la aparición ^de los pies planos.

J. R. S.

NATTAN (Jenny).-La c•hi;vre et
ses produits.-Un volumen 12
por 19, de 254 ^páginas, con 52
grabados. Librairie Agricole de
la "Maison Rustique". Paris.

La señora Jenny Nattan, dedica-
da desde su infancia a la cría de
la cabra, recoge en este volumen
los datos y características princi-
pales de este precioso animal. Los
^principales asuntos tratados son
las diversas razas y tipos, el alo-
jamiento, có^mo co^m.prar ^una ca-
bra, alimentación racional, repro-
ducción, productos y manipulacio-
nes de la leche, enfermedades, etc.
Es un libro útil que interesará a los
profesionales y aficionados.

EXTRACTO DE REVISTAS

Para evitar la cristalización o gra-
nulación de la miel, por E. Ful-
mer y otros.-Journal Econonric
Entonrology. T. 27, núm. 3, pá-
gina 652.

Se estudia la influencia de la glu-
cosa, levulosa y del agua en los fe-
nómenos de granulación de la miel.
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La glucosa y levulosa no influyen
en dic^ho fenómeno, mientras que
urr 20 por 100 de agua lo evita
completamente. Ade^más de añadir
agua a la miel hasta que conten-
ga un 20 por ]00 como mí^nimo, se
aconseja pasteurizarla a 50° duran-
te tres horas.

La influencia que ejercen pequeñas
cantidades de yódo en la puesta
de las gallinas, por A. Zajtay.-
Biedermn'nn's Zentralblatt. To-
mo 6, núm. 2, págs. 102-111.

Se añadió durante un año a la
ración de 50 gallinas una cantidad
de yoduro de .potasio correspon-
diente a 3 miligramos de yado por
cabeza y por día.

Se com.pararon los resultados
con otro lote de 50 gallinas. El nú-
mero de huevos ^puestos fué un 12
por 100 mayor, bajando el precio
de los alimentos en relación a los
h>revos puestos en un ] 1.por 100.

El núm.ero de huevos salidos bien
en la incubación aumenta de 13 a
14 por 100.

Probiemas Químicos en la Produc-
ción Agrícola, por E. J. Roussell.
La Vida Agricola, Lima, núme-
ro 143, 1935.

Antes de Liebig, el "padre de la
Química a^rícola", los agriculto-
res suponían que las plantas se
alimentaban de la materia orgáni-
ca del suelo. Liebig demostró que
esto no era así y probó que las
plantas extraían la mayor parte de
su sustancia del anhídrido carbó-
nico y del oxígeno del aire y que
sólo sus materias minerales y su
nitrógeno los tomaban del suelo,
bajo la forma de compuestos de
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio,
azufre, magnesio, fierro y otros
elementos. En consecuencia, adujo
que los recursos del suelo podían
ser aumentados por la mera adi-
ción de compuestos químicos, lo
cual fué demostrado en la prácti-
ca por Lawes en sus clásicos ex-
perimentos en Rothamsted. Pronto
los agricultores aplicaron abonos
artificiales, "fertilizantes", a me-
nudo con resultados sorprenden-
tes.

Para averiguar las exigencias

de fertilizantes de un cultivo par-
ticular que crece en determinado
suelo se pensó que todo lo que se
necesitaba hacer era analizar la
planta, así como el suelo en donde
había crecido. Por simple sustrac-
ción se tendría la clase y cantidad
de fertilizante necesario. Este mé-
todo estuvo muy en boga a fines
del siglo pasado. Des^raciadamen-
te, simple como era en extremo,
el procedimiento adolecía de dos
puntos débiles: primero, que el
análisis químico del suelo no pue-
de revelar exactarnente la cantidad
de elementos nutritivos asimilables
que contiene, y se;gundo, que la
composición quimica de la planta
ofrece uaa variación consi^derable.

Las cantidades de elementos nu-
tritivos que se encuentran en la
planta no indican por sí solas las
necesidades que de estos elemen-
tos fertilizantes tiene un cultivo,
porque la composición de la plan-
ta es ínfluída grandemente por las
cantidades de elementos nutritivos
asimilables presentes en el suelo.
Las raíces absorben algo de todo
aquello que se encuentra en esta-
do soluble en el suelo; pero no
absorben las materias en la pro-
porción en que allí existen, sino
en proporción que es determinada
por caracteres propios de la mis-
ma planta. La composición final
de la planta es, sin duda, profun-
damente afectada por la composi-
ción del suelo; pero, excepto en ca-
sos de deficiencias extremas, esta
composición de la planta no es un
índice ni bueno ni seguro para juz-
gar de las exigencias de la planta
en materias fertilizantes.

