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Editorial
Intensificación de la producción agrícola

I^a rca-tura.l p^reoc2tpación de cubrir las def^ic^iect-
cias de produ<•ciórt que se produjerorr a^ra^zz de
la yu-ec•r•a,, bierr por• la dest^rzzcción de clenzent,os
de cultivo (ganudo de trabajo, ^rnaquiztaria agrí-
c•ola), o bien por• la escasez de alc^u.7t^os otros, sin-
gula^r•me^n.te los abonos, ha dado luga.r a la. adop-
c?ón de 7nedidas encam^inadas a estimulcn^ la.s cli-
fc^rentes producci^orres agrícolas. orienta^ndo en al-
giuzas, cozzto las de cons^uzno Jru^mano, Itacia. la
!ransfor^nución de terrenos de secano en ^regad^ío
o rlecidierzcl-o a. la rotu-racióza de los incultos, con
la co^mpensaci^ó^^t, de poder d^s^pozae^r libre^zn-ercte
de los pr•oductos obt,ertidos, bien, cozt desti.n,o al
consu.z>ao directo, a través de econo^matos prev^ia-
^^ze^nte aictorizados, o bien sirvie,ndo de pt•i.nzeras
^natez•ias para 2ndustrias que precisen su e^npleo.

Por• otra parte, se ^f ué creando tambié^rt^ la legis-
lación adecu^ada para fomentar la producciórt de
^plantas izzdust^>`iales, qzGe inte^z•esaban e^rlraor-di-
^rcaria^^nent,e a n.uestr•cr, econornía, por const^i.t^ui7•
c n. algzc^nos casos par^tidas importantes de n ues-
tra, i^nportaciózz, conao s^ucede cort el. ^^itltivo del
ull^odón. (qu.e se ext^erzde ]zo^ a zon.as erv las que
prnmelc ^zrrt ^^ito alerzta.dor), o bierz, ect ofr•os, pa-
rca sali-ar la dificzcltad qu.e representa su adqui.^i-
ci<írz en el e.r-tran jero, pudiértdose zztost-rar, conto
rjemplo, el cu.ll,ivo del lícpulo, Iro^ en T^leno dcs-^
arrolln 11 con bceezcas pez•st^ectiz,as erz e% ;Vortc dP
L'spaña.

Es1c .t^isfenza, de intcresar a las i^zduslrias q^u.e
trtilizan prizneras ^ntalerias de origen agz•íc•ola ezr
la prodtccción dc las nrismas, csfcí dando por rc-
.t•ultaclo la inversicín de capitales cuantiosos en el
carnpo, g a^icnque no desconocemos q^tce ^no todo
lo q^ue se ha- hech.o al am^paro de estas co^zces^io-
ctes, especialncerrte 1^or el siste^na de rese^-vas, va
a p^-e^•alecer de n^a^rera defin.itzva, es ^indu^dable
yue, con todos los inco^r^venientes, i^nperfeccio-
^^es ^^^ ait.rr abzcsos quc: en algu.n.os casos se come-
ten, estrín logr•úrtdose trarzsfornzaciones de te^-re-
nos, e7z zn.uch.os casos difíciles de sa.neaz• l/ de po-
n.ez• en c2tltit^o, la.^• czcales• hoy p^tceden. 2^er^if2.ca.r-
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.^e .^ncrced a estas d^isposic^io^aes de estíntulo u la
pt•oducción, con las coznpettsac^iortes eco!ió^nticcrs
qu,e cllo su^tzonc. Si^rz^a cozno ejem.plo lcc e.rtcnsión
del ccclt^iUO del arroz a^o7tas que, aunqne j^uera
rlel ^crea trczd^icional, obtieztert ren,diz:zicntos sufi-
cientes para contpensar las obz•a.s impoz•tantes a
c•ectl^izur, J pe^z•nz.i^tircín, err lo sucesi^zio, el alcz•ot;e-
cha^rrzierzto de estos terr•ertos ^ga sancado.5•.

No descortocerrz^os que cl sistema. estcí t^ocand^o
u stz fin, ^ga q^ue los plazos conced^idos fuer•on co^r•-
tos y ternainarán en b^-eve, ^ se^ría interesante,
en ^rzue,stro concepto, aquilatar los benef^icios ob-
tenidos cort esta legislación, para te,^ner• pertsada
zcrza sol^ución que sust^itu2/a a la actua? cn aqu.e-
llos productos que se piense deben cortt^i^tuar• i^n-
fcrvenidos.

Ajor•tzcnada.rnercte, las condiciorres clinratológi-
c,as del pasado invierno permiten rniz•a.r con uzza
nza^or tranq^u.iliclad, por el mo^niento, cuanto sc
relaciona, tan.to co^z las prod^ucciones de secarta
coz^zo con los cultiz>os de pr•^i7navera ^ de verana,
en regudív, g ello Ita de contr~i.b^uir de ^nzcznera ^rzo-
tabie a suav^izar• los probleznas ag^udns de abaste-
cim,ientos, creados en estos últitrios t.ieznpos por• las
ci^r•cun.sta^ncias rle seq^tcía pertinaz que Irczn,os ^^a-
decido.

S^i crforlunaclam^err.te se co7tfirznan estas p^rc^c.^i-^
sioncs, sercí posible cetitrar e1 pr^oble7cra dc las
produccio^ces agrícolas, cliscrizninando por rcgío-
czes ^ czcltit^os aquellas qnc nos sigcr, i^^fcresa.n-do
in-crementar^; ^, err est,e aspecto, fcíczl sez•cí tanz-
bién cnc^ontrat• la sol^ución a quc n.os ^rcferi^ncos
anterior^ncztte, a base de orienlm^, en. ulgtnros sec-
,`o^r•es, a gr•upos de c,^ult^ivadores pe^^•fectanze^tte oz•-
qan^i^crdos, para que puedan di.^^frtttar de los be-
rleficios cstablecidos po^z• las disposiciortcs aclua-
les, ios qu-e, sin. enca^•ecer las p^-oducciortcs agr•í-
cola., bueden- constiiuiz• e1 enlace adecucrclo para
fa.cilitar a lcus grcand.es cooperativas de cuzrszz^tno 0
a^ las iztdttslrias i.nteresadas las pz^-zrzer•as nzater•ias
c^ue precisa su natural desenvolvimiecrto. Claro
está qu^e, cn ^ntcchos ca,sos espec^i^alcs, Izabrtí. qzce
tene^• ezz cztenta las garantí.as precisat de orden
t.ér.nico a e2°ig^ir a est,as o^^•ga.nizacioncs de los cul-
tiz^adoz•es, para que ^zo se destru^a en poco t^iem^
po la labor ya. a,lcaic-za,da, que tanto nos interesa
lzace^r perd2c^rm•.
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A^ti^•ri•:^ nL 193^)

A J^v^ir ^li•I fin^^l ^lc la pr^nicra ^ucrra miwdial

( 191-1-IR), i•I i•ni^r^n^• il^^^,^^rr^^ll^ ^^t^^• c^n lu^ l^rin^•ihal^^-

^^^ú^c^, a^l^luiri^"^ la inilii.,h•ia ^l^° fiju^•iúu il^^l \itrúg^^nu

atniu;fc^riw^ d^•I^^ruiin^í iina ^;ran uf^^rta. ^^rin^•i^ialmrs^i-

li^ il^^ Sulfato ^iniúni^^u ^ ^1^^ \itral^^ dr^ (;al.

I'urali•la^nc^il^^, t^imfiir^n au^n^utú la l^rudu^•^•ión d^•

_Ailrato ilc Cl^il^^ ^^^^ ^nr^jurar^^n l^is nt^^tr^d^^,, ^1^^ ^^s•

tra^•^^ión.

I.a inilu.aria il^• .ínt^•,i, lunz^í al mcr^•uii^^ tnia sf,ri,.

d^^ f^•rtilizu^itc., nuc^^^^^. rl^^ I^^, ^^ual^•^; ^•I ^^u^• ^I^•^^^u^^,

il^• la ^^^^tu^^la ^rau ^^^infla^^r^irii^^u ( 193^)-^hi) liu tuuiurln

^^a ^•arta il^^ n.^liiral^^zu, ^^iuii•n^lu a^^^•u^iar ^iu liirur

mii^ in^^i^^rltuiti• rn ^^I ^•nnanu^^ il^^ f^^rlilizanir._ r. ^•I

^ilrat^i ^un^íui^^^, ^^a i•^^ni^^ Itil u ^n:í, aiín ^•io ^ii^, fur-

^n^i. ^l^^ri^^aila^.

I^:n rl ^l^^;arr^^^l^^ ^li• I,i ^^I^I^^ni•i^'^n ^I^• ^•.^a .al, ni^ li.i

^iil^^ i•I h^^n^^fi^^i^i ^l^• In ,1^,ri^•iilliu•a lu ^^u^• ^irini•i^^^^!-

in^•ntc ..^^ lia t^^ni^lu rn ^•ii^•nia. L^^., an^^^i^•i^^. ^I^^ Mar^

ir li^ut ^^rt^^loii^iua^ln ,ulir^• lu. il^^ (;^•r^^.. ^^u ^^I^^i^lr-

in^i, i^a^• ^^I \itrai^^ .uu^íni^•^^ ^•ntru ilirr^•lauu•n1^• ^•n Ia

^^itit.u. p.^nurainiri de la f.íbri^^^t ^Ii• t.inz l.Aa.,trit^), ^lund^• ^c pro^nr^• rl nikrat.u ttuuini^•o n•b^^.1.^^1u li^un^^^rrinlm^^nl^• nitr,^uuincn^).
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^^i^^:^. di^ un ^il^^-:^Imuri^n U^^ f^^rtilizanl^^^ .in ► i^Licuc, ^^un la grúa r^^•a.cadura..

fur ► uai^iúu ► 1^^ al^unu, ^^sj^lc^;i^^^. n ► odernu5 v^^ue, en

^•. ► .^^ ^1^^ ^•^^nfli ► •tu b^^lico, cl ^^uu:un ►o s ►^ elc^a a^u ►

sran t^^n^^laj^^. t'ur ^^^ta razú ►► , t^ ►►] ► i; ]o^ ^^aí^^^, tic^n^• ►^

^rau intcr^^. cu j^o,^^cr h^^tcnii•^ in^talaciouc^s j ► aru la

„1 ► t^•n^^iú ►► , cn ^^antidail clc^^ada, ú ► ^ \itrato amót ► i^^u.

Yu ^^ ► u^^^ ► d^^.•^iii<^e d^^ 191.l3 e ►nl ► erarun . ► 1 ► a^•c^rs^^ ^^ ►► -

^a^ os ^rara ..u ^^n ► j ► I^^o como fertiLizaute. Se ^ ió qur

lu, r^^^ul^a^l ►►^, ^^u c^uau(o a^ii ac^^i^íu ^c^bre la^ 1 ► lan-

t< ► ;, i^ran ^•^^•^^I^•nt ►^^, ^^ i^u^• lua ^ ► umeuti ► ; il^^ rt^ndi-

► ni^^nt^i.: il^^ ro;^^ ► ^ha; .^u,t^^uía q brillantr^im^ut^^ la ^^^^ ►u-

^^.u•a ► ^i^ín ►^^^n cnal^^ui ►^ra ►^^^ I ► ^.: ► itrci^; ab ►► uo.; nitr^ ► ^^^-

na^lu., y^a ^•unucidu: ^^ tle ►► <u i^^^rri^•nt^^.

5in ^^n ► I ►ar^^i, c^l ^ ► i•oducto 1 ► r^^ac^ulaba ►lo, iu ►^.ou^^ ►^-

uicn^^^^; cju^•, aunquc nuda irnían ^luc ^^er ^lir^^^•^u.

nu°ul^^ con .5u a^^ci^ín cotno íertili•r,^ ► nt ►^, di[ii^uliabun

v, ► •un^i^^ui^•ute ►nent ►^, limitaban ^u em^ ► lc^o.

1]no d^^ c^llo, e^ r•1 dF ^roder originar ex^ ► lo^ione:

^^i^ ► Icntas ^^ ^^ ►^lirroeu; 1 ►or su inllamabilidud. I^;I ot.ro,

una ^rau l^i^ru^ ►^upi^^idaú, e, deeir, la faciliil^iú i^on

^^uc ah^^ ► rh^^ Ia huru^^ ► ia ►^ del an ► bi ►^ntr^.

Y^^a d^^• ►]^• lu, r ► itui^^nzus tle su eml ► le^i ,e ^^^t ► ^•iF'ron

^^sta^ de^^^ ►^ntajas, lu ►►rando al m^^r ►^a ►lu un j ►►•odu^•t^^

rcb^ ► jado cu riilucza en comharaciún ^^un lu .al 1 ► nra

^iara u:^ ► : iudti,trial ► ^;. Alcmauia, i^ae fué la 1 ► rin ►^^r^ ►
^^u ►lr_;tu•rullar en ^rt ► u c^cala I^► i ►► da_tria d^• fija^•iún

ilc^ ^itró^^^no, lan•r,ó al mei•cado cl «lialka ► um ►►i ►^al-

^^ct^^r» ,^juc cn Gsl^aii.a sc ei ►,ayó ^^ou ►^l nuu►brc d^.^

« C^► la ►vouitra,^. Se obti<^ne aár ►^aan^lo a ttnt ► .olu ► ^i^ín,

.at ► u•uda ^^ ►i c: ► IiPn^c, d ►^ uitrato ainónico, ^^ttrbuu^ ► t+^

i•álci ► ^o ^^r^^ ►^ij ► itado, al u ► i>>nu ticn ► ^ ► u i^ue ^c ^a a^i-

I. ► n ►]u la m ► ^z ►^lu. H;I loc3u. íutin ► ain^^ut^^ mcccludo, ^^u^^

r ►^:ulta e^^ ^ ► r^^^c ►^ta ►lo, ^xir ^ ► ul^^crira^^or ►^., ►^n t► ua ► •á-

inara sc ► ^^i^^ora, ^^n ► ^ ►► ^ii fun^lo ^ ►^ ^'cc ►^^c el proiluctcr

^^n fur ►na de grán ►► lu>, ilr ian ► a ►iu b^. ► ;tantc ►►►► ifurm^•

^- xlirotinia ►lo ul dc pcr^ligou ►^e erau ► li^,. N:,tr l^r^rlili-

ran^ ► • ^contien^^ 20^'?.L 1 ► ur 100 de riqu ►^^a cn Nitró-

^^ uo, del quc la initad c^ nítrico (comu el ^^^ lo; ni-

tratos de sosa y de cal) y la otra ►nitad a ► uoniu^•.al

(como el coirteni ►lo en el sulfato d ►^ amouía ► •o).

Ca;i al nii^ ►no iiem^ ►► r la Gran Brctaiia lanzó ► ui

^ir^ ► ducto ^in ►ilar, con ^^I nombrc ►l^^ aV'^ilro^•li^alk» ^^

rit^ueza d ►^ 15'16 j ► or 100 c^e nitróacno tut^ ► l. E^t^•
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fertilizante se ensayó entx•e nosotros con el nombre

de «Vitro-cal-axnónn.

Los L?^tailus Uuido.^ dr^ Ainérica, quc auu no ltabían

desarrulladu la 1 ► o^tcnt ► ^ industria quc hoy po^cen dc

^ínteái^ de amoníaco, inil^ortabau ;randea cantidade^

de este Iertilizantc derivado dcl Nitrato amónii^o, al

que di^^x•on r^l nontbrc de ^cCal-Ai^ro».

1^'stu; abonos yu no lxresentaLun pc^liáro de ^^xlxlu-

siún c inllantabilidad y en cllo, se reducía mur^^l ► o la

higros^•opir^idad dc la ^^al originai•ia, 1 ► ues, adr^rná^, ^ ► ^

trau^l ► urtabau y r^utrcgaban e^n sacoa impcrmr^abilira-

dos con pal^el enxbetunado.

Sin cmbargo, hasta 1939 el porcentajr^ que ► ^l _^i-

tratu an ►cínico ,ultonía en r^l conjunto del ^^xnl^leo d^^

abouo^ ni[ro^^nados t^ra niuy px^quoño.

H'v Et, t^Natí ► t^o ui. 193y-^1S

La sc^unda gran cunflagraciún muudial lxa ocasiu-

►xado grande^ modificucioue,^ exx la distribución de la

cajxacidad l^^rodu^^ti^a de amoníaco sintético, o^e,a d^^

fijación de nitrógeno. Ha^ta este momr^nto, ^l^mania,

la mayur productora con gran ventaj^i ^ohr^^ todu, ln-

dem^ís ^aíses, t ►^nía in.atalacioncs qu^^ ^,^^ilíau ► •iil^trir^

ellas solas todo el ^•onsumo mundial. >+:.^t^^. ^•ir^•un..-

tancias habían d^^terminado la formación de ini K^u^-

tell internacional (C. I. A. Cmwentio q [ ►rtex•na^i^^-

nale de 1'Azote), cuya misión lu•incip^al era la d^^ ^^^ i-

tar una competr^ucia ruinosa entre loe diversos paí^^:.,

productores, ^tanto los de .^intético couto los de nitx•ó-

geno xnineral ((;liilc). Diclio Kartell lijaba t^int^ lo^^

^•upos ^1^^ px•odncción que corrc.,^^on^lían a cad. ► paí^

cuanto Fl porc^^ntaje a r^xportar a 10,5 d^'ficitar;^^^. A^í,

llegó a darse el ca^o d^^ qu^^ rl^• la ca^racidad <•^^njuu-

ta de producción apena.^ .̂^^ nlilizaba el 50 ^^^ror lUll.

A1 quedar del lado de l^i. jtotencia, dcl H;j^^, ^ir.í;•-

ticamente, la totalidad dr^ la^ in.;talacion^^^ Furuheas,

cticluída la U. H. S. S. (Alemania, Italia, Che^^o^lu-

^^. ► quia, H^un^ría, Polonia, Bélgica, IIolanda, 1Vorn ► ^-

^u), la Cran 13ri^t^•xa .̂ ólo ►•uutaba con su ^^roliia lrro-

ducciún, qitc hubíu ^1^^ at^^nder no sólo : ► la, nr^^^c^,i-

dades dcl cran ^^onsumu dc explosivos, siuo tambiéet

a la^ de sn a^rir^nltin•a, necesitada tle ^^ran esfu^rz.^

^rroductor, p^aru haccr fr^^ntc a la., n^^^^r^sidades d^^ tmu

l^obla^•ióu que si en circun^tanc,ia; nortn^tl^^.; uu l^tu^'-

de ser alimc+ntada con los recursoa d^^L ^uelo jratx-i^^,

.ometida a un riáux•o^o bloqueo corría ^l rii^^^^r il^•

[r^ner que rendirse por lxaxnbre.

Vino a salvar c^ta situación y a a^eour^ ► r cl ^iba^-

tecimicnto de las nacione^ aliadas el enox•me desarrú-

Ilo que adquirió la industx•ia de nitx•ógeno en Canad:í

y Estados Unidos. Est.a última nación, quc^ c^n 1935

no había pasado dr° nna^^ 310.q00 Tnx^^. rl^^ nitrón^n^

Iijado, en 1y44 Ilc^gó a uuu, Lll)O.ODU Tnxs. Cuuad^í,

cl mayox• ^roductox• nxtuxdial dc Ci^unantida c.ílcica,

puede lanznr ,auualm^•nte alrededoi• dc 15l).OUO '1'nx^.

de nit ►•ógeno. Ii^^.^ulta. pn^•s, qu^^ .u l^cs.u• dt^ liabt•r

crecido la capar•idud d ► ^ ^^zu•io^: j^aí^<^s ► ^urul^i^o; }

lu produccióu dc Chilc, ►^I ,unur^nlo verrladr^ranir^ul^.

a^oinbroso c^n t^,tu: .a ►ia, lo lian exlrcrin ► i^ntadu la.^

dos árandc_, nac^iones d^^ 1V^urt^^.uuéri ► ^a, cslrct•ialn ► i^nt^.

loa 1‚stados LLnidu^, quc, a ►lr^má^^, áon gr^tndr•; i ► nliur.

tudox•^, de ^itratu de CLilt^, industriu en lu qu^^ ti^^-

nr^u cotnl ► rontr^tido,; i^uantio,u^ ínlrrescs (inuuci^^ru,.

^;1 c•uusuuxu rl^^ ft^rtili^antc^ r^n rl u ► uud^r cut^•ro no

c^^,a de cx•ecr^r d^•.^de 1933 I ► a^tu I^a fecliu, y^ u ► uy e^^l^^^-

cialmexxte en l^aísr^, c•utno lo_, u ► i,tuo., I^;dltr^lo, ^ ni^lu^,

^luc 1 ► asta ulrora 1 ► a^•í.u ► tnx ^^tnlrlcu xnuy rcdirri^l^r. 1^;1

.rtun^nlo in^•^•,ant^• dc la liuhla^•iún y^ la incrma t^n la

fcrtilidud dc las ticrra^ ^un lu^ 1'uclurc, prinr^ilralr^^

^juc han contribtúdo a c^tc aun ► cn[o dc +•un^ttntu, ►lu^•

de unos ^'.960.OU0 Txns. cxt 1938-39 lxa lra..adu u Ju^

3.^OO.U00 Tnx,. ^^n 191^f3-4^9. ^Uoxxde lus cili•as rclali^ue

dc cotx^umo Lau hrc;cntudu xnay^or difercncia t^s cu

loa Estado^ Unidos, ya quc ca5i lo I ► ^an dulrli^•adu.

Asusta pensar la ,ituación ytxr^ ,^^ crearíu eu nur,-

tro planeta sí sc produjcra iina ;;run ^•outracr,ión cu

el ^umini.^tro de ab^no^: ni^ro^^^nadus, r^on la con,^i-

^uiente reducción e q lus rcndin ► icnto.. ^I^^ la, r•o..w•lra..

^^o hay que I ► c^rdca• de vista el Itcr^lio d ► + yni^, ai lu.;

denxá, factores quc iuter^-icnen en la hroilucción aorí-

cola (cn^•rnía solar, anua, ^^nr^lo, lubores, 5^^xnillu,, ^^I-

i•r^t^^x•a) ^on Ca^oralil^^.^, tn ►a a^l^^^•nada frrtilira^•ión (r^u^^

q itró^^^uu, unlxíilri ►lu fo;f►íri^•u v 1 ► utasa) 1 ► crntit^^, cu

^•oujunto, diil ► lii•ar ^^I r^^nilinri^^nl^^ ►1^^ la ^^^^;^^^^lia i ► ni-

laria.

l! q ali^bi.r ú^^ tal ;ituu^^irín ^ rlc la cnorni^• n ► ^^ru ► a
de co.;^^ha, por c: ►^a^cz rl^• alt^no5 fu.:fal.rdu, y jrur

la casi absoluta falta d^^ nitro^^•uado5, la li ► •auo, a^x^r ► •-

rim^^a^tado lo; ^^sl^aiiole^ e^n ^^I decenio 1^)3R-^1,8. AI-

^;una^, ^ru•tirlus d^• Nitralo d^• Clrilc^, dc5dt^ un^u, 5U.U1)11

ul ►•onti^^n^u a]_tl).Oflll 'hm:. al linal, qui^ r^un tudu. la^^

^lifi^^ultarl^^^ inlii^r^^nt^^^, a Ia na^^c^^acióu cn iicn ► lio d^•

^ucr ►•a Irabía qn^• tr.ai^r r•on lo; c^^ca,r^; ban^a^ dr^ qu,^

rii._pou^^mo,. Y^^yn^^ño, IoU^•^, d^• otro.; frrtilirant^^; (311

a]OII.fIUI ► 'I'tn.;.), ^^.^^r^^i•ialnx^^nt^^ dc Gran 13r^^1a ►i,t y
I;él^ic•a, contlil^^ ► ahan lu.; di^l ► onihiliil. ► rl^^, rl^• irn lraí^;

qur^ i^•n ]935-36 liahía llc^arl^ y^a a la^ 5U11.0011 'I` ►u:.

rlc nitroarnaiio:, ^^uanrlo r^l n ►^^ocio a^rí^•ol. ► r^;taha

en ruina, víctiu ► a dc^ la in^e^uridad^^; .o^•ial^^,, y d^^l

envile^imiento dr^ lo; ln•ecio; y falta dr^ ^u^^rr^ado har.r

lo^, prorlu^•t^i, d^^l caml ► o.

Hacia 1)43, ^uando ya lo.. N;.^fado^ Unido^ l^otlían

Itacer frente a la^^ neceaidarl^^, dr^ su^; fu^rza^ .n•n ► a_

d^as y dF^tinar 10. ez^^^^^lE^nt^^, u l^i agri^^ultura, uo.c Ilr^-
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^^tu•^^n il^^ . ► ^ju^^l ^^aí^, I^ ► ^ ^irin ► c^r^i, j^artidas, ^ji^^^ ^^^s

t ► ^I^i^ ^uniaruu iu ► a. 311.11111) ^^tn^,. ^^^^ \itrato .uuúni^^^

indu^^rialn ► rnt^^ jiiu^i^, ^a ^^ue ^^n riyu^^ca uu liajab^

tli^l 3:i ^^^^r 1O0 ^li^ nitrú,^•nu tot^aL LI<^^ií enva^a^l^i ^^n

^^a^^^^., ^1^^ ^^a^i^i .i ►► in ► ^^^^rm^^abiliz^ir (e^n é^^i^r,i ili•

^,u^^rra nu ,^^ ^^tiril^^n ^^xi,^ir ^roll^^ría;) v :r^ I ► i^•irru^i

n ► ani(i^^^t^i: I^; inr^in^^^•nii^utt^; ili^ :i^ ^;ran lii^*ru^,^^ii^ii-

^•i^la^l t^, ^^ur ^^llu, li^ ^lifí^•il tjt ► e^ r^•^ ► iltaha rl m^^^^^l^rl^^

hi^^n ^^^in lu.: ,ii^^^^rf^^.falu: r^^ilc, ^^otá,i^•a: ^^ura fi^r-

►nar iin .:^1 ► ouo c^^m^il^^t^i.

Ln ►ntn°ur ^^artr fu^^ ^i^^ainada u lo; rulti^^o. ^lr L^•-

^^ant^^. T.^i: a^^1•ic^ullur^•; ilr i^,ta^ r^^;i^^n^•^, 1^^• ^ná, r^x-

^^c^rio:, ;iu dnda alriuua. ^^n r^l i•uuo^^i ► nii^ ►► to ^^ ^^ ►n^ilci^

^1^^ fi^rtiliz,int^•,, r^^^•ii^ii^^r^^n ^•un al,una; rc.;cr<< ► ^ c^.^^^

^^.u•a ^^II^^; nui^^u ^^n^^ili^^^to. L^^^; r^•^iilta^l^^, ublc^si^l^^.

^^un a ► , ► ^^li^•u^^i^ín I^^^ ^•uit^^^n^^icrun ^li^ ^^n^^ r„m^ f^^r-

tilirantr nuila ^c Ir^ ^^u^líu ^ibjetar.

