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l,rr.^ drfir^ic^nlr.^ <•c,,t•r^hu.5 irirj^r^r^rs de 1us írltirnos

rniu.^•, urrrrj c^.^^j,rc•inlrrrrrrtr la írltirn^^, rrrc^rrnncln cx-

1r^iurclinc;riuruc ntr l,ur los inlr n.tius cnlorc^s c]c los nte-

.^c^s r/r^ nrrri^c, lj iiuric, rj la.^• clijicrrltndcx de toclos cono-

c•idu•^^, rtrrr^ irrrj,irlc^rr, j,or cl rnorrrcrtto, c^2trrtc^ttar c^l

rcrrr]irrrirnto o rrrcnrtc•rrc^r c•l ^rurrrrcrt, lt•.rn clc•tcrnrirrn^

rlu rlrrc^ .^•e l,rr.^^qrrr lu r•orrrj,c^u,^•ucir;rt j^urcc rnr urnrtenlo

c^rr Irr jirorlrcc•cic^^rr trirtrccrn, n l^u.^•c de iucrcrrrentc•r ici

,ti^rrj,r•cairi« c•rrllit^rrclu^, qccc 1ra(,ía, irto clccrccic•n<lo cn cs•-

tu^ti rrltirrrn.c tic•mpos.

L'or ^,fru l,nrte, rro 1cn^ qrrc r^/rirl•^^r, respccto a lns^
inrpc,rtrrc•ic,rrc°.^^ dc trictu e.rtrrnrjr'ru, qrce hn.titct el ^rno-
rrre^rrtu Jrrur srrj^lirlo t,rrrrra^ jn^rtc° dc ^cuestrn. dcficirrt-
cicr e^t r^rrc°ulc.^•, cjur lrrrr•clc lfc^rjn^r rnc^ nrorrrc^tto c>a qttr.,
por /rnhrr tr^rnrirrnrlo Irr actuul rc,rrtic•nrln, 11^. clcrnanclca
dc lirurlrrc•tus ulinrcrrtic•ios, rsj^cciulrrr^rrtc friqo, .^^r'rr

tari. ^intci^scr, c^^^. Ir^s 1^ní.sr^s de(ic^itr,•^•ius crct^calrr^c^^ite, qirc

infltc^n- rlc^ rrrciaercc c.7•traorclirrcrri_c rrz los prccios dc•l
rnc•rcuclo ^nrrnrcliul, orir/inanrlo cliliccrltnrlcs cle irrrpu^r-
tnciGn clifícilc^., dc sulrur.

7'orlc, c11u ncorrsrjaha, j,rrrs, qccF clc trrra irr^•rrc•ra^
rleciclicla so acorr^cticsc el t^roblerrr•n cle ^irrtc,nsifica-
c•i<^rr. clc^ la jn•or(ucc•ic^u tric/ucru j>carn cc.lcartzccr, en hrc-
rc j,lu^o, Ici cifru. irrdisj^ensnblc pnr•c^ snti.t•{ucer rrtccs-
tras ^rcccsi^cladcs. ^

:I rllo tic^rrclr rl 1)rcrcto q^cr•, a j^ropttesta dcl ^lli-
rri^•s^tro clc flcjricultrrru, ha sido firrrrci^lo, con fccltn 30
clel pu.^•uclo .ti'c^jrlicrrrl,rc•, j^or c•1 Jcfc clc'I L+'staclo, y por

J Corriente, 3 peeetae.
Números.

l Atrasadu, 3,50 pesetae.

c°1 crral sc rcrtrrlurr Icr•^ rrurrrrcrs qrrc° /rr^rr dc regi,r d2^ran-

tc° la rnrnlruira trirjrrrrn 19^^--^5, fijcindo a-l ntis^^to

tirnrpu ]n.,^ l^rc-cio.^• rlc^1 tricto ^^ dc°nrcis prodrrctos so^yrc-

t iclos n lu infc^rz,cncirirr clcl Scri>icio Ncicional.

I,os prcrrto.^^ fintrlrnrrc^rrtrrlrs dcl c•.^tirntclo qtcc sc ufrc-
rc n lo,^ ccrtricultores j,urr; incrrnrrrttnr ln sienrtirca dcl

r'r'Y('Ul T^'It .vP (^;1.^'illl, Ilr^ .^'Ul(lNiPlltL' ('1! 4111 QIl1NCNt0 17i^-

lul,lc dr•1 ^j,rrcio, sino crc lcr, orirrrtncicíri qicc ^cr ^^rire-

r•r •sc•r'tnlur/ct pm•u^ la rc^cnrjirlcr ^Ic^ jrroclt^ctos, cstc•tile-

r•iraclo dc• rrnu nrctrrcru ul,r•c,.rirrrnclu Ici ^rportccciúrt obli-

rtccturin c^c,n yrrr c^l lut,ruclor ]rc^• dc coutri^uir 7^ara

utcnclcr nl u.ba.^tcc^irrricnto ^le ln poblcici^óri no produc-

lc,ru^, lo ccr^^rl lc j^crrnitircí lcaccr ccílciilos• sobre la i^z-
rlrcclnblc curcz°crcirneio clr caenncrntar la st^j^erficie ciil-

tirnrlc,• rTr• trirtu jauru rlia^(rutc7r rlel resto de la cr^scc)rrc
cttrr obtr•rrc/rnt.

^I bu.^'c c/rl jn'ecio ^lc'l triqo, clc' ^^;^ j^csctcc,c cl qrcirttal

;rrc'tric•o jrnru- el ccnrrlr^•.rl lipo «:lrc't•^nlo», se arrnrc•^tta^ii

irrs j^rinrcrs lt borrilic^rrc•ic,rr<^.,^ u lc^^ ^^rocltccción efi forntcc
,~i^.arttiosu., cj^re c;dc•cnrza }^crrc^ r•l cccpo forzoso de en-

lrc^ja uUlir/ntorin ccnrtic]•.cc/cs c^ttc oscilnrán, segiín las
rcctiortes, crrtre ^0 11 i^ pesctns el qi^intal ^ue'trico,
grcccla^rdo, p^or tcurto, cl j^recio clr•l triqo e^itre 2^n ^ní-
rri.^nturt dc 13^ ^ rrrr nrú.rinco de l^'J pcsetas.

Si, cou^io es cle cslicrcrr, el 1ll^inisierio de ^l^ricul-
tro•a, cort ficrrrpo srrí^icicnte crr 1ci j>resente can^pa-
ira. ^ c^oyudo ert rlntos ci.crtos, ,ti^rrnrirri.^^trados por el
••urrrt^ctcrrtr^ j^cr.^urrul rlr- lns Jc'fnlurr,:^• .^Irjrorzúrrricas

!! clcl Scrricio ^raciorrnl dcl Triyo, fija los cuj^us for-

zusus cdc cntrc^u, r^j^licurrclo 7^orn, la, coscclra ti^po quc^

el íllirristrri.o scicalc los }^orcentc^jcs q^ce le correspo^t-
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^la,n, en. nr^nonía^ co^i 1os que alli se establece^Z, puede

guednr e^z. po^ler cle lus pro^lrtc(ores r( trir^o c/c cril^o
excecle^^ztc qr^e itorj^ialnicr^ite li•^i^mi ^^uletiludo al seni-

brar ^ que, corl nr^re^lo n lo qt^e se e,stal^lece, qucrla

libre, pnr^i cledicarse, Zierz a las sie^iibrcis o c^ satis•fr_^-

c•er las rtc^•r.^^irla^les cle ulii^^ientnciún ^le la f•a^tnili^a ^

^,Zre^•os rle la c^c^plotr^c•iór^, si7t li^^rrit^tciríi^ rlc ccn^ttida^l,

pn^rcibien^lo por el q^t^e c^itreqi^en zoltu^t^o•irl>>^eiite e^i

el Seri^icio A'r^^ciotinl rlcl '1'rirlo ^r^^i total de `^2^ pese-

tns por quin^ul 7ri^^trir^o.

Co^rtvtienc hncrr nota7• la v^^iriacióri ^^uc; se estnUlecc
d^^o^a^itc In, cn>>ipa^i^r^ act^ial para la prcittiu^^z coscclia

ro^t ^rel^^•r^^iGa. al ^^fiai^z ^ ce^itetto, tn^zto proe^^dc^^itcs

^le los ^^upos^ for7osos cu^no de los c,r^crrlc^ites, ^^^c sc-

^rán (^or^ijirorlos co^z prini•^s czr^n ctt^nrtr^l crlc-^n^rza, ^•es-

peativarocritc. l^^ ^nita<l ^lc (r^s^ yi^e se apltrcin, pu^rc^ cl

triyo r^i^ lu^ ^^urres^poriilir^nte pruzi^icia.

f^si^iiis»^o, y esto cs f^uirlu>>re^itr^l, p^,^n ezit^ir l^i

sustituciú^i deG cultl:vo rlel Lriqo por oh•o,^• cerccclcs^ se
^-stablccc l^^ ubli^rlutorierla^l ^le e^ztrc^^ai• crt cl Servicio

:^-aci-ori^^l, ^rio s^ilo los cupos forzos^os^, sirro los c:z^ce-

^lentes^ sul,ra^ii^es• cle l^rs uecesirlacles rlc fu c.rplotuci^i^i,
í^anto de lu,^• c^^reales pu^^ijiec^(,les co^no t^rn^vic^^i en tu-

^la. clnse cIe picitsos, r^Uo^ia^tdo e^a este ^tilti^no cus^o rl^^

ni^erisos excede^^ztes z.^,^^a priin^a ^le 10 pe^^'ctus por ^^ui^i-

tal ^riétrieo, ,̂/ clesaparccicn^lu, po?^ ta.^tt.v, la faciiltr!rl

^^ue tení.n el pro^l^tic^Cor ^lc po^le^• vcnrlcr los pic^2sos

^:z;cerl^^^^ites^ r.^ utros a,q^^ic^^«ltores ^ ^u^^u^lcros dirc<°t^^-

i^iertte.

.Iuzga^ii^lo si^ficieriie cl cs^tírnulo ^le p^rcc^io ^^ los

raor7^^tas de cl,ist^rivi^.r,^ión de cupos, establece el Lsta-

^lo q2^e las• Ju^ita^s fl^récol•as locplcs, ul cunfeccio^trn•

los pla^res cle se^neritc-ru., c(etcr^iii^inr^nt l^i si^pe^^fici^^

^r^ilaiin^a rle tri^o que e^i cada firicc^ c1eUe senibrat•se,

Ec^^icu^lo cra ^^«citta, coiuo ^iorina^ ycii^^rul, qri.^^ ^p^^^•^i

cl c,o^2iurtCo del t^^a•iiiin^^ n^^ori^^ipnl sc r/^^b^^ iitcr^^i^i^-i^-

t,crr la s2tpci'jicia drs^Ci^ir^rl•i ^i- tri^o ^-o ^i^t :^ por IUU

^le lo sc^oliru^lo rlt.^r^oilr- lu.^^ ui^u.^ urlrirulu,^• 1'.): ŝ5-:>^) ry

1^^1^_t-13, scrliui Ic^s proi^i^ir^i^r^ti•, l^tic°in^^^lo ilc rsfe ^iru^lu

rrl iricrcnic^^lo pai^lc^tinu rlrl <^iilti^,o ^Ic^l friyo, ^lti^^ I<<n-

fo iiiCcres^i, c^oiz cl carú^^lrr iiríaiiiiiu ^lc obli^l^rtoric^la^l.

La elrz^aciú^i quc c.rpr^^i^^^ri^t^i cl prrciu ^Icl tri^lo ^l

^^1 curtori^i^icnlu prez•io «l ^•oiiico^^rv l^i c•un^pni^a ^l^•

lc^ caratidri^l c^pru,^•iu^^^^lu ^lr tri^o que /^u ^le upurtrtr

^^l c^ricultur cu^tudv llri^<<^_^ l^i ^recolc^^r•i^í^t, e^i roit^^cp-

to clc cr^po fui^_o.tiu, coi^s^ti(riye^iz^ ele^uc^rtus búsicos p•a-

^^a ol)tc^ier iui pri^i^cr ^•r^si^l(^irlo jnz^orul^lr^ c^t cu^^rito

a e:ztc^zsiún ^s^iiperficial u^ sr^iihrur> ^u qt<<^ l^u^^^l^^ al-

caatzar esia. sripcrficie, ^^o .^^úlu n Io,^• nl^í.t^iros^ ^ti^c^ccn^o^^

^z^c cortstit^^^c^^i la liu^sc del ^^ultii^o rl^^l t-riqu, si^iu

tai^ibi^^z, cx^^^^pcio^zcl^iic^rlc, ]^.ai^ ^lc rlr°^li^•ur,^^s u c.titr

cttltivo stiperfi^c^ics• d^^ rc^l^irlr^^.^^ eit z^^^ins c^n ^^tie, eco-

^^óntica^^te^iLc, e1 tri.^/r, ^lo pudría oGtcitrr.^e. 1;1 pr^^-

rio clc 2,`3^4 pro•a t^,^rlus In.ti^ ^•uitti^lu^lc^.e ^I^^ c^ipo r.rc'c-

u:rrtte, entre 1u^5 qric, ^ialur^iln^ente, li^ni ^le e^rruii-

lra.rse la iun^c^tsu ^^iu^orí^a rlr lr^^ prurli^r•^^iríi^ rr^. r^^r^u-

^.'to, prese^ttt^ e^.i^ccle^i(r-.ti^ po,^^il^ili^luclcs rl^^ p^ru^luc^•i^í^r.

La scincutc'r•a ya iiti^^ia^l^t iicccsitu, pur^r rcnli_ursr

r^^a liti.etias eon^licio^te.^ eu iiii^clins zu^tu.^, r^l f,eii^prro

q^ie sc obtlcnr, co^t 1^.^<; Il^ri^i<i^s^ oporitoin,^. l,'apcr^^^iiu.^.

l^ios ^^ic^liuutr, ^^iic lu,^^ ^^^,u^/i^•inncs cli^i^ululoriirrr,^^ ^l^^l

^n7o qi^e cnipi^^z« ^io .^^r^nr (rot r1^^,,^Jui^oru(,Ir.ti c^uinu ri^

los aiitc^•iur^^s, cort lu qi^c se l^^il^ra^ ^•uit.^c^^^iiirlu rli<<^

lns riuevas ^tor^iius qiic r^^r^rila.rt la ^^un^puit•a triqucrcr

tcnc^rrit s^i^ ^^rri.^inir^, eficrrriu, ^lc a.ct^^^rrlo c•uu la.^ i<<^-

^^csirla^Ir^s rle lu^ ^taciú^t, cul^n s^atisf^iccid^i c.^ u^i postt^-

i^^ao iiidccliii_iLlc de Golii^^rno.
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POR

ENRIQUE ALCARAZ

INGENIERO AGRONOMO

La ^ ŝ roducci^íu de tabacos alna2•illos enlpieza desde
a^lOPa a tCll('1' IInj)(ll'lall('lU Cn nUl'9t2'a fl^^'C1CIL1lnCa :

ŝ •> cl úllimo li ŝ•ohlcnla rc^i ŝ clto ^^or la tt°cnica a^ro-

u^í ŝuica v sc halla e ŝŝ ví^l^^cra^ de coustiluir uua con-

^iil^^ral ŝ Ic ri^^ni^za, cn lu^ rona • dc lrroducción ilr este

ti^ ŝ o dc tabaco^, al nii^mo Iii^nll^o quc hcrmitc ^ ŝ itui-

niarar al Mouol^olio n ŝ atcria ^n•i^nu apta ^i^n-a la cl^t-

I^uruci^íu ^lc ci^ar2•illo^ ^l^• lil^o ín^,lés o americano,

cititcran ŝ cnt^• nacionalc.., lo q ŝ IC .,in duda conatiu ŝ irá
un ^^a^o notahl^^ c^ ŝ Ia I ŝ i^luria ^lcl Monol ŝ olio c^ha-

ŝiol t_• dará ^a1i^^facci^ín a^.;ran nrílucro de con^umido-

rc.. H. ŝ ^ quc r^•n^lir^^+ a la c^^i^leucia _̂• a^ln ŝ itir ^ruc c^l

rin^tc^ ^li•I ftuna^lor ^•^ulucir^ ŝŝ a rn cl ^cntiilo dc dar

ca^la ^lía n ŝ á5 ^^rcfcrcncia al ^^itillo I•ttbio, ese ^iilillo

^•ntiucnlclncntr ^ocial c i^ualulcntc acclitado ^- a^^e-

I^•^•ido ^^or lo.; fanladore^ ^le w^o y otro sexo.

''\o ilcJa il^• ^cr in ŝ crc.,antc ŝ ^na hrc^e di^resión I ŝ i^-

t^írica ^^ara cun^iilerar cúrnu I ŝ a i^lo e^olucionau^lo el

^;u^to y la ulilizacicín del tahaco ^^ue cmpezó a cn2-

^^1cal^^c como 1 ŝ icrl ŝa Incdiciual: ^u con^nmo se ^e-

ncr<tliz ŝí en l+;urol>a drn•antc cl ;i^lo xvtt, sobrc todo

cn furn ŝ a de ra^ ŝ i^, v lio,teriur ŝ ucntc r:nrpcró a ilsal•se

^^ucnra^lo, haju foruia de l^uro: ^= cn 1 ŝ ipa. EI ci^^a-

rrillo ŝlc ^^a^ICI no hizo su . ŝ ^ ŝ ariciún hasta época mnv

^IO<t^•rior ^- fiic^ co2•r^^lali^-o ^lcl ^icrfcccionantiento dc

la in^lu^tria ^^a^ ŝ eleru; cl s ŝ s c, ŝ^l ^ihlo qne ve apa-

recer ^^ ^lifun^lir^e cl ci^,arrillo dc ^^ica^lnra corricnte

(no^ r^•fcrirnoc concretalnente a nnest2•o ^^aís). F,n el

^i^lo ^^ ŝlc^a^iarcce casi por conljilcto el nso del ra^Ié,

^^ rluraulc ŝ^l ^c ha ilcsarrulla ŝlo cl ^;usto v la al ŝ cten-

cia lior cl ci^;a ŝ•rillo rubiu, con ŝ l^licada clabora ŝ •i^ín

rlr• la in^lu^tria tabaquera, cn la cnal, además ilc ^li•

^°cr^as clase, ^lc tahaco, intcr^icncn productos aro-

matizantc^ y correcto2•es dc cicrtas cuali^lu^les dcl ta-

haco. (:on cllo^ se 1 ŝ a desarrolla^lo la modcrna in^lus-

t2•ia dcl cigln•rillo, 1 ŝ asta tal ^>IInIo qne la ^lenou ŝ ina-

ci6n ^lc c^manufactura^» re^ ŝ^lta anacróuica, aj^licada

a las importautes 1'úhricas complctamcntc mecaniLa-

da^, ^lon^le ^lial•ia ŝncntc ^e ^n•oúuccn cieutos de nriles

ŝle ci^arcillo^, tttiliráu ŝlosc una ^^erl'ecta y eonrl ŝ li-

cada maquinaria para to^las las fasee dc la fabrica-

C1027.

En nne^tro ^^aís cl culti^^o ^lcl tul ŝaco ec limitú has-

la lracc ^lo^ a ‚os a la obtcuciún dr loe oscuros, y so-

latucntc se I ŝ abían rcaliza^lu al^,unos cnsa^>os dc ta-

haco^ orientale, y ŝlc tabucos claros,^ esios iíllimos

^iro^luci ŝ^n^lo^c ^a cn ^^^r.ur canti ŝlad ^^ ,icndo Iun^-

cou^c ŝŝ icntcs llara la fab2-icación dc ci^;ar ŝ•illo. I•ul ŝ io^,

aunqnc no con,tiirwcn cl com^^oncnlc c,cncial ^lc loa

1lI1SIIlU^.

A tin dc orirntar aL lcclor cn cl cunocimicnto dr

cstos tabaco^ >'ubio^^, ^liremua qac cl proliit ŝ mcutc tal,

o tahaco alnarillo, ca aua pro^lucci^ín iípicarnentc

ilortcarucricana, dc cii^o ^^aí^ ^c I ŝ a cstcndido a iodo

cl nit ŝ n^^o. tin m•i^cu uo ^lrja rlc 5cI• cnrio^o : Haci;2

1R25, cn cicrta, comarcas ^I^• Carolinas dcl Norlc (F,^-

lado^ l-nido^) caractcrizailas lior in2 ^uclo mar^u^u

t no nmv fu^^rtc, c^n^• ha.,la enlonces no 1 ŝ aLían .i^lu

rlcdica^la^ al taliaco, cnt^^czú^c a culti^ar c^^tc cun ^c-

ŝ nilla i ŝ n^io2•luda rlc• la^ rc^^^ioncs linlít2•ofc^, quc y^a lo

ŝ °ulti^-ahan dc autiguo. Lawc,^^etaci ŝín dc la planta eu

e^tas rc^ioncs, como con^ccucuciu ^lc las cun ŝlicionc^

del cuelo (baaantc ^liferent^•, ^lc la.; ^(uo Ie eran ha-

bitualc^) a ŝI ŝŝ c e^laLa solncti ŝ lo, c^jicrin ŝ cntó tula ^-a-

riación cu ^us caractcrísiica, ^ lu^ culti^ a^lo ŝ•es cncon-

trarou dificultad en cl cr^rado a fucgo dirccto dc csto^

iabaco^ ^i^nicndo la llráclica tra^licional en cl ^ ŝ aí..

Dispu^ie2•on cn los sccadcros unus tnbclvus a fin ^lc

condaci2• el humo hor ella^ y quc éste IIO i ŝnlirernu^c

ni conl ŝulicasc olor al tahaco, y^ al mi.^u ŝ o ticnl^ ŝ u ob-

scrvaron, o n ŝcjot ŝlc:cubricron, iluc con un r ŝ^,ri ŝueu

ile tcu^l ŝ eratura^ ^• ccutilaci ŝín iletrrmiuado olltcnían

nn ^^r^^^^lucto nue^o y^lc.^conoci^lo 1 ŝ asta cl día: un

t^Ibaco quc no te ŝúa color ilc tal, ^ino an ŝ arillo li ŝn^n;

ln•onlo ^ie2•on quc catc taLaco 7sí obtcnido rcnnía

nnas cu2•acicrística.• c.^j^ccialc; dc urolna y colnLuati-

bilida^l quc lo alcjabau dcl rn^to dcl tabaco corrien-

ic y l0 1 ŝ acían a^ln ŝ irahlcmcnte a^Ilo para ser fumado

cn forlua dc ci^,arrillo. l^c csta nlaucra nació iu2 tipo

^le tabaco quc rá^ ŝ i^l^ ŝmellte hahía de conquistar el

^^rin ŝ rr lu;ar cn la ^n•odncciún tabaqucra de lus Es-

tudos L nidos y nna dc lae má; in ŝ l ŝ ortanlcs cn. cl mun-

ŝ lo, 1 ŝ or^nc torlos o casi lodo^ los 1 ŝ aíscs ilue cu}tivan

tabaco ha q ilnhortado semilla de taLaeos alnarillos
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tlc 1^ortc^unérica v, con ŝnás o mcnos éxito, hroduccn

tihos dc tabaco rubio.

El tabaco rubio no es, ni más ni menos, que un

tabaco cuyo seca^lo se realiza en unas condiciones cs-

I ŝ eciales, ^lue itnpiden el oscurecimicnto final dc la

Jtoja, tlcjautlo ésta iuvariable en una fase iutermedia,

c^to es, cn cl período siguicnte a la desal ŝ ^u•ición coni-

Itlcta dc la croro(ila en la hoja dcl tabaco, qned^uitlo

Izateute el hi^u ŝ ento a ŝnurillo, o xantofila, que colo-

tie^•atlcro p^u•a lattat•os ,nuarill^is de lat Iatat•iún

de 1; • tudiua ^lcl 'rapa^•u, el primero cun.^truído

c^t 1'.spniut.

cxi^c unas coudicioncs dc suclo Itarlicularc^ ^•, ^c-

^tín scan ^^stas, puctlc ^ariar n ŝ ucLu la cali^latl y Ia^
^.

caructerísticas de a^luí^l. 1^ ŝ nalmcntc, I^ara cuml^le-

tar c^tas consideraciottcs saltrc cl ori^cn y ^troltictla-

des de este tabaco, diremos tlue uo totlus los sneios

son a proltúsito p.n•a él, sicnilo rn al^ ŝ uio, i ŝ nl^osi-

lelc, cualquicra qttc sca la ^^.u•icdatl cniltlcatla, oLtc-

ner un ctn•a ŝlo con cl color aw<u•illu. I^:u oirus, cl co-

lor sc 1 ŝ ucdc obtencr, pcro no sc consi^ucn las c ŝu•ac-

L'n1 t^latnlat^iún tlc tabacos nm.u•illo.v t^n Ia ^^e^a dc l:r;ina^la.

^" f `- ^

rca por comltleto ésta y cuando uo se han realizado

atín las u^i^lacioue^ que ^le^truyen esie Iti«meuto ^-

rlan al (innl ^1^•I carado cl color caractcrístico a lu

lr^ja. I?c.5dc cl j ŝ unto dc ^^ista Lotánico, no hay ^lifc-

rencia fnnd^nn^•ntal entre las ^^ariedades de tabaco

oscuro y las de tabaco an ŝ arillo, awxlue sí existe unu

adahtuciún de lns varic^lutles dc tabacos ^scuros que

I^rin ŝ iti^^an ŝ ente se intr^ilujeron cn las zonns ya ŝnen-

ciouatlas dcl l^,^tado ac Carolina del \orte (ti^ ŝ os

Virninia y Orinoco) a las nuevas coudicioncs dc sttc-

lo ; ya se com^^rende que la variabilidad natural de

toda esltccic botánica ha hecho suroir en dicha zona

una scric tle razas adaptadas a esta clasc de suclos,

qnc constitnycn hoy las variedatlcs de tabacos ama-

rillos estcntlidas, no sola ŝnente ltor otros Iatados dc

ílortcamérica, siuo por todo el mundo.

llc lo diclto se desprcnde quc c1 tabaco amarillo

tcrísticas intrínsecas ^lc las c^uc é5lc no dcl ŝc scr n ŝ íts

qac tma inilicación cstcrna. Pur c,t^^ la intru^ll ŝ cci^ín

drl tztbaco a ŝnarillu cxigc un cui^latlo,u estutlio ŝ lc lo.

su^•los tabat^ueros I ŝ ara buscur a^^ucllos ŝníts utl^•-

cuailos.

Ya se con ŝ lirentle tlue uua Itro^lucciún tain in ŝ ^^or-

tsntc en otros paí^cs, y quc Itabía ^lc Ilcnar una la-

^ana existcntc cn nuc^tra taLa^juicultlu•a, dcLcría i ŝu-

Itulsat•sc lior todos lus u^c^lius, y cs la brct^c liistoria

dc csta nucva pro^lucción tabaqucra la quc van ŝ os

a referir a nuestros Icctores.

l?n 1933 sc trajcron dircctamentc tlc 1\^ortcamc^rica

scmillas dc las más imjiortantcs razus tlc iahacos au ŝ a-

rillos v sc cnsayarou en los catupos tlc lu l^;,taciún ^lc

Natn^lios ^lcl Tabaco (rcci^^n crca^la). Uc una ^^ciutt•-

na dc estas razas, sc cli^icron a^ncl año las ŝlos o trt•s

que mejor se adaht^u•on a l^t, con^lit•ioncs tlt• nur^tru

428



Interior tlel ^c^^udero ^^on la ŝ s hoJas col^ada^.

^u^•I^^ ^^ ^•li ŝ na. ^^ ŝ ln•^^ laa quc^ ^^^ ^^rc:^i^ui^í ^l c^ttidio nl

año ^i:^iii^•ntc, u ŝ in^^iic^ eri^a^unilo t^tml^i^^n nuc^^amc ŝ i-

tc la.. ^li^^ccl ŝ . ŝ ^la^. Como dicl ŝ o año no se dishonía

^+ún d^^ ^^^^adcro, no fué posihlc ^ometcrlas al curadu

tí^ ŝ i^•o ilr ^^^to. ^aha^^os, con lo ^Juc qt ŝ cilaba la parte

má^i ini^i^ir[xnl^^ ^^^^r re^ol^^cr, va qne cl ctilti^o ^lc las

raz. ŝ s il^^ 1. ŝ ba<•^i, .ŝŝna ŝ-illos no prescnia niu^ú ŝI jiro-

}^l^•n ŝ n ^•^^u^cial v ŝl^mdc r^•,i ŝlc la c^ifi^•ulta^l c^ cn cl

^^ ŝn•a^li ŝ ŝla ŝ lo ^ ŝ la ^^1. ŝ nt^, ^^^^ ŝn^^l^ta ŝu^^ntc ŝ3ifcrcnt^^ v

^ni ŝ ^•li^^ ŝŝŝ á^ d^•li^•ail^i qae cl r^^alizado co ŝi lns talrtc^o.^

^i•^^ ŝ n-^^. or^linari^^^.

F,n 19:^^1^ sc ŝ^on^lr ŝŝ ^-ú ^n ^^I r^^frri^^^ C^^ntro a ŝi s ŝ ^-
^^a^l^•ro ^^ara tal ŝ a^^os .nnarillii. (cl ^ ŝ riuu•ro cn l^a^ ŝ aña)

^- c^n ^^I s^^ ^•^nn^^nzar^n la^ ^^^rcri^^n^•ia^, corona^la;

^^or un ^•i^m^ili^l^i fr. ŝ ^^as^i. durunt^^ los año^ 193^1 ^- 3,i;

In^ raz^in^^s ŝl^^l c•ual h.^^- ^^ii^ atril ŝuirl.« a la tc^ ŝ •ni ŝ •: ŝ
^^^^;ai ŝla ^^n ŝŝ n ^ ŝ rin ŝ •i^iio, w ŝ ^iiai^a a la letr^ ŝ dc las
in^tru^•i^irin^^^ ^' n^irmas n^^rl^•amcricana^, cjnc hr^into

^e ^^iú ŝŝ i^ .^•r^ ían ^^ara lo: talia^^os c ŝ ilti^ ados en nue^.
tr^^ ^^aí,:, lo^ ^•uul^^^. ^i hi^^n dc ^iro^^^^^lcn^•ia nort^^-
a ŝ u^•ri^^:mn, tomal ŝ an ^^^u•u^•li^r^^s ^n nu^•^Ir^i stt^^lo v^^li-
n ŝ a ^•^^m^ ŝ I^^ta^n^^nt^^ ^3ifcr^^nt^^.: ^- rc^qn^•ría ŝt, ^ic^r t.ui-
to, ^^si^^•ucia^ ŝ^i^tint: ŝ ^ en ^^1 c ŝ irad^. S'a ^^n 193.i ^r
ŝ •^^ni^^ri^nili^í la n ŝ ^ ŝv•^ida^^ il^^ nna ^^^^i^^rin ŝ ^^nl. ŝ i•iúu ri-
^rin•u.n, ^^ii^• nu ^^^^ilíu llc^^,n•r^ a cah^^ ^•n c^l .;c^^adcro

^l^• ti^^i^ indn^trial ^^^i^tcntr, y- hor ^•II^^ ^^^ ^•c^n^lru^ú

ŝ in. ŝ ^^^tiifa dc rran^l^^s di ŝ ncn^ioncs, ^•^m rt^,^^nlacicí ŝ 1
uuton ŝ áti^•a dr 1i^m^^^^ratura y 1 ŝ unu^^la^l, ^lunilc ^^ q

(11 «EI curado dc los tabacos timarillos.» Instítuto Nacio-
n^l dr In^•esti^;^ciones AgronGmicas. IBoI, niim. 4, marzo
de 1941.)
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1936 se realizaron al^unas exp^ri^^ncias que jicrmi-

ti^^ron ^-islun ŝ hrar cl c.uni ŝlo a^c,uir.

La Gacrra dc Libcraciún iuicrr ŝ nnj ŝ ió 1 ŝ or ^•u ŝnhle-

t, ŝ estos int^^res^ŝntes cstudios, quc r^^i•umenra^lc^s cu

cl hnnto ^lun^le qucdnron en cl ^^^rano dc 1939, Jo-

oraron la obtcución ^le una doccna, no má^, ^1^^ I ŝ oja^

.ŝ mnrill^i^ ^^ou^cguidas cn la e^t ŝŝ fa, cu cou^li^•iun^^^ ri-

g ŝn^osainente controla^l. ŝ s cjue nos ^ ŝ ^^ ŝ•miti^•r^^n al ŝ ri-

^,ar la c^^ ŝ cranr^ de quc liabía ŝuos ŝla ŝlo con la ,ulu-

cián dcl ^^rubl^^ ŝna.

1?n cl a •o si^uicntc sc aj ŝ li^arun la^ norma^ ^- dc-

ilnccioncs c^j ŝ ^^ri^ncntalcs al eci•a^lcro indu,U^ial, tc-

ŝ ^i^^udo la ^ati^facciún dc ^cr qnc la docena ^l^• hoja^

„u ŝ ^ŝŝ•i111s ^l^•I a ŝio a ŝŝ t^•ri^i ŝ• IlaLían ŝlado lu^;ar a uu

i•cntenar ŝ ^c kiló^^r^ŝ mu^ ^^e taLa ŝ•^^ aui^rillu, ^lc l05

cjuc nna n ŝ itail cra excci^^ntc ^^n ^^nunto ^t ^•.ili^la^l, Y

c^1 resto, a^'c^l^table. l^.l r^•^tilta^lu il^^ c^to^ ^•,Inilici^ ^c

í ŝ ^ ŝ httblica^l^^ (1) ^- ^an ŝ oá a e^^^^^ncrlo brr^^^•uicntc,

^iorqnc c^onslitutie un. ŝ t^•oría ^^uc sc alcja lr ŝ ^tantc

^1^^ lus normas ŝ1<ld^s ^^ur los am^^ri^•ano^, lu, ^l ŝ ic Ga-

^lus cn la lar^u l^ráctic^ ŝ y c ŝŝ la i^l^^n^•idad ^l^• ^u^ con-

^^icicnes <^^^ulú,,cas liara lu obteu^•i^íu de e^tc talr ŝco,

no 1 ŝ ^ŝ n 1 ŝ echu estudios icúricos 1 ŝ a^1^ ŝ élio^^u l^i^•n re-

cicutc y n ŝ ás con vistas al pcrfc^•^^iunamiento ^1^^ una

t ‚cuica, va tradicio ŝ^al ^^n el liaí^, que al e^tn^lio en

sí del ieu^í^neuo del ctu•ado de ^^^tos tabn^•o^.

