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Comicn:^a cn cslos dius una rruc^^^n cnnr^aitn olci-

colcr, y los nus^icios, bajo Ios cluc .cc inicin, no son

na.da hnln,^iiciio.c, huc^sto quo sc ^rc^^^ec rrna cosc^clrn

c^scasn 1^ con acciles de ^n^rrln cnlidud.

F,rt .Irrdalucía, quc ^roporciorra lns dos fcrcerns

(rurfcs dc 1a ^roduccicin fotnl cs(inirola dc accitc dc

oli^^n, In cosc^c•ha cs ^n.cnns que rncdinnn, siendo

francunrcn(c dchlurablc cn In rro^^inciu dc ^crc'^n, y

v^a fallu cn csla pro^^incia rcpcrcutc^ dc un rnodo

^rcurdc cn la iolul j^rodncción, ^rccsto cluc la dc clln

sola rc^rresc^nln cnsi cl trcinla j^or cicnto.

Lns ^nisrnus inr firesioncs dc coscrha rnny nrcdia-

^ra su licncrt dcl (^cnlro y Exlrcrnadrrrn, y auatqnc

rn :'Ira,^ón, (^ntnluirn y Lc^^unfc, los ^rnnósticos son

m•ejores, su- hucnn coseclrn no scrú snficiente a corn-

^cnsar, sino en j^ro^orcicírt ^nu_v escasn, cl dc^(ici!

dc las otrns rc^io^res, sin^rrlanrrcnie cl dc _lnda-

lucía.

Rcspc^ctn n cali,clcrd, ln rnosca dc1 oliuo lrn ^rodn-

cido ^^crdndrros c^slrn^ns cn iodns las ^ro^^incias cos-

fc^rns, dc las qrrc ^tccdc decirse qrrc ]n casi ioln.lidcrd.

dc sn^ co.ccclru d^^ accituna c.ctá jrodrida, no lintitán-

dnsr eslos c.ctru^os n dic]tas ^rnc^incins, j^ncs las

(cc^^crrulrlc^s condicioncs nrc^tcorolrí^icas dcl ntniro )tnn.

^noti^^ndo cjrrc Icr ^nnscn sc in(c^nrc, v casi indcr .In-

dalucia, urnrync^ rro crr. Icr^ ^nisnrn firornrciórr clrrc

T,c^c^nnfc, licnc hnv su {rnfo dañndo, v con accilrutas

Números.
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Corricnte, 3 peeetas.

AtrnsNdo, 3.50 FIC9PfAP.

ca,^usa.nndas no hn^^ fiosilrilidnd de oblcncr brccnas

culidadas de aceite.

Todavín ^ro hcmos Iogrndo, dcs^u^^^s de nlccsGra
Grccrrn dc lihcrnción, rrnn hncnu coscclta dc accitrr-

nn, n fiesar de la ^na^ní(ica flornción que hnn, jrrc-

srrttado los olivos al^rucos nrios ; esín es la cuarla

cosccha qzcc se ua a rcco,cr, y(odas c^llas, inclrt^so

la del airo ^asado quc ha sido la rncjnr, han queda-

do rnrr^^ ^or bajo dc Ia ^rrcdia dcl dccaizio arttcrior

al Jlovim^icnto.

1^'o es el del oli^^o rrn. cnlli^^o cn_^^n su^ier(icic di.r-

^ntinrc^^n, ^ucs los ^ocos oli,^arc.c qcre ^or ^^cjcÑ o

^nnl eslndo hnvnrt dcsn^arccido, dclrcn hnbcr sido

corn^cnsados corr crcccs cort ln rntrndn en jrroduc-

ci<írt dc rarlc dc Ins cnsi dcscicutas mi1 hc^clcírcas

clrre, azrrt inrj^roducti^^ns, ca;istían cn i^3^. No ^^uc-

dc, fior lnrrto, nchncnrsc a disminución dc In snhcr-

(icie cullivnda. ]n hnjn cn ln rrodreccicin.; nn c°s lam-

^oco cl oli^^ar cxlli^co nl clrrc otrns ^^cccs sc hn>>nn

firodi,;ndo los aboiros, qlrc .cc cm^lca1rnn crt él cnir

^nuy finrca ntcdidn; Ia. cscnsc^ dc éstos no frucde jror

lnnío tc^ner rerercusiórt grnnde en estns continnadns

^rnalas coseclras.

T'rt canrbio, sí cs el oli^z^ar c1-trcnradanrenfc scnsi-

hlc nl trato qnc rccihc; los ar°ros j^osleriores a la an-

Ic^rior ,^rrcrru curoj^cn conslilu^^rrnn. la dnrndn éj^o-

ca dc'1 nli^^ur esjrnirnl; cn el dcccnio tcízo-^i n

^q^^-3c^, In j^roducciórt rncdia fn^ dc ^C^o.oc^o toncla-

dns, ohlcrridns sobrc ^rurn suj^cr(icia (crnrbic'rt ^nc:dia

dc un ^n^illrín. sciscicnlas inil hcctcírcns, con rurn
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^roducción unitaria que sobrepasaba en mu.cho los

doscientos kilos ^or hectárea, cuando hasta e^if^on-

ces sólo habíarrz-os obtenido ciento sesen,fa kilos ^or

igual unid^d, y despu.és volvimos a qued^ar ^or bajo

de los doscientos.

Pero en aqu-ellos a^zos se cuidaban los olivares

corno si. fueran ja^rdines; ni una byiÑ^^a de hierba e7^.

su,s suelos, continuamente movid^os y reniovidas j^or

1os instriirnentos del cultivo; ni el mris ^eqi^eiio

secn e^2. los rirboles; ni u.na sola cabe7a de gan-ado,

ann dc las m^ás i^^ofensivas, ent^raba e^rti los olivares;

las podas se ai^men.taban en níti^n,ero, para no lener

^ue cortar ra7nas ,^ruesas, y se red^i^cía^i a lo ^^ece-

sario e indisfiensable; la recolección se firac(icaba

con- el ^núli^nn c^^ii^lado, al objeto de q^^e Tii el rir1^o1

ni. cl f^r2^^to s^TUfrieserz el 7nás ^eque7io d^a^zo; en u^i^a

fialabra: se hacía el cultivo con la m-cíxinia ^erfec-

aión, y la lórica consecuencia de este modo d,e cul-

1rva^r fu^é el azti-n2^e^nto de ^rod2^cción en notable ^or-

cent^aje.
F.ste e.cm^ero en el cultivo decayd durante el í^lt^i-

^n^o dccenlo, así com.o también la firoducción unita-

ria, ^i^es si la niedia totnl se conse^rvd i^;ua1 fué sólo

debido al aurn.ento de suj^erficie, por ir entra^ido en

^roducción Ins olivares cine se ^lantarn^^^. d:urante

aql^ellos dorados a^aos; en 1935 ie^^íamos ya cn j^le-

na firodi^cció^^. casi dos milloncs de hecldreas.

flctualmen.te, el cultivo del olivar se lleva en for-

n1a dej^lnrable; la escase^ de ^a^na^do m^otiva rlue no
sc dcn ^ii la ^mitad d^e las labnres que ^^ornialnz.er^.te

se daba^^, vi^^ndose en n^u-ch^ns sitios ezlensas s2ti^-

^erficies que no reciben labor alg2ina.; la falta de

fiicrisos cs causa de due se siem,bren ^;rnndes e1teT^-

sion,es de olivar ^ara obtcnerios, anT^^lan.do así la

^roducció^ti del círbol; el „nnado erifra a sus anchas

por los olivares, cniiverl.idos nt^nchos de ellns ^^ii

vcrdrrderos ^asli;^al^^s, aj^r^^xin^^írrdon^^s ^^n al^nnns

sit^ios al cultivo del olivo c^n r^^^ii^^cr^ d^^ raslor^^o,

j^roj^io de al,^urias re,^ioncs dc Italra; las curlas sr^

dan co^n on^6s vislas a 1a oblcn<•irin d^r Ici^as, r1n^^ a

reñularir_.iir la. hrod^^cci^^n d^^l árbol; la r<^^^nl^^^•^•i^^i^

^se rea.liwa si^i esniero ahTino, y la co^rsecu^^n^•iu Irí-

gica de ^al ^roced^^r i^o j^^^ede s<^r otra qrie ^^l d^^s-

cc^^.so e^^z la f^roducción-.

I,as fila^as dcl olivo cr^^ccn. de ^nn- ^nodn ularn^an-

tc; a la falla de ci^,llivo ^^n^ e1 nlivar sc ^^ni^^ii la ^^s-

casc^z de i^isc:cticidas y nnfirrij^fn,^^ímicns, v la jalla

de estíu^^ulo ci^. 1os olivarc^ros rura reali_.ar c•uras,

due en ^^^^ucltns rc^iones uir(c^s dcl _lln^^^in^i^^nlo ^^run

con^^o una labor ^iz^ís del cultivu, ^sicndo In ^nr^ís lu-

m^e^ztable g^ue estas j^lagas, ^ro srilo incrman ^ruri^lr-

^m•ente las cns^^chas, sino qt^^c al^ti^rus dc ^;11as c^sl^í

po^aienda cn fi^^li^ro grarides c.^l^^nsinnus d^^ o1i^^ar.

Prc^ctsa iiria cnér^;ica acci^íu ^^slalul ^para evilar lu

ru^inu del olivar esj^aiíol, acxdi^^ndo ^rupidunient^^ ^^n^

s^zU au^^^iliu, p«cs sc^ frala t1^s ^iana dc nu^^,^^fras tnús ,;;^^-

^z^u^iiras c in(er^^santcs riqiie_:as, y dc las mds dijíci-

les dc rc^o^aer, 7^a yuc 1^^i- olivar ncccsil^i j^ura criur-

se veiní'e aitos.

Cn^nt,j^lc,ni^ento iradispe^^sablc ^1^^ ^^.eta acci^ín s^^rú

bn,scar ^t^^nrvamenlc el estínii^lo neccsnrio al f^rnd^^c-

tor ^ara clue, a se^itc jan^.a de lo quc ^nsubu cn la

é^oca durud^a de la olr^!icullura csj^aiiola, s^r estimcn

y coticc^ti los accitrs, rcvulori:.^índolns j^rndc^nciul-

meiiJe, en: j^rororclón. c^on^ lns j^recios adqriiri^d^>s j^o^r

Ios ele^me^ilos qT^^e ^^ecesi(a. el oli^uicr^Il^^^r ^arn abl^^-

17.e1'IOS, C017^ 10 (114(' SP,,,^U^Ya717c'q^[' tiC fi1115c'^flll'7a 1111.

ait^nr^^^n-to ind^^duhle de la, rroc]^ic•ción.
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Obtención de alcohol a base de la pataca
Por Cristóbal MESTRE ARTIGAS, Ingeniero agrónomo

1?s conocida ordinariamcnte la pataca, ñán^ara o

t^pinan^lnu- (Tlcli^rn(hi^s fi^-be^rosus), como plant^a

f^rraj^cra, ^- 1>icn merece scr tenida en cuenta c^n este

c^ncehto por su elevado rendimicnto c^n trni^clades

nutriti^^as, aun en tcrrenos poco fértiles.

1?1 Pr^medi^ de producción dtrrantc ocho^ ^cose-

cl^as, en parcclas de tierra c^ampa ^de las viñas c^-

hcrirn^crntalcs dc la I?staci^Sn de ^^itictrlttrra v I:no-

lo^ia d^^ ^'illrrfranca del P^^nadés, ha sido de aC,.C3G

kilo;ram^s clc tub^^rculos pon c^ctárea. Conoccmos

tierras ^de mcjor clas^e, en sccano, en que se^ ha lle-

^ado 1 mas ^de ^,S.ooo kil^^ramos. ^^bonada ^^ re-

^ada, i^s sttsccptiblc esta planta cle ^dar rendimien-

tn^ enormes. ]?5 rGstic^a v no es propensa a enfer-

medatlcs.
Los ^^alores nutritivos dc este tnbérctrlo y dcl de

lrr patnta ^unrdan la relación aprosimada de t6 a

i^^,5 ; l^i pataca resulta, pues, al^o mcnos alimenti-

cia quc la patata, pern quetla de sobra compensada
csta ^deficicncia por su mucha mai^or pro^ducci<in.

F.n trna l^7cmori^a ^de la Granja I^Ypcrimental d^c

I^scoire, I^ordo^ne (T'rancia), figuran los resulta^los

^de ens<^ti^os comparatieos, ^durante cinco años, en

clicho I?stahlecirnic:nto, entre las dos clases de tu-

l^^ rculos cn parcelas ^conti^uas.
i,as hroducciones medias annales ftreron, en kilo-

^ramos pon c^ctárca :

Pataca o topinambur ... ... ... ... ... 2^.7t5

Pntrrta ... ... ... ... ... ... ... ... ... g.56o

Calculadas lrrs unida^de^s nntriti^-as obtenidas por

hcct^íre^a, resultaba clue sc obtenía con la prirnera
más <l^^l ^doble alimento efecti^^o que con la sc^unda.

No creemos clue ^dcban consi^derarse aPlicabl^cs es-

t.rs cifras a t^das las situaciones a^rícolas, ^dad^as

las ^-ariantcs de terrcno, clima v_ ^•ariedad de plan-

ttr, pcro sí pncdc^ adn^itirse clue el Helin^rrth2^s trtive-

rosr^s merece ser culti^-ado con m^is amplitud clue

1^ es achralmente, máxime ^en las ^difíciles circun^-

tancias clue <rtraeesamos, ^caracterizadas por la es-

casez de ^alimentos. ^^Iuy justificadamente ha sido

Ilamada ^esta planta por al^tín insi^ne agrónomo ex-

tranjero ^hrrla de guerra.

1Vo es la finalidad Princip^al de este artícttlo e^-

poner al detalle las c^celencins cle este cultivo e^n su

aspecto alim^cnticio, para los animalcs y aun en

casos apur^ados parZ el hombre, sino htrccr mención

^de la posibilidad ^de otra aplicación cluc en la ac-

tualidad es muy interesante : la pataca cs tm^^r ^ran

hlanta alcoholígena.

Fnsa^^os efectuados sohrc tres p^nrtidas ^dc tu-

bérculos, cle So kilo^ramos cada una, cosechadas en

r^qi en la comarca ^lel Panatl^s, nos han acusado

un promedio de^ r7z gramos ^de m^teri^ frrmcntcsci-

ble por l:ilo de pataca ; a h^nse d^c ^esta ri^7ueza, con

rrna fermentación alcohólica normal, h^tlrian ob-

t^enerse teóricamente io litros ^de alcohol por cada

loo kilo^ramos ^de tubérculos. De una hectáre^n, con

una producción scSlo de z?.ooo kilo^ramos, podrían

conse^uirse m^is de z.ooo litros de alcohol.

Tén^ase en cttenta, si se cluierc comharar •estc ren-

^limicnto tcórico con el dc la rcmolacha, qnc ést^t

se cultiva ^en regadío y que l^a planta de c^uc nos

estamos ocupando cs de secano, por lo comtín.
P^ara ^estudiar con al^tma am^litud esta rrplica-

ción de la patkaca, se han realizado en la Fstaci^in ^dc

^'iticultura v Enolo^ía de Villafr^rnca del Panadés

^nsa^•^s ^dc fermentación ^de la misma, sobrc lotes

flcilitados por al^ttnos ^^r^ricultores cooper<rdores

del h,stablecimiento.
Han tenidos quc: ^-encersc dificulta^dcs, naci^las ^de

la fa]ta de rnaterial apropiado panri la tritnraci^ín dtl

ttrbérculo, ctue. ha teni^do cltre scr reducicl^ a hnsta,
para Separar por prensado el ju^o o mosto. Yara

Ti+bérctilos correshondie^^les a dos lipos de z^arie^l^i^7es
cle ^atacn
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Una ^lurzlacióa de palacu untes de !n floración

cllo sc ha utilizado el niaterial vinario que se po-

SeÍ1.

Industrialnientc, operando en ^rande, serviría la

inst2l^aciGn de una f^íbrica azucarera, en la que re-

sult<iría más adecuado el sistema de difusión.

%\_ntcs ^de Proceder a la fermentación, ha sido pre-

ciso liacer al^^mos tratami^entos en el ju^o obtenido.

En efecto, a diferencia del mosto de l^a uva, que

co^ntiene la ma;eria fermentescible aI esta^do de glu-

cosa y le^-ul^rsa, fírcilmcntc atacahl^es por la levadu-
ra, la p^2taca contiene, entre otras materias hidro-

carhonadas, inttlina, que debe scr previamente hi-

drolizada.

Esta transformaci<in se consigue fácilmente acidi-

ficando el mosio con ácido clorhídrico o sulfírrico v

calentandolo l^asta c^^°. La fermentación alcohblica
fué realizadri con ^listintos fermentos. El que se ha

manifestalo preferihlc ha sido ^el ^ariario, es decir,

el due emplrrn los panaderos y reposteros al am,a-

sar la l^arina, preparado va en nuestro p<lís por al-

;;unos indtrstrinles. L,a producción de alcohol es ra-
hidísima, terminando en tres o cu^rtro días.

Este mostu es mu_^^ alterahle, a tal punto que, de

no ser l^ien Ile^-adas estas fermentaciones, tiene lu-

^ar el desarrollo ^^de b^acterias que ^lisminuyen con-

siderahlementc el rendimiento en alcohol. Iato esi-

;;e forzosamenie una continua intervencián técnica.

Se trata de fermentaciones más difíciles yue las clel

mosto de uva.

Los rendimientos reales obtenidos h^an estado

comprendidos enlre ocho y ntre^^e litros de rrlcohol

por cien l:ilo^ramos de pataca bien limhia c1e tierra.

Las diferencias con ]os ren^dimic:ntos tebrico^ ^-ons-

tituyen un n^argen a conquistar, mr^^clinntc h^^rfe^^^,io-

n^amientos de detalles.

:l7ientras s^c estabrrn realizanclo t^titos ens^^^^os en L•r

1?stación de Viticultura y I?nolo^ía cl^^ V^ill.rf ranrri

del Pan^aclts, dentro rlel plan <l^e esherimenfaciones

dca Instituto l^^acional de lnvcsti^acioncs^ /^^ron^í-

micas, se ha sabiclo Por ptrhlicaci^5n en <<i,e Pr^^-

grés Agricola ^ct Viticol^°,^, tlue en t^l vecino país s^^

^^enían ^efectu^anclcr an^ílu^;os estudios, hrrrri ol>tencr,

por encar^o del \iinisterio de :1^rictrltnrr^ f^rrrne^^ti,

alcohol corno carburante.

13 1 deleb^tdo de dicho ^^Iinisterio, Alr. lilanc, <^s-

co^ió también ^1^^ entrc difercntcs J^l^rnt,^i.^ ^rrlr^ol^iolí-

^cnaS ]a pata^^a ^^ tohinambur e, tle aru^^r^lrr ^^on ln

.'\zttcarera de Ccllt^s, l^izo con ^al^una nmhli(u^l cn-

sayos, de los ^lu^e resultó tm rcnclimicnlo^ efc^^tivo ^lc

hasta Sz litros ^dc alcohol por tonela^la de h.rla^^n.

1:1 rendin^iento, corno se ve, es coneorclante con ^^l

obtenido en nucstro p^aís. La Pulha j^rcns^d^r es ul^i-

lizal^le para el ^anado.

T,os detalles ^dc esta c^perimcntaci^ín sohri^ o1>len-

cif>n ^de alcohol cle pata<^a, realizad,a en la i?^trrci^'^n

^de Vitictrltttra y T:nolo^ía dc Villafranca tlc^l Panrr-

d^^s seran ^uhlieados en r^l Rolc^tín il^^l Instiluir^ Na-

cinal ^íc In^•esti^acioncs :A^ron^íniir.^s, al <luc j^er-

ten^ece dicho I?slahlecimiento.

Ii^^^^ hl^i^ila d,c ^j^nl^i^^^r^ cii hlrnu {I^^rn^^i^ír^

^ ^S



LAS ACEQUTAS DEL JUCA^,

^\ace i^str ríu cn la curdillera ll^érica, cn las sie-

rras dc :Albarracín y Cucnca, clundc e q ttna c^tcn-

slUll dU pUC05 I^IIUIllCU-l)s t1CI1Cn stl Uflbell CUlltl-U

^rlndcs ríos: cl -1-aju, cl )úcar, el (:al^ricl y- c]

^1•uria.

Cunucidu en I:I ^puc,.I ruln^uia con el nuntbre de

<<5ucrw,, llan^adu c^Sttccu>, en lus ticnipos de los

visi^udus, y<<^tícar„ durante la duniinaciún ára-

hc, cs cl sc^plin^u río espaiiol pur su lott^itud (49S

kilúmetros) y el se^to de la clasiiicacicín general

pur rarún de ^us aflucntes.

^l pes^tr ,de su gran recorridu, conserv^a el ca-

r^ícter turrenci^il prupio de la custa oriental de nues-

tra 1'cnínsula, Iuarchando la tnztyor parte de su

clu^sv encajonadu entre escarpados de consider^a-

h;e pruCundidad u despufiánduse entre riscos quc

asunian a su supcrticie. La naturaleza de sus aí3uen-

lcs, <I cxccpciún dcl Cahriel, cunstituídos por ba-

rranros o turrcnics, quc ^apurtan considerable can-

tidad de a^ua durante la época de las llu^^ias, acen-

túa su r^u-áctcr turrencial, colno lo atestinuan las

inundaciones sufricLas pur los pueblos situados en

las orillas de su curso inferior.

La n^ayur a^^cnida quc se reáisu-a en los archivos

de toda lispaña tu^o luaar en cl Jtícar del 4 al 5 de

nu^-icnibre dc tSd^} ; arrastrú lus pucntes de (^or-

tes y^lill,^tres ; en •1•ous sc lle^-ó to,1a la tierra de

las huertas y^destruyó cienlo y picu de ulsas de

las u-^scicnta5 con cluc conlau^I el pu^blu y, cuan-

du saliú de su estrecl^o eauce, se exiendicí por la

llanura, inundando todos los pueulos ^dc la l^ibera

y con^^irtiendu en un inmensu l^ago la ierací^im^I

^^e^a conocida con el numbre de <<l^il,cra dcl Jú-

car>> ; más de veinticinco pucblos y lu^ares due-

daron me^dio sunierbidus, ocupando la deseml^oca-

dura una e^tensión apru^imada de ^}o a 5o kilú-

metros. Yara detendcr ^a los pucblos de estas d^-

vastaduras a^^cnidas se han electuadu ubras de de-

íensa en Alcira, t^lhalat, lllbemcsí, Fortaleny,

Kiola, Yoliñá y Sueca.

^l río, después dc ^atravesur las provincias de

Cuenca y t^lhacete, pcnetra en la ^de Valencia por

el término dc Jalance, donde por stt orilla dcrccha

recibe cl río ^lyora y por su izquicrda el Cauriel,

su principal affuente.

A partir de Cofrentes, dcl^ido a l^a profundidad

del cauce y poca e^tcnsión de sus ril^eras, no sc

aprovechan sus aguas para el riego, a escepción

^de pequeños regadíos locales, hasta "I-ous, dornclc,

en el tr^Iyecto comprendido entre este pueblo y^^n-
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telLa, se encucntran las cuatro aceqttias m<cs impor-

tantes, que, juntamente con ]as que derivan de las

presas ile Succa y Cullera, ya cerca de su des-

emt^ocadura, benefician con sus aguas una super-
licie apruaima^la de 3e^.ooo hect^treas, constituyen•-

clo las tierras y arroiales de la Ribera.
L.^s nc^<^>ur.^s. - I;l riego de esta superficie se

realiza con el at;ua ^clerivada del Júcar por las ocho

principrcles ^acecluias, cu^^o caudal y superficie re-

áada se consi^nan en el cuadro si^uiente :

Ac^QuL^ Dr Esc,^r.o^:^.-Ls la primera clue san-
gra el río por su marg^cn clerecha, sientío dc l;c

propiedacl csclusiva ^del pucblo cle Villanuc^^a clc^

Castellón, en ^^irtud cle La concesión otoraada a me-
diados ^d^cl si^lo a^^r por cl Rcy Felipe I dc ^^alcn-

cia y 11 cle Castilla.

Comienza su rer<Irridu, cle ^0 lcilótueU•os apro-

xima^lamente, en cl punlo en dundc cl río Lsca-

lona desemboca cn cl f ticar, y sigue, bordcandcl

los montes, una dirección par^alcla al misn^o ; bc-

C:1^U.11.

Illy

sL'I^I^:IiPI(:II^:

Ilane^;atlas

Itl^:c: ^U:A

Ilr^•uírrav

Catiw cunl. 1„

y Ilrl.

Accquia de Escalona ... ... .. 3'S^6 z7.5r5'r6 ^.^9''93 i'C^^r

Yarticular dc :^ntella ... ... .. 0'379 3.oc^c^'6o z5S'3o r'4G7
Acequia ^le Carcagentc^ ... ... 2'9^7 28.5Go'oo ^.380'0o r'z69

Acecluia Rea] del Júuar ... .. 34'^00 ^39•9^0'0o rc^.c^l^^'oo i'7^^
Acequia iV'Iayor de Sueca ... t5'z5o roo.6SG96 b.^qo'SS r'tir7
It7;a}'or de los cuatro pueblos z'ooo rS.goo'oo r.5^^'0o r':(11^
Aceduias de Cullera (^)... ... 6'000 ^3•547'00 4.4C^^'^^ r'3^+-I

^I^OTALP:S. .. . 6^'99z 47z.^4g'7^ 39•3^-F'o6
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Vislc^ ^lcl Jtícar anfcs ^ir /<r ^rrs^a. ^le Succa

nclicia con sus aauas ^^.^^^ h^ctárcas, atrav^^san^lo
l^s térn^inus de Sun^acárccl, Cotcs, C:árccr, :Ucán-
tarn, licnc^i^la y° Villauueva de C^istellún (i).

:lc^^jaiiu ^^^rficulur da ^^l^^lella.-ll^ri^-a sus a^u^i^
^or la n^ar^cn iz^Iuicrda, coil una lougitucl apr^-

xiniacla dc ^'/^ hilGmclros, y, como su no^uhre iu-

clira, riea<L coil st^s ^i^uas i^5 hcct<íre^is del pueulo
de ^lntella.

^lcequ^iu cl^ Carcu^eiile.-r1 un hilómetro de ^dis-

tancia de la antcrior Y pur la mar^en dcrecha del

río, ^toma sus a^uas entre Sumacárcel y^ ^^ntella,

en cl^ S^iti^ cl^^nomin<<clo <<1^Iolinet Vcll,,. I;xiste nllí

una presa, reduci^^la a uu ^rueso murall ĉín, ^^on su

ramha recuhierta de m,acl^ros p^ra sujetar la inani-

puslcría. Las a^uas discurrcn por la acc^juia uii^i.,

vcccs ril clcsctiui^r^u ^• ^tr<is, ocultas en pasos sul^-

tcrr<íncos, cum^ entre Cotes y- C^írcer, clon^le a^ri-

^^ies^•i t°1 rí^> Scll^^^^t; cruzu ^Ir.^puis ^1 caminu Rril

y úllitnau^ci^tc c:l río _^lbai^la.

13^^nclici,i cc,n sus agu^i^ z.3S^ hectárcas en lus

t^rminus ntunirip^il^s dc Sumacárccl, Cotes, (;ár-

ccr, _11c^íntara, Rcnc^i^la, ^^illanue^^a ^de Cast^llún

y^;^ir^^a^ent^, cun tin recorri^lo tot,al de unus zo Ici-

kíinc^ros.

:lc^^quici Rcul d^!l Ji^cnr.-Llaniada anli^tiamen-

(^) lle Lt ac^^^lui.< <Ie L::calun,i, y pur medio de una tur-

I^inn, sc ^^s(r,icn 5^ litro: por s^^^;unilu, yue, alimentan^lu

el brru,ul ^Ic uCa^t^ Ilct», ric^nn unu^ ^uo hcctár^cas, ri^ií^n-

^osc esta Cu^nuni^la^l cCc rc^nntes, quc se Ilama cie Villa-

nuc^^a ^i^ Castcllón, pur un reñlamenfu de a^uas aproba^lv

en ^SS}.

te Elcequia Real de Alcira, es la ^derivación mas

inlportante, que fertiliza con sus ^aguas casi el So

por ioo de la supcrficie regada con las aguas del

río.