I )t^:^i^t é.. ^ ► e 19-3^^

'Crrn ► iua^^a la ^,^n^^rru, liun idu ;u•rihun^lu ^ nu ►^arv ► ;

^^u^°rtu; ulr ► u ► u: lulr. ^1^^ \itr^ ► tu . ►►u^íni^•u_ yx cu ►n^^

t. ► I, i•uu 3° 33 ^^<ir IUII ► l^^ uitrú^^^uu, u bi^•n ^^itn•ti^a;

aún ► uá, ini^io ►•tantc.; ^li^ ^•^tc abun^^. r^^bajad^^ al

_^Il,'?I ^ ►► ^r IUO dc ri^^u^°za ^^u uitrú^<<^u^ ► t^^t11, v^(nc

Ilr^^;aruu u ► na ►► o.; ^^^^ nu^^.5tros . ► ^ri^•nllure, c^on los

itun ► hr^^; ►^^^ vitran ► ^^ni^al, A'itrato . ► u ►úui ►^o a,rícola v

V^itr^^^•alan ► ^íu. et^•. 5u ^•m^ileo rntre no,ot ►•os s^^ h^ ►
riifun^liilu ^^u l^^ ^ufic^i^^t ► tc ^^. ► ra ^1u^^ li. ► yan d^^;a^^nr^-

^^idu t^^du ^,^'^nr^ro d^^ t^^n ► or•E•: v r^^ser^^u, m^^ntalt^s.

Lu uii^, ►uu I ►a su^•^•di^lu ^^n los di^má5 ^iaí.,^^^, T:1 ni-

tratu xuuíniwi (^ ^ ► u ^l^^ri^^ad^^:) I ► . ► n ^^^^ni^1^ a ucu^^ar

uu ^ ► u^^,^tc ► ^^n ^^i^^ ^lc i^n^il^iu^l i^o q lu: fi•rtilizant ► ^^ ►^lá-

^iro^ : ^Aitratu iir (:I ► il^^ ^^lr^ r ► l. S ► ilfati^ ► tunbnici^ v

(;ianai ► ni^l^^. S^•ríu a t^ila; lu^•^^^ fal^o ^1^^^•ir ^^n^^ Ic;

lea^•i^ ^•^^m^^i•t^^u^^ia ^^ ^^ur. ^^n ^^:u•tr, l^^^G I ► a ^ir^jilazt ► ^io.

^o hav tal ; to^lo: ^^lln.; liai ► ^ i?to i^le^^v^:^^ :as ^ifra^;

^1^^ ^•^in^iiiu^i. L^^ ^^u^^ r^•alin^^ut<^ ^^u^•ilr• aiirtn^ ►•.^ ^^s

i^ue rl \ih•ut^i xuuíniw^ I ► a ^^°nid^i . ► llcnar una liuc-

na ^^:u•t^^ il^^l ^ra ►► in^^r^^n ► ^^utu q ►^i^ ha ^^x^^^riin^^ntad^^

la d^n ► an^lu n ► undial ^1^^ f^^rtilizantc; nitr^^^r^^nad^^.^.

1'i^rrra. .in (in. tr. ► nspurtn^lnra^. di• una I:íbri^^a dr nilratu nnii^ni^•n.

AGHICULTUHA
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En Esj^aña, lu e ►nlrre.^a «l^itratos ►le Caetilla, S. A.,r

(NicaS), ubieada en Valladolid ^^ inauaurada no ba-

ee mucho, prodnce, ^•on el nombre de « Amonitro», q i-

trato amónieo r^•baja^lo al 20;'21 por 100. E^ de la-

mentar quc c,ta in^talación, basada c^n la obtencióu

electrolítica dr^l hi^lrógeno, baya trabajado a rit ►no

re ►lucidísimo hor fas g ►•aves restricciones de ener^ía

el^^ctrica que vino padeciendo toda la industria au-

lór•tona. ^

.vo hay r^ue jrer ► ler de vi5ta la enorme importancia

que tienen las in^talac•iones de fijación de nitrógenu

fraru sati;far•er la; exi^cncias bélieas de los Estado;

en c^lroea ^le con[lieto armado. E ► 1 ►echo de que en

]05 jreríodos de iraz iuás o meno.^ precaria la abricnl-

iru•a jrucda ^ab.^orbcr la hrodaeción dc estas fábrieas

no deja de se ►• tu ► a enorme ventaja, ya ►jue permite

,u funcionamie ►^to recular y ha^•c más rentable su ina-

tala ►•ión, c{ue rle otro modo sería muy onerosa,

(^tra ^^entaja ^rande rc^ulta de que el Nitrato amó-

ni ►•o, como tal o tra; una lieera manipulación, pueda

utilizar,e dire ►•tameute como fertilirante. El amonía-

eu sintc^ti^o no ^•., el j^rodncto que definitivamente

entra en la jrroducr•ión de explo^ivo;. Un.a parte, por

lo ► r ►eno^, ha d^^ ,er oxidada lrara obtener ácido ní-

U•ico, el cual ^ir^e lrura la fabriea^•ión de las pólvo-

ra., nitroceluló^iea.^, ^eL trinitrotolueno o del nitrato

aurónico. Hav iu^talar^iones en las que gran ^lrarte dcl

a ►uo ►úaco se iran.^furina en 5ulf^uo amónico, lo que ^

resu]ta económii•o cuan ►lo se di;lronr^ ea ► la^ proximi-

dade^ de ya^imicntos abtmdante^, d^^ anlridrita (sul-

fa1.o eáleico); en alnuna.^, la rnayor jrarte se oxida, bu-

ciendo ácido nítrieo v r^on él nitrato tlc cal o de sosa,

y en otras, la p^u•t^' Ir.ur,1'orrnada cn ácido uítrico, lror

oxi ►lación, rcaeeiuna ^•on el amoníaco no tratado,

^lanrlo r^l 'Vitrato anróni^•o.

i• ( 1UF. Lti EI. N77'RATO :^^tiIÓNICO•^

Como se deduce rle lu dicho y del nombre de este

comhuesto qnírnieo, e., el result<rdo de la reacción y

^•omhinación dr'I ^rei^lo nítrico eon el amoníaco. Su

fórmula \^(^, (\'11,) Irer^uite ver qac^ el nitróáeno que

eontienr• ;e halla, ►listr•ihuído por i^ual, en las rio^^

forma. más c•onoeida; y usuale;, ruitad justamente en

fu ►•n ► a nítrica (como en los nitratos ^1e Chile y de cal)

v la otra niitarl en forma amoniacal (como en el sul_

fat^ de amonía^•o).

Fsta sal, pura, eri,talizada v seca, es de un color-

blanco de nieve y eontiene 35 por 100 en total de ni-

tró^eno.

Se disuelve rápidamente eon la humedad del sne-

lo, y por ^eontener el nitrógeno en las dos formas, se

considera que, en eierto sentido, ejei•re un papel ^n=

termedio eutre lo^s uitratos y cl .,ull•eto ile a ► noníar•u

y que sus ftuleiones Irarticipau de la, ile ambu,; .,uu ► i-

nistra nitró^cno ^e rípido efccto y fácil .asimilar•ir"r ► r.,

como el couteni^lo en lo; nitrato.,, y aj^orta el ile nu•.

nor movili^lail ^ efeetos n ► á; ,Icnto., ^^onw el ilel .^rrl-

fato amónieo. Su efecto sobre la rracciún ^el suelo e,

también iuter ►nc^rlia entre las ^lel q itrato .ó^lir•o _v rl

^ulfato amónico.

Se Iran ^heebo uu ►nc ►•uda^ exlrericneia^ ^•ientílir•a^,

fr^arx e,tudiar lo., efe ►•to. sobre ►lircrsa; Irlanta., r•rrlti-

^^adas del uitrato u ►nóni^•o, eo ► n^rara ►lo ^•ou lo. rlen ► á^^

fcrtilizante^ nitro^;enarlo^. Lo: resultadu; ban eourlrnr-

bado que representa baen Irajrel, eomo cualyui^^r otro.

^NCON^'F,Ni11iN'1'P:S QI I? ^U; HAN UPI^I^:^'1'l) :^ f'.Na

nt:is x••it^ ► ^n on^ ► ,i(iti ui•: ►•:^'rr•; ri•:rs•n ► .ii:^N rr•.

Son lo, do; r^ue ^^x lu^mo, ^^:hoza^lo aute; li^r•ra-

nlente.

A^ Fzplo,^itirt e il>c^n.^liu.--Al!^uua, ^•a[tí^lrofe, oerr_

rridas haee poeo tiemlro, e•n las que c.5taba i ► ulrlii•a^lu

este ingredieute de importautes explosivo; de ^uerra,

han determinado que se le mirc con gruu irreven-

eión. 5c lian I ►eeho dcl mi;u ►o dctenido, e;tudius ^•

invc.^ti^aeione; y ^5e le ha ► •la;ifieado como mulr• ►•ial

Ireli^roso ^l^or ^u^ cualida^de, altatnente oxi ►3ante.,. Se

^le lruccie hu^^er explotur ^•on un ►1cU^rnautc ^le rlina-

mita o de otro explo^ivo frotentr•, y bajo eicrla, i^on-

riiciones pue^le tatubi^^n exlrlotar eal^^nl^ín ►lolo en re-

^ into cer ►^ado. Mez^•lado con material^•.; fúeilnu•nl,.

rombustibles, tale, como arufre o^•iertos lrrurluelo^

or};ánicos, a^unenta yn sen,ihilirlad Iraru la ►letona-

eión.

Si ru un Lo^•al ^e origina im ineendio y hay al ► na-

eeuada ^,rxn ► •antidar^ de nitratu a ►nónieo, la inlr•n^i-

►lad rlel fueho tienilr^ a aumentar.

13) Hinrusc•o^^i^irla^l r at^^rr<^rrrnr ► i^^run.- i.a .^ulnlri-

lidad del I^'itruto amónico en el acua ^•, nnrv ^rau ► l^•

y varía rápidau ► eutc con lu t^•m^reratrn•a. Absorbe f.í-

cilmente la hmni^dad dcl umbieute; a las te ►nlreralu-

ra; eorrientc, dr^l ^erano (uno.; .'^^^ (:) ^•on hrnnerlarl

relativa de h0 ^ror 1(IU en adelante, ya ^tien ► le a ah.^or-

ber agua, mientras el nitratu ^ódie^r ^^ la ►u•ea no I^r

haeen hasta qne la humedarl reluti^^a ule. ► nza el ^^I^

^ror 100 y el ,alfut^ amónico con cl 82 Irur Illll. I';I

q itrato amónieo es el más soluble dc^ los fcrtilirantes

nitroóenado^ r^orrientemente empleados.

Cuando ab,orbe la 1 ►umedad, algo ^le él .^e di.^uel-

ve, revistiendo esta solnción a la; hartes restante,. Si

la temperatura ►^e,eiende, o pzu•te dcl a^ua se eva-

f^ara, se forman uucvos ^cristale^ entre las lru•Cír•ula.,,

]as e^ua]es quedan firmemente ►►uida^ unas eon otra.,
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I^;naxcado, en cunic^•. imp^•rru^•;ibl^•^, rlc nitrnrri aru^íni^^u rrha,ja^lu (nitramon^•nl).

^ ► r^rilur•ir^n^l^r.^• rl .It^•rruuanti^•ntu ^l^• la u ►a.a I^rtal.

'I'.Inthi^^n ^ru^^^l^• _^ui•r•^1^•r ^^;Icr, ,Inu ^^,I. ► ntl^r ^^'rrr, ^•u.u ► -

^lu i•nr•^'rr. ► rlir ^•n ^a^•u. ,^' I^•^ :rlrilu a ^ran .rltura. il^•-

bi ► 1^r a lu fu^•rt^• ^rrr••iiín. I•:u ^•,t^• ^•a,^r. ^•I ^•un1^•niri'r

il^• I^r.. .,a^•^r^ I^rn ► . ► la .rlrari^•ni•iu rlr rtna lálriil.r fttn^•-

raria.

Illra ^•un^^•ru^^n^•ia rl^• ^u Ititru^i•^rlriri^lu^l ^•.. ^^u^- al-

^;tuta: ^r^ ► •r•,, al Itun ►r^lr•i•r^r,i•, i^l niU•al ► r .unúnir•rr r^n ► '-

^l,t h^•^•Ir^r Irnu ^^a^la. ^lil7^•il tautu d^• ili^lrihu^•iiíu, c^-

^ ► ^•i•ialm^•nl^• .r tuí►► ^ttina. ► ^uant^r ili° tn^•z^•lar i•un f^•rti-

liz.u ► t^•; fu:fata^lo^ ^- ^r^rtá^i^^^^:, ^raru ^•un^ ► ituir I^^r yur

^r• Ilama ► ut ahon^r ^•omlrlrt^r.

5t t^:^trt•t^:^, c.t ► ^r^ ► rt•:Itrti.tz,^^•rr:. -Mr.ntos

nt•: ^t•:^c: ►•:rt ir ^'r•r•;^r ^rt r.,^^ otrtc^r.•r:^n ►•:^

Ql l^; I'ItF:^I•;\'[':^ ^l' \I.^\E.I(1

T,u. rlifi^•rtltañr•; ^Int^•ri^ ► r ► u^^ul^^ r^•.•^•ña ► la..- ^^ ^^u^• nu

:rf^•^•lan a lu, ^rr^r^riNdadr•^ f•^•r•tilizttul^'^ Il^•1 \itra[ii

.un^íni^•^r. Ia^ i•u. ► I^•^ ^,^^n ^•x^•i'Irt ► I^•,. ^in^r a..n tnanrJi',

Irau.^r^rrt^• ^^ ^tlu ► a^•i•nan ► irntu, 1 ► an ^ido ^•uitlarl^.;. ► n ►►^n-

Ir• ^^^tu^lia^lu^ ^^r It^tn rn^•unh•atlu lir, uu^tlio: ^ ► ar. ►

.uninurarla.. ^•un.,iili^r^tlrl^•nu'ntc^, ^ ►► Itr^^ tod^ ► si a^^ ^^nt-

^rl^^u un ► t ► íninu^ ► ^l^• ^rmrant^i^ ► ne^ ^^ ► •uidad^r.: nttda ^u^-

II)^II_^ Ill ITaLtt^11FU^- (jlll' Il^'^^Il1eC Ill'tílllAl'('Illll^•

l^;l \ilralo .un^ínii•u ^r^u•a n:;o_; anrí^^.ola^ .^^ ^rr ► •, ► 'n-

la a^•tunlntr•utr^ ^'u ^'1 ► nr^rr•. ► do ^•n ^-.u•ia ►la: I•m•Inas,

r^u^' r•a^nr•i:rlu ► ^•ut ► ' .^r rr• ►lu^•rn a Ilrr: ^;rantlr. ^ru^ros ^

a) \ilr^ttu ainút ► i^•u ^•^ ► ^i ^rur^r. b) \itratc^ a ► n^íni^•^► r^•-

I ►ajatlir (Nitr ► r ► •. ► I.uniíu_ .Amr^nitrrr, ^'ilrutrr am ►íni ►•^r

arríi•^^la. \itratnunr•aL ^•t ► •).

a) :^^ilr^rto trmríitico ►^a.^i j ►uro.-In^lat ► 'rra <^n^ í^t ^

nu^':h^o ^raí.^ c•^t^ I•^'rtilizant^, téc•ni^arn^nl^' lrm•o, t•un

riqu ► •zu Irrtul ►lr• \i(t•ó^^ ► •t ► o Ile 3-1^,:i jr ►► r 100. L ►^.; 1 ►► '.

Ii •ro. ► ' in ► •ut ► ^^ ► • ► ti^•t► te, dc^apai•ecen al tr. ► n,^ ►►rt<n•.;r•

v^^r•n ►lt^r=r ►^n lrnrril ► ^, ^]r' r•óalra m^^t:ílira ► l^• ttnn.. ?I5, i
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kilugranro, dc lre^o l ► ruto, con un contenido neto de

nur ►., 203 kilo^ramos.

I^:n los Estados 1 nido^ dc América del V^orte .^c

vende cl llama^lo «Aitrato amónico acondicionado»

(conditioned), o c^Tlcrl^oco», o a^^itraprills», con ri-

queza total dc Nitró^cno que oscila dc 32,5 a 33,5

j>or 100. Todos ellos ^c prcparan aranulados, los du.5

^^rimero.^ haci^^ndo quc el nitrato amónico cristalica

en un recipicute quc lo agita constantemente pa ►•a

impedir la formación de una masa voluminosa. EI

aNitraprills» sc óranula, pulverizando una solución

concenh•ada, cn calicnte, dc nitrato amónico, desde

1o alto dc una torrc ccrrada, dejando cacr lihremente

las gotitas a tra^és dcl airc. Con ambos métodoa de

,n,ranulación .^c obticnc un prodncto constituído por

hartícnla?, aprohimadamcnte esféricas, formadas por

la a;;ruJración íntima dc pcqueños cristalcs.

Los «ránnlos del «Aitrato amónico acondicionado»

ohtenidos poi• el primer procedimiento son tratados

al^unas veces con una mezcla de parafina-resina y de

aceite mineral (petrolatum), que los recubre de una

película que repele ]a humedad.

Los ,ránulos obtenidos por el procedimiento de.

pnlverización no expcrimentan este tratamiento, pcro

tanto éstos como los antcriores se revi;tcn, finalmcn-

te, con una c<ipa dc ^rl mcnos un 3 por 100 dc mi

material cn pol^o insolublc, tal como caolín o kic-

selnul ► r.

h^ .Nilrntn nmóiric^^ mbrrjir^h. La sc^nn^lu forma

dc^ resolvcr laa difi^^^ ► ltadca quc ^irescnta el nso di-

rcr•to dcl nitrato am^ínico como fcrtilizante v. se^tín

licmos dicl ► o, la qur. sc aplicó dcsde el comicnzo c.^

la de mczclarlo con una matcria quc. hcncficiando al

.nclo y a la ^^ ► lanta, ^^limina l^rácticamcntc todo peli-

^rr^► rln r^T^ ► lo.^ióra c inflamahilidad y rcdnce considc-

rablcmente los inconvenientcs de la higroscopicidad.

1:1 matcrial ^eneralmerrte cmhlcado es cl carbonato

c^ílcico. Ta ►nbi^n sc u.;:.► la dolomita, quc cs carhonato

cúlcicomaanésico. La mezcla se hace a^regando eatos

matcrialc.^, mnv finamcntc pnlvcrizados, a una solu-

ción concentrada en calientc ^dc nitrato amónic•o. Esta

mczela íntima, cn forma dc lodo 1 ► oco cspeso, se pul-

verira desde lo alto de una torre, en cuyo fondo ,^•

recogen los gránulos, sensiblemente esféricos, quc, tm^r

vez enlriado^, :;e desecan eu graudes cilindros rutatu-

rioa. Finalmentc lo^ grántilos sou recubicrto., dc nna

capa de polvo finísinio dc kicsel^^uhr, caolín, dolomi-

ta, ctc.

1?uvasado en ^acos impermeabilizados, ^c entrchu va

dircctatuctitc al con^umo. '

Muy variados ^ou los nombrea ^Ine ha rccibido c,h.

fertilízante : en Alemania, «kalkammonsalpetcr»; en

Gran Bretaña y naciones del Comtno ►nvcalth, «nitro-

chall:»; cn Estados Unidos, «cal-nitro» y«,A-1^-I,»

(iniciales de amoniun nitrate (plns) lime), etc.

h;n España, y yegún la procedcncia, .ac vcndc baju

m ►íltiplcs nombres; «amonitro^,, cl dc ^ ► ro ►lacción na-

cional (N. 1. C. A. S.). Los importado., : cu^itruto ^au ► ú-

nico a^^•ícola», «calan ►onitra», crnitrocalamún^,, anitra-

moncal» , etc.

'Codos cstos nombrc, desi^nan lu ► nisma cosa. y n^•-

ncralmentc la mcrcla conticnc un 60 hm• 1(lll ilc ^stc,

lo que co ►•respoude ^l nna riqaeza dc 2(1 a`_'1 ^ ►ur lllll

de nitró^cno total, mitad en forma nítrica ^ utra ►ni.

tad en forma amoniacal.

Nuestro propósito en este artículo no ha sido otr.^
que el de dar nna idea detallada de lo^ fcrtilirante, .^
fiasc de nitrato amónico, qnc han vcnido a consr^ ► lid.,^

un puesto entre lo? muv conocidos dc antiruo, h:n
cl a ►io dc 1946. cn 1?slado^ TTnido^, dcl total dc ni-
tró,^cno consnmi^lo cu fcrtilizantc^., cl nitrato rnnSni-

co rcpresentaha casi cl 3? pm• lOfl. Sólo ccdía al ni-
trat^ dc Chilc_ ^^nc alcanzuhu. aproximadamentr. cl
3f l,or lno.

(:omo cl ^^ro,^rc^o t^^cnico ,iruc cn -u march, ► acclc.

radu, c. dc snponcr ^^nc, a no tardar mucho, otro.

ÍPftlll'I,antl's llltl'II ,̂^Pmld(15 VI'n^^:^.ln a o('llpAl' Iln pUt's-

to tan im^^ortantc, pm• lo mcnos, como cl alcanzad+^

ya por cl uih•ato anuínico v,u^^ dcrivado:. T,a a^ri-

cnlttn•a dcri^ar:í ^rundc. ; cncficio; cnanto tna^^or .,c.t

Ia ^ama dt^ abonos dc ^^uc ^pncda disponcr.

I^H:PFIiA't'^1-

Ross. ^^. H.; Adams. J. li.: 1^^^^. .I. 1•.: :u ► ^l ^^th^^r.<:

l'>'cpainlin^t nf .-1rrl^nnniutn .^^ilrnfr fnr t^.ti'c^ ^t.^^ n jc^rtilr^rr,

1996, U. S. Dept. Agr.; Tcch 13u1., S)12.

VVhittaker, ('. Ii.; T3row•n. Ii. I^:.; Adams, J. ]i.: A^ri-

rr^onium, A'i^t^-nic^ far C^^-o^^ I'ru^li^c.t^i.ori, ]N44, lJ. S. I)c^t.

Agr.; C., 77]. ^
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1'ru,peci•iun cn ro^•a i•ri^lulina ru,^
i•quipn pi•.^^^lo (La^un q 1'nril^•na.

Zamut•a.l .

ESTUDIO DEL ^GUA SUBTERRANEA
POR PROSPECCION GEOFISICA

For

/ t >
. ^'[art^tu^^ _ ezir^írt^t^e^ r^^o^^^

c

Inqeniero <le Caminos, Canales y Puertos

I•;l. I'h11131J^:h'I.^ Gh;(ll^l^l(;l) I^;^ ItI^;LA(:I ► 1\^ 11U^^

I?1, :1(;l^_>, I)I^:L til 13ti1^I^:L1)

I•:I caudiu tlcl a^ua ^ubtcrrán^•u c., dc un intcré^

^•i•uni"^nti,^u ^^ut•iul dc lirimcr ordt•u cn lu. ^taí,c-,

t•utuu I^;.^tntia, <•u ^luc la ubtcnciún d^• a^,ua ^tara ri,•-

^u u ►uilifica ^tttr t•umltl^•lu el ni^cl dc ^itla d,•

t•unt.u•t•a.

t ► tt.i

I)c ^•.,ta necc^iduil jtru^•cdt•u lu.; cuutiuuu., c;fuct•-

zu^ il,• lu; talturíc: u^tcr,uua; ^„^•u^iblr; al a^;ua», ^^

^•n lu, tirut^iu: má^: r^•^^icnt^^:, cl c^tudiu cí^•u ► íl'it•u d,.

lu, nu^totlu. rcufí.,i,^u:, tlut•, ;iu t•ustc.; dcatru^turcia-

uadu; cutt cl fin l^rr^t•^ttitlu, j^ut•dcn a^^ud.u• a rr.^ul-

^^^•r los ltruhlt•utas dc t•aa natw^alt•za.

1 cuntinuat•iún ^c hatv^ u q hr,•^c rclta-u tlc la: ^ru-

^ihilitlad^•_; tlc lu; di^tintu^ tnétuilu. ^;cufí,it•u.;.

I. 1•' ► ^u:^^ ► t:`•rtt. r t•r ► t.tu:^o nF: ► .tt; ^n^,^ruott^
GEUFÍ^ICO^.

I,u rravitnl•tría ^^ ntu^;nctolrieU'ía, tau títiles en los

c^tudios n^inc ►•os y de I'í5ica del globo, ajtena^ dan

indit•acione^ para el agna, qtte no modifica ^ahrecia-

blemente la densidad o las projtiedadea magnéticas.

1^orn ►almf^ntt• no da rr•sultado cl método de las ema-

naciunt^s qtútnica^. ni ltart^ce haberse conse^;uitlo al-

^ú^n pt•ocedimientu sistcmático con el «eltrann u liros-

^tt•ccióu r'l^•t•truqnítnica.

I)u,•tlau a^.í cuntu útoicu, .i,trn ► a, ^trát' ► icu,; lu., d<.

I11'11^^/Cl'l'l/lll t'IP'1' ► 1'l/'il ^^ ^I^Inll'il. 1`^Ll' IIIL1111/1 ^II'1I111C^•

ut.í. t•aru t^ut• ^•I ^^rin ► cru, titílu rxcc^tt•iunalnt,•nte jtu^•-

^Ir cun^i^lcrar.^c cl cntjtli•u dc la j^ru^lrccciún I^^rntica.

I?I a^utt acttía ^•I^^,' ► ri,^atnrutt• il,• cuu ► ru n ► anrra.; ^li-

ft•rt•n ► c^ :

a) ^^lutlil'it•antlu la r,•.i^ti^ itlad dcl Icrrcuu, ^^a t^uc

.,I itnprc,,nar u t^.,t^• .c furma unu .^uluciún i^uc a^•tú^ ►
t^uutu un clrt•tra^litu tutt^^ diluídn.

It) Cr,•an,lu ten<iuni•.. ^•n i•I -ub,urlu ^iur rl fcnú-

nt,•nu dc cl^•ctrudifn^iúu, tluc oririua dt"•hilc< curricu-

I,•: cutr,• la: zuua: ,cca^. las Itúnu•ila. ^ la; ► uá: la-

catla: pur lu.; corrit•utc^ I'rcáti^•a.^.

c) Prutlu, icndu tcu^iuuc. a,•au^a tl^^l ^^ru^•^•^u t•ircu-

Ialuriu (^^nr ^•I,v•trufillra^•iún), t^u,• ..r ^tro^^a!,an a^^uu^

arriba, .:i^uit•ntlu lu r'urrit•utt^ I'rt•áticn.

d) flri;^inuntlu un autnt•nlu dc la cututau ► t• diel^^c.

Irica ^-, ^^ur t.uttu, dt• lu caltacidad di:h•ibuída dcl

tai.^mo.