Las 1 ŝ ases ^obre l^s quc ^e fun^la un perf^•^^ti ŝ c•tn•^ ŝ -

i3o de iaba ŝ^o am^ríllo ^on las ^i^,ui^^utes :

l.ti 11Ta^lurez perfecla ^le la 1 ŝ uja, 1 ŝ ero no ŝ^xc•esi-

^u; é^ta ^lche tener ŝ in color ^-^^r^loeo a ŝuarill^•ntu,

annque en nu^do al^,uno ^^^^rde, o c^ou el a ŝu.n•illo quc

ha de to ŝ t ŝ ar Inego en ^•1 Secld^^ro,

'?.^ L na lcm^ierat ŝn•a modcr ŝ ila (30 a 3;i") y rela-

ti^^^ ŝ 1 ŝŝŝ u ŝ ^^^la^l, j^ara qnc la hoja n^^ ce dc^r^jnc ráhi-

^latncntc durantc las ^^ri ŝŝicras ^•uarcuta v^^^^I ŝ o I ŝ o-

rus; es^s can ŝlici^ne, fa^orecen la ŝ]^^^tru^^^i^"^u dc ]a

^•lurafila v, ^+atlserucnleu ŝente, cl ^^^ŝŝnbiu al color

au ŝ arillo.

3.° Rá^^i^l^i desecación a tem^^c^r. ŝ turas ŝ nu^lerada-

mcnte crccientes, a^iartir del mon ŝ ento ^^n ^^iic^ la

1 ŝ oja está amarilla, a Gn de ñjar ^^^lc color ^^^^r ^lese-

^^ación cmt^^s cle q ŝ«^ .^obrez+eie,^ru ^>l oscurrv•irniento

nritural ^^or o.cidrrcicín ; ^ola ŝne•ut^^ ^^ ŝ iloncr^_, ^•^nui^^nz, ŝ

I^ormRndo ^uirnalda5 ^e hu.Ias de t^alrr
co para su ^^ul^;^^^lu.
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la fase tná^ riclicada dcl ^•in•a^lo, Ituc^ in ŝ a ráltitla elc-

cación rlc tcnilicratt^ra I^ru^^c.^ca cl u<curcciniiento y^,

jtor el contrarir^, un, ŝ rlr^ccuciÓn c^c^^•i^^a^ncutc lcnta

da ]n^^ŝ r tamiti^u ^tl tni,mu fcnríntcnu; rlc aqaí lo

Itrcciso y rlil'ícil del ^ ŝ rr^cc^u, ^iac con^^i;lc cn secar rú-

I^idamentc, p^ic^ e^^il^n• cl u,ctn•ccimicnlo nuttaral, ti

I^^icerlo a la^ tcm^ierittn•a^, lu mú^ haja^, I^u•ihle, ^tara

im^tc^lir cl u^ctn•ecimicntu firo^'^cailo i^ur la clc^^a-

c.iún dc tctnltcrutura. l^i^,anios tamhic^n rjuc, a tncdi-

riu que la óoja va e.5<<iurlu tn^ís ,^eca, a^1mitc tempcru-

turas má.5 clc^arlas ^in o^cnrcccr5e.

LIna ^ez terntinado c^te i^t'oce^o, ^ seco el iejido

de la hoja, qneda fijado cl color y v^t se pttede ele-

var la tcni^^craliu•a u^^^tlures altos (Ita^ta 8O")

car rú^ ŝ irlamentc la vcna ccntral, tcr ŝ ni-

u^ndo así cl cw•adu.

EI tabaco atnarillo ^c rlil'crcucia ftii^-

darnenealntente de los iletnaí^ taLucu,

jiorquc, a cati^a ^lc su curailo a altai^

tctnper. ŝ liirua, la^ tran^,fortuacionc5 ^luí-

micas rluranlc e1 tni,^ur^ ^on di^linta^

rlue en cl lal ŝ aco orilin^n•io; ticnc una

riqncza ^;rxn^ic cn matcria. I ŝ irirucau•-

bon^aas, c^l^ccialmenlc cn artícarc^ rc-

ductores, y es hobre eu cotnf^ ŝae^to^ ni-

írohen^dos. h.^ta ri^^nczn cn ^zúc<u^^'.

le comnnica nn^t caractcrí,tica c=pccitti,

qtte lo hace alito ^rara .,cr con^umiriu

inmediatautentc desiiués rl c 1 ctu•ado

(gusto inglí;s), aunquc no dcsarrolla iu-

do sn arotna y calidarl hast^t rlc^hu^s rle

dos o trc^ aiio^ dc fcrmcnlacióa laita

o atiejamicnL^r cn barrica^ (!_nsto ame-

t'ICFlriO). T'^^ lllf`('81LEtn0 I^C L'?LL' AIIC,Iát•

para ^r^•-

n^icnto lia ;irlo rccicnlr'mcnlc csturli^irlo cn Norlc-

autr^rica v^c rla ^^ran inil^orlancia <t la lirc^cncia en cl

tabaco aticjarlo dc mclanoi^lin<<^- Por Icnta reaccidn

cntrc loti ^nninoáciilm ilc Ix lioja ^ los atzúcarc^ cn rlnr

c^-ta es ^ ŝ articnl:u•mcntc rica.

1;1 pa.5o fun^lamcnlail c.^talia dz^do y^c ^n•uccdirí a)

viñuicn^c: InU•o^lnr•ir c^^tc ^•i^ltivo, con ^.us mo;lalida-

rles e^pcr•ialc^, cn ^^rjuclla^ zonas taba^^ucra^ e^ltañr^i-

la^ cu _̂ o, ^uclr^, fnc^cn má^ alttos Irara c^ta prorluc-

ciÓn; rlcsrlc cl liritncr uiomcnto ee cli^ricroti las zort^t^

rle Cáccres y Crau^id,i, cn las comarri, ilc Jarandtlla
,^^ ^ acnlc ^ a^^ucro^, rc^aiccl i^^amcnte.

Había yuc dar o^^orluni^larl ^r Faciliilzt^lcs plra I<t

cunstrncci^ín dc ^ccadcru^, muclio ni^í^ costosos que lo^

orrlinarius, y de-dc cl aiio 191^1 cl Scrcicio ^acional

rlcl 'I'abaco virotc arlclaitlanilo cl tlincrr^ ŝ necesario a

loe culticarlorc^ qnc lo tiolk•itan ^ 1'acililúnrloles pro-

vcctoc rlc ^ccarlcro^, a.;í como diri^_icnrlo técnicamcn-

lt: sa construccirín. A liurlir ric catc mu ŝ ncnl^^ .c ini-

r^•ia una murclia l^rorliriu^a cn cl incrcnirntu ^lcl ctil-

tito de lo; tal^aco^ amarillo^ cn la '/,ona rlc Grunarla

(cn la dc C.íccres Itcr ŝnunecc atín cstacionurlt ŝ . cr^ ŝ t

un solo ^eca<lero exl^crinicntal, Irrolticilail rlcl ticr-

vicio).

En cl añu 19-i1 ^e cun^trii^cn trr> ^^•ca^lr•ru.. ^irn-

^iu^e a^^^u•ccer eu ^tquel ^^crano la^ Irritncru^; c^lriralc•

dc hnmo cn la ^'c^,a rlc (;ranail^t. ilur lirc.^a^ialian iin

Itorvenir o^ttin ŝ ista y uniu ŝ cialrun cl uuciniicnlu rlc inia

uueva riqucza 1^rícola. Lrw rc^ult^t^lo, no fucrr^n .,a-

ti^factorios, ^torque debido ^ ŝ nn ine^ italtlc retra^o cn

la eonstrucción de los eecadero^, el curado ^e hizu cn

muy mala; coudicione;; esto no oh^t<tnic, ^c ^^Ittii-

f'olfiadu de tabaco en el seeaderu.

vicrou iuiu^ 3.1101) kilúrra ŝ uo^^, ilc Ir^^.. cualc., una tcrcr•-

ra liarlc tic al ŝ rcció como lnicna; Irrrr^ ŝ cl Ita^u tuú^^

in ŝ portautc cn la ln•oj^a^^^inda c^1a1^a rlarlr^ }^ lu, trc.,

I^rintero^ cultir^adores rjuc cn la ^`c^;^i ilc (;ranaila uh-

tnvierun tah^tco atnarillu G^;tu•arán cn la lii,luria ^lr^l

cultivo rlcl laltaco cn l^;atuña cotno hcncn ŝ ^^rilo^^ ada-

lii3c^ dcl luhaco umarillo c^l ŝ .niol, rJuc lu^rarun ^cto-

ccr con ^u entn^ia>uto la rutina v lu incrcia, cncu ŝ i^rt..

rlc to^l^ ŝ inno^,ir•iú q u^rícola.

1^,1 ^ttio 19^1'3 a(Invcron a la .Irfalura 'I'r^cnica 1'rr^-

^^incial dcl Sr^rvicio (^iltna rlr es[. ŝ I ŝ rolra^anila) innti-

ŝncrablc5 I^clicioncs I ŝ ara con,trnir ,ccurlcro^, rlr lat,

clue se eligieron cnidarlosamcnte cuatrr^, ^ii^crilas lior

los mejorr^ culti^adorc^. .^1 mi;mu ticn ŝ I^u, lu^ nur-

^^os secadcros ^c consiravcro q climinanilo al^iino, ilc-

fectos obecrvados cn ]o, lirirncro^, v y.^ cn c..c aíio la

^fe^a dc Granada ^troiliijo ^0.0O0 kilú^^ran ŝ r^.5 rlc luliu-

co amarjllo, dc los rinc ŝ inu niita^l I^n•^ra Icnía I, ŝ • c^t-
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ractcrí^ticas más descables en cuanto a aroma v com-

Lusiihilidad.

Y ya nos situatnos cn el momcnto actnal, cn qii^^

están funcionando cn la Ve^u dc Granada 43 secadc-

ros m;ís perfectos aiín que los con.^truídos en atios an-

teriores y esperándose una producción de 100.000 ki

ló^ramu^, la cual cs ya nna base para la elaLoración,

aanque en corta cscala, del ci^^arrillo ruhio nacional.

L1na consecuencia quc cícrtamente ]lcua dc satis-

facciún, y complctameute insoslicchada, es cl cambio

de nombrc experin^cntado l^ ŝ or cl paeblo dnc más ta-

baco atnarillo cultiva, que, por acnerdo de sus ^^eci-

nos, ha trocado sn antiguo y poco euFónico nombrc

por cl dc j'aldcrrnhio, qnericndo simbolizar así d^-

wi modo pertnancntc lo qne sus habitantes cousi^,leran

como el más importante fasto de su histaria : Ia in-

troducción en sns campos dcl cnlti^o dc los tabacos

rnbios.

Hen ŝ os de decir tan ŝ bién, para coniplctar c=te breve

catndio, q ŝtc el [abaco rubio uacianal ha sido ya en•

savado cn las f^íbricas del Mouol^olio con los más ha-

la^iiciŝ os re^nltados, v_ dne se ba conse^uido uua 1^ ŝ -

hur c^pcrimeutal dc ci^arrillo (cnyas printicias fue-

ron ofrecidaq a niiesri•o Candillo cn la Exposicibn re-

^^^ional de Sc^illa en esia printavcra) altatneute satis-

factoria y^ue demnestra la posibilidad de Ilc^;ar a

prodacir ccu tabacos rabios nacioualcs (tabacos a ŝna-

rillos v tabucos claros) un ci^arrillo dne dé satisfac-

cicín a los fuinadores, eu el doble sentido de ser a^ra-

dable de nusto y aroma e íŝztegrantciate esp^eiiol, des-

dc el matcrial emplcado en su confeccióu basta la

ŝnanó de obra que su claboración requiere, padiendo

^:in e?^a^,cración decir ^ue el tabaco rttbio que ha ent-

pezado a prodncirse en T;spaña es ta q bneno cotuo al-

^,^ttno, y n^cjor que mucbos, de los tabacos rnbios obte-

nidos cn otros países del mundo, no cediendo si no

es ante los gcnuinos tabacos amarillos norteameri-

canos.

Fstc cs el paso más importante dado por la tabaqui-

cultura espatlola desde que hace tnás de veinte atios

empezó a culti^°arse tabaco en nt^c^tro suelo, y nos ha

parecido ol ŝ artuao ltaccr esta brc^c historia al ntisnto

iicn ŝ ho ^lur difundir slg ŝ iuos conocituientos sobre esta

^•lase de tabacos entrc los asidnos Icctores de esta Re-

^ i.<ta.

7`rantiporte del t.^haco al sc^cadero
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^

r^^^•rrr^•i^^i^,c^s

^)l)I" P^

H;n lo; n ŝ ontentos aetuales no Jrnecle nt^^arse qn^•

el vino e,tá dc^rreeiaclo ^^or diferentec n ŝ otivoc, enlre

los eualc^ nn tnavor clc^^eo ilc ^ananeia ^ror partc dt:

sus hosecdore^s, re.^trin^i^•n^lo su c^un^uuw ^- aun ŝ en-

tando por consi^uicntc cl a^nado, no 1 ŝ a ile•lado de Ic-

ner su rarte de cullra en la haja ^iifrid. ŝ , t ŝ ceutuada

por haber ^ido la pa.5ada c^o,echa ^ci^^erior a la lirece-

denie. Tan ŝ bién partiei^ia la l^rers^ieeli^^a cle una ^;ran

cosccha, qnc, annqt ŝ e all;o tnertnacla en al^unas zonas

por el sol y la scqi ŝ ía, ticnc qne in(lair indudahlc-

mcnte en el lrrecio de la ŝ n•a. con re^rercusión anti-

eipada c^n c^.^te.

Tampoco r^nede nc^gar^e c^iie otru fac•ic^ ŝ r nterececlor

de tomarse en cuenta cs ^ae, al ser ltroduoto de ex-

portaeiún, al fallar c^sla cle^^recia la mereancía, que

al no poder traspasar la frontera 1 ŝ aee c^ne sn ^^reeio

ecté en raz^ín inccr^a con la cosec•1 ŝ a lo^rada. Tantu

inflnye en ^u cotizaeiún, ^lne ha ha^taclo leer qne l^or

un acnerdo eo^t Suiza ^e va a esportar tina canticlad

de vino ^^ara ^jue cl ntereado ^e 1 ŝ aya ani ŝnado, efec-

tuándose al^;unas transaeione^^ a siele v oel ŝ o pesetas

^rado-hcctolitro.

El ln•oblc^ma de la viiia, v ^tor c•on^i^,niente del

vino, en n ŝ i c•oncc^ito no dehe fundamcntat-e cn ttna

cxportaeicín alc:atoria y qne a vec•es es clifíeil intlto-

ner; en nna obli^atorieda^l de su con5tnno en las

comidas, c^nc^ ^irobahlc•mente lo har^í imheLible, y en

una pcrsecneicín del a^;aaclo, ^uc súlo sc efcctnará en

el momento dc su c^z^,cnclieicín. l?^tos son paliativos

^jue alno honen, dc^dc luero, de su hartc, pero qne

no solucionan el conflicto.

Fl mal, a mi modo cie entenderlo, est:í ntás hondo

v se halla en cjue nna ^,ran parte dcl suelo cultivable

vale ltien hoco, v ^i e^ eierto ^lne 1 ŝ abo en F,spaiŝ a
en 5i^;los lrasados una ma^a arbórea tan e^tensa que

nna ardilla de C^ídiz al Norte hodíu ir de árbol en

árbol, éste estaba en sn vercladero sitio 1 ŝ urclne ]e co-

locó la Procidencia, ^- al em•rc^irl^t »osoU•ua cólo la

^-id le ha lrodido ^urtiluir eun étito ti^ ec^onomía.

^^^^ [^i^i ^^itr^•ir^f^^i^

^/^^lY(^l(N.^ !^P ^^Q.tiCI^-.• •̂(C^1P(•(l

De atlní es fúcil dcdnc•ir clnc si ^u eiillico 5e hu dc•

ac•ondicionar a^ati^fac•er la; nc•c•e^icladr, inter;ores,

^^ura solnc•ionarle cou c•aráeter d^^(initi^^u nu lia^• tná^

rcmedio que devol^cr ul lio^clur uua ^rart^• clel suclu

cjtte la vid oc•u^^a; dejarlu a la ^iroclnc•eicíu e.^ ŝ ontá-

nca de ^ra^tizalcs para ,er a^^ro^ec•Iradu, ^ror el ^a-

nado lanar, eotno ^o lo I ŝ e ^ i,to enanilu ^•urnenraLa

a tcner n^o de rarcíu, o I^ii^ear trna ^ilanta c^ur, atla^^-

t^índose como ella al ^uelo ^^ elirna, I. ŝ ^u^tit ŝ nu en la

enantía qne c^ou^•en_^. ŝ rc•dueir su es^ilolaeicín. .^^ru-

ncítnicamenlc uo ^c ^^neile ^e^uir ulru eamino.

Otra orienlacicín cs, ^iarti^•ni1o dc c^u^• ^•I ^^c•Irc"^I^^u

e^ el ^iriruer eleutcnto clr ereaeicín de c•n^•r^ía v ^ ŝ ru-

toti^^o cle ^^ruduetos 1 ŝ idroc•arl^tn•adu;, al no ^^^^,eerlc^

1^;^^^^aña y nccesitándolo no 1 ŝ ay n ŝ ás rc-ni^•iliu c^ne ^u^.-

tituirlo ^^or otrus earLur:uilc•^. no tan ric•os en c^alo-

rías, ^^ero sí acleeuado, ^^: ŝ ra snrtir ^i ŝ nilares efeelo^

en motores ac•c,ndiciuna^lo^^ ^^ara cl oLj^•to.

Fntre ellos se eucuenlran el aleoLul cínie•o v_ el in-

cl ŝ i^trial, cluc c^n ŝ micín ilc^ In de^tilaeiún de lirinito.^

^^ndieran ^oluc•ionar el ^^roLl^•ma d^•I ^^arL ŝ n•ante na-

c^ional.

h;nfoeado a^í el cauclio ^^iti^^inícula. no súlo nu no.^

^^reocu^^:u•ía el li ŝnitar el c•ulti^o de la ^id v la eolo-

c•aeión clel eino, ^ino c^n^• e^ f.íeil c•on^ inie.c a ŝ nuc•n-

larlo, 1 ŝ asla Ilc^ar a ol^len^^r el ^ufic•iente aleol ŝ ol ^^ara

c^ue, tnezi•laclu c•on otru^ carhm•ante., •ulnc•ionva

nue^tra ^ituac^iiín deGcitaria de e^ta, ^iriu ŝ era• ma-

terias, tan neeesarias.

(Con c^llo ^cílo ^alclría ^an:uiilo el nrereado al ncc

hresent<n•sc cn c^l más c^n^^ rl ^^n•eei^o ^^, al Iransfor.

ntarse cn aleuhul tuta rran ^iartc• de la c^o^echa, el qn^•

^c bebiera sería de la niejor ealida^l, ^iuesto cluc

^iara el clefec•luoso ^n ni^•jor c•n ŝ ^^leo r,taría en la

cle;tilacicín.

Qnecla ^ror exan ŝ inar el úllinro a.^ree ŝ o, c^^uc• e^ c•I

clel hrecio.

Los ^a,tos ^cneralc•s ^I^^I i•nlti^o ^l^• una ^iiia clue

hrodncc .X kilos ^cor ir^^a. c•uui^iuracl^cr ^^un ulra clur
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1 ŝ r^idu^^e duble, ^úlo se diferenciarán en el aulnento

lior re^•ooida de may-or cantidad de frttto; mas como

uquél es inferior al valor que supone cl anmento de

co^echa, esto Ilermitirí in<•]u^i^•e qne se entregue el

kilo de u^•a al mcrcado u Inás baja ^•otiza^•ibu v cn-

elnla ^C ^,8I10 InaS llln('r0.

Por iíltitno, queda el impuesto quc la Hacienda

^•ohru y que al II ŝ•nsar^e eu solncionar este aspecto no

haLrá más rc ŝ ne^lio ^lu^^ snprimir. Esto para la 1Ia-

cienda ni es problemu, ui tiene dificullades. Todo se

re^luce a qne si 1 ŝ or este sisteina nos saca las pesetas

del holsillo dcl chalec•o, cuilllcan^lo utru las obten-

^lrá ^lc la ^•artcra o dcl portamoncdas.

(ltra alilicaciún de im^ ŝ ortancia qne ^e } ŝ uede dar

al ^^in^ ŝ c•: la ^le ,n transformaciún en ^ina^r^•s, dcs-

t^•rran^lo del mercado cl ácido ace^tico, quc e^ el que

lo acal ŝ ara.

5i no s^^ rocurrc a uno u otro 1 ŝ ro<•c^lilnicnto tcn-

dremos los ^•iticultores que ^oluciou<u•lo arrancaudo

la n ŝ a^-oría de las ^ i ŝias, ^lne no I ŝ a,^an los imhuestos

v ^a,los, los ^•nalcs ca^la día aumentan más, dcjando

lu. tierras hara^las ^^ ^lán ŝlono^ dc baja cn la contri-

1 ŝ u^•i^ín lo. quc tcn^a ŝnos finca; ^•n I ŝ ro^ iucias catas-

t radas.

Qnc todo cl elenu•ntu cxtraño a Ix ^^iti<• ŝŝ Ittn•a tcn-

^a nm^- cn cu^^uta ŝ juc la Ilrcdilc^•ción 1 ŝor la ^^id qne

ŝ nnc^aran ^leteru ŝ inada: } ŝ ro^•iIx•ia^, Ilc•^,an^lu hoc^o n ŝ e-

nos ^lue al cx^•In^i^^i.•n ŝ o, no cs un ^•aliri^•ho ^•, I ŝ or t. ŝ n-
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to, q n ^•rror agronómico : es una necesidad de In^ar y

tie ŝupo Ilara buscar con ellos una mayor I ŝ roducciún

^ nn niejor pasar, cosas qu^^ mús ŝTne crítica mere^•en

alallanza y hrotección.

P<n•a d:n•;e cuenta ŝle la hrau ri^lueza yue ^ul ŝ onc

la ^ id, ŝ•oml ŝ árense lo.: I ŝ uehlo^ ŝle (^iu ŝlad Rcal, Bar-

eelona ^- Rioja con los ^•crcalista^ d^^ Casiilla la ^'i<^ja.

^- ^ien^lo unos y otros labradores ^ trabaja ŝlor ŝ •^, ŝ^n

Ciadad R ŝ^al los hav cott ŝŝ na ŝlc^n^i^lad dc Irohla ŝ •i^"^n

^lu^• va la ^Inisieran no po^^as cal ŝ itales dc I ŝ ro^^in^•ia.

1^;1 ^ ino csl ŝ ^uiol en al^nnu5 rc^;iones ŝ•iertamcnt ŝ^

^^ale hoeo I ŝ orque sc ha^e mal y sc adultera n ŝ u^•hu;

liero ^i no^ fijaiuos con ŝlctcni ŝniento en lo ^I ŝŝ ^^ se

haec en 1^ rancia, y si tenicn^lo nlateria ln•iu ŝ a tan

h ŝ iena o mejor ^lue la su^a ^ul^í<^ramos clal ŝ orar eomo

ŝ^lloa, entonce• es fácil ^u ŝ^ lo ^ue no se a ŝ•el ŝ ta o se

a^lilniere a bajo ^irc^•io, ^^oino in^•lu^^^ro, 4c I ŝ a^aru

^•^n•o con ^icrsonalidad } ŝ rol ŝ ia.

l^,n ŝ^^tc aspccto, como cn no hoeos agrícola^, 1 ŝ av

^•.•mlio enorme de trahajo, en ^•1 dae I ŝ uc^le en ŝ lil^•ar

^ ŝ ^. a ŝ•tici ŝladc.^ la sindica ŝ•iún falun^ista, in^lu^triuli-

zan^lo no I ŝ ocos de ellos y con I ŝ crsonal eumlietent^•,

no d^•jando ohcra^•iones d ŝ^lica^las, ^•omo es la dc un:. ŝ

biicu. ŝ ŝ^lal ŝorac•ión eínica, a dcsdichados ^nc no su-
heil lo ŝjue es ŝ^nolo^íu y ŝ Ine en descar^o de sns ŝ 1 ŝ •^-

c^•i^•rtos I ŝ neden decir con^o el hintor del ^• ŝŝ ^^nto :

^^tii ;ale con barb. ŝ s. San Ant^ín; ^le lo contrario, la

1'iu•í^iu ŝ a.»
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^^ Nein^e añc^^ an^es"
POR

l.,ia ^^^^ó,^^L^ S4l ^l

liccur^lar^^ la. ^tulabras del Gercntc d ŝ^rautc toda

ŝ ui ^ iila :

-:1u ^c ^lucjará q sted de sn snertc. Pocus de sus

compañeros hahrán tenirlo ocasión de asistir al tles-

^u•rollo de una empresa colonizadora tle la enverna-

^ltu•a c in ŝportancia de esta de la cuul va usteil a ser

tcsti^,o.

-Sí... Pero es qttc yo. . no sé si estaré equi^oca-

tlo ., pcro crco que el ésito es un poco problemático.

-F3asta. Acosttímbrese a elo^iar a las sociedades

quc contralan con nosotros : es mny fácil. Y en todo

caso, cuanilo sn jnicio no sea favorahlc, procnre no

darlc irnpurtanc^a y al menos no ]c cxtcrioricc.

Cornprend;tlo.

^lcalittlta dc acal ŝar nd carrcra v cl cohn^llo ann

no haLía crn^icza^lo a retorcérseme; pncdc ^^nc ni

siquicra tu^ic^c colmillo .. Colocado cn una sociedad

ctmtratista de ohras en ^-irtud ^e un crqnid pro qno»

^nintíscnlo, pcro c^ac torció mi vida por complcto,

tlurantc a^^uclla c^tancia en Se^illa-mncho más bre-

ve tlc lo qne su^^^iníamos-a!^oté mi capa • idad de

asomhro. Parccíarnc hahcr sido trasplantado a^1tné-

rica o r^nc c^taha asistiendo a la proyccción de nna

pclíciila sonora, naluralntcnte. ^El rnuilo-dc admira-

cicír^ profun^la, ya l0 1 ŝ e dicho-cra yo. Crcíamc cn

cl caso tle ^lar tamhi^^n rienda snelta a mi fantasía

y tuc liarecid qne mi ^ ida profesional recién inicia-

da iba a ser ori^,inal c interesantísi ŝna, por lo cnal

formé el ritlícnlo propósito de escribir ^ni^ Me^norias,

intención ^luc afortnnadamente se fué demorando

«cine dicn. l^:n cambio, con las impresionca de la pri-

mcra ^^i^ita pcróeiŝé en una siestl amenizada por unas

sevillanas de mannbrio m^ artícnlu nada inenus ^luc

mi primer artícnlu-, ^luc a^^areciú eu ^^La Vi^la cn

el Campo» (janio dc 193^) v ^^nc t•ccucr^lo pcrfcc-

tamente que c ŝnpezaha así : uSc^illa. La incompara-

ble plaza de San l^crnan^lu. F.I clásico pucnte, rli^;-

nificado por el tr^ín^itu dc la, cofradías. Y en sc-

guida, el pneblecito dc San Juan de ^rnalfarachc,

clue mariana será u q h:n•riu ilc Se^^illa.»

- o -

(Cuántas sorprc.cas cn a^^ncl ^irimcr ^líu! Pur ilc

pronto aprcudí yue la.^ ^los famosas i,^las ^•a cruu

tres, pnes una cur^a, con caráctcr de o^^eraciún ^^ui-

rrír^ica, hahía sacrifjcatlo purtc rlc la Mcnor ^iara

^lar nacimiento a l. ŝ Míninia. Lnc^^o vi quc 5c cntra-

ba a la Ma}-or sin pasar soLre cl arua, es tlccir, t^uc

el brazo cruzado ^ior la carre^cra estaba e q seeo, v,

por tanto, n ŝ ás ^^ac isla cra aduclla ñran cxtcnsiún

una península. Por cie ŝ•to ^^uc las fincas pr^ísi ŝ nu^,

con fiebre dc accesión ^- dr eon^juistu, habían a^lc-

lantado los lin^lcros, pcrnicio^a ŝncnte a n ŝ i jnicio,

hasta copar cl Iccho ^lcl río. 1)cjan^lo a la iz^luicrda

cl verdcrucantc v^iot^tico «Rincón de los I,irios» y

el P'ielato a la dercclta, ^tenclr<nnos en lo t^nc cnton-

ccs sc 1lainaba cl «Acola^lo,>. Inn ŝ cdiata ŝncntc pcr-

cibí cl inaravilloso cfecto ^lcl r^pcjis ŝno: los tarajc^,

las caballerías, los jir ŝro.^, lo^ jrrlos, torlo sc vcíu rc-

ilejado en nn a^ltitt tot^ ŝ Imcute inctistente. A la i ŝna-

ginación se me ^^iuo en se^tii ŝla aqnella ltímina rluc

estaba en la partc snpcrior ŝlc iina hágina ŝ]c la ilr-

t•ecl ŝ a de nne.^tru Física-icotno si la estnvier^i vicn.
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do !-cn la cua I ŝ m árabc encaraniado en un cam^-

llu ^cía, col ŝ a ahaju, la ^r.ícil 1 ŝ almcra de un oasis,

lo cual di^ ŝ ut^^ hasta esc momento como una nutable

cxu^cración.

i?I I ŝ aisaje, 1•ruuca ŝnentc ŝ Ic^érticu, subrecogíu cl ^íni-

ntu. i.a ll^u^tn•a era inmensa; lu; desnivelcs, ŝní ŝii-

mos; el horizuntc. uu círculo cu ŝnl ŝ leto. Flotaha en

el amhiente t^n Icnne ^iulvo, qnc I^arecía cen ŝ cutu fi-

No t^eíamos más qne dificultadrs l^or doquicr hara lu

obra i ŝrtegral de culonización y, ŝ uejor dicl ŝ o, ^^ara

cl pt•oblc^na concrctu del culti^^u. Lx i^la cra cl

I ŝ . ŝ ntano dcl lraidor rí^r Gnadiamar, el cual corric ŝ t-

tl'llll'llte Cal'CCJa de IIIIIIIIPtanl'la, I11'1'O ('Pa ^II^PtO Ca-

1 ŝ ar de las u ŝ :í^ ^^randiu^as avcnida^. Por utra ^ ŝ art^•-

cun marea alta ^ aire ^ ŝ u•, el arua henetral ŝ a. !r.man-

du te ŝn^ ŝ oralmcnte hcctáreas y hectárca., l^u^•^ ^^: ŝ

dijiiuos que los de^ni^^cles cran insi^nificantr^.

^ Adetnás dcl diyne de dcfcu^a ^juc .;c 1 ŝ ru-

yectaba, contorueando todo cl 1 ŝ crímctro, ^^a-

ra el sanea^nicnto se hahía ^ ŝ re^^i^to nna rcd

, de canales quc confttrian cn el ll.ut ŝ ado colcc-

I tor, desde el cual-si^^niend^ nn ^i^tcn ŝ a mtt^

I ŝ olandés-scrían las arua^ in^linl^ada.; m^^-

rlian^^^ potc^ntí.+irnas bornbns, puc^.^ el Gt^ad^ŝ I-

quirir iba m6s alto.

N;I agna due el espcjisn ŝo con^tantetnentc

uo^ ^uentía no se encontraba l^or ^ ŝ artc algu•

l.a c^i•a^'uduru ^:nninu drl t: ŝ Ju, ^uoaranil^^ en primer
tériuiun ,.u In^azu putentí^imu.

nívintu, v dc ^^c•r, en ^cz al^nna I ŝ lauca osa-

rncnta cu culcinacibn ^olar accntnal ŝ u el tonu

drvuático dc la i^la. Prunlu apreudí a distin-

t;uir las cctu., 0 1 ŝ artes de terreno ŝu^ía eleva-

da^, caractcrir,adas lior una t^e^,elacióu pobre,

dc ŝ uodcsta^ ^,ra ŝníncas, d ŝ^ los lricius, en los

cttalcs 1 ŝ abían ŝ lucdadu iut^ ŝ resas, con la ri^;i-

dcz dcl fúsil, las 1 ŝ ucllas ŝ^ttc dej^u•on ca^cos ^^

^i^^ztnias cuaudo toda^^ía el terrcnu e^tal ŝa
hlandu.

Ahura 1 ŝ icn; el c^l ŝ cctácnlo m:ís hcrmo^o

t"nu Kit;anle5c. ŝ s ŝ^^ul^radora. ^•omPUesta de U^e,v cnerpu^ di(crentec.

fu^^ I ŝ ctra mí la cunlc ŝ nl^lación dc nn barcu -cTae

n ŝ c 1 ŝ areció iuil^ortanlc--, el cttal atauzalr ŝ n ŝ aje:•-

tuu^u cn lontananaa, dando la scn^ación dc ^luc con

la quilla iba I^artiendo aqnel ^nar mnerto dc sólida

arcilla. ^^o dcbíatuo's cstar nmy- Jcjos del río, pero

nada ad^^crtía .u hrc^cncia v eiu duda se confnndían

en una sola In•oyección vnbas n ŝ úrhenes, la líuca de

(lutación v cl 1 ŝ orizontc in(inito. Tntcntamos rcco,er

la Lclleza del n ŝ o ŝneuto cn nna Totu^rafía, hero la isla

cs dcmasiadu asnnto para el «Kodak» de nn aficiu-

nadu_.

u -

A tuedida ^lue íbamos fa ŝuiliarizándono5 c^u ŝ rl lu-

^ar dc nui^^lro trabaju crc^cítl nuc,tro esccl ŝ licisino.

na, al n ŝ cnu^ con cl carácicr dc hotablc. Aosotr^^^^

I ŝcLían ŝ os ^a^cusa calcntncha; lu, c^iraujcru^, tc° il^•I

ticn ŝpo, t- lu, pohrc, ubrero^, a^ua aut<^nlica, I^^^r^^

lraída desdc ^0 kilón ŝ cti•os lior ca ŝuionrta..tan^lu^^^.

