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Editoriales

^^Arjonilla la I^ueva
n

F_l día zn clel j^asaclo jai^aio se dió la. ^toti.^ia de /iabey

sido coloca,da la rrini.e^^a Cicdra dcl /^nblado ",^lrjun,illa

la ?^ritc2^a", qi^c rl I^nstit^^to de l^cjoy^i^ta _^Iqra^^•in z^¢ a

co^rastrtcir con dcstiaro al aloja^taieM1ato de lc^s zr3 far^ii-

l^ias q^at^^ i^tte,g^•a^re los crst^^attzd^^s c^t° Eshcl^^í^^. F_l aclo re-

sz.tltó cnincio^t-a^i#c /^or ^°I c^rara c^rati^isi^suio qice y^°ireó era-

tYe todns los asist^°tatcs.

_Nosotros, q^ir^^ hr^^aos ce^zsu^•a^dn curr. frrc^iceucia los

c.xcrsos co^^i^ ti^^ns co^iz la itnhlaiatació^i d^^ la Pefor^na

^1r^raria, Ila^nan.clo lct a^t^^^^tci.dra lr^acia ori^latnciorl-es qa^e

crcí^¢'a^tos ^^^^^ás ji^stas ^^ i ouz^^'n.i^•i7.tes, nos a^rr^st^r^n^ios

l^o^^ a lcvarrta-r sia^^cstras nta^zos pa^t•a^ otor^a^^ a los Pode-

res Ptí-bli.cns cl a/^la.^^^so ^juc ^iicy^ce csta^ ^i^i^cva oric^zta-

c^iótt dt^ l^ Refor^^ia _-(gra^ria,. Or^^cde, ^l^es, bic^ti senta^do

qi^e ^l(^^^ICUI_7^Ul^:^l .r^^ co»i^(^luce c^z esfa.r al ladn dr^

lns Gobier^ios c^^ra^^i^^ln ést^s enfnca^^n solz^ci^ort.es qzt^e ye-

da^rcdar^. en brraefic^:o dcl pror/reso de rz2^estro j^aís ^^ que

sao to^na j^nstttiras ^ircclina-da^s a tain^írri baixdo polí^tico

o de clasc.

^\'o ^ios lir^ia^r.r c.rhlicad^ ^rttt^i^ca ^ire sc i^itt^^rt#<° la^ ^ar-

c-t^laciórr, d^- la^ ti^c^^rn^ si^t esfircliar .rimrrlt^ínf^a^rne^ite cl

^^-oblr^m.a ^^^^ la z^iz^icu.da. o alojar^aie^^tn dt°l coloiio. Por

Números,

Ju1io
i936

( Corriente, 1,75 pesetas

Si Atrasado, 2 pesetas.

diclaa cn^.^srr., Acrrios censitya^^to cn ^^sta-s cnl^taystin.as la a-b-

si^ytia holítica h^idrí^.^^lica esj^a^;t-o1.a, qr^.e sólo aliencle a/

/^roblentic^ de coloccrr el aquca sobrc la^ tion^t rc^able. La

^^^,is^7icr rtecesida^d ha de selatirs^^ rta lns lo^tifi^^idi^os t>'on-

cle l^ny sc hacen ase^rzt^r^i^i^i^^^alos f^ny el I^^zsti^t^^^to cle Re-

f orntc^ Agraria.

.^'o Ira^^ qiae olvicla.y--ln Irc7^ios rc°/^etidn ^stttchas ve-

ccs- ^ace ^^n. toda-s la,r dc1i^•.rns o,qra^7cl^^s firopiedad^.r

que Iaov se ^ledicara a^ asr°^tta^^art.ierztns no e_2-istr^si ^fiár far-

tnres d^^ ^oloni^^a-ción (cn.^ui^aos, vivierzda.r, csci^ela^s,

a^ia^os Cotahles, etc.) q^ric nqrrcl/os qace ca-igcn 1¢ ^/ctna.-

dería. n hs ct.r.ltiz^^s ĉ .rtctasi^^ms ^^a e.^iste^ztc^s. Si queye-

^i.os tri^^^^icnta^7• v^^t E^llczs la ^obla^ció^a crni^ihesina lrabrá^

q^tre ha.cersr a^ la iclen^ dc qiar. ésta yio c^at^^^^lat•á asett,tacla

Jinsta. tarifn qri^^ aqirell^^s fa.cto^res se 2^acrcme^r-te^a e7i ln.

ni.^^^-da. ^^.cccsaria. Poa'rrrnos rej^nrtir la ti.^^rra. 1^ hasta

rc^zli^ar las f^a^.rn^dns sieiTr,brrts; j^c^•n ^roat.to c^r^tir^ycvrá^^i.

los ta^re^^os colonos si en ella tao e^ic^aE°tat^^a^i fncil^i^dadPs

j^ara s^ir. nbnstcc ii^ai^^r^-to ^^ sic vicla a'e relación.

Por eso, al tcncr ^^aoti^cias dt qz^e se ^o7aí^n ld pYi^ne-

ra ^iedra de "^1rjo^^^illa, da 1^Ti^ez^a", ^aos prodi^jo la ^/r¢-

ta^ impresión de qu^> e^a el histit^^to cle Refor^^tia Agya.-

ria. se em.j^e^a.batz a ori^c^itar las cosas e7a t^st sentitlo de

eficacia. rlhora. bi^^rr, cl csta,blcci^yi.ir^r^.to dc sti^ez^os po-

blados, v sobrc todo cziartda ĉstns tic^rtery^t caráctcr r^.^ral,

firesen,ta, g^r^.^rtidcs di.fir_ultades Cor ln poro e:r/^lo^•a.do

q^r^e FI tesTia. se e^icir-e^tt^^n.

Fs de saU^ioytet• q^^e Fl I^rstiti^tn d^^ Refnrma. Agraria

habrá. for^aa^do las j^r^cai^cioN.es ^arcesnrias f^ara^ el éa^ito

de lct obra desde el j^uzito c^r vist^ técsiico v cconómico,
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atendiendo no sólo a la instalació^^a, si^zo tantibiésc al fun-

cior^aamiierato. r1 cste z^íltizrtio c j r•cto, nos Ci rrnitir^aos

apun.tar la convcriieracia de quc se dot^^ al poblado dc

a^n patri^monio comat.n.al qaa^^ sirva dc a^^^^:r,da /^ara el sos-

tcnir^ia.iento d^^. los scrvicios pírblicos.

alucho celebraría^ncos qiac los térraicos del Instituto

tuviera^n en cl esláblcciriaie^iato dc cste prinzcr poblado

el éxito qace naerecen. ,^^ qu^^ nnsotros l^^s des^^am.os; rr•o

sólo por lo qa^e a este cas^ co^icrcto d^ T:sh^•lh^, se rc-

fiere, sino tanabié^a porque cs el prii^arr pro^^ecto dc

esta clase c^ue se Ileva a ca.bn er^r Espaiaa e^i n.ucstrus

tiesnpos, y con^^icn.c afinar para q^ae no caigara en d^°s-

crédito obras q^^c rcqz^ieren c^cncrali^arse tanto.

E^ pro6^ema andaluz y la Con^ederación
Hiclrográfica ciel Guadalquivir

F_l proble^na asadalu.w, en gc^t.cra^l, está iratcqrado f ia^a-

dc^mentalmc^nte por la mala distrihucirín dc la propic-

dad rústica y po^r la iraca^.lti^cra dc las n^.asas canzpesi-

zzas. Cualqaiier r^ir dida quc tic°7tda, ,ni^es, a cv^raea.tir es-

tas dos situacio^xcs st^rcí- soll^ción de a^q^i^él.

117íiltiples veces licna.os rc p^•lido, inclu.so erc nu^^stro

anterior editorial, qzi^c cstc doblc fira sólo p^i^edc co^r.-

seguirse con u^za política de tipn colorii.^ador, aplicada

al secano o al rega.dí.o segí^n. aconscjen las cire:-cir^sta^ra-

cias de cada caso.

No eabe duda que a la Cou federació^^a Hi.dro.qr^í fica

del Gua^dalquivir dcbiera inciernbirle una gra^n labor c^r

la. resolución dc estc probler^rrz; pero ya es pr^íblico q^uc

la Confederaciórz dcl Cr^^adalqt^ivir llcvo. varios a^ios

atravesada en cl cami^n^o, fir.^zci.onando a remolqlr.e de

los deseos de la S^:rperioridad y del País.

Así lo h.a comprendido, sin duda, el e:rcelentísimo

seraor 1Vlinistro de Obras prtiblicas, cua^ndo en la Gaceta

de z7 de mayo últi.ntio, ^^ en vista-dice-de la len.titud

qaee viene observando era szus organisM1nos técnicos y ad-

ministrativos, se hace preciso laacer 1r.na investigación.

a fondo de los servicios q2ie se mencionan _y en todos

si^rs aspectos, a cuvo fin non2bra una Contiisión, com-

puesta de un ingeniero de caminos, n^a abo,qadn del F_s-

tado y un jefe del Czeerpo téc^zico-adnzinistrativo, para

que se instruya el oportuno expediente y para proponer

las modificaciones de servicios y ea^nbios de personal

que se jutiguen pertinentes, así como czrantas medidas

co^i^tdaa^carr a la ^rtia^^or celeridad d^^ la ejecuciórz de lcrs

obras.

I:l s^^iior l^'cla^o ha. dcr^aostrado co^i csta erzérgica rc-

sol^i.^cióra u^^.a r^^ctitud por la qrce ^aosotros, co^^.uccdo-

r^^s dcl asu^ito, l^^ f^^liritamos si^^ccrcr.ni.cntc.

i^%o coi.rrridin^aos, c^^t ca.nibio, con el se^aor T^'clao cr^r

csa. prcocupación c:zclnsivanncnte constra^^ctiva qi^e se

r^•shira. cn csfa o^rden mirr.isterial. Irtsistini^os, cora cl

r^ra^^nr resh^^to, c^r qt.^.c cn cl ^lli^eisterio de Obras P:=r-

biicas vt.o Jia•^^, ^i°i lio^ Jrahidn ratira7ca, j^rr°ocupación j^or

estos dos asj^eclus, ^^, por corisigatiievatc, tarr^hoco c:ristc,

conao ^^s nat^ira!, la orga.^ai._;a^^ió^a pa-ra desarrollarlos.

Si, ^i.^es, parecc raecesario-suponemos no habrñ

qr^ie^^a lo discuta-qice los nuevos regadíos debe^sa adq^rai-

rir esa efectivida-d socia,l qi^ac cond^^e,^ca a. ^la resol^ttición

dcl problt•rza art.dalar^, será prcciso qiic etia ci .1lirristcrio

de nbras píiblicas, y n^:^í-s concretats^.ente e^^a la- Direc-

ción. gerrera^l de Obras Hidrri^iilicas, se to^^^ien e^i rn.ateria

dc ri^^qos o^rientaciones sociales que, francarraente, l:as-

ta la fccl^a por lo ni^enos, no se laan precisado en lae-

chos c nrurctos.

E,r, pires, ingente la labor que dcbería reali^ar la.

Cun.f^^dcración del Guadalquivir; por eso, eorisidera.ntios

j^larisib^c la^ labor de saneantiiento dcl rxcelcratísirrtio sc-

iror lllirristro de Obras púhlicas v la considcraría^r^aos

dt^cisi^^a si fucsc e^zcamir^^ada en cl sent^ido adror^ósriico

1' social qiie ta^atas z•cccs ITe^^aos se^iialado e^^a las colTOn-

nas d^. nucstra Rcvista.

Difícil crte^^rans q^,^e el seia^or Vclao p^i,^eda vencer las

dificultadcs qi^c ha de craco^atrar para doa• esta^ oricza.ta^

ció^n a, la ^irastalaririrc de regodzos dc^^trn del 111iraister^io

de Obras p^aíblicas. Sita embarqo, si lo logra, por nos-

otros bic^r7. cst6^n estas obras ctt el ^llin.isterio, don•de sc

t^n^cii^^ratran, ^iho-ra biE^n: no te^adría ^1.ada de po^rtic¢dan'

qtre cl ticm,po ^^ la experiencia confirinera en F_spaicct,

cor^^.o lo lian. hecho cn ot^ros paíscs, q^-r.e la inti^ilanta-

C2óÍl. de 9'CgadioS CS 91.2 9n(LS 7l1 11Le71,OS qZGe 2172 97LEd10

arr_i-ilia.r de la. IZeforni.a ^^gra^ria, donde por procedi-

niicr^2.tos evoli^tivos ^^ trati^tiq^ri^ilos podía atacarse la colo-

ti^aisa.cióra dcl s^^caaao y regadío en forirtia eonjunta cor^t

^^i-ás ar^noyaía ^^ eqi^ilibrio que ho^^ se ha.ce.

Crcernos fir^^tierrtiente qi^^.e éstc es z-in terreno al qaie

los Gobiernos tendrán que venir izoy o ma^aana, de

grado o por fi^er^a, si quieren transformar el panora-

^ira del campo espa^iol.
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UV^I CL^ISIC^t DG OIIANF_S.-(('^irtcsía Crimarn r^jiriul Uu^•ru de• :!lnr^ri.^)

^ as uvas áe mesa en e ^

mercaáo áe ^os Esfaáos ^niáos
Por Fernanáo $^^VE^A, Ingeniero agrónomo

Uno cie lus inayores motivos cic F^rc^ncu^^acib^^ y

estuclio ^or parte cic .=os e^horfaclores es^añoles dc

uva clr mesa, es la reconquista clel mercaclo cie los

Estacl^^s Unicios, quc estuvo cerraclo a nuestra ex-

portaci^n c1c frutas clttrante los años 1924 a 34, y

que, nominalmentc ahicrto desde la última fecha, lo

está en concliciones tai^ clesventajosas para la compe-

tcncia rr,n las uvas clcl ^aís, que pr^^hihen, de he-

chu, recu^erar las ^osiciones cie la éhoca anterior al

emhar^^^ cn yuc s^ cncontraha n^crcacl^^ har^^ ►anti-

clacies clel orclci^ d^ 500.000 barriles que sc suhasta-

liatl a precios remuneracl^^res.

Los mercados de] Este (Nucva Vork, 13oston, Fila-

clelfia _^^ Baltimore) son los más interesantes. Ei^

cuanto a produccibn c1e uva cie mesa, son esei^cial-

mente cleficitarios }^ se ahastece^i, hrincipalmente, d^l

estatlo cíe California, durante los mcses ^ie jcmio a

ciiciembre, y^ dc variedacies imhortacias ^le B^I;;ica,

Ar^entina y Chile ^lurante los restantes inescs clrl

año; comenzanclo cn cncro con las ^i^^as hcl^as clc

-1'^ ^
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invernadero, de las variedades Colman o negra de

Hatnburgo y las blancas moscateles; ambas rnuy

apreciadas como uvas de l^ujo; siguiendo las uvas ar-

gentinas, que comienzan a llegar a fines de febrero;

y, por último, las procedentes de Chile, que llegan

en el mes de marzo y que cornparten con las argenti-

nas el mercado hasta el rnes de junio en que comien-

zan a llegar a los mercados del Este las uvas califor-

nianas y una pequeña cantidad procedente de] estado

de Arizona. `
E1 consumo de uva de mesa empieza a ser impor-

tante a fines de agosto, llega a su máximo en los me-

ses de octubre y noviembre, experimenta una contrac-

ciótl^ sensible a fines de diciembre y casi se anu^la du-

rante ]os meses de enero y febrero. Esta contracción

de la demanda, se debe, de una parte, a la falta de

uva fresca-salvo las Lrvas belgas, producidas en in-

vernadero, y que resultan a un coste elevadísimo; las

restantes no tienen "aguante" suficiente para conser-

varse hasta esa época del año-y, de otra, a la falta

de apetencia por la fruta en esa estación extraordi-

nariamente fría.
El nírcleo de la exportaci ►n de uva de mesa en los

Estados Unidos es California. En los íiltitnos años la

producción se ha incrementado mucho y los proce-

dimientos de enfaenado, tipificación, conservación y

presentación del praducto se han perfeccionado de

ta] suerte que la tendencia es a bastarse por si salos

para cubrir las necesidades de los mercados naciona-

les, a más de exportar cantidades considerables a las

regiones del Extremo Oriente, Centro y Sud-Améri-

ca, y, ya en menor escala, a]os países europeos,

donde están hoy en día los principales mercados pa-

ra la uva de Almería.
He aquí los írltimos datos de exportación de uvas

de mesa de los Estados Unidos a los países de Euro-

pa, expresados en libras americanas-de 453 gra-
mos-, desde julio de 1935 hasta fin de febrero de

1936.

La mayor parte de estas uvas son uvas rojas, de

la variedad Emperor; e] resto son uvas blancas va-

riedad "Ohanes" o"Almería", que son, de las uvas

producidas en California, las de mayor conservación.

Por esta condición específica son las que alcanzan

más altos precios en los mercados del Este de los

Estados Unidos y]as que mejor se prestan a la ex-

portación a lejanos países.

Las uvas de California se empacan en barri^les ►on

serrín de madera o en diversos tipos de cajas, con

o sin serrín. A raíz de su recolección y enfaenado,se

almacenan en cámaras frigoríficas para su mejor,

más segura y más dilatada conservación. Aunque las

variedades de mayor "aguante" son Emperor y Oha-

nes, se conservan también en frigorífico, ocasiona]-

mente, las Olivette de Vendemain, Málaga, Thomp-

son seedless o Sultanina, Tokay y Ribier. Todas ellas

tienen puntos de congelación bajos, de hecho inferio-

res a los de los demás frutos que corrientemente se

guardan en frígorífico, principalmente a causa de la

elevada riqueza en azírcar de las uvas. Aunque para

la mayoría de ^las variedades no hay peligro de con-

gelación a la temperatura de dos ,^rados bajn cero,

lo corriente, en la práctica comercial, es mantenerlas

cuando más frías a cero grados. Conviene sostener

una h^umedad relativa en el ambiente de la cámara

frigorífica comprendida entre el 80 y 8,5 por 100 de

la capacidad de s^aturación, a fin de prevenir el mar-

chitamiento de raspajos y bayas.
Generalmente se obtienen buenos r^sLilta^dos con

la refrigeración, aunque si el fruto está htímedo al
empacarlo o se humedece durante e] proceso, existe

el peligro de que se enmohezca. También se puede

enmohecer cuando la faena no se ha hecho cuidado-

samente y se embarrilan Lrvas aguanosas, reventadas

o desprendidas de sus pedímculos.

No todas las variedades tienen un período de con-

servación tan prolongado como ]as uvas Emperor y

nhanes, que llegan a conservarse, empacadas en se-

P A I S E 5

MESE S
Dina-

TOTALES

Bélgica
marca

Francia Alemania Holanda Noruega ^ S u e c i a Reino Unido

fulio ..... ....... ............
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ISeptiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 664.118 664.118
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 1.375 26.410 70.050 2.486.675 ^.584 510
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.250 18.000 269.U04 2.903.741 3.211.995
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enero .................... ....
Febrero ....................... ^

26.000 24.550 41.514 ^ 312.583 404.647

^
TOTALES........... 1.375 26.000 45.800 44.410 ^ 380.568 6.367.117 6.865.270
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,M14oscntel, p^oducicla ea raveraadero er: Bélgica. Exportacióri
rn^tstnrife.

rrín, hasta cuatro y seis meses, manteni^^ndolas a la

temprratura dc cero gradns. EI tratamientu previ^^

c1c las uvas con anlúclriclo sulfuroso prcvienc la pu-

trefacción, y la cxperiencia ha demostrado que ayuda

a la bucna conservación en fril;orífico.
EI proceso de refrigeración requiere atencioncs y

cuidados. Bien conducido, es más beneficioso quc

perjudicial para ^la conservación de la fruta; mal

atendido, es de consecuencias funestas para la con-

scrvación y para el "a^uante" c1e la uva.

Para su buena ejecución han de cumplirse los re-

quisitos si^uicntes:

Descenso ;radual de la ternperahu-a al entrar los

harriles en la cámara; unifurmidad de temperatura a

partir del momento en que el centro del barril toma

la tempcratw-a deseada (bruscos descensos de tem-

heratura orii;inan condensaciones, con peligro de en-

n^ohecimientu o putrefacción) ; y mantenimiento dr

la humcdad re':ativa clel amhiente en el ^rado óptimo

^Ic humedad relativa, para cfue ni se produzcan de-
secaciones ^^ marchitamientos, ni condensaciones, con

heli^ro de rnmohecimiento o putrefacciones. Estas

condcnsacioncs corrcn tambi^n peli^ro de producirse

al sacar los barriles cle la cámara si la temperatura
ambicnte es más alta y la humeciacl es ^rande.

vesde iuebo, es condición esencial para la conser-

vación, en general, ^que sea fruto sano, sin gérmcnes

c1c mohos, sin branos aguanosos, desprendidos, ro-

tos o con grietas; ni verdc ni excesivamente maduro.

Uno ^de los factores determinantes del incrcmcnto

de las expurtaciones cie uva c1e California, tanto con

destino a los mercados nacionales como extranjeros,

!ra sido c^l pe^rfeccionamiei,to ^te los métocio^s de con-

servación en frigorífico. Hoy cuentan con cámaras in-
dustriales (donde es almacena la fruta a raíz de la

recolección) que ^hacen posiblc cumplir con dos co-

meticlos esenciales para con^erciar con frutos pere-

cederos; salvar las grandcs distancias due separa q

los países productores de los deficitarios (trenes fru-

teros y barcos frigoríficos), y atemperar una produc-
ción apresurada, due se enfaena en e] plazo de unas

semanas, a lo sumo, a un consumo lento y paulatino,

quc tiene ^lugar en vn período de varios meses.

Utros factores determinantes del incremento cíel

negocio cle exportación de uvas de mesa en Califor-

nia son: el reducido costo, irnherente a la producción

cn gran escala; la clasificación (estandardización),

impulsada y controlada por grandes y poderosas

Asociacioncs Cooperativas, como la California Fruit

Exchange; la propa^anda específica y la presenta-

ción del producto con apariencia limpia, n^oderniza-

cia y atractiva, al sentido de la vista, que a^l decir de

los cumcrciantes americanos, es uno de los mejores

clientes de las fnrtas.

En cuanto al costo de producción, constituye uno

de los mayores escollos para la competencia de las

Varicdad Cnlrnan, produr-ida en in^^ernadero en Bé/^icrr. L)c
exportaciún coa^taritc ^lurnnte cl año.
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uvas cspañolas en los mercados del Este dc los Es-

tados Unidos. En algunos distritos dc California, co-
mo, por ejemplo, cl de Lucli, que es inmenso, el agua

es muy barata y fas producciones unitarias nwy al-

tas; hay, además, algunas variedadcs de uva cie gran

renclimiento, conlo ocurre con la Tokay, que es de

las primeras uvas que hacen su aparición en los mer-

cados del Este (se vcncle desde primeros cle septiem-

bre a mediados cle novicmbre) ; y, ya en menor gra-

clo, con las Rilaier, Cornichons, Málaga, Calrnería,

Rosaki y otras, cuyo precio estrictamente remunera-

dor es muy bajo-del orden de 2,00 dólares las 46

libras de uva neta-, que irlwldan lus mercados en

la época de más fuerte demanda y envilecen el pre-

cio de las uvas. EI precio estrictamente remwlcraclor

para la uva legítima de embarquc, c1e procedcncia

española, es d^el orden de 4,00 dólares.

La entrada dc la uva dc Almería en los Estados
Unidos está autorizada sólo desde el l.° de octubrc

al 15 de abril. Prácticamente, la época cie venta se

reduce del 1 de noviembrc al 31 de enero, por las

razones siguientes: en el proceso c1e refrigeración

(que es obligatorio a su entracla y exigido con una

finalidac) c1e dcsinsectación por el Consejo Federal dc
Horticultura de Wáshington), examen cle los Inspec-

tores de Aduana, catalogación por marcas y prepa-

raciún de subasta; sc invierte, por io menos, un mes,
según ha probaclo la práctica de estos clos ílltimos

años de venta dc uva pre-refrigerada; por otra par-
te, ya hemos clicho que en los meses de invierno se

produce una contracción de la demancla; y es asi-

mismo un hecho probado que, salvo excepciones, el

aguante c1e la uva no aconseja diferir su venta más
allá del 31 de enero.

Por estas razones, interesa, primorcíialmente, el

período cíe ventas comprencliclo entre el 1 de noviem-
bre y el 31 de enero.

Los precios rneclios alcanzados en las subastas de

uva de mesa, en el mercado de Nueva York en la tíl-

tima campaña, fueron los siguientes, referidos a las
46 libras netas de los barriles de Almería:

tIVAS AMERICANA^
UVAS ESFAÑ^ILAS

DE ALMFRIA

Dólares Dólares

Nuviembre........ 2,06 Ener^i, 10 ........ 2,5U
Diciembre........ 2,51 Idem, "^I .......... 1,66
Eneru............ 2,88 Ventas privadas... 6,U0
Prumediu......... 2,22 Prumc^li^^ ........ 2.66

Nattu-almente yue los precios máximos los alcanzó
la uva de la variedad "almería", producida hoy en
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Califoruia, procedente de sarmientos importados de

España y quc empezó a venderse en los mercados

del Este de 'os Estados Unidos por el ailo 1924. Es-

ta clase de uva no suele alcanzar la calidad de la uva

lcgítima de embal-que de Almería (España). Es, por

lo regular, inferior en tamaño c1e racimu, dc grano

más chico; peor conformado, tanto el grano como

el racimo; ayuél no tienc la forma clásica de base de

botella ni el racimo los honlbros pronunciados y ca-

racterísticos de la uva del barco; el aroma no es tan

exquisito, y, sobre todo, el color de la titulada uva

"almería" cie California, es más claro, más verdoso^;

por eso sc aprecia tanto la uva española de Almería

de color caña o rosado, doradas y transparentes. En

cambio, la condición de la uva de California e^ exce-

lente: uva sana, bien scleccionacla y conservada, nle-

jor tipificada que la uva española y mejor preeen-

tacla.

Las fotografías quc se inscrtan representan las

clases cle uva que más se aprecian en los mercados

dc los Estaclos Unidos. En la exhibición de frutas del

mtulclo entero que se contempla a diario en los es-

caparates fri^;oríficos c1e la (^u^inta Avenida, se o^b-

serva el ► rado c1e perfeccionamiento insuperable que

en pwlto a tipificaci^^n y presentación se exige en

ayuel país. En el escaparate cle Hick's, cuya vista se

acumpaña, se ven de izquierda a clerecha: dos raci-

nios de uva Colman o Black Hamburg; tres de Ale-

xanclría nl^uscat (importacla de Bélgica, como la an-

terior) ; dos dc uva Emperador, procedentc de Cali-

fornia; dos de uva "almería", de California; vario^

de Cannomhall o moscatel gigante, importados de

I3éltiica. Al^wlo de estos racimos no se adquicre con

cinco dólares. También se ve el melón español, Glo-

ria mclón, que es una de ]as fnltas más estimadas en

Am ĉ rica, que encabeza la lista en ?os restaurantes de

lujo, clon^ic sc paga a duro la raja.

Estas cifras demucstran e] margen de utilidad, ta!

vcz no igualado en país alguno, que dejan cn Nueva

York las frutas cle singulares concliciones específicas,

sicmpre que sean escogidas, bien tipificacias y pre-

sentadas con esmero. Tal ocurre con las partidas de

uva "almcría", de California, dc calidad y condi-

ción para "aguante", presentadas en cajas cerradas

(chests), con etiquetas litografiadas, o en barriles

(kegs) c1e madera rosacla y cinchos metálicos verdes,

que se subastaron en el mercado de Nueva York en-

tre el 1 c1e noviembre de 1935 y cl 31 de enero de

1936, alcanzancío precios medios muy superiores a las

meciias mensuales ant^s consignadas, segíln se trans-

CI"IhC a COIltIllLlaClon:
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I
FECHA DE SUf3AS1^A I

Cajas
vendidas

de 351ibras

I'recio

Dúlares

Barriles
vendidos

de 341ibras

I'recia

Dólares

Nuviembre. .. 14 285 6,Iti

15 15U 4, 50
25 180 ^,u4

Diciembre.. . . 3 150 li,OU
9 195 5,7ti
10 l'l0 4,03
ll f;0 3,00
13 560 5,43
16 880 2,7^^ 335 3,77
17 160 4,76
18 345 3, I 2
19 525 2,60 595 3,76
20 1.100 3,05
"^3 965 3,1 I 595 4,11
27 735 3.03 3^35 3,80
30 990 'G,84 590 3,76

Enero........ 2 490 2,62
G 495 2,33
9 500 2,15
lU 275 2,10
13 447 1,43 237 1,95
15 ;10 1,78
]6 300 1,71 250 3,17
^0 3l0 1,87
"L'3 500 3,5U
'^4 140 3,75

TO"1'AL Y PRO,M1lED10S.. ^ ^3.727 2,61 5.427 4,'L4

Precio de la uva "almería" de CaL, vendida en

cajas equiv. 46 ]bs., $ 3,64.

Idem íd. íd. íd., barriles, íclem íd., $ 5,73.

Idem promedio del conjunto, $ 4,46.

Analizando los resultados de la última campaña dc
ventas en Nueva York en cl pcríodo de ticn^po clicho,

se deducen las consecuencias siguientrs:

l. A precios superiores a$ 4,00 las 46 Ibs. c1c

uva neta, se vendib una cantidad c1e uva "almería"

de California eyuivalente- a 6.845 barriles.

Esta cantidací representa el 18 por 100 dcl total

de uva "almería" dc California vendida en el perío-

do de tiempo que nos interesa.
De toda la uva "almería" dc California vendicia en

barriles sólo una partida no alcanzó el precio de
$ 4,00 las 46 libras: un lote de 237 bbs. subastaclu

el 13 de enero.
Los anteriores níuneros clan idea de la selección

que se hace de la uva.
2. La uva que se produce en California es muy

sana; su con^dición y presentación es excelente. A^ul-

que la calidad de la nuestra es mejor, la única com-

petencia posible sería a base de una selección ri^u-

rosa. Los precios que }^tteden esperarse en tal caso

serían, sobre sala de subasta en Nueva 1'ork, dcl or-

den cic ^,5 a 5,7t7 dólares y la deman^ia reducída; cn

los términos ^lcl consulniclor dc hrociuctos dc lujo,

por una parte, y por otra, debido al escaso porcen-

taje c1e uva cíe lujo que admite una tipificación tan

exi^;ente como la del mercado de los Estaclos Unicios.

3. El ^recio presum^ibfe dc] barril de uva com-

pracio en firme sobre Almería, sería para uva de lujo

de $ 2,50 a$ 3,50; teniendo en cuenta que del pre-

cio medio de subasta quc sc ha deducido hay quc

cíescontar los ga^stos "aguas allá", que, con flete fri-

gorífico, son del orden de $ 2,00 por barril.

4. En los mercados del Este de los Estados Uni-

dos, los más altos precios los alcanza la uva de la

variedad "almería". El precio medío máximo en el

mercado de Nueva York fué de $ 6,16 el barril de

35 lbs. netas. Sigue en ordcn de estimación la uva

Emperador. En total, se vendieron a precios superio-

res a$ 4,00 las 46 Ibs. netas, en el mercado de Nue-

va York, a través de subastas, un equivalente a 1 3.375

barriles dc 46 lbs. netas, que representa con relación

al volumen total de uva suhastada, el 2,5 por 100.

La reconquista del mercado de lus Estados Uni-

Vurii'^lud "Ohcrne.,^" ^>rnducida ca Califorv^ia.
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MIRGOIYES DE UVR YEI'^DID05 EP1 PIEW YORK

DURRP^TE LRS 5UBR5TR5 CELEBRRDRS
EI'ITRE EL 1° I'^OVIEMBRE 1935 Y 31 EI'IERO 1936
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Exfractor cie po^en, muy úfi^ en ^a
h^briciación y po^inización
Por M. %/^. ALVAREZ-^AV^A^A. ►îenefisfa de la Estación Naranjera áe ^evan+e

Indicar el usu c1e ru1 cernidor entre el material em-

plcado en la hibridación y polinización dz p!antas, no

es cosa nueva. Varias veces se ha visto la indicación.

No sólo en la técnica antigua, sino moderna.

