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Editorial

La actual situación

de la vitivinicultura

.ti'u^^rarnent^> se cierne sobre la 1^ iticinicult^n•a na-

wu ►cal la sombra clc^ las crisis pa^lecidas cwa a ►atc^rivri•
^la^l u la ga^^rva. Ilra bastado la recolección cle clos cu-
s^^chas casi nor ►nales c^ ►c si ►. cuantía cle 20 ra 21 naillones
^le Ire^c ► ulitros, para qae los precios, primero de los cal-
^los ^^n. ^^l pa.suclo vermto, y luego cle la uva en la re-
cient^^ caml^aiia, hayan experimentaclo un clescenso tan
brusco que /^ace pusrrr a niuchas econonrías incliviclua-
l^^s, cl^^ ►n ►a situación cle prosperidad creada en Zos
n/timns tr^^s años, a la ^le penuria, si continúa ►i fas ac-
ruales circunsr ►utcius.

Cierto es qu<^, a partir del año 1939, la elevación tle
precius, tanto e ►a la u^^a con^o e^n los vinos, a/ca ►azó
límite^s tara marcadmncnte exagera^los, por causas más
u menus jnstificaúus, que clieron lu^var a inaportmatísi-
mas re^slricciun<>s ^le consunto, mereciendo sc>ñalarse
e^l hechu de quc en las iílti.mas campañas no ha podi-
ilo rcl►artirsc, corno c^ra costu.m.bre inveteracla, el vino
a los s^^ga<[orv>s, ni si^qrciera en las propias zonas de
^ran in►/►ortancia z^i.nícola, exten ►liéndose la restric-
ción a los gra^ncles centros ^le población, que aran en
los monientos actuales, con precios ya albro más asequi-
bles, no a^lqai^^ren si.no una parte n ►úrima de sus po-
si.bili^lu^les.

.^ll iniciarsr^ el clescenso cle los precios, a principio
del pasaclo i^erano, sc intentó l^^aliar sns efectos n►e-
rliante la aplicacióra rigr ►rosa de las nrecliclas e ►acami-
naclas a reprimir el fraude, buscan.do evitar el alarga-
mi.ento de las cosechas, y, por otra parte, fueron
num,erosas las clemandas también encanainadas a en-
contrar la solución. a. la crisis del momento en la in-
moi^ili.zación, v posible adquisición con destino a car-

J Corriente, 3 peeetao.
Números.

l Atraeado, 3,50 peeetae.

bu.rante nacio ►►ccl, de canti-^[a^les in ►hortant^^s de alcuhol
vínico procedente cle la destilación del cal^lo sobrante.

Mcís adelante, en el n►omento de iniciarse lcc vendi-
mia, los viticu.ltores, alarmados, solicitaron la inaplan-
tcrció ►a de tasas mínin ►as que evitaran el clerrtaniba-
miento de los precios cle la uva, que de hab<>r siclo
establecidas sin las medidas adecuadas para. u ►a con-
sumo ulterior del i•i ►xo, nada 1►ubi^era►r logra^lo, sino
retraer a los posibles con ►pradores o burlar la tasa,
z^endiendo yor deba jo de la nrisn ►a en los casos cle vi,-
tivinicu^ltores necesi.tados y sin elementos propios pa^ra
la elaboració ►x. ^

Conaplenaento rie las mc:didas ton ►adas y con la in-
tención cle detener, en lo posible, la caída de los yre-
cios de la uva, se estableció la obligatoriedacl dcl em-
pleo del alcoliol vínico para usos de boca, que dcbi^do
cc la existet ►cia de alcohol y cuantía de la cosecha reco-
gicla, no dió el resultado apetecido, siguiendo e ►ti des-
censo las cotizaciones de los alcolaoles y de los vinos.

Es, pues, indispensable abordar el problema con ur-
gencicc, si no se quiere que la repetició ►a del qzeebrcm-
to que se originó en extensas zonas productoras dé
lugar a ura desequilibrio económico de aquellas regtio-
nes e ►ti las cuales la constitución cle gran parte de los
terrenos hoy dedicados a la proclucción vinícola no
permite la sustitución por otros cultiti•os.

Se apunta en algunos sectores, corr ►o solución n ► c"is
viable al problema, la destila.ción cle grancles crcntida-
des de vi►tos dedticados a producir alcohol ví ►rico con
destino al carburante nacional, solució ►ti que no pare-
ce aconsejable como medida pernianente, queclanclo
sien►pre este recurso para aquellos casos en que la
abunclancia de cosecha cle un ai► o o la repetición de
cosechas buenas, origi-ne un exceclente tal de caldos
que no sean fáctilmente adquiriclos por el consumo
normal.
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I a. ratión. pcu•a, ellu es que existen posibilirlades erx
rxuesh•o país de cultivas cle utras plcnttas que produce ► x
el «lcahol mtís bttrato que puecle: ^ protbtcirlo la ti^iña,
cunto sucerltr can la pataca., la renlolaclxcz, cl sorgo ti^
tutn. lrr misnta patatu, si fuet'a neceszu•ia.

No parcc<^, pucs, ruzonable yue r>l, remanerxte yuc

pcsa actua[mente subre el ntercado se clestine cle mane-

ra. ►xorrual rz protluci^r alcohol, clebierxrlo buscarse so-

luciones nutc/to rur^s lógicas y que tlescle el punto de

i•ista ecandntico hruz cle beneficiar zncís a la viticul-

t Il!'a.

/;'l consunto nacional, lzoy traat restringiclu por cau-
sa x/z^ muc•hus abusos, es, a nuestru erzten^Icr, !a salu-
cidn mcís zn•betztc ^^ fcícil puru salvar la crisis vitiviní.-
cola que sc paducc.

Se argzuucntc► , dcscle luego, que sun ntudlos los inz-
puestos que gruecoz este procluctu; pero na c•ctbe en
cubeza {zunxana yue lo yue crt I,a 111a ►xchu, Toleclo y
zorzas prc^xinlas u/blrrdri.rl puede costar sescrzta o se-
tcnta eéntinlos, c•oulu nútxinzo, se verzcla a znás clel
rlolile etx tlestino trzxx irxrnedittto como, por ejemplo, el
rnercaclo tle la capital.

Otro cctsu tatx sunl,rran[e coma éstc es el ytte ocurre
can ntucllos nzarquistus, yue eznbotellanclo rinos clel
aito, sizx rarantía ninguna de calidacl, venden sus bo-
tellas tle tres cuar[as de litro a precios, por lo gene-
ral, su periores al t/e cinco pesetcts.

/,'s evirlente yuc pura nzuchos cle lus que se cleclicmt
u este canxercio, y- aun para los nzisnxos boteles, restau-
ratxtes y casas r/x^ cunzidas, cl beneficio es el misruu
z^c ►zcli.enclo l;ocrzs botellus corx mucha garu^.ncia, qtze
verulienclo muc/tas botellas corx pocu utiltidrul, y aun.
sinaplificarx su trabuju en el prirner caso; pero clesde el
ptuxtu cle ri.,ta, nacionul, el perjuiciu quc ello arigi ►ur
rrl restringir consi^lerablemente el consumo, es enur-
rne, y ese <leber sc^r, por tttnto, el pritner punto a sol-
centczr, a base cle la or^unizaci.ón potente cle los nzis-
mos productores, yue puclieran establecer acuerdos
previos cura almucenistas, cwnercian.tes ^• gremios cle
llosteleríu, etc., encaminaclos a rcbujar notablenxente
/os nctuales jirecios ele consu^nxo, fijanclo czl. el etzvase
el de venta al ptíblico y conxpensanclu con posteriori-
dacl la cli^erencict que se establezca con escalas propor-
cionales erx su curmtía al volumen uendido.

Lcz dificultacl, qttizíz surjct al buscctr cl fan^lo cle com^^
1x^rzsación, al quc pudierctn contribuir protluctores ^^
conzercirut,tes cotx parte cle su^s pusibles berxe ficios y
aun zlisj^oniendo clc recursos legales lloy establecidos,
alln(jUe Cle peC^Llena CZGatLtLa.

I^;sta clisminución de cozxs« ^mo que cont^entamos y
cuntra la cual pueclezt clefenderse, con más o menos
éa:ito, los internzecliarios, repercutc úe mancra inexo-
ruble sobre el productor, ya que erx el nzomento de
reco^rer la cosecha puecle suceder que, o zxo encuen-
tre conzprador cle la uva, o deba i^enderla a precios
irrisorios.

C+s, pues, indispensable ytre searx los nxismos pro-
ductores los yue acudan primerantente al renzedio,

inxpulsmxclo a sus ar^mzizacio ►zes locales, regionales y
naciorzales, encuatlraclas boy erz tnz solo Sinc/icato, a

que constituycux depdsitas regulctclores en los grancles
centros de consznno, yue actuarcírz. de forma eficaz ezx

la^ rebaja cle los precios.
Sin perjuicio de continuar las canzpar"ias iniciadas

hacc ttnzto tieznpa, cun cl fin rlc consz^filtir yue los ^ra-
i^ánteaes cle tocla cspr^ric yur^ curl;nu sobrc el i•i.no scau
rcducidos a ti^pos l,rrur/cncialc.e, xleben asimisrna e.ai-
ntular la or^rrmización c•oulrcratinzt, con vista a unn
nra^^or clefensa de sus interescs, pues azmquc las crisi.e
ti•itiuinícolas tienerx carítctcr gcneral y afcctan n totla..
las rc^giones jn•oclu.ctorcts, su repercusicín cs nutchu nttís
inmediata y^le peures consecuencias ecun-ílnlicrz., cn
aquellas yuc, con:o lct rc^^ión cr^ntrcr/, r^specialrucntc La
D1a^zcha, procluctara cle grtnz canticlaxl zlc ccz/<lus, tir^ne
una nzodalidarl de cont pra, y ^^/aboraciún quc uu pcr-
mite u los viticu.ltores esperrtr ca la pusi.ble ntorlifica-
ción cle los prccios ruinosos yue ri jun cn el ntumcnto
de la venclimia.

La claboración de lrrs uva.ti por los vini^cu/tores tjuc
las produce ►z pcrnzitiría, atletnrís de los beneficios uu-
tztrales a c^sta transformaci^ón. v la utilizcrciún t/c lo.,
subprod^uctos, un conzpás cle c>spera yue inxpitlicr•a bt
i;enta a precios envileciclos.

Su ►x muc/lus los casus ezx yue la reacción tlcl nl^^rcu-
clo en el pla^o cle unas nxeses, bi.en zlebicfo a unrr c.^-
portación circtutstcutcial, tz per•speclirurs rle la futura
cosecha o u uh•as causas dii^ersas,^da lul,rar a yuc lus
precias ha^^cut e.^^perirnerxtado canzbia. scnsib/cs cle los
que pueclerx beneficirn•se lus viticu.ltores.

L' ►z zonas ^uitícolas cwx orl;cutización locczl ^^ regiontt/
mrís canxpletcz, la situación. no Ile^ra « scr tan mtl,^us-
tiosa y parece yu.e hct llc^adu el momento dc^ st^^ttir
su ejenzplo.

En cuanto a las solucioncs posiblcs a. la actuul cri-
sis, a base de increzuentar las exportaciones, tt^rt^rtse
en ctzenta que el volutuen tle lrrs misznas nunctt n/c•an-
za a la cifra yue sería preciso par•a resoluer el lu•obb^-
mrr, influti•enclu, si ►z eznbarl,ro, en la nxejorírr, lacul tlc
las cunzarcas ytce stuninistrarx los culxlus clcstinarlas a
la exportucidn, tal sucede con los de la provincia x/c
Ccídiz y ou-as próxi.mas a[rr ntisnxa con las tlc.etina^los
prirzcipalmente a Inglaterra. y Estaclos Unirlos, _^^ /a
Rioja y Ara^órz, en el envío cle algtuxos ti-pos Ile vino
a Suiza y países centrales, cu.a ►zclo es j^osible; peru
irxsistimos en yue su z^olumcn no ptteÚe alca ►tzar, por
el nxonzento, ^^ aun con eice/r-zxtes perspectil^as, cuuu-
tía superior al ntillcín de hectolitros, qrte, com^o intli-

camas, uo ha cle curxstituir una solución rz /a actttn/
crisis.

Si por parte de tu<lus ha <le venir cl renxe<lio, prrre-
ce tanxbién natural que sc arranyuen. nurchas l^i.r`^as ^/c
las plantadas estos tíltinzos tres aixos, al calor tle ^^r•e-
ci.os ntuy- remuzxerarlores para el vino y etz ten•erxos
propios prtra culti^c•o ccreul. I,o que no se runsil,ruticí
entonces con consejos téaxicos y azlverlencias Icgales,
ha de lograrse abara, si no se yuiere ngrai^ar nxá^s el

problenza.
Es indispensable actuar con tocla rapi.tlez y en^^rnía,

enfocando e ►x primer térmirxo cuantu se rclaciona corz

el aumento de cozzsunzo.
Será difícil hacer reaccio ►zar favorablenxente a la

opinió ►x, nzie ►xtras na sea posible el corxsuzno xlel vinu

a precio razonable.
Después caben oh-as soluciones que contpl^^tl^n esta

fuazrlamental, y a buscarlas entre todo.c, ernplemltlu

los caldos en los usos más adec,u.atlos, ha. clc erzcauzm•-
se la futura labor, que euite zena nuer;a ventlintia. can
precios ruinosos.
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Por CARLOS MORALES ANTEQUERA
INGENIERO AGRÓNOMO

A 30 y 4U céntirno^ sc hun vendido los totnates este

vcranu cn la plaza dc Ciudad Rcal, y los pimientos

a SO céntimos. En el montento de escribir catas li-

ncas ^e vcudeu las uvas a 50 céntimos,, y al mismo

lrrecio los tneloncs. Es decir, qne caai estamos en 1oa

^^recios de antcs de la Guerra en lo que a estos pro-

duetos agríc•ola^ se reGere. ^• E1 seereto'? i A voc•es !

Pncs que se e^tún inteusificando los pequeiios rega-

díos y.c ^^roduceu cantidades fantásticas, sattu•ando

los mercudos. ^ Los tniles de kilos dc tomates y pe-

^^inos que .^e hubrán comido los cerdos aute la im-

posibilidad de durles salida ni conservarlos! Glaro

que ahí c^tán los torreznillo^...

La lubor quc el Iustituto ^acional dc Colonizaciciu

y lu Obra Sindical están ]levaudo a cabo en la pro-

vincia de Ciudad Real, intensificando al máximo es-

tos pequcños regadíos con aguas subterráneas cleva-

das, va dando sus frntos copiosos y elevando el nivel

econcímico de la provincia a términos insospecbados.

Y esto no cs literatura, sino bechos reales, ante los

quc no cabc divagar.

iProdacir, producir y producir! Esta debe de ser

la obscsión de todos los españoles y contribnir a que

sea iuta realidad; cadu nno en la medida de stts fuer-

zas, deade el plauo en qne se halle sitnado. Unos ac-

tnando directamente comu l^rotagonistas y otros, en

tíltimo estremo, haciendo palntas, pues todo tiene su

valor. Está detnostrada la importancia de las anima-

doras en los salones de fiestas.

Claro que nosotros, los técnicos, hemos de ser fi-

guras ntuy preetninentes eu esta cruzada de la pro-

ducción, y adquirimos una grave responsabilidad ante

Dios y ante Espa^ia si no actuamos con cl mayor en-

tusiasmo y sin destnayos hasta lograr clue aumenteu

los rendimicnto^ unitarios dc cada producto y la su-

perficie cnltivada.

Yo, cuando ]lcgo a cualquier casa de cualquier pue-

blo, no salgo de clla sin dar un vistazo a los descu-

biertos y enterarnte ai bay ^^ozo (no euele. faltar en

las casas de los pueblos), y ctupicza In coba a la se-

ñora hasta que la convenzo de que tiene que dcdicar

an par de áreas a cultivos horlícola,, regando a cubos

v utilizando como tcrtilizatrte^ la; ^;allinazas, palom^-

nas, abonos flamencos y demás que ec obtienc q en

las casas. Con ello ^^roducirán tomates, pimientos, be-

renjenas, etc., etc., para el gasto de la casa, y los

miembros dc la familia harán nn s^u ► o cjcrcicio. Con

que se convenza a la sciiora basta, purquc ^-a tcncmo^

brcrnche d'a^^pel, e sea la primera cereza dc la banasta.

Y así se va laborando poco a poco.

Un aaxiliar poderosísi^no cn estc patriótico menes-

tcr es el Ejército. ^TOSOtros, en Ciudad Real, y por

iniciativa del Gobcrnador civil de la provincia, tene-

ntos montado ttn ecrvicio agrícola militar, con la coo-

l^eracicín del Regimiento de Artillcría de buarnición

de esta plaza, y cuya finalidad es cultivar tierras quc

estuvicran abandonadas, poniéndolus eu cxplotacióu

y pagando una modesta renta para obtener productos

alimenticios con qué mejorar las raciones del soldado.

Constituímos una Comisión geslora, intc^rada por

los seiiores Goberuador civil, Coronel del Regimiento

de Artillería (con sus delebaciones) y vo como téc-

nico, No teníamos absolutamenie nada; I^ero nos so-

braba la volantad, y con esto ]tubo ba^tante. Elegi-

mos las tierras, que una señora prócer nos cedió en

magníficas coudiciones. EI Servicio Nacional del Tri-

go nos facilitó sitnientes, y la Granja Agrícola la ma-

quinaria indispensable. El señor Gobernador estaba

en la retaguardia, ante la po^ibilidad de un fracaso

cconómico inicial, l^ara taponar la griita. No fué pre-

ciso, afortunadamente.

Aquí todos trabajamos gratis y con más entusiasmo

que si se tratara de tomar una posicicín grave ^d ene-

rnigo.
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1'ec^on.(I cn^ ►cu-nult6nr eucar„^atlu de I:1 espluLacton.

Indudablemente, el h;jércilo está en las mejoras

condiciones para ahordar de p}ano una explotación

agropecuaria, aun cilando sea de la Inayor enverga-

dara. Tiene jefes y oficiales cultos y con frecuencia

competentes en estas dis-

cihlinas, por ser hijos de

a^riculiores. Subalternos

del grupo de brigadas ^^

sargentos que entiendeu

mucho de cosas de cam-

lio y, desde luego, un

tanto por cicnto elevadí-

simo de so}dados que al

in^resar en filas dejaron

las manceraa y que le=

a^rada más sem}n•ar tri^o

que haccr gllardia. Dispo-

nen de mecani^mo; I ► tili-
zable^s y de mecánicos y

talleres para la reparación de mayainaria y de ani-

n ► ales de trabajo, camiones, etc., etc. Algunos útiles

(^ue faLen se lu^ puede facilitar la I)irección General

dc Aoricultnra, y ann irse adc^uiriendo con cargo al

fondo d(' «E1111otaciÓn agrícola» cnando sea mayor

(}e edad.

Fn estos ca^os el precio de coste de los productos

resulta ►nuy aminorado, ya que la colaboración de I

factor hombre no Ilucde ser más económica. A los

mncl ► achos quc trabajan se les da muy bien de co-

mer, se les vist(^, asimi5tno, bien, y con una gratifica-

c^ión a fin de faena v un mes de j ► ermiso van a aus

casas más gordos que nutrias.

Nosotros tenemos Imas setenta y cinco hectáreas de

tien•a de secano ^-, de Inomento, tr-es en regadío. En el

secano se cultiva : trigo, cebada y}e^uminosas, espe-

cialmente garbanzos. En la lluerta este año (primero

que la hemos tenido) sembramos patatas, llortalizas

diversas, habicl ► uelas y melones.

Las tierra^, al I ► acernos car^o de cllas, c^tallan

abandonadas, sin labrar b. ► stautcs mioti y co^i(la^ dr

grama. El llrinlcr a ►io ^úlo j^udiuros ^cn ► llrar ^nr-

banzos.

Hetnos tenido ►uala sucrt ►^, por^jue a las (1rGci(•n-

cias apuntadas ^e han ^umado dos años futul(^^, ^in

}n•imavera, que llan re(lu('ido las cosec•.hus a t(^r ► uino^

muy peque ►ios. (.aaro quc uan a^í nosotroti no Ilode-

mos perder, v no ^icrdemos, y al fin ^e l ► ruduc(•n co-

sas que antes no sc tlrodllcían ^lor(luc^ las tierra.^ ('^-

taban de posío.

De todas formas, este alio ^e han rr(•ul('(•ta(lo :

16.122 kilogramos de tri^o, 1.77G dc av('na, 1'?.i''^)

de cebada, 1.10^ de aLuortas, 3.455 d(• rarbanzos,

unos 4.000 de patatas, allroxin ► adament ► •, ^1^.0(10 (1(^

habas verdes y 37:i de se(•as. h:n ('uaulu a In. Ilro-

duc^tos hortícolas, al e^criLir ('^ta^ líu(^u^ uo (•uno(,e-

mos el resu}tado Ilorqne se si^nen rcco^i(•n(}o. Ya van

operamunes de U•illa.

S.(1(10 kilo^ran ►o. de lo-

mates y 200 (I(• Ili ►uicn-

tos. 1.'ara cl año Ilrú^i-

In0 sC a11111Cnta1'U l'l1aRl0

se jlneda lu cx} ► lula(•ión

cn rc:;adío, ha(•i(•ndo im•

portantes 1 ► lanta(•iouc^ (}c

alfalfa y I ► rodu('ios forra-

jeros di^^crso,, con c^l Gu

dc ^(^I^t(•n('r scis vu(•as ]c.

CIIPI'21P, ^(IR ('('1'd09 (}nC sl'

pue ►la v una nnuu'ro,a

}^ioLla(•i(ín (le ^;allinas y

concjos. }a:^l(• iucrcu ► eutu

se irá I ► acien(lo cu la for-

ma y medida que la sci► ora C,aju nus autori(•(•, va

que este tinolado ha de ^^i^ir de su ^(roj^io juho. •

En mi modesta ol^iuiúll, las ►n ► idades militar('^ d(^-

ben abarcar todo lo que lluedan en }os re^;adíus. 1' .^i

tienen mueho ganado, que produzca bucnos c^tiér-

A^^^ut.(udo cl trigu :( wbquina.
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coles, cou niayor razón. En los regadíos el /ilces^-

^•ilo cc lu n^ano de oltra; pero salvando ese peqtleilo

Fstc eje^nplo del Regiiniento de Artillería de guar-

uición en Ciudad Real creo que podría ser ilnitado

;('oseeha espléndldal Los uuiullacltos muestra^^ ur;ullosus el iru-
tu de su trubaju.

rl<^lalle, iucluso hasta eli^iendo especialistaa, que vau

^u^tosísimos, e^tán en las niejores condiciones para

ubtencr hucua partc de los prodactos que necesiten,

tuejuraudo c^pléndidamente las racioues a costa de

^u trabajo.

El trieo se transl•orma cn pastas para sopas de los

suldados y los delnás productos son comidos ítitegra-

luente por la guarnición y los aninlales propios. Con

^^Ilo (y sin quc al N;stado le cucste uil céntitno) se

obticncn ^randes cantidades de alimentos, que, di-

rcctanlente o trausforlnado:, contribu^en a mejorar

la alilucntaciúu del soldado, y así van los mucbacbos

lior esas callcs pul^erirando los adoquines de fuer-

tes y nutridos que están.

La brigada (injerto dc aKricultur p militar) ^^osecha, patata^
temnranas.

en todas partes. En los actuales monleutos a nadie

le perjudica, puesto qae indudablemcnte existe la

escasez y las circunstaucias i^nltoncn iluc ^c colaborc

intensamente a poner en prúctica cl lnandato dr

nuestro Caudillo.

Un bien estudiado acoplamiento, en plan de apor-

tación desinteresada, de esfuerzo por parte de la an-

toridad gubernati^a, el Ser^^icio A^acional del Trigo,

los Servicios dependientes de la Dirección General

de Aerictiltura y sus técnicos con ]a autoridad mi-

litar de 1a plaza conducirá, a hnen segnro (p aqiú

podemos ya afirmarlo) a resultados óptimos, qne re-

dundarán en beneficio dc la econonúa nacional v dc

nnestros soldaditos, a los que todos debemos mirar

con ^^erdadero amor.
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ci lcr Uiv^e^ul^^ R^traC

Fn l^t ejecación de la política social inmobiliaria,

t`onfiada ^lor el Nnevo F.stado al Instiulto Nacional

tlc la ViVienda. ^;oza la ^iVicnda rnral de n q trato

^tr•ivilc^;iado. Al concedt^a•selo, el Instituto no hace

otra cosa que camCllir la consigna quc le lla sido

tlada ^lor cl 1^ ucl•o dcl 'Crahajo al ^n•oclamar quc

c^se conscnnir^í t'I embcllecimiento dc la vida rural,

pt`rfecc^ionando la ViVicnda catn^^e^ina y mcjorando

las cov^ldit•ioncs hi^i^nicas dt` los Pucblos y oaserío^

l^e Í',S^)atla».

Por ^i tal det^laración no fucra safciente para acn-

t•iar al Institato cn cl cumltlimicnto de esta misión,

t•I Jefc dcl F^Iado ^c cllitla dc e^timulat•lc, tanto elo-

!^iando su obra como nlostrando lu yne toda^-ía que-

tla por hacer. A.í lo Ilizo en el iíltimo discurso dl-

ri^ido al Con^^cjo ^Tacioual, tletlicado en rran ^ ► arte

a impulsar este mejoramiento tle la vida cam^lesinu.

F;sie mejoramicnto, cn lo quc a la vivienda rural

se rcficrc, entraña tut ,rraVe problema : la limitadíst-

ma ca^^acidad cconómica de la población cam^^esina.

La cncucsta t^ne cl lnstitnto diri^ió a todos los

Avuntamientos tlc Fs^la ►ia al comenzai• sn ^cstión re-

vcló hicn claranlcntc csta básica dificaltad. La rene-

ralidatl de las contestaciones acnsaba la eseasez de

viaienda cn todo^, los núcleo^ rurales, ^- má, afin, ia

falta dr, condit•iones Ili^iénicas y de acomodo en la^

casas exi.,tentc^. ^I'eru, ^ubrc lodo, ^Inso la encuesta

dc tuanifiesio la imllo^ihilidad dc que nna ^rau ma-

sa de la Iloblación camllesina esltañola f^ueda dedi-

car un mayor esfuerzo eeonómico a mejorar su alo-

jatniento familiar•.

Fn éfecto; la mayor ^)arlc de los obreros a;;rícolas

no invierten cn el lla^;o dc su casa más t^uc la ► no-
destísima snma dc cinco a dicz ^IC,t`ta^ nlcn,ualc^.

Los hequetios labradores sou casi ,icnlpre ^Iro^licta-

rios de la casa quc hahit.ut o ViV cn cn los cft^críos

qne como colonos les correspondcn cn las fincas

arrendadas; llero en 1 ► no y otro cuso cl calti^al

que la casa cu^^one es mínimo y casi nula la con-

^ItnaelOn l^ne a sll IIIe^Ora V ellll)l'^I('l'llnlell^o til'

dedlCa.

Por otra Jlarte, cou^trnir ahora una ^^iVicnda ^Il-

pone nn presnpuesto iuasequible ^lara las fortunas

de sus destinatarios. La experiencia com^lrncba t^uc

hov, cn el mejor dc los casoc, no haju el ^Irt`sn^^nc,to

de nna modesta Vivicnda dc,linada a nn oLrcro dci

camjlo de 12.(1(1^ ^^lesetas, v la dcl laln•atlor, ^tt^lr jloco

desaho^o que t^uit°ra dársclc, no su^tunc mcnos tlt•

30.000 pesetas.

Relacionando 1as ^ICqneña^ disjlonihilidatlcs ccont"^-

anicas, a las qne anteriormenle hemos aludido, con cl

desetnbolso qae sn^lonen estas cifras ^^resn^lut'^Ntaria^,

se lle^a a la trá^;ica conclusióu dc tluc, con rccln•^o^

^tro^lios excJllsivamcntc, no ^lucdcn los qut` ^ICr.,onal-

mente U•abajan la ticrra :I,^lirar a una nucva ^-iVicn-

da decorosa y^salndable. l^;l uhrero u^rícola, salVO cl

de iértiles ^onas de rchadío, no ^iucdt' deU•acr 50 a(dl

pesetas inen^uales para el ^la^o dc su casa; cs iul^lo-

sible que este obrero dcdi^^uc do, ^IC,ctas dc su jor-

nal a este menester. 7'arnpot^o cl laLrador dcl par dc

mtilas puede dedicar en su pre^upucsto annal 1.5U(1

pesetas para pago de ^n alojamien^u familiar. Fatc
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^^ ► ^t^^ ^^n realidad no firura en el presupneslu de ► u ►
lullrir^;o, lu mis^nu yuc tanil ►oco se ^^alora stt 1 ►ro^llo

Irahuj^ ► . L^ ► , dc^u^la., ^lu^^ ^•l labrador tict5c ^ ► ara ^•un-

si^^ n ► i,mu ;ou las tíni ► +a, ►jue no se ^^a^;an.

Sin e^ntLargu, uo ^lu ►^dc el Estado t'e^igtiarsa^ a dar

I ► ^^ ►• iuconntoviLlc^ lo.^ t^^rtuinos qu^° q u^ hatt ^^hli-

^a^lo, cu rirurosa lú^ica, a

for ► nular t< ►n trágica ► 'on-

clu^i^ín. La contiu ►^id: ► d de

u n a Ilolílica fa^'orahle < ► 1

^'< ► n ► li^ I ► a r á, indudahl^'-

m^^ntc, nuntcntar eu grnu

^^s ► •ala lu ^•a^^acidad econó-

nti^•a ^lc sn5 caltivador^^s.

C:i^^rtau ► ^•ute quc la re^-alo-

riza^•iún de los ^^r^^^luclo^

Ilcl ^'an ► j ► o está ya ^u•tuan-

^lo rn ►^stc ^eniido _v su in•

(lul^u^'ia tra^ciendc ett m^-

Juras cJue, a siwple vi;ta,

^ ► ' uL,ervan en las ►^s;,^lota-

i'iun^^, a^,rícola; _v en I a^

c^^nstrucc^ione^ dc lu^ zon^ ► s

I ► ri^ili^^^iada^. P ►^ro csta so-

lu ► ^i ►ín, a la lar^;a, nu su-

liuu ► L•ía re ► tte^^iu I ► ara ► .1

n ► orocuto aciual, y el \ue-

vo F,tado uo qnicr^^, ni

I ► ucllc, apl^►zar el ctuullli•

utirtrto del dehe^r dc jttsii-

►^ia ^u^'ial-^jar, ^•on caráctcr

al ► reu ► ixnte, él miano ^e ha

íntl,u^^,t^t. P o r lo tttismo,

^ ► on^^ cn I^► balauz< ► tudu ;n

heneficios quc la I ►^v ^lc^ 19 d^ ahril d^^ 1939 v demis

diaposiciones Itust^^riur^^^; 1 ► au ► •on^• ►^^lillu ^t la vivicn-

da de rcuta ^educida.

Veamos cu^íles sun los auxilio, ^•un^•^^Ili^li^^ a la.^ vi-

^iendas que I ► ucden ^er ealifieadas Ile lir^it^^^i^lx,:

L° }3oui^icaciouc^ tributaria. ^Jue ^ ► I^'t ► nzan al 90

por 1(11) I^e t ►► d^t ►•lase de

coutribu^'i^ín, arhitrios e

impuestus.

2.° Pr^^fi^renci^l cn la

adquisi^'ión d^^ mat^^rialc^

t^e cott;lru ► v'i ►ín, ► ^Ilt^ .On

sumini^tra^l^i. liur lo. orha-

nisrtto^ uf ► 'ialcs a ^ir^^cio dc^

taea, ^1 u r ► urlli. ► t'i^ítt del

f ►istitttto.

3.° ^nti^'i^i^ ^in ittteré^

hasta I ► ^^r ^^l -1^0 jior 1f)0 del

valor ^1^^1 ^^r^^,ulill ►^.:1o tot11

de l<t vivien^la y ane,jos.

4.° (lbteuci6n d P ui^

présianto, h. ► sta I ► oe ^^l SO

por 1011 dcl I ► rl^^ul^ut^^to, al

i (^or 1(1O ^l ►° iltt^^r^^^.

5.° Prin ► ^I a la ^'^^u^trtic-

ción dc un '_'I) I^ur Iflll, a

fondo ^^erdi^lu ^•uando la^

casas est^n c^ ► li(icada^ en-

tre los ti^^os ►^uc^ c^l In,tittt-

to tiene a^lrol ► ^ ► ^lus I ► ara la-

bradores, obrc ►•os, ^>^ ^ieitt-

I)etalle del pur^^he de wt1 ^'icienda.

I ► e,o I ► aru re;tablecc^r el equilibrio entrc la cahacidarl

^^c^nÓntica del camlle^ino y el cos^o de sti nnwa vi-

vi^'nda, concediendo te ► les beneficio^ que hu^tut ^ ► rn
^ihl^^ la financiac'ión ^^^_^. nna viviettda rt^r^ ►l.

I'or r^^o ha ^ido ttui I ► ródigo e1 Nt^evo Estal^o en

I^rut^'nc^r In construcción de vivietidas rttrales, distri-

bu^- ► 'ndo a travc^s dE^l Itt^tituto A^acional los mási^tt^^

pre qae ^^vlos a^> ►^rten ► tu
5 por 1^0 en ^^► lidad de

^^re^t<u^ión ^^ersonal.

6.° Es^^rohia^^icít ► f^rzosa p^ra la adc^ttisi^•iún de

lo^ terrenos.