EI tema de las exigencias nutri-
tivas de los cultivos es mucho más
complejo que lo que habían su-
puesto los primQros químicos agrí-
colas. Hay otfós factores distintos
de la compos,ción química del sue-
lo que afectan profundamente al
crecimiento de las plantas. Así, el
agua de que dispone la planta,
el aire de que disponen las raí-
ces, el espacio adecuado para és-
tas, la ausencia de sustancias da-
ñinas, todos estos factores afec-
tan a la planta y cualquiera de
ellos puede actuar como factor li-
mitante para su desarrollo. Estos
factores están íntimamente li^ados
entre sí. Asi, la proporción de una

sustancia nutritiva adecuada cuan-
do la planta dispone de cierta
cantidad de agua puede ser com-
pletamente inapropiada para otra
cantidad de agua.

E1 nitrógeno total de una cose-
cha es proporcional a la cantidad
de agua de que dispone la planta
tanto como a la cantidad de ni-
trógeno de que dispone. EI aumen-
to en el abonado nitrogenado
puede determinar un aumento co-
rrespondiente en la coseoha sin un
cambio particular en su contenido
de nitrógeno. Excepto en casos
extremos, la variación en la com -
posición de la planta debida a un
aumento en el abonado nitro-
genado es mucho menor que el
efecto en el rendimiento. EI pri-
mer aumento en nitrógeno provo-
ca considerable crecimiento de la
cosecha; pero los incrementos sub-
siguientes en el abonamiento ni-
trogenado producen aumentos me-
nores en la cosecha. Dentro de lí-
mites bastante amplios, el tenor
en nitrógeno de las plantas está
más afectado por la cantidad de
agua de que dispone que por la
cantidad de nitrógeno. Pasa lo
mismo c o n otros elementos de
aquellos que provocan el desarro-
Ilo de las plantas. El abonamiento
determina un mayor crecimiento
de las plantas; pero no afecta
grandemente su composición ni su
calidad. Estos resultados ocurren
en condiciones normales de ferti-
lidad; pero efectos mucho más no-
tables pueden advertirse en suelos
que son o muy deficientes o que
contienen excesos muy fuertes de
elementos nutritivos.

Aun cuando no es posible pres-
cribir recetas precisas para la fer-
tilización, las sementeras, sin em-
bargo, muestran ciertas exigencias
de carácter general. Prácticamen-
te, todas las plantas responden a
los abonos nitrogenados. Los cul-
tivos tuberosos responden a super-
fosfatos; los pastos herbáceos, a
la aplicación de escorias Thomas,
y las leguminosas y los árboles
frutales, de modo general, tam-
bién a los abonos potásicos.

La composición de la cosecha,
naturalmente, afecta su valor en
la alimentación animal. A1 princi-
pio de su vida, la hierba es más
rica en proteína y elemcntos mi-
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nerales que en cualquier período
posterior. Por eso se hacen ahora
esfuerzos en Inglaterra para con-
servar la hierba tierna con el fin
de utilizarla en el invierno.

Además de los elementos comu-
nes hay otros que se necesitan en
pequeñas cantidades, cuya presen-
cia en proporcianes muy reducidas
es necesaria, aun cuando llegan a
ser muy nociyos en cantidades
mayores. Tales sun el boro, el
manganeso, el cobre, el cinc, el
litio.

Hay otros estimulantes orgáni-
cos del crecimiento de las plantas.
Son las "auxinas" o enzimas del
crecimienta. No es siempre posible

distinguir sus efectos de aquellos
debidus a los estimulantes inorgá-
nicos, y algunos de sus efectos
son probablemente atribuibles a
los compuestos del hierro. Recien-
temente se ha aislado una auxina
de los extremos vegetativos en que

la planta crece. Esta auxina au-
menta el crecimiento de la parte
superior de la planta, estimulando
el alargamiento de las células;
peru al mismo tiempo restringe el
crecimiento de la raíz. En Roth-
amsted se ha aislado de las se-
creciones bacteriales una sustancia
notable que estimula el crecimien-
to de los pelos radiculares en las
plantas leguminosas.

Mucho conocimiento ernpirico se
ha adquirido acerca de los efec-
tos dañinos del cultivo continua-
do de ]a misma planta en el mis-
mo suelo. Así, en Inglaterra no
pueden obtenerse en sucesión en
la misma tierra plantones para los
árboles frutales, r e q u i riéndose
nueva tierra para cada cosecha.
Pero no se sabe si esto se debe
a sustancias excretadas por las
raíces o al agotamiento de uno de
los elementos que son esenciales
en pequeñas cantidades.