Stramtpelli (1 ), famoso hibridador italiano, cuyos

métodos sc han hecho tan populares, emp^lea "un

cernidor de malla fina", y hasta indica el nírmero 0

calibre de dicha malla, para recoger grandes canti-

dades dc polen operando er1 la f^ibrida^ción dc gra-

míneas.

Con igual fin, W. A. Alderman y Ernest Angelo (2)

emplean "rm pequer^o ^cernidor" en sus trabajos sobrc
la polinización dc ]as plantas frutales. Pero la indi-

cación dc unos y otros no pasa de ahí. I)e S1r11ple
indicacicín.

Aleccionados por el sinnúmero de dificultades que

hemos tenido quc reso^lver durante varios años de

trabajo en la hibridación de plantas Cítricas en la

Estación Naranjera de L^evante, Burjasot (Valencia),

en la pasada floración decidimos hacer uso de un

pequeño cernidor pa^ra la recolección de polen, y el

res^ultado que obtuvimos fué indiscutib^lemente ven-
tajoso. Que nosotros sepamos, na^die hasta la fecha

hiza uso de este recurso para la recolección del po-

len de estas plantas, no anemófilas y cuyos granos

están totalmente envueltos por una sustancia pega-

josa que los apelotona y los hace adherentes.

En vista de los buenos resultados por nosotros

conseguidos en la recolección cíel polen de las Cítri-

cas, procedimos a perfeccionar el instrumento, y es-

tudiamos su construcción según el modelo práctico

y adecuado a la labor, que l^uego describiremos.

(1) N. Stramprlli. "Le Richerch di Selezione e di ibrida-
zione de^ll Unione cooperativa editrice." Roma, 1^108.

(2) W. H. Alderman y Ernest Angelo. ("Self stertlity
in Plum Hi^brids".) U7iversity af Minesota. Sto. Paul Minn.
"Proeedinñs of thc Amer. Soc, for Hort." Sc. 1932., vol. 29,
pá,^. ] 18.

Emp!eamos este instrumento como extractor del

polen durante la labor cle hibridación del olivo en la

Estación de Olivicultura y Elayotecnia de Jaén, y

una vcz más pudimos comprobar por comparación

con nuestra labor del año pasado, su utilidací indis-

cutible que, a nuestro juicio, aun tratándase de tra-

bajos con plantas anemófilas de abundante polini-

zación, se comporta tan bien que merece ser incluído

entre él material dc palinizacic`^n como uno de los

i^nstrumentos de mayor auxiiio.
La descripción de nuestro extractor, casi innecesa-

ria, es por demás sencilla, puesto que, al fin de cuen-

tas, no pasa de ser w^ sirnple cernidor. Pero más

bien que ^hacer aquí su descripción, queremos expo-

ncr las ventajas que su uso incluye en la ]abor del
^hibridador.

Según se muestra despiezado en una de las ad-

juntas fotografías, consiste el extractor en un cilin^

dro metálico provisto de tapa también metálica ajus-

tada a un extremo y una corona igualmente metáli-

ca, ajustada y sujeta con un vástago deslizable, en

el otro extrenlo del cilindro.
Esta corona, vertladero tamiz, lleva soidado un

disco de malla metálica de hilo nruy fino.
En la generatriz del cilindro y formando un todo

con éste, se ve una pieza triangular, plana, que Ileva

un vástago para encajar en el mango de un juego de

lupa^ intercambiables Zeiss.
En otra fotografía se ve el instrumento montado

cual si estuviera dispuesto para el trabajo, con tapa,

corona puesta y encajado en el mango. A su lado,

en la misma fotografía, está ]a otra corona acceso-

ria quc fonna el juego, y una de las lupas intercam-

biables Zeiss.
Las medidas de cada una de sus partes están se-

ñaladas en el diseño acotadc,, también adjunto. Las

mallas metálicas que llevan las coronas son del n^ú-

mero 50 y número 60. Dos coronas forman cl juego.
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EXTRACTOfl CON Í'APA, CORONA Y MAN-
GO AJUSTADOS. CORONA Y LUPA ACCE-
SORIAS.-Fot. Mart. Cros.

Tudas Ias partes rnetálicas del aparato cstán niyu:-

ladas y el ma^nt;o barnizaclo cn nebro.

Uperatoria.-Uespu^s de tlamear el extractor a^^la

lámpara, sc le ajusta la tapa en unu cle los extremos

del cilin^lro. Colocando el extremo abierto I^acia arri-

ba, se ctu^^;a su interior con las anteras de^hiscidas,

procurancio que la cantidacl cle éstas en el cilindro

_.o I,nse ne la mitad cle su capacidad. Luc^o se c^C

rra cl cilinclro con la corona de malla apropiada y

se invicrtc la posición clcl instrumcnto dc modn quc

quc^lc entonccs con !a coruna hacia abajo. lmpri-

miéndolc un rápido rnovimi^ento de agitación, las an-
teras se sacudcn cu el interior y a travts de la n^alla

va pasan^lo el polen conteniclo en las anteras, y se

puede ir recogicnclo sobre una bandeja dc papel ne-
gro o blanco.

EXTRACTOR DESPIE7.AD0. C, CILINDRO;
P, PIET.A TRIANGULAR; V, VASTAGO QUE
ENCAJA F_N EL MANGO. Fot. Mart. Cros.

Cuarndo ya se consicicra extraído todo cl polcn, s^

vacía el aparatu, y con un pinccl ^Ic marta sc lirn-

pian bien todas sus partes interiores. Así sc lo^ra,

adcmás, a^provechar una bucna cantidacl de polcn.

En nucstrus trabajos, cuan^lu upcramus cun ilores

que tien^en estambres cle filamento largo, cortamos
►ste mediante tijera por el extreu^o próxiino a^a

inscrción dc la antcra, como ett el caso clc flores clc

naranjo, limoncro, ciniclo, peral, etc. Cuan^io las flo-

res son cic estambres con filamentos cortos, las m^^-

temos en el extractor ciespués cle haberles cluitacio

el cáliz y]a corola, o la corola solamente. Si las flo-
res son mrry pequcñas, ^las usamos completamente

entcras.

En las acljuutas foto^rafías señalamos ^1os curo-

nas accesorias con malla ^l: clistinto núnieru. En rea-
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lidad, ru^a sola coroua con malla del calibre más

grueso, la ciel número 50, sería srrficiente para per-

mitir el paso rápido clel pulen sin peligro a quc pu-

dieran pasar al mismo ti^ernpo las antcras. Pero el

número de la malla a emplear nu ha c1e depender

del tamaiio del poilen, ^p^uesto^ quc ^ste tiene siemprc

pasU holga^do a través ^de la ^malla más fina. En cada

caso, será la n^alla más o menos fina, según el ta-

maiio de las anteras o el esta^do de sequedad de és-

tas, pues las ante`as demasiado secas suelen rom-

perse durantc las sacucíiclas y prod^ucir pequeñas

partículas que pasan por la malla.

Ventajczs.-a) Cuanclo cl instrwneuto está debi-

damente montaclo, cl cierre ^del cilindro es perfecto,

y entonces se Ie puecic imprimir con toda rapidez un

movimiento de sacudicla sin ningím peligro a que se

esparza cl polen ni las antcras fuera dc1 lu^;ar en

que se recoge. U^e este moclo, en muy breve tiempo

se logra reunir casi la totalidad del polen utilizablc

contenido en las anteras, sin necesicíad de entrete-

n^erse en separar de cntre éstas ]as dehiscicías y me-

dianamentc o no dehiscidas.

b) El peligro de mezclar involuntariamente po-

lcn distinto q^ucda totalmente an^ulado durante la

manipulación, pu^esto que la sencillez del instrumen-

to y el material de que está construído permite em-

plcar el flameado a toclas sus partes o la sumersión

en alcohol.

c) Su manejo es verdaderamente cómodu. Por

ser su mango ciesrnontable y común con ^wi juego de
lul>as Zeiss, se recluce así el paso del material para
los estuchcs cíe campo.

d) Es igualmente útil el emplco del extractor aun
tratándosc de trabajos con flores cle plantas anemó-
filas, que desprenden el polen con suma facilida^d

por cualquier procedimiento y lo producen en gran

cantidad, puesto qur, además de las ventajas enu-

meradas, siempre se recoge el polen limpio, o sea

^--- 29 ---^
.^

^ ! ^o
T
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^^y
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^
^

sin mezcla de partículas de anteras, trozos de fila-
mento, pelos vegetales, etc.

e) Es eviclente que usanrlo po ► en extraído por

este procedimiento se simplifica el material de tra-
bajo, puesto quc siempre resulta más cómodo para

el operador Ilevar al campo, o usar en el laboratorio,
polen Pnvasado en pequecios recipientes que usar un

crecido nírmero de fiores previamente preparadas y
seleccionadas como portadoras de polen que requie-

ren envases incómodos y propensos a las mezclas.
Además, por muy riguxosa que se haga la selección

de flores, siempre es forzoso cargar con una canti-

cíad de material inútil. A1 lado de las anteras idea-

les, so pena de entretenerse demasiado en la sepa-

ración, siempre van anteras medio de'hiscidas, no de-
hiscidas y anteras prácticamente sin polen.

f) Pucsto que este procedimiento de extracción
ofrece pol^en en cantidad y libre de impureza v^si-
ble, reunido en recipiente, esto permite calcular con

toda facilidad su capacidad de polinización y, sobrr
todu, permite el uso d^l pincel en las polinizaciones.
En nuestro concepto esto es el ideal del hibridador

como medio para transportar el polen al estigma, en
contraposición con el uso de todo el androceo ma-

duro, a modo de pincel grosero, o de una sola antera
engurrosamente elegida, para frotar los estigmas.

Limitaciones.-Fácilmente se comprende que el
uso de^] extractor sólo está indicado para aquellos

casos en que la labor de hibridacicín y polinización

se ha de hacer sobre muchas flores, o cuando habien-
cío dc trabajar sobre un número cie flores muy pequ`-

ño se dispone del suficientc número de anteras pa-
ra reunir alguna cantidad de pol^en que p^ermita el
uso del pincel. Cuando se trata de hacer contadas

polinizaciones, escatimando el poien contenido en
unas pocas anteras y clisponicndo de tiempo abun-
dante, el uso de este extractor está descartado.

` ^ 2
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LECTURAS

Una revo^ución

de laboraforio ^>>
Por B. ARTIGAS ARPÓN

El abonn nrtragcnado nrine-
ral no es necesr^trio.--Salvo
prueba en contrario, pnede

scr pcrjuciicial

Con e] progreso del estudio de la fisiología cie las

plantas se dió en tm crror que todavía prevalece: que

el abono animal, cl estiércol, podía ser sustituído por

corribinacion^es minera^^les similares a las a que da lu-

^ar la transformación dcl abono or^ánico en el sue-

lo. De aquí cl cmplco tan generalizado de los abo-

nos minerales, que ofrecen sorpresas a quicnes los

utilizan; de modo especial los abonos minerales ni-

tro ;enados.
Recientes investigaciones relacionacías con los ali-

mentos han conducido a la conclusión de que aqué-

llos, lo mismo para el or^anismo animal que para

las plantas, aclemás del valor químico y del valor

energético, necesitan catalizadores a quc se ha dado

cl nomhre de vitam'rnas, para que sean alimentos

completos. Esas vitaminas, inapreciahles en ]a balan-

za, existen o deben existir en los alimentos para que

éstos no sean deficientes. Y si la tierra o el organis-

mo lle^an a a;otar sus catalizadores propios, enfer-

man por avitaminosis.

Abonando la tierra ^sólo con ma^enias mineral^es s^e

producen los siguientes fenómenos: decrece progre-

sivamente la cantidad de humus, disminuye la de ni-

tró;;eno y aumenta la acidez del suelo. Esto írltimo

entorpece y atm anula la colaboración microbiana,
con lo cual la tierra deaenera. Tales son los efectos

de la falta de abono or^ánico.

Las ^eneralizaciones precedentes tienen aplicación

especial cuando se trata de la nitrificación de las

plantas. A^hondernos algo en este proceso de la nu-

trición vegetal, pendientes de la línea teórica y expe-

rimental de un esclareciclo Uioquímico español.

Toda tierra laborable tiene una riqueza bacteriana

que realiza incesante lahor entregada a]a concentra-

ción de elementos fertilizantes y a su preparación,
para que sean asimilados por las plantas. Rcspccto

al nitró^eno, el proceso es el siguiente: Reacciones

hioquímicas, catalizadas por diastasas que segre;an

determinados microor^anismos que existen normal-

mente en las tierras, transforman e] nitró^eno apa-

rentemente pasivo cle la atmósfera, en nitrógeno ac-

tivo para la nitrificación clc los ve^etales. Esto es: la

tierra fija y las plantas se asimilan el nitrógeno del

aire mediante reacciones bioqtúmicas ^ie los micro-

or^anismos que cxisten en aquélla, bien con vitla au-

tónoma, bien en simbiosis-asociación-con los ve-

^etales. El nitró;eno así tomado tle la atmósfera es

factor plástico de la constitución de las plantas.

Tiénese, pues, un mecanismo natural y espontáneo

para la nitrificación de los ve^etales, y su motor son

las bacterias que existen en la tierra. Ante este he-

cho, ^ cuál será la actitud racional? Dos se ofrecen

^ irm^ediatamente: una, aumentar ]as bacterias que han

de efectuar las reacciones bioquímicas neccsarias pa-

ra la nitrificación, y otra, excitar esas reacciones bio-

quí^mi^cas de las ba^cterias ya existent^es en la tierra.

La primera fué ensayada en Norteamérica hará tmos

veinte ar^os; se ariadió a las tierras cultivo de bacte-
rias fijacloras de nitróQeno y además se impre^naron

(1) AGRICULTURA, que está siempre dispuesta a irtfor-
mar a sus lectores de todas las opiniones referentes al cul-
tivo de la tierra, se honra hoy dando a conocer la dc su dis-
tin^uido colahorador señor ArtiVas Arpbn, lo mismo que lo
haria con otras bien acreditadas y sin que ello suponna
pronunciamiento de la Revista en esta materia de que se
trata.
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las semillas con aqírel cultivo. EI resultado fué ne-

gativo: las tierras, si eran aptas, ya tenían bacterias

nitrificadoras, y si éstas carecían de vitalidad, se de-

hía a las malas condiciones del medio, las cuales no

s^ corrigen agregando más bacterias. La segunda, la

m^rs racional, está siendo objeto de experiencias de

laboratorio desde hace más de veinte ar^os, bajo la

dirección del ilustre cloctor Antonio de Gregorio Ro-

casolano, de la Universidad c1e Zaragoza, y ya se

re:teran experiencias técnico-agrícolas con resulta-
do positivo.

Hay una tercera actitud: desconocer la existen-

r_ia clc una flora microbiana en la tierra y, por ende,

ignorar su función hioquímica, e incorporar al suelo

ahonos minerales nitrogenados, encomendándoles la

nitrificación cle las plantas. Esta tercera actitud, que

es la tradicional, ofrece ancho campo al sentimiento

nacionalista. Ciracias a ella ha strrgido en los países

que carecen cle abonos minerales nitrogenados wla

industria nacional: la d^ la obtención del nitrogena-

do sintético, acudiendo al manantial inagotable de la

atmósfera.

Esta inclustria tiene tm programa que alcanza ex-

celente acogida. En el caso de España, lo avala tm

razonamiento crematístico de gran fuerza. Si anual-

mcn^c salen de nuestro país doscientos millones de

pesetas por ]a importación de abonos nitrogenados,

produciéndolos en España por procedimientos sinté-

ticos, no será preciso exportar tm solo céntimo. He

aquí tma verdad quc entra por los ojos; no tanto a

los agricultores como al citidadailo ajeno a la indus-

tria agrícola, pues para que sea remuneradora la in-

dustria del nitrógeno sintético hay que fijar al pro-

ducto precios que encarecen los abonos, con lo que

resulta rnás costosa la producción agrícola. Pero, con

el espejuelo de la nacionalización, se ha llegado a

efectuar industrialmente el tránsito del nitrógeno del

aire, al parecer pasivo, en activo, obteniendo por mé-

todos sintéticos, con nitrógeno atmosférico, molécu-

las de sulfato de amonio, nitrato cálcico o sódico, et-

cétera, etc. Productos que se ofrecen al comercio co-

mo nitrogenados.

Ahora bien: lo mismo si se nacionaliza la produc-

ción de abonos minerales nitrogenados que s^ éstos

se adquieren en ei extranjero, es preciso, por ser lo

importante, tener en cuenta su efecto sobre las tie-

rras de labor, y, de tm modo más concreto, en el pro-

ceso de nitrificación de las plantas. Y en este punto

hay que cons'derar dos cosas: una, que a un proce-

so natural y espontáneo, cual es el de la nitrificación

a cargo de las hacterias que existen en la tierra, se

sobrepone un proceso artificial, mediante la agrega-

ción de abonos minerales nitrogenados, sintéticos o

no. La otra cosa es determinar cuál es la infhrencia

que esos abonos pueclen tener en el proceso natural

de nitrificación. Y se sabe que ho lo ayudan, con lo

cual ya es sup ^rfluo str empleo; pero-son palabras

del doctor Rocasolano-"actúan eficazmente, dism:-

nuyen^do la fe^rtilidad^ de las tierras, porque .despla-

zan e] equilibrio establecido por la Naturaleza entre

los diversos factores que determinan la masa de ni-

trógeno presente en las tierras, hacia el empobreci-

miento progresivo del suelo en este importante ele-

me^nto ferti^lizan,t^e." O lo ^que es lo mis^mo: los abonos

minerales nitrogenados son perjudiciales.

Esta írltima consecuencia queda solapada de mo-

mento en las tierras "bien constituídas, sin déficit de

rnateria orgánica, donde el rendimiento de la cose-

cha aumenta cuando se inicia la aplicación de abo-

nos minerales nitrogenados, pues, aunque perturba-

do por éstos el trabajo bioquími ►o de los microorga-

nismos nitrificadores, lo cual disminuye el nitrógeno

atmosférico fijado por ]a tierra, se restablece el equi-

librio facilitando la materia orgánica del suelo el ni-

trógeno necesario". Pero esto no se hace sin ]a c0r1-

sigu^iente destru^cción ^d^e la ma^teria orgánica. La fer-

tilidad, pues, experimenta un aumento pasajero, así

como el rendimiento de la cosecha, pero se rebaja la

concentración de los elementos fertilizantes carbono

y nitrógeno. Es decir: que si aumenta al principio la

►osecha, no es por los abonos minerales nitrogena-

dos, sino a pesar de ellos.
En el buen camino, en el dc estimular y activar las

reacciones bioquímicas de los microorganismos que

hay en la tierra, se hallan los experimentos que hace

ya más de veinte años practica en su laboratorio de

bioquímica e] doctor Rocasolano.

Se sabía que el carbón, especialmente el lignito, es

un fertilizante; pero desconocíase el proceso de su

acción. Se aplicaba empíricamente a ciegas. Y el

doctor Rocasolano, contrastando teorías dispares,

Ilegó tras incesantes experiencias a la conclusión de

que el lignito actúa como catalizador, es decir: "ace-

lera ]as reacciones bioquímicas por las cuales el ni-

trógeno atmosférico se fija en las tierras en forma

de diversos compuestos orgánicos que evolucionan

por fenómenos bioquímicos y fotocatalíticos hasta

producir compuestos nitrogerlados solubles, de cons-

titución muy sencilla, que las plantas asimilan". T^am-

bién determinó que el estado físico en que e] lignito

realiza nlejor su función estimulante es el coloidal.

Y en posesión de estas dos verdades experimentales,
el doctor Rocasolano prosiguió sus trabajos de labo-
ratorio, pero iniciando paralelamente experiencias
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oficialcs clc tí^rni ►a a^rícola, que han corruhoraclo las

c^^nclusiones cle la investigación científica.

El li^nito coloiclal activaclo-rcclucicio hasta ahora

su eniplco a!as zonas experimentales-resulta más

harato que los abonos nitrof;enados minerales, ayucla

eficazmente al proceso de nitrificación de las plantas

y deja a]a ticxra enriquecida c1e nitrúgeno despu^^s

cle ]evantacla la cosecha. Cac1a dosis cie este abono,

toclavía proclucto clc laboratorio, clura hasta cuatro

años.

Su empleo es científico; se trata de un fertilízante

biolól;ico y ha cíe ser closificado. En una cantidad es

conveniente; en otra puecle ser iníitil; en otra puecle

ser perjuclicial, tóxico. Por clesconocerlo alguna So-

cieclaci c1e abonos grafíticos nitrificantes que operaha

con éxito venclien^lo wl mineral de 13 a 15 por 100
clc riyueza, quiso obtcner mayor b.neficio aumentan-

clo la riyucza hasta cl 50 por 100, y fracasó rottu^-

clamente. El efecto llel;ó a ser tóxico.

Coirclusión: EI abono nitro^cnaclo mineral no es

necesario. Más aím, se;ún h:chos cxperimentalcs c1e

laboratorio y de práctica agrícola-que inientras nc^

se revisen y rectifiquen con otros hechos tienen ple-

n^itti^cl c1e va^lar-, e^? abono nitro^enaci^o mineral es

perj^uciicial.

Toclo lo clicho viene a ser como la línea melóclica

cle la gran composición científica-armo^úas cle La-

horatorio y de práctica anrícola ofrecicla por el doc-

tor Rocasoi.ano en clos nia;;níficos volúmencs quc reco-

^en más <ie veinte años c1e trabajos cieciicados al pro-

hlema a^roeconbmico del nitró^;eno.

Línea melóclica que si pr,escnta al;una ciisonancia o

clesviación se deberá a la corteclad c1e1 profano yue la

ha captaclo para ofrecérsela al lector.

Foto: Vargas Riachu^^a,
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^ana arti^icia^, extraída de ^a caseína

que contiene ^a Ieche
^or ►^7eorge RAY

I.- -Evolución reciente de la economía mundial

Durante ]a guerra de 1914-1918, ]os países belige-
rantes, para asegurar su aprovisianamiento en mate-
rias primas i^ndispensables, sc vieron obligados a re-
solver formidables problemas. Fué necesario encon-

t^rar productos capa^ces de reemplazar las materias
primas, cuyo abastecimiento era nulo o insuficiente.
En este campo, la química constituyó una preciosa

ayuda, particularmente para A^lemania, q^ue supo
orientar sus trabajos hacia la obtcnción de un gran

número de "Ersatz".
Esta tendencia hacia la bítsqueda cíe productos de

sustitución y de síntesis, surl;ida durante la ^uerra a
ca^usa de las necesidades del momento, continuó a
afianzarse después de la conclusión de la paz. Al

principio, estos productos se consideraron como sim-

ples sucedáneos, pero tnás tarde, dado su precio de
coste y sus cualidades propias, se evidenció que se
podía continuar empleándolos paralelamente a los
productos que se había querido imitar. Tal fué par-
ticularmente el caso para los productos sintéticos

del nitrógeno. De esta manera, las diversas eco-

nomías nacionales pudieron emancipa^rse más o me-
nos completamente, no solamente de la transforma-
ción industrial de ciertas materias primas importa-
das, sino también de la producción misma de mate-
rias primas.

Así, mientras que la se^unda mitad de] si^lo xtx
y los primeros años del siglo a^ctual ]levan la huella

del resurgimiento de las diversas industrias naciona-
]es, la guerra y la post^ue^rra han visto un ^ran nú-
mero de estas industrias intentar emanciparse de los
yugos que las unían a los ^randes mercados colo-
niales de producción de materias primas. Actualmen-

te este movimiento está bien lejas de consumarse,
antes bien, apenas está en sus albores. Sin embargo,
todo hace suponer que los ñrandes rasaos de la futu-

ra economía mitndial son los que esquemáticamen-

te a^cabamos de indi^car.

II.-El caso particular de las fibras textiles artificiales

de origen vegetal

El ejemplo más sorprendente de esta evolución de

]a econo^mía industrial mundial, aím apenas bosque-

jado, aparece al estudiar el caso de las fibras texti-

]es artificiales, cuya producción acusa un atmlento

continuo. Después dc los n^odestos ensayos realiza-

dos en los primeros años dc la postguerra, se ha ]le-

gado en 1935 a una produccíón mundial de unos 470

millones de kilos de fibras. Estas fibras textiles, que

en w^ principio só'lo constituían ^un sucedáneo de ]a

fibra nattu^al más apreciada, la seda, han conquista-
do poco a poco un lu;ar impo,rta^nte. Estas fibras

tienden netamcnte en la actualidad a reemplazar el

al^odón y, en parte, la lana, materias que se asocian

en la fabricación de ^hilados y^telas. El proceso de
transformacíón actualmente en curso impónese hasta

u,n tal punto que los mismos industriales algodoneros

in^Ieses emplean siempre más la seda artificial de

hilo continuo y fibras cortas de seda artificial. Por

tanto, esta fibra ve^etal puede ser conside^rada por

la industria textil como una verdadera materia pri-

ma que otros industriales deben manipular antes de

ponerla a disposición del consumidor final. No obs-

tante, u.na gran^de incertidumbre reina aún sobre la

situación económica de esta fibra, como ?o prueba la

reciente aplicación, en Italia, de un impuesto de fa-

l^ricación sobre la seda artificial.

El al^odón, la seda y la lana son las principales

fibras textiles producidas naturalmente. El producto

artificial que reemplaza la seda y el al^odón es la

seda artificial de hilo ^continuo y en copos. Hasta

a^hora, ]a lana no había encontrado nin^una fibra

sintética capaz de reemplazarla, a excepción de las
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fibras cortas de seda artificial más o menos seme-

jantes a la lana (tipo "Superlena", etc.) que los pro-

ductores de fibras a^rtificiales han puesto a disposi-

ción de ]^os industriales de tejidos. Estas fibras de

origen cel^ulósico han encontrado el favor de los in-

dustriales y del pública, pero no poseen todas las

propiedades características de la lana natural.

IiI.-Producción de fibras textiles artificiales de origen

animal

EI verdadero problema consistente en encontrar

una fibra sintética capaz de reemplazar ^realmente ]a

lana, ha sido recientemente resuelto, no solamente

en el laboratorio, sino también intiustriahnente. A

continuación nos vamos a ocupar brevemente de este

descubrimiento que está destinado a ejercer una

grande repercusión sobre la economía agrícola italia-

na e internacional.
Las repetidas tentativas de producir fibras textiles

sintéticas partiendo de materias primas elementales

de origen animal, no son todas de fecha reciente.

Cuando, a fines de 1935, extendióse la noticia del

descubrimiento de la fibra ]lamada "lanital", se re-
cordaron ciertas patentes de producción relativas a

descubrimientos que no han salido del campo de] ]a-

boratorio y, por consiguiente, no han tenido después

un carácter industrial. La causa de estos fracasos

se comp^rende fácilmente si se considera que la fina-

lidad de estas investigaciones estribaba en producir

artificialmente, partien^do de materias de origen ani-

mal, un producto susceptible de reemplazar la seda;
^es decir, la más apreciada de ]as fibras de origen

anima9. Ahora bien, la experiencia ha demostrado

que la seda artificial podía obtenerse mejor y más

económicamente, partiendo de la celulosa, materia
de origen vegetal.

No es ,necesario entretenernos aquí acerca de es-

tas patentes, que presentan solamente ^m interés his-
tórieo. En cuanto al pracedimiento de producción

del "lanital" debido a las investigaciones del señor
Antonio Ferretti, diferérrciase de los precedentes, no

solarnente por la finalidad perseguida, ya que estriba
e.n abtener lana sintética y no seda sintética, sino

también por los medios técnicos adoptados pa^ra ]le-
gar a este prflducto de síntesis.

EI señor Ferretti ha declarado, en varias ocasio-
i^es, y es necesario recordarlo aquí, que ha podido

llegar a producir la lana sintética solamente con e]
apoyo moral y material de ]a Snia Viscosa.

[V.-Características químicas de la materia prima: la

caseína

La materia prima fundamental utilizada para la

pro^ducció^n de la lana sintética es la caseína. Ya es

sabido que se trata de una sustancia proteica, perte-

neciente al grupo de las nírcleo-albíuninas, que se

encuentra en la leche de los mamíferos, en forma cie

suspensión muy fina o de solución coloidal. Consi-

dérase como un caseinato de cal. Acostúmbrase a

separar de la leche por coagulación bajo la acción

de los ácidos o del cuajo, y constituye así la parte

esencial del queso. La leche de vaca contiene un pro-

medio de 3 por 100 de caseína, la de oveja 3,5 por

100, ]a de cabra 3 por 100. Desgraciadamene se

desconoce aún la estructura estéreo-química de la ca-

seína. Su compo^sición no se asemeja muoho a la de

la albúmina de la clara de huevo ^oristalizada, como

así lo muestra el cuadro siguiente, en el cual indíca-

se la composició^n por ciento de cada uno de los

componentes.

Caseína
(HAMMARSTBN^

Albúmina

Carbono ... ... ... ... ... ... ... ... 53,00 % 51,48 %
Hidrógeno ... ... ... ... ... ... ... 7,00 6,76
Nitrógeno ... ... ... ... ... ... ... 15,70 18,14
Oxígeno ... ... ... ... ... ... ... ... 22,65 22,66
Azufre ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,80 0,96
Fóstoro ... ... ... ... ... ... ... ... 0,85 -

Es necesario señalar la presencia de fósforo en la

molécula de caseína. Por esta razón que ciertos auto-

res ]a clasifican en un grupo especial de albumi-

noides, en el cual están comprendidas las fosfo-pro-

teínas o proteínas unidas.

Consideremos ahora la composición química de la

lana, a fin de com^pararl,a con la de la caseína, y pon-

gamos en evidencia ]as ana'logías y diferencias de

ambos productos.

Las fibras de la la^na .natural, al igual que la sus-

tancia córnea, están formadas en su mayor parte

por un albuminoide del grupo de las esclero-proteí-

nas, llamado keratina. La composición por ciento de

la keratina es también análoga a la de la albúmin,a

y, por consiguiente, a la de la caseína. Nótase tam-

bién en la ker.atina la presencia de azufre, a veces

hasta a una dosis muy elevada.
Observando la composición química de la kerati-

na y de la caseína, que son, como ya hemos dicho,

semejantes, el señor Ferretti comprendió la posibi-

lidad de ]legar a una fibra textil artificial semejante

a la ]ana, partiendo de la caseína. A fin de mostrar

mejor la diferencia entre las cornposiciones químicas

de la lana y de la caseína, reproducimos, en el cua-

dro siguiente, el coa^tenido en amino-ácido de ambas

materias. Para esto nos hemos basado en los cono-

cimientos adquiridos merced a las investigaciones de

Fischer sobre la descomposición hidrolítica de los al-
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buminoides en cuérpos más simples llamados justa-
mente amino-ácidos.

Case^na Lana

Glicoco:a ... ... ... ... ... 0,0 70 0,6 %a
Alanina ... ... ... ... ... ],5 4,4
Valina ... ... ... ... ... ... 7,2 2,8
Leucina ... ... ... ... ... 9,4 1 1,5
Serina... ... ... ... ... 0,5 2,9
Prolina ... ... ... ... ... ... 6,9 4,4
Cistina ... ... .... ... ... ... 4,2 13,1
Tiros na ... ... ... ... ... 4,5 4,8
Triptofana ... ... ... ... 2,0 1,8
Acido as;^aragínico... ... 1,4 2,3
Acido ^^luta^mínicu ... ... 15,6 12,9
Ar;^:nina ... ... ... ... ... 3,8 ]0,2
Histidina ... ... ... ... ... 2,5 6,9
Lisina ... ... ... ... ... ... 6,0 2,8

Lana 215
Grupo ácido. ^

.. ,.
Caseína.

,
17,0

r Lana 919Grupo básico
I

.. ..
Caseína.

,
I 1,3

Obsérvase que, en la caseína, el grupo ácido pre-

valece sobre el grupo básico, mientras que lo can-

trario sucede para la lana. A cste objeto, no está de-

más señalar quc la caseína debe ciertamente sufrir,

en el proceso de elaboración cuya finalidad estriba

en obtener fibra preparada para ser hiiada, trans-

formaciones muy íntimas. En este caso cabe supo-

ner, sin temor a que nos alcjemos demasiado de la

verdad, y en base a la semejanza física y yuímica

que presentan la lana y el "lanital" al finalizar la

operación, que esta elaboración contribuyc a dismi-
nuir las diferencias existentes entre estas dos mate-

rias, en lo rclativo al reparto de los amino-ácidos.