^lae no cesabau de ir ^^ ^enir y ŝ^nc si en al^,uuo dc I^^^

^^iujes se rctrasaban utma mijilla» dabau lu:;ur a un

rual humur lerriblc cn lu, trabajadores tjuc sndaLan

a chorro, bajo un ;ul al'ricanu- v a una 1 ŝ rcucupación

intcnsí^in ŝ a de los jefcs, co^no c, ló^_^icu.

Paso por alto las nttl ŝes dc ŝno,^luitos y al^ún uU•^^

. ŝ licicnte I ŝ ara fijarn ŝ c cn la^ lirul^icdadc^ físicas d^^l

^uclo, qnc cran tan cslrcmosa, co^no las dc la at•cilla

n ŝ isma, c^l ŝ ccialmentc ^•n cuantu u tenacidad, cuhe.:i^ín

^ falia dc licrmeal ŝ ilidud. En misiúu no u^rícola, ^a-

rius «P'ord,u ŝŝ » arra,U•al ŝau histn•cus y los I ŝ rismas ^l^•

ticr ŝ•a ahandonaban la ^ ertedcra sin deshacer^c, n ŝ u,-
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irúndonos el color, el olor y el total asj^ecto del barro ^lor eso se fuerra an ^ioco la cantidatl de simicutc.

de los escaltores, v en cuanto el sol les d^ha en forma

se cuarteaha ŝi, cnbriéndose dc la efloresce ŝicia de las

sales...

Es creíble t^ut^r todos eslos graves inco ŝiecnientes

lcndríari tantllit^ ŝŝ su contrapartida; ltcro no acertá-

bamos a so^,c^ar las ^ enta jas, y- hasando rcvista a los

ctlltivos cnconU•áLa ŝnos tluc nin^^uno era cl indicado,

^^or nnos u otros motivos. Concretamente el arroz nos

^ ŝ arecía dcmasiado c^útico hara Sevilla y temíamos

una total inatl^tlltación tlc la mano obrcra.

IIn día, a ntcdiados dc a^osto, vimos coa csttipor

sctnhrar lri^;o y a^^eua medinnte áigantescas ŝr ŝ áquinas

compuestas de varios cucrpos, que eran una áratla

dc cstrcllas, la scr ŝnbradora ^tropiamentc dicha y q na

grada dc catlcnas, to-

tlo arrastratlo tlc una

^-cz hor tractor.

-^,Cómo c. ^^o^ihlc

cj ŝic se decitlan trtedcs

u scrnbrar cn ^tlr^na ca-

lúcula?

El tractor de socorro cuuiina con
pro^'itiioniti par;i Iu5 ^tuc^ ^^e han ryue-
da •o incomunicaQos con el mundo

esterior.

Dt•^pu^^s del tcmpnr;^l. I:^,a a^u:t,c I^
^'adi•n milc•ti ^' ^nlli•ti ^Ir hi•ol;im,is, ^
o;ic;inilo Li ^^íu Ui•^uin^ill^•. en don^

nu lu^ran rt•bn^;u•I:t.

tuhrc v... i vavn

motlo tlc Ilo^'crr

Parccía t^ac no lo

1taLía It c c h o

nunca• l^;l ^lano-

ratna inarisntc • n

ca ŝu}iiú com^^lc-

tumcntc : tlcl

^Irin ŝ c ŝ • ^ o I ^ ŝ c

quedaron intcrcc^tlatlos los ca ŝ nino., siu fir ŝnc, tan fácil-

ŝ tlcntc conslruídos, sin ŝuú., ^^uc ^^asar nn ^tolcnlí,tiinlo

arailo ^lc tlolilc ^^crtctlcra accionatlo j^ot• Itala•jc cn ca-

blc, que ahría, dc tlna ^ola ^ta,^atla, Ilt zanja tluc Ita-

Imponente aspecto tle L•t i^tils en el pentíltimo día de diciembre.

-\o scnlltra ŝnos : al ŝnaccna ŝnos ;rano cn la tierra.

-La rer^^ursta es i ŝigeniosa; pero..., i.y si llue^^c'?

-At^uí nu Iluc^c Lasttt fiacs de octaltrc.

-Auncjuo a^í fucra, sc con ŝerán muclto ^ ŝ•ano las

llo ŝ•min=as.

-; I3ah ; ^tobrecillas! Ya contamos

- o -

H;n e^fecto; at^llcl año no Ilo^^iú hasta cl 1'? de oc-

bía de scr^ ir tlc cuncta, sc^uiilo tlc la a^ti.,onatlora,

tfuc comhrinúa cl darí^i ŝno suclo, incor^ior.íntlol^• Ia

licri•a e^traítla. Por otra ^I^u•tc, las a^uas cansaro ŝ t
los consi^t ŝ icntcs tlest ŝ•ozo.5 cn los tlit^ucs v, ,uLrc

totlo, eu lo; cvtules a n^ctlio exca^ar.

Incidentalnicntc dirculo^ t^uc los dic^acs sc con^-

traíau mcdiantc tl ŝ^as ^^otcnlísimas excavatloras, tjnc

trabajaban ^tor ^^ritt ŝ cra ^cz cn Etn•o^t,t. Cousislían

funtlamcntal ŝucnlc eu u ŝ ta gr^ln ^crlctlcra, quc arro-

jaba la ticrra rcnio^ ida soLrc uu ^^lano ^in íin tlr

caucho, cl cual con^tittria Itl hu^c dc un canal o llru-

zo tnoviblc, como ^it^cdc vcrsc cl^lrunicnlc cn la^ fo-

tografías quc ilu^trau cl Icxlu. Prin ŝ crantcnlc sc ^rcn-

scí en xno^er cl complicailo ŝ nccani;ino ntctlianlc una

cou ello, ^ locomó^il cou cuhlc; ^^cro, cfcctuat1a; al^nuu.^ ^^ruc-
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bas, se co ŝnprobó qne el trabajo no resultaba eficien-

te, por las l ŝérdidas de potencia y los desplazamien-

tos laterale^, }- en su ^^ista se decidiú euganchar direc-

tameutc: la máquina a un Cater^^illar de 30 ó 60 H-P,

pt•efereutemente éste.

Los cauales se excavaban primet•amente pasando

u q bisurco, accionado hor nn «Ford^on», qne remo-

^ía los `_'O cui. ^npct•iores dcl perfil transvet•sal; reti-

rada esta capa de tict•t•a, se daba a^-eces un nncvo

l^asc, aharcando menos ancbura, para proceder dc

i;;ual modo. Deshués se ejectrtaba cl vaciado a dca-

tajo, para lo cual el capataz iba cortando el canal en

hedazo^, como si fucra nua pieza de tela.

-^•Cuúntos ruetros qnic^res?

-Orr.ti ŝ^ ná má.

-Pnes, tótnalos. Desde esta estaca hasta esia

otra... ^,Y vosotros?

-Sir ŝ co metro a mí v tres ar chcturtlivo.

^ Vaya unos ánintos que t ŝ•aéis?

-Ami^o : c^r ^aspachiti^o no da pá^ más.

Reanudando el hilo dcl relato, referiré que se arre-

^laron los despet•fectos dc la mejot• rnanct•a posiblc.

v, co ŝno aún el sol tenía fuerza, evapot•ó el a^ua que

no se f Itraha y el trabajo se reanudó, con cierta nor-

ŝnalidad. Pet•o a los pocos días volvicí a llover torrcn-

^•ialntcnte y vo1vicron a intcrrumpit•sc los trabajos...

I ŝ asta la nueva cscam^iada, y así succsivatnente. Cadu

^ez la cosa iba poniéndose peor. Ya no se usaba el

aatomóvil y mtestro recorrido pol los cortes se elea-

tnaba a caballo, en malas condicioncs, con el a^ua

hasta cl corvejón y la pcrspectiva siempre cercana

de nn b.uio de impresión fuerte. Otras veces había

que recurrir a solnciones estravagantes, corno, por

cjernplo, un viaje que efectuamos de siete kilómetros

en uua zot•rilla (mesilla, de otros sitios) que se desli-

zaba, por la vía Decauville, merced al impulso que

daban dos ^icones remando con los banderines topo-

rt•áficos. N;n cl cielo había una luna dc cuadro de co-

medor; cn el vebícnlo sc cantaban las más extratias

c.uicioncs v los descarrilamientos cran abundantes,

^^cro feliccs.

^ Con qué ale^ría clesembm•ecimos eu la Cartsela,

en donde a^uardáb<uios el simpático y campestre

«P'ord»-modelo c<T»-, de tan feliz memoria !

- o -

Aqucllo se ponía ya ft•ancamente feo. Los dilnvios

eran cadu vez m:ís Lrecucutes y ntás intensos y, por

consecucnc•ia, las iuundaciones mús perrnancntes y

más extensas. En cuanto se pet•cibían los primet•os

síntomas de lluvia, eundía por todas partes el acu-

ciaute ^rito de «(sálvesc cl que puecla!», y dcsdc cl

ŝuás alto al más bajo, todos pouíanios ^^ics cn ^^ol^o-

rosa. A los que no podían huir-enfern ŝ os, heridos,

ancianos-se les evacuaba con barcas, río arriba.

Yero sicmprc resistían en las casil1as o almacenes al-

^,ún reza^,ado, al^iín guarda, algtín cal ŝ ataz, los c•ua-

les quedábtuise toialmeute incomtuticados con cl

mundo extet•ior dut•ante muchas bora^, hasta que se.

les enviaban socorros-pan y chorizo-en nn Caier-

pillar, quc avanzaba dcspacio por aquca mar procc-

loso, que antes cra isla, con cl agua hasta las orugus,

en misióu de beneficencia. A la puerta del hato, los

bloqucados por el agua otcaban el hori•r.oute con ar-

dieute afán, y lo mistno que los ŝnat•ineros de Colón

dijeron :«^'[ierra, tierra ! n, ellos ^t•itaban : a jSixtv,

si^ttti• I n, porque olvidós^nos dccir que aqucllo era una

tot•re dc Babcl en pequeito.

- o -

LTn domin^;o de enet•o, a primcra hora de la ma-

tiana, nos diriginios a la isla con el fin dc tralizar wt

ha^o qnc se presentía laborioso. F1 ticntpo estaba

cambiado, barruntándose uuevo eolpe dc arna. Mon-

tamos a caballo en c1 I`iclato y, picando es^^uelas, nos

diri^imos a nnestro cuartcl general, qae por cicr[o

había sido irasladado dcsdc cl ^cHato dc los Cardos»

a un sitio tnás acá de « H;1 Punial». Pero la nube ^a-

lopaba ntás deprisa qnc nosotros, v cuanclo' nos fal-

taba poco para lleaar, nos puso como «cba^ ŝ a de dó-

minen. Nos envolvimos cn unas mantas, a fiu de quc

sc secase, quitada, 1a rol ŝ a, y empezamos a liquidur

a nuestros desiajistas, qne cran tantos como obrcros;

la circunstancia de ser ntucbos de ellos portu;ucses

contplicaba la cuestión. Había que puntnalizar con

cada uno cuántos trozos tenía ; en qué canale^ ; cn-

ire cuáles estacas; bacer la cubicación..., y conva^-

cerle de que ao salían más que X rnetros cúbicos. To-

tal, de dicz a quincc minntos con cada uno. Suspcn-

dimos la operación para comer, bajo for ŝual pt•ome-

sa de continuar lueno. Y tma vez clevorados los huc-

vos cocidos y las sardinas en lata, sicmpre renados

con ^aseosa, y sabot•cado el café, rcanudamos el pa-

^o... basta que ]le^ó la hora de cenar, cn que suspen-

dimos la operación de nuevo, bajo forntal promesa

de reanudarla después. A las dos de la madrudada,

ya no babía a qnién pagar, no sé si porque habíamos

realmcnte acabado o porque los tíltimos pcones se

retiraron aburridos. Hacía frío y la lluvia no cesaba

de caer, acompatiada de fuertes ventoleras : invicr-
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no puru. Nu^ dispusimos a j^asar allí el resio de la

noche, ya ^lue era imposiblc poncrsc en camino. Ni

^iquiera los ca^^ataces, listero, cscribiente, etc., que

tcnían cerc^r su ulojamicnto, se dcterininaron a salir.

I'ué aquella nricstra noche triste. Ao lrabía carnas,

ui sillones y ilecidimos, en su vista, euceniler nua lo-

^;ata en el ccutro rlel almacén y hacer nn curro alre-

^ledor, vucltu^ ^lc espaldas y apoyando la cabeza en

cl respaldo de las sillas de anea. _^l^ruie^i L<rbía visio

esta escena en tuia película de indios. Carla hora ha-

cían dos la centiucla, en prcvi,ión de un fnchu y para

atizar la lumbre. La cluri^lu^l verhonzxntc dcl alba

nus j^illó rles^riertos a todos.

-Madeira, aparéjanos los caballo, que no.> e amos

a escahe... No, no; desayunaremos en Sevilla...

Por el curnino ictníamos cluc no esttt^^ieru el cochc

esperándonos en <c1ŝ1 Rincún», donde el día de antes

lc dcjáramos. 1ŝ 1 coraz^n nos clicí un vtielco al divi-

^ar•le.

-i Bueua es^^era, Pepe !... Ao, no ha lrasado nada,

^racias a llios... ; Nlaldita isla ! Déjamc que ]a con-

Icrn^rle por tíltirua ^cz, porque yo, pase lo qnc pase,

nu vuclvo... A]o mejor tú tam^roco tienes ya que ve-

nir más días.

-Amén-d i jc , pero, ^^or si acaso, yo no me des-

I^i^lo cou ]a rnirada.

h:ntr^ en cl ul'urd» y n^c liicc un o^illo. llada dien-

te con ^lienle. l;l chóFer, paisano del a^ViC^o rlc Mar-

clrcua», úijo :

1)on I,uí, cstu é la i^l^r ^^ uua <^snhorisirírr.

Afortunadamentc, yo taui^rocu Iir^^e quc vol^^cr ru,í,

por allí...
-o

La lectura del aCLICnIO dc r11^^n•o Ansorcnu ^^iiLli-

cado cn e] niímcro antcrior dc Acrtrctrt.'rUe;^ lra ^^cni-

do a a^itar 1a ]aginrita rle nucstr•us recucrdus y a la

saj^erficie ha subido cl poao ^le tmas csccua5 vivi^la.^

liace Casi veinte años, cu^a e^^ocaci^ín nos lia in^l^i-

t•ado el incouteuiLl^ deseo ^lc ^^ergc •ar estas cuarti-

llas, las cuales no sé si serán ^ruhlicaLles, ^ruc^ nu^^

usalta el tctnor, al releerlas, ^lc ^^uc, más i^nc rnui

carta abierta al cit^ido comlrañcru (^^uc nos lia ^irc-

cisado uno ^de los a;^^cctos rná.^ inlrrc•^urtc^. ^l^• la

A^;ricultura posicrior a la ^ucrra), con,titu^^^^ ^^.Ic ar-

iiculc•lo al^o usí co^no nn ca^^ílulo ^1^^ a^^uclla^ ri-

dículas tneniorias quc, ^ror sucrtc, no sc llc^;arun ^r

cscribic. T%al^;an cn torlo caso rlc tcXlo-^rrctcxtu Ir,u•a

^^nLlicar unae «foiu^» in^dila^, i^ue uo ^in Iralra•ju

hnbimos de encontrar cnU•c ^ralrclc.^... Irasj^a^iclailo^.

I)c todo, mu^lu=, ^^ara nn pc^ituista ciento ^li^•z I^ur

cien, como cl quc su.cribc, c, ima ^ran aatisfaccirín

confcsar el frucaso cumo Irrof^•ta, lu ciral cuu ^;u,tu

acr•ifico, rindiéudume a las lrrucbas. (^luro caá ^luc

cntonces no podía ^-o jn•cscntir qnc audau^lo cl licni-

^ro se oculrase dc csto^ asauto^ tu^ ^c^illano ruriy in-

tclincntc, con lus ^randc^ iilcas dc uu Iinauairro nco-

^^orquino y quc, adcmás, hacc vcrsus. Para iur liuui-

hre de estas cualidades no hav cn ‚ jn•r•,a rlifícil, y I^ur

cso lroy en la isla, couro ya ilijo otro ^ruclu :^c5ulrrc

las ciudades maerlas, alzánse nuc^^a, ciaau^lc^.n

Gr.ui concerLauLi• de e^i^acadora5 ^^ Lractm•ee trabajando en un diyue ^e urgente i•uu.^truccibu
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p<>^• CáncÍic^o c^e^ ^ió^o

Jr^c^eiziei^o a ŝ̂ i^óreorzro

F;n n •••chos escritos dedicados a ganado lechero sue-

len ^-cr^c citados los pc>zoi •es supleme •itarios, a los

c^ue al^;iinos aatores dan, a ini juicio, dcmasiada im-

^ • ortanc•ia, adjudicándoles la garantía dc nna aptitud

Iccheru ^lue tc^enicamente no tiene justificación, y la

^ • ráctica, como mejor pruc-

ba de la f: • Ita de fundamen-

to de tal upinión, ofrece a

diario a todos los ‚anadc-

r o s cjcu • plos contradicto-

rios, ^ • or los que ^-a calos

saben a qué ateuerse ac•er.

ca de estos cxtremos, ^luc

dan lugar a la risa soca-

rrona dc al^nno cuando se

cntera de cstas cosas «que

traen los libros». Sin refe-

rirmc a nin^tín caso cou-

creto, voy a repasar al^u-

nas afirmacioues qae he cn-

contrado cn diversas lcctn-

ras p a r a terminar oricn-

tando al lector hreswito ^a-

nadero sobre este sin im-

portanciu dcl^atido tcnia.

De las especies domésti-

cas explotadas por su pro-

ducción Icc•hera, la cahra

y la oveja tienen norn • al-

veces eutrc ello^, pczouc^ ^lue no ticnc^ •• ni ci,^natitu-

ción ni tama •io natural, q •• e no suclcu 1 • roducir lc-

che. Estos, qne se denominau pczoucs ruclimc^ntario.,

o s •^^leine •• tarios, son los clue me sir^^c q dc base t • ara

estas líneas, cn las qne citaré ejem^ilos cluc }'o he tc-

nido aute mí, ju^tifcáudo-

nic con el quc lca si cn-

cnentra qnc abnudan lo^

de ^ aca, l,or^l ••e c; lu c^-

hecie lechera por escclen-

Cbre cun sei5 pezones, de w^a caca medinna productora.

mente dos mu •nas que, l^ara acercarnos uiás u la ^^er-

Fccciún, debcn ser dc scinejante tama •io y reco^,idas dc:

fornia que la ubce sca ^imétrica con relación al plano

medio del cuerpo; esta sirnetría tan •bién debe tenerla

la vaca lechera, ctrya especie tiene cuatro mamas, y de

e11as las dos anteriores ahcnas diferirán de las poste-

rio^es, en lo que los prácticos se fijan para presuponcr

que la producción de lec^.e de cada niama es seusible-

mentc la cnarta parte cle la total producida por cadu

res. Pero cs frecuente cIue o^ejas y cabras presenten

•nás de dos pezones y las vacas más de cuatro, colo-

cados lateral y posteriormente a los otros y menos

^•ia y se ^^uc •lc fi jar ••nu ct •
cstos detallcs. } a qac sr

di^iingucu las iudi^ iduali-

Iadcs, •nicnlras •luc cn c. • -

hras y o^-ejas cada aniu • al

que ofi•rcicra nu «cason sc

ocnlta fácilmcute entre el

^•oujanto dcl rcba •io.

La afirmaciún qtte dc un

modo gencral se suele I • a-

cer por los a •^tores aludi-

1105 P^ Cjl1C la ^)CC^CllCla dC

^^ezoues sn^^le •neutai•ios es

>íutoma dc aj^titud lechera.

Los pezones supleincuta-

rio^ no sou exclusivos dc

las ^ acas muy lecheras. IIe

vi^to niucl • a^ ^ acas holan-

desas, suizas Scl • w}iz y de

nnestra^ razas lecheras, imas con ellos y otras sin

ellos, e i^;nalmente entrc las razas indígenas no cla-

^i(icadas como leehcras ,e ^ en ejeml •lares cou dos u

tres pezones snplexnentario,, es decir, quc el tenerlos

no es n •i síntoma lechero raci< • 1.

Adinitido lo zu^tecior, cahía pensar que cuando se

diee qne es un signo lechcro la hrc^cnciu de e^tos

pezones no hretendiera el opinante dar un carúctcr

tan general, sino qne únicamente quisicra espresar

cíue hembra con pezoucs rudimentarios es bnena le-

chera, y aquí mis eje •nplos : la vaca de mayor pro-

ducción diaria qne he conocido (4^6 litros) tenía dos
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^^^ezones ntuy pequeños bacia la mitad de los dos cttar-

tos posteriores; pero he visto otra de poca meuor^iro-

ducción diaria y exceleute producción anual que no

tenía ninguuo, resultando su ubre la más perfecta

entre todos los grupos de vacas que vi durante su

^ida, casos que confirman y nieoan, respectivamente,

aqnclla opinión. En la explotación agrícola donde

actualmeute ejerzo ^ni profesión hay una ^aca de la-

hur de raza serrana, comprada en uno de lo^ mer-

cado., semanales de Avila, que es la tínica vaca de la-

bor que no ha podido criar su becerro pot• fxlta de

Icche, y ticne dos hermosos pczoues en los cuartos

^iosteriores.

1{,n el iíltimo Concurso Nacional de Ganados, dc

mayo de 1930-cuando la Asociación Naeional de

G.maderos, cn an alarde de superación, nos ofreció

aquclla or^;anización ejetnplar-, se celebró un cam-

^^conuto dc pi•oducción lechera, clasificando no sólo

las especics, sino tambie^n las razas en distintas sec-

ciones, para no caer en la disparatada comparación,

hor cjcmplo, de una vacu Casina con una Scbwytz.

De iodas las secciones llamó más la atención de la

concurrencia la correshondiente a vacas bolaudesas

(con ejeml^lares de más de 30 litros en dos ordcños,

si no recuerdo mal), y allí, entre aquel hrupo de

10 ó lZ vacas, escobidas entre las mejores de España.

wias tenían sus cuatro mamas eolamente y otras no,

y rccucrdo la mejor de todas, de ubre feísima, hero

con sólo cuatro pezones.

IIaciendo más conjeturas sobre lo mismo hudiera

scr que todos los escritos de distinta fecba donde sc.

^•ncncntra la tes^s dc; rcferencia se hayan in^pirado

cn la idea sucesi^^aiuente y el primero de ellos, sin

haccr observación alguna, creyera que daba más le^-

che que una hembra de ubre normal otra que tuvie-

ra más pezones; pero es que, como digo antes, los

rudimentarios son más pequet3os, no tienen su ^cbolsa

gl^uidular,>, donde se acumula la lecbe entre dos or-

dcitos consecntivos, ni conductos secretores a veees;

cs decir, que frecuentementc no son títiles. Tampoco

^^ucde asegurarse dc un modo absoluto que por los

^i^^rones rndimentarios no se consi^ue nunca leche;

c^u aleún caso son de hoco menor tamaito que los

normales, cou su conducto lacticífero independiente,

que a favor de la eimnástica funcioual del ordetio con

su excitación tnecánica se desarrolla más, attmentan-

do la producción lechera, que, no obstante, nnnca

alcanza la de wi cuarto normal, y esto a costa de

que las tetas inmediatas no puedan tener amplia hol-

sa rlandular, ya que el espacio que ocupan le han

ilc compartir con los primeros. Yo he conocido tres

casos de hembras lecheras con pezones rudimenta-

rios útiles; el ^^rimcro, uua vacu con seis lclxs, cu5i

iguales en tatnatio y l^roducción, que en tui heríodu

de lactación, ordeñando dnrante todo él las scis, no

alcanzó la producción media correspondiente u su es-

pecie y raza en las mismas condiciones de alimenta-

ción y cuidados; otra, una vaca con cuatro pezones

aparentemente, pero wio de ellos con dos couducto^

secretores distintoa, cada ttuo cou diferentc holsai

^landular, lo que se apreciabx nn^y Lien Eiorqu^i al

comienzo del ordci^o ^^' obtenía Ieche ^^or autbos con-

ductos y al final por uno sólo, prccisa^ncntc cl que

correspondía a la ^;lúndnla de iuayor tamtuio; uua

vaca maguífica por su rcndimicnto láclco, ^^uc cra la

desesperación del vaqucro porque al salir la Iecbc lror

dos orificios ^^róximos sc esparcía y uo había forma

de conse;uir esltumu, de lo qt ŝe suclcu hretiuntir

los buenos ordei^adures. FI tercer caso es ana o^eja

manebe^a que he ^^isto hace poco co q cuatro tetas

por las que sc obtcnía leche y eru tuiu de las de

menor prodncción dcl rcbaño. Dichos tres casuti lo^

cito como curiosidad y ltara probar las obs^^rvacioucs

^^ersonales bechas, que no demuestran nada ni eu fa-

vor ni en contra de la pretendida ahtitud ]ccbcra quc

se asocia a la l^rescncia de pezones rudimcntarios.

También he visto en al^tín eserito dc carácter di-

^ulgador aconsejar para la seleceión de setnental^^^

de aptitud lechera que se atienda a la liresencia dc

los tantas veces repetidos hezoncs rudintcutarios cn

la región escrotal..., y este consejo sí quc resulta in-

fantil, hucs que iodos los machos de estas cspecics

junto a la bolsa testicnlar tienen unos pezones liequc-

tiísimos, atrofiados, que se ven en unos eou más fa-

cilidad que en otros, pero que no hueden servir ^^ara

hacer distincioncs, y fijándose en csto todos los se-

mentales tendríau a^ititud lechera, lo cnal es inadmi-

^ible.

Y así deducirás, lector paciente, quc csto de los

r^ezones su^ilemcntarios se parecc mncbo a aqnclla

«elucnbracióu iutítil» de la Barimeiría, a la quc se

dedicaron en esta rcvista nna amenas hú • inas, o a

los escudos de Gucnon y tatrtas otras tcorías quc vie-

ron la luz en antignos líbros de Zootecnia y hoy se

deben citar ímicamente como curiosidad, y si <dKuna

vez, en una apreciación visual, tienes qnc o^iinar so-

bre la aptitud lechera de un animal, hitz de los pe-

zones suplcmentarios cl mistuo caso qac dc la fornta

de los cuernos o de lx rahider cou que nutcvc la cola

hara es^^antarse las moscas.

Dejaría yo incom^iletas cstas líneas ^i uo a^rc^ara

una idea sobrc la presencia de ^^e•r.ones pequeños cn-

tre los cnatro l^rincipales sin relacionarla para nada

con la producción lechera de cada vaca, y si no ge-
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neralizo para cabras y ovejas es porque en éstas sólo

se aprecian en el momento del ordeiio cuando el pas-

tor los toca, pero no se conocen una a una las que.

tienen esta propiedad de cada rebaño o piara.

La selección bien orientada de vacas lecheras debe

basarse siempre en tm registro diario de la produc-

ción por cabeza durante cada período de luctación,

interpretando y comparando las cifras obtenidas co-

mo ya se ha dicbo más de una vez en las páginas

de AcetcuLTtran. Cuando en una cuadra, y por es-

tas comparaciones, se deduce cuáles son las vacas

de mayor rendimiento, las crías hembras de éstas se

conservan cotno futuras reprocluctoras, y de las sn-

cesivas campeonas, si se puede, se cría algún macbo

para semental, con lo que en nnos alios se lorra ele-

Pues bien; la belleza en las vacas lecberas es de

la máxima importancia cuando se trata de la ubre,

hasta el punto de que cualquier defecto resulta in-

apreciable en una vaca que tenea la ubre amplia e

i!;ttal, con piel fina y siu uinatín abtiltamiento o indu-

ración que la deformen, y esto e.^ tenido tan en cuen-

ta hoy que en las ofertas de ,oros sementales de esos

que son colnprados en cantidadcs fabulosas, muy

superiores a toda cotizac•ión corriente de nuestras fe-

rias, entre los datos gencalógicos, además de la pro-

ducción en leche y manteca de sns ascendientes hem-

bras, se indica la perfección de ubre, de la madre.
,Los pezones rudintentarios clesfiguran siempre la

ubre, dando lugar unas vcces a induraciones y otras

a ^bultamientos tales quc se puede asegurar la in-

var apreciablelnente la producción media individual,

es decir, que se mejora la ganadería.

En las mejores ganaderías del Inuudo, no obstan-

te apoyar la selección en el rendimiento, tienen muy

en cuenta la belleza de los animales, y así se des-

echan crías de vacas sobresalientes porque nacen en-

elenques o porque las madres están Inal Confornla-

das o tienen defectos en su morfología, sin perjuieio

de su gran producción, y con el fin de evitar que

la descendencia sea defectuosa sacrifican las crías de

estas vacas. Es natural, por otra parte, atender tam-

bién a la belleza en la selección porque cuando nn

criador vende una vaca esta cualidad se cotiza muy

bien, además de que seleccionar quiere decir esco-

ger lo mejor considerando el conjtmto de los carac-

teres.

compatibilidad de tales pezones con una bnena con-

formación del aparato mamario. Por esto los pezo-

ncs en exceso se deben extirpar cuando las terneras

tieuen pocos días, y aunque bay quieu lo hace sim-

plemente cortándolos con unas tijeras o navaju, yo
^

creo mejor que, previamente tumbada la ternera,

con las cuatro patas en alto y snjeta de éstas por dos

hOmbres, 9e tomen lOS peqllello5 peZ011e9 COYl I1na5

pinzas, atando a su base, muy upretado, un hilo de

seda fuerte o catgu.t, y pocos días después de la ope-

ración se secau y caen solos, sin dejar ni vestigios.

E1 finldador de las teorías que hemos discutido,

j qué lejos estaría de pensar quc aquel síntoma Iccbe-

ro, tan importante para él, se Ics iba a suprimir a las

vacas porque los ganaderos le consideran, ya que nu

perjudicial, al menos inconveniente!
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ĉ n^rmaciones

Comercio y regulación de producfos agrope-
cuarios

Normas y precios de la aceituna
aderezada

En el ^^Boletín Oficial del Es-
tado» del día ^ z de septiembre
de r943 se publica una Orden
del 1^'Iinisterio de Agricultura,
fecha io del rnismo mes, por la
que se dictan normas para el
aderezado de la aceituna y se fi-
jan los precios de la misma.

Según ella, ]os cosecheros y
aderezadores de aceituna de me-
sa podrán adcrezar en verde du-
rante la prósima campaña de
r943-44 ]as variedades ^lanza-
nilla, en sus tres calidades, fina,
entrefina y basta, y Gordal. En
la provincia de Sevilla podrán
aderezarse, además, las aceitu-
nas de las variedades Morón,
Rapazalla y Ojiblanca.

EI aderezado en morado úni-
camente se autoriza para las
aceitunas de la variedad Gordal.

El precio de la aceituna gor-
dal sana, de tamaño no más pe-
queño de r3o frutos en l:ilo, se-
rá el de 5o pesetas como míni-
mo los cincuenta kilos.

1?1 de la aceituna 1\'lanzanilla,
sana, de tamaño no inferior a
3zo frutos en l:ilo, será el de 75
pesetas como mínimo los cin-
cuenta lcilos; ambos pr e c i o s
puestos en e] almacén del com-
prador.

Las demás variedades de acei-
tuna cuyo aderezado se autoriza
por la presente Orden, quedan
de libre contratación.

Para las operaciones de com-
praventa de aceituna con desti-
no a su aderezado, regirá el mis-

mo ^modelo de contrato o decla-
ración jurada de años anteriores,
que comprador y^ endedor sus-
cribirán por triplicado; para su
validez precisará el «visto bue-
no» del Sindicato \Tacional del
Olivo, en cuyo poder quedará
un ejemplar.

EI mercado interior• de aceitu-
na aderezada queda libre de com-
pra-venta.

1'erminada la camparia de re-
colección de la aceituna de ver-
deo, a la vista de los precios pa-
gados, y a propuesta del Sindi-
cato \acional del Olivo, se lija-
rán los precios mínimos de e^:-
portación.

hinalizada la campaña, si las
condiciones del mercado de et-
portación lo permiten, se esta-
blecerá con cargo a los compra-
dores un canon de diez pcsetas
por cada cincuenta kilos de acei-
tuna comprada, que se destina-
rá a constituir un fondo que ten-
drá la misma aplicación y desti-
no que en anteriores campañas.

Si la recogida de las aceitunas
Gordales y ^Zanzanillas no se
veriiicase con normalidad, se im-
pondrán cupos obligatorios de
compra a los cosecheros y ade-
rezadores, en consonancia con
sus capacidades de depósito }' vo-
lúmenes de compras de años an-
teriores.

Para el aderezado de aceitu-
na de mesa, en todas las provin-
cias de España, e^cepto ]as de
Andalucía, dentro de los quin-
ce días siguientes a la publica-
ción de dicha Orden, todos los
aderezadores que, habiendo tra-

bajado en arios antcriores, de-
seen trabajar en la próxima cam-
p a ñ a, solicitarán autorización
para ello dcl Sindicato I^Tacional
del Olivo, acompañando a la so-
licitud el tíltimo recibo de la con-
tribución industrial, una decaa-
ración jurada de sus compras dc
aceituna en los años tc^;q, ŝ gqo,
ic).I ŝ y ^q^}z, especificando can-
tidades adquiridas de cada va-
riedad de fruto y localidad don-
de se adquiricron, y una decla-
ración jurada de la capacidad de
los depósitos de aceituna de su
instalación.