I:n el curso del mismo, y junto al pueblo cle ^^n-

tclla, se encuentra^ l^a presa de íorma poligon^il, i,i

cu^l, ^letciliei^do ]a corrien^e del río, obliga a su^

aau<is a entrar en el canal en que se encu^ntra I^i

casa de conipuertas, don,de tiene su origen I^a ci-

tacla acequia en la margen izduierda del Júcar.

rluuque la mayoría de las escritores aseguran

que fué construída por el Rey don J^aime de Ara-

gón, y así se consigna en una lápida sobre el din-

tel de la puer^a ^de la casa de compuertas, que dice :

RI:^1L ACliQUTA

Le debo ^ni ^rincipio al R^y D. Jui»te

al jacsto D. dlartí^a, su ^rivilegio,

y la gloria de ver7ne concluída

lll 97L09La7CQ tit2Lly07, C:112LOS TL:RCI3 RO

La inscripciún debe referirse a la mejora, y ter-
minación total después, de la acequia, que se rea-

lizv a eapens^as del ^duque de Híjar, por concesión
otorga^la ^en i77i por Carlos III, prolou^<índose

eu^onces el c^nal hasta confun^dir sus aguas con

las pruced^ntes ^del ^l^uria en el término dc s^lbal ;

pues ]aubert ^de Yassá, ^en su obra <<Can^ales dc

riego de Cataluña y Reino de Valencia>>, ^dice tes-
tual,lleilYe :

<<ll. Jain^c I de ^1ragón conquistó a los moros

r1<<^^l^ii^L n^^ryor cle Suec'^i. (al ívn^u, la c^asa ^le cvinpucrtad^.
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la villa de Alcira en 3 t de diciembre ^de i z39, con-

cediendo y distribuyendo generosameute entre los

c;^tballeros que le ayudaron en suS conduistas la

mayor parte de cllas, bieu que sin perjtrcio ^de la

agricultura, pttes aundue la tierra ca^nbió de se-

ñor, no usí de co;onos, ni ^de leyes.

ni?1 riego existía antecedentemente en la orill^t

izcfuierda clel f úU_u' ; de ello diruanaba tudo el po-

clcr y prusperidad de ^1lcira y el estar pobladas

aduellas cortas aldeas y numerosas habitacioncs,

cle las due svlo tlue^lan ruinas esp^arci^das entre l^s

^^astos arrozales due roclean la villa ; nuevas nece-

sid^^rdes, y aun más ]a cudicia, proyectaron engran-

decer el can^al, recuger un mayor voluuien de agua

y e^tentler ^de este nludo el beneticio del riego más

allá de los primeros límitcs. latas mcj^ras llama-

ron la atención ^del Rey don f aime. t^l ^deseo de

aumentar las rentas ^del fisco, por un género de cun-

<Iuista que lisonjcaba su ambición, se uní,a a la

gloria de construir sobre el ^úcar un canal no me-

nos cunsiderable que el de Jloncada (.^cecfuia dcl

"I^uria) ; con todo, parece que una porciún de acon-

tecirni^•ntos pocu conocidos paralizaron los riegos,

pur cuyu muti^^^ I^s habitantes rccurrierun al So-

berano, duien lcs prornetió repar,ar el canal, obra

que se emprendiú al rnomento. No taltaban mu-

delos a los arduitectos, y, contentándose con imi-

tarlos, l^a empresa fucí tan feliz y los resultados tan

brillantes, que el reconocimiento de los terratenien-

tes hizo que ĉu^eran injustos ^uru cori los moros,

obstinínidose en utribui^r ul Rey don ^ai7^ae la crect-

ció^z del canai de Alcira.^,

Todo lu cual parece indicar que el oanal, hasta

Alcira, se construyó con anterioridad y^lon Jaime

emprendió la rcparaciún ^del mismo y posterior-

nicnte su prolongación.
La aceduia tiene un recorrido total de •q. liiló-

melros y riega las tien-as de once puc;blos en sn

primera secciún (Ribera Alta) y nueve en su se-

gunda (IZibera I3aja).

Al principio, su curso es casi paralelo al río h<<^.-

ta después dc Uabarda, ^donde, en las proximid^a-

des eíe fllberique, se separa de él, apoyándose so-

bre las últimas estribaciones de las montañas, que

limitan por el Norte los vastos terrenos de E1lcira

y su com,arca ; pasa cerca de Alcudia, atraviesa

^después el barranco de Carlet y por las inmedia-

ciones de Alginct, Benifayó, Yicasent, Alcacer y

l11ba1, va a morir en el barranco de "l^orrente, -dcs-

pués de haber lertilizado ^con sus ag^uas una stt-

perficie apro^imad^<t de zo.ooo h^^ctáreas.

Acequias ^lluyor de Suecci ^^ de los cr+ntro pue-

blos.-flguas abajo del Júcar, y a iG l:ilómetros

1'resa ^lc (-tillrr^a

^aproxiniadamente de su dcsentbor^rtlura, antt^s ^lc

llt^gar a Riola, e^istc una presa Ilanuttlrt ^tlt^ ^ucr^^t,

de cuyo rcmanso tuman las aguas la ^icc^luia ^1La-

yor de Sueca, en la margen izquierda, y la \In_^'or

de los cuatro pueblo, por ]a derecha.

L^a primera capta las aguas ^del río a unus q Ici-

lúmetros dc la ciudad de su nombrc, tiene un re-
corrido de t t hilómctrus, deriv^inclose ^de la misma

varias acequi^ts y brazale5: L^ce^Iuia Nuevtt, lIi-

juela l^^ue^-a, Hijuela de ]a \lurta, I^ijucla dcl

llingo, Creueta, etc.

A un I:ilcímetro ^dc distancia de esta acc^lui^t, y

en I^a margen derecl^a, ticnc su origcn la llam,«Irt

^\^Iayor de los cuatro pueblos, que ricga las ticrras

de Poliñá, Riola, Corbera, Llaurí y l^ortalcny. Ln-

tre ambas f-ertilizan con sns aguas ttna sulrerfici^^

de 9•<)b^,^S bectárcns.

^-ce^u.ras d^ Cullcra.-Las dos acequias ^c dcs-

arrullan, por derer^lia e iuluicrda tlcl Jírcrrr, p^r

medio dc ]a presa ^ie Cullcra ; la primcra, ^fuc cl^•-

riva stts agttas p^r la m^trgen dcrcclta, ^atravicsa

los términos ^dc l^ortalcn^^ y Llaurí, cntrando t^n ^^I

de Cullera, en cuyo lín^itc c•st^ín las casas de com-

puertas, e1 Cano del Ccbollar y el C<ino ^dcl liott.

L^a scgunda, qtte ti^^ne su origt'n l^ur la m^u-gcn

izquierda del río, crura el término de Sue^^a y en-

tra ^°n cl clc Cttllcrri, Itacia ^-u^-^^ límilc ^^stá el Cano

^de ^I^o1-l^í, due distributi-e las aguas cn dos <•ana-

les de riego.

La superlicie regada por estas clos ^^^tcet^uins, ítl-
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timas que san^ran el río, es ^..}C^ ltectáreas.

Ha}- due tcncr cn rucnta cLuc la derijación dt•

las ac^^^luias ^^nteriormente descritas se hace sin

etistir un so:o panlano rc^ulador de las a^uas dcl

río ;^^llo, tu^ido a su cará^.tcr torrenci,al v, consc-

cuent^•mc:nte, su v^iri<<hilidad, no sólo ^dur<ulte ^•1

aiio, sino cn años diÍt^rcntes, ha dado lu^ar a cucs-

ti^mes entre las di^tintas acc^duias en époras de es-

tinje, clue h<in precisa^Lo la intervención de la !1^^1-
ministracicín públicn para resolz-crlas.

I'or R. (^. de g dc enero ^de tS,tiu se especificú

el ordcn de l^rcferencia para la tama y aprovecha-

ntiento de las a^uas ci7 ]a ,i;;uiente forma :
1;1 d^crcrliu prcicrcnte a]a toma v aprovc-

chamir^nto d^• las a^uas del río Júcar entm las ^cun-

tro aceduias usuarias (la llamada Partict^lar de ^^n-
tcll,a pc:rtenece^ a la :^c^^quia lZeal, y ésta se halla
dividi^ln en •^_los srcrione^), se aplirará por el or-
den de anti^;ii^^dad en est^t forma : primero, la pri-

initiva de la Con^unidacl dc• Regantes ^de Alcir<i

(hrimera sccrión de la arc;lui^t Real) ; segundo, l,^t

de I?sralona o de Villanueva ^^le Castellón ; terce-

ro, la de Carragrcnt^e, y cuarto, la de] Proyecto (se-

bunda sccción de la _^ccquia Rcal).

La obli^ación sulJSi^cliaria ^de prestar au^ilio, ce-

diendo, reslx^ctivam^^nte, las ^aguas de su ^dotación

en favor de la Aceyuia Real, se l^artí precisan^ente

en ordcn inverso al que se ha especifica^do ante-

riormente.

1\cequia ^de I;scalona ... ... ...

Yarticular de Antell,a ... ... ...

^lcequia de Carca^c:ntc ... ...

:^cequia Real del Júcar ... ...

11a^^or de Sueca ... ... ... ...

1^^Tayor de ]os cuatru puchlos .

:Ac^^^luias de Cullcrt (2)... ...

nión del Inaeniero Director de l^a División Hi^drau-

lica del Júcar, don Fausto Elio), que, aun en lus

ai^os dc tal escasez cl^ue en la presa cle la Ace^luia
Rcal se dcriva to^^lo el caudal del río, ti^iste cn las

de Stieca y Cullcc^i suGciente agua para los rie-

gos, si bien t'stos liay que realizarlos aprovechando

cuidadosan^cnte cl ^tgua.

tlctualmente se incuentra cn construcci^'^n el pan-

tano de ^1larcón, qtte ter^uinar^í con las zozobras

de lo^ k^g^ricultores en ]as épocas de seduía, y que,

juntamente con cl de L;n^uídanos (en pro^•ecto),

sobre el Cal^riel, coniribuir^ín en parte a la regu-
lación del río.

Pr^ecisamente en c:l presente ai^o, con niotivo de

celebrar la :Acequia Real del Júcar el séptituo cen-

tenario de stt primer pril-ile^io, otorb<tdo por el

Rcy ^don Jaime en i^^a, quiere cl organismo cons-
tructor ^del p^tntano de ^1larcón ^-er si ^es posible

^dar a la :^cequia Real }' demás Comunidades las

aguas que han sido embalsadas en l^a presa provi-

sion^tl, construída para desviar el caucc ^del río. Se

calcula que, una vez construído el pantano, podrán

convertirsc ^en re^^acíío, además de asegtu-ar la cl^^-
tación de las ^acctluias existt•ntrs, unas >>.uoo Has.

La superticie re^ada por ]as acecluias del Júcar

ascit•nde, como hemus visto, a 3c^.ooo heclareas, que

constituyen las ri^luí5imas zonas arrocera, llortíco-

la y naranjera de ]a Ribera, y cuya ^distribución por

cultivos y acequias eaponeinos a continuación :

Iliaerlnynaranjos .1 r r o r TO T A 1. 1^^ 6

II A S. II A F.

I.i83'oS
,

15' ^9

i•533'00
,

7•75i ^F^)
t .:}^6'40

393' 75
t.57i';o

"I^c^^c_^r, ..

Como pucde obscrvarse, la ^disposición anterior-

mente citada se refiere e^clttsivainente a las cua-

tro primeras ^acequias que derivan del río, ya que

las que derivan de las presas ^de Sueca y Cullera

se nutren cíe ]as escorrentias, de laS filtraciones ^de
los rie^os anteriores y dc las aportaciones de ]os

ríos Sellent, ^1lbaida, B^arclieta, Verde y Mabro,

aftucntes dcl Júcar, v aunque de to^_lus ellos sólo cl

río Vcrde lle^-a en el cstiaje caudal ^de importancia,

se ha podido comprobar (se^ún la autorizada opi-

t.io^'^5
to3'^}i
^.I7'oo

tz.^37'^0
C . ^C,.}' 1 S
i.tSt'^5

z . S^o',}6

11 A c ,

a.z9^'93
,3^'30

^ .3 So' o0
I 9 • 99^' o0
S.3c^o'^o

i.5i5'c^u
4•4^^^'S

t^.oib'4o 'S•335'ó5 3')•3^-F'oC^

I^n las cuaU-o prinieras acequias : Lscalona, Yar-

ticular de tlntella, Caraa^ente y Real, correspon-

de al cultivo de] arroz el J7 por >oo de la supcr-

ficie, el z5 por ioo al cultivo hortícola y el t8 pur

too al naranjo. 1' en las cuatro tíltimas : Sueca, de

los cuatro pueblos y las dos de Cullena, enclava-

das en plcna z„na arroa^ra de 1^_t Rihera L^aja,

^dicl^os porcentajes son, respectivaineute, 7J, ^o y

r5 por roo.
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Por Manuel RUEDA MARÍN, Ingeniero agrónomo

l^ na ^dispusición de fecha a3 de julio último ha

pucsto nue^^amente en vigor e1 R. ll.-ley ^de 7 de

^encro de i^^' ĉ , que p^rmitía al I;stado^, por medio^ de
la llirecció q Ueneral de Acciún Social-Agraria, sus-

titttída en la actualidad por el Inslituto Nacional

de Colonización, adquirir tincas ^de propiedad par-

ticular quc dcseen cnajenar sus dueiios, para desti-

narlas a tincs culunizadores ; se reanuda así por este

Instituto, lu que puede considerarse como última

etapa de la colunización : la conquista por el colo-

no, con condiciones ya comprobadas de empresario,

de la propicdad de la tierra en clue hasta eSe mumen-

to ha desenvuelto su eaplotación agrícola en calidad

de arrendatario. Estas fincas parceladas, dice el ar-

tículo 3i ^Ic esta ^disposición, se enajenarán a favor

de peqtteiius arrendatarios o colonos, tnedi,ante pre-

cio pagado a largos plazos y siempre que aquéllos

abonen de presente el veintc por cicnto del valor

de la vénta. La dispusición de la llictadura fué de-

jada en suspenso por la República, por Dccreto ^de

ii de abril de i93z.

I'ur la diferencia de fechas, ^desde su promulga-

cidn hasta la suspensiúu, se ve que el lapso de tiem-

po transcurrido fu^ pequeíio, pero en la realidad

aíin lo es n^^ís brc^ e que en el papel, ya que al pro-

clamarse la It^^ptíl^lica disminuti-ó la adquisición de

finc<ts, reduci^•ntlosc toda la labor-a tcrminar los e^-

pe^licntes ^lc acl^luisi^•i^Sn, quc ya cstaban iniciados,

y no resolaiéndos^• fa^-orahlementc m<ís que aque-

llus que, por 5u inil^ortanci^_t, nu pu^dí<in ser soslava-

dus, como sucedi^'^ con la tinca <<I:l I3ercial», de

\lonterrubio de la Screna, ^lue fué la última adqui-

rida, c:n s^•l^>tien^brc de i93r, por tratarse de una fin-

c^^ ^de 5.6^o hectár^^a^, en l^t qtte hay unos i.4oo co-

lono5. Yt^ro si el tit•mpu dc^ vigencia fué escaso, y

como consecuencia cl número de fincas pequeiio, la

enseñanza uI>tenida con su aplicaciún fué suCiciente

para deducir conserucncias y proporcion,ar la expe-

riencia con^^enienir, así como para comprender el

éxito de tal labor. ^

^ Cómo nació la idea de la parcelación por el Es-

tado? Yarticularmente ya se venía efectuando el ne-

gocio de comprar ^rrandes finGas, dividirlas y ven-

der las parcela^ resulttintes, al contado o^^n pl,uzos,

que daha pingiics re^ultados } fu^ la basc dc no

pocas forlttnas; pcro estas parcelaciunes ukrecían nial

resultado, en la mayuría ^cle los casos, purque cl

interés era alto, el número de plazos corto o las con-

diciones leoninas ; adem^is, csas ^divisioncs no^ se

verificaban en aquellos sitios en que csistía al^ún

prot^lema social, siuo donde el preciu <i que se podía

adquirir la finca eru lo suticientemcnte remuneradur

para efectuar el negocio. 1' la llirección de llcci^'^n

Social-Ilgrari^a, cuando inició el Servicio de Yarc^^-

lación, no pensó en hacer un negocio, sino en re-

solver aqttellos problemas Sociales que coi^^ el acc<^tiu

a la propiedad se pudieran soluciunar.

Hasta i9z7, la labor soci^al agraria rcaliza^cla cn

Lspaiia se limitó a la ]levada a cabo por la Junta

Central ^de Colonización y Repoblación Interior,

cre^ando i8 colonias agrícolas ; dicha Junta realizc"^

estudios, elevG propucstas y hasta llegó a redactar

disposiciones, que luego no fueron aprobadas por

las Cortes, con el fin ^de efectuar colonizaciones en

fincas particul^ires ;^el cFiso es que sólo pudo colu-

nizar los terrenos que le permití^n la ley dc 3o de

agosto de i9o^, Y que por tratarse de bicnes co^uu-

nales, que donah^<u1 lus !^yuntamientos, solían r^•-

unir dus con.liciones escnciales, escasa fertilidad ^^

dudosa, a la par que cuibroll,,ida, delimitaciún. Ln

esas iS colonias sc put^dc rcr la escala dc^.5dc ^^I tc-

rreno comunal, ccdido para su culonizaciGn, y cn

e1 cual han fallado cti^,uitus ensayus de transforma-

ción ^de cultivo sc han ^ cfectu<lclo, liast^t la dcl^csa

boyal que, puesta en culti^-o, da lugar a lutes cx-

celentes y con pru^luccione^ parn los culonos qtte I^^s

permiten vivir hol^;^atlamcnic. I^e csos cnsavos, ^co-

mo los calificaba la 1^^^^, sc d^•dujo una printera cun-

secuencia, que <<La culoniración es una e^npresa que

re^qui^ere muchu tiempo para quc ma^dur^^n stts fru-

tus>>. Otras consecuencias se han obtenicío Lamuií^n

por ^los que dur^u^tc tantos aiios hemos seguido esos

trabajos, pero scría apartarnos clel objcto dc este

<^rtículo y no es^ mi intención realizar hoy ese an^i-

lisis.

A1 crearse, en julio de Tq^f, la Jtu^ta Cenh-al dc
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^lcci6n Social-.A^-raria, se iniciaron los cstttdios y

sc cmp^^zaron los trabajos para cambiar la ruta co-

lunizaclurn dcsviándula ilc la cvl^^nizaciún, por n^c-

,dio dc culunias abrícolas cun sujeciún a la ley ^de

i^oj. Para ello sc tu^^ierun presc^ntcs ]os clcfcctos d^

csa colunizaciún y se procurú ^ubs^uiarlus : la tie-

rra tení^a que scr de buena calida^l, para evitar lus

e5casos rcndimientos y pubreza cle los colonos ; cl

plaiu cle colunii^tciún clebía reclttcirse, para poder

r^^cobcr antcs lus lrutos cte la mistna ; la tnasa con

cluc había clue vbrar no podía ser la en que hasta cn-

tunccs se babía upcradv, pues sien^lo elc^idos los

colunos cntre los más desprovistos de n^edios eco-

núuiicvs, Itabía clue etnpezar por cunvencerse de ^ue

tales colunus eran susceptibles de ser tr,ansrorma-

clos en etl^presarius. La parcelaciún de ^randes iin-

cas rcunía esas trea cundiciones, por lratarse de

lincas p.u^ticu;ares clue, cvmpradas ^al preciv cle mer-

caclu, podían ele^irse pc^r^t clue fueran c]e buzna ca-

lirlad, y esi^iéndules un^t cantidad de entracLa, asi

cumu cluc aportascn los mcclius rlc labran^a, se con-

s^^attiria clue no tucran culonus tn^is que aquellus

due tlisponían clc medios ^de trabaju, 'alt^ín^dolés

úniGamente la tierra ; éstos, aI haber llcaado a re-

unir api^ros de labor y medios ecouúmicos clue sc lcs

c^iaí<ui, ya cleuivstraban saber scr cmpresarios ; el

hlazo se reducía al tiempu qtte se invirtiera en los

tribajos lupo^rálicos ^le parce'aciún y los ^de nonl-

bramiento de culonos, ete. :lcvndiciou^atla cl^e esta

íortna la clccción de parceleros (nombre que susti-

tuyó a1 de cvlunus), se ^csperaba obtener pronto el re-

sultado de tal labor ; cs m<ts, para qtte tuvicran em-

peñv en reinte^rar al Lstaclo cuanto ^antes la canti-

^dad que éste le anticipaba, se iijó un interés ^del cin-

co por ciento para cl capital a reintegrar.

Yero a esa labor lc f^^tltú una ^cosa escncial, que

lué dinero; se dispnso ^de él con cuentaaotas, como

lo indica que se invirticran úuicanicntc unos ig mi-

Ilones en la adquisiciún cle 37 íincas (en realidad 24,

pues tres son de esc^^tsa inipurtancia) pur un v^alor

de cerca de _>.} millones; los cinco ^nillunes de dife-

rencia fucrun aportados por lus culono^, futttros

propict^trivs ; para una labor social cle la itnportan-

cia dc isLa, no inter^-euir ^nás que en 3i casos y

hacer unos sicte mil colonos en cuatro atios, es es-

casa labor ; claro que se contaba con escasísinlo per-
sonal y reclucidísima consi^naciún para acotneter

ctnpres^a tan brande.

Sc intcrvino en nutuerosísimos casos en qtte la

adcluisiciÓn de la finca y su parcelaciún entre lvs

arrcndatarios o pequeños labradores resolvía cl pro-

blema, perv en muchos no se llegó a ttna solución,

bien puryue eL propietario nv tr,ynsiaia, o lus futu-

ros colonvs no se conformaban con el precio, o la

valo^raciúu dtw ^daba cl In^^cuiero _hrónonio del

Ser^ icio era inierior al preciu clue solicitaba el pro-

pielario. ^s cle advcrtir clue, para realir,arse la cunl-

pr^t, ^tcnian dti^c coinc^i^lir las tres condiciones, ^deseu

Cu^ntiiio cei2lvul de lu ioloi^ia de Lu ^llb^cri^la
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s

Edi^icios coni^ntules cle lcr rolu^ii^a de La Algai^l^i

de compra de colonos, ofrecimiento de venta del

propietario y aceptaciGn por e] Servicio del precio
fijado por cl propictario y colonos ; no e;:istiendo

una de estas tres condiciones, no intervenia la lli-

recci^n, o si intervcnía, era intentando poncrles de

acuerdo, pero sin forzar la soluciGn, ^entre otras ra-

zones pordue, abw^dan^do ]us problemas y escasean-

du las disposnibilidades, sc ^d^aba preferencia a los

m^'is sencillos.

lll mes cle prumulgada la ley sc efectuó la pri-

mera compra : cl pucblo y término de Utones, per-
tenecientc^ a]n pro^•incia de Segovia, que luebo, en

a^^ra^decimiento a] llirector ^eneral due la llevó a

cabo, motlilicG ^u non^bre por el ^de Otones de Ben-

jumca. ^1 í^sra si^uicron otras, espccialmente térmi-

nos municipales ent^°ros, en los cuales la labor par-

celadora er,a necesari^i p^u-a que se verificase brusca-

rncnte la tru^sición de cstur l,a propiedad en una

sola mano a las ^de casi todos los habitantes ^del

pueblo.
Los trahajos de p^arcelar.ión eran muy ^distintos,

se;ún los casos, destle ayucllos en clue se reducían
al lcvantaniicnto tupo^rái^ico de lo que ya poseía
cada uno dc Jos arrendatarios, entre los cuales se

a^l^iuirí^a l^i linca, hasta hacer borrón y cuenta nue-

va, es decir, división conipletarncnte distinta a la

que existía, con distribuciún del t^rmino según cul-

tivos y clases, subdivisiones, compensnciones, sur-

teos, etc., y valoraciGu de ca^^la una de las parcclas

que restiltaban, para las li^luidaciunes con cada uno

de los colonos.

Una vcz terminados lus trtil^ajos de parrclaciún y

aprouadas las ^^djuclicaciunes, sc proccilíri a la cn-

trega de los títttlos dc posesión cn los cualcs con^-

La el acuerdo de ]as concesiones, planos dc los eli-

versos polí^onos, con sciialamicnlo en ^^llos rlc 1<is

fincas cjue correspon^_l^^ q al coluno, cuadru de anior-

tización y valur de ]as p^ircclas y edifirios, tamhi ĉ n

se inscrGaban las bascs ^cncra'^^s dc acljudicaci^ín

establecidas por IZeal llccrcto dc ^ dc niarzo de i^^^S

para conocimiento dc los colonos.

Para atendcr a estos ^astos dc tirada ^dc títulos,

escrituras de con^pra ^de la íinca, parcelaci^Sn e inci-

dencias, y escritur,as de venta que ^el list^ido ^^^nlr^^-

ga a los colonos una vez éstos lian li^luida^_lo con Ll

capital e intereses, se tijó un sol>r^^precio al valur d^^

la finca y se les car^;aba para ello un 5 l^or ioo.

E1 resumen de l^as fincas a^dduiridas v p^u-cela-

das por provincias es el siguicntc :
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:\^ iI:I...
I;:ICIaj^^z...
I;ur;;o:...
C,írcrc:..
C.ícl iz. .
Canal-ia....
^rL1LlCIfllA^;ll^;1

I Iucsca... ...
I I ^iel^^^L..
.i:^(^n...
Lcán...
L(ri^la...
\Li^lricl...
Alurcia...
ti:ILimnnr:^..
Se^o^ ia...
7,nm^^r^... .
7,ar.^^oza...

7^., r,^ r^^ ^ . ..

,^+GRICULTURA

nl^^ila;o nI.
r^^c^s

so^nl;ricir

^I.s;^,s^ ^.s^s

coi.o;vos
»e^c,«F„s ^^^s^•^^,^

4 I I.5o^ 55^ z.75^F.7z„oo
4 6.zil I..}89 .}.bS3.7 ^u,oo
I "^; 39 zoo.o^^o,oo

97(^ zS6 ^^o. G^IO, ^o
^ 4.i ^ 9z z ^q. zoq,^^
[

50O ĉ^J GU I. ti^ C)^<)-T

^/_3 I OZ ^ÚO.OO^).^)O
^.S I I G; 3 t. I ^^i.ooo,oo

I 9 ^-F I• 439 I•^i jo. on^ r, ^ w
i.18 ^ ^35 3.o^o.rlq.},r^ ^

I 41^ ^o },-o. ^^s^^,^)3
^ 4i^ 13^ • z^.o^m.oo
i I.58b ^ ^^ I..} r_>. So^^, o0
3 ^^4 3 4^.;(,;,titi
I I. z a I I ^o fí^ ^. ooo. ^^o
3 z43-F Ii7 ^.^z^.o^^o,<^o
z 4•'3^^ 34-} z. ^^^. z^^(i,oo
I a,ti S6 t.3 [ I.7^o,^Io

:^;

Como sc ^-c l^^r ^el estaclo cluc anteccdc, no ha ha-

l^i<lo har^^<^lacioncs en Galieia-:Asturias-^'ascon^a-

clas-Gataluña (t^^cel^to Lc^rid^a)-Lt^^-antc v ^'Iancha ;

cn ^\ndalucía pocas, h^ra la clistribución de la pro-

I^^c^^^ tlt^e e^istc cn ellri. Ls il^-i1<l la c^uc ocupa cl

^^rimer lu^ar, ^cn sttperfirie parcc lací^ y en fincas,

cluc son ro^das cILZç t^rminos municipales enteros

(Solo^nncho, .lledian^t clc ^'olto^^a, Urraca '.l^Ii^titl,

Ojus .11hos). Sí^ttela cn importancia Htiesca, clon-

cíe se pnrcel^ la finea m^ _̂-or en T3allobar, con nl.is

dc scis mil hcct^íre,ns, _^- a continuación I3adajoz, cn

lrt quc dicz cíuintos de la finca <<1?I I3ercial,^, sitos cn

l^'tonterrtil>io ^dc^ la Screna, el Helechal _̂^ i^cnqucrcn-

cia, fucron distrihtlído.^ ^entre ^-ccinos de esos tres

liucblos. I^n iniPortnn^^ia social, n sea prn- cl númc-

ru de ^^cllonos, ocupa es(a finca el sc^undo lu^;ar,

^a cluc cl primcro lo ol^ticnc l,a finca acl^7uiricín cn

cl Conclaclo ^dc Iiuel^^a, 1<t cual, por sus cspcci^^lcs

rrir^ictci•ística^, sc di5lrilni^•ó entre i.43^ Socios ^lcl

^in^lirit^^ :1^rícola Cat^ílico c^uc intcr^-ino en lri

ohcrnci^'^n. Por cl ^alor dc ]as fincas en ell^^ts situ^^-

clr^s, son l^adajoz v Ja^^n las quc ocupan los prime-

ros lti^ares ; la l^rimcra con <<I?1 I3crcial^,, ‚ n^^a ƒlc
^ran suPcr[icie ^tl^^ l^bor ^^ cncinar, a l^ sc^unda con

la finca clc Villar^orcl^^, c^ntenicil^fo un llcrmos^^ ^^li-

^^ar. Son ^tihcrior^^s stis ^^Il^res clt^ compra a los d^^^

_v mcdio millonc^ cle pcsctas j^ara cada una.

Los r<^suliacl^^s quc ha claclo l^asta cl clía I,i l^ar-

<c!acicín s^n inmcjor,al^lc,. ConSideremos los dus

r^sher.t^s, ccon^imi^•o ^- ^oci,al. T,^>s hrimcros colunos,

dtle ctun^lían su comprc^miso de reinte^ru cste añ^I,

li<<tiidarc^n el año j^,^^ad^^ ^- ^e les entre^aron sus co-

rrespondientcs e^crituras ; fueron los dc tu^a finca clcl

l^^rniino dc Jadracíue, en númcro de 5ti, los cualcs
^•a son hropietarios de unas tierras en la hucrta dcl

t^^ir^^i{^rH:

^^.s^,.o^^,o>

Henares, cíuc de no ser cun ]a ayucla tlel L.staclo no

l^u_lían haber obtcnido en propieclatl. Y" l^u^t^^ri^^r-

mente, y aprovechando los ^^^alores alcanzn<]^^s l^or

los pro^du^^tos ^cíel campo cn las actual^es circnnstan-

ci<is, se han i^liciaclo una strie dc liqttitl^i^iones que

e^ceden de los clos centcn^res, y es de espcrar ^-n^^^i

crcciendo ese número. Claro que cl incremento clc

^-,alor e^prrimcntacl^i hor la propicdacl nísti^^rl ha lIC-

clto que los dcseos ^cle ser hrohictr^rio se ninltiplica-

s^n, por scr conccsionario de una tierra ^luc en la

actualidad tiene un ^^alor ^•,irias ^^cces n^a^-or ^^lel c^ue

se tiene que amortizar ; por cllo, y antc ^^I tcni^ir

clc qttc un día pucd^an, por circunstancias cstraorcli-

narias, ser despost^ídos cíe clla, ar^restíransc rI li^tii-

dar para pasnr dc poscedores a prol>ictari^i5.

i'istn general de 1a colonia ^l^°1 1/nr^^^^
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1\Tas no se ^crea pue el éaito de la p^^rcelación ha

sido ^dehido al aumento dc ^•alor de las tierras ; su

aumento sólo hn hccho acclcrar la transformaci^n

de colono en propietario, disminuir ese período dc
amorti^ación dc <leucl,^ rnn cl T;stado, pues aun^uc
no hubiesen sufriclo variaci(in los prccios unilrtrios

clc• las distintas cl^tses dc tierras, el f^ito estttha ase-

^urado p^r hrthcrse hecho pre^^iamente a la compra
el estuclio cconcímic^, n^dcfuirie^mdose únicamentc
apuellas en puc se crcítt podían desen^^ol^^crse con

facilidad los futtn•os colonos, calculríndose las anua-

liclaclcs de forma clue fucran, a lo más, i^uales a las

rent,^ts cftre ahnnrihan ; c^cepto en al^tín caso, en la
};ran ma^•oría clnedaron las anttalidadcs muy por

lr.tjo clc lns rcntas, ^- ahc^ra, con la nue^•a le^•, ni pue

<lccir ticne, puc5to clue se calcularon ,acluellas ren-

tns a los precio,ti clue re;^ían cttando la rompra, por

tanto en cl lapso ^de tiempo compren^diclo entre tc^^^
v r931.