Siempre a propósito de la composición química de la

caseína, es necesario señalar la presencia del azufre,

elemento precioso, pues da la fuerza y la elasticidad a

la fibra, aunque obstaculice algo ]as operacion^s de

tinte.

V.-El procedimiento de fabricación del "lan:tal"

Anteriormente, hemos precisado las propiedades

químicas de la caseína. Ahora vamos a ocuparnos

del procedimiento por el cual, partiendo de esta ma-

teria prima, llégase al producto en copos apto para

ser empleado por el hilador de lana. Naturalmente,

no nos es posible entrar en detalles técnicos sobre los

cuales se guarda aím una grande reserva.

Para la preparación de la caseína, se parte de la

leche desnatada, la quc vuelve a desnatarse una se-

gunda vez mediante centrifugación, de tal mancra

que su porcentaje de materias grasas no excede de

0,10 a 0,15 por 100. Con la nata obtcnida por centri-

fugación, prepárase mantequilla a razón de 4 a 4,2

kilogramos por hectolitro de leche. Ya hemos dicho

que se obtienen al mismo tiempo 3 kg. de caseína

seca. La leche desnatada, tratada por productos quí-

micos especiales, deja coagular la caseína que se en-

cuentra en suspensión. Recógese el producto, se deja

chorrear, luego se lava bien y se prensa. E1 suero

obtenido después de ]a coagulación no se desperdi-

cia; se neutraliza su acidez y puede destinarse en-

tonces a la alimentación de los cerdos, o utilizarlo

para extraer el azúcar de leche, para preparar ácido

láctico, etc. Como se ve, en la preparación del "lani-

tal" no se desperdicia nada.

La caseína textil obtenida es húmeda; puede em-

plearse tal cual si este ernpleo es inmediato; en caso

contrario se deseca. Luego se diluye y se somete a

un procedimiento de maduración; después, mediante

operaciones delicadas, llégase a su preparación com-

pleta para cl hilado. A este punto, el procedimiento

industrial se diferencia poco del que se obtiene la

seda artificial partiendo de ]a solución de viscosa.

Se hace pasar la solución de caseína textil por "filié-

res", cuyos agujeros tienen de 2 a 3 centésimas de

milímetro. Después de un bario coagulante, la fibra

obtenida se corta a la medida deseada para obtener

una masa filamentosa. Se somete a un cierto número

de lavados especiales y, por último, se deseca. Un

kilo de caseína da aproximadamente un kilo de "la-

nital".

VL-Características químicas y físicas del "lanital"

La masa filamentosa de "lanital" preséntase exte-

riormente como una buena lana merina de calidad

A lavada a fondo y cardada. Es caliente, medulosa y

aisladora. En cuanto a las otras propiedades esen-

ciales, tales como la e?asticidad, la tenacidad, etc.,

el "lanital" no teme la comparación con la fibra na-

tural.
Cuando se encienden algunos filamentos de "lani-

tal", la llama no se transmite rápidamente como en

todos los tejidos vegetales, sino lentamente, obte-

niendo, en lugar de una ceniza blanca, un residuo

carbonoso y cavernoso teniendo el olor característico

de la lana quemada.
Si se coloca "lanital" en una solución acuosa de

sosa cáustica caliente, disuélvese rápidamente, como

tal es e] caso para la lana de oveja y para los pelos

de los animales en general. Sin embargo, resiste me-

jor a la sosa cáustica que la ]ana.

El "lanital" resiste muy bien a la acción del agua

y de la humedad en general. EI señor Pont:corvo ha

hecho la experiencia siguiente: un retal de tcla pro-

ducida con los primeros hilos de ]ana sintética ha
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sido sumergido dúrante tres horas en agua hirvien-

do, después de retirado y secado ha sido pesado en

una balanza de precisión. No se ha observado nin-

guna diferencia de peso. Otro retal ha sido sometido

a la acción de una soluc:ón de jabón fuertemenfe ad-

calina e hirviendo aproximadamente durante tres ho-

ras: se ha observado apenas una disminución de pe-
so de 1 por 100. Hízose la misma experiencia con

un pequeño pedazo de tela de lana merina, para la

cual se cncontró ,una disminución de peso superior

al 1 por 100.
En cuanto al tinte, se ha observado que los hilos

y los tejidos de "lanital" dan buenos resultados, al

igual que los de lana, en el baño ácido con los pro-

cedimientos conocidos al ácido o al cromo. A veces

el tinte difiere ligeramente para el "ianital" y la la^na;

pero, dosificando convenientemente ambas fibras, se

obtiene una ^uniformidad absoluta. Ya hemos dicho
más arriba que ei "lanital" en masa filamentosa re-

siste mejor que la lana a la acción de la sosa cáus-

tica y en general a las sustancias alcalinas.

En cuanto a la estructura física de los pelos, exis-

ten algrmas diferencias entre el "lanital" y la lana

nat^ural. La lana ordinaria y de poco precio presén-

tase, como ya es sabido, al microscopio, bajo el as-

pecto de un pequeño h^bo hueco, mientras que las

ia^nas finas carecen de canal me^dular longitudinal.

Por el co^ntrario, el pelo artificial tiene una sección

llena, aproximándo^^ por consiguiente a los tipo^s de

pelos naturales más apreciados. EI pelo natural está

recubierto en su superficie por un gran número de

^equeñas escamas que le confieren un aspecto ca-

racterístico; por el cantrario, y por lo menos por el

momento, el pelo artificial presenta una superficie

menos ruda y, por consiguiente, un poder de fieltraje

menos grande. Esto constituye una desventaja para

los dos décimos de los empleos c1e la lana, para los

cuales requiérese el poder de fieltraje, mientras que

constituye un factor favorable para los otros ocho

décirnos de las utilizaciones, particularrnente para la

bonetería, donde se obtienen tejidos menos apreta-

dos. Además, la ausencia de aspereza del punto lo

hace soportable a las epidermis más delicadas que

no pueden tolerar los productos de punto de lana na-

tural.
Una mezcla de 50 por 100 de "lanital" y de 50

por 100 de lana natural se adapta perfectarnente al

fieltraje. Por otra parte, los pelos de animales y nu-

merosas calidades de lana sólo presentan el poder

de fieltraje si tales materias se tratan previamente

con nitrato de mercurio. Tampoco es improbable que

se pueda llegar pronto a fieltrar el "lanital" después

de haberle hecho sufrir un procedimiento químico

aprop:ado.
Para resumir cuanto acabamos de exponer, cree-

lnos poder afirmar que el "lanital" presenta todas las

características de la calidad más fina de las lanas

merinas de Australia, Nueva Zelanda y Africa del

Sur, así como de las de Suramérica. Por el contra-

rio, ofrece difereiuias con las lanas largas y áspe-

ras, como las cheviotas y asargadas muy ordinarias

de América del Sur.

VII.-El aprovisionamiento de Italia en materias texti-

les y el "lanital"

El problema de la producción de la lana sintética

presenta un doble aspecto: italiano, en parte acci-

dental a consecuencia de la situación política actual;

aspecto internacional, a causa de la posibaidad de
utilizar la nueva fibra artificial para competir con la

lana natural, o para completar su uso. El análisis de

este problema obliga a considerar numerosos facto-
res relativos al aprovisionamiento en caseína, al cos-

te de producción, a los usos industriales, etc. Debe-

mos considerar más especialmente la situación ita-

liana, ya que ofrece e!ementos que permiten hacer

previsiones de algíul valor.
Momentáneamente se han deshecho numerosos la-

zos entre la economía italiana y la de otras nacio-

nes. Una atmósfera eco^nómica, muy p^ropicia a la

emancipac;ón, se ha ido creando poco a poco, tratan-

do de producir en el mismo país las materias primas

necesarias a]as necesidades corrientes de la pobla-

ción y a las necesidades extraordinarias creadas por

el estado de guerra, La lana es una de las materias

primas para la cual Italia dependía ^casi enteram^2nte

del extranjero. Estímase que Italia necesita, en tiempo

normal, y teniendo en cuenta todos los usos, de 420

,a 450.000 quintales de lana lavada, de los cuales

aproximadamente 320 a 350.000 proceden del ex-

tranjero. Considerando que se podrá aumentar ]a

existencia ovina nacional y colonial, y que una parte

de la lana podrá reemplazarse por productos de sus-

titución (fibras cortas artificiales de celulosa, etc.), se

tendrá siempre que la cantidad de lana lavada ac-

tualmente indispensable representa d^ 200 a 250.000

quintales anuales.

Una gran parte de estas neces'.dades podría cu-

brirse con el "lanital". Ernpleamos intencionadamen-

te el condicional, pues es necesario tener en cuenta

tamb:én las posibilidades interiores de producc:ón

del "lanital", en función de las disponibilidades de

caseína.

La producción actual de leche de vaca en Italia
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se estima aproximadamente en 40 millones de hectoli-

tros, de los cuales, urna tercera parte se destina al con-

sumo directo y el resto a la fabricación quesera y
mantequera.

Ya que la industria lechera italíana se orienta so-

bre todo hacia la producción. de queso, pues la man-

tequilla sólo se produce en línea secundaria, esto

constituye un obstá^culo para la producción y la re-

cogida de caseína. Teniendo en cuenta todos los fac-

tores se calcula que Italia puede producir de 120 a

130.000 quintales de caseína, que corresponden teó-

ricamente a una cantidad igual de lana lavada a fon-

do. Seguramente esta estimación peca por exceso,

pues no es prácticamente posible recoger toda la ca-
seína ciisponible. No obstante, grosso modo, puede
decirse que con la caseína disponible en el país se

podría reemplazar más de un tercio de la cantidad
de la.na extramjera necesaria. Esto constituye ya, por
el momento, un buen resultado. Una vez normalizada

de nuevo la situación económica, se podrá pensar en

importar caseína extranjera, de la misma manera que

actualnrente se importa celulosa para fabricar la se-

da artificial. La econornía italiana obtendrá siempre

^una neta ventaja entre los pagos qu.e será necesario

hacer al extranjero para comprar lana y los corres-

pondientes a la adquisición de caseína.

Como se ve, el problema de la producción ^del "la-

nital", ya sea en el mercado italiano, ya sea en el

mercado internacional, presenta numerosas interfe-

rencias con la economía agrícola: de una parte en lo

relativo al aprovisionamiento de materia prima, de

otra en lo concerniente a]a fibra natural que se de-

sea reemplazar. En Italia, estos problemas serán es-

tudiados por las Corporaciones, de manera que re-

sultará un beneficio para todos los productores inte-

resados. En cuanto a los otros países, se carece aún

de dernasiados elementos para poder formular p.revi-

siones dignas de ser tenidas en cuenta.

Parece prematuro hablar del "lanital" como de una

fibra artificia^l susceptible de poder competir seria-

mente con la lana en los grandes mercados regula-

dores. Sin embargo, si nos basamos sobre ouanto ha

sucedido con la seda artificial, puede preverse un

brillante porvenir para la nueva fibra artificial.

No solarnente esta fibra acfquirirá seguramente en

el mercado muncíial un lugar comparable al ocupado

actualmente por la seda artificial, sino que pueden

ya des^de ahora entreverse las repercusiones de la

nueva industria sobre +la producción lechera en gene-

ral y sobre la cría de los bovinos y ovinos. (Revue In-

ternationate d'Agriculture.)
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LAS IMPUREIAS DE LA ALFALFA
Por %/ianuel MADUEÑO B^ñ, Ingeniero ag^ónomo

Coger un puñacio de semíllas, ver si cstán bien se-
cas y granadas, apreciar el peso y reparar en su co-
loración: he aquí el solo reconocimiento que más de
un la^brador hace del grano que compra sin garan-
tía dc ningím género en una tienda cualquiera, don-
de aquél alternaba con ]a quincalla o los cacharros.

Además, esas iprácti^cas sólo Ie indicarán, aunque
de moclo imperfecto, si cl grano está bien conforma-
do y maduro. Pero nada le dicen sobre si aquella si-
miente es la que descaba adquirir o, en caso afirma-
tivo, la proporción en que está mezclada con otros
granos--^perju^diciales o inocuos-piedras, tierra, res-
tos animales, vegetales, etc....

EI labrador que compró estas sernillas sucias, con
elevado porcentajc de impurezas, paga la unidad m'ás

cara que si fuera grano puro, expone a dicha especie
a la concurrencia de otras, o peor aún, de parásitos
perjudiciales, y al quedar ralo su sembrado, habrá
de añadirse a la disminución en el rcndimicnto, un
mayor desarrollo de las malas hierbas.

Tanto a la falsificación como a su mezcla con gran

cantidad de materias extrañas, son singularmente

propicias las semillas pratenses, por la pequeñez y
aparente semejanza, que las hace de difícil dlstln-

ción para el profano. Al más exacto conocimiento
de estas simientes de prado, como preliminar para

la determinación de impurezas, tiende un trabajo
realizado por la Estación Central de Ensayo de Se-

millas y que se publicará dentro de poco tiempo.
En e] presente artículo, trataremos de las semillas

que con más frecuencia aparecen mezcladas en el
comercio español, ^con las de alfalfa, pratense ésta
la más importante de nuestro país, ya que, según la
última estadística, su producción en verde se acerca
a los veinticinco millones de quintales, que suponen

más de cyento veintioeho milbones de pes^etas.

En las muestras remitidas por particulares y ca-
sas comerciales, para ser analizadas en ]a citada Es-
tación, se han encontrado, mezcladas con aquella le-
guminosa, las siguientes especies, citadas dentro de
cada familia por orden de frecuencia:

Papilionáceas . Lotus corniculatus L...
Coronilla scorpioides

Koch . . ... ... ... ...
Trifolium prateise L...

Medicago lupulina L. ..
Melilotus indica All.
Trifolium hybridum L.
Vicia sativa L.... ... ...
Trifolium fraggiferum

L.
Vicia angustifolia All.
Ide,m villosa Ku^Yh.
Trifolium incarnatum

L.
l^d^em alexandrinu^m L.

Gramináceas. . D i g i t aria sanguinalis

Compuestas. .

Poligonáceas, .

Umbeliferas. .

Crucíferas .•. ...

Cariofiláceas .
Plantagináceas.
Papaveráceas. ..
Primuláceas. .
Escrofulariáceas

Setaria glarrca P. B.
A^grostis capillaris L.
Cynodon dactylon Pers
I. o I i u m multiflorum

I_am.

Cynosurus cristatvs L.
Phalaris minor Retz.
Holc>"s la^atus L. . . .
Phleum pratense L. . .
Poa (especie).
Picris echioides L.
Anthemis Cotula L. .

Centaurea Calcitra^pa L
Idem aspera L.
Polygonum aviculare L
Rumex crispus L. ...
Idem ^pulcher L. ... ...
Polygonum persicaria

Rumex Acetosella L.
Torílis nodosa Goertn..
Dancus Carotta L. ...
Amimi majus L. ... ...
Idem Visnaga L. ... ...
Torilis Anthriscus Sm.
Lepidium Draba L. ...
Cichorium Intybus L. .
Eruca safiva Lam. ...
Brassica ( especie).
Alsine media L.
Plantago lanceolata L.
Papaver ( especie).
Anagallis arvensis L. ..
Linaria sguria Mill.

Loto de dos ^prados.

Alacranera común.
Trébol de los pra-

dos.
Lu^pulina.

Trébol híbrido.
Veza.

Arverjilla.

Trébol encarnado.
Trébol de Alejan-

dría.

Garrachuelo.
Almorejo.
Hierba firta.
Grama.

Cola de ^perro.

Ho4co lanosu.
Fleo.

Manzanilla hedion-
da.

Abrojo.

Sangui^aria mayor.
Lengua de vaca.
Romaza comím,

Pi^mentilla.

Acederilla.
Cachurro.
Zanahoria.
Am^eo bastardo.
Viznaga.

Achicoria amarga.
Roqueta.

[_lantés menor.

Muraje.
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Figura núm. 1
Alfalfa (Nledicago sativa L.)
A y B Forma arriñonnda tipica.

C Forma ovoide deformada por compresión con otra semilla en
la legumbre.

D y E Semillas de frente, con la radicula desviada del eje longitu-
dinal.

(Ocho aumentos.)

Figura núm. 3
Trifolium fraggifcrum L.

(Ocho aumentos.)

Figura núm. 5
Trifolium pratense Z.

(Ocho aumentos.)

q e

Figura núm. 7
Trifolium alexandrinum L.

A De frente.
B y C De pcrfil.

(Ocho aumentos.)

c

Figura núm 2
Medicago lupulina L.

(Ocho aumentos.)

Figura núm. 4
Melilotus indicus All.

(Ocho aumentos.)

Figura núm. 6
Trifolium incarnntum L.

(Ocho aumentos.)

Figura núm. 8
Virin villnsa L.
(Ocho aumentos.)

Fifiura núm. 9
Vicia angustifolia L
(Ocho aumentos.)
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A
f^if;ura núm. 10

Vicir'r sntiva !..
A De frcntc. B De perfil.

(Ocho arm^entos.)

La lupuilina )Medicago fcrpalina L.) es la ]e-

guminosa cuya semilla se presta más a ser con-

fundida con ac)uélla. De forma ovoide-compri-

mi^d^a, s^u radícula (figura núm. 2) presenta tm

perfil recto o cóncavo y]a punta, muy ^promi-

nente, es de carácter que más puede distinguir-

la de la alfalfa. Además, vista dc frente ésta,

aparece frecuentemente torcida con relación a

su eje longitudinar, mientras que la l^upulina

pres,enta, respecto a él, sus dos caras simétri-

cas.

El trébol híbrido (Trifolium ^h)^f^ridcun L.) y el

T. frag^Jifercml L. (figura nírm. 3) ticnen ambos los

t;ranos de forma acorazonada, pero se separan per-

fectamente porque el primero es de color verdoso
manchado de ne^ro, mientras que el se:;undo es

amarillo m^ás o menos rojizo, también a veccs con

n^anchas oscuras. Se distin^ue del blanco (T. rc^pens

L.) porque las semillas del frag^iferecnz son más l;lo-

bosas y largas.

Melilotns indiccts All., tiene las semalas ovoides,

con la rad^ícula de una lon ;itud aproximada a los

dos tercios -de la de aquéllas (fil;ura nírm. 4). El te-

^ument^o, castaño-verdoso, es granuloso, carácter

muy típico de las semillas cle esta especie.

Las simientes del trébol de los prados (T. pratc^n-

se L.) son de forma ovoide, con la radícula recta y

abultada, de color violeta, mientras que el resto del

;rano es amarillo-castaño. A veces, se presentan se-

millas completarnente violadas o, con menos frecuen-

cia, amarillas (fi^ura núm. 5).
E1 trébol encarnado (T. incarnatunz L.) tiene los

^ranos de forma ovalada, muy perfccta, sin ^ue for-

me relieve la radícula. Su color es amarillo o casta-

ño claro muy brillante (fiyura núm. 5).

Más pequeñas y^lobulosas qne las del encarnado,

las semillas del trébol de Alejandría (T. alexandri-

nuni L.), son de .color ocre claro. Además el hilo-es

^decir, esa depresión qu,^ qued^a en la parte donde se

unía el ^rano con el cordón umbilical o funículo me-

diante el cual comunicaba con la placenta-se pre-

senta junto a un extremo de la semilla o en su parte

inferior francam^ente (fi^ura nímz. 7).

Las semillas de Vicia examinadas, son de forma
esférica, más o menos comprimidas y coloración os-
cura o ne^ra por completo. V. r^illosa L. (fi^ura nír-

mero 8) pr^^senta sus granos negros con ^el hilo

oblon^o y de i^ual anchura en toda su lon^itud; en
camhio, las simientes de V. an^rrstifolia L. muestran
el hilo cuneiforrne y su color es verdoso o castario

oscuro, con manchas negras (fi^ura nírm. 9). La
forma de los granos de la V. sativa L. (fiQura nír-

mero 10) es esférico-aplastada, con perfil cuadran-

g

Borragináceas. H e li o t r ohium euro-
pccrun L... ... ... ••• Hicrba verru^uera.

Rvhiáceas ... ... (ialium apar ne L. ... Arnor de horte:ano.

Verbenáceas... Verhena offici^alis L... Verbena.

Cascutáceas. . Cúscuta (es^pecie).

Geraniáceas... Geranium dissectmn L.
Amarantáceas. .. Arnaranthus Blitum L.. Bledo.
Resedáceas.. . . Reseda Yhytetmia L. .
No determinadas Cinco semillas.

La diferenciación de estas diversas especies, que

im^purifican las muestras dc alfalfa en el comercio

i,► ^.,1 l;'
Fibura nírm. 11

Lotus carniculafus L.
(Ocho aumentos.)

espar^ol, haría este artículo interminable. Por ello,

nos limitamos a exponer las características esencia-

les de los branos pertenecientes a la misma familia,

algtmos de los cuales tienen con las de alfalfa bas-

tante semejanza.

B
Figrrra núm 12

Coronilla srorpioidcs Koch.
A Uc pcrfl.
B De Jrcnte.

(Ocho aumentos.)
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;;ular. En coloraciún y forma del hilo, hay poca dife-

rer^cia con las scmillas dc V, angustifolia.

Muy característicos son los granos del Loto de los

praclos (Lut^is corniculat^is L.) globosos, con ia ra-

^clí^cula clc una lon;;ituc^ aproximada a la mitad dc la

si^miente (figura ^núm. 11). El color úchocolatado in-

tenso y brillantc, diferencia estas semillas c1e las del

Loto de los pantanos.

La alacranera común (C^^ronilla scorpioides Koch)

presenta sus simientes muy distintas de las anterio-

res, dc color rn^rado oscrn^o, ticnen forma de bas-

to^n^ei^llo, albo ^curvadas, con la ^parte convexa del

perfil hacia el borde donde se prescnta el hilo (figu-

ra núm. 12).

Con los caracteres expuestos como peculiares de

las diversas semillas papilionáceas, que irnpurifican

las de alfalfa del comercio español, resumídos a con-

tinuación en forma de clave, y con las fi ►uras corres-

pondientes dibujadas del natural por el perito agrí-

cola señorita Sierra, creemos que será fácil la iden-
tificaciún de aquéllas. Vea, pues, el agricultor con

qut poco esfuerzo puetíe por sí o con la ayuda de l'as

Estaciónes oficiales de Ensayo de Sernillas, conocer

las simientes que componen las impurezas de sus se-

millas, dato quc no scílo determina el grado de ]im-

piez^a de las mismas, sino tam^bién str procedencia.

Foto: Aguirre Andrés.
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E^ Papayero: Un nuevo recurso agríco^a para Canarias

Por Anfonio GONZALEZ CABRERA , ^ngeniero agrónomo

La crisis económica por que atraviesa el mundo

ha adquirido caracteres alarmantes en las Islas Ca-

narias por la desvalorización de sus producciones

agrícolas: plátanos, tomates, patatas y otras, que en

todo tiempo encontraron en Europa mercados aco-

gedores y bien remunerados, y que hoy no tienen de-
manda o se venden a muy bajo precio, creándose

con ello a propietarios y obreros del campo y a to-

das las clases sociales en general, un grave proble-

ma de no fácil remedio por múltiples causas, como
la incomprensión y falta de espíritu de asociación

por parte de los agrícultores canarios, y los egoís-

mos y ambiciones de muchos que se mueven en tor-

no a su cxportación frutera. De todos modos, la ac-

tual situación de incertidumbre y miseria iio debe

continuar por rnás tiempo, por lo que se impone la

busca y aplicación inmediata de soluciones que sal-

ven al país de la ruina en que se encuentra y le de-

vuelvan el sosiego y prosperidad que antes gozaba.

Adeuiás de aquellas medidas que conjuntamente

hayan de ser adoptadas, tales como sindicación, cré-

dito, propaganda, reajuste de gastos diversos, etc.,

urge limitar las producciones actuales-tomates, en

primer lugar-a las necesidades de los mercados; al

propio tiempo que implantar otros cultivos nuevos o

poco conocidos, escogiéndolos entre aquellos que me-

jor adaptados a nuestras condiciones de medio, pue-

cian ser objeto de exportación fácil y venta remu-

neradora.

Entre los varios asuntos a que desde hace algún

tiempo venimos dedicando especial cuidado en ]a Es-

tación Experimental de Horticultura de Santa Cruz

de Tenerife, está el relacianado con la producción

de papayus; cuyos resultados, bajo distintos aspec-

tos, san lo bastante prometedores para que nos deci-

damos dar a conocer algunas de las principales mo-

dalidades de su cultivo y aplicaciones de sus frutos,

con especial referencia a Canarias, para que sirvan

de orientación a los muchos agricultores interesados

en ensayarlo.

La planta

Carica papaya es el nombre botánico del Papa-

yero o Papayo, a cuyo fruto, Papaya, tamUié<< Ila-

man en América "fruta ^omba" y"leohosa". Tiene

elevado y elegante porte y aspecto de palma, p^ro es
planta dicotiledónea que unos colocan en la familia
de las Pupayáceas y otros en la de 'las Caricáceas.

Sus principales caracteres son:

Raíz pivotante ai principio, que más ade^ante se

bifurca y divide. Tallo ímico, a veces ramificaa^ des-

de la base a media alhrra; herbáceo, semihr^eco y

verde y amoratado en su primera edad; macizo, le-

ñoso y agrisado con el tiempo, pudiendo alcanzar de

seis a ocho metros de alto y un grosor medio de quin-

ce centímetros. Dicho tallo es portador de veinte a

treinta muy grandes hojas palmeado-hendidas-se-

mejantes a las de higuera y ricino-, con limbo hasta

de ochenta centímetros de diámetro, sustentadas por

peciolos huecos y]argos, con frecuencia de más de

un metro; tales hojas se agrupan hacia la extremi-

dad del tallo en vías de crecimiento, por ser sucesi-

vamente caducas a medida que los respectivos frutos,

formados en sus axilas, adquieren determinado des-

arrollo.

Flores regulares de color blanco crema o amari-

Ilas, olorosas, sobre todo de noche, y de unos cuatro

a seis centímetros de tamaño, segírn el sexo (foto 1) ;

por lo general, unisexuales dioicas, y en ocasiones

hermafroditas y polígamas; las flores machos, for-

madas de cinco sépalos muy reducidos, cinco péta-

los soldados (gamopétalas) y diez estambres, están

agrupadas en grandes y largos racimos; las hembras

(dialipétalas) son cortamente pedunculadas, solita-

rias o reunidas unas pocas, y tienen el ovaria libre

formado por una sola cavidad. En las flores herma-

froditas ambos elementos sexuales se encuentran aso-

ciados de diferentes maneras, dándose el caso de flo-

res estaminíferas con ovarío pequeño, y el de flores

con pistilos y ovario normales y estambres rudimen-
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Foto L-Flores de papayero dióico. Las de arriba, machos;
!ns de ahnjn, ñembras

tarios, en ]os cuales, adcmás ^le la fecundación cru-
zada, la autofecundaci^>n }^uede tener lu^ar. Resul-

tado de las diferentes moclal;dades sexuales de las
tlores es que los frutos de ellas obtenidos presenten

aspecto y formas muy diferentes, como ]^ueden ob-
scrvarse en ]as acljuntas foto;rafías 3, 4 y 5.

Frutos en baya (foto 2), voluminosos, hasta de cin-

co kilos de peso y cuarenta centímetros de larQo en

al^unas variedadcs (foto 4), parecido a! melón, dc

color amarillo anaranjado cuando maduro; más o

menos hueco, }^ul}^oso, no ácido, medianamente dulce
y a^raclablc al paladar; con la particulari^lacl de con-

tener cuan^lo aítn ^es verde tu^ latex rico en un fer-
mento (^a}^aína) de ^ropirdades y efectos similares

a los dc la pe}^sina clel ju^o ^ástrico, circwistancia

que constituye ^ma intcresante moclalidad a explotar
en el cultivo del }^apayero. Semillas como pequet^os

^uisantes ^1e co!or ne^ro, numerosas des^le varios

cientos a más dc w^ millar.

Especies y variedades

La cspecie Papaya cs la más importante del t;énero
Cariccr; com}^rende muchas varieclades, cie caracteres
las más de las veces no bien clcfinidos y cstables, de-

bido a que la fecunctación cruzada es la más frecuen-
te, así como la semilla el meclio de reproducción co-

rrientemcnte empleado. Concretándonos a las varie-

dades que ^tenenios eti ensayo, hasta ahora las tne-
jores, por distintos conceptos, son las si^uientes:

Tenc^rife.- Con estc nombrc distinguimos una va-
ric^ia^l que ^Icsclc hace mucho tiempo existe en el
país, aislada en al^unas huertas y jarclines, introdu-

cicia seguramente de América al retorno de emit;ran-

tes canarios. Proporciona hlantas dioicas con prcdo-

minio ^le pies machos, no de mucho desarrollo, y sí
rítsticas y b:en aclimatadas, con frutos de tamaño

mccliano dc mucho vacío intcrior y calidad re^ular;

no obstante, hemos sclcccionado una forma ^ie fru-

tos ab^u^clantes y pequcños, p.ro consistentes y dulces.

Trunsi^aal.-Suministra^ia hacc cuatro años pur los
sefiores Dan Wuille & Co., dc Londres, como Proc^-

cicntc dcl sur clc Africa; es ]^lanta vii;orosa, dioica,

^ie caracteres ]^oco hom^>^éneos, dando los pics hem-

hras frutos rcdonclos casi scnta^los tmas veces, y
ctras frutos más alar};a^1os, ]^ed^u^culados en ^;ru^o

hasta cle tres; este últin^o tiho es cle n^ejor calidad

que cl primcro (foto 6).
Snlo.- Excelente variedacl, cuyas semillas fucron

remitidas dcs^lc Java ^or nucstro compañcro don Jor-

^e Mcnéndcz; correshondc por 1o general a la for-

ma hcrmafrodita, ]^rohorcionan^io des^ic tnuy próxi-

mo al suelo muchos y hcrmosos y buenos frutos, elíp-

ticos o alar^ados, macizos, consistentes y de pulpa

fresca, p^rfumada y^lulce (foto 4) ; pcro son scnsi-

blemente afectados ^or las bajas temperahtras de los

inviernos de Canarias, nnty raras veces inferiores a

doce ^rados sobre cero.

En !a a^reciación y esco^ido de caracteres de ]as

variedades anteriores así como de otras en vías de
ensayo, reconocemos la necesi^iad de continuar las

corres}^ondientcs observaciones antes de emitir un

juicio definitivo res}^ecto a aquellas mejores y más

convenientes para la ex^ortacibn; tarea nada fácil

dada la hetero^enei^lad y variahili^lad ^le caracteres

que ]^resenta cl papayero.

Clima

En su }^aís cic ori^cn y otras r^^uchas !ocalidades

de los trópicos, el pa}iayero ve^eta en un medio cá-
lido y húmedo; no obstante esto, la mayoría de las

varicdades se adaptan relativamente bicn a las con-
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diciones de benignidad del clima de Canarias, siem-

pre que no se le saque de las tierras bajas de las cos-
tas, donde las temperaturas mínimas anuales pocas

veces clescienden de doce centígrados, y se comple-

te con rie^os artificiales la poca humedacl que ]as es-

casas Iluvias-^mos 250 milímetros por ailo-propor-

cionan. Observaciones por nosotros practicadas mues-

tran quc tcmpcraturas próximas a cliez grados ami-

noran !a vel;etación del papayero, y exposiciones más

frías compromçten su vitalidad; por eso no es plan-

ta cuyo cultivo económico deba aconsejarse en el me-

clioclía de nuestra Penínstda, como por al^uien se ha

indicado.
G1 viento es también un factor clesfavorable, pues

al impulso de ^ste las ^randes y delicacias hojas del
papayero son ^lestrozadas, con el consi^uiente tras-

torno para su buena vegetación. Una excesiva seque-

dad y]uminosidacl de la atmósfera le es i^ualmente
pcrjuciicial; por ]o que, sin duda al;rma, ]as mejores

condiciones climáticas, por lo que al archipiélago ca-
nario se rcfiere, ^hahrán de encontrarse ^en las loca-

lidacles norte y oeste de sus islas, más lluviosas y

abrihadas de los vicntos reinantes; de preferencia a
aquellas exposiciones este y sur, ventosas y dc at-

mósfera scca y despejada. Y en todo caso, sin reba-
sar los doscientos cincuenta metros sobre el nive] del

mal, zona de óptimo cultivo de la platanera, y prac-
ticando los mismos abritios y defensas contra los
vientos que reyuieren ]as plantaciones de plátanos.