\'o es nece^ari ►► I ► ^nt^ ►^rar detenillatn ►^ntc^ la infli^e.n-

cia de los i^enefil•i^^.^ ^'ntunerados; ^^tnl ► il^zase jror ad-

quirir el solar ^l^',tiua^lo a«^ i^ ienda. ^^rol^^gi^^as» a

jirccio ra•r.onabl^^, l^i^r^jnf dc no oLtcnerlo j^ur ^^o-

liint^ad del I ► r ► iliicl. ► riu ^ ►^ lo^,raría nu^^iiant ►^ la a^ ► ii-

La^^ ^^i^^it^ntla.^ de Ue,iurzlda del (',^n^pu. que en estos dút? ^^eran enlret;^ ► ti^u ^ ► lu^ I ►eneti^•iario^.
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cación de ]a expropiación forzosa, declarada de ur-

gencia. Los actos jurídicos a que esta adquisición dé

lugar se beneficiarán también con un 90 por 100 de

reducci5n en los derechos reales que devenguen.

Lv, construcción en sí misma ha de resultar mu-

(:rupn de vivlenda5 enlregadas a los be-
nelicla.c3oe de Visu ^lel !lierqaés (Ciu^atl

Kc^^l ).

cho más harata porque la prefereucia

en la adclui^ic^icín de materiales qne dis-

frntan las obras protegidas por el Ins-

tituio les ponen al abrino de todo abu-

so. F,1 pedido dc los materiales inter-

venidos (hierro, cemento, instalacion^^^

sanitarias, cohre, etc.) se hace oficial-

mente, por conducto del Instituto, a las

empresas sumiuistradoras, pagándose.

nauiralmente, a precio oficial.

Por último, el beneficio de mayor im-

portancia es la concesión de medios eco-

nómicos qne permitan financiar la obra y eubrir to-

talmente el rresupuesto.

Veamos cómo se financia la construcción de un

grupo de «viviendas protegidas», clistingniendo el

liresnpucsto protegido ordinario, aplicable a toda

clase de vivicndas, y el extraordinario, quc sólo tie-

nc aplicación a las viviendas campesinas :

YRL ► UPI;P.STO PKOTf^,G1DU oItDIA:UiIU

Aportación inicial dc la cntidad constrnctora. 10 °„

Préstamos al 9^ `j^,, atnortirahle cn veinte afio,. SU »

Anticipo sin interés ... _ Ill »

t^^t^^aurut^,s'ro t^tto^r^,ctt^o r,x
'1'IiAOliUINAlt1O PAIt.A VIVIISNDAS

1'RU'I'G:G1DAti

^I^urtaciún inieial -- 11) '^^;

Yrestac•ibn pcr,uual S »

Pri^na fondo pcrdidu °fl »

1nti^^il^^^ ,in intcrc^s ^IU ^^

Pr^^slamo 4 c^,,^ iuti^n^., 2:> >^

La ^implc con^l^ara^•ióu

f' Il t r e alnbUS I11'1'tiUllnl`^-

tos, hacc resaltar la ^^nurni^•

iuiliortau^+ia quc ti^^n^• ^^I b^^

neficio dc liriuia a la ^•uns-

trucción concedido por el Institnto a las vivienda^

campesinas. En el presnpucsio ordinario es I^r^^^^iso

amortizar un pr •stamu del 5O por 100 del lire..ul^iic,v-

to, que por deven^ar intcr^^s f•: ;^ra^c^^urnt^^ hra^-oso.

F+:n el presupnesto ettraordinario catc pr^^,tamo ^^^

reduce al 25 por ]00, es d^^^•ir, u su mitad, d^•^^^•^n•-

^ando así en la misma prupor^•icín las ^•uutas di•
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Este presnpuesto suhot^e ]a^ siguicnte^ cuotas rle

^1lrlic^ando ^^t ►^ ^ ► rc^^uj ► uc^to a los dus tipoe de ^-i- ^IIIl01'(1'L.1C1011 :

^ i^^nda cjuc antc^riortnc^ntc he ►nos mcnc^ionado, la dc

ulrrc:r^^ a^rícola, (^resu^ ► uesta^ia cn 1'^.01)0 jle^eta^, ^^

la dcl I< ► brador nlodc^lo, cifra^la cn 3U.000 1 ► eseias,

t^^n ►ir^mus cl ^iruicnlc^ ci;turiio ccoub ►nico :

mortización dcl préstanio

en veinte alios ............ .

Vivienda
obrera

330,80

Vivienda
lahrador

553,01)

1'It1^:SUPl1h:ST0 ORDIIVARIU

Amortización del anticipo cu

los veinte arlos .i^,llicnt ►^s. '-1^0,00 600,OU
Vivienda
ohrera

Vivienda
labrador

Prc^tació ►I ^lersonal .- _ 1.?00 3.Q00

Autic^ipo _--..... ^.800 12.000

Pré^ta ►no .. _ -........ _ .. 6.U1)0 I.i.0011

]2.U00 31).000

E.^tc I ► rc^^uhuc^^to ^laríu lae

a ► ncrrl ira^•icí ►1 :

siguic^utes cuotas de

Vivienda Vivicnda
uhrera lahredor

Atnrrrtirui•iiín del liréstvno

^^n ^'e^inlc a ►io,, r'on inle-

rc^. ^ "i, . . , . ^^'?,30 l.lQ4

Anlorlizaciún anticipo sin

interés ^'einte año^ .. ... 2^0,00 600

YRL^,SUYUES'CO ESTIiAORllI^AR10

Vivienda
obrera

Vivienda
lahrador

AI ► urlac^iún inicial - _ ].2(lll 3.000

Pri^^ta^^icín ^^cr^cinal --- (i(lU 1.5O0

l'rin ► a ('?(1 `,'t^) ... _ `^.1^O0 (i.IlUO
:1n(ic^il ► o _ _ ^.8UU 1'_'.000

Pré,t^unu _ ..._. 3.000 7.500

1'?.O(1(1 31).00O

llct:► Ile de ^^iciendas de empteatios en Ban Leunartio.

Fn consecuencia, h^ciendo uso ^lc^l prinle^r pre^u-

Iruesto, el ol ►I•ero dehel•ía pa^ar por cuotu dc a ► n^^r-

tizació ►1 de ^u caea durantc Ic^.^ vc,intr^ ^ ►►•imcros uñcls

^1-1^?.311 pc^c^ta^, ^i ^c ^ ► tie ►IC al Ilrim ► ^r liruc•c^dimic^ntc ► ,

^• ?2U,80, ,i se bcnefic^ia c^c^l .cs,un ► lri. I^:n lo, ^ ►^inlc^

tíltimos afios j^a^aría eu tuclc ► caso ''a^fl 1 ► c^^cl. ► ^ al ai► u

I^al•a la cuota de a ► nortizaciúti del antici^ ► ^.

Fl labl•ador pa •al•ía con ar ►•e^lo al pl•i ►n^r ^^rocc^-

dimicnto ].104 pesetas al alio dt► rante la. ^rinte pri-

nleras auualidades ^- 600 I^c•^eta^ rll ► ra ►It^^ la^ ^eitlte

Grupo «^errat de 1luntn, Ma.nfi^r, euustruído n^r 1^^ Ubra Sindical del Flu^ar.
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iíltimas. Si ge aco^e al ^e^undo ^ ► rocedin^ieuCo, pa •a-

ría 552 pesetas dura ►rte loe cc^i ► ilc pr•ime^ros años _v

la mi^ma cantidad ^lc 6O0 duraute los últimos.

Si i• ►►u ► ^^ara ►nt► 5 csta5 ►•ifra^, con las que dimo^ al

ini^•iar este artículu. r^•a ► Itantes ^le la ^i ► nf ► le capita-

lizx^•i^"^u dc^l ^^re^io d^^ la vi^ic ►^úa a un interés no^•-

►ual, v ►^retnoti c•bn ► o 1^ quc era imposible f ► ara el <•^un-

^ ► c^ino, deja^lo a^us ín•opias faerzas, se ha hecho fac-

til^le ,rracias a la ^enerosa interve ►^ción d^l E^tado de-

rramando a n ► anos ]lena, sus au^ilios cco ►lómicos a

tra^^ ►^, ► lcl ln.^litulo i1'acional dc la Vivienda.

nil ► •m^í^, c., ^ ► reci^u re ►•ordar qne con a^nella renta

uo t^^ndrá má; ^fu ►^ ^^l alquiler ► l^, .;u vi^icu^la, r►^i^^n-
ira^ ► f ► i ►^ e^tas ►^uo[as Ic 1 ► arán ^ ► ro^ ► ietariu ►le su ►•a,a.

^ii<íilanc^ a^^s^u qn^^ la condiciún de la vivienila ^^^-

ría niu^ ^lil'^^r^^utt^, ^ ► u^^^ los otro, bcncíú•io, de bo ►► ifi-

^^a^•ionc^., U•il ►► Uaria,, ex^^ropia^^i^ín forz^^,a y írr ► ^f^°-

r^^n^•ia c ►i la a^lduisición dc matcriales ohtr^n^lráu, ^i^n•

^^I n ► i^ ►no ^u^ ► u^^^,to, uua casa dc un ^alur intríu.^^co

► nu^•1 ► ^ ► ►nay^i ►► •.

1'uc filti ► uu, no ^ól0 5on cata^ ventaja.,, ^le ín^lulc

^liri^Mamente econó ►nica, las qne la vi^ ien^la eam^ ► c-

^ina ^iucd ►^ lu;^rar del I ►i,tituti ► , ^in ►► ^lue ha^ otra, d^^

nr<u ► ^lí^i ►ua i ►uer^s, qa^^ e^ la ^lirecci^ín téc•nica. Lu

uh^^^^r^^ancia ^lc^ la^ orilena ►iza, ^le la consl rucción im-

^^ii^^,lu^ ^i^^r ^^I ln^tituto ,,apouc la ^e^^u•i ►la^l d^^ una

vivicnda sufi^^ic ►iten ► cntc c^s^^acio^a, Li^^n ^^ri^•nta^la,

^ ► ^^rfi^^•ta ►neut^^ ai•on^lii•i^inaiix. I a a^^rc ► ha^^iún il^^l ^^ni-

}^ectu, ►^^cru^^ul^^.an ► ^•nl^^ ►^^a ► ninu^l^^ ^^ur lu ^i•i•^•i^"^n il^•

Arquitectnra, ^;arantizu la mú^ ► •ú ► no ►la y ► • ► •c ► n ► íuii^•a

di^i ►-ibución ►l^^ la ^^u^^a, la ^lc.a^ ► .u•ici^ín ^1^^ luilu ^,i^-

to intítil y.uj ► i^rfluu, lu ail^^^•na^•i^íu ► ^ ►► Irt^ ^^I hui•n

^u^to y la econuuúu.

Lu.y tir ► os ilc ^^ivi^^uila, c7uc ^^I lnatilut^i li^•n^• ^•^li^-

^lia^lo^, obteni^l^ ► : cn ^•un^•iir^^i ahicrto ^iara la ^rlr^•-

ci^íu tle. lus ti^ru^ ^ná^ a^l^^^•uail^^^ a la. ^li^^^•i^i^•I ► ii ^•i^-

n ► ^u• ► •ati en que s ►^ lia ► li^^i ► li ►lu la Pení ►► ^iila, ► ^^^I.ín a

^li,^ ► u.ición ^le i^u^ ► l^^ui^^r 1^^^•ui^•i^ ^^u^• ^^iii^^ra ^^Ian^•ur

na^^^^a. ^^i^icnda^. Y^^ri^ n^ ► ^•unt^•nto• ^•^in lia^^rrla^ i•n

cl ^ ► a^^cl y cn la c,^•a^^^^la ^li^ la, u ► u^^u^^^a,,, ^^I lu^li-

iuto lia dei•idiil^i ^^^^ml^rar H;,^iaiia ilr ^°i^ ii•nila. ► u^^^l^^-

lo. ^^j^^^•utan^l^ ► ►lirct•ta ► u^^nt^^ ^,rii^^ ►►= il ► ^ ► ^uat ru ^ i^ ii•n-

da,, i^n lo^ nú^^l^^^^s r ► u•al^^s donilr ^^u^•^lau ^i•r fácilui^•n-

tF^ a^^ ►•eciadu, ^rur la ^ ► uLla^•iún riirul. I:ualru ^^ ^•in^^^^

^r ►ipos e,tán ^i^^nd^^ ^•^^n^lraíili^. ^^n ^•a^la iina ^li^ ^a^

^ir^^incias c^^^.►►iola^, y^iront^ ► ,^^ d^^jará ^^^^nlir .u

f^jeni^ ► larirx^l^^ra in11u^•n^^ia cn la ^•on^,tri^c^•icín r ► n•al.

'I'alc^ ^o ►► , u ^^ran^l^^. ra,^,u,, Ia^. ^^^^nlajas ^^u^• ^•I

\ ► ^ct°o F.stad^^ ^irupur^•iuna a I^^. ^•uu ► ^ii^•in^^^ ^^ara ^^u^^

^iue^ian rocj^ ► rar las c^un^li^•ii ► u^^., ilc .,u ^^i^^iru^la. Súlu

^io5 falta eX^^^ ►ur ►• lu fur ► na cn i^u^^ lian ^1^^ ^,^ ► li^•ila ► •.,^^,

^^ c^,l^i ^cr<í u}^ji^lu tl ►^ tin ^ ► rú^ini^i ar^íi•ii^ii.

l n^i de lati ci^^iendas protegida^ti del grupn aKamiru Ledesm^t Kumu^+n, en ^Ie.i^^rada dcl ('^impu
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(:rcc ►uos intcresante ^^ara la frulicultura nacioual,

►•itfuera ar ►•ícola dc cali^la ►1 ^ ►le tanta^ l^o^ihili^la^lc^

en el comereiu internaeiunal, haccr uno^ cmucntat•iu^

v nn rccurdaturio sobre u^unto dc tanla intlturtancia,

destacando al^ ► uw, hechos cunthruba^lus por la jn•ác-

tica obscr^^aci^ín cu el eaui3iu v en^a}-u de ^uric ►ludc;

de frutalcs nxc•ioualc; y cxtranjcras.

Ca^i ^iem^trc cn todo^ lu; l^ruLlcnta. dcl cultivu

obsc,iona al u^ricultor, quc hct•^i^,ae tenaz ►ncnte cl

aurnento del rcndimiento, cl ^le^culn•imiento dc uue-

vas cat•ietladc: ^^uc ^atisfa^;an n ► cjm• a loa facturc^ t^ue

jue^a ► t ^lcc•isivanu•n[c en la ^troducci^ín.

Si csta htís^lucda es ^lifícil en lo^ cnltivo^ Itc ►•h:i-

ecu^ u auualc^, Ile^*a a lí ►nitc^ tuu^ ►lifíc•iles tlr ^al^ar

c^n el cultivo cita^lo, donde cl ticm^io, los ^_a^to^ v lu;

conoci ►nientus claros de los térntinu, del p ►•oblcma,

,on I. ► r^os v onrroso, }• rc,ulta dificilí^imo oricnl^u•sc

bicn cn tal ^elva impenetraltlc, esi^;icndo uua ^tc^r-

severancia de mnchos y una or^aniracicín no fáeil ^lc

lo^ ►•ar cntrc los ^t ►•ofesioualc,, vivcri..ta^ ^- pom^íluriu^,

fruticultore^, [itu^tatólo^u:, etc. Por e^to lu^ inlcre-

:ado, v eutu^ia.,ta^ de e^ta rama de la a^ricultura

buscan an^iu.o, cl dato exltcri ►ncutal, ^^or utinú^e ►iio

^^uc sca, ^oLre tudo cuau^lo se da cn la zouat o e^,^ra-

ciu ^co^ráfico ,imilar a aqucl cu ^jue .c oprra.

h;u c^tas líucaa scílo va ►no, a^lar una idea ^eneral

de lo^ heciio; ltor nosotrbt, oh^er^^a^lo^, citando al^n-

nos datos concretos de lu qt ► e ^tcn^amo^ •obrc c^te

a^URtO.

Fl hrogreso del cultiv^ arbcíreo ^iempre ha estado

ci ►•can,crito a zonas no muy extensa^, en las qne va-

►•iadas circunstancias han c•oncu ►•ritlo a tal rctinltad^.

Como n^ e^ fúcil que en ► tna cicrta zuna ^c ctiltivcn

económicameute ►nnchas eatccic^, ^^ílo en ltuca. ^e,

consi^ue avanzar cn lo quc re^^tecta a^elecci^ín ^le

variedades.

La mejora de la seleccióu se ha hecho ^encralmen-

te a base de las variedades indígc^nas, locales, y en

algunos casos a las aportac•iones de fruticnltores v vi-

^^cri^tas intcli^^cnte^, tfue en mu^^ ^ruco^ ca^o^ r,,t:ín cu

con^licionc^ ilc r^tudiar la a^la^^taeiúu, ^a i^u^^ c,tu

Ileva con^i:ai nincltu. año: _^ _a^to, ilifíriltnentc rcin-

te^rablc;.

Pero cs ► in Itecho cluc cn zonas aislacla; ^corr:ític: ► -

► ncntc ^c ilan circnn^tancia; an:ílo,as cu lo tlite re^-

^^ccta al eultivu de tma u^arias c^^tccic^, a^lu^ttátt-

^lo^c vuricila^lc^ tradieionaltnente cultit^utla^ v clc ^ca q

talor a,ríeula, tlc^cunoei^la. inutnamcnle cntrc ^í.

1)tro ltccltu ^^ue ^c re,i^tra ^•.^ el ^lel culti^u ^ir ^a-

ricdade.: ^lc ►► tuchu ►nc^rito nu c^^tlotacla, eun ► crci:tl-

tncn[e, cu el .cntidu tlc nu aleattrur crntru^. riranile.ti

^Ic c•un^,untu ^^or dr,tinar^e a ii^•o local ^ fan ► iliar.

H;^te tíltinu^ cu^u, ^1ue I ► rmu: ^•ont^^roha^iu ^^cr^^^nal-

u ► cnte. cuutu ^lctallarcntu^ nlá^ ailclauic. e, ilr ,r:u ►
int^tortaueia.

Po ►• tíltiu ► o, ^l ►► eda t<nulti •n ^le,cunoci ► lo cl ^^alur clc

^^aric^la^lc; u e.^tccic., nucva<, euttto. ^tor ej^• ► tt^tlu, el

^lcl cirnrlo j:t^tonr^.. u alharieu^^ne, .^ílo c ► t.ca^^:t^la, en

al!,uua^, zo ►► a^, ^^cro •iit conoci•r^,e la^ ltu.ihili ►la^l^•.

cn otra^. cn la^ cjue ^tue^lrn ^er ^le carclinal int^tur-

tancia.

Todos c_^to^ liccho^ ^ ^^o^ihiliilatle^, ^i .r c^lu^lia^cn

con cl ausilio ile oL^ervaturio^ ^lc frnticullin•a v ur-

^;anizaciún aileeuacla tle enli^la^le. ^lireetani^•nt^^ inle-

rc^ada^ cn c^ta ^troilueci^ín ^^ ilrhi^lamcntc rc^tarU-

^lo,, pf^^rmitirían e^taltlcccr eonclii^ionc, ^le i ►upor-

tancia para cl incre ► nenlu v utejora ^le la ri^lueza fru-

tcra en ttna^ ioua^ v ct•eac•i^ín ^le ttuevoa eent ►•os de

^t ►•oduccicín cn otras. ^'amos a eitar al,^ttnos hecho.^

concrctos relativos a lo tlue inilicamo. v a cshccic.,

^li.^tinta^.

Jlananno.-- I^^rntal ^lue ltueilc tlccir;c ocii^ia iin lu-

^;:u• ^trceminente cu ^;ran ^tart^• ^le la; zona, tí^^iea-

ntc ► tte frulcra^. lFiu^ta :tltm•a ntin^ ^toca; ^arictlatlc^

^troc•cdcntc. ilcl e^teri^^r ^rareee ► t tcner la, hnena^

coudicionc, ^lc ^troducti^ iclail v re,i^teucia a la eaí^la

v ataquc por la Cvclia ^tumc>nr^llu (a^usanatl^^) c^uc lus

nuestra^. Si hicu c^ ver^la^l ^^ue r^iacn varie^la^lc^, d,,
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Jlunr^4n^i rcUc ccr.u^, c^i^lti^^ada en .la^'n.

gran calidad por au fr ►uu ►io indíaenas, en c^a ►uliio las

n ►► eti ► ras son m ►i^- ^ ►► ^^eriores en rendimiento. Ci ► cmu^

^•^^mo e.jc^ ►nplo, en ► re ^^a ►•ios, de re^isiencia y ^iro^la^•-

^•ión a la verde do ►uclla, n^^ iaualada 1 ► or las de j^ru-

cedencia extranjera. Las ^<u•iedades americanas (De-

licious, S t a y m a n Wineeap, Oldemb^n•a, lonathan,

etcétera), aunque rn ►ay vi •orosas y productivas, no

re^isten los extremoti ►le nuestro clima en el veran^

llc°^,ando el produ^^to may mermado y ^^oc^ sano al

^n^inci^ ► io de otoño. L^^ ►ni.^mo ^^zodemos decir ^le las

^^^u•iedade^s franec^.^ ► ^_ cvm^i^leradas ]^ov eu Ix misma

1^ ra ►i^ia como inferiure^ a la^^ americ^ana^ en lo cJae

r^^.ti^ic^ ► •la a vigor y ^ ► ro ►luc ► •iún. Solam^ n ► c I^ ► s varie-

►lail ► ^^; ►le verano ^^u^^ ► len ^e^ ►• i ► iteresantc^^ a nacstros

^•i ► I ► iva^lore5; así la vurie ►la^l San Jnc^i ►►► o, que va

1 ► ii^n ^^n n ►iectr^i^ z^mas, ^^5 ► m ejen ► ^ ► lo. Referente a

la, mejoras intro ►lu^^iila^ por los a^nericano^ en el co-

l^^r ^lc la ma ►^zana, c^^^ecial ►ucnte por m ►^tai^i^ín de

^^ ► ^n ► . ► s, tauihir^n t^^ ►i^^m^^^ no5otr^^ á ►•boles ^1P esas con-

Vlanr,uia ^^^an .In^^inf^^n. niii^^ hien arlapY;^da t^n I^:.p;^iia.

dicioncs; ^ ► ^í hemo^ poi^i ► 1 ►► v ►^r ^ina manzan. ► culli-

vada tra^lii•io ► taltu^^ntc ^^n Yri ► ^h^^ v^•^^nu^•i^l. ► i^un ^^I

nombre de uCalin^anco», ^juc ^^r^^.cul^ ► l^a el ^•ulor ^•n-

c^rnada honi^irr^neo (u ►► rayuiiu) dc la, ^^acic^ilail^^^

que 5^^ ^^atc ►► tan i^n _1in^^ri^•a a^•au^t ► ^Ic e^t► ^^cculi^i-

ridad, v^in cmbar^o n^i ,^c c;tin ► . ► lia ^^,a ^^ircunslani•ia

o caráMcr ^lc v^ ► lor c^omi^r^•ial ^^onic ► c^ra ^lebi^l^^^. lic•.^-

pecto a j ►►•odu^•ción, ^io^c^^^n^i.c ^•n Ia;^J^aña ^ari^•^la^l^^^

locales realmenle asombrosa.,; a,í, ^^u la zona fri ► tr-
ra de .laén se culiivau la^ vari^^ila ► l^^s uP^^r^^ c^^^l^ira^l^i„

v«Rosillo», que no sólo ^^r^^^luc•^^n ^^n^^rm^^m^^utc^, ^i-

no que l]e^xn a la ►nadnrez ^^n el o ► o ►io cou ^^I frut^^

^in picadara al^,una v^in t^^n ► ^r ^1^^.^trllo ^ ► ► ^uí ►la ^ir^^-

maturl. Pur lo autcrior, ^-^^^ ►► ^^, ^ju^• rn ^-I n ► :^nzan^^ ^^.^

►nnv diFícil la ^n^tiinciún ^ ► n ► ^^j^iran ► irnto ^lc nni•^.-

tras varie^la^les tradi^ional ►uen ► r ^•iil ► i^^a^l< ► s.

hlelocoto^^ero.-E q c^^tu ^•s^ ► c•^•i ► ^ mu^•I ► r► v^^ I ► ^i i^n•

^.ayado con vui•icdades dc ^^r^^^•^^il^^n^^ia frauc^c.,a, a ► n^•-

►•ic^ana. ^^ ► ^•. R^^iecial ►n^nl^^ i^un In^ ^^^r ► in^la^, la^ ^^s-

:1lbaricoq ►^e a\loniqui»: n ► riedud uriginada en ^Iuri•1:^.

pera ►izas puestas en ellas (Asdcn ► , Ma^^fl^^w ►^r, ll:^l ► •,

Crati^ford precoz, etc.) no h1n corres^ ► undido a lu r ► •a-

lidad, por lo nre^ios cou^i^lcra^l^ ► cl j ► r^hleiu<i en I^^

que toca a resistcncia y ^ ► ru^lucli^^i^la^l, que e^ lo ef^^^^-

tivo, y no desdc el liuut^ ilc vista dc^l afi^^iuut ► ^1^^ a

p ►•oducir fr ►itos ra ►•o^ o dc ^uju, ► ^u ► ^ no ^inc ►l^^u iul ►^-

resar nunca a la ^^erdadera fr ►► ti^• ►► I ► ura. Si hic^n ^^^

^erdad qnc al^^unas ^ariedad^^; wi ►► ^ir^^^^o^^c^^, en cani-

bio su ^ ► ro^lucc^icín ce difí^il ilc ^•ou ► r^^lur; 1^^^ úrl ► ul^^^

son atacados por la clorosis v«arru ►+ia^lo» (E^- ►xr.. ► ^r► ,^

deforna^cns), y además ]a n^^a ►lera se de^gua ►•necc reíjii-

datnentc de brotacionea fructíferu^, ^i ►^ndo hooo n ► c-

nos qae este^rile5 a los p ►►cos ai►os v nnry a ► ^cados ^i ►►r
la goma. N ►iestras ^^ari^^du^lcs, especialm^utc las ^r_

leocionadas en Levante, son m^í^ ^^i^uro^^i, y^1. ► u un

fruto de ellida^l c^a^elente; ► +om ►^ tuml ► icíu las hay z ► 1-

•o prec^cc^s, ► ^ ► u^ en cier ► u: ^^liina^ n^ ► srn^ atacadas ^x^ ► •
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la C^^ratitis (n ► us^•a Je los fruCos) ^^ I^rodttcen cosechas

dc ^•alidad liara ^er cunsunlidas frc,^•a, o servir para

conscrvas de al^a calidad l^or el culor y dulzura de su

^•arne. 1^'ácil ,•críu ^ ► tuuentar el n ►úl ►cro de ^ariedades

^luc respondan a lo: requi.ito^ me ►ICionados, e;he-

ciaónente dc las te ►n^ ► runas, para c^ue la Ceratitis no

^rrudurca, cu ► uu l0 1 ► ace en ►Ilncl ► as zonas, de5truc-

ciouea de euormes cantidades de fruto, y al miemo

ticmliu crear otra. que ac adaptasen al gllsto del país

dund^^ ha de scr exportado su fruto.

Ciruelo.-h:n esta c5l^ccie todos los ensa5^os de ex-

I^erimentaciúu de ^-ariedades de e5j^ecie^ distintx^ y

sue híbridus n ►erecen la I^ena de eFectuar^e l^oi• el an-

►io, con objeto ^le Inrjorar una ^^ruducciún que está

indicadísilna en gran nlúnero de zuna^.

La variedades de ciruelos e^n•ol^cos, colnu la clau-

dia verde, de tall ex ►•elente cali ►la ►l, a} ► e^^ir de sus

l^ruducciones irregulares, se scauirtí ►► culti^^^► udo, por

eu gran valor colno frutos de cxccj^cionul calidad;

pero como decilnos, otras ^ariedades de wá^ hroduc-

^•ióu y otras caracteríáticas ^e estáu iu ►ponieudu deli-

IL II VaIllellYe.

P^ral.-Talnbién Luy que ir con cautcla en la

adupción de variedades nae^^as eu e^ta especie. Mu-

cl ► os factores hay que tener en cue ►Ita, como sou :

^rodueción iemprana del árbul, } x que Inuchas va-

)lelocofún ^,[nf. ► nt: ► lsubel»• uic,jura ►1o. Cultic€► do en Levante.

^^I ► u ^•a ►Ilpo dc I^osibilidadcs qne tienc h;spaña cn va-

riadas zona^, i^^l ► ecialmente en el st^r, para e.^tas es-

jicc•i^^s. Sus ^ ► r^ ►dnccionc^ a.^o ►nhro.^a^ y la enorme va-

ri:^biliilad d^^ ^•ondicioae^ d^^l fruto j^cr ►niten la adoj^-

^•i^ín ^li^ aqa^^lla^ clue rc^i^ta q lo^ fac•tore^ que lilnitan

la I^r^^iduc^iún. Suu intere^ante^ las cariedade, ql^e no

^ ►^an a ► tacada; I ►►► r diversas enfermedades (la5 ^ue co-

n^^^•^•m^^.., to^la, tcmpranas, no lo ,on) y cuya Inadu-

raciú ► I se r^f^^^•1 ►íc en buenas condiciolles hara ^er ex-

I^ortal ► Ic el frutu. E=1 ►►^cialmente las ja^oncsas teltl-

lir^u ► a^ y Su^ híln•idos, como la varicdad Metllley, sun

intcr ►^^^u ► tí^inlas, va quc altiunas Inaduran su cosecha

►•aand^i ni cl all ►aricoquero lIa Inadurado la suya. Es,

^in ^^u ► 1 ►ar,ro, nec•^^s^u•io advertir qne sus grandes pro-

duccionee re^juieren terrenos exeelcntes y blienas Ia-

1 ►ores dc culti^^o I ► ara ^ue ►IO se a,oten pI•onto los

árbolc^.

l^n variedades 1 ► ara desecación cs interesante el en-

sayo de alonnas nlievas, especiallnent^e por sn t^1ma-

^^^^. lo ha^^^•n ^ólo cnandu ha ►I I^a^ado dic•r, o doce

a ►ios; resistencia del fruto a la j^o^lred ► nnbre y del

árbol a la c^lorosis dc nuestras lierras caliras, a^í

^omo la ba^^na cousi^iiuciún de la madera y^i ► ^i^^or.

No tenen ► o^ eu e^ta c^specie la ^^ari^^dud d^^ furlna^

que en cl manzano; I ► ero tamhoco se ^^u^•^lc^ prea-

^^indir de nuc^[ra^ ^^aric^dades 1^^^•ales, esj ► ^^cialme ►rie

dc las de incierno, c ►► Ire ^las c^uc^ dcbe poncr^e toda

ateución para mejorar cl ^i^or di^l ^írbol. Por lo dc-

más, la ]ista de varic^dades eu I^ ► s ^ ► aíees dc frutieul-

tura intensiva es corta v sin duda cibedece a la diii-

caltad de encoutrar ^:u•icdades ^7ui^ re^pondun a^u-

dos los requisitos q^ie anteeiorm^^ute emuneramoa.

No oeurre así coll ]as variedades de l^ijo, dc lxs quc

existen muliitl^d de formas, iuada^ ► ladas la mavoría

a nuestros climas áridos.

Albaricoque.-Terminarelnos ^^sta^ líneas con e^ta

espeeie por creer que hoy e^n díu se cultivan ciertu

número de variedades excelenic^, ya qne nuestru
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clima (exeeliciúu de lus licla^(as) ee I^rcata admir•a-

lilemerrie a cllo, no exi^ti^^u^lo necc^i^l<iil ^rande dc

nll('^V05 ll^lo^. ^Ue^lL'Sl^ ^^UI'It'd8dl'^, Clr ^^CnCC81, sOR

m^ry l^roduc•liva, ^^ de ealor comerciaL como el mur-

ciano Moni^luí y lus levantinas Giletano, (:anino, etc.

Las varic^lade: i•xtranjcra^ ^I^u^ bucno, rcn^limientu5,

^^ annquc cou^crciahnenlc lia^^ ^^oco^ tijio^, creemos

^juc se l^odrí^ui aumr•ntar con la l^ro^li^i•ciú q de oiras

nueva^ obtcnida^ ^^or ,cmilla o liibrida^•i^"^n dc las ac-

tualmente cullivada.^ cou la^ itue^^tras. liara tnejorar

sa calidad comcrcial. "funil^ir^n .ería dc nrai< <alor

cbtcner ^aricdudcs dc florariúii má^ tardíu, I^ara au^-

l^liar econúniic.uucuel ^u culti^^o, I^ii^^^ aun^luc couo-

ccmos al^unas, cumo cl 131anco trans^^urcnte, ^lne 1l0-

rcce casi i^n mcs más tardc, su ^^j^oca dc niadin•aciún

no es apro^^iada li.u•a lo^ cliinas cálido,, cn ^Iuc al^a-

rece tem^^rano la C^^rati^i.,, ^iendo nuiv atacada ^^or

clla.