El Sindicato l^^acional del Oli-
vo autorizará el trabajo a las
incíustrias de aderezado de acei-
tuna que lo solicitan y reunan
las condiciones exigidas en el ar-
tículo anterior.

^ueda prohibido a los adere-
zadores de aceituna llevar ningu-
na partida de fruto a sus alma-
cenes sin haber obtenido el <<vis-
to bueno>> cíel Sindicato Nacio-
nal del Olivo al corres^ondien-
tc contrato o declaración jurada
de compra venta, un ejemplar
dcl cual debe quedar en poder
del referido Sindicato.

I.as autoridades locales a las
quc corresponda e^pedir 1 o s
<<conduce» de aceitunas, no ^faci-
litarán ninguno cuando el fruto
vaya destinado a su aderezado
si no se les presenta el corres-
pond_ente contrato o decl^iración
jurada visada por el Sindicato
Nacional del Olivo. :lnotarán
sobre el mismo la fecha y can-
tidad de cada partida y no es-
pedirán ningún ^^conduce>> más
tan pronto como quede cubier-
ta la cantidad total que en di-
cho documento figura. Ct:ando
la aceituna tenga que salir fuera
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de la provincia productora, ne-
cesitará ir arnparada por la guía
de circulación, modelo único
que las Comisarías de Recursos
deberán expedir, previa la pre-
sentación d e 1 correspondiente
contrato o declaración jurac'a vi-
sada por el Sindicato Nacional
del Olivo.

Los aderezadores de aceituna,
tanto en Andalucía como en las
demás provincias, llevarán trna
contabilidad clara de las entra-
das de fruto en sus almacenes y
de las salidas del mismo por
ventas.

I.os agricultores cosecheros de
aceituna podrán aderezar las de
str propia cosecha cuando éstas
sean de las variedades autoriza-
das y siempre que se hagan a
granel, sin envasarla en recipien-
tes pequeños para las ventas al
por menor. No obstante, a los
agricultores que no posean di-
chas variedades autorizadas, se
les permite el aderezo de las
otras, siempre que lo hagan pa-
ra su propio consumo y en can-
tidad no superior a diez kilos
por cada uno de sus familiares.
Ln este último caso, las opera-
ciones de aderezo deberán estar
realizadas antes del día i5 de di-
ciembre en Andalucía y Levan-
te y antes del i 5 de enero en las
demás zonas olivareras.

I,os agricultores que deseen
realizar las labores de adobar
aceituna, deberán solicitarlo del
Sindicato Nacional del Olivo,
acompañando a la instancia el
recibo de la contribución rústica
y una declaración jur•ada en la
que hagan constar ,que la acei-
tuna procede exclusivamente de
las cosechas de sus fincas. En la
solicitud indicarán la cantidad
de fruto que se proponen elabo-
rar y el industrial o industriales
a quienes han de vender la refe-
rida aceituna.

Los propietarios de bares, ca-
fés, etc., que deseen aderezar
aceitunas de las variedades auto-
rizadas para atender a las nece-
sidades de sus establecimientos,
lo solicitarán del Sindicato Na-
cional del Olivo, el ŝual podrá
conceder el oportuno permiso si
no existen industriales adereza-
dores dentro de la provincia y

las costumbres del lugar lo acon-
sejen.

Ampliación de las- normas para la
recogida de recursos para la cam-

paña agrícola 1943-44

EI c^Boletín Oficial del Esta-
do» del día i 8 de septiembre
de i943 publica la Circular nú-
mero 403 de la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Trans-
portes, fecha r 5 del mismo mes,
complementaria de la 378, por
la que se establecían normas pa-
ra la recogida de recursos du-
rante la actual campaña.

Conforme se determina en es-
ta última Circular, solamente po-
drán adquirir legumbres secas y
patatas del cupo excedente de
libre disposición los Economatos
obreros y colectividades de fines
benéficos y religiosos, y al pre-
cio de tasa marcado por el ór-
ganismo competente.

Para poder adquirir legum-
bres secas y patatas de los cu-
pos excedentes de libre disposi-
ción, se requiere autorizaciórr
expresa del Comisario de Recur-
sos de la 7ona a que correspon-
da el Municipio de residencia del
productor que realiza la venta,
a cuyo fin, los Economatos obre-
ros y colectividades benéficas y
religiosas que deseen efectuar la
compra solicitarán el oportuno
perrniso, indicando nombre del
productor, residencia, cantidad
que se va a adquirir y precio.

A dicha solicitud debe r á n
acompañar certificación expedi-
da por la Delegación Local de
Abastecimientos y Transportes
del ^^lunicipio de residencia le-
gal del Economato o de la co-
lectividad, acreditativa del nú-
mero de cartillas que tienen ads-
critas a efectos de racionamiento.

Los Comisarios de Recursos
solamente podrán autorizar las
transacciones cuando por parte
del productor se haya hecho
efectiva la entrega del cupo for-
zoso marcado, extremo éste que
se justificará con el oportuno do-
cumento.

Las cantidades de legumbres
secas y patatas adquiridas se
considerará que cubren las aten-
ciones del Economato o colecti-
vidad por el tiempo que alcan-

cen, teniendo en cuenta el tipo
de ración que les corresponda, y
durante él, las Delegaciones de
Abastecimientos y 1'ransportes
suspenderán la entrega, por su
parte, de esta clase de artículos.

A estos efectos, se señalan co-
mo tipos de ración los de tres ki-
logramos de legumbres y quin-
ce de patatas por persona y mes.

Las cantidades, adquiridas por
el procedimiento que se regula,
destinadas al abastecimiento de
un Economato o colectividad, no
podrán exceder de sus necesida-
des de un año, computándose
éstas por el número de cartillas
i n d i viduales de racionamiento
adscritas, y las raciones anuales,
por persona, de 36 kilogramos
de legumbres y r8o kilogramos
de patatas.

Cuando el total de las canti-
dades adquiridas por un Econo-
mato o colectividad exceda al
cómputo de s u s necesidades
anuales, vendrá obligado a en-
tregar el excedente a la Delega-
c i ó n Provincial de Abasteci-
mientos y Transportes, que se
lo abonará a los precios oficia-
les y lo destinará a cubrir las
atenciones de la provincia.

Normas para la campaña pasera
1943-44

En el <^Boletín Oficial del Es-
tado» de ^3 de septiembre de
7943 se publica una Orden del
NIinisterio de Agricultura, fe-
cha a i del mismo mes, por la
que se autoriza a la Junta Sin-
dical de Defensa de la Pasa Mos-
catel de Málaga para establecer,
durante la campaña 1943-44^ los
siguientes precios de venta para
el productor, por cajas de io ki-
logramos netos en los almacenes
de Nlálaga, debidamente autori-
zados:

Racimal :
Extra . . . . . . . . . . . . 38, o0
Imperial ... ... ... 55^0^^
Royal . . . . . . . . . . . . 53 ^ o0
Cuarta... ... ... ... 5i,oo

Catite :
Extra... ... ... ... 55,00
Imperial ... . ... J3,oo
P.oyal... ... ... ... 5 i ,oo
C u a rta . . . . . . . . . . . . 49, o0
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Granos :

Reviso... ... ... ... S^,oo
Alediu reviso ... ... Sa,oo
Aseado... ... ... ... So,oo
Corriente ...
1Ienudo ... .

q 8, o0

47,00

Después indica también di-
cha Orden los precios de venta
por el mayorista sobre vagón
Nlálaga, para la paqúetería y
para granos sin despalillar.

Precios del azúcar

El <<Boletín Oficial del Esta-
do>> del ?5 de septiembre de tq43
publica ]a Circular níim. qo^ de
la Comisaría General de Abas-
tecmiientos y "l^ransportes, fecha
22 del mismo mes, por la que se
anula la 384 en lo referente a
precios de a^úcar para la campa-
ña que comienra, que serán aho-
ra los siguientes en pesetas los
i^oo kilogramos, incluídos los
impuestos vigentes :

Azúcar terciada ... ... a5^
>> blanquilla.. ... zóo
>^ pie... ... ... ... 2%^
^^ cortadillq... ... ^o^

Para las fábricas enclavadas
en la zona Sur, los precios an-
^eriores se incrementarán en ao
pesetas los loo kitogramos.

Todos los anteriores precios
se entienden para peso neto so-
bre vagón fabrica, cargánaose
aparte el valor del envase, de
acuerdo con lo dispuesto en la
(^rden de la Presidencia de 9 cíe
octubre de r94z (<<Boletín Oti-
cial- del Estado» del r t del mis-

mo mes).

Campaña aceitera 1943-44

I_1 <<I3oletín Oficial del Esta-
do^a del a8 de septiembre de i943
publica una Ordcn de la Presi-
dencia del Gobierno, fecha 2^
del mismo mes, por la que se
r e g u 1 a la campaña aceitera

1943-44•
Según ella, quedan interveni-

dos por la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes
todos los aceites de oliva, orujo,
turbios, aceitones _y borras que
se produzcan, a fin de que por
dicho organismo se regule su
distribución y racionamiento.

^ La campaña << ŝeitera comenza-
rá el día l.° de octubre de t9:}3,
para terminar el 3o de septiem-
bre de tg,^4.

La campaña de molturación
de la aceituna terminará en to-
da España en la primera quin-
cena de mayo. ^l i\Iinisterio de
Agricultura, no obstante, pre-
vio informe del Sindicato Nacio-
nal del Olivo, podrá conceder
prórrega cuando el e^ceso de co-
secha en una zona u otra circuns-
tancia así lo aconseje.

La camp<uia de elahorac:ón de
orujo terminar^ en la pr'm^ra
quincena de j.:nio, pudiendo a su
vez el n^inisterio de Agricultu-
ra prolongarla cuando haya sido
prorrr•.gada la campaña de mol-
turación de aceituna o cuando
concurran otras circunstanc i a s
qu ^ así la aconsejen.

La campa^ia de recolección de
aceituna se^ acomodar<t a las si-
guientes ncrm^ts :

a) \?inguna aceituna podr^í
scr transportada fuera de la zo-
na en que se prodtizca.

b) Ninguna a^eituna_ podrá
ser m^lturada en almazara situa-
da fuera de la zona en que se
pr^ duzca.

c) A l^s efectos ^eñalados en
lo^ dos párrafos anleriores, las
zonas d° recolección de aceitu-
na ^erá7 las qu^ d^^l^mita l^l j^^-
r^sd^cción dc las Comi^arías d^
Recursos. F,n la "l,ona 5.a, las
provincias de Lérid^^, Tar-agc-
ra ^- I'arcelona ^onstituirá7 Su^^-
^onas, cinP ^^tar^n ^^met^das a
i^•ual prohibicifm aue las estab'.e-
cidas para las 7.o^as.

d) I,a Comisaría ('^eneral de
Abastccimicntos v 1'ransnortes,
para mejor vi^-ilaricia de la pro-
ducción de^aceituna, nodrá seña-
lar al productor la almazara en
;que ha d^ entre^ar su aceituna,
,y a aquéllas, los nrod.uctores a
quienes ha de moler el fruto.

e) Igualmcnte la Comisaría
General de 1lbastecimientos v
1'ransportes podrá autorizar el
traslado de aceite de unas zonas
a otras, cuando consuctudinaria-
mente se haya practicado esta
circulación de fruto.

fl Queda pro'^ibido el rebus-
co de aceituna que no sea efec-
tuado por cuenta y orden dcl
propietario.

l:l due^io o arrendatario de
una almazara, al ponerla ^ en
marcha lo comunic<irá a la ^'o-
misaría de Recursos de su %o-
^na, dando cucnta al mismo tiem-
po de la f^íbrica o fabricas de es-
tracción de aceite de orujo a las
que desce entregar toda su pro-
ducción de orujus grasos. En el
caso de inlerrupción de su fun-
cionamiento por m^^s cíc veinti-
,cualro heras, ^•endran obliga-
dos a ciar cuenta al Alcalde de
su respectivo Alunicipio.

rn las "/,onas 4.u y^.a de !lbas-
tecimientos, la Comisaría Gene-
ral dc Abastecimientos y I^rans-
portes podrá decretar la clausu-
ra dc almazaras, autorizando só-
lo el funcionamiento de las que
considere necesarias, según el
plan de distribución previsto.

La Comisaría Gene r a I de
Abastecimientos y "l^ransportes
podrá prohibir la producción de
accite a cambio o maquila cn
aquellas provincias o términos
municipales en que para la me-
jor vigilancia de la producción
juzgue conveniente hacerlo.

Yara la fijación del precio de
la aceituna en almazara, en ca-
da localidad olivarcra se consti-
tu:rá una Junta, quc se reunirí
por primera vez el día i t d^ oc-
tuhre, y durante la campaña, los
días to, zo v último cle cada mes
o los siguicntes, si alguno dc és-
tos fuese festivo.

Dicha Junta estar^í integrada
por el ^1lcalde de la localidad,
como Presidente; un rcpresen-
tante de los vendedores v otrc^
de los compradores, designados
por el Dele^ado prrn•incial dcl
Sindicato Nacional del Uli^-o, y
un olivarero que trabaje pc^r sí
su coseclta de aceituna, dcsigna-
do de común acuerdo por los dos
^lnteriores. :lctuar^í de Sccrcta-
rio, al sol^ efecto dc levantar y
custodiar las actas, un funciona-
rio municipal designado por el
!^lcalde.

I:n todos los términos muni-
cipales olivareros procedc•r;ín las
Juntas locales, constituídas cn la
forma qtie dispone el artículo
anterior, a{ijar el precio para
la aceituna de molino con arre-
glo a su rendimiento, al precio
de tasa del aceite de oliva, el dcl
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orujo graso y^ a los gastos de
rnolturación.

Los precios se señalarán deta-
Il.^damente por cada una de las
distintas calidades de fruto que
sc coticen y se determinarán tam-
bir.n para cada clase de fruto el
tipo justo cie cambio de aceitu-
na por aceite, así como los pre-
cios dc mayuila, siempre sin
oruj^o.

"l^odos los precios anteriores
deberán ser adoptados por una-
nimidad, y c^n el caso de que
falte c^sta, se hará constar en el
acta lo que cada uno propone y
se ele^•ará a las Jefaturas Pro-
^-inciales :lgronómicas, duienes
resol^•erán dentro de los cinco
días siguientes, pre^^ias las prue-
bas correspondientes. .

Contra la resolución del Jefe
agronómico provincial pod r á n
interponer recurso las partes in-
teresadas ante el 11'Iinisterio de
Agricultura ; hasta tanto quc és-
tc resuel^•a servirá de base para
la liquidación de la aceituna el
precio señalado por el Jefe agro-
ncímico pro^•incial.

Los I'residentes de las Juntas
localcs quedan obligados a co-
municar los precios _y tipos de
cambio adoptados por unanimi-
dad a la Jefatura :^gronómica
Yrovincial correspondiente, 1 a
cual, a su ^•ez, los pondrá en co-
necimiento del 1^linisterio d e
.lgricultura a tra^•és del llelega-
do de ese Alinisterio en el Sin-
dicato \ac^onal del Oli^^o.

I'or el 1linisterio cíe f^gricul-
tura se dictarán las normas para
cletc^rminar c^l precio de las acei-
tunas en cada término munici-
pal c^n funcicín de las calidades,
rendimic•nto y distancias del acei-
te obtenido a la estación más
prcísima, para que el precio que
resulte para el aceite durante la
cíect:na sea el de tasa sobre esta-
ción origen.

I;1 precio base para toda la
campaña será el de ^ 6o pesetas
los cien lcilos de aceite corriente,
con tres grado^ de acidez, sin
em-ase v situado sobre la esta-
ción origen, el cual regirá para
todos los productos de aceite de
oli^•a, ^•a lo obtengan con acei-
tuna de su propia cosecha o ad-
quirida en el mercado.

Los aceites corrientes con aci-

dez superior a tres grados ten-
drán una re^•ersión en el precio
marcado a éstos de cinco pcsc-
^tas por cada cien l:ilos y grado
clue e^ceda de los tres, hasta los
cinco. De cinco^ grados en ade-
lante, la rc^•ersión será sólo de
^, ^o pesetas por cien l.ilos y
I; rado.

I,os due tengan acidez inferior
a tres grados tendrán un aumen-
to de diez pesetas por cien kilos
y^ grado.

Los aceites de menos de un
gracio ^- medio y clue por sus ca-
racterísticas de olor, color y sa-
bor no pucdan clasiticarse como
linos,^^ tendrán un precio de 39^
pesctas ]os cien l:ilos.

I?I aceíte de oli^-a refinado ten-
drá un precio de ; ŝ^^ Pesetas por
cien kilos sin én^-ase ^ sobre es-
tación férrea más p:'ó^ima.

I,os aceites due posean las ca-
ractcrísticas de olor, color y sa-
bor peculiares t- una acidez e^-
presada en ácido oleico no su-
perior al t por loo ^tendrán la
consideración de finos, y el pre-
cio para los productores será de
.Ic ^ pesetas los cien I.ilos, en-
tendidos como para los aceites
corrientes, sin en^•asc _^- sobre es-
tación de or•igen.

I,os aceites iinos de r^lcañiz y
su zona, por sus condiciones pe-
culiares, tendrán un aumento de
t^ pesetas por cien l.ilos, o sea
que su precio será de 43z pesetas
los cien lcilos.

Los aceites de la misma zo-
na, de acidez comprendida en-
tre un g^rado y uno y medio gra-
dos, tendrán el precio anterior,
descontando en r,^o pesetas por
cic•n ^Icilogramos y por ŝada dé-
cima cie acicíez qtte sobrepase a
un grado.

tie consiclerará como tipo nor-
mal de orujo graso de acc:ituna
el que contenga el ^ por roo de
grasa, cuando su humedací sea
del a^ por roo. I;I precio de es-
te orujo scrá de zoo pesetas la
tonelada, ^puesto por el vendedor
sohre ^-agón origen en la esta-
ción más pró^ima o en f!ibrica
extractora.

('uando el vendedor no sittíe
los orujos sobre vagón destino
más pró^imo ^o en fábrica ex-
tractora, el precio del orujo tipo
normal en la fábrica será redu-

cido en los gastos que esto ori-
gina.

Los orujos cuyo porcentaje de
grasas, siempre referidos al z^
por ^oo de humedací, diiieran del
^ por ioo, tendrán un aumc^ntó
o una reducción en el precio mar-
cado a Fstas de z^ pesetas pi^r
tonelada ^• por unidad en más o
en menos que ^^aríe su tanto por
ciento de grasa.

Las Secciones Agronómicas
Provinciales, por Gonas cíentro
de cada provincia, fijarán el
rendimiento medio normal dc
los orujos de cada "l,ona, _^• por
el precio correspondiente a di-
cho tipo de orujo, con arreglo al
aumento o reducción quc^ esta-
blece el párrafo anterior, se li-
quidarán todos los proceclentes
de la "Lona.

Para la determinación de los
precios de aceite de orujo se tija
como tipo el de r5 grados de aci-
dez, el cual tendrá un precio de
zc^u pesetas por cada cien I:rio-
gramos, sin en^•ase, sobre ^•agón
origen.

Cuando la acidez de los acei=
tes de orujo sea inferior a r5 gra-
dos, el precio fijado se incremen-
tará en ?, ^o pesetas por cada
grado en menos.

Los aceites superiores a 1^
grados tendrán una reducción
en cl precio de una peseta por
cada grado en más, hasta los
» grados.

Los aceites con acidez supe-
rior a 5^ grados tendrán como
precio tínico el de ?5o pesetas
los cien I:ilos.

EI aceite de orujo refinado ten-
drá un precio de 3;o pese^tas los
cic:n I:ilos, sin em•asc, so1>re ^^a-
gón estación más próxima.

I31 precio del orujo extractad ŝ^
será de 80o pesetas el vagón de
ro.ooo l:ilos en fábrica proclucto-
ra, con una tolerancia de ^o por
too de htm^edad; los eYresos so-
bre esta tolerancia serán dedu-
cidos en factura por el vendedor.
Son de cuenta del comprador to-
dos los gaslos de carga ^• trans-
porte hasta destino.

La grasa útil de los turbios ^-
borras tendrá como precio el de
^9^ pesetas los cien I:ilos, sin en-
vase, sobre estación de origen.

Los ácidos grasos de aceite de
orujo tendrán un precio de ^9;
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pesetas los too kilos sobre va-
gón de origen, sin envase, con
una tolerancia máxima de hume-
dad e impurezas de 2 por too,
deduciéndose el exceso en factu-
ra por el vendedor.

En todos los aceites de orujo
no re(inados, la tolerancia máxi-
ma de humedad e impurezas se-
rá de z por t oo, y la de ácidos
grasos oxidados determinados al
éter de petróleo será de 3 por
too. Los excesos sobre estas to-
lerancias serán deducidos en fac-
tura por el vendedor.

Las aceitunas y los orujos gra-
sos sólo podrán circular acompa-
ñados de <<conduces>> y expedi-
dos por el Alcalde de la locali-
dad de origen. En dichos <<con-
duces» se expresará la almazara
o fábrica de extracción de aceite
de orujo a que vayan destinados
el fruto o el orujo, de acuerdo
con la declaración previa de su
productor.

Los aceites, tanto de oliva co-
mo de orujo, los turbios y bo-
rras, sólo podrán circular con
guías eapedidas por las Comisa-
rías de Recu rsos, de acuerdo
con la que determina el aparta-
do f) del artículo 8.° de la Ley
de a4 de junio de t9.Ir.

Las guías de circulación no
tendrán validez alguna si no van
acompañadas de la nota de aci-
dez del aceite y de pesos de la
cantidad transportada, detallada
por unidades de envase, que for-
zosamente irán numeradas o re-
señadas.

I,a Comisaría Gen e r a I de
1lbastecimientos y Transportes
concederá reserva a los propieta-
rios de olivas en función de ]a
superficie cultivada, con arreglo
a la siguiente tabla :

Media hectárca ... ;c^ por too
Una ídem ... ... ^o
Dos ídem ... ... ro,5
'I'res ídem ... ... ;,4
Cuatro ídem.. ... 5,8
Cinco ídem ... ... 4,8
Seis ídem... ... ... .^q kilos.

De seis hectáreas en adelante,
4^ kilos, más uno y medio por
cada hectárea que pase de las
seis.

Si un propietario de olivar no
tuviese éstos en plantación re-
gular, sino diseminados, se le

computarán 90 olivos por hec-
tárea.

Las citadas reservas se acredi-
tarán como suplemento al racio-
namiento normal que les pueda
corresponder en el Municipio
donde tengan inscrita su cartilla
de abastecimientos.

Estas reservas serán concedi-
das en su totalidad al propieta-
rio del olivar inscrito a su nom-
bre antes de la fecha del t.° de
agosto de t943, al cual se le res-
ponsabiliza en la cesión a los
nuevos propietarios, si los hu-
biere, y a sus arrendatarios y
obrcros.

La Comisaría G e n e r a 1 de
:^bastecimientos y "Transportes
concederá reserva, que no podrá
exceder de la anteriormenee se-
ñalada para productores, a los
propietarios ti^ obreros de las al-
mazaras.

Precios para el trigo

En nuestra Sección de Legis-
lación encontrarán nuestros lec-
tores el texto íntegro del Decre-
to del Ministerio de Agricultu-
ra de 27 de septiembre de t943,
publicado en el uBoletín Oficial
del Estado» del t del actual, por
el que se fijan precios para el
trigo y demás productos inter-
venidos por el Servicio Nacio-
nal Trigo que regirán durante
la campaña 1944-45 y régimen
de recogida de estos productos.

Además, en la página 447
se publican unos ejemplos que
demuestran en cifras el bene-
ficio que encontrará el agricul-
tor al aumentar la superficie des-
tinada al cultivo del trigo.

Campaña de industrialización del
cerdo

E1 «Boletín Oficitl del Esta-
do» del día z8 de septiembre de
t943 publica una Orden del Mi-
nisterio de Agricultura, fecha a7
de septiembre de r943, por la que
se establece que la temporada de
industrialización del ganado por-
cino dará principio el día 1.° de
octubre próximo.

EI sacrificio del cerdo se lle-
vará a cabo en los Mataderos
municipales e industriales y su
industrialización se verifi c a r á

únicamente en las fábricas ex-
presamente autorizadas por la
Uirección Gcneral de Ganadería.

La matanza domiciliaria se re-
girá por las disposiciones ema-
nadas de la Comisaría General
de Abastecimientos y Transpor-
tes, así corno el sacrificio para
el consumo en fresco.

Los cupos de ganado de cér-
da para industrializar en las fá-
bricas autorizadas, serán asigna-
dos por la Uirección General de
Ganadería, a base de los adjudi-
cados en la temporada anterior,
pudiendo dclegar dicha asigna-
ción en el ciclo de industrias
(Sección Cárnicas) del Sindica-
to Nacional de Ganadería.

Libertad de circulación, contrata-
ción y precio de la carne

EI <<Bolet{n Oficial del Esta-
do^^ del día t.° de octubre de
t943 publica la Circular núme-
ro 406 de la Comisaría General
de :\bastecimientos y "I'ranspor-
tes, por la que se disponc la li-
bertad dé circulación, contrata-
ciión y precio de la carne.

Según dicha disposiciún, que-
da decretada la libcrtad de cir-
culación, contratación y precio
del ganado de abasto y vida cíe
las especies vacuno, lanar, ca-
brío y cerda.

Con objeto de poder garanti-
zar la intervención de las gra-
sas procedentes de la industria-
lización del cerdo se mantiene la
^ntervención de la circulación en
esta clase de ganados, siendo
necesario que, además de la guía
sanitaria, acompañe a toda expe-
dición la guía complementaria
de tipo único, expidifndose ta-
les guías por las Comisarías de
Recursos u Organismos dclega-
dos a favor de todo el que la so-
licite, cualquiera que sea su ori-
gen y destino.

^ueda suspendido el sistema
dc racionamiento por cartilla ac-
tualmente en vigor para las dis-
tintas especies de ganado cuya
libertad ha sido decretada.

Por ello, tanto los Organisrnos
civiles y militares, como el pú-
blico consumidor, podrá adqui-
rir libremente la carne.

Los días de sacrificio en Ma-
taderos municipales queda limi-
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tado a los jueves, viernes y sá-
bados, para ser expedida al pú-
blico la carnc y sus despojos los
vierncs, sábados y domingos,
sin que pueda, por ningún con-
cepto ni a pretextos de sobran-
tes venderse en días posteriores
a los señalados.

Queda limitado, por lo tanto,
el consumo en establecimientos
colectivos, tanto del Sindicato de
I^ostelería como los restantes, a
los días señalados para venta al
público, con la única excepción
de los Ejércitos de "I'ierra, nlar
v rlire.

La temporada chacinera r943-
44^ según se indica en la Circu-
lar núm. 39^, dará comienzo en
r.° de octubre del corriente año,
de acuerdo con lo determinado
por el Alinisterio de Agricultura.

^ueda autorizada durante di-
cha temporada la industrializa-
ción de productos del cerdo a to-
dos los ^Iataderos industriales v
fábricas de embutidos que reu-
nan los requisitos indicados en
el I2eglamento Gene-al de 5 de
diciembre de r9t8 del 1'Iiniste-
rio de la Gobernación v Decre-
to-Lev de ^ de diciembre de
r9^r •del 1\Tinisterio de Fomento_

I,os industriales pondrán a
disposición de la Comisaría Ge-
n e r a 1 de Abastecimientos y
Transportes las grasas del ga-
nado de cerda que sacrifiquen en
las siguientes proporciones :

'1'ocino : 35 por roo del peso
de la canal del cerdo.

l^Ianteca fundida: 5 por too
del peso de la canal del cerdo.

A este efecto se estima como
rendimiento en canal el 7^ por
rcx^ del peso del cerdo en vivo.

El precio del tocino será el de
7,0o pesetas 1{ilo y el de la man-
teca fundida de ro,7^ pesetas.
teca fundida de ro,75 pesetas,
aml^os en fáhrica, incluídos en-
vases, transportes, mermas, ar-
bitrios e impuestos de usos y
COnsUinOS.

Todos los productos del cer-
do, con excepción del tocino,
manteca fundida v en rama, po-
d r á n circular libremente, no
preci^ando más que la guía de
sanidad veterinaria y el marcha-
mo cíe la industria, en metálico
o cartón sólido, con ojal metáli-
co, v ha de actuar como precin-
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to del producto de tal manera
que haga imposible su sustitu-
ción o e^travío.

I:1 tocino y la manteca preci-
sarán para su circulación, ade-
ft^ás de la guía de sanidad vete-

rinaria, las de las Comisarías de
Recursos respectivas.

'I'ambién se autoriza libremen-
te la matanza de cerdo ^lomici-
liaria, a partir del r5 de noviem-
bre.

Un caso concreto de aplicación de los precios
revalorizados del trigo

Entre los tmlchos aciertos que
puecíen encontrarse en el lle-
creto de 3o de septiembre de
rg.}3, que publicamos en la Sec-
ción de I_egislación, por el que
se fijan precios para el trigo y
d e m á s productos intervenidos
por el Servicio 1\'acional del Tri-
go que regirán durante la cam-
paña de compra tc^.}:}-45, y ré-
gimen de recogida de estos pro-
ductos, queremos aquí destacar
una, y es que se estimula de mo-
do muv eficaz el aumento de ]a
producción triguera gracias a la
nue^-a modalidad que se estable-
ce en el sistema de cupos de en-
trega obligatoria v cíe libre dis-
posición del agricultor. Yor si
alguno de estos no ha calculado
e^;actamente el beneficio q u e
puede obtener si decide aumen-
tar la estensión de sus siem-
bras de trigo, vamos a poner un
ejemplo que nos permita reducir
a pesetas tal beneficio.

Supongamos que se trata de
un agricultor que en e] año r939
tenía sembradas ro hectáreas de
trigo, de las que obtuvo go quin-
tales métricos; resen^ó lo para
la siembra del año siguiente y
entregó 8o al S. N. T.

Aplicando I a s disposiciones
del I)ecreto que comentamos,
resulta que el cupo de entrega
forzosa que para una cosecha ti-
po corresponderá a este agricul-
tor en la pró^ima campaña se-
rá d(^ .}8 quintales métricos (un
6n por roo de la cosecha entre-
gada en rg3q), v la extensión
mínima qtte habrá de sembrar
de t ri ^-o, de acuerdo con la Or-
den del \Iinisterio de Agricultu-
ra dc .} de octubre actual, será
cíic^z hectáreas v media (5 por roo
más cfue la sembrada en la cam-
paña ^O.i8-39)•

I'artimos de las hipótesis de
que dicho agricultor, obligado

por la Ley, siembra justamente
esas diez hectáreas y media y ni
una más, y que obtiene nueve
quintales métricos de trigo por
hectárea, que, por estimarse co-
mo normal en su zona, determi-
na que el cupo forzoso de 48
quintales métricos fijado. provi-
sionalmente sea confirmado.

Veamos lo que ocurrirá:

Cosecha obtenida: 10,5 x 9= 94,5 Qm.
Reserva para pro-

pio consumo .. . 10,0 Qm.
Reserva para siem-

b.a y obreros Fi-
jos: 2 x i0,5 - 21,0 -

Total reservas ... 31,0 Qm. 31,0 -

Trigo d:spon'ble para la ven-
ta al S. N. T . ............... 63,5 Qm.

Como el cupo de entrega for-
zosa es sólo de 48 quintales mé-
trico^, quedan de cupo libre t 5,^
quintales métricos. Si se calcu-
la ahora el producto obtenido,
recordando que el trigo de cupo
lil^re se paga a zz4 pesetas los
loo I.ilos y admitido que en la
región de que se trata el cupo
forzoso se cotiza a r 5o pesetas
los too kilos, se tendrá :

48 Qm. a 150 ptaa. - 7.200 ptas.
15,5 - a 224 - - 3.472 -

Torn^......... 10.672 ptas.

Dividiendo ahora esta canti-
dad por el número total de quin-
tales métricos de trigo vendidos

ro.6^2
al S. 1\^. T., se tiene =

63,5
= 168,06 pesetas, yue será el
precio que realmente percibe el
labrador de nuestro ejemplo por
cada quintal métrico cíe trigo
producido.

Supongamos ahora que este
labrador, dándosc cuenta de la
importancia de las ventajas que
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el Deereto concetíe a los tlue in-
tensifican su sicmbra de trigo
decida aumentarla en un ^o por
too en lugar clel cinco a que se
halla estrictanicnte obligado ^'
siembra pc-r consiguiente, 13
hectáreas de trigo en lugar de
diez }' media.

Veamos lo due suceder<t en es-
tc caso :

Cosecha obten:da : 13 x 9- I 17,0 Qm.

Reserva para pro-

pio consumo ... 10,0 Qm.
Reserva para

siembra y obre-
ros 6;os, z x

Tofal reservas... 36,0 Qm. 36,0 -

Trigo disponible para la
venta al S. N. T . ............ 8 i,0 Qm.

Cupo de en:rega to.zo^a( el
mismo caso an:er:or)......... 48,0 -

Cupo lib-e......... 33,0 Qm.
Producto bruto: ^8 x 150 = 7.200 ptas.

33 x 224 - 7.392 -

Torn^......... 14.592 ptas.

Precio a que realmente resul-
ta el quintal métrico de trigo

14.^9'-
entregado al ^, N. 1^. : _

óI
= r 80,14 pesetas.

Luego resulta que el agricul-
tor de nuestm ejemplo obtiene
una bonificacicín p o r quintal
métrico de trit,7o vendido de

180,14 - r6S,c^6= rz,o8 pesetas,
con sólo habcr aumentado la su-
perficie semhrada en un 3o por
IoO.