Terrenos

Para veretar y adquirir rápido desarrollo, fructi-
ficar pronto y producir muchos y hermosos frutos
exige el papayero tcrrenos fértiles, sueltos, mantillo-
sos, con alg^ma cal y prof^mdos, en los que un buen
drenaje se encuentre asegurado. Fuera de estas con-
diciones, la planta no prospera, o lo hace de un modo
anormal, con pocos frutos, tardíos, pequeños y de
mala calidad. Las buenas tierras de procedencia vol-
cánica, sueltas, algo en declive, bien trabajadas y
desfondadas a un metro-como las que en Canarias

se destinan a plataneras-, fertilizadas con la apor-
tación de materias or^ánicas y abonos químicas, son
]as mejores para establecer su cultivo, en la seguri-
dad de obtencr plantas vigorosas con muchos y ex-
celentes frutos, como las que aparecen en las adj>m-
tas fotonrafías, tomadas el día 7 de febrero de 1936
de los ensayos que tienen lugar en la Estación Ex-
perimental de Horticultura de Santa Cruz de Tene-
rife.

Multiplicación

Por su rapidez y economía, el procedimiento tnás

corrientemente empleado es el de semilla, no obstan-

te originar plantas de caractcres muy hetero^;éneos,
aun cal aqucllas procedentcs de un mismo fruto. Sin

tener en cucnta las anomalías sexuales, son numero-

sas las variacioncs correspondientes al vi;;or y des-
arrollo de las plantas, así como al tamaño, forma,

color, calidad y número c1c los frutos de cada pie;

por lo que se impone una minuciosa y prolon^;ada

práctica cle selección si se desea la obtención de co-

scchas rmifornies.
La semilla, clegida dc los mejores frutos, será fres-

ca, por perclcr l^^ronto su poder germinativo; se le

sembrará a poca profundiclad en pequeñas macetas,

cajas u otros enva^ses económicos, ]lcnos cle w^a mez-

cla de buena tierra de jardín, arena y mantillo, por
partes i;uales; colocánciolas solas si se trata de en-

vas^s pequerios, o varias, a la distancia cle seis cen-
tímetros, en aquellos mayores. Tamhién se puedc ha-
cer el scmillero en plena tierra; pero en este caso la
raíz pivotantc de la pla^ntita adquiere gran dcsarro-

Foto II.Frutos del papayero
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Foto 111.-F_jemptar de papayero hembra ramificado desde
ta ónse, de la rnriedad "Transivaat", cor, más de un centenar
de frutas ^

llo, y en cl momento ^1e1 trasplante se maloñran mu-
chas cic ►stas.

Convenirnternente ahri^adas de los vientos, rega-

das con mocleración y parcialmente sombreadas, la

^erminación tiene Iti^ar alrededor de ]os veinticinco

días; sin dejar de prestarle los necesarios cuidados,

a los dos meses las plantitas, cle una altura aproxi-

mada de quinc: centímetros, se repican a otros en-

vases convenientemente preparados, en los cuales

continuar<ín su clesarrollo unos dos meses más, para

hacer la plantación c1c asiento así que hayan alcan-

zado una altura de trcinta a cuarenta centímetros.

Las siembras conviene hacerlas clescle el mes de

abril al de scptiembre, y las plantaciones ^1e asiento

por la misma época. Los arbolitos plantad^^s cn pri-

inavera fructificau al año si^uiente, y los hlanta^los

en otoi^o lo hacen cn invierno, a los dieciséis meses;

circunstancia ésta que puede apruvecharse para la

mejor venta cíe los frutos.

EI terreno ^lchcr^í ser ele^;ido entre aquellos yue
reúnan las buenas condiciones ya ^lichas, o mejo-
rado c^^nvcnientemente; y^Icsfondado, nivclado y^lis-
puesto cn tahlares u pozas no muy ^;randes, para re-
cibir los riegos con econonúa, se proce^ie a la plan-
taci^ín. Esta la ^hacemos a tresbolillo, colocando las
plantas a clos y medio metros en hoyos de una vara
cúbica, cuya tierra se fertiliza rnezclánciole unos vein-
te kilos cle estiércol, y efectuando las pertinentes ope-
raciones cr^mw^es a tocla plantaci^n de fr^rtales, que

por scr dcmasia^lo conociclas no dctallamos. Unica-

n^ente hemos de insistir en la conveniencia cl^^ efec-

tuar el trasplante con ]a mayor canti^iacl posihle clel

cepellún, para no clañar a]as raicillas, y e q ]a nece-

si^iaci ^le defen^lcr cle los vientos a las plantitas en

su primera edad, n^ediante abrigos inclividuales sei^-

Foto IV.-Ejemplar de papayero herrnafrodita de ta varie-
dad "Sofo", cnn exeelentes frutos de hasta cinco kitos de
peso
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cillos y baratos,^como los formados por tres palos o

cañas de un metro hincados verticalmente en los vér-
tices de rm triánbrdo equilátero de cuarenta centíme-

tros de lado, sobre los que se apoya, envolviéndolos,

rm trozo de fardo o harpillera, o en su defecto una

banda de papel fuerte. Correspondiendo a la distan-

cia adoptada para la colocación de las plantas, el nú-

mero de éstas por hectárea prácticamente será de

unas mil ochocientas, teniendo en cuenta los espa-

cios ocupados por senderos de servicio y regueras;

a la fane ;ada (5.248,29 m.z) le cor^responden en las

mismas condicioncs novecientas cuarenta y cinco
plantas.

Con cl fin de evitar en su día un excesivo nírmero

dc pies machos, de inferior calidad, dentro de la pla^n-

tación, recomendamos distribuir en cada hoyo tres
o más plantas para solamente dejar en ^el momento
oportuno, así que se inicie la floración y se conozca
el scxo, un pie hembra de los mejor formados; sin

embar^o, en las variedades dioicas, las más frecuen-
tes, será forzoso dejar cm macho para cada grupo

de quince a veinte hembras, para yue la fecundación

sc logre y la formación de los frutos pueda tener
lu^ar.

En los primeros meses cíe la plantación es posible
obtener u^na cosecha intercalada d^e frutos rápidos,

como habichuelas, berenjenas, pepinos, etc., elegidos
conforme a la época en que se efectúa la plantación,

aunque lo más beneficioso será el cultivo de una le-
grnninosa para entcrrar en vcrde, y de este modo au-

mentar las cantidades de humus en el terreno, no
siempre suficientcs. Teniendo en cuenta que la explo-

tación económica del papayero no excede las más

de las veces de1 quinto año, aconsejamos hacer la

plantación de éste asociada a la de otro frutal, que,

como el naranjo, mango, aguacate, etc., son de pro-

ducción más tardía, pero también de mucha más lar-

ga vida; colocando estos últimos cada siete y medio

metros en todos los sentidos. Procediendo de est^e

modo, por cada cien pies de papayeros tendremos

aproximadamente unos once de los otros frutales in-
dicados, y así que éstos entren en fructificación-pró-
ximo a los cinco años-, aquéllos pueden ser arran-

cados, con lo que el tiempo y el terreno serán de esta
forma mucho mejor aprovechados:

Abonos

Es el papayero de las plantas que más rápida y

yenerosamente corresponden a las aplicaciones dis-

cretas dc materias fertilizantes: el número y calidad
de los fnitos se acrecientan extraordi^nariamente cuan-

do el terreno se encuentra bien provisto de aquéllas
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en las ciebidas proporciones y un conveniente grado
de calor y humedad no falta. Aparte de los estiérco-

les, cuya mríltiple eficacia en toda clase de cultivos

es unánimemente reconocida, y de los cuales se hará

el amplio uso que las circunsta-ncias permitan, tam-

bién deberán ser empleados los abonos quírnicos,

Foto V.Ejemplar de papayero macho con atgunas flores
pistitadas y sus eorrespondientes frutos

para completar y mejorar la acción beneficiosa de

aquéllos.

Nosotros procedemos del modo siguiente: En e]

mo^i^ento de la preparación del terreno le incorpo-

ramos toda clase de estiércoles y restos orbánicos

para aumentar su contenido en humus, por lo áene-

ral escaso; después, al efectuar la plantación, le mez-

clamos a la tierra de los hoyos el contenido en es-

tiércol de una cesta corriente (unos veinte kilos), ope-
ración que repetimos anualmente a principios de in-

vierno. Adernás damos tres abonadas de a medio kilo
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ca^la tu^a en los me^^es dc aUril, julio y octubre, de
la mezcla sibuieilte:

Supcrfosfato clc cal de 18/20 ^o. 4^, kilos
Sulfato de amoniaco de 20/21 %. 1 -
Nitrato dc cal dc 15/16 °,%... ... ... 2. ^^z -
Su!fato de potasa dc 48/50 %. .. ... 2 -

También por noviembre voleamos wios trcinta gra-

de abril a noviembre, los m1s secos clcl año; en in-

vierno, con el tiempo fresco y Iluvioso, solamente tres

a cuatro riegos son necesarios. Por término medio,

damos wlos veinte riegos por año de una ^lula eacla
uno (seiscientas pipas) por fanegada, o sean ^u^os

549 metros cíibicos c(e agua por hectárea en cada

rie^o; bastante menos que la exigida por el cultivo

de plataneras cn igualdad de circunstancias.

Foto VL-Grupo de papayeros de la variedad "Transwaal" mostrnndo los dos tipos de frutos redondeados y alargados

mos de cal por metro cuadra^lo de la plantación.

Tanto los estiércoles como los abonus químicos de-

berán ser li^eramente enterrados alrededor dc las
plantas, proc^u-an^ío no dañar las raíces más super-

ficiales, y rebando seguido de no presentarse el tiem-

po lluvioso.

Riegos

Así coino una excesiva y contimiada humedad jun-

to a las raíces es muy perjuclicia': al pal^^aycro, en

]as condiciones de clima de las Canarias, por lo ^e-

neral escaso cn Iluvias, ric^os moderados y relativa-

mente frecuentes, principalmente en verano, son de

la mayor conveniencia para el desarrollo y sosteni-
miento de una ve^etaciún vi^orosa. Nosotros practi-

camos riegos cada doce a catorce días en los meses

Enfermedades

Aparte de los perjuicios ocasionados a la buena

veaetación por las malas condiciones del medio, se-
ñaladas al tratar del clin^a y del terreno m^s apro-

piados, la mosca de las frutas (Ceratitis capitata)

ataca a las papayas en el período de su maduración,

haciéndolas impropias para ]a venta; se la combate
por los mismos procedimientos puestos en uso en

otros casos: mediante la destrucción de los frutos
parasitados y el empleo de los frascos caza-moscas.

También es frecuente el que una criptóbama invada,

de preferencia, a los largos peciolos tle las hojas y

a los frutos, envejeciéndolos prematuramente y dán-

doles mal aspecto y mala e irregular maclurac^ón; ]as

pulverizaciones de caldos cúpricos, hechos adheren-

tes con la caseína, repetidas tres a cuatro veces por
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año, impiden el' que la enfermedad adquiera carac-
teres graves.

Cuidados culturales

En ]os párrafos que preceden se han tratado los

principales particulares relacionados con el cultivo

del papayero, como manera cie preparar el terreno,

épocas y cuantía de los riegos y abonos, entre otros;

por lo que las labores y cuidados culturales restan-

tes se reducen:^ a mantener el terreno limpio de ma-

las hierbas al propio tiempo que desmenuzar la cos-

tra de tierra formada por los riegos; a la limpieza

y aseo de las plantas mediante la separación de ho-
jas secas y frutos averiados, colocación de frascos

caza-rnoscas y práctica de los sulfatados; al aclareo
de frutos en número excesivo y a la recolección de

aquellos que reúnan las necesarias conc(iciones de
madurez al objeto que se destinen.

la que, no obstante, puede prolongarse a quince y

más años, adquiriendo con frecuencia formas rami-

ficadas. EI número, tamaño y peso de ]os frutos pro-

ducidos anualmente por un papayero es muy varia-

ble, pues depende de la variedad, condiciones del me-

dio, labores culturales y edad. En nuestros ensayos

se encuentran muchas plantas con más de cul cen-

tenar de frutos y un peso total aú^n rnayor (foto 3) ;

pero una cosecha de treinta frutos de ochocientos

gramos cada imo, o sean veinticuatro kilos por pie,

es un término medio prudencial nada difícil de lo-

grar en un buen cultivo durante sus primeros años,

esto unido a que el número de pla^ntas por hectárea

puede ser de unas mil ochocientas, indica que la pro-
ducción total correspondiente a dicha superficie es

algo superior a los cuarenta mil kilos.

Datos económicos

Producción

En las variedades dioicas-las más frecu^tntes-, o

scan aqu^cllas en que los sexos están separados en
diferentes pies, para quc haya fructificación se pre-

cisa que las flores patiladas de uno sean fecundadas
por el polen de otro, causa principal de muchas de

las variaciones observadas; pero en las flores herma-

froditas de algunas la autofecundación puede tener

lugar, circunstancia importante por el hecho de no

existir machos puros, o no ser de absoluta necesi-

dad para la formación de los frutos, y éstos poseen
caracteres más unitortnes y fijos.

Una vez conienzada la fructificación, de los doce

a dieciséis meses, ésta es por lo general continuada,
pudiéndosc comprobar en todo momento y en un mís-

rno pie flores y frutos en diferentes estados de evo-

lución y madurez; sin embargo, en los meses más
cálidos la producción es más abundante y los frutos

de mejor calidad, debido a la mayor actividad vege-

tativa por esta época. En cambio, en inviernu la ve-

getación experimenta alguna paralización, que en oca-

siones nos ha motivado la pérdida total de árboles
excesivamente cargados de frutos; por lo que es con-

veniente suprimir a tiempo gran número de éstos con
el fin de no esquilmar la planta y que aquellos que

han de permanecer logren una mayor nutrición y per-

fecta sazón.

Las cosechas mejores y cuantiosas son las corres-
pondientes a los tres prirneros años; después, ]a fruc-

tificación, cada vez más alta y alejada del pie del ár-
bol, se va haciendo inferior, así como sus hojas más

reducidas en níunero y tamaño, como correspondien-

do todo a una disminución de vigor de la vegetación;

Teniendo en cuenta la clase y cuantía media de los

diferentes factores que inteivienen en las produccio-
nes agrícolas dc Canarias, así ^como los datos en

nuestro poder más directamente relacionados con el
cultivo de papayas, el precio medio del kilo de esta

fruta podemos determinarlo mediante la cucnta cíe
gastos y productos siguiente:

CONCEPI'OS

Pesetns

Gastos:

1. Renta de la tierra, con inclusión de
las mejoras permanentes... ... ... 800

2. Valor del abua necesaria para los
riegos: 549 m' por 2p por 0,20

2.1 ^i6
3. Abonos: 360 q. m. de estiércol, a 3

pesetas cada uno... ... ... 1.080
- 27 q. m. de abono quími-

co compuesto, a 26 pese-
tas cada uno ... ... ... ... 702

4. Insecticidas varios y materiales pa-
ra su empleo ... ... ... ... ... ... 350

5. Deseaste y amortización de herra-
mientas ... ... ... ... ... ... ... ... 55

5. Jornales varios ... ... ... ... ... ... 1.050
7. Contribuciones e impuestos ... ... ]70
8. Guarderia ... ... ... ... ... ... ... ... 80
9. Administración ... ... ... ... ... ... 60

10. lntereses del capital circulante ... 167,20
i l. lmprevistos ... ... ... ... ... ... ... 80,50

Tota! ... ... ... ... 6.790,70

Productos:

1. Cuarenta mil (40.000) kilos de papayas.
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RESUMEN

Importan los gastos, pesetas ... ... ... 6.790,70
Importan los productos, kilos ... ... ... 40.000

6.790
Precio de coste del kilo: ptas.,,, , 0,17

40. 000 ^ ^

Resulta el precio de coste del kilo de papayas unos

diecisiete céntimos, por lo que, teniendo en cuenta

que su precio de venta para la exportación no habría

de ser inferior a los veinticinco céntimos, puede re-

sultar una buena utilidad, que actualrnente no siern-

pre se obtiene de aquellos frutos considerados como

de grandes beneficios.

Aplicaciones

En los trópicos, donde el papayero encuentra óp-
timas condiciones para vegetar, los indígenas le es-

timan mucho, por ser planta que fructifica pronto y

rinde numerosos frutos, que se prestan a^las más va-

riadas aplicaciones, incluso medicinales. Ultimamen-

te, ]os estudios llevados a cabo en varios países han

confirmado y puesto de manifiesto los excelentes ser-

vicios que las diferentes partea y componentes del pa-

payero pueden proporciona^rnos. Y así se dice que la

raíz contiene un principio activo indioado en las en-

fermedades nerviosas; que el abundante latex de los

frutos verdes es rico en un fermento, papaina, simi-

lar en sus propiedades y efectos a la pepsina del jugo

gástrico, y, por lo tanto, muy recomendado en los ca-

sos de dispepsia e indigestiones; que las semillas,
aparte de otros aproveehamientos, masticadas, son un

calmante para la sed. Pero los mayores servicios son

los que nos proporcionan los frutos. Aun pequeños

y verdes, se cocinan y prestan los mismos usos que

los calabacines, con la particularidad de ablandar

las carnes duras; y así que han alcanzado la madu-

rez, se les consume a] natural, o con azúcar y zumo

de limón o naranja, y tienen las mismas aplicaciones

que las otras frutas frescas: con las papayas se pre-

paran compotas y mermeladas, flanes, pudines y di-

versas confituras; también el jugo de papayas ma-

duras, solo o mezclado al de otras frutas, se presta

para hacer refrescos, helados y diferentes bebidas.

Importancia

En los Estados Unidos, el consumo de papayas

viene compitíendo con el de pomelos como fruta para
el desayuno, y tal vez llegue a sobrepasarle, por sus

mejores propiedades dietéticas y sus muchas más

aplicaciones. La Florida y las Antillas son los prin-

cipales proveedores de papayas en Norteamérica, en

cuyos mercados los buenos ejemplares se pagan has-

ta sesenta centavos cada uno. En Europa no es fru-

ta aún la suficiente conocida y estimada más que por

aquellas personas que han residido en las colonias,

debido seguramente a las dificultades y carestía de

los transportes para traerlas de países cálidos leja-
nos; pero las Islas Canarias, con las actuales líneas

de navegación, servidas por vapores acondicionados

y rápidos, se encuentran solamente de cuatro a cin-

co días de Londres y de los principales puertos eu-

ropeos, circunstancia que, conjuntamente con las bue-

nas condiciones del medio, nos permiter, aconsejar

el papayero como un nuevo recurso agrícola para
Canarias.
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Avance de cosecha v existencias de vinos

del a^o 1935-1936

El Instituto Nacional del Vino
ha publicado el siguiente avance
que refleja la situación de cose-
chas y existencias de vinos en 20
de noviembre de 1935, según de-

REGIONES VITICOLAS

claraciones de particulares y enti-

dades dedicados al comercio de

vinos y demás ^productos derivados

dc la uva.

COSECHAS ACTUALES

HCCTOLITIj05

COSECHAS AHTERIOHES

HECTOLITROS
TO"I'ALGS

SI:COS DULCES SGCOS DULCrS
fIP.CTOLITR05

l.^'-Audalucía Occidcnt^rl' I 1.379.81'3 39.587 1.303.22ti^ 171.8G2 2.894.488
2."-An^alucía Oriental..' ^. 92.613 5.357; 64.707 30.1'L5 192.80'L
3.°-Arit;ón ............ 525.'L83 1'1.7341 110.747 5.750 65 T.474
4."-liuleares....... .... 57.679 1.468

^
28.009 449 87.60 ^

5."-Canarias. . . . . . . . . . 1 "3.903 1114 '^ ti.915 282 2 L204
6.^'-Castill^i .. . . . . . . . . . . . 846.992 8.978^ 115.549 1.713 973.232
7.'-C,rtalinici . . . . . . . . . . . 2.634.507 59.530^ 560.069 91.6(i6 3.345.772
ti." - Centru . . . . . . . . . . . . . 412.1'31 4.^t741 98.!)08 8.3'l6^ 523.839
9.01-^xtrenr.-idura . . . . . . . 291.578 2.180 89.875 1.248 384.881
10.°-Galiria .......... 2 ] 6.763 L9481 10.616 670 229.997
I 1.^'-Levante. . . . . . . . . 1.432.375 124.335 406.148 42.732 2.005.593
I'!.' - Mancha . . . . . . . . . . . . 3.553.566

1
15.749 557.833 'L1.957 4.149.105

13.^'-Navarra .. . ... . ..... 327.4 ^ 1 3.151I 189.230 20.256 540.088
1 1.^' - Rioja . . . . . . . . . . . . . . . (i46.604 5.499; 249.797 1.530 940.430

I
"foTALe.s..........

I
"^^ 12.431.26] 285.09-1 3.7^)l.fi29 398.52f 16.906 510

Considerando en un 20 por 100
cl total de las cantidades no de-
claradas, margen que calcula el
Instituto por errores involuntarios,
cleclaraciones no presentadas o por

falta de ellas, obtendremos en su-
ma 20.287.812 hectolitros de dispo-
nibilidades para la campaña en
curso a partir de 1° de diciembre
de 1935.

X[[ Exposición Internacional Canina

Durante los días i l al 15 dc ju-
nio la Sociedad Canina de Catalu-
ña, afiliada a la Socicdad Central
de Fomento de las Razas Caninas
en España, ha celebrado en el Pa-
lacio de Proyecciones, del Parque
de Monjuich, de Barcelona, la
XII Exposición Internaciona] Cani-
na, que se ha visto muy concurrida
por parte de los arnantes de la ca-
nofilia, a]os que se ha brindado
una gran oportunidad de adrnirar
verdaderos ejemplares de esta es-

pecie, entre los que predominaron
las razas de lujo, que fué la sec-
ción más nutrida de dicho Certa-
men internacional.

En el amplio vestíbulo del Pala-
cio de Proyecciones se hallaban
colocadas las jaulas individuales
para esta clase de animales que en
abigarrado conjunto se lrallaban
mezclados mastines españoles, do-
gos daneses, buldogs franceses,
boxers, un "Keeshand" gris leona-
do de gran belleza, un esquimal

gris rnuy curioso, hermosos ejem-
plares de perros catalanes de pas-
tor, alemanes y belgas; un "Groen-
dalls", li^eros podencos mallorqui-
nes o "Cans ivissencs", grifones,
galgos españoles, ingleses y rusos
de fina lámina; perros perdigueros
de Burgos, pointers, setters, un
precioso "Iris water spaniels",
cockers, terriers para la caza, y en
perros de lujo había Chow-chows,
Dalmacianos, Pomeranias-miniatu-
ra, Pequineses y Grifones de Bru-
selas.

Como puede verse por la gran
variedad de ejemplares presentacíos
y por la escrupulosa selección de
que fueron objeto por parte del
Cornité de adrnisión, la XI(I Expo-
sición Internacional Canina 1936
ha constituído un éxito más para
sus organizadores y un gran triun-
fo para los expositores en general
por el delicado esmero que pusie-
ron en la selección de los animales
que Ilevaron al concurso.

Aneja a la Exposición que men-
cionamos se hallaba una preciosa
colección de palomas presentadas
por el competente colombicultor de
Madrid don César Martínez, que
exhibió en la galería de dicho re-
cinto una famosa colección de pa-
lomas de muy diversas razas y va-
riedades en número de 58 parejas,
de cuya irnportancia pueden darse
cuenta nuestros lectores con saber
que recientemente en París sola-
mente se lo^ró exponer 42 varieda-
des a pesar de haber concurrido a
la competición nada menos que sie-
te países.

Contra el gLlsanO de

la hoja del algodo-

11er0

La Société Royale d'Agriculttire
ofrece un premio en especics, de
20.000 L. E., al inventor de un re-
medin preventivo contra el gusano
de la hoja del algodonero, remedio
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tal que haga qué las ma-nchas de
los huevos del gusano, ni sus lar-
vas, aparezcan en las plantas de
algodón y que además no sea per-
judicial a la agricultura, a las per-
sonas ni a los animales, ni sea tan
oneroso que los gastos puedan ab-
sorber una parte considerable del
valor de la cosecha.

Para optar a dicho premio, pre-
cisa presentar a la Secretaría de la
Société Royale d'Agriculture:

n) Un informe por duplicado
relativo a la naturaleza del reme-
dio, a su composición y a su méto-
do de aplicación, así como cuantas
explicaciones se juzgaran útiles y
necesarias.

6) Si el remedio implicara la
aplicación de tma sustancia deter-
minada, deberán ser enviadas a la
Secretaría antes citada dos mues-
tras de ^dicho remedio.

Aspectos de la oleicultura mundial

c) Una declaración del intere-
sado haciendo constar que recono-
ce y acepta que la Société Royale
d'Agriculture es árbitra para juz ^
^ar so•bre la eficacia del remedio
presentado, sin derecho alguno a
reclamación por parte del interesa-^
do ante el fallo de dicha Sociedad.

Los concursantes deberán perte-
necer a una colectividad científica
reconocida o ser presentados por
una institución pública o científica
reconocida.

"fodo remedio tomado en consi-
deración por la Sociedad será ob-
jeto de ensayos durante seis años,
y si después de estos ensayos el
Consejo de Administración de di-
cha Sociedad le juzgara eficaz el
premio será inmediatamente otor-
gado al inventor.

Tomamos de las publicaciones
de la Federación Internacional de
Oleicultura los datos que se refie-
ren a la producción de aceite •por
país y por árbol.

El 99,8 por 100 de la producción

PAISES

Número
total de

olivos culti-
vados y en
producción

(en millares
de árboles)

Produtción
media de
aceituna

(en millares
de quintates)

Esparia . . . . . . . . . .
Italia . . . . . . . . . . .
Grecia. ....... .
Túttez . . . . . . . . . . .
Portugal. . . . . . .
Turquía,. . . . . . . . .
Argelia . . . . . . . . .
Marntecos Frattcés
Francia . ........
Yugoeslavia.. . . . . .
Siria ..............
Líbano............
Tripolitania.. . . . . . .
Palestina... .... . ..
Estados Unidus...
U. R. S. S. . . . . . . . .
Egipto............
Cttile . . . . . . . . . . . .
Argentitta. . . . . . . .
Cirenaica....... ..
Uruguay..........
Pertí ..............

TOTALES Y MEDIAS..

mundial de aceite de oliva ^perte-
nece a los 22 países que citamos
en el cuadro, con el número de oli-
vos en producción, producción to-
tal de aceite de olivas, rendi•miento
por árbol y riqueza de la aceituna.

Producción
meaia

de aceite
(en

quintales)

Producción
de aceituna
por árbot
(en kgs )

Rendimiento
en aceite
por árbol
(en kgs.)

Riqueza de
la aceituna
en aceite

°lo

176.000 19.340 3.650.000 11,0 2,1 19,1
154.000 12.000 2.000.000 7,8 1,3 I 6,6
60.000 5.600 950.000 9.3 1,6 17,'L
18.000 2.630 465.000 14,6 2,6 17,7
34.000 3.830 456.000 1t,3 1,3 "'S15.000 1.148 211.000 7,7 1,4 18,2
8 430 1.542 208 000 I 8.3 2,5 13,6
5.500 820 !+0.000 15,0 1,6 10.7
15 000 450 76 000 3,0 0,5 16,6
4.800 860 68.500 17,9 1,4 7,8
5.100 320 5(i 000 6,3 ],l 17,5
2.'?00 2511 40.000 11,4 l,8 15,8
2.250 238 35.000 I 0,6 1,7 16,0
2.700 252 3'?.000 9,3 1 ^2 12,9
1.500 182 12,1
834 126 20^000 15,1 2,4 l^,g
1 li0 22 3.800 13,7 2,4 17,4
196 15 2.500 7,7 1,3 16,`-)
100 10 1.580 10,0 1,6 16,O
68 9 I.470 13,5 2,2

I '108 15 1.430 13,9 q ^1,3
57 8 1.150 14,0 'L 0 14,3r

-
506.1i03 49.677 18.375.730 11,5 1,G I 15,1

I _

Puede comprobarse en el cuadro
que Túnez y Argelia acusan el
mayor rendimiento de aceite por
árbol cultivado. Esto se explica
porque sus olivares se plantaron
a fin de siglo ,por colonos europeos
que lo hicieron con variedades ya
experimentadas y siguiendo buenos
métodos de cultivo. El ejemplo de
otros países como Tripolitania lo
confirman.

En un mismo ^país los rendimien-
tos son muy dispares de una re-
gión a otra. En España por ejem-
plo, en las provincias de Córdoba,
Jaén, Tarragona, etc., el rendimien_
to medio de aceite por árbol pasa
de tres kilos, y el aceite producido
es uno de los más finos, mientras
que en las otras zonas el rendi-
miento no Ilega a un kilo. Esto es
debido a que en estas ú]timas zo-
nas los árboles son muy viejos y
mal cuidados y los procedimientos
de extracción menos perfecciona-
dos.

Hoy el cultivo de todo olivo que
no tiene un rendimiento de 2,5 kilos
de aceite por año es antieconómi-
co. Con esta producción la mun-
dia] crecería en más de un 50 por
100. Muchos técnicos consideran
que esto agravarfa la crisis, ^pero
se podría a]iviar buscándole otras
salidas. Si los ^países oleícolas si-
guiesen el ejemplo de Túnez y Ar-
gelia, que autorizan la adición de
un 20 por 100 0^más de aceite de
oliva al aceite mineral ^para lubri-
cantes de motores de explosión, la
producción mundial de aceite de
oliva causaría un déficit de 2 a 3
millones de quintales por año.

EI comercio mundial
del queso en 1935

E1 Instituto Internacional de
Agricultura publica en su Boletín
de Estadística Agrícola y Comer-
cial dcl mes de abril un estudio
acerca de la situación del comercio
internacional del clueso.

Al analizar, en efecto, el volu-
men total de las importaciones
efectuadas en 1935 por los cinco
principales países importadores,
que absorben 9/10 de las cantida-
des de queso puestas en el merca-

458



AGRICULTURA

do mundial, obsó^rvase que ese vo-
lumen experimentó una disminu-
ción de 18.000 toneladas, o sea 8
por ]00 en cotcjo con el año 1934
y que la cifra rc,gistrada en 1935
es la más baja desde el año 1929.
La merma que regístrase entre
1934 y 1935 es imputable a las ex-
portaciones canadienses, y parti-
cularmente a las de Nueva Zelan-
dia, que ocupa el pritner puesto
entre los países exportadores de
qtteso en el mundo y cuya produc-
ción en 1935 experimentó una dis-
minución sensible.

Siendo esos dos países los prin-
cipales abastecedores del mercado
inglés, hacia el cual envían casi
todas sus exportaciones, la dismi-
nución observada en las mismas se
resuelve en una reducción de 10
por 100 en las importacio^nes de
Gran Brtaña, quc absorbe más de
la mitad dcl total mtmdial, pese a
^m aumento rclativarnente sensible
de las compras inglesas en otms
mercados, principalmente Holanda.

Entre los otros países importa-
dores, Alemania, quc ocupa el se-
gundo puesto, disminuyó en 1/5
sus importaciones. Francia m1n-
tuvo sus compras al exterior más
o menos al nivel de 1934, que era
muy inferior al de los años antc-
riores, mientras que Bélgica las

aumcntú en 6 por 100 y los Esta-
dos Unidos en 3 por 100.

AI analizar la situación de los
otros países exportadores y parti-
cularmente de los países europeos,
obsérvase que los Países Bajos,
que ocupan el segundo puesto des-
pués de Nueva Zelandia, pudieron
mantener más o menos el total de
sus exportaciones al nivel de 1934.
Lo mismo ocurrió ^para Italia, du-
rante lus nueve primeros meses de
1935, no disponiéndose de datos
para el trimestre subsiguiente, ha-
biendo compensado el aumento de
los envíos con destino a Francia y
a los Estados Unidos la regresión
registrada en otros mercados.
Francia, por su lado, registró una
nueva y ligera disminución en sus
exportaciones en cotejo con 1934,
que eran muy inferiores a las de
1929 a 1932. Por el contrario, las
exportaciones de Suiza, debido a
las ventas en el mercado francés y
las de Dinamarca aumentaron li-
geramente.