1'or todo lo anterior, se vc ^^ue las v^u•icdades culli-

^adas tradicionalmenie en I^;sliaiia cou^lituyeu ima

riqneza de cxtraordinario ^^alor, que dclrc catalo^ar-

se ^ninucio,auicnte, e^tudiando ^ns ma^nífi^as con-

dicioues de riisticidad, I^rodiicción y- calidad, cn Ia

^cnuridad de quc con estc csludio tcndremos la basc

firme con quc o^icrar ^^ara ol^lcncr nuc^^o., ^il^os i^luc

rc.^pondan a toda4 las ncce.i^lade,• dcl couauno intc.

rior ^- i^e e^liorlaciún.
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r ► • ► •u^•rila r•I linal dc lt^. ► • ►► ncur:u; de ^a ► tado, t•u<utdu

di•,tilan lu, aninialcs ^ir^• ► uiados antc• jurad^ ► ^^ ^ ► tíbli

^•u, ^•ulr^• a^^lau^^^; cu}^a i ► tlensidad ^ ► ru^^ba la admi-

ra^•iún ^^rodu^^ida ^ ► ut• lu jtresen^^ia de ^ada tnt^^. l+:^ta

a^ln ► ira ► •i ►ín ► •n la mati ► n•íx dr lu, t•a,os n^ ;e dt•be

al ^^^•rdudcru calur d^^l a ►► iutal, ^inu ^^t ► c ^•,tá cn rr^-

la^•i ►ín ^•itn ^u lan ► a ►iu, ^•^txdo d^• ^•urn ► •^. 1 ► ^•Il ►•ra c^-

t^•r ► ta, i•t^•.. ^ a^í ^uc•^•d^• ^^ue al ^ ► a^a ►• la^ ^•a ►► •^•i^•^ ^^

raza^ u ► ús lte ► ^u^•i► a., u dc meuur ^ ► re. ►•nt•ia, cl ►•ntn-

^i^i^niu ^l^^l ^ ► úl^li^•^^ d^• ► •a^•. ^ uc•a.^i .^•a ^•utitu^•^•. ^•uan-

^1^^ ^^•rdad^^ran ► ^•utc u ► ^•r ►^z^•a ^ttLra^ar^e ► i ► ta lahur ^^^-

It•^•ti^a.

h,u tal^•^ d^•ail^•. nt ► nt•u ^uclett lutuar 1 ► artc Ia^ avcs;

^ ►► •ru ^^ur e^ta ^^^•z ^ an a a^ ► arecer c•uatro ^ ► ato., cuya

minú^i•ula ^rr ► •^^•n ►•ia, ^•n ^•om^^ura^•iún con r^•.cs dis-

tin^,uiil. ► ^ qu ► • It•^ 1 ► re ► •t•^lit^ro ►t, no debe hat•t^r ,onreír

al r^•,^ ► etabl^•. S^•^^anto^ su ^trod ► i^•^•iÓn, v^-crcmus ^•cí-

mo ^ ► ^^.c•cn nu^rilo., su(i^^i^•ntes ^ ► aru rccog^•r anas uti-

rada^ ^1^^ :itn^ ► atía, aun^^n^^ no r^•i•ihan ► uta entusiás-

ti^•a a^•u:;itla. itn^^^i^ihl^^ ^i^^r^^u^^ ^^aa e.^^ ► c^^•ic no ^ru^•-

^1^^ a,l ► irar a ni.í^.

FL GA\^1DER0.

h;u i•^le ^•u^^^ ^•., unu ^•nlidad uGcial, lucgo se im-

^^on^^ ►•I cou^al ► idu «fut^ra de t•un ►•w•so^,. 1^;1 In,fituto

\a^•i^mal d^^ In^^•^ti^_ac•i^iucs :A^run ►ímica^, cu :u fin-

^•a ^^I^;I h:n^•ín^^, ,ita ^•n Alcalú de Hcnarr^, junto a

otru, i ►u^iorlanl^•• trahaj^^s agrouúnti^•us, sc ^ ►roltune

^cl^•^• ► •i^^nar la raza d^• l^atos Khaki Campbell, ►•catit ► -

dand^^ una IaLur ini^•iuda hace ttnos aCtos ^tor uuo

dc ^n^ tc^cni^•c^,, cluc I ► ult^^ de inl^^rrnn ► pircc l^or des-

a^ ► ari^•iún ^lcl (:^•ntro cn ^^ue sc Ile^aba a cabo.

^

"EL ENCIN"
Por

CÁNDIDO DEL POZO PELAYO

Ingeniero agrónomo

La rinalidad de tal ^ele^• ►•iúu es ^•1 f^^nu•nlu ^I^• la

nu^ ►^cionada es^^ecie ►•omo a^r de ltue,ta e• ► ure tau-

tc ► , a^ricultures qu^• ^ ► ur d^•,^•^ ► nocimicnt^t dc ,n ^tu-

^ihilidad n^t han cttt^trcndido ^a esta ^^xlilotai•i^ín- la

i•uul les ^ ►► • ► • ►ttitiría ^•I al^ro^^^•^•ltatnic^nto d^^ ^ ► ih^tr^^-

du^•tos d^^ Ic ►s quc nur ► naltttcnt^• ► to uhti ► •ne ►i nin^ana

utilidad.

Como aclaraciún a los dat ►► . tltte lu ► •^, ►► s ► • indi ► •a-

rán, eu aP:l Eucín» las ^tata^ ^ou ^•n^•rrra^la^ luda^

la^ noch^^, cn pon^•d^•ros, ^^u^• ^e al ► r^^n ^ ►or la ma-

i► aua, aliru^^•cltan^lu ^u pru^^iedad dc I ► a^•^^r la ^ ► u^-

ttn•a en talt^s ho ►•as; al rec•u^rr los I ► u^•^u. ^ ► ut^^tua ^ ► ^

towa 11oi<t de la l^ata a quc ^•^^rrc,ltoud ► •u, r^•!,^i,lr^ín-

d^ ► ^c cl hc^•ho en tarj^^tas-fi^•ha^ indi^^idaal^^s ► ^ ► ir r^•-

sttu ► e ► t los datos sol ► rc lo^ ^•uale^ ^c• ha^a la ^clc^•-

^•ión. Fn di^•has ficha^ conti^•nra cl añc^ de ltu^•sta rl

1.° de octubre ^- tet•tuiua el 31) de •ej ► tiemhre si^ ►► i^^n-

1 ►^, y cl ntí ► ttero tutal dc hu^•^-o, l^ncaos dnranic ^•cti•

^x^ríodo n^ ^ ►^cle ^•ui ► u•idir ci^ ►n ^•l dc la ltucstu d^•I ^ ► ri-

m^^r atio, j ► n^•^ e^ r.u•o rlu^^ un a^e c•unti^^ncc^ a ltc ►ner

^ir^^cisament^• cn ^ ► rin ► •i^^io d^• u^•tubre, I ► aciéud^ ► lu an-

tes las pr^^co^•e^ o de las priu ► ^•ra^ in^•nlia^^ion^•: ^- ^le^-

1 ► nés las d^• dc^arrullo rett•a^ado o qu ►° nacierun tacdr.

OItIGEN.

I^;^te lut^• i n i^• i a l de patoc Iihaki C^uul ► hc^ll de

^^F:I Fn^•í ►t» Ic c^^u ► ltl^•tan la; trc^s ^ ► ata^ ^ ►► n ^^atii

^^ue jtre.^^•ntumo^ u lus lector^•^ de A(ailCl^L'fI^RA.

^acie ►•ou ►•n t^asa dc un nto ► lcsto a^^i ► • ►► Ittn• n ►► rtci^u

^^ltte la. huenas c^tirpe. nc^ .^ient^ ► m ^•^tún ^^n lus

^;ranjas i ►nltortant ►•s-a fi ►^cs d ► ^ aliril de 19I'.^, y sc

criaron darante los cuatro primcru^ ►ucses de su ^ ida
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Pa^a ul;n, ^^n^^iu^•l^ura tle 311 huccuc.

en arroyo, y I ► rado^, recihieu ► lo la diaria caricia de^

la bri5a dcl I^rcíxilno n^ar Cautábrico.

l^n cl Iues de 5cl ► tiembre del misn ► o a ►io frierou

trasladados a uF.l F.ncín,^, y^^u ►no en la., liateras dc

esta explotación hahía ya 1 ► etcro^énea población de

patos comune.^, con cl iin de cvitar un apareamiento

indeseable, desde cl lrrimer día 5c dejaron suelios en

la huerta, quc recorren totalmcute sin da ►iar l^lanta

al^;una y lim^ ► iún ►lola^, 1 ►or el contrario, de larvas de

inse^•ios perjudicial^^s, las quc, ^^on otras ^^ue conien

en cl estanqt^e y renueras, con5titayen la F^rincipal

1 ► arte de ^u ración, l^ues sólo reciben liequeña ean-

ti^lad de ^rano humedecido al reco^;erse ^ior la nochc.

Para distinguir a las 1 ► embras entre sí, se anillaron

ca ► los uúlneros que finuran en las fichas, correspon-

dientes a las tres primeras letrus del abecedario, que

se ]es adjudic<u•on se^,ún en el orden en que comen-

zaron a ponel•.

PUESTA.

Las fotos adjnntas son copia de las ficl ►as en qne

5c 1 ► a regisirado la puesta y principales característi-

cas de cada pata, que separadamente vamos a co-

mentar.

Yn'rA .-I.--Comc ►►zú u I ► oncr cl clia '.',•.: ► I^• uctulrrc,

ct►ando tenía poco mú^ de cincu n ► ^^^c.,, ^^li^sl ► u^^s

de nu j^rincipio en el yue dcj^í dc I ► ^^u ► ^r ►lu. ^lía^,

con tres de j ► ue^ta intermedios, aunl^^nt^í lu, ^i^^río-

dos de varias I^uestas sceuidas ca^la ^^c^ mús, liasla

llegar al máximo dc se^enta ^^ ^icte día^ ,e^ui ►lu^,

de^sde el 15 de dicielnbre 1 ► a^ta cl ° l ► Ic L'e1>rcro.

La ^uesta iuteusiva ticne tres c^larus cn ji ► uio y ju-

1► 0, Y Ya en agosto sc luma ►► u I ► críudu ►1^^ ►lcscan^o

(^Ue CO1nC1dE COI] la InUllil .

El nlímeru dc hu^_^vu, I ► uc^tu, cn 3l1 ►1^• ^ ► ^lilicuil ► ri•

de 199^3, ea decir, ►^n tr ►•.,ci ►^nto, cuar^^nla v cualro

días, lIa sido dc '?^:^, ^^ahonicndo ►► n I^^^^o In^^^lio

de 64 eI•amo: I^or Lucvu-muy ccrcu ^lc la rcaliala^l

seeún los huevos 1^ ►^sailus-, I(i,320 kilohra ► nos, ilu ► ^

es 9,3'? ^-eces el 1 ► e^u de la I ► one^lura. La I^n^^^ta ► n-

^erual-tamhi^^n iml^ortante, fué ^le fió liucv^^^.

PA'rn B. Yu,u su I^rimcr hucvo el '.'r9 ► 1 ►^ ocluLrc

y, como la antc ►•ior, i ► rvu ►ui ritn ► o intcu^o desil^• c•I

principio, ^•oq un n ►úxi ► uu de .•ctenta y nue^c ^líu^

sebuidos, desde el 15 ^le diciembre I ► aata cl ^I^ d^•

marzo. Por la Inuda deja de ^ruuer unos días cn

agosto y septiembre, ^^ul^ ie^ndu en seguida a su a ► •o^-

tumbrada re;ularidad. ^

Yata a('», pruclucl^uru de °^I:; Iluc^^u^.
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La puesta de invierno es de 60 huevos, y hasta

último de septiembre, o sea en trescientos setenta y

siete días, 311 grandes, bastantes de 75 gramos, pero

suponiendo una media de 70 gramos, 21,770 kilo-

gramos, es decir, 11,9 veces su peso.

PATA C.-Empezó a poner el día 17 de noviembre,

a los seis meses, y ya en el comienzo puso cincuenta

y cuatro días seguidos, con un máximo de 65, desde

el 11 de enero hasta el 18 de marzo. En julio dejó

de poner dos períodos de seis días cada uno, y des-

cansa en agosto por la muda, volviendo a iniciar

la puesta el 12 de septiembre, con el mismo buen rit-

mo del año anterior.

En trescientos dieciocho días la puesta ha sido de

245 huevos, y al promedio de 62 gramos, 15,190 ki-

loóramos, o sea 8,167 veces su peso. La puesta in-

vernal fué de 45.
Aunque las patas suelen poner durante las prime-

ras horas del día-y de ahí la costumbre de ence-

rrarlas por la noche cuando se quiere registrar los

huevos que ponen-, entre matorrales de la huerta

se han encontrado en tres o cuatro ocasiones nidos

con huevos de estas patas que no figuran en las fi-

chas, por no saber a cuál correspondían, y por esto

los números anteriores serían mejorados de haberse

podido recoger todos los huevos en los nidales.

DESCENDENCIA.

Todos los huevos obtenidos se han incubado, y ello

nos permite dedicarle unas líneas al macho, pues como

las características de producción están ligadas al sexo

hembra, de aquél sólo podemos decir que posee per-

fectos rasgos raciales, que su peso es de 2,150 kilo-

gramos y que cumple bien con su misión, pues en

todas las incubaciones que se hicieron con oportimi-

dad, el porcentaje de nacimientos superó a los nor-

males de esta especie, y sólo en las que se verifica-

ron durante el verano nacieron menos, por causas

de antemano previstas y no achacables al macho.

Como se deseaba tener gran cantidad de ponedo•

ras para hacer la selección entre muchas, los patos

comunes fueron eliminados y dejaron su sitio a las

crías del lote que nos ocupa, proyectándose entrar

en el invierno próximo con más de medio centenar

de ponedoras e incubar muchos huevos, a fin de

distribuir pequeños lotes de patos entre peticionarios

que deseen explotar y contribuir a la difusión de

esta interesante raza.

Indudablemente nos encontramos ante una buena

estirpe, pues aparte de la elevada puesta de las tres,

con diferencias siempre existentes, las hijas, en su

mayor parte, han empezado a poner de los cinco a

los seis meses, y entre ellas hay bastantes que tienen
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un comienzo de. puesta como el que registran las fi-

chas comentadas.

COMENTARIO FINAL.

Alglín festivo lector supondrá que si nos hemos

Lote de las tres patas y nn pato aliu^l^.-Uaiupbel7».

referido a cuatro individuos es para compensar con

el númcro la menor importancia frente al ganado

mayor; pero justamente el hecho de ser cualidad

de familia la buena aptitud como ponedoras, que

permite hablar de tres patas, a cada una de las cua-

les se puede aplicar todo lo que se diga de las otras,

538

es el mejor aval para unos animale. dedicadoe a la

reproducción, detalle que no siempre puede cxhibir-

se de un animal grande, por muy perfecta que sea

su conformación.

Sin embargo, yo opino también, como lu Illíly019a,

Lote actual seiecciunudo de ^u uescenucuuiu.

que los certámenes desmerecerían tii se Irau>I^)1'Illa-

ra en coatumbre la presentación anterii^r, que ,c hace

por una vez y sólo con el pro^iósito de mostrar a

nuestros lectores tmos ejemplares di^nos de aer cita-

dos cuando se haga refcrencia a la avi^•ullura na-

cional.



Contribuciones e impuestos a cargo
' de propietarios y colonos

^or ^/Caurrcio ►jarcía ^sic^ra

.^6oy^,d<^

La publicación en el Boletín Oficial de 2 de mar-

zo próximo pasado de la ley de 10 de febrero inme-

diato anterior, ccon el fin de normalizar-dice el

preámbulo-el percibo de los subsidios sociales en

el campo espa^iol, procurando, al propio tiempo, las

mayores facilidades para ello», y la modificación in-

troducida en el reglamento de 26 de mayo del co-

rriente año (B. O. de 11 de junio) han producido

cierta confusión en los términos en que han de in-

terpretarse los contratos de arrendamiento, por lo

que se refiere a derechos y obligaciones de arrenda-

dores y colonos en esta materia.

En este momento afectan a la tierra, y cons^cuen-

temente al contrato de arrendamiento, tres tributos

distintos : contribución territorial, regulada por la

ley de 16 de diciembre de 1940; el gravamen tran-

sitorio sobre los beneficios de las explotaciones agro-

pecuarias, que creó la ley de 22 de enero de 1942,

con la modificación de 15 de octubre del mismo año,

y el subsidio familiar en la agricultura, según las

prescripciones de la ley de 10 de febrero y él regla-

mento de 26 de mayo de 1943, ya citado.

^ Cuáles son de estos tributos los que pesan sobre

la propiedad y los que deben satisfacer los colonos?

En el caso de las fincas ]levadas directamente por

el dueito no existe duda algtma, ya que éste, al asu-

mir los riesgos totales de la explotación agrícola, pe-

cha con toda clase de gabelas, contribuciones e im-

puestos.

Pero no ocurre lo mismo cuando el propietario ha

cedido en arrendamiento los predios, y es interesante

delimitar bien hasta qué punto pesa sobre cada una

de las partes la obligación ineludible de contribuir,

como dice el preámbulo de una de las precitadas le-

yes, a las necesidades crecientes de la Hacienda pú-

blica. .
La contribución territorial rústica, que es la nor-

mal, la que siempre se ha venido pagando, tiene, una

base de imhosición, que es lo que vulgarmente se

llama «líquido imponible», compuesto de tres ele-

mentos : renta de la tierra propiamente dicha, más

beneficio de cultivo y ganadería y más intereses de to-

dos los capitales aportados en el beneficio del cul-

tivo. Sobre el líquido imponible la cuota se forma

con el 17,50 por 100, tanto para la F,spaña catastrada

como para las provincias en régimen de amillaramien-

to, y un 6,50 del 17,50 en beneficio de los munici-

pios que tuvieron anteriormente al aiio 1940 recono-

cida la décima para el paro obrero, c^ue se aplica

según las circunstancias. Es decir, que la contribu-

ción puede ascender hasta el 18,64 por 100 de lo que

se llama el líquido imponible vulgarmente.

Lógicamente, la parte de contribución que afecta

al beneficio de cultivo y ganadería no tiene por qué

pagarlo el propietario, y desde luego la ley de 15 de

marzo de 1935, en el número octavo de su artículo 13,

establece que el arrendatario está obligado «a satis-

facer las cuotas contributivas que ^raven el beneficto

de cultivo de las fincas».

La tolerancia que los propietarios han venido te-

niendo en la mayoría de los casos al no exigir el pago

de esta parte de la contribución no supone, en modo

alguno, renuncia eficaz en derecho, y así permanece

viva la acción para reclamar a los colonos el importe

de la contribución del beneficio de cultivo desde el

año 1935, en que se publicó la ley, toda vez que no

es aplicable la prescripción de cinco años que con-

cede el apartado 3.° del artículo 1.966 del Código

Civii, por ser esta deuda de un contrato, que es el de

arrendamiento, y una obligación impuesta por la ley,

y por ello se regirá por el artículo 1.964 de aquel

cuerpo legal, que seiiala el plazo de quince años pa-

ra la prescripción de las acciones personales que no

tengan fijado un término especial.

EI gravamen transitorio sobre los beneficios de las

explotaciones agropecuarias se justificó en el preám-
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bulo acomo preciso ante las necesidadea crecientes

de ]a Hacienda, que exigen cada día nuevos sacrifi-

cios tributarios, siendo forzoso acudir a aquellas fuen-

tes de riqueza que proporcionalmenie sufren una pre-

sión menor». EI iucremento del valor de los produc-

tos del campo, explicaba dicha ley, «justo es recono-

cer quc beneficia principalmente, si no de un tnodo

exchtsivo, al cultivador, ya que las rentas en gene-

ral permanecen invariables, y por ello a él debe afec-

tar ese dravamenn.

EI impuesto equivale al 10 por 100 de la riqueza

imponible de cada contribuyente, lo que significa bas-

tante más de la mitad del importe de la contribución

anual de cada finca, y si bien la ley de 22 de enero

de 1942 permitió que el propietario repercutiese el

importe íutegro dcl recarbo contra el colono explo-

tador de la finca, sin que valiera en contrario ninaún

pacto previamente establecido, en el Boletín Oficial

de 22 de octubre del mismo año 1942 se publicó la

ley de 15 de octubre también, en la que quedó modi-

ficada la primitiva ley creadora, basando el nuevo

criterio en la consideración de que ccel impuesto se

estableció a carpo de los cultivadores, teniendo en

cuenta que, en ecncral, las rentas permanecían inva-

riables, y pcr tanto el arrendador no se beneficiaba

del mayor valor de les productos del campo». Pero

actualmente, «como consecuencia de lo dispuesto en

]a ley de 23 de julio de 1943, las renta^ pactadas se

aumcntan en la proporción que haya sufrido el va-

lor del trióo, y por consiguiente nináuna razón acon-

seja que subsista el derecbo del arrendador a reper-

cutir sobre el arrendatario el importe total del ex-

presado gravan:en, ya que ambos se benefician de la

revalorizctción cle los procluctos agropecuartios».

En lo sucesivo el recargo se bará efectivo por el

duet5o de la finca, como parte del tributo, entendién-

dose cotnprcndido en la coniribizción rústica a los

efectos del derecho concedido por el artículo 8.° de

la ley de 16 de diciembre de 1940 a los arrendadores

de fincas rtísticas de repercutir sobre el arrendatarto

la parte de dicha contribución que exceda del 20 por

100 de la renta satisfecha por éste.

Prescindiendo de todo comentario sobre la equidad

del tributo en tal forma impuesto, hoy la legislación

carga al propietario el recaroo transitorio del 10 por

100 sobre la riqucza imponible, si bien, unido a la

contribución normal, puede percibir el duetio lo que

exceda del 20 por 100 de la renta satisfecha por el

colono.

Suroe tma cuestión, que para nosotros no lleva en

sí duda albuna, pero que suponemos será objeto de

controversia, y es que cada parte defenderá su res-

pectiva posición, como cuadra a la defensa de inte-

reses privados, en los que predomina un natural y

hasta casi legítimo egoístno. i1^os referimos a que si

el artículo 13, número 8, de la ley de 15 de marzo

de 1935 impone a los arrendatarios la obligación de

satisfacer las cuotas contributivas que braven cl be-

neficio de cultivo de las fincas, estando intenrado és-

te en la riqueza imponible, base de] ;ravame^ extra-

ordinario y transitorio, es lóeico que cada uno de los

dos elementos que forman la coutribución tcrritorial

sufran proporcionaltncnte. el nuevo irnpuesto, y así el

propietario ba de pagar el 10 por 100 de la rcnta lí-

quida y el colono el 10 por 100 de la parte de beuc-

ficio de cultivo. No existe ningún prccepto que impi-

da esta interpretación, pues la lcy de 2`l de octubre

no modifica en este particular la de 1935, y es con-

secuencia lóaica y moral y ley de bermeuéutica legal

el que cada una de las partes pague la partc dc con-

tribución que les corresponda según la expresada ley

de 1935 y la proporción de este recargo del 10 por 100.

Claro está que quizá algún leealista, arrimando el

ascua a su sardina, que en esto del campo hace sietn-

pre prosélitos, invocará el principio de derecho «Ubi

lex non distinauit, nec non distinouere debetnusn, y

como la ley de 22^ de oclubre atrihuye el pa;;o al pro-

pietario del impuesto extraordinario, sin distincio-

nes, a éste incumbe satisfacer la tot^alidad. Pcro tal

aleáac^ón no tendría éxito si lleóase a la Sala IV dcl

Tribunal Supremo, porque la tan citada lcy de 22 de

octubre siempre parte de una base, que es la de re-

ferirse a la contribución a cargo del propictario, pucs

la otra, la que grava el beneficio de cultivo, está fue-

ra de la contienda en virtud del artículo 13 de la Icy

de 193^, y las leyes han de interpretarse en su con-

junto, no aisladas, y volcando su sentido c:u cl pla-

tillo que más convenga sepún las circunstaucias. l^a

tnás justo que cada partc pague su contribución y su

recaróo.

Queda todavía otra nueva imposición sobrc las fin-

cas riísticas, eon destino al subsidio familiar en la

agricultura, normalizado por la Icy de 10 dc febrcro,

cuyo artículo 14 deroga la de 1.° de septiembre

de 1939, y los artículos 3.° y 4.° de la de G de sep-

tiembre de 1940.

Es lo más interesante de la nueva rcgulación lo
preceptuado en el artículo 2.°, se^ún el cual la cuan-

tía de la cuota de empresa exi^ible será fijada por

decreto acordado en Consejo dc Ministros, hacién-

dose efectiva dicha cuota por el mismo contribu-
yente que fiDure en los documentos cobratorios de la

contribución territorial rústica y pecuaria, conjunta-
mente con ésta y en el mismo recibo, sicndo aplica-

ble a tal cuota ( artículo 4.°) los artículoc 3.° y 4.° de
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la ley de 22 de enero de 1942, con la redacción dada

por la de 15 de octubre del mismo aíio.

O lo que es lo mismo, que en el caso, tan frecuen-

te, de que las fincas estén arrendadas, el propieta-

rio ha de pa^ar la cuota de empresa, sin poder co-

brar la del colono más que en el caso de que, unida

a la contribución normal, exceda del 20 por 100 de

la renta satisfecha por el arrendatario, comprendien-

do cn el cómputo el recargo transitorio del 10 por 100

creado por la lcy de 22 de enero en los términos ex-

puestos anteriormente.

Ha debido meditarse sobre lo injusto que resulta

que el propietario pague cuotas sindicales de obreros

que no tiene, y en el reglamento aprobado por de-

creto de 26 de mayo de 1943 (B. O. de 11 de junio),

artículo ^.°, se modifica lo anteriormente dispuesto

en los si;;uientes términos :«Las cuotas para subsi-

dios sociales serán exigidas en todo caso al propíe-

tario de la finca o al que en tal concepto le sustituya.

Los propietarios de las fincas arrendadas o que ten-

gan contratado su cultivo en aparcería o en cualquier

otra forma podrán exigir al arrendatario, aparceros

o cultivadores, como complemento de la renta o par-

ticipación, el reinte;ro de las cuotas satisfechas» , con

lo que claramente se expresa el cambio de criterío,

tnús en arntonía con la equidad, que permite a los

propietarios cobrar en todo caso el importe de las

cuotas sindicales a los colcnos o aparceros.

Como resumen de lo expuesto, podemos lle^ar en

esta información divulñadora a las couclusiones si-

óuientes:

1.° Los propietarios de fincas rtísticas tienen la

obli^ación de paóar la parte de contribución normal

que grava la renta líquida, más el 10 por 100 de re-

cargo extraordinario, que afecta a dicba renta líqui-

da, y pueden exiáir del colono el reinteoro de la

parte de contribución referente al beneficio de cul-

tivo, más el 10 por 100 de recarbo extraordinario que

corresponda al expresado beneficio, más la cuota sin-

dical íntegra que se fije para la finca como empresa,

y esto atm en el caso de que tales factores no lleouen

al 20 por 100 de la renta satisfecha.

2.a E1 propietario puede, si le conviniera más,

sumar la contribución total carriente, el recaróo del

10 por 100 y la cuota sindical, y exióir al colono el

exceso del 20 por 100 de la tan citada renta.

Cualquiera de estos dos procedimientos es leáal,

dependiendo de cada caso y de las liquidaciones que

se efecttíen el que convenoa más uno u otro.

Con lo dicbo creemos aclarado el importante tema

expuesto, que en la actualidad es objeto de discu-

siones y liti^ios.
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c7n^rmaeiones
Comercio y regulación de productos agro-

pecuarios
Pulpa de remolacha

hin el «I3^oletín Oficial del l+ata-
don del día 10 de noviembre de
7.943 se publica la Circular i^ú-
tnero 41^ de la Comisaría General
de Abastecin^iientos v ^i'ransportes
por la que se modifica la número
38I respecto a la pttlpa de rerno-
lacha.

Seg^ún esta disposición, no po-
drá circular ni admitirse factura-
ción alguna de pulpa seca de re-
molacha que no vaya acompaña-
da de la guía correspondiente, ex-
pedida por la Comisaria de Re-
cursos de la 7ona donde esté en-
clavada la f<íbrica azucarera que
efecttíe la remesa, exi^,iéndose
i^;ual requisito para la circulación
^ transporte del polvo de pulpa
^lue se obten^a en cada una de
ellas, cuyas escasa^s existencia^s só-
lo podrán admitirse en poder de
las azucareras, por ser residuos de
fabricación, y no en el de particu-
lares, a los efectos de expedición
de guías.

La producción total de las f<í-
bricas azucarera^s será de pulpa
seca y su distribución se verifica-
rá en la forma que anteriormente
se señala, excepción hecha^ de la
parte que se reserva a cultivado-
res. Queda terminantemente pro-
hibido el suministro libre por. 1as
azucareras de la pulpa prensada
en fresco.

Las cantidades quc: cotre^spon-
de recibir a cultivadores serán a
razón de 20 kilos por cada Tm. de
remolacha entrebada^, disponien-
do los interesados de un plazo de
sesenta días, a partir del de la en-
tre^a para la retirada de los cupos
de pulpa correspondientes, enten-
diéndose renunciante de dicho de-
recho a quien no lo ejercitare en
e] mencionado plazo. ^Para aque-
]los cultivadores que hubieren v a
c^ntre^ado en f;íhrica la. remolach,t,

a la publicación de esta Circular,
el plazo comenzará a contarse a
partir de la fecha de la inserción
de ella en el «Boletín Oficial de1
Estadon .

La distribución de la pulpa seca
°^ de remolacha a los vaqu^eros la
efectuarán las Dele^aciones Pro-
vinciales de Abastecimientos v
^I'ransportes por medio de los ma-
yoristas de su provincia que ha-
bitualmente se dedicasen a esta
actividad, previa y lebalmente att-
torizados por la misma^, o por la
Delegación del Sindicato Nacional
de Ganadería, cuando el C7oberna-
dor civil, Jefe de los Servicios
l?rovinciales, estime oportuno uti-
lizar los servicios del mismo para
estos fines, bien entendido que el
citado Sindicato no podrtí recibir
beneficio al^,uno por ]a í'unción
que se le encomiende. No obstan-
te, si fuera necesaria por circuns-
tancias especiales, en orden a la
eficacia del mejor servicio, será
admitida la intervención del co-
mérciante minorista, repartiéndo-
se. entre éste v el mavorista el úni-
co mar^;en de heneficio del 13 por
100.

Las azucareras rernitenteti h;t-
rán, con la debida antelación v en
la í'orma re^;lamentaria, el pedido
de vaganes en las estaciones de
car^a, debiendo comunicar al mis-
mo tiempo dicha petición a la Sec-
ción de Transportes de esta Comi-
saría General, para conocimiento
de la tnisma ^ para^ mayor i•apidez
en el situado del material ferro-
viarío preciso para el transporte
de la pulpa.

Las fábricas azucareras remiti-
rán a la Comisaría Genera^l w^a
relación por triplicado, en la que
se ha^a constar nombre y apelli-
dos de los cultivadores, localidad,
cantidad de remolacha entregada
ror cada itno dP ellos v la de pnl-

pa due les corresponda recibir, cíc.
conformidad con lo que se e^ta-
blece en esta ^Circula^r. Una vcr
aprobada dicha relación, se retui-
tirán dos ejemplares dc la rnistu,t
a la Comisaráa de Rec•iirsos dc la
7ona respectiva, uno de los cu^ilcs
será devuelto a la fáhrica azuca^re-
ra correspondiente. I^:n los día^ ]
y 15 de cada tnes las arucareras
remitirán también a la Comisarla
Ueneral el parte de movimicnto
de existencias, sin perjuicio de en-
viarlo al pt•opio tiempo a las res-
pectivas Comisarías de Ilecursos.

De toda venta o circulación
clandestina, así como del uso in-
debido de este pienso, se ilar;í
cuenta inmediata a la I'iticalía dc^
'1'asa^s, para que por 1a tni^ma aran
impuestas a los infractores I a^
sanciones qne correshondan, dr
conformidad con lo establecido en
]as disp^osiciones oficiales vi^entes
en tnateria de Abasieciniieuto^.

Campaña aceitera 1943-44

];n el «13oletí q (lfici:d del I^;^-
tadon del día 14 de noviembre de
1943 se public+a la Cir^•iilar niíiuc^-
ro 4LG de la Comisa^ría (^c^neral iic•.
rlbastecirniento^ v '1'rtnsportes
;obrc ordenación de la c^uuE^afia
accite 1948-1^1. E1 ntotivn de cst;^
Circ•,ula^r es debido a clue en la nií-
mero •10F^, de 4 de octiil^rc^ tíltinio,
al determinar la reserva de aceito
que correspondc a los proí^ietarios
de ahnazaras ,y sus obreros, se ha^
parecido el error de cifrarla re.fi-
riéndola a cien unidades de pro-
ducción, cuando en realidad del^^o
rel'erit•se a n^il.

Por otra pa^rte, al publicarSi^ la
Orden de la Presidencia del (^o-
bierno de 25 de octubre tíltimo rr-
lativa a envases, que anula la dr
9 de octubre de 19^2,fic han pro-
ducido interpretaciones errón^^,^^
de aplicación dc a^u^^lla a los rn-
vaaes de aceite, eaan^io no afecta
a su ré^imen especial, va c^ue la
Orde^n annlada n^ ^r rc1'ería a ln^
miainn^.
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I'oa- lo que antecede, para sub-
sanar el error de la Circular -I03
v para aclarar la vigencia del ró-
^;imen especial de envases de acei-
te, se dispone ahora que queden
rectificados los artículos 43 v 44
de la Circular 40^, de fecha 4 de
^x•tnbre de ].943 («I3oletín Oficial
^lel 1?stado» níim. 281), en los si-
^;iiientes términos :

aArtículo 43. Los propietarios
dc ahuazaras, para ellos y sus
obreros tienen derecho a la reser-
va de aceite para su consumo en la
proporción del uno por rnil, como
niá^ximo, del aceite fabricado y
declaraclo.

» Artíc^ilo 14. Los Secretarios

de los Ayuntamientos entregarán
los «conducesv necesarios, firrna-
dos por el Alcalde, para retirar de
la almazara el aceite que por re-
serva corresponda al propietario y
obreros, sin rebasar mensualmen-
te el uno por mil de la producción
obtenida y declarada.»

Además, la Orden de la Presi-
dencia de 25 de octu}^re filtimo
(«Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 301) no afecta al régimen
establecido para los envases de
aceite, por lo que continrían vi-
gentes los artícnlos 77 y 78 de la
Circular 408 de esta Comisaría
GeneraL ^

las cantidades empleadas ; el resto
se transforma^ en forn^as inertes,
a veces tan rápidamente, que el
efecto residual en la siguiente es-
tación es muv escaso. De los en-
sayos hechos para aclarar e s t a
cuestión y descubrir qué factores
intervienen en esta rápida fija-
ción, se ha^n sacado pocas conse-
cuencias claras. No obstante, se
ha demostrado que los fosfatos
naturales pueden ser empleados
eon ventaja en suelos ácidos y re-
giones húmedas.