I?s cíe acívertir que dicha bo-
nificación tiene carácter progre-
sivo a medicía due se aumenta
la superficie culti^•ada de trigo,
y así, si se ^hubiese sembrado un
5o por Ioo más, r^ hect<íreas en
luaar de Io, el prccio a que re-
sultaría vendido el quintal mé-
trico de trigo al S. N. T. se-
ría de 186,6r pesetas, como pue-
de comproharsc: repitiendo los
calculos anteriores_ es decir, la
bonificacibn s e r í a: 18E>,61 -
r6S,ofi= IR,» pcsetas por quin-
tal métrico. -

En otms tc^rminns: una vez
sembrada la c^xtensión a que se
^•e obligado el rt^-ricultor (repe-
timos, un _^ por roo m^ts de lo
que .sembró en r93q) , por cada
hect^area de mcís que siembre de
trigo obt,endrez tcn produato bru-

t,o cie 7,^rn.^. ic 22^ pt^a^s, -1.5G8
pesetas, el cual le producir;i^ un
gran benelicio, pues el cálculo
se hace con siete quintales mé-
tricos }• no con nue^-e, con obje-
to de descontar lo necesario pa-
ra semilla _v para alimentaci^^n
de obreros, que son dos renglo-
nes importantísimos de la cuen-
trt de gastos.

)• n resumen, puede, pucs,
afirmarse que, con la considera-

ble elevación del precio del tri-
go que dispone el Decreto co-
mentado y con la hábil aplica-
ción dcl sistema de cupos, sc
consigue la importantísima lina-
lidad dc armonizar el interés su-
premo de I^sparia, el incremen-
to de las siembras de trigo, con
el particular dc cada agricultor,
que ve aumentado su benehcio
cuando dicha clevación sc pro-
duzca.

La producción mundial de çafé
Aunque la zona geo;ráfica del

cultivo del café cornprende una
vasta superficie territorial, lin^i-
tada por los clos trópicos, se en-
cuentra prácticarnente concentra-
da en las dos Anréricas, Central
y l^Teridional, que han suminis-
trado, hasta el presente, el 90 por
] UO de ]a cifra obtenida en cl
ucundo. Sebtín el estudio de :1. di
I'ulvio, que se publica en la I^c^-
z^ista In-ternaaional rle, fl gr^ierrltzc-
ra del pasado mes de ma^^o, la su-
perficie ocupada por las pl^u^ta-
ciones cafetcras en el conjunto de
los países productores durante al
pcríodo 1931 a 1^939, ha eaperi-
rnentado un incremento casi „ e-
neral eon relación a los dos quin-
cluenios precedentes y, sobre to-
do, a la e^tensión media del pc-
ríodo 190^-]_t11^1. Tsta expansicín
ha sido particularmente considr-
rable, no só'.o en América Cen-
tral ^ Meridional, sino tambic^n
en Africa, en cuvo continente el
aumento proporcional de vario^
países ha alcanzado niveles extra-
ordinariamente elevados, que ]le-
^;ó a1 3.^(1(1 por 100 para la eos-
ta de 1VIarfiL Por el contrario, en
.^sia no se ha eaperimentado va-
riación importante en la sttperfi-
cie ocupada por esta planta du-
rante dicho período.

La curva ascendente de la pro-
ducci^ín mundia^l de café desd^
1^)18 hasta 1S)^3S1 sc ha caracterí-
zado por n1^a tendencia a mejorar
el rendimiento, nr^ís neta v^uar-
cada cluc la del aurnento de super-
ficie, ^;racias ;z los perfecciona-
IYllentOS lntl'Odnc'IdOS P,11 ^a tl'Cm-
ca cultural. Así, en el cluintlue-
nio 1^3^1-39 la producción nrun-
disl ^uedia se h,t duplicado con re-
lación a la dcl 1S)fl^)-1S)1^^^. ]^;stos
incrementos son nráaimo^ para
los países africanos ^- nrinirrros
para los del continente -tsi^ítico.

h7n carnbio, la prodncc^cSn rnnn-
dial de cafe^ durante los rílt.irnos
arios, incluída la carup^uia 15141-
19I2, en la qne fué de 20.Gñ0 nri-
llares de <lnintales, ha sufrido una
reduceión continna bast,tnte con-
siderahle, ori^;inada por un con-
jtmto de factores, en parte natu-
rales v en parte de orden econó-
mico v comercial, en íntin^a co-
nexión con el esta^do de ^ucrra. A
Pesar de esto, la. producción de
café durante estos tíltimos años
sobrepasa em m^cho la capacidad
de absorcidn del mnndo en tiem-
po normal v, natnralmente, las
posibilidades actuales de empleo,
fuertemente redncidas a causa de
las actaales v ercepciona^les cir-
cunstancias.

Los progresos de los motores agrícolas duran-
te los últimos años

Las dificultades que se sienten
durante estos últimos años en el
ernpleo de las máquinas agrico-
]as, han tenido como consecuen-
cia una mejor adaptación de és-
tas a las condiciones de la agri-
cultura y han producido grandes

pro^resos tanto cn el dominio de
las m,Srlrcinas motrices corno en
el dc los utensilios de labranza,.

Por lo due se refiere a las m;t-
quinas motrices agricolas, el des-
arrollo del tractor de motor llie-
sel, que hasta hace pocos ^años
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tropezaba con extraordinarias di-
^ficultades técnicas, ha lo^rado un
fuerte inipulso. Así, en Alerna-
nia, los tractores van dotados fre-
cuentemente de motores de acei-
t^e pesado ; en .Inglaterra v I'ran-
cia ocurre otro tanto, y•aun los
Estados Unidos, que poseŝendo
gasolina barata parecían perma-
necer indiferente^s a tal evolución,
se han ido decidiendo a la cons-
trncción de motores Diesel, sobre
todo para 1 o s tractores-oru^;as.
Recientemente, ]os talleres aCa-
terpillar» han lanzado al merca-
do nn nuevo tractor Diesel de
30 HP. c^ue consume muy poco
combnstible y^racias al cual los
a^ricultores del nMiddle West»
confían obtener tu^a reducción en
los bastos de prodneción del tri-
^;o en las zorlas dedicadas al cul-
tivo de este cereal^.

La solidez de las Ilant^rs, que
representaba el punto débil de
estos tractores, se ha aumentado
sensiblemente por ]as rnejoras en
el ma^terial y por tma construc-
ción rn,ís per•fecta ; al^^tmos de di-
chos tractores también tienen ya
llantas con patines de caucho 0
son enteramente de éste.

De los motores de ^as de ma-
dera va nos hemos ocup^^do en
c^sta Revista en otra ocasión (I).
^e han ]o^;rado mejoras sensiblea
a cocta de mnchos estudios ^^ re-
petidas investi^aciones v e Y p e
riencias v, en verdad, es va hov
Cosible constrnir instalaeiones fi-
jas con actividad ^arantizada pa-
ra fines a^;rícolas v forestales,
instalaciones ca^da vez más im-
portantes allá donda el combus-
tible está al alcance de la mano.

^^lientras qne cl motor Diesel
supera al lnotor de ^asolina in-
cluso deFde el punto de vista téc-
nico, no puede decirse que el

,aparato ^asó^;eno snl>:e^mentario
simplific^ue a éste. F1 empleo de
combustibles líquidos es más sen-
cillo ^ más limpio. Por consi-
buiente, hay quienes se pre^un-
tan si no sería más oporttmo fo-
mentar ]a transformación de los
combustibles sólidos e^n líquidos ;
por ahora, el coste de la hidro^e^-
naciGn de los combustibles sóli-
dos puede considerarse como pro-
h^ibitivn. ^h;s, pues, necesario se-

(1) Consúlfense las págínas 165 y
525 de uAgricultura», corresp^ndientes
a los meses de abril y diciembre de
1E42, respectívamente.

guir desarrollando los dos siste-
mas : el del ^asó^^eno con coln-
bustible sólido ^ el de la hidro^e-
nación de los combustibles sóli-
dos, con la esperanza de que am-
bos ]le^;uen a dar resulta^dos prác-
ticamente m á s ventajosos que
los conse^uidos hasta aduí.

En cuanto a^ la conquista de
nuevas posibilidades en el em-
pleo del tractor, lo que tiene una
importancia decisiva, para^ el tra-
bajo en los campos y en los ca-
minos, es la cuestión de los neu-
n^áticos a baja presión. Las ex-
periencias hechas en los años pa-
sados tendían a mejorar la capz-
cidad de^adherencia de los neu-
máticos en condiciones variables.
Ha quedado demostrado que di-
cha capacidad de ^adherencia es-
tá ^determinada, no tanto por el
perfil como por la presión sobre
el terreno. Como los neumáticos
^randes to?eran menores presio-
nes de aire, ^el mavor tamaño de
los mismos si^nifica mayor ca-
pacida^d de tracción. Pero cuan-
to más ^;randes sean, mavor será
sn coste y además reqtlerirán en-
rranajes de más tamaño ; por
consi^uiente, su aumento d e b e
ouedar dentro de límites óptimos.
En terrenos hlímedos, las cade-
nas de paletas, tales como las em-
pleadas a1 principio en los I;sta-
dos Unidos, no t i e n e n^randes
ventajas v, por el contrario, pre-
sentan el inconveniente del des-
^;aste ma^-or del neumático en se-
rneiantes terrenos.

Fn l^s Fst^dos IInidos, el em-
pleo del nenlnático ha favorecido
sensiblemente la d i f u s i ó n del
tractor para todos los usos («a11
pm•pose tractor» ), especialmente
constrtúclo para obtener m a v o;'
rapidez, no sólo en 1a preparación
de las tierras y en la sie^;a, sino
también para la escarda (sobre
todo del maíz). I •̂s un tractor con
^randes ruedas motrices de des-
viación variable y un par de rue-
das directrice,s pedueñas, p o c o
di^sta^ntes entre sí y montadas ba-
io el chassis. I'+uera de los Esta-
dos Unidos, ese tipo de tractor
no se ha aclimatado todavía por-
que las condiciones son diferen-
tes.

Yor el contrario, en muchos
países se hace sentir cada vez más
la necesidad de pequeños tracto-
res. Los numerosos ensayos ya

hechos en otros tiempos, s o b r e
todo en Lstados L'nidos, Alema-
nia, Francia, In^;laterra y Suiza,
para construir pequeños tractores
más utilizables, sólo habían dado
como resultado unos tipos ahro-
piados para los cultivos hortíco-
las en grande, es decir, aptos pa-
ra un trabajo en el que habían de
^sustituir menos que el traba^jo
manual el de las caballerías. Pa-
ra las eaplotaciones propiamente
rústicas, puede decirse due diehas
má^quinas no contaban. Sólo se
ha^ producido ]a innovación ^ra-
cias a la apsrición del neumático
en la constrlacción de ]os tracto-
res, aparición one ha dado uuevo
impulso al prol^lema clel pec^uelio
tractor. La evolncicín va pasando
del tractor de dos ruedas al de
cuatro y después al tractor-oru-
^a. El tractor de dos rueda^s, so-
bre todo tal v como se ha des-
arrollado en F;stados Unidos, jun-
to con ventaja^s inne^a^bles, como
su reducida lon^itucl total v la ea-
trema facilidad de viraje, presen-
ta^ba cierta incomodidad para el
cambio de las piezas de trabajo,
incomodidad c^uc no tiene el trac-
tor de cuatro ruedas ni el orn^^^a.

En Em•opa, ]os tractoree pe-
gueños de cuatro ruedas han ná-
cido como consecilencia de suce-
sivas mejoras introducidas en la
se^adora mecánica ^^ en la cons-
trucción de estos tractoreti pnede
advertirse una clara. v vent•ljosa
influencia del tractor I+ordson.

Los motores de dichos tracto-
res tienen una fnerza c7ue oscil<t
entre 10 y 20 HP. ^L',11 fucrza
conviene que no sea mn^^ reduci-
da, pnes uno de los aspectos esen-
ciales del e.mp?eo del ta•actor en
las pequeiias lahranzas ha de^ ser
la fuerte capacidad de tracción.
Un elemento importante, a sn
vez, para la transmisión de la
fuerza a las máquinas remo?ca-
das, es la suficiente capacidad de^
adherencia de los tractor•es a1 sue-
lo, adherencia que, como ante^s se
dijo, es ma^or con las ruedas cle
gran diámetro. Fn cna^nto es l^lo-
sible, se conservan las rucdas
^;randes en los tractores peque-
ños. La capacidad de adherencia
v la transmisión de la fuerza^ se
^•en más favorecidas en ]os trac-
tores - oru^as, que, de constl•uc-
Clóm m^C110 InáS cOStOSa, ha17 Sl-
do empleados raramente en los
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pequeños. La m a y o r parte de
ellos, hoy por hoy, van con moto-
res de basolina. Solamente ^en
Alemania se encuentran al^unos
con motor de aceite pesado.

Para que ]a fuerza motriz sea
utilizable, incluso por los peque-
ños abricultores, se ha implanta-
do en este país el empleo de un
nrotor para car^;arlo a la espalda.
E1 rnotor, con su chasis, se lleva
como una alforja, pesa 16 kilo-
t;rarnos v da un rendimiento de
1 HP. IJn lar;o árbol de trans-
misión pasa la fuerza del motor
a los diferentes utensilios de la-
branza, tale^s como la fresa, el se-
cador, etc.

La tendencia a adaptar las má-
quinas a^rícolas a las necesidades
de los cultivos pequeños se mani-
festó en los ríltimos tiempos, no
sólo en los países europeos, sino
asimisrno en los de ultramar. La
construcción de máquinas peque-
ñas que trabajan con gasto redu-
cido v.con economía de esfuerzos
adcluiere ahora una importancia
rnayor, sobre todo desde el punto
de vista social de la conservación
de una sana clase labradora^. En
su lucha por la existencia, las em-
presas pequeñas encuentran en
las buenas máquinas una gran

ayuda para su mano de obra.. A
este respecto, es muy notable la
difusión creciente de la electrifi-
cación de los campos y la acepta-
ción de los electromotores v otros
instrumentos eléctricos, cada vez
rnás prácticos y baratos, incluso
para las ekibencias más modes-
tas.

Como los electromotores pue-
den ser construídos de todos loa
tamaños, sirven para cualesquie-
ra máquinas de uso corriente en
una ;ran^a o casa de labranza. En.
ellas, él electromotor reemplaza^
ventajosamente m u c h o s de los
traba,jos rnanuales penosos ; ac-
cionado de las máquinas centrifu-
^adorás, mantequeras, c o 1 a d o-
ras : a,filar las cuchillas de las se-
^adoras ; sacar el a^ua de los po-
zos y el purin ; mover toda clase
de cribas y seleccionadores, aven-
tadoras, trituradoras, etc. Y en
estos años han ido creá^ndose ti-
pos sencillos _y de gran rendimien-
to, tales como el motor asincróni-
co trifásico con inducido en cor-
tacircuito, entre los motores mo-
n o f á s i c o s, el electromotor con
condensador, para los rendimien-
tos más pequeños, el motor eléc-
trico con arranque a mano.

Situación de los campos
Andalucía

Aprovechando el tempero de la
tierra, a favor de las lluvias de
fines de septien^bre, se da l:r la-
bor en cohecho en la barbechera
(Córdoba, Sevilla, Granada v
Jaén). Se practica también la al-
z<rdura de los rastrojos, una vez
careados por la ^;anadería (CÓr-
doba, Huelva ,y Jaén). '1'ambiEn
se levantan en Córdoba, con labo-
res profundas, los eriales que no
se al•r,aron en prirnavera para de-
dicarlos a siembra de le^urninc,-
sas.

I+^1 rnaíz se ha cosechado cor.
buen rendimiento en Córdoba v
I^Tá.lag^a. C^oncluvó lc.ti recolección
tota^lmente^ en Alrnería y C:ídiz,
aquí con la disrrrinución que se
preveía. Ia^n Huelva se activa la
deshoja y desbrane de las ma-
zorcas.

Terminó ]a recolección de la
nva, con buen resalta.do en ^e-

neral, salvo en Nlálaba. En Gra-
nada, por las lluvias, ri^e^^oraron
a ríltima hora ]os racimos.

Se preparan los suelos del oli-
v^r, para^ la reco'ección, en Cá-
diz_, Granada v Jaén. L^n Córdo-
ba terminaron hace díss los ^ra-
deos v desvareto. En Jaén, se-
,^unda^s y tercer•as rejas y al^ún
^;radeo. Las lluvias, en ^eneral,
ha^n favorecido a la casecha de
aceituna ; pero, por su vio'.eneia^
y por venir acompañadas de ^ra-
nizo, no han dejado de causa^^
dar^os, determinando caída pre-
matura del fruto, como ha^ suce-
dido en Córdoba, Huelva y Alrne-
ría. En la segunda de las citadas
provincias se presenta desigual, y
en la tercera cnentan con prodac-
ción superior al aria prece^dente.
Coseeha nredianilla en Granada
^ francamente buena en Jaén, en
donde la sequía ha causado me-
r^os daño de lo que se esperaba.
Tanto en esta provincia como en

Sevilla han mejorado los olivares
mucho con las lluvias. En 1\Z,t^la-
ba, la írnica zona buena es la del
Norte. h^n Sevilla y b7á^laga co-
rnenzó a^ co^erse la a^ceituna de
verdeo.

En Alniería, Ia, patata de vera-
no ocupa menos zona que en el
ario anterior y prosi^ue la recolec-
ci^^n de la tardía. P;n ^Iá1a^a se
dan cavas, aporcados y rie^os a
]a de segunda temporada ; la de
primera estación resultó mediana,
p o r q u e estaban excesivamenta
claras las plantaciones. En esta
provincia tern^inó de sacarse la
remo':acha en la parte meridional
y se dan rie6os a la caria.

Castilla

La sementera se inicia a com-
p^s de la ma,y-or o menor a^ua
caída ; así, mientras en Burgos,
Ciudad Peal, Soria y Guadalaja,-
ra se limitan a distribuir el es-
tiércol a la hoja de cebada, a al-
zar los ^arbanzales y a dar labo-
res pr•eparatorias de la siernbra-,
en albuna provincia, como 11^7adri^l
y Sebovia, erupiezan a sernhr,cr
en buenas condiciones, y en
otras, con^ro Avila, están ya seni-
brando a más y mejor centeno,
al^;arrobas y veza forrajera. I+;n
^^alladolid se siernbra tri^o con
buen tiempo. Gonclnvó la reco-
]ección de ^ud(as en Palencia^.

`I'ambi^n ha terminado la veu-
diruia, con buen resnltado en ŝe-
neral. Las últimas lluvias h,rn llc^
^ado arín a ticrnpo e q al^rrnos si •
tios para henchir fulnrinantemc^r^-
te las uvas. h^n otras provincias
(Avila) ha llovido tanto, que se
han perdido al^anos racimos to-
cantc5 al suelo. 1^'n Ciudad Real
la^ uva se ha co^ido casi pasifica-
da. h^n Palencia, aunque la pro-
dnCGón Se haV'a VistO Tnermflda
por los calores y la se<^nía, c n
ca^n^rbio los caldos aon bnenos ^,•
con rná^s ^rados del corrientc. I;n
Cruadalajara el fruto está cornple-
tanrente sano, a causa del am-
biente seco y por aquello de qne
no h;ay rnal que por bien no ven-
^^a^. Ia,n Toledo hubo a^l^unos pe-
driscos, que dañaron al viñedo.
h^n 1\^adrid se co^^ió la uva de n^re-
sa en buenas condiciones ; en Avi-
la, tras del albillo se cortaron, pa-
ra el misrno fin, los racimos do
uva «Chelvan. En Vallad^>lid,
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buenos resultados en cantidad v
calidad, pero hay desorientación
en los precios, pues, por ejemplo,
en Peitafiel venden los 16 litros
de n^osto a 4(l^ pesetas y menos.
La cosecha de 19d2 tarnbién fué
allí buena. En Rueda, las doti
arrobas de nva (que producen un
c<ínturo de ruosto) se pagaron da
16 a 18 pesetas.

La cosecha de aceituna se pre-
^entó medianeja en Avila y Ma-
drid ; buena en Guadalajara y To-
ledo v muv buena en Cliudad Real.
}á.t^- l;eneral, las lluvias la han fa-
vorecido grandemente, aunque no
ha^^a17 neutralizado el perniciosu
iníiujo de la seguía. En algunos
i^érniinos-coino en Mora v To-
rri^os-el ^;ranizo ha ocasionado
sensibles perjuicios.

^fala producción dartí la remo-
lacha bur^;alesa ; medianos los re-
rnalachares palentinos y los ma-
drileños. Me.joraron ]os de Tole-
do. Respecto a patata, en Avila

va rnuv avanzada la recoleeción

de la de rnedio tiempo, con buen
resultado. No hay que decir c}ue
]a 1^>a^tata de secano al;rader.ió los
frecnentes chubascos. La cosecha,
de I3urgos será mediana, pr^r la
Se(lnla V2ranlega. I1in Segovla G
Madrid co^;ieron ]a ternprana con
rendimiento también mecliano.
En Valladolid, cosecha anticipa-
da ,y rendimientos muy inferiores
con respecto a la cifra normal.
En C'iudad Peal se aprecian im-
portantes daños, ca^usados por el
mildiu en las tardías. En Toledo
se re^;istran riegos y escardas en
buenas condiciones. En Gnadala-
jara atribu^-en el ma1 resultad^ rla
]a^ patata a la sequía, a1 escaraba-
jo, a lo que mermó la semilla, a Ja
falta ^le abonos v a la repetición
del cultivo sobre los mismos te-
rrenos. Con enemi^os coaligados
de tanta consideración, es raro
que se haca cogido ni un tu-
bérculo. •

_ I+,n Avila se presentó espléndi-
da la cosecha de frutos de pepi-
ta : vá^yase por lo inala^ que fnc^
la de las de hueso. Se está en ple-
na recolección de peras y se ha
comenzado va con las manzanas
tempranas. •También en Burgos
hay btien rendimiento de pomá-
ceas, a^í como en Palencia. En
Madrid, ]os rendimientos son es-
casos.

Aragón

Las aguas de la entrada del oto-
ño permiten abrigar la esperanza
de que la sementera se va a ha-
cer err buenas condiciones. Las
labores preparatorias de la siem-
bra van adelantadas ; en Huesca
se comenzó por sembrar habas y
veza, y en 'l.aragoza, centeno. h,n
esta última provincia las lluvias
han mejorado los maíces y las
jud{as, cuyas producciones no pa-
sarán de medianas.

Hubo buena cosecha de uva en
7aragoza y'i'eruel ; no así en
Huesca, a eausa de los pedris-
cos. Yor esta misma causa ha ern-
peorado allí el olivar, despren-
diéndose ^mucho fruto, que tatu-
poco tuvo la debida ligazón. l^,n
'1'eruel, igualmente la cosecha se-
r^í rnediana, por haberse caído
bastante aceituna ; sin embargo,
los frecuentes chubascos han de
rnejorar forzosamente el estado
de los olivos. En el verano (y por
la eaeepcional sequía^) no se pu-
dieron labrar los olivares de seca-
no ; en los de regadío, sP acom-
pa^iaron los riegos de pases de
grada. En Iaragoza se aguarcla
también una mejoría de los oliva-
res, a favor de las lluvias.

lle remolacha se espera poco
rendimiento en esta región, puea
en larag^oza las parcelas han pa-
sado sed en agosto y han disfri^-
t•a^lo de un fuerte ataque de gar-
dama. En Teruel sólo tiene buen
aspecto la remolacha de regadío,
y conste que en secano habíanse
pnestó muchas hectáreas. Eu
Iluesca se acusa ahora penuria de
fertilizantes y varias adversidades
de orden meteorológico.

De patata, se plantó la de se-
,^nnda cosecha en Laragoza. F.n
Huesca solarnente hay buena co-
secha en la zona alta, pero no asi
en la media ni en la baja. En Te-
rnel la cosecha^ ser<í^ mediana, pues
las lluvias no han podido contra-
pesar el efecto de la sequiu, por
estar muv avanzado el desarrollo.

Levante

Terrninó hace tiempo la siena
del arroz, con producción acepta-
ble en Alicante ; se procede a la
trilla, con interrupciones a cargo
del tiempo húmedo. Algo pareci-
do puede decirse de Castellón. Se
recolectó el rnaíz temprano ,y las

judías en Albacete. En Castellón,
el cereal citado dió buen rendi-
niiento en regadío, pero malo en
secano, porque las lluvias lle^a-
ron tarde para surtir el'ecto. Otro
tanto puede decirse de Alicante.

En Albacte se ha dado la ]abor
de alzar para la pró^:ima barbe-
chera ; se esparcen los abonos mi-
nerales y orgánicos v se ha co-
menzado a sembrar trigo y cente-
no. E1 trigo está naciendo bien.
Tarnbién en iVIurcia ernpezó la se-
mentera.

Se registran rendimientos nor-
males de uva en Castellón y Mur-
cia, En Alicante, ]a cosecha de
«Moscatelu ha sido sana •y abun-
dante, obteniéndose unas pasas d^
excelente calidad ; la cosecha es
buena, con precios bajos para la
uva, corno es tónica general. Fu
Albacete es muy desigual, pue5
mientras resnlta aceptable en mu-
chos sitios, es francamente mala
en un término de tanta tradición
vitícola como Villarrobledo.

Del olivo, las noticias que reci-
birnos son de que habr^í cosecha
deficiente e nAlbacete, Alicante y
blurcia. Se espera due mejore al-
go en Castellón rnerced a las llu-
vias. Yarece ser que se ha caído
mucho frutc a causa de la últim^t
sequía, pues los olivos de re^;adío
están bastante bien, al rnenos en
Murcia.

A causa de la sequia. y del bi-
chito, se han cogido las patatas
de primera época en Albacete co q
rendimiento bajo. En Alicante,
en la típica zona de ^'illena, pro-
ductora de patata de siembra^, los
rendii7iientos han sido aceptables.
Puede darse por terminada la
plantación de las ]lamad^ts de
nverdete», en la ve^;a del Segura,
aunque la zona ha sido corta pur
escasez de a^;ua de rie^;o y por fal-
ta de la semilla aparente pa^ra el
caso. Fn Castellón, las patatas
de regadío medianas, por de6cien-
te elase de la semilla y por insu-
ficiencia de nitrogenados. En el
secano la cosecha es mala, pues
a las causas a^nteriores se une la
sequía, ya que la lluvia caída lo
fué con retraso. La patat^i de se-
guncla cosecha dará muv porn;
pues la semilla importada tenía
podredumbre interna, ^ ello, nni-
do al calor de agosto, ha sido el
motivo de una nascencia muy
irregular.

a51



AGRICULTURA

De frutales, dirernos que en Al-
bacete se reco^;e a_rnendra cou
rendiiniento niediano. En A1i-
cante e^npezó a co^e^rse manzana
íba5t^.uitc atacada de mosca). C'on-
tin^ía ^la reco,,>ida de alrnendra,
con poco rendiuiiento, ^- la de ^;a-
rrofa, con eo^crha norulal. ]^;ii
l^Turcia, el pedrisco ha causado
dai-ios sensibles a]a naran^a eu
(_'ieza y Abarán ; se terminó el
laboreo de los anrios. I{^l almen-
dro dxr^í n^^enos cosecha de la nnr-
^ual, con fruto peqneño, tamlrién
por la dicliosa serluía. ^i'a.mhién
en Castell^ín se quejan de lo pro-
pio, no ^ólo por lo que atañe al
aiu^endro, sino al al^;arrobo. De
ambos frutos empezó la recolec-
ción en buenas condiciones. Lo^
abrios si,;uen presentando coseclra
Hoja.

León

Las operaciones preliminares ..c
la siernbra se han ef.ectuado cou
buen tiempo v bue q tempero.
'1'aiuhién se ejecutaron las labo-
res de alzar para la prólip^a bar-
bechera. I;n León se Lrillaron las
alubias con rendimiento escaso.

Ha lrabido, en ^eneral, buena
cosecha de nva (eacelente en Sa-
larnanca), ^alvo en albunos tér-
minos municipales por efecto d^
los e^cesivos calores de agosto.

A la re^c^o^lacha se le ha dado
todaví:r al^;íin rie^;o, se^uido de
la correspondiente hina, en León.
La coseclia ^e presenta bien.
'.Parnbién en esta provincia pare-
ce rlue pinta bien l^t patata ordi-
naria^. I:n Salamanca, la dé me-
dia c^t<rción se ]ra .tern^inado de
reco^er cou poco rendimiento ; las
lluvias lian de u^cjorar alno a la
patata^ tardía, en opinión de los
a^;ricultores.

I^^n est^^l ríltima provincia hay
ana co^echa extraordinaria de
frutos de pepita.

Cataluña

En I3arcelona se recobió va el
maíz de las zonas más cálidas,
con rendimiento hajo. Sin ern-
l^ar^;o, las lluvias lle^;aron a tieni-
po de inejorar los tarcííos. En (Ce^-
rona tainbién dar^í este cereal,
que e^tá casi conc'uído de re^o-
lectar, poca cosecha por fa'.ta de
hun^edad en las prirneras fases,
hasta el punto de que los que fue-

ron tras cereal no darán, proba-
blemente, nada, De L^rida no^
dicen que terminó la trilla dei
mijo, sin precisa^r resultado. Fu
C^erona, la cosecha^ de judías de
secano es francamente mala^. Po-
co más o rnenos será en Lérida,
en donde ya va avanzada la re^co-
gida. La cosecha de arroz fué sa-
tisfactoria en Gerona. En carn-
Uio, en 'Parra^ona, además de ha-
berse comprobado ahora mucha.
fallada en las plantas, las lluvias
torrenciales eu la comarca de
Tortosa, con los desbordamientos
e inui,^daciones de que ya tieoe
noticias el ]ector por la Pren^a
diaria, han causado brandes pér-
didas.

En toda esta rebión hubo bue-
na cosecha de uva, rne.jorada a í^ I-
tirna hora por las lluvias, que so-
brevinieron aqrú antes que en
otras provincias. En Barcelona
dificultai°on la vendimia y aun es-
tropearon al^;o los racimos. ^En
Gerona, el rendimiento en mosto
no fué alto, pero se compensó con
]a abundancia de fruto.

Cosccha mediana de aceituna
en Gerona, por haberse caído mi^-
cho fruto, así como en Lérida.
^Tejores impresiones de Tarra-
^ona.

lllal rendimiento en B+lrcelona
para la patata de se^unda cose-
cha^. Lo contrario en Gerona,
sobre todo para la procede^nte d^
semilla multiplica^da^ en las zonas
montar^os:rs. En Lérida, tam-
bién est^in poco esper-anzados,
atriblivéndose el fracaso a la^ ma^-
]a semilla v a la escasez de alio-
nos. En esta^ última provincia se
reco^e almendra con mediano re^n-
dimiento v.la fruta de invierno^
con producc^ón aceptable, si hien
se acusan ahora los deaaios de los
pedriscos veraniebos. C'osecha es-
casa de avellana en Tar•ranona.
Se activa la recolección de almen-
dra, qne empezó por las amolla-
res».

Extremadura

Se han preparado las tierras
para la ]abor` de sembrar en las,
mejores condiciunes, so^bre to.^o
en Badajoz, en donde comenzcí
por las l^auas. Se lian repartido
estiércoles y superfosfatos.

De uva, mejores resultados en
I3ada,;oz que en Cáceres, en don-

de^ ]os fuertes calores l^an mertr^a-
do tanto la bran coseclia quc hu-
bía, que no pasará de ^ue^iiuna,
pues el fruto no llcgó a^nadurur
uomo es debido.

'lbdo lo contrario pticde de<•ir-
se del olivar, pues en C,íccre^, :;
pesar de yue se ca^^ó bastant^•
lruto, poe• las causas tanta, vec^•y
citadas, todavía la cosecl^a pare-
re que será buena ; en c^uul^io, en
13adajoz será^ rnenos <lue rc^ular,
pues sólo se port;^n bien las ^•arir-
dades finas.

I3uena resnltó la cosecha^ de ce
reza en C^íceres, pero nin^ún
otro frutal promete otro tuuto.
habiendo disu^inuído ^radual^near-
te las estiniaciunes a partir dc la^
floración. No pasar^^ dc iuediana.
la producción de casta^ña5.

'1'anto la putata dc secano conio
la de re^;aclío, ^^ la^ tardía como l;i
teruprana, dur,ín paca coseclia c^^n
la provincia í^^tirnantente citada.

IZioja y Navarra

Las labores preparatorias de I;t
siembra vau retrasadas, por lial>^^r
]]ovido todavía poco. t'ur lo iui^-
rno no l^an podido alzarse aú q 1.^^;
rastrojeras. I+,n Navarra, en la zo-
na rnontañosa, eu canil^io, se l^r-
l,>ra en buenas condiciones.

La cosecha de uva, ^ol>re tod^,
en Navarra, l^a sido bacna, supe-
rando, desd^ luebo, la cifra u^,i•-
mal.

'1.'anto en Lot;ro^io corno cn Na-
varra lrabr^í ^u,^la^ cosecl^a dc acri-
te, por 1^;_ll>er^c de5prrndido mu-
cho fruto.

I?^n Lo^ro^in }ial^rd, cosccl^a dc-
ficiente de p.rt^ata eu sccano, con
un tan^ario ruu^• cl^ico del tn-
I>í•r^•nlo. l^;n Na^•arra se secó ^-;^
la patata de la ^I_Zihera y^ se e^t^í
r•fectuando lo propio en el rc^^to de
la provincia, bajo ^u:clo5 auspi-
cios. 1'n cambio, parece qne ser:í
l^uena. la producciún ^^Ic la reruo-
]acha.