Ht^^pectu a la^ t^tnda, :ístnica,. at'túa el aruu dc dua

ntuucras :

a) Por reFlexión, creando uua snperficia de dis-

continuidad en e] subsitelo.

h) Por rcfracción. haciendo que la vclocidad de

^trulta^acitín aumcntc u di:minuya, acercándose a la

tlt•1 ahna (la empleada cn el «lo^•ann v los ,ondf'o^

at'túticos).
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I^:ferto dr• la di^tintu ruiupn.tiir iún del snb^ur•lu en I^x ur^•4i-
dar^ rlc Pruwper^ciún n•vi^^ica:

^U ^^ttb^ucln ^un firnii• rur^u^n, 1^u•qur•ila. V xrantlr•.
h) ^ub.uelo Lomu;;i'ncii, ^^ c 1 m^•Ui^i^.
r) ^tiubsneln ^^un a^n.r. 1^r^inrl^•. 1• D^•^lui•ria. ^

f^;u li, ^{ui• ^r^ ri•fi^•r^• u lu {^rcr;pccc•ióu l^^rmi^^a, lan

^ir^ tn^^l^r^l^r._{^iiru ulilizuila j^^rr I^r ^•rr,tu.u v l^^ntcr d^•

la ar•ttr^-i^•irín rl^l a^ii^r rr•ilur•r• lu rr^r•ilcir•i^íu iliiirna ^r

unnal ^ ri^lr,rja ^r r^lr•^u r•I ^rarr1i^ ;r•irtr^rniicir.

•^. ^.Ir^ \I1^:'fUll(1^ PI^IIII.Ú1;1(:U^ I(\ PKII^PI?('.Cllí\.

11 ^ratar lu^ rliaintu, ^rr^rr•^^ili^nir•ntrr, ^lr• {rrri^^rr•r-

r^^^ín ^rr•^rfí^i^•,i ^^<^rr•^•r inr^ italrl^^ urrnr•i^ruur e^l rlú,i^•<^

f"rirD^•^•ri^in husLr ^10 ure-
tru, ilc Pn^fiurdirl^rd. r•n
IJ,rli•nrla (l.unor^^r. r•ri^^

wr rqnipri lix^^rn.

^i^tr•^ua ^l^• {rr^urlirl^r u ^arila ,^•n..ilrl^•. (:I^u•u r•aú r{u^.

nu r•.ti {rt•ur•r•rli^uir•nt^r r{ur• ^r• aju^ar• rxar•ta^nr^ntr• u iura

nri•rlida r•un iu^arirut^•ntrr: il^• fí.ir•u. {rr•r^r .u an.íli:i^

^^ ^ru^ihl^• utiliilu^l ^rrn ^I^• ^^r,ur int^•r:•^.;.

5r•{rar:rrrrl^r ^^r^, i^iili,^ii{riir.. ^{rrr• ^•r^•r•^r ^r iiir•^•tr i•rr•^•r

r•u I^r ^ru:^•^:iúu il^• rl^rtr•. ,ulrrr•uulru-.rlr•^- ^•u.,a r{u^• .,ulr•

rlr• I^r, líruile•^ ilr• la i ii•n^•ia ^ rlr• lu urtu^lusiu r•ul^^^-

li^^u, v r•un..i^lr•ran^lu t.ru ^,úl^r I^i, ^•^r.^a.^ ^•unui•iila., iir^

{rt•r.^rua: i{ui• a{rlir•,ui rrnri.. nia^turlrr^ u^á. u uu•nu., ^•i^^^i-

líl'i^•u-, ^i.u•^•^•r• ^•I.u•^r yur r•n la rua^uría rlr• r^•au.; .;^•

Iral^i tan ,^ílu ^li• lu a^rn•r•iai•i^ín ^li^ lu ^rul^u•izai•iríu

r•;^^rrnláur•a {rrrr ^•I ,i^lrui.r nr•r^ iu.n ^l^^l inrli^^irluir. I';^,tu,

.rri^•u^eí.. rlr la ^rutu-.rr^r•ai^"in, {rur•rlr• ^•x{rlii•ar niur•Irr^^

ilr• ^u^^ fall^r.. (ft'? ^rrrr Illfl r•n ^•I l:^ru^rr,ir rurlir•.^^t^^,.ir•^r

^lr• lblil^ín) ^^•unfii^iun^•,• I'ur r^tr.r ^rnrl^•, r•, r•luru ^juc

^iu ^i,ti•niu ilr• ui^•rlirl^r I^í;i^•^r {rr^•;r•iua lu vr•nta.ju dr•

^u ^r•^tu^irlarl ^^ ^rr^..ihilirlarl rlr• i•uiu{rurar•irín rlr• tu<•-

rlida;, r^^r.^r irn{r^r.ilrl^• frruilárr^lu.^• i•n rni ^i.;tr•niu ili•

u^n•e^•i^ri•iún {ruranrr•nl^• .^r^hjr•ti^^u.

Eiav un.r rr^l.u•iún r•irrn{rar^r{rl^• il^• lu^ rah^rrí^•: a los

t^oltím<^tro., elr^r•trir•u,, r^unru ^Ir• la runa ^lr• Cal^^ut^i

al ^•I^^•tr^íni^'h'u ^li• u^uja.

Ytrr turlrr, ^^,trr^ rn^•^liu^, .;r^ a{rr^•cian rlifcrcn^•ia, ^l^•

^wtr•ur•ia.: {rr•r^r r•u iui lulrurtrt^rri^r no s^• r^mirl^•u una

rana ,i ^r^ rii;^runi• ^l^• un ^•Ir•^^trvínrr•lru. h:n i^l ^•.rni{r.^r,

.iílrr a faltu rlr^l r^^^rri{ru _r•ufí^i^^^r, ^rui•^l^• ^•x{rlir•ar.;^^ la

iililiztrr•irín ^I^•I ^^lirrnihrr• .r•^i^^ihlr•»•

.^. {rK115P1•;CClfl\ Itl^^^l^"1'I^ 1.

I^;n ^>ai• {rrirr•r•rliruirnlu, r•I ruá.; irtilizailu {rara arn.r
Irr^^ rlía. ^•I funrlvn^•nt^^ i^l.rra^nrnt^• .r r^rnr{rn•n^l^• ^rh-
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;^•r^au^lii I^ ► I'i^ura a ►Ij ► uitu. tii I ►av uriua dc^utru ► le I; ►

i^ ► na af^•ctada ^ ► or ^•I rr• ► ^^^n ►►► •i ► uientu, la ► •^ ► u^lui•tivida^l

^, ^ ► ^^r I: ► nt^^, la i ►ilf•u.;iila^l ^► b.;orbida lx^r Pl tt'rrena^

^•r^• ► •c ^•i^ ►► r^•,^i ► • ► •tu ul ►^a;u ► le ,ub;aFl ► i .in a^ua.

I'r^ru lu t^•n^;iúu ^ut•tli ► la i•u Icis ^^i ► ntos intc^r ► u ► •dit^.;

haj.;, ^^u^•,tu yu^• ►^I ^•uuiluctur inf^•riur (a^ua) tran^-

^ ► urt^i ^ u;i t^ ► ilu I<i ^•urri^•nt^^. qn^^ilan ►lo muv 1 ► or^► c•u

V

lu ;ul^i•rfi^•i^^. Pur tant ► ^, ^^I ^•oci^^ut^^ divn ► in ► tyc,

ntui•li^^. I

Ila ► •i^•u ►lu una .^•ri^• ► l^• uwdida^ ^u^u di;tinta.; .;<rha-

ra^•i^in^•. ► l^^ ^•1 ► ^ ► ^truilo^ .;r ^ ► n^^de ^bten^•r la I<^v tl^'

V

^:n•ia^•i^ín il^^ -. ilr la ►•nal, , ► ;u v^^z, 1 ► ur^l^^ il ► •dn-

I

i^ic;r la ^^ruftin^liil:.i^l ^l^• la ^•alia l'rr:íti^^a ^ ► or varic^s

mi^tudu,, ►1^• I ►► . ^^u^• lo; ^n.í^ utiliza ►lu; ;on Fl dr^ Ta^^n

.^^I ^rál'ir•^^ ^le S^•I ► luu ► her^c r. qu^• tien^• n ►^nu^rosa;

v^u•iant^^; (^I'ulkc•, Maill^•t, Gi.L-Rooncv, ► •t ►^.).

I^;n la ^ ► rí^•ti^•a, lu, irn^^alarida ►lc^, d^^l tc^rrcno, es-

tr► to;, falla.. ►^t^•., cont^ili ►•an co q fre^nc^n^ia el r^-

tu^1io, ^i^•uil^ ► I^ri^•r► rc^^•^mrn^l^ ► r ^^autel< ► ^- ^^ompr^^-

hui•iciu^^.; ant^•; rl ►^ ilar wia iutc^rl ► r ►^taci ►̂ u ^at^^ríri^•a

^^n lo; ► •a; ► t^; ^^n qur la ► • ► n•va . ►^a n ► á, ►^oru^tli ►•a ►la qnr,

Ia tí^ ► i ► •u ►l^• ilus i^ tr ►^^ ^•a^ ►a,^ li^iriz^i ►ttal^•;.

F:.;l^• ► n^^h ►►lu ;^^ liu ► ^ut^ ►lf'aili^ ^ ► ur ►^l aul^^r i•n F•,tn-

^li^t; il^^l .uh;u^^lo, ^•un ►1i•t^^rmin: ► ^•iún d^^ lu ^•a^^a fr^'^í-

ti^•a. ^•ntr^^ utrt ►s ^tunlu: ►lc (;. ► le^ndc• (7amuru), 5. Lú-

zaro ((lrrn^;<^l, B^u•rio.; ^l^• Luna (L^^^ín), ^^Tav^aln ► oral

^1^^ l,► NTata (Cáw^rr^,), G^ ► n ►•ín (Mála,^a). Santa F,len: ►

(«ui^:^•a), Ai•a^l^° ►uia ^1^^ inn^^ui^,ri^s Militare., (13u ►•-

r;ll;^_ 1'tf'., v 1'Cll] ('f(U11)O^ f'OIIStI'lllfl0^ b1^O N11 (111'l'f'('7011

^ r^m^^lc^a^ln^ ^ior ►li;tinta^ ax^ie^iladc^,^ ^•n La .41dr^^ ►

((:ran (;an.u•ia), (;olm ► • ►► ar ilr (li•^^ja (Madt•id). (ai. ► -

► uurtín ^Ir la Ro^a (Mailriil), Yu^•hla de Sauabriu ("/,a-

► nura), Huz ^l^ .la ► •^ ► (Hui^a•t ► ), r•t ► •., I^nrún ►lo;^^ :iem-

^ir^^ ^lut^^; ►1^• ^ran it^ter^^;.

F,n ^•1 extrunjr^r ► t .;r^ ^•utpl ►^^m c^sto^ pr^ ►►^Pdin ► ie ► ri^t.^
^I^^ t•e:i;ti^iilud p^ ► r una; ^einti ► •inr^^ .;o^•if^dadF^s e^^^^^-

^^ialisla, de^ lo; 1 ► aí,^, ^•,<•an ►lina^^u5, Suiz^a, Francia,
11^• ►uania, Tn,lat^^rra v F;^tado.; L'^uido^•

Co ► n ►► lít^i ► •o defrcto ►1 ► ^1 m^todo puedr^ iu^li ►^ar,e la
i3ifi ►^ulta ►1 d^^ r ► rF ►^i;^u• i^l caudal clu ►^ :^^ uhteu ►h•á ^1^^
furma útil, 1 ► ^ ► •u. ► I 5úlo ^<^ pued ►^ e,timar, ^ap ►•oxini: ► -

►lam ►^ntc^. ^ ► ^tr ► n ► i•^tn ►liu ^ ► ^ol ►íri ►^o d^ ►•onju ►uo. Pur

i•Ilu ^•, ►1^^1 inavor inter^^; :n ► ^^ ►nhina^ión ^•on Fl m^^.
tu ►lo ;i^rtii^^nt ► •.

^^(1L.1RI"l,ACIO\ I?^POV'1'ANEA

Si ►^u un t^•rrcnu .;c ob:ervan corri^ntcs propia^, siu

^^^ner.►►]or rst ►^rno ul ^ni.mo y de c•ierta importan^•ia

(al^ ►► na; ► nil^^;ima.; ilr• v^► Iti^ pof ►nc^tr ►►), hued ►^ as ► '-

AGt{1CULfUHA

riuraree quc n ►^., hall^nuo; ant^^ uua ^^r•rlurh. ► t•ióu ► l,^l

;ub^uelo. La, c•orrieute< ► uu^^ ^l+^hil^^.; ^la^• . ► Iranzun

rrande,; i°xte•n.ione, .,^• ^l^^beu a ^•au.;u. : ► ;I nnttítt ► it•^i^;

(cam^^o ►ua;;uFtico ^.olar) o ^le fí^ira il^•I ^,I^^I ► ^^ (^•an ► -

^^^t ► tc^rr ►^.,lr^^, moviu ► i^•ut ►^= ^l^• la i^^n ► t;f^^rai).

^,a9z.te z^c^e9ú^a^,

i kn
^tf^..--f

o.SMn

^,o
^ ,.

4

2

Ec^^uenlu internu ilt• wi ilispu;ilicu d^• gru^pe^^viúu ^un culUn^r-
tru ^^let•trúni^•o pruci^to tie duti citlci^las ^nb^nini^^tura :^lim^•i^-

ta[la; ^•un tiil,^s cuntrnida^ rn rl apuratn.

h; ►i pri ►n^^i• ingar clcbe ►^^an ► inar^;c• la 1 ► ^^^ihili^la ►1 d^^

nuu fallu o contacto anoru ► al l^•^•túni^^^ ► (^ ► il. ► d^^ ^•uu-

ta ► •t^^, v^ ►t ; ► '^nndtt, el ^l ►^ t ► u va ► •in ► i<^ut ► ^ utt•t.íli^^^i

(P•t ►̂ quítnic.a dP .^nl^nr ► i_; u 1 ► i ►hví^i ►1 ► ^^)• tii u^^ raa-
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A(, H 1 CUL'1'UHA

ulu^ 1•u 1•,lu, 1•a^^l.- .Ilrlr Iratal:.l• dl•I a^uu frcátil•a cu

uloviniil•utu, bil•n Ilal iu lu ^upl•rl•il•il• donllo .ye ev;l-

poru o{lil•n :1•,ún 1•urril•ntl•: frr^ítil•a.: prlllliamcnt,•

/lil•has.

La 1•xlllllraciúu 1•lo-^l•trica pcrlnitl• 1>u..i .,icluprl, ull-

tl^ncr datll: accrca de la Ilirl•1•ciún dc la col•1-irntl°, ;+1

I^xtcn^iún V, ;i ,1• I^onol•1• c•I cul•f•icil•ntc dc clcl•trol•il-

tración Ill•I ^nh^ul•lu, 111• ^n 1•anllal, h;ar• últilno datll

Ilur^llh Ill•Ilnl•ira• 1•n:avaullo Ilrobl•ta^ .in I11•rtnrbar rn

Apuratn IiKrro de PruSpelv•ilín.

1°I Iuhoralurill ( lraheljll IR:i. Cuu^rrl•.11 Ilc^ Ín^rniería.

^1alh•id. 195(1. 1^, h^crnáulll•i 1311110).

I)ichll ull^toOu Ff• Ila (•Inpll•allu 1•n (lrlll)c8a ( ^I'lllt•Il+l).

V^tlvaliullral Ilc la tiTata ((:ál•1•re•;), ^ uldchllnl•ar (C;í-

cl•rc:). 1•tr., ^ I11•1•ulitc 1•I/noccl• la dirl•/•ci/Ín 1•n Iln ml,-

mcuto dallll Il<• la corri<vitl' frl•ática y^n varial^iún ^lur

cstracciún Ill• pllzll,, ^;r•Iltúa.;. I^tc.

.i• I/RU^I'1•:CCIIÍ\' ^Í^\IIf..1.

I.a rcfll•^ilín Ill•I ruyll .:íanilvl I^u 1•I anua, Ilul• acunl-

Iluñu a Iln Il^uul; :aliuo: lictrolífcro,, ;e ntiliza cn

^r:ul cscala llor c/^lliho., pl^..ado^ cn /^Inérica, Ill•icnt^

14i1•diu ^- la 1. K. S. S. p^u•a 1•=tullios relarillnallu:

1•Int la prullu^•c•iún I^1•lrolífcra. Pcro ^u ell•^udí.,imn

1•Il.,tl• (cl lrahajo Iliarill dc un ec^uipo ;e eleva a unn.,

''.OOfl dúlarl•^ aml•ricano,) hach ;n emple'o prohihiti^-^1

1•n iuvesti^al•ioncs fre^áticas ordinaria.;.

l:on hquiho; más sencillos y lento^, princillalmcu-

th por refracción, el autor ha realirado estlidios con

detcrminación de la capa freática en Bohonal (C:i-

1•1•rr.,), 13urazar (:^la^a), Gulcndc ("Laulura). 1•t^•.. 1•ull

ocu5iún 111• ulru; trabajo^ ^íymicu, ^lara 1•studillr Ilc

Ilhra^.

(1. l)Itc:v^tilz;^cltív ul^: 1^,^t't^ulo, cl•:orí^lcu. 111^; .^cli^^5

H^It 1^::^•r ► t : ^ ^ .

H;l 1•aráctcr 1•untinuu v lu _^1•^uridad 111• infur ►nal•ilín

^lur el eaulliu ^eofí^il•11 ofrl•IV• pcrulitl•n la or^anizu-

ción dc camllaña^ Ilc 1•arál^tl^l• ^I•ul•ral 11 I^um.arcal dcl

más elc^•ado intcré; 1•1•Ilnúluil•11 ^• ;ol•ial. I.Icrar a 1•11-

noccr la prufundidall Ill• la 1•apa frl^útil•a v.,u., 1•u-

rricnt^:.; prinl ipall•; 1•n uua zllna 1•In•a flllln•a 1•xplu-

tal•iún .,1• trala Ilh Ilr^unizal• pul•Ill• .1•r fllnda ► nl•n1.11

^lara la dl•limitaciún Ill^ I11^, rl•^allíll, Ilnl•, nll 1•cllnú-

Inil•u.^ 1•un arua: .11^11•1•I'il•ialr.• ,í pollrí.ul rv••Illtal•I11 Illlr

.Illullbranlil•r.to.,.

Alln 1•n cl 1•u^,u nl:í. linlilallo dc una plllllal•il"ill

ahríl•ula o 1•xll•u.iún 1•un.illl•ralllr Ill• 11•1•rl•nll. a nlc.l"-

rar. Iln 1•studio Ill• conjlnllo ,1•rá aihnlprc prcfcrihll• al

simple trabajll Ill• pnl^,llccciún cu nn hlulto fiju, Ilh

elección mucha^. vecl•: .u-bitraria.

Fn ^cneraL 1•I 1•^tulliu dh conjuntu :c iuil^ia pllr un

análi,is lIc la. Ilularizul•iuuc: 1•.Ilontánl•a:, Ilnc Ill•fin,.

ct:í lo: fallu:, rlll•1•il•nll•: frl•álil•a: Ilrinl•illal/•s

{lill. Ilh la 1•^Irul•Ilu•a ^I•uló^_il•a Ill•I .ul•lu.

^- 1•ant-

l^a 1'Ialla ^Ir;llll'l]G` Ir;llalllll•Illl' Ill`hl• w•I' Ilna I1PIM-

I^^1•cl^iúu rr^i^ti^a Ilura Ilrl'inir Ilrvlfllnllillalll•, 1• inlllllr-

tanl•ia lll^ lu 1•al,a frh.ítil•a.

(:Iln (•1 rc.;llllallo Ill• 1•..rll: 1•^tullill^, dc f•o..tl• (•Illu-

^larahlr• 1•a^i :i^•m^irl• al Ilr la 1•1•ntr^inla tlartr Ilr lo^

^onlll^o.; Inl•cánil•11.: Ilrl•1•i.u^ llara uhll•nrr lo,; Ini.nul..

Ila1u:. .^r• puhlll• 1•njlliriar 1•I Ilrllhll•nla ^- Ili:ponl•r al-

!,•^t^n :Iln(lcl, o ^If•1•foral•ilÍn Ilal•.1 1•Ilnl^ll•Illldll• lll: Ilnlltll;

nlá.: intrrl•^anll•^.

lih:^li^li^;^1'

I'arl•1•1• lú^il•^1. •alvll I11 inllicado respcl•tu a lu, nl^^•-

tU1111J Il.^llllllr;lf'lln„ 1'll I11'llllll'llla^ Ila^ta Ittt) 11 •^t^t) llll'-

tru, dr Ilrufllnllillall. I^nlllll•ar 1•I ml^tollu Ill^ la rr.iai-

vidad, 1•umhirallu 1•I^In la plllariraciún I^•Ilontánl•a ^

acomptuianllu la; mhllidas dc Itna oh..cl•val•iún rl•ola"1

^,ica detenida.

Sol<tml•nll• 1•n 1•.•tulli^l Ilr 1•1111•juutu; ^^ Ir.u•a ^raullr^

Ilroflnlllidalll•• Ilucdc ul•Iln:cjar^c 1•1 nlc^todll .í<Inicu,

v e•n 1•ara, ol^a..illnhs pollrá ntilizarsc nn ,i.,tclna 1•II•1•.

tromagnético dc alta frccuencia o térmico.
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^vac^ ^^ ^ ^. •++ ^zr• c^o^ía

lny^^iu^au agrónomo

I^;1 cultivo d+^ la jraln»_•ra datiler^a, t1e e^casa ittt^ror-

tancia para cl conjunto de la econotnía agrícola d+'

nucstro jtaí^,, la ticne, ^iu cmbarbo, en alguno, jrun-

tu^ dc uuc^tro litoral levanlino y de Andalucía. }^;I-

che, con una lrroduccióu anual quc lruede cifrar;c,

a^^roximudatncntc, ctt 60A00 quitrtalc; nia^trico^ de dá-

lile^: y dc una: 4^O11 a 5110.00U unidadc: dc ltaltna blan-

ca, ap^artc de utro^ alrrovccltawicntos secuudaric^.;, e..

cl ccntro má, inthortantc dc e^tc cultivo, llc ahí quc

no, La^a lt^u•ccido dc intcrr, divnl^;ar las norma^; c»I-

turales y alirovcchatnicnto,; quc tradicionalntrn^r ,c

vicucn si^,uicudo allí.

_Vu ^c Irau Ircclio cn h;^jraira eslardios u csltcricncia,

cncautinado. a lograr tut ntejor aproveclramieuto dc

lu ^ralntcra, ti^ cllo c, más dc lamcntar l^or cuauto tm

c^tudio racional de ^ariedad+•^^, +nr^todo^ de ruultijrli-

+•ación, nortna^+ dc c»Itivo p a^n•ovcchanri+^nlo dcl fru-

Iu ^^udrían incret»cutar nuc^tra l+roducción dalilcra.

13ucna prucba dc los nra^;nífico^ rc,altados quc lruc-

+lcn cousc^;uir^e, con »na racionalización de c»Itivar

v altrovcchamienlos, la tencmos en el e^xito quc lo.^

americano; Iran lo^rado eu Califoruia, al^tino^ de c»_

voa ae^tectos Itan sido reco^idoc eu la iuteresante ^tc-

lícula documcnCal «I^átile,^ e ftalina.^» hor la r.ímart+

dcl Ingeniero A^rónomo :eiror Marrl»Éa de ^^ illalcá-

zar, ]cfe dcl Servicio de Cinematografía del Ministc-

rio de l^^ricultara+.

}^^s jtlaula la jta^utera cjuc ee adaltla relativaniettlc

bicn a la; difc:renled cla^e, de lcrreno; peru, teuien-

clo uu sistema radicnlar nuty deearrollado, preficre.

^aelos eaelto^ v ltrofuudo,, bien aireados y dreuado^.

Se adajita a los s»elu; .alino^, y es uuo dc lo, culti-

vo; arbóreos que toleran mayor ,alinidad en la^ agua^

dc riei;o. }!:n estas oondiciones ^e la vic ettltivada juu-

lo a lo^ nranados. !\o oh^^taute, no e.; cierla la crecu-

c•ia, al^o ecneralizada, de cjue lo, tcrrcno; salino, ,o»

io; ruáa adccuado; para ,•u cultivo,

(;ouio c•onsccuencia dcl tnr^todo de rn»Itil^licacióu

^^or ,etnilla, q»e ce el corricntemeute emjileudu, re^ul-

ta im^rosible catalogar la nran tnaea dc ltalmera, cul-

(i^ada^^ dcutro dc l^nxa varirdadc^ f^crfcc(ai»culc dc-

finida.. Sin cntharho, lror la^ caractcrística, del frtrto

^+^ +liain^;»cn las ••ig»icntc^ cla.^c, locales :

nr^ oclobn.-1'rod»ccn fr» ios a^r++lriacio, ^it»•a ado-

Lar. Sc ^n•ovoca cn c^tft.^ ^+almcraa irna nradnración

artificial rociando r^l re^niutcn con vina^rc y c»brie^n-

dole coq arpillct•a dttrante vat•ios días. 1';^ta operacirí»

^acelera cl ^troce.o dr madtn•ación, y de no realizarse

se obtcndrían dátile.^ de mala calidad, ^+»es, por ser

variedade^ de. ciclo ^nás bicn largo, lo, fruio. no al-

cauLan la niad»rez l^crlecta uorn^^+lrncnlc.

Canclí.as.-Se di.;tin^»en ^rr^; fr»Io.. pur la r»^u^idad

dc cn picl; l05 dátilcs son t3uro:, poco azncarados y

de un color amarillo verdo^o. 1)esecados al sol toman
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uu color ^luradu u rubio, y^ cu ^^^ta forma se cun>u-

mcn l^uhitualuicn[c.

7'eaad^rs.-1'rodne^^n dátil^^^; s^^mejant^^^ a lu^ d^^ la

^^aric^lud ant^^riur, ^^un la l^i^^l ^il^;u menu^; ruoo^a, má^

^lnlc^^; y^in la ^utringeni^ia ^^aracterística de sabor dc

las v^u•ic^la^le^ anleriore;. Su ^^uneisten^•ia c^ iiie^iur,

auii^jue ^ufi^^icntc l^^ra l^^^rmitir ^u einbala,je, ^ra ► i;-
jiur^c y al^ma^•cna^lu.