'i'ambién se ha prestado aten-
ción considerable a las propieda-
des físicas del suelo. Antes, los
agróno^mos aceptaban el conocido
principio de capilaridad para el
movimiento del agua en el suelo.
Hoy se sabe que estas ideas no
eran correctas. Se han hecho es-
tudios más detallados sobre las
llamadas a^guas capilar y de gra-
vitación para ver hasta qué punto
]as leyes de tensión superficial pa-
ra flúidos distribuídos sobre su-
perficies curvas intervenían en su
condncta, para lo cual se ha exa-
minado, teórica y prácticamente,
la ^eometría de los espacios que
constituven los poros, y se ha en-
contrado que es esencialmente
celular, estando estas céhilas en
comunicación entre sí por estre-
chos conductos. Adernás, el sue-
lo hrímedo muestra un fenómeno
de histéresis : sa humedad actual
no depende solamente de la con-
dición exterior, sino tanlbión de
cómo esta condición ha sido al-
canzada. Dos masas advacentes
dc^ suelo con hurnedades distintas
pueden Ilegar a un equilibrio de
l,umeda^d : la tendencia del agua
e,r^ e] suelo es de resistencia al mo-
v^miento.

Otras investigaciones han diri-
^;idu sus esfuerzos hacia la tstruc-
tura del suelo. Esta es buena
c;iando existen agregados de par-
ticulas. Esta ag^regación v estabi-
lidad son propiedades esencial-
mente de las pa^rtículas física^ d.^
la Ilamada fracción de «arcilla».
ii n hecho curioso es que la forma-
ción, tamaño v coherencia de es-
tos agregados depende del líquidc^
que se emplee. En el campo ^,s
evidentemente el agua, pero en el
laboratorio puede usarse cual^lui^r
líquido, y así se ha demost^ a^ic
clue el líquido, por sí mismo, drs-
ernpeña un importante papel en

Conferencias del Profesor Russell
Invitado por el Ministerio de

'Agric^iltura, el Profesor Sir. E.
John liussell, Director de la cé-
lebre l^atación T'^perirnental de
Agricult^n-a de Rothamsted, ha
pronnnciado los días 3 y 4 del ac-
tual dos interesantes conferencias.

'1'ras la presentación del presti-
gioso orador por el Ilmo. Sr. Di-
rector G^eneral de Agricultura,
que presidió ambas disertaciones,
comenzó el Yrofesor Russell la pri-
rnera de ellas sobre el tema :

Un si^lo de ciencia agronómica

en Rothamsted

Dicha Estación fué creada por
un afiicionado a los problemas del
crecimiento de pla^ntas y anima-
les : John Rennet Lawes, nac^do
en 181G. La primera observación
que hizo.fué que, en ocasiones, la
incorporaci^in de huesos al terre-
no no originaba aumento de pro-
ducción, no obstante su adtnitido
carácter de buenos fertilizantes
del suelo. Sabía clue el fosfato de
cal que contienen dichos^ huesos
no ei^a, sohrble en agua, pero, no
obstante, era absorbido fácilmente
por las plantas, y conocía también
que si los hueso► se trataban por
ácido sulfúrico, el fosfato se hacía
soluble v, probablemente, sería
^nás f^Scilmente aprovechable. La
c^^^perimentación lo demostró due
donde los huesos no tratados falla-
ban, los atacadoa con ácido sulftí-
rico daban buen resultado. Sin
embargo, los huesos eran caros ;
pem, afortnnadamente, el fosfato

rnineral podía obtenerse a mejor
precio. Empleado en estado natu-
ral, encontró Lawes que no pro-
ducía gran efe^cto, pero tratado con
ácido sulftírico se transformaba en
un buen fertilizante, en especial
para los nabos. Patentó este pro-
ceso en 18^2 y creó una factoría
p a r a fabricar «superfosfatos»,
fundando así una gran industria
de abonos artificiales.

En junio de 1843 trajo un joven
químico, J. H. Gilbert, para con-
tinuar las experiencias comenza-
das, trabajando ambos durante.
cerca de sesenta años, constitu-
yendo así ]a más larga e íntima
colaboración científica conocida en
la Historia. Su propósito era des-
cubrir cómo se alimentaban las
plantas ; es decir, profundizar. en
esta materia, no el resolver pro-
blemas prácticos particularea ni
incrementar el desarrollo de las
plantas.

La introducción de abonos arti-
ficiales en 1810 representa la pri-
mera aplicación de la ciencia
agronómica a la práctica agrícola.
E1 segundo esfuerzo tenía otra di-
rección y ob^eto. La instrucción
agrícola comenzó a desarrollarse.
y pronto se vió que era inúti] si
no estaba fundada sobre hechos
experimentalmente ciertos, rela-
cionados entre sí y métodos cien-
tíficos claros.

Uno de los problemas pendien-
tes de la quimica del suelo es me-
jorar la eficiencia da los abonos
fosfatados, pues las cosechas re-
cohran menoa del 20 por 10(1 de
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!:^ formación de agregados. Si el
suelo se seca completamente, no
se forman agregados, a menos que
las moléculas del líquido sean mo-
léculas apolaresn. Estas molécu-
las polares tienden a orientarse se-
gún las líneas de fuerza eléctrica
irradiando de cada carga libre en
la superficie de las partículas de
arcilla, y de los cationes calcio,
potasio, hidrógeno, etc., en la pe-
lícula exterior eléctrica asociada
a cada partícula de arcilla. Estu-
dios físico-qaímicos han demos-
trado la existencia simultánea de
ambas car^^as positiva y negativa
eu la partícula de arcilla. Este es-
tudio físico-quírnico se ha extendi-
do a la materia org^ínica del sue-
lo y se han identificado grupos
químicos portadores de cargas^ ;
los ^;rupos tícidos pueden ser clasi-
ficados como ^rupos carbóxilos y
grupos alcohólicos, ambos satura-
dos y no saturados ; los grupos b^í-
sicos pueden distinguirse en gru-
pos que contienen nitrógeno er.
forma de arninas o de iminas.

Como las enfermedades de plan-
tas v animales ocasionan grandes
pérclidas, en 1923 se instalarón en
Rothamsted ]abora^torios para el
estudio de cuestiones fitopatológi-
cas. C. B. Williams, acumulando
datos, ha elaborado predicciones
sobre abundancia de insectos ba-
sadas en el conocimiento de las
condiciones atmosféricas algunos
meses antes.

Las enfermedades producidas
por virus quizás es el grupo más
difícil y clue en Gran Bretaña ata-
can especialmente a la patata, a
l,r remolacha azucarera y al to-
mate.

Uno de los problemas m<ís can-
dentes es la disminución del es-
tiércol de cuadra, debido a las
condiciones especiales por que pa-
sa la ^anade,ría in^lesa a causa de
la escasez de piensos. A fin de re-
rnediar este estado, se estudia, el
empleo de la paja para sustituir
la falta de estié,rcol. Se ha^n dado
rnétodos para fermenta^r la paja
rápidamente, ,y los productos re-
sultantes parece ser que han sido
bien aceptados en horticultura,
donde se usa en grandes cantida-
des por unidad de superficie.

Re►ientemente se han introdu-
cido en la ciencia agr{cola los mé-
todos estadísticos que han revolu-
cionado la técnica de la experi-

mentación. En Rothamsted, R.
A. Fischer elabora métodos esta-
dísticos, mediante los cuales, los
efectos de los tratamientos se com-
paran con el error de experimen-
tacicín, de modo que es posible de-
terminar la probabilidad de que
los efectos observados sean debi-
dos a los tratamientos aplicados y
no a causas fortuitas de variación.
La nueva técnica fué criticada al
principio, considerándola dema-
siado complicada para su prácti-
ca ; pero los ensayos probaron que
no era así, v los métodos elabora-
dos en Y,ottramsted han sido ac-
tualmente adoptados por la gene-
ralidad de los experimentadores.

EI fin de las aplicaciones de la
ciencia a la práctica agrícola en
Inglaterra antes de la guerra, era
incrementar la eficiencia de los
agricnltores. Después de la gue-
rra, las aplicaciones prácticas de-
penderán de la política agraria que
se adopte. A1 parecer, hav tres po-
sibilidades : puede dejarse a la
agricultura enteramente 1 i b r e,
puede ser cuidadosamente inter-
venida v diri^;ida hacia una au-
tarquía Valimenticia, o, finalmen-
ie, puede tender a obtener el nivel
de vida más alto posible, dando a
cada miembro de la comunidad
las cantidades completas de calo-
rías, proteínas, vitaminas y sus-
tancias minerales necesarias para
el mantenimiento de una perfecta
salud. Según el conferenciante,
ésta sería la forma más deseable.
Se necesitará mayor producción
que la actual, v, a menos que no
se pusieran en ycnltivo nuevas tie-
rras, siempre habrá necesidad de
importar productos alimenticios.
Debe, pues, aumentar la produc-
ción por unidad de snperficie y el
rendimiento por hombre.

No es cuestión ahora-terminó
el Prof. Russell-de cómo puede
rea]izarse esto. La ciencia y]a in-
geniería se han desarrollado hasta
un gran nivel de perfección, y una
vez la guerra terminada, el cami-
no estará libre para la reconstruc-
ción. Si la paz puede conservarse
permanentemente, el mundo pue-
de alcanzar un nivel de vida como
nunca ha sido conocido, pues los
recursos del orbe v sus beneficios
alcanzan con muc•a holgura si se
usan para el bien.

a

La segunda conferencia versó
sobre :

La alimentación de las plantas

de cultivo

De varias maneras trató de ex-
plicar en los tiempos pasados el
fenómeno de que de una peyueCra
semilla pudiera desarrollarsc q na
gran planta. Pl 1>rirner paso c^n
esta ciencia fué dado por Sau,su-
re en 180d, mostrando rlue las
plantas toman el carbono del iíci-
do carbónico del a^irc ; posterior-
mente, en 1834, otro fraucés,
}3oussingault, constitave los pri-
meros capítulos de la ciencia a^;ro-
nómica, dando métodos para e] es-
tudio de las plantas cultivadas. I.n
].840, el alemán Liebig hizo^ una
brillante generalización, conside-
rando que lo mísrr^to que las pla^n-
tas tornaban el carbono dcl ^ícido
carbónico del aire, no era necesa-
ria la materia orgá,nica y los abo-
nos or^r4nicos, pues sus efectos
eran debidos a las pequeñas can-
tidades de sustancias nrinerales
contenidas en ellos, ]os cuales po-
dían suministrarse má^s ecouórrti-
caroente en forma de sales. La
afirmación errónea de que e] ni-
trógeno también lo tomaban las
plantas del aire, le ]levó a la dis-
cusión con Lawes y C ilbert, que,
por experiencias ejecutadas en
Ii^othamsted, au^uraban qae era
necesaria también la^ adición de
nitró^eno en forma de sales amo-
niacales o de compuestos orl;á^-
nicos.

De^sde entonces, la investi^a-
ción se ha^ diri^ido en dos direc-
ciones, una referente al crecimien-
to de las plantas y ott;a, relativa
a la planta misma.

Dnrante mncltos años han sido
considerados como alimentos de
las plantas el nitróneno, fósforo ,y
potasa. Para estos dos iíltimos, el
problema giraba alrededor de los
métodos de estirnación en el sue-
lo. Varios métodos se han estudia-
do ,y elaborado para determinar la
parte realmente aprovechable por
la planta de ambos elementos, y
hoy día parece ser qne son de
gran utilidad para determinacio-
nes, tanto en la planta corno en el
auelo, los métodos que emplean
técnicas colorimótricas y turbimó-
tricas, y que uti1izan el análisis
espectral y la polarización, espe-
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cialmente para elementos q u e
existen en pequeñas cantidades.

I►1 trabajo relativo al nitrógeno
ha sido mucho rnás extenso por su
ma,yor importancra ; pero aquí el
problema es más complejo por la
intervención de microorganismos,
debiendo la investigación subdi-
vidirso en dos direcciones : estu-
dio de la materia orgánica del sue-
l^^ y estudio de los microorganis-
rnos. h^1 primero es extremada-
mente complejo. El segundo ha
abierto nuevos campos de inves-
tigacián y ha mostrado las gran-
des fluctuaciones del número de
microorganismos existentes en el
suelo de un día a otro, y la varia-
ción entre la relación numérica de
los diferentes grupos.

Qnizá el trabajo má^s íntima-
mente afrontado sea el relativo a
la fijación de] nitrógeno atmosféri-
co, espeeialmente en lo concer-
niente a las bacterias de las legu-
minosas. Estos organismos pasan
un ciclo vital en el suelo, y sola-
mente en ciertos estadios pueden
alcanzar las raíces de las legumi-
t:osas. La planta ayuda, segregan-
do las raices en su estado joven al-
guua sustancia que favorece la ré,-
pida multiplicación de las bacte-
rias existentes en su proximidad.
Las bacterias, por su parte, segre-
gan una. sustancia soluble (proba-
blemente ácido indolacético), que
origina la deformación de la raíz,
formando los nódulos, pudiendo
así penetrar a través de los pelos
radicales y los tejidos. Esta defor-
macifin de la raíz puede evitarse
con un cxceso de nitrato amónico
poesto a disposición de las raíces.
I+^stas bacterias pueden transfor-
marse en parásitos en condiciones
anormales de crecimiento de la
planta que las cobija. Por el con-
trario, un exceso de nitra^to puede
hacer perecer las bacterias.

Otra cuestión importante es la
referente a los elementos distintos
do los tres antes citados v recono-
cidos como alimentos de las plan-

, tas, como son el boro, manganeso,
cinc, cobre, molibdeno, etc. La^
necesidad del boro se encontró en
R^othamsted casi por casualidad
al ensavar el bórax como insecti-
cida. Como tal no cumplió su pa-
pel, pero se observó que favoreció
el crecimiento de 1ao judías. Los

estudios han mostrado que ciertas
plantas necesitan cantidades infi-
nitesimales de boro y que ciertas
enfermedades son producidas por
su ausencia. También el manga-
neso es necesario en pequeñas
cantidades, y su falta origina en-
fermedades ; han sido estudiados
los guisántes y la rernolacha azu-
carera. La falta de cobre puede
originar descenso en los rendi-
mientos, especialmente en el gui-
sante. L1 molibdeno parece tener
influencia en el desarrollo de la
lechuga. Están en marcha estu-
dios sobre la influencia del cobalto
en ciertas enfermedades del gana-
do producidas, al parecer, por au-
sencia de este elemento en los fo-
rrajes.

La ségunda gran división en
las investigaciones de alimenta-
cidn vegetal se refiere al efecto,
sobre la composición de la planta,
de la cantidad y cornposición de
la alimentación suministra^da. La
cornposición del grano o del fruto
parece que no es tan afectada co-
mo la de la hoja. E1 elemento más
estudiado ha sido el nitrógeno. Si
los incrementos de nitrógeno co-
rresponden a los de crecimiento,
la composición difiere poco ; sola-

Don Juan Marcilla, Académico de Ciencias

Ha sido elegido miembro de ja
Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales el sabio
ingeniero agrdnomo d o n J U a n
NTarcilla Arrazola.

Director del Instituto Nacional
Agronómico y de la Estación de
Quírnica Agrícola del Instituto
de Investigaciones Agronómicas,
es además Vicepresidente del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y Presidente
del Instituto de Biología «San-
tiago Rarnón v Cajaln. Precisa-
mente, el día 16 del actual, en la
IV Sesión anual de dicho Consejo,
pronunció nn interesantísimo dis-
curso sobro las posibilidades espa-
ñolas para la síntesis biológica de
la^s proteínas, mediante la crian-
za intensiva de levaduras, consti-
tivas de un pienso concentrado
de gran valor nutritivo v egtraor-
dinaria riqueza vita,míñica, que
puede entrar en la composición de

mezclas con har•inas y salvados o
forrajes secos. Dadas las posibilí-
dades de nuestro país para dieha
síntesis, con el aprovechantieuto
de ]as levaduras de heces proce-
dentes de la industria vínica, de
]as que podrían obtenerse anual-
rnente 7.500 toneladas de proteí-
nas brutas, es decir, la quinta par-
te de las contenidas en la produc-
ción media anual de^ habas, se
comprende la trascendencia qae
este estudio tiene para la ganade-
ría nacional. La prestigiosa labor
que en todos estos Centros viene
desarrollando el sei^or 1^Iarcilla,
y de la que es un ligero exponente
la conferencia alndida, le hacen
justamente acreedor a1 ingreso en
clicha Acadernia. -

Acr,ictr,TIIi3^A se complace en
hacer pública tal distinción y en-
vía su más sincera v calurosa fe-
licitacidn al ilustre maestro y com-
pañero.

mente cuando hay gran despro-
porción, la con,posición de la
pianta comienza a variar. Ia►sto
puede servir de base para la ob-
tención, por los agricultores, de
productos con nuevas composicio-
nes y propíedades.

O t r o s problemas importantes
son la variación del valor nutriti-
vo del mismo forraje en distintas
épocas del año v la considerable
variación de la calidad de las fru-
tas en diferentes estaciones. La
cuestión de variación del valor nu-
tritivo de vegetales segiín la va^-
riación de los alimentos emplea-
dos para la planta, no tiene una
fácil contestación. La experiencia
existente hasta ahor•a no ha de-
mostrado que exista variación nin-
guna.

«Pero en ciencia no hay finali-
dad y solamente podemos marchar
hacia adelante, continuamente,
sin descanso, firmes en nuestra fe
de que un conocimiento más pro-
fuudo puede, si se usa juiciosa-
niente, ayudar al bienestar lru-
mano».

_^l terminar ambas conferen-
cias, el ilustre hombre de ciencia
fué calurosamente aplaudido por
la numerosa concurrencia.
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Nada, o Imi^^ poco, tiene de co-.
Inún la ^-a clau^ru•ada Eaposicirín
ti^ I'eria Oficial de la Viña v del
Vino de tiil]afr^urca del Panadé^,
con la ma•yoría de las F+]xposicio-
nes o)=+erias de l^Tuestras, ^^a é{ue
éstas suelen or^anizarse con fine.^
puranrente conlerciales v el ob•je.-
tivo inmediato de incrementar la.^
ventas, mientras que en aquélla
se ha intentado principulmente,
prescindiendo en lo posible de la
propa^anda, comercial, demostrar
I.z potencialidad de la comarca,
c•on el or^;ullo, rmiv español, de
poner de manifiesto lo que han
conse^uido el trabajo, la laborio-
sidad v la técnica de cuantos des-
de lar•^o tiempo intervienen en la
obtención, cria^nza ^- comercio de
loa vinos del Panadés.

A c e r t a damente^ pro}rectada ^^
construída, con espléndid<I^s per^-
pectivas, rna^nífico <ti s p e c t o dc;
conjrmto y detalles de ornamen-
ta^ción v buen ^nsto, contenía en
su recinto cnanto se relaciona con
la vid y el vino : los ^randes ara-
dos v tractores para el desfonde
de tierra^s, presentados por quie-
rres en la comarca se dedican a
esos trabajos ; vides americanas
para nuevas plantaciones, abonos,
p r o d u c tos anticripto^árnic^s ^-
enoló^;icos, ma^luinaria p a r a la
elaboración ^ rnanipulación de los
vinos, envases para su conserva-
ción v expedición al mercado, me-
^lr^s de tr•ansporte, etc., sin un»

sola cosa no relacionada c•ou el vi-
► ;o o con la viria.

Pero la base de la I{isposición.
demostrando la vitalidad del paí^,
aun en esta época dr^ 1rroPrmd;r
crisis del vino, estaba constituídu
por las insta^laciones de las iirmas
dedicadas al comercio de vinos ^-
productos derivados, e^xclu s i v a-
n^ente del Panadés, pnes si bieir
en macluinaria, abonos ^- produc-
tcs se ha perrnitido la concurren-
cia de casas de fuera de l;r comar-
ca, se ha circunscrito ri^;urosa-
mente a ésta todo lo referente a
^^inos •y derivados.

Puede dar una idea de la inr-
po^rtancia que ^e s t a rama de l^r
a^ricnltura tiene en el Panadr'^^,
la existencia en esta comarca de
713 ernpresas dedicadas al conrer-
ci^ de vinos, `?R a la^ elabora^ci^>n
cle espun^osoti, ^0 a la de ]icores,
1^ a la manipulación de hece^
frescas, 11 a la obtención de al-
coholes rectificados, ocho a la fa-
hricacif,n de vina^r•ec• 5eis al c•nl-

La Feria y Exposición

de la Viña y el Vino

de Vill afranca del Pa-

nadés

tr^-o ^^ ^^euta de vide^ ;uucricanas,
^- que l^r producción total dc vinu
r^n lo ^^ue propia^rnente podeniu.^
Ilan^ar Panadés^lle^a anualluenL^•
^+ un uiillún de hectoliteos, de. ti-
pos variados ^- ^;raduac•iones r{ur
oscilan enUre los 9 y:1:3°.

La hatación de Viticaltura ^•
I+,nol^o^;ía de Z^'illafranca del Px
nadés aportó a este C'ertarnen I^r
<•olaboración de sus técnic•os con
dos conferencias pronrrnciadas por
c•1 Director del Estableciruie:uto,
don Cristóbal 1^2estre Artibas, ^^
r1 colaborador del misruo don ^An-
tonio Mestres Jané., v entre lo rluc
lrresentó citaremo^^ nna scrie de
^;rtíficos ^ estadísticrrs r•efcrcntcs a
l:r eaportación del vino, prccio^
del rnismo, co,ecl^a^, etc. ; un;r
colección de uvas ^le nirsa ^- vini-
tica^bles, otra^ dc lroja^ caracterí^--
1lCa8 de A^Ide9 ;lIneCi('anaF, Llna
maqueta de bodega típica de1 país
^^ un },rran cnadro coruprensivo de
los ]^ruduct^^s que pueden obtener-
.c• rlr^ I,r ^•irl-ni,í^^ de iir^ renf^^^-
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La T'eHa-l:zpuci^•ión, e] dia de vu xperlw•u.

nar-, con un;1 luilestru de cxdtt
lulo de ellos.

]^^^n nn;i 1?^lmaición de eatu ín-
dole, circtlnacrita cuai en su tota-
lidad ^L In cunl^irc^t, poc•a^ noti•e-
ii,idl^s hodíun llre,l^ntar,e ; 1>ero
uo hoile^nos ^dej;lr rle luellcionar
^•1 azlícar Ile u^-a ohtenido en í'or-
Ina^ ^Lílid.l, pulvert.llcnt^l, por nna
ca^a^ dedicadu u^ la rl^ihor^ición de
nloaton concente;^dos, clnr si hie»
actt^alrnente teabaja en 13arcelo-
na, t^tuvo haat^> hace poco esta-
Illeciií,l en ^"illufranca. I+^n maclni-
n^iri^i^, lucrece citarse una^ prensu
}iidr<í^ulic,t de hellueño ta^lnaño, nn
r•acurridor rnec•:ínico dr ^•endilui,i
de tlnrL ca:^^i de _I^o^rolio, tln I^iríc;
tico s•criz^«^Irrc(u,ti hara aac^lr los ta-
^^oncs dr ,u;ill^•I•,i rle los boeo^e^,

^ UII eieClLdoL' 111eC?LIIICJ 1)LiL'!1 ^li

ca^-^;a de í^ato^ eu los c^uniune.^.
Puralclalnente a l^l l^'eria. a,

ur^anizó en el ^'Cnseo cle ^-illa-
franca, uua I±;^posición retroslle-•-
tiva de cosas del ^^ino, entre l^i^
gue mencionarenioa l;t colecc•iúl^
de botellns, vasos ^^ cop<ie de cri^-
tal, algunas de éstaa va^liosísinlas ;
una aerie de prenaaa anti^ua^, ul
natural ilnaa ^- rer>rodncida5 en
pequeño t^tnailo las i•estante^, ^-
un^ notable ^ aeric; de dibujo5 a^l
paatel de las di^-eraas clasea de
uva^ de la coln^n^c,l, esplF^ndida-
meute Llibnjadae:

('omplctab^l el conjlulto. her-
manando lo industrial con Lo ar-
tíntic•o, ilna l^;^po•^ción ^le llintll-
r^l^ rehre^i^nt,lndo ^'ifiedo,, hode-

^"f^t;i il^• ^•nn.lanfo dr Ia 1'erfa-I:cp^^^i^•iiin.

^onea, e>cen^ls de ^-endimia v ai-
nlil^t^res, con un total de m;ís de
un centenar de^ ohra^, ^lue. llena-
Lan en conjunto tres ^runde5 s:z-
las del Instituto de l^,ll,ei^unza
llc^di^1 Il^• ^-illall.Ini•,I.

I',1 I';^tado ^^ nuc^,tro Glorio^o
('^andillo 1^<in Iluerido lrltrntizur
^u ^ilup^ttí;t 1>or e^^ta 1^'eri<i ^^ I^_a-
[^osit•itín ucellt^tniio i^ac lu l're^i..
dencia lle Honot• i1e l;t Ini^lua ^
daudo ,uluí^l, i•otnu t^xl^t^ l^l: :1u-
torid;ides, 1;^^ u^;ísillia^ f.lrilidu-
de^ 1>^Lt•^I Ili^dcrl^t lli^^^ar ^t feliz tél°-
^nino, ^^ Il^trii•n^lo ,li•to ilc• llresen-
citt en sn, oc^l^ionr^ lu.í^; iullrir-
t;tnte,. :A,í, I^i in;iu^^ur:IL•ión fll^',
hre^idiila j>or e; ^Ill^^c^cret^u•io ilr
_^^rir^ultnra, tlon (';nlo. ]iein, ^^
t^luibi^n ti^i^tii^ron ^1 ell,l rl In^-
1>ector ^;eneral dcl Jlinirfri•io de
Industriu, don ^^I<inttel l+'ucntes.
^ c^l Coluisurio ^^^^net•al de I^'i•I•i,^^
^^ I+;ip^o,icionea ^del 11ini^terio dc^
<'oluerc•io, ^r^iot• :Alenlan^- ; ^' ^tl
ncto de l^, cl^ltsin•u lai,tieron el
Oirector ^eiler^ll dh C'^oloniz,ic•ión,
don ^n^^el lorrilla. en rehrescn-
tac+iún del ^[ini^tcl°io de _^^^ricul-
tura, v el (;obern2dor ci^Til de la
111'oV1n^Cl^l^, f1UIPI1, t'll lln P10C'llentc`
diacurso, ; lo,ó In ^;estación ^' dea-
al'rollo dc la^ l+^eri^^ ^^ fi^licitú II^ sl^a
or^;^inizudores por c^l étito loñrado.

Conferencias en la
Asociación Nacional
de Ingenieros agró-

nomos

Cultivo, selección e industrializa-
ción de la pctata

l^;l dí,1 •^^ del pa^^ldo lue^ dr no-
^^ielnbre pronanció un^i conferen-
cia sohre dicllo tema cl In^cl^iero

,anrónonio dou 1a rauci^co Jorda q

di^ t?rríea ^- .azara.
Tnició su di^ert^ricióu con la his^-

toria de la introducción en I^;s}^a-
fui, de tan hreciado tnbí•rculo v las
^^iciaitndes por las tlue pasó hast,l
qlle^ ^u cultivo file^e acc^htado sin
1<i rnenor re^er^-^. _^naliza de^l>nC•,
1,1.^ c•;i^rl^cterí^t icas de anelo ^• cli-
ul,i rn^í5 ^F;t^orables para l;t ^e^;e-
tcición de esta 5olan^cea.

A continuación se ocupa dete-
nidamente de^ las dicersas varie-
^?,^dea, ta^nto espai'iola ► <^omo ex-
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tranjeras, tratando especialmente
de las alemanas, inglesas y holan-
desas y citando en cada ^rupo las
m^ís caracter{sticas. T!^ntre las ale-
manas destacó ]a ^'Ierkur, que
se adapta bien a todos los climas
^^ terrenos ; ]a Fr^old, tan exlten-
dida por nuestro país, con buenos
restrltados ; la Industrie v la Par-
nasia, tomadas en el país de ori-
^en como tipos de consumo e in-
dnstrial, respectivamente. Entre
las holandesas, citó, entre otras,
la I3intje, v en las in^lesas, la Ito-
^^al Fidnev, tan diftmdida en las
zonas tempranas de la Península
v Baleares en razón a au bnen
resultado v ;tl c^mercio estableci-
do con In^laterra^.

^;stndia tras ello la forma de
realizar la siembra, detalles a te-
ner en cnenta para conse^uir un
prodacto selecto tanto para el con-
snmo como para la mnltiplica-
ción ; cnidados cnlturales ; reco-
leccidn, rendimientos y enferme-
dades, de las clne tra^tó especial-
mente de la_ plana de] escarabajo.

Por ríltimo, entr^i en la parte
de indnstrialización, indicando la
maquinaria que deben constitnir
una fríbrica moderna de almidón
v la^s faenas a clne debe someterse
la patata para obtener un produc-
to de calidad, con el máximo ren-
dimiento económico.

La docnmentada confere n c i a
dPl Gericr .Tord^ín de Urríes fné se-
^nida con todo interés por la con-
cnrrencia, la pue, al terminar su
disertación, le premio con una
salva de aplausos.

EI tabaco en el mun^o

("omo iniciación del ciclo de
ccnferencias ^ehre tabace or^ani-
zado p^r la .4s^ci^ción Nacional
de In,^enieros .A^^rdn^mos. el día
2 del actnal el Tnneniero an^róno-
mo don Ramón Benevto disertó
sobre el tema que encabeza estas
lín«^as.

Fmnie^a el or^d^r con nnas
consideracirn^es sohre los motivos
c^ae pndieran instificar la pasión
^ne ha levantado el tahaco en sus
cuatro si^los de exíctencia v que
e^ causa de au tmiversa^lidad, mo-
tivn^. como todos los emocionales,
difícile^s de explicar. Afirma qne
se trata del mennq nocivo de los
vicios v nne la culpa de su preten-
dida^ t^xicidad no debe caer ex-
clusivamente sobre la nicotina, el

componente mds cono^ido v b^si-
co del tabaco, pero no el único.

Indica el cddi^o del perfecto fu-
mador inglés, para deducir de él
los tres métodos de fumar, que,
unidos a1 rapé, son símbolo del
desarrollo ,y perfeccionamiento de
la riqueza tabaquera mundial.

Se ocupa del uso del rapé y es-
tudia la evolución hacia la pipa,
cuvo empleo coincide con mavor
dominio de la técnica de fermen-
tacidn v de las li^as de las dife-
rentes clases de tabacos. Hace un
estndio de este aparato desde el
punto de vista histórico-artístico,
para pasar, tras una alnsión al ta-
baco para mascar, al uso de los ci-
^arros, a mediados del pasado si-
^lo, hastiado ^a el fnmador de la
pi pa . Com^ refinamientos de
aqnéll^s se inició el empleo de los
ci^arrillos, c}ne ten{an precedeute
en el rollo indio. A

Hace histeria de las vicisitudes
por c^ne pasó el emnleo de1 t;rba-
co desde aouellos días de novicm^-
hre de 14^2, en mte los navenan-
tes españoles le descubrieron, has-
ta ]a época actual.

Indica las características a^ro-
r.ómicas del tabaco, para deducir
de ellas due es planta esencial-
ménte colonizadora v da, como
cifra ^nedia^ de producción mun-
dial amial, la de dos mil millonc,
de kilo^ramos, indicando el repar-
to de esta cifra entre los diversos
países. Fn h;spaña, c}ue produce
en la. actualid^d ocho millones. es-
tavo este cultivo reha^ado a inte-
reces de otro orden, ha<ta que, en
7920, el ilustre In^eniero señor
Torre^ de la Scrna, venciendo to-
da cl.rse de dificultades, inició es-
te venero de riclaeza.

Expone lue^o con todo deta-
lle ]os principales tipos comer-
ciales de tabaco, uso a^ue-se des-
tinan (capas, tripas, picadnras,
etcéteral v variedades cultivadas.
Analiza la manufactura del ci^a-
rillo, clue hov ocupa el lu^ar prin-
cipal en toda industria tabaque-
ra, ^ qne está fundada en el do-
minio absoluto de la humedad en
cualc7nier fase de la fabricación.
T+;ste recar^a nn cien por cien ,el
coste del tabaco, y los impuestos,
más de tres veces el de la manu-
factura.

La interesante ^ amena confe-
rencia del señor Benevto fué es-
cuchada por el numeroso audito-

rio con sin^ular a^rado, clue se
tradujo, al finalizar acludlla, en
caíurosos aplau^os.

La técnica e investigación científi-
ca del tobaco

El dí;t ^cJ del actual tnvo ln^ar la
se^unda conferc:ncia dcl ciclo an-
tes alndida. Pstnvo a car^o dcl
In^eniero a^;rónomo don ]^nriclue
Alcaraz, que viene realizand^ des-
de hace cluince años una infati-
^able tarea invcsti^adora al 11•cn-
te de la T;stación de l+^studios drl
Tabaco de fiantiponce.