La maduración de las semillas
ofrece también problemas quími-
cos. Así, la semilla de cebada tie-
ne una composición muy constan-
te, aun cuando la planta es culti-
vada en medios muy diferentes.
Para la cervecería es deseable que
la cebada tenga un bajo conteni-
do en materias nitrogenadas, es-
pecialmente para elaborar cerve-
zas que deben ser guardadas por
algírn tiempo. Por otra parte, el

valor panadero del trigu está re-
laciunado directamente con su te-
nor en nitrógeno, proteína; pero
está afectadu también por la con-
dición fisica o calidad de la pro-
teína.

EI enranciamiento de los aceites y
grasas.- M. R. Coe. - Cereat
Chemestry. T. 9, nírm. 3, pági-
n•as 241-258.

La disminución del índice de yo-
du u el aumentu de ácidos grasos
nu son indicios suficientes :para de-
terminar el grado de enrancia-
miento de rma materia grasa, pues
no guardan proporcionalidad con
los caracteres organolépticos.

EI enrarecimiento es un fenóme-
nu de oxidación en el cual la luz

juega rm ,papel principalísi-mo. Una
muestra expuesta a una luz inten-

sa durante cuatrocientas horas, se
enranció 46 veces más que utra
muestra conservada en la oscu-

ridad. Algunas horas de ex•posición
a la luz de una lámpara eléctrica
bastan para pruvocar un enrancia-
miento apreciable. Se ha observado
quc ]a luz verde es la que menos
influye en el enranciamiento.

Se han expuesto diversos cuer-
pos grasos: aceite, ,manteca, tocino,
etcétera, en contacto del aire, ^unos
a la luz y otros a la oscuridad. EI
enranciamiento, muy fuerte en los
primeros, ha sidu casi nulo en és-
tos.

La raza Karakul, por M. Merino. La
lndustria Pecuaria, núm. 1.227,
1936.

Existe cierta confusión al deno-
rninar la piel apreciadísima de la
raza Ovies platyra, originaria de la
Mesopotamia: Boukhara, Perza-
nier, Perzian Lamb, Karakul, As-
trakán; de todas estas maneras se
conoce, armque está :más generali-
zado el empleo de los dos últimos.

A principios de siglo los rebaños
de Karakul-^que se sustentaban de
la escasa vegetación que en prima-
vera y otoño recubria estas regio-
nes semidesérticas-se componían,
desde rmas cuantas reses, único
patnimonio del pobre ganadero,
hasta millares •de cabezas pertene-
cientes a los grandes propietarios.
Sacrificadus los corderos a los po-

cus días dc nacer-hacia marzo 0
abril-, sus pieles, desecadas, eran
trans.portadas al mercado en mayo,
después del esquileo de las reses
adultas. La cifra de ^producción a^n-
tes de la guerra era de unos dos
millones de pieles.

La calidad del karakul es fun-
ción de la uniformidad, aspecto se-
doso y brillante del pelo y clase de
cizado.

A los quince ^íías del nacimiento
comienza el vellón a perder el on-
dulado y se hace cada vez más la-
cio. Es por ella necesario sacrificar
pronto al cardero, pues así ten^irá
su •piel ^más valor. Y en esta preci-
pitación de obtener un ^producto lo
más joven posib•le, se ha Ilegado al
aproveohamiento de los corderos
antes de nacer.

En efecto, cuando la oveja :pare
prematuramente, bien ,por acciden-
te, enfermedad o circunstancias ad-
versas de medio, la piel del animal
nonnato es peflueña, lisa, sin dibu-
jo. Extratda en un período prema-
turo ^de su desarrollo, apenas tiene
valar comercial, y se Ilama galiak
(de goly, desnudo).

Cuando el aborto se produce
quince o• veinte días antes de su
tiempo, el cordero, ya bien crecido,
posee esa cubierta suave, flexible,
tornasolada, que se denom^na moi-
ré. Por último, si el .parto se antici-
pa sólo dos a tres días, se o^btiene
la piel conocida por breifschwarrz,
con cualidades intermedias entre el
moiré y el karakul.

Es ^una raza sabria y rústic•a.
EI clima de donde proceden es

extraordinariamente seco y con
temperaturas de -20° a -}-60".

En primavera la estepa arenosa
se cubre de una capa de pasto, que
sirve de ali^mento a los óvidos du-
rante el invierno. A fines de abril se
calcina esta paupérrima vegetación
y el pastizal se transforma en de-
sierto. Entonces empieza la trashu-
^mancia, y el rebaño busca su ali-
mentación a través de grandes ex-
tensiones, recurridas baja un sol
abrasador, y^dande el agua, salada
y amarga, de los exiguos pozos,
sólo se encuentra cada uno o dos
dias.