Galicia

En Pontevedra conclin^ó la re-
colección de maíz de scc^u^o, con
in,rl rendimiento ; continúa en re-
^;adío. h^n Orensc va rnii^• a^van-
zada la recolección, l^al^iendo em-
pezado, n:rt^u•a^lluente, por las zu-
na^ baiaq v medias, con l^^ par-
ticularidad dc que la cosccl^a^ es
peor en re^adío que en secano, no
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pasando en éste de rvediana. En
Ln^;o ^^a rtnty atrasada esta fae-
ua, aunyue con adelanto i•espect,o
a a^tiu5 anteriores ; ltasta lrace po-
co ac estaban dando aún tallos ^^
lrojas al ^;:tuado conro forraje. T+,n
Ln^ ('oruña, el cnlti^-o asociad,^
tnaiz-judías hu resultado rnal pa-
ra ^uttbta. La^ coseclta de uva lra^
sido Irucna en l^a Corui^a v Ln^o
^^ tt^u^^ utala en Pontevedra ^-
Ur^^nse. I,os caldos de esta tílti-
rna provincia. resultaeon esceler_-
tes, sohre todo para los qtte no se
]IrtpaclentarOil en Vendllnlar'.

('ontinúa en La C'orut^a la reco-
lección de la patata llarnada de
todo tietnpo, cou reudintiento or-
din^u•io. ];n Lu^o se empezó ;t
co^;er con mal tiernpo la de se-
^;und;t co^eclta, cit^-o resultado
all.í sc ti-u^ con cl tic:tripo. En Oreri-
^e ^-;t ruti^^ adelantada ^-a la rec:o-
]eeción ; e] resitltado no pasara de
i•e^;ular ltor ]a setluía, pero ha de
ser rnejor ev las zonits a^ltas. h;n
^ l r^^,^,tdío pontevedrés, cosecha
nii^tli;tna.

recolección en la zona baja y ern-
pieza en la atta, con res^lltado es-
caso. En Asturias, los tubérct^los,
adernác de escasos, resu:tan muy-
pecltie ŝtos, por la ;ran sed que han
padecido las plantas.

('otnenzó la recoleccidn de cas-
tarias, rnanzanas y nueces en
Útiipúzcoa. La producción de las
se^undas es buena en cantidad ^^
calidad. lw Santandez•, poca^ pro-
ducción total en con^unto ^- cali-
dades inferiores al atio pasado. l^.n
.^sturias, la de rnanzanas es bue-
na ; la. de nue.cea ]la sido mediana
y^ se espera yne, con las lluvias
sobre^•enidas, llebue a huena la
de c:t5tafias.

Provincias insulares

Cornenzó en 13aleares la recc-
lección del arroz ^ del maíz. 1^ n
Las Palrnas, hasta alrora, el ma^z
de segnnda cosccha va bien ; p^-
ro si se adelavta el invierno ten-

Movimiento

drá ^lue consuntirse como forra-
je> por no lle^ar a nradurar.

Iiuen renclinriento lra oí'recidu
la Yendirnia en ^anta Cruz de '1'e-
nerife. En 13aleareg, los mostos
dail rnenos braduación de lo qne
^se presat;iaba, teniendo en cncn-
ta la rnarcha del tientpo. Lus ra-
cituos están ntu^- sanos y lu c^^-
^eclry lra de i^ualar a la pasada.

7:u las pl^ttaneras canaria5 ^e
d;ur ric^os y- las tíltituas aclicio-
nes de abono, prosi^uiendo cl cor-
te de racirnos. ^'ontiníta en Iialea-
res la recolección y descortezado
de ia alrnendra, coinenzándose en
buenas coudiciones la recoleccicín
de ltibos, tanto para consun^o en
verde con^o para seco. Se inició
la reco^;ida de ^;arrofa, esperando-
se bnena cosecha. ^

Ha terminado la plantació q tle
p_itata de se^unda cosecha en Ua-
leares. }+]v Las 1'alntas se. esC;í po-
niendo la tetnprana, v en ^anta
Cruz ha^- ^cosecha rrorrnal.

de personal
Región Cantábrica

]^;n ^;rueral, el rnaíz ha snfrido
ntaclw por la se^^laí;t. Su produc-
ciún es reducida eu Santander ^•
]ta ntejorado al^;o en Asturias. lt:rt
(,itiltítzcoa se co^er^í la rvitad de
]o noruiul.

Las co^ecltas dc judías son tv-
davía^ p^or^s, hal^iét^dose adelat^-
tad^> l;t niadnraci^Sn de rnodo iu-
com-c;uiente^. 1^'n (^uiptízcoa se
ltan t^^tuenzado a s^rubrar las ha-
bas de ^-erdeo. En :^lava preparan
actu;tliucnte 1 a s sierubras de
utoño.

l^^Iediaua coseclta de nva en
^'izca^-a ; a'.bo tuejor en Alava.
En Santander, la tuitad de lo nor-
tna^l ; ntenos ruul qne ese 50 por
100 rrstante se ha cotiido mny sa-
no. ]^;n Astttr•ias habo buena cose-
cha. L;t r•emolacha en Aiava dar<í
prodttecitín iní'erior a la pasada
catnpatia.

En la citada provincia han sa-
ca^do la^ patat^.ts tempt^anag con
renditniento inferior a lo corrien-
te. Se cree que las tardías dar^tn
tucjor resultatlo. Al^;o pareci •lu
poderuos decir. de G^uiptízcoa. En
Vizca^-a, a últint;z horti, ernpeo-
raron los patata.res, disminu^^én-
dose así la cosccha. ^

En Santander se concluy-ó la

INGENIEROS AGRONOMOS

Distincitir:.-Por Decreto de la Pre-
sidencia del ^obierno, feclra 1 de oc-
[ubre de 1943, publicado en el «130-
letín Oficial del Estado» del día 10 del
actual, se Ira conccdido la Encomienda

cun Placa de la Urdcn Imperial del
^'u^o y las F1eeGas al Ingeniero aeró-
nomo Ilmo. Sr. D. Eufemio Olmedo
Ortega.

ilscens^rs.-Ingresan en el Cuerpo co-
mo In^,enieros terceros D. Luis Andreu
Grasa; D. Juan Massanet López; dun
Bonifacio Martín A^uado, D. Juan An•
tonio Galiardo Linares; D. Luis Goded
Echevarría y D. Joaqnín Belmunte Ba-
ñuls.

Supenc^imernrios. - En activo : don
Antonio Pizarro Checa. D. Jusé Ara-
gón Austri y D. Juan Massanet López.

PER[TOS AGRICOLAS

Destinos.-A la J. Agronómica de Ali-

cante, don Carlus Lluch Eerrando ; a la

de I,ogruño, don José Campos E^cobar;

a la de Guadalajara, don Anrel Solana

11^Iartínez; al Campo de Expericncias

A^rícolas de Ciudad Beal, don Julio

Quiralte Crespo y don Gregorio Cetr.ta-

ñeda Alonso, y a]a Estación de A^ri-

cidtura de Palencia, doña María Vera

González.

Como resultado del Con•
curso anunciado por el Instituto Na-
cional de Colonización para proveer
plazas de Peritos a^rícolas, han sido
de,ignados para prestar sus scrvicíos en
diclro Instituto los siguientes Peritos
añrícola.^ : D. Román Balleros Mat^os,
D. Romualdo Vidosa González, D. Ro•
que Vasco Apuilar, D. Pedro Eranco
Conesa, D. Anselmo Ji^nénez Pérez,
D. Lui: González Amezua Castell, don
Erancisco Maupocy Blesa, D. José Luis
Seneut Eigueroa, D. Joaquín A. Barre-
ra Buiz, D. Eernando Carrasco Ortiz y
D. Jesús Díaz Ungría.

CLASES PASIVAS
JUAN AYZA SALVA^OR
HABILITADO DE CLASES PASIVAS

Cobra rápidamente haberes pasivos a jllbilados y a los viudas h^érfan^s

S A G A S T A, 2 3 H O R
A 5: D E 6 a^ TELEFONO 35203

M A D R I D
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^^^^^Î ^Ii Î̂ I^D^`^ Il Î ^^^^
DISTINCION AL EXCMO. SE-
ÑOR MINISTRO D E AGRI-

CULTURA

En el «Boletín Oficial del Estado» co-
rrespondiente al día 10 del actual se pu-

blica un Decreto de la Presidencia del
Gobierno que dice así :

«Queriendo dar una señalada prueba

de mi apre ŝ io al excelentísimo señor

don Miguel Primo de Rivera y Sáenz
de Heredia, Ministro de Agricul[ura,

Vengo en otorgarle la Gran Cruz del
Mérito Agrícola.

Así lo dispongo por el presente De-

creto, dado en Madrid a primero de
octubre de mil novecientos cnarenta y

tres.-Francisco Frnnco.»

CULTIVOS O APROVECI3A-
MIENT03 MAS BEivEFI-

CIOSOS

El ccIioletín Oficial del Estado» del día
4 de septiembre de 1943 publica una Or-
den del Ministerio de Agricultura, cuya

parte dispositiva dice así :

«Artíeulo 1.° La declaración de cul-

tivos o aprovechamientos más beneficio-
sos, con arreglo a lo dispues[o en la
Ley de 23 de Julio de 1942, se trami-

tará mediante expediente incoado por la
Subsecretaría de este Departamento a

pr_tición de los intcresados.
Artículo 2.° Para la incoación de di-

cho expedicnte, los peticionarios debe-
rán remitir los siguientes documentos:

Instancia dirigida al ilustrísimo señor

Subsecretario de e s t e Departamento,
suscrita por los propietarios de las fin-
cas, en la que se hará constar : nom-
bres, estado y domicilio de los mis-
mos; nombres y domicilios de los arren•
datarios; denominación de la finca, pro-
vincia y municipio en que radica; ex-
tensión total de la misma; superficie
en la cual pretende hacerse el cambio
de aprovechamientos; aprovechamiento
actual, y el que se desea implantar, y las
correspondicntes alegaciones justificati-
vas de que dicho nuevo aprovechamien-
to es más beneficioso para la Economía
Nacional.

En los CaSOS que se pretenda edificar,
se deberá acompañar copia de los planos

y proyectos y documentos justificativos

dr• que se dispone de la autorización
ueresaria para la edificación en cues-

tión.

Si se trata de establecer instalaciones
industriales, que no tenga carácter agra-
rio, se aeompañará la autorización del
Ministerio de Industria y Comercio, pa-

ra la instalación de nueva industria o
ampliación de la existente, según los ca-
sos.

En el caso de nuevos cultivos o de
aprovechamientos agrícolas, forestales o
de, otras especies, se acompañará pro-

yecto de transformación, suscrito por
persona qtie posea título de facultativo

o técnico expedido por el Estado espa-
ñol, agrícola o forestal según proceda y

correspondiente a la índole e importan-

cia de la transformación. Este aprove-

chamiento deberá r.omprender cuando
menos los siguientes extremos : nom-
bre, situación, superficie y límite de la

finca; nombre de los actuales arrenda-

tarios y extensión que explota cada uno
de ellos; aprovechamiento actual de la

finca; memoria con es[udio técnico•eco-
nómico de los nuevos aprovechamien•

tos (transformaciones en la tierra, alter-
nativas de cultivos, producciones, cons-

trucciones, plantaciones, ete.); compa-

ración económica de ambos aprovecha-
mientos; plano o croquis de la finca,

señalando en él la parte o partes de la
misma que han de ser objeto de trans-
formaeión, y parcelaeión, si existe; rit-

mo de ejecución, y plazo máximo para
la total transformación y presupuesto
aproximado del coste de la misma. Cuan-
do se trate de poner en riego fincas ac•
tualmente en secano, se dictaminar.í
concretamente sobre el caudal de agua
disponible, especialmente en período rlc
estiaje ; forma de captación del agua ;
documentos que acrediten su concesión;
obras necesarias para la realización dc
la puesta en riego (nivelaciones, aban-
calados, acequias, desagiies, instalación
de motores, conducción de flúido eléc-

trico, construcción de pozos, etc.).

Art. 3° El expediente pasará a in-
forme de la Dirección o Direcciones
Generales competentes de este Minista
rio, las cuales podrán recabar de los in-
teresados, o de los organismos provin-
ciales que de ellas dependen, los dato;
e informes complementarios que esti•

men necesarios.

Art. 4.° Una vez informado en la for-

ma expre.sada en el artículo anterior,
por la Subsecretaría se dará audiencia
al o a los arrendatarios, remitiéndole^
por conducto de su Alcaldía un extractu
de las transformaciones que los propie-

tarios proyectan establecer en las exten-
siones que actualmente llevan en arrcn-
damiento y poniéndoles de munifiestu

todo el expediente durante un períodu
de treinta días para que pucdan hacer
las alegacionesc y presentar ]as pruebati
que en defensa de sus dcrechos estimcn
oportunas.

Art. 5.° A la vista del expedieute ^Ic
la Subsecretaría lo elevará con su in-
forme y propuesta a la resolución de es-

te Ministerio, que lo resolverá con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 7.° de

la Ley de 23 de julio de 1942.
Madrid, 1.° de septiembre de 19I3. --

Primo rle Rivera.»

PRECIOS DEL TRIGO PARA
LA CAMPAiv11 1944-45

En el «Boletín OficiaL> del Estado
del 1.° de octubre de 1943, se pnblieu
un Decreto del Ministerio de Agricul-

tura, que dice así :

Aprovechando la experiencia con•
seguida durante la actual campaña al
aplicar el sistema de cupos de entrega
obligatoria para los productos intcrvc•
nidos por el Servicio Nacional dcl Tri-
go, y con objeto de que cl labrudor co•
nozca con antelación suficien[e de una
manera aproximada cuál ha de ser su
aportación obligatoria al abasteeimien-
t^^ nacional en el próximo año agrícola,
y, por tanto, pueda dedicar :d cultivo
del trigo la extlnsión neccsaria para
estas atenciones y las de sus rescrvas, y,
asitnismo, para que, conocicndo los
precios que han de tener los productos
agrícolas en la próxima campaña, cs-
tos precios puedan servirle de estímulo
para intensificar la producción trigucra,
base de la alimentación huntana, ya
que la cantidad de trigo que produzca
sobre las anteriores necesidadea se co-
tiza a precio elevado,

A propuesta del minisu•o de Agricul-
tura, y de acuerdo con el Conscjo dc
Ministros,

DISPONGO :

Artículo 1.° Para la campaña de
compra por el Servicio Nacional del
Trigo, que comenzará en 1.° de junio
de 1944 y terminará en 31 de mayo de
1945, el precio base del quintal métri-
co de trigo será el de 84 pesetas para
el candeal, tipo Arévalo y semi blandos
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similares, con un peso por hectolitro
dc 77 kilogramos, y un máximo de im-

purezas del 3 por 100, sin envase y so-
bre almacén del Servicio Nacional del
Trigo.

Art. 2.° Los precios de cotnpra base
de tasa para los demás cereales, legu-
minosas de piensa, leguminosas de con-
sumo huntano, serán, por quintal mé-
trico, los que a continuación se ex-
pres;:u :

Pesetas

Avena corriente en Sevilla...... 55.50
Ccbada caballar en Valladolid. 60.00
Cc:nteno en León.. .................. 77,00
Maíz corriente en Sevilla........ 77,00
Alpiste en Sevilla ................. 120,00
Algarrobas en Valladolid........ 105,00
Garbanzos blancos castellanos

de 55 a 65 gramos en onza,
en Arí:valo .......................... 190.00

Guisantes en Valladolid.......... 68.00
Habas caballares en 5evilla..... 12^,00
Judías corrientes en León....... 190.00
Lentejus en Salamanca............ 1G8,00
Yeros en Burgos ..................... G6,00
Veza en Salamanca .................. 67,00

F t^- p!•^ cias serán para mercancía se-

ri. ^:•:::: y limpia, sin envase y sobre
alnu:ci n dc^l Servicio Nacional del

Trigo.
Art. 3.° La Dirección General de

Agricultura determinará con estos pre-
cios base de tasa los de compra de las
distintas variedades comerciales de tri-
go y demás cereales y legmninosas de
grano seco,teniendo en cuenta las dife-
rencias que correspondan por razón de
calidad, a propuesta del Servicio Na-
cional del Tri;o, previo informe de las
Jefaturas Agronómicas de las provin-
cias correspondientes.

Art. 4.° Los precios base de tasa de
los productos intervenidos por el 5er-
vicio Nacional dc1 Trigo, fijados p^r
los artículos anteriores, sufrirán el in-
cremento de las primas que se detallan
en los artículos 9.°, 10, 11 y 12 de este
Decreto.

Art. 5.° Las Juntas Agrícolas, al ha-
cer los planes de sementera a que se
refiere la Ley de 5 de noviembre de
1940, deberán fijar, no solamente la su-
perficie• a sembrar en cada _ finca, sino
específicamente la snperficie mínima de
trigo que en cada finca debe sembrarse,
teniendo presente que para el ronjunto
del término municipal deberá aumen-
tarse un S por 100 sobre lo que se sem-
bró en el año 1939 en las provincias de
Alava, Albacete, Almería, Baleares,

Burgos, Cádiz, Coruña, Gerona, Gui-
púzcoa, Las Palmas, Loeroño, Navarra,

Oviedo, Pontevedra, Salamanca, San-

tander, Segovia, Sevilla, Soria, Valen-
cia y Zamora. y un 5 por 100 sobre lo
que se sembró en el año 1441 en las res-
tantes provincias de España.

Art. 6° EI cupo de trigo asignado

a ceda provincia para el caso de una
cosecha tipo, que marcará el Ministe•
rio de Agricultura, será el 60 por 100
d^+ lo entregado al mismo, de la cose-
cha obtenida en 1939 en las provincias
dc Avila, Cuenca, Guadalajara, Madrid,
Segovia, Soria, Badajoz, Cádiz, Córdo-
ba, Huelva, Sevilla, Granada, Huesca,
:1 I a v a, Logroño, Navarra, Burgos,
León, Palencia, Cáceres, Salamanca,
Valladolid y Zamora, y el 75 por l0U
del total entregado al Servicio Nacional
del Trigo de la cosecha obtenida en el
año 1942, en las provincias de Ciudad
Real, Toledo, Jaén, Albacete, Teruel,
I.érida y Zaragoza, y el cupo fijado co-
mo forzoso en el año actual para las
restantes provincias de España.

Art. 7.° El cupo provincial será dis-
tribuído por las Jefaturas Provinciales
del Servicio Nacional del Trigo entre
los pueblos de la provincia de ecuerdo
con los porcentajes marcados en el ar-
tículo anterior.

Si en algún pueblo el eupo resultan-
te fucse excesivo podrá ser modificado
por el Comisario de Recursos de la Zo-
na, a pr^puesta de la Junta Agrícola
Local, con el informe de la Jefatura
Agronómica y del Jefe provincial del
Servicio Nacional del Trigo.

En el caso de pueblos con cupos no-
tablemente inferiores a sus posibilida-
des, podrán ser aumentados por el Co•
misario de Recursos de la Zona, a pro-
puesta del Jefe provincial del Servicio
Nacional del Trigo, previo informe de
la Jefatura Agronómica. En todo caso,
el conjunto de estas modificaciones no
rcdncirá el cupo provincial marcado.

Art. 8.° EI cupo local será distri-
buído por las Jefaturas provinciales del
Scrvicio Nacional del Trigo entre los
a^ricultores, en proporción a la canti-
dad entregada p^r los mismos al Servi-
cio Nacional del Trigo, en el año fija-
do en el art. 6.° y de acuerdo con las

normas que se dicten por el Ministe-
rio de Agricultura.

Para aquellos agricultores que, pro-
cedentes de las cosechas obteuidas en
los años 1939, 1942 0 1943, según los
casos, no entregaron nada o una canti-
dad desproporcionalmente pequeña en
rclación con la capacidad de su finca,
se les fijará por la Junta Local Agríco-
la un cupo de analogía con fincas de
igual calificación catastral.

Art. 9.° EI cupo de trigo marcado
en los artículos anteriores se pagará por
el Servicio Nacional del Trigo con una
prima que oscilará entre 50 y 75 pese-
tas por quintal métrico sobre el precio
base de cada variedad comercial. El
excedente podrán dedicarlo los cultiva-
dores, bien a aumentar el consumo de
los familiares y obreros de su explota-
ción o a entregarlo al Servicio Nacio-
nal del Trieo, el cual lo a'^^nará con
una prima de 140 pesetas p^r quintal
métrico sobre el precio base.

La cuantía de las primas entre los lí-
mites de 50 y 75 pesetas en las distin-

tas regiones de España, serán fijadas
por el Ministro de Agricultura, a pro-
puesta del Delegado Nacional del Ser-
vicio del Trigo.

Art. 10. Los cupos forzosos de maíz
y centeno a entregar en el Servicio Na-
cional del Trigo serán los mistuos que

se óan aplicado en la presente campa-
ña. Tanto estos cupos forzosos como los

excedentes serán bonificados en sus pre-
cios base de tasa con una prima cuya
cuantía para los cupos forzo^os en cada

provincia será igual al 50 p^r 100 de la
que se fije para el cupo forzoso de tri-

go, y para los excedentes de 70 pesetas
por quintal métrico.

Art. 11. Los cup^s de los demás ce-
reales y legmninosas para piensos que
deberán entregarse en el Servicio Na-
cional del Trigo serán los mismos que
se han aplir.ado en la presente campaña
y abonados por el Scrvicio Nacional del
Trigo a los precios de tasa correspon-
dientes a cada variedad. Los excedentes
serán bonifieados con una prima de 10
pesetas por quintal tnétrico.

Art. 12. Los cupos forzosos de legu-
minosas de grano seco destinados al
cansumo humano, garbanzos, judías,
lcntejas y habas, serán los mismos fija-
dos en el año actual para una cósecha
media y abonados p^r el Servicio Na-
cional del Trigo al precio de tasa de la
variedad corre=pondiente.

Los escedentes quc entreguen al Ser-
vicio Nacional del Trigo los agriculto-
res serán bonificados en sus precios con
una printa de 70 pesetas por quintal
métrico.

Art. 13. EI Servicio Nacional del
Trigo es el único comprador de los cu-
pos mínimos y excedentes de los cerea-
les panificables, trigo, maíz y centeno,
así como de los salvados y restos de
limpia, y de los enpos mínimos y ex-
cedentes de los demás cereales y leñu-
minosas de piensos, avena, cebada, al-
piste, algarrobas, guisantes, habas, ve-
za y yeros; y de los cupos mínimos de
las leguminosas para el consumo huma-

no, garbanzos. judías, lentejas y ha-
bas. Unieamente los excedentes de ^ar-
banzns. judías, lentejas y habas podrán
venderlos libremente los agricultores
que así lo deseen a)lconomatos, esta-
blecimientos benéficos y similares.

Art. 14. Por el Ministerio de Agri-
ctilhira y Comisaría general de Abaste-
cimicntos y Transportes se dirtarán las
disposiciones complementarias que sean
precisas para aplicación de la presente
disposieión.»

EMPLEO DEL ALCOHOL VI-
NICO

EI «Boletín Oficial del Estado» del
día 3 de octubre de 1943 publica una
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Orden del Ministerio de Agricultura,

que dice así :
«Las desfavorables circunstancias eco-

nómicas en que se desenvuelve el mer-

cado de vinos, hau determinado la

adopción por este Ministerio de medi-
das encaminadas al saneamiento y me-
joras del mismo.

Complemcnto de eseas medidas han
de ser las encaminadas al logro de que

la uva de la actual vendimia no des-
cienda a precios ruinosos para los vi-

ticultores, sin fijar, por el rnomento,
tasas de difícil aplicación y cumpli•
miento.

Actuando de regulador de precios de
los vinos y las uvas, su posible em-
pleo para la obtención del alcohol ví-
nico, es natural procurar que el pre-
cio de este último no descienda a lí-
mites que impidan la adquisición de
uvas y su elaboración a precios razo-
nables.

Todo ello aconseja garantizar el em-
pleo del alcohol vínico como exclusivo
para usos de boca, apoyándose en el
espíritu dc toda la legislación vitivi-
nícola y alcoholera, que siempre puso
de manifiesto estas preferencias, seña•

ñaalando topes de precios hoy difíciles
de aplicar.

En su virtud, díspongo :
Artículo único. A partir de la pu-

blicación de la presen[e Orden, los
alcoholes vínicos serán los únicos que
puedan emplcarse para usos ^ de boca.

Este empleo exclusivo regirá mien-
tras duren las actuales eircunstaneias
o determine el Ministerio el régimen
definitivo de su empleo.

Madrid, 30 de septiembre de 1043.-
Primo de Rivera.»

NORMAS PARA ESTABLECER
LOS PLANES DE SIEMBRr1

El «Boletín Oficial del Estado» del
día 5 de octubre de 1943 publica una
Orden del Ministerio de Agricultura,
con la siguiente parte dispositiva :

«Artículo 1.° En cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 5.° del Decreto
del Ministerio de Agricnltura, de fecha
30 de septiembre de 1943, consecuente
con el art. 3.° de la Ley de 5 de no-
viembre de 1940; las Juntas Agrícola^
Locales propondrán a la Jefatura Agro-
nómica de la provincia respectiva, an-
tes del día 25 de octubre del corriente
año, los planes de siembra y barbeche-

ra para las fincas del término munici-

pal, expresando concretamente la su-
perficie que ha de sembrarse de trigo

en este otoño, en cada una de dichas

fincas.
En cada término municipal se dedi-

cará al cultivo del trigo, como míni-
mo, una superficie qne iguale a la sem-
brada de este cereal en el año 1938•39
ó 1440•41 (según las provincias que se

determinan en el citado Decreto), au-
mentada en un S por 100. Esta exten-
sión será distribuída por las Juntas

Agrícolas entre las fincas de su demar-
cación en los referidos planes que for-
mulen para ellas, teniéndo en cuenta lo

dispuesto en el art. 4.^ de la mencio-
nada Ley.

Si existiese alguna finea susceptible
de producir trigo en extensión superior
a la dedieada en los citados años, la
Junta Agrícola le fijará para superficie

mínirrta de este cereal la que correspon-
da en la rotación que se haya fijado pa-
ra las fincas colindantes, de análogas
condiciones agronómicas para cultivo
dcl trigo, dentro del ténnino, o en úl-

timo easo, atendiendo a su clasifieación
catastral.

Art. 2.° Dentro de los siete días si-
guientes a la publicación de la presen-
te Orden en el «Boletín Oficial del Es-
tado», las Jefaturas Agronómicus remi-
tirán a cada una de las Juntas Agríco•
las de su provincia las superficies de
trigo que fueron sembradas en su tér-
mino tnunicipal en los años 1938-39 ó
1940•41 (según provincias), amnentadas
éstas en un S por 10U, datos que servi-

rán de base a las Juntas para la distri-
bución de esta extensión entre las fin-
cas del término. .

Las Juntas Agrícolas deberán reunir-
se en cuanto reciban aquellos datos, re-
nŝ tiendo copia del acta de esta primera
sesión a la Jefatura Agronómica.

Art. 3.° I^ualmente, de acuerdo con
lo dispuesto en la ya referida Lcy, tan
pronto como estén formulados los pla-
nes de siembra y barbechera para cl
año agrícola 1943-44, las Juntas Agrí•
colas los cotnnnicarán a los cultivadores
directos de las fincas, los euales debe-
rán ponerlos en práctica sin demora,
sin perjuicio de que, en caso de discon-
formidad, puedan ser impugnados ante
la Jefatura Agronómica correspondien-
te, que resolverá en definitiva. A1 mis-
mo tiempo advertirán a los cultivado-
res que dentro de las superficies fijadas
para siembra de cereales, habrán dc
dedicar al cultivo del trigo las de me-
jores condiciones de suelo y producti-
vidad, y que en la siembra de cereales
darán la prelación al trigo.

Art. 4.° Durante todo el mes de oc-
tubre en curso el personal afecto a las
Jefaturas Agronómicas, auxiliado por
los Inspectores provinciales y Jefes co-
mareales del Servicio l^acional del Tri-
go, se dedicarán preferentemente a la
realización de los trabajos que requie-
ra el cumplimiento de lo que se dispo-
ne, acompañando a las Juntas Agríco-
las a las fincas qne sea necesario visi-

tat, asesorándolas y coadyuvando eon
ellas en todo lo referente a la mi'sión
que les ha sido encomendada.

Art. 5° Todos los cultivadores de

trigo vienen obligados a dar cuenta a

la Junta Agrícola de la fecha de ter-

minación de su siembra, y n partir del
30 de novientbre estas Juntus comuni-
carán mensualmente el estado de las

siembras de trigo en el cunjwuo del
término municipal a las Jefaturas Agro-
nómicas.

Art. 6.° La omisión o negligencia en
el cumplimiento de lo dispuesto por
parte de las Juntas Agrícolas será co•
nntnicado a los Gobernadore^ eiviles y
a los Jefes provinciales del Movimien-

to por las Jefaturas A^ronómicas, para
que estas Autoridades se.m sancionadas
en proporción a la falta eotuetida o, en
su ca^o, pasen el tanto de culpa a otras
autoridades u organismos pertinentes,

si esta falta origina graves daños a la

producción nacional.

Madrid. 4 de octubre de 1943.Pri•

nto de Riuera.»

EXTRACTO
DEL «BOLETIN OFICIAL»

Cultivos o aprovechamlentos m:ís br-

neliciosos

Orden del Mínisterío de Agrícultura

fecha 1 o de septiembre de 1943, por la
que se dictan normas para la traniíta-

ción de lo> expcdientes de declaracíón
de cultívos o aprovechamíentos m{ts be-

neficiosos regulados por el artfculo 7.^^
de la Ley de Arrendamíentos Rítstlcos

de 23 de julio de 1942. (aB. O.» del 4
de septíembre de 1943.)

Plan e^traordinarlo de trabaJos fores-

tales

Ley de la Je.atura del Estado, lecha

4 de septiembre de 1943, sobre conce-

sión de un suplemento de crédíto dc

quince millones de pesetas, destínado a
pro^eguir la ejecución, durante el aflo

en curso, del plan extraordinarío de trn-

bajos forestalea. («B. O.» del 6 de sc.p-

tiembre de 1943.)

Normas S' Precios parn la campatia

dC aeeít1111íL

Orden del Minísterio de Agrícultura,

fecha 10 de septiembre de 1943, por la

que se dictan normas para el adereza-

do de la aceítuna, al par que se 8jan

sus precíos. («B. O.» del 12-9-43.)

Preclos de los productos Industrlallra-
dos del cerdo

Admínistracíón Central.-Círcular nít-

mero 400 de 1^, Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 10

de srptie:nbre de 1943, por la que se
anula la 34t y se fijan lo> precios de

los productos industríalizados del cer-

do. ( «B. O.» del 13-9-43. )

PPPetOS dC la CaY.a

Admhiístracíón Central.-Clrcttlar nit-

mero 401 de la^ Comisaría General de

Abastecimíentos y Transportes, fecha 10

de septiembre de 1943, anulando la nú-

mero 336 y regulando los prectos de la

caza. ( «B. O.» del 14-9-43.)
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Precíos de la leche condensada
y en polvo

Adminístración Central.-Dísposícíón

de la Comísaría General de Abasteci-

mientos y Transportes del 10 de sep-

tíembre de 1943, rectíflcando la Círcu-

lar núm. 397 referente a los precíos de

la leche condensada y en polvo. ( aB. O.»

del 14-9-43. )

Recogida de recursos para la campaGa
agrícola 1943-44

Admínístración Central.--Circular nú-

mero 403, de la Comisaría General de

Abastecimíentos y Transportes, fecha 15

de septíembre de 1943, complementaria

a la Circular núm. 378, por la que se

establecfan normas para la recogída de

recursos para la campaña agrícola 1943-

44. (aB. O.y del 18-9-43.)

Convocat.oria para el cultivo del tabaco
durunte lu campuf^a 19d-1-15

Orden del Ministerio de Agrícultura

fecha 14 de septíembre de 1943, por la

que se aprueba la convocatoria para el

cultívo del tabaco durante la campaña

1944-46. (aB. O.» del 20-9-43.)

Normas para lu campafia pasera 1943-44

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 21 de septíembre de 1943, por la

que se dan normas para la campaña

pasera de Málaga 1943-44, al par que

se fljan sus precíos. (aB. O.» del 23-

9-43. )

Aiodiflcación de los precios del azúcar

Admínistración Central.-Círcular nú-

mero 40b de la Comisaría General de

Abastecimientos y 'Transportes, fecha 22

de septfembre de 1943, por la que se

anula la núm. 384 en todo lo referente

a precios de azúcares para la campaña

que comíenza. (aB. O.» del 25-9-43.)

Consumo de uva de Almería

Orden del Ministerfo de la Goberna-

cíón fecha 25 de septíembre de 1943, por

la que se dispone que en todos los ho-

teles, restaurantes y establecímíentos sí-

milares contínúe síendo obligatorio,
míentras dure la temporada, servir en

el postre uvas de Almería, por lo menos

en una comida cada día. (aB. O.u del
26-9-43. )

Kegulación de la campafia aceitera
1943-14

Orden de la Presídencla del Gobíer-

no fecha 25 de septiembre de 1943, por

la que se regula la campafia aceítera

1943-44. ( aB. O.» del 28-9-43. )

En el aBoletín Oficial del Estado» del

8 de octubre de 1943 se publíca la

Oírcular núm. 408 de la Comisaría Ge-

neral de Abastecimíentos y Transpor-

tes, fecha 29 de septíembre, dando nor-

mas para la apllcacíón de la Orden an-

Leríor ; y en el aBoletín» del 10 del

mísmo mes se inserta otra Orden del Mi-
nisterio de Agricultura, fecha 8 de oc-

tubre de 1943, por la que la Secretaria

General Técnica de dícho Mínísterío dic-

ta también las oportunas normas para

la ordenacíón de la campaña olívarera,

en cumplímiento de la citada Orden.

Industríallzación del cerdo

Orden del Ministerío de Agrícultura

fecha 27 de septiembre de 1943, por la

que se establece la fecha para comen-

zar la industrialización del cerdo para

la temporada 1943-44. ( aB. O.» del 28-
9-43.)

Precios para el trígo

Decreto del Minísterío de Agrícultura

fecha 30 de septíembre de 1943, por el

que se fljan precios para el trígo y de-

más productos íntervenidos por el Ser-

or^,li^r^^^
Serlaillus Cral)lbra. - Horti-

cqltor. Apartado 179, Zara-
boza.