Tr^^r•iia.ti.-ll^ui caa^^ halmcras dáCil^^^ blaii^los, Z^er^^

^niiv rico, ^°n azúcar, j^or lo quc ^c j^u^^de^n ^•un^uinir

aiín veriir^.^, h;n Ja tu<i^lur^^r s^x j^ulha c^ blan^a, I^^ quc

lia^^r ^^u^^ iou ^i^^in a^lc^^u^tdo^ ^^ar^ ^1 t•omercio, cun^u-

^uir^n^l^^:^^ ^•a^,i ^^^^•In,i^anu°n<<^ ^^n la localidad.

l.a multil^li^^a^•i^ín ^1^^ la^, ^^alui^^ra5 l^uccl^^ lograr,^•

liur ,,^^inill,i u]^^^r liijurlu^. L^i r^^l^ru^lu^^ción nirdiaulr

liijnclu^ tir^ii^^ la ^rtui ^^^^n^uja ^lc ^^u^lcr r^le^ir lu, rt^-

tuiiu; ilc^ ^ujn^^lla^ j^lanla,^ qui^ ..^^ i•un^idc^rc^n ^nás ad<^-

^•^aailu^ ^^u•a la uu^^va j^lanl.aciún, tcuicndo ^adeiná.5 !a

n^^^uri^la^l del .,<'xo dr^ la l^la^ita ^ju^^ .^e obliene. Lu^

liiju^^lo; arrai!^^an w^n ^lific•ultail, t^ ^^ara asegtu^er ;u

^^renilin^i^^nto liay ^jui^ arraucarlc^ con ^^nidado, dr.^-

^^alcun^lu l^i^^u lu; t^ill^^, xlr^^dc^lur del rrnu^^^^^ v cui-

dand^, ^lc rt^u ^^;lru^^c^ar ^ti^ ruícc;, liar<t lo ^^^nal r^s mtiy

^^un^^^^ni^^^^tc ^,a^^arl^^, c•un im c•^^ji^^llún ^If^ ti^^rra adli^^-

ri^1a. h;l tra^.^ilunl^^ ^I^^}^i^ r^^aliztu•.^c inmedia^ami^ntc a

lu^ I^^^^u-, ^^rr^cia^u^•nl^^ ^ir^^^^arado., st^^;^ún la., nor•^n^a,

u^ualr^: cn la.^ ^^lanta^•i^^^i^^; arbórea^,.

L,i maltij^li^•a^•iún ^^^^r ^^^niilla tiene ^^1 arave incon-

v^^tii^^ut^^ dc^ I^i in.^^^^uri^lad ei^ lx cla^e de ^rbole;^ que I'r^•Pa^ra^•íún di^ It^. p^ilni^^ra parai ub^^•ni^r p;ilina hlan^•^i.

l.peolu d^^ I^^^ bosyuc^ ^Ic palmeru,c ^ruc rn^lean I^t ciudad de N]lche. Pue^le uba^r^^ar^c un i ^n^iusu ^^.icmpl.^r urqu^^xilu.
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Int^^r^•vanfc r.j^^uipl^u• Il^inuulu «Pulnu^r^ d^^l l'in•a» u«P:^Inu^rn
Imp^^rialu. c.Í^^n^pli^ d^^ p^^li:^ndria.

^^' II^IIII'lll`tl, 1^a1^1^ l^Ul' 1'.^^I 1'^^11'1'll' 1`^ 1^11111'll. '^f^l'IIIA,^.

^•^^ ► n^^ r^ I^í^í^^u, r^••ullun ^^n iguul ^ir^^^^^^r^•i^ín I^^, ^ ► i^^.;

►►► ^i^^^ ►► linii.. ^^ [c ►u ►^nino,, ^l^^•a^ir^^^^^^•I ► :índu^i, . ► ^í ► in.►
^r. ► u ^,u^irrfi^^ie^, ya ^^ur^ ►► u ^^s ►► r^^^^^s^u^iu ► u ► a ^^r^ ► p^^r-

ciúu tan ^runrlr^ il ► ^ ^ii^^. ► ua. ► •ulinu, ^ ► ^ira <i.:^^nin^ar la

^ ►oliniza ► c^i^ín ^lr I^^, f^^ ► n^^ninu^. 5^^ <•uilrl^^a. nii ul ► ,lan-

t^^, ^•;tc n ► ^^ti^^l^^ ^ ► u ►• .,u u ► ayor f. ► ^•ili^la^l. La ,ic^n ► hra s^^

r^^^ ► liza ^^ ►► I^ ► • ► ui^.a^: il^^ fi^hr^^ru a j ►► li^^, :i ►^n^Ii^ ^ir^•f^•-

rihl^^: lu; ^^rin ► ^^ru;. I)rb^^ I ► a^^ ►^r;^^ r ►► ^ ic^^r^ ► :, ^iarri a.:^•.

^;in•.n• ma^^^ ► r^^; ^•iiiilailus a I. ► ^^I. ► nl: ► ^^iúu. I+;I l^^rn^n^ ► h^►
^lr ^^r^^^iar:u•,^• hi^^n ^^ la ^ii^ ►►► hra ^iu^•^1^^ r^•ulizar:^^ . ►
^^ul^^u, ^l.^n^l^^ il^^^^^n^^^ u q ^^a,r il^• tahla ^^ara ^^nt^^rrar

la ^^^mill.^. L. ► na^.w^u^^ia i^.^ a I^ ►.^ Ir^^inla ^ ► ^^uar^^nl^i

ilía., ^' ^^^i^^u il^^^.^iii^^^ ^l^^h^^ ^irc^w•^l^^r; ► • al a^•lar^•u. Un-

rant^^ ^^I ^r^•rí^^^l^^ ^1^^ ^«•rn ► inu^^iúu ^•^m^ i^^nc r^^^^<u^ abun-

ilant^^u ►^^ut^^, ^lan^lu ► n ► ri^^^o ^^ada o^^l ► u u dicr ^li^ ►,;
iiru► ^^^r na ► •i ► las lu^ l^l^tuta: ^^uc^d^^n ►liaan^•iur,,i^ lu.

rie^;u., ^^i ►^ru nun^^^► c^un^- ►^ndrá <•.a ► a ► •iarl ►•; ►ná; ►1 ► ^ ► lu;

u ►<^;^^; dur► nt^^^ e^l ^^ri ► ur^r ai► u. -U aiio ^n•c;^^nta la j^al-

► ncr. ► ire; u ► ^uair^ ► h^ ► jx: il^^ tn ► u; Ir^^i ►^ta ^• ► ^ntím^•tr^ ► ^.

^^ aI ► an•nl^^uu^nt ►^ n^ ► Ii^^ni^ tallu, ^^ur ^In^^^iar ^'ubie^rtu

^ ► ^ ► r la ha.^^^, ^•n;:uu•It. ►► la, ^l^•1 ^i^^^^iiil^ ► d^^ la; h^^ja.^. T)u-

i•aute el se^;uu ► lo ai►►► lu^ ri ►^!:;o^

AGH1 CUL'1'UHA

j ► u ► • ► 1 ► ^ ►► ili^tuni^iar^^^

al^;o niá.:, ^^ ul 1'i ►^al d^-I ► • ► iartu ^^ qui ►► t ► ^, ► •uaud ►► la

^il^mta lic^u^^ ^a iuia ;iltura ili^ tu^i^. ;.i ^•i^ntíuirtru., ^^,

^ ► rui,c^Í^^ al tra^^^l;.int^^ al t^^rrrnu ^I^^ u^irnln.

I^;n la., ^^laut^^i•iun^^^ a^lulta; i^l ri ► ^,^ ► .in ► ^ ► I^^n ► ^^i ► I^•

a,^^rur^ ► la ^^^^,c^•I ► a, ^^ ^^un ► u ii.^ual^u^•nl^^ I^i, ^^Ianta^^in-

nc^, ^^^ lia^^i^u ^^n lu, hur^l^^., il^^ ^i.u•^•i•la, ilr^li^^a^l^i, . ►
otr^i.; ►^ulti^^u^, rr^•il ►^^n lu., rir^u, ► ^u^• .r il^^n a aqué-

Ilo.^, L^, ri ► •^,u.; ^1 ►^ ^^^^r^m ► ^ . ► ^i ► I^^., iná. in ► l^ ► irtuul ► ^^.

^a ^Iu^^ i^oini^idi^n ^•un Ia ^^^ ► ^ri•a il^^ ► u;ísin ► u ai^^li^iiln^l

^e^rrtati^^a ► l^^ la ^^I.u ► ta ^^ ► •un I:_i ► l^^f^^ru ► ai•í^ín ili•I frutu.

► jur n ► a ►^t ► rará i^n ^^I i ►► ^i^^rn ► ^ ► i ^ ► riu ► .n ►^ra ^i^i^irnl^'-

lin< ► ^^^^rrui•i^ín yu^^ ►lrhr^ n^ali•r,;ir.^^ anualnii^nlr r^,

Ix ^Ir• I,i li ► ^^la ^^ ^^ ► ^rl^^ ilr I ► ^^ja. ^ irJa,, .i^•nil^^ ^^I ^^ ► ^-

ran^ ► la ^^^ ► ui^a ^ut► . ail^^rua^la. 'I'^in ► hia^n ► li^l ► ^^n ^^uiltu•-

w• lu, r^^toi► i^, i^iir ^^r^^^lu^rn Ia^ ^ialnu•ra. ^l^• j^lanta-

^^i^^n^^; ^ i^°J^ ► ,.

Otra ^^^ ► ^^ra^•i^íu lí^ii^•a r.. lu ► l^• ^^tua^^l ► ^•.u•,^ u u^^nl: ► -

c^onar^^, ► ^s ►lr^ ►^ir- ^ ► ^^linizar la^ iuflor^^^c ►^u ► •i^a^ ► ^c- lu^

^^i^^s f^^ ► n ►^niuu;, tii^ I ► aci^ ^•aa uli^^ra^iiín ^•n l^: ► n^^.^^,

iIr uhril u n ► u^^u, ^^uau ►lo la, llurc^s ft^m^^nina, s^^ ^^I^ ► r^^u.

l^n i^aiuinn ruril ^Ic I?Irh^^, ,uu^breadu piir nuiRni(ii•a^. pal^ucr,ic.
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Para ellu, sc ► •ortan la; inAorescen ► ^ia; n ► a^culina^ y;c

colocan algunas de sus ramas Iloralcs sobrr^ ► a: f^^rn^^-

ninas, lleben emj^lear;c ra ►7 ► as .florale^ masculina^ cuv^

polei ► sea finu, casi l^^u•inu.;o, ^° no l^ ► , ^le^ polen ^ru^^-
^o ^ ► gi•anuloeo. h;l ^nomerrto de rcalizar esta olicra-

^^ibn li^ ^e ►ialan la^ ►nismas 1lores fetneninas, cua ►^du
^ ► re.;entan uu culur 1 ► luni• ►^ cr^reo, Ya c^uc ^^roniu to-

man tonalida^le.^ uu^^u•illcntas u vi^rdo^a^,, y la jrulini-

zaciún cn c^ta; coudi^^i^^n^^; c^^ ► uuy difí^•il, ^ ►oi• h. ► b^'r
^^a.udo va la n ► adw•^^z d^• lo, ú^^ ► ilo^. La o^^eracióu

^lebr rculir^u•,c ^•n la^ ^^ ► riu ► ert►, Loras ^lc la m^ ► i► at► a,

,in vientu y ► •uan ► lu I^a^^ Ilur ►,; i^aén 1 ► úu^c^ ►l< ► ; ^^ur ^^I

roc•ío, ^iudiendu cm^^lcarsc en ramas ^na;culina., d^^

nn^^ o ► l^i^ aiius, j^ucs cl j^oien ^•onsei•^^a ^n Lecunili-

^lad ^i :r manti^^n^^ c q 1 ►i^ar seco y fresi^o. U^^ la; tr^•.

ílorc; que ll^^vt► ► •. ► d^ ► peilú ►i ►•ulo, dos ahortan ti sol^ ► -
rnr^nte un^a ►la fruto.

Lx re ► ^ole ► ^ ► ^ión duru un lar^o 1^ ►°río^lo, ^a ►ju ►^ la

maduración ca xnuy ►listinta sebún las variedades, C^ ► -
mi^^uza ^^on la^ má; t^^n ► j ► rana^ en oct ►^hre y se a^abu

en mayo y ann en juliu, ^ie^ido los mcses de 1'^^hrer+^

y n ► arzo aqu^^llo^, c^n I^w qt ► F la co.,ec^ha es m.í^, im^^^>>^-

tant^. La ^n•^ ► d ►i^^c,ión normal ^^or j^ie e^ d^ ^uatro a

c^in^•o arroba;, ^i ►► rlicnd^^ ilar;^^ 1 ► rod ►^ccio ►ie^ ma^^orc,,

que en a ►iov ^xr•e^^^^ionale^ alcat^zan la^ l? ^í 1^1^

u rrobas.

Para el embalaje y i•uvíu ^li^ ^látile; a lo; ►•eutruti

con^umidore; alg^ dist^ ►►rtc^^, er^ emj ► lcuu j^au ►^ras o

cestos df: cañu, qur ^^^ recul^ ► rcn cou ^u•j ► illera ^^u,i^lu

^ ► :u^ bord^^:. Sun prcfcribl^^: ^•.,tos ccstu; ^► la; ^•aj< ► s
^lc madcrt^►, j^uestu qu^^ et ► éytaa el calrr ► Ltuni^^ ►► tu i^^

má^ fácil y sc j^roduc^^n f^'r ►nc^ntaciones ►juc ultrran

I.^ calidad del fr ► it^^.

Un aprovccli^u ►^ ► i ►^nt ► i muy tíj ► ico dc la ^aluu^r^ ► c,

^cn t ► ijaclla r^ ► n^►) la nl ► ti^u^•iií ►► ►1e pul ►na bl.u ► cu. 5c

i ► tiliza ►i liar^t ► ^Ilo liie^^ ►u. ► .^ ► ^ulinu^ e3cl ►►si^^ame ►it ►^, Y

^^1 bluuquco ^le la., hoja., .^^^ lo^r.u w^^diautc c1 ala^lu

►le^ las mi^tna^, l^ar. ► iu ► pe^lir que la luz ,olar ]I^^hu^^

x las intcrior^^^. H;^t^^ ^ ► lado se rcaliza cu prixnuv^^ra

^ forman^lo cvimo uua :^^ric d^^ luzu, quc no i ►npi ►1^^u

^^I ^•r^^^^in ► i^^ ►ri^i ►lr lu: li^^ja.. I)urantc c] ^^^'ranci sc ^•uu-

tinúu i^l atadci, r^^^•i^hri^^ndu la^ hartc, r•r^^^^iila^, ^1^^-

Jand^ ► a,í la ^^^ ► In ► ^•ru lia^tn cl n ► utn^^ntu ►lc ^•urtar i•I

^^^^a^^ir ►► i^hur^, lo qu^^ .,^• 1 ► acc co ►► a ►► t^^laciún sufi^^ii^nl^^

^ ► ^► ra ^^ro^•ede^r a la clasificación, embala^^^i en fur ►lu.^

^^ envío dc la haln ►a blauca a lo^ mcrcailu, ^^uu^.uu ► i-

^lures. F.stas 1 ► al ►uu, .^^ i^la^ifi^^a ► u, s^^eún las lun^ilu-

ilr;, con arrcclo a la ^i^ui^•nt^^ uoini^uclatura : i ► u^i^•-

rial. r^ina, capitana, alfir, cogollu v l^unta. "l'uila^

^^,^tas opcracione, dan lu^ar ^a un. ► ^l^• Iz ► e m,í^ tí^ii^^a^^

i ►+da^tria^, rurale:; ili^itana,^, cayo^: ^^r^ ► dui^to; uuu ^^cz

má^ cc^ Lan csjiar^•i^lo ^ior to^la l^;s^r.•► a ^^u ca^^: ^lías.
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Algunas características
de las edificaciones en

industrias lácteas

Uentro de un estllo suficientemente moderno, y sín abandonar
la imprescindible sencillez, esta fábri^^a de Prodnctus lácteos

^o»stitn^e un acierto.

Toda construcción agrícula, desde la más elemeu-

tal, que alza sus muros en la soledad de una finca, a

la má. compleja, que exige cualquier industria agrí-

i•ola, ltllpOIle, para su acertada concepción, una seric

de couocimienios especiales que no todos poseen. Aquí

está la explicación a tantos edificios que uo sirveu

para eu finalidad específica o en cuyo desarrollo se

ulvidarou detalles que en la hora de la verdad, es de-

cir, cuando llega el momen.to de funcionar, se echan

de menos, dificultau la tarea y hacen menos econó-

mica la produeción.

Todas estas consideraciones vieneu como anillo al

dedo para el caso conereto de proyectar cualquier

cdificación destinada a acoger entre sus paredes una

industria láctea cualquiera, desde la preparación de

la leche para su consumo directo a la elaboración de

quesos o la fabricación de leche condensada. En to-

dos y cada uno de estos casos es preciso tener en cuen-
ta una larga serie de consideraciones que abarcan la

disposición de la planta para su racional funciona-

miento, ^e reficren a innumerables detalles construc-

tivos y afcctan también a la propia naturaleza de los

materiale. que ban de emplearaP.

EM1IPLA"I,AMIF.NTO Y SITUACIÓN

En toda coustrucción agrícola, el emplazamiento

tiene extraordinario valor, alcanzando en nuestro easo

límites que podemos calificar, sin exageración, de fun-

damentalcs. En primer lugar hay que contar con agua

suficicnte, sana y fresca, asegurándonos bien de que

estas tres condiciones, y sobre todo las do^ primeras,

Por SANTIAGO MATALLANA VENTURA
Ingeniero agrónomo

se cumplen generosamente, pues las industrias lácteas

son extraordinariamentc exigentes en este elcmento,

como fácilmnte se comprueba sabicudo que por litro

de leche tratada serán precisos de tres a seis litros de

agua y recordando que fábricas tenemos en nuestro

propio país qtte trabajan tranquilamente sus cincuen-

ta mil litros por día en épocas precisamente en quc

no suele abundar aquel líquido.

La calidad de estas aguas, su obligada pureza, im.

pone un conocimiento exactu de la zona dondc sc

pretenda levantar la fábrica, pues la proximidad de

otras instalaciones industriales, depósitos o fábricas

de abonos, almacenes de piensos compuestos de ori-

gen animal, etc., pueden dar lugar a contaminaciones

microbianas, inadmisiblcs a los fine^ que vamos bus-

cando.

Si problema es contar con agua limpia, no lo es

menos disponer de un cauce próximo para eliminar

los residuos líquidos que en gran escala se forman

indefectiblemetrte, cuestión ésta que uo siempre sue-

le tener fácil solución, obligando a realizar depura-

ciones que exigen o grandes extensiones de terreno,

u medios especiales, nada baratos y tampoco dema-

^iado satisfactorios. La importancia del asunto y la

preocupación que sienten por el mismo los industria-

les de todos los países llevaron este tema al ^último

Congreso Internacional de Lecltería, sin que pudie-

ra llegarse a conclusiones definitivas de tipo práctico,

por su complejidad y las enormes dificultades que en.

cierra, dificultadés que obligan a pensar en el esta-

blecimiento de normas legislativas rigurosas, junto cou

reglaméntos que tiendan a la reducción de las diver-

sas contaminaciones que hoy se setiálan muchas veces,

y principalmente en ríos, árroyos y otros posibles .

desagiies.
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La situación en lugar adecuado de la zona de reco-

gída prevista, con fáciles comunicaciones de todo tipo,

pero un tanto apartada de carreteras de intenso trá-

fico, tiene tanta importancia como la existencia de

una línea de energía eléctrica, en alta o baja tensión,

o la posibilidad de contar con una mano de obra in-

teligente.

E^PACIO VITAL

Es un tremendo desacierto escatimar el terreno y

adquirir solamente

toda

las parcelas imprescindibles. En

O$IENTACIÓN Y OTRAS CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

(:ualquiera que sea el destino específico de la edi-

ficación, y con total indiferencia a la región donde
haya de alzarse ésta, ha de orientarse de modo que

los despachos y oficinas administrativas miren al Me-

diodía, como pueden mirar en esta dirección el labo-
ratorio, el departamento destinado a lae máquinas,

las carboneras, los depósitos de materiales auxiliares
y, en último caso, los muelles y salas de recepción.

El Norte ee reaervará para las navea de elabora-
ción y conaervación de productos, sobre todo allí don-

de no ae hayan de poner los medios precisos paru
actividad industrial, y en lae de tipo lácteo en^lograr un perfecto aielamiento.

grado superlativo, ha de tenerse muy en cuenta el fu- Las razones son elementales : dar ]nz y calor a los
turo. Lógicamente se empieza con una cierta timidez,

siguiendo una determinada directriz, que el tiempo y

la experiencia se encargarán de rectificar. Las condi-

cionea del mercado pueden imponer nuevas elabora-

ciones o un perfeccionamiento de éstas, permitir uti-

lizar determinados subproductos, ain olvidar la po-

sibilidad de otras construcciones, como vivienda8 para

técnicos y obreros, comedores colectivos y otras de

pendencias, ejemplos de lo cual no es preciso ealir

de nuestro propio país para encontrarlos.

El coste, generalmente eacaso, del suelo en las 'LO-

uas rurales permite abrir la mano y adquirir terre-

nos extensos, con la seguridad de quc si hoy no tie_

nen aplicación, la tendrán el día de mañana.

locales por donde la leohe no pasa o lo hace momen-

táneamente y buscar el frío donde este delicado pro-

ducto ha de transformarse, permaneciendo, en una u

otra forma, períodos de tiempo más largos.

l:omo meros complementos podemos señalar aquí

condiciones de índole aimplemente constructiva, como

la resietencia del terreno, que asegure una buena ci-

mentación; su buen saneamiento, que aleje el peli-

;ro de perjudiciales humedades, etc.

LA DISTRIBOC.IÓN INTERIOR

Uigamos eu relación con eate particular que poco

a poco va imponiéndose la solución, o mejor dicho

H,sta fotograffu correspunde
a una fábrica suecu de pro-
ductos derlcados de ►a le-
che, de tipo medlo en aquel
paf.g. 6u situuctdn y su seu-
cillez constituyen un ver-

dudero aclerto.
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las soluciones; a base de planta única con sus sóta-

nos, estableciendo como principio directriz disposi-

ciones que permitan la coordinación más exacta, la
vigilancia más absoluta y la reducción al máximo de

zodo tipo de conducciones de agua, leche, calor o re-

siduales. Esto supone la constitución de un núcleo

central de trabajo, que forzosamente irá rodeado de

un anillo envolvente, donde se recibirá y preparará

la leche, de una parte, a la par que de otra se dará

salida a los productos; con las dificultades consiguien-

tes en cuanto la importancia de las instalaciones ea
considerable.

Independientemente no cabe olvidarse de ese de-

talle, del que ya hemos hecho mensión ; ese carácter

«crecedero» con que inevitablemente debe contarse,

lo que implica una distribución tal, que las futuras

ampliaciones no trastornen el funcionamiento normal.

Algunas fábricas, para hacer esto posible, tienden a

la creación de largas naves, que arrancan de ese nú-

cleo central, disposiciones que hacen posible una ilu-

minaeión favorable y permiten situar los lugares de

recepción y salida en zonas fácilmente accesibles,

completándose esto con la eolocación de las diferentes

secciones en distintas alas, que pueden alargarse en

un momento determinado.

Esta concepción, de la que es tipo ]a Central Le-

chera de Katrineholm, en Suecia, es, a nuestro jui-

cio, mejorada para grandes fábrieas por la dispoai-

ción por la que propugnan los técnicos franceses para

lecherías polivalentes, es decir, donde se realizan di-

ferentes elaboraciones (mante^a, queso, caseína, etc.).

Aquí sigue existie.ndo Im núcleo central, donde se re-

cibe v prepara la leche, arrancando del mismo, como

varillas de abanico, las diversas secciones, con gran

reducción de los circuitos de calor y frío, así como

de los subproductos fermentescibles, aunque con el in.

conveniente de la salida nada fácil que los produetos
elaborados tienen.

La diposición en U o en T van mejor para esta-

blecimientos de tipo medio, destinando lás ramas o

brazos de la T o la U a secciones concretas y defi-
nidas.

En Francia, Suiza, etc., se da tanta importancia a

esto, que los Servicios de Ingeniería Agronómica han

creado órganos de asesoramiento y van publicando

normas bien estudiadas, aunque independientemente

recomienden la intervención de técnicos especializa-

dos, que enfoquen cada caso particular desde el pri-

mer momento y eviten una concepción equivocada,

cuya rectificación siempre cuesta dinero y tiempo.

CARACTERES ARQUITECTÓNICOS

Sobre este particular repetimos lo que en otras oca-

siones ya hemos indicado : que el carácter eminente-

mente funcional de una construcción agrícola no está

reñido con el buea gusto, con esa armonía que la

encaja en el medio donde ha de alzarse. La arqui-

tectura popular debe evaluarae en su exacta medida,

prescindiendo de esas líneas frías que con tanta fre-

cuencia nos hablan ya de un carácter industrial, per-

fectamente compatible con la defensa de ese sentido

que hacia lo bello todos o casi todos tenemos.

La correcta determinación de huecos, la utilización

Facliada saltente del edlFicIo proyectado por el Ingeniero Agró-
nomo señor Iiida]go para la Escnela de Industria Lácteas que^ en
la Casa de Campo, de Madrid, monta en la actualldad el Sindicato

Nacíonal de Uanadería.
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A.

adecn<i^la de matcriale;, aun sif•ndu secundarios en

relaeicín con la di^tribu^•icín interior- econ^^mi^a en fin

rle cucntas---, tiPnen su importancia, puc^ no se debe

olvidar que todo está rclacionado por rma dependen-

^•ia, cn ocasiones más íntima de lo quP l^arc^•^•, y lo

^{uc externam^ntc e^ feo ^ repele, nada de ^^ar•ticrilar

ticne que por dent,•o si;a disgnstando, quc ^•I trahajo

no ^e ha^a c•on r•omndidad v a^^rado. En nna ^,alahra :
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A NTE PROYECTO OE CENTRO 0 E
HIGIENIZACIÓN Y SANEAMIENTO OE LECHE

EN TETUÁN
ESCALA ^ 1: 100

Meoe^o Mero iego.
e^ iNC• ^saeNOUO.:a ^veon.E^ve

v
Gd L O E.ad .

^^ue falle tautbién el conjunto cunstructivo en su as-

pecto fancional.
Escribiendo, escrihiend^^, hriuos ]Jegado ya a un

aspecto tan delicado c^omo interesante; es decir, cóm^^

efectuar la conRtruc•ción, cli^^ materiales utilizar, qué

instalaciones auxi]iar^^s mont<u•, tema de altura ruás

que auficiente conu^ l^ara ocuparnos de él cou ruás

detenimiento y en otra ocasión.
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INTORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Campaña remolachero-azucorera 1951-52

h^u cl Boletín Ofici^l del Est^r-
do del día 2^ de febrero de 1951
^e publica una Orden del Mini^-
teriu de Agricultura, fecha 17 del
mismo mes, por la que se mantie-
ne vigcnte para la campaña remo-
lachero-azucarera 1951-52 el mo-
delo de cuntrato ufic•ial estableci-
do por la nrden de este Ministc-
rio de Agricultura de 16 de mar-
zo de 1950, con la única excep-
ción de las modific.aciones que se
intruducen en 1 a s estipulaciones
^^.°, 15.° y 24.°, cuya nueva redac-
ción será la siñuiente :

«2.° F.1 cultivador queda obli-
gado a no c•mplear otra simientr
que la facilitada por la Sociedad.
pudiendo ^^^ta t•echazar la remol.r.
cba quc no proceda de la semilla
por ella suministrada. La semill:r
facilitada por la Sociedad deber.í
llevar la marea de garantía dE•1
Instituto Nacional para l.a ^prodn^^-
ción de se^millas selectas.