En septiembre vuelve el rebaño,
para apruvechar los pastos de oto-
ño, y entonces se realiza el segun-
do esquileo y la cubrición, que du-
ra hasta mediados de noviembre.
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La paridera cumicnza a fines de
enero, y^ma vez acabados el sacri-
ficio de los corderos^para apro-
vechar su piel-y el primer corte
de la lana de los adultos, se co-
mienza nuevamente el ciclo de
trashumancia hacia últimos de abril
o primeros ^días de mayo.

Este recorrido sólo le hacen ]as
ovejas y los cordcros conservatlos
para renovar el rebaño. Los mo-
ruecos se mantiene'n durante la pri-
mavera y el estío en terrenos de
regadío, con objeto de que adquie-
ran las energías necesarias para
su función.

Para este objeto se reservan los
corderos nacidos bien entrada la
época de paridera.

Entre los nacidos en la época
conveniente antes mencio-nada se
realizará ]a selección a los tres o
cuatro días después del nacimiento,
antes ^de que se pierda el rizo del
pelo. Se desechan aquellos ejem-
plares que tengan alguna mancha,
exceptuadas una en la frente y otra
en el extremo de la cola.

AI año y^medio puede comenzar
el acopiamiento.

Difiere esta raza en el hecho de
que no hay que criar a gran ^partc
de los corderos y en que el objeto
de la explotación es obtener cierta
calidad de la piel de éstus.

De los trabajos efectuados por
Ivanoff, en Ascania Nova, sobre
elecoión de reproductores, se han
deducido las siguientes conclusio-
nes:

Primera. Entre la calidad del
karakul y la de la lana, tomada ais-
ladamente, no hay correlación.

Segunda. Sin considerar otros
factores-constitución de la piel,
etcétera-, no se observa influencia
de la lana corta o de la finura de la
meoha sobre la calidad del kara-
kul.

Tercera. Un buen karakul de-
pende de una lana más o^menos
uniforme, con ]as garras pocu or-
dinarias, así como de una piel fina
y campacta.

Cuarta. Si las garras son ordi-
narias, sin brillo, el karakul obteni-
do será de mala calidad.

Una raza muy rústica, resistente
al frío, a la sequía y a la escasa
alimentación, quc no exige la de
toda su descendencia más allá de
unos cuantos días, y cuya piel es
objeto de cm comercio considera-

ble, cada vez con mayur demanda,
muy por encima de la produccián:
he aquí la denom^nada kara^kul.

Fabricación de aceite de olivas.-
F. Provvedi. Industria Chimiccr.
T. 9, núm. 8, págs. 1.040-1.044.

Se ha demostrado que la separa-
ción incompleta del agua de vege-
tación modifica las cualidades or-
ganolépticas del aceite comunicán-
dole un olor y un sabor desagra-
dables. Es indispensable, pues, pa-
ra obtener un producto de calidad
superior, someter el aceite a una
centrifugación, pues por simple de-
cantación, la separacicín del agua
es siempre incompleta.

Conservación de las patatas.-
Food Industries.

Para impedir la germinacián dc
las patatas se han hecho ensayos
de conservación en atmósfera de
diversos gases. EI etileno la retar-

da considerablemente, pcro las pa-
tatas pierden igualmente de peso.

De estos ensayos se ha sacado
la conclusión de que la precaución
más eficaz y sencilla consiste en
conservar las patatas en ]a oscuri-
dad y en lugar fresco. La luz ace-
lera considerablemente la germina-
ción.

teche irradiada.-^G. C. Supplee y
M. J. Dorcas. Journal of Dairy
Science. T. 17, núm. 6, páginas
433-443.

La luz ultravioleta de longitud
de unda de 2.50Q a 2.850 Ams-
tron;gs provoca la formación de la
vitamina D, antirraquítica. Como
que la leche es relativamente im-
permeable a estas radiaciones (tan
sólo penetran 0,02 mm.), es preci-
so harer el tratamiento en capas
delgadas de leche que circule a ve-
(ocidades relativamente grandes.
La leche ha de estar expuesta a la
luz ultravioleta durante dos se-
gundos.

Cfbro.s recomendador

Editorial Agricola Españo[a, 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 Leapoldo Ridruejo.
Precio, 3,50 pesetas.

Arrendamientos y Aparcerías, por Emilio Vellando, tex-
tu reducido de ]a obra Arrendamientos rústicos, del mis-
mo autor, con todos los modelos y formularios oficiales.
Precio, 7 pesetas.

Dirigid los pedidos a Ediforial Agricola Española: Caballero
de Gracia, 24. Madrid.
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