En definitiva, el volumen total
de las exportaciones de los cinco
^randes países exportadores eu-
ropeos se mantuvo en 1935 sensi-
blemente al nivel de 1934, que era,
sin embargo, muy inferior al de
los años anteriores.

eficacia de los mismos, razón por
la cual merecen la preferencia de
los vinicultores de la comarca y de
todas las regiones vinícolas en ge-
neral.

Los productos avícolas estuvie-
ron admirablemente representadas
por la casa Viuda de J. Ravés, de
Barcelona, que presentó los gra-
nulados "Todo en Uno" de su ex-
clusiva elaboración, mereciendo
también citarse los insecticidas de .
la casa Penta, S. A., de Madrid;
el material "Ro^calla" para la cons-
trucción; los aparatos para siem-
bra de cereales de ]a casa Da^niel
Ríu, de Villafranca del Panadés;
los abonos y productos químioos
de la casa Barrau, de Mongat
(Barcelona), y otros muchos que
no es posible detallar por el limita-
do espacio de que dispanemos pa-
ra esta información.

Celebraríamos que estas Ferias
comarcales se extendiesen por to-
das las regiones, ya que con ello
se da motivo para exponerse los
productas del campu y asimismo
los diferentes utensilios con que ac_
tualmente se cuenta para el ^desen-
volvimiento económico de la pro-
ducción rural.

I Feria Comercial de Valls (^Farragona)

Por iniciativa del Ayuntamientu
de Valls, la Cámara de Comercio
e Industria y la entidad Fomento
Económico de dicha ciudad, se ha
celebrado durante los días 30 de
mayo al 7 de junio la I Feria Co-
mercial de Valls, bajo el patronato
de la Generalidad de Cataluña y
con la representación de la Socie-
dad Agrícola y del Patronato de
la Escuela del Trabajo de dicha
localidad.

Dada la importancia agrícola de
aquella comarca tarraconense, se
han visto muchos stcrnds dedica-
dos a maquinaria agrícola y viní-
cola que en su mayoria se cons-
truyen en dicho pueblo, pudiéndose
decir que todas ellas se adaptan
admirablemente a la finalidad para
que fueron creadas.

A pesar de que ]a riqueza viní-

cola atraviesa unos momentos di-
fíciles por la depreciació,n de los
vinos y no ser nada abundante este
año la cosecha de avellanas en las
feraces llanuras de Valls, la I Fe-
ria Comercial se ha visto muy ani-
rltada y en sus instalaciones pusie-
ron gran empeño los vallcellenses,
por lo que auguramos a estas ma-
nifestaciones de progreso un bri-
llante porvenir en años sucesivos.

De las industrias locales merece
especial mención el stand de la
casa Brtmell, que con el mejor arte
había presentado los pulverizado-
res y azufradoras "Lenurb" y otros
objetos de metalistería de su ex-
clusiva fabricación, cuya industria
da trabajo a más de cincuenta
obreros de la localidad. Al visitar
la fábrica de esta clase de apara-

tos, pudirnos apreciar la calidad

Asamblea de propie-

tarios de finc.as rústi-

cas de Badajoz

EI 17 del mes pasado se reunie-
ron en asamblea los propietarios de
fincas rústicas de la provincia de
Badajoz.

Después de intervenir varios
asambleístas, el presidente da lec-
tura a las conclusiones siguientes,
que fueron aprobadas por unani-
midad:

Primera. Orden píiblico.-Ga-
rantía para las personas y para los
bienes, y destitución consecuente
de los gobernadores y alcaldes que
ordenaran detenciones o efectua-
ran embar^os sin el amparo o la
base de las disposiciones legales.

Segunda. Que el señor minis-
tro de Justicia excite el celo y acti-
vidad del ministerio fiscal o de los
jueces para que tramiten las que-
rellas y las denuncias que se pre-

Y senten contra autoridades o perso-
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nas que realicen áctos contrarios
a las leyes, o que supongan incum-
plimiento de las mismas.

Tercera. nlojcrmientos.-Desde
el 16 de febrero vienen imponién-
dose éstos por vía coactiva como
norma general e ineludible. Este
problema se planteará agravado a
^a terminación de las operaciones
de siega y la Federación de Bada-
joz pide atención especial para este
problema, y al mismo tiempo de-
clara de manera consciente y so-
lemne que el problema del paro,
quiérase o no, no se podrá resolver
en 1936 por las aportaciones de
propietarios y labradores, pues es-
to es supcrior, no al deseo, sino a
la posibilidad matcrial de todos.

Cuarta. Sicgcr.--Que no se obli,
gue a segar las mieses casi total-
mente percíidas por ]os temporales,
ni tampo^co las que muchos gana-
deros suelen realizar para la ali-
mentación del ;ganado mediante la
garantía e intervención del Servi-
cio Agronómico Provincial.

Quinta. Topes o rendim^entos
de trnbajo.-Establecer el de cinco
peonadas para la fanega que se
siegue de marco real de trigo, cua-
tro y media para cebada, cuatro
para avena, tres para habas y tres
para arranques de ]eguminosas.

Sexta. Jornada de ocho horas
en las faenas de siega y de reco-
lección.

Séptima. Siega por las máqui-
nas del 30 por l00 por cada agri-
cultor del total de sus siembras,

conforme a las normas estableci-
das en las bases de trabajo del
año 1932.

Octava. Mantenimiento de la de-
rogación de la ley de Términos
Municipales y suspensión de la
Oficina Provincial de Calocación
Obrera.

Novena. Libertad para el pa-
trono de elegir obreros en e^l tér-
^mino municipal que crea oportuno,
sin más limitación que la de sacar-
los ^de la Oficina correspondiente
de colocación obrera.

Décima. Revisión de las escalas
de salarios y de las demás bases
aprobadas por el Ministerio de
Trabajo para todas las operaciones
del campo, teniendo en cuenta las
propuestas del anteproyecto de la
clase patronal,

Undécima. N o establecimiento
de cupos de obreros para trabajar
con máquinas trilladoras, quedan-
do en libertad los patronos para
emplear con cada una los que con-
sidere necesarios a su ren^dimiento.

Décimasegunda. Revisión de
precios también para la saca dc
corcho, en armonía con las peticio-
nes que formulen la Comisión Mix-
ta del Corcho y la Asociación Na-
cional de Propietarios de Alcor-
nocales.

Déoimatercera. Descanso o fies-
tas.-En los obreros permanentes,
uso local, y en obreros eventuales,
lo establecido en las Bases, sin la
obligatoriedad de pagar el día que
no se rinda trabajo.

Bases de trabajo para las labores de esquila

en la provincia de Badajoz

El ministro de Trabajo aprobó
las siguientes bases de trabajo que
están rigiendo en la provincia de
Badajoz para el esquileo:

Base primcra.-La jornada será
la de ocho horas; el jornal, tanto
para esquiladores en general y de
manillas, como para cogedores de
lana, el de 8,50 pesetas, y para los
moreneros, 2,50 ^pesetas; siendo
éstos mantenidos por cuenta del
patrono, y el rendimiento, el de
diez cabezas por peonada.

Base segunda.-Por cada coge-
dor de lana habrá un aprendiz que

disfrutará el mismo salario que
aquéllos.

Base tercera.-Por cada 15 es-
quiladores, vendrá obligado el pa-
trono a poner un cogedor de lana;
de 16 a 25, dos; de 26 a 35, tres;
de 36 a 45, cuatro; y así sucesiva-
mente en esta proporción. Los
aprendices serán considerados en
la misma proporción que los co-
;gedores de lana, o sea, por cada
cogedor de lana, ha de entrar un
aprendiz.

Base cuarta.-Los patronos ven-
drán obligados a retirar de la Ofi-
cina de Colocación Obrera los es-

quiladores, cogedores de lana y
a^prendices, sujetándose a las dis-
posiciones vigentes.

Base quinta.-Los patronos no
podrán trasladar el ganado a lo-
calidad distinta de aquella en que
se encuentren pastando en el mo-
mento de comenzar el esquileo,
salvo casos muy justificados.

Base sexta.-E1 patrono estará
obligado a abonar el salario a un
esquilador, que se dedicará a cui-
dar las caballerías, preparar la co-
mida y demás menesteres relacio-
nados con el rancho.

Base séptima.--Cuando existan
patronos que no hayan terminado
las operaciones de esquila, em-
plearán aquellos obreros esquila-
dores, inscritos en la Oficina de
Colocación Obrera, que se encuen-
tren parados por haber finalizado
sus labores con otros patronos,
hasta el número necesario para
terminar sus faenas, en ^proporción
al rendimiento fijado en la Base
^primera.

Base octava.-Correrá a cuenta
del patrono el tiempo que se in-
vierta en traslados, tanto de ida
come de regreso.

Base novena.-Mientras no esté
colocado el censo total de esqui-
ladores de la provincia, no se au-
torizará el empleo de motores o
máquinas de esquila.

Base décima. - Los patronos
tendrán cl deber de tener encerra-
deros para efectuar la operación
de esquila, y si por no tenerlo 0
por causas de fuerza mayor se
perdieran hasta tres días, vendrán
obligados a abonar los salarios
correspondientes a los repetidos
días.

Base undécima.-Los dueños del
ganado vendrán obligados a faci-
litar alojamiento higiénico y deco-
roso a los obreros esquiladores que
pernocten en el campo, así como
también ]es facilitará luz y agua.

Base duodécima.-Cada cuadri-
lla tendrá un delegado que la re-
presentará ante el patrono para
tratar de cuantas incidencias rela-
cionadas con el trabajo puedan
sur^ir.

Base adicional.-Estas bases no
tendrán más vigencia que ]a dura-
ción de las actuales faenas de es-
quila, y serán de aplicación a toda
la provincia de Badajoz, desde el
momento de sti publicación en el
Boletín Oficial de la ^provincia.
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I.ey reglamentando la venta de enmiendas en
[^ r'^nCia

Aunque los productores de abo-
nos están sometidos en Francia a
una legis'lación muy severa, las en-
miendas calizas escapaban a esta
fiscalización. Desde hace mucho
tiempo la reclamaban los agricul-
tores y los próductores honradns.
A este fin va dirigida ]a ley de
28 de marzo de 193f.

'Hasta cste momcnto la ímica in-
dicación obligatoria a los ven^dedo-
res era su procecíencia, natural o
artificial. Y atm dc esta obli^ación
estaban exentos ]os productos ven-
didos bajo su denominación usual,
como cal, yeso, margas, etc. Como
el vendedor no estaba obli^ado a
indicar la riqueza de la enmienda
en elementos ú tiles, ninguna san-
ción le alcanzaba cuando su valor
era nulo.

La nueva ley asimila el comercio
de las emniendas al de los abonos,
y en consecuencia, es obligatorio
indicar, además de su naturaleza,
natural o industrial, su riqueza en
elementos útiles.

"La riqueza de las enmiendas en

elementos útiles será expresada
por el peso de cal y de magnesia
contenidos en ]00 kilos de la mer-
cancía tal como es vendida, con
indicación de la naturaleza o del
estado de combinación de estos
cucrpos. Un reg^lamento prescribi-
rá los procedi^mientos de análisis
quc se han de seguir para la deter-
minación de los elementos útiles
de las enmiendas y fijará las me-
didas para la ejecución de la pre-
sente ley."

También se prohibe a los vcnde-;
dores designax o calificar a las en-

miendas con un nombre que según
el uso suele darse a otras. ;

Las penalidades que establece la
ley son las mismas que se aplican
al fraudc de abonos.

(^uedan sxcluídas de esta le^is-
lación las sustancias que corrien-
temente se venden con ^los nombres
de estiércol, materias fecales espu-,
mas de azucarería, residuos de cer-
vecería, despojos de matadero y
algunas otras.

Exposición permanente de nuestros produc-

tos en Buenos Aires

La Cámara Española de Comer-
cio en la República Argentina se
ha dirigido al ministro de Indus-
tria y Comercio solicitando su ayu-
da para ]a instalación en Buenos
Aires de una exposición o feria de
muestras, con carácter permanente,
que seria completamente gratuita
para ]os expositores y que podría
contener:

1.° Una sección destinada a to-
dos los productos de nuestro pri-
vilegiado suelo, como son sus acei-
tes, sus vinos, conservas de pesca-
do, embutidos, y toda la gama de
nuestra sustanciosa alimentación,
así como los productos minerales.

2° Una sección industrial, en
la que podrían exponerse las di-
versas manifestaciones de nuestra
industria: tejidos, hicrms y accros,
ebanistería, cristalerírt v anex^^s,
etcétera.

3° Exposición del libro espa-
ñol. Basta la enunciación de este
rubro para demostrar la gran im-
portancia que nuestro proyecto
presupone. El libro español, como
vehículo de cultura, haría conocer
en estos países de América que ha-
blan nuestro idioma, a nuestros
historiadores, a nuestros literatos,
a nuestros hombres de ciencia,
nuestras costurnbres, nuestro arte,
y seria el propulsor de nuestra in-
fiuencia cultura. Aparte de ello,
se obtendría el fomento de la in-
dustria de las artes gráficas en
España por el incremento de las
ventas. Serviría la exposición, al
mismo tiempo, para estimulo y
fomento del turismo, pues por
medi^ del libro y dcl periódico
se darían a conocer las belle-
zas de nuestro suelo, las rique-
z^s de nuestrqs museos, la arqui-

tectura de nuestros alcázares, de
nuestras catedrales y de nuestros
monasterios. En ella tendrían sitio
adecuado ]os periódicos y revistas
españolas, para quienes csta Cá-
mara sería agente gratuito. En sa-
lón preparado nd-hoc, habría lu-
gar a propósito para dar c^nferen-
cias sobre todas las manifestacio-
nes de nuestra vicla cultural y cien-
tífica, a fin de mantener en estos
países americanos esa influcncia
ancestral que se empieza a diluir
con la mezcla de las distintas razas
que pueblan estc contincntc, y que
nosotros debemos tnantencr y pr^-
pagar, para evitar se extinga en
los descendientes de cspañoles, en
nuestros hijos, a quiencs deseamns
legar, con toda la fuerza de un
imperativo moral, el dcber de vclar
por el prestigio de nuestra querida
patria.

4.° Una seccibn para cxponcr
las telas de nuestros p i n t o r e s
-siempre a título gratuito-, quc
actualmentc no ^btienen resultad^
pecuniario por la intensid .d de
gastos y cornisiones quc deben so-
portar.

5.° Una sección para nuestros
escultores y nuestr^s ftrndidore,s cn
bronce, así como para la hermosa
alfarería de Valencia y los famn-
sos mosaicos españoles y demás
decorados vítreos, que están ahnra
tan en boga.

,Hornenaje a un sabio

EI día 1.° de junio pasado tuvo
lugar la inau^uración o#icial del
monumento erigido en la Escuela
Superior de Veterinaria a la mc-
moria de don Dalmacio García c
[zcara.

Asistiemn al acto numerosas per-
sonalidades científicas que recor-
daron diversos aspectos de la gran
obra realizada pnr él, en la cáte-
dra, como publicista, como bacte-
riólogo, como inspector general je-
fe del Cuerpo dc Higiene pecuaria
y algunos de los valinsos trabajos
que en el Instituto Nacional de
Higiene realizó con Cajal, Telln,
Pittaluga, etc.

Es un justn homenaje al sahi^
cuyo nnmbrc va tmid^ a la historia
de nuestra ganadería en est^s
treinta ítltimos años.
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Ofertas y d^mandas
Anuncios que exclusivamente se refie-
ran a la explotación agricola, a veinte
céntimos por palabra e inserción, con
cinco céntimos de rebaja para los sus-

cri ptores.

1.-Polluelos, patos, incuba^doras, cria-
daras, ^col^menas, huevos irrcubar, ven-
do o cambio por avena, trigo, maíz o
salvados.

Centro Avícola. Méndez Núñez, 31.
Zaragoza.
2.--Si desea adqui^rir sim^ientes sebec-
cionadas, dirija ^sus pedidos a Casa
Santafé. San Jorge, 7. Zaragoza.
3.-Máquina de injertar "ALPHA",
completamente nueva.

Dirigirse a Ewplota^ción Agríco}a
"Ventosilla". Aranda de Duero.
4-Vendo Trilladora Aventadora y
Tractor Clectrac en buenas condicio-
nes.

Diri^irse: Pedro Zúñiga. Villacarri-
llo (Jaén).
5.-Precisamos representantes Azufre
ruproarsenical "Cepeda", Potente in-
secticida, anticripto^ámico.

Gil Cepeda. Benaverrte.
6.-Se venden: Un arado Rud Sack R.
20; un arado Brabant núm. 4; un apor-
cador N. H. E. nírm. 1; un <trado abrc-
zanjas Killefer; una gra_i:t N:iilclcr ie
2,40 m. de an^ho, de ''^ d+,cns: u:ta
trajilla Schaefer; una ;n_li desterro-
nadora, de estrellas, de 1,20 m.; dos
motores aceite pesado, nuevos, marca
Hatz, de 6 H. P. Diri^ir;e s^Ar:ia:c,^a
y Gorostiza, fruticultor,s, Ab^.rán
(Murcia).
7.-Gazapos c:hinchidla, seleccionados
para reproductores por "standard" y
por líneas precoces de m^áximo .ren-
di^m^iento. Raza muy rústica de exce-
lerrte carne y piel.

Ramón García Ortiz. Preciados, 46.
Madrid.

S.-APHRODISE TUTOR ase-
gura la fecundidad de ]as vacas,
ye^uas y cerdas.

Depósito: Farmacia Clemen-
te, Mayor, 9, Zaragoza.

9 . -Sal Faci. Cura radi^calmente
la bacera del ^anado.-Vda. Doc-
tor Faci. Coso, 94. Zaragoza. Ven-
ta farma^cias.

ADVERTENCIA

En el artículo "Lucha contra el
carbunco bactcridiano", de nuestro
colaborador don Félix F. Turéga-
no, inserto en el númcro 90 cíe
AGRICI^LTURA, por dificultad de
ajuste, aparecen omitidos dns pá-
rrafos que si no alteran la finali-
dad del artículo, sin embar,^o. se
advierte en el mismo una falta de

conexión que si el buen juicio del
]ector ha podido subsanar, no obs-
tante vamos a reproducir, acce-
diendo a descos del señor Turí^-
l;ano.

"EI carbuncu bacteridiano, mal
de bazo o bacercr, etc., es, sin duda
alguna, el principal azote de la ga-
nadería nacional.

Lo extraño es que el proceso, de
fácil dia^nóstico, aun para los pro-
fanos, que cuenta con sobrados y
eficaces medios de ]ttcha, divulga-
dos a los cuatro vientos, siga ocu-
pan^do el primer lu^ar dc las epi-
zootias en cuanto a pérdidas.

^Motivos? No queremos creer en
la influencia que pudiera ejercer la
estadística oficial, demasiado eufó-
rica para tenerla en cuenta. Son
otras las causas: incíiferencia y
poca fe de los ganaderos en nues-
tras campañas, con la desconfian-
za en los remedios cuya aplicación,
sin el debido control científico, vie-
nen sosteniendo este estado de
cosas.

No obstante, vamos a insistir
tma vez más sobre esta pla^a coin-
cidiendo con la época en que .la
morbilidad y mortalidad alcanza
sus mayores cifras."

Extraordinario de "EI Debate

^E^ste diario, que tanto interés
dedica siempre a todas las cues-
tiones relacionadas con la agricul-
tura, puhlicó el día 14 del mes pa-
sado un extraordinario dedicado
al ca^mpo, titulado Cómo es y cuán-
to vale el campo español.

Los títulos d^e los ^principalcs
trabajos son los si^uientes: "Así
es España a^raria", "El trigo es
la planta más cultivada por la hu-
manidad", "El trigo español es la
primera riqueza de la patria", "EI
mercado españnl de aceite de oli-
va", "España debe producir el tri-
go que ^consume y mada más",
"I_os arrozales españoles ^son los
mejores del mundo", "El maíz,
planta de la discordia", "Nuestras
uvas y nuestros vinos, Eloria ttni-
versal de España", "En España

regar con agua es regar con oro",
"El primer productor de aceite de
nliva es España", "Los hombres se
endulzan la vida con 27 millones
de toneladas de azúcar cada año",
"La naranja es la primera entre
todas las exportaciones", "436 mi-
Ilones de pesetas en tabaco gasta-
mos los españoles cada año".

Estos y otros trabajos van acom-
pañados de ^ráficos expresivos d^e
las ideas ftmdamentales desarro-
Iladas en cada uno de ellos.

Felicitamos sinceramente a El

Debate por el éxito alcanzado y
muy especialmente al redactor agrí-
cola, el In^eniero agrónomo don
Fernando Martín Sánchez, que con
tanta claridad expone siempre los
pmbbemas de nuestra economía
agrícola.

V Congreso Internacional de enseñanza
agrícola

Buenos Aires, 1,937

El Comité español permanente
de enseñanza agrícola ha recibido
noticias de que seauramente será
celebrado a principios de 1937 el
V Con^reso Internacional de ensc-
ñanza agrícola de Buenos Aires,
por lo que ponc cn conocimicnto
de las persnnas interesadas en el
envío de ponencias n comtmicaci^-
nes esta información.

Se ruega a los señnres y entida-
des q^ue todavía no remitieron los

trabajos solicitados que tengan la
bondad de ultimarlos, con el fin de
disponer con el tiempo suficiente de
dicho material para su impresión y
poder presentarlo al Con^reso. El
Cnmité español ha acordado con-
ceder una nueva prórroga del pla-
zo señalado de admisión hasta el
día 30 dc julio próxit7in.

Para demás informes sobre el
Cnn;;reso dirigirse al Comité espa-
ñ^^l, calle de Narváez, l6, Madrid.

A. P. A. E.
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MERCADOS AGRICOIAS Y GANADEROS
Trigo

Evolución del precio de^pués de declarar libre su mercado el
día 9 de abril último

JUNIO

operaciones por resistirse los ven-
dedores a cederlo.

E1 Alaga se paga a 42 pesetas, y
el Noé y el Híbrido, a 40.

Sevilla.-Trigo recio, de 42 a 43
pesetas, según muestra; blanquillo,
de 38 a 39, sin saco, en Sevilla.

Burgos.-E1 mercado, muy soli-
citado. Trigo rojo, clase corriente,
sin saco, a 41 pesetas.

Valladolid.-El mercado si^ue
firme y con gran escasez de ofer-
ta, abundanda la dema.nda. Se ha-
cen operaciones por partidas a 44
pesetas. La cosecha, en gen^eral,
muy mala.

44

Arévalo.-De día en día han ido
mejorando los precios, llegándose
a operar con los trigos de esta pro-
ced^cncia a 44,50 pesetas los cien
kilos, sin envase, sobre vagón,
continuando la demanda muy bicn
dispuesta para operar, tropezando
con ]a total abstención de los ven-
dedares en vista del aspecto tan
deplorable que presentan los sem-
brados, ya que está la planta muy
raquítica y ha de costarle gran tra-
bajo formar la espiga.

ABRIL MAYO

Fijábamos en nuestro Boletín
quincenal en 36 millones de quin-
tales métricos el máximo a que po-
día aspirarse en la cosecha actual.

EI Excmo. Sr. Ministro de Agri-
cultura, con más fundamento que
nosotros, acaba de dar a conocer
la probable cosecha calcu{ada el
31 de mayo último y la fija en
unos 33 millones de quintales mé-
tricos.

Difícil es poder precisar con
exactitud^ la cosecha probable; pe-
ro dando por buena la que oficial-
mente se fija para 31 de mayo,
lo qu^e sí nos atrevemos a asegurar
nc,sotros es que, de entonces a hoy,
ha debido disminuir cnnsiderablc-
mentc. En efecto, las lluvias que
han tenido lugar desde el ]0 de
junio en adelante en ^ran parte de

España han contribuido al corri-
miento de las flores y al desarrollo
dc la roya o atabacad^o por coin-
cidir en este momento la humedad
con la elevación de la temperatura.
El porvenir de la cosecha es, pues,
hoy peor que la quincena pasada.

E1 año tiene que ser muy malo
para el trigo. Las excesivas Iluvias
de invierno inutilizaron la raíz de
la planta y las lluvias de junio han
destrozado la flor y en general ]a
parte aérea del vegetal.

Salamanca.-Efecto del aspeeto
desgraciado que presenta en el
campo la futura cosecha, la de-
manda abunda. extraordinariamen-
te hasta el extremo de que se ofre-
ce por el candeal bueno 43 pesetas
los cien kilos, sin saco, sobre va-
gón, habiendo una gran escasez de

Barcelona.-Mercado firme. Los
precios han seguido la corriente
alcista, afirmándose aún más las
cotizaciones. La oferta ha a^umen-
tado algo y se manti^ene firme y los
compradores siguen adquiriendo
aquellos lotes que ofrezcan algún
aliciente.

Cotizaciones: línea Segovia-Avi-
la, operaciones a 41,50; Peñafiel,
ofertas a 43; zona Mancha, opera-
ciones de 40,75 a 42, s^e;gún clase;
Egea, operaciones de 39,5 a 40;
linea Badajoz, blanquillos, opera-
ciones a 38,50 y 39; Peñaranda,
operaciones a 40; zona Sig► e^nza,
operaciones a 42; Huesca, opera-
ciones a 39,50 v 40. En los recios
de Sevilla, superiores, a 47,50 su
bordo, y Badajoz, a 41 co^secha
1934 v 42 el de 1935.

Valencia.-La huelga del ferro-
carril Central de Aragón imposibi-
lita las operaciones de calidades
de fuerza.

Se confirman las noticias des-
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agradables relacionadas con la
mala perspectiva qu^e ofrece el
campo para la próxima cosecha.

Calidades de fuerza: los corrien-
tes de Navarra, Huesca y Aragón
se ofrecen a 40 pesetas; los entre-
finos, a 43, y los finos, a 46 y
47. Mercancía sin envase sobre
vagón procedencia.

Candeales: Cuenca los ofrece a
44 pesetas, mercancía sin envase
puesta en la fábr•ica del compra-
dor; Toledo ofrece a 45 en las mis-
mas condiciones, y Avila, a 41,50
sobre vagón origen.

Gejas; Cuenca, Albacete y Tole-
do, a 41,50 y 42 pesetas, mercan-
cía puesta en fábrica del compra-
dor.

Cruchers, blanquillos y rubios de
Extrembadura: el crucher monte o
crucher superior, a 40,50 y 41 pe-
setas; rubio cerrado sin gra,nos
pintones, a 42, y blanquillos, a
36,50. Mercancía con cnvase com-
prendido en peso y precio y sobre
vagón línea ^eneral.

Hembrillas y blancos de Teruel
a Daroca: Luco, Calamocha, Ca-
minreal y Monreai, a 35 pesetas;
Santa Eulalia, Cella y Teruel, a
35,50; hembrillas, a 36; blancos, a
37 y 38, sobre vagón línea general.

Alagas: 42 pesetas con envase
comprendido sobre vagón origen.

Arditto: de esta región, a 41 pe-
setas, com envase, en fábrica com-
prador.

Cebad<<

Arévalo.-EI mercado, indeciso,
puesto que se op.ra poco, estando
los vendedores retraídos por dis-
poner de pocas existencias y espe-
rarse un rendimiento muy escaso
en la próxima cosecha.

Se opera algo a 33,50 pesetas
los cien kilos, con envase, mercan-
cía sobre vagón estación de salida.

Salamanca.-Muy firme el pre-
cio de 34 pesetas, pero para este
grano no hay la demanda que pa-
ra ]os demás.

Burgos.-Cebada ladilla, a 37
pesetas, cnn saco; ca:^allar, a 36,
con saeo.

Vallado/id.-Paralizada ]a ven-
ta, pa^ándose al detall a 42 reales

y en partida a 43 y 44 reales fa-
nega.

Sevilla.-De 31 a 32 pesetas los
cien kilos.

Barcelona.-Operaciones a 30,5U
pesetas en línea Mancha, 30 en lí-
nea extremeña y a 35,50, aquí, las
clases de Lérida. De nueva cose-
cha, op^eraciones a 28 pesetas de
zona Ciudad Real.

f^ven^i

Valladolid.-Por partidas, de 31
a 32 reales fanega.

Burgos.-A 34 pesetas los cien
kilos, con saco.

Salanranca.-A 32 pesetas los
cien kilos, sobre vagón esta esta-
ción.

Barcelona.-Poca demanda. La
gris extremeña es ofrecida a 32
pesetas los cien kilos.

Centeno

Arévalv.-Ha aumentado la de-
manda, habiéndose hecho ajustes a
34 pesetas lo^s cien kilos, sin saco,
mercancía sobre vagón origen.

Burgos.--A 33 pesetas los cien
1<ilos, con saco.

Salamanca.-Sigue la firmeza,
valiendo a 35 pesetas los cien ki-
los, sin saco, pero sin operaciones.

Valladolld.-Por partidas, a 33
pesetas.

I^^^?arro^^as

Salamanca.-Se ofrecen de la
nueva cosecha a 34 pesetas, pero a
este precio no hay comprador.

Valladolid.-Por partidas, a 60
reales fanega.

Arévalo.-No se opera, pues por
la abundancia de pastos y la pro-
metedora cosecha, no hay consu-
mo, quedando existencias sobran-
tes de la campaña que finaliza.

De la nueva cosecha se intenta

operar alrededor d^e 29 pesetas los
cien kilos sin envase.

Garhatizos

Arévalo.-Muy sostenidos, ope-
rá.ndose como nunca se ha hecho
en esta época, por lo que los pre-
cios mejoran grandemente.

El precio si^ue manteniéndose
firme por las pocas existencias que
existen.

Barcelona.-EI Plata, de 56 a
57 pesetas los cien kilos; el de Lé-
rida, a 40 en origen y de 43 a 43,5fl
en esta capital; de Sevilla, a 42,50
el corriente, entre 43 y 43,50 el en-
trefino, a 44 el fino Paradas y a
45,50 el fino Sevilla.

Zaragoza.-Clases regionales, a
38 pesetas; el de Lérida, a 40, y
las argentinas, a 56 en puerto lle-
gada.

Valencia.-Blanco, a 35,50 pese-
tas los cien kilos; amarillo gordo,
a 41 ; amarillo amnnquili, a 42;
amarillo palomo, a 44. Preci^o en
centros produtores.

Fi ^ >> ^^ 5
Sevil/a.-Mazaganas blancas, a

37 pesetas ]os cien kilos; moradas,
a 36; Tarragonas, a 40; chicas, a
35; las nuevas, a 38.

Barcelona.-Añejas extremeñas,
a 43 pes^etas, sin demanda; en nue-
vas, a 40 zona Badajoz y a 40,50
sector Ciudad Real.

En habones añejos, aisladas ven-
tas a 44 pesetas bordo Bonanza;
nueva cosecha, a 41,50 bordo Se-
villa-Bonanza, con limitadas ope-
raciones.

Vin^^s

Villcno.- Tinto doble pasta, a
1,50 pesetas ^rado y hectnlitro al-
macén; tinto cnrriente, a],40 gra-
do y hectolitro almacén; clarete, a
1,45; vino acidado para fábrica, a

464



AGRICULTURA

1,30; vino blan ►o procedente de la
Mancha, de 1,60 a 1,65.

Los víñedos, con muy buen as-
pecto y con mucho fruto, pero co-
mo persisten las Iluvias, se teme el
desarrollo del tnildew y polvillo.

Valencia.-Destilado vínicu ^ie
95-96 grados, de 232 a 235 pese-
tas; rectificado de residuos de
96-97 grados, de 240 a 243; rectifi-
cados de vino, de 96-97 grados, de
246 a 249; desnaturalizado de
88-90 grados, d.e 120 a 125.

En aceite de orujo, tcrminada Ia
fabricación, y cun nu muchas exis-
tencias en las fábricas, se vienen
practicando opcraciones alrededor
de 122 pesctas los cicn 1<ilos, sobre
vagón é sta, sin envase.

Villarrobledo.-El viñedo 5e en-
cuentra en buen estado, esperándo-
se una cusccha abundante de uva.

Aím q^uedan bastantes existen-
cias de vino, que se calculan en
unas 400.000 a 500.000 arrobas dc
16 litrus.

Vinos blancos y tintos para ex-
portación, a 1,35 pesetas grado y
hectolitro, sobre vagón esta esta-
ción, en foudres del comprador.