Pasó una r.fpida revista a los
trabajos rnás interresantes realiz,t-
dos en la C'renética de] tahaco, dcs-
de las investi^aciones de T^oeh•en-
ter (1761-6G), antes de l;t^s Levrs
de ^Tendel, citando las ru;is im-
pr^rtantes dc los investi^^adores
nortéamerican^s Have^, l^^ast ^-
Benihart, explicando e s p e c i a l-
mente las de Goodepeed v Ol^^^n,
dtte sonretieron plant^rs de tab.rco
a la acción de los r,i^•os \}^nr,t
obtener nuevas variedades ; csta-
hlecid nn paralelo entre estos tra-
hajos de provocación de nnevas
^-ariedades por accioncs externas v
los mode rnos de la Física nnclear,
clue tamhién por medios e?ctern^rs
obtienen nuevas especics c}ními^^as
radioa^ctivas. Citó los trabajos do
Johnson. Iia.jano ^- Henika sobre
el modo de heredarse las m;Ss im-
l^orta^ntes características indnstri;t-
les del tahaco, citand^ tamhicsn v
reseñando las rnodernas investi-
„;acioncs de- Boortzev, IZostcff v
I3olsol^now. •

Ex}^^i^o t,tmhictn tm reanrncn
del estndio dc las enfcrmedades de
virus, a^ lo^ que el tnhaco ^e h;t
hirsta^do conio snjeto dc investi^Ta_
cidn de prirner orden, rescfiiando
los prirneros trahaios de ^wciter,
en 1857 ; los de .Tolmson v loa irr^-
portantes de fit^nlev, clue deter-
minó la naturaleza proteínica del
corptísenlo elemental del virns,
haciendo nn resnmen de l^ rlne
nr;ts modernamente sc sahe sohre
los virus, ^ en especial los del ta-
haco.

F;n la se^tmda parte de sn do-
cumentada disertación, el scr^or
Alcaraz dió cnenta de los traba.jos
de investi^-acidn realiz,rdos por el
cervicio Nacional del Cultivo dol
Tabaco, entre los due destacó los
primeros sobre variación de la ni-
cotina^ en la planta de tabaco S el
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estudio microbiológico de la fer-
mentación, indicando que con
antcnondad a investigaciones ex-
t^^anleras iuuy coivpletas en el La-
bora^urio de la llirección del Cul-
tivo, se aislaron en 1J^iU dos mi-
croorganisiuos característicos de
l^ti ic^mentación. Expuso los co-
nociuiientos yue en la actualidad
se tic:nen de la composición yuími-
ca de los tabacos espaiioles y su
situacidn en el cuadro general de
los tal^acos del mundo.

Se extendió sobre la forrnidable
labor desarrollada por la 1^stación
de l^:studios del '1'al^aco desde su
creación en 1933, exponiendo las
nuevas variedades exóticas aclima-
tadas, especialmente la técnica de
la o^tenci^",n de los tabacos ama-
rillo5 ; reseñó las nuevas varieda-
des obtenidas por cruzamiento, ci-
tando la variedad Uantabria y los
hiuridos •^l7 y^16, y en especial
el l^JG, cruce del Valencia Alto
por el Itound tip, variedad de
bran rendimiento, que está llama-
da a tener un bran porvenir en
nuestra tabaquicultura. Explicó
eÍ proceso de obtención de la nue-
va vuriedad bíbrido f^0, resistente
a] niosaico, diciendo cómo ésta es
la priiuera con tal carácter encon-
trada por los Institutos l+^uropeos
de `1'abaco y cómo servirá de pun-
to de pai•tida para la obtención de
nuevas iazas resistentes.

Expuso también los trabajos
enca^uiinados a la obtención de una
variedad excepcionalmente rica en
nicotina por la duplicación cromo-
sóniica co q los tratamientos de col-
chicina, consiguiendo poliploide
de N. rústica y el estado actual de
]a activación y fertilización de los
poliploides obtenidos por el trata-
miento con sustancias químicas
yue tienen el car^ícter de fitohor-
inonas.

Analizó asimismo la caracteri-
zac•ión de las diversas clases de
mosaico due se encuentran en Es-
paña y las experiencias de carác-
ter agronóinico realizadas, trata-
rniento de los tabacos en el seca-
dero por el ^;as etileno, etc.

Se extendió en consideraciones
sobre la relativa validez de los ín-
dices quítnicos investigados por
Schrnuck y la necesidad de encon-
trar otros due respondan m^is ade-
cuadamente a la fisonomía d e
nuestros tabacos.

Finalmente, expuso los traba-

jos de Edafologia que se están
realizando, de los que ya dió por
terminado el estudio de los suelos
de la vega de Granada, indicando
que se va a comenzar a continua-
ción el de la zona de Cáceres ; tra-
bajos éstos que se realizan en ínti-
ma conexión con el Mapa Agro-
nómico Nacioñal. También d i ó
cuenta de los estudios de nutri-
ción del tabaco, para llegar a de-

Sitvación de los campos
Andalucía

Los labradores de toda esta re-
gión están seriamente preocupa^-
dos por la excepcional y continua-
da sequía que se viene producien-
do, hasta el punto de habe^rse ce-
lebrado ro^;ativa^s en noviembre,
hrcho insólito, que durante mu-
cho tiempo será recordado. Cuan-
do estas notas se redactan ha em-
pezado a llover, pero con cierta
parsimonia.

La sementera va muy retrasa-
da, y en muchos sitios, en los cua-
les se sembró en seco, la planta
no aparece por ningún lado. Yor
ello han tenido muchos agriculto-
res que acudir a la resiembra, lo
cual entraña graves problemas por
lo que ataiie a las semillas, ya que
las reservas están muv alambica-
das.

En Granada han tenido, desde
luego, que atender a esta^ prácti-
ca, pues las heladas y la fortísima
sequía han hecho que se pierda
^nucha simiente. En Jaén y Se-
villa siguen sembrando, pero com-
pletamente en seco, así como en
1^Iálaga, donde apenas ha llovido
y es de temer que se pierda bas-
tante de lo semhrado.

En Cá^diz la nascencia es me-
diana ; hay falta casi absolnta de
tempero. La vegetación en Huel-
va está m uy retrasada, pues no
sólo la siembra, sino las labores
preparatorias, no se hicieron co-
rno es debido, y adem^is de no Ilo-
ver apretaron los fríos muclio.
Como en años anteriores, sigue la
baja de ]a zona dedicada a las ha-
bas, por miedo al jopo fatídico.
En Córdoba, las cebadas que se
sembraron temprano y a modo
presentan buen aspecto ; en cam-
bio, el trigo y los demás cereales
no dan muestras de vida. Conti-

terminar las más adecuadas fór-
mulas de abono, cerrando su di-
sertación con una visión de los fu-
turos problemas que, a su juicio,
han de preocupar a la técnica e
investigación del tabaco.

La conferencia del señor Alca-
raz, exponente de una copiosa y
acertada labor de investinación,
fué rubricada por una ovación por
parte de sus numerosos oyentes.

núan los cohechos v las labores
que anteceden a la siembra de le-
gumbres. En Almería continúan
efectuando estas labores para las
siembras más tardías, y los sem-
Lrados han a;'radecido albunos
chaparrones oportunos. La acei-
tuna, merced a la sequía y a los
hielos, se quedó menuda y arru-
g;zdita, aun^lue se mantuvo en el
árbol. En Cádiz se est<t ya en ple-
na molienda. Coruenzó hace bas-
tantes días ]a recolección en Cór-
doba, Huelva, Alniería, Sevilla y
Mála^a. En Sevilla, a pesar de to-
do, hay baena cosecha. En :^Ime-
ría, superior a la pasada. Media-
na en Granada ^ en ^'I11aí;a, en
cu^-as zonas bajas 11ebó a helarse
algo de fruto. De Jaón nos dicen
que las heladas preuiaturas han
perjudicado iuucho al árbol. En
toda la región terminó de recoger-
se la de verdeo. Ua poda del viñe-
do cotnenzó en Haclva v va ^nás
adelantada en Córdoba. Si^u<^a^ lae
labores de arado y de cultivador.
Continúa en Almería la recolec-
^ción de su uva Ohanes, pero las
heladas han pe^rjudicado a los ra-
cimos que est^aban sin cortar.

De agrios, v siempre dne el
tiempo ablande, como es de espe-
rar, se cree que habrá mtís cose-
cha en Huelva que en ]a calupaña
anterior. Igual nos dicen de A1-
meria. En ambas provincias, así
como en M^íla^;a, se inició la co-
gida de naranjas. I?,n la tí'.tima
esperan buena cosecha de agrios
en general. h.n Huelva continúan
cogiendo castañas con buen as-
pecto y arrojando mayor produc-
ción que en el año anterior.

Los patatares de Huelva se
desarrollan en medianas condi-
ciones. Mala cosecha en Mála-
g^a ; en toda la provincia se co-
sechan ya los tubérculos, sin
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haber llegado en alguna zona^ al
c;ompleto desarrollo, por la inopi-
nada apari,ción de los fríos antici-
pados. El frío ha causado daños
a la caña en esta provincia y la
remolacha^ no ha esta^do muy all^í
clue digamos. En Granada, illti-
rnada la recolección de patata tar-
día y de la de simiente, ha co-
nrenzado a^ plantarse la de prime-
ra estación.

Castilla

En general, la sementera ha
terminado en buenas condiciones.
Aunque ha ]lovido poco, las nie-
ves han suplido la escasez de hu-
nredad }^ las bajas tempetaturas
beneiiciaron al se^ribrado, conte-
niendo el desarrollo aéreo de las
plantas. De todos rnodos, raras
veces ha^brá^ habido un mes de no-
viembre ban seco como el pasado.

En Avila se han dado algunas
labores ligeras, para ayuda.r la
avudar la nascencia y combatir a
la incipiente vegetación espontá-
nea. En Burgos ha^n nacido bie,n
las siernbras tempranas de trigo,
centeno, alga^rrobas ,y yeros. Las
siembras do Yalencia concluyen
con retraso, por haber paralizado
la operación el ten^tporal de nie-
ves. ]sn Segovia, algunos aricos
,^ las tierras m^ís adelantadas. Los
sembrados estún limpios v con
buen aspecto. 1?ln Soria, los ce-
reales, que s^ sembraron con
tempero escaso, cuentan un naci-
miento irregular, especialmente
en las tierras fuertes ; las heladas
prematuras han impedido que se
siembren totalmente los ye^ros y
las algarrobas en todas las parce-
las destinadas a ellos, por lo cual
se continuarán sembrando eu fe-
brero. En Valladolid, el trigo v la
cebada tempra^na (que se sembra-
ron en buenas condiciones) han
nacido bien y conservan buen as-
pecto, pues el otoño va a favor,
'va que ni el frío ni la lluvia han
sido excesivos. Terminó l:r siem-
Irra de leguiubres.

En Madrid, ló que se sembró
primero va nacienclo bien. Mn^^
avanzadas las siembras de avena
^ habas. E1 área triguera va a ser
mayor que el año anterior. En
Cuenca empezó el acarreo de es-
tiércoles. Los campos están me-
dianos por haberse sembrado con
poca humedad.

I^:n (Iuadalajara se prepara el
terreno para las siembras futuras.
Los sentbrados se encuentran
bien v con mucho desarrollo, a
pesar de que las lluvias han sido
bien escasas.

I.^os ,campos de Ciudad Rea^l
presentan mediano aspecto, poa•
la sequía y la5 fuerté.s heladas, que
han prolongado mucho la siembra
de los cereales distintos del trigo.
Ha empezado la siembra de lrabas
hace ya días.

La aceituna se ha helado en
Avila en alguna proporción cun-
siderable, con lógica disminución
de la cosecha. Se ha recogido la de
verdeo en esta provincia y en
Cuenca. En Ciudad Real sólo hu-
bo daño en el fruto de Almodóvar
por la causa mentada v se cuen-
ta: con buena cosecha^.^ En Uua^-
dalaja-ra se advierte desig^ualdad
en los olivares ; pero, en conjun-
to, la producción lleg^ará a ser
aceptable. En Madrid, cogida de
la de verdeo ; la de ahnazara es
escasa má^s bien. La ► lluvia^s de
noviembre han favorecído la co-
secha de '1'oledo, yue ya de por
sí era buena.

En Madrid se ernpezó la pod^r
del viñedo en buenas condiciones,
así como las labores de cava. En
Avila comenzaron los tratamien-
tos de invierno en el arbolado fru-<
tal. So ha ultimado en esta pru-
vincia la recolección de la patata
tardía, con producción mediana.
Igual puede decirse de Cuenca,
Madrid y I3urgos. De Ciuda^l
Real, aun peores noticias. En Se-
govia persiste la impresión de li-
gera mejoría en cuanto al resul-
tado, pero la cosecha ha de ser
muy inferior a la norrnal ; la. rc-
colección de ]a patata de segunda
época ha sido estorbada por cl
tiempo. Los patatares de '1'oledo,
muy desig^uales ; se arrancó la ta^r•-
día en buenas condiciones, pero
con resultado poco satisfactorio.
En Valladolid terminaron de sa-
car patata, con el mal resultado
previsto.

^Iala cosecha de remolaeha eri
I3urgos y Palencia. Inferior a lu
normal en Segovia. En Vallado-
lid, raíces muy grandes, pero co-
secha corta, ya que lo que no va
en lágrimas va en suspiros. En
Madrid va avanzando la recolec-
ción, con produccidn seguramen-

te mediana. Yarecida irnpresión
transmiten de 7.'oledo.

Navarra, Rioja y Aragón

En la Ribera de Navarra, a
causa de la sequía, la gc^^r^uinación
sc, hace con dificultad, y en al^;n-
nos sitios incluso uo ha nacido. I+;n
el resto de la provincia, loti sciu-
brados se defienden tne,jor y, se-
ñaladamente las l^tabas, presentan
buen aspecto.

l+^n la Rioja, salvo en la baja,
la sementera se hizo, por íin, cn
bnenas condiciones, y lo quc lu-
^ró nacer tiene brten aire, a fa^vor
de las lluvias v nieves del mes pa-
sado. .

I^^a semc^ntera so biro c^n bue-
]la5 COndlcloneR Pn Ijnl'^^)s, etipe-

c^iulruente en la zona tucdia y sur
de la provincia : las pri^neru,s
sicrnhras nacieron muy bien, por
ser e.l tierrrpo }' la ternperr^ttura
muv indicados ; en catnbio, las
tardí^5 no ron^tpen por faltu ilc^
humeda.d y sobra de heladas.

En Zaragoza fué bastante lo
quo se sembró en seco, y lo c^uc
i^uvo lugar en octubre eu tierrus
sueltas nació pronto y bien ; peru
los fuertes vientos no causan a l:r
planta ningún beneficio.

I+_;n las partes bajas de 'I'erucl
concluyeron de sembrar• despuí+^
que en las zonas altas. Salvo en lu^
tierras mnv fuertes; en que na-
cieron por lo mediano, los ^etu-
hrados están bieu.

Mala cosecha de aceitc va a ha-
ber en Huesca v Logroriu. h;n '/,^t-
ragoza, sin ser^ huena, scr^í^ rucjor
c^ue cl año paaado en Caspe ,y pcor
en '1'arazona ,y ]3orja. I+;n 7'eruel
^^ Navarra, pre^parativos de reco-
lección ; en la^ printera de atnbas
provineias la cosecha ser^í deli-
ciente en cantidad pero, en c,arn-
bio, de buena calidad, gr<rcia^ a
las lluvias de entrada del otoño.

Ma:la casecha de la p^ttata t^u•-
dia, qne ann se está recogiendo,
en Logroiio. Salvo zona^a peque-
ñas aislaclas, otro tanto poderuos
decir de:^ Navarra. En Iluescu, v
Teruel terminó hace día5 la re-
colección, así corno en %aragoza,
con resultado escaso.

Ha empezado el arranque de re-
molacha en Teruel. En las vegas
donde el agua de riego no escaseó
la cosecha es aceptable, pero no
así en donde no ae dió esta cir-
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cunstancia y en los secanos, c{ue
llevaban este año mucha planta,
por cierto. Parecida opinión de
Navarra.

León y Extremadura

'1`eerninó la sienrbra con r•etra-
so en toda^ esta región y el aspec-
to de los campos es muy distinto,
según y cuando se havan confiado
las sen^illas a la tierra. En León
van con má^s atraso. En Salaman-
ca est^í nacida la rnayor parte, pe-
ro los fríos han detenido el creci-
^,^iento de la planta. En Zamora^
sc dan pases de rastra para^ des-
hacer 1a costra ^lne ha^n formado
los liielos.

I^n Badajoz, hastu hace poco
aún prosegaía la sien^bru de ave-
na ; hay un abismo respecto a re-
gular°idad entre ]as primeras^sit:ru-
bras ^- las otras. Todavía m<ís exa-
gerado este hecho en Ctíceres, en
donde las muv tempranas presen-
tan buen aspecto, sin demasiado
desarrollo y tendiendo a empeo-
rar ; en camhio, las siembras no-
vembrinas o no han vacido, o es-
t^ín raquíticas, por las bajas tem-
1,eratnr as habidas en ese noviem-
bre, que pareció enero.

Empezó la recolección de acei-
tuna en la^s provincias extreme-
ñas, con buenos augurios en Ba-
dajoz y no tanto en Cá^ceres, en
donde el fruto está sano ,y- gordito,
no obstante. En la ríltima provin-
cia cuenta^u ^a con mucha^ casta-
raa, y de la buena.

Iinena también es la cosecha de
l^r rernolacha en León. En cuan-
to a la patata, allí ha concluído el
arra^n^^ue con buen resultado, así
corno en 7,arnora^. Eu cuanto a^
Salatnanca, parece que no pasará
la^ producción de mediana, sobre
todo pi^r el fallo de la de secano,
a cargo de la sequía veraniega ^• de
acluellos calores agosteños.

Catalur5a

Los cerea^les ► leguminosas,
niuy bien nacidos, tienen buen
aspecto en la provincia de Barce-
lona, habi^^ndoles^ favorecido las
abundantes lluvias. En Gerona.
la sementera se hizo con retraso,
por haberse tenido que suapender
a e^ausa del temporal y de los in-
teneos fríos. Bajo mejores auspi-
cios tnvo efecto en Lérida, en cu-

^ a provincia, sobre todo, las ha-
L,as presentan una gran vista. Pa-
recidos auspicios llegaron de Ta-
rragona.

^ln Gerona ha comenzado a re-
cogerse la aceituna, empezando
por levautar la del suelo, que es-
ta^ba má^s a^nano. La cosecha es
mediana, pues cayó mucho fruto
por el calor ^- la sequía, v los ata-
ques de la niosca ha^n sido fuer-
tecitos. Se recogió totalmente la
a^ceituna de verdeo en Lérida, ^^
ahora le toca a la de almazara.
I^n Tarragona cnentan con buena
producción, excepto, como ya se
ha dicho en meses anteriores, en
Aldover, NTiravet v Gandesa.

Va avanzada la ext^racción de la
patata tardía en Barcelona. Ha
concluído en Gerona, con resul-
tado rnás bien bneno. Continúa
aún en Lirida, pero con rendi-
^uiento flojo.

Levante

1?n Murcia la sementera se ve-
rificó en excepcionales condicio-
nes, naciendo todo pronto y bien
y consiguiéndose tanto adelanto,
que será^ menester despuntar con
el ganado para reprimir la exu-
berancia de la vegetación eu las
siernbras m^ís tempranas.

En Albacete, el campo tiene
buen aspecto, pero las heladas ^^
escarchas han castigado a la plan-
ta. Lo sembrado últimamente en-
cuentra^ gra^rr dificultad para na-
ce^r. Se sembraron los yeros re-
cienternente, así como los cerea-
les de ]a zona m^í^s fría. En Ali-
cante, el trigo ^ la cebada tem-
prana han retrasado el nacimien-
to de las siembras tardías de cc-
reales ,y el desarrollo de los ^eros.
Ha^sta hace pocos días continua-
ban sembrando en Castilla con ex-
celente tempero. En Valencia,
después de concluir de sernbrar en
secano, se comenzó en el reg^adío ;
]a operación se ha visto favorecida
por las lluvias anteriores.

Cosecha mala, sin atenuantes,
de aceituna en Albacete, en don-
de aún temen que las heladas re-
bajen el rendimiento en aceite. En
^ilicante la cosecha tota^l ha de ser
floja, pues falta casi totalmente la
z o n a típicamente productora.
También es mala en Castellón ^
tilurcia (la peor de los cinco últi-
mos ai^osl. El rendimiento en

aceite en Vaíenc,ia es, sobre de^-
ig^ual, escaso.

Empezó la recolección de agrios
en Alicante, Castellón ^^ Valencia
con pron^istico rnediano, en g'ene-
ral. Fn ':^^Lurcia la cosecha ser:í
aceptable, pues el arbolado pare-
ce haberse repuesto de ]os daños
ca^usados por las heladas de hace
tres años. En ^^alencia, aunque
la cantidad no sea grande, la cali-
dad es buena en general. ^Las ba-
jas temperatnras de novieiubre nu
causaron daño apreciable. ]^,u A:i-
cante hay- una prodi:^ccicín satis-
factoria de d2^tiles.

Continúa sac^índose patata tar-
día en Albacete, con rendimiento
muy- deficiente. En Alicante se re-
cogieron las patatas de «verdete»
con poca producción, siendo la zo-
ua también pequéña por falta de
agua de riego en la vega del Se-
gura. La patata, aun no levanta-
da, en Castellón sigue en buenas
condiciones. En Murcia la produc-
ción queda por bajo de la rnedia
en la segun'da cosecha.

Galicia

Las siembras de trigo ^' cente-
no, muy retrasadas por las llu-
vias, que ha^n interrurrrpido la
operación varias veces. En algu-
na provincia tambií^n contriba^^^í
al retraso la recogida de la pata-
ta. Los sernbra^dos de Orense, que
quiz^í son los más adelantados,
presentan bnen aspecto. T^os agri-
cultores lamentan la escasez d^^
fertiliza^ntes. En Lugo se ultirna-
ron las operaciones de extracción
de patata en no muv bnenas con-
diciones.

Norte

En todas estas pravincias las
siembras tempranas nacieron bicn
v ofreeen buena wista, e^pecial-
mente el trigo en Guipíizcoa. I?n
cambio, la operación de se •nbrar
se ha visto después mu^- estorba-
da por los fuertes temporale,s de
lluvia ^^ nieve. Se concln^•eron dc
sembrar en la citada provincia las
habas y guisantes de verdeo. Se
comprueban los pronósticos q u e
hicimos del mal resultado del maíz
y alubias en Vizcaya.

En Santander, la primer plan-
ta sembrada totalmente fué la ce-
hada, si^niéndola^ el centeno ^• c^l^
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trigo. Se sembraron allí menos
habas-menos legurnbres en bene-
ral-, por escasear la simiente.

Empezó el arranque de la re-
molacha en Alava, entorpecido
por el temporal. Se continúa sa-
cando la patata para simiente. En
Asturias acabó de sacarse la tar-
día, eon mejores rendimientos ^1ue
la de otras épocas, por haber dis-
puesto de má^s humeda^d. En San-
tander, además de haberse saca.-
dc la de la zona alta, ya está pre-
parado el terreno para plantar la
ternprana en la baja.

Yrovincias insulares

Se practican rie^os, abonados y
corta de racirnos en los platana-
res de Santa'. Cruz de Tenerife,
quo presentan cosecha normal. Co-
menzó a sacarse la patata de re^a-
dío, pero los fuertes vientos en la
zona sur han disminuído la pro-
ducción.

En Las Palmas caveron chu-

bascos, muy beneficiosos para las
zonas altas y las tierras fuertes.

En las zonas bajas se rieba con
grandes intervalos. Los sembra-
dos están bien, habiéndose corta-
do algún forraje. Ha terminado la
plantación de patatas y las naci-
das tienen buen aspecto. Se si-
g'uen plantando tomates, dándose
riebos, abonados y demá^s labores
del cultivo hortícola. El frío ha
causado albunos perjuicios.

En Baleares, las fuertes lluvias
paralizaron la sementera. L o s
sembrados, por tal razónfi están
atrasados, habiendo causado los
darios consibuientes las inunda-
ciones y desbordamientos y produ-
ciéndose estancamientos en los te-
rrenos arcillosos. Se han podado
los almendros, albarrobos e hi-
gueras ; incluso comenzó la opera-
ción para los olivos libres del es-
caso fruto. Se arrancaron patatas
y boniatos, con producción m á s
bien baja.

Sitvación de la ganadería
Andalucía

En Almería, la concurrencia a
los rnercados es al;o mayor que
la, del pasado rnes y los precios se
sostienen. En Cádiz, censo gana-
dero sostenido en equinos ,y en
alza para las demás especies ; las
cotizaciones han experimentado
albuna elevación. En Uórdoba hay
poco ganado porcino, mientras
que aumentan el número de ca-
bezas mulares. Micntras que en
esta provincia se rnantienen los
precios, en Granada quedan en
baja éstos y las plazas con regular
animación. En cambio, en Huel-
va la concurrencia es escasa y nor-
mal en Jaén, donde tanto el cen-
s^, pecuario como ]as cotizaciones
perrnanecen sin variación. En
^lálaga paró la baja iniciada el
pasado rnes ; pero, en cambio, ce-
dió algo también la concurrencia
a ferias y mercados. En Sevilla
subsiste la baja, a la vez que au-
mentan los censos lanar, cabrío
y porcino.

Castilla

En Valladolid no hubo noveda-
des dibnas de mención. En Bur-
gos, mercados concurridos y coti-
zaciones sostenidas. Tendencia a

la normalidad en ]as plazas abu-
lenses, donde el estado sanitario
de la ganadería es rebular, excep-
to en la especie caballar, donde es
exceiente. I^n Lobrorro, precios en
alza, y en Se;ovia, por el contra-
rio, éstos ceden ; aumenta en es-
ta última provincia el núruero de
reses porcinas y disminuyen las
cabezas de lanar.

Concurrencia normal en Ciu-
dad Ii,eal, con cotizaciones inva-
riables en lanar, vacuno y cabrío
^ en baja para las clases restan-
tes. En Cuenca no hubo ferias de
irnportancia y el estado sanitario
e^ bueno para el ganado caballar.
1'n Madrid, mercados con habi-

tual concurrencia de ovino, cabrío
v de cerda. Bajan las cotizaciones
de vacuno v sube el censo lanar.
I;n Guadaiajara, precios soteni-
dos en equinos y poca concurren-
cia en las plazas. ]±:n Toledo, la
situación sanitaria sólo perrnitió
celebrar mercados de caballar,
que estuvieron muy concurridos,
con cotizaciones mantenidas.

Levante

En Barcelona se acusa alza en
los precios. E1 censo banadero no
ha experimentado variación con

respecto a] mes anterior. Concu-
rrencia normal en Gerona, donde
también han subido las cotizacio-
nes en general, mientras ^lue en
Lérida sólo afecta esta mejoría a
las reses vaeunas ; en esta últi-
ma provincia se observa desani-
rnación en los mercados. hn 'l'a-
rrabona la baja afecta a toda cl^,-
se de ganado, se mantiene sin
cambio el censo ganadero y es
bueno el estado sanitario.

En Alicante se reafirmaron al-
go los precios, mientras que los
mercados si^;uen poco concurri-
dos. En Castellón, precios soste-
nidos en vacuno, en alza en ovi-
no y porcino y en baja para el ca-
ballar ; aumenta el nrímero de re-
ses porcinas. En Valencia, conro
en las otras provincias de la re-
;ión, hay poco animación y la ba-
ja en las cotizaciones sulo afecta
al vacano. E q Murcia se elevan
los censos lanar v dabrío.

Aragón y Navarra

En Zara^;oza se han celebrado
pocos mercados, debido a la exis-
tencia de algunos focos de gloso-
peda. La feria caballar de la,, ca-
pital estuvo bastante concurrida.
Precios en baja en Teruel, provin-
cia cuyos mercados se muestran
poco concurridos, lo <lue pucde ha-
cerse extensivo a Huesca, aunclue
allí se rnantienen las cotizaciones
sin variación.

En Navarra aumenta el censo
^anadero porcino, due perrnanece
invariable para las otras especies.
Concurrencia norrnal a los merca-
dos y buen estado sanitario.

Norte y Noroeste

En las Vascon^adas continúa
siendo normal 1a concurrencia, a
los mercados. En Alava v Vizca-
y-a quedan los precios sostenidos,
mientras que en Guipúzcoa se ele-
van los de] vacuno.

En Astui°ias, tanto el censo ga-
nadero como las cotizaciones, que-
dan sostenidos. Concrn•rencia ha-
bitual, buen estado sanitario y es-
casez de piensos.

En Santand^r, mercados nor-
malmente concurridos en vacuno,
lanar y cerda. Precios en alza pa-
ra las reses vacunas y sostenidos
en las demá,s clases.

En Galicia, salvo los de la pro-
vincia de Lugo, ae presentan los
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^
mercados poco concurridos. I1os
precios denotan una elevación ge-
neral, salvo en .Pontevedra, don-
de sólo afecta al vacuno, c u v o
censo tambión aurnenta, mien-
tras que en las restante^s especies
v provincia^ pertnanece invaria^-
ble respecto al rebistrado el mes
antcrior.

,/ubilaciones.-Don Emilio Bragat de
Bringns y don Joaquín Bas Ferrater.

Reingresos.-Don Gre^orio Pérez Es-
cribano y don Salvador Font Toledo.

Ascensos.-A Superior, don Enrique
Segura Rubio; a Mayor de primera cla-
ee, don Mariano Sánchez Gabriel Ol•
medo ; a Mayor de serunda clase, don
Emilio Brañat de Brin ►as, don Eduar•
do Kodero Matarán y dan Antonio Ló-
pez Fernández ; a Mayor de tc:rcera cla-
se, don Jesús Ventura Dualde, don Elí-

seo Coloma Serra, don Joné Gonzálea
Torralba y don Eloy Ruiz Parejo; a
Principal de primera claee, don José
Fernández Carpintero, don José Luie
Cazcarro Romón y don José Otaegui
Olave; a Principal de segmrda clase,
don Frvetuoso Guerrero Trinidad, don
Cándido Urdiain Hornero ; e in„resan
en el Cuerpo como Principales de ten
cera clase don Juan 1'itarch Blasco, don
Juan Rodríñuez Garrido y don José Cal-
vo Sanz.

Extremadttra y León

1+;n Oáceres subsiste la desani-
mación, en tanto qtze en I3adajoz
sc mncstran los nierca^dos niu}^
concurridos. Precios sostenidos en
toda^ la- rebit`^n e^tretnetia.

l^^n Lt^ó q no hay novedades di^;-
nas de mención. En Pale^ncia se
sostienen los precios, quedando
detenida la baja rebistrada el rnes
anterior. En Salatuanca ha nte-
jora^do notablemente la situación,
pues las plazas se muestran nor-
nialmente concurridas 1' los pre-
cios denotan uua li;era e^levación.
En Zamora subsiste el alza para
el vacuno v se sostienen las coti-
zaciones en las demtís clases. En
cuanto a la población pecuaria,
disminoye la vactlna y ovina. La
concurrencia a los mercados es
ma^^or que el rues anterior.

Movimiento de per-
SOnp^

I!VGENIEROS AGRONOMOS

Uistinción.-En el «Boletín Oficial del
Estadó» del día 30 dc noviembre de
1943 se publica una Orden del Minis-
terio de Edueaeión Nacional par la que
,c concede al Ingeniero Agrónomo don
Enrique Alcaraz Mira el ingreso en la
Orde q Civil de :^lfonso X el Sabio, con
la cateñoría de Encomienda.

Reingresos. -- Don Salvador Sag,rera
Escalas, dan I'rancisco Marín Barran-
co y don Sautiaro Escartín Romanos.

Strpernumerarios. - En activo : don
Luis Andreu Grasa y dan Joaquín Bel-
monte Bañuls; ardinario, don Angel
Morales F'raile.

Uestinos.-A la Jefatura Agronómica
de 13aleares, don Salvador Sagrera Es-
calas.

.'fSCP71SOS.--A Ingeniero primero, don

Guillcrmo Castañón Albertos.
ingresos. --- Don José Cortacans del

Sarto.

PERITOS AGRICOLAS

Follecimientos. - Don Severiano La-
brador de la Fuente y don José Vi-
cente Aragón Alcolea.

Supernrunerarios. - En activo : don
César Arróniz Beviar.

OFGRT^IS

SEIIILLAS C A1^II3P A.-
Horticultor. Apartado 179, Za-
raboza. ^

AI^I30ItICUL'1'liRA. FLO-
RICLTL'1`UIIA.-Arboles fru-
tales. L1ltimas variedades. Pri-
mer pretnio Exposición h`rutas
de Lérida at5o 19'^9. ^Iariano
'1'orrentó. Avenida Má^rtires,
45, Lérida.

AGENCIA FINC AS. - Hi-
lario Alvarez. Rufas, 1G, %a-
raboza.

UEII^AS ESTAIViPADAS.-
1\Iariano C. 1'érez. Heroísmo,
6, sebundo izquierda. '1`eléfono
-I175, Zara^;oza.

^%IVEROS 1^^10NSIaihRA'I'.
Jrboles f'rutales, farestales v
vides americanas. Propietario :
Ibnacio 1^Tonserrat de Pano,
1?laza de San 1^Ii^ue1, 12, 'l.a-
raboza.

ARBOIIICUL'i'OR^A v vides
americanas. - Viveros López.
Oficinas : Coso, 87. '1`eléfono
].-174, Zara^oza.

VENDO 13h^LLOTA desc-
cada entera, descortezada, ,y
harina de bellota para piensos.
Narciso Zubizarreta. Trujillo
(Cáceres).

CEI'AS.-Antiguos viveros
especializados en varie d a d e s

uva tnesa. .Plantas injertadas
plena tierra y maceta. Solicite
catálobo. Casellas, San 3drián
de Besós (13arcelona).

.1RI30RIC L^ L'I` iT 1Z A.-
Gran cantidad de ^nelocotone-
ros en todas las variedades. Ca-
lidades superiores. Viveros Isi-
dro Gabandó. Ca^mino de M^on-
cada (junto Hospital 1?rovin-
cial), Lérida.

LOS MhJOII,.+`S IZ O S A-
LES DE ESPAÑ A.-Los ár-
boles frutales más selectos. Las
túlica^s sei^nillas hortícolas ^a-
rantizadas. La Florida. Elca^-
no, ].6, Bilbao.