Si en ^el aspccto econcímico ha si^clo tan hrillante

cl ésito, en el social estaha clcsrnnt^clo cluc succde-

ría tamhi^ n, pucs ^•a se ^abc el eamhio cle ideas clue

cspcrimcntan las personas al variar su posicihn s^-

cial, v los colonos, con el s^lo hecho cle ser posec-

cl^res clc parcclrts, z-a hrin suhiclo un pcldaño de la

cscalera clue ]es conduce a la propiedad ; por tanto,

las situaciones <le ordcn v respeto a la propie^lad

son las clue a ^l le con^•icnen. I^urante la Cruzada,

v en las fncas de parcelaciones clue cluedaron en

zona roja, ptido verse cf^mo se cnsañar^n con aclue-
llos colonos, e^1^ulsríndoles de sus tierras, colecti-

^•i^ando Fstas _̂^ persi^uicndo a los mtís clestacados,

llc^-ando hasta costarles la vida a al^unos. Y no so-

lamentc durantc el >\^o^•imiento ; con anteriorida^l,

al año escaso clc la procl,nmación de la Reptíhli^a sc

clictaha tm I^ecreio por cl cltte sc dcjaha en suspen-

so la adcluisicihn de fincas, v tod^ el entusiasmo

^u^e se hahía puesto en esa obrl se dcrrumhal^^t, sc

arrinconaha la lahor clue se hahía efectttado, v_ si no^

hubiera sido por los milloncs clue se habían inver-

tido cn las c^mpnas se hubicra destruído toclo de un

plumazn ; la intencihn ^de los ^ohernantes se vicí

claramentc : transformnr en asetttados (sier^^os per-

pctuos) a los ^arccl^rns (fttturos propietarios) ; es

clccir, ^nitarlcs cse anhclo cl•e propicdad, v par,1 ello

sc lcs claha cl mríaimtm de facilidades para qtte no

saldasen su dcu^la con el Estado.

Pcro aunclue la parcel,ación hava dadn tan huenos

resultaclos, no sr^ crea clue es la panacea, como al^u-
nos se fi^ttran, pnra resolver ]os prohlcmas socialcs

a^rarios ; l^^t prtrcclacicín resuclve al^unos cctsos,

pero no todos ; acluellos especialmente en cltte con

el acceso a la propiedacl ^de ]os colon^s se tcrmina-

rían las diferencias cntre popicdad y<^trrcnclatarios ;

taml^ifn, ,auncluc cn mennr ntímcro clc casos (v sin

cmhar^o es ^cl caso lípicc^ c}c parcclacicín) cttanclct,

con la sttb^li^•isic'^n clc una ^ran finca, cncu^^ntrrt tr^t-

hajo sc^uro ^- sc transfornian cn pccluci^os propic-

tarios unos cuantos pcclucños l^altraclores.

l^l^unos alrihu^•cn a csa lct• dc pnrcelacicin cicrlcr

influjo sobrc cl ^-alor dc la propicclad ; sicndo ttnrt

lev aplicablc n contaclos casos, ^c comprrnclc cfuc no

pueclc tcner tal influc^nci^a, apnrte cle cluc ^como solrt-

mente se ap'ica cn los casos en cluc exislcn rc^zn-

mienlos entrc la pr^l>icdad v colonos, ^^ ^ volunlrtcl
^cle amhos, no pucclc ni ^clc^°^tr ni clisminuir cl ^•al^r

^^le la finca ; adem^ís, cn cl ^>alor ^cneral clc I,^t pro-

piedacl rtística n^ pucclc iníluir esla lrihor, pucs parrt

c•llo tcndría cfuc scr ntuchísimn ma_^^nr cl ntímcro dc

fincas ^uĉ sc aclnuiriescn _v cl dc milloncs cluc sc
puclicscn invertir cn ello.

^un habicnclo dacl^ un hucn resnltacl^, la lah^r

efectuacla ^con la parcelación, tnnto cn lo ccc^ncimicc^

como en lo socinl, no pucclc consi<lcrarsc mrís c^uc

como un ens,t^•o, ^- por tanto la cluc sc cmprcndn cn

lo futttro ha clc ser m!is pcrfccta cluc la rcnliz^ocla has-

ta ahrn-a ^^ sc hn cle procurar accrcarsc al iclcal rcc^-

^iencl^ las cnscr5anzas antcri^res. T^c,s pttnic,s prin-

cipalcs han clc scr f^rz^can^cntc mndificaclns pnra

clue esa parc<^lacicSn ten;^a toda la cfic^acia <lue clc•li^^

tener. F,l primero, el carícter volttnirtrio <lr la lc^•,

esa c^incidencia de pmpietario, rnlonos c}nstilttln

par^a cluc pucclrt lle^arsc a la adcluisición clc un,t fin-

ca, tcnclrí^a cluc scr sustinrí<lrt p^r otro procccliniicn-

to, ^^a quc facilmentc se c^mprencle cfuc pucclan clnr-

se casos que no pucclan resolverse, hien por nc`n-

tiva ^dcl propictario a^^cnder, o porclue cl prccio sca

alto ; el proltlcma hal^trrí cluc^ afrontarlo c^^n m<la ln

ener^ía cluc rccluierc. (^tro punto funclamcntnl clnc

neccsita moclificaci^ín cs cl corresponclicntc a la

parcelaci^n cn sí ; hasta ah^ra h,a siclo un^ lrtlx^r

crediticia cscnci^lmcnte la rc^lizacla, aunclnc ínti-

mamcnte 1i^ada a l^n social-a^rtria clttc sc iha ^clcs-

arrollando, pem suhc^rclinacla i sta a la antcri^r ; csos

t^rminos dcltcn scr in^-crtidos, ^^ clar princil^^almcnlc

importancia rt la lal^nr soci,•tl, ^sicncl^ ^cctmclaria la

econcímica, ^• como c^nsccucncin ^crrcarsc a la m^-

^•or perfccci^tn cn la pcrcelacihn, crcanclo l^tcs fa-

miliares, efectttnndo cuanfas mej^ras recltricrrt lrt

cxplotación, crc.

Con la aplicación ĉlc csta le^^, cltte era cspcrada

con impacienci^a por muchos rolonos, sc resol^-crrín

^ran ntímero clc prc^l^lcmns socialcs, cu^•a solucicín

será clchida a la atcncicín clue presfan a cstos pro-

b}emas ^clel campo cl Golticrno y^ nuestro Cauclillo.
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l'c>I_lcn^os ^li^j.cr ^cntaclo quc cl intcn^s que sc nia-

niticsirr cn nucstra Patria pc^r la proclucción dc ^^a-

nnclcr rlc csta cl,^sc, cluc^ proporciona el astral.^n,

ha adclnirido caractcres quc amenazan con inerrclir

ntrestra^ cahañas e introdncir un elcmcnto pcrtnr-

haci^r en el acer^-n pecuario que forni,nn nuestras

rescs l^^nnres tíhicas, sin ^•entaja r^prcciable p^ra

cl conlunto de la e^plotacifin o^^ina española. ^o-

mr,s mu_^- d,^d^s a la no^-edad, _̂- no cabe dnda clue

fsta ha cnnquista^do a muchas ^entes, que sueñan

ron bcncficios Peleteros extraordinarios por cl ^im-

plc hccho de introdtrcir en sus rebaños san^rc de

csta raza e^ótirn, problema que, dí^ase lo que se

cluicra, ,aun cstá por dilucidar. Casi tm cent^cnar de

m^rucc^s k^n-nl;ul salidos ^de los reducidos centms

quc cn nnc^tra Patria poseen lotes de est^t ra^a,

and^n p^^r niultitud de sitios inoculan^lo san^re e^-

tr^iia cn unas con^diciones que, ,al no^ poder ser con-

clucicl<is, ^lcntro <lc un plan o método definiclo ^-

con ^•istas hacia trn ohjeti^-o determinaclo, p^or fr^lta

de matcria prima, de nucvos ejemhlares ^dc raza

k^utc^ntiri, qucclan en plan de frac^so, pero no sin

hnhcr dc^j,tcío rastros que no harán más quc con-

^•crtir cn un mosaico los grnpos tle ^anadería, los

lanares, c7uc todavía, af^ortunadamcntc, ^uardan

cierta uniformidad.

Nos qucjamos de c{ue en muchos sectores pccua-

rios la lil>crtad ^• cl capricho de cria^dores sin orien-

tación ni conocimientos echaron a perder impor-

tru^tes núcleos de ^;anndería, cltrc al cal>o de cier•to
tic^mpo perclicron ]a cstimacicín m,a^•or o mcnor que

toda^•ía tenían, y cluc tlccpuc^s dc ^rquel sistcma

an<rrcluico dc e^plotacicin, ni son lo quc cran ni

han lo^raclo nin^tma cualitlacl e^cepcional, que-

clanclo reh,^ja^dos en cl aprecio ^- consi<leracicín cltre
anlaño tn^^icron, pucs cosas parecidas a 1o qnc ocu-

rrc actualmente con el í;aral.nl dieron ltr^ar a aqtte-
]los desastres económicos.

Y me apresnro a seri,alar toclo esto porquc de
nin^ttna manera me aven^o a contrzer responsrr-

bilidad de nin^una clase por estas notas quc dc

^•ez en cuando lanzo como di^•ul^ación de lr^s re-

sultados obtcnidos en nuestros estu^_lios c^^pcrin^cn-
tales sobre el l:araliul en Centro que ticne hor mi-

sión orientar, pero no cmharc^^r en a^-cnturas, quc

lo sca-ían para aqucllc^s qtre sin prcmcditaci(in t^-

masen l^oç ^detalles dc 1<t labrn- c^pcrimcnLnl ronic^

dcrrotero para trn f^ito sc^uro ^^ definiti^-o.

I?sa razón aconseja que por los or;;-anismos rí^m-
pctentes se re^lamente esa fiebre difusi^-a dcl ka-
rakul, que puede conducir a restrltados p^co hr^-
lrt^iierios. `

l^'trestra mira ha sido siempre la de re^-r^lorizar

un ^anad^o lanar como el lacho de zona hiímet_la,

quc reírne condieiones mu^= escas^as de ^-alor co-

mrrcial, ^• cluc si p^r un ]ado presenta la ^^cnt^^jri

de qne por sn ^•ellón, ordinario y basto en estrc•-

mo, se presta a un cruzamcinto de resultados con
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Piel de j^rinier cruúnnrieriCo d^e merirxo con Karulz^i^l, ^^2vv rl^-
fiiiente e^a ric^o, l^+^sfre y brrllo. 1V'o sirve ^nra ti.co ^eletevo.

antelncicín previstus, ticn^^, por otro, cl inconvc-
nicnt<^ clc scr tin,^ ^-ari^^d,a^l cíe raza cht^rra, que s^^

encuentra en condi^^ionc^s ec^ló^icas, o se^a, de ^-i^la

y exp?otación (z^onri ]iúmc^la ^^ rí^im^^n estantc),
^^ue ehor_an abiertamente c^^n las del lcaralail (r_Ic^

zonas eslep^arias y trashtimantes), lo cual htieclc ^il-
t^^rar en sentido ne^ativo los I^ropósit^os pers^^-
^tiid<^s.

(^ue se estropc^ara el lachn, poca import^ncia p^^-

^lría tcn^•r ;^cro ^^uc por dcsbordar cl prol^lema hn-

^rira 1^^ mismo con ^l m^^rino, e) manchc^^o ^- attn

^^l naso, con ser mu^- infcric^r, sería mu^' lamentri-

1>le. ]?n donde se^ c^mpren^la la lahor d^^l>c^ ha^er.5^^

^^nn h<i(nj^.^ cle ^tinad^^ hur^ l.arala.il o^^^^n los cl^^

^^ir^i raza en crtizan^ient^^ ahs^^rl^^^nte, ^^rro to(^il-

ntentc <iislri^ln clr ^^cintaci^^s ^t^n^^tir-os c^^n las ^^.I^^-

mrís c^ahnñr^s, ^^^^sa nit^^^ tíi^^il cic ^^^•tirrir si cl c^i^>ri-

i•h^ ^inil^lcnicn^r^ cl^^ t^n^^r tin^s ^^j^•mplarrs de a^^lu^^l

n^^ s^, vi;ila t^n su actua^•i^ín v_ m;^ula cn sus in(^t^r-

I^i ^l'('11 Cltl4.

^' clirh^^ l^^ ^luc^ hrc^^^ ĉtl^^ com^ clescargo obli^ri-

cl^^, r<^^'^^^rdarC: <tl I^^^^tur t^uc 1^^y tres clases de I^r^-

^lu^^tos, Ix•lctc•rc,; ^l^^sclc ltt^^^^^, I^tir^^ ^^n li^s d^^;n.^is

r.^nclimi^^nin., e^^un^",mic^s opino ^^u^^ ^^^ Icru•al:ul no

ntejora las ^^uc ^clc p^r sí prc5^^n^rin nu^^stros ovi-

n^^s, s^^n :^^l 13rrii^ch^^rinz, Prrsirin^^r ^' I^arakul.

I?I prinicro cs c^l dc ;us ^^ordcro.5 lcaral.ul prenia-

turamente nacidos, piel cle c scaso tamnñ^, lisa, d^^

aspc^cto de rnoiré, lush-o;a ^- mu^- 1>onitr^. 1?I ^^^^r-

centaje pr^xluricli^ ^1^^ I^^i^•l^^s dc ^^sta ^^lr^s^^ ^^s mti^.

r^^ducido, ^• ^dc a^ltií ^lu^^ ^^^^in lt^ti <Ir m.í^ ,illi^ I^rrci^.

1^.1 Pc rtiinncr (^luc t<inil^i^^n ^^.; ri^tril:.ín rnni^^ el

prin^^^ro ^- cl si^iiicnt^') l^r^^r^^^l^• ^^.Ic r^^r^^nl^^il^^s ^a-

^^rificrtd^o5 ^1^^ trc^s a cli^^z ^lí.is <Ic +^dt^^l, rrirncl^^ri-

z^iclo por lri I^rescnria ^Ic 1>url^^s ril^rrlri^los, l^rillnn-

t^s ^• unitnrmes, ^^uc cc^mi^^nzru^ ri tl^^sriz.irs^^ si cl

cordcro se deja I^risrir cl^^ ^^^n ^^clr^^l.

1?I Krirnl:ul, linrilmrnl^^, i•s l^•i ^^i^^l ^^^^n rizi^ ,ili^^-

nns iniciacl^^ ^^ s^^ni^•jnntc r^n t^dti su ^^^^^^^n>i^'^n a I^^

^luc 5uelcn clcnomin^artic ^ru^ris ^^n I,i^ I^i^^lr.^ 1'^^r-

sirin^^r, I^^r^r cnc^nlrr^r^^^ ^^n cllas c^n la Ix^r^c clr 1<is

estremida^l^•^ <lu^^ nr^ lian f^rnin<lu rl riin ^-nrri^^lr-

ríslico. C^^n frc^-u^^nci^i, lris n^st^s ^^I^^ ^^sli^ lilxi ^^I^^

pi^^l sttelcn present^r con 1^ t^^nali^lri^l n^^^r^^i s^im-

bras de m^irrón mr'is o n^rnc^s riccntun^l^^, ^^ ruan^l^^

cs(<ín mejor par<^ scr ^^provcchn^l,^s cs a las ^^I^is s^^-

mrin^as de ^^dad de la res _^- ha^ta ^^u^incl^ ti^^nc n^c^s

y medio.

"hodas las picl^^s dc ^.^lrt^k.ín ^anan cn 1>rill^i ^^

presentación tii^í^n^lolns cn n^^^ro. I^cntro cic los

I'icl ^ S^lc ^ rti^ c ^^r l^i^ li^^ ru^t l:^^nil:^^l. ,rit la que s^^ ^^j,r^ ri^i
cl rico ^ihvclu^(u quc eur^^clerr:^^^ ul lihu N^°r.ciunrr.
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tres tipos indicados existen, naturalmente, catego-
rías respecto a su calidad, y en los rel^años no ^
da uniformidad ni en la clase ni en las particula-

ridades de cada tipo. Si, pues, esto ocurre en ^^'
ganado puro, entre cuyos productos hay que h^,-

cer luego una selección en lotes para reunir las ^i-
milares, se comprende la variedal.^ mucho ma^-or
que se origina cuando la5 pieles proceden de reses

de cruzamiento.
Del mestizaje de merino con k^arakul, cn primer

cruce, se obtienen pieles como la que el grabado
indica, pobrísima en rizo _y en lustrc, que no suclc
tener valor peletero alguno. En cambio, cruces d^^

media sangre de lacho con karakul dan con mu-
c,ha frecuencia pieles muy similares a] tipo Kar^t-
kul, que señala otro de los grabados.

E'I siete octavos de estas dos últimas razas da ^•<<

muchos ejemplares como el que otro de los graba-
dos señal^a, en él que se aprecia claramente el ca-
racoleado característico del tipo Persianer.

Evidentemente que a medida que por el cruza-
miento absorbente (aquél en que siempre se utili-
zan padreadores de raza pura) se va eliminando la
preponderancia de sangre indígena, va mejorando la
cl^ase de piel ; pero, aun entonces, siempre se obser-
van en su calidad y conjunto de detalles diferencias

proporcionales a las que los primeros cruces seña-
lan entre las de distintas razas.

Esto es, lo que de siempre se ha sostenido y en
nuestra Patria se comprueba, que las raz^as de peor
calidad de vellón son ]as que dan mejor resultado
a los efectos de cruzamiento con karakul, re ĉpecto,
como es natural, ^a la única produccidn económica
déstacable que esta raza ^de cola •ruesa presenta en
comparación con ]as nuestras, pero siempre algo

inferiores al tipo puro de la raza, ^de la que ese ve-
• llón es carácter singular. Y si se insiste en el e=
tudio de los cruzamientos, es simplemente, no pcr

P^iel clasificada co^^ao tifio I^arahul. tiu z^c^lor dereride en
gran parte del ondulado y de] lustre d.e los sonfhreados y

re^lejos.

suponer, como se ha dicho, que el praducto pele-
tero obtenido vaya a ser mejor, ni Siquiera exac-

tamente igual que el que proporciona la raza pur,1,
sino porque ante la eventualidad de un fracaso en

la aclimatación del puro, en medio que no es e]

suyo, se pretende buscar elemento indígen^a que en

las mejores condiciones posibles pueda soportar

las características raciales del karakul, en el me-

dio en que todos sus ascendientes vivieron.

Y todo esto no ptiede dilucidarse em plazo corto,

com^o lo es el número de años que, por lo que sc^

refiere a Esp^aña, v en ensayos de alguna enver-

gadur^a, so^bre el karakul, se llevan a cabo.

n
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Inform ac ion es
Comercio y regulación de productos

agropecuarios

Ciruela desecada

Según Circular núm. 330 de la
Comisaría C^eneral de Abasteci-
mientos y Transportes («B. O.D
de 24 de octubre de 1942), los
precios de venta al público de la
ciruela desecada son los siguien-
tes :

a) Envasadas en cajas de ma-
^dera :

Ciruelas corrientes. 9,82 pts. k.
Idem seleccionadas. 13,35 -

b) Envasadas en latas de chapa
ba,rnizada y papel parafinado
o análogo protector en el inte-
rior :

Ciruelas corrientes . 12,90 pts. k.
Idem seleccionadas. 16,42 -

Racimal extra _ .. ... 63 pesetas
Idem Imperial ... ... 60 -
Idem Royaux ... ... 58 -
Idem Cuarta. ... ... 56 -
Catite extra ... ... ... 60 -
Idem Imperial ... ... 58 -
Idem Royaux. ... ... 56 -
Idem Cuarta. ... ... 54 -
Granos Reviso ... ... 60 -
Idem medio Reviso. 57 -
Idem Aseado.. ... ... 57 -
Idem corriente ... ... 53 -
Idem Menudo• ... ... 52 -
Escoinbros en sacos

de 10 kgs... ... ... 50 -

Los precios de venta por el ma-
yorista por cajas, para ]a paquete-
ría y para granos sin despalillar,
todos sobre vagón Málaga, se es-
pecifican por clases en la cita-da
Orden.

Los impuestos de todo género
son a carga del público. Sobre es-
tos precios se hará por el fabri-
cante un descuento de 32 por 100
co.mo mínimo para márgenes co-
merciales de mayorista y deta-
llista, correspondiendo al prime-
do el 12 por 100, del cual deberá
abonar los gastos de transportes
de ferrocarril y acarreos hasta su
almacén.

Se entiende por ciruelas co-
rrientes aquellas cuya capacidad
por kilogramo nó sea inferior a
101 ciruelas, y extras o seleccio-
nadas aquéllas de capacidad no
superior a cie.n ciruelas.

Pasa moscatel

Según Orden del Ministerio de
Agricultura fecha 30 de septiem-
bre de 1942 («B. O.^ de 25 de oc,-
tubre de 1942), los precias de
venta por el productor de la pasa
moscatel durante la campaña
1942-43 son los siguien;tes, por
caja de 10 kilogramos netos, en
los almacenes de Málaga autori-
zados por la Junta Oficial de De-
fensa de la Pasa Moscatel :

Cacahuet y su aceite, aceite
de palma y torta de ca•

cahuet

Según Orden de la Presiden-
cia del Gobierno fecha 30 de oc-
tubre de 1942 («B. O.A de 2 de
noviembre de 1942) , el précio de
tasa ^del kilogramo de cacahuet
cáscara, en puerto ^de la isla de
Santa Isabel, será de 0,75 pese-
tas ; el del aceite de cacahuet pro-
cedente de Guinea, en puerto me-
diterráneo de la Península, será
de 3,20 pesetas kilogramo. El de
la torta obteni^da del cacahuet de
esta procedencia será de 0,80 pe-
setas kilogramo en fábrica extrac-
tora. En cuanto al precio del acei-
te de palma sobre muelle de la
Isla será de 2,80 pesetas y sobre
muell^e ^de ]a Guinea continental
de 2,30 pesetas kilogramo.

Pimentón

Por Orden del Ministerio de
Agricultura fecha 3l. ^de octubre
de 1942 («B. O.D ^de 2 de no-
viembre de ].942) , se fijan los si-
guientes precios máximos de ven-

ta para los fabricantes mayoris-
tas en todas las zonas pimentone-
ras :

Ptaw. Kilo

Pimentón de calidad su-
perior, clase corriente.. 9,-

Idem í^d. í^d. especial. ... 10,25

Estos precios son ^sobre vagón
origen, peso bruto por neto y sin
envase de mercancía, el cual se
podrá cargar por separado a ra-
zón •de 2,50 pesetas por arroba.

Para pimentán preparado en
envase de pequeña capaci^dad de
medio y un kilo, se podrán au-
mentar los precios anteriores en
una peseta por kilogranno. iLos
impuestos municipales autoriza-
dos podrán cargarse en factura,
previa justificación de su imposi-
ción ante e] Sin^dicato.

E] precio mínimo de venta por
el productor de la calida•d snás ba-
ja ^de tercera, en todas las zonas
pimentoneras, será el de 4,75 pe-
setas kilogramo para, cáscara sa-
na, seca y limpia, siendo por
cuenta de] comprador el transpor-
te desde el lugar de producción.

Harina de garrota y sus
derivados

Por Circular número 839 de la.
Comisaria Genera] de Abastcci-
mientos y Transportes, fecha 19
^de octubre ^de 1942 («B. O.n de
11 do noviembre de 1942) , en
cumplimiento de la Orden ^dei
Ministerio ^dle Agric.ultura fecha
2 de octubre de 1942, se fijan pa-
ra la harina de garrofa y deriva-
dos, los sigziientes precios má^xi-
mos :

Plnw. Qm.

Harina de garrofa.... ... 137,-
Salvado de ĉarrofa... ... 40,-

Dichos precios se entenderán
en fábrica, sin envase, y como to-
pes máximos.

Norma para la recogida de
judías corrientes en León

?'or Orden de] Ministerio de
Agricultura, fecha 10 de noviem-
bre de 19#2 («B. O.u de 11 de]
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mismo mes) , se establece que ]as
judías en la provincia de León
podrán ser adquiridas por los je-
í`es de almacén del Servicio Na-
cional del Trigo y por los coope-
radores que designe la ^omisaría
de Recursos de la Zona 7.a (Fa-
lencia) . Los precios de compra al
productor de las judías son los si-
guiente^:

Judía blanca de riñón y

Pcae. pm.

canaria .. . . . . . .. . .. . . . 222,-
Tudía pinta garbanzada

corriente .. .. . . . . . . . . . . 190,-

A más de los precios anterio-
res, los productores percibirán
por ]as judías que entreguen di-
rectamente en los almacenes del
Servicio Nacional del • Trigo, los
gastos de transporte desde el tér-
mino municipa.l ^donde está exten-

dido el C-1 hasta el alma^cén de
entrega, a razón de siete cénti-
mos por Qm, y km. de recorrido
sencillo, sin que esta cifra pueda
eacoder c1^e 1,75 peseta.s.

Intervención de las judías
garrafales

Por Circular número 340 de ]a
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, fecha 12
de noviembre de 1942 ( aB. 0. n de
18 del mismo mes) , que^dan in-
tervenidas durante la presente
campaña, por el Servicio Nacio-
nal del Trigo, las judías garrafa-
les, y e] precio de compra al pro-
ductor será de 325 pesetas por
quintal métrico, quedando encar-
gado el referido Servicio de la
distribución de ]a indica^da se-
milla^.

Ciclo de conferencias del Profesor Rudorf
Patrocinado por el Instituto

N a c i o n a 1 de Investigac•iones
Agronómicas, ha tenido lugar en
Madrid un interesante ciclo de
conferencias a cargo del ilustre
Profesor Rudorf, Diréctar del
Instituto del Emperador Guiller-
mo para investigacionea genéti-
cas, de Mĉncheberg. La prime-
ra de dichas conferencias, cele-
brada el día 12 del actual en la
sala de conferencias del Ministe-
rio de Agricultura, fué pnesidi-
da por el Ilmo. Sr. Subsecretario
clel Departamento, y las dos res-
tantes tuvieron luf;ar los d•ías 13
y 14 en la Asociación Nacional de
Ingenieros Agrónomos, bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Direc-
tor general de Agricultura y del
Ilmo. Sr. Presidente del Instituto
Nacional de Investigaciones Agro-
nómicas, respectivamente. Ex-
tractaremos a continuación cada
una de tan documenta•das diaer-
taciones.

1.° Las plantas cultivadas con=
quistan nuevas regiones por
medio de la genética.

Tras unas palabras de presen-
ta,ción del Ingeniero señar Ruiz
Santaella, empieza el Doctor Ru-
dorf diciendo que, gracias a las
investigaciones llevadas a cabo
por Regel y Vavilov, nos halla-

mos bien orientados acerca^ de las
regiones (genocentros) que ofre-
cen la mayor riqueza de formas
que, para muchas de nuestras
principales plantas cultivadas, co-
rresponden a las partes monta^io-
sas del Sudoeste de Asia y Este
de Africa, así como las cordille-
ras de Nléjico, Centro y Sur-
América. Desde estas regiones
han sido trasla•dadas las plantas
por el hombre a sus actuales zo-
nas de cultivo, algunas de ellas
distantes miles de kilómetros de
su zona original.

Pasa después a estudiar el ori-
gen y propagación de antiguas
planta.s cultivadas europeas. En
cuanto a los cereales, su región
de origen se halla en el Asia an-
terior y sudoccidental. E1 cente-
no emigró junto co^n el trigo hacia
el Norte, en calidad de mala hier-
ba, y como en esta emigración
cambiaban las corndiciones clima-
tolágicas en contra del trigo y a
favor del centeno, éste llegó pron-
to a predominar sobre el cereal
principal. En cambio, la cebada
fué desde el principio una planta
de cultivo, efectuándose el proce-
so evolutivo de ambas especies
principalmente a base de la mu-
tación de factores. La historia
del trigo y de la avena ya es má.s
complicada, pues ambas son for-
mas hexaploides que se han for-
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mado ^del cruzamiento de diver-
sas especies silvestres.