Vinos defectuosos para destila-
ción, a 1,20 en fábrica del com-
prador.

Almendrnlc^jn.-- -Las viñas pre-
sentan buen aspecto y, de no vcnir
al^;tma contrariecíad, se espera que
1a cosecha sea espléndida.

La situación del mercado es de
completa paralización y lo^s precios
qtte cxisten son de 20 céntimos por
grado y armba de 16,64 litro^s.

nragcin.-Cada día que pasa se
siente mayor gana de vender. Los
precios en la propiedad uscilan de
28 a 32 pesetas alquez, según su
graduacicín, que oscila de 16 a 18
grad^s. EI comercio vende de 1,61
a 1,75 pesetas grado y cien kilos,
sobre foudres de los compradores,
en una de estas estaciones.

Las existencias van flojeando.
Los viñedos se presentan algo

retrasados debido al tiempo húme-
do y frío que hemos sufrido. De
seguir así, es mtry posible un gran
ataque de mildew.

Alcoholes

Villarrobledo. - Rectificado de
puro vinn 96-97 grados, a 242 pe-
setas hectolitro.

Vil/ena.-Rectificado dc 96-97
grad^s, de 247 a 248 pesetas hec-
tnlitro.

.4lrnendrnlc^jo. - - Este mercado
est^í en haja. i.as cotizaciones ac-
tuales snn 255 pesetas alcoholes
vínicns rectificadns dc 96-97 ^;ra-
dns, sobre vagón esta estación y
pago a nnventa días.

Aceite

Borjas Blcrncas.-No está tan
animado el mercado como en nucs-
tra información anterior. Pero, a
pesar dc esto, como nuestros acei-
tes están destinados en su may^-
ría a la exportación, se cree que
los precios no bajarán, Además, a
menor precio del que ahora rige,
los fabricantes no cederían sus cal-
dos.

La,s clascs extra-vírgenes se pa-
t;an a 170 pesetas los cíen kilos.
En las clases dulces, de 160 a 165
pesetas.

Qucdan unos tres millones y me-
dio de kilos.

Como ha Ilovido mucho, puede
ciarse casi por seguro que si en el
otoño Ilueve, aunque sólu sea para
limpiar los olivares, tendremos,
una cosecha que Ilegará a los 20
millones de kilos, con lo que ha-
bremos tenido dos cusechas segui-
das,

Sevillu.-Se nota firmeza en ^^
mercado.

Los precios más corrientes srn^
62 reales arroba para los tres gra-
dos, y al,r;tma operación a 62,50.

Tendencia a seguir firme.
El aceite de orujo verde primera,

a]05 pesetas los cien kilos, base
diez grados, y 110 pesetas puestn
en Sevilla.

Tortosa.-Poca animación en
los compradores, a pesar de ha-
berse exportado cantidad de im-
portancia.

I_a lluvia caída hace esperar
buena cosecha.

En aceite de olivas se efectúan
las tra^nsacciones alrededor de los
siguientes precios: Aragón Extra,
menos de un grado, de 24 a 24,50;
Aragón bueno, hasta 1,5 grados,
de 23 a 23,50; país superinr, de
uno a dos grados, de 21,50 a 22.25;
pais huenn, de tres a cuatm gra-
dns, de 20,75 a 21. Precios en pc-
setas y 15 kilos, almac^n comprn-
dnr en ésta.

Bilboo.-Mercado en expecta-
tiva.

Andújar, lampante dos grados,
a 61 reales en línea general; Cór-
doba, lampante tres ^;rados, a 68
reales, ciF.; Andújar, lampante dos
grados, a 61 en línea general;
lbros, lampante dos gxados, a 62
en línea general; Sevilla, R. Extra,
a 163, cif.

Nizo (Frnnciu).-En Túnez han
suhicío rápidame.^te l^s precios.
1.os vcnded^res no quiercn vender
por la creencia y el temor de una
manipulación monctaria y porquc
la próxima cosccha ^será ^mcdiana,
en Sfax y Souzza casi nula. Los
precios han suhido ayer hasta 450
francos y l^s p^seedores piden hoy
470 para las calidades primera
presión extra, caf Niza, es decir,
unas 230 pesetas. Ante esta situa-
ció-n el comercio hacc strs cnmpras
en España a 170 pesetas para los
refinados, 190 para los Borjas y
de 184 a 185 para los de AraQón.

El alza en Túnez se considera
como demasiado rápida, pero por
el momento es real y poco proba-
ble que tma baja sensible pueda
producirse.

15-6-36.

Algodcín

Barcelona.-E1 ú ltimo precio que
conocemos del Centro Algodonero
es de 132,50 pesctas l^s 50 kilns de
disponible Stritc Middling Texas,
precio quc resulta a 14Q45 pesetas
teniendo en cuenta los impuestos
actuales.

Nueva York.-Juli^, a ]1,69 cen-
tavos libra; uctubre, a 11,07; di-
ci^embre, a 11,03; marzo, a 11,^5.

Almenclra

Vnlcrrc^icr. -El mercadn, cstacin-
nadn, cntizándosc la marcona a 47
reales la arroha de 12,5 kilos; pla-
ncta, a 4G; comttna, a 44.
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Frutas y horta}izas

Madrid.-Mercado de la Ceba-
da: albaricoques, de 0,25 a],40 pe-
setas kilo; brevas, de 0,60 a 1,25;
cerezas, a 2; ciruelas, de 0,60 a
1,50; fresa, a 4; fresón, de 1,25 a
2,50; manzanas de la Argenti^^na,
de 1,50 a 2; naranjas, de 2,50 a 6
pesetas el ci^ento; J^eras de la Ar-
gentina, de 2 a 2,50 el kilo; aj^s,
de 0,40 a 0,80 el kilo; alcachofas,
d^e 0,40 a 1,50 la docena; cebollas,
de 0,15 a 0,25; espárragos pericas,
d^e 1 a 3 el manojn; guisantes de
Levante, de 0,30 a 0,35 el kilo; ha-
bas, de 0,15 a 0,20; ju^días, a 0,80;
lechugas, 0,90 a 2,50; tomates de
Levant^e, de 0,25 a 0,50.

Barcelona.-Ajos, de 2 a 4 pe-
setas la ristra de 100 cabezzs;
acelgas, de 5 a 12 el ciento; alca-
chofas d^el país, d^e 2 a 5 el cientn;
cebollas tiernas, de 8 a 12 lo^ cien
manojos; escarolas, de 6 a 10 el
ciento; nabos, de 15 a 25 los cien
kilos; guisantes, de 60 a 120 las
cien kilos; patata Royal tierna, de
16 a 20 'los ci^en kilos; avellana co-
mún del país, de 13 a 14 los diez
kilos; nueces, d^e 10 a 11 ]os diez
kilos.

A}^onos

Sobre almacén Valladolid, pese-
tas los cien kilos, contado, sin des-
cuento:

Superfosfato de cal min^eral,
18-20 por 100 ácido fosfórico so-
luble, 16,25 ^pesetas.

Sulfato amónico, 20/21 por 100
nitrógeno, 36 pesetas.

Nitrato &e sosa 15/16 por lU0
nitrógeno, 32,15.

Nitrato de cal, I. G., 15/16 por
100 nitrógeno, 31,15.
Cloruro de potasa, 80/83 por

100, 31,25.
Sulfato de potasa, 90/93 por

100, 37,25.
Sulfat^ de hierro polvo nieve,

1 cJ,50.
Sulfato de cobre, 73,50.
Sulfato de sosa sintético "Arca-

diam", 31,85.

Lanas

Hecho el primer aprovisiona-
miento de los compradores se ha
encalmado ^el mercado, no siendn
normales los precios de cotización
por tratarse de pilas que por sus
características especiales son dis-

MATADEROS

VACUNO

Madrid.. . . . . . . .
Idem ..........
Idem ........
Barcelona......

• Idem...........
Idem...........
Valencia . . . . . .

, Idem..........

Madrid . . . . . . .
Barcelona......
Idem. ..........
Valencia.......
Idem..........

1 Madrid . . . . . . . .

putadas. Las merinas finas trashu-
mantes de Alcudia y Serena se han
pagado hasta 45,75 pesetas la
arroba; las merinas finas estantes,
de buen remdimiento, entre 32 y 40
pesetas; las merinas corrientes, en
28 y 30; ]as entrefinas blancas, sin
p^elo, de 28 a 35.

Ganados

C L A S E S
KG. CANAL

Prectos ptas.

Vacas gallegas. ... .. . 2,56 a 2,61
ldem extremeñas... .... 2,70
Terneras asturianas ..... 3,26 a 3,78
Vacas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25 a 2,40
Ternera galle^a . . . . . . . . . 3,25 a 3,50
Terneras lechales.. ... ... 3,75 a 4,00
Terneras de 50 a 70 kilos. 3,30
[dem de 70 a]20 kilos ... 3,20

Corderos lana . . . . . . . . . • • 3,08
Corderos extremeños lan^i 3,40 a 3,50
('orderos esquilados.. . . . . 3,15 a 3,25
Corderos lana . . . . . . . . . . . 3,50
Ovejas gordas peladas... 2,70^

Extremeños y andaluces. . 2,05
Extremeños . .. . . ...... . . 2,25 a 2,35
Idem cebados.. . . . . . . . . . . 21 ^a vlYo

LnNAR. . .

PORCiNO. Barcelona. ....
^ Valencia . . . . . . .

Cí,bro.r recomendador

Editorial Agricola Española, S. A., se complace en re-
comendar 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. Precio,
12 pesetas.

Arrendamientos rústicos, con el moderno reglamento y
modelos oficiales, por Emilio Vellando. Precio, 12 pesetas.

Los que hayan adquirido la obra anteriormer.te pue-
den recoger gratuitamente, en esta Redacció7, 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.

Diti,^id los pedidns a Edilorial A;ricnla Española: Caballero
de Gracia, 24. Mndrid.
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L eg i s la c ión d e int e r és

BASES PARA LA ENTREGA DEL
TRIGO DEL ESTADO

Salamanca ... ..
Santander ... ...
Segovia ... ... ..
Sevilla... ... ... .
Soria... ... ... ..
Tarragona ... ..
"I'eruei... ... ... .
Toleda... ... ...
Valencia... ... ..
Va^lladoli^d... ... .
Vizcaya... ... ...
Zamora... ... ...
Zaragoza... ... ..

110.000
8.400

46.200
166.000
44.(>v0
62.000
40.400

128.000
93.800

225.OW
17.200
75.000

150.(>DO

bucióu hecha por el Camité ^provin-
cial se co^municará inmediata•mente al
Ministerio, a .la entidad adjudicata-
ria del servicio de campra y retirada,
a 1a Asociaci^ón o:agrupacirín ^de fa-
bricantes e indiviciualmente, a cada
tmo de éstos, con acuse dc recibo,
En la notificación se hará constar el
almacén de donde haya de entre;;ar-
se el trigo a cada de^positario.

Notificada la distribuci^ín del tri;,=o
que a cada fabricante corresponda re-
cibir en de,pósito y los almacenes de
donde ha de entregársele, a^yuéllos se
harán cargo del cupo señalado, efec-
tuando por cuentn del [atado las ope^
ra^ciones de recepciGn so^bre vehículo
a la puerta de lus al^macencs yuc ac-
tua^lmente ^lo contienen, facturación o
transporte hasta estaciñn en pohis-
cibn ^de destino; los ^Yastos quc e91u
ocasione utilizando los mcdios y la ;
tarifas más económicas se a^honarán
por el Ministerio de A^=ricultura a los
fabricantes depositarius en crn^cepto
de anticip^ mediante nrenta justifica-
da, en la que •pre^errtarán rclaciona-
dos los talones o cartas cie ]^ortes,
facturas, recibos y demás ju^rifir^^rn-
tes. Los gastos desde cstación de cles-
tino a fáhrica, si los huhier;t, ^cr^.n
de cuenta de ^lo^s ^depoeitarios; cuando
la fá^brica esté situada en la rnisma
pohlacirín en quc están los almacene^,
no se reconocerá ^asto de transparte
alguno.

Base 2." El crnpo de trig^ señalado
a cada fahricante para depósito hahr=t
de retirarse íntegramente de los alma-
cenes en que actualmente se guarda el
tri^o antes de terminar el día 30 de
junio de 1936. Por parte del Ministerio
de A^ricultura y de los In^eniems Je-
fes de las Secciones Agron^micas se
darán cuantas facilidades sean e^+
sas para la rápida evacuación de ^os
almacenes. I.as entidades adjudira^a-
rias del sen-icio de camfrra y retira iír
de tri^=os por su parte, las darán ^<^ual-
mente dentro de las ohli;acione ► ^^ue
las disposiciones vi^cntcs y sus crn-
trntn; cnn ^: ['r f^ ^ ^ :'c'cr^^tinan.

La entrega de tri;^„ ;r los dc{^^^<i^•t-
rins se hará sohre ^•ehículo, ^in cn^ a-
se, en puert^ de almacén dcl ^cr^ ic^^t

^La Gaceta del día 5 de junio pu-
bli•ca la siguiente Orden del Ministerio
de Agricultura:

`5E1 Ministerio de Agr.icultura en-
tregará en depósito a los fabricantes
de harinas de la Pen^nsula el trigo ad-
quirido por el Estado por a^plicación
de da Ley de 9 de junio de 1935, con
arreglo a las ^prescri^pciones de la Ley
de 30 de mayo de 1936, •desarrolladas
en las siguientes bases:

Base 1.` Las cantidades ,máxi^mas
de trigo deI Estado que en cada pro-
vincia habrán de depositarse, estable-
cidas con arreglo a las existencias re-
tenidas, facilidad de transportes y ca-
pacidad real de molturacicín de las
fábricas de harinas, no excederán de
las que a continuación se expresan,
en quintales ^métricos, ^para las fábri-
cas en actividad.

Adava ... ... ... .. 23. ti00
A•Ubacete... ... ... 7$.000
Alicarrte... ... ... 44.500
A,vila ... ... ... .. 24.000
Badajoz... ... ... 190.000
Barcelona .,. ... 154.(>DO
Burgos ... ... ... 7H.750
^Cáceres ... ... ... 75.000
^Cádiz... ... ... ... 70.000
Castellón... ... ... 11.600
Ciuda•d Real... ... 107.400
^Córdoba... ... ... I 30.00(?
Cuenca ... ... ... 95.300
Gerona... ... ... 64.000
Granada... ... ... 65.000
Guadalajara... ... 65.200
Guipirzcoa ... ... 17.800
Huelva ... ... ... 45.R00
Huesca ... ... ... 65.700
Jaén ... ... ... ... 119.000
I_eón ... ... ... ... 55.000
l,érida... ... ... ... 105.000
Lo^roño... ... ... 40.200
Madrid... ... ... 125.400
Málaga ... ... ... 61.000
Murcia... ... ... ... 13.400
Navarra ... ... ... 144.000
nviedo ... ... 6.400
Palencia... ... ... 55.000

El Ministro de Agri^cultura, en aten-
cicin a la faci•li•dad y econamía de
transportes y a las calidades habitual-
mente consumidas en cada provincia,
determinará las que habrán de sumi-
nistrar el trigo para depositar.

A los efectos de la Ley de :iU dc
mayo de 1935, en las •provincias en
las cuales exista Federación, Agrupa-
ción u otra entidad legalrtnente cons-
tituida ^por farbricantes de harina e^-
ta^blecidos en ella, se cunsiderarán in-
duídos en la misma todos los fabri=
cantes de ^la provincia, quc recihan
trif;o para depósito, cuyas fábricas
estén en actividad, aunque anterior-
mente no fuesen asociados. En las,
^provincias en donde no exista Aso-,
ciación o entidad de fabricantes de^
harinas se considerará, a estos solos
efectos, yue constituyen una acrrupa-
ción única todos los fabricantes cn
actividad establecidos en ella dep^t-
sitarias de trigos.

Los cupos provinciales, expresad.^s
en el primer párrafo, serán distribt^í-
dos entre los fabricantes de harirra
de cada provincia por su Comité pro-
vincial regulador del mercado tri^ue-
ro, asesorado por las Asociaciones le-
galmente constituídas o por las A`nr-
paciones de los fabricantes estahleci-
dos en ella, pro•porcionalmente a la
capacidad real de molturación de ca-
da fá^brica. La inc.lusión a exclusión
para depositarios dc los fahricantes
de harinas será potestativa del Minis-
terio, que resolverá discreci^tnalmen-
te en relación con la solvencia y^t^-
rantías yue ofrezcan, de acuerdo r^^t
lo expresado en la hase 6." La dis.tri-

9(i7



AGRICUITURA

de conupra, y retirada de las ent ^a-
des adjudicatarias con la inten^encián
de un dele^ado de la Sección Ab onó-
mica correspondiente, desi;nado p^r el
Ingeniero Jefe, y un representante cie-
bidamente autorizado por el fabrir,n-
te depositario.

El trigo que entre^ue la entidad ad-
judicataria tendrá 4as caracterL-,tica>
detr^minadas ^por la Ley de 9 de junic
de 1935 y su Reglamento.

Diariamente se hárán para cada cl.,-
se diferente de trigo de cada alm^cc'^^i
los es^candallos necesarios^para deter-
minar pesos específicos, impureza;,
tanto por ciento de picado u otra al-
teración que no pueda considernr^e
que inutilice para la panificaciór el

tri^o; estas circu7stancias se acredi-
tarán en actas cliarias, suscritas ^^or
ol •dele^ado de la Jefatura de la Sec-
ción A^roncímica, el rehresentante d^^
]a entidad ^djud'.cataria de la com^^ra
y retirada y cl del fabricante de^posi-
tario.

iLa clasificacicín y calificación dcl
tri^o, en caso de ciiscrepancia, se hn-
rá en definitiva y sin apelación por la
]efatura de la Sección A^ronómica
sobre muestra media tomacla a pre-
sencia de las representaciones de la
entidad adjudicataria y del fabricante
depositario por cl dele^ado de la Sec-
ción.

Tam^bién diariamente se harán l,nr

el dele^ado de la Sección A^*ronómi-
ca, a presencia de las dos representa-
ciones antedichas, comprobaciones de
las báscu^las y de las pesadas, y al
finalizar la entre^a cada día se hará
constar en el acta diaria la cantidad,
clase, peso específico y demás parti-
culares de] tri^o entre^ado en el día;
en ^parte extractado, el dele^ado de^

la Sección A^ronómica comunicará a
ésta el resultado, conservando las ac-
tas originales hasta la total entre^a
del cupo asi^nacío a cada depositario;
en cu_vo rnomento se levantará el acta
final tri^plicada, uno de cuyos ejem-
plares se remitirá a la Sección Anro-
nómica, consen^ando ]os restantes la
entidad adjudicataria y el representan-
te del depositario.

Base 3.° La recepción del trigo en
la fábrica depositaria será intervenida
por dele^ados de la Sección A^ronó-
mica, que comproharán las cantidades
y calidades que entren cn dep^sito. La
cantidad tntal será la entre^*ada en
puerta de almacén de la entidad adju-
dicataria, senún acredite el acta final
de entre?a de que habla la hase 2.", y

una vez recibido todo el cupo que ha
de conservar en depósito, se levantará
acta .provisional de depósito por el de-
le^ado de la Sección Agronómica y el
fabricante •depositario, consignando la
cantidad, clase y tipo comercial; cali-
dad, peso específico y demás particu-
lares di^nos de notarse. Un ejemplar
de tal acta se re^ni#irá a la Sección
A^ronómica, ^yue la confrontará con !a
de recepción en puerta de a^lmacén, y
si es confonme invitará al fabricante
cíepositario a suscribir con él acta de-
finitiva de depósito, con arreglo a la
Ley de 30 de mayo de 1936, según el
modelo que al final de estas bases se
inserta.

A1 tiempo de suscribir el acta defi-
nitiva de depósito, los fabricantes pre-
sentarán pcíliza de se^uro del tri^o
recibido, acom^pariada de copia de ella,
para que, confrontada por el Jefe de
la Sección Af;ronómica, devuelva el
ori^inad al depositario y una la copia
autorizada por él al acta de depósito.
EI se^^uro se hará contra todos los
ries^os ordinariamente contratados
por las Co^mpañías aseruradoras; los
^astos del seguro serán de cucnta del
depositario.

Base 4." La sustitución del trigo
cuya conservación considere peligrosa
el depositario se rcalizará previa atr
torización de la Jcfatura de la Sección
A^ronómica provincial. Antes de que
se haga sa^lida al^tma de trigo del de-
pcísito por necesidad de sustituirlo, cl
depositario lo solicitará del Inpeniero
Jefe de la Sección A^ronómica, quien,
si comprueba aquella necesidad, auto-
rizará la sustitución, señalando el pla-
zo para hacerla.

Durante los veinte primeros dias del
plazo de sustitución de cada partida,
el depositario está obli^ado a efectuar
nuevas compras de tripo en el merca-,
do por partidas no superiores a 3.000
ki^lonramos. De tales compras llevarán
los fahricantes depositarios contabili-
dad en libro es^pecial, que inspecciona-
rán las Secciones A^ronómicas y las
or^anizaciones de agrictdtores legal-
mente cons^tittrídas.

Las Jefaturas de las Secciones
A^ronómicas cuidarán de dar la mayor
puhlicidad posible a estas operaciones
de sustitución durante los veinte dias
en que sólo podrán comprar para de-
pcísito partidas inferiores a 3.000 kilo-
;ramos, e inspeccionarán los librns
esneciales en que ta.les compras se re-
^*istren; las or^anizaciones de a^ricul-
^nres le^almente constituídas en la

provincia, que pretendan inspeccionar
tales libros, propondrán a]as Jefatu-
ras de las Secciones A;^ronómicas, y
éshas los desinnarán, los nombres de
quienes, :pertenecicndo a ellas como
socios, hayan de realizar las inspec-
ciones.

Toda infracción de esta preferencia
o mixtificación, enca^minada a efectuar
transaccio•nes por volumen superior al
seña.lado, será sancionada por el Inge-
niero Jefe de la Sección A ► ronómi^ca,
previo expediente gubernativo, con
mu^ltas del duplo al quíntuplo del va-
lor del cereal.

Transcurridos los veinte dias y ad-
quiridas todas las ^pequeñas partidas
ofrecidas en debidas condiciones, los
fabricantes deipositarios podrán efec-
tuar las restantes co,mpras para cu-
brir el remanente del cupo que hayan
de sustituir como ten^an por conve-
niente.

^El trigo que adquieran los fabrican-
tes depositarios para sustituir al yue
recibió será en i^ual cantidad al que
sustituya y de no inferior calidad ni
rendimiento, extremos que co•mproba-
rá la Je(atura de la Sección Afironó-
mica.

Base 5." F_n ninyím caso podrá
conftmdirse el tri^o del Estado reci-
bido en depósito, con la provisión que
obli^atoriamente han de mantener en
todo momento, exi^ida por otras dis-
posiciones viGentes.

Base fi." Los fabricantes deposita-
rios responden ante el Ministerio de
A^riculhrra de la intetiridad y buenas
condiciones de conservación del cereal
depositado, de acuerdo con las pres-
cripciones pertinentes del Códi^o civil
y del de Comercio y demás disposi-
ciones vi^entes.

Tal responsabilidad será directa-
m^ente exigida a cada depositario indi-
vidualmente, reservándose el Ministe-
rio la concesión o no del depósito se-
^^ún la ñarantía ofrecida, a no ser que

las Asociaciones o A^rupaciones de
fahricantes depositarios de cada pro-
vincia respondan subsidiaria y so9ida-
riamente del cum^plimiento de las obli-
^aciones de cada depositario.

Como ^arantía del buen cum,plimien-
to de sus ohli^aciones, cada de,posita-
rin reconoce afectos a ellas l05 si-
^uientes hienes, ^por el orden de obli-
^acirín que se expresan:

1." l.a provisicín de tri^o obligato-
ria para todo fabricante de harina, se-
rrín ln estahlece el Decreto de 8 de
abril de 193Fi.
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2.° Las instalationes industriales
de molinería y los inmuebles en que
se encuentren, yue sean propiedad dQ
los depositarios.

3.° Los restantes bienes .pcrtene^
cientes a.los depositarios, sus accio-
nes y derechos.

Hasta el final del dcpósito, las ga-
ra•ntías mencionadas responderán de
las abligaciones del depositario sobre
cualesquiera otras obligaciones prefe-
rentes yue con posterioridad a este
depósito pudieran contraerse. A este
efecto se o^bligan los depositarios a no
diSponer de tales garantías ,por nin-
gírn título sin conociniiento y autori-
zacicín del Minis^terio de Agricultura,
sancionándose su cumpliTrriento con
muata del 10 por 100 del valor del de-
pósito, sin ^perjuicio de las demás
res^ponsabilidades a que hubiere lugar,

Cuando los bienes, acciones y dere-
chos antes enumerados no alcanzasen
a responder de las obligaciones de tm
depositario, se exi^irá de la Asocia-
ción o Agrupación provincial de fa-
bricantes depositarios la responsabili-
dad subsidiaria ofrecida previamente.

^El quebrantamiento del ^depósito 0
la defectuosa conservación de la mer-
cancía serán castigados con multa del
20 al 50 por 100 del valor del pcrjui-
cio, daño o falta, más el abono del
total i^m,porte de ellos, con indepen-
dencia de las ,penalidades exigibles
judicialmente.

Ningún fabricante a yuien se haya
signado cupo para ^depositar trigo del
Estado .puede ^negarse a recibirlo y
conservarlo cuidadosamente. Si en al-
gírn easo se dificultase y ofreciera re-
sistencia el curnpli^miento de la obliga-
ción de depósito, po^drán ocuparse los
locales ,precisos pertenecientes al re-
miso ^por la Asociación o Abrupación
de fabricantes de la provincia, la que
Irará todas las o^pera^ciones y gastos
necesarios para la constitución, vigi-
lancia, sustituciones y entrega final del
depósito por cuenta del ^que dificultase
o resistiera.

Base 7.° Los de^positarios de trigo
del Estado se obligan a conservarlo
en buenas condiciones a sus expensas
hasta el momento en yue el Ministro
de Agricultura determine, y como má-

ximo hasta el 31 de agosto de 1937,

obligándose a entregar total o par-
cialmente, según las ó rdenes que reci-
ba, el cereal conservado, subre vehícu-
lo, en puerta de almacén o depósito,
sin envase y previamente pesado.

También se obli^gan los deposita^rios
a permitir y facilitar en cua4yuier mo-
tnento las inspecciones que el Ministe-
rio de Agricultura y sus delegados, los
Ingenieros Jefes de las Secciones
Agroncímicas o yuienes cllos ordenen,

consideren ^precisas.

J3ase 8.° En todo 'lo relativo a eje-
cución, interpretación e incidencias pa-
ra la a^plicación de la Lcy de 30 dc
mayo de 1936, los depositarios se so-
meten a las resoluciones del NLinistro
de Agricultura.

Base 9.° Suscritas las actas de de-
pósito ^por todos los fa^bricantes a
quienes se les hubiera señalado cupo,
los Ingenieros Jefes de bas Sccciones
Agronómicas remitirán el Ministerio
de Agricultura relacicín detallada de
todas ellas, reservándolas en su po-
der a disposición del propio Minis-
terio.

MODELO DE ACTA DE •DEPOSITO D^E TRIGO DEL ESTADO

Provincia de ................................................ Fábrica de ^harinas de D. ........................ ..
Ca^ntidad de trigo depositada .................. q. m. Situada en ...................................................

En .................................... (capita.l de la provincia), a día.......................................... ( ,
mes y año), reunidos D . .................... ..................................... Ingeniero Jefe de la Sección
Agronómica de .............................................. camo representante del Ministerio de Agricultura,
Y D• •..••••••••••••••^^^••^^••^•.•••^^••• •^^•^•••^• ............... su ^propia representación (o como ^mandatario
,legal de la Sociedad) ................................................. •para formalizar el acta de depósito de
trigo del Estado, recibido ^por D . .................................................................. y almacenado
en ................................................... hacen contar:

L° Que del tr.igo del Estado he recibido, en concepto de depósito, de acuerdo con los prece•p-
tos de la Ley de 30 de mayo de 1936 . ... .......................................... quinta^les métricos de trigo
........................ (candeal, jeja, em^pedrado, chucher, ca^talán, o de la clase y tipo camercial que
sea; ni hubiera de diversas clases, se expresará la ^cantidad de cada rma separadamente), con un
peso específico de ................................. kilogra,mos el hectolitro y....................................
(demás particulares relativos al trigo depositado). Esta cantidad es confornre con la que resulta
del acta final de entrega en almacén de origen, que exhibe D . ................................................

2.° Que D . ......................................................... exhibe ,póJiza de seguro de todo el trigo
depositado y en#rega capia de ella, que, confrontada, se une a la presente acta. La póliza cubre todos
los riesgos usualmente asegurados por las Compañías o Sociedades ase^uradoras, •de acuerdo con
la base 3.° de las acordadas ^por Orden del Ministerio de A;ricultura de 3 de junio de 1936, para
la ejecución de la Ley de 30 de mayo de 1936.

3.° Que D . ...................................................... declara conocer todas las bases acordadas
por el Ministerio de Agricultura en su Orden de 3 de jrmio de 1cJ36, las cuales se compromete
a cumplir exactamente, a satisfacción de; referido Ministerio,

Y para que conste, suscribimos la presente acta en la fecha arriba expresada.

(Firmas.)

Macirid, 3 de junio de 1936.-M. Ruiz Funes."
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^^alru^tuaa

REFORM^A AGRARIA

^La Gaceta del día ]g de junio pu-
blica la siguiente Ley:

"Artículo único. Queda derogada

la Ley de l.° de agosto de 1935, man-
dada .pubdicar por Decreto de 9 de
noviembre del mismo año, y todas las
disposiciones complementarias de la
misma, y en suspenso la tramitación
de los recursos a que se refiere el ar-
tículo 5.° de la ^mencionada Ley, has-
ta tanto que se dicten las normas le-
l;ales ^per^tinente ► .

Se declara en vinor la ley de Re-
forma A{;raria de 15 de septiem^bre de
1^D32 y los artículos 1.", 2." y priRrr,er
párrafo dcl 4." del Decreto de 20 de
rnarzo de 1936.

Por tanto:
Mando a todos los •ciudadanos que

coadyuven al cum.pliniiento de esta
Ley, así como a todos los Tribunales
y Autoridades que la ha};an cum,plir.

EI Pardo, dieciocho de jrmio de mil
navecientos treinta y seis-MAN.UEL
AZAfvA DIAZ:-^E.I ministro de Agri-

cultura, Mariano Ruiz-Funes Garcia."

EXTRACTO
DE LA

"GACETA"

Distribución de alcoholes

Decreto d^el Ministerio ^ d^e A^ricultu-
ra atctorizarndo la sadida de las fábri-
cas para el consumo en los usos meu-
tras de 5.(H>U hectoditros nrensua•les de
alcoholes rectificados de resi•duos de
la vinificacióm, datribrúdos en la forma

que se d^ehermina. ( "Gaceta" del 2l de
mayo de ]936.)

Cuotas de sedas hi(adas

Decreto del Ministerio de Agri•cudtu-
ra dispanien^do quede redactado en la
forma que se in^df.ca el párrafo se^^undo
del artículo 66 del Decreto de ]0 de
mayo d,e 1935, por e4 que se estable-
ce u^ año pa•ra la devalución de cuotas
d^e sedas hiladas. (" Gaceta" del 21 de
m^ayo ^de 1936.)

Servicios de Agricultura

Orden del M^nister2o ^d^e A^ricultura
suprimiendo las Secciones de este De-
p^artamento que se citan y restable-
ciendo las que se detallan. ("Ga^ceta"
de 22 de mayo de 1936.)

Importación de queso

Orden re4ativa a los cupos de impor-
tació:r de quesos que se acuerden
dentro del cupo global fijado para el
año 1936. ("Gaceta" d^^el 23 de mayo
de 1936.)

Condonación de multas

(^rden del Min•isterio de Agricultura
declara7•do condonad^as todas las san-
cianes y m,ultas y levantad•os las deco-
misos i^mpuestos por los gobernadores
civi4es y po^r los presidentes de las
Juntas o Com^ités provinciales Re,^^ula-
dores del Mercado Tri^uero. ("Gace-
ta" del 25 de mayo de 1936.)