15.° La Sociedad anunci^u•ú el
cierre definitivo dc: I a s básculas
por lo ntenu; con diez días de an-
ticipaeión, dnratrtc lo^ cuales es-
tarán toda.^ abiertas ^,ara recibir
la remolacha ininterrumpidamen-
te en jornadas normales de tra-
bajo.

Pasadu rste plazo se seguirá re-
cibiendo etl las fábricas mientras
hubiera remolacha en los silos.

?4.° L a s fábricas contratante:
podrán transferir a cualquier otra
todos 1os derechos y obligaciones
consignado^ en el presente contra-
tu, bastando para que los cultiva-
dores queden obligados a la cesio-
naria que el cedente publique por
tnedio de un bando la transferen-
cia, respundiendo ésta subsidiaria-
mente de, Ias obligaciones transfe-
ribles.

La fábrica cesionaria viene obli.
gada a recibir la remolacba cedi-
da al mismo ritmo con que la re-
cibía en sn, propios cultivadores.»

h:n el mistno Boletí►t se publica
utra Urden del Departamento ci-
tado e idéntica fecha, por la qnc
se fijan las zonas de contrataciótr
y precios para la campaña azuc^-
rera 1951-^2.

Considerando el precio mediu
para Espatia de 650 pesetas para
la tonelada métrica de remolach^t,
cstablecido en el apartado 2.° dc
la Orden de la Presidencia de ?6
de diciembre de 1950 citada, se
establece la siguiente escala de
precios en más y en meno^ :

Pesetas más por Trn.

1." Andalucía, Leún, 7.arno-
ra y Soria ... ... ... ... 20

2.° P^alencia, Valladolid,
Arunda, Sau Martín ... lti

3.° ^"'itoria, Miranda, Valle
de Lega, Línea de Al-
sasua a Berasoaín... ... 1'?

4.° Huete, Huelves, Villaca-
ñas, Mora y Mascara-
que (zona de Arun-
juez), Jalón, ,liloca, Lí-
nea de Borja, Línea de
Tarazona, Línea de
Pueyo a Bairc . 5

:i.° Guadalajara, Slguenzii,
Tajuña, Cariñena,
Utrillas, Monzalbar-
ba a Curtés, Línea de
Egeu, Huesca, Vicién,
Asturias, Haro de
Fuenmayor y a Santo
Domingo

Pesetns mertus por 7'rn.

ti.^ Castillejo, Villaseca, Al-
godor, Toledo, Villase-
quilla, Huerta y Villa-
rrubia (zona de Aran.
juez) ... ... ... ... ... ... 1

7.° Recajo y Logroño ... ... 7

8.° Caparroso, Pitillas, Riba-
forada, Castejón, Ca-
dreita, Marcilla, Alfa-
ro, Mendavia, Cartuja
a Firentes _ 15

9.a Jarama v Mauzauare^ ...
L0. S^an Juan a Tardienta,

Monzón, Pina de h;bro
a Caspe y Nlenarguens
v Aranjuez, Seset3a Las
Infantas .. ... ... ... ...

Lu^ z o u a s azucareras para la
^•ampaña 1951-52 serán las siguien_
tes :

1.° Aragón, Na^arra y 1{ioja,
con capitalidad en Garagoza.

2.' Andalucía Oriental (excep-
to .Iaén), con capitalidad en Gra-
nada.

3.° "l,ona cañera,Almería, Má-
laga y sur de ('^ranada, con capi-
talidad en Málaga.

4.° Valladolid, P a 1 c• u c i a y
Aranda de Duero, con capitalidad
en Valladolid.

5.° Asturias, León, lamora y
Sulautunc•a, con capitulidací en
LPÓn.

6.° Andalucía Occidcntal, Cór.
doba y Sevilla (excepto Cádiz),
cun capitalidad en Sevilla.

7.° Alava y Miranda de Ebro,
con capitalidad cn Vitori.a.

8.° Madrid, Toledo, con capi-
talidad en Madrid.

9.° Httesca y T^érida, con capi-
talidad en Huesca.

10. Burgos.

La delimitac^itin geohráfica df'
la^ zonas será la adoptada para la
^•ampatia pasada de 1950-51.

La contratación eu las provin-
cias de Jaén y Cádiz podrá reali-
zarse indistintamente por las fá-
brica^ enclavadas en las zonas 2.°
y 6.°, sin más limitación que la
que la ordenaeión del transportc•
^lr^terrnine.

Queda prohibida la contratación
de remolacha azucarera por las fá.
bricas fuera de la zona de su em-
plazamiento.

Dentro de ella podrán contratar
libremente, ajustándose tínicamen.
te a las litnitaciones que la Ordc-
nacicín dPl TransportP determinr•.
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A estos efectos, y para regular
la recepción, las Juntas Sindicales
Regionales propondrán a la Secre-
taría Técnico de este Ministerio
un plan de recepción ordenada de
remolacha por las fábricas de su
zona, para evitar transportes in-
útiles de raíz y anomalías a la re-

cepción en báscula. Estas propues-
tas deberán ser elevadas con la
debida antelación al arranque de
la remolacha para poder aprobar
un plan definitivo de recepción,
de acuerdo con la Delegación del
Gobierno para la Ordenación del
Transporte.

conocimiento de la Comisión me•
diante la remisión del oportuno
certificado acreditativo, expedido
por el Organismo de Abasteci-
mientos que autorizó la fabrica•
ción.

Para molturar cualquier partida
de destríos de almendra o avella-
na, el poseedor de la misma so-
licitará la correspondiente autori-
zación directamente de esta Co-
misión, indicando y justificando la
procedencia de la partida, indus-
tria y fabricante que efectuará la
molturación y fecha aproximada
de la misma. Los destríos que po-
sean los exportadores y almacenis-
tas y que vendan o destinen por
su cuenta para la fabricación de
aceite para exportación se consi-
derarán a todos los efectos eomo
ventas al mercado interior.

Una vez autorizada la fabrica-
ción correspondiente a la ^partida
se comunicará por la Comisión a
1 a s Delegaciones Provinciales dc
Abastecimientos y Transportes en
que estén situados los destríos y
la fábrica molturadora, a los efec-
tos de expedición de guía e ins-
pección de la fabricación. F.n las
guías que se expidan para el tras-
lado a fábrica de las partidas de
destríos se especificará, además de
la cualidad de destrío, que éstos 3e
destinan a la fabricación de aceite
para exportación,

Terminada la fabricación de 1a
partida, el propietario lo comuni-
cará a la Comisión, indicando la
cantidad de aceite obtenido. En las
guías que se expidan para la ex-
portación del aceite de almendra
y avellana se especificará el puer-
to o estación fronteriza de salida
y el país de destino de la mercan-
cía.

Campaña cañero-azucarera 1951-52

En el Boletín Of icial del Esta-
do del día 22 de febrero de 1951
se publica una Orden del Ministc-
rio de Agricultura de 17 del mis-
mo mes, por la que se mantiene
vigente, para la campaña cañero-
azucarera 1951- 52, el modelo de
contrato oficial p a r a la compra-
venta de caña de azúcar, estable•
cido por el artículo 1.° de la Or-
den del Ministerio de Agricultura
de 16 de marzo de 1950.

El modelo de contrato oficial ex.
presado en el artículo anterior ser-
virá de referencia y tendrá vali-
dez a todos los efectos en la reso-
lución de cuantas incidencias pue-
dan plantearse entre los sectores
afectados, incluso en aquellos ca-

sos en que por desidia o abando-
no de las partes contratantes no
se haya establecido por escrito.

En el mismo Boletín O f icial se
publica otra Orden del citado Mi-
nisterio e idéntica fecha, por la
que, para la campaña 1951-52, se
establece para la tonelada métrica
de caña de azúcar a pie de fábrica
el precio de 455 pesetas, corres-
pondiente a]a aplicación de lo dis.
puesto en la base 4.8 de la Orden
ministerial de 30 de octubre de
1945 a los establecidos para la re-
molacha azucarera en la campaña
aludida.

Fabricación de aceite

En el Bolc: tín O f icial del Esta-
do del día 23 de febrero de 1951
se publica l.a Circular número 31
de la Comisión para el Comercio
de la Almendra y la Avellana, de-
pendiente de 1 o s Ministerios de
Agricultura y de Industria y Co-
mercio, fecha 21 del mismo mes,
por la que queda terminantemeu-
te pruhibido destinar a la fabrica-
ción de aceite fruto de almendra y
avellana en grano o cáscara, y so-
lamente se autorizará el empleo de
los destríos cuya procedencia sea
declarada en los p a r t e s anexos
mensuales de movimiento que en-
vían a la Cotnisión los exportado-
res y almacenistas. Todo el aceitc
obtenido se destinará exclusiva.
mente a la exportación, prohi-
biéndose terminantemente la ven-
ta para consumo interior.

Los fabricantes con industria
molturadora, debidamente autori-
zada por los Organismos compe-
tentes de los Ministerios de Ha-
cienda y de Industria y Comercio,
que deseen dedicarse durante ld
presente campaña a la moltura-

de almendra y avellana

ción de destríos para la obtencióu
cle aceite de almendra o avellana
con destino a la exportación lo so-
licitarán de las Comisarías de Re-
cursos o Delegaciones Provinciales
de Abastecimientos y Transportes
(segúu los casos), quienes podrán
autorizar la fabricación siempre
que 1 o s fabricantes petici^narios
demuestren hallarse a cero de exis-
tencias de otros aceites y de grano
o semillas oleaginosas. Los fabri-
cantes autorizados lo pondrán en

Comercio de ganado de abasto y consumo de carnes

En cl Boletí^a Oficial del LJ'sta-
do del día 1 de marzo de 1951 se
publica la Circular número 763 dc
la Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, fecha 21
del pasado mes de febrero, por la
que se regula el comercio de ga-
nado de abasto y consnmo de car-
nes.

Según dicha Circular, y en cum_
plimiento de lo dis^puesto en los
apartados 1.° y 2.° rie las nrdenPs

del Mini,terio de Agricultura, d^•
16 de diciembre de 1950 (B. O. d^l
Estarlo ntímero 353), 1 o s precioy
quc regirán para la carne de ga-
nado vacuno, lanar y cabrío en
sus diversas variedades y por kilo
canal en matadero de las diferen-
tes provincias y para venta al pú-
blico consumidor en tabla o carni_
cería de las mismas, durante el
atio 1951, serán, en cada período
dP lo, e^tablecidos rn dichas (lr-
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denes mini5teriales, los que ae de-
tallan en las Circulares 763- A y
763-B de la Comisaría General.

A los fines de vigilancia preci-
sa para encauzar debidamente la
afluencia legal del ganado de abas.
to, los ganaderos productores ha-

brán de justificar el destino del ga.
nado de sus explotaciones, y, wi
consecuencia, únicamente podrán
vender el mismo a los colaborado-
res del Servicio (tablajeros auto-
rizados para compra directa o tra-
tantes exportadores colaboradorcy)
debidamente documentados al
efecto, o bien actuar, como tales
ganaderos productores, cn la en-
trada directa de aus-reses de abas-
to en los mataderos que 9ollcltP.11
u se les señalen.

En consecuencia, .^ ú 1 o podrán
realizar ventas de ganado cn vivo
a los colaboradores d e 1 Servicio
autorizados v documentados debi-
damente para actuar en la compra
de ganado de abasto, y siempre
previa entrega por estoa compra-
dores, para que el vendedor ga-
nadero pueda conservarlos y pre-
sentarlo como justificante del ga-
nado vendido, del primer cuerpo
del documento CCD-336 justifica-
tivo de estas operaciones.

Cuando el ganadero productor,
bien individualmente, ya a través
de s u s Agrupaciones sindicales,
Cooperativas, etc., haga uso del
derecho preferente que le corres-
ponde para actuar conto entrador
directo de su ganado en matadcro
de la propia provincia o de las
deficitarias que se le señale, exi-
girá igualmente del Delegado del
Servicio en dicho matadero la en-
trega del referido taloncillo CCD-
336, que será indispensablr, en to-
do caso, para la comprobación del
destino dado a la producción df^
^anado de abasto, tanto en cl as-
pccto individual como p^r térmi-
uos municipales.

Asimismo Pl ganado dc vida
tampocv podrá ser objeto de com-
prave,nta sino entre ganaderos y
productores que acrediten dPbida-
mente su calidad de tales o, caso
de utilizarse intermediarios comPr-
ciales, mediante los que estén cen-
sadoe y reconocidos para ello por
el Servicio de Carnea, Cueros y
Derivados y que, a su vez, han de
figurar inscritos en las respectivas
lefatura, Provinciales del Servicio

de Ganadería a los fine3 rcglamca-
tarios de las mismas. Siempre será
exigida por el vendedor la cesión,
por parte del comprador, del ta-
loncillo CCD-336.

Por las Jefatnras Provinciales
del Servicio de Carnes, Cucros v
Derivados, dentro de las normas
generales dc funcionamiento d e I
mismo, establccidas por las Circu-
lares niímeros 668, 670 y 675 de
esta Comisaría ('teneral, hoy vi-
gentes, tie scñalarán a]os colabo-
radores del Servieio, en sus diver-
sos esculones, zonas o comarcas de
acción para el desarrollo de su ac-
tividad comercial en la compra de
^anado. Estas zonas se señalarán
utci^dicndo, de u n a parte, a laa
disponibilidades de ganado exis-
tentes en las mismas, y de otra, a
los Ciorcentajes de actuación reco-
nocidos a cada colaborador en ra-
zón a]os suministros a cubrir o al
volumen de actividades habituales
y capacidad comercial que les sea
reconocido. Por nin^ín conceptu
podrán cjercer la facultad de com-
pra de ganado fuera de las zonas
sPñaladas sin las oporhma orden
para ello de la Jefatura Provincial,
suponiendo toda transTresión a es_
ta norma causa snficiente para la
incoación de expediente a los res-
ponsables, con arreglo a lo pre-
ceptuado en la Circular 701 de es-
ta Comisaría General de Abasteci-
mientos, y subsiguiente retirada,
Pn su caso, de los títulos de rola-
boradores autorizados, como rPS-
ponsables de compra ilegal.

Se sPñalarán dichas z o n a s de
compra a los RlrllienteS e9calODC3
del Servicio :

a) A lo.; tablajero; dc las loca-
lidades o mnnicipios en que por
la Jefatura Provincial respectiva
esté autorizado el régimen de com-
pra directa a ganaderos.

b) A lo^ tublajeros o tratante;
colaboradores, para las adquisiciu.
nes a realizar con destino al abas-
tecimiento de los núcleos urbanos
de la propia provincia, en que se
centraliza cl servicio de cntrada de
ranado a matadPro por el 5ervicio
^le Carnes.

c) A ]os tratantes colaborado-
res, para atender a la exportación
a provinciae deficitarias, con arre.
glo a]as corrientes comerciales y
porceutaje.s de rPmrsa señaladoa

para cuda período por la Jefatura
Nacional del Servicio.

En todo caso, las Jef.aturas Pro-
vinciales del mismo cuidarán de
que en cada zona de compra ac-
tiíe el niímero suficiente de cola-
boradores autorizados, para evitar
cualquier maniobra especulativa
de éstos, y se exigirá a tales cola-
boradores la actividad debida en
volumen y en ritmo de adquisi-
ción, dando entrada al cfecto en
las zOnas de compra más retrasa-
das a los colaboradores de aque-
llas en que se realice a mayor rit-
mo, y todo ello sin perjuicio de
estimular, de acuerdo con los ór-
ganos correspondientes, represen-
tados a estos fines en las ,luntas
Asesoras de las Jefaturas Provin-
ciales del Servicio, la actividad de
entrada directa de sus propios pro-
ductos por los ganaderos, ya indi-
vidual o colectivamente.

L a s Jefaturas Provinciales del
Servicio formularán los proyectos
de señalamiento y adjudicación de
zonas, que previamente se envia-
rán a la Jefatura Nacional del mi3-
mo para su revisión y aprobación
por ella en la forma que proceda.
De igual forma se actuará siem-
pre que sea preciso introducir mo-
dificaciones.

A efectos de lo que dispone el
apartado 7.° de las Ordenes del Mi.
nisterio de Agricultura de 16 de
diciembre de 1950 (B. O. del Es•
tado número 353), y para la debi-
da vigilancia, tanto desde el pun-
to de vista del abastecimiento na-
cional como en cuanto afecta al
mejor cumplimiento de las garan-
tías sanitarias, e 1 transporte d e
carne foránea, ya se trate de ca-
nales de vacuno, lanar o cabrío,
terneras encorambradas o corderos
o chivos descabritados, no podrá
realizarse sino con destino a ma-
taderos de capital de provincia o
a los señalados oportunamente p^r
la Jefatura Provincial del Servicio
respectiva y exclusivamente, bien
por los propios ganaderos que de-
seen hacer de entradores de estas
reses o ya por los colaboradoreg
del Servicio autorizados para ac-
tuar dentro de cada municipio en
el comercio de exportación de re-
ses en canal o encorambradas.

Estas reses habrán de sacrificar-
se única y exclusivamente, segiín
tstá dispuesto, en el matadero mu-
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nicipal de origen con los debidus
requisitos sanitarios, y habrán de
ir consignadas también exclusiva-
tnente al matadet•o de destino, ex-
tremo quc se hará constar tantu
en la ►uía de origen y sanidad pe-
cuaria como en el conduce o guía
de circulaciún a expedir, respecti-
vamente, por los Inspectores Ve-
[erinarios municipales y por los
.Alcaldes o Jefaturas.

Todos los cueros producidos en
el término mtmicip.al hahrán de
ser entregados, sin excepción, a
1 o s reeolectores autorizados para
ello en el mismo por la Jefatura
Provincial del Servicio de Carnes.
Cueros y Derivados, los que debe-
rán entreg.ar ^c o m o com^probantc
de esta recogida el taloncillo CCD.
337, documento que a su vez ser:í
indispensable para el traslado de
estos cueros d e s d e matadero de
producción a primer almacPn re-
colector.

Cuando se autoricen conduces
para transportes de canales vacu-
nas ^habrá de acompañarse al mis-
mo los cueros correspondientes, u,
caso contrario, el Alcalde de ori-
gen deberá acompatiar también el
res;^ttardo dc rPCOgida de cueros
CCD-337, que acredita se ba be-
cho cargo de los mismo, el recu-
lector legalmente autorizado pars
eco en la zona respectiva.

Los despojos currespondiente, a
las canales de las reses foráneas
serán enviados a los mataderos de
destino de tales canales, obrando
tiiempre con los requisitos sanita-
rios exigidos para ello y en tanto
en cuanto excedan a las necesida-
des de con^u •tw de la localidad
de origen, que seráu fijadas en
cada caso por la Jefatura Provin-
cial del Servicio.

Eetos despojos habrán de tener
entrada forzosamente en matadera
de destino y sometidos al recu-
nocimiento sanitario preceptivo,
cumpliendo l a s demás garantías
de e s t a índole, procediéndose a
continuación por el Servicio a di5-
tribuirlos a los respectivos gremios
o Sindicatos, al igual que se rea-
liza con los despojos producidos
por las reses sacrificadas en mata-
dero y jtmtamente con los mi^-
mos.

Quedan exceptuados de e s t a s
disposiciones los tnatadPms gen^'-

rales que, estando autorizados pa-
ra sacrificar y enviar reses cana-
les, ten;an establecidas industrias
complementarias d e transforma-
ción y aprovechamiento de estos
despojos o subproductos para la
claboración de artícnlos alimenli-

cios, para su industrialización, o
bien para aprovechamientos opo-
terápicos por laboratorios debida-
tnente autorizados y previa ,iem-
pre la nece,aria vigilancia sobre
e,toa extremos por parte de la Je-
fatm•a Provincial corrc^pondiPnte.

Precio del algodón bruto para la campaña 1951

En el Boletín Oficial del Esta-
clo del día 7 de marzo de 1951 se
publica nna Orden del Ministeriu
de Agricultura que dice así :

Este Ministerio, en uso de las
atribuciones q u e le están encu-
mendadas, ha tenido a bien dispo-
ner :

Artículo tínico. - El precio del

algodón bruto para la campaña de.
1951 será el mismo señalado para
la anterior por la Orden de este
Departamento de 31 de enero de
1950, cuyas disposiciones queda-
rán, por tanto, ínte^ramente Pn vi •
gor.

Madrid, 5 de marzo de 1951. ---
Rein.

Precio de los subproductos del algodoneto

Eu el Boletíit Of icirtl del Esta-
do del día 7 de marzo de 1951 se
publica una Orden del Miniaterio
de Agriculttn•a que dice así :

Uno de los más importantes as-
pectos de la política de fomentu
d e 1 culti^-o ahodonero, iniciada
por el Gubierno en los tíltimu;
años, se eoncreta en la tendencia
a armonizar la economía de esta
textil, en cuanto se refiere a]os
precios del algodón bruto y de los
subproductos, y que el actual vo-
lumen de la producción acon,eja,
sin dnda, continuar.

F.n su virtud, a propue^ta dc°l

Instituto de Fomento de la PrU-
ducción de Fibras Textilcs,

Este MinistPrio dispone :

Los precios de los subproductos
obtenidos con motivo de la de^-
motación de la fibra del algodón
serán los siguientes eIt pe,eta, ki-
lorramo :

Para la borra ... ... ... ...
Para la ,emilla de alhudún

8.^ffl

americano ... ... ... . ^^,111)
Para la semilla de al;^odón

egipcio ... ... :..'-8il

Madrid. 31 de enern ^l^• 1951.-
Reiic.

Precio del capvllo de seda pora la campaña 1951

En el Boletín Oficial del F.stci-
clo del día 21 de marzo de 1951
^e publica uua l)rden del Minis-
terio de Agricultura de 20 del mi^-
IIlO mes por la que se dispone quc•
el precio del capullo de seda eu
fre^co de la eampatia de 1951 será
de 28 pesetas por kilogramo.

IndependientementP dP e a t a

cantidad, el Ltstituto dc: Fometrtu
de ]a Produc•ción de Fibras Tex-
tiles de sus fondos propios conce-
derá una prima de dos pesetas po ••
kilogramo de calntllo fresco, si+t
que ello tenga, por tanto, reper-
cusión en el precio de la seda bi-
lada.

Continuación del regimen de libertad para la patata

En el Boletín Oficial del Esta-
do del día 21 de marzo de 1951
se publica una Orden conjunta de
los Ministerios de Industria y Co-
mcrcio y de A;ricultura, fecba ] 7
del mismo mes, por la que se di^-

pone que contintíe vigente para la
campaña 1951-52 la libertad de
precio, comercio, circulación y
consumo de la patata en todo FI
territorio nacional.
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Un nuevo sistema de riego por aspersión
Eu el Instituto de Ingenieros

Civiles ha pronunciado una docu-
mentada conferencia sobre este te.
ma el Ingeniero Agrónomo, agre-
gado a la Embajada de España
en Londres, don Serafín Sabucedo
Arenal.

Comenzó demostrando que para
hacer frente a la demanda de pro-
ducción creciente, con miras al
sostenimiento de la población y
futuras exportaciones, haría falta
un r•itmo mínimo de 30.000 hec-
táreas por año ; pero, además dc
aumentar el regadío, hay que pro-
curar regar racional^mente. Des-
pués se ocupa de la necesidad de
discriminar q u é parte del agua
elevada debe adjudicarse al campo
y cuál .a la industria. Admitida la
urgencia de la puesta en riego de
grandes superficies, estos nuevos
regadíos deben fundarse en una
completa y eficaz mecanización, y
ello depende, en parte, el sistema
de riego que se aplique. Detalla
las grandes ventajas de la asper-
sión o lluvia artificial conseguida
con agua a presión, y rebate la
mayoría de los inconvenientes quc
se la atribuyen. A continu.ación
estudia los métodos, aparatos y ac-
cesorios más usados, así como los
medios de conseguir que el pro-
yector se desplace a lo largo de
las acequias, mediante un bote-

regador, quo se mueve aprove-
chando la reacción del chorro, en
un grado suficiente para vencer las
resistencias de frotamiento contra
los bordes de la acequia, además
de las del agua y el viento. Des-
cribió entonces el modelo del con-
ferenciante, que regulariza el au-
tomatismo del movimiento consc-
guido, como queda indicado. Por
tíltimo, enumeró el señor Sabuce-
do la serie de ventajas que se de-
rivan de la reguera que se preci-
sa para cada hectárea o fracción,
aparte de las derivadas de la pro-
pia aspersión como medio auxiliar
en la lucha contra las plagas en
el reparto de fertilizantes y en la
proteeción contra las heladas.

Estos son, a grandes rasgos, los
puntos tratados por el señor Sabu-
cedo en su interesante conferencia
y que damos a nuestros lectores
como un avance, ya que en próxi-
mos números de AcatcuLTURn pu.
blicará el autor un artículo, en el
que detallará convenientemente su
original método, ]lamado a tener
amplia difusión en nuestros rega-
díos.

La numerosa y selecta' concu-
rrencia al acto, que fué presidido
por el excelentísimo señor Minis-
tro de Agricultura, premió con
una gran ovación la brillante di-
sertación del señor Sabucedo.

E1 alza de las materias primas
Según un artículo publicado en

el Boletín de la Cámara Oficial
Española de Comercio en Alema-
nia, correspondiente a enero del
año actual, a fines de junio próxi.
mo pasado, junto con el conflicto
de Corea, dieron comienzo en los
mercados illternacionales de mate-
rias primas unas alzas de precio3
que sobrepasaron todas las previ-
siones, excediendo i n c 1 u s o los
fuertes movimientos de alza pru-
ducidos durante las guerras mun-
diales. A1 principio, las compras
de especulación, junto con un aca-
paramiento exagerado de t a 1 e s
mercancías, dieron lugar a la rá-
pida subida de los precios. Con
ello se anticipó •ya el inevitable

efecto de inflación del rearme de
los Estados Unidos, sobre todo en
cuanto a aquellas materias prima,
cuyos principales centros de pra-
ducción están situados en el Ex-
tremo Oriente, ya que existía el
temor de una interrupción de los
suministros a los países del hemis-
ferio occidental. A esto responde
el alza de precios de productos
como el caueho y el estaño. Favo-
recieron este movimiento las fuer-
tes compras de los Estados Uni-
dos para la formación de una re-
serva de existencias con fines es-
tratégicos.

En vista de que lógicamente los
Estados Unidos se interesaron so-
brP todo por aquellas n^ateria,

prlnla3, cuya adquisición en can-
tidad suficieute resultó imposible
cn su propia esfera de influen•
cia, el aumento de precios de las
lnaterias correspondientes al sec-
tor de la libra esterlina fué bas-
tante mayor que el registrado en
los precios de las regiones del área
del dólar y en América del Sur.

De esto resulta que, mientras las
causas del alza de precios en los
mercados de metales, c a u c h o y
productos textiles tenían su origen
en las compras pt•evisoras de mer-
cancías con fines especulativos y

estratégicos, las altas cotizaciones
para los productos agrícolas se ba-
saron principalmente en la ayucía
prestada p a r a el mantenimiento
de los precios por parte del Go-
bierno de los Estados Unidus.