NIO'1`OP DIESEL se vende
uno de 27 HP., como nuevo,
sólo acoplado a botnba centrí-
fu^a para riebo. Infortnes en
Valladolid, calle Acibelas, nít-
mero 15, primero. Job 1^7artín.

DE^^1ANDAS

SOLICI'I'O REPIi1!;SI^:N-
7'ANTES activos para azufre
cuproarsenical «Cepeda» , Abo-
no químico-orbánico «Cepeda» ,
]?olvo cuproarsenical « C e p e-
da». Productos Químicos Ce-
peda. Benavente (Zamora).

El precio de inserción en estn Seccrórr

de Ofertas y Demandas es de una Feseta

por palabra
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REGLAMENTACION DEL COMERCIO

DE SEMILLAS

En el «Boletín O6cia1 del Estado» del
día 6 de diciembre de 1943 se publica
una Orden del Ministerio de Agricul-
tura que dice así :

ln.ciada la producción nacional de
semillas selectas por las entidades con-
cesionurias del cuncurso público convo-
cado por Orden del Ministerio de Agri
cultura, fecha 12 de mayo de 1941, sur-
ge la necesidad de dar cumplimiento a
lo que disponen los apartados g) del ar-
tículo 13 y t') del 1^ de la meneionada
Orden, en lo que se refiere a la in^pec-
ción y vigilancia de los productos obte-
nidos y a la emisión de los correspon-
dientes certificados de origen, que de-
fiendan al agricultor de posibles t'raudes
en el comercio de tan esenc,al factor pa-
ra la agricultura y pruteja a las entida-
des concesiunarias de la competencia
que pudiera hacerles la semilla ulltenida
sin la suficiente garantía técnica. Ello
ha de ir unido a la adupción de las me-
didas oportunas para aancionar severa-
mente toda otnisión o engaño por par-
te de comerciantes o productores, en be-
neficio dcl prestigio de las semillas lan-
zadas a los tnercados, tanto interiores
como del extranjero.

A tal propósito, este Ministerio ha te-
nido a bien dictar la siguiente regla-
men[ación :

Artículo 1.° Toda entidad o particu-
lar dedicado a la producción, importa-
ción, almacenado o comercio de semillae
o de otros órganos vivos de plantas des-
tinados a la reproducción o multiplica-
ción de cualquier especie o variedad,
con fines utilitarios o de ornamentación,
deberá inscribirse previamente en el Li-
bro-registro especial que hevará a estos
fines la Jefatura Agronómica de la pro-
vincia donde radique la Central de la
firma vendedora.

Dicho Libro-registro y las normas de
datos de inscripción estarán de acnerdo
con las instrucciones que facilite a las
Secciones Agrunómicas el Servicio Cen-
tral de Defensa contra Fraudes.

Las Jefaturas Agronómicas remitirán
inmediatamente al S. D. C. F. una copia
de la inscripción. Visto p^r éste que se
haya conforme, la pasará al Ministerio
de Agricultura, quien extenderá el cer-
tificado de su autorización para el co-
mercio de semillas que, por el mismo
trámite inverso, será entregado a la en-
tidad o persona inscrita, previo pago de
los derechus estipulados. La simple pré-
sentación de este certificado dará dere-
cha al vendedor a ser inscrito en las Je-
faturas Agronómicas de todas las demás
provincias en que ejerza dicho comer-
cio.

Las personas o entidades ya inscritas
vienen obligadas a completar los datos
de inscripción que pudieran faltar y a
pedir el libramiento de certificado ante-
dicho.

Art. 2.° Son datos indispensables pa-
ra la inscripción :

a) El nombre o razón social del in-
teresado.

ir) El domicilio de la Central donde
ejerce la industria y de los almacenes
do donde parten las expediciones. En
el caso de ser productor, indieará, asi-
mismo, la finca o fincas donde obten-
ga las semillas.

c) Kelación de firma o firmas nacio-
nales o extranjeras de quienes se prn-
vee.

d) Relación de los grupos de semi-
llas, frutos o plantas a que especialmen-
te se dedica (cereales, forrajeras, hortí-
colas, pratenses, ornamentales, etc.).

e) Relación de alta de tributación en
el Ministerio de Hacienda.

Art. 3.° Q u e d a terminantemente
prohibido a toda firma dedicada a las
actividades que cubre la presente dis-
posición, tener en sus almacenes'o de-
pósitos semillas u órganos de plantas
destinados a fines comerciales distintos
de los de multiplicación o reproducción.

Todos los años, en el mes de diciem-
bre, el S. D. C. F. formará una relación
detallada de firmas dedicadas al negocio
de semillas, especificando por provin-
cias los lugares de producción y de los
almacenes o depósitos, destacando en
ella, de un modo especial, a las enti-
dades concesionarias para la producción
nacional de sernillas. Esta relación se-
rá publicada y divulgada para cono-
cimiento y orientación de los agriculto-
res interesados.

COMERCIO DE SEMILLAS

Art. 4.° Toda entidad o parti ►ular
dedicado a la venta de semillas está
obligado a informar a su cliente, al ha-
cer la oferta o confirmar el pedido, de
los datos siguientes:

a) La denominación de la especie y
de la variedad, si hay lugar a ello.

b) E1 tanto por ciento de facultad
germinativa y el porcentaje de pureza.

c) Fecha en que han sido efectua-
das las determinaciones anteriores.

d) La zona geográfica o comarca en
que han sido recolectadas las semillas
que se ofrecen o el país de procedencia,
en caso de importación del extranjero.

Art. S.° Q u e d a terminantemente
prohibida la venta de semillas «a gra-
neln.

Art. ó.° Para expediciones que no
excedan de tres kilos de peso neto, se

permite el uso de envases de papcl o
cartón.

Para cantidades mayores es obliga-
torio el empleo de sacos o cajas de rna-
dera, de clase y cierre tales quc no pue-
da atribuirse a ellos mermas o auuten-
to de impurezas.

Cada envase que forme parte de úna
expedición, saldrá del almacén cerrado
con precinto y marca y con dos etique-
tas iguales : una en el interior y otra
en el exterior, bicn visible.

Dichas etiquetas llevarán, adem:ís de
los datos expresados en el artículu 4.°.
el nombre y domicilio del vendedur y
el núruero de su certificado de registro.

Art. 7.° Toda persona o entidad de-
dicada al transporte de mercancías, al
recibir, con este objeto, un lote de se-
millas, hará constar en la cartu purte
si los envases cumplen con las pres-
cripciones de integridad de precintus y
marcas y la existencia de la etiqueta
exterior.

Art. 8.° Dentro de los plazos que la
legislación establece para la retiruda de
mercancías, todo compradur de semi-
llas tiene derecho, antes de óacerse cur-
go de ellas, a tomar muestras dc las
mistnas.

La toma de muestras se hará en pre-
sencia del vendedor o persona delega-
da del transportista o su representante
y de dos testigos legalmente capacita-
dos como tales. La extracción, envasa-
do y remisión de muestras al Centro 0
Servicio oficial de análisis se hará de
acuerdo con lo prescrito en las reglas
internacionales aprobadas como o(iciales
en España por Orden ministerial de 18
de diciembre de 1941.

Si del análisis resultara que la es-
pecie o variedad no corresponde a lo
contratado o que la pureza o el poder
germinativo se óallan fuera de lus lí-
mites legales de tolerancia, cl cumpra-
dor no está obligado a rctirar y pagar
el lote contratado, y cuantos gastus se
originen o se hayan originado serán de
cuenta del vendedor. Esto aparte de las
sanciones que después se establecen.

EI Minis-terio de Agricultura podrá
pruhibir en todo momento, temporal o
definitivamente, la producción y comer-
eio de semillas indígenas cuyo cultivo
se considere perjudicial a los intereses
nacionales y la importación de scmillas
del extranjero o acordar su diferenria-
ción de las nacionales, si así conviene.

PROPAGANDA

Catálogos, listas de precios, etiquetas,
precintos

Art. 9.° Todo catálogo o lista de
precios, antes de ser editado y distri-
buído, necesita la aprobación del S. D.
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C. F., previo examen de sn redacción,
en el aspecto técnico, y confrontación
de los precios, en los casos en que és-
tos hayan sido fijados por la superio-
ridad.

EI oficio de aprobación se insertará,
en Cacsímil o copia, en el mismo caté-
logo o lista de precios, en sitio bien vi-
sible y destacado, para que los lecto-
res puedan comprobar que la aproba-
ción corresponde al número o letra, o
ambas cosas, que identifiquen a cada
catálogo o lista.

Las etiquetas, precintos, sellos y cual-
quier otro medio de remesas o expe-
diciones necesitarán también ser pre-
viamente aprobados por el S. D. C. F.,
y todo comerciante de semillas ha de
tener en sus almacenes para el sellado
y precinto de sus embalajes tenazas con
marcas iguales a las presentadas para au
aprobación.

INSPECCION Y VIGILANCIA

Art. 10. La inspección y vigilancia
del comercio de semillas estará a car-
go, en cada provincia, del personal que
a dicho efecto designen las Jefaturas
Agronómicas. El Servicio Central de
Defensa Contra Fraudes dará normas
para dicha inspección e intervendrá en
ella directamente en los casos que se
estimen precisos y siempre en la ins-
pección de las Empresas concesionarias
para la producción nacional de semillas,
con objeto de conseguir de este modo
una unidad de actuación y de criterio.

Art. 11. De acuerdo con lo precep-
tuado en el apartado f) del artículo 15
de la Orden del Ministerio de Agricul-
tura de 12 de mayo de 1941 sobre pro-
ducción nacional de semillas, el S. D.
C. F. facilitará a las entidades concesio-
narias, previa inspección de los campos
de selección y multiplieación, así como
de los almacenes, locales de limpieza
y desinfección, etc., los correspondien-
tes certificados de garantía para los di-
versos productos.

Art. 12. La totna de muestras en al-
macenes se hará por personal competen-
te, tanto a petición de parte cuanto por
propia iniciativa en cualquier momen-
to que se crea oportuno y en los días y
horas que la legislación vigente tenga
establecidos para las actividades comer-
ciales. Las dificultades o trabas puestas
por las entidades concesionarias u otros
comerciantes a los agentes del Servicio
y el trato desconsiderado a los mismos
serán estimados como hecho delictivo
por incumplimiento del apartado g) del
artículo 13 de la Orden mencionada en
el artículo anterior, por lo que se reSere
a las primeras.

Art. 13. Para facilitar la inspección
y como garantía al comercio de buena
fe, los comerciantes de semillas lleva-
rán un libro-registro en el qu^, por es-
pecies y variedades ( cuando la impor-
tancia de estas últimas lo exija), se ano-
tarán al día las entradas y salidas del
almacén.

Art. 14. Las muestras extraídas por
duplicado por agentes del Servicio se•
rán encerradas en bolsitas de papel im-
permeabilizado o papel con forro im-
permeable, como garantfa mínima. Se

ptieden también utilizar otros recipien-
tes de may`ur solidez.

Dichas muestras, selladas, laeradas y
aeompañadas de una copia del acta (cu-
yo original queda en poder del comer•
ciante), se remitirán : una al Laborato•
rio de la ]efatura Agronómira más pró-
xima al almaeén del vendedor y la otra
al S. D. C. F. (Madrid).

El comcrciante puede exigir en este
acto la presencia de dos tesNgos legal-
mente capacitados, uno designado por
él y otro por el agente del Servicio.

Art. 15. Conocido por el comercian•
te el resultado del análisis hecho en la
Jefatura Agronómica más próxima al
lugar de emplazamiento del almacén
donde se tome la rnuestra, de no estar
conforme eon el mismo recurrirá al
S. D. C. F., cuyo análisis será inape-
lable en última instancia.

Art. 16. Tanto para el caso de de-
litos o fraudes resultantes de inspección
oficial como para los que resulten de
muestras extraídas y remitidas directa-
mente por compradores, según se ex-
presa en otro lugar de esta disposición,
compete a la Jefatura Agronómica de la
provincia donde esté enclavado el alma-
cén inspeccionado o remitente hacer
efectivas las multas e indemnizaciones,
así como emprender las acciones jurí-
dicas pertinentes.

Art. 17. Los delitos y fraudes se cla-
siócarán :

a) Entrega de especie ó variedad dis-
tinta dc la contratada y prometida en
la carta•oferta, factura y etitlueta.

b) Poder germinativo menor del ga-
rantizado.

c) Contenido de un total de impu•
rezas mayor del garantizado y to,lerado.

d) Contenido de semillas de especies
dañinas (como la cúscuta de la alfal-
fa), en proporción mayor de la tolerada.

e) Contenido de humedad mayor del
tolerado y que pueda considerarse co-
mo fraude en el peso o perjudicial pa-
ra la ulterior germinación de la se-
milla.

f) Se considera como fraude la adi-
ción a la semilla de cualquier produc-
to mineral, químico u orgánico que no
haya sido previamente aprobado por el
S. D. C. F. y cuya adición se anuncie
como conservadora o aceleradora del
poder germinativo. En caso de estar
aprobado, constará en las facturas y eti-
qnetas el porcentaje del producto aña-
dido y la especificación clara del nom-
bre química del principal ingrediente
activo.

g) La venta de granos importados
para otros fines (pien^os, industriales, et-
cétera) y que sean vendidos como se-
millas.

h) La venta al por mennr por par-
te de las entidades concesionarias, la
inobservancia de los precios que fije la
Dirección General de Agricultura y to•
do^ acto en desacuerdo con las obliga-
ciones qne dimanan de la referida con-
cesión.

SANCIONES

Art. 18. La venta de semillas por
firnta comercial no autorizada será pe-
nada eon multa de doscientas cincuen-

ta a qúiñierttas pesetas, y las suce ►ivas
reincidencias con multas cada vez do-
bles.

Art. 19. El comerciante de semillas
para siembra que tenga en sus ahuace-
nes o depósitos granos u otros órganos
de plantas destinados a fines distintos
de los de reproducción y multiplica-
ción, será castigado con multa de cien
a trescientas pesetas, y las sucesivas
reincidencias con multas dobles.

Art. 20, Por falta de etiquetas en to-
dos o en alguno de los envases que
constituyen el total de tm lote homo-
géneo de determinada especie o varie-
dad de semillas se incurrirú en multa
de cincuenta a doscientas pc^etas, si la
semilla remitida es igual a la contrata-
da y que aparece consignada en otros
documentos ^carta•oterta o confirmación
de pedido, factura o carta-porte).

Art. 21. Si la semilla remitida es dis•
tinta de ja contratada, la multa será
doble de la antedicha, quedando el agri-
cultor en libertad de rec •tazar aquella
y de exigir indemnización por el daño
y perjuicio que la pueda ocasionar el
retraso en la siembra producida por la
necesidad de hacer nueva compra de
la especie y variedad que pretende.

Si mientras se comprueba el fraude o
error se bubiere sembrado el lote reci-
bido, la indemnización sería por el im•
porte de la diferencia que en año nor-
mal cabe esperar entre la cosecha de
la semilla con[ratada y la empleada.

lgual indemnización se fijará si el
' agricultor no puede o quiere contratar
nueva semilla y e •nplea la de su perte•
nencia.

Art. 22. Si el porcentaje de facul-
tad germinativa es int'erior al garanti-
zado en un 6 por 100, cuando la garan-
tía es igual o superior al 90 por 100,
y en un 8 por l0U si la garantía es
igual o superior al 60 por 100, sin lle-
gar al 90 por 100, el comprador viene
obligado a hacerse cargo de la semilla,
de estar cumplidos los demás requisi-
tos legales, pero con derecho a la in-
demnización por la cantidad de semilla
que se deja de percibir y al precio de
factura.

Si las tolerancias excelen del 6 y 8
por 100, respectivamen[e, el comprador
no está obligado a hacerse cargo de las
semillas y tiene el derecho de indemni•
zación a que se alude en el párrafo
anterior. En este caso, el S. D. C. F.
podrá fijar la multa al vendedor, incau-
tándose de las semillas, sin indemniza-
ciones. Para casos no especificados en
este artículo servirá de base lo que pre-
cep[úan respecto a tolerancias las reglas
internacionales de análisis vigentes en
España.

Art. 23. No se admite la existencia
de semillas de malas hierbas específi-
camente dañinas (cúscuta, hopo, etcé-
tera). Su presencia en proporción que
exceda del límite tolerado oficialmen-
te será castigada por multas de cien a
trescientas pesetas e incautación sin in-
demnización de la partida, que podrá
ser destruída por el fuego.

Si las semillas adquiridas en estas
condiciones hubieren sido ya sembra-
das, al advertir el fraude el agricultor
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tiene derecho a la indemnización, por
parte del vendedor, que, estime en cada
caso la Jefatura Agronómica de la pro-
vincia donde estén enclavados los te•
rrenos del reclamante.

La venta al por menor por parte de
las entidades concesionarias, la inobser-
vancia de los precios que fije la Direc-
ción General de Agrieultura y cualquier
otro proceder en desacuerdo con las
oblihaciones que derivan de la referida
concesión, será sancionada según la im-
portancia de la falta directamente por la
llirección General de Agricultura o a
propuesta dcl Servieio de Defensa Con-
tra Fraudes.

Art. 24. En caso de faltas o delitos
no previstos en esta disposición, las
Jefaturas A^ronómicas propondrán al
S. D. C. F. las sunciones que crean per-
tinentcs.

Art. 25. Las multas y sanciones in-
feriores a quinientas pesetas serán fija•
das y bechas efectivas por la Jefatura
Agroncímica de la provincia donde es-
té domiciliado el almacén o depósito de
que proceda la mercancía, y l^s supe-
riores a dicba cifra por el S. D. C. F.,
a propuesta de la Jefatura Agronómica
Provincial.

Las indemnizaciones por daños y per-
juicios al consumidor serán fijadas por
la Jefatnra Afironómica de la provineia
donde estén enclavadas las fincas de este
último en las que se emplee o vaya a
emplearse la semilla.

Contra las decisiones de la Jefatura
Agronómica Provincial podrá recurrir
el interesado antc el Servicio de Defen-
sa Contra Fraudes, y contra los acuer-
dos dc éste, ante la Dirección General
de Ahricultnra, que en todo caso falla-
rá en últixna instancia.

Art. 26. En la lista de neeociantes
de semillas que anualmente publique la
Dirección de Agricultura se indicarán
las casas yue hayan eometido fraudes
o delitos que, a juicio del Servicio de
Defensa comra Frandes. deban ser co-
nocidos de los consumidores en general.

BONIFICACIONES POR ANALISIS

Art. 27. Todos ]os análisis realizados
por los laboratorios oficiales de mues-
tras de ^emillas remitidas por las enti-
dades concesionarias disfrutarán de una
bonificación del 40 por 100 sobre la ta•
rifa oficial vigente. Asimismo, los agri-
cultores que envíen a dichos laborato-
rios para su análisis simientes de eo-
mercio producidas p^r dichas entidades,
tendrán una bonificación del 30 pnr 100
respecto a la expresada tarifa.

Madrid, 4 de diciembre de^ 1943.-
Pri»io de Rivera.»

CRB-ACION DEL iNSTlTUTO DE BIO-
LOGIA APLICADA

En el «Boletín Oficial del Estado» del
24 de noviembre de 1943 se publica un
llecreto del Ministerio de Educación
Nacional, cuya parte dispositiva dice
así :

Artículo L° Dependiente del Conse•
jo buperior de lnvest,gacxones Cientx6-
cas se crea en Barcelona el lnstxtulo
de liioloeia aplicada, en el Patronato
«Alonso de Herrera».

Art. 2.° El lnstituto de Biología apli-
cada constar de becciones dedicadas a la
investigación de las aplicaciones de la
Genética vegetal y an^mal, de la Cito-
genética, de Botánica, de 'Loología y de
B.ología mar.na.

Art. 3.° El Consejo podrá establecer
otro^ Centros análogos, determmados
por las mas interesantes aplicaciones
bxolósicas investigadoras que se prescn-
ten en cada zona.

Art. 4.° El l:onsejo acordará, en ca-
da caso, las condiciones y relaciones
más adecuadas con las Corporaciones o
entidades que colaboren en las finalida-
des de estos Centros.

Así lo dispongo por el presente De•
creto, dado en Madrid a 11 de noviem-
bre de 1943.-FRANCISCO FKANCO.

EXTRACTO

DEL «BOLETIN OFICIAL»

Pulpa de remolacha

Administración Central.-Círcular nú-
mero 415 de la Comísaría General de
Abastecimientos y Transportes, fecha 8
de noviexnbre de 1943, por la que se mo-

diflca la número 384, respecto a la in-
tervención y distribución de la pulpa
seca de remolacha en la actual campa-
fia. («B. O.» del 10 de noviembre de
1943. )

subasta de Productos resinosos

Orden del Ministerío de Agrícultura,
fecha 5 de novíembre de 1943, por la

que se díspone se tramíten con urgen-

cia las subastas pendientes de celebra-

ción para la enajenación de los prodttc-

tos resínosos en el cuatrienío 1944-1948.

(«B. O.» del 11 de noviembre de 1943.)

Campaña aceítera 1943-1944

Administración Central.-Círcular nú-

mero 416 de la Comisaría General de
Abastecímientos y Transportes, fecha 11

de noviembre de 1943, por la que se mo-

difica la número 408, de 4 de octubre

de 1943, sobre ordenacíón de la cam-

pafia aceítera 1943-1944. («B. O.» del 14

de noviembre de 1943.)

Apllcaclón de las tablas de valores para
amíllaramiento

Administracíón Central.-Círcular de

la Direccíón General de Propiedades y

Contribucíón Terrítorial, fecha 11 de no-

viembre de 1943, dictando normas a las
que habrán de ajustarse los Inspectores

de Amíllaramíento para la aplicación de

las tablas provincíales de valores. («B.

O.» del 18 de novíembre de 1943.)

Cursillos de capacit^aclón torestal ^

Orden del Mínisterío de Agricultura,
fecha 8 de noviembre de 1943, por la

que se dispone la celebración de cursí-

llos teurico-practicos p<tra la capacita-

cion racional de agricul^ores y obreros

en la especialidad xores^al. («li. U.» del

19 de novicmbre de 1943.)

Precio de las couservus vegeL•cles

Orden de la Presidencia del Gobier-

no, lecha 17 de novienxure de 1943, por

la que se rectifica la tarila de prec.os

de venta de cunservas vege^ales li^ados

en la Orden de 9 de octubre de 1943,

publicada en el aBoletín Oficial del Es-

tado» númeto 288. («B. O.» del 2l de

noviembre de 1943.)

Subsidio familiar

Decreto del Ministerío de Trabajo, fe-

cha 11 de novieiiibre de 1943, sobre apli-

cación uniiorme a los trabajadures de

la escala mensual de subsidio famihar.

(«B. O.» del 23 de noviembre de 1943.)

CreaciGn del Instituto de Iliología
^lplicada

Decreto del Mínísterío de Educación

Nacional, fecha 11 de noviembre dc

1943, por el que se crea el lnstítuto de

Biologia Aplicada, dependiente del Su-

perior de lnvestigaciones Cientificas.

(eB. O.» del 24 de novíembre de 194a.)

Trabajos hldrológico-forestales

Decretos del Ministerío de Agrícultu-

ra, fecha 11 de noviembre de 1943, por

los que se declaran de utílidad pítblica

los trabajos hidrológico-forestales de la

cuenca alta del río Poquera y de la cuen-

ca del río Pleito, de la provincía de Gra-

nada. («B. O.» del 24 de novlembre de

1943J

('oncepto de 1•ts pagas estraordlnarias

Administración Central. - Dísposíclón

de la Direccíón General del Trabajo, fe-

cha L^^ de dícíembre de 1943, por ln que

se consideran incluídas en el concepto

de salarios las pagas extraordínarias

acordadas en las reglamentacioncs del

trabajo, que tengan el carácter de per-

manencía. («B. O.» del 5 de diciembre

de 1943. )

Reglamentaclón del comereio dc semillas

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fecha 4 de dicíembre de 1943, sobre re-

glamentacíón del comercío de semíllas.

(«B. O.» del 8 de dícíetnbre de 1943.)

Reglamento del Personal del InsllCuto

de Fomento de la Producciún de l^lbr:^s

Textlles

Orden del Mínísterío de Agrícultura,

fecha 4 de dicíembre de 1943, por la

que se aprueba el Reglamento de Per-

sonal del Instituto de Fomento de la

Producción de Fíbras Textlles. («B. O.»

del 8 de diciembre de 1943. )
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Ataque de "Botrytis" y otras
enfermedades de la viña

Don Marcelo Gómez, i^Tavalcarnero (Madrid).
aLrs co^ns^zilto la sigz^iente dno^^^ialáa del e^irieclo :
I,^t arwsto esta^b^iii las c,epas norr^izalniente ; pe-
ro a pri^neros de se^^t^ierynbre, a l^^s priniera^s llir-
vins, sc e^^rrpezaron G• seear, prefererztet^te^z.te la^

` qi^e esta^a.n ^^ZÚS earqc^^das de frz^to y e7i los r^-
^in^os qi^e esi^aban expziestos nl sol. Se hnn sen-
tido c^.,tos sár^ztonras e^i todos los ^iceblos dca cori-
torno ^ se desea saber qz^é clase cle enfer^r^iedn^l
tieiten. las cepas, y si laay a.l^íin re^^zedio, sobre
toc^o parn actz^ar en. el^ini^^i.errto ^róxin^o. H^rn
qz^cchr^lo sin vendi^^iiar ^^iuclios racimos por estnr
^rnolr,osos. n

^^1 e^aminar las muestras remitidas por el con-
sultante, salta a la vista en seguida un ataque inten-
so del moho gris o<<Botn•tis cinerea>>, abundante-
mente esporulado, que esta localizado en los gra-
nos que conser^•an su normal diametro, y mientras
que los que aparecen secos o pasificado3 están libres
del <<Botr^-tis>>. Este aspecto de los racimos nos des-
cubre ^-a dos causas separadas de alteración, la de-
secación procíucida con anterioridad a la invasión
del aBotrvtis>>, el cual ha debido desarrollarse con
las tíltimas Iltn-ias.

Pero cl e^amen de las hojas que se acompañan
permite identificar en mtrchas de ellas ataques ma-
nificstos de mildiu, que hacen pensar en una inva-
sión de parte de los racimos por esta enfermedad,
no propensa a desarrollarse mucho sobre las hojas
^-a prózimas al agostamiento, o en vegetación ate-
nuada, como corresponde a esta época. La presencia
de fructificaciones del mildiu en las hojas atacadas
demuestra que los ataques son recientes, y el hecho
de encontrar hojas agostadas libres del ataque hace
presumir que la iniciación de esta enfermedad no
pudo ser simultánea con la seca de los racimos que
se señala a partir de primeros de septiembre _v dado
lo caluroso del verano.

:^sí, pues, entendemos que la desecación del raci-
mo que se manifestó en el ^^iñedo a primeros de
septiembre no pudo ser producida ni por el mildiu,
ni por el <<Botrrtis>>, sino que fué de origen ñsio-
1ógico y consecuencia del efecto de las altas tem-
peraturas del mes de agcasto, que produjeron el

llamado ugolpe de sol>>. Las cepas con el terreno
agotado en hun.edad por el e^cesivamente cálido
verano, y en un período de vegetación en el que
el ma}-or constuno de agua se hace por el frtrto, no
pttdieron proporcionarle la necesaria para el <<hin-
cheu, sobre todo en las cepas m^s cargadas de u^-as
y más espuestas al sol, que son precisamente aque-
Ilas en las que ma^^ores eligencias se habrían de
presentar. Si durante los días de másimo calor hu-
bo alguno de viento, los efectos son toda^-ía más
intensos y fulminantcs.

E1 fenómeno le tenemos observado en otros ca-
sos y comarcas, y contra los daños que acarrea no
cabe otro recurso que el de procurar que el tierreno
conserce la humedad lo mejor posible, aplicándole
las labores superficiales indicadas. i^^ada, pues, hay
que hacer durante el invierno para prevenirse con-
tra la repetición del daño en el verano próximo, que
por otra parte, si no es de an^ílogas c^^tremas ca-
racterísticas, consentira el buen logro de la cose-
cha, al menos, por esta causa.

Bn cuanto al <<Botrytis>>, no es corriente que se
produzcan daños de consideración por sus ataques
en la zona de viñedo a que se retiere el consultan-
te ; pero si se producen ya en la época de ^•endimia
o con la uva madura, toda actuación, ya de suvo
difícil, contra este hongo resulta ineficaz. Si la in-
fección se^ presenta antes, cosa aún menos proba-
ble en esta comarca, entonces cabe emplear pul-
^-erizaciones con carbonato sódico a la dosis de ^oo
gramos por too litros, probando antes en pequeño
para ver si la planta las tolera _bien, que creemos
que sí, y en caso contrario reducir la dosis a 400
t,rramos. También están indicadas algunas fórmu-
las de polvos a base de bisulfito sódico o cálcico, v
alumbre, que le detallaríamos si lo desea, pero que
estimamos menos fácil procurárselas o prepararlas
bien.

Para que los racimos se pudran al acercarse la
madurez, y sobre todo durante ésta, aparte de la
necesaria humedad ambiente, se requiere que pre-
senten heridas en los granos para que lleguen has-
ta la pulpa los gérmenes de los mohos u hongos
que sobre el jugo de los granos se desarrollan ; y en
el caso del «Botrytis>>, para excitar su virulencia
y que pueda atacar a granos todavía enteros, los
cuales sería incapaz de infectar de no haberse des-
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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

es el

ÁCIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle lá

fertilidad

FABRICANTEá :

Aaturiana do Mieas, S. A. Belga, Real CompaAfa.-Avilb.

Barrau y CompaBía.-Barcelona.

Cros, Sociedad Anónima.-Barcelona.

Fertliizadora (La), Sociedad Anónima.-Palma de Mallorea.

Fosfatos de Logrosán, Sociedad Anónima.-Villanueva de la Sersaa.

(ialllard, Sociedad Anónima, Establecimientos.-Barcelana.

La Industrial Química de Zaragoza, S. A.-Zaragoza.

Llano y Escudero.-Bilbao.

Mirat, Sociedad Anónima.-Salamanca.

Minera y Metalúrgica de PeBarroya, Sociedad.-Pueblo Nueve ael Tsrrl^le.

Navarra de Abonos Químicoa, CompaBís.-Pamplona.

Navarra de Industrias, Sociedad.-Pamplona.

Noguera, S. A.-José Antonio.-Valencla.

Productos Químicos Ibéricos, S. A.-Madrid.

Unión Espa6ola de Ezplosivos.-Madrid.

Vaace Andaluza de Abonos, S. A., San Carlos.-Madrid.

Capacldad de producción : l.750.000 toneladas anuales.
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arrollado previamente sobre la pulpa o zumo de
las uvas. Estas lesiones o heridas de los granos
pueden producirse por causas diversas : ataques de
insectos, como las polillas del racimo, avispas, et-
cétera; pedrisco, ataques de oidium, tan.frecuentes
en estas comarcas, etc.

Las polillas del racimo no abundan en la región
con caracteres de plaga ; en cambio, es endémico el
oidium, y en los racimos se le asocia, agravando
sus daiios, otro hongo, el causante de la «negrilla>>,
<<Capnodium salicinum», que se desarrolla en el zu-
rno que flu}'e de los granos abiertos y recu-
bre todo el racimo de unas costras negruzcas, que
lo inutilizan m^s y comunican al vino malas cuali-
dades y difícil conservación. En esta comarca es,
pues, importantísimo no descuidar la aplicación de
los dehidos azufrados que impidan el que el oidium
prospere.

Mi^uel Benllocli
] , 7 , ^ Ingeníero agrónomo

Intereses de cantidades
expoliadas

5indicato Agrícola, Artana.-aEste Sindicato
Agrícola de San José tiene establecidc^, entre
otras, una Sección denominada Caja Rural dc
Cr^dito Agricola, y con arre^lo a la Ley de 12
de diciembre del pasado ar^o 19-12, ha tenido que
rcponer las cantidades que fueron expoliadas a
cuatro libretas de alaor^ro, e,xtendidas contra di-
cha Caja, y desearíaln<^s saber si estas cantida-
des que f^r^erolt. sacadas sin las firn,cs de los ti-
tulares en 10 de septicmbre de 1936, tiene,n de-
recho a q1^^e se les ahonen intereses tal como si
no las hubiesen sacado, o solamente ha,y que
abonárselos desde la fecha de la promulgación
de la Ley o reposición de las mismas.v

El principio del pago de intereses está basado en
la procíuctividad del capital, o en los beneficios que
puedan obtenerse, siendo condición precisa para ta-
les rendimientos la normalidad en las relaciones co-
merciales, sin la cual todo negocio adolece de ca-
rencia de medios adecuados para su desenvolvi-
miento.

Esto presupuesto, habremos de conjugarlo con
el caso que se nos consulta, el cual se encuentra
incurso en las normas dictadas expresamente para
situaciones de excepción derivadas de la Guerra de
Liberación. De aquí que si el percibo de los intere-
ses demanda una regulación comercial normal, no
pueden alegarse ni exigirse cuando no ha acaecido
de tal suerte ; y el mismo pacto de intereses, que es
reiteradamente reconocido por nuestro Código ci-
vil, no puede tampoco aducirse cuando, como en
el caso que nos ocupa, causas de fuerza mayor han
quebrado la normalidad mercantil.

Acorde, sin duda, con tales criterios es la Ley de
t2 de diciembre de t94a, que tiende a la reposición
de cuentas expoliadas en establecimientos bancarios,
y la cual, al ser reglada por la Orden de z6 de ju-
nio del año en curso, en su artlc► lo to establece

que la valoración de las cuentas corrientes o valo-
res a cuya reposición se refiere la Ley de í a de di-
ciembre, se calculara sobre los saldos existentes y
cantidades expoliadas; pero aisladamente, sin hacer
alusión alguna a los intereses.