Demarcación de zona forestal

^Decreto ^diea M^nisterio de Anricrdtu-
ra aprobando la demarcación de la zo-
n.a forestal protectora formulada ipor la
Jefatura de la Sé^ptima D•ivisión Hñdro-
lógi^ oforesta^l en los térmi^nos d^e la
provincia de Granada que se memcio-
7an, declarándase montes protectores
las fi^ncas que se detaflan en ^la rela-
ción que se inserta. ("Gaceta" de•I 26
de mayo de 1936.)

Investigación en la Confederación del
Guadalquivir

^Onden del Múnisterio de Obras públi-
cas designando la Com•isión que se in-
dica, para hacer una investigació.i a
fondo de los Servicios que se mencio-
nan de la Confederación H,idrográfica
del Guadalquivir. ("Gaceta" del 27 d^e
maya de ]936.)

Cultivo del Tabaco

Orden del Múnisterio de Haci^en.da a^u-
torizando a^los señores que se men-
cionan, yunteras asentados por el I;is-
tauto de Reforma Agraria, para culti-
var en da Dehesa "Las Monjas", del
térn^iino municipal de EI Gordo (Cá^
ceres), 7.500 plantas ^d^e tabaco ca^da
uno de ellos durante la actual campaña
1936-37. ("Gaceta" d^el 28 de mayo de
1936. )

Heces de vino y tartratos

Orden del Ministerio de Industria y
Comercio disponicndo que a los efectos
fiscales relacionados con la renta de
Aduanas e ^m^,^uesto de transporte por
mar, que a la sa^lida por la frontera, los
co^nceptos "heces de vino", "tartrato
de cal" y"tártaro bruto", se entien-
dan referidos a las defi%ic;ones que se
indican. ("Gaceta" de 28 d•e mayo de
1936. )

Precio del aibaricoque

Carden del Mirnisterio d^e hrdustria y
Comeroio disponiendo que cn el plazo
de vei^nbi^cuatro horas se consti^tuya una
Comi^sión para fija•r el prec:o mínin:o
a que debe paga^rse el albaricoque en

^la a•ctual temporada de reco!e^cióa^.
("'Ga^ceta" de^l 29 d^e mayo •d^e 193.i.)

Venta de fresa

Ond^en ^d^el Mina^ter:o d•e T^rai^ajo de-
rogando da de 8 de mayo actual y que-
dan^do en su conyecuernra prihibi^da la
vcnta de fresa las domim^^os, así como
la d•e las demás frutas, en Ma^dri^d.
("Gaceta" del 30 ^ d^e mayo de 1936.)

Importación de huevos

Orden del Mmniste•rio de Icrdustr:a y
Com^ercio fija^ndo da fecha .desd^e ^la cua^l
habrá ^d^e justificarse el ^pago ;i^nente-
rrum,pido de la contribución que auto-
riza para dedicarse al comercio ^de im-
hortación de huevos. ("Gaceta" d^el 3t)
^de mayo de 1936)

Trigo retenido por el Estado

M^i^nisterio de Agri^cultura-Le^y au-
torizando al M^n•istro de este Departa-
m^ento para cancertar con los fabri-
ca^ntes ^de ha^rinas, ^individualm^errte o
por med^io de las Asociacianes legal-
mente constituídas, da colocación del
trigo comprad•o y retenido en cum^pli-
m^iento de la ley de 9 de junio de 1935.

("Gaceta" del '31 de mayo de 1936.)

Precio del pan de familia

Orden ^del M6n^isterio de Agricultura
relativa a las prqpuestas elevadas pa-
ra fijar mensualmente el precio ded pan
^d^e fa^mi^lia ("^Gaoeta" de 1 d^e junio de
1936. )

Contingente de huevos

O^rden del Mirnisterio de 4ndustria y
Comercio am^pliando hasta das trece
horas del dia 10 del mes actua] el pla-
zo para la d^istribución de los conti^n-
gentes d^e huevos, café, bacadao y ma-
deras. ("Gaceta" del 2 de junio de
] 936. )

Pensiones para el extranjero

Mi^nisterio de A^ricultura.-Rectifi-
cación de la orden de 7 de mayo últi-
mo ("Gaceta" del 19) por la que se
conced^en pensiones para a^mpliar estu-
dios en el extranjero a ingenieros
agrónomos y iperitos a^rícolas. ("Ga-
ceta" de 2 de junio de 1936.)
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Aparcerías

Don Juan Sequeros, de Murcia.-"Dice el articulo
10 del Reglarnento que las tierras de regadio, a los
cfectos rlel articulo 9 de la Lcy, la duración ntínima
es dc cuatro años. ^Esto rige también para las apar-
cerías o rige lo que dice la Ley, que en las aparcerias
cnncerfadas voluntariamente durará como minirno una
rotacidn"l

Conrn nri caso es de tierra regadío con viñas y
frutalcs, tura rotación será un año y, por lo tctnfo,
podré haccr el contrato ^or dos años como qttiero,
^es asi?

Refcrente a la renta asignada, cso se refiere al to-
tal de lo que la finca produce normalmente o srilo
cr la nritad, quc es la parte que en mi contrafo, por
ser a medias, me corresponde."

La respuesta a esta consulta no puede ser más cate-
górica. GI artículo 49 de la ley de Arren^dami^entos rús-
ticos dice que las aparcerías concertadas voluntaria-
mente durarán, como mínimo, una rotaeión de cultivo,

y cl artículo 9." aclara para los arrendamientos, que si
se rcficren a una explotaoicín agrícola "de diversos
cultivo^s conrplernentarios", lin ^plazo mínimo legal será
de cuatro años. Es decir, que acmque el artículo 49
dice que no será aplicable a los contratos de aparcería
lo dispuesto en los capítulos II, III y VII de la ley, como

a seguidas establece que "no obstante" las aparcerías
durarán como mínimo una rotación de cultivo, y a esta
rotación se le asigna en el artículo 9.° ^del capítulo I11
en el caso que nos ocupa un míni^mo ]egal de cuatro
años, no cabe duda que esto fué lo que quiso que du-
rase una aparcería voluntaria el legislador.

La renta anual de la finca a que se refiere el artícu-
l0 43 d^e la Ley, aclara el Reglamento de la mi5ma en
su artículo 13 que para los efectos del apartado se-
gundo, artículo 43, se reputará como renta •de la finca
o aprovechamiento dado en aparcería, el importe de la
"producción total" de los mismos. Esto quiere esta-
blecer que, además de ceder el propietario al aparce-
ro la tierra, tiene que contribuir al capital de explota-
ción con un 20 por 100 de este importe total de ]o pro-
ducido en la finca o aprovechamiento, de tal manera,
que si lo obtenido importa--^por ^ejemplo-mil pesetas,
cl cedente o propictario tiene que haber aportado 200,
como mínimo, al capital ^de explotación clue em^pleó el
aparcero para quc el contrato sea de aparcería segim

^^Mu^tisi^ón^^ para extraer agua

^Don Joaquín Soler, de Cózar (Ciudad Real).-
"F_n dos Pozos que hay ea la finca se efectuaron las

ohras necesarias para que su caudal de agua aumenta-
ra, con objeto de yue se pudiera rcgar el mayor nú-
rnero de hectárcas posihle. En uno de ellos se instaló
una bomba centrifuga accioaada por motor de gasoli-
na. La frecuente subicfa de precio de este combustible
y la perfección de los motores de combustión central
con combustible relativamcnte barato, decidió el canr-
bio de ailuel motor por éste, despu(^s de calcular cort
detenimiento gastos, ctc Todos los cálculos fallaron,
pues en poco tientpo el gas-oil ha experimentado tres
subidas de precio y la concesión de kilogrrrnros en li-
tros. Es decir, la economía calculada ha desaparecido,
haciendo pensar en otro procedimiento en que las ve-
leidades de la Hacienda no intervengan fácilnrente.

Me han hablado de un aparato titulado Mnltisifón,
de que es representante un señor de los varios que
en Valencia se dedican a la aceptación de aguas sub-
terráneas, y que tiene instalados algunos de ellos en
diferentes provincias con bucn resultado. Me diccn
que actúa por presión del aire, no necesitando, por
taato, el ernpleo de combustible.

Como nunca he lcido ni oído nada referente a dicho
aparato, le ruego me diga si es de buen resultado y

rnc d► alguna noticia de su coastitución y funciona-
miento por medio de la Sección de consultas."

Efectivamente, el constante encarecimiento de los
combustibles aíquidos importados limita más -cada día
su empleo en los motores agricolas.

Cualquier si^stema de extcaer agua que se aplique
al caso propuesto necesita un motor, sea para mover
directamente los mecanismos de la bom^ba, o para pro-
ducir el aire co^m^primido que sustituye las transmisio-
nes ^mecárrica^s actuando sobre las piezas de trabajo. En
todo caso ese motor no funciona nunca de balde.

Si no exishiesen en la finca m.otores costosos que
conviene amortizar a todo trance, deberían estudiarse
soluciones nuevas y económicas al regadio con agua
eaeva-da utilizando combustibles baratos. En las pre-
sentes circunstancias sblo cabe un tanteo de las posi-
bilidacíes del motor de combustión para quemar otros
aceites más pesados y baratos que el gas-oil o adap-
tar al de gasolina un gasógeno alimentado con menu-
^ío^s de carbón ^de encina.

la ley.

] .242

Emilio Vellando.
Ingeniero agrónomo y Abogado 1.243

E. ^]randa Heredia.
Ingeniero agrónomo
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Aciquisición cie ovejas

Don Alfonso Regoyos, de Alcalá de Henares (Ma-
drid).---"Deseando adquirir ejemptares de las razas de
ovejas churra y manchega con graa rendimiento en
producción túctea, le ruego me inciiyen las Centros ofi-
ciates o partlculares que hayan efectuado trabajos de
selección en ese sentido y puedan proporcionúrmelas."

Para la adqrrisición de oveja churra, puede d^irigirse
a la (iranja Agrícola de Palencia, y para las de raza
manchega a los si'guientes señores: Heredero^s de Mar-
celino Garro, en Val de Santo Domingo; don Juan Ma-
nrrel Fernández Cabrera, en Fonseca, y a don Emil^ia-
no de la Cruz, en Ajofrín; to^dos éstos de la provincia
de Taledo.

1.244 Redacción.

Prados permanentes
Don Víctor J. Barbadillo, de Sarracín (Burgos).-

"Sic^ndome interesante en la rotación de cuttivos pro-
yectada para mi ^nca intercalar alguna pradera de
duración seis años, tes agradeceria me indicaran una
mezcla de semitlas apropiadns a ta tierra cuya mues-
tra adjunto, así como abono que necesitaria en ta
siernbra y en años posteriores desearia fuese un pra-
do segabte. Acerca de la tierra de que se trata, le diré
quc ta ptanta que ha Itevado este úttimo añn ha sido
renrolachcr forrajern, con estiércot, creyendo necesaria
esta advertcncia pnra tn cuestirirr de la preparación
opnrtunn. Estcr en secano, aunque en sitio fresco, n
lado de un río."

Tratándose de terreno fuerte y fresco, aunque de se-
cano, le recomendamos la siguiente mezcla de semillas
para la formación de la pradera.

Nllos por Na.

Trébol rojo vivaz... ..
Ray-gras inglés ... ...
Ray-gras italiano ... .
Avena elevada... ... ..
Dactilo apelotonado...
Poa pratense... ... ...

l5
15
15
12
]0
5

Armque esta ^pradera puede tener trna duración de
más de seis años, puede levan#arla en esta fecha, si le
conviene, para su alternativa.

La siembra debe hacerla en primavera mezclando
muy bien las semillas entre si y con cinco veces de vo-
lumen de arena seca.

C^rmo abonado puede emplear el año de ]a creacicín
dcl prado, por hectárea:

Estiércol ... ... ... ... ... ... ... 300 kilos
Escorias de desfosPoracibn. ... 600 -
Clr^rur^^ pntásiro... ... ... ... 200 --

Si nn encuentra escorias, puede sustituirlas por su-
l^crt^^sf'rltus dc cal 18/20. También dchc poner cal apa-

gada si ^dispone de ella (unos 1.000 kilos por hectá-
rea).

La aplicación del estiércol se hará con labor de ver-
ted^era a la entrada de invierno. Los abonos fosfatados
y ^potásico^s, asi como la cal, debcrán qucdar entcrra-
dos un mes o dos antes de la siembra.

Como la pradera va ^enriqrrcciéndose progresivamen-
te en ma#eria orgánica, el abonado de .los años succ-
sivos se debe hacer a base sólo de abonos rninerales.

Le recomendamos la siguiente fórmuia por hectá-
rea:

Escorias de d^esfosforación. ... 300 kilos.
Cloruro potás^co ... ... ... ... ... ]50 -
Nitrato de sosa ... ... ... ... ... 150 -

Le aconseja^mo^s una ,mezcla de se^millas para prade-
ras, como usted nos ^pide, pero nos permitimos reco-
m^end.arle ^que, para la alternativa que desea implantar,
bi^en pudiera poner de alfalfa esta hoja de ^pradera.

1 .245 Redaccírin.

Cultivo
sO^a

Y bibliografía áe la

!
Don Antonio Romagosa, de Arbós del Panadés (Ta-

rragona).LPodríon indicarme dónde podria encon-

trar semilta de "soja" de tas mejores variedades para
el consumo directn y de otras variedades propias para

ta industria?
Diganme tambic^n las nrecnuciones a seguir en /a

siembra, principales cuidados culturales y recolección.
LEs necesario inocular cl lcrreno antes de !a siem-

bra, con fierra procedente de otro terreno en que se

haya estabtecido dicho cuttivo?
Y en caso ajirnrnticvo, Lqué caatidad de esta tierra

se necesita por metro tineal o de sunerficie de terreno?
Tenga ta bondnd de indicarme tamhién las obrn.c

(únicamente las mejares) que traten de dicho ctrlti-
vo, ya sean en españoC, francés o ifntiano."

Puede rrsted pedir semilla de soja de las variedades
tempranas: Man^chu, llkini, Harbinsoy y Dunfield, y de
las semitampranas Haberlan^d y Virginia al Instituto de
Cerealicultura La Mancla, Madrid. Las primeras scrán
segura^mente las que m^ejar se darán en ésa.

La siembca hay que hacerla cuando la de las jrrdías
y maíz, o^sea ^después ^de pasado el peligro de las he-
ladas de primavera. Se debe ^enterrar la semilla muy
paco-^de 5 a 6 centímetros-. La siembra en esa zona
debe de hacerse en ]íneas se^paradas, 60 a 70 eentí-
metros, quedando ^los golpes de siembra en la línea
de 20 b 30 centímetros y poniendo en cada l;olpe 4 ó 5
gramos.

Una vez nacidas las plantas se las debc binar tres
veces pnr lo menos: una quince días después de la apa-
rición de las hojas y las otras dns con ^In mes de in-
tervalo.

Para obtener cos^echa de soja, no es de neccsidad ab-
suluta inocrrlar el terreno r^ la sem^illa con la ^bacteria
específica quc desarrolla en csta planta las nudosida-
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des o tubérculos que presentan las raíces de las legu-
minosas y en las que tiene lugar la fijación del nitró-
gcno abmosférico, que llega así a ser ubilizado en la
ali.mentació^n ^d^e ^la legumiino^sa: y buena prueba de qu^e
no cs neccsaria tal inocu^lación es el hecho ^d^e que se
obtienc cosecha con plantas de soja que no presentan
^u^ solo tubérc^u^lo en sus ^r^tí,ces; ^má^s ^en tal caso lo
que sucede cs que ^la soja toma ^su a^l^im^entación n^itro-
gena^da ^del suclo; es ^decir, qu^e ^se carn^porta d^esde es-
te p^mto ^de vista ^de la a^limentación nitrogena^da como
los ccreales empobreciendo el suelo en nitróge o. Por
t<^nto, la inoculacian debe de hacerse. Esta inoculación
puede hacerse con cultivos de bacterias preparadas en
el daboratorio o con tierra en que se haya cultivado
soja que tuviese tubérculos en la raíz. Lo mejor será
que recurra al ^eni,pleo d^e cultivos de bacte^rias que pue-
de adquirir dirigiém^dose al Instituto de Cerealicultura
antes citado o a da Casa Astran, Narváez, 59, en Ma-
drid, y a la vez que le pro^porcio^n^^en el caldo Ie facili-
tarán las imstrucoione^s para su empleo. Si tuviera posi-
bi^li^dad ^de encontrar ti^erra en que se haya cu^ltivado
soja, que tuviese nudosidades o tubérculos en las raí-
ces, podría emplear ]00 kilogramos de tierra por hec-
tárea, repartida a voleo poco antes de la s^embra y en-
terrándo^la ligerame:nte con una pase de grada o bi-
nadora.

Los libros titulados: "La Soja", por Li-Yu-Ying,
iraducidu al francés por Grandvoinet, y los tres en ita-
liano titulados: "La Soja", cuyos autores son Tito
Poggi, Fulvio Bottari y V. Uuceschi, son los que me
parecen más coarnpletos para satisfacer sus deseos.

Marcelíno de Arana.
1 .246 Ingeniero agrónomo

Comóustió^e á e encina para
hornos cle çal

Don Luis Goti, de Orozco (Vizcaya).-"Ten^o un
encinar cuyo iinico aprovechamiento es para combus-
tible, y muy cerca de dicho encinar una cantera de
piedra caliza. De esa forma quisiera aprovechar las
dos cosas para fabricar cal.

Por este motivo, quisiera me contestasen a las pre-
guntas siguientes:

1.° Si es posible fabricar cal empleando como com-
bustible dicho encinur. 2.° Si la forrna de la calcra,
cuyo croquis le mando, es adaptable para el asunto
que me inleresa; en el caso de que no le parezca a
propósito, dígame las variaciones que debo introduclr.
3.° La relación que puede haber entre el combustible
empleado y la cal obtenida."

Desde luego, ]a encina puede utilizarse co^mo com-
bustible en la obtención de cal. Bie^n sabido es que es-
te proce^so se logra calentan^do la piedra caliza
(CO.;Ca) hasta conseguir que se despren^da el anhí-
drido carbónico (C0^) y que quede el óxido cálcico
(OiCa), o sea la cad viva. La ^presión ^de ^diso^ciación
del COz, es ^decir, la tensión, a la cua] el anhídrido
carbónico alcanza "una atmósfera" -de presión y pue-
de desprenderse de modo comtinuo, por "simple ca-
lenta^miento", se logra a los 903°, por lo que cabe ^de-
cir que la piedra caliza hierve a dicha temperatura.
Pero, ahora bien, si a la acción ^dcl calor se une la del
"tiro" de una corriente de a^ire, desprovista de anhí-
drido carbónico, o con este gas a pequeña presián, se
puede obtener la cal viva por debajo de la temperatu-
ra indi^ca^da, del ^mismo modo que se obtiene va,por de
agua por debajo ,de 100°, hacierrdo pasar por la masa
líquida una corriente de aire seco. En relación con es-
to diremos que en los hornos ,in,dustriales ]a tempera-
tura a que se o^btiene ^la cal no pasa de 800°, debido
a^que el anhídrido carbónico es "arrebatado" de la
piedra caliza por el aire y los gases de la combustión
en los que sólo ocupa una décima parte de su volu-
men y su presión no pasa, ^por consiguie^nte, de una
décima de atmósfera.

Esta rebaja ^de la temperatura no ahorra combusti-
ble, sino todo lo con#rario, ya que gran número de las
calorías desprendi^das se emplean en cabdear la "masa
de aire" que arrastra al anhídrido carbónico por deba-
jo de su 4e^mperatura de disociación.

Cuanto llevamos dicho nos explica .por qué razón
em los hornos corrientes se emplean con preferencia
com;bustibles de llama larga-jaras, ramas de pino,
matas de boj, taray-, y no suele, en cambio, em-
plearse la leña •de encina, que es combustible "de lla-
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m:1 corta", de combustión lenta, sin gran ^potencia irra-
diante. En cambio, las otras leñas arden rá^pi^^damente
y, por co^nsiguiente, rinden las ca^lorías necesarias co,^
gran prontitud, oportunidad y eficacia.

En dondc nu hay gran venta de cal, se emplean
para obtenerla hornos cíc marcha discontinua: los de
pira o de cuba que, desde luego, no so^n recomen•da-
bles si se quiere obtener la cal en gran escala y con
caracteres de permanencia o continuidad.

Los hornos de "pira" o de cuba se dividen en "hor-
nus de Ilama corta", que son aquellos en los que ]a
caliza y e^l com^btistible se carga por arriba en capas
alternadas; y"hornos de llama larga", cuya carga se
campone de caliza solamente, pucs el combustible de
llama larga se ^quema en varios hogares fuera de^l
horno de cuba y las Ilam.as atravies.an toda da masa
^d^e caliza.

Rcspecto a los hornos de pira al aire libre, por ca-
pas alternadas, o sea para combustibles de Ilama cor-
ta, como es ^nccesario ^en el caso presente, ^estimamos
preferibbe al diseño de horno que nuestro consultante
nos rcmite, el atenerse a^las dimensiones consagradas
por la expcricncia y que a continuación le dctallamos:

En ima superficie plana del terreno se excava tm
tronco de cono de 2,50 m. •de radia su bas^e su^perior,
y 0,32 su base inferior. Del fondo de c^ste tronco de
cono parte tma zanja due se prolonga un metro, o po-
co menos, más allá de la excavación tronco-cónica
y que se cubre de losas ^de m^odo que resulte un ca-
nal de 0,50 de alto por 0,40 de ancho en la parte ex-
terior, y 0,30 por 0,30 cn su arranque. Es#e canal,
construído de modo que las losas que lo cubren dejcn
entre sí bastantes intersticios, sirve para pren,der fue-
go, de mo-do que éste, por esos intersticio^s, se comu-
nicará al combustible de la pira. Esta se constrtrye por
c^lpas alternadas, a partir del fondo de la excavación
de caliza y de la ]eña de encina o d^e su -carbón. Las
pri,meras capas de caliza no tienen más de 0,12 a 0,15
de espesor; pero éste aumenta gradualmente hasta 30
a 35 cros., ya que las capas superiores se hallan ex-
puestas más tiempo a la acción del calor. Si se emplea
carbón vegetal, las cargas de combustible tienen de
0,12 a 0,15 cros. de espesor, y se hallan, por análoga
razón, formadas de pedazos de carbón más gruesos y
mejores en la parte inferior que en la superior.

Así se forma una pira, que aparece por encima del
suelo, como un tronco de cono de 3,60 a 3,80 de altu-
,ra, cuyas bases tienen, respectivamente, 5 y 4 metros
de diámetro y terminado por un casquete esférico.
Esas cli^merrsio^nes pueden, ^desde luego, ser tlu^menta^das
o disminuídas. E1 macizo, a fin de que no pierda el ca-

lor y para qu^e el viento no produzca una calcinaoión
irregular, se recubre con una capa de arcilla con paja
y arena ^d^e 0,05 a 0,06 ^m. ^de espesor, sobre ^e^l que a
veces se co^loca un revestimiento de piedras de 0,30 a
0,40 de grueso. La base hay siempre que reforzarla
con piedras a tierra que se dejan a su talud.

E.n los dem^ls sistemas de calcinación, ya intermi-
tente, ya continva ta calcinación, ^se efectúa en hornos
que en generaí se compo^nen de hogar, vi+^ntre y chime-
nea, expresamente construídos para este fin.

Los mejores tipos de hornos para cocción intermi-
tente, y por capas, tienen 3 metros de altura y suelen
ser o de forma ovoide, o también constituído•s por dos
troncos ^de ^cono, uni^dos por su base mayor.

La altura del co^no inferior puede tener un metro, y
la del cono su^perior dos metro^s. Como a me^dida que
arde el com,bustible disminuye su volum^en, es pre^ciso
para que la masa conserve la •co^mpacidad suficiente
y no se pro^duzcan asientos bruscos, que la sección
del horno vaya disminuyendo ^des^de el nivel en qtíe se
halle ]a capa más alta encendida hacia abajo. Por eso,
el tronco de cono inferior se alza sobre la base ^menor.
Erí cambio, ^la sección ^dei tronco de cono superior de-
be ir disminttyendo hacia arriba, ya que los gases de
^la combusti "an se contraen a rrnedida que se elevan.
Ambos requisitos los reúne la forma ovoid^e que he-
7nos dicho se da a esta clase de hornos. Se constru-
yen de ladrillo o de mampostería o sillarejo, revistién-
dolos interiormente con una capa ^de ladrillo refrac-
^tario.

Res^pecto a la cantidad de combustible necesaria en
estos hornos disconti^nuas pademos fijarla en 1,666 m.'
t1e buena leña de encina por cada metro cúbico de cal
que se obtenga, com la salvedad de que en dicha rela-
ción influye la pureza de la piedra caliza empleada, los
m^ater•iales trtilizados y el esmero con que se constru-
y^^í el horno, así co^mo la ha^b^ilida^d de los operarias
qu^e conduzcan la ca^lcinación.

1.247
Antonio Lleó.

Ingeniero agrónomo

Enfermedaáes del naranjo
Don Pau;iao Alburquerque, de Caldas de Reina

(Portugal).-"Agradeceré rne indiquen tratamiento
para naranjales, oues los frutos se caen al desarro-
llarse y los árboles están cubiertos de una ferrugina
negra."

La caída de fruto que nos indica puede obedecer a

JPROPIETARIOS! jREGANTES! EQUIPANDO SUS FINCAS CON
PRODLiCTOS BOMB^S WORTHINGTON,

Bombas de todae claeee • Motores de explosión s Compresorea TENDREIS MA S A G iI A CON
Bombas CONIFLO para pozo^ MENOS GASTO-CONSULTENNOS

Bombas y constraeciones ltecgnicas MAi^RID, Av Conde Peñelver, ^3.

W O IZ T H I N^ T O N S ^ BARCl.LONA, P.a de la (Iaizezsidad, 3.
^ • • VALENCIA. Tor4e Tuen. A.
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cau^^sas de ori^^gen no parasitari^o o fisiológicas y ser
consecuencia del ataque de ciertos parásitos, por sí so-
los o como agravantes de las pri^meras.

La sequía o faita de humeda^d necesaria puede de-
terminar una caída ^de fruto, tanto recién formado co-
mo más adelan#ado su desarrollo hacia el centro del
verano, según la variedad y comarca. Un riego in-
oportuno en el ^mo^mento de cuajar el fruto puede tam-
b-ién pro^ducir una posterior caída de fruto. Una capa
demasiado grande en árboles viejos poco ^i^nterveni-
dos, como las anteriores causas, es motivo asimi•smo
de que el árbol cuáje poco fruto y pierda bastante del
que esté todavía pequeño.

EI ^conocimiento de los detalles rela^cionados con las
causas expuestas nos serviría para el estalaleci^miento
de las medios ^de lucha.

Ahora bien: la "ferrugina negra" de que habla el
señor Alburquerque, suponemos tiene que ser lo que
nuestros agricultores Ilaman "negr•illa", hongo que ^se
desarrolla especialrruente cuamdo el naranjo está ata-
ca^do po^r da^s co^ohi^rr^illas, en es^p^e^cia^l ^po^r ^la^ "^Sa^isetia
ol^eae" Bern., pues le sirve de m^edio de cultivo la sus-
tancia azucarada que estos insectos excretan. De ser
así, sería acon^sejable un aclareo de ^la capa en la po-
da ^próxi^^ma y la fumiga^ción ^ci^a^rrhí^drica ^en ^el vera^no
si se ^dispone de equipos a,decuadas para ello, y si no,
utilizar una ;pulverización con emtilsiones de aceites
(Valck-Naranjos, Emulso, etc.), o ensayar la e•mulsión
de aceite de oliva según la^s fórmulas re^comendadas
par la Estación ,de Fitopa^tología de Burjasat (Valen-
cia) apa^recidas en el número de enero de 1935 de esta
Revista y de las que le remiti^mos copia por correo.

Si fuera posible recibir muestras de ^lo^s naranjo^s en-
fermos, volveríamos sobre el asunto y^po^dríamos aco^n-
sejarle can mayores garantías de acierto. A este objeto
le remitimos ta^mbién por correo una hoja divudgadora
eon i^nstruccion•es para ^el -caso.

M. Benlloch.
1•248 Ingeniero agrbnomo

Cumplimiento del Estatuto
clel Vino

D. S. T., de X.-"En agosfo de 1935 remiti por le-
rrocaril a estación de destino dos bocoyes de vinos,
consignados a un cliente que nada me habia pagado;
solamente me escribió tres meses después diciéndonae

IARAGON
Compañía Anónima

de Seguros

zARAOOZA

que el vino no era de la calidad yue él deseava y que

el de un bocoy estaóa picado.
Hoy me remite nti represeatante en aquella región

una comunicación de la Junta Vitivinícola, dirigida al

citado cliente, sin mención de mi nombre, en la que
aparece multado por dicha Junta, en sesión celebra-
da el 19 de diciembre, con 250 pesetas, por no cumplir
con el artículo 48 del Estatuto del Vina.

Parece, pues, ha sido tomada la muestra en aguel
establecimiento, y yo, no pudiendo tener garantia de
la ,procedencia del vina analizado o que no lo cuida-
ra debidamente, sin cámara de aire, pregunto si legal-
mente aquella funta provincial puede dirigir acción

contra mí."

Si del exp^ediente seguido por la Junta Vitivíníco.la
provincial contra el cliente de usted, por infracciones
al artículo 48 del Estatuto del Vino, se •hubiera deriva-
do alguna ^responsabilidad concreta hacia usted, la ex-
presada Junta le hubi^era ^dado audiencia en el expe-
diente antes de dictar fallo .para d•epurarla debidamen-
te; una vez oída^s sus manifestaciones de descargo, y
en su día, }e hu^biera da•do conocimi^ento del fallo re-
caído.

Al no haberlo efectuado así, ^haciendo, no obstante,
público el fallo por el que se im'pone la multa de 250
pesetas a su clienfe por incu,mplimi^ento del artículo ^
48 del Estatuto ^d^el Vino, pareoe lógico que se haya
dado por concluso el expedient•e sin derivación algu-
na pa^ra usted, lo que no es obstáculo para que la
Junta Vitivinícola provincial ejercite en cualquier mo-
mento, por medio de sus Veedores, el derecho de ins-
pección d^e badegas, almacen^es, etc., que le otorga la
vigente legislación sobre ]a materia.

1.249

Aljonso Ruiz de Assin.
Ingeniero agrbnomo.

Alimentación de cerdas cle

vientre con trigo

Don Martuel Morrtes, de Torrelavega (Satttander).-
"LCuántas pesetas diarias me costaría la alimenta-

ción de dos cerdas reproductoras, en estabulación

constante? ^Composición de las raciones?"

^Para calcular ^el coste de la ración a que se refiere
esta consulta, habríamas de elegir, en primer término,

Seguros contra incendios en general y de coseehas.

Seguros contra robo de mabiliarios personales, almacenes,

industrias y camercios.

Seguros contra incendios, robo, saqueo y pillaje, producidos

por motín o tumulto popular.

Indemnizaciones por paralización de industrias y comercios

a causa de incendios. i
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los productos má ► convenientes para la funci,ón zoo-
técnica a que se dedica el animal.

Dadas las circunstancias actuales tíe depreciacióm
del trigo y dada la riqueza de ^este cereal en ^proteína,
que es cl 50 por 100 ^más que la cebada y que el maiz,
no dudaremos en elegir tal grano para alim^ento de las
cerdas de vientre, ya que tan necesario es el nitrógeno
a los animales reproductores, como a los ^que están en
período de crecimienio y at gana^da leahero. En cam-
bio, no elegiríamos el trigo como pienso si hubiéramas
de alimentar ganado de cebo ^por la cong^estión que ^en
éstos producen lar, susta,^cias ricas en nitrógeno. Para
los animales de trabajo sí podríamos emplear ^el trigo,
atmque sin abusar excesivamente de este grano.

Aprovechamos esta ocasión ^para dar estas ideas
acerca de1 ernpleo del trigo como pienso, ya que en las
circunstancias presentes habrán ^de ^ser útiles a los ga-
naderos.

Desde 40 pesetas 100 kilos de trigo, puede emplearse
este cereal económica^mente ^en la alimentación del ga-
nado, y e•n el caso prese^nte, de oerda en cría, podemas
Aconsejar la ración siguiente: por 100 kilos de peso
vivo dcl animal, que fijando los precios de 37 pesetas
los 100 kilos ^de trigo y 10 pesetas el de alfalfa verde.
resulta a un coste de 1,05 pesetas.