Recientemente, una e m p r e s a
bancaria suiza evaluó las existen-
cias almacenadas en 3.000 millo-
nes de libras de azúcar, 200 mi-
llones de libras de manteqnilla,
110 millones de libras de huevos
secos, 320 millones dc libras de
leche en polvo, 106 millones de
libras de queos y 53 millones de
libras de carne de buey mejicano.
Bajo estas circunstancias se están
manteniendo precios de productos
alimenticios que ascienden a va-

rias veces los de los tiempos de
paz.

El índice de los precios dc las
materias primas estadaunicíensea
confeccionado por Moody (fine3
de 1931 = 100) subió de 399,8 en
fecha 28 de junio a 468,7 el día 30

de octubre de 1950. Para el mis-
mo período de tiempo, el índice
confeccionado por Reuter respec-

to a los precios de las materias
primas británicas (18 de septiem-
bre 1931 - 100) aumentó de 496
a 557,6.

Teniendo en cuenta la posición
estadística de los distintos merca-
dos, no p a r c c e n justificados en
modo alguno los fuertes aumentos
de , precios, ya que la producción
mundial de ]a mayoría de las ma-
terias primas ha alcanzado resul-
tados extraordinarios (el algodón
constituye la principal excepción
de esta regla) y los precios actua-
les sobrepasan en cinco a diez ve-
ces el coste de producción. La ele-
vación de los fletes y salarios ha
hecho snbir los precios de coste,
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pero en tnuy p e q u e ñ a prupor-
ción. Además, el nivel de precios
que sirvió de punto de partida del
alza era ya tan elevado, que más
bien se contaba con una baja, so-
bre todo por ser el tercer trimes•

tre, por regla general, una época
de retroceso de los precios en los
mercado de materias primas.

En las úl t i m a a semanas, las
compras especulativas y las com-
pras particulares de acaparamien-
to disminuyeron, en e s p e r a de
una pronta terminación del con-
flicto de Corea y como consecuen-
cia de algunas medidas de los res-
pectivos Gobiernos ; pero, p o r

otra parte, se notó una crecida de-
manda para fines de armamento.
Desde entonces, los precios exce-
sivos se basaron menos en un am-
biente de alza que en una coyun-
tura de armamentos, sobre todo en
los Estados Unidos. A1 parecer,
todavía no se ha llegado al fin de
este proceso.

Una de las consecuencias n ►ás
directas de e s t e movimiento de
precios lo representa la formación
de los ]lamados «mercados grises»,
en los que se pagaron precios (so-
bre todo para metales) que fueron
hasta un 30 por 100 superiores a
las cotizaciones del mercado. Tal

como era de esperar, los precios
tan fuera de lugar de las materia;
primas, que simultáneamente hi-
cieron subir los p r e c i o s de laa
mercancías manufacturadas, origi-
naron en muchos países demandas
de aumento de salarios.

En vista de que, como conse-
cuencia del mayor movimiento de
mercancías y de la falta de ton^;-
laje, también subieron las tarifas
de fletes, se produjo un nuevo in•
cremento general de los precios.
Esa curva ascendente de salarios
y precios fué acompañada por una
capacidad de c o m p r a adicional
originada por el fomento artifi-
cial del crédito. En ]os Estados
Unidos, ya a fines de agosto, los
créditos concedidos a los consumi-
dores habían llegado a la suma
excepcional de 20.980 millones de
dólares, o sea 1.300 millones más
que a fines del mes de junio.

También se han de considerar
como una de las causas del alza
de los precios de las materias pri-
mas los rumores con respecto a

revalurización fttera de lus Esta-
dos Unidos, ya que el incremento
de las reservas de oro y de dóla-
res, sobre todo en el área de la
lipra esterlina, fué consecuencia
de las ganancias cada vez mayo-
res y del aumento continuo de la
actividad de compra de los Esta-
dos Unidos. La balanza del co-
mercio exterior de dicho país re-
gistró en el mes de agosto, por
primera vez desde hace trece años,
un saldo pasivo, siendo la impor-
tación mayor en 110,6 millones de
dólares que la habida en el mis-
mo mes del año anterior.

Finalmente, el alza también lia
llevado a una estrangulación de la
libertad de comercio, sobre todo
en los Estados Unidos. F.n dicho
paía no sólo ae autorizó a los pre-
sidentes introducir cupos de pre-
ferencia para materias primas de
reconocida escasez, sino que tam-
bién se les concedió el derecho
de establecer un control de pre-
cios y salarios, así como el siste-
ma de racionamiento. La «Natio-
nal Production Authority» (N.
P. A.), cuyo cometido es procu-
rar que estén disponibles las ma-
terias primas necesarias para fines
de armamento, decretó controles
para evitar el acaparamiento de
32 materias primas y prohibió la
formación de existencias que so-
brepasen las necesidadea norma-
les. Otras limitaciones drásticas
son la limitación de la exporta-
ción de algodón y de metales del
consumo de caucho y el sistema
de preferencia en la industria del
acero, todo lo cual limita el co-
mercio particular de materias pri-
mas en los Estados Unidos.

El intercambio intern.acional de
mercancías, que en los primeros
años de la postguerra t r o p e z ó
principalmente c o n limitaciones
de importación, s e r á probable-
mente influído de ahora en ade-
lante cada vez más por prohibi-

ciones y limitaciones de exporta-
ción.

El incremento amenazador de
los precios y sus síntomas de in-
flación han dado origen a numc-
rosas medidas para contrarrestat•-
lo, las cuales, sin embargo, hasta
la fecha no han dado resultailo.
E1 aumento del descuento por
parte del aFederal Reserve Board»

de 1,5 a 1,75 l^or 100 no resttlt^i

suficiente para poder ejercer una
influencia decisiva sobre el mer-
cado monetario, c o m o tampoco
han podido influenciarle las mte-
vas disposiciones del «Board» so-
bre el pago de una cantidad mí-
nima de entrada para las ventaa
a plazos y la limitación del pe-
ríodo de pago de los plazos de los

eréditos a eonaumidores. Si bien
el aumento de los impuestos en
los Estados Unidos sirve para li-
mitar la capacidad adquisitiva,

por otro lado facilita el financia-
miento de un programa de rearm^^
bastante extenso, de modo que nu
perjudica los mercados de las ma-
terias primas. Quizás se ha de
conceder más importancia a los
esfuerzos realizados para llegar a
tm convenio internacional de or-
denación de los mercados. Actual-
mente, las perspectivas para ell+^
no son muy favorables.

En la Conferencia sobre el es-
taño, los Estados Unidos, que son
los principales importadores de
estaño, se opusieron al convenio
mundial del estado propuesto pot•
el « grupo internacional p a r a el
estudio del mercado del estaño»,
cuya tarea es ordenar los precios,

la producción y el reparto de este
metal. Por otra parte, las pro-
puestas de los Estados Unidos en-
caminadas a abolir el sistema de

subasta de lana en los Dominios
británicos, fracasaron debido a la

oposición de los productores de
lana, más importantes, por lo cual
el Gobierno norteamericano hu

renunciado a ]a constitución de
una reserva estratégica de lana.

Por todo lo expuesto, no pue-
den esperarse en un plazo próxi-

mo cambios en los precios de los
mercados internacionales de pt•i-

meras materias, que puedan hacer
bajar éstos nuevamente a un niv:l

soportable. Más bien se ha de con.
tar con algunos aumentos de pre-

cios, los cuales, desde luego, no
es de suponer que puedan compa-

rarse con los saltos producidos con

motivo de la guerra de Corea, No

se puede contar con una disolu-
ción de las grandes reservas es-

tratégicas y particulares mientra^
dure la actual tensión en la polí-

tica Pxterior.
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Un triunfo seguro se
obtiene solamente si
se ponen los mejores
medios. Dando a sus
av^s y demás ganados
"AVEMINA ^^

obtendrá no solamen-
te un triunfo seguro si•
no, que lo conseguirá
a menor precio.
Avemina tiene defini-
2ivamente más vi2ami-
nas pero siempre las
mismas.
Obtendrá por tanto
un t=iunfo seguro y
constante reproduci- ^

^ ble una y otra vez. -
_,^^ ,^

„ ,^^,:
'^^i I

•^ ^ ^ ^ ^^
^^ ^ ^ •,

A.J. CRUZ Y Cí^► . S.EN C.
`__ Ap.89 -PALENCIA

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CONCENTRADO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

PREPARADO POR:

A. J. CRIJZ Y CÍA. S. EN C.
Prirneroa preparadorea de vilamina "A" y"D" en Eapaña

^^APARTADO 99 ^ PALENCIA Registro U G. Ganadedn N.° 25
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Los abonos sintéticos modernos
El día 9 del corriente, y en el

Instirirto de Ingenieros Civiles,
desarrolló el Ingeniero Agrónomo,
Inspector General del Cuerpo, don

.losé María Marchesi Sociats, una
interesante conferencia acerca de
los «Abonos sintéticos modernosn,
que hoy represeutan uno de los
más importantes aspectos para la

economía nacional. Comenzó por
recordar que, siendo alumuo de la
Escuela hace cerca de ocho lus-
tros, tradujo al castellano la fa-
mosa obrita del sabio agrónonto
alemán doctor Paul Wagner, que,

a pesar del mímero de años trans-
curridos, aún considera digna dr,
leerse y estudiarse ; pero de la que
^rarte la idea de que los doce ele-
tnentos químicos que Wagner con-
.^ider.aba necesarios para la forma-
ción del organismo de la planta,
se han ampliado actualmente PIl
un número mucho mayor, y aun-
que varios de ellos se encuentran
en proporciones tan pequeñas que
se denominan «elementos-trazas»,
sin embargo, ae ha demostrado
modernamente que ejercen una ac.
ción en muchos casos de verdade-
ra influencia en los cultivos. Para
demostrarlo proyectó mia serie de
fotografías en color sobre la defi-
ciencia de rnanganeso en remola-
cha, nabos y otras plantas indus-
triales, así como la acción benefi-
ciosa del boro en las experiencias
realizadas sobre remolacha azuca-
rera en la Granja de Valladolid
en 1935. La acción de los elemen-
tos radioactivos, cuyas experien-
cias había llevado a efec^to en el
at5o 1939 en campos de tabaco de
Irún, aumentando beneficiosamen-
te los caracteres biontétricos de la•=
hoja^, a^í como las realizadas so-
bre el trigo por simple inmersión
de sus simientes en una solución
radioactiva, especialmente dosifi-
cada, efectuadas en 1943, y con las
que se obtuvo un aumento de ro-
secha de más del 7 por 100, tanto
en grano como en paja, fueron ex-
puestas por Pl conferenciante, que
recomendó la coutinuación de las
mismas como base de iniciac,icín de
una nueva técnica.

Expuso a continuación el proce-

so de fabricación de los nuevos
ttbonos sintéticos, que, por reunir

en un solo producto dos y hasta
tres de los elementos fundamenta-
les (fosfórico, potasa, nitrógeno),
y en proporciones más elevadas de
cada uno que en los actualmente
utilizados, permiten obtener uua
notable reducción, no sólo en el
corte de los transportes, problema
económico hoy mundial, sino en
la distribución sobre el terreno,
ahorro de envases y sacos y, sobre
todo, garantía de pureza y dosifi-
cación, Al consignar el esfuerz^
que está realizando la econotnía
uacional p.ara implantar grandes
instalaciones de estos abonos sin-

téticos setialo la conveniencia de
que por los servicios agronómicos
se procediese a realizar los ensa-
yos pertinente^, con objeto de de-
finir cuáles de aquéllos scrían los
más recomendables para las dife-
rentes regiones y cultivos españu-
les, y a este fin describió y reseñó
tmo por ttno los diferentes tipos
de abonos sintéticos, fabricados en
Norteamérica y Alemania, proyec•
tando algunas vistas de instalacio-
nes modernas de esta industria, así
como los cuadros de fabricación
de ciertas fábricas evropeas.

La notable disertación del señor
Marchesi fué premiada con gran-
des aplausos por la selecta r,oncu-
rrencia.

UN PREMIO PARA TRABAJOS SOBRE LA
RAZA BOVINA HEREFORD

Se convoca concurso para otor-
gar entre españoles e hispanoame-
ricanos el «Premio Conde de Rui-
señada», con un • importe de cinco
mil pesetas al mejor trabajo que
se presente sobre e1 tema «La ra-
za bovina Hereford y sus posibili-
dades de explotación en España»,
no siendo condición indispensablt^
que sus autores acrediten hallarse
en posesión de título o diploma fa-
cultativo algtmo.

En la monografía se tendrán en
cuenta tanto los aspectos biológi-
cos y genéticos, de la raza Here-
ford como el económico, especial-
mente en lo que se refiere a las
ventajas de este carácter que pre-
sent.a su explotación en España.
El tratar uno solo de estos aspec-
tos invalidará el contenido total
del t.rabajo. Los trabajos deberán
tener tnt mínitno de cien páginas,
tamaño ho]andesa, q u e deberán
presentarse escritos a máquina a
dos espacios ,v por una sola cara,
pudiendo ir acompañados de cuan.
ta ilustración gráfica se desee.

La presentación de los trabajo;
para optar al premio podrá hacer-
se hasta el día 1 de jwlio próxinlo
en la Secretaría Técnica del exce-
]entísímu señor conde de Ruise-
ñada (Banco Atlántico, Los Ma-
drazo.^; 28, Madrid), en pliego ce-
rrado, ron ]a inscripción : «Para
el premio del Excmo. Sr. Conde
de RtllSeñada», y tm lema; en

pliego por separado, y cun ignal
inscripción en el sobrescrito, tic°
incluirá nombre y apellido del a»-
tor o autores del estudio presen-
tado bajo tal ^lema.

El premio será otorgado al me-
jor trabajo, a juicio de wt Juradu
que a tal efecto se designará, el
cual deberá emitir su fallo (qu^
será inapelable) en el plazo de
dos meses. El excelentísimo señor
conde de Ruiseñada Se reserva Pl
derecho a publicar con el nombr ►
del autor y prologándolo el traba-
jo premiado, a título de «Guía del
ganadero» y con objeto de estimu-
lar el fomento y cría en España
de la indicada raza bovina.

El concurso podrá ser declara-
do desierto si a juicio del lttrado
ningtmo de los trabajos presenta-
dos mereciera el premio.

Para cualquier duda o cousulta

sobre las presentes bases y este

concurso, podrán los intPresados

dirigirse por escritn a la indirada

Secret.aría Técnica.

Se adquieren números
atrasados de la Revista

"AGRICULTURA"
Ofertas a la Administración:

Caball¢ro de Gracia, 24 - M fl D R I D
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Cursillos de enseñanza agrícola en Salamanca
La Jefatura Agronómica de Sa-

lamanca propuso al presidente de
la C. O. S. A, la celebración de
siete cursillos de enseñanza que,
previa propuesta del Servicio dc
Capacitación y Divulgación técni-
coagrícola, fueron aprobados por
el excelentísimo señor Ministro de
Agricultura, celebrándose t o d o s
ellos en el pasado año 1950 en la
citada provincia.

La duración de cada cursillo ha
sido variable, de ocho a q u i n c e
días, y en el breve tiempo de su
duración se explicaron las clase;
teóricas y prácticas necesarias pa-

ra poner al alcance de los cursi-
Ilistas los conocimientos más esen-
ciales, teóricos y prácticos, sobre
las materias tratadas.

Previamente se comenzó en cada
ttno con un examen para ver los
conocimientos que p o s e í a n los
alumnos y posteriormente se ex-
plicaron todos los días clases teó-
ricas y prácticas, preguntándoles
diariamente sobre las materiae ex-
plicadas, y en el último se proce-
dió a examinar a los alumnos pa-
t•a ver los conocimientos adquiri-
dos, entregándoles el diploma de
haber asistido al cursillo con apro-
vechamiento a casi todos los alum-
nos asistcntes. A estos a c t o s de
clausura asistió, gencralmente. cl

gobernador civil, el presidente de
la C. O. S. A., el ingeniero jefe
de la Jefatura Agronómica, auto-
ridades provinciales y profesores
de los cursillos.

Los temas de los eursillos, loca-
lidad donde se celebraron, dura-
ción y número de alumnos se de.
tallan en el siguiente cuadro :

T E M A LOCALIDAD

cursillos de Apicultura y Oleicul-
tura.

Todos los cursillos fueron expli-
cados por ingenieros agrónomos y
peritos agrícolas de la Jefatttra
Agronómica de Salamanca, meno^
el de Tractoristas, que lo explicó
el ingeniero agróuomo jefe de la
Granja Avícola de Valladolid.

Durante todos los cursillos, la
mayor parte de los obrcros y pro-

Plagas del Cantpo . . . Salamanca . .

Apicultura . . . . . . ldem . . . . .

Tractoristas . . . . . . [dem . . . . .

Cultivos de regadío y
sus plagas . . . . . . Ciudad Kodri-

go . . . . . .
Semillas y fertilizan-

tes . . . . . . . . . . Salamanca

Cultivos forrajeros . . Idem . . .

Oleicultura, Citicultu-

F E C Il A NU11fER0

1•-11 Mayu . . . 20 obreroti.

8-22 Mayo . . . 1l^

III-22 Ahril . . . 22

»

] 2-20 J unio . . . 20 »

^^5- 9 Octubre. . 20

I 5-25 Novbre. . 12

ra y Enología. . . . ^equeros . . . 14-21 Dcbre. .

Con el fin de que pudieran asis-
tir obreros y propietarios modes-
tos, se les entregaba un j o r n a 1
diario de 25 pesetas. El número
de alumnos becarios asistentes ha
sido el de 130, asistiendo también
l5 alumno: sin cobrar nada a los

F.I exeelcntícimo sci^or Uubernadur civil de Salamanc^a, en la ^ItiuSUrx de^
cursillo de plagas dcl cam^^.

n

. 20 >,

pietarios modestos aprovecharon
las enseñanzas, con las cuales es-
tán consiguiendo bastantes mejo-
ras en ]as explotaciones agrícolas
de esta provincia, aumentando cu-
mo consecuencia s u s beucficios
económicos, por haher incremr^n-
tadu sus produccionPS.

En vista del resultado obtenido,
durante el afio 1951 se desarrolla-
rán los mismos Cursillos y se au-
mentará uno sobre cultivo, poda
y tratamiento de frutFlles, empc-
zando en el mes de febrero la ce-
lebración de estos cursillos, que
se irán desarrollando durante todo
el afio en el momento oportuno.

Tamhién se explicó en el ines
de septicmbre un cursillo s o b r e
hlagas del campo, al que a^istie-
tieron 20 almm^os con una beca

de 20 pesetas diarias, con cargo al
l^resupuesto de Plagas del Campu

de esta provincia.

Finalmeute, y también por in-
genieros agrónomos y peritos agrí-
colas, se explicaron en la Univer-
sidad tres conferencias sobre Cu-
tos escolares agrícolas, apícolas y
avícolas en el Cursillo de Capaci-

tación del Magisterio sobre Mu-

tualidades y Cotos escolares.
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ACUERDO EUROPEO SOBRE CONTROL
LECg-iERO Y MANTEQUERO

Acaba de celebrarse en Roma,
en el viejo edificio del Iustituto
Internacioual de Agricultura, hoy
sede europea de la Organización
de Alimentación y Agricultura de
1 a s Naciones Unidas (F. A. O.),
una reunión de representantes de
los organismos europeos que rea-
lizan el control lechero-manteque-
ro. Tal reunión ha sido convocada
por la F. A. O.

Han asistido delegados de Ale-
mania Occidental, Austria, Dina-
marca, Espaf)a, Francia, Holanda,
Inglaterra con País de Gales y Ea-
cocia, Italia Luxemburgo, Norue-
ga, Portugal, S u i z a y Turquía.
Finlandia envió stts observaciones
y se adhirió al acuerdo pralimi-
nar, así como Suecia. Asistieron
observadores de la E. C. A. y Fe-
deración Europea de Zootecnia.
Por el Ministerio de Agricultura
español asistió el Ingeniero Agró.
nomo don Eladio Moralee y Frai-
]e, .Iefe de la Oficina agronómiea
cn la Emba,jada en Roma.

Después de n u e v e sesiones de
minucioso cstudio de las proposi-
ciones q u c habían motivado re-
ttniones preliminares de técnicos
en Roma y París precedentemen-
te, los delegados de los países ci-

tados llegaron a tm acuerdo y fir-
maron un documento, que fué de-
positado en la F. A. O. Alguno^
delegados que no tenían poderes
suficientes hicieron tal reserva pa-
ra su confirmación sucesiva.

En virtud de tal acuerdo, los
países firmantes crearán tm Co-
mité europeo de control lecrero-
mantequero, quien vigilará su
cumplimiento, así como establece-
rá una marca, que usarán los or-
ganismos que se someten a sit9 dis-
posiciones.

En Utrecl)t (Holanda), los días
14 y 15 de julio próximo tendrá
lugar la constitución del Comité
europeo, del que ya forman par-
te, como fundadores, los países fir-
mantes.

El representante d e 1 Director
general de la F. A. O., señor Boer-
tna, rogó al Delegado español que
pronunciase unae palabras en el
momento de la firma, por tratar-
se del primer acto en que España
tomaba parte efectiva en un acuer-
do después del ingreso en tal orga-
uismo de las Naciones Unidas, E]
Delegado español mostró sn aatie-
facción en firmar este acuerdo v
recordó que tan)bién había parti-
cipado en la disolución del Insti-

Ar4o Finnl del ar•ucrdu de i•untrul lecuero y n^antequero ryne han su^eritu
tlier )IaÍFPS enrnpcns, entre el)oc N,cpafia.

A(GRICULTURA

tuto Internacional de Agricultura,
y que aunque hasta hace poco no
había ingresado España en el or-
ganismo sttcesor, F. A, O., sin en)-
bargo, el Ministerio de Agricul-
tura español no había regateado
su colaboración en todas las oca-
siones en que se le había pedido
su presencia. Esto indica que la
colaboración espatiola en estas ac-
tividades, que han de mejorar el
bienestar de los pueblos, cada día
será más intensa.

Movimiento de personal
Conferencias sobre plcntns aro-

máticas en Chile
EI Gobierno de Chile ha invitado

oficialmente al ingeniero agrónomo

don Jesús Navarro de Palencia, del
Instituto Naeíonal de Investigacio-

nes Agronómicas, para dar en aquel
país una serie de conferencias sobre

el cultivo de las plantas aromáticas
y la extraccíón de sus aceites esen-
ciales, industría que el Mínisterio de
Agricultura chíleno tiene mucho ín-
terés en fomentar, Debidalnente au-
torizado por la Superioridad para el
desempeño de tal misión, nuestro
compañero ha salido para Chile el

dfa 1 del actual.

iNGF.NIEI^OS AGRONOMOS

ascensos. --- i)c^n 1^ ranci^c^o ( bntrc-

ras Brotons.

Itcirryre.cn.e. -- i)on Andrés tiíaríst
l{c^^^ucrlt:c (; arc•í^^ p clon Ramón Olal-

^7«ia.>;a } Fiorne.

.^^t/rrrnrrnrrrarins. - Don Inocente
I^.rice Alclaz, en activo, y don .Tosé
[iamóu Fc•rn^ínclcz Casadavantes y
l t a.^ tt.i n.

PF,ItITOS AGKI('(1I.:1S

_ísccn.sos.-A Supcrior dc^ scgunda
clase, don Juan Eced Gómez; a Ma-
yor cle^ primera clase. clon Máximo
Cótnc^z Rico Martín dc Almagro; a
iVla^•or de tiegunria clasc, don Josc^
Huir de LeCin Gómez; a May'or de
t<^rcc^ra, clon \tanttel Pérez dcl Cami-
nu Huir: a I'c^rito primero, don Gui-
Ilcrrn^ ('clma y don Luis Alouso Sal-
cedo, que están y contintían en si-

tuacibn de supernumerario en acti-

^•o; dun José Garín Gw•ruchaga y
don Cándido Orti•r, de la Tabla Ló-

pez, e ingresan en el Cuerpo como

Peritos segundos don Francisco Ro-
driguez Pradillo, doña Marfa del
Carmen Jiménez Bleye, don Antonio
litaupoey Blesa y doña Marfa del
(`armen Sánchez Prieto.
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s variedades años
de remolacha 35 produciendo
forrajera . semillas.

ROJA GIGANTE - BARRES

AMARILLA - BARRES ROJA

BLANCA DE CUELLO VE^RDE

ECKENDORF AMARILLA

ECKENDOR F R OJA

Exija a su proveedor habitual
las vari edades de sem i I I a s
producidas por nosotros

.

Sociedad Geoeral ^lucarera de fspa^a
t^^:=x=:^=x^^^x^f-:^^..-^^:^_=..-..=--^^=^:-x^x^x=f=x^x^
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LOS 1VIERCADUS DE PATATAS
Y LEGUMBRES

La contc:nción en el alza de los
precios de la patata se acentuó en
el mes dc m.arzo, y hasta en al-
gunas provincias hay una notable
baja en los precios pagados al agri-
cultor, que trasciende a.los precios
al detall, aunque no en igual ^me-
dida por e] papel regulador de^ las
existencias en poder de los mayo-
ristus.

Siu embar:,To, la escasez de pa-
tata; se acentxía durante lo que va
de mes, y al fin del mismo algu-
nc, plazas mejor.an, porque^ co-
xnienzan a arribar las primeras
importaciones de patata de con-
surno de Dinamarca, qne posiblc-
mente saldrá al público a precios
inferiores a 2,40 pesetas kilogra-
mo, es decir, inferior en gran ma-
nera a los actnalmerite vigentes,
que oscilan en Barcelona y Madrid
desde 2,60 para la patata de peor
condición basta 3,90 la clegida por
tamaño y presentación.

Ntrtren también el mercado de
consumo cantid^ades no desprecia-
bles de patata seleccionada en ci-
fra no inferior a L500 toneladas,
y comienzan a pasar a disposición
de la Comisaría ('^eneral de Abas-
tecimientos sobrantes de patata de
siembra de importación, que qui-
zá alcancen un total de 5.000 to-
neladas y que no ban podido si-
tuarse por la tardía llegada de nu-
merosas l^iartidas, que las han he-
cho inaeeptables para los agricnl-
tAres.

b:ae sobrante de semilla proba-
blcmente existía oculto en campa_
ña, anteriores; pero esta campa•
ña se ha puesto de man^ifiesto algo
más, aiurque el porcentaje de so-
brante sólo es del 3 por 100 .del
total de semilla sembrada, cifra
eu verdad x•educida.

La irnpresión general es que en
Sur y Levante las siembras han si-
do ligeramente redncidas, sosteni-
das en el Centro y aumentadas lo
serán en Galic•ia, Asriirias, León y
Tarragona.

Han terminado todas las impor-
taeiones de patata de siembra, es-
táu en curso, como se dijo antea,
las de consumo dinamarquesas y
todavía no se ban iniciado las de
origen holandés. `

Salvo para Canarias, la expuc-
tación de patata temprana no ^c
antmcia muy brillante, por el v:i
indicado motivo del retraso en la,
siembras de las variedade; apta,
para tal fin, que tienen que lu-
char además con una competencia
cada vez mayor de la patata ma-
rroquí, que prácticamente cierra
el mercado francés, que la prote-
ge de foima eficaz.