Hasta el siglo XIX no se. ha
iniciado una selección más o me-
nos sistemática, y esta segunda
etapa de la historia de las plan-
tas cultivadas tiene lugar ahora
con gran celeridad. Dicha tarea
tiende a elevar la producción de
las variedades cultivadas, mejo-
rar su calidad, y seleccionar for-
mas mejor adaptadas al empleo
de abonos y de maquinaria, a^3e-
más de resolv^er nuevos proble-
mas. En efecto, como la emigra-
ción hacia el Norte de las plantas
cultivadas es un proceso que aun •
no ha terminado, hace falta es-
tudiar la resistencia al frío y a]a
maduración temprana, así como
contra plagas y, en las re^lones
ári•das, contra la sequía. De to-
dos ^estos problemas, se detiene el
conferenciante en el de la ob-
tención de variedades resistentes
al frío, con lo que termina el esa-
men relativo a los cereales.

La introducción de nuevas
plantas cultivadas por medio de
la genética tiene un señalado
ejemplo en la remolacha azuca-
rera, que debe su cultivo al blo-
queo continental de 1800, consi-
guiéndose elevar, mediante selec-
ción cientifica, su riqueza sacari-
na desde el 7 por 100 hasta la
conseguida actualmente. Habla
después de la patata, planta en
que, si bien a principios del pasa-
do siglo ya contaba con buen nú-
mero de varieda^des diferentes
respecto a tiempo de madurez,
forma, color y carne de los tubér-
culos, puede decirse que hasta la
aparición .de la Phytophtora in-
festans no se inició una mejora
sistemática. Hoy ^día también in-
teresa ^mucho la obtención de va-
riedades resistentes a las enfer-
medades de virus y al escarabajo.
La especie Solanum demissum
combina la resistencia contra
Phytophora y el escarabajo, pero
es particularmente ataca^la ' por
las enfermedades virosas. Hace
historia de todos las trabajos rea-
lizados sobre tan interesante a^s-
pecto, indicando que en la actua-
lidad se trabaja para obtener va-
riedades resistentes, a base de hí-
bridos de S. demissum y S. tn-
berosum, ^de 60 croznosomas.

Entre las numerosas plantas de
cultivo introducidas en Europa,
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analiza después el altramuz y la
soja. 171 primero, que es el ejen^-
plo mz^s hermoso de selección ge-
nética d,e una planta, contenía en
estado espontáneo ciertos alcaloi-^
rles que^ le hacían impropio para
forraje y mediante estudios rea-
liza.dos en NIĉnchenberg se ^ra
encontrado el medio de eliminar
^dichos principios activos, consi-
guiéndose ,altramuces ^d'u,laes de
gran aplicación en la alimenta-
ción del ganado. En la soja, que
es de las plantas que necesitan
noches largas para su desarrollo
má^ rápido, se han hecha estu-
dias que han demosta-ado ciertas
^diferencias genotípicas, si^enda
posible que puedan aislarse tipos
más o menos insensibles a los
días largos •de verano cle la Eura-
pa Central ; y que, prabable-
mente, se encontrarán en pobla,-
ciones vegetales procedentes del
Manchukuo.

Termina el Profesor Rudorf su
primera conferencia indicando la
importancia y las pérspectivas
que ofrece la selección metódica,
en cúanto se refiere a la obten-
ción de nuevas plantas tle culti-
vo, quedan^do todavía inexplotado
lo referente a las plantas snbtr^o-
picales ,y tropicales, de las que
muy pocas han si^do, hasta^ ahora,
objeto de investigaciones genéti-
cas.

2.a Importancia del poliploidis=
mo en la evolución y en la
fitotecnia.

La evolución, el desarrallo cle
las especies, es uno de las pro-
blemas más grandes de la I3iolo-
gía. E1 origen de las plantas es
cuestión de gran impoz•tancia
dentro de este campa de la inves-
tigación.

Segím revelan las canocimien-
tos genéticos que poseemos hafi-
ta ahora, los siguientes factores
han creado las elementos para la
constitución ^^de ]a,s especi^es :

a7 La llamada mutación ^dje
f.actares. En la génesis de las
plantas culti.vadas han jugado un
gran papel las mutaciones •de de-
nominante a recesivo que han es-
perimentado los alelos del estado
silvestre.
- b) La mutación de cromoso-
mas que conduce a un cambio +le
estructura de los mismos y da ln-
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bar a^un aislami^ento de las for-
^rnas, a<•unsecucncia de la esterili-
dad ^de los hibri^dos por las ll.ama-
^das aberraciones de :a estructura.

c) Mutaciones ^de los genornas
o juego de c;rornosomas que con-
ducen a la ^disminución o awnen-
to del número originario típico de
la ^especie ; lqs caso^s má^s conoci-
dos de estas mutaciones son la
reducción a la mitad (haploidca) y
la rnultiplicación, que ^da lugar a
lo^s poliplo^ides, entre los que tie-
nen especial interés los^ máltiplos
pares o euplaides, por ser los que
c;on más probabili^dad representan
organismas í'érti.le-s. .

En l^os últimos años ^se ha^n per-
feccionado varias métoclas que
permiten provocar arti^fici^lrnente
el p^oliploidismo, bien por proce-
^disnientos ^físicos o químicos ; ^en-
^^re ^estas último^s están muy en
uso la colchicina y el a^cena^fte.no,
que provocan fácilmente la mul.-
tiplicación de los genomas, mul-
tiplicación que ^si es de rázas ori-
ginariamente homocigóticas pro-
duce autopoliploides y si es de
plantas híbridas de diversas ra-
zas, especies o géneras, origina
alopoliploi•des.

E1 poliploi^disma, como^ modo
de formación de las especies, es
bien conacido y frecuente en las
gramíneas, poligonáceas, ninfá-
ceas, ro•sáceas, malváceas, ranun-
culáceas, crucíferas, labiadas y
otras familias.

E1 progreso cle lás especies po-
liploides, hacia el Norte, está^ cla-
ra^mente •demostra^do por el hecho
dc que en Graenlandia el 63 por
100 y en Spitzberg el 80 por ] 00
de la flora, se compone de poli-
ploides, mientras que en Sicilia
sólo suponen el 31 por ].00 cle la
población vegetal tatal. Aunqti^
las poliploides tienen snayor capa-
cida^d de adaptación, en genera^l,
existen genotipos ^diploides que
aventajan a los poliploi^des, sin
poderse explicar hasta ahora las
causas de estos hechos.

En cuanto al valor experimen-
tal que el poliploidismo tiene pa-
ra la genética vegetal, convie^le
advertir que en 1os autopolip'.ai-
des (la ma-yor parte tetraplaides) ,
son caracte.rísticas esencrales. ^^l
crecimiento gi^ante y la lentitud
del ^desarrollo. En cuan4^o a lo^
alopaliplaides, parec,en ser clue si
bien rnanifiest.an tarnbién el ca-

rá,cter de crecimiento gigante, la
lentitud ^de desarrollo no es tan
general como en los primeros.

La fertilidad es un car:ícter de
pa^rticular importancia 'eri la .lu-
cha par la existencia que llevan a
cabo las especies y en la valora-
ción ^de las plantas cultivadas.
Los autopoliplo'icles artificiales
presentan, por lo general, altera-
ción en cuanto a la fertilidad ; ^•
lo:q naturales,• también serialan
ciertas madificaciones ^en ]a for-
mación ^de la^s célLilas sesuales.
1=ero e^iste gran ^diferencia entK-e
dicha^s vari.eda^des y las artificia-
les, que son pronto eliminadas
en la selección natural.

D^espués estu^dia las causas de
la ma,yor o menor fertilicia^d y de
todo ello ^deduce el Profesor Ru-
dorf due la selección de mejores
formas poliploides cie plantas cul-
tivadas, tropieza, al menos en las
que se re^producen por se,milla,
con bastantes dificultades, ha-
biendo muchas más posibilidacles
en la^s especies que se multiplican
vegetatiqamente.

Expone numerosos ejemplos re-
veladores •de la gran ^ ]abor ^dcs-
arrolla^d^a en ^e] Instituto ^de Miin-
cheberg en este complicado pro-
blema ^de la poliploidía, llegando
a la canclusión ^de que el éxito en
estas investig'aciones no es tan rá-
pido y fá• il como se creyó cuan-
do empezaron a obtenerse plan-
tas poliploides artificiales ; pero,
no óbstante, ofrece una gran pers-
pectiva, si na se olvi^da qu^e hay
que partir del canocimiento de la
génesis cle los or^anismos natnra-
les y que existe un rectu•so-más
modesto, pero, par lo pronto, se-
guro-de obtener plantas de más
ren^dimienta, cnal es el cruza-
miento de formas afines.

3.a Modificaciones del contenido
en sustancias útiles y nocivas
en las plantas cultivadas.

La genética rnoderna exige el
empleo de métodos en serie, que
permiten analizar, en paco tiem-
po, muchos indiv^i•duos. T_1na de
las finalidades actuales ^de la ge-
nética es la disminución clel con-
tenido en principios activos noci-
vos y aumento de los rítiles, en
numerosas pl^rntas cultivadas. E1
éxito logrado con la eliminación
de los alcaloides en el altramuz,
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fué posible cuando se perfeccioná
el aná^lisis en serie de dichas al-
caloides, puesto que sólo el exa-
men de millones de plantas po-
dria canducir a]a selección de
mutantes pobres en di^hos prin-
cipios. Hoy día, se emplean mé-
todos de una sencillez extrema.
Así, basta arrancar hojas de Lu-
pinus luteus o L. angustifolius de
,modo que cuelgue del peciolo un
trozo de epidermis, introducirlas
en solución de yodo-yaduro de
potasio y lavarlas con agua, para
q^e en las plantas ^a,margas se
observe una coloración parda de
la epidermis y los haces conduc-
tor•es, al paso que las ejemplares
dulces no toman dicho color. Con
L. albus, se modificó el método
en el sentido de comprimir el ex-
tremo de los peciolos de las hojas
sobre papel secante, de modo que
éste absorba el jug'o que salga ;
luego se intraduce este papel en
una solución de yodo al 0,2 por
100, e inmediatamente, si la
planta contiene alcaloide, se co-
lorea da pardo el sitia mojado con
aquel jugo. La rapidez de este
método ĉe une a la comodidad de
combinar el estudio de la ausen-
cia •de alcaloides con otras carac-
terísticas, tales como^ indehiscen-
cia de las vainas, finura del tegu-
mento de los granos, crecimiento
rápido en la primera edad, etcé-
tera, y ello ha servido para obte-
ner mutantes de todos estos fac-
tores.

La eaperiencia adquirida con
los altramuces dulces permite
aplicar métados semejantes a ]as
plantas medicinales, con objeto
de aumentar o disminuir determi-
nados principios activos de éstas.
Así se han estudiado, entre otros,
los géneros Papaver, Datura,
Atropa, Hyoscyamus, Nicotiana,
etcétera. En algunas de estas
plantas medicinales se dificulta
la selección porque en ellas exis-
ten complejos de alcaloides que
no todos son de igual valor, y así

ocurre, por ejemplo, en la ador-
midera, que los ^derivados fenan-
trenos, morfina, codeína y tebaí-
na, son muchos más valiosos que
los isoquinoleinicos : papaverina,
narcotina y otros. Desgraciada-
mente, hasta ahora no ha sido 1^0-
sible desarrollar métodos en se-
rie para la determinación de al-
gunos de estos alcaloides : morfi-
na^, codeína, etc. ..

En las plantas oleaginosas
(colza, nabina, lino, adormidera,
girasol, soja, etc.) , tiene mucho
xnterés la determinación rápida^
de su riqueza en í;rasa, tanta más
cuanto que existe nna notable va-
riabili^dad en ]a riqueza ^de sus
distintas variedades. Hasta hace
poco, sólo existía ^el método de
Soxhlet (extracción con éter) ,
que permitia^ hacer pacas deter-
minaciones ; pero en 1941 se ha
conseguido resolver este probl^^-
ma, con el método de Schwarz,
que permite hacer a una persona
de 80 a 90 determinaciones clia-
rias. Dicho método se funda en el
hecho ^de que la grasa vegetal no
puede extraerse simplemente con
ber.cina, puesto que la albúrnina
es hidrófila ,e impide ]a penetra.-
ción de aquélla, que es insoluble
en agua ; pero, en cambio, ]a sa-
lución de ^dicha, ;rasa en bencina
es posible, si la albíimina es digc^-
rida previamente en rnezcla de
pepsina-á^cido clorhídrico. Agita-
da ]a solución durante cierto es-
pacio de tiempo, después se cen-
trifuga, con el fin de separar la
part^e acuosa ^de la: mencionada so-
lución y entonces se determina
refractométricarnente el conteni-
^do en grasa de una gota de la so-
lución, calculando su riqueza pox•
comparación con una curva de
control, determinada previa.mente
con distintas cantidades de grasa
de la especie que se esté anali-
zando.

Igualmente interesa mucho lu
selección respecto a alto canteni-
do en albúmina. en muchas plan-

tas cultivadas, sobre todo cerea-
les panificables, en los que tam-
bién adquiere primordial impor-
tancia el factor calidad. En los
trabajos realizados durante dos
axios sobre trigo, se co.mprobó
plenamente la herencia y]a po-
sibilidad de aunar ^el conteni^do de
albúmina y calidad, tanto por el
cruzamiento de la variedad pre-
coz norteamericana l^Zarquís con
la argentina Lin Calel, como con
otros varios, realizados con trigos
de primavera y ototlo.

Las plantas de fibra fueron cita-
das por el Pf. Rudox•f como últi-
xno e^jemplo ^de ^selec• ión en lo re-
ferente a la modificación del qui-
mismo de las plantas cultivadas.
E1 método de examen en serie
que se sigue en 1^Tñncheberg con-
siste en cacer los tallos de la
planta en lejía de potasa durante
una hora y después se cuece nue-
vamente en lejía Persil, rnante-
niéndolas en movi.miento cons-
tante. De este mado se obtuvie-
ron en el cáñamo bastantes bue-
nas resultados. En el lina se tra-
taron de conxbinar las buenas
cualidades de los dos tipos de
accite y de fibra, y la variedad
Roland, conseguida en el Institu-
to cle Sorau, es buena prueba de]
éxito alcanza^do.

aCon lo expuesto - terminó el
ilustre conferenciante - he trata-
do de demostrar las perspectivas
y los métodos que posee la selec-
ción para la mejora de ]as plan-
tas cultivadas. Si se establec^^n
bien los fundamentos fisiológ^icos
y bioquímicos, el^ porvenir de es-
tas investigacionc s es enorme y
cada vez ^se ^demuestra más que ]a
genética es una ciencia sintética
puesto que, sólo mediante la. co-
taboración con otra^s ^disciplinas
de las cieneias naturales, se puede
lle^ga^r a la solnción de los trascen-
dentales problemas que tiene
planteados. n

AI terrninar este ciclo de confe-

En breve se pondrá a la venia en las principales librerías de España, el

ALMANAQUE AGRÍCOLA "CERES" 1943
485 páginas de texto y 218 grabados por OCHO pesetas ejemplar. Asironomía, meiereolo ‚ía, práciicas agrícolas,
guía de culiivos, ganadería brava, bovina, lechera, lanar, caballar, mular, asnal, porcina, apicultura, aviculiura en ge-

neral, industrias derivadas del•campo. Trabajos de las mejores firmas nacionales y extranjeras.

Revisia " C E R E S" - Av. Gral. Franco, 2 - VALLADOLID
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rencias, al que asistieron, además
de las personalidades ya citadas,
el Director y Profesores del Ins-
tituto Nacional Agronómico, re-
presentaciones de los Institutos
de Cultura y Embajadas de Ale-
mania e Italia y numerosos Inge-
nieros agrónomos y hombres de
ciencia de otras especialidades, el

ilustrísimo señor Presidente del
Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agronómicas, ^dió las gra-
cias, en nombre de la concurren-
cia, al Doctor Rudorf, deseando
que lo más pronto posible vuelva
a España para desarrollar alguno
de los interesantes problemas es-
bozados en est'as conferencias.

e importantes, que sólo se resol-
verán cuando la actividad de los
técnicos agronómicos pueda cir-
cunscribirse a un aspecto de aque-
llos, para conseguir e] máximo
rendimiento posible. Terminó di-
ciendo que esta especialización no
está reñida con una cultura agro-
nómica general elevada, pues
considera, como Cajal, que : aLos
genios, como las cumbres más
eleva^das, surgeñ solamente en ]as
cordilleras. n

La brillante disertación del
Profesor Cámara fué oída con
gran interés por todos los asisten-
tes que, al final, apl;iiidieron ca-
lurosamente al insigne agrónort^o
portugués.

La agronomía peninsular frente al futuro
E1 día 27 del pasado mes de oc-

tubre el ilustre Profesor Ingenie-
ro Agrónomo don A. Cámara, Di-
rector de la Estación Agronómi-
ca Nacional de Sacavem (Portu-
gal) , pronunció en la Asociación
de Ingenieros Agrónomos una in-
teresante conferencia sobre el te-
ma que encabeza estas líneas,
asistien^do a dicho acto un repre-
sentante del Excmo. Sr. Emba-
jador del vecino país y numerosa
concurrencia de ingenieros agró-

' nomoe.
Tras unas breves palabras del

Presidente de la Asociación, ilus-
trísimo Sr. D. Angel de Torre-
jón, saludando al representante
portugués y exponiendo la labor
desarrollada por los colegas lusi-
tanos en general y el señor Cá-
mara en particular, éste comenzó
su interesante disertación.

Examinó los problemas que
habrán de plantearse en la post-
guerra, y opina que el sentido en
el que se oriente la economía se-
rá, de cualquier modo, de lucha
contra el hambre, y, en conse-
cuencia, la agricultura ha de des-
empeñar en dicho futuro un pa-
pel primordial. -

Por tanto, los agrónomos, por
su formación científica y por el
carácter particular de las activi-
dades que ejercen, están obliga-
dos a afrontar problemas vitales
para las economías nacionales de
España y Portugal, que tantos
puntos de contacto poseen.

Es preciso, pues, una coordina-
ción entre los técnicos agronómi-
cos de ambos países para la solu-
ción de tan primordiales cuestio-
nes, y que, tanto los ingenieros
portug^ueses como los españoles,
posean un mayor conocimienta de
la labor desarrolla^la en las dos
naciones peninsulares.

A continuación describió proli-
jamente y con gran documenta-
ción la organización de los Cen-

tros Agronómicos de Portugal.
Deduce de ésta y de los resultados
hasta ahora conseguidos, la nece-
sidad de fomentar ca^da vez más
la especialización, pues los asun-
tos planteados son tan varios

Nuevo modelo de llantas de acero
Para que pudieran utilizarse los

30.000 vehículos agrícolas que ne-
cesitan los agricultores británicos
para la cosecha actual, hubo que
recurrirse a la adopción ds dos
nuevos tipos de ruedas.

Los Ingenieros de la Gran Bre-
taña tenían que afrontar dos cla-
ses de carestía : una de materiales
para fabricar los bandajes neu-
máticos destinados a los re.mol-
ques de tractores, y la otra de ma-
dera curada y mano de obra es-
pecializada en la fabricación de la
antigua rueda de madera para ca-
rros.

E1 primero de estos problemas
surgió mucho antes dE la pérdida
de los territorios productores del
ca,ucho en el Extremo Oriente,
pues las manufacturas de guerra,
que gozaban de mayor prioridad,
ya habían hecho difíci] la obten-
ción de moldes y prensas para la
fabricación _ de llantas. De este
mado los citados ingenieros han
ideado una rueda enteramente de
acero que tiene 914 mm. de diá-
metro con una anchura mínima
de llanta de 152 mm, A1 objeto da
absorber el ehoque, neutralizado
anteriormente por el bandaje
neumático, han aido provistas de
dos resortes en espiral entre el
punto de descanso dei eje y el ca-
rro, mantenidos en posición por
medio de un perno desplazable en
ranuras.

En el curso de laa pruebas, lle-
vadas a cabo sobre terreno muy
arcilloso y hundidas frecuente-

mente las ruedas en el barro has-
ta el eje, fué preciso un esfuerzo
de 226 kilogramos por tonelada
de carga, en comparación con los
136 para los bandajea neumáti-
cos. Una prueba sobre carretera,
con dos toneládas en un tra,yecto
de 11 kildmetros y a una veloci-
dad de 16 a 24 kms. hora, demos-
tró que los remolques sin gomas
podian reemplazar a los equipa-
dos con bandajea neumáticos. En-
tre las características de estas
ruedas figura la de no estar suje-
tas permanentemente a las llan-
tas de acero, pues se les pueden
fijar neumáticos cuando se diapon-
ga de ellos.

Para los carros agrícolas, las
nuevas ruedas de acero hacen des-
aparecer un factor que ha mante-
nido alto su precio por muchos
años, esto es, los múltiples tama-
ños y tipos fabricados en diversas
partes del país. Veintidds diáme-
troa diferentes han quedado aho-
ra reemplazados por uno solo, el
de 1370 mm. con llanta de 101
milímetroa de ancho y cojinetes
de bronce fosforoso, siendo el pe-
so de unos 230 kilogramos por
par. Este tipo es apropiado para
la tracción de una carga aproxi-
mada de 1.525 kilogramos. Estos
nuevos modelos, con sus piezas in-
tercambiables, han sido aproba-
dos por la Asociación de Ingenie-
ros Agrónomos Británicos y de-
clarados libres de todos derechos
de patente y de licencia.
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La Exposición
de Trabajos del
Instituto Nacional
de (olorrización

E1 16 del actual tuvo lu^ar ]a
inauguración oficial del nuevo edi-

ficio de las oficinas centrales del

Instituto N.a,cional de Coloniza-
ción, así como también una es-

posición de algunos de los traba-

jos y proyectos que han de rea-

lizarse en las zonas declaradas de

interés nacibnal a los fines de

colonización. .

Al acto asistieron el Excelentf-
simo Sr. Ministro de Agricultura ;

Directores ^enerales de Coloniza-

ción, don Angel Zoi•rilla Dorron-
soro ; de Agricultura, don Ma-
nuel de Goytia, y de Montes, don
T^ lorentino Azpeitia ; de Arqui-

l^l Ministro de AgricailtTtrn y,el Director gene^ral de Colonización ,en el ncto
de la inaugiiraciórt

tectura, don Pedro Mugtiruza ;

Secretario general de dicho Ins-
tituto, don Carlos G^Onzález de
Andrés; Ingenieros agrónomos,

de Montes, Arquitectos y detn^ís

alto personal de dicho Organis-

mo, así como otras Autoridades
y Jerarquías del Partido.

E1 Director ;eneral de Coloni-

zación espuso en breves palabras

la obra realizada por el Instituto,
entendiendo que con ello se ha

dado el pasa fundamental para
poder llevar a cabo los proyectos

elaborados, siendo ahora el C^o-
bierno el que ha de pronunciarse

sobre el ritmo y desarrollo de los

mismos pa^ra lo que cuenta con la
entusiasta colaboración del perso-

nal de dicho organismo.
E1 Eacmo. Sr. Ministro de

Abricultura reco;ió las rnanifesta-

ciones anteriores y manifestó que

tados estos trabajos serán etami-

nados, conjuntamente con las
bases presentadas, por el Go-

bierno del Caudilla, que espera,

sin impaciencias, pader desarro-

llar la obra fecunda del Instituto

de Colonización.

Las anteriores palábra.s fueron

aco;idas con entusiastas aplausos,

entonándose a continnación los

himnos nacionales. Después se

procedió a visitar la esposición,

donde el personal ^del Instituto,
presentado por el Director bene-

ral, fué dando al E^ctno. Sr. ^^i-

nistro las e^zplicacioncs ^de los di-

ferentes proyectos espuestos.
En nuestro prólimo número

daremos a nuestros lectores un

detallado resumen de los impor-

tantes trabajos que figuran en es-

ta exposición, muy visitada por

cuantos se interesan en la ohra de

Colonización.U^za vi,rta. de la e:x^osictb^z de trabajosdel Instltu^t^ ^^a^cional de Coloviiuaeih^^

4fi7



AGRICULTURA

Andalucía

Situación de los campos
Castilla

En general, se ^e^fectuó la se-
mentera en buenas condiciones,
con excelente tiempo, gracias a la
oportunidad de las lluvias. En
Jaén tuvo lugar con algún retra-
so y únicamente en Granada -
que hasta en esto ha sido la Ce-
nicienta ^de las provincias anda-
luzas-en condiciones cleficientes,
por falta de agua.

Concluídos hace tiempo las tra-
jines subsiguientes a la vendirnia,
los viticultores han empeza^do la
cava ^de sus viñas. La cosecha fué
buena^, especialmente en Málaga.

En cuanto al olivo, existeri im-
presiones contradictorias, que no
codifican anteriores pronósticos
de conjunto. Pero mi^entras que
de Cádiz dicen que han mejorado
las perspectivas, gracias a las llu-
vias, en Córdoba ha empeora^do el
olivar por prolongación de la se-
qufa.

En Huelva, aunque la cosecha
es corta, los olivos tienen buen
aspecto. Se espera en Almería
una cosecha normal. En Jaén,
cada vez se muestran los olivicul-
tores menos esperanzados. Regu-
lar producción ha de haber en
Málaga y francamente mala en
Granada. Se ha caído bastante
fruto en Cáliz, Almería y Hue1=
va. La aceituna ,de verdeo en Se-
villa ofreció un rendimiento es-
caso.

En Huelva y Almería se pre-
paró el terreno, para la patata de
invierno, en buena sazón. En la
segunda ^de dichas provincias aún
sigue sacándose la tardía, así co-
mo en Jaén , con producción poco
abundante. Tampoco en Málaga
pasará de mediana, sin que pueda
echarla nada en cara la remola-
cha. En cambio, .la caña se portó
bien. Lo que está bien en Gra-
nada es la remolacha.

Concluyó en Huelva la cogida
de higos. En Almería va muy
avanzada ]a rec.olección de su fa-
mosa «uva de embarquen, aun-
que también este año s^ quede en
su mayóría en tierra. Sin ^dejar
de ser corta, la cosecha es mayor
que la pasada. Respecto a los
agrios, los almerienses se hacen
pocas ilusiones.

En general, la sementera se
efectuó en buenas condiciones ;
sin embargo, en su primera mitad
se ha visto contraria^da por esca-
sez de lluvias en Cuenca y Ciu-
dad Real, y precisamente por ex-
ceso de agua en Soria. En Gua-
dalajara, Segovia, Avila, Burgos
y Madrid, las condiciones meteo-
rológicas han venido más a favor.
Los sembrados presentan buen
aspecto en Valladolid y C^uadala-
jara y me^dianos en Ciudad R,ea1.
En toda Castilla, y más acusada-
mente en Valla^dolid, crecerá el
área de las legumbres a expensas,
naturalmente, de los cereales, es-
pecialmente de los que más inte-
resan.

En la pasada vendimia hubo de
tado, como en botica. Mucha uva
y de gran calidad en Avila y Bur-
g^as. Aceptable cosecha en Ciu-
dad Real, S^egovia y Cuenca. Re-
gular en Guadalajara (en donde
se presentaba muy bien) por las
lluvias. Me^diana en M^drid y
mala, sin atenuantes, en Valla-
^dolid.

Respecto al traido y llevado ár-
bol de Minerva, se confirman i.m-
presiones anberiores, sólo modifi-
cadas para mejorar un poco, den-
tro de la gravedad, en Ciudad
Real por las oportunas y tasadas
lluvias. En Cuenca se advierte
desigual^dad, pero escasea el fru-
to en la mayoría ^de la provincia.
En Madrid, los fortísimos golpes
de agua han tirado al su^elo mucho
fruto, y en Guadalajara están los
olivos como para coger bien poco.

De la importantísima patata,
que ya se codea con el tri„;o, dire-
mos que en Avila está muy avan-
zada la extraccián de la tardía,
can mediano rendimiento. Poco
más o menos pued^e decirse en
^lobo ^de Burgos, si bien hay si-
tios aislados en los cuales el ren-
dimiento es mu,y satisfactorio.

En Guadalajara se terminó con
la de media estación y empezóse
con la tardía, sin que rindan am-
bas gran cosa. En Madrid hubo
pata,tares que sufrieron mucho de
sequía y otros en cambio se han
visto inunda^dos. «Tiene mi mari-
dito vénas de loco, unas veces por
mucho y otras por poco.n

La rernolacha de Palencia tie-
ne buen aspecto. Igual pudiéra-
mas decir de la de Valladolid, si
bi^en destacando qne no liasarán
las toneladas de ]a mitad de las
trabajadas en la ĉamparia ante-
rior. En Burgos y Madrid las im-
presiones son medianas ; en la úl-
tima provincia hicieron mi.^cho
dano las tormentas.

l+^n Avila y Ma^drid, los fruta]e s
se han portado rne^dianamente ;
no así en Cuenca.

Aragón y Rioja

Podemos decir que, en general,
la sementera se efectuó en bue-
nas condiciones en las tierras yue
s^e siembran e^n seco y;nediana-
mente en las que exigen ternpero.
El trigo nació bastaute bien 'en
conjunto, señaladamente en Na-
varra.

Las cépas se portaron bien,
proporcionando rnucho fruto, sa-
no y de buena calidad.

E1 olivo ^dará un rendimiento
acepta^ble en Hue^sca, Teruel, Lo-
groño y Navarra.

La patata ^de Huesca está casi
totalme^nte ^aca^da, con r^esultado
deficiente. En '1`ernel , por raro
que parezca, ^dió buen rend^irnien-
to en secano y rn^edianejo en re-
gadío. Por contraste, en Nava^rra
ocurre todo lo contrario. En Lo-
groño, la produccidn es normal.
Las remolachas valen poco en
Zaragoza, Navarra ,y Lagroño,
por falta de abonos y de lluvias a
tiempo. Hubo en I^ogroiio una
cosecha corriente de fruta de pe-
pita.