Arboricultura, Floricultura.
Arboles frutales. Ultimas va-
1•iedades. I'riiuer premio I^^1-
posición Frutas de Lérida^ aflo
1929. 1\^Tariano '1'orrent^. Ave-
nida ^Iártires, 4^, Lérida.

r1 ye^ttcia f in^cas. - Hilario
Alvarez. Ii,ufas, 16, Zaraboz^a.

Cerns estampadas.-íllarianu
C. Pérez. Heroísmo, 6,^sebun-
do iz^Iuierda. 'I'eléfouo 417^,
Iara^oza.

^1 yriculto^res, L'ropietari^^s •
Inbenieros A^rónoulos Reuni-
dos (I. N. A.1i,) realizan toda
clase de proyectos, parcelacio-
nes y valoracioues ubríco^las,
trabajos topobráficos, inforrnes.
etcétera. Dlaailua ^arantía tC^c-
nica. 1Tarina 1Ioreno, 31, en-
tresuelo izguierda. '1`eléfono
6898, Garaboza.

Viveros Dlontsc^°rcat.-Arho-
les frutales, forestales y vid^^^
americanas. Yropietario : It;-
nacio 1\Zontserrat de Pano,
Plaza de San Mibuel, 12, 7a-
1'ab0'La.

,^l rboricitltltra v ^ides auleri-
canas. Viveros López. Oficin^^ ^
Goso, S7. '1'e.l^fono 147^, %^l-
ra^oza.

Veuclo bellotu desecada entc-
ra, descortezada y harina de

vicío Nacíonal del Trígo, que regírán

durante la campaña 1944-45, y régímen

de recogída de estos productos. (aB. O.y

del 1-10-1943.)

\nrmas y precios para la cumpafia
pasera

Orden del Mínísterío de Agrícultura

fecha 21 de septíembre de 1943, por la

que se dan normas para la campaña

pasera de Málaga 1943-44, al par que se

fijan sus precios. (aB. O.» del 2-10-1943.)

bellota para piensos. D. Nar-
ciso Iuhizarreta. Trujillo (C:í-
cel•es).

T^rillaclor.ti R^amsomnes de 10
a 20.000 l:ñs. de rendimiento.
^7anuel Gaillén Peralta. Alco-
fea (Huesca).

Cepas.-Antibuos viveros es-
pecializa^dos en variedades uva
mesa. Plantas injertadas para
tierra y maceta. Solicite catá-
lol;o : Casellas. San Adriá^n de
I3esós (I3arcelona).

,1^rboricttltura.-Gran canti-
dad de melocotoneros en todas
las variedades. Calidades supe-
riores. viveros Isidro Gaban-
dé. Camino de Monca^da (jun-
to Hospital Yrovincial), Lé-
rida.

^l rboles f^rutales. - Semilla^s
de 1lortalizas y forrajeras. 7,0-
renzo Saura. Avenida Caudi-
llo, 61, Lérida.

DE:^IANUAS

Revista Aqric,itltura.-Inte-
resa la adquisición de nlímeros
ah•asados. Diri^;irse a esta Ad-
TllInlStraClÓn,

,1^rado basc711^l1tc para de^-
funde compral•fa. h;seribir : Ia-
nacio Bosch-Piera (13arcelona).

F.l precio de iiiserció^: e^t esta Seccióa

de Ofertas y Drnznndns es de una pesela

por pn/aóra
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Caducidad del derecho de
prórroga de arrendamiento

Don E. Fernández-Abril, Madroñera (Cáce-
res).-uSobre una finca rústica de ^ui propicda^l
ten^o celebrado un contr•ato de ar^•end,a^rn^iento,
cuya duración se pactó por cr^atro ailos, qTre co-
^ne^^iza^ron cl 30 de scptie^mbre de 19^^J ^ ter-
m^inan en i^ual dzG y 7nes del aitio ae,tuul. Hacc
unos días lus a^r^r•eradatarios 7^^te ^ntanifesta^ron su
propósito de Iiacer uso del c^ereclio de p^rdrrog^^,
al an^iparo ^le la dis^posición a<licional l.a de lu
Ley de Z3 d,e ^iulio de 19^2. A rrri jziicio, ^io t^ie-
n.en los arrendatarios derec,ho de prórror^a : L°,
porque renu^r2cic.•ron a tal derecyio^ al co^^cederrr^e
facultad para disponer libre^nenfe de la fi^zc•s
(ante personas que pi^eden dar testirnonio de
ello) c^a^a^ndv qucd^aron terr^7^inadas, sin a^cuerclo,
las gestiones qa^e entre nosotros hiei^iios parn
conve^^iir las condicio^^ies del contrato que hab^^i
de suceder c^! viyente; 2.°, purque está e•^dicea^^o
el derecho de p^rórroya, toda vez que no ]in sido
ejerc^itado dentro del plazo q^iie la L,ey establece.
En efecto, auraque la Ley de 19^I2 concede, ef^t
su disposición adiciorzal 1.8, un dereclio de prú-
rroga cz^^yo ejercicio no se sowrete a cond^ic^ión
aly^^na, Ji.ay que ente^nder aplicables (sobre todo
en vista del artíca^lo 6.° de dicl^tiG^ Ley) las dispo-
sicioytes de la Ley de 2G de jzn^io de 19^0, que
regulan la forrna de haeer uso clel derecl^ro a pró-
rroya del arrendatario, impon^^icndo a éste la.
obligación de coniunicar su prop^s^ito a-l arrend^i-
rlor seis nzeses antes de terrni2ic,•r el contr^rto.

Concretar»etiate, de,seo, pues, nie iti^forrrte so-
bre estos dos p^ic^ztos : i P^uede sostcnersc la va-
hdez de la renamcia del dereclio de prórro^a, siri
qe^e esta renuncia choqzre co^n el carácter inipe-
rativo e inderoyable qi^e da a si^s nor^rnas el a^•-
ticulo 1.° de la Ley de 15 de ^rnarzo d^e 1935 ?
i Está eadiccaclo el derer,h.o de prórroga• por la
razón ea^pacesta ?n

Expondremos nuestro criterio por separado res-
pecto a los dos ptmtos contc;nidos en esta consulta.

Primero. I^'o estimamos suficiente la renuncia
del derecho de prórroga }lecho por el arrendatario,
tanto desde el punto de vista doctrinal, como desde
el punto de vista pr^ictico.

Doctrinalmente la legislación que regula las re-
laciones arrendaticias tiene evidentc:mente un ca-
racter imperativo, reconocido por la Ley de i^ de

458

marzo de r9,^j y conlirmacto por las dos disposi-
ciones posteri<lres, que, sin c^cluir totalmenie la
^•oluntad de las partes, al menos la regl^imenta y
normaliza de tal suerte que faculta, en todo caso,
a cualquiera de los contratantes a e^igir tocíos sus
dereclros, sin más lírnites que los quc la propia
Ley determina.

Si eslo puede afirmarse con carácter general, to-
davía es más patente este rigur legal en la apli-
cación de las disposiciones adicionalrs, que son
ías que en este caso han de resol^-er la cuestión
surgida entre el propie;ario y el arrencíatario.

llesde el punto de vista práctico, sería muy di-
Hcil probar en juicio la renuncia terminante y c^-
presa dcl arrendatario, pues la prueba testifical re-
sultaría muy endeble y, además, podría alegar el
arrencíatario que aquella renuncia no había previs-
to los derechos que la actual Ley le iba a conce-
der y, por consiguiente, siendo hoy distintos los
tLrmirlos en que la cuestión está planteada, puedc
concluir qtte se atiene a lo que la Ley dispone.

Segtmdo. P;l consultante tendría plena razón cn
alegar la disposición de r5 de q^arzo de r93^, como
complementaria dc la de z^ de julio de r9^2, si
se tratase de determinar las condiciones qtte, con
respecto a la duración de un contrato, han de es-
lablecerse o a la forma en que la prórroga del con-
trato debiera pedirse ; pero todo ello suponiendo
que se tratase cíe un contrato que, hal^^iendo naci-
do ba;o la nue^a legislación, cíebiera adaptarse es-
trictamente a ella. Pero en el caso consultado, el
contrato estaba vigente cuando la Lc•y- cíel 4^ fu<^.
promulgada, y esta disposición legal- contiene unas
disposiciones adiciona?es destinadas a regular, con
esclusividad de cualesquiera otras, las relaciones
arrendaticias que en aquel momento estaban plan-
teadas.

Hay, pues, que atenc:rse estrictamentc a lo dis-
puesto por estas disposiciones adicionales, y, por
consiguiente, entre la primera y la segunda de
ellas estará la solución cíel caso planteacío.

Si el contrato dispone una prórroga ^ce_vprescu>
del mismo, debe obsc^r^•.^rŝe el plaz^^ qnc^ en esa
prórroga se contenga, al íinal del cual, ustcd, como
propietario, pocírá reclamar el culti^•o directo, se-
^ún se orden4r en la disposición adicion^d primera.
Si, por el contrario, cl contrato no consigna c^-
pre^amente una prórroga, podrá usted rerabar la
pos^sión de la finca para su e^plotación direcfa el
día 3o de septiembre. rn el caso de que usted no
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quiera llevar la finca en ezplotación directa, el
arriendo se prorrogará por seis años, al cabo de
los cuales podrá usted disponer libremente de la
finca.

Si después de leer esta respuesta a la consulta
enviada por usted, le queda alguna duda, se ]a
resolveremos con sumo gusto, pero siempre que nos
facilite copia de las cláusulas pertinentes del con-
trato. '

Javier 117artín Arta-jo

1.693

Sulfatado del trigo a dosis
mínima

Don C. A., de B. (Palencia).-aZ Qité cant,i-
dad rrainit^ic^•de sulfato de cobre es ne^esarip, para
tratar el trigo emplea^do cotno sen^tilla ?v

El clásico procedimiento de Kuehn para la des-
infección de la simiente requiere una dosis mín:ma
de sulfato de cobre, que se aplica en solución al
«medio>> por ciento (es decir, 50o gramos de sul-
fato para cien litros de agua) ."I'iene, sin embar-
go, este método varios inconvenientes.

En primcr lugar, el grano ha de estar sumergi-
do en el líquido cúprico de doce a catorce horas,
por lo cual el tratamiento resulta lento y exige
disponer de cubas o tinas bastantes para la canti-
dad de grano a sembrar cada día. :^detuás, el re-
mojo prolongado adelanta la germinación, y, de
no tener la tierra suficiente humedad, la siembra
puede resentirse gravemente.

llparte de los inconvenientes apuntados, la des-
infección de la semilla por el método de huehn
puede considerarse perf^:cta.

El modo de operar es el siguiente : En una tina
de madera-o en un barreño más o menos gran-
de-se prepara la solución de sulfato de cobre al
0,5 por ioo. El grano, colocado en una cesta fo-
rrada interiormente con arpillera, se sumerge en el
líquido y se remueve fuertemente durante unos mi-
nutos, para que los granos queden bien mojados
y, al mismo tiempo, para quitar las impurezas y
granos defectuosos, que sobrenadan.

A las doce o catorce horas se saca el grano, y
después de escurrido se sumerge en tma lechada
de cal (al 5 por ioo), en ]a que también se re-
mueve por unos minutos ; después se extiende para
que se cree.

EI grano absorbe parte de la solución cúprica,
en proporción del ^^ al 3o por ioo, según esté más

o menos seco; el iíquido sobrante puede utilizarse
en operaciones sucesivas.

Para evitar los incom-enientes del remojo pro-
longado se emplea una solución más concentrada
(al 1 por i^o), qucdando reducida a u^na hora la
duración del tratamiento. Este es el procedimien-
to de Linhart, cuyos resultados son buenos, a no
ser que la semilla Ileve mucho c^tizóm>.

Otro método, de uso corriente, aunque de resul-
tados menos seguros, es el de rociar el trigo-ex-
tendido en capa de una cuarta de altura, o menos-
con sulfato de cobre disuelto en agua al t por ioo.
Conviene traspalear mientras se ricga la semilla,
para que se mojen todos los granos. Después se
dejan orear ti^ se sembrarán al día siguiente. La
cantidad de disolución gastada en este caso viene
a ser de cinco a seis litros por fanega de .I.} kilo-
gramos.

De no aplicar el método de^ Kuehn, no creemos
prudente rebajar la dosis del i por ioo.

1_os inconvenientes apuntados (mojadura del
grano ^• necesidad de numerosos recipientes, si el
sulfato• ha de hacerse bien) se evitan completa-
mente por el nuevo procedimiento de la desinfec-
rión <<en seco>>, con carbonato de cobre en polvo
impalpable. L'ste mc^todo se viene ya empleando
por bastantes agricultores desde hace algunos años,
mostrándose muy satisfechos de sus ventajas y
buenos resttltados.

Com^^ actualmente no es fácil conseguir carbo-
nato de cobre, advertimos que puede sustituirlo
con productos de fabricación nacional, eomo es el
ozicloruro de cobre, Cupro^, Cobre^-er con una ri-
queza del t6 al i^ por rou en cobre metálico. Para
emplearlos en la desinfección de semillas, estos pro-
cíuctos han de estar• en pol^^o Irnísimo. E1 gasto de
carbonato u o^icloruro es solamente de tres a cua-
tro gramos por cada kilo de semilla, se^gtan la finura
del polvo y el tamaño, mayor o menor, de los gra-
nos de trigo.

José del Cañi.zo
^ , gg; Ingeniero agrónomo

Alimentación de ternero ŝ
con leche descremada

Don V. E., N. E.-«Tengo a^lgunas vacas a
pu^^zto cie partir, ^ creo qzce, debido a la orden de
no dejar salir yanaci'o lechcro de la provineia,
ha I^^zja^rTo el ^recio cle estos anirnales en u^i
citzct^e^^ta por c^icnto. Erc esta sitiració^t, y de-
bido a qu^e ^^0 1ao^ ^taedios de llcvar la leche ça^^a

ARSENIATOS DE PLOMO Y ^E ^ALCIO
Pedidos y consultas a
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día a 'Laragoza, desearta haceT ^nanteccr, dán-
doles luego la leehe desnatada a los terneros.
Les ruego Die digan si les irá bien a estos an^i-
niales la leche desnatad^, cómo y en qué can-
tidades debe de suministrárseles y si )ia^y alyim
i^nconveniente en que pueda venrler ^rzanteca.»

La leche desnatada sin•e perfectamente para la
alimentación de los terneros, y en la mayoría de
los casos es la que normalmente va sustitu}'endo
a la leche entera durante el período de lactancia,
puesto que la cría con leche bruta es un método
que, en general, resulta muy caro.

La lactancia del ternero puede dividirse en tres
períodos : de leche entera, dc transición }' de leche
descremada.

Período de leche entera.-Durante los primeros
veintiún días, lo más conveniente es la alimenta-
ción del ternero con leche entera, pudiendo servir
de pauta la siguiente tabla de lactancia :

E d a d

Día•

Leche entere

Litroa

E d a d

Díaa

Leche en^era

Litroa

I 0,5 12 6,0
2 I,0 13 6,0
3 I,5 14 6,0
4 2,0 15 6,5
5 2,5 16 6,5
6 3,0 17 6,5
7 3,5 18 7,0
8 a,o 19 7,0
9 4,5 20 7,0
10 5,0 21 7,5
ll 5,5

La tabla anterior servirá de norma, teniendo pre-
sente que la cantidad de leche diaria no debe de
exceder del t5-^o por too del peso del animal. Du-
rante los tres primeros días, el ternero debe de re-
cibir solamente ]a leche de la madre, teniendo, ade-
más, en cuenta que en el comienzo del período de
lactancia con leche entera, ésta debe de suminis-
trarse en pequeñas cantidades cada vez, repitien-
do las tomas cuatro o cinco veces diariamente.

Período de transición.-Viene a durar hasta los
dos meses de edad, y durante dicho período se va
sustituyendo gradualmente la leche entera por le-
che descremada :

E d a d

Dfaf

Lecha enterr

/.itroa

Leche deeeremeda

l.itroa

22 a 25 7,5 0,5
26 a 28 6,5 2,0
29 a 31 5,5 3,0
32 a 35 5,0 4,5
36 a 38 4,0 6,0
39 a 41 3,5 7,0
42 a 47 3,0 8,0
48 a 53 2,0 9,0
54 a 59 I,0 10,0

60 0,0 12,0

Período de leche descremada. - Este período
suele durar hasta la edad de seis meses, swninis-
trándose al ternero Ia litros diarios de leche des-
natada.

La lactancia se suprime totalmcnte a la edad de
ocho tneses, y en el intervalo de los seis
a los ocho meses se van disminu}'endo las canti-
dades de leche descremada, sustituyéndolas por los
adecuados alimentos suplementarios.

Como observacián final, dircrnos quc la Icche
debe de darse siempre templada con la tempcratu-
ra del cuerpo del animal y no estar ácida.

En cuanto a si se puede elaborar mantcca y pro-
ceder a su venta, es este asunto clue cae de Ileno
dentro de la Comisaría General de tlbastecimicn-
tos y Transportes, debiendo el consultante dirigir-
se a la Delegación Yrovincial de dicha Comisaría,
la que le intormará ampliamente sobrc lo ordena-
do en la materia para esa pruvincia.

)I . ` ^ŝ

^lrturo dcl R^io
Ingeniero agrónomo

Plantación del pino halepensis

Delegación Sindical Local de Membrillcra
(Ciudad Rea1).-«Necesitando alg2u^ios coDipo-
nerates de este Si^tdicato efectuar plantaeiu^^iers
de pino en este 7/ueGlo, en los 7itontes de Las
Lagunas de I^uidera, le agradecerla 7ne con-
testa•ra lo a.^ites posible, po^r querer hacer pla^^i-
tacio^^ies de intportancia, si la varied.^d de pirto
1/alepensis se adoptaría a este terreno y dónde sa
podrú adquirir gran c^zntidad de si^^^icnte. Asi-
niis^tio, se le agradeceria cor/i^t^^ticara si 1aa^y
otras va,riedadcs que se adapten ntejor a este
terreno ^, eft. cato afir/nativo, citúles son y dó •t-
de se podrían ^r.Jq^uirir sus se^nillus.v

Los terrcnos que nuestro comunicante indica,
deben ser, sin duda alguna, calizas esponjosas
del terreno triásico denominado caniio!as, y la es-
pecie forestal más adecuada e insustituíble en ellas
es, desde luego,-cl pino halcpensis.

Semilla en gran porporcicín, no sé si podrá con-
seguirla nuestro comunicante, ^-a que en la actua-
lidad la gran intensidad de trabajos que realiza el
Servicio horestal hace que se consuma, casi en ab-
soluto, toda la producción de semilla que se logra
en el mercacío y por recolección directa efectuada
por el propio Servicio. La Delegación Sindical
debe, pucs, dirigirse al ll^no. Sr. Director general
del Patrimonio forestal del Estado, que tienc las
oCcinas en 1[adrid, calle de Alontalbán, núm. • ,{,
solicitando que, dc; las c^istencias de que dispone,
le conceda la cantidad que esa Delegación se pro-
ponga sembrar.

1^^osotros nos pcrmitimos indicar, dadas las con-
diciones climatológicas dc la localidaci donde sc

SIMIENTES FORRAJERAS Y DE HORTALIZAS
CASA SANTAFE . . SAN JORGE, 7 .. ZARAGOZA
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propone efectuar la repoblación, que no emplee
gran cantidad de semillas, sino que limite su de-
manda a una cantidad módica }' que emplee ésta
en sembrarla en un ^'ivero para obtener plantitas,
las cuales en el próaimo otoño pueden ser trans-
plantacías a los lugares que se proponga repoblar,
pues hay mucha más probabilidad de ésito con
plantaciones que con siembra, y mucha mas efec-
tuancío la plantación en el otoño que no en prima-
vera, pordue pueden así aprovechar las ]luvias del
invierno, y cuando Ileguen las plantas al nuevo año
ticnen ya el sistema radical bastante desarrollado
y pueden resistir mejor la crisis de sequía y de ca-
lor en el primer año. También puede ensa}•ar, en
los sitios cíe mejor suelo, la plantación de cupre-
sus horizontal, macrocarpa y lusitánica, es decir,
cipreses de ramaje horizontal ; semillas de esta cla-
se podrá proporcionarlas la misma Dirección del
Patrimonio, pues creemos que tenga existencias pro-
cedentes de la División Hidrológico-I^orestal de
nlurcia. "1'ambién pueden solicitarse semillas a la
Dirección General de \lontes, Sección de Repobla-
ciones, del 1^7inisterio de Agricultura.

1.6e6

Antonio T_,lcó
Ingeniero de montes

Enfermedades de los huesos
Don Mit;uel Hernández, Motril (Granada).-

aA t^nc de 1•as caballerias que poseo (ntt^la), des-
tinada al trabajo agri,cola en n7is c,z.^ltivos, se le
ha presentado, previa inflarnación dura y ex-
terna en la ntandibula, un Iiiteso en la e^zcía ^t
en l^ pc•rte intcrna, sztl^crpziesto a t^na clc las
nivelas, defecto qt^e le difictilta la alimenta-
ción, c,on el perjuicio c,onsi^ri^^iente, ya qi^e s^i
de.^arrollo szipera acttial»^iente a la ni2^ela. Asi-
^^n.isn^o, y con igual caracteristioa, se le t;iene
obsert^anclo la ^^t^i,cnlc• anorrn%tlida^d en la otra en-
cía, aT^nque iniaiándose al^ora.

Por tratarse de un vercladcro eje^npla,r 7^ for-
n^ar pareja con otra, dcsearia conservarla; por
ello les aqradecerí.c sus conseios téenieos, para
operar si es que el caso lo tolera.n

1 No ha inter^•enido un veterinario para diagnos-
ticar y aconsejar el tratamiento ?

Porque sin conocer la causa ni la naturaleza del
proceso no se puede formular un juicio esacto, y
mucho menos aconsejar ninguna indi ŝacifin.

Lo de manifestarse en ambos lados de la encía,
parece descartar un traumatismo como causa del
mal, y siendo así, puede tratarse de un proceso in-
flamatorio, periostitis u osteitis o más bien, como
así creemos, de un tumor óseo, cuyo tratamiento
(cauteri-r.ación o resección, etc.) ha de señalar el
técnico encargado de la asistencia.

^ .tiy7 Félix F. Turégano

Parafinado de vasija y tubería

^'iuda de B. Otero, San Adrián del Valle
(León).-vTen.go tina vasija ^1e niadera cle roble
qT^e me ^arrge llenar de o.quardi.ente cle^ 50° ; ocit-
rre qTte lc• ni^dera absorbe qran canti^lad del
^mencion.ado líquiclo, y querría nie dijeran, si e,s
posi^ble, con qT^é sz^stanni^a l^abría^ de revestirla
interiormente para evitar dicha absorció^t, ^
al n^ismo tietnpo qite fztcse t^tia sustarytcia que nv
entttrviera ni d^eqradara el aquardiente. 111e l^.a-
bian indica.do Tt^tos aniiqos qz^e la parafina lí-
quirla iba hi.cn. i 1,'s c,ierto ? De ser así, i se cla
sola o hay qt^e naezcla.rla con alguna otra sus-
tancia ?

Utra preg^.^rzta que q2^iero hacerles es sobre si
hay tineonveniente en transportar el ntosto por
tubería cle plon^o clcsde el la^yar a l4s vasijas, o
va. bien ese n^etal.»

Aun mejor que con paralina líquida, con la sóli-
da alcanzará el fin que persigue.

f,a manera de proccder variara según la capaci-
dad de la vasija. Si fuera de gran cabida, después
de bien seca su superficie interna-de no tomar es-
ta precaución, la paralina no se pega-, caliente la
cantidad de paralina que juzgue precisa para ha-
cerla fundir; y antes de que se enfríe, extiéndala
con una brocha, lo más uniformemente que pue-
da. Un par de lavados con agua ligeramente alcoho-
lizada, valiéndose de una esponja, y un baldeo
final, con el escurrido consiguiente, dejar^tn el en-
^-ase en disposición de recibir el aguardiente.

Si la cuba es pcqueña, cerciórese, como en el caso
anterior, de que est^t bien seca por el interior; di-
suel^•a ta parafina en gasolina (en la proporción
apro^imada de io de parafina por ioo de gasoli-
na), introduzca esta solución en la vasija y ruede
ésta pooc a poco, en todos sentidos, reiterando la
operación para que toda la superficie interna de
aquélla haya participado con seguridad del ecba-

Todos los problemas que la conclusión del año agrícola plantea a propietarios y a
datarios, se resuelven manejando la obra, eminentemente práctica, titulada
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ño». Saque la solución restante, deje abierta la va-
sija unas horas, a 1in de que se evaporen los restos
de gasolina, y a continuación proceda a]avados
con agua (sin cadena, claro está, y el primero
conviene que sea con agua ligeramente alcoholiza-
da), hasta quc no perciba olor alguno.

No es prudente que el mosto entre en contacto
con el plomo, }' cuesta bien poco, en su caso, con-
seguirlo. La solución de parafina en gasolina, indi-
cada más arriba, le servirá tambiC:n para este ob-
jeto.

1lloisés íllartí^rez 7,c^^^or•^ta
^ , 69g Ingeniero agrónomo

Siembra y manipulación
del lino

Don Gonzalo Barona, Plasencia (Cáceres).^--
aEs^tudio ]taccr irnas sieirib^ras cle lirzo, para r^a-
lizar adernás sus ^na^ziprrbzcioties de enrinclu,
ayrc•^rraclo, etc., con cl fin de oUte^ier fibru err
concliciories cle lrilarse ^ tcjerse, opera^ciorres qzre
ta^^rzbién qitiero rcalizar por ^rtii ctrentcz, pues t^e-
cesito la^ tela fina pat•a las nece.^icludes cle rni c<tsa
y la bast^l purc^ sciqtre^rí.o, so^as, etc., que esca-
sean bns^tante. Par tauto, desearia sati^^r clónrrre
nze poclría^n hilar ^^ tejer n^is fib^•as, renrli^^^rieizto
apro.xi.madu qz^e suelcn clrrr las 1ino,t tielyas y.
si lo sabcn, el p^recio qrce j^odrínrz colirc.•rrrre por
u^tŝlad ( nr^•tro o I:ilor^rarno) tejido.»

En algunos lugares de la provincia cle Caceres,
en terrenos de ^-ega, se ha cultivado el lino desde
tiempos lejanos, y aun hoy, a favor de ]as circuns-
tancias especiales del mercado de lihras tettiles,
tenidas en los últimos años, se ha intcnsihcado,
aunque siempre se ha seguido el culti^^o en peque-
ñas eYtensiones. La calidad de la fibra obtenida es
muti- ordinaria y generalmente corta, tanto por la
clase de .semilla empleada, y falta dc cuidados cul-
turales adecuadc>s, como por el sistema de trata-
miento para la obtención de la Gbra, realizado por
medios primiti^•c^s : enriaclo de pozas, agramado y
espadado a mano, etc.

Para la obtención de fihra de calidad cs funda-
mental el empleo de semilla de ^•ariedad apta para
fibra, seleccionada y adaptable al clima ; el uso de
abonos con^•enientes, especialmente nitrogenados y
potasicos, los primeros en forma de stilfato amóni-
co; dar las labores culturales necesarias y, lo que
es grandemente importante, elegir el momc:nto pre-

ciso de efectuar el arranque en la recolección y mo-
do de dejar secar la cosecha para su preparación
en el tratamicnto ulterior. Sin cmbargo, de poco
sirve un bucn cultivo y preparación de la cosecha
si el medio o sistema seguido en cl tratamiento de
obtención o e^tracción de la Gbra no es perfecto.

Hoy existen importantes fábricas en España, ins-
taladas.con los m^ís modernos sistemas, que por su
coste sólo pueden ser económicas, operando sobre
grandes masas de paja de lino.

El rencíimiento apro^imado dc los linos belgas
es, aunque variable entre límites amplios, de unos
6.00o Icilogramos de paja (planta entera) por hec-
tárea, que proporcionan de libra de 70o a 8cxr l:ilo-
gramos, también por tC:rmino medio y grandes va-
rraciones. La proporción de fibra larga a corta, a ve-
ces no pasa de la mitad. Es difícil, y depende de
numerosas circunstancias, el poder comparar los li-
nos belgas con los esparioles, de características en
general distintas.

Para el hilado de su tibra puedc dirigirse a hila-
dores a mano, que existen, entre otras regiones, ert
pueblos de las zonas lineras dcl norte de la pro-
vincia de "Lamora y parte lindante cíc la de I,eón,
partidos cle Benavente y de La Bañeza. La hilatu-
ra mecánica no tiene costumbre de esta modalidad
de trabajo, de facilitarla la fibra para que se devuel-
^•a hilada, enlre otras causas, porque es difícil de-
terminar rendimicntos, por ser extremadamente va-
riables.

En cuanto a tejedores, facilitándoles h: iu, si éste
se adapta a sus telares, es cuestión más fircil, y
en Barcelona y otras ciudades hay ^^arios a quien
puede dirigirse, vienclo sus nombres o raz^in social
en un Anuario o Guía Comercial.

Eñ cuanto a los precios por hilar o tejer, en opor-
tuno trato comercial entre ambas partes tendrían
que Gjarse, según clase de libra y de hilado o dc
tetjido, gastos que origina, etc., sin que en con-
tes;ación a esta consulta puedan citarse cifras apro-
•zimadas.

E1 programa, quc de modo tan sencillo c^ponc
c^n su consulta, sobre las siembr<rs de lino a reali-
zar, y su beneGcio, ha de presentar en la pr^tctica
serias dificultades, con esposición a rotundo fraca-
so, sin un estudio previo o preparación sólida, bien
por sí mismo, o por persona técnica especializada.

1.699

Luis Sa^nz y ^S^,nz
Ingeniero agrdnomo

ARBOLES FRUTALES SELECCIO NADOS

DOM INGO ORERO
S E G O R B E

C A T A L O G O S G R A T I S
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Rentas en espec^e y falta
de contrcto escrrto

D. A., de R.-c Urta se^^o^ra viz^da posee en unc^,
prov^incia castello^na diversas fincas de su pro-
picd•.id, adj2^dicadas por hérencia de s2^ hi.^io, qic%
fxé asesia^ado d^rcra^zte lr. doniinación roja. Di-
chas fincas las llevan en arrendan^ticnto i^arios
vecinos del ^pt^eblo, q^ie hart venido pagando e^rz
tri^go y c,ebada el importc del arrendan7^i.e^ntn,
por ^nedio de contrato verbal, por razó^z de q^r^e
los c•rrendatarios han rciterado e,n diversa.ŝ oca-
s^ion^s qi^ce no les interesa^a firniar contrato,
sino de palabra. y de a.^io er>, a^°co. El pasado co-
mzenzaron por negarse •.r pa^/ar la renta, con el
prete.eto de que el nlcalde dPl pu.eblo les c•^o7i-
sejó qire no lo hicie.cen ; pcro a^l fin paqaro^z to-
dos, ntenos el a^lcalde, q7^re tan7vi^n es rentero
de diclza se^zora, al,egando q^ire liat^la de partar
en pesetas y reb•^?ando el diez por eiento de la
rantco c.onvenida, cuando esta senora viene, a ob-
tener, a,proxin^adamente, el dos por ciento ,.^e
renta del valor de sus fineas y sor^t las más ba-
ratas de toda la provi^^cia. Conio se ha recoqido
la coseelta. del a^no actrral y ai^cn no hn pagarlo
^zing^^no de los renteros, se tenie q^ce cl alcalde
aconse7e qtl^e no paguen y que quiera^ra prevale-
ecrse de que ctquél tiene sin abonar la cosecltia
antcri-or y actzaal. ^

.4e de.sca saber :
1.° Si al ale,alde se le puede obligar a quc

rleje las fincas que lleva en arrendan^icr^lto y qrr^e
haya efec,tivo en especie (c,onio se lc•an pagado
sie^npre las rentG^s) los dos años que adeuda.

2.° Caso de^ que no se le pueda obliga^r a1
a1^a^^zdono de las fincas, si se le puede obl^i.gar a.
Iri 1'irnirr^ del contrato leg•al de arrendanriento por
un plazo deterr^>>inado.

3.° Si tndos los de^nás renteros están obl^i-
qados a entregar el iniporte de las ren.tas en tri-
r^o y cebada, conio se t^iene paetado, o pueden
laacerlu en efectivo, y a qué precins deberán pa-
qar la faneg•a de trigo de crtarenta^ y dos y^rnc-
dio kilos y la fanega de cebada de treinta y dc^s
kilos.

4.° Si c•l abonar las rentas en efectico debe-
rá dar czcenta al Servic,io Nacional del Tri.^/o de
qu.e el itirtporfe de las rent•as correspondientes a.
X fanegas d^e trigo y 1 faneqas de cebada 3t^
han sido abonadas por los renteros en efect^i^vo
n^etálico ij a X precio en lr^r^ar de en especie,
conio lo han heclao sienzpre.u

Contestando concretamente a sus consultas, le
manifiesto :

r.° Prlede usted entablar contra su arrendata-
rio, que ha dejado de pagar la renta dtirante dos
años, el desahucio por falta de pago, fundáncíose
en esa causa, que es la tercera de las consignadas
en el art. z8 de la Ley de r93^ y conGrrnada por
el art. ^o de la Ley de rq^^. El arrendatario po-
drá consignar la rcnta debida, intereses v costas,
en el plazo de los ocho días siguientes al ,de su ci-
tación a juicio ; si no lo hace, el Juzgado le conde-

nará a desalojar la finca y podrá decretar el em-
bargv de sus bienes para garantizar el pago cíe di-
chas rentas.

2.° Si pagase dentro de dicho plazo y no se
diese por terminado el contrato, se le puede obli-
gar a que firme un contrato por escrito, en las
c,ondiciones y plazos que la Ley determina.