A1 pasar Semana Santa se ini-
cian arranques de patata cn pe-
queixa cantidad en la: zona; má^
precoces de la costa Sur, que to-
davía tiéne carácter de consumo Ic-
cal, pues su pequeñez no muev^°
al comercio interprovincial a in-
tervenir. Ha contribuído a aume;f_
tar las siembras a última hora !:^
aparición en el Boletí^x Oficial
de la determinación de continuar
siendo libre el comercio y circu-
lación de la patata en el año 1951-.
1952, lo cual especialmente tien^^
influencia en las zonas remolachc_.
ras castellanoleonesas. A su tiem•
po se reflejará tal determinación
en las siembras de segundas co-
sechas en Andalucía, favorecida^
también por la mayor disponibi-
lidad de aa ta para riego.

La patata nacida basta ahora,
cualquiera que sea su origen, pre-
senta buen aspecto, con fallos re-
lativamente escasos, aunque hay
que lamentar daños producidos a
los patatares por el exceso de Ilu-
vias o l.as inundaciones en diver-
sas regiones de Espaxia, como Ve-
rín, Jerez de la Frontera, Sevilla,
y la sustitución por estos mismo^
motivos de tierras preparadas pa-
ra patata en algunas comarcas, co-
mo Vizcaya, Guipúzcoa y ribera
del Ta^O.

El mercado de ]egumbres está
poco animado por falta de exi:;-
tencias en el campo. sosteniéndo-
se, sin embargo, sin gran varia-
ción los precios al público.

Alic^tate.-El mayorista vendió
la ltatata a lo largo del mes a prP-
cios muy estables, pues lo hizu
de 2,75 a 2,85 pesetas kilogramo,
para llegar al público de 2,90 a
3,50 pesetas, según clasif.icación
^becha por e] comerciante al de-
tall.

Gerona.-Ha seguido con esca-
sa actividad el mercado provin-
cial de patatas por falta de dis-
ponibilidad de cosecha propia y
nxucba retención en el consumo a
causa de los precios altos con qu<°
se cotiza, la mala calidad de la
mercancía y la arribada a Barce-
lorxa de las primeras importacio-
nes. L a s operaciones realizada,
son escasas, y se ba pagado al agri-
c ultor análogamente al mes ante-
rior, .alcanzando, como en aquél,
^ ► recios de hasta 3,10 pesetas ki-

logramo, para ponerse al público
de 3,50 a 3,70 pesetas.

El mercado de legumbres con-
tinxía igualmente desanimado, a
pesar de que los admacenistas tie-
nen existencias de cierta cuantía,
aunque el productor tiene agota-
das sus existencias para la venta.

A1 público continúan los pre-
cios como en febrero, o sea de 1l.
a 15 pesetas kilogramo para las
judías y de 10 a 12 para los gar-
banzos.

Gogroño. - Poco negocio en el
comercio de patatas; los agricul-
tores todavía realizan véntas de
2.70 a 2,90 pesetas kilogramo, v
llega el ttxbérculo al consumidor
a precios que varían de 3,40 a 3,60
pesetas. ^

Ore►tse.-La subida de precios
se ha contenido por la distrib^i-
ción de grandes cantidade, dc pa-
tata de siembra, que ha p^^rmitido
a los agricultore^ lanzar al con-
sumo cantidades equivalente^, de
una calidad excelente, pues el a •o
se ha prestado a producir y con-
servar buen género.

Se siembra intensamente a fi-
nes do marzo en toda la provinc•ia,
aprovecliando la ]legada del buen
tiempo, pues la tardanza en la
aparición de éste había retrasado
todas las faenas del campo.

F.l agricultor vende en el cam-
po su género a 2,70 y 2,80 pesetas
kilogramo, y si se factura a otras
provincias, a 2,85 y 2,95 pesetas
kilogramos sobre vagón Orense.

Sevilla.-La patata descendió de
precio, y a mediados de mes se
cifraba la baja en 0,20 pesetas ki-
lograrno, vendiéndose en el cam-
po a 2,60 pesetas kilogramo, y al
detall, a 2,90. A fin de mes bay
una ligera recuperación, que ele-
va los precios a 0,10 pesetas kilo-
gramo. '
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E L Q U I M B O M B Ú
Con motivo de que los sabios de

la Universidad Católica de Mar-
quette, de Estados Unidos, han
descubierto y elaborado un mé-
todo para sustituir el plasma san-
guíneo con un producto obtenido
del reino vegetal, se ha puesto en
primer plano la malvácea Hibie-
cus sculentus L., que en la Amé-
rica española es conocida con el
nombre de «quimbombó», y en
Guinea, entre los europeos, por
el de «ocro» ; por los pamúes,
como «eletan», y por los bubiy,
como «lokokoo», siendo el nom-
bre más general el de «ocra».

Esta planta es de origen enti-
nentemente africano, siendo abun-
dantemente cultivada en todas las
fincas de comidas de los nativos
más que nada como condimento,
pues sus utilizaciones principales
son las del fruto verde, que ori-
gina u n a s salsas mucilaginosas
muy apetecibles, siendo un plato
bastante clásico de Guinea un gui.
so de cangrejos de playa c o n
«ocro» picante del país (Capsicum
annum) y aceite de palmas.

Forma quizá más común de uti-
lizar este fruto es secándolo acom-
pañándolo de hojas jóvenes de la
misma planta, con las que después
se hace una especie de sopa.

La planta recuerda en gran ma-
nera a la malva real y es anual,
multiplicándose por semillas que
en Guinea se siembran en marzo
para germinar a los quince días ;
florecen en julio o noviexnbre y
fructifican en la estación seca.

Aunque es planta tropical se

cultiva incluso en la^ zonas tem-
pladas, preponderando en el cen-
tro y sur de los Estados Unidoti,
en Canarias e incluso se ha cul-
tivado en Sevilla como planta ce-

bo para Earias en las plantacio-
nes de algodón. En Guinea exis-

ten al menos cinco variedades de
dicrha planta, alguna muy precoz,
que sería la más conveniente para
aclimatar en el sur de la Penínsu-
la ; estas variedades se distinguen
en primer lugar por el color de

la flor, lx.abiendo dos grupos : uno
de flor amarilla y otro de fíor

blanca. En el primer grupo existe

una planta de frutos largos y es-

trechos de unos 7 cros. de longi-
tud y de una altura que llega a
2,50 m., que es indudablemente
la más común y menos exigente
en humedad y fertilidad de sue-
lo; otras variedades del mismo
grupo son las de fruto pequexio,
de unos 4 cros., que semeja a un

pimiento verde y cuya planta tie-
ne una altura máxima de metro
y medio; y, por fin, otra variedad
de frutos esféricos y de porte ena-

no, puesto que rara vcz pasa de

un metro de altura. En el grupo

de flores blancas ^isten dos suh-
tipos : el precoz ya aludido, qu.
es de talla pequeña y fruto de
unos 3 cros., y otra variedad de

porte alto hasta de 3 m, de altu-

ra, con frutos de unos 5 ems., de

color verde en plena nx.adurez.

Otro uso de esta planta es co-
mo textil, sustituyendo al «Kenafn
(Hibiscus cannabinus), aunque no

produce tantas fibras ni de la mia-
ma resistencia.

Por último, los negros emplean
laa hojas en cataplasxnas c o nx o
emolientes cn las zonas cutáneas
doloridas o con accesos.

La nueva noticia demuestra quc
dicha plant.a produce un plasma
sintético abundante y de bajo cos-
to, al que han contribuído, entrc
otros investigadores, el doctor Hi-
ram Benjamin, así como el doc-
tor Harry Iln•ig, de la Allis-Chal-
mers Manufacturing Company, y
cl dortor Darwin Kaestner, admi-
ni^trador de los Laboratorios La-
keside•

La ixnportancia d e 1 descubri-
miento resalta cuando se conside-
ra la vasta cantidad de transfusio-
nc5 que se requiere c;n el caso dc
un ataque atómico sobrc grandc^
ciudades y la lucha que mantie-
nen loa hospitales para sostenex•
sus depósitos de sangre dcbida-
mente abastecidos.

Atendiendo a esta utilidad, el
Ministet•io de Agriculttu•a español
(Servicio de Plantas Medicinales)
inicia el cultivo cíe esta malvácea,
que ya en Andalucía había sido
objeto de ensayos con otros finea,
^•omo ya se ha indicado antes.

El nuevo plasxna 1) produce los
mismos beneficios del plasma san-
^uíneo, con la veniaja de que no
transmite .algunos virus infeccio-
sos ; 2) no se dcscompone y so-
porta muclw tiempo sin necesi-
dad de refrigeración; 3 puede re-
ducirse a polvo para almacenar-
lo ; 4) cualquier f.ábrica produc-
tora de drogas o alimentos puedc
usarse en su manu^lctura.

La consulta que usted desea hacer, la información o disposición legislativa

que le interesa examinar, el arlículo que debe confrontar o la referencia bi-

bliográfica que precisa, es muy probable que la encuentre en la colecciórt de

esta Revista. La molestia de tener que manejar sus veintidós vohímenes, se

evita repasando previamente el

Indice general de la Revista "AGRICULTLIRA »

que comprende, convenientemente clasificadas, todas las materias publicadas
durante el período 1929-1948

Precio (incluídos los suplementos correspondieutes a los axios 1949 y 1950)

CINCUEI^*TA PESETAS
Los pedidos pueden hacerse a la Administración: CABALLERO DE GRACIA, 24 - MADRID
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Producción y comercio mundiales de yute
La producción mundial de yute

no ha alcanzado aún, después de
la guerra, la cifra media d•el quin-
quenio 1934-38, que, aprox^inada-
mente. fué de 1.900.000 toneladas
métricas.

La cosecha mundial en 1950 se
calcula que no Ilegará al millón
y medio de toneladas, o se;a, al-
rededor del 80 por 104 de la anbe-
rior a la guena.

Prácticamente, la totalidad del
yute se produce en el subconti-
nente indio, ya que sólo un ^ 1 por
100, aproximadamente, se obtiene
en otros países.

Dentro de la lndia, las tierras
dedicadas preferentemente al yu-
te se encuentran en las regiones
del Norte y Este d^e Bengala, que
hoy pertenecen al nueva Estado
de Pakistán, mientras que la ma-
yoría de las instalaciones para la
manufactura de la fibra están en
las provincias que han quedado
adscritas a la Unión India.

Esta división del territorio indio
ha motivado serias dificultad^es en
el comercio mundial del yute. agu-
dizadas al producirse la ruptura
de relaciones comerciales entre
los dos núevos Estad^os. como con-
secuencia de la desvalorización de
su moneda por la Unión India.

Los porcentajes de producción
de fibra san :

La producción d^e fibra tiende
a aumentar, aunque no es de es-
perar que en el año en curso al-

^el mercado de Nuev^a York, en el
mes de abril, era alrededor de 34
centavos de dólar por kilo.

Los índices de precios, referidos
al quinquenio 1934-38, son los si-
guientes:

1934-38 Abril 1950

Fibra ... ... ... ... ... ... ... .. ... 100 367
Arpilleras ... ... ... ... ... ... ... ... 100 321

oance el nivel de las necesidades
mundiales,

FERSPECTIVAS.

COMERCIO.

Las exportaciones de yute a los
diferentes continentes quedan re-
fiejadas en el cuadro siguiente :
fiejadas en el cuadro siguiente en
miles de toneladas métricas :

El yute ha tenido un empleo
preponderante por su fácil obten-
ción y baratura.

La escasez, durante y después
de la segunda guerra, ha fomen-
tado el empleo de materias susti-
tutivas, entre las que destaca el

I 934-38 I 948 1949

604 295 310
50 ( I ) 5 000

Norte y Centroamérica ... 75 79 67
OtroS ... ... ... ... ... ... .. 105 79 55

Total ... 834 458 432

La escasez de yute y sus eleva-
dos precios ha fomentado el em-
pleo de sustitutivos, especialmen-
te el papel, para saquerío ; en al-
gunos países, como Nortemérica,
para determinados productos, co-

1934-38 1948 1949

India ... ... ... ... ... . 99 26 38
Pakistán ... ... ... ... 72 bl
Otros países ... ... ... I 2 1

100 100 100

La escasez mundial de yute ha
sido ocasionada, principalmente,
por la disminución de producción
en el Pakistán, como oonsecuen-
cia del desequilibrio entre los pre-
cios alcanzados por esta fibra en
relación con los del arroz, más
remuneradores, lo que ha hecho
disminuir el área ocupada por la
citada fibra.

La Unión India, que manubac-
tura casi el 60 por 100 de la pro-
ducción mundial de yute, está in-
tensificando el cultivo de esta
textil.

mo es el azúcar, más del 90 por
100 del total de la producción, en
1948, fué envasada en sacos de
papel, mientras que en 1940 el
porcentaje era sólo deI 22 par 100.
PRECIOS.

La fibra de yut^e se ha venido
vendiendo a precios comparativa-
mente más altos que los de la
mayoría de las otras fibras texti-
les. Durante el último año el pre-
cio de ]a fibra ha disminuído en
un 10 por 100 y las manufacturas
en un I 7.

El precio de la fibra bruta en

papel, particularmente ^en Améri-
ca del Norte. También en el Rei-
no Unido se tie.nde a estimular el
empleo de papel, que creará una
competencia al yute, tanto mayor
cuanto más se intensifique el su-
ministro de pulpa y papel aj nor-
malizarse el comercio de estos
productos.

Por otra parte, la prolongada
escasez de yute está llevando a
muchas naciones a implantar o a

extender, con gastos considera-
bles, la producción de fibras lar-
gas que puedan ser sustitutivas
del yute ; destaca entre estos paí-
ses el Brasil, donde está en mar-
cha un programa nacional para la
expansión d•e] cultivo del yute.

Todo^ lo manifestado en las lí-
neas anteriores hace que sea de
esperar, en un futuro, una seria
competencia, que representa una
amenaza para el nivel de comer-
cio d^e esta importante fibra y sus
manufacturas.

( I) Media d^e ^los •años 1934 y

1935.
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CEREALES Y LEGUMBRES

A la salida de invierno los sem-
brados presentan buena vista, en
general, si bien las nlantas están
retrasadas por el mucho frío y las
heladas de fin de febrero y pri-
meros de marzo, que han venido a
rematar un invierno bastante cru-
do. Las tierras están bastante car-
gadas, por lo cual el laboreo tam-.
poco puede realizarse en condi-
ciones y las siembras de primave-
ra también van con cierto retraso.

En algunas provincias las nieves

han abrigado materialmente a las
siembras. librándolas de otros ex-
cesos, mejor dicho, defectos. de la
temperatura. El campo a estas al-
turas pide mucho sol, y cuando
éste caliente se han d^e ver crecer
las plantas a simple vista.

Ha habido bastantes heladas
sue'.tas, pero no ha descendido
gran cosa el termómetro. En con-
junto, la impresión no difiere mu-
cho del mes anterior, pues si bien
las plantas están más cast^ga jas,
en cambio. la tierra tiene más hu-
medad ; en algunos sitios suficien-
te hasta la espigazón.

Tienen buen aspecto, en gene-
ral, las siembras de Huelva, Cá-
diz. Málaga, Valencia (salvo en
Játiva y G a n d í a), Pon^evedra,
Orense, Cáceres, Baleares, Valla-
dolid. Segovia. Madrid, Toledo,
Zaragoza, Almeria, Cuenca, Pa-
lencia (aunque retrasadas). Barce-
lona, Logroño. Alava (excepto pe-
queñas zonas que sufren enchar-
camientos), Guipúzcoa (sobre todo
el cultivo asociado trigo y habas),
Vizcaya (trigo) y Santander

En Córdoba las cebadas están
magníficas. Muy bien todos los
sembrados de Granada. Desigua-
les las siembras en Burgos. Retra-
sadas en Soria (sobre todo en las
tierras bajas y sueltas) y Toledo.
Por el contrario, adelantadas ex-
cesivamente se encuentran las
tempranas de Segovia y Avila. En
Guadalajara las cebadas tempra-
nas tienen un desarrollo vigoroso

y buen color. El centeno está in-
mejorable en Teruel, y las ceba-
das tempranas han resistido allí
muy bien los frios. En la provincia
de Albacete hay de todo, pues en
el partido de Alcaraz están retra-
sadas por los hielos ; junto a Va-
lencia padecen de sequía ,y en el
resto de la provincia están norma-
les En Murcia el campo estaba fa-
tal. pues, además de la sequía tan
fuerte y prolongada, los vientos
habían venido últimamente a en-
tenebrecer más el cuadro Afor-
tunadamente, en los primeros días
de este mes ha llovido bastante y,
aunque la cosecha no sea buena,
la situación habrá mejorado bas-
tante. Lo que se conservaba me-

jor era el norte de la provincia y,
en general, lo peor son los granos
de pienso, por traLarse de siembras
más tempranas o efectuadas en
tierras peores. De Alicante, noti-
cias muy parecidas ; las cebadas
del centro y litoral estaban en un
estado sumamente precario cuan-
do sobrevinieron las lluvias. Inclu-
so el trigo de los regadíos even-
tual-es marchaba mal por falta de
agua ; no se ha podido cumplir el
plan general de cultivos de la pro-
vincia. Las siembras de Tarragona
están medianas, porqu° no se re-
oonen de la irregularidad con que
nacieron. En Navarra los sembra-
dos están bien el Sur y mediar.os
en el Norte, por exceso de hume-
dad.

En Ciudad Real está todo mag-
nífico, tanto lo temprano como lo
tardío. En Gerona y Lérida el cam-
po está muy bueno. En Asturias,
muy desigual, por las excesivas
lluvias. En Lugo y Coruña el ex-
ceso de agua caída perjud:ca mu-
cho a las plantas, que no adelan-
tan, tienen mal color y luchan con
mucha vegetación espontánea. En
Zamora ofrecen buen ver las tem-
pranas y aún están mejores las tar-
días. También en Salamanca se
quejan los labradores de la mucha
agua ; de todos modos el campo

está bueno, aunque retrasado y«a
mayoresu, como allí dicen ; el tri-
go está superior. En Bada7'oz, los
sembrados presentan un aire muy
satisfactorio, salvo los bajos que
se éncharcaron. En Santa Cruz de
Tenerife están muy bien las siem-
bras. especialmente en La La-
guna.

Dentro de la tónica general, han
mejor.ado singularmente los sem-
brados en Sevilla, Almería, Te-
ruel, León, Barcelona (sobre todo
las ]egumbres). En Huesca se han
recuperado incluso las siembras
más tardías.

Empezó en Cádiz la siembra de
maíz a fines de febrero. En Mála-
ga, antes de concluir el mes ante-
rior, comenzaron a semhrar los
garbanzos. En Valladolid y Cuen-
ca se han efectuado algunas siem-
bras de primavera, que se activa-
rán cuando mejore el tiempo. En
Guadalajara se sembró cebada tar-
día y^trigo de ciclo corto. En Ma-
drid y Logroño también se hicie-
ron siembras de primavera. En
Barcelona continuaba la siembra
de la avena tardía. En Gerona se
sembraron cebadas, avenas y gui-
santes. En Teruel, con gran acti-
vidad, se han sembrado trigos de
ciclo corto. legumbres de primave-
ra y avena. Este cereal se siembra
actualmente en Coruña. En Zamo-
ra. almortar y yeros

Pon fin ha nacido todo lo que
se sembró en tierra de Campos y
en Teruel. En Zaragoza también
hubo buena nascencia para lo úl-
timamente sembrado. En Santan-
der y León, las siembras primave-
rales se harán con retraso. Labo-
res preparatorias para tales siem-
bras en Cádiz. En Sevilla, para el
maíz y el garbanzo. Para el trigo
de ciclo corto y^el garbanzo, en
Toledo. En Zamora, para el gar-
banzo. En Avila y Soria no se pue-
den realizar estas labores por el
tiempo y en Badajoz se ven di-
ficultadas.El frío y la Iluvia retra-
san las escardas en Jaén y Huelva.
Se practica ^esta operación en Cá-
diz, Granada y Córdoba (en me-

dianas condiciones por ]a mucha
humedad), Málaga. Almería, Al-
bacete (regadío}. Baleares. Tarra-
gona, Barcelona. Alava, Santan-
der, Zamora y Santa Cruz de Te-
n erife.

En Zamora, los trigos están muy
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limpios de malas hierbas. Se dan
aricos en Almería, Baleares, Avi-
]a, Segovia (segunda vez), Madrid,
Toledo y Ciudad Real. Pases de
rastra y gradeos en Guadalajara,
Barcelona y Cádiz. Se dió en Ta-
rragona la labor de charugar a los
futuros arrozales.

Labores de barbecho en Mála-
ga. Almer^a, Avila, Cuenca, Ma-
drid, Ciud^^d Real. Logroño, AI-
bacete y Murcia. En Zamora, ape-
nas se han podido dar labores, así
como en Cáceres. Continúa la re-
colección de habas de verdeo en
Málaga, Almería (con buen resul-
tado), Murcia y Alicante (también
guisantes).

Las heladas han causado ^er-
juicio a loe guisantes y habas de
Guadalajara. EI exceso de hume-
dad ha producído encharcamien-
tos perjudiciales en Segovia, Ba-
dajoz y Cádiz. Hay muchas malas
hierbas en Gerona. Y roya en la
zona baja de Cádiz. Todas las la-
bores van retrasadas en Salaman-
ca, Dificultadas por la humedad,
en Gerona y Lérida. En 'Navarra
no se pueden dar labores ni hacer
siembras. En Huesca, en varias
zonas, no se ha podido labrar por
las heladas.

VIÑEDO.

Finalizó la poda en Huelva y
Ciudad R^eal, dificulfiada por el
mal tiempo en la primera de es-
Gas provincias y habiéndose obte-
n.ido poca leña en la segunda.
Continúan en Almería, Albacete,
Tarragona, Gerona, Huesca, Za-
ragoza, Palencia, Teruel, Lugo,
Orense, León, Cáceres, Logroño,
Pontevedra, Zamora, Avila y To-
ledo.

Labores de arado en Córdoba,
Murcia, Navarra, Zamora. Tole-
do( Avila, Segovia, Guadalajara,
etcétera. En Burgos no se ha po-
dido labrar por la mucha hume-
dad del terreno

Cavas en Cádiz, Córdoba, Má-
laga, Murcia, Zaragoza, Palencia.
Avila, etc. Laboreo superficial en
Badajoz. Desfondes en Gerona.
Aporcados en Pontevedra y Gua-
dalajara. Reposición de marras,
en Albacete y Badajoz. Nuevas
plantaciones en esta provin ►ia, Ta-
rragona, Logroño, Guadalajara y

Badajoz. Abonado en Almería,
Logroño y Vizcaya. Riegos de in-
vierno en Almería. Injertado en
Gerona. Tratamientos con la pi-
ral en Logroño.

En Alicante la brotación es me-
diana. En Madrid va muy poco a
poco, pero se augura buena cose-
cha. Hay buena impresión respec-
to a la futura cosecha en Huesca,
Alava, León, Zamora. Valladolid
y Cuenca.

En general, las cepas han de re-
cobrar su estado normal, ya que
el terreno va a superar la crisis de
escasez de humedad que padeció
estos años.

OLIVAR.

Continuaba aún la recolección
de la aceituna de almazara en Ma-
drid. Ha finalizado ya esta opera-
ción en Zaragoza, Jaén, Salaman-
ca, Avila, Toledo, Cáceres. Alba-
cete, Murcia, Alicante y Guadala-
jara.

La cosecha de Avila y Murcia
fué, en definitiva, francamente
mala ; la de Albacete, una de las
más bajas de las conocidas, y en
Alicante, la peor del decenio.

Los aceites d^e esta porvincia, y
los de Gerona, han resultado muy
ácidos, En Lérida, por haber caí-
do mucha aceituna y por el gran
retraso con que comenzó la mo-
lienda, los aceites han salido con
muy mala calidad.

C•oncluyó la molturación en
jaén, Tarragona y Alava. Finalizó
la poda en. Navarra. Continúa en
Huelva, Almería, Badajoz Gero-
na, Cuenca y Ciuclad Real. Lim-
pias en Huelva, Almería y Bada-
joz.

C.ava de pies en Cuenca y Lo-
groño. Labores de arado en Cádiz,
Málaga, Gerona, Teruel, Logroño
y Ciudad Real En Jaén las labo-
res van atrasadas.

En Córdoba se espera una flo-
ración. abundante. Los olivos de
Granada, Madrid, Málaga, Alava,
etcétera, tienen buen color y lo-
zanía. Han mejorado mucho los
del sec'ano de Huesca y, en gene-
ral, se espera que quede restable-
cida la normalidad en cuanto a las
reservas de agua en •el suelo dada
la marcha que lleva el año

REMOLACHA.

Finalizó el arranque en León
(cosecha inferior a la pasada) ; Sa-
lamanca (producción desigual y
buena en conjunto) ; Avila (me-
diano resultado). y Teruel (poca
producción y buen rendimiento en
azúcar).

Continúa la operación en Ma-
drid, confirmándose la impresión
de que la planta ganó, en el trans-
curso de la vegetación, todo lo
perdido por mala nascencia. En
Burgos y Palencia tuvieron que ce-
rrarse las básculas, porque el ex-
ceso de humedad impidió que se
continuase el arranque hasta aca-
bar, como querían los agricultores

En Valladolid y Cuenca, por la
misma razón, no se habían podido
concluir las labores preparatorias,
que se estaban efectuando en Lo-
groño.

En esta provincia y en Navarra
se efectúan los semilleros para el
transplante.

Ha 6nalizado la siembra en el
litoral de Almería ; empieza en las
zonas altas con ritmo lento Conti-
núan. sembrando en Sevilla y en
MáIaga ; en esta provincia lo más
temprano nació muy bien y es ob-
jeto de escardas y aclareos. En
cambio, en Jaén, por los tempora-
les, no se había podido sembrar
cuando se redactan estas notas.

P.4TATA.

Concluyó ]a plantación en la zo-
na media de Granada. También
en el litoral de Gerona se acabó
de poner la ^temprana, que va na-
ciendo bien. Casi ha t^erminado la
operación en Cádiz, realizada en
buenas condiciones. En Baleares
acabó de plantarse la temprana, y
en Barcelona, la extratemprana.

En Sevilla se ha reanudado la
operación, interrumpida por el
temporal de lluvias. Continúa en
Málaga, Almer7a (zona fría), Ali-
can.te, Valencia, Barcelona (en la
zona del Vallés), Guipúzcoa (con
retraso), Vizcaya (lo mismo). San-
tand^er (en pequeñas extensiones),
Pontevedra (en condiciones difíci-
les), Cáceres y Santa Cruz de Te-
nerife. En Jaén ha estado bastante
tiempo interrumpida la plantación,
por no estar la tierra en condi-
ciones.
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FERIAS Y MERCADOS

En Galicia, escasa concurrencia
en Orense y Pontev^edra, y normal
en las otras dos provincias. En Lu-
go quedarán los precios en alza
en las especies de abasto y soste-
nidos en ^el caballar, mientras que
en Orense la subida fué para el
vacuno.