Cataluña y Levante

EI arroz ofreció en C^erona, tn^
rnediano rendimiento. En cam-
bio, Tarragona tnvo buena cose-
cha. En Lérida, la producción clel
pa.ís quedó por bajo de] pronósti-
co. En el secano ^d^e Valencia fué
prácticamente nula y mediana en
regadío.

iLa sementera tuvo mal comien-
zo, por falta de lluvias, en Balea-
res, Lérida y Murcia, en donde
mnchos tuvieron que interrum-
pirla, hasta que hubo nueva apa-
rición de agua para formar tem-
pero. Los sembrados d^e Alhacete
y Castellón, presentan buen as-
pecto.
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Los resultados de la pasada
ven•dimia buenos, sobre todo en
Albacete, Alicante, Valencia,
Barcelona, Tarragona y Lérida.
La uva se cogió sana ^en cási to-
dos los sitios, y los caldos son de
bastante graduación, especialmen-
te en la última provincia. Tam-
bién en Murcia la cosecha llegó a
cifras normales, gracias a la opor-
tunidad de unas pequeñas lluvias
de primeros de septiembre.

Se recogió a su tiempo la acei-
tuna de verdeo en Lérida, con
buen rendimiento ; en Murcia, en
cuya provincia mejoró también
gracias a las lluvias, y en Caste-
Ilón. La destinada a almazara,
ofrece buena perspectiva en di-
cha provincia y en Alicante, don-
d^e supera con bastante a la de1
año pasario. En cambio, en Al-
bacete se acentúa la desigualdad;
será mediana en Gerona ; defi-
ciente en Tarragona y Baleares,
por 1os fuertes ata-ques de mosca
y harto menguada en Valencia,
en cuya provincia representa una
cuarta parte de una cosecha nor-
mal, siendo la calidad en general
muy baja.

En la mencionada provincia se
concluyd prtícticamente con la
patata de segunda cosecha, con
rendimiento muy flojo, aaí como
en Gerona, para la^ tardía, a cau-
sa de la sequedad. También mala
cosecha en iLérida ; muy mediana
en Albacete y escasa asimismo en
Alicante, por falta de abonos y
por haber tenido difícil naci-
miento.

Haco tiempo que concluyó la
cosecha de peras y manzanas en
Albacete, con resultado bueno.
En Alicante se recogió la almen-
dra y la avellana con produccio-
nes corrientes, y casi ha concluí-
do la; recoleccidn de manzanas y
grana^das. Los agrios de Castellón
están sólo regulares, por falta de
abonos nitrogenados.

Cancluyóse hace tiempo con la
garrofa y almendra.

En Murcia mejoró la naranja,
pero el limón está tan bajo que
la producción no llegará a 1/5 de
la que clebió ser. La^s casechas de
Valencia mermadas, aunqué en
ciertas zonas hayan inejorado los
frutales ,tras de recoger la almen-
dra ; casi otro tanto sucede con
los higos y va avanzada la garro-
fa. En .Lérida, no sólo la almen-

dra, sino todos los frutos están
sanos y abundantes. En Tarrago-
na se quejan de que los avellanos
rindieron poco.

Extremadura y León

En Cáceres, la sementera ha si-
do magnífica. En León y Zamo-
ra, lo que se sembró pronto nació
en seguida y muy bien ; en la úl-
tima de dichas provincias, hubo
que hacer al principio una tregua
en la operación, espe^rando nue-
vos chaparrones.

Buena cosecha ^de uva en Ba-
dajoz, Salama:nca, León y Zamc-
ra. En estas ^dos últimas acompa-
ñada de la calidad. En Salaman-
ca quizá no tanta, porque el co-
mienzo de la ven•dimia fué lluvio-
so, mejoran^do luego el tiempo.

D,e olivo, malas impresione^s,
tanto de Extrema.dura como de
Salamanca.

Las patátas de Cáceres con me-
diano rendimiento, así como las
de León, aunque presentaron li-
gera mejoría. En Salamanca no
se logró vencer .el contratiempo
que supone la intensa sequía ve-
raniega. En cambio, habrá de re-

Situación de la ganadería
ándalucía

En Almería, tend^encia al alza,
escaseando algo el ganado lanar,
sobre todo en la capital. Las fe-
rias ,y mercados gaditanos han
esta•do regularmente concurridos ;
se presenta una magnífica otoña-
da. En Córdoba, se ha observado
en las ferias mayor concurrencia
d^e ganado mular. En Granada,
gran ^demanda y precios elevados
en animales de trabajo, cría y re-
producción. Escasa animación en
los mercados de la provincia de
Huelva, debido a que el otoño es
excelente, lo que determina a los
ganaderos a sostener sus reses y
retraerse de las ventas. En Jaén,
pocas transacciones en animales
de trabajo. En Málaga, la situa-
ción ^de la ganadería es buena,
excepto para la especie porcina.

Castilla

Muy animados los merc.ados
abulenses, quedando los precias

en baja, con relación al mes an-
terior. Otro tanto ocurre en Bur-
gos, en cuanto a concurrencia ;
respecto a prec;ios, se mantienen
firmes, excepto para el caballar y
tnular, que suben ostensiblemen-
te. En ^Logroño, el abasto se ha-
ce .medianamente con reses de la
l.^rovincia y de Navarra y Lugo.
Precios ^elevados. Escasa concu-
rrencia en Soria, donde se man-
tienen las cotizaciones.

En Ciuda-d Real, se observa re-
traimiento en ganado mular ; ]a
otoñada se va re$ejando en él es-
tado ^de las animales. Lo mismo
puede decirse de Cuenca, clonde
las plazas están regularmente
abastecidas de ganado lanar. En
Guadalajara, el merca^do de Ja-
draque estuvo poco animado ; dis-
minuyó en la provincia el sacri-
ficio :de corderos y cabras y me-
joró el de vacuno. En Madrid,
también se observa dicha baja en
la matanza de lanar, asf como de
vacuno mayor ; precios sosteni-
dos. En Toledo, la concurrencia

molacha una buena cosecha en
León.

Norte y Noroeste

La sementera se efectuó en
buenas condiciones. Hubo ma-la
cosccha ^d^e ma^íz en Lugo y acep-
table en Orense, Pontevedra y
^'izcaya: Peor en Guipúzcoa.

Cosecha carriente de uva en
Vizcaya, Oviedo y Santander.
Mala en Pontevedra y muy supe-
rior a. la pasada en Alava, cuyos
escasos olivas no andan tnal de
fruto. ^

Itlediano rendimiento para ]as
patatas de Lugo y Orense por fal-
ta de lluvia. No son mejores las
impresiones recibida:s ^de Oviedo
y Santander.

Canarias

De Las Palmas nos dicen que
empezd la sementera en muy bue-
nas condiciones, pero que habrá
que resembrar una gran parte,
por el daño que hicieron los vien-
tas, fuertes y cálidos.

Se siembra allí con toda inten-
sidad la patata de invierno.

En Santa Cruz la cosecha de
uva fué normal, sensiblemente.
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es pequeiia, sobre todo en reses
de abasto, cuyos precias se man-
tienen ; en cambio, ceden algo
los de los animales de labor.

Levante

Eñ Barcelona, éscasa anima-
ción en ferias y snerca-dos ; en ga-
nado ^de abasto aumenta la irn-
portación de vacuno gallego y
salmantino. Precios poco firmea
en Gérona, sobre tado en lo re-
ferente a la especie porcina. En
Lérida, las plazas están abasteci-
das de vacuno, pero escasea algo
el lanar. Se mantienen las cotiza-
ciones ^elevadas en Tarragona.

En Alicante, hay poca concu-
rrencia a los mercados ; los pre-
cias quedan firmes para las reses
de labor, cría y reproducción.
Transacciones muy escasas en
Castellón y en Valencia ; las pla-
zas están, en general, mal abaste-
cidas. En Murcia, precios altos y
con tendencia alcista ; el abasto
es bueno en lanar y cabrío y me-
diano en vacuno y cerda.

Aragón y Navarra

Aunque los mercados zaragoza-
nas se muestran animados, se ob-
serva alguna desorientación en
cuanto a precios. En Teruel, tam-
bión hay concurrencia a las ferias,
efectuándose pocas transacciones
en vacuno ; precios sostenidos con
tendencia al alza. En Huesca,
desanimación, sobre todo en lo
relativo a ganado caballar. En
Navarra están las plazas bastante
abastecidas con precios en alza,
sobre todo en pieles.

Norte^y Noroeste

En Guipúzcaa, aumenta consi-
derablemente la oferta de gana-do
de abasto. Gran concurrencia de
vacuno en Vizcaya, donde las
plazas no quedan bien provis-
tas, a pesar de las importaciones
de Asturias, Burgos y Lugo. En
el mercado de Vitoria hubo .movi-
miento en ganado de cerda. Las
plazas santanderinas se muestran
muy surtidas de vacuno lechero,
y los precios, no obstante la con-
siderable oferta, acusan un alza ;
subsiste la baja en ganado caba-
llar. En Asturias, nada nuevo a
señalar.

En Coruña, escasa animación
en las ferias y cotizaciones eleva-

das, mientras que en Lugo éstas
permanecen invariables y aqué-
lla es grande. En Orense y 1'on-
tevedra, tanto el abasto como la

concurrencia a los mercados, son
regulares, habienda cesado, en
esta última provincia, la baja iñi-
ciada el mes pasa^lo.

Cursillo sobre enfermedades del olivo
en la provincia de Córdoba

Organizado por la Diputación
Provincial de Córdoba y con la
colaboración de la Dirección t:e-
neral cle Agricultura, se celebró
^durante las días 26 al 31 de octu-
bre un cursillo práctico sobre en-
fermedades del olivó, en los tér-
minos de Lucena, Puente - Genil
y ^Tontoro, dedicándose dos días
a cada uno de ellos.

E1 desarrollo de las lecciones
prácticas y conferencias estuvo a
cargo ^del Ingeniera agrónomo
don Miguel Benlloch, asistido en
to^do momento por don Antonio
Berjíllos y por los señores Ortega
y Partearrayo, to^dos ellos Inge-
nieros también en los términos de
Puente-Genil y Montoro, respec-
tivamente.

Durante las maiianas se reco-
rrían las zonas de olivar más inte-

resantes ^en el aspecto de la p,i-
tologít^^, rec^anociéndose pr^ictica-
mente todas las enferrne^dades y
la forma de observar las corres-
pondientes síntotnas y causas, a^sí
como las circunstancias lcx^ales
que podían influenciar su des-
arrollo.

Las ta^rdes se dedicaron a des-
arrollar en conferencias, y ante
mayor núrnero d^e olivicultores,
los medios de lucha aconse,ja.bles
contra las enfermedacles o plagas
más importantes encontradas y a
resalver las consultas que ]ps
abricultores iban presentando res-
pecto de su caso concreto.

Del interés despertado y con
que fué seguido por los numerosos
cultiva^dores ^del olivo que asistie-
ron, puede mostrarse satisfecha
la entida-d organizadora.

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Distincion,es.-Ha sido concedida la
Enĉomienda de Número de la Orden
de Isabel la Católica a los ilustrísimos
señores don Carlos Rein Segura, don
^Ianuel de Goitia Angula y don Fran-
cisco de Silva Goyeneche, y Encomien-
da de la misma Orden a los ilustrfsi-

mos señores don José Marfa Dfaz de
ivIendivil, don D4iguel Gortari Errea
y don ^Daniel Nagore. También se ha
conce^dido al Iltm^o. Sr. D. Ignacio
Chacón ]a Encomienda con placa de

la Gran Orden Imperial de las Fle-
chas 12ojas y de la Orden de Alfon-
so X el Sabio.

Ascensos.-A Ingenieros primeros,

cion Ignacio Vivancos Guerao, cíon
Enrique Alcaraz Mira, don Juan A.
Lanzón Lledós y don Luis Fernández
Salcedo ; a Ingenieros segundos, don

Tomás Felez Romero, don Marcelo
Fernández Bolaños y don Casimiro
Sanz Alonso; a Ingenieros terceros,
don Mariano Laguna Reñina, don Ro-
drigo Keller Arquiaga, don Gabriel
Fernández-Montes Buitrago, don Cle-
m'ente Oria González, don Juan Parri-
]la Cózar, don José María Dadín Ten-
reiro, don Félis Mcreno de la Cova,
don Angel Garcfa Calbelo, don Jesús

de personal
Garcfa Denche y don Enrique Cava-

nillas Sánchez-Daza.

Reirzgresos.-Don Ramón Peña Re-

cio y don Ramón Irazusta Tolasana.

SuQernumerarios. - Don Antonio
Ruiz del Olmo y Garc(a-Calvo y don
Manuel Losada Laza ; en activo, don
Jacinto Blanco Terrón.

PERITOS AGRICOLAS

Ascensos.-A Superior, don Francis-
co Guerra Salmón ; a M^iyor de i."
clase, don Isidro López Vilches ; a
Mayor de z." clase, don Rafael Fus-
ter Capuz ; a\Rayar de 3." clase, don
Julio Alonso Mallor, don José Fra-
gueiro Fragueiro ; don Félix Grir-
cfa Fernández y don Francisco 1^'l.r-

merto Crespo Moure ; a I'rincipal
de primera clase, don José Llopis
Carbonell, cíon José LGpez Uómcr.,
ĉlon Fausto Sáez Alvarez, don Vicente
Gallardo Orantos y cíon Joaqufn Lato-
rre Navarro ; a Principal de z." cla-
se, don José Alarfa de las Riscos Ca-
macho, den Arturo de León Canser,
don Rafael Velarde Arteaga, don
Francisco J. Rivero de Pereda y don
Francisco de Villota y Muniesa.

Su^errzumerario. - En activo, don
Conrado Fe Abril.
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Legislación de interés
GRAVAMEN TRANSITORIO FABRICACION Y COMERCIO
SOBRE L O S BENEFICIOS DE INSECTICIDAS
DE LAS EXPLOTACIONES

AGROPECUARIAS

El «Bolet(n Oficial del Estado» de]
dfa zz de octubre de 194z publica una
ley con la siguiente parte dispositiva :

«Artfculo I.° Los artfculos segun-
do, Yercero y cuarto de la ]ey de zz
de enero de 194z quedarán redactados
en la siguiente forma :

«Artfculo segundo. - EI expresado
recargo se hará eféctivo por el mismo
contribuyente que figure en los docu-
mentos cobratorios de la citada con-
tribución, conjuntamente con ésta y
en el mismo recibo, y su importé se
destina íntegramente al Tesoro públi-
co, sin que sobre él puedan imponerse
recargos provinciales ni locales, ni ce-
der participación alguna a favor de
las Corporaciones que hoy la tienen
en la cuota del Tesoro.»

« Artfculo tercero.-El recargo tran-
sitorio estab[ecido por la presente ley
se entenderá comprendido en la con-
tribución rústica a efectos del derecho
concedido por el artfculo octavo de la
]'ey de dieciséis de diciembre de mil
novecientos cuarenta a los arrendado-
res de fincas rústicas de repercutir so-
bre el arrendatario la parte de dicha
contribución que excecla del veinte por
ciento de la renta satisfecha, por éste.»

ccArt(culo cuarto.-El pago por el
arrendatario o beneficiario de las ex-
plotaciones agropecuarias, de la par-
té da contribución rústica, incluído el
recargo transitorio, que ]e carrespon-
da .reintegrar al propietario por los
suplidos ante la Hacienda, deber.í
efectuarse al propio tiempo qué el pa-
go de la renta, y su incumplimiento
dará derecho a la rescisión del con-
trato que tengan establecido para la
cesión del uso o disfrute de las bienes
a que la contribucicín se refiera. Los
tribunales de Justicia y toda clase de
autorictades considerarán esta falta de
pago como infracción máxima a los

efectos de incumplimiento y rescisión
del contrato, siempre que se acredite
la previa notificación cíel débito.»

Art. z.° La presente ley será de
aplicación a partir de I.° de enero de

1943•
Asf lo dispongo por la presente ley,

dada en Madrid a IS de octubre de
1942.-FRANCISCO FRANCO.n

El «Boletfn Oficial del Estado» del
dfa z3 de octubre de 194z publica un
Decreto del Ministerio de Agricultura
con la siguiente parte dispositiva :

«Artfculo L° En la denominación
de praductos y material fitosanitario
estarán inclufdos:

Primero. Los productos o materias
primas directamente útiles por sus
principios activos.
Segundo. Los productos coadyu-

vantes a la acción de los anteriorés.
Tercero. Los preparados especiales

o específicos fitosanitarios elaborados
con productos de los dos grupos pre-
ced'entes.

Cuarto. Los productos destinados
al saneamiento de las tierras y pre-
vención de accidentes varios por cau-
sas no animadas que originen estados
patógencs.

Quinto.-Las máquinas, aparatos y
elementos para la aplicación de tales
productos.

Art. z.° Todos los insecticidas,
criptogamicidas y preparados análogos
empleados en la profilaxia o terapéu-
tica de las enfermedades de las plan-
tas y para combatir las plagas del
campo, asf como les productos desti-
nados al saneamiento de las tierras y
a prevenir accidentes varios por cau-
sas no animadas, se considerarán
comprendidos dentro de las obligacio-
nes y restricciones dél presente De-
creto en cuanto al régi,nen de impor-
tación, fabricación, circulación, venta
y propaganda.

Art. 3.° Se crea Un Registro Oficial
Central de productos en la Sección de
«Fitopatologfa y Plagas del Campo»,
de la Dirección ('reneral de Agricultu-
ra, la que acordará la inscripción de
aquéllos, previo asesoramíento de los
Centros especializados del Instituto de
Investigaciones Agronómicas.

Art. 4.° A partir de ]os tres meses
de la publicación de este Decreto en el
uBatetfn Oficial del Estado», no po-
drá fabricarse, venderse ni circular
ningú„ producto fitosanitario que no
haya sido inscrito en el citado Regis-
tro, sin cuyo requisito será considera-
da fraudulenta su fabricación y co-
mercio.

Art. 5.° Los productos fitosanita-
rios extranjeros no podrán importarse
sin estar también inscritos previamen-

te en el mencionado Registro. Las
Estaciones Fitosanitarias o ]as Jefa-
turas Agronómicas, en funciones aná-
logas, s'erhn las encargacías de velar
por el cumplimiento de tal requisito.

Art. 6.° Todas las personas o Em-
presas dedicadas a]a fabricación y co-
mercio de productos y material fitosa-
nitario, además de dar cumplimiento a
lo establecido en los artfculos tercero
y cuarto del presente Decreto, se ins-
cribirán obligatoriamente en el Re-
gistro Oficial de Productorés y Distri-
buidores de las Jefaturas Agronómicas
provinciales correspondientes. En . el
mismo Registro se inscribirán 1os po-
seedores de equipos d,edicados habi-
tualmente a trabajos de tratamientos
fitosanitarios.

Art. 7.° Queda prohibida la venta
de productos fitosanitarios a granel.
Los productos que se vendan en enva-
ses usuales llevarán precinto y etique-
ta de garantfa según modelo oficial,
en los que conste el número de regis-
tro del producto, el nombre del produc-
tor y composición qufmica, expresando
la riqueza en elementos útiles, datos
que se consignarán también en la fac-.
tura correspondiente.

Art. 8.° Los productos que se ven-
dan como especificos llevarán el dis-
tintivo fitosanitario correspondiente, }•
en los envaĉes y envolturas se reseña-
rán los datos de garantfa análogos a
los antes indicados.

Art. g.° Las fábricas y• estableci-
mientos de productos y material fito-
sanitario estarán sometidos a la ins-
pección periódica de las Jefaturas
Agronómicas provinciales, sin perjui-
cio de las especiales que acuerde la
llirección General de Agricultura.

Art. Io. Para proteger .al labrador
contra falsas informaciones, que r^
clunden en perjuicio de la difusión rá-
pida de los productos y material fito-
sanitario, toda la prapaganda, cual-
quiera que sea el medio empleado, re-
lativa a su utilidad y métodos de apli-
cación será previamente censurada
por. la llirección Gelieral de Agricultu-
ra, como requisito iridispensable para
su diviilgación y no considerar ésta
fraudulenta.

Art. II. El Servicio de Defensa
contra Fraucíes, de la Dirección Ge-
neral de Agricultura, por medio de las
Jefaturas Agronómicas provin• iales,
vigilará el exacto cumplimiento de es-
te Decreto en cuanto a las obligacio-
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nes y restricciones para el régimin de
garantía en la fabricación, comercio y
propaganda.

Art. Iz. Las infracciones por in-
cumplimiento del presente Decreto se-
rán sancionadas con multas variables
y cuya cuantfa podrá llegar a veinti-
cinco mil pesetas, según la naturale-
za de la falta, y, acíemás, por la Di-
ección General de Agricultura podrá
acordarse, si procedie^e, ]a interven-
ción de los productos, material, propa-
ganda y cierre del establecimiento, sin
perjuicio de la responsabilidad crimi-
nal a qué hubiere ]ugar.

Las multas de menor cuantía, hasta
quinientas pesetas, podrán ser ím-
puestas por el Ingeniero Jefe Agró-
nomo de la provincia ; las de quinien-
tas a das mil pesetas, por el Ingeniero
Jefe del Servicio de Defensa contra
Fraudes ; las de dos mil a diéz mil
pesetas, por el Director general de
Agricultura, pudiendo ser estas multas
recurridas ante la autoridad inmediata
superior a la que la haya impuesto, y
contra las acordadas por el Ministro
podrán interponerse los recursos de
revisián y nulidad, cuando procedie-
ren.

Art. 13. El Miuistro de Agricultura
queda facultado para dictar las órde-
nes Qportunas para el desarrollo de
este Decreto.

Art. Iç. Quedan derogadas las dis-
posiciones que se opongan al presente
Décreto.

Así lo dispongo por el presente De
creto, dado en Madrid, a 19 de sep-
tiembre de 1942.-FRANCISCO FRnNr^ ^,

PRODUCCION DE PATATA
CERTIFICADA DE SIEMBRA

El ccBoletfn Oficial del Estado» del
dfa z6 de octubre de 194z publica una
Orden del Ministerio de Agricultura
con la siguiente parte dispositiva :

Artfculo I.° Se declara desierto el

concursa para adjudicar a agriculto-

res de las provincias de Alava y Bur-

gos la producción de q6o toneladas de

patata certificada en cada una, cuyas

cantidades incrementarán las de I.4oo

ton`eladas, concursadas entre entidades

para ]as expresadas provincias.

Art, z.° Se concede la prodĉcción
de patata certificada en la provincia
de Burgos, por un plazo de diez años
a partir del inmediato a la fecha de
notificación de las adjudicaciories, pu-
diendo éstas ser prorragadas, si se es-
tima conveniente, por el Ministerio de
Agricultura, a solicitud de las entida-
des cancesionarias, a las que a conti-
nuación se relacionan, asignando a ca-
da una ]a cantidad que se expresa :

Productores de Patata de Siem-

Tm.

qoo

Sociedad Española para ^Iejora
de la Patata ... ... ... ... ... ... 600

Comercia] Agrí•ola de Patat^ de

Auxiliar de Producción de Fa-
600

300

Art. 3.° Adjudicar g]a entidad
«Caja Provincial de Aharros y Prés-
tamos de Alava» la producción de to-
neladas z.4oo de patata certificada,
como cupo total a producir en la pro-
vincia d'e Alava, por el mismo plazo
y condiciones indicadas en el art. z.°

Art. 4.° De la totalidad de los te-
rrenos ofrecidos por los concursantes
para la obtención de patata certifica-
da deberán dedicarse a 1^ producción
de ]as cantidades concedidas precisa-
mente los más aptos, debiendo noti-
ficar al Servicio Nacional los definiti-
vamente fijados, para su aprobación.

Art. 5.° De acuerdo con lo dispues-
to en la base II del Pliego de candí-
cionés, las entidades concesionarias de-
positarán en valores públicos y en un
plazo no superior a quince dtas hábi-
les, a contar de la fecha de notifica-
ción de la adjudicación, en cancepto
de fianza definitiva, las cantidades si-
guienfés :

Pesetas.

Caja Provincial de Aharros y
Préstamos de Alava ... ...

Productores d e P'atata d e

Sociedad Española para Me-
jora de ]a Patata ... ... ...

Corriercial Agrícola de Patata
de Siembra ... ... ... ... ...

Auxiliar de Producción de Pa-

so.ooo '

3z.ooo

z5.ooo

2j.00U

15.000

Art. 6.° Las Entidades adjudicata-
rias quedarán obligadas al exacto cum-
plimiento de cuantas condiciones se
establecen en el Pliego básico de] con-
curso, sancionándase sus infracciones
de acuerdo con lo que sobre este par-
ticular se preceptúa en el mismo, que-
dando igualmente obligadas a seguir
]as instrucciones del Servicio Nacional
de ]a Patata de Siembra para cuati-
tos extremos no figuren en el mencio-
nado Pliego de condiciones.

Madrid, z3 de octubre de 194z.-Pri-
^n.o de Rivera.»

NORMAS PARA EL TRASLA=
DO DEL GANADO DE VIDA

El ccBoletín Oficial del Estado„ del
dfa z6 de octubre de 194z publica una
Circular de la Comisarfa General de
Abastecimientos y Transportes con la
siguiente parté dispositiva :

cc.Artíctilo t.° A partir de la publi-
cación dc 1a presente circular, se au-
torizan los traslados dc ganado de vi-
da (cría, recría, reproducción y labor)
de las especies bovina, ovina y por-
cina.

Art. z.° La clasificación coma tal
ganado de vida se verificará de acuer-
do entre la Jefatura de los Scrvicios
provinciales de Ganaderfa y la Dele-
gación Provincial del Sindicato Nacio-
nal cie Ganaderfa.

Art. 3.° I.as cantidades globales de
ganada a salir de cada provincia se-
rán señaladas por el ilustr(simo secior
Comisario de Recursos de la zona„
can informe de la Jefatura Provincial
d'e los Servicios de Ganaderfa y cie la
Delegación Provincial del Sindicato de
Ganaderfa.

Art. 4.° Las peticiones de traslado
de esta clase de ganados se dirigirán
a]a Autoriciad competente qué más
abajo se señala.

Art. 5.° En las solicitucíes sc con-
signará especie, clase y número de
cabezas que se desea trasladar, lugar
en donde radica el ganado y punto de
destino. Acompañarán a la solicitua,
para acreditar su personalidad, la car-
tilla ganadera a bien la patente corres-
pondiente al año en curso, y a la cla-
se de ganado que desea trasladar, bien
se trate de ganaderos o negociantcs en
ganados.

Art. 6.° Si el ganado objeto de
traslado fuese destinado a la reventa,
el peticionario se comprometerá a en-
tregar relación por duplicado cn ]a
que figure nambre, residencia, pueblo
y provincia de los compradores y uni-
dades vendiclas en cada cxpedición, en
la Comisaría de Recursos de destino.

Art. 7.° Los traslados para dentro
de la misma provincia se solicitarán
del Inspector Vetérinario de la loca-
lidad, quien extenderá un «conduce»
especial para estos casos, dando cuen-
ta al Inspector Veterinario de la loca-
lidad de destino, a quien habrá de pre-
sentar dicho documento de conducción
el propietario del ganado, haciéndose
las oportunas anotacionés de traslado
en la cartilla ganadera. Los señores
Inspectores Veterinarios daran cuen-
ta a las Comisartas de Recurso5 res-
pectivas de los «conduces» expedidos
y los traslados autorizados.

Art. 8.° Si el traslado que se inte-
resa es interprovincial, pero dentro de
la misma Zona de Recursos, las soli-
citud'es se dirigirán a los Delegados
de la Comisarfa de Recursos.

Las Delegados Provinciales de Re-
cursos autorizarán estos traslados,
consignando claramente en las gufas
]a denominación de ganado de <cvida».
EI usuario de esta gufa viene obligado
a presentar el cuarto cuerpo de ]a
misma al Delegado de recursos de la
provincia de destino; consignándose
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las opartunas anotacianes en la car-
tilla ganadera, si se tratase de pro-
ductor.

Art. g.° Si el traslacia que se desea
verificar es para una provincia de dis-
tinta Zona de la en que radica el ga-
nado, las so]icitudes se dirigirán a]
Comisario de Recursos de la 7.ona de
origen, quien' autorizará los traslados,

consignándose i g u a 1 m e n te en las
guías, con toda c]aridad, la denamina-

ción de «ganado de vida» y dando

cuenta al Comisario de Recursos de
destino cíel ganado cuyas expediciones
autorice. Asimismo se harán las opor-

tunas anotaciones de bajas y altas res-
pectivas, presentando el beneficiario de

la autorizaciárr de traslada el cuarto
cuerpo de la gufa que ampara cada
expedición en la Camisaría de Recur-
sas de destino, o bien al Delegado de
Recursos de la provincia a donde se

d'estine el mencionado ganado.
Art, io. Las reses porcinas supe-

riores en peso a seis arrobas en vivo,
se considerarán cama ganacío de en-
gorde y su traslado ser•á autorizado
tan sólo a industriales chacineros que
se acojan a la circular nuúmero 3rG.

Art. t i. Los ilustrfsimos señores
Comisarios de Recursos admitirán y
resolverán igualmente las solicitudcs
de traslado cursadas a través de las
DeI'egaciones Provinciales del Sindica-
ta Nacional de Ganadería.

Art, iz. Aquellos ganaderos o ne-
gociantes que bien directa o indirecta-
mente destinasen al sacrificio espedi-
ciones de ganado autorizadas con la
clasificación de «vida», se les incauta-
rán las carnes procedentes de estas
reses o su importe y serán puestos a
ciisposición de las Fiscalfas de Tasas.