Como quiera que estas dos aludidas disposicio-
nes legales no concretan en cuanto a la percepción
de intereses, es admisible la hipótesis que arriba ex-
ponemos de que, siendo tan detallista y específica
la ley, los habria tenido en cuenta de así haberlo
estimado preciso o conveniente. Itlas ante este si-
lencio, para suplirlo, según rectos principios de apli-
cación de las le}^es, habremos de acudir a aquellas
otras con las cuales guardan íntima relación y con-
cordancia, o responden a idénticos principios; y
así, nos acogeremos a las dos que marcan rumbos
y orientaciones: la de Zo de octubre de r9^3 y la
llamada de <<desbloqueo^,, de 7 de diciembre de t9^9,
las cuales fácilmente se aprecia la relación que
guardan con el caso que nos ocupa.

La primera de las citadas le}'es, dictada en la
época de guerra, suspendiendo determinadas obli-
gaciones de pago de dinero, nacidas bajo dominio
enemigo, establece en su artículo décimo que <<las
obligaciones de pago que esta ley deja en suspenso
no darán lugar al devengo de intereses durante el
tiempo de suspensión», _y la segunda de las repeti-
das le}'es, al regular la revisión de pagos, así como
de las libretas e imposiones de ahorro, las cuales
asimila a las cuentas corrientes en efectivo (artícu-
lo t^), establece conjugar sobre el capital principal,
sin hacer mención de ninguna clase a los intereses
que hubieran podido devengarse; y ello lo reputa-
mos obvio, por cuanto si tales cantidades se estiman
como improductivas, o mejor su valor de produc-
tividad ha sido enervado durante determinado lapso
de tiempo y a mayor abundamiento, las espresadas
cantidades han de estar sometidas a las reglas de
valoración del tan conocido artículo t2 dé la I.ey
de Desbloqueo, no cabe apreciar derecho a la per-
cepción y cobro de intereses.

n tenor de todo ello, y salvo otro más autoriza-
do criterio, nos permitimos opinar que no tienen
derecho al percibo de intereses por las cantidades
que fueron expoliadas de las libretas de las Cajas
de Ahorros, sino desde el instante y momento en
yue se verificó la reposición de las tales cantida-
des, en cumplimiento de la ley de t2 de diciembre.
último.

José llT.a Hueso Bc•;lester

t,72p Abogado

Bibliografía y maquinaria
para desecación de frutas

5eñores Hijos de Silvio Vidal (Lérida). -
aRoclamos a ustedes se siraan in formarnos a la
mayor breroedad posible si por esa RPdaCCtió11 po-
drian facilitarnos nota biblio^ráfi-ca ^le un trcta-
do u obra completa sobre el procedimiento indus-
trial para la deseeactión de frutas y Itortalizas.

También desearíamos nos tindicasen si en Es-
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paña h^br^a alguna firma^ o represent^cnte qu^
pucliera proporcionarnos l¢ ^rzaquinaTia preeisa^
para ^ie,ho objeto, l¢ cual ^i^zteresarín fuese maon-
tadti debidanzente en esta ciudad.n

Son escasos los tratados especialmente dedica-
dos a describir los diversos métodos que pueden
seguirse para desecar los productos vegetales.

Uno de los mejores de los que conocemos, por
lo claro de su etposición v lo completo de sus fn-
dices, es el titulado <<Traité^practique du sechage des
Fruits et des Légumes>>, publicado por la Librairie
:^grícole de la llaison Rustique, de París, donde
1\1r. ^. Nanot, Ingeniero Director de ]a Escuela de
IIorticultura de Versalles, y^^Tr. C. L. Gatín, In-
gcniero y I^octor en Ciencias, Preparador de la
hacultad de Ciencias de París, describen, con to-
do detalle, gran nítmero dc tipos de sequeros, dese-
cadores y evaporadores, y los m^todos que con-
viene seguir, al emplearlos, para manipular las.más
variadas frutas v hortalizas.

Pn I;spaña se publicó, hace unos años, un fo-
lleto interesantísimo, traducido del inglés por don
Rafael Janini Janini, consejero inspector del Cuer-
po Nacional de ingenieros :^grónomos, que con-
tiene datos sumamente prácticos, de la mayor ac-
tualidad, sobre la organización v funcionamiento de
los grandes evaporadores americanos. Pstá agotado,
y solamente su autor, que reside en Valencia, en
la calle dc Lauria, número zq, podrá proporcionar-
le, si le queda, algún ejemplar de la edición.

También se consignan detalles interesantísimos
sobre este particular, pero en forma diseminada, en
los dos tomos de la F_nciclopedia Wery, I►ditorial
Salvat, S. A., de Barcelona, dedicados al estudio
cíe la fabricación de <<Conservas de Frutas y de Hor-
talizas>>, de que es autor Mr. A. Rolet.

Por últirno, constituirán una fuente de informa-
ción interesantísima para ]os señores consultantes
los varios folletos de propaganda agrícola dedicados
a esta especialidad, publicados en diversas fechas,
algunas muv recientes, por el >\^Iinisterio de .^gricul-
tura de los 1?stados Unidos de ^América, dificilísi-
mos de adquirir en las circunstancias actuales, de
no disponer de un familiar o amigo, ,resicíente en
aquel país, que se preste a remitirlos.

"I'al vez acccdiese a servirlos algíu^ cónsul español
en Nortamérica o el negociado correspondiente de
la L^mbajada americana en It'Iadrid.

La Casa ^1NI^'[, de Bilbao, de la que es repre-
sentante eaclusivo, en la región aragonesa, don
J. Burgues Rovira, domiciliado en 7,aragoza, en la
calle de Juan Pablo Bonet, número t r, principal,

La marco
dee garantía

fabrica y monta toda la maquinaria necesaria para
la desecación de frutas }' hortalizas.

Las instalaciones de que tenemos noticia, hechas
en varios centros productores de las provincias de
"l,aragoz.a y I,ogroño, funcionan a satisfacción de
sus propietarios, segtín hemos podido sabcr en fe-
cha muv reciente.

La Oficina "I'écnica Liesau, domiciliada en Ma-
drid, en el número 6o de la calle de lllcalá, tiene la
representación en Esparia del secadero de frutas }•
legumbres Schilde, cuyo tipo «havorit>> se anunció
detalladamente en el número ra? de [^GRIC[.JL-
"I't^RA.

1+'^rurrc,iscn Pnsct^nf ^le f^)riiii^u
^, ^^ I Ingeniero agrbnomo

Indemnización por muerte
de una yegua

José Herráez. 1^larros de Saldueña.

aEl di^a 17 dc lv.^ corric>nt^^,ti• niauclcr u ^rn iurrrt
de 16 ^•Ytos a qzce d^i<^se de bclie^r ert ^rrt aUrr^^uur/r.
ro príblico de es^te térmi^no ^tnu^^ticijrul cr ^znm pn-
reja- de b2ceyes de tmba^jo, c^^sz^^tridrrs. Crcuir^l^^
se halla.bart éstos béviendo trancJrril^nrrr^rzlr, ll^-
qa^ron eri tro^el, y szr,eltns, var^i^s ^^c{^rras, Irruc^r^-
dentes áe la delaesa boyal (e,ccc^pndn,c dr la r^ur^n-
derí,a- e^i, s^c regreso a.l p^rei^lo) ;^^1 c^u^i.rlr^rtnr y
,q^^a.rda había, pcrd^ido el co^zfrol rlc 1n.5 nrr:^ma.5.
^Il lleg^r al ^ne.ne,io^t^c^^lo ab^•evarde^ro, ^irra. clr^ e1Jrr,^^
se ac,ercó brusen^^ricnte a. ntic 17i^ez^es, y urrn ^Ir
éstos la infi^rió unr• coruacln., q^trc^ l^z lirodtr.ju fu^
^»uerte vari.as leoras c1^.ehTCC#s (]0).

El due>`t^o de ln ;yegiia qv^icre q^rc .ti•c la crb<^nc
^or entero (o seurz. cinco ^rnil pe<<c^lu•^). Yo q^ic^'ricr
qzce ^erdic^ra^nos g^or pnrte<ti• ^r^^ical^^.^.

r,Q7^^ié^ra es el res^^o^rtsahlr ^I^^ r^s•tr /ir^c^l^^^?
^ z, Qtcé opin^^n ^istcrl^.e gtcc d^^fru hirrer ?^.Il c irt-
t^e^r^saría^ dmr lu^f^nr n q^ce .^r^ nrr c^.rir^rr^.^^c^ iucli-
cinlmente ?»

P;I arlículo r.qo^ del C^idigo C'i^^il l^n^rcptúa, cu-
mo regla general, que cl poscecíor dc^ un animal,
^^ el que se sín^e de c^l, es responsablr^ clc° l^s per-
juicios que causare, aunque se le cscal^r u extrsrvíc^
(sentencia i^ cíe octubre de r^oq), ^^ únicanientr
cesará esta responsabilidad en el catio dc^ que el
daño proviniera de fuerza mavor o de culpa del que
lo hubiesc sufrido. La jurisprudr^ncia, aunrluc^ n^ en
casos análogos, sí en cuanto a]a doctrina susten-
tada, desarrolla esta e^cepción en nunu^r^rsas sen-
tencias, entrc ellas en las de 7 de marzc^r clc^ rc^o^, it^
de junio de tqo^, t5 de febrero de r9^.} ^• ^^ dc^ oc-
tubrc de t93r.

Curando los FRUTALES Caldo Sulfocálcico "PENTA"en INVIERNO con
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Dados los antecedentes que sutninistra la consul-
ta, se deduce que en este caso, por parte del dueño
de la yegua no ha habido ]a diligencia requerida
en la conducción del ganado, con la cual se hubiese
e^^itado el accidente, pues éste se debió, indiscuti-
blemente, a que el tropel de las ^-eguas alteró a los
buey-es, y al acercarse una dc: ellas, fué corneada.

La dilicultad est^a, a nuestro entender, en que la
prueba para acreditar el eYtremo de que la culpa
hay que atribuirla al dueño de la y^egu puede no
resultar concluyente, tuda ^ez que tiene que cun-
sistir en prucba tcstifical, ti^ los testigos de una par-
te dirán una cosa, y los de la otra la contraria, su-
miendu al juez, si se presentase la cuestión en ese
tcrreno, en trn mar de confusiones.

NueStro consejo es que el consultante se niegue
a pagar el importe o valor de la yegua, si tiene
prueba acreditativa de la irrupción en el abrevade-
ru de las ^•eguas en tropel, ^- únicamente si encon-
trase difícil la preparacifin de la prueba, debe in-
tentar el arreglo amistoso, discutiendo el valor asig-
nado a la yegua, que parece subido, con e^pertos
de la localicíad que la tasen, y siempre sobre la base
de entregar la mitad o menos.

Repetimos que con la prueba suficiente de la cul-
pa imputable al cíueño de la _^•egua puecíe negarse
a entregar la indemnización.

1.722

;I'l^irrri,ci^o Carcín Tsirlro
Abogado

Maquinaria para extraer
tá rta ros

Don Justo Serrat, Pira (Tarra^ona).-aHe oí^-
do dec^ir q^te ea^iste ^^ierta mnqi^i^zarza ^noderna,
iitz^y pr^íctica. y de si.c^no rcndiiriiento, pnrn ex-
trucr ln.^ l^eces ?^ tcírtczro de los bajo.^ del i^i^i-o, o
.ti^^^c^. rl ^^u,^^o (vino s^t«^t;o) quc q^i^cda e^t los tn^jalcs
i^ ^lcpr;,ci.t-os^ r^r^trt,^e.ti^, ^y co^^to ^^ie ^int^resnrí^^ t^'-
ii^^r ^rlyuria, or^'entaci^irt svóre ello y di^recc^irin rlr
^^n^,^^ns^ ^^nnstrr^ctorn,c o ve,ndedoras, c•5 por 1^^ qtu^
>>ir• he t^^n^cid^^ la libcrtcrd de diri^girles est^i cn^z-
^r^lta, ^^or si In^rder^ irijor^^»ar^^ne de la-s vPt^t^aj^i.^•
rle i^^nas sobrE^^ otrn<^ n ronsider^•c.i.v^nes qt^c^ cr^^air
r^vnt'c>>ierltes.»

Las materias t^irtricas de las heces u bajos de
vi no puc den apro^-echarse de ^-arias mancras :

Pur ^ I clásico de las prensas de• ^•iga cun la^ he-

res metidas en sacos de luna, desecando después la
parte sólida que queda en los sacos.

Por centrifugación, para separar la parte sólida
del vino, empleando aparatos mu^• parecidos a las
hidroextractores usados en tintorería v a las centri-
fugadoras que se usan en las industrias cíerivadas
de la leche.

Por destilación de las heces frescas, apru^-echan-
do el alcohol ^- ►alentando luego hastu unas cinco 0
seis atmósferas de presión, filtrando después en til-
tro-prensa, operación muv facilitada por la coagula-
ción de las materias gomosas que tiene lugar en
aquella presión v temperatura.

Supungo se reliere la consulta al método de cen-
trifugación. Actualmcnte es algo difícil adquirir una
centrifugadora adecuada, por la falta de metal apru-
piado, generalmente el cobre, ^• cojinetes de bolas
adaptadus a este trabajo ; pero las casas que se de-
dican a la construcción dc: maquinaria para lechería
u tintorería pvdrían construirla. 1?n Barcelona e^is-
tia hasta hace poco la casa "halleres l-ilaratiau, en la
calle Pedro I^', número ^og, especializada en la
construcción de aparatos de esta clase, a la que pu-
dría usted dirigirse por si todavía se dedica a estas
acti^^idades.

llejando aparte el sistema nntiguo, que de todus
mod^s no deja de ser pr^tctico, la elección enire la
centrifugación v él procecíimiento de destilación ^•
cocido a presión depende cíe si se posee o no apa-
rato de destilación. I?n cl caso de tener que proce-
der a la venta, a una destilería, de cino separadu de
las heces, es preferible el sistema de centrifugación,
debiendo adoptarse el de cocido a hresión si el co-
merciante de heces se dedica al propio tiempo a la
ohtención de^ alcohol.

Cri.^t.óbal í17e^^•t^rr
j .72'; Ingeniero agrónomo

Cólicos frecuentes del
ganado mular

Don José Castañeda, Las Cabezas dc Castilla
(Palencia).-«Tr^ngo ^^^^z.^• ^n^t^la q^rie desde liarr'
ttrta. tc^f^iE^orctrln t ir^i^^ ^r^^cu^^i^tes cólico.c, ^rlrtririr,^.c
^1e, ellc^s ^n^^^ fric^rt^^,e J uconihu^^a.dos tle ^^letro-
risu^o, c^^t^e sc horte ^^l n^niiual qi^e ^arec^ q^ie vn
a. f^,ct^,711a^•.

El hri^^^e^ro fi^erte^ qii^^ trrv^^, 1^ar^í r^nos qz^iitcr
c](as. ^levi^; dP ser df^^ niv^^ha rlr4raçi^ín, ^tces fur

ARBOIES FRUTALES SELECCIONADOS

DOMINGO ORERO
S E G O R B E
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por la noc{i.e y^nu la vimos hast^ que me levan-
té, a las cuatro o cinco de la mar^ana, lcabióndo-
se golpeado de tal forrrra, que se habia heeho se-
ñales en rodilla, cabeza, carcr, ete., y hasta de-
rribó un^ escalerita que tenia ^detrás, para saltir
al granero. Después, aún duró otras tres o eua-
tro horas, pero ert un estado de postraeión y con
un meteorismo que asustGban.

Por fin se le pasó ; la tuve descansando dos
días, y el primer día que trabajó se le volvió a
reproducir, a2^nque con menos intensidad. A los
siete dias se ha vuelto a presentar con síntomas
bastante alarmantes, habiéndosele dado en am-
bas ocasiones el antic,ólieo lfliravet., y aun tenírí
preparada una ampolla de pilocarpina para po-
nérsela en z^iltimo extremo.

Este verr,•no pasado observé en ella sintomas
de estrezli^rniento, pues por las mañanas h.acía
unas depo.cic,iones traba7bsas, en las que ech.aba
una ca^ntidad tremenda de exe,rementos. Le digo
esto último por si pudiera guardar alqun^ rela-
ción. u

Nuestro consultante sólo habla de síntomas, sin
e^:presar nada respecto a las causas que havan mo-
tivado los cólicos. Y como éstos pueden obedecer a
la alimentación, como así sucede en la mavoría de
los casos, al trabajo exagerado o a obstáculos me-
cánicos, etc., para un tratamientó racional hay que
precisar su verdadera causa, cuestián ésta que com-
pete al veterinario encargado de la asistencia.

La meteorización, frecuente en la indigestión in-
testinal, suele ser consecuencia de fermentaciones
anormales de los alimentos averiados y aguas alte-
radas, etc., no siendo e^traña a las diversas modali-
dades del cólico, y su tratamiento, aparte la indica-
ción particular de cada caso, consiste en al punción
intestinal, que hecha con las precauciones asépti-
cas convenientes, no es generalmente peligrosa y
puede repetirse a las pocas horas.

La administración del amoníaco, agua de cal y
clorato sódico, etc., es de resultados muy dudosos.
Pueden, no obstante, utilizarse cuando falte la asis-
tencia técnica, de la que no debe prescindirse no
sólo para conocer, sino para combatir la causa con
las indicaciones que proceden.

1.7z4 Fél'r.r. F+'. T2^régarw

Despunte de botes centrales
en las cepas

Don Cecilio de ]a Torre, La Rúa (Orense).-
aTengo uzz encargado para el trabajo de las vi-
ñ^as que tiene costumbre, al e,avarlas, de quitar
todos los brotes del medio de la eepa, y r,omo
ademhs, debido a tenerlas rnu,y abonadas, echGwt
muclra rama, en contra de mi voluntad, las des-
punta. demasiado. Deseo saber si ese se^or haee

b^iez^i von estvs trabajus v son perjudictiales pa,r^.•
la cepa. Caso de convenir el, despunte, L en qucs
época se debe liacer?

Desconozco la forma adoptada para las cepas de
su viñedo, pero, no obstante, ha de tener presente
que con ]a poda se procura conservar esa forma.
Así que si esos brotes <<del medio de la cepa» des-
virtúan aquélla, es operacián correcta el suprimir-
los. Pero esa supresión debe Ilevarse a cabo en ver-
de-con el despampanado-, porque de esta mane-
ra las lesiones causadas son de poca monta.

TraCándose de cepas con elceso de vigor, procu-
re encaminar dicho vigor a los brotes de fruto (uve-
ros), dejando más yemas, al podar en invierno, en
pulgares y varas, sin perjuicio, como antes digo,
de la forma establecida.

Con el despunte de los pampanos se persigue
ccmoderar el aflujo de savia en las puntas>>, savia
que se invierte, en buena parte; en la formación de
nuevas hojas y alargamiento del ramo. I;sta deten-
ción en el crecimiento del pámpano despuntado fa-
vorece el de los dejados sin despunte y deter ►nina en
aquél un ccagostado>> prematuro.

En cepas en que ese crecimiento es continuo y
rápido (buenos terrenos y climas con pluviosidad
abundanté), ello puede ser una desventaja seria pa-
ra la buena ^cligazón>> al florecer, y obliga, por otra
parte, en medios favorables al desarrollo de criptó-
gamas (mildiu v oidium), a repetidos tratamientos.
Por ello, en esos casos, es recomendable un despun-
te discreto, quitando con él las tres o cuatro hojas
todavía imperfectamente formadas de la extremi-
dad, inmediatamente antes de florecer la vid.

Ese despunte determina una paralización momen-
tánea en el alargamiento del púmpano, y el fruto
«cuaja» mejor. Pero bien pronto el desarrollo con-
tinúa, principalmente por la brotación axilar (nietos
o brotes anticipados), que es conveniente despuntar
a su vez (unos quince días después de efectuado el
primer despunte), teniendo siempre cuidado de de-
jar una masa de hojas en consonancia con la can-
tidad de racimos que lleva cada cepa.

A última hora, cuando las uvas c^pintam>, tam-
bién es buena práctica el desptmtar ligeramente (con
el mismo criterio de primera hora en cuanto a lon-
gitud suprimida) de un modo general, porque ya
las hojas de las extremidades mús han de consumir
savia que elaborarla.

Como se ve, estos cíespuntes originan un gasto
de alguna consideración, que es preciso arrostrar
cuando las cepas se conducen en alambrada.

Hechos sin ningún criterio y procediendo dema-
siado radicalmente (con miras principaimente a aho-
rrar en tratamientos anticriptogámicos) pueden re-
sultar muy perjudiciales, porque retrasan considera-
blemente la madurez, y al alimentar deficientemen-
te las yemas, que evolucionan a fruto, en la última

SIMIENTES FORRAJERAS Y DE HORTALIZAS
CASA SANTAFE .. SAN JORGE, 7 .. ZARAGOZA
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época de la vegetación comprometen una parte de
la cosecha venidcra. Todo ello resulta de la supre-
sión e^:agerada de hojas (órganos elaboradores),
que hacen falta para estos menesteres.

1.725

lllois^s ^llarttn^ez-7aporta

Ingeníero agrónomo

Máquinas para obtener
viruta

Don L. S., Zaragoza.-«Les rueyo ^^^ic i^lidi-
qucn casas rle ma.q^cinaria indzrstrial qiic se dc-
di.q^tien. a la venta de máqu.i^n^•s vín^teras ^de h«-
cer vir2tt^ para- enibalaje), pi^es ^ne irt.f.e.resvn•^ia
coinprar u^na.n

La casa Guilliet, Hijos y Compañía, cuya direc-
ción est^í aquí, en ^2adrid, en la calle de Fernan-
do VI, número z3, importó de sus talleres de l:ran-
cia y montó en España, antes de la actual contien-
da europea, algunas pocas máquinas del tipo que
interesa a nuestro consultante; crcemos que una de
ellas esta en %aragoza, en casa de don José Indu-
raina, ^• en Daroca también debe encontrarse otra
de ese tipo.

Por el momento, dificultada o suspendida la im-
portación de tnaquinaria extranjera, no se pueden
importar tales m^quinas; pero según informes que
nos han facilitado, tienen el propósito de fabricarlas
en los talleres que tienen instalados en España, sin
que puedan comprometerse por el momento a ser-
virlas, pues estiman que hasta de^ntro de seis o sie-
te meses no tendran fabricadas máquinas de ese
tipo. No conocemos otro industrial que fabrique es-
te tipo de m^íquinas.

1.726

' Antoryl-io Llcó
Ingeníero de Montes

Sustitución del KVitrex» en los
semilleros

Don Felipe Fúster, Palma.-«Hace ya ^nrttclto
tienipo creo Icí e^rr la Revi-,5•ta a^atieul,^r^^^;a tot
s1^c^fto sobre ^•^i•^^titt^tivo de lo•^^ vi^/ri^os en l«^s co-
Uerteras de los sentilleros. ^l qi^i te^igo c(csde Irace
^^r^os ar^ios la^s^ t,a^paderas ^l,e fos seryn^lleros con
1'itrea^, que ^^^e r^roporeio^nó la casa. Iif^viérc, de
Rarcelona ; pero como ya va de.saha•recienrlo la
pelícirla, le artradeceré nre ^li^a si hay algzl^^^a
nzartera de s^«stituir dicha pcllctcla ,y poder coit-
t^int^ar aprovcclrando á^i.c,h.as telas.n

E1 producto ^'itrez, de la casa Riviere, está fabri-
cado crn^ telas met^ílicas cubiertas por un celuloide
especial quc se descascarilla con alguna facilidad.
Parece ser que no se fabrica en la actualidad, por
talta de primeras materias y, por tanto, no creo
fácil se pueda encontrar en los momentos actuales
pasta alguna de celuloide lo suficientemente adhe-
rente y traslúcida con que sustituir a Ja primitiva.

En suskitución del vidrio e^isten otros productos ;

entre ellos, uno de los mas aconsejables es el Ple-
xigÍas, de fabricación alemana, yue es una resina es-
pecial obtenida por la casa Rohm & Haas, A. G.,
llarmstadt (Alemania), que es transparente, de po-
co peso, fle^ible ^^ menos frágil que el vidrio. El
precio es superior al de éste, y en la actualidad
creo sea difícil su importación.

Césr•r ^1 rróna:z

1,727 Ingeniero agrónomo

Desinfección de judías para
siembra, atacadas de gorgojo

Don Augusto Rodríguez, Villarrubia de los
Ojos.-«I+:n. la. for^na de coml^atir el qorgojo rle
las ju^lí.a^s por el lrroccdi^uiciit.o del calor, se dice
que las .tic^nillas asi trc,^kad^as rto pzre^ler^. ^^tilizar-
se para. si,^ni^ertte ; pero ert el ^ln•ucedimir'nto ^^or
el. s^^Ifzrro rle cartwno no se ^licc ^^^.adn, r^or lo q^^ic
de^ll^^zco q^^c sí porlr^ían. z^tlai.z^irse ^iara sienibra
las asi, t.rataclas, l.^r^es ilo c(eseo trr^itar 1ct^s se^nillr,•,,
que tertyo pa.ra sc^rtb^rar e^z^ la prGa•inla c.an^^pa-
^ia. 1'a^^rrbién les aqradecer^ rrre d^irr<irt si cl s^^l-
fiiro de carbo^to y cl ácirlo ,ti•^ilftírico cs lo ^ni^5ii^u,
pues yo teiryo á^cido s^^lftírico, q^^r.^ vtili~o ^^^.rn^
co^mbatir el ara^irr^ela dcl olivo hor cl 7^roe^'di-
mien•to de la ^nezcla. del áciclo .,•r^ffírrico, ny^u^ ^l^
ciani^^ro s6d^i^cn, 7^rrra C^ro^lucir r^l rta.c ci-unh^ír/r^ico
ba^jo ^icna cnbi^crt•,i ^Ic lonn ^^n lo,^^ úr^olr^s.»

Las judias desinfectadas con sulfuro cíe carhono^
en la forma que se expli^a en la <<Hoja divulgado-
ra>>, número z^, del Ser^^icio de Publicaciones l^grí-
colas, publicada en ^Unlo dc iq^}^, a la quc sin du-
da alude el se^ior consultr.intc, pueden, efecti^•amen-
te, utilizarse para siembra, siempre quc no se reb^i-
se la dosis recomendada dc ^o gramos de sulfuro
por cada Soo I:ilos de semilla. -

EI sulfuro de. carbono c°s un líquido denso ^^ dc
olur desagradabl^, que se emplea en algunas fabri-
cas de aceite de orujo para la e^tracción del mismo.
l;s muy inflamable, así como sus vapores, ^ dchc
manejarse con las debidas precauciones. No es pru-
dente aplicarlo en graneros o paneras situadas sobre
^•i^•iendas habitadas, pues por las grietas del piso
pudieran pasar los gases al piso bajo; otro peligro
es que tales graneros suelen estar atravesados por
chimeneas, con posible riesgu de incendio. Se eJe-
girí, por consiguiente, un locaíl aislado, cuyos hue-
cos puedan cerrarse lo mejor posihle durante el tra-
tamiento, v el cual se ventilar<í bien antes de pene-
trar en él, una vez transcurridas cuarenta y ocho
horas.

El recipiente que contiene el sulfuro debe res-
guardarse del fuego y del calor del sol, conser^-án-
dole en sitio fresco, o enterrado; por encima del
sulfuro conviene echar una capa de agua, para evi-
tar el desprendimiento de vapores, que, como hc-
níos advertido, son inflamables y venenosos.

E1 gas cianhídrico podría emplearse contra los
gorgojos, pero tiene el grave inconveniente de su
escaso poder de penetración, por lo que en Pl inte-
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rior de las montones, o sacos, quedarían insectos
vivos. llesde luego, el ácido sulfúrico es. com,pleta-
mente distinto del sulfuro de carbono y no puede
sustituir a éste.

José del Car^izo
i 718 Ingeníero agrónomo

Cultivo de melones de secano

Don Cristóbal Millán, Villacarrillo (Jaén).-
E^ra el térfrrirto n^iunicipal de este p^i^eblo se crían
e,n secano s^^nos ^^rnelo^nes euya calidad, en u^ra
5U por 100, es ea•traord^inarianiente bue^na (^nt^-
cho ^^nejor que la ^le los que se conren en ílladri.d
de V^illacort.ejos y Vale^rz.cia); pero la. otra^ ^rnita^l
es de f^i^ediana, calida-d o f^rancarnente ^mala, a
pesar de proeeder del mzismo conjunto de senii-
llas ^^ ^lel ryfiis»r^o sitio, diferenciándose, a^dem^ás,
(^astririte ert tarrtairo, forma y color. En vista
^Ie ellu, ciesec•r^í.a 7ue contestasen a las sigi^ientes
preyuntas :

^ Huy alyiífz j^rocecli^n^iento pa^ra cortseguir que
toclos los nrelorl.cs sa^lgai^- i ►̂ ^iiales o^^n.uy parecí-
dos:' flq^uí lo q^i^c se lia liecho si^e^^ipre es gr^ar-
dar para sen^brar la^s- pepitas de los mejores, te-
^r^iendo en crGenta, ante todo, el sabor ^z^iicarado.

Te.rago inforrraes de que en Norteamérica la
ca-lidad y aspecto del naelón es ^n^tu^y zrniforme en
sus distintas clases. i Es eso eierto ? ^ Se h,a pro-
bado cómo resultan las se^nillas de aquel país e^^z
los secanos de L+'spa-tie^? Como aq2^i ert- n^lrest^ra
patria, se cultivan los ^melones de secano en ta^n-
tos s^iti,os, i^rne puede indiear de a^lgufi^o en don-
de se coseclaen con gran uniforniidad de calidad
y aspeeto, siendo aqt^élla extraordinariarr^iente
buenc•?v

La desigualdad en los frutos, porte y vegetación
cíe una generación de plantas procedente de semilla
tiene su causa en los cruzamientos de variedades e
individuos desiguales cuando las flores están e^-
puestas en pleno aíre a recibir el polen eltraño.

"1'oclo cultivo en el que no se aislen variedades pu-
ras, para que sus flores se fecunden únicamente
con otras análogas, tiene ese peligro.

Para lograr que e11 pocas generaciones la mayo-
ría de las plantas cíen iguales frutos debe partirse
de una sola planta vigorosa, fértil y de bellos fru-
tos, que tengan las mejores cualidades de aroma,
sabor v madure-r., v sembrar aisladamente el con-
junto de seln(llas que de ella proviene, siguiendo
en años sucesivos el mísmo procedimiento.

Todo lo que sea sembrar mezcladas semillas pro-
cedentes de varias plantas conduce a proporciones
cíifere,ntes de plantas buenas y malas, que se man-
tienen con cierta constancia según las leyes gené-
ticas.

lle nada servirá al consultante ]levar a su linca
una variedad de gran pureza e igualdad en sus fru-
tos si cultiva o en las proximldades hay alguna
parcela de variedades locales diferentes, que pronto
harán degenerar a aquélla al fecundar sus flores
con el polen transportado por insectos o por °1
viento.

Los cuidados en la selección son la base ^íe esa
uniformidad, consistente en variedades extranjeras.

En España, sin recurrir al extranjero, hay mag-
níficas variedades de melón, especialmente en Cas-
tilla la Nueva y Valencia.

Para obtener semillas de garantías recomenda-
mos al consultantc se dirija a los ingenieros direc-
tores de las 13 staciones de Horticultura de :lranjuez
o Burjasot (Valencia), que podrán ponerle en re-
lación con agricultores que cultivan esmeradamente
el melón, tanto en secano como en regadío.

1.729
Gabricl I3orn^^ís

Ingeníero agrónomo

Incumplimiento de contrato
por subarriendo

Don J. Cano, Escurial.-«l+;l ai^.o 39 arrendé
^tcna finca. a pasto ^ labor ^ los seiiorc•s• arren^la-
t,arios diéron las labores e1i a,^parcería a, va^rios.

Cumple en. Sarz Itltiguel próa^i^lno, y la cojo ^^o,
deseando coger las l^t^ores por nii cicenta^. z(^^icé
debo hacer para^ el despido de los a^areeros :^
Si nte asiste el derecho de poder coqerlas.

Se trata de una finca de 150 fanegas labradas
en tres ]r.ojas, 50 fan-egas en cada^ laoja.v

Para contestar concretamente a su consulta, debe
enviarnos el contrato de arrendamiento celebrado en
el año 1939. Sin conocerlo, podemos tan sólo darle
la siguiente respuesta :

Puede usted hacerse cargo de ]a finca, reclaman-
dola directamente a los arrendatarios, y no a los
aparceros a quienes aquéllos se la dieron, segura-
mente sin consentirniento de usted.

La puede reclamar por dos causas :
I.° Por finalizar el contrato, ^-a que, según us-

ted dice, termina eu San 1liguel próximo, siempre
que usted la pida para labrarla directamente.

z.^ Por incumplimiento del contrato, ya que los
arrendatarios la han subarrendado ; y que, a estos
efectos, el dar en aparcería las tierras que se reci-
ben en arrendamiento tiene la misma sanción que
el subarriendo, según dispone el art. zS de la Ley
de Arrendamientos de ^9,^. 13 ste artículo otorga
al propietario la facultad de desahuciar judicialmen-
te al arrendatario <<por conceder el arrendamiento
en subarriendo, en aparcería y en cualquier otra
forma de explotación de la iinca>>.

E1 procedimiento que tendrá usted que seguir es
entablar la acción de desahucio, si los arrendatarios
no desalojan la finca voluntariamente.

1.730

Javi^er ltart^,^i Artc^j<^
Abogado

Fabricación de carbonilla
para braseros

fIermandad Sindical de Labradoree, Tarrasa
(Barcelona).-aEstin2arí,a^mos ntt^clio se cligna^ra
cornunicarnos el procedi^rniento que ordinaria-
nierxte se sigace para. co^^zverf^zr los or2<^os-de
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^^^ aceitunas-ya agotados por ^las^fábricas dc sr^l-
furo, en co•rbonilla para braseros.