Ración:

Trigo ... ... ... ... ... ... ... ... 2 kilos.
Alfalfa verde ... ... ... . .. ... ... 3 -

La alfalfa deberá ser tierna y corta•da, y el grano de
la ración se reducirá a la mitad los tres primeros me-
ses de cada una, d^e ^las dos g^estaciones anuales.

1.250

Zacarías Salazar.
Ingeniero agrónomo.

Contribución industria^

Don Matías Redondo, de VilFaquejida ( León).-
"Si hay algún precepto legal que prohiba la agrupa-
ción de labradores, r.o sindicados, para hacer pedidos
de abonos industriales y material agricola, y si es ne-

cesario yue los pedidos vayan firmados por todos los

peticionarios o es suficiente la firma de ttno solo, y si
éste puede transmitirselos a los dcnuis sin que nadie
pueda exigirle matricula inciustriaL"

La ^ley ^de Co^nt^ribución ind^u^^strial na^da di^oe respec-
to ai .particular. De su espíritu se deduce que allí don-
de no exista el ejercicio de una industria o profesión
no hay po^r qué ^darse de alta en la matrícula corres-
po^n^d^^i^ente. I^n#erpretació^n a"contrario sensu" de la ba-
se 1.° del Real decreto-ley ^de 11 ^de mayo de 1926.

Pe^ro, al m^ismo tiem^po, como la ^ley no ti^ene o^^rga-
nizació.n recau,dataria e inspectora para averiguar si
el qu^e compra y vende ^para sus convecinos lo hace o
no co^n ánimo de lucro, es seguro que e1 que tomase a
su ca^rgo la ^tarea ^d^e h^a^ccr el ^p^ed^i^do ^para ^ceder ^lo^s
abonos a los demás, en caso de ^dentm^cia, caería de
Ileno en un expediente de defraudación que a toda
costa co^nviene evitar.

Por lo cual, le aconsejamos se hagan tantos pecíidos
cuantos s^ea^n ^los co^mpradores, pudien^do ^efectuar el
pago ^indivi^dualmente o^en da iorma que m^ejor con-
venga con la casa vendedora, pues en este extremo no
existe m^inguna ^dificultad.

1.251
Paulino Ga(lcgo Alarcón.

Abogado

Obras ilustraclas cie Historia
Natural

^Don Jesús Peñalver, de Cuerva (Toledo).-"Les
agradeceria me indicaran qué Historia Natural seria
una yuc vi hace , ya tiempo y yue trcria con todo de-
talle la vida de las plantas y animales. Creo recordar
yue estaba editada en Barcelona; se conrpvnía de va-
rios tomos muy grandcs, maynr yuc folio.

La edición debía ser de ítltimos de siglo pasado y
la in^nidad de grabados yue tenia eran a punta seca
o al aguafuerte. Algunas lámiaas venían a todo color.

De poderme complaccr en esto me indicarán autor,
editor, fecha y ciudad de la ediciór:.

Creo será dificil encontrarla aun en las librerfas de
viejo.

Agradecería también se mc indicaran obras mo-
dernas en espnñol, francés o inglés que fueran ricas
en datos de la vida de las plantas y aaimales, y yue
contengan, a ser posible, graa número de grabados.

^A qué casas podría encargarlas? ^Sabrán precio

aproximado?"

La obra a que se refiere es, indudablemente, la de
Brehm, titulada "La creacián: Historia Natural". For-
ma varios tomos, con numerosos grabados en acero y
láminas en colores. Puede encontrarse en librerías de
ocasión, aunque no es demasiado frecuentc ya, y su
precio viene a ser de unas 100 pesetas.

Entre las obras modernas hay tma en cuatro tomos,
con magníficas y numerosas fotografías. Es la "Histo-
ria Natural" editada por el Instituto Gallach, de la
que ]e enviamos un prospecto detallado. Su precio, al
contado, es de 240 pesetas.

Si lo desea pademos servírsela sin aumento de pre-
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cio, o sea corriendo de nuestra cuenta los gastos de
envío.

También podríamos encargarnos de gestionar la
obra de Brehm, aunque sin comprometer precio ni pla-
zo de entrega.

1 .252 Redacción.

Servidumóre cie áesagúe de
edi^icios

Don Isidro Escudero, de Rosal de la Frontera
(Huelva).-"Poseo una casa-habitación en esta loca-
lidad situada en una esquina. Toda la acera de casas,
a excepción de algunas que vierten hoy sus aguns a

la cañería que pasa por la calle, llevan una cañeria
por los patios cada una de ellas, que se comunican
y vienen a parar a mi casa.

Como la cantidad de agua ya es tanta, es raro cl
año que no sufre perjuicios. Además, esta cañeria

arrasfra infinidad de basuras, y la mayoria de ellas
se estacionan, corno es natural, en la última casa, ha-
biendo dado lugar algunas veces a cegar cl caño com-

pletamente.
^Por ^ué, como las primeras casas de la acera, ycte

recogea sus aguas y las vierten a la cañeria que pa-
sa por la calle, no lo hacen las dcrnás? ^Puedo yo
obligar a mi colindante y ésfe a su vez, sucesivamen-

fe, a que recoja sus aguas y las vierta a la calle, o
por el contrario, cstoy y sigo obligado a tener quc
recibir la de todos?"

Según la definición del Código cwil ( artículo 532),
la servidumbre de la consulta es de las denominadas
continuas y aparentes.

^Existe, en realidad, esta servidumbre? Puede us-
ted juzgar por sí mismo, teniendo en cuenta que las

CONSULTAS DE SEGUROS

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
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servidumbres no se adquieren sino en virtud de justo
título o por la prescripción adquisitiva (uso continua-
do durante veinte años).

No puede usted hacer lo que pregunta en el caso
presente, si la scrvidumbre está en vigor. Pero sí po-
drá variarla a costa suya, dándole otra salida a las
aguas por •el sitio que juzgue más oportuno, siempre
que con ello no resulte menoscabada la servidumbre
de desag ►e de los edificios dominantes. Tal es la teo-
ría que sustenta nuestro Código civil en la parte ge-
neral al tratar de las servidumbres y especialmente
cuando regula la específica del título de la presente
consulta.

Le aconsejamos lea los artículos 545 y 587 del cita-
do cuerpo legal, que son los que solucionan el caso.
Con arrcglo a estos ,preceptos, usted puede dar salida
a la calle por medio de una cañería todas las aguas
^que vierten sobre su tejado, bien por la medianería o
por el sitio que crea más conveniente. No puede, en
cambio, obligar a los propietarios a que viertan sus
aguas a la calle, a menos que las casas sean de nueva
construcción o se reparen en el tejado, en cuyo caso
creemos cs de aplicación el artículo 586, que dice que
todo propietario "•está obligado a construir sus tejados
o cubierta de manera que las aguas pluviales caigan
sobre su propio suelo o sobre la calle o sitio público,
y no sobre el suelo del vecino. Aun cayendo sobre el
propio suelo, el propietario está obligado a recoger las
aguas de modo que no causen perjuicio al predio con-
tiguo".

Paulino Gallego Alarcón.
1.253 Abogado

Enfermedad á el manzano

Don Federico González, de Arobes_Arriondas (Astu-
rias).-"Pnseo varins nlantas de ntanzono jóvenes

yo como slempre,
abonare con
en mis fórmulas.
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atacadas de cierta enferrnedad, cuyo origen ignoro, y

para su examen les remito muestras por correo.
He de advertirles nue estos manzanos empezaron a

producir nornra/rncale, nero al desarrollárseles la en-
fcrnrcdad, susncndieron la producción nor completo.

Sus sintomas consisten en pequeños puntos abulta-

De venta:

BUSQUETS HERMANO^ Y Cía.
Cortes, 591 BARCELONA

dos nue nParecen en las ramas tiernas, desarrollándo-
se en forma de nudos, al rnismo tienr_no que se corroen
a rnodo de cáncer, haciendo secar gran parte de las
ramas atacadas y propagándose rápidameate de unos

árboles a otros.
Les agradcceré me indiquen el remedio preventivo

para evitar su propagación, así como cl tratamiento

a qae dcbo someter !os ya atacados."

Examinadas las ramitas de manzano remitidas por el
señor consultante, presentan lesiones de haber sido ata-

cadas intensa.mente por el ]lamado pulgón lanigero
"Eriosoma ]anígerum", del que todavía logramos en-
contrar algún invernant^e^entre las resquebrajaduras de
los tumores o abultamientos. Pero como suele ocurrir
con bastante frecuencia en esa comarca, los ataques
del eitado insecto han favorecido ^la implamtación del
ho^ngo causante de la enfermedad ^conocida con el nom-
bre d^e "cha^n^cro" d^el m^anzano, •de la que ta^m^bién se
observan lesiones abundantes en las muestras reci-
bi^das.

L^as plantas jóv^enes son muy pro,pensas a los ataques
del pulgón lanígero y es posible que lbegaran al terreno
ya con el i^^nse^cto. Es^ta ^^e^s ^ la razón por la q^te venimos
aeomseja^rrdo con ins^istencia la desinfeceión de las plan-
t<s d^c vivero de este frutal.

Por correo aparte recibirá un^s notas en las quc se
nesum^en los m-edi^os d^e lucha a^cons.ejabbe^s; tanto ^con-
tra e.l "chancro" como contra el pnlgón lanígero.

^Yl. Beallocll.
] .254 Ingeniero agrónomo.

Ensayos cie especies made-
ra6les forestales

Don Francisco Garrido, de Gibr^león (Huelva).-
"Poseo en esta re^^ióa algunas fiaccrs, las currle°s, por
su comnosición geológica, se adnptan ron prefercncia
al cultivo de !a jamilia de las coníferas. ! as varie-
dades dc ninos en cullivo que noseo son el "nino Pi-
ñón", la otra varicdad es el "nino Flandcs", salva
error mio nor cxistir infinidad de varicdcrdcs en es-

tas especies, les ruego me lo dipnn nara _nrocedcr a
muestras. El ^ino Piñón, su fruto ;riña o cono es
^ranrle, redonda, y el ^^iñón o semilla, grande, corn-
parado con el Flandes, que su niña es alargada y su
semil(a pequeña, llevando adherida uncr rnemhrana o
a!a.

Ahora mi deseo cs cr!ltivnr otras raricdadcs del

país o cxóticas nue se ada^tarimz a la cornposicióa
del suclo (tierras arcnosas can alnunns ^iedras pe-
queñas); parte de estos pinos están a la orilla dcl
mar, donde existe aún terreno ^ara cultivar otras es-

pecles. También poseo otra finca ya en terreno de
sierra, donde tcngo tantbiéa ^inos nor ser las tierras
en parte arenosas. En esta frnca las encinns y los
alcornoqrtes se desarrollan con mucha vegetación;

LA PRÉSERVATRICE
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para ello dentro de estas nosibilidades deseo me den
una idea de las variedndes de coniferas u otra espe-
cie maderable que se adaptasen al clima y suelo de
csta rcgión.

E1 Pinsapo ^seria susceptible de ensayar? En ese
caso espero saber dónde podría adquirir semillas o
dirigirñie a un narticular o escuela forestal que me
diesen foda clnse de detalles.

^Qué ofras especies maderables serian interesan-
tes de ensayar?

Les agradeceré me informen sobre obras de Sel-
vicultura de autores españoles."

L.a es^pecie denom.inada en esa región "pino Fland^s"
corresponde, s^in duda alguna, al "P^inus ^pina^sfier", y ia
llamada "pino Piñón", ad "P. ^pinea" o piñonero. Ambas
son a•decua^das a los terrenos ,que s^e citan en la consul-
t^a, y a nuestro juicio co^nvi^ene seguirla utibizando en
las repoblaciones que ahí se efectúen.

En la consulta hay un dato de gran interés, el rela-
tivo a que en la finca de sierra se dan las enci^nas y los
alcornoques ^con mucha vegetaoión. Acom^sejamos que
para con^servar la fertili^dad ^del su•elo y en comsecuencia
para acrecer la pro^ducti^bilidad del mismo, se repueble
ese terreno utilizando mezclados los •pinos y las fron-
dosas citadas.

El pinsapo no es, desde lu•ego, ^propio d^e ^esas aititu-
des, requiere terrea^os calizos y más ^encumbrados; de
una cota sobre el niv^el del ma^r alrededor ^de los 1.000
metros. Aparte de ello, las deficient•es condi^oio•rnes de su
madera no le hacen tampoco muy recomendable.

Como e^s,pecies •exótic.as que cabría com pos^ibil^ida^des
de éxito ensayar, .^estima^mos i^n^d^icadas: ^el Pseudo-Tsu-
ga Duglasii, •el Cedrus atlántica y también las Acacias
dealbata y^la manaloxylan, que alcanzan una y otna
grand^es dime^nsiones; la Acacia pynantha, que a•unque
su fuste no suele exceder de 7 a 8 metros, la madera
^es ex^cel•ente y su corteza desecada tierne gram niqu^eza
^en tanino.

Semilla^s de estas e^peci^es, seguramente be po•drá ^pro-
porciona^r, aunque en pequeña cantidad, la Sección 3.°
d^el Consejo forestal, situado en I^a Cuesta ,de Sa^nto Do-
mingo, núm. 3, Madrid.

También pu^ede diriginse nuestro co^nsultanbe al Inge-
ni•ero jefe de ]a División hidralógico-foresta] del Gua-
dalquivir, Sevilla, que segura^mente podrá suminástrarle
datos deducidos de la experiencia de dicho servicio, en
orden a las especies forestales empleadas en sus planta-
ciones. Es pasible que dicho servi^cio .pu•eda también
proporcio^narle ^plantitas de sus viveros; la petición hay
que dirigirla en el otoño.

Como libro de Selvicultura en es^pañol, aunque tra-
ducido de] francés, le recomendamos el "Fron", publica-
do por la Encicloped.i:a Wery y editado por la Casa
"Salvat", de Barcelona.

1.255
Anfonio Lleó.

Ingeniero de montes

Cochinilla áel evónimo

Doña Rosario de Luz, de Madrid.-"Teniendo una
plantación de evónimos que sufre una enfermedad que

acaba por secarlos, he decidido ucompañarles una ra-
ma con hojas a fin de que diagnostiquen la enferme-
dad y puedan indicarme el tratamiento a seguir."

Las ramitas remitidas se hallan atacadas por la co-
ch^nilla del evónimo ( Chionaspis evónymi. Comst.)
contra la que será útil rebajar o aclarar las ^plantas
y dar luego, en cuanto el tiempo se afiance, una ^pul-
verización con una emulsión de aceite mineral, la Volck
naranjos, por ejemplo, aplicada al dos po^r cicnto, pro-
curando mojar bien las ramas qu^e es donde se acumu-
lan más los insectos.

1 . 25ti
t11. Benlloch.

Ingeniero agrónomo

Roturaciones ar6itrarias en
bienes de Propios. Deslincle

Don Isidro Escudero, de Rosal de la Frontera (Huel-
va).-"Poseo una finca rústica que por tres puntos
linda con la dehesa de Propios que adn:inistrn e.cte
Ayuntamiento.

Por el punto Sur la linde está clara, ya que la de^
termina un barranco; pero no así los otros puntos,
donde antiguamente existieron pequeños marcos <lue
no eran más que piedras hincadas, hoy desapare^idas
a causa de las roturaciones que llevan a cabo los ve-
cinos a quien va correspondiendo las tierras cJlin-
dantes.

Sin embargo, yo respeto la (inde, por donde recuer-
do, cuando niño, estuvieron enclavados los murcos.

^Es cl Ayuntamiento la entidad legal y competen-
te para invitarme al deslinde? ^Qué debo hacer y
cómo se procede a un deslinde como éste?

La finca en cuesfión está catastrada y el plano de

la misma obra en las oficinas del Catastro de la pro-

VlRCia.

óMe es útil este documento en el caso de ejerrer
mi defen.sa?"

Con arreglo a los artículos 147 y siguientes de la
ley Municipal en vigor, la administración (cesión, dis-
frute, etc.) de los bienes de Propios correspo^nde al
Ayuntamiento.

Si, como suponemos, se han producido roturaciones
arbitrarias, en trá^mite de legalización, al a^mparo de lo
dispuesto ^en el Decreto de 1.° de febrero de 1924, será
usted invitado por el Alcalde y el Perito nombrado
por la Dirección gen^eral de Propiedades a asistir al
deslinde de la parcela roturada en cuanto afecte a su
finca. Ha de tenerse en cuenta para ello los títulos de
propiedad o, en su •defecto, los d•e posesión o el hecho
posesorio. El Ayuntamiento, representado por el Al-
calde, es un colindante más bajo el arbitrio del Reri-
to de la Hacienda ^pública.

El deslinde se hará constar, en este caso, en un acta,
con la conformidad o la protesta de los interesados.

También puede ser tomada la iniciativa por usted
al amparo de los artículos 2.061 y siguientes de la ley
de Enjuiciamiento civil, citando para ello a los colin-
dantes roturadores arbitrarios y al Ayuntamiento. Pero
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nuestro .parecer es que antes d^e ello sea pedido el des-
linde al Ayuntamiento, como súplicá amistosa y como
trámite previo ^para agotar la vía administrativa para
que, en caso de no acceder a ello la Corporación Mu-
nicipal, pueda ser válidamente citada judicialmente.

Como el hecho y los fundamentos de derecho, en el
strpuesto de no ser resuelto el deslinde amistosamente,
son algo complicados, le aconsejamos, en caso de con-
tienda, se asesore sobre el terreno de Abogado que en-
tienda constantemente en el trá^mite.

1.257
Paulino Gallego Alarcón.

Abogado

Desañucio cle fincas rústicas
Don ]sidro Escudero, de Rosal de la Frontera

(Huelva).-"Mediante documento privado tengo en
arrcndamiento dos fincas rústicas, cuya renta anual
de cada una de ellas es superior a 5.000 pesetas. A
últimos dc septiembre próximo, terminación del año
agrícola, hace dos años completos que las arrendé.

Cada finca pagaba su renta en dos plazos, por

partes iguates. En el pasado mes de enero han cum-

p(ido ya tres plazos del pago; es decir, año y medio
de renta, sin que haya satis/echo el arrendatario
ni cl primer plazo completo. EI arriendo está con-
certado por cinco años. Me engaña y no puedo tener
más consideraciones,^ quiero cobrar y desahuciarlo pa-
ra hacernte cargo de las fincas una vez cumplido el
año, o sea en septiembre del corriente año.

^Cuál es la autoridad competente en este caso para
solicitar que nre pague y desahuciarlo, y qué proce-

dimiento debo seguir?
El documento de arriendo, como le digo anferior-

mente, es privado y ante tres testigos y no está regis-
trado ni nada. Hay, además, fador, pagador solida-

ri o."

El Decreto de 28 de febrero del corriente año 1936
dispone que, h.asta que aa^s Cortes decida^n definitiva-
mente sobre la cuestió^n, no ^se .pued^e ^desafiuciar a.los
arrendatarios, calonos o a^parceras ^si no ^es por faita
de pago de la ren^ta convenida.

Y como u^sted^ se emcuentra en tal caso, ^debe pro-
ceder al desahucio si tien^e rent^a^s ^d^e pago pen^dientes.
Para ello deberá requerir a^l arrendatario ^par med^io de
testigos para que le satisfaga la renta y, hecho ^esto,
incoar la oportu^na demanda ant^e el Juez cam;petente,
debiendo ser de cargo del arrendatario las castas del
juicio si Ilegase a consigmar la renta. Lo del fia^dor es
otra cuestión a ventilar en el juieio correspondiente.

1.25S

Diarrea de los ferneros

Paulino Gallego Alarcón.
Abogado

Don Jos^é Olivares Piña, de Arcos de la Frontera
(Cádiz).-"Dedicándome desde hace poco a la explo-
tación rlc varias aranzadas de regadío, y como com-
plemento a la de unas treinta vacas lecheras, en su as-

pecto mixto de venta de parte de la leche, desnatc de
otra parte, para la producción de rnantequilla y recría
de terneros, desearía tuviesen la hondad de ilustrarme

sobrc los siguienfes e.rtrentos:
Los terncros los vengc alirncntando, los quince pri-

meros días, con leche nura, y pasados estos doce o
yuince dias les estoy dando leche desnatnda con rc-

centa(ina, por parecerme el plan más conveniente, ba-
jo el aspecto financiero, ya yue la mantecluilla /resccz

tiene por ésta buena aceptación.
Este método seria, como dejo dicho, el mejor, pero

vengo ter.iendo un porcentaje crecido de defunciones
en los terneros, por caer atacados de diarren.

Debo hacer notar que, pnr desconocimiento, los pri-
meros teraeros se les retiraron a las madres sin tn-
mar los calostros, cosa convenicnte y aun necesaria
para que los animalitos arrojen el residuo de la vida
embrional, llamado meconio. Por tanto, es de sumo
interés conocer:

Si existe alguna vacuna o suero que evite estas dia-
rreas, ^cuándo y crimo deben emplearse?

lQué otros medios nreventivos eficaces deben en:-
plearsc? Procedinzieatos curafivos más recontendables.

^Qué granja pecuaria, que se dedique a la recria cte
becerros, recorniendan se visite, teniendo en crtenta, a
scr posible, su proximidad a esta región?"

La dia^rrea o diseniería de los terneros es tma enfer-
rn^edad de tipo inEeccioso producida por gérmerres es-
p^ecífico^s ^diferenbe^s, calis, para-cobis, Bang, pa^sfeur^c-
llas, etc.

La ali^me^nt^aoión a que están sometidos los ^del señor
Odivares pu^ede ^influir ^en el d^esarrollo de estos gérmc-
nes, y aunque la indica^ción princi^pal es de lucha "di-
recta", como complemento de éste, han de aplicarse
también atras m^edidas profiláctic^as.

Contra dicha do6encia se empdea un suero y tma va-
cun^a cuya aplicación está sujeta a las instrucc^ion^es dc
procedimiento y dosis que indican los Institutos p^rovee-
dores o elabo:radores de dichos productos.

^En Mad^ni^d los ^ex^p^e^nd^en, entre otros, ^el Inst^ituto V^e-
berinario Nacional y el de Seroterapia Pecuario.

En casos de urgerrcia y preventivam^ente, s^e emplea,
en primer térm^ino, el suero, y más tard^e, para los ^no
enfermos, el suero y la vacuna.

Los ^enfermas se ^trata^n ^con ^su^ero, sólo repiti^en^d^o la
inyecc^ón en ca^so^s de gravedad.

Co^mo m^edi•das profilácticas, cuando se tra^ta de esta-
b^las i^nfectados, canvien^e trasladar a las ma^dres algím
tiem,po antes del parto a otro establo más limpio. Este
procedimiento, con la lim^pieza y desinfección .d^e las
ubres y vías genitales, antes y después del parto, así
co^mo la de los locales y del personal auxiliar, resu^lta^:^
más eficaces que la mayor parte d^e los remedios tera-
péuticos.

Después del na^cimiento, convione d^esinfectar cuida-
dosamente el ombbigo, porque por él puede penetrar
la infección.

Gra^nja^s pecuarias dedicadas especialmenee a^la re-
cría ^de beoerros, próximas a Cádiz, no existen. U^nica-
^rruerrte se halla ]a ofioial ,de Córdoba, en la que se -cx-
plo^ta gana^do vactmo con carácter experimental.

1.259 Fé(ix F. Turégano.
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RuSSELL (E. John). - Condiciones
del suelo y crecimiento de las
plantas. (Versióh española se-
gún la sexta edición inglesa.)-
Un volumen de 546 páginas, 7
láminas y 58 fi,^uras. Editorial
Poblet, Mad.rid-Buenos Aires,
1934.

EI nombre del autor, sobrada-
mente conocido, ilustre directar ac-
tual de la Rothamsted Experimen-
tal Station y del Imperial Bureau
of Soil Science, y ser ya seis las
edicianes que grandemente aumen-
tadas han visto la luz en veinte
años, a partir de la primera que
con 168 páginas apareció en 1912,
nos ahorra hacer el elogio de la
obra inglesa.

Se sigue en ella el criterio de
considerar el suelo no co^mo un
elemento aislado, sino como for-
mando un conju'nto inseparable
con la planta y el clima. Se com-
prende, pues, que en las diferentes
ediciones se havan introducid,o nu-
merosas variaciones siguiendo el
ritmn de los grandes ava^nces lo-
grados en los ílltimos años. en el
Cf1nnC^*'i^PTltO del sistema planta-
suelo-clima.

('n^,^enza la obra nor liua reseña
hi^tórica de la evnlución con el
tiem^no de la quimica v bacterio-
loryía a^rícola v se acuna en los
otros orho canítulos de las condi-
c+^nes del SIle1Q (^ue afectan al cre-
cimiento de la nlanta (aeua, aire,
te*nneratura, ali.mentos, etc.), com-
posir^ñn del suelo. transformacio-
nes de la ma^eria mineral v n*;uá-
nica. microbiologia, condiciones
bióticas el suelo en relación con
el crecimiento de la planta y mé-
todos de caracterización de los
suelos. Termina el contenido con
apéndices relativos a los métodos
de análisis y cierra la obra una
extensa bibliografía referente a las
diferentes materias contenidas en
la obra.

La traducción al español la ha
efectuado S. E. García y Subero.

LTRQUIJO LANDALUCE (Pedro).-
Hacia la solución del problema
del castaño.-Folleto de 38 pá-
ginas con varios gráficos y foto-
^rabados. La Coruña, 1936.
Precio, 2 pesetas.

En este trabajo da cuenta el tn-
geniero agrónomo señor Urquijo
de la enfermedad llamada "tinta"
del castaño, que tanta extensión va
tomando en nuestro país y que
amenaza con destruir totalmente
esta planta. Estudia la causa de la
enfermedad, su propa^ación y los
medios de lucha empleados hasta
ahora, ^proponiendo uno el autor
que tiene en ensayo.

Por la importancia del tema y
por la escasa bibliografía que exis-
te en español, es de interés este
trabajo para combatir dicha en-
fermedad del castaño.

V CONGRESO NACIONAL DE RIEGOS
Y EXPOSICI^N ANEJA.-Tres vo-
lúmenes con 1.047 páginas y 219
grabados. Valladolid, ]935.

Se ha recogido en estos tres vo-
lúmenes todos los trabajos del
Cangreso de Riegos celebrado en
Valladolid del 23 al 30 de sep-
tiembre de 1934.

Destacamos entre ellos, por su
importancia, las ^ponencias presen-
tadas, que trataron de los siguien-
tes temas:

El Regadío en la cuenca del Due-
ro, por don Juan José Fernández
Uzquiza y don Guillermo Casta-
ñón.

Nuevos cuftivos .de r e g a d i o
(plantas industriales, como algo-
dón, tabaco, etc., y no industria-
les), por don Jesús Miranda, don
Luis Liró y don Francisco de An-
chciriz.

La Ref orma Agraria y el Rega-
dio, por don Ramón Feced y don
Antonio Sacristán Colás.

Función del Estado en fa trans-
formnción del secano en regadio,
por don Leopoldo Ridruejo.

EI tercer volumen está dedicado
a las excursiones que hicieron los
congresistas y a la Exposición
aneja.

SORIA (Vicente). - Orientaciones
radiofónicas. - Un volumen de
198 páginas. Madrid, 1936. Pre-
cio, 5 pesetas.

Contribuye el autor con esta va-
liosa aportación a que la radiodi-
fusión se extienda y mejore en
nuestra patria para que este me-
dio contribuya como en otras na-
ciones a la difusión de sus valores
y a que se realice con la mayor
urgencia el Plan nacional de Ra-
diodifusión.

Los ^principales puntos tratados
son: el servicio de radiodifusión en
algunos países europeos, el Regla-
mento del servicio nacional de Ra-
diodifusión e influencia de la radio
en el periodismo, escuelas, teatro,
etcétera.

ASOCIACIÓN GENERAL DE GANADE-
ROS.-lnforme sobre los proyec-
tos de ley de Bases para ln Re-
forma agraria, Rescate de bie-
nes comunales y adquisición de
la propiedad por arrendatarios y
aparceros.-Folleto de 14 pá;gi-
nas. Madrid, 1936.

La Asociación general de Gana-
deros ha acudido, con su habitual
diligencia, a la información de la
Comisión de Agricultura de las
Cortes sobre ]os proyectos de ley
indicados en el título.

Los informes revelan un concien-
zudo estudio de los proyectos que
trata de mejorar con sus obser-
vaciones. Hacen notar en el prime-
ro la crisis producida por la llama-
da Reforma agraria en la produc-
ción agrícóla, especialmente en la
ganadería. Se muestra conforme
con el segundo, siempre que haga
imposible que los bienes comuna-
les vuelvan a perderse y que el
rescate no signifique un despojo a
la propiedad privada. Con el terce-
ro se ^muestra conforme en princi-
cio, con modificaciones como la de
valoración, en el incremento del
crédito y otras de importancia.
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= Sulfatad con CLIPRIOL -
= SULFATO TETRACUPRICO CONTRA EL MILDEU =

= PATENTE REG[STRADA =

= Mayor eficacia, adherencia rápida y permanente, empleo
sencillísimo sin mezcla de otras sustancias

Dirección: ` ` C U P R 1 O L' `, Sociedad Anónima

= PAMPLONA
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- V ENTOSILLA =
(Aranda de Duero)

•

POLLITAS LEGHORN de tres meses, a 6,50 pesetas. -
Esmeradamente escogídas, de esta acreditada estirpe. -

LECHONES YORK-SHIRE al destete (dos meses), a
125 pesetas macho y i05 pesetas hembra, incluido em-
balaje, subre vagón Aranda de Dueru.

CHOTOS selectos Holstein-Frisia, desde los
= meses de edad, con pedriguee.

cinco

LECHE EN POLVO para aves y ganado. Preparado
con leche exclusiva del ganado vacuno de la finca y a
baja temperatura.

= Pedid detalles al Ingeniero-Director

_(rÍo ee petmite visitar la ^inca ain previe autoriza- __

= ción escrita de la Direcciin.) -
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ING^NI^ROS AGRONOMOS

P^RIT OS ^1GRICOLAS

^l cademra Ote^za ^ ^orna

^agasca, 28 ^MADRID 7eléfo^o 67406
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Instalación de fábricas de aceite

sistema "Acapulco reformado".

puro y mixto.

Proyectos y presupuestos gratis

PIDANSE DETALLES

Casa Bernal I

Embutídos - Jabones

Conservas vegetales

Anisados y I,ícores

Garrafones de vídrío

Envases ^netálícos

CRANDES FABRICAS EN

PALIVIAR (1Vlurcía)

Banco Hipotecario de España Paseo de Recoletos, núm. 12. Madrid.
^

PRESTAMOS AMORTIZABLES con PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, sobre fincas rús-
ticas y urbanas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad de rcembolsar en cualquier momento,
total o parcialmente, el capital que se adeude.

En representacihn de estos prestamos emite CEDULAS HiPOTECARIAS al portador con ex-
clusivo privilegio.

Estos títulos son los únicos valores garantizados por PRIMERAS HIPOTECAS sobre fincas de
renta segura y fácil venta que representan más del doble del capital nominal de las Cédulas en
circulación, teniendo como suplemento de garantía el capital social y sus reservas. Se cotizan
como valores del Estado y tienen carácter de Efectos públicos, no habiendo sufrido alteraciones
importantes en su cotización, no obstante las intensas crisis por que ha atravesado el país.

Se negocian todos los días en las Bolsas de España en grandes partidas; se pueden pignorar
obteniendo un porcentaje elevado de su valor nominal a mbdico interés. EI Banco Hipotecario las
admite en depbsito sin percibir dcrechos de custodia, comunica al depositante su amortización, se
encarga de su negociación, bien directamente o por medio de los Bancos, Corredores de Comercio
y Agentes autorizados de la localidad. Resulta, por tanto, un valvr de Cartera, de máxima garan-
tía indispensable en Sociedades, Corporaciones y particulares.

PRESTAMOS ESPECIALES PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION en poUlacio-
nes de importancia, bien a corto o a lar^o plazo.

Cuentas corrientes con interés.
Acaba de establecer un Negoeíado espeeial de Apoderamientos e Informes con caráctei-

GRATUITO para representar a los prestatarios de provincias en toda la tramitación del préstamo
me^t,^:^nte poder otorgado al efecto.