Art. i3. Los señores Directores o
Acíministradores de i\4ataderas Muni-
cipales, así como los señores Inspec-
tores provinciales o locales de Veteri-
naria, no permitirán el sacrificio de
ninguna res que no figure clasificada
en la guía como de abasto, salvo los
casos que estén previstos para matan-
zas de ecurgencia».

Macírid, i6 de octubre de i94z. -
EI Camisario general, Rufirxo 13e1-
trán, n

REGULACION DE LA CAM=
PAÑA ACEITERA 1942=43

EI «Boletín Oficial del Estado» del
dfa z8 de octubre de igdz publica una
Orden de la Presidencia del Gobierno
con ]a siguiente parte dispositiva :

Artícula i.° La campaña aceitera
comenzará al día siguiente de la pro-
mulgación de la presente Orden, para
terminar el 3o de septiémbre de ig^3,
y se regulará por las siguientes dis-
posiciones y las que coma complemen-
to de las mismas se dicten por el Mi-

nisYerio de Agricultura en transaccio-
nes sobre aceituna, y el de Industria

. y Comercio y Comisaría General, en
lo demás.

Art, z.° El precio base para toda la
campaña será el de 36o pesetas ]as
roo kilas de aceite corriente, con tres
grados de acidez, sin envase y situa-
da sabre la estación dé origen, el cual
re^irá para todos los pr-oductores de
aceite dc oliva, ya lo obtengan con
aceituna de su propia casecha a adqui-
rida en el mercado.

Art. 3.° Las aceifes corrientes con
acidez superiar a tres grados tendrán
una reversión en el precio marcado a
éstos de cinco pesetaĉ por cada ioo ki-
los y grado que etceda de los tres,
hasta los cinco. De cinco grados en
adelante ]a reversión será sGlo de z,5o
pesetas por roo kilos y grado.

Los qué tengan acidez inferior a tres
gradas tendrán un aumenta de ro pe-
setas por ioo kilos y grado.

Los aceites de menos de un grado
y que por sus características de olor,
color y sabor no púedan clasificarse co-
mo finos, tendrán un precio de 395
pesetas los ioo kilos.

El aceite de oliva refinada tendrá
un pre• io de 395 pesetas por ioo ki-
los, sin envase y sobré estación fé-
rrea más próxima.

Art. ^}.° Los aceites que posean las
características de olor, color y sabor
peculiares y una acidez expresada en
ácido oleico no superior al i por ioo
tendrán la consideración de finos, y
el precio para los productores será de
4i5 pesetas las ioo kilos, entendidos
como para los aceites corrientes, sin
envase y sobre estación de origen.

Los aceites finos de Alcañiz y su
zona, por sus condiciones peculiares,
tcndrán un aumento de i7 pesetas por

• ioo liilos, o sea, que su .precio será
de 93z pesetas lcs ioo kilos.

Las aceites de la misma zona, de
acidez comprendida entre un grado y
uno y niedio gracíos, tendrán el pre-
cio anterior, descontando en i,7o pe-
setas por ioo kilogramos y por cada
cíécima de acidez que sobrepase a un
grado.

Art. 5.° Las tipos de aceite que se-
rán puestos a la Wenta serán las co-
rrientes ]ampantes, hasta cinco gra-
das de acidez, y el refinada, salvo ca-
sos excepcionales que precisarácla Co-
misaría General de Abastécimientos y
Transportes.

Los márgenes a precibir por los ma-
yoristas de origen, siri envase y sobre

• vagán residencia o estación férrea más
próxima, nunca. «sobre camión central
de venta», serán los siguientes :

Treinta pesetas por ioo kilas para
los aceites finos.

Veinticinco pesetas por ioo kilos pa-
ra los aceites corrientés lampantes.

Quince pesetas por roo kilos par
los aceites refinados de oliva.

Art. 6.° Los precios de aceite para
el consumo en cada provincia serán
fijados por la Camisaría General de
Abastecimientos y Transportes, d e
acuerdo con lo que determina la ley
de zq de junio de rg^t y la Circular
número 3zi, de dicha Comisaría («Bo-
letín Uficial del Estado» de r de sep-
tiembre de i94z).

Art. 7.° Para la fijación del precio
de la aceituna en almazara, en cada
localidad o^livarera, se constituir^x una
Jrmta que se reunirá por primera vez
tan pronto sea publicada esta Orden,
y durante la campaña, los dfas ^o, zo
y última de cada mes o los siguientes,
si alguno de éstos fuese festivo. -

Dicha Junta estará integrada por el
Alcalde de la localidad como Presiclen-
te ; el fefe de la Hermandad dc La-
bradores o de la C. N. S. local ; un
representante de los vendedores y otro
de los compradores, designados por el
D^elegado pravincial cíel Sindicato I^^a-
cional del Olivo, y un olivarero que
trabaje por sf su cosecha de aceituna,
designado de común acuerdo por los
dos anteriores. Actuará de Secretario,
al sólo efecto de levantar y custodiar
las actas, un funcior,ario municipa] de-
signado por el Alcalde.

Art. 8.° En todos las términos mu-
nicipales olivareros procederán las Jun-
tas locales, constitufdas en la farma
que dispone el artículo anterior, a fijar
él precio para ]a aceituna de molino,
con arreglo a su rendimiento al precia
de tasa del aceite de aliva ^ase según
calidades, el de] oruja graso, y a los
gastos de molturación.

Esta fijación de pr'ecios se efectuará
a partir de la primera reunión regla.
mentaria de dicas Juntas locales y se
renovará en cada una de las reuniones
decenal'es, establecidas por el artículo
anterior.

Los precios se señalarán detallada-
mente por cada una de las distintas
calidades de fruto que se coticen, y se
determinará también para cacla clase
de fruto el tipo justa de cambio de
aceituna por aceite, así como los pre-
cios de maquila, siempre sin orujo.

Todos los precios anteriores ciebe-
rán ĉer adoptados por unanimidad, y
en caso de que falte ésta, se hará cons-
tar en el acta ]o que cada uno propo-
ne, y se elevará a las Jefaturas Pra-
vinciales Agronómicas, quienes reso]-
verán cíentro de los cinco d(as siguien-
tes, prcvias ]as pruebas correspondien-
tes y con el asesoramiento del Dele-
gado provincial del Sindicato Nacional
del Ulivo.

Contra la resolución del Jefe agro-
nómica provincial podrán interponer
recurso las partes interesadas ante el
Ministerio de Agricultura ; hasta tan-
to que éste resuelva, servirá de base
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para la liquidación de la aceituna el
pr'ecio señalado por el Jefe agronómi-
co provincial.

Los Presidentes de las Juntas loca-
les quedan obligados a comunicar los
precios y tipos de cambio adoptados
per unanimidad a la Delegación Pro-
vincial del Sindicato Nacional del Oli-
vo y a la Jefatura Agronómica, la cual,
a su vez, lós pondrá en conocimiento
dél Ministerio de Agricultura a través
del Delegado de ese Ministerio en el
Sindicato Nacional del Olivo.

Art. 9.° La campaña de recolección
de aceituna se acomodorá desde la fe-
cha de publicación de esta Orden, a las
siguientes nor'mas :

a) Ninguna aceituna podrá s e r
transportada fuera de la zona en que
se produzca, ni molida en almazara
situada fuera de aquélla.

b) Cuando la Comisarfa General de
Abastecimientos y Transpartes, para
el mejor control de la producción acei-
tera lo estime conv^eniente y previo in-
forme del 5indicato Nacional del Oli-
vo, podrá señalar al productor la al-
mazara en que ha de entregar su acei-
tuna, y de aquélla, los productores a
quiedes ha de moler el fruto.

c) A los efectos de ]a prohibición
establecida en el apartado a), las Zo-
nas de recolección de aceituna serán
]as Zonas de abastecimíentos estable-
cidas en el art. 6.° de] Decreto de r i
de julio de i94r del Ministerio de In-
dustria y Comercio.

Las previncias de Lérida, Tarrago-
na y Barcelona constituirán Subzonas,
dentra de la quinta Zona de abasteci-
mientos, las cuales estarán sometidas
a igual prohibición que la establecida
en e] apartado a) para las Zonas.

d) No obstante la prohibición esta-
blecida en los apartados anteriores, ]a
Comisarfa Genéral de Abastecimientos
y Transportes, previo infcrme del Sin-
dicato Nacional del Olivo, podrá auto-
rizar el traslado de aceituna de unas
zonas a otras, cuando consuetudinaria-
mente se haya practicado esta circula-
ción de fruto.

e) Queda prohibido el rebusco de
aceituna que no sea efectuado por
cuenta y orden del propietario.

Art. io. A1 poner en marcha una
almazara, su dueño o arrendatario lo
pondrá en conocimiento de la Comi-
sarfa dé Recursos de su Zona y de la
Delegación Provincial del Sindicato
Nacional del Olivo, por medio de im-
presos que se le facilitarán. En los
tnismos indicarán la fábrica o fábricas
de extracción de aceite de orujo a las
qrte desean ^entregar toda su produc-
ción de orujos grasos.

En el caso de interrupción por más
de veinticuatro horas, vendrá obligado
a dar cuenta al 5indicato Provincial
del Olivo.

Art. ii. La Comisarfa General de
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Abastecimientos y Transportes, previa
informé del Sindicato Nacional del Oli-
^•o, podrá decretar la clausura de a^
mazara, autorizando sólo e] funciona
miento de las que considere necesarias
en las Zonas 4.a y 5.& de Abasteci-
mientos.

Art. iz. La Comisarfa Genéra] de
Abastecimientos podrá ordenar al Sin-
dicato Nacioñal del Olivo que _prohiba
la produccibn de aceite a cambio 0
maquila en aquellas pravincias y tér-
minos znunicipales en que, para el
mejor control dé la producción, juz-
gue conveniente hacerlo.

Art. r3. La campaña de moltura-
ción de aceituna terminará en toçla Es-
paña en la primera quincena de ma-
yo. EI Ministerió de Agricultura, no
obstante, a propuesta del Sindicato Na-
cional del Olivo, podrá conceder pró-
rroga cuando e] exceso de cosecha en
una Zoná u otra circunstancia así lo
aconsejen.

Art. T4. Se considérará como tipo
normal de orujo graso de aceituna el
que contenga q por ioo de grasa, cuan-
do su humedad sea del z5 por too. El
precio de este orujo será de iqo pese-
tas ]a tonelada puesto por el vende-
dor sobre vagón origen en la estación
más próxima o en fábrica extractora.
Cuando el vendedor no sitúe los oru-
jos sobre vagbn o en fábrica extracto-
ra, el precio del orujo tipo normal en
su almazara será de i6o pesetas 1a Tm.

Art. is. Los orujos cuyo porcentaje
de grasas, siempre r'eferido al z5 por
ioo de humedad, difieran del g por roo,
tendrán un aumento o una reducción
en el precio marcado a éstos de z5 pe-
setas por tonélada y por unidad en
más o en menos que varíe su tanto
por cienta de grasa.

Art. t6. Las Secciones Agronómicas
provinciales, por Zonas dentro de cada
provincia, fijarán el rendimiento medio
normal dé los orujos de cada Zona, y
por el precio correspondiente a dicho
tipo de orujo, con arreglo al aumento
o reducción que establece el artículo
anterior, se diquidarán todos los proce-
clentes de la Zona.

Art. t7. Queda prohibida la sali ĉía
de orujos de las Zonas o Subzonas fija-
das en el apartado c) del art. g.° dori-
de se haya obtenido sin una autori-
zacibn especial dé la Comisarfa Gene-
ral de Abastecimientos y Transportes,
que sólo podrá ser concedida cuando
consuetudinariamente se viniera ha-
ciendo o cuando en la Zona de origen
no haya suficiente capacidad de ex-
tracción o cuando la fábrica extracto-
ra más próxima esté en atra Zona.

Art. i8. La Comisaría C;eneral de
Abastecimientos y Transportes puede
ordenar la entrega forzosa de orujos
grasos a determinadas fábricas extrac-
toras y sancionará a los propietarios

o arrendataxios de éstas si no se ha-
cen cargo dé ellos.

Art, ig. La campaña de e]abora-
^ióri de orujo terminará en la primera
quincena de junio. No obstante, el
Sindicato Nacional del Olivo, a pro-
puesta de sus Delegados provinciales,
podrá concecíer prórroga cuando haya
sido prorrogada la campaña de elabo-
ración de aceituna o cuando concurran
otras circunstancias qué asf lo acon-
sejen.

Art. zo. Para ]a determinación de
los pireĉios de aceite de orujo se fija
como tipo el de i5 grados de acidez,
el cual tendrá un precio de zc^o pese-
tas por cada ioo kilogramos sin en-
vase sabre vagán origen.

Art, zr. Cuando ]a aeidez de los
adeites de orujo sea inferior a is gra-
dos, el precio fijado se incrementará
^en z,so pesetas por cada grado en
menos.

Los aceites superiores a rs grados
tendrán una reducción en el precio cle
una peseta par cada gramo en más,
hasta los 40.'

Los aceites con acidez superior a 40
grados tendrán como precio único el
de z6o pesetas los too l.ilogramos.

El aceite de orujo refinado tendrá
un precio de 37o pesetas los ioo ]cilos,
sin envase, sobre vagón estación más
próxi ma.

Art. zz. En todos los aceites de
orujo no refinados, la tolerancia má-
xima de h^miedad e impurezas será
de z por 700, y]a de ácidos grasos
oxidados determinados al éter de pe-

trGleo será de 3 par ioo. Los excesos
sobre estas tolérancias serán deduci-
dos en factura por el vendedor.

Art. z3. EI precio del orujo extrac-
tado será de 60o pesetas el vagón de
io.ooo kilos en fábrica proctuctora, con
una tolerancia de zo por roo de hume-
dad ; los excesos sobre esta tolerancia
serán deducidos en factura por el vcn-
dedor. Son de cuenta de] comprador
todos los gastos de carga y transporte
hasta déstrno.

Art. z4. La grasa útil de los tur-
bios y borras tendrán como precio el
cíe zqs pesetas los ioo kilos, sin en-
vase, sobre estación de origen.

Art. zs. Lcs ácidos grasos de acei-
te dé orujo tendrán un precio de zc^s
pesetas los ioo kilos sobre vagón de
origen, sin envase, con una tolerancia
máxima de humedad e impurezas de z
por ioo, deduciéndose el exceso en fac-
tura por el vendedor.

Art. z6. Todos los aceites de oliva
que en España se produzcan quedan
intervenidos por la Comisarfa General
dé Abastecimientos y Transportes, la
cual podrá emplear en los diferentes
ciclos del servicio al Sindicato Nacio-
nal del Olivo a través de la Jefatura
Nacional del mismo, cuando se trate
de cuestiones de carácter general y



empleando a sus Delegaciones provin-
ciales cuando únicamente se trate de
asuittos de car^rcter provincial o local.

Art. z7. Tcdos los ac^ites de orujo

que se produzcan, como los turbios y
borras que se obtengan, quédan a dis-
posición de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes, la cual
ordenará su distribución entre las di-

versas industrias que hayan de em-
plear estas grasas, pudiendo utilizar
en este servicio al Sindicato de] Olivo
y a los demás Sindicatos nacionales
que encuadren las industrias consumi-

doras.

Art. z8. Los impuestos sabre aceite,

lacales o provinciales, creados o que
se creen, no pueden incrementarse a

los pr`ecios de tasa fijados por esta Or-
cíen, siendo siempre a cargo de las pro-
ductares. Unicamente los impue^stas so-
bre consumo podr<cn cargarse al pre-
cio de venta al público que se formé,

según lo establecido en el art. 7.°
Art. zq. Los cultivadores de olivar

y productores de aceite de oliva, así
camo sus obr'eros fijos en ]as explota-
ciones de esta clase, tienen derecho a
la reserva de aceite para su propio con-
suma y sus familiares en cantidad de
to l:ilos por año y persona de las que
figuren en su cartilla de racionamiento.

Los cultivadores de olivar, para el
consumo de las obreros eventuales que
trabajen en sus explatacion`es oliveras
tendrán derech a una reserva de acei-
te cuya cuantía será:

Olivares de riego y campiña, cinco
kilogramos por hectárea y atio.

Olivares de sierra o de calidad in-
ferior, tres kilogramos por hectárea
y año.

Si un cultivado^ .!e oliva no tuviese
éstos en plantación regular, sino di-

seminados, ^e ]e computarán too oli-
vos por hectárea.

Los productores de aceite que no lo
^ean de aceituna, los refinadores de
aceit^, así como los obreros fijos afec-
tos a estas industrias, tienen derecho
igualmente a una reserva de io kilo-
gramcs por año y persona de las que
figuran en su cartilla de racionamiento.

Art. 30. La reserva que correspan-
da a un cultivador propietario de oli-
var y a un productor de aceite, queda
limitada al máximo de su producción
de aceite.

Art. 3t. Los derechas de ]as reser-
vas establecidas en el art. zq y limita-
dos por el 3o de esta Orden, se acre-
ditarán como suplemento al raciona-
miento normal que les puecía corres-
ponder en el Municipio donde tengan

inscritas sus cartillas de abasteci-

miento.
Por ello acreditarán tales reservas,

sin que por ello se ]e inutilicen los cu-
panes para racianamienta de aceite,
ya que continúa su derecho a éste con
igualdad de condiciones que e] resto

de los ciudadanos, y las cantidades
destinadas como reserva se consideran
como suplemento de racioriamiento.

Este suplemento será entregado me-
diante tarj'eta de productor per la Co-
misar(a de Recursos de la Zona donde
radique el olivar o la industria y po-
drá retirarse en una o varias veces en
las almazaras que se marquen en cada
]ocalidad, con el fin de evitar tras-
lados.

Art. 3z. Las peticiones de reserva
de aceite serán hechas a través de los
Delegados locales de Abastecimientos
a las Delegaciones provinciales del
Sindicato del Olivc, las que propon-
drán con arreglo a su censo olivarero
la concesión por las Comisarias de
Recursos.

Art. 33. Se establece un canon de

tres céntimos por kilo de oliva o de
orujo que se produzca, qué será he-
cho efectivo por los compradores de
aceite por cuenta de los vendedores al
recoger las guías o autorizaciones para
t'etirar los aceites de las almazaras a
fábricas.

Dicho canon será destinado a cubrir
los gastos que originen las Delega-
ciones del Ministerio de Agricultura y
de la Comisarfa General de Abasteci-
mientos y Transpartes en el Sindicato
Nacional del Olivo y a los Servicios
de dicho Sindicato que sean utilizadas
para el cumplimiento de la presente
Orden. El sobrante, si lo hubiere, ^e
destinará a servicios olivícolas u olef-
colas.

Art. 34. Todos los productares de
aceite de oliva están obligados a pre-
sentar en el Ayuntamiento de su lo-
calidad, dentro de los cinco primeras
d(as de cada mes, declaración jurada
por quintuplicado de sus existencias,
empleando para ello los modelos apra-
badas por la Comisaría Gerieral, que
les serán facilitados por el Sindicato
Nacional del Olivo.

La tolerancia de errar en las decla-
raciones será del 5 por ioo, escepto en
la última, qtie sólo se admitirá un
error cíel t por too. La primera decla-
ración será hecha al iniciarse la pre-
sente campaña, sin cuyo requisito no
podrá empezar la molienda en ningu-
na almazara, sancionándose además
la falta de esta declaración, aunque
las existencias de la campaña ante-
rior fuesen declaradas posteriormente.

Art. 35. i.os Secretarias de los
Ayuntamientas recibirán ]as declara-
ciones a que hace referencia e] ar-
tículo anterior, devolviendo a las in-
teresados uno de los ejemplares debi-
damente sellado; los segundos ejem-
plares de cacía declaración quedarán
en el Ayutltamiento a disposición de
los interesados en consultarlas, y los
ejemplares terĉero, cuarto y quinta •e-
rán remitidos, respectivamente, a las
Comisarías de Recursos de la Zona,
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Jefaturas Agronómicas provinciales y
Delegación provincial del Sindicato
Nacional del Olivo.

Art. 36. Los almacenistas de acei-
te de oli^ja, los refinacíores y los pra-
ductores de aceite de orujo presenta-
rán sus declaraciones en ]os modelos
aprobadas por la Comisarfa General,
que les serán facilitados por el Sindi-
cato Nacional del Olivo, dentro de los
cinco primeros días de cada mes, di-
rectamente a la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes, a la
Comisarfa de Recursos de su Zona y
al Delégado provincial del Sindicato
Nacional del Olive. La tolerancia de
error en estas declaraciones será de]
t por ioo.

Art. 3^. Las aceitunas y los orujos
grasos sólo pocírán circular acompaña-
dos de uconduces» y expedidos por e]
Alcalde de ]a localidad de origen. En
dichos «conduces» se expresar^c la al-
mazara o fábrica de extracción de acei-
fe de orujo a que vayan destinados el
fruto o el oruja, de acuerdo can la de-
claración previa de su productor.

Art. 38. Los aceites, tanto de oli-
va como de orujo, los turbios y bo-
rras, sólo podrán circular ccn gufas
espedidas por las Comisarías de Re-
cursos, de acuerdo con lo qtie deter-
mina el apartado f) del art. S.° de la
ley de z.^ de junio de tq.lt.

Las gufas de ci,rculación no tendrán
validez alguna si no van acompañadas
de la nota de pesos de la cantidad
Kransportada, detallada por unidades
de envase, que forzosamente irán nu-
meradas o reseñadas.

Art. 39. Quedan deragadas todas
]as disposiciones anteriores que se
opongan a lo ordénacto en la presente
Orden, que entrará en vigor el dfa si-
guiente de su promulgación.

Madrid, z6 de octubre de t94z• -
P. D., el Subsecretario, Luis Ca-
rr,ero. n

CAMPAIV^A CONTRA LA LAN=
GOSTA

El ^cBoletín Oficial del Estado» del
dfa t6 de noviembre de t94z Pt^blica
una Ordén del Ministerio de Agricul-
tura con la siguiente parte dispositiva :

t.° Mantenida en vigar la Orcien
ministeria] de este Departamento de
7 de julio de tq4t, de acuerdo con lc;•
establecido en el apartado primero de
la Orden di t t de julio pasado antes
aludida, determina el apartado 5.° de
aquélla que el comienzo de las traba-
jos de saneamiento cíe los terrenos in-
fectos no puede demorarse por causa
alguna, y, de existir casas de fuerza
mayor que hayan impedido o impidan
la iniciación, las Juntas locales de Pla-
gas y el Servicio Oficia] dP vigilancia
deberán comunicarlo inmediatamente a
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la Jefatura •Agronómica provincíal, pa-
ra la urgente resolución que proceda,
siendo inexcusablemente sancionadas,
tanto la demora injustificada como la
circunstancia de encontrar focos no de-
nunciados oportunamente, por los que
a ello están obligados, cíenuncia que
en todo caso cíetallará la extensión in-
vadida.

z.° Las interesados a quienes afec-
fen ]os trabajos de saneamiento, no
obstante considerarse obligados por
las disposiciones vigentes para reali-
zarlos voluntariamenle, se estimar.ín
también apercibidos y requeridos por
la presente Orden para llevarlas a
efecto, no siendo motivo que justifique
demora, y para quedar exentos de las
sanciones pertinentes, la faita de com-
probación ni de requerimiento por el
persona] agronómico o Junta Local co-
rrespondiente, requisitos que solamen-
fe han de apreciarse como garantía
necesaria para el interesado en los ca-
sos de disconformidad en cuanto a]a
e^istencia o extensión de la invasión.

3.°' Las Alcald(as, con ]a colabora-
ción de las Juntas Locales, organiza-
rán el Servicio de vigilancia para la
realización de los trabajos, sin per-
juicio de las instruccianes que_ ema-
nen de ]a Jefatura Agronómica. De
comprobar que no se han comenzado,
darán al interesado un plazo de tres
a ocho días para empezarlos, y de no
cumplirlo, la Junta los ejecutará con
cargo a aquél; sin otra notificación, en
armonfa con el anterior apartado se-
gundo, si bien tales casos los pondrá
]a Alcald(a en conocimiento de la Je-
fatura Agronómica, para la inspección
opartuna y visado de la correspondien-
te cuenta justificativa.

_ 4.° A los efectos de obligatoriedad
de ejecutar los trabajes y métodos a
seguir para ellos, serán de aplicación
las reglas tercera y quinta de la Or-
den de este 1\linisterio de 3o de sep-
tiembre dé r94o («B. O. del E.» de 6
de octubre).

5.° Las Jefaturas Agronómicas dis-
pondrán el Servicio de ínspección, vi-
gilancia y comprobacibn, y el desarro-
llo de los trabajos necesarios, remi-
tiendo a la Di>'ección General de Agri-
cultura, al finalizar la campaña de sa-
neamiento, Memoria-resumen de la ]a-
bor realizada, detallando por térmínes
tnunicipales ]a superficie invadida, la
saneada, método seguido y lo que se
hubiera cíejado por difícil o imposible
saneamiento.

6.° Donde sea preciso ejecutar tra-
bajos de extinción en primavera, se
iniciarán y Ilevarán a cabo por los in-
tei'esados, sin esperar a ser notificados
ni requeridos para ello, por razones
análogas a las del apartado z.°, en
cuanto a la campaña de saneamiento.
De un modo semejante a lo precep-
tuado en e] apartado 3.°, ]as Alcaldías,

con la colaboración de las Juntas Lo-
cales, organizarán el servicio de vigi-
7ancia para la realización de los traba-
jos, siguiendo las instrucciones de la
Jefatura Agronómica, y de comprobar
algún caso de demora en la iniciación
o interrupción injustificada de los mis-
mos, darán al interesado o su repre-
sentante local un plazo de cuarenta y
ocho horas para comenzar o reanudar
]a campaña, y de no hacerlo, ]o efec-
tuarán las Juntas a cargo de aquél,
visando la citada Jefatura la cuenta
justificativa.

7.° Las aportaciones del Estado y
auxilios se acordarán en armonía con
las actuaciones obligatorias, y las Jun-
tas Locales recurrirán, para las aten-
ciones generales de campaña y previ-
sión, a los presupuestos y recaudacicín
subsiguiente qtie autorizan los artfcu-
los 70, 7 ĉ y 73 de la Ley de Plagas,
presupuestos que serán aprobados por
]as Jefaturas Agronómicas; y que, co-
mo complementarios de los gastos exi-
gidos por ]a campaña, no excluyen la
participación de los interesados en la
obligada ejecución.

A los procedimientos de apremiu que
para las liquidaciones procedentes ha-
yan de acordar las Juntas lacales, co-
mo Organismos encargados de la eje-
cución de trabajos y reca^rdación au-
torizados, ha de proceder la aproba-
ción de la Jefatura Agronómica, comó
Delegada de este Ministerio, y el co-
nocimiento o audiencia previa del in-
teresado, el cual, en caso de discon-
fonnidad, podrá impugnar lo reclama-
do, haciendo el depbsito del importe cle
la liquidación presentada.

8.° La falta o negligencia en el
cumplimiento de cuanta •e preceptúa
será sancionada por la Jefatura Agro-
nómica can multa de ioo a soo pese-
tas, en armonta con e] Decreto cíe ^}
de febrero de rgzg, sin perjuicio de
]as sancianes que los Gobernadores ci-
viles aplicarán conforme a la Ley de
Plagas ciel Campo de zi de mayo cle
i9o8.

Contra las citadas sancionés cabr'a
recurso de apelación ante la Jefatura
del Servicio de Fitopatología y Plagas
del Campo y de alzada ante el Direc-
tor general de Agricultura, qué falla-
rá en última instancia, siendo preciso
para la lramitación de los recursos que
a los mismos acompañe el justificante
de haber hecho el dépósito de la mul-
ta qúe se impugna.

g.° El Servicio de defensa continua-
rá, mediante observatorios eventuales,
las comprobaciones y toma de datos
necesarios, y los trabajos de colabora-
ción que demanden los Centros es-
pecializados del Instituto de Investiga-
ciones Agronómicas.

io. Los Gobernadores civiles dis-
pondrán la publicación de la presente
Orden en el «Boletfn Oficiahr de la

provincia y excitarán su cumplimiento.
r t. La Dirección Gcncra] dc rlgri-

cultura dictará las instruccioni•, con;-
plemcntarias, quedando autorizada pa-
ra la dcsignación del personal agronó-
mico y aúxiliar temporero que precitie
el Servicio, con cargo a los créditos
correspondientes del presupuesto gene-
ral de este Ministerio y a los recur-
sas que conceden la legislación vigen-
te sobre predención y defensa contra
la^s plagas del campo.

Madrid, rz de noviembre de ^94z.-
Primo de Rivern^.u

NORIVIAS PARA LAS MATAN-
ZAS PARTICULARES

EI «Iiolet(n Oficial dcl Estada,> ^Ic•I
d'va zt de noviembre dc rg.}z puLlica
nna Circular de la Comisar(a G ‚nc-
ral de Abastecimientos y Transportes,
con la siguiente parte dispositiva :

«Artículo r.° Las matanzas de ga-
nado porcino denominadas domicilia-
rias o particulares se efectuarful pre-
cisamente en el período camprendido
entre r5 de diciembre y t^ de enero
próximos.

Art. z.° Tendrán derecho a efec-
tuar esta clase de matanza.s tucias
aqúellas personas individuales o jurí-
dicas que, poseyendo ganado porcino
de su propiedad, hubiesen recriado y
engordada reses con estos fines (cn-
contrándose clasifioados a tales efec-
tos como productores y en posesián de
la cartilla sanitaria, o bien de la ficha
de productor).

Art. 3.° Queda prohibida la com-
pra y venta de ganado porcino ceba-
do con destino a matanzas ciomicili<r-
rias o particulares.