Esta Herrnandcrd, en vista de los precios ex-
traordinarios a que los conierciantes ve^nde,n el
orujo de brasero, ha solieitado de la Coniisaria
de Reeursos de la QuiTrta Zona el derecho de
retirar de la^ fábrica e^trectora de aceite el oru-
jo graso salido de nuesbra ahnazara ya^ extraeta-
do. 17itentanros eonvertirlo en carbonilla, en be-
neficio de n.uestros asociados cooperativistas.u

La transformación en herraj o carbonilla para
braseros del orujo e^tractado de aceituna se consi-
gue con la simple carbonización de este producto.

Esta carbonización puedc hacerse aprovechando
al mismo tiempo las calorías que se producen, ^^
para ello basta su empleo como combustible en al-
gunas industrias ( hornos de cal, de cocer ladrillo^,
etcétera), retirándolo del hogar cuando ya ha al-
canzado en su combustión el punto conveniente y
apagándolo con agua, para lo cual se extiende en
una superlicie plana y se le riega, removiéndolo }^
volviéndolo a regar hasta que todos los puntos de
ignición ha}'an desaparecido, cuidando, una vez
apagado, de no amontonarlo hasta que no esté frío,
para evitar el que espontáneamente vuelva a pren-
derse.

Otras veces se consigue sin utilizar las calorías
producidas, y para ello se emplean hornos especia-
les con dispositivos que permiten la salida del oru-
jo en ascuas, que por su propio peso cae a una fosa
ya preparada, donde se realiza el apagado ; la car-
bonilla obtenida en estos hornos es la mejor.

En los hogares de las calderas de las fábricas de
aceite de orujo también se obtienen cantidades no-
tables de herraj, y algunas de estas calderas tienen
adaptado al hogar un horno especial para hacerlo,
al objeto de evitar c:l tener que abrir con frecuencia
las compuertas cíel hogar para sacar las ascuas, pues
ello produce sic:mpre una caícla en la presión de las
calderas.

Para hacer una buena carbonilla se requiere cier-
ta práctica, pues es imposible fijar teóricamente ^^I
punto conveniente del quemado, y ello tiene una im-
portancia grande, porque si no se alcanza, el herr^ij
queda verde y produce humos, v de pasarse, ade-
más de la merma que ello representa, se obtiene
un producto sin fuerza, que rápidamente queda con-
vertido er^ ceniza.

A nton-io Bergillos
1.731 Ingeniero agrónomo

Instalación de un colmenar
Don Enric^ue Domínbuez, Marchena (Sevilla).

nDeseando iazstalar un colnlenar de unas vei.nte
col^nenas, desearía sdber :

1.° Tratado^s q2^re mc recomiendan.
2.° i Dónde podría adquirir las colmenas,

aparatos y 2^tensilios neeesarios ?
3.° i Dónde podrZa eonseguir los enjambras

necesarios ? ^
4,° i Qué raza me reeomiendnn y dónde po-

dría conseguirla ?

^_ :5.° Colmeirares priru^ipales existentes en L+'s-
paña. a

^ Por la ►alidad de las preguntas que hace el señor
consultante, parece deducirse que no se ha ocupado
hasta el presente de la explotación de esta indus-
tria, y si fuese así, la primera recomendación para
que no fracase en su intento es que procure asistir
a alguno de los cursillqs que con frecuencia suelen
darse sobre la materia, y de ordinario en cl mes de
mayo, organizados por los Sindicatos de Industrias
:^grícolas. Aprenderá mucho más que en los libros.
Y con este antecedente, pasamos a responder a su9
pregu ntas,

i.^ Entre los distintos y múltiples tratados sobre
Apicullura, le puecien hacer buen servicio los ma-
nualitos de <^Apicultura>> y<<E^plotación del colme-
nar», de Pedro Herce (Biblioteca Agro-Pecuaria.
Fuentes de riqueza), editados cn 1^ladrid. «Cuidados
del colmenar», de I:duardo Bertrand, y la obra de
L. L. Langstronth para un conocimiento más a
fondo de las cuestiones apícolas.

z.° Entre las casas dedicadas a suministro de
material de esta clase tiene hoy La Gredos Apícola,
en San Sebastián del Valle (Avila) ; la antigua
casa :VIi-Der-Ac., Infantas, ^}z (Nladrid), que ig-
noramos si continúa trabajando, y la casa Florcal,
Sociedad Limitada, en Cornellá (Barcelona), Ver-
daguer, 8. Exclusivamente colmenas, también las
construyen Ibáñez y Benito, S. L., Milagro (Na-
varra ) .

3.° La adquisición de los enjambres es en estos
tiempos cosa más peliaguda, pues no hay estable-
cimiento que se decíique a la venta de los mismos,
`• los colmeneros están muy reacios a desprenderse
de colonias. I:1 único procedimiento hoy de agen-
ciarlos es aprwechar la oportunidad de venta de
algún apiario o rebuscar entre sus conocimientos
quienes, por favor, ]e pudieran ceder los enjambres
que para comenzar necesite.

q..° No hay más raza que una en España, que es
la común o corriente, ^^ hoy se andaría muy mal,
presumo, para conseguir las de raza italiana, que
algunos juzgan mejor. Ln esta apreciación hay
para todos los gustos. Algunos están enamorados
de esta última y otros, en cambio, procuran des-
prenderse de las que tenían, por considerarlas más
aviesas y de más difícil manejo. Nosotros, en cuan-
to a rendimiento de unas y otras, que es lo que in-
teresa, no hemos encontrado diferencia.

5.° Colmenares importantes en España son los
de don hernando Escalera, en Villaviciosa de Odón
(Madrid) ; don 1^Tarciso Liñán, en Miraflores de la
Sierra (Madrid) ; don José Pellán, en Arto (Hues-
ca) ; don Antonio Garay, en Clavería (Cáceres) ;
don Teodoro J. Trigo, en Umbría (Guadalajara) ;
don Ramón Alaría Arrovo, en Orihuela, y Colme-
nar Santa Brígida, en Camas (Sevilla), entre otros
que seguramente podrían citarse.

1.732

Daniel N^gorc
Ingeniero agránomo
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B I 8 L I O G R A F Í A

ArrDrtr► tJ LfizAi^o (Jestís). - ^11i-
^ttet'itació^n de lc^ vaca lechera.-
Sección de Yublicaciones, Yren-
sa y Propabanda del Ministerio
de A^ricultura. - IJ^n volumen
de 11^ pábinas con 18 fi•uras.
Depósito : Librería Abrícola,
^^^ernanclo ^^I, 2. Precio : 2 pe-
setas. ^Zadrid, 1U43.

Sentida desd^ huce tiempo la
necestdad da una publicación que
pusiera al día los nuevos conoci-
ntientos y eaperiencias sobre ali-
mentación anirnal y del vacuno le-
cliero, en particular, el interesan-
te trabajo del lnp;eniero abrónomo
don J esús Andréu viene a llenar
este vacío.

L+'mpieza el volumen por unas
consideraciones generales sobre la
leche, su composición y período
de lactación, para ocuparse des-
pués de los dos factores que deter-
tuinan la producción econórnica
de este producto : la fábrica y la
materia prima ; es decir, el gana-
do y los alitnentos. Estudiadas las
diversas clases de éstos y su com-
posición, se entra en la parte fun-
datuental del trabajo, en la que
se trata de la cantidad de princi-
pios nutritivos neeesarios para la
producción láctea.

Analizadas pot• el autor las no-
tables experiencias llevadas a cabo
por el 111inisterio de Agricultura^
de los Estados Unidos, deduce
que la mitad, como mínimo, de la
materia seca del pienso está con-
tenida en los henos y forrajes. Si
éstos son pobres, hay que elevar
la ración de harina que, en g'ene-
ral, prodnce la unidad alimenticia
a precio más alto que aquéllos.

Allora bien : en el suministro
dc henos y forrajes se le produce^l
dos casos al banadero : o disponer
de todos los due precisan consu-
mir sus vacas o tener que limitar
el consumo de estos alitnentos.

Para el primer caso se ha cons-

truído un diagrama, mediante el
caal se deteriuma con toda laci-
huad el tacionaiutento más bene-
tictc^so. ^i ^ es preciso racionar con
canttdades lttuitadas de buen he-
no, se eniplea un cuadro due laci-
hta la composición de la ractón
ntás venta^usa, supuesto que la
cantidad de lieno áe aquélla es de
i,ti libras diartas por cada lUU li-
bras de peso del animal. Luando
ei heno sun^inistrado sea supertor
a esta cifra de 1,t3, el exceso _o de-
fecto de heno se reba^ará o au-
nlentará en su cantidad ecluivalen-
te de harina (1,5 iibras de heno
bueno tiene el mismo valor ali-
menticio que una libra de harina).

'1'an interesante como la canti-
dad de altmentos sutninistrados a
la vaca es su calidad, por lo que
debe considerarse el mínimo de
proteínas que ha de contener la
ración. Sebún el heno de que se
dtspon^a-e1 más rico es de lebu-
minosas y el m^ís pobre el de gra-
míneas-, la harina que ha de in-
corporarse deberá tener más o me-
nos proteína y es conveniente que
se componba de tres ó má^s clases
de grano, con el fin de compensar
las deficiencias que pudieran eais-
tir. ^n otro cuadro se dan las can-
tidades apropiadas para componer
dichas mezclas.

I^especto a otras sustancias, es
indispensable que la vaca consu-
má veinte gramos diarios de sal
de cocina, más dos bramos por li-
tro de leche producida. Aunque
no son de temer carencias de fós-
foro y calcio en henos proceden-
tes de tierras de clase media, caso
de que se presenten estas deficien-
cias se correbirán atiadienclo a la
harina del 1 al 2 por 100 de cretu
molida, si escasea la cal, y la mis-
ma proporción de harina de hue-
sos cuando lo que falta es fósforo.

Como apéndice al interesantísi-
mo trabajo se publica^n una deta-
llada referencia de las experien-
cias antes citadas, due han mo-
tivado la puhlicación de este folle-

to ; y el fundamento de las norma‚
de a^limentaciún de Haecker y
ti'Iorrison, ^nuy en bog^a en Norte-
américa y clue han servido de ba-
sc a dicho, ensavos.

Aconsejamos, ^pues, la lectura
del interesante trabajo del Int;e-
niero Sr. Andrúu a todos cuantos
se interesen por la alimentación
racional del banado. Ln él encon-
trarán modernas orientacioues, de
sencilla aplicación, para aprove-
char los alimentos con objeto de
consebuir la rná^itna producció q
de las vacas buenas ; pero no de-
be olvidarse que, adstn^ís de am-
bos reduisitos-ganado selecto v
piensos apropiados-, se precis^t
tarnbién aun buen banadero, qne
sepa sacar ventaja de estos ele-
tnentosu.

hi OT.1S PARA EL ESTUDIO DE LAS
SEGADORAS ATADORAS.-Suple-
mento al núm. 3 al volumen 1
del Anunrio de la Esc,ztelr.,• ha-
pecial c^e hageti^i.e,ros A^ró^no-
^aos.-^Iadrid, 1943. 6ó pá^i-
nas y 36 brabados.

Completa esta monobrafía 1a co-
lección de las que dedica la F.s-
cuela E s p e c i a 1 de Inbenieros
Abrónotnos a estudiar las tnáqui-
nas de sieba, tras de ofrecer en las
dos anteriores, de las que ti•a he-
mos dado cuenta a nuestros lecto-
res, el aná^lisis de la^s ^;c.tadaCiado-
ras y a^;avilladoras.

FI plan de trabajo es semejan-
te al se^uido en las precedentes :
partiendo de un estndio aislado de
los mecanismos, se lle^a al enca-
denan^iento dcl conjunto p a r a
apreciar al detalle todos los movi-
n^ientos de las distintas piezas.
Son particularmente curiosos ^^
tienen positivo valor técnico las
trayectorias de los empaquetado-
res y las velocidades y aceleracio-
nes con que se mneven, así como
del igualador de pie. Constituve
^también una lección de sincronis-
mo de movimiento el cttlculo de
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las velocidades de lonas, elevado-
res y molinete, en estrecha con-
cordancia con ]a velocidad de
a^vance de la seg^adora atadora^.

Los dibujos, 1^^; r•ados con sin-
gular acierto, d^zn curtiplida^ idea
cle c•nanto se p3•etende representur,
aun de rnecanisn^o tan cornplejo
coruo es el aparato ^u^udador de la
^;a^villa.

De i^ual nianera dne en las mo-
no^;rafías precedentes, esta de l^a^
sebadora at^idora rcco^;e el resul-
tadu de pruebas dina^inolnútricas
y an iuteresante análisis de los
rendi^nientos dc; sieba, ^ue tanto
valor ticnen al apreciar las posi-
bilidades reales ^le l,r I7^<íclaina eu
ci C}1Tnp0.

l^;s de desear ^lue el éaito de
las publicaciones precedeutes sir-
v^i ^le aliento para otras nue^•as
due nos pe^rluitan disponer en pla-
zo corto de una profnsa coleccicín
n^ono^;r<ífic•^a donde estudiar t^odas
las iutídninas a^;rícolas con el nli5-
mo detalle clue ah^ra lo han sido
las se^;adoras hor los alumnos de
1,^ asibnatorez de 1^7otores v Má-

,quinas A;;^rrcolas de la 7+^scuela
]apecial de In^;enicros a^;róno-
nios, en sus pr<íc•ticas de canipo y
laboratorio, diri^;ido5 por su ProFe-
sor, d^n Ia^;adio Aranda Heredia.

Fa^ICr, i hr;ola,i;.-I3nv.l^:ortstr^i^1,^-
tior^sleYere.-II toino : Ilolzbau.
(Constr^.lcc•ione^ en in^irir•ral.--
] 9^13. ^

1^:ate tratadu de con^trucciones
cíe I^ ric•k v^de Knoll ha sido reedi-
tado en su 14.`^ edición revisado
por el profesor Otto I+rirk, I>irer-
tor cle la I;SCUeIa cle I^oeni^;sber^.
dividiéndose^ la obra^ en dos : rl
priruer toluo para las construccie-
nes de hierro •y liormi<^ón, 5^ e,t;i
se^un^da^, que comcuta^^iios, de^li-
cada a las comtrnc^ci^ones cle rnx-
d era.

T,a. c^^br•a^, e^ruini nten^ente pr^íc-
tica^, s^e h,llla dividi^da e_n cuatro
partes : la primera, que trata de
la^ constrnc•ciones ^de madera, ^na-
nera de cortar^e v ensxmblai•se :
f•^orma,, s^.ielos, ventanas, puerbas,
cercas y anda^niajes. 1^;] se;unde
capítulo est^í ^dedicado a cubi^e^rtas,
con las distintos tipas ^de tejas ^^
pizarras, remates, etc.

T^I capítiulo tercero estudia la
recol;i^da de aguas rle tejados y cu-
biertas, y en el íilr,im^o compren-
de todas ]a^ constrncciones de ma-

dera del interior cle las edif'icaciu-
nes : escaleras, ventanas de diver-
sas tip^os, persiana^s, cierres, puer-
tas y cerraduras.

La obra comprende un volumen
en cuarto de 258 pá^binas, con
396 fiburas, con alzados, plan-
tas y seccion^es de los distintos
problemas constructivos presenta-
do^, rlue c;onstituyen uu n^anua^i
rico ^en sube.rencias y aplicaciones
para laa construcci<>ues rle cará,c-
ter agrícola y rural.

S. G. A.

Jnrrlrrl J^IV^NI ( llafael).-L+'l ya•^^
riu^do riiular y sus padres.-^ec-
ción de 1'ublicaciones, 1.'rensa
y Yropabanda del ^linisterio de
Agricultura. Nladrid, 1^J43. Un
folleto de 19U pál;inas con 5 i
fi^uras. llepósito : L i b r e r í a
Agrícola, 1^'ernando ^^1, 2, NIa-
drid. 1'recio : Z pesetas.

Coniienza el autur con unos
datos dernostrativos de la impor-
tallcla^ de eSte ^allad0 ell nUeStl'O

país, que acupa el sebundo ingar
en el Iuundo, despu6s de los ^s-
tados Unidos de Aluérica^. Lxpo-
ue a continuación unas ideas g^e-
nerales sobre el eaterior v el iu-
teriur de las reaes ►aballares, mu-
larca y asnales. Una copiosa in-
f•or•nia^cióli t;ráfica indiea, mejor
^lue la rnás nieticulosa descrih-,
ciou, a bunos t^pos c e 1^e^uas, g^i-
rañones y I^ut•ra^s indígenas, pro-
pios para la produccióll de nni-
letas y niulas españolas. I)u des-
pués norrnas pura la eleccidn de
reproductores, celo, prefiez y par-
to. I)a a conoce.r al^unos modelos
de raciones adectiadas para las di-
^^er•^as épocas del añu, edad de los
^iuin^ales y clase de trahaáo. '1'er-
iuina cun un apéndice, en el due
^e transcribe un estudio del serior
Vilarrasa sobre el barañón cata-
lán y las ventajas de crear un li-
bro re^istro de garañones.

I)o:^7f*^cuEZ U. T>^:J^.x^o (Francis-
co).-Plagds de l^l rerriolncha.-
^ección de Yublicaciones,
1'rensa •y Propaganda del Mi^-
nisterio de Abricultura. - Un
folleto de 113 pábinas con 34
fi^;uras. - Precio : 2 pesetas.-
Distribuidor : Librería Abríco-
la, I+'ernando VI, 2. Madrid,
1943.

Dada la parte i^nportante clue

cabe a la remolacha en nuestra
economía, se comprende que los
da13os que en este cultivo ocasio-
nan insectos diversos y enferme-
d a d e s criptob^íniicas, supon^an
una pérdida ^Inual de bastanUc^
rnilloucs de pc5cta5 y^ ^luc al^;ii-
nas de estus plagas-cite^uus lu
^pul^uill^r» conio la niás e^ten^li-
da-revi,te al^unos airos la ini-
portancia dc una verdadcra calu-
^nidad pública.

1'or t o d o e llu, considrralno,
muv con^eniente ]u public•uc+ión
c'te etite 1'olleto, donde el autor, In-
^enicro del Instituto i^,icional ^lc
lnvestif;aciones tlbronórnicus, re-
c•opila nunierosos c intere^antes
datos ref•erentes a las plabus ruú5
f'^^ecuentes de esta ruíz , due sean
debidas a insectos y busallos : pul-
^uilla, (^assida, Uleouus, Liaus,
1'eboinyia o nlosca, bardurua, ^u-
sanos grises, pulbones y nclnato-
aos.

^EIt^'ICIO DI3 ^L:I'liNS9 (i O N'T It A
h'It^uvt^a. - lielaciones de l^is
cc^sas ct,edicadas a la venta^ de sc-
^^iillas ^ tuLérc^clos. - Sección
de 1'uhlicaciones, 1'rensa y I'ro-
pabanda del l^linisterio de Abri-
cultura.-Un folleto con 1^.^ p:í-
^inas. - _Precio : 2 pesetas.-
Uistribuidor : I,ibrería tlt;rícu-
la, 1!'ernuudo VI, 2. Madrid,
l_^)43. ^

^lle acuerdo con lo le^;isladu so-
bre la a^ateria, la Sección ]."^ (^^^-
ivillas, I+^rutos ^- Viveroq) del Srr-
vicio de Illefensa Contra l^'ruu^ieti
dr_ la ]^irecciórl (,eneral dc A^ri-
cultura^ ha public^ldo la^ rclacio-
nes de las ca^sas inscritas en los
libro^ rebistros de la5 Jef^rtnra,
Aaronómicas provinciales en 1.°
de enero de 74)^13, dedicadas a la
venta de seiuillas ^^ de patutas v
otros t^ibérculos para sicmbra.

Crl';NC:^ ((larlos I^uis).-Lo•^ bio-
ti,pos cortstáCucion^le^s• r^ la hc-
rert^ci^^ patoló^Iic^a c^t Zoutecnin.
5ección de Publicacioues, Pren-
sa y L'ropa^;anda del ^!^'Iioisterio
de A^ricultura.-Un t'olleto dc^.
108 p^íg^iuas, con 27 ^libnjo^ S^
í'oto^rafías.-Precio : 2 pesetas.
Distribuidor : Librería Agríco-
la, Pernando VI, 2. Madrid,
1943.

Se trata de una visión do con-
junto sobre la relarión entre los
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problemas de constitución y la
herencia de las enfermedades en
el ganado. Tras exponer el con-
cepto moderno de constitución, el
autor, veterinario del Instituto de
Biología Animal, estudia^ los tipos
constitucionales, las formas de he-
rencia patológica observadas en los
aniinales domésticos y las enfer-
medades que, según las obsei•va-
ciones de los numerosos especia-
listas que trabajaron sobre la ma-
teria, reconocen una causa gené-
tica. La íiltima parte del trabajo
del serior Cuenca está dedicada al
estudio de las enfermedades cons-
titucionales, desde su doble aspec-
to ambiental v genético hasta el
concepto zootécnico de los moder-
nos métodos de lucha contra ellas.

UonRTE (Jesús).-Misterios de la
Nat2eraleza. - Sección •de Pn-
blicaciones, Prensa y Propagan-
da del Ministerio de Agricultu-
ra. - Un folleto de 197 pági-
nas, con 20 figuras.-Precio : 2
pesetas. - Distribuidor : Libre-
ría Agrfcola, Fernando VI, 2.
Madrid, 1943.

E1 Ingeniero de Montes don Je-
stís Ugarte ha perseguido en este
folleto ]a finalidad, nada fácil, de
divulgar los modernos conocimien-
tos sobre la constitución de la ma-
teria. Los conceptos de átomo, ra-
diactividad, transformación y es-
tados de la materia v demás no-
ciones que integran el aspecto fí-
sicoquímico de la vida material
son tratados minuciosamente por
el autor de forma lo más amena
posible, dentro de lo que cabe en
temas tan abstrusos.

LoIIts (AJ. - Nou^eau Tmité
d'Art^oriculture f u i t i^ r e. Se-
gunda edición, revisada, corre-
gida v aumentada. - Foix
(Francia), 1943.

Si cabe calificar la obra de este
Ingeniero Agrónomo francés, ]o
sería por su originalidad, pues, co-
mo su título completo indica, este
tratado de arboricultura e higiene
vegetal se ba^sa en la Fisiología^ y
en el sentido común, exponiéndo-
se en sus páginas el resultado de
los experimentos v estudios de w^
observador meticuloso. Los con-
ceptos se exponen con sencillez,
claridad y concisión, completando

la obra un conjunto de numerosas
ilustraciones, que destacan por su
cuidadosa situación y reproduc-
ción.

E1 texto puede considerarse co-
mo la última evolucidn de un:1
obra en constante revisión, y pues-
ta al día en ediciones sucesivas
desde los primeros escritos de Laf-
forgue antes de 1914, después en
colaboración con él en 1932 y 36,
^• hoy, por c►•cunstancias especia-
les, se ve precisado el autor a pu-
blicarlas por sí solo, ofreciéndonos
una obra completamente nueva
por sus conceptos y su presenta-
ción, que ha merecido una gran
a^cogida y de la^ cual se pres^enta
ya la segunda edición, revisada,
corregida v ampliada, habiendo
sido publicada esta última en fe-
cha muv reciente.

En la primera parte se trata
con bastante acierto los funda-
mentos necesarios de Morfología,
Anatornía y Fisiología vegetales
en sus aplicaciones con el cultivo
de los frutales, y en ella, la
novedad de su presentación y los
casos prácticos que presenta, con-
tribuyen a facilitar la comprensión
de los conceptos generales expues-
tos, enlazando la segunda parte,
en la que desarrolla la plantación
en sus fases de elección del siste-
ma de cultivo, preparación del te-
rreno, selección de árboles y plan-
tación propiamente -dicha. Des-
pués hay unos capítulos dedicados
a las normas de formación, tra-
tando del método clásico o fran-
cés v del nuevo método america-
no, que busca formas naturales,
siendo una de las partes mejor ex-
puestas de esto libro. Finaliza con
un capítulo en que trata de las
causas y factores para obtener ár-
boles sanos, c:errando con las nor-
mas de abonado.

En la tercera parte se describen
monografías de las principales es-
pecies de frutales cultivados en
F'rancia, insistiendo sobre el ori-
gen, historia y exigencias ecoló-
„^icas, ,y de los patrones donde se
injerten, dando más importancia
al temperamento v a la adaptación
al medio que a la poda, ya que
considera el autor esta última
práctica como susceptible de rec-
tificaciones de unas comarcas a
otras.

La última parte de la obra se
denomina aDefensa Sanitaria de

los frutalesv, y exponiendo enfer-
medades criptogámicas y parasi-
tarias esboza el autor un concep-
tc que difiere bastante de las obras
c]ásicas, propug^nando una verda-
dera lucha y defensa natural.

Como a lo largo de la obra se
han expuesto ideas poco conocidas
^.• divulgadas, el autor recoge unas
conclusiones finales, en las que
ruega meditación acerca de los
métodos expuestos para sacar de
ellos el máximo de enseñanza,
aplicándolos adecuadamente en
cada •aso.

S. G. A.

EBCIIELA E9PECIAL DE INOENIER06
Aoltóxorros. - Curso práctico
para troctoristas.- 28 páginas
y 38 grabados.-Madrid, 1943.

E1 Ingeniero Director del Cur-
so, don Eladio Aranda, recoge en
esta, Nlemoria las razones que
aconsejan propagar la enseñanza
profesional de los mecánicos agri-
colas paralelamente a la difusión
de ]a maquinaria, para evitar ave-
rias y perjuicios graves al agricul-
tor por falta de quien sepa condu-
cirla, y describe el plan seguido en
un curso intensivo de tres sema-
nas, desarrollado en la Escuela
Especial de Ingenieros Agróno-
mos.

Una escogida colección de fo-
tograf{as muestra c o n singular
acierto la evolución de los alum-
nos desde las primeras clases prác-
ticas, examinando las piezas de,
tractores y máquinas de motocul-
tivo, hasta el momento de entre-
garles un tractor con su equipo y,
finalmente, formarlos alineados en
la besana para labrar varios equi-
pos juntos con absoluta regula-
ridad.

EXTRACTO D E REVISTAS
Sobre la desacetificación de vinos

por medios b i o 1 ó g i c o s.-
H. ScxnNDERL. - Deutsche
Wein-Zeitung. - Maguneia,
año 1943.

El ácido acético se puede elimi-
nar de los vinos, o por precipita-
ciCn, o todavía por absorción o
adsorción. Los progresos realiza-
dos en los últimos añoa en la in-
vestigación de levaduras n o s
muestran todavía una posibilidad
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de reducir el acético, lo cual es
confirmado por ]a más reciente bi-
bliografía sobre el particular re-
ferente ya al e ►npleo práctico.

Aunque el procedimiento no
tenga interés para los vinos de
uvas alemanas (en época de paz,
quizá para avinosD de frutas y ba-
yas licorosos que se piquen), es,
sin embargo, tan interesante para
el vinicultor, que juzgamos conve-
niente su difusión. '1'odos ]os mi-
cólogos que se ltan ocupado dete-
nidamente de la bioquímica de las
levaduras que forman velo, y, so-
bre todo, de las llamadas aleva-
duras de Jerez»-así, en Esparia,
Marcilla, Alas, Feduchy y Gon-
zalo F. Bobadilla ; en California,
Cruess, Weast y Gilliland ; en
Alemania, el autor-, hallaron in-
dependientemente unos de otros,
y en concordancia, que los vínos
bajo velo de levadura de Jerez
pierden considerable cantidad de
ácidos volátiles.

En una amplia publicación im-
presa ya en 1936, pero no distri-
buída lrasta 1939 por causa de lu
guerra civil espafiola, informaron
Marcilla y sus colaboradores, en-
tre otras numerosas investigacio-
nes, sobre las experiencias que
confirmaban una disminución del
contenido en acético producido
por los velos de levadura jerezana.

Cruess v sus colaboradores co-
munican en 1938 idénticos resul-
tados, tanto en laboratorio como
en bodega. En una experiencia. de
laboratorio, la levadura jerezana
rebajó el acético en siete semanas
de2,1^9por100a0,48por100y
de 2,58 por 100 a 0,53 por 100.
En una exper:e^ncia, en que el
acético inicial era de 3,60 por 100,
no pudo conseguir nada la leva-
dura.

En una experiencia de bodega
trataron Cruess v sus colaborad^-
res con levadura jerezana un vino
de 12,6 por 1.000 (?) de alcohol.
A una mitad le añadieron 1Q0 mg.
de sulfuroso por litro, dejando la
otra mitad sin srilfitar. El ácido
acético inicial se elevaba en ar ^-
bos casos a 1,5 g. p. 1. y la tcm-
peratura de la bode^a era de 21
grados C. E1 acético descendió en
la experiencia sulfitada a C;48 5.

por litro en cinco semanas, mien-
tras que donde no se añadió sul-
furoso se elevó a 7,5 g. p. L Los
resultados de Cruess muestran
claramente que se debe paraliz<rr
previa^mente la acción de las bac-
terias acéticas en las experiencias
prácticas de desacetificación, por
rnedio del SOz y con dosis de sul-
furoso, tanto más fuertes cuanto
más flojo sea el vino eñ grado al-
cohólico.

En las propias experiencias del
autor realizadas en 1936 y- 37 so-
bre vinos de uvas avinagrados por
sí solos, logró reducir (a 25° C.),
en cinco semanas, de 0,57 a 0,•^^
y de 0,67 ^ 0,27 por 100 el acé-
tico.

Es ahora interesante leer que
actualrnente Bobadilla, en Jerez,
ha logrado, igual que Cruess, la
desacetificación práctica de vinos
por niedio de verdaderas levaduras
del tipo Jerez.

Un análisis previo del vino nos
indica si el caldo a tratar necesi-
ta corrección (del alcohol, acidez
o SOz) o no, para ser tr•atado por
levadura de Jerez. Bobadilla sern-
bró con una estirpe jerezana ha-
bituada al sulfuroso y en estadio
de velo. EI sulfitado del vino tie-
ne por objeto impedir el desarro-
Ilo de las bacterias acéticas, mu-
cho más sensibles que las levadu-
ras al sulfuroso. En vino con 1,5
gramos de áciclos volátiles por li-
tro fueron necesarios seis a diez
dias para un completo desarrollo
del velo. En un vino con 2,77 gr.
de acético por litro, el retraso en
formar velo fué de veintitrés días,
y al cabo de ciento sesenta y tre^
días fué reducido el acético, aun
en este caso extremo, a 1,6 g. p. 1.
Generalmente, los vinos recientcs
eran más fáciles de curar que los
viejos. Este n^étodo, dice Boba-
dilla, es apropiado no sólo para l:r
corrección de vinos defectuosos,
sino, en general, para mejorar
otros vinos españoles, ya blancos,
va tintos. No teme 13obadilla que
esto favorezca experiencias de
imitación del vino de Jerez, de
fama mundial, ya que para ello
son inimitables otros factores de-
cisivos e q la elaboración del Je-
rez, como variedad de uvas, el

suelo y el clima de la región jere-
zana. De la rnisma opinión c^s
también el autur, clue sostuvo,
contra reparos espresados por par-
te española contra el procedituicn-
to de ajerczado de vinos de bayas
y frutas, que estos productos, 1'er-
tuentados ,y luego ajerezados, nun-
ca podían siguificar un.r seria
competencia para el afantado Je-
rez, sino más bien uu recl:.uno,
pues finaLnente^ desea el degu^t,l-
dor de un vino de iYuta^ ajerezn-
do-que en Alcrnani:t ^ólo purdc^.
ser producido cn ntttv pc^c^ucña^
cantidades, en cotnparacicin c^,^t
los datos ^?e producción dc^ Jerez-
probar para comparae algana vez
el verdadcro Jerez.

Lo yue e^presa Bobadilla en
el número de nia^•o dc ]S11:3 de I:c
revista tnensaal Aat3tcr>>,^^urta,
confirma la exuctitud dc las con-
clusiones de Schanderl sohrc el
comercio de vinos tneridiunal^^^,
pues terniinab:_t, un artículo ^^n
1038 (7. f. \'orratspfie^;c tind
Lebbensruittelforschnnl; 13d. 1
Hef.t, 8) con ]a siguiente 1'ra^c^ :
«De esto se dedace clue lo^ nae-
vos conocimientos ruicr^^bioló;,^i-
cos nos ponen en caso clc^ necc^^i-
dad en situación de c^r^^^nhlec•cr
aquí los vinos rneridionales impor^-
tados o, por ]o tneuos, cle refr,+ti-
carles el bovqtcet.» 'L':tnthii n re-
calcó entonces la po5ibilidad del
ernpleo práctico de la5 levadnras
de Jerez pa^ra la curación de vino:;
picados.

]^.n lo tocante a desacetificación,
en los vinos alcmanes lleva apn-
rejada consi^;o l,t pc^rdida tot:rl del
bozrq7^et característieo dc la uv:r,
paes ^a basta só'.o crn^ el ahandnno
^lel vino al aire para clisminnu•
las sustancias arornrític•as f:íc^il-
mente volátiles que le dan el :u•o-
rna. Pero ^a, en cu:tnto se de5-
a.rrolla sobre tales vinos un vcl,^,
las snstancias del borcq^tct propic^
de la uva son destrnídas con^pl;-
tamente. en pocos días.

De^ todo esto se dednce yue cluc-
da reservado el procedirniento bio-
lógico de desacetificación ^ólo lta-
ra los alcoholicos vinos de tiv:ts
de los países vitícolas nieridiona-
les, y en Alemauia, sólo para vi-
nos de postre, de frutas v ba^•as.

J. A. V.
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