3.° Si el pago estaba estipulado en trigo y ce-
bada, los renteros deberán seguir pagando en la
misma forma, es decir, en especie, pues la Ley de
r9:}z no modi[ica el contrato antiguo y el régimen
que establece en su art. 3.° es sólo aplicable para
crlos futuros contratos>r, segíin la misma Ley de-
clara.

.}.° Al recibir la renta en trigo, dará cuenta a]
Servició \`acional, al que deberá entregárselo en
la forma. reglamentaria.

1.7C0

Podredumbre apical
del tomate

Javier ll7artín ^lrtajo
Abogado

Don Gaspar Esclápez Boix, de Elche.-a Le
ren^ito cuatro to^nates para, si tienen a bien,
n^ie digan la enferniedad de que son ataeados,
pues en la mis^rnc• fornza, en que están los que
le envío, ya Icaee varios arlos que, más o menos,
se vierte presentando por estos ca.^ncpos ; pero
este ar^o ha s^ido bc^stan.te sobresaliertte en la re-
ferirla enfernicdad, a. la qrce desconocemos pnr
co^npleto los agricultores de este ca^npo y huer-
ta, cnrr^n c^sinlismo de qiié proroiene. Fspero ten
gan la. bondad de nianifestarme si la. enfermedad
eii c^uestidn es debida, •z la senrilla del niisnto to-
^n^a.te o es propia de este terreno, y caso de po-
derse conrt^•atir, espero rlae digaaa la for7na y cla-
se de tinsecticida.n

Del etamen de las muestras remitidas, se deduce
que los tc.mates están atacados de la enfermedad
denominada rrpodredumbre apicah>, debido a que
es precisamentte ]1 parte opuesta al r^cabillo>> o pe-
dúnculo del fruto la que se altera o enferma.

Aunque todavía se discute algo acerca de la cau-
sa de estas lesiones, la op^nión más admitida hoy
dia es ]a de que derivan de alteraciones de origen
íisic•ló^ico. Las variaciones de humecíad más o me-
nos bruscas que se producen el terreno, a causa de
su naturaleza, espaciamiento eticesivo de los riegos
en relación con aquélla, o la presencia de vientos
cálidos y secos, o atm el retraso accidental de al-
gún riego, son los factores que se consideran cau-
santes de es*a enfermedad, que puede llegar a al-
canzar gran importancia. EI hecho de que este
año se hayan agra^^ado no puede desligarse del ca-
lor e^aremado con que terminá la primavera y ha
comrnzad^^ el verano.

Yarece que ]os frutos son más susceptibles a la
enfermedad cuando alcanzan una mitad o dos ter-
cios de su volumen normal ; pero en cualquier otra
época de su desarrullo pue^íen también ser ataca-
dos. No todas las variedades sufren iguales daños
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AGRICULTURA

por esta causa; pero no conocemos ninguna de
resistencia práctica.

Pn los frutos remitidos hemos identificado en la
partc lesionada un hongo y una bac.:eria, que juz-
gamos dc des^irrollo secundar^o y poster:or a la le-
sión. Prueba d^ ellb, que no se cbservan en todos
lus frut^s, a pesar de que estén igualrnente ata-
cados.

Iŝ n cuanto a los medios aconsejables para evitar
los daños, todas las med'das que contribuyan a re^-
^ularizar lo más posib'e la húmedad del terreno,
e^ itando variaciones bruscas, mediante el acorta-
miento del turno del riego, subre toclo si se trata
de terrenos sueltos o con poco poder retentivo, y
las oportun^is labcres, especialmente en terrenos
de más c^>nsistenc^a, tenderán a disminuir las pro-
babilidad.^s de que la enfermEdad alcance propor-
ciones de importancia.

IVTiquel Benlloch
1 , ^, , ^ Ingeniero agrónomo

Los sarmientos de la vid en ^
la alimentación de équidos

Hijo de Miouel Carbajo, Valder^s (León).-
aVcn^qo en^pleando, para lo^nxr zrn cv.cn^rento de
pie^nsn para nri qanaclo mular, por la no nruclra
a^brr^r^clanr,la de éste, m^eticladas con cebada y sa1-
vaclos en u^ac^ pr.oporción n^,^rroa^irynada a un doce
por ciento en peso, vides de majvelo troce,adus,
proeuranclo sean lo rynás verdes posible.

Ignoro si cllo es muy co^nveniente ^ara es•te
^an^ado, en ii,rtud de lo cical ^rle per^nito hc^cer /n
sir^uir^nte ^r•e^unta :

Deseo saber si es a^c,onsejable e^n2plear vi^des
rle varillc•rr^s debiclanceni:e trocearlas para ali-

^ ^^zentación rle ^arrarlo mciclar de trabajo, me^c,la-
do c,o^z, otros pie^zsos, y i^alor n^rtriti.vo de 1a^5^
rnismas•, as^í coyrco la proporr,ión erz ^eso qrre de-
be rlársele.v

Desde luego, pueden emplearse en la alimenta-
ción de los Cquidos los sarmientos de la vid, pro-
curando sacar los más tiernos posible, y cuando
aun no han perdido la hoja, recogidos o cortados
a poco de efectuada la vendimia, pues los sarmien-
tos de la poda cíefinitiva de enero, cuando éstos se
hallan desnudos de hoja y muv ligni[icados, ape-
nas tienen valor alimenticio y deben emplearse pa-
ra quemar. Si los sarmientos son de viñedos jóve-
nes o de viveros, tanto mejor, por su mayor finu-
ra. Estos sarmientos se trocearán con el cortaforra-
jes, y todavía es más conveniente el ensilado en
zanjas de tierra despuES de aquella operación.

I a compcsición de los sannientos en principio
nutritivos, así como de la paja y cebada, para su
comparación, es como sigue,

P R O D U C T O S Proteína Gmsa
x^.^ ro-

carbona-
í1„y

^^ar^r
almidón

^armientos con hoja ... I,5 0,7 15 g,5
Paja ... ... ... ... ... ... o,z o,4 35 II

Cebada ... ... ... ... ... 7 2,5 5g 71

Vemos, pues, que el valor nutritivo en almidán
de los sarmientos con hoja es algo infcrior al de
la buena paja y, aproximádamente, al de la mala o
corriente.

Como raciones que puedc ensayar, le aconsejrr-
mos las siguientes :

Ración para mulos o c,ab.allos de labor y por 500
kilogramos de peso vivo :

Sarmientos con hoja

Salvado ... ... ... ...

Otra ración :

Sarmientos ... ... ... ... ... ... ... ^
Paja menuda ... ... ... ... ... ... ... 2
Cebada molida ... ... ... ... ... ... ... 6

Como vemos, en estas raciones los sarmientos
cstán en proporción próxima al 5o por roo, y con
el(o se ahorran bastantes alimentos de los que esca-
sean.

1.' 02

Varias preguntas sobre
abc;nado

7aca,ri.as Salazar
Ingeniero agrbnomo

X. X., de J. L.-«Dcseo sal^er : L° Lrrs fór-
miclas d,e aborco de otofico, perfcctcarnc^rrte ^^ru-
porcionr,^lo y h^ilos n.ecesarios por Iaectárca, hara
las ^arcelas de terreno e^rryos anrílisis ^ rotaciórr
^de cultivos adjacnta. 2.° ^lrrticipaciór^c dc dis^tri-
bzceió^z de, los rrbonos, con ^relación a la fec)ra rle
la siembra, sin ten^ior ^ pcrrrtidas. 3.° Urza ve^
distribzcirlos, si se deUcn e^^t^t,crrar con alrl^rrnta la^
bor, clase rle clla, o e,^•pe,rar a la dc sicrubra^.

Los datos referenfc^s a la f^incc.^ rzrícn. 1 son
los si.^7rientes, disti^^tqcri^cnclo, por icn^ la^do, las -
parcelas A,y 13, y por ot^ro, L.r. C., ert las cualc.ti
las c,a.rac,terí.sticas y c^rcltivos se eTpresa^2 a^ cu^rz-
tinuación :

1'nrtci,T,_as A 5^ í3.-Parte dc tic^rra calm^^ dc
zcrca .firrca errclava^a en térrnino ^nrc^rti.cilral dc
Lr=narr<s (J•^r6n). Ilotaciói^c de cnltivos : 13arbeclro
blanco, aelrarla o avena., i^eza para^ r^rar^ro. Se
dcsea sa,bcr : l.° I%'úrrnulas de abono para^ la veza
y para l^t c,ebarla o even'a, teniendo en eue^nta
qTre rro se errrplca a^bono ory(i^ni,co. 2.° Si se sirs-
trau^yc la^ veza por h.abas ^ara l^rano, los abono.^^
para las lrabas. 3.° Si, por ser udr^o dr^fícil el se-
parar l•.zs dos clasca tle terreno A y I3, ^^or r,star•
rrcic^ rrcezclado,ti^, se podría ernplc,ar la rrrisrna
fórmula de abono o una fú^rncula ^^redia. ^

P^ue^;I,:^ C.-Oh-vr,•r de la ^^^isma finea, g^ce
se ^stercola carla c,icatro airos. Se desea saber el
comple7nento rle a.bono mineral anual.n

Finca primera : Los datos de análisis que remi-
te el señor consultante dan la impresión de una
tierra fértil, muy rica en ácido fosfórico, bastan-
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te rica en potasa y con cantidad suficiente de ni-
trógeno. Es probable que en ella se haya abusado
de] empleo del abono, especialmente superfosfato.

Crecmos que durante algunos años puede darle
buenas cosechas, sin más que emplear algo de es-
tiércol y sin recurrir a los minerales, cuyo empleo,
a ju-r.gar por los datos que remite, no sería de ren-
dimiento económico.

li nicainente aconsejamos en las parcelas A y B,
cuando se siembren con cebada, esparcir en «cu-
bierta o recebo>>, o sea en primavera, unos ioo a
i2o kilogramos por hectárea cíe nitrato (de cal o de
sosa, indiferentemente). Esta distribución, no más
tarde de la segunda quince de febrero o, en último
estrŝmo, primeros días de marzo.

A1 olivar, parcela C, sólo abonos orgánicos.
Pasados unos años, si los rendimientos de las co-

sechas disminuyen sensiblemente, hay lugar a una
revisión de lo aconsejado.

hinca segunda : 1\'lenos rica en principios fer-
tilizantes que la anterior, sal^^o en potasa.

Antes de sembrar el trigo (cinco a siete días), y
enterrándola con labor de grada o rastra, le acon-
sejamos distributi-a la mezcla de ioo a izo kilo-
gramos de sulfato amónico y zoo a Z^o kilogra-
mos de superfosfato i6/i8 por hectárea.

Nos parece equivocado el no emplear abonos or-
gánicos, que son la base de la conservación de la
fertilidad del terreno. Si carece de estiércol o ba-
suras, puede recurrir al abonado en verde, aprore-
chando la hoja de barbecho blanco, para no perder
una cosecha.

Elei^terio Sánel^^ez B2^edo
t .703 Ingeniero de Montes

Secaderos para bellotas

Dcn Luis María Lope de la Cámara, Trasic-
rra (Badajoz).-«Les rt^^ego ^^^ie co7^tte<ste^z si, co-
nocen al^i^ntiti casa en I'spaña que se decli,^2^f^ a
la, eonstrucción de secaderos para bellotG^s o parrz
otros ^^sos qiie p2idieran áplicarse para este fi^i.

En. ca•^o contrario, agracleeeré me cletallen lu
rnris a^n^^lia,»iente ^os^ible l•a formta de podcr ha^-
cerlo fo ryficís s1'r^^plif^ica^lo, y^ c•l misrrio ti.errrpu
1^^^ ^^nris efi^caz, po^• si ^^^^^cliera hacerse aquí.n

La desecación artilicial de bellotas es labor, hasta
el presente, poco generalizacia.

Se realiza en instalaciones de tipo de las utiliza-
das para desecar casta •ias, manejadas con criterio
idéntico al que pauta tal labor.

Puede, por tanto, ]levarse a cabo 1_a faena que
interesa en desecacíores o sequeros de tipo rural y
en las estufas o e^•aporadores más perfectos de los

empleados en ]a desecación industrial de los pro-
ductos agrícolas vegetales o animáles.

I,os «sequeros o desecadores» son de construccián
fácil y económica y, fuera del montaje del foco ca-
lorífico, que ha de hacersc con cuidado para lograr
que el aire se caliente rápidamente y circule a sa-
tisfacción, resulta su instalación una labor que pue-
len realizar, sin dificultad, los albañiles, carpin-
teros de armar y fumistas más modestos.

Para conocer la organización de estas instalacio-
nes y estudiar, aunque sea sucintamente, las reglas
generales que pautan su manejo, puede el señor con-
sultante leer las páginas 408 y siguientes de la obra
de Antonio Rolet titulada uLas conservas de fru-
tas», que forma parte de la traducción española de
la I:nciclopedia ^Very, editada por la Casa Salvat,
de Barcelona, teniendo en cuenta que, por una
errata de imprenta, se dice, en el epígrafe explicati-
vo de la viñeta, que ilustra esa parte del te^to, que
en el secadero de castañas representado se deshi-
dratan estos frutos por la acción del <<agua>> calien-
te, siendo así que la desecación de las castañas se
produce merced a la corriente de ccaire» caliente ori-
ginada en la instalación.

1.704
F'rancisco Pascual de (^i^into

Ingeniero de Montes

Análisis de tierra para
emplear como abono

Don Vícior Labarga, Aranjuez ( Madrid).-
«Desearía saber la atttorizacla opittió^rt de uste•
des sobre la mucsíra de tier^•c• qire les erav^ío, e^t
tres frascos igt^a^les de contenido, cot7. los n.2ín^le-
ros 1, 2, 3, p•ara qt^ie, una vez analizada, ien-
qan a bien co^ztestar partieipándome su res2cl-
tatlo, pices pt^diera tratarse de un abono co^^ive-
n^ie^t^te pc^ra el c,iiltivo de la remiolacha azucare-
ra ,y ser, por tanto, u^na soluei^n te7^2poral en 1<ts
aetu^ales cireunstaneias de es^asez de fert7^liza^i-
tes.n

I;fectuado el análisis por la Pstación de Quími-
ca Agrícola, ha dado el siguiente resultado :

Nitrógeno total ... ... ... t,36 por too.

Acido fosfórico total ... i,z6 -

Potasa soluble al agua. 0,60 -

Se trata de una tierra ettraordinariamente rica
en elementos fertilizantes, pero de contenido insu-
ficiente a todas luces para que se la pueda consi-
derar como abono.

1.^05

Cayetano Tan^c^s
Ingeniero agrónomo
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G^ucf ^-I3.anrr,r^ (Gabriel). - I+.l
Cntra•^tro de l¢ riq2ceza rústieo
en I+;.Spaiia». (Fstudio crítico de
los trabajos técnicos y de la le-
gislación. Itecopilación de las
disposiciones rn á s importantes
sobre esta materia.) - Sección
de Publicaciones, Prensa v Pro-
paganda del l^Iinisterio de Agri-
cultura. Un volurnen de 293 p^4-
ginas. It7adrid, 19-13. Distribui-
dor : Librería Agrícola, I'er-
nando VI, 2. Precio : 5 pesetas.

El Inneniero agrónomo don Ga-
briel García-Badell l^a publicado
este interesante estudio, clue juz-
gamos de t a n t o interés como
oportunidad, ya que el profano
que deseaba conocer la organiza-
ción catastral espeñola no se en-
contraba casi más fuente de in-
formación que la copiosa legisla-
cicín relativa al Catastro, de cuva
lecttira era difícil formar un con-
cepto definido, no sólo por lo fe-
cunda, sino también por ]os vari^^
cambios de orientación experi-
mentados.

La primera parte es una docu-
mentada exposición del problema
del Catastro en España y en el
extranjero, que enlaza con un;^,
historia crítica de la legislación
sobre esta materia. I+ n su tercera
parte aborda ]a organización de
una buena estadística catastral,
corno base para un inventario de^
la riclueza a^rícola. Se ocupa des-
pués, detalladamente, de la foto-
grametría aérea, p a r a terminar
proponiendo una meditada soln-
ción para la terminación rhpida
de los trabajos de Catastro, ha-
ciendo el autor la arivertencia de
que el Catastro ideal que hubiera
deseado es un Catastro parcelario
de precisión, con todo sn valor ju-
rídico y en relación estrecha cor_
un Libro de la Propiedad, clue
nos proporcionase todas las ga-

rantías del derecho y que sirviera
p a r a las múltiples aplicaciones
qae de él pueden obtenerse ; pero
due, por las dificultades que pre-
senta su implantación y teniendo
en cuenta su coste en tiempo y en
dinero, considera conveniente la
directriz que señala la Ley de 5
de agosto de 1932, cb las innova-
ciones que ii^troduce en las Leves
anteriores de 1906 y 1910, Regla-
nrento de octubre de 1913 y los
Peales Decretos de 3 de marzo v
3 de septiembre de 1917, con algu-
nas modificaciones que la pr^cti-
ca y el adelanto de la técnica
aconsejan.

I^n la tíltima parte duedan re-
copiladas las disposiciones mrts
irnportautes sobre amillaramiento
y Catastro, cuvo manejo es indis-
pensable no solameni,e a los pro-
pieta.rios, sino a los Ayuntamien-
tos y Diputaciones, <lue encuen-
tran en este libro las ventajas de
tener resumida una legislación
que hasta ahora se encontraba dis-
pcrsa en diferentes libros y pu-
blicaciones oficiales.

1'ŝ 1 nuevo trabajo del señor Gar-
cía-Badell es un exponente m^4:3
de la competencia de su autor eu
materias catastrales y tendr,4 que
ser consultado forzosamente por
todos cuantos se interesen por di-
cbas cuestiones.

LórEZ (Cayetano).-S^ceros, roa-
cunas e inocaci•^cioncs revelado-
ras.-Sección de Publicaciones,
Prensa v Propaganda del Mi-
nisterio de Agricultura. Un fo-
lleto de 90 páginas, con dibu-
jos y fotografías. - Precio : 2
pesetas.-Distribuidor : Libre-
ría Añrícola, Fernando VI, 2.
Ma^drid, 1943. ^

F.n este folleto se ocupa el au-
tor de las causas de las enferme-
dades del ganado netamente in-
fecciosas e infecto-contagiosas ;

es decir, a las producidas por n^i-
crobios, virus y par^ísitos, hacien-
do unas aclaraciones previas rela-
tivas a Iiickettsias y virus <lne
son menos conocidos, por ser de
conocimiento relativaiuente mo-
derno. Después estudi,c los n^e-
dios de defensa del organismo,
para tratar lueg^o con todo de-
tenimiento ]as vacunas v sueros
empleados contra las enfertneda-
des mcís corrientés.

D^,ntoLOrr (Albert). - Principios
de Ar^ro^^ion^íu.-'1' o m o I I:
Crec,ii^iir^^ito clc los ve^^etnles.
Dunod. París, 19^3.

Siete años han transcarrido de
la primera a la scgunda edición d^>,
la obra que se reseña, durante los
cuales los trabajos y métodos em-
pleados por la experinientación
han variado segtín técnica más
moderna. Por ello, diclia publi-
cación tiene el carácter de obr;ti
nueva, no solamente por 1,L revi-
si^in obligada, aino clue adc in,4s
ban sido agregados dos capítnlos :
uno dedicado a 1a calidad de los
productos cosechados y e] otro ^ll
mc{todo experirnental en Agrono-
mía.

ha autor divide sn obru en cua-
tro partes funda^nentales, tratan-
do en las tres primeras de los fac-
tores físicos, químicos v bioló;,̂ ^i-
cos en relacióu con el •desarrollo
de las plantas cultivadas paru de.^-
ernbocar cn la exposición y críti-
ca de las leyes del crecimiento v
a^bordar el problema del abonil-
do ; es decir, due ofrece al lector
la manera de actuar de los agentes
gue intervienen y sobre los due se
puede operar con vistas a la co-
secha.

Los m^dernos métodos de in •
vestigación agronómica combinan
los estudios v ensa,vos de labora-
torio con la experimentación di-
recta en el campo, y no basta con
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publicar los datos recogidos, pues,
como indica el autor acertada^-
mente, hay due traducirlos en le-
yes, aunque sean aproximadas, 3•
clue la Agronomía vaya perdiend^^
su carácter empírico y convir-
tiéndose en disciplina científic:-I,
recorriendo en sn evolución e] ca-
rnino que siguieron otras ciencias
biológicae.

Se colnpleta t a n interesanfe
obra con una selección de las prin-
cipales publicaciones de caráctar
g^eneral para consulta, sin menos-
cabo de numerosas citas al pie dzl
texto, y termina con un apéndice
sobre análisis de los vegetales.-
S. G. A.

DIPiJTACIÓN PROVINCIAL DE BAR-
crLOrrA. - b'olletos divulgado-
res.JLarcelona, 1943.

La Excm.a. Diputación de la
Ciudad Condal ha decidido dar a
la publicidad una serie de folle-
tos de divulgación, habiendo edi-
tado h,ista la fecha los siguien-
tes :

Ní,rn. l.-La vid. Norrnas pa-
r4• s^i^^ plantaciórv.

En ésta se incluyen la prepa-
ración del .terreno y época opor-
tuna para el aesfonde ; la plan-
tación propiarnente dicha con dis-
posiciones y orientaciones de la
misma, marco, profundidad, sis-
tema de explotación, elección de
cepas y rné,todos de cultivo, esta-
cas v barbados, época y ej^ecución
de ]a plantación.

Nínn. 2.-Laboratorio de aná-
lisis agrícolas. Uti,lidad y funcio-
^2a^niento.

En él se indican la finalidad y
organización, c o n la indicación
somera de los ensavos más co-
rrientes gue se realizan.

Núm. 3.-Poda del alrnenrlro.
Por un estudio sencillo de est^

frutal se pasa a la poda, indican-
do la época y elases de poda.

Núm. 4.-C o 7^t s e r v a eiór^a de
^ranos en el grc^ncro.

Inicia el folleto las caracterís-
ticas de un buen granero, pasan-
do a,l acondicionamiento y mani-
pulación de los granos en el gra-
nero ; después se ocupa de la lu-
cha contra los roedores y contra^
los insectos.

Núrn. 5.-L^s prensas hidreíu-
liccrs para vinos y aceites.

Se ocupa de las prensas utili-
zadas en Elayotecnia, las pren-
sas de doble aplicación, conside-
raciones generales sobre hidráu-
lica, rendimiento, el tren de mo-
lienda y utilización de las pren-
sas.

Núm. 6.-La alimeiitación lzu-
rnana.

Constituve una nueva edición
de un folleto aparecido en Bar-
celona en 1923, recogiendo las
fundamentos, clasificación y com-
posición de los alirnentos, así co-
mo el valor y coste de los mis-
mos.

Núm. 7.-Los problernas dc la
ali^nentacidn ]aicrnG•na. Ori e n t a-
cioncs n^odernas.

E1 momento crítico actual ha
inducido a publicar este folleto,
recogiendo el moderno estudio vi-
tamínico y estableciendo los fun-
damentos de una alimentación ra-
cional, con siI secuela económica.
'I'arnbién abrega una tabla.

Concursos avícolas de puesta
1939-40.

Ide»a íd. id. 1940-41.
Idem id. íd. 19I1-42.
En los tres folletos indicados

se recogen los resultados y regla-
rnentos de los concursos que se
celebran en la Granja-Escuela de
Avicultura de M o n t b u y. - S.
G. A.

MArrolLr'ŝ sco (Mihail). - Teorr.a
d;el protecc,ionismo y del co-
mercio internacional.-Publi-
caciones de la Dirección G ene-
ra1 de Comercio v P o 1 í t i c a
Arancelaria. Mad>•id, 1943.

La obra fundamental de 17a-
noilesco sobre Teoría del protec-
cionismo y del conzcrcio intern^c--
cio^zal sicr^^ió, según palabras del
autor, ante la discrepancia exis-
tente ^entre la vitalidad del fenó-
meno proteccionista, por un lado,
y la insuficiencia de su apoyo eco-
nómico, por otro. ^ xamina las
doctrinas clásica y fisiócrata, in-
fluído por List, del que adopta el
sisterna histórico parir la revisión
de sus tesis principales, para lan-
zar después su teoría general, ba-
sada en la de la productividad y,
por tanto, apoyada en un indus-
trialismo necesario y muchas ve-
ces indispensable, para terminar
con la afirmación, de tanto más
valor cuanto que la emite un hom-

bre público liberal, de que la li-
bertad comercial es el triunfo del
m:is fuerte.

DArrTfN Cr;Rr;crDA (Juan).-C^it.^í-
logo ^netódico de plantas c2ilti-
vadas e^n Esparyia». - Sección
de Publicaciones, P r e n s a y
Propaganda del I3Tinisterio de
Agricultura. Madr•id, 19^43. I'n
folleto de 187 páginas v 46 fi-
guras. Depósito : I^!i b r e r'í ;r
Agrícola, Fernando ^'I, ntíme-
ro 2, Madrid. 1'recio : 3 pese-
tas.

En esta segunda edición de su
obra, el autor amplía el estudio
fitográ^fico que inició hace años
sobre las plantas cultivadas en
Esparia, cuya riqueza en forma
y variedades ofrece un amplio
carnpo de investigación. Agrupa-
das las plantas según la clasifica-
ción sistemática, se observa, con
relación a la misma edición de ]a
obra, aparte de la mayor ampli-
tud ya^indicada, el aumento de los
nombres vulgares y de las varie-
dades, especialmente de frutales.
Finalmente, se incluye una co-
piosa bibliografía. Numerosos di-
bujos aclaran el texto.

EscAr^IO (J. L.). - Caminos.-
Publicación de la Escuela ]±^s-
pecial de Caminos, Canales y
Puertós. Dos tomos, con 7G8
páginas y 458 figuras. Madrid,
194<3.

Durante los jltimos aiios ha evo-
lucionado pI°ofundamente la téc-
nica del camino. Las experien-
cias de la mecanización de los
e^ércitos deducida de la actual
confla^;ración será enorme y ori-
ginará an positivo probreso en el
vehículo, al que habrán de adap-
ta^rse las vías de coruunicación,
experimentando las actuales esen-
ciales modificaciones. Con vistas
a una adecuada capacitación pa-
ra cuando llegue dicho momento,
el autor ha recogido en esta inte-
resante obra cuatltos problema^s
pueden surgir en la técnica de la
construcción y explotación de los
caminos, agrupados en cinco par-
tes : Proyectos de trazado, cons-
trucción de la plataforrna, túneles,
superestructura de caminos ordi-
narios y explotación de estos ca-
minos. Además, y habida cuenta
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de due en la parte de proyecto y
construcción, los procedimientos
técnicos en ca„iinos ordinarios o
ferrocarriles son idénticos se exa-
minan las características de éstos
sólo en aquellos aspectos clue pue-
den influir en el tra^zado v cons-
trucción de la explanación, para
que el lector encuentre las bases
necesarias para formular el pro-
yecto de un ferocarriL ^

La obra, maaníficamente pre-
sentada, es un exponente de la
capacidad y experiencia de su au-
tor, el Profesor de la Escuela Es-
pecial de Ináenieros de Caminos
don José Luis Lscario, y una va-
liosa aportación a la técnica es-
pañola.

Anuario de Legislación rlgríco-
la 1940.-Sección de Publica-
ciones, Prensa y Propabanda
del 1^linisterio de Abricultura.
Dos volítmenes con l. r63 p<t-
ginas. Madrid, 1943. Distribui-
dor : Librería Abricola, Fer-
nando ^^I, 2, Nladrid. Precio
de cada tomo : 5 pesetas.

Convenientemente a b r u p a da
por materias, acaba de publicar
la S e c c i ó n de Publicaciones.
I'rensa y Propat;anda del 1^Iinia-
terio de Abricultura toda la labor
legislativa abrícola d u r a n t e el
año 1940.

Calendario de Caza y Pesea.-Or-
gano oficial de las Federaciones
I^spaiiolas de Caza y Pesca.-
Revista mensual. - Madrid,
1^943.

Hemos recibido esta nueva pu-
blicación, en la que los amantes
de ]a caza y pesca encontrarán,
alternados y expuestos en forma
amena, datos científicos, notas de
interés, legislación reciente, ar-
tículos literarios, etc., todo rela-
cionado con las activi^lades pro-
pias de las Federaciones de que
esta Revista es órgano oficial.

Tolva.-Or^ano de la Mutua Ha-
rinera de Accidentes del Centro
de Fspaña. R.evista mensual.
Núm. 1.-Nladrid, junio, 1943.

La Nlutua Harinera de Acci-
dentes del Centro de España, fi-

lial de la Asociación de Fabrican-
tes de Harinas, ha iniciado la pu-
blicación de esta Revista, que vie-
ne a ser como la segunda etapa
en la vida de la que, con el notn-
bre de La I ndustria H a r i n e r a
Castellana, se publicó h^asta 1^38.
I:n este primer ntímero publica
diversos a^rtículo^s relativos a las
actividades propias de esta indus-
tria e inaubura varias secciones,
entre las que merece destacarse
la de leg'islación harinera^, en fi-
chas recortables.

LixAxES Rovr^fcuxz (Emilio).-
Produetos vegetales parG^ usos
indicstriales. - Publicaciones
de la Dirección General de Co-
mercio y Política Arancelaria.
Madrid, 1943.

L+'1 autor ha agrupado por orden
alfabético los productos vegetales
que comprende el g^rupo 6.° de la
clase 6.a (Productos duímicos) del
Arancel Nacional de Aduanas.
Describe para cada uno sus carac-
terísticas y origen, propiedades,
variedades, sitio o países de pro-
ducción y los usos a que, normal-
mente, se destinan. Termina ^el
sucinto estrudio de cada producto
con la indicación de la partida del
Arancel que le es habitualmente
aplicable.

EXTRACTO D E REVISTAS

La importancia económica de las
explotaciones a g r í c o 1 a s.--
A. `I'cxr;ttHihsxY. Revista Irc-

. ternac,ional de Agricultura. Nú-
mero 2. Roma, 1943.

De la lectura de este trabajo
se deduce la existencia de cier-
ta correlación entre la magnitud
de las explotaciones y los resul-
tados obtenidos. I3 n efecto, a
igualdad de las restantes condi-
ciones, el rendimiento bruto, la
renta agrícola ( renta del capital
neta más retribución equitativa
del trabajo familiar) y las sali-
das al mercado de los productos
de origen animal son tanto más
elevados por unidad de superfi-
cie cuanto más pequeña es la ex-

plotación. Pero al mismo tiem-
po disminuycn el rcndimicnt:o
neto y la parte del bruto que re-
presenta las entregas al merca-
do de los pruductos de origen
vegetal. La péqueña explotación
parece representar una forma
cultural que, tanto descíe el pun-
to de vista de la econonúa pri-
vada como de la colectividad, es
más ventajosa que la gran em-
presa.

I^l concepto de gran y peque-
ña propiedad dihere de un país
a otro, según la región y las con-
diciones naturales y económicas.
Fn todo caso, la superlicic dc la
pequeña explotación no debe ba-
jar de aquel ]ímitc económico
que permita al agrictdtor sacar
su sustento del propio suelo.
Para que la pcqueña explotación
pueda proclucir por unidad de
superlicie }' rivalizar con la gran-
de, hace falta que el campesino
tenga una adecuada formación
profesional v forme parte de una
organización cooperativa que le
ayucíe a desplegar su actividad
económica y le facilite la com-
pra, venta y transformación de
los productos agrícolas.

La e^plotación y sus resulta-
dos constituyen, en cierto sen-
tido, una ecuación de varias in-
cógnitas. I?n este estudio se ha
examinado quizás la más impor-
tante : su magnitud, quc, a
igualdad de las otras circunstan-
cias, cs de decisiva importancia.
Si bien la base de la obra de
Tcherlcinslry descansa en datos
empíricos, y teniendo en cucnta
que los fenómenos econ<5micos
no se dejan reducir fácilmente a
fórmulas matemáticas, ha conse-
guido, no obstante, demostrar la
diferente importancia quc poseen
ambas clases de esplotaciones
para la economía de un país, es-
tableciend^^ sus recíprocas rela-
ciones en el cuadro general de
la estructura agraria. ^eñalemos,
por íiltimo, que el hecho dc atri-
buir una gran importancia eco-
nómira a la pequciia esplota-
ción no significa en modo alg^:-
no que la ^rande no desempeñe
tm gran papel en el dominio téc-
nico-económico.
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ESTABLECINIIENTO

"VIVER®5 CASTI LLA"
Plantas frutales, Foresta les y de Adorno

Vides americanas - Rosales

Sr. INGENIERO DIRECTOR
Madrid - Velázauez, 57 - Tel. 59105
Teiegrcmas: . V I C A S T I L L A•

Sr. JEfE DE CULTIVOS
Finca •rl Negralejo• - Son Fer-
nondo de Henares - Teiéfono 11

Nuestros Víveros se encuentran ínstalados en fincas

situadas en plena Meseta Central (Ribera del Jaramal

Y en tierras sanas, de clima seco sin ser extremadamente

caluroso. Estas condiciones de medio determinan el que

nuestros árboles sean fuertes, vigorosos, resistentes, con

savia bien agostada y provístos de excelentes raíces, todo

lo cual les hace resístir fácilmente los transportes y
transplantes.

Invitamos a nuestros clientes y posibles compradores

a que visíten nuestros Viveros para que puedan darse

cuenta de las excelentes condiciones de la planta que

críamos y de la importancía de nuestro Establecimiento.

Para pedídos e ínformes dírígírse al Ingeníero-Dírector

Solícitad nuestro Catálogo y boletín de precios con la^^
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Herramientas "BELLOTA" para labores agrícolas
AZADAS,
AZADONES,
GUADAÑAS,

^ REJAS para arados,
VERTEDERAS,
DENTALES y FORMONES

LOS MODELOS ADECUADOS PARA TODAS LAS APLICACIONES

PALAS • PICOS • MARTILIOS
HERRAMIENTAS PARA USOS INDUSTRIALES

DE VENTA EN ^OS ESTABIECIMIENTOS DE FERRETERIA