Art. 4.° No se podrá sacrificar ga-
nado de cerda para consumo privadc
sin autorización expresa del Deleg:rcl^r
Local de Abastecimientos respectivo.
^Piara obtener esta autarización^ los
productores se dirigirán por instancia
a dicha Autoridad, consignando los si-
guientes extremos :

a,) Nombre, apellidos y domicilio
del propietario prociuctor.

b) Número de familiares.
c) Númeu•o cie trabajadores fijas e

industria o labor a que sc: dedican.
d) Cabezas de ganado que posee en

condiciones de sacrificio y lugar d^n-
de se encuentren.

Art. 5.° La cantidad de cerdo que.
corresponde por persona y año es de
39 kilos én vivo 0 3o kilos en canal.

Art. 6.° Las matanzas se verifica-
rán de acuerdo con la reglamenbación
sanitaria vigente. Lós Inspectores Vc-
terinarios no autorizarán el saerificio
de reses én número mayor al señala-
do por ]os respectivos Delegados Lo-
oales de Abastecimiento,^`, d^ejando en
poder de los intei'esados certificación
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que acredite el número de reses sacri-
ficadas, la que les servirán de justifi-
cante para ulteriores comprobaciones
e inspecciones que se realizarán.

Art. ^.° Los señores Inspectores
^'eterinarios llevarán relación detalla-
da de todas aquellas personas ^a las
que hubiesen autorizado el sacrificio
de ganado de cerda en régimen de
matanzas domiciliarias, siendo respon-
sal,les de aquellos sacrificios en que
hubirsen intervenido sin la previa au-
torización del Delegado Local de
Abastecimientos.

Art. 8.° .Todos los productos obte-
nidos de estas matanzas particulares
serán consumidos por los propios inte-
resado.s en la propia localidad de sa-
crificio, considerándose clandestina su
circulación sin autorización expresa
del Comisario de Recursos de Zona.
Se exceptúan de estas medidas ]os ja-
mones y paletillas, los cuales podrári
circular librcmente, bastando la certi-
ficación sanitaria, salvo en ]as provin-
cias que se señalan en el arttculo si-
guiente.

Art. g.° Los jamones y paletillas
que, procedentes <le estas matanzas,
se produzcan ert las provincias de La
Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra,
Ovicdo, Badajoz, Cbrdoba, Huélva y
Granada, caso de sor vendidos, ha-
brán de hacerlo directamente a las
industri^ales o mayoristas de las Zo-
nas productoras. A tal efecto, dichos
industriales solicitarfrn de ]as Comisa-
rfas de Recursos correspondientes les
sea cancedido su calidad de mayoris-
tas, por medio de instancia acompa-
ñando los siguientes documéntos :

a) Recibo o certificado expedido

por la Delegación de Hacienda corres-
pondiente, que acredite haber satisfe-
cho la contribución industrial corres-
pcraicíiente de mayorista de hste co-
mercio ciurante el año r94i y que es-
tá al corríente de la misma en el pre-
sente año.

b) Declaración jurada en que se
haga constar de manera clara y tor-
minante quc el peticionario no esta
sancionado par ninguna Fiscalía de
Tasas con suspen^sión del ejercicio del
comercio, por cierre cíe establecimien-
to o inhabilitación.

c) Declaracií,n jurada de esisten-
cias en sus almacenes, aun cuando
ésha sea negativa.

A la vista de dichos documentos ]e
será expedida la corresponcíiente cre-
dencial.

Art. io. En caso de que el propie-
tario de la res resida en lugar distin-
to a aquél en que ha sido sacrificado,
dentro de la misma provincia, se ]e
autorizará el traslado cie sus produc-
tos, siempre que concurran ]as cir-
cunstancias de dedicarse habitualmen-
te a la labranza y por tal motivo ha-
ya criado el cerdo o cerdos precisos

paa-a su consumo. Si cl propietario re-
side en lugares de otra provincia dis-
tintos al de sacrificio de la res, no se
le autorizará el traslado si no justifica
esa residencia por el hecho de ser
funcionario o por circunstancias de
trabajo en la misma localidad.

Art. rt. Quincénalmente, los De-
legados Locales de Abastecimientu,
con el ^^isto bueno del Inspector Vete-
rinario, 1>uncbrán en conocimiento de
las Comisarías de Recursos respecti-
vas el número de reses sacrificadas en
el término municipal, e*rpresando :

a) Nambre, apellidos y domicilio
del propietario.

b) Número de familiares y obreros
fi jos.

c) Cantidad global en liilos que le
correspondan.

d) Destino dado a las mismas.
A^rt. tz. Las Camisarías de Recur-

sos cursarán dichas relaciortes_a este
Centro, a las fines estadísticos, de-
biendo informar de las anomalías que
en ellas pudieran observar y conve-
niencia, en caso necesario, de impo-
ner la sanción corresponcíiente.

Art. r3. La falsedad en la declara-
ción de familiares o trabajadores, así
como ĉualquier infracción que se pro-
duj^ese en las normas indicadas, ser^m
castigadas y sancio^nadas segícn los
preceptos de la Iey de 3o de septiem-
bre de t94t.

Madrid, rg de naviembre de rq.} ^.
1^1 Comisario general, Ricfino Bcl-
l rct n.»

EXTRACTO
«DFL I30LETIN OI^ICIAL»

Estación de Hortict><Itura de Va=
lencia

Decreto de] Minisetrio de Agricul-
turá fecha rg de septiembre de r^.}z,
por el que se declara de caracter ur-
gente la instalación de la Estación de
Horticultura de Valencia (aB. 0.,, dc
z de octubre de i94z)•

Normas para el aderezado de la
aceituna y precio de la misma

Orden del Ministerio de Agricultu-
ra fecha 3o cíe septiembre de ig.}z,
por ]a que se dictan normas para el
aderezado de la aceituna, a]a par que
se fijan sus precios c<B. 0.,, de z c1<
octubre de r94z)•

Par Orden del Ministerio de Agri-
cultura fecha t3 de octubre de tg{z,
se amplia la anterior de 3o de sep-
tiembre de r94z.

!Libre comercio de la garrofa

Orden del Ministerio de Agricultura
fecha z de uctubre de t94z, P°r la que
se declara de libre comercio la venta

de la garrofa para la campaña i94z-43
(«B. 0.,, de 4 de oĉtubre de tg.}z).

Precios de los productos deriva=
dos de la yuca y manioc

Administraciún Central.-Secretarfa
General Técnica del Ministerio de In-
dustria y Comercio.-Circular número
fecha de tg{z, sobre precios máximos
de los productos derivados de la yuca
y maniuc (« B. O.n de 4 de octubre de

r94z)• .

Precios de las carnazas
Orden del Ministerio de Industria y

Comercio fecha z8 cie septiembre de
t94z, por ]a que se estabiecen para las
carnazas las precios yrie se indican ^
(uB. O.» de 6 de octubre de rg4z).

Declaraciones de siniestros
Orden del Alinisterio de Agricultura

fecha 7 de octubre de rg{z, por la que
se fija plazo a los asegurados para
pre^entar las declaraciones de sinies-
tros ocurriclos en rg^}o-ar («B. O.» de
g de octubre de t94z).

Precios del ganado mular

Orden del ^Zinisterio de .Agricultura

fecha g cie octubre de i94z, por la que
se cíeferminan los precios límite de
venta de] ganado múlar («B. O. de
tt de octubre dc rg:Iz).

Prohibicióin de sacrificio de
cerdos

Orden del Ministerio de Agricultura
fecha to de octubre de r94z, por la

que se prohibe el sacrificio de cerdos
e incíustrialización de sus carnés en

los mataderos y fábricas que no po-
sean un adecuado servicio microgrCr-
fica («B. 0.,, de r8 de octubre de
i94z).

Consumo obligatorio de uva de
Almería

Orden del Ministerio de la Gober-
nación fccha t7 de octubre de ^g4z,
por la que se dispone que en todos los
hoteles, restaurantes y establecimicn-
tos similares continúe siendo obliga-
torio, mie^ntras dure la temporada, ser-
^-ir en el postre uva de Almería, por
lo menos en una camida de cada día
(ccB. O.» de t8 de octubre de i94z)•

Gravamen transitorio de los be=

neficios de las explotaciones
agropecuarias

Lcy de t^ de octubrc <le r94z, por
la que se modifican los arts. z.°, 3.°
y 4.° de la de zz de enero de t94z
(ecB. O.>, de zz cie octubre cíe r9.}z.)

Fabricación y comercio de insec=
ticidas

Decreto del A7inisterio de Agricul-
tura, de fecha tq de septiembre de
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194z, sobre fabricación y comercio de
insecticidas anticriptogamicos y ma-
teriales de aplicación (ecB. O,» del z3
de octubre de 194z).

Precio de la ciruela desecada

Administración Central. - Circular
número 330, de la Cemisaría General
de Abastecimientos y Transportes, fe-
cha i4 de octubre de 194z, por la que
se fijan ]os precios de la ciruéla dese-
cada («B. O.» del z:} de octubre de
194z)•

Preçio de la pasa moscatel

Orden del Ministerio de Agricultu-
ra fecha 3o de septiembre de 194z, por
la que se establecen los precios de ]a
pasa mascatel que han de regir du-
rante ía campaña 194z-43 (<cB• O•» del
z5 de octubre de 194z)•

Concurso para la producción de
patata certificada de siembra

Orden del Ministerio de Agricultu-
ra fecha z3 de octubre de 194z, por la

que se resuelve el concurso canvocado

en 3o de junio para ]a producción de

patata certificada de siembra («B. O.n

de z6 de octubre de 194z).

Autorizaciones de traslado de ga=
nado de vida

Administración Central. - Circular
número 33 de la Comisaría General

de Abastecimienfos y Transportes, fe-
cha 16 de octubre de 194z, por la que
se dictan normas qúe regulan las au-
torizaciones de traslado de ganado de
vida para las especies bovina, ovina
y porcina («B. O.» del z6 de octubre

de 194z).

Normas para la campaña aceitera
de 1942=43 •

Orden de la Presiclencia del Gabier-
no, de fecha z6 de octubre de 194z,
por la que se dictan ]as disposiciones
por que ha de re^ularse la campaña
aceitera 194z-43 (ccB. (^.» del z8 de ac-

tubre de 194z)•

Oposiciones al- Cuerpo Pericial
Agrícola del Estado

Administración Central. - Orcíeneĉ
cie la Dirección General de Agricultu-
ra de fechas zI y zz de octubre de
194z, dictando normas y publicando el

cuestionario a que han de ajustarse
los ejercicios de oposiciones a ingreso
en el Cuerpo Pericial Agrícala del Es-
tado («B. O.» del z8 de actubre de

tg4z).

Exportación de frutas frescas

Orden dcl Ministerio ^de Indus^tria y
Comercio de fecha z4 de octubre de
Ig4z, por ]a que se dispone que sola-
mcnte podrán exportarse a usos indus-

triales la naranja y demás frutas fres-
cas que, a causa de accidentes atmos-
féricos, plagas, etc., no reúnan las
condiciones indispensables para ser

consumidas en estado natural («Bc.^
letín Oficiab> del zg de octubre de
t 94z ).

Campaña de sacrificio de ganado
porcino

Orden del Ministerio de Agricultura
cíe fecha z8 de octubre de 194z, por
la que ĉe fija la fecha para comenzar
]a campaña de sacrificio de ganaclo
porcino e industrialización de sus c<u--
nes (c<B. O.» del zg de octubre de
Ig4z).

Abastecimiento de ganado de cer=
da para laboratorios de Biología

animal
Administración Central. - Circular

número 334, de la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes, so-
bre abastecimienta de ganado de cer-
da para ]os laboratorios de Bíología
animal (c<B. O.» del 3 r de octubre de
194z)•

En el «B. O.» correspondiente al
día I.° de noviembre de 194z se pu-
blica una rectificacibn a la anterior
circular.

Precio del cacahuet
Orden cíe la Presidencia del Gobier-

no de fecha 3o de octubre de 194z, por
la que se fijan los precios del cacahuct
y su aceite, a•eite de palma y torta de
caoahuet procedentes de los 4errito-
rias españoles del Galfo de Guinea
(«B. O.» del z de noviembre de 194z).

Precio del pirnentón

Orden del Ministerio de AgricultLrra
fecha 31 de octubre de 194z, por ]a que^
se fijan normas y precios para la ac-
tua] campaña de] pimentón («B. O.»

cGel z de noviembre de 194z).

En el « B. O.» correspondiente al
día 3 de noviembre de 194z se publica
una rectificación a la Orden anterior.

Normas para la industrialización
del cerdo

Administración Central. - Circular
nírmero 336 de la Comisaría General
de Abastecimientes y Transportes, fe-
cha Ig de actubre de 194z, dando nor-
mas para ]a industrialización del cer-
do durante la campaña chacinera de

^94z-43 (ccB• O.n del z de noviembre
de 194z).

Relación de artículos que necesi=
tan guías de circulación

Administración Central. - Relación
cíe fecha zg de octubre de 194z, de la

Comisaría General de Abastecimicntos
y Transportes, indicando los articulos
intervenidos que para circular requie-
ren ir acompañados de gufa («B. O.»
del z de noviembre de Ig.}z).

Ordenación de aceite para la cam=
paña 1942=43

Aciministración Central. - Circular
númrro 338 de la Comisaría Geni^ra]
de Abastecimientos y Transpartes, fe-
cha 31 de octubre de 194z, sobre or-
denación de aceit^e para la campaña
194z-43 (ccB. O.» de 4 de noviembrc
de 194z). '

1~incas declaradas de utilidad pú=
blica

Ley de 14 de octubre de Ig42, por
la que se declara de utilidad pública
]a expropiación por el Instituta Nacio-
nal de Colonización de la total super-
ficie de las fincas «Tarre Pavas», <cTo-

rre Rubia» y ccTorre de la Vega», si-

tas en los términos municipales de
Alcalá del Río y La Ríncanada, de la
provincia de Sevilla (uB. O.» de 5 de
noviembre de 194z).

Restablecimiento de la Orden Ci=
vil del M érito Agrícola

Decreto de] Ministerio de Agricul4u-
ra fecha 14 de octubre de 194z, por el
que se restablece la Orden del Méríto
Agrícola («B. O.» de 5 de noviembre
de 194z).

Recogida de judías en León

Orden del Ministerio de Agricultura
fecha Io de noviembre de 194z, por la
que se dictan normas especiales para
la recogida de judfas corrientes en la
provincia de León («B. O.u de II de
noviembre de 194z).

Precio de la carne
Administración Central. - Circular

número 33„ de la Comisaría Gener^d

de Abasfecimientas y Transportes, fe-
cha zg de octubre de 194z, por la que
se fija el precio de la carne (<cB. O.n
de II de noviembre de t94z).

Precio de la harina de garrofa y
derivados .

Administración Central. - Circular
número 339 de la Comisarfa General
de Abastecimientos y Transportes, fe-
cha 19 de actubre de 194z, par la que
se fija ^el precio de la harina de ga-
rrofa y derivados (ccB. O.» de II de
noviembre <le 194z)•

Campaña contra la plaga de
langosta

Ordén del Ministerio de Agricultura
fecha Iz de noviembre de 194z, refe-
rente a campaña contra la plaga de
langosta («B. O.u de 16 de noviembre

de 194z).
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Contribución urbana de
edificios en pieno campo . ,

Dan Andrés Rebuelta, de Madrid. -«Rue-
go a usted me informe de lo que haya dis^iues-
to ^ara regular la contribucióñ urbana de las
edificaciones enclavad'us en los ^redios rústi-
cos que tributan ya con arreglo al Catastro da
Rústica, y manera de impugnar la contribu-
ción, si ésta fuese indebida. Para más com-
prensión de mi caso, le diré :

^ Mi fi^zca dista i4 kilómetros del casco ur-
bano de un ^ueblo que no llega a 40o habitan-
tes, el cual está a 38 kilómetros del ferrocarril.
En la finca, y jiara el servicio exclusivo de
ella, ex^lotada en régimen directo, hay edifi-
caciones destinadas a: i.° De^ósito de máqui-
nas, aperos y combustibles. z.° Cuadras.
3.°Pajares. 4.°Palomar. 5.°Gallineros. 6.° Por-
ches de ganado. 7.°Graneros. 8.° Caseta de
transformación eléctrica. g.° Casetas para ^ro-
teger motores fijos. to.Garitas en los esterc.o-
leras. i i. Cocinas de uso exclusivo del perso-
nal obrero. iz. Habitaciones del ^ersenal
obrero. i3. ,5in constituir edifcio a^arte, va-
rias habitaciones para vivir el pro^ietario, que
fueron de^iendencias y se les dió este nuevo
servicio. iq. Capilla, en edificio aislado.»

Lo descrito en los doce primeros casos so^z
elementos indispensables para la ex^lotación
de una finca rústica a distancia de poblad'o.

Lo descrito en los dos últimos está en fun-
ción de lo mismo. De todos ^nodos, deseo sa-
ber cuál es su base al tenerse que gravar en
concepto de urbana.

Hoy, que se recomienda ir contra el absen-
tismo de los pro^ietarios y acondicionar debi-
damente a obreros, ganados y aperos, no ^a-
rece que sea el medio más adecuado el hacer
contribuir ^or urbarca las edificaciones en ple-
no cam^o, y tan aislado, como si se tratase de
inmuebles de renta, enclavados en ^ioblación
donde tienen u.n valor intrínseco.»

a) Los edificias exclusivamente destinados a la,
industria agrícola quedan exentos de tributación en
concepto de instrumentos propias para la explota-
ción de la misma (ley de 23 de marzo de 1906, ar-
tículo 20, 3.°) .

b) No están someti^das a la contribución teimito-
rial «riqueza urbanaa las construcciones necesarias

para la explotación de las fincas rústicas, ya consti-
tuyan edificias independientes, ya formen parte de
otros parcialm^ente destinados a viviendas u otros
susos. En consecuencia, cuando un mismo edificio
se destine en parte a la explotación agrícola y en par-
te a otras aplicaciones, solamente se incluirá en la
contribucidn urbana por el valor en renta de esta
última parte. (R. D. de 5 de enero de 1911, art. 8.°,
y art. 37 del R. D. de 5 de abril da 1925.)

c) El líquido ianponible ^de los edificios de carác-
ter rural habitadas de un modo permanente por sus
dueños, colonos o arendatarios, hortelanos, mozos,
guardas, aperadores, etc., se obtendrá i7ebajando de
los productos íntegros (o renta) e1 50 por 100 (ar-
tículo 25 del R. D. ds 10 de septiembre de 1917) .

d) Se entenderá de carácter rural una vivienda
cuando forme parte de edificio enclavado en finca
rústica que sea indispensable para la explotación de
esta última, siempre que sean comunes a 1a parte
habitada y la destina^da a las operaciones agrícolaĉ ,
la entrada, la cubierta y las plantas o los muros; se
considerarán asimisrno viviexidas de carácter rural las
que, aun na formando parte de edificios destinados
a operaciones agrícolas, se hallen enclavadas en fin-
ca rústica y se destinen al albergue del personal ne-
cesario para la explotación de la misma, si^empre que
la relación del praducto íntegro de la vivien^da con
respecto al número de familias que la acupen no ex-
ce;da de la correspon^diente á los edificios habitado^s
por trabajadores del campo en ]a misma localidad.
Será condición indispensable para la aplicación de ]a
rebaja ^del 50 par 100, en vez del 25 por 100, que la
ocupación d^e la vivienda rural (dueños, colonos,
arrendatarios, operarios, hortelanos, mózos, guar-
das, aperadores, etc. , empleados en el cultivo de la
finca) , tenga carácter permanente. No se estimarii
permanente la ocupación cuando la persona, a cuyo
albergue aparezca ^destinada la vivienda, esté ave-
cindada o domiciliada en otro municipio, ni cuanda
tenga otra casa abierta en el mismo municipio en
que esté sita la vivienda de carácter rura^l. (Art. 26,
3.°, d^el R. D. de 10 do septiembre de 1917.)

e) Disfrutarán exención absoluta y permanente
^de la contribución territorial... a3.° Los templo^ ca-
tólicosn (art. 27 del R. D. de 10 de septiembre de
1917).

De conformidad con lo copiado, que no se modifl-
ca ni anula en las instrucciones posberiores de 29 da
agosto de 1920 y 15 de septiembre de 1932, no de-
ben tributar por urbana los edificios de los apartados
1 al 10 de la consulta ; los del ll al 13, si reúni:n
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las condicianes •del apartado d) ,^deben tributar co
mo viviendas -de carácter rural. La capilla debe dis-
frutar exención absoluta y permanente, si prueba que
está para el culto público de los campesilios del c^^n-
torno.

Yara reclamar la baja de tributación pot urbana, si
alguna •de las ^edificaciones descrita.s estuvrera incluí-
da ind^ebi^damente, d^eberá ^dirigirse instau^;ia ĉol;ci-
tándola, y con la aportación de los datas precisos, ai
señor Adrninistra^dor ^de Propiedades de la Delega •
ción ^de Hacien,da: de la provincia a la que pertenez-
ca al término municipal en que esté sita la finca rtís-
tica. -

1.580
Daniel Maqueda

In^eniero a^rónomo

Máquinas de cerrar botes
de conserva

Don José Romero Andújar, de Madrid. -
ccDesearía saber ni existen casas en Es^aña
donde vendan máquinas económicas para ce-
rrar botes de conserva en industria casera.»

No está muy ;eneralizada la construcción y venta
de las maquínitas que interesan al señor •onsultante.

Máquina para cerrar botes en ccindustrin cons,eyvera caseran

construfda por Industrias Riojanas, de Logroño

i. Aparato cierra bates.-2. Dispositivo para recortar y pes-

tañear de niievo los botes usadas.-3. Desabollador de botes.

Como hasta el presente resultaba más cómodo, e
incluso más barato, en la ^eneralidad de los casas,
el adquirir las conservas ya elaboradas, había poca
demanda de esos aparatos, y los in•dustriales no so-
lían construirlas más que sobre pedi^do.

A1 variar las circunstancias, empezaron a cons-
truirse en serie, bastando para adquirirlas con diri-
girse a cualquiera de las rnuchas y acreditac3as casas
dedicadas en España a la construcción cle máquinas
para fábricas ^de conservas.

De los tipos de máquinas para «conservería casera»
que conocemos, merece nuestra preferencia la cons-
truída por la Casa «Industrias Iliojanasu, de Lot;ro-
rio, cuyo precio oscila, en el momento presente, a1-
re^dedor de las 1.200 pesetas, y que es capaz de cerrar
450 botes en una hora.

Además, está dotada ^de disposi^ivos sencillísimos
para desabollar botes, así como para recortar y pesta-
riear •de nuevo los ya usados, lo que pertnite aprove-
char con su ayuda los botes utilizados en añas ante-
riores.

Se la monta ordinariamente en un taburete de rna-
dera de 0,70 ó 0,80 m. de altura y se la puede acc;io-
nar, si así conviene, por un motorcito eléctrico de
medio caballo.

Es, en resumen, la máquina ideal para el hojalate-
ro que termina la fabricación de las conservas «he-
c-has en casan.

1.581
Francisco P. dc Quinto

Ingeniero a^rónomo

Cultivo directo y personal
del propietario

Un suscriptor da la provincia de Alava. -
<<Tengo unas fincas bastante buenas-unas i3
hectáreas de superficie - arrendadlas en una
renta bastante módica - r.88o hilogramos de
trigo - hace ya rnás de veinte años ; mis de-
seos serían entrar a cultivarlas directa y^ier-
sonalmente, desde el a^ao próximo i943, ^or
San Miguel (z9 de se^tiembre) ; creo no ha-
brá i^zconveniente, por cua^ito no hay co^tfralo
^ara tiempo determinirdo, y ese a^^ao parec.en
terminar todas las ^rórrogas (el próximo a^i.o
agrícola de 1942-1943)• `

La solución que yo daría al caso es •sta :
Comenzaría por comunicar por escrito y ante
dos testigos (al arrend'atario) mi resolució^a,
antes del z9 de septiembre próximo, o de otro
modo ^ior medio del ]uúgado Dl^unici-pal, e^n-
tendiendo que d'e dejar pasar este tiem^o, pcr-
dería ^or ahora el derecho quc dara las leycs
al despido ^ara r943, es decir, el arrendatario
requeriría el derecho a otros tres años de ^ró-
rroga - 1943-1944, 1944-1945 Y r945-194^^
(Dis^osiciones Transitorias dcl z8 de junio dc
r94^, Seguy:da, apartado B, y Cuart.a y últi-
mas modificaciones sobre la ley de Arrenda-
mientos Rústicos) - ^udiendo el ^ropietario
comunicar al arren,datario, pasados los dichos
tres años, el acuerdo de cultivar sus fincas di-
recta y personalmente, con un a^i.o de a^itici-
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^ación, aaztes de a9 de septiembre de r945, sin
^oder arrezzdar a otro hasta el a12o t948, si no
cam.biarl. las cosas (Disposiciones adicionales
Primera y Scgunda del a3 de julio de t94a).
cr Inier^reto bien lo dispuesto ?^ Cuál es la so-
lució^n que u-sted daría al caso ? ^ Y de la renta
qué se hace^ si no convien,en las ^artes? ^:l
quién se d.ebe acudir, al Juez de Primera Ins-
tancia de la Revisión ? z Hay nuevos ^ilazos
paru ello ? Parece que sí. ^ Cucíl es su pa-
recer ?>,

La consulta que se hace no la vemas lo suficiente-
mente clara para pader emitir una opinión concreta y
ter^uinante. No obstante, procuraremos evacuarla
dentro de nuestros rnodestos alcances. .

Se deduce de la conculta que en los arriendos que
]a rnotivan no existe fijado plazo de vigencia deter-
minacio; si es así, en buena doctrina jurídica carece-
rían de rma ^de las tres condiciones es^enciales para
que ezista contrato, cual es la de plazo fijo, que. jun-
tasnente con el aprovecl^^aruiento de la cosa^ y el pa^go
de precio o canon, constituyen las características de
tado contrato. Creernos, pues, que si existirá^ plazo
de vigencia, aun cuando fue•se el de un año agrícola,
y por lo tanto los contratos estarzín vigentes por la
prórroga anual.

En cuanto a si la vigencia de tales contratos lo ha
sido por la volunta^l de una sola, o la expresa, de las
dos pa.rtes, nada indic.a la consulta, más creemos in-
terpretar estaban vit;entes ]os repetidos contratos por
la sola voluntad de los arrendatarios y, por tanto, las
nornras aplicables a este caso son las que determina
la Disposición Adicional seguncla de la ley ^de 23 d^e
julio últirno.

Para la aplicación estricta de dicha Disposición
hay que conjugar la vigencia del contrato con el im-
porte de la renta que se paga, que, en el caso que
nos ocupa es poco rncís •de 18 quintales métricos, y por
lo tánto, siempre de acuerdo con la cita.da Disposición
Adicional segunda, en su párrafo segundo, el propie-
tario podrá recabar la finca arrendada, para su culti-
vo clirecto y personal, al finalizar el año año agrícola
194^2-19-13, o sea el que acaba de comenzar con el
próximo pasado San Miguel.

Para ejercitar el tal .derecho a recuperar la finca al
finalizar el año agrícola 1942-43, se precisa que e1
propietario se comprometa a llevarla en cultivo di-
recto y personal hasta ^septiembre de 1948, cuya fe-
cha transcurrida padrá, libremente arrendarla a quien
tuviere por conveniente.

E1 preaviso que establece el art. 5.° de la ley de
28 de junio de 1940, para ejercitar el derecho que con-
cedía el art. 4.° de la dicha ley, se encuentra moclifi-
cado por la reciente de 1942, en cuanto se refiere a
los contratos que ^de nuevo se conci^erten, con ^sujeción
a^ la misma ; y para los vigente^s, cual el t^aso qu^^ nos
ocupa, la Disposición Adicional se^;unds^ no precisa

^ el preaviso d^e referencia. Ahora bierl, camo el prn-
pietario viene obligado a comprometerse al cultivo
directo y personal hasta 1948, entendernos dehe exis-
tir constancia d^e tal compromiso, para lo cual debera
poner en conocimiento ^del arr^en^datario dicho propó-
sito ^de recabar la finca para Ilevarla directa y per•so-
nalmente, siendo bastante con qu^e dicha ^constancia
y notificación se haga con un tiernpo prudencial.

La expresada notificación puede hacerse de cual-
quiera •de las fornras que indica ]a consulta, y tam-
bién por media de acta de requerimiento notai°ial.

En cuanto a la revisión de renta, sería de aplicar
tal ^derecho, caso ^de que s^e concertase un nuevo con-
trato, y entonces dicha acción que establec•e el ar-
ticulo 7.° de la ley de 15 •de marzo de 1935, queda
vigente por lo que preceptúa ^el art. 5.° ^de la ^d^e 2:^
de julio, pudiendo ejercitarse cuando haya trauscu-
rrido un año de vigencia del contrato.

Para ello, y de acuerdo con la norma tercera del
epígrafe A de la Disposición transitoria tercera de la
ley de 28 de juñia de 1940, deber^í acudirse al Jurz
de Primera Instancia, sujetándose a la tramita^ciáu y
procc•dimiento, que en la dicha norma se señala.

1.582
José alarla Hueso Ballc^ster

Abo^ado

Aborto epizoótico

Don Antonio Otín Rceatalla, de Castillo de
Lerés ( Huesca).- «Deseo saber si la bellota,
irLgerida ^or el ganad-o lanar cn el mont^c, pue-
de ocasionay el aborto de las ovejas ; tez^go ^u^n
rebayio que pasta bajo los e^acinar^s, y la cose-
cha que se des^rende de los árboles es abun-
dantísima. Los animales correzz con ceguera
haciá la bellota ; hay muchos abortos, si.n q«e
sc me explique la causa.i^

Aunque en ocasiones pueden producirse aboi•tos por
la ingestión de alimentos que causan indi^;estiones,
y en este caso están las ocasionadas por bellota, no
creemos sin embargo que sea ésta la cuusa de los re-
gistradas en la ganadería ]anar de nuestro con^ultan-

ARBOLES FRUTALES SEEECCIONADOS

DOMINGO ORERO
- SEGORBE ^
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te. Consideramos más bien que se trata del aborto
infeccioso, cuyo proceso, muy generalizado en algu-
nas regiones espairolas, es producido por determi.na-
das bacterias y especialmente por el bacilo de Bang,
constituyendo una verdadera calamidad, por las pér-
didas que origina.

Para su lucha débese ante todo confirmar el diag-
nóstico encargando al Inspector municipal Veterinario
la recogida de productos para su análisis, que pue-
den rernitirse al Instituto de Biología Animal (Exrx-
bajadores, 68, Madrid) o a cualquier otro laboratorio.

Mientras tanto debe suprimirse dicha alimenta-
ción, y en el caso de dictaminarse de acuerdo con
nuestra opinión, secuestrar con todo rigor las ovejas
que hayan abortado, quemando los fetos y procedien-
do a]a desinfeccidn intensa de locales y del estiércol.

Además ^debe proce^derse al lavado del conducto
Vaglnat en T,anGO llaya SOCreCloneS, COn SOlUClolleS de

permanganato al uno por mil o de lisol al medio por
ciento, ^en agua her-vida a la te:mperatura del 'cuerpo.

'I`éngase presente que las ovejas que abortan tie-
nen propensión a hacerlo de nuevo, con los consi-
guientes perjuicios económicos.

1.583 Félix F. Turégano

La bellota como alimento
del caballo

Frutería Arias, de Bilbao. - ccNos sería rynuy
interesante recibir una amplia información res-
^ecto a bellota dulce de encina, tanto ^ara uso
personal como para usarla como pienso para
caballos, con todas las ventajas que ^odrían
aducirse a su favor, poder de nutrición o al^i-
mentación, y cualqu^ier otro detalle.u

E1 consumo de la bellota es bien conocido, tanto en
gana^ería como en la alimentación del hombre. Los
árabes siempre la emplearon (la amarga sobre todo)
para preparar un cocirniento sucedáneo del café, que
ahora se generaliza en nuestro país, como todos sa-
bemos bien. Ss trata ^de un alimento de tipo energé-
tico, y por tanto más propio para los animales de
cebo o de trabaja que para los procluctores de leche
o en período de desarrollo. Su valor nutritivo es algo
rnenor que el del pan, e igual a él descortezadas.

Consumida la bellota con la corteza, puede produ-
cir fenómenos patológicos consecuentes a la enteritis
o albuminuria, de que es causa. De tadas formas,
suspendiendo el consumo de este producto una sema-
na por ca^da mes, se evitan tales inconvenientes, y
ello es más cómodo que el descortezado. _

La marca
de garantía
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Aunque ordinariamente` se consume casi totalmen-
te, la bellota dulce de que hablamos, por el ganado de
cerda, pueden consumirla todas las especies, siempre
que no se pase de las cantidades que siguen :

I3eilotae verdes Brllotes seoes

Caballos ... ... ... ... ... ... 4 2,500
Bueyes ... ... ... ... ... ... 6 3,500
Corderos ... ... ... ... ...... 0,800 0,500

Como ración para caballos de labor podetxxos pro-
poner :

Bellota seca .......... ... ... ... ... 2 kilos
Salvado ...... ... ... ... ... ... ... 1,50 u
Avena ... :.. ... ... ... ... ... ... 3 u

u

En estado fresco son consumidas las bellotas per-
fectamente por el ganado; pero si están secas es con-
veniente ma^cha^carlas o cocerla^s. Es también muy
conveiiiente desechar siemjxre la.s bellotas que sobre-
naden en ol agua.

La composición y el valor nutritivo de las distin-
tas clases de bellota dulce, así como la de otros ali-
mentos con las que se compara, es como sigue, refi-
riénclor^os a principios dig^estibles y por ciento :

Pro[cína Grnsa
Flidro- I:quiv^i-

oarbona- Iculr
doe al^nid^^u

Sin descortezar

13ellotas frescas. ... ... 2,70 1,90 37,4 40,4
13ellotas secas... ... ...

Descortezadas

4,60 3,30 62,5 69,0

13ellotas frescas. ... ... 3,90 3,10 48,9 56,5
13ellotas secas... ... ... 5,20 4,00 G5,1 75,0

IVTaíz ...... ... ... ... ... 4,80 5,80 6G,7 85,0
Cebada ... ... ... ... ... 7,00 2,50 58,0 71,0

Para conservar la bellota conviene no cogerla ver-
^de y no almacenarla hasta después de desecada al aire
libre o al sol, removiéndola cantinuam^ente. Para
una conservacián larga se desecan en el horno algu-
nas horas después de sacado el pan, y así el peso de
la bellota se reduce a poco más ^d^e la mitad. También
se hace harina con estas bellotas desecadas, que in-
cluso tiene propiedades terapéuticas a causa de sus
cualida.des a.stringentes. '

1.564
Zacarías Salazar
Ingoniero agrónouio
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AGRICULTURA

Enfermedad de los olivos
de Chile

Don Andrés Hurtado, de Buenos Aires. -
Lo que ocurre a los olivares de Chile c.s u^n
caso raro, sobre todo con la vartedad Enapel-
tre (española). Hay a^iaos que los olivos
de la vecina Repú.blica de Chile car^art
más fruto que hojas, pero a la cam^a^^ia
siguicnte se resienten tanto, que lleaan h^as^-
ta secarse algunas plantas, sobre todo de la
vari.edad Em^eltre. Aquellos cosecheros no
saben a qué es debido este marchitamiento de.
sus olivos, cuyas hojas empie^an. a poncrse
amarillas primero, hasta term-inar, como di,o,
secá^idose.

Cuando en los naeses de a^bri^l-m.ayo próxi-
mo ^asados yo estuve en Talca (Chiel), dije
a aquellos ol^ivi.cultores que consultar^a el cnso
a ustedes, ^ara ^reguntarles qu.é remedios
aconsejarían para atacar tan extraordinarios
perjuicios com.o son los que se irrogan co^n
esa enfcrmedad desconocida.

Lo mismo a los olivares argentinos quc a los
cla^ilenos les ataca en forma v^iolenta la cochi-
nilla, que sólo en forma excepcio^ial algunos
^ropietarios tratan de combatir ^or ^rocedi-
m•ientos em^í.ricos, ^ues no conoc,en fórmulas
cientt:/icas y ^rácticas.n

La variedad de olivo «empeltre» da árboles de ^ran
desarrollo y ramaje abun•dante, que en un frutal tan
vecero como el olivo pueden producir esas cosechas
tan exa^eradamente grancies y anormales, que dejan
al árbol a^otado y le inutilizan para producir en el
si^uiente año.

En un folleto, que por correo aparte remitimos al
consultante, verá a.na,lizadas ]as causas corrientes de
la vecería, en nuestro país, y posible forma de evi-
tarla. Mas esa amarillez de las hojas y marchitamien-
to de los olivos, que terminati por secarse, se^'tín nos
detalla ocnrre en Talca (Chile) , no pue^de explicarse
por la sola actuación •de las causas corrientes de la ve-
cería, ni ser consecuencia única de esta última. ^Es
preciso que concurra al^iín factor de mayor intensi-
dad, bien de ori,^en fisioló^ico o parasitario.

Fstos olivos snelen ser exi^entes en humedad,
sobre todo cuando lle^an a adquirir ^ran porte, y en
nuestro pais reciben por ello el beneficio del rie^o
en algunas comarcas. Si en el terreno, o zona en que
están enclavados, se presentan alternativas de años
lluviosos y mu,y secos, y además no se interviene efi-
cazmente con una poda conveniente, es posible que,
sin ca^usa parasitaria, se produzca una ^debilitación
manifiesta después de esas ^;randes cosechas, en ár-
holes cuyo desarrollo no se ha sujetado con una poda

oue c^,uilibrz la parte aérea con la subterránea o ra-
dicular. F1 ataque intenso de «cochitiillan a que alu-
de el setior consultante, o la presencia de albuna en-
fermedad de la z•aíz, qué pudieran presentar los pies
debilitados, serían asimismo concausas a^;ravantes de
la alteración hasta el punto de poder detern^inar la
muerte de la planta.

Sin un examen sobre el terreno, o de muestras de
los pies enfermos, no es posible concretar más sobre
el caso, qne estudiándolo el señor consultante rlentro
del marco ^de los datos que indicamos, ^es posible, y
así 1o dese^a^mos, pue^d^a ll^e^;ar a establecer un dia^;-
nóstico que le permita orientar sobre la lucba que
haya de realiza^rse.

Con respecto a]a lucha contra la «cochinillan , se-
ría conveniente conocer la especie •de que se trata,
pues e^s probable sea ^distinta de las que por nuestro
país se presentan, y por tanto, tal vez fuera preciso
variar los medios de lucha aquí en uso. De todas ma-
neras, contra esta clase de insectos, y tratándose de
olivos, están indicadas las pulverizaciones con emul-
siones de aceite, aplicadas al uno y medio o dor por
ciento. Ta,mbién por correo a^parte recibirá un fo-
lleto con fórmulas ensayadas en nuestro país.

Por eso no creemos les sea difícil encontrar prepa-
ra^dos de este tipo, de las que se e^mpl^ean en Esta^dos
Unidos, tales como el Emulso, Volck y otros que
pueden servir para el caso. '

1.585
Miguel Benlloch

7ngeniero agrónomo

Encalado en rierra pobre

Don Justo Serrat, de Pira (Tarragona) .-
c<Para abonar un terreno sumamente ^obre en
cal, desearí.a u^aa fórmula algo práctica y eco-
nómica, a base de productos mi.nerales, tenien-
do en cuenta •que actualmente hay muy poco
estiércol, ^or escase ; de animales de cu.adra y
corral, debido a las dificultades existentes ^a-
su alimentación.n

Si el terreno es pobre en cal, el yesct no es mate-
rial_ apropiado para mejorarlo. Hay que enca^lar em-
pleando cal apa^ada o escombros que la conten^•aa
en abundancia. Ahora bien , el empleo de la cal es
l^eli^roso si no se repone el terreno en materia or-
gánica,. Al consultante ]e conviene ante todo hacer
un abonado con abonos verdes y^después un encala-
do ^maderado. Ya prepara^lo el terreno en esta for-
ma, podrá pensar en emplear abonos minerales, pero
no antes, pues sería agravar el mal.

1.58^
Eleuterio Srinchez Buedo

In^;eniero a^rónomo

SIMIENTES FORRAJERAS Y DE HORTALIZAS
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AC3RICULTURA

Contrato vigente por volun-
tad de una parte

Don Federico González, de Arobes. -«Ylis
padres son dueños de una finca rústica con su
correspondiente casa y establo, que heredarozz
en el a^to 1938, y que se encontraban arrenda-
dos desde hace ahora veintidós años, mediante
contrato de un afico, prorrogable de uno en uno
a voLuntad de ambas partes.

Fallecido el dueño como digo, en 1938, le
fué adjuidicada a mi madre, y sin que se re-
novase el co?rtrato, fué requerido el llevador e^ti
el JuÑgado en agosto de r94o para que cesara
en la posesión, no aviniéndbse a ello. Con mo-
frvo de la nueva ley, fué requerido nuevamen-
te en agosto del corriente año, contestando que
lo d'ejaría,si la ley le obliga. Debo advertirle
que d^icho requerimieuto se hacía ^iara que yó
yo cu^ltivase la finca, alegando yo en el Juz-
gado «que Ilevaba siete años casado, viviendo
con los ^iadres de mi mujer, con quien viverc

^ adenzás otros hijos, y que necesito entrar en la
finca, ya que n.o pos'eo otro medio de vidan.
Además, soy ex eombatiente.

^ Tendré derecho a que se ^obligue al lleva-
dor a dejar la finca al corriente año ? En los
recibos de pa^go de renta que se le dieron a
^artir del año q.o, se le hiNo constar que per-
rriitía el requerimiento efectuado para que yo
cultivasc la finca.,^

La consulta que antece^de la e^stimamos ^le todo
punto terminante ; con el mismo car^cter, la eva-
cuamos.

E1 contrato existente entre el consultante v otra
persona se encuentra prorro;^aúo por la sola voluntad
de} arrendatario, ya que éste fué requerido en agosto
^de 1940, y a} hacer efectivo el pa^o ^le la^ renta^ cle
1941, para que dejase ]a tierra a favor del hijo del
que era dueño de ]a misma, fallecido en 1938, y el
cual heredero ^deseaba cu]tivar}a ^lirectam:ente. Acor-
^des ^^on tal requerimiento, el contrato, como decin^os,
se encuentra vibente no por el consenso d^e las partes,
sino por la, voluntad unilateral de] colono; ,y por ello
es ^de aplicación la Disposición adicional se^unda de
la ley ^t3e 23 d^e julio último, según la cual el propieta-
rio puede recabar la explotación directa de ]a finca al
terminar el año 1941-42 o si^uientes, relacionandó
esta progresión anual según la cuantía ^le la^ renta
que se pague.

Parece deducirse ^de la consulta que la expresa•da
renta o canon na es muy elevada, y en el caso de que
ésta no exceda de la equivalencia de c:^narenta quinta-
les métricos ^de trigo, el contrato podrú considera^rse
por expira^do con e} año agrícola 1942-43-. siempre
que el arrendador se propon^a cultivar dicha finca,
•directa y persona}mente.

En cuanto a la circunstancia de ser el consultante
propietario de la finca ex combatient.e, no creemos
pueda sit;nificar nada a su favor, por c•uanto que la
Disposición transitoria sexta de ]a ley de 28 de ju-
nio de 1940 era tuitiva para los arrendatarios si hu-

biesen tenido hijos ex combatientea ; pero no para el
caso del propietario.

1.587
José iYlaría Hu.c^so I3allester

Abo{^udu

Semilla de altramuz dulce
Do^n Angel Delgado Gregorio, de Plasencia

(Cáceres). - «Desearía mc indicase si pucd^u
adquirir y dórzde, alguna canti.dad de seznilla
de allramuz d'ulce, y precio del lzilograzno. Pu-

^ rece que en Alemania tiene^n esla variedad,
que fiuede molerse y consumirse fior las reses
sin necesidad de pre^ararla.>,

E1 altrarnuz or^dinario contiene un alcaloide que lo
hace amar^o y na lo puede conrer el t;anado por su
rnal gusto y por producir trastornos, que ]legan inclu-
so a ocasionar ]a muerte. Para dar el t;rano al ^ana-
^do, hay due quitarle pr.irnero el alnarl;or. Por e^sta
causa, hasta hace pocos años se cultivaba el altra-
muz principalmente para abono sideral, por su ^ran
riqueza en proteína. La obtenc,ión d^e a^ltramuces dul-
ces (sin alcaloide, y por tanto no arnargos) ha carn-
biado el problema. E1 altramuz dulce se le pue^de dar
al ^anado, tanto:en forma de ^rano coruo de forraje.

E1 altrarnuz ^dulce se ha obtenido en Alemania, por
proce^dimientos ;enéticos (selección y msjora) , p:rr-
tiendo del altrarnuz ordinario o amarbo. Actualmente
se cultivan en Alemania dos varie^da^des ^de altrarnuz
du}ce. E1 c3e flores a^marillas (Lupinus luteus L.) y
el tle flores azules (L. anbustifolius L.) . Tamhién
se ha obteni^do ya genéticamente ^el altramuz dr.ilce
blanco ('L. albus L.) , si bien no se ha multiplicado
todavía en cantidad suficiente para el cultivo.

La r;'ran riqueza en proteína del altramuz y sa ap-
titud para darse en terrenos ]i^eros, hace ^ tle esta
planta una forrajera do extraordinario valor.

Los éxitas alcanza^los en Alernania con el altra^muz
dulce han exten^dido su cultivo a otros países. IToy
se cultiva en Suecia, Dinamarca, Poloni;r, Chécoeslo-
vaquia, Rusia, Afric'a ^del Sur, Colombia, IJru^uay ,y
Australia. Shco en Rusia y en Checoc'^slovaqnia se
realizan trabajos ^enéticos en . esta planta. l^os clc-
m:is paíseĉ adquieren la semilla dulce de Alema.nia.

E1 altramuz dulce fué obtenido en el Centro <le
Investig•aciones Cxenéticas de Miinchehar^ (Markn)
y para su propa^ación se han vendido las se.millas
dulces a la Socie^dad aSaat„•nt-Erzeu^;cu^;^s-Gesells-
chaftn, ^domicilia^ia en Rer}ín S. O., 36, Moosdorfs-
trasse, 7 y 9. Esta Sociedad se encarha cle multipli-
ca^r y vender a los a^ricultores las semillas ^d^e altra-
muz dulce.

E1 señor consultante }^uede diri^irse a]a menciona-
da Sociedad alen^ana y solicitarle las condiciones cn
que l^e perrnitirían cultivar ^el altramuz dulce en I+^s-
paña.

La Sociedad A^ro (Sevilla, Castelar, 22) ha reali-
za^do en Esparia ensayos del cultivo del altramuz du]-
c.e durante al^unos arios. Tal vez en esta Sociedad po-
drían facilitarle semilla al serior consultante.

José Ruiti ,Sarztaella
7.538 In^;enieru uRrSnomo
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Libro s y R ev i s ta ^

MARTíN ARTAJo (Javier) v I^ER-
N.ÁNDEZ SALCEDO (LUIS). -
Arrendamientos Rústicos. -
(Respuestas a las principales
cuestiones planteadas). - li n
volumen de 14o páginas. -
Madrid, 194z. - Precio : ro
pesetas.

Los autores de esta interesante
obra no han preten^dido resolver
ningún problema de técnica juris-
ta o agrícola ; muy al contrario,
su propósito ha sido el de divul-
gar entre las clases agrícolas la
legislación vig'ente sobre arrenda-
mientos rústicos, sin olvidar en
ningún momento la psicología de
la^ personas directamente intere-
sadas en dicha cuestión y para las
que está re.dacta^do este trabajo.

Consideramos ^dicha obra, tan
útil como oportuna, ya que se
sentía su necesidad, pues para
cualquiera que no tuviera una
preparación en materia de dere-
cho, suponía un considerable es-
fuerzo tener que estar consultan-
do constantemente las tres leyes
de^ Arrendamientos, ^de 1935, 1940
y 1942, cuyos artículos remiten al
lectar de uná a otra, cuando no al
Código Civil. En consecuencia, se
precisa.ba una labor de síntesis
que-previo aquilatamiento •de lo
fundamental y•de lo acce^sorio, de
lo que queda vigente y de lo ya
derobado. en oca^siones aun en
forma implícita-, engarzara or-
denadamente los preceptos lega.-
les llasta formar un verdadero
cuerpo de doctrina.

Y esto es lo que han lagrado
plenamente don Javier Martín
Artajo, Abogado, y don Luis Fer-
nández Salcedo, Ingeniero agró-
ríomo, en el libro que acaba de
publicarse. En él aparecen las
ideas diáfanamente expuestas,
con un lenguaje sencillo, al que
se unen, no sólo ejemplos vulga-
res que aclaran determinados
conceptos, sino formularios para
los arrendamientos ordinarios y

para los que llaman «protegidos» ,
con singular acierto.

Por último, para aquellas lecto-
res que se impacientan por en-
contrar su caso, se insertan al fi-
nal unos resúmenes, en forma de
cuadros sinópticos, que muestran
a primera vista las variantes de
cada caso.concreto.

Par todo ello, cabe felicitar a.
la mayor parte •de los que hayan
de dar o recibir tierras en arren-
damiento, que ya tienen la espe?-
rada obra práctica de consulta.
Del acierto de sus autores es in-
^iudable exponente el gran éai-
to que está logrando esta publi-
cación.

VIEIR:1 NATIVIDADE (J.).-Poma-
yes. Poda de fruteiras. lllondn.
dos frutos (Vergeles : Poda de
frutales. Aclarado de la fruta).
Ediçao do Gremio da Lavoura
da Regio dc Alcobas^a. - Im-
presso da Tipografia Alcoban-
cense Limita^-ía.-Em Alcoba-
Sa, I()42.

En el campo ^de la fruticultura,
actividad agrícola la más comple-
ja y difícil hoy ^día, es raro en-
contrar publicaciones que pongan
al alcancó del fruticultor inteli-
gente los fundamentos y las prác-
ticas de la poda, basadas en ]os
más modernos trabajos de esta ra-
ma ^de la a;ricultura. Hasta aho-
ra, los libros que trataban de la^
materia se fundamentaba-n en la
antigua tradicidn de .la arboricul-
tura francesa, la que no podía
aplicarse al cultivo en formas a
«todo viento» o exter^siva de
nuestras cultivos del Sur ^de Eu-
ropa. Así, este libro, compuesto
con la sólida preparación cientí-
fica del agrónomo y el conoci-
miento práctico del cultivador,
llenan un vacío que se dejaba mu-
cho sentir.

E1 autor empieza por exponer

en capítulas especiales los Fnnda-
mentos de la técnica e intensidad
de la po•da, pasando después a una
explicación ^de los órganos flor^^,-
les en cada especie frutal. La po-
da ^de formación se explica con
todo detenimiento en los cuatro
primeros años. En el capítulo de
la poda de los árboles adultos des-
arrolla la que. pudiéramos llamar
poda extensiva, aplicable a las
formas a «todo viento», detallan-
•do en la poda en verde la ejecu-
ción en cada especie frutal. Por
último, ^dedica un capítulo al acla-
rado de frutos en las especies fru-
tales, operación que cada día es
más necesaria, ya que los merca-
dos consurnidores permiten el gas-
to que ocasiona tal operación.

E1 libro está e•ditado con el ma-
,yor gusto y lo ilustran 173 dibn-
jos y fotografías, que hace mny
comprensible la difícil tarea de.
explicar la ej^ecución de I^os cor-
tes de po^da.

Puede con motivo enorgullerse
la agronomía portuguesa con obr,is
como ésta de que tratamos y quc:
confirman •definitivamente ^ s u s
otras publicaciones que conocía-
mos ya hace años.-J.-M. O. N.

liOLETÍN DE LA OP'ICINA INTERNA-

CIONAL DEL VINO.-NÚm. I,rjO.

Marzo-Abril 194z. .

Es interesante su contenido de
algunos artículos relacionados con
]a ]ucha contra el «mildiew^ en
países vitícolas extranjeros, pues
se está planteando en ellos el mis-
mo problema que aquí de la es-
casez ^de cobre.

Las necesidades de la viticultu-
ra italiana eran eran, en tiempo
normal, de tmas 30.000 toneladas
^de cobre, que eran transformadas
en sulfato de cobre por 21 fá-
bricas.

Como Italia no posee minas de
cobre abundantes, se ha visto
obligada a aplicar tratamientos
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con fórmulas a base de dosis re-
clucidas de este metal.

E1 Gobierno ha procurado po-
ner a la clisposición de los viti-
cultores italianos, en cantidades
suficientes, los tres productos que
se indican a continuación, que
c•.ontienen ^de 8 a 9 por 100 de co-
bre metálico, en lugar del 25 por
100 que entra en el sulfato de
cobre :

].° Ramrtal, a base. de sa-
les cie cobre ,y ácido cítrico, bajo
la fórmula del prafesor Casale,
Director de la Estación Enológi-
ca de Asti.

2.° Prod^ucto ^l7^ontecatini, a
base de sales de cobre y ácido tár-
trico ; y

3.° CtUprarnin, fabricado por
las f,ubi7cas Rumianca, a ba^se cle
cobre y amoníaco.

iLos resultados de la aplicación
de estos tres pro^ductos, aplicados
en 1942 en sustitución del caldo
hordelés, permitirán juzgar de su
grado de eficacia.

Sobre el mismo tema, en rela-
ción a Suiza, se inserta un tra-
baja del ?^octor Faes, sabia Di-
rector de la Estación de Ensayos
T'itícolas de Lausanne, en el que
-se hace mención de las experi-
mentaciones ]levadas a cabo por
diversos Centros oficiales de di-
cho país en 1941.

En- la citada Estación se reser-
varon ^dos parcelas en las que se
ensayaron 21 aplicaciones distin-
tas. I7na de las parcelas recibió
los caldas cúpricas ardinarios a
base de sulfato de cobre con va-
riantes en ]as dosis de este metal.
La otra^ parcela filé ^destina^da a^
estudia^r snced^íneos o productos
sustitutivos del cobre. Se dejó una
fila de cepas sin tratamiento al-
guno para servir de testigo.

La mayor eficacia se obtuva con
el caldo bordelés al 2 por 100, y
hasta con el 1,5 por 100 de sul-
fato de cobre. Con dosis red^uci-
das de sulfato no se han obtenido
tan buenos resultados, si bien no
se ha perdido la cosecha.

No se consideró resuelto el pro-
blema con ninguno de los produc-
tos ensayados en concepto de sus-
titutivo del sulfato de cobre ; fra-
casaron los orgánicos, y de los pre-
para,dos a base de metales han
dado ciertos resultados, dignas de
ser tenidos en cuenta, algunos
preparados a hase de mercurio,

níquel o plata ; pero ya se com-
prende la imposibilidad de usar-
los en los momentos actuales, tan-
to por su escasez como por su ele-
vado precio.

Ci0\"LáLL'L llL REGUERAL ^Fran-
cisco). - Cartilla divulgadora
del cultivo de tabaco. - Ser-
vicio Nacional de Cultivo del
Tabaco. - Oviedo, i94a.

Edita^do por la Diputación 1'ro-
vincial de Asturias este folleto,
escrito por el Ingeniero agrónomo
señor Gronzález de Regueral, In-
geniero Jefe de la sexta zóna
del cultivo del tabaco (Asturias,
León y Santander) , tiene por ob-
jeto poner al alcance del agricul-
tor asturiano los conocimientos
neoesarios para el más perfecto
cultivo del tabaco, para el que tan
buenas condiciones reúne todo el
litoral cantábrico y la región as-
turiana, en particular.

EXTRACTO DE REVISI'AS

Impresiones acerca de la situa=
ción y perspectivas inmediatas
de nuestros mercados vitivini=
colas. - Juan Ylarcilla.-S^ur-
CO.-NÚItl. 7. - ^'Iadrid, Sep-
tiembre^ de t94^.

Del ex^tmen ^de la abundante
praducción de mosto del año ac-
tual (que hubiera sido extraordi-
naria si las replanta,ciones de la
postguerra nacional hubieran lle-
gado a su fase productiva) y de
la reacción en frauca alza de]
mercado de vinos, tras una pa-
sajera depresión a comienzos de
verano, saca el autor una impre-
sión optimista de la situación, no
obstante parecer ilógica a prime-
ra vista tal ^deducción.

En primer lugar hay que tener
en cuenta las posibilidades de ex-
portación que, de momento, no
son grandes, si bien las mermas
de las cosechas de las naciones
europeas más vitícolas, ofrezcan,
para un próxi.mo porvenir, un^,
perspectiva halagĉeña, por lo me-
nos temporal.

En cuanto al consumo interior,
está mantenido en límites discre-
tos en lo referente a vinos comu-
nes, pero se ha elevado el de los

AGRICULTURA

finos dé mesa, así c:omo los gene-
rosos, secos y aboeados, y lico-
rosos dulces en sus mejores cla-
ses.

La demanda, no totalmente sa-
tisfecha, los altas precios de los
alcoholes, las elevadísimos d^e
aguardientes y licores, solicitados
por el extranjero a falta. de la
praducción francesa, y la inexis-
tencia de stocks en Espatia, son
todos hechos que pesan en la fe-
liz coyuntura presente. Además,
e1 valor ^del vino como alcohol es
un tope mínimo que, si no cubre
los gastos de elaboración, sí ga-
rantiza al viticultor-bodeguero ]a
recuperación de los gastos de cul-
tivo, aun en el caso de alteración
en el caldo : tado ello aparte de
tener una fácil salida de los sub-
praductas, orujos y vinos de he-
ces.

Pero si tado ]o dicho tiene im-
portancia, no es ^de menor tras-
cendencia el creciente auge de las
elaboraciones de mostos aznfra-
dos y concentrados, al tener que
emplearse éstos, en lugar de.l azú-
car de remolacha, en la fabrica-
ción de vermuts, aperitivos, mer-
meladas, jarabes, confitería, etcé-
tera. También el consumidor di-
recto ha podido conprobar que
las c,oncentrados de uva son un
excelente alimento dietético, aun-
que no puedan sustituir nunca a
los azúca^res en g-ran mímero de
aplicaciones. ° aunque la norma-
lidad en el abasto ^de éstos reper-
cuta en la demanda de mostos,
subsistirán el crédito adquirido y
la comprobación de la eficacia de
los ^derivados auxiliares, forma de
descongestionar el mercado en un
momento dado.

Por último, dada la escasez de
^Lcido acético aquímicon, ^se recu-
tre al vinagre vínico o a líquidos
que le recuerdan lejanamente.
Cree, pues, el autor que estamos
en un momento oportuno para in-
crementar la industria vinagrera
española y terminar con las nu-
merosas instalaciones actuales,
tan alejadas de la vid como de la
legalidad.

En resumen, el actual favora-
ble momento de la vinicultura es-
pariola debe aprovecharse para
fomentar las elaboraciones Ii^ás
esmera^das y ^selec,tas ,y estimular
el mejor aprovechamiento de los
residuos.
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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

es el

ÁCIDO FOSFÓRICO

Abonad •con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abon• de fond• para devolverle la

^ fertilidad
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Navarra de Industrias, Sociedad.-Lodosa.
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Productos Químicos de Huelva, S. A.-Huelva.
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