En Asturias se c^;lebraron las fe ^
rias y mercados acostumbrados,
con poca cor.currencia, efectuán-
dose regular mímero de transac-
ciones con precios en a1za. En
Santander tampoco hubo mucha
animación en vacuno. lanar y ca-
brío ; en porcino y asnal la asis-
tencia fué normal. Los precios se
mantuvieron invariables en lanar.
cabrío y caballar, en alza para el
porcino y en baja para el vacuno.

En Alava, acostumbrada concu-
rrencia en vacuno y porcino e in-
porcino de recría, siendo, por el
cluso muy abundante en bueyes y
contrario, escasa de lanar y^equi-
no. Precios, en general, sosteni-
dos, excepto en porcino, que que-
da en alza. En las ferias guipuz-
coanas mucha abundancia en va-
cuno, quedando los precios en ba-
ja para ^el lanar y cabrío y en alza
para algunas clas^es de vacuno y
porcino. En Vizcaya hubo algu-
nas ferias suspendidas por la exis-
tencia de glosoped'a ; en las cele-
bradas hubo comente número de
transacciones y precios en alza.

En León, normal concurrencia.

si bien dentro del vacuno fué algo
escasa la de terneras ; se observó
una mayyor auencia a los merca-
dos que en meses anterioers. sobre
todo en vacuno de ]abor. Los pre-

cios se mantuvieron sostenidos.
excepto para las yuntas de traba-
jo, que quedaron en alza. En Sa-
lamanca, escasa concurerncia de
lanar, cabrío y equino, normal de
vacuno e incluso muy abundante
de vacas y bueyes. Precios en alza
para porcino y bovino y sostenido
en las restantes especies. En Za-
mora. la concurrencia ha sido me-

nor que en meses anteriores, sobre
todo en lanar, cabrío y vacuno

En Avila, la asistencia fué me-
nor de la normal, a co.nsecuencia
de los grandes fríos. Se efiectuaron
pocas transacciones en ganado va-
cuno a precios sostenidos e inclu-
so en algunos casos con ligera ten-
dencia alcista. En las demás espe-
cies de abasto, las operaciones
fweron numerosas con precios en
baja. Poco concurridas las plazas
burgalesas y el número de tsans-
acciones fué reducido con precios
sostenidos para las distintas espe-
cies. En Logroño fué reducido el
número de op^eraciones, pues aun-
que la oferta fué relativamente
abundante, la demanda fué redu-
cida, cotizándose las reses a pre-
cios sostenidos. En Palencia, y a
consecuencia del mal tiempo, fu^e-
ron suspendidos algunos de los
mercados habituales, si^endo en los
restantes muy escasa la concurren-
cia de ganado, limitándose a las
especies vacuna y porc^nl. Las
transacciones lo fweron en corto
número en relación con la concu-
rrencia habida. En Seg^via hubo
sobre todo vacuno y caballar. que-
dando los precios en alza. En So-
ria, tampoco hubc concurrencia,
y las operaciones, en número re-
gular, se realizaron a p.rec^os en
alza para el lanar y pcrc'no. En
Valladolid, donde tamLién hubo
desanimación, quedó esta última
especie en baja y subida sólo hubo
para el vacuno.

En Huelva no se celebraron fe-
rias de importancia, y en los lu-
gares donde hubo transacciones,
los precios se mantuvieron en al-
za para e] vacuno, lanar y por-

cino En cambio, en Teruel baja-
ron las dos primeras especies. En
7_aragoza no hubo ferias ni mer-
cados. En Navarra, la concurren-
cia fué normal e incluso muy
abundante en ovino mayor ; los
precios, en general, denotaron

tendencia alcista para las dife-

rentes clases de ganado. Las

transacciones fueron escasas En

Cataluña, la concurrencia fué co-
rriente, excepto en Tarragona,
donde escaseó. Precios sosteni-
dos, salvo en el porcino, que que-
dó en alza.

En Ciudad Real hubo desigual-
dad en los div^ersos mercados, si
bien., en general, hubo poca ani-
mación ; sólo en Fuente del Fres-
no aquélla fué mayor, con bas-
tante concurrencia de vacuno, la-
nar y cabrío. Precios en alza pa-
ra las especies de abastos, y sos-
ten.idos ^en el caballar. En Cuen-
cano hubo ferias ni mercados, y
en Guadalajara se celebraron los
habituales, viéndose en general
poco concurridos, efectuándose
regular número de transacciones
a precios sostenidos. Cttro tanto
puede decirse de Madrid y To-
ledo.

En Albacete se celebraron los
mercados de costumbre, asistien-
do a los mismos ganado de las di-
ferentes especies, tanto de abas-
to como caballar. La concurren-
cia fué norma], si bien escaseó al-
go en el vacuno. Bastan•te acepta-
ble el número de transacciones.
mostrándose los precios en alza.
En. cambio, en Alicante, aquéllas
fueron francamente elevadas con
relación a la concurrencia, excep-
to en vacuno y caballar, en la
que fué reducido. En Castellón.
la concurrencia fué escasa d^e por-
cino y equino, y norma] de va-
cuno, lanar y cabrío ;?as transac-
ciones fueron abundantes, excep-
to en lo referente al ganado caba-
Ilar. Bast.ante animación de lanar
y cabrio en Murcia, y en corto
número para vacuno, porcino y
equino, todas ellas a precios sos-
tenidos. Escasa concurrencia en
las plazas valencianas. donde hu-
bo bastantes operaciones a pre-
cios sostenidos.

En Extremadura hubo normal
concurrencia en la provincia de
Badajoz y escasa en Cáceres. En
ambas pravincias las transaccio-
nes efectuadas lo fueron en núme-
ro reducido, y los precios queda-
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ron en alza en la primera y s^in

variación en ]a segunda.
En. Cádiz se celebraron los mer-

cados de costumbre en esta épo-
ca del año, con muy escasa con-
currencia de ganado de las espe-
cies de abasto, la cual fué casi
nula en lanar y caballár. Transac-
ciones en corto número y precios
sostenidos para las distintas es-
pecias. En Córdoba, Sevilla y
Huelva no se celebraron ferias ni
mercados.

En Almería hubo bastante ani-
mación, especialmente en lanar,

cambio, éste es bueno en Logro-
ño y Navarra.

Los prados guipuzcoanos pre-
sentan buen aspecto, tanto los na-
turales como los artificiales. Va
bien la cosecha de nabo forraje-
ro, cuya recolección continúa ; en
cambio, ésta ya terminó en Viz-
caya. En Santander está parali-
zado el bro,te, excepto en las pra-
deras próximas a la costa. En As-
turias se espera buena cosecha de
hierba en primavera.

'En Galicia siguen presentando
buen aspecto los prados, tanto en

secano como en regadío ; prosi-
gue la recolección de hojas y raí-
ces de nabo forra.jero. En la zo-
na montañosa leonesa subsiste la
parada invernal, y en el resto de
la provincia los pastos .escasean
también por lo crudo del invier-
no. En Soria y Avila el ganado
se está manteniendo a bas.e de
pienso, siendo numerosas las ba-
jas en los corderos. En Madrid, la
ganadería se va salvando con di-
ficultad de la dura invernada,
sLendo prometedor el aspecto de
las dehesas.

registdán•dose bastante demanda
de corderos para su consuYno en
las provincias valencianas y cata-
lanas. EI níimero de transaccio-
nes fué bastante elevado, con pre-
cios en alza para el lanar y ca-
brío. En Granada se celebraron
los habituales mercados, ►on con-
currencia escasa de equino y nor-
mal de vacuno, lanar, cabrío y
porcino : hubo pocas trans.accio-
nes, a precios sostenidos. En Jaén
también hubo poca asistencia,
no obstante lo cual, e1 número de
trar.sacciones fué abundante en
relaciór_ con 1a concurrencia re-
gistracla, a pesar d.e mostrarse los
precios en alza.

PASTOS Y FORRAJES

En Huelva continúa el aprove-
chamiento de los escasos past.os
y se ha terminado la montanera
en el alcornocal. En C'adiz, Ias
abundan'es precipitaciones han
produci:-lo gran beneficio al arbo-
lado y a 1os pastizales, si bi,en és-
tos aun no han progresado mu-
cho por las bajas t^mperaturas.
Magn "fico aspecto en Córdoba y
Sevilla. F.n Málaga, las dehesas
tienen suficiente reserva de hu-
medad, esperándose una buena
primavera.

En algunas zonas de Albacete,
las lluvias intensas y las fuertes
heladas han impedido la brota-
ción de la hierba. En Murcia, la
ganadería se desenvuelve en defi-
cientes condiciones.

En Cataluña s'e realizó en bue-
nas condiciones la recolección de
remolacha y zanahoria forrajeras.
En las partes altas de Huesca han
tenida c7ue al.imentarse muchos
rebaños a base de pienso, por las
fuertes nevadas. En Zaragoza, los
pastos presenta.n mal aspecto ; en

la toxicidad de algunos
Metoxiclor.-Es treinta y cinco

veces menos tóxico que el DDT
para las personas, lo que significa
que serían precisos iigerir 400 gra-
mos para obtener una intoxicación
mortal .

Es nrás rápido y menos durade,-
ro que el DDT.

Pirofosfato de tetractilo.-Se co-
noce también con los nombres de
TEP, Blandan, etc.

La dosis mortal es de dos milí-
gramos por gilogramo de peso ; es
decir, que tres gotas pueden matar
a una persona. Sin embargo, en
la práctica no es peligroso, porque
en presencia de la humedad del
aire se descompone rápidamente
en productos inocuos, por lo que
los vegetales tratados pueden con-
sumirse sin precauciones. Sin em-
bargo, hay que prestar atención a
su empleo, pues puede ser absor-
bido a través de la piel o respira-
do con efectos gravísimos.

Parathion. - C i n c o gotas del
producto puro son mortales para
el hombre ; es, por tanto, setenta
veces más tóxico que el DDT. Se
absorbe por la peil, calculándose
que una cucharada y media de lí-
quido extendida por la piel ba^ta
para matar una persona; por esto
sólo se emplea en forma de polvos
mojables, que contienen 15-25 por
100 del producto puro.

Debe ser manejado con grandes
precauciones.

Fluoracetato de sosa.-Es el ra-
ticida conocido como 1080. Trece
gramos del producto son mortales
para el hombre. No se debe uti-

insecticidas
lizar donde se manipulen alimen-
tos.

DDT.-Quince gramos del pro-
ducto puro por vía oral son mor-
tales, pudiéndose absorber por ]a
piel, quedando gijado por los te-
jidos grasos una gran parte, y has-
ta existen residuos en la leche de
los animales domésticos.

Es por esto que el Departamen-
to de Agricultura de los Estadns
Unidos recomienda que no se uti-
lice sobre el gana o sobre los fo-
rrajes, siendo preferible para ]os
primeros el empleo del pelitre o
del metoxiclor.

HCH. - Es el isómero gamma
del hexaclorobenceno. Es dos ve-
ces más tóxico que el DDT, y puc-
de ser absorbido por la piel pe-
ligrosamente.

Ciertos preparados comerciale^
tienen un olor desagradable, que
puede ser fijado por las raíces y
tubérculos de las plantas tratadas ;
en particular, las patatas adquie-
ren un particular sabor, que a ve-
ces las hace incomestibles, aunquc
no peligrosas.

DDD.-El diclorodifenildicloro-
etano es diez veces menos tóxico
que el DDT, pero p u e d e tener
efectos perjudiciales si se absorbe
por la piel durante mlcho tiempo.

^lfa-naftil-thio-urea. - Un rati-

cida conocido como Antu. Su efer-
to tóxico es muy variable de un
animal a otro ; es posible que cl
hombre resista dosis de hasta gru-
mos 350 absorbidos por vía cutá-

nea.
(De Citrus leaves.)
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REI^) NACI1)NAL UE SILOS

En el Boletín Oficial del Fstado
del dfa 12 de febrero de 1951 se pu-
blica la siguiente Orden del Ministe-
rio de Agricultura:

Visto el plan presentado por ]a Dc-

legación Nacional del Servicio del

Trigo, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artfculo 2^ del Decrc-
to de 12 de junio de J946, por el
que se 1!e encomendaba el estudio.
construcción Y explotación de la Red
Nacional de Silos,

Este Ministerio ha tenido a bien
aprobar el plan complementario pre-
sentado por la Delegación, Naciona]

del Servicio Nacíonal de] Trigo para
la construcción de silos de recepción
en las localídades que a continuación
se expresan :

Arro,yo de la Luz (Cáceres).
Peñaranda de Bracamonte (Sala-

manca.
^Iadrid, 12 de fehrero de ]951.-

Itein.

En cl Boletín Ofi.cial del Estado
del dfa 1 de marzo de ]951 se pu-
blica el siguiente Decreto del Minis-
terio de Agricultura:

En atención a lo dispuesto c'n cl
Decreto de 12 de julio dc 1946. por
el que se encomienda al Servicin
Nacional del Trigo la construcción
de ]a Red Nacional de Silos, para
]levar a cabo las expropiaciones de
terrenos necesarios para la construc-
ción de los silos inclufdos en la ci-
tada Red Naciona] por ]os trámites
de ]a Le,y de 7 de octubre de 1939.
según se previene en el artículo 4.^
del menecionado Decreto, se precisa
la previa declaración de urgencia dc

]as obras en proyecto.
Por ello, a propuesta del Ministro

de Agricultura y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros,

nrsPOxco :

Artículo zínico. - Se declara ur-
gente, de acuerdo con lo prevenido
en ]a Ley de 7 de octubre de 1939,
la construcción de silos para cerea-
les, proyectados por ]a Delegación
Nacional del Servicio Nacional del
Trigo, en Briviesca (Burgos), Arro-
yo de la Luz (Cáceres), Jerez de ]a
Frontera (Cádiz), Guadalajara, Hues-
ca, Sariñena (Huesca), Logroño, Ca-
parroso (Logroño), Pamplona, Peña-
randa de Bracamonte (Salamanca).
Numancia de la Sagr^ (Toledo), To-
rrijos (Toledo), Medina de Rfoseco
(Valladolid), Villalón de Campos (Va-
lladolid) y 7aragoza, a los efectos de

adquisición de terrenos y para la

ejecución de las obras necesarias.

Asf lo dispongo por el presente
Decreto, dado en Madrid a 16 de fe-
hrero de 1951.-FRANCISCO F^RANCO.-
F.I Ministro de Agrictiltura, Carlos
Rein Segura.»

CONSTRUCCInN llE UNA REn

DE GRANEROS

En ea Boletín Oficial del Est¢do
del dfa 1 de marzo de 1951 se publi-
ca el siguiente Decreto de] Ministe-
rio de Agricultura:

aLa necesidad de resolver de ma-
nera eficiente el problema del a'.ma-
cenamiento de granos dió ]ugar a la
publicación del Decreto de 12 de ju-
lio de 1946 por el que se autoriza
al Servicio Nacional del Trigo para
construir y explotar ]a Red Nacional
de Silos, actualmente en vfas de nor-
mal desarrollo ejecutivo y ya con ]os
primeros silos en explotación.

Las dificultades del momento ac-
tual en cuanto se refiere a las dis-
ponibilidades de materiales de cons-
trucción, asf como de los necesarios
para fabricar la maquinaria que es
necesario instalar en los silos, limi-
tan el ritmo ejecutivo de éstos, no
pudiendo ]legar a resolver con la
rapidez deseada los perentorios pro-
blemas de almacenamiento de granos
que se presentan en muchas comar-

cas eerealistas cuyas caracterfsticas
permiten y a veces exigen resolver

el problema del almacenamiento con
medios más elementales que las ins-
talaciones de ]os silos, esto es, con

la rnnstrucción de graneros horizon-
tales que. mecanizados en la medida
de lo posible, permiten una mayor
rapidez en su construcción Y entra-
da en explotación.

Por todo ello resulta necesario am-

pliar el concepto fijado en el Decre-
to de 12 de julio de 1946, creando.
como complemento de la Red Nacio-
nal de Silos. una Red de Graneros,
que habrán de construirse en las lo-

calidades cerealistas en que resulten
necesarios ,y no sea conveniente eco-
nómicamente la construcción de si-
los.

Por lo expuesto, a propuesta del
Ministro de Agricultura y Previa de-
liberación del Consejo de Ministros.

D I S P O N G O:

Artá.culo primero.-Se aprueba la
ampliación de la Red Nacionai de
Silos, cuya construcción y explota-

ción fué encomendada al Servicio Na-
cional del Trigo por Decreto de 12 de

julio de 1946, con la construcción
complementaria de una Red de Gra-
neros situados en aquellos lugares
en que el almacenamiento dc cerea-
les lo exija y no sea adecuada la
construcción de un silo.

Artículo segundo.-La construcctón
de esta Red de Graneros se regirá

por las mismas normas establecidas
en dicho Decreto de 12 de julio de
1946 y demás disposiciones vigentes
para la Red Nacional de Silos.

Asf lo dispongo por el presente
Decreto, dado en Madrid a 1G de fe-
brero de 1951.-FRAxclsco FRnNCO.-
El Ministro de Agricultura, Carlos
Rein.

Como consecuencia del Decreto an-
terior, en el Boletín Oficial del F,sta-
do de] dfa 5 de marzo de 1951 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Agricultura, fecha 2 del mismo mes,
por la que se aprueba el primer plan
parcial presentado por la Delegación
Nacional del Servicio Nacional del
Trigo para ]a construcción de los gra-
neros que se enumeran a continua-
ción :

Buryos: Bahabón de Esgucva, Co-
jobar, Estépar, Santibáñez de '1.arza-
guda, Sotergudo, Sotopalacios. Torre-
sandinu y Treviño.

T ogroño: Arnedo, 13arbarín, Cala-
horra, Cbrera, Leiva y San Millán.

Navarra: Aivar, Carcastillo. Casc-
da, Irurzun Monreal, Noaín, Olite y
Peralta.

De acuerdo con lo establecido en
el artículo ]5 del Decreto -]ey dc
Ordenación Triguera, de 23 de agos-
to de 1937, se autoriza a la Delega-
ción Nacional del Servicio Nacional
del Trigo para aprobar los proyec-
tos correspondientes, adquirir los te-
rrenos ,y edificaciones que sean pro-
cisos y contratar la maquinaria ne-
cesaria, así como para realizar la
ejecución de las obras correspon-
dientes y distribuir entre ellas las
consignaciones que con cargo al fon-
do preciso en el artfculo 3.^ de]
Decreto de este Ministerio de 12 de
julio de 1946, en relación con ]o dis-
puesto en el artículo 14 del Decreto-
ley de Ordenación Triguera, antes
mencionado, se vayan concediendo
para tal finalidad.

Esta autorización se refiere no so-
lamente al plan parcial que se de-
talla en el artículo L^ de esta Or-
den, sino que está establecida de
una manera general^para todos los
planes de construcción de graneros.

Madrid, 2 de marzo de 1951.-Rein
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Contrato oficial Para la campa•a remo-

lachero-azucarera 1951-52.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 17 de febrero de 1951, por la que

se establece el modelo de contrato ofi-

cial para la campafia remolachero-azuca-

rera 1951-52. («B. O.» del 22 de febrero

de 1951.)

Precío de la caña de azúcar en la cam-

paña 1951-52.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 17 de febrero de 1951, por.la que

se fíja el precio de la cafia de azúcar

para la campafia 1951-52. («B. O.» del

22 de febrero de 1951.)

Contrato ofieial para la campafia cañero-
azucarera 1951-52.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 17 de febrero de 1951, por la que

se establece el modelo de contrato ofi-

cial para la compraventa de cafia de

azúcar en la campafia cafiero-azucarera

1951-52. (cB. O.» del 22 de febrero de

1951. )

Campafia azucarera 1951-32.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 7 de febrero de 1951, por la que

se fijan las zonas de contratación y Pre-

cios para la campafia azucarera 1951-52.

(«B. O.» del 22 de febrero de 1951.)

Comercio de la almendra y avellana.

Administracíón Central.-Circular nú-

mero 31 de la Comisión para el Comer-

cio de la Almendra y la Avellana, depen-

diente de los Ministerios de Agricultura

e Industria y Comercio, sobre destríos pa-

ra fabricacibn de aceite de almendra v

sellana. («B. O.» del 23 de febrero de

1951. )

ordenactón hídrolóqicoforestal.

Ordenes del Ministerio de Agricultura,

fecha 18 de enero de 1951, por las que

se aprueban las actas de estimación de

1a riebra robabple en el río Matarrafia,

del térmíno munícipal de Maella y Fa-

bara, entre el térmiuno munícípal de

Maella y el puente de Fabara ( Zaragoza).

(«B. O.» del 25 de febrero de 1951.)

Convocatoria de inqreso en la Escuela
Especíal de Inqenieros Aqrónomos.

Admínistración Central.--Convocatoría

de la Direccíón General de EnseHanza

Profesional y Técníca del Ministerio de
Educación Nacional, fecha 5 de febrero

de 1951, .para exámenes a ingreso en la

Escuela Especíal de Ingenieros Agróno-

mos. («B. O.» del 27 de febrero de 19^1.)

Percepción de indemnízacíones del per-

sonal facuttativo aqronómico.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 20 de enero de 1851, sobre percep-

ción de indemnizacíones del personal ía-

cultativo agronómico que interviene en

la dirección e inspeccíón de obras y en

la redacción de los proyectos correspon-

dientes. («B. O.» del 27 de febrero de

1951. )

Réqimen económico alllicable al desarro-

]lo de la colonización de la finca «Sobra-

diei».

Orden del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 22 de febrero de 1951, por la que

se fija el régimen económíco aplícable

al desarrollo de la colonízación de la fín-

ca «Sobradíel» (Sobradíal-Zaragoza), pro-

piedad del Instituto Nacíonal de Coloni-

zación. («B. O.» del 27 de febrero de

1951. )

Construcción de silos.

Decreto ded Ministerio de Agricultura,

fecha 16 de febrero de 1951, por el que

ss declarG urgente la construccíón de

silos en Bríviesca (BUrgos), Arroyo de ,a

Luz (G^ceres), Jerez de la Frontera (Cá-

diz), Guadalajara, Huesca, S a r i ñ e n a

(Huesca), Logrofio, Caparroso (Logrofio),

Pamplona, Pefiaranda d e Bracamonte

(Sa:amancal, Numancía de la Sagra (To-

ledo), Torríjos (Toledo), Medina de Río-

seco (Valladolid), Villalón de Campas

(Valladolíd) y Zaragoza. («B. O.» del 1

de marzo de 1951.)

Ited de graneros.

Decreto del Mínisterío de Agrículturs,

fecha 16 de febrero de 1951, por la que

se encomíenda al Servício Nacíonal del

Trigo la construcción de una red de silos

como complemento de la Red Nacional

de Silos, aprobada por Decreto de 12 de

julio de 1946. («B. O.» del 1 de marzo

dc 1951.)

En el «BOletín Oficial» del 5 de mar-

zo de 1951 se publica una Orden, fecha

2 de marzo, por la que, de acuerdo con

lo ordenado en el Decreto anteríor, 5e

aprueba el prímer plan parcial presen-

tado por la Delegacíón Nacíonal del Ser-

vicio Nacional del Trigo para la cons-

trucción de graneros. («B. O.» del 5 de

marzo de 1951.)

Centros de Enseñanza viedia y Prof^io-

nal de modalídad aqrícola y qanadera.

Decretos de1 Minísterio de Educacíón

Nacional, fecha 16 de febrero de 1951,

por los que se autoríza al Minísterío de

Educación Nacíonal para reconocer a la

Escuela Agrícola Salesiana de Campano

de la Frontera (Cád1z) como centro no

estatal de Enseñanza Media y Profesíonal

de modalídad agrfcola y ganadera, y so-

bre creación en Guadix (Granada) de

un Centro afícíal de dicha modalidad.

(«B, O. n de] 1 de marzo de 1951. )

Comercio de qanado de abaclo y consu-
mo de carnes.

Administración Central.-Clrcular nú-

mero 7S3 de 1a Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 21

de febrero de 1951 (Servicío de Carnes,

Cueros y Derivados), por la que se es-

tablecen normas sobre el comerclo de

ganado de abasto y consumo de carnes.

(«B. O.» del 1 de marzo de 1951. )

Exámenes de inqreso en la Escuela ilc

Peritos Aqrfcolas de Sevilla.

Admínistración Central.-Convocatoria

de la Dirección General de Enseñsnza

Profesional y Técnica del Ministerio de

Educación Nacional, fecha 15 de febrero

de 1951, para exámenes de íngreso en

la Escuela Especíal de Peritos Agricola.s

de Sevílla («B. 0.4 del 5 de marzo de

1951. )

Ciasificacíón en vías lxv^uaria.v.

Ordenes del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 21 de febrero de 1951, por las que

se aprueba la clasifícaclón de las vías

pecuarías exístentes en los términos mu-

nícipales de Híguera de Llerena (Bada-

joz) y G"ran,ja de Granadílla (Cáceres).

(«B. O.» del 6 de marzo de 1951. )

En el «Boletín Ofíclal del Fstado» del

día 14 de marzo de 1951 se publíca otra

Orden de 28 de febrero de 1951, por la

que se aprueba 1a clasíficacíón de las

vías pecuarias del términos munícipal dP

Manzanares el Real (Madrid).

liectificacirrn a cnnvocatoria dc un con-

curso oposición.

Dirección General de Enseñanza Pro-

fesional y Técnica.-Rectíficación a la

concocatoría del concurso-opasición para

proveer la plaza de Pro'esor numerarío

de Enología e industrías simílares y d^•

rivadas, Qufmica analftica, vacantes en

la Escuelas Especíal de Ingenieros Agró-

nomos. («B. O.» del 6 de marzo de 1951.)

Precios de los subproductor del alqodo-

nero.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 31 de enero de 1951, por la que se

fijan los precíos de los subproductos del

algodonero. («B. O.n del 7 de marz,o dr,

1951. )

Precío del alqodón bruto Para la campa-

fia 1951-52.)

Orden del Mínísterío de Agrícultura.

fecha 5 de marzo de 1951, por la que

se fija el precio del algodón bruto ;^ara

la campafia 1951-52. («B. O.» del 7 de

febrero de 1951.)

l 4^6



Varias cuestiones en relación
con el trigo

A. de Teruel, Villarquemado.

Agradeceré me contesten a lo siglciente:
1.° ^Cuál es la causa de que no grane el tri-

go como hace diez o doce años, aun cuando al-
canza ca misnw desarrollo?

2." ^Qué influencia puede, tener en esto la
escasez d^e nieves y lluvias y la aburulancia rle
nieblas, siendo que antes se darían estas circuns-
tarccias y granaba bien? ^Es opinión general que
ésta es la causa?

3.° ^En qué consiste que se adelante la siega
u ►ios dieciséis días?

4.° ^ Es posible que el em pleo de abonos qui-
micos poco racional con el transcurso clel tienLNo
esterilice la tierra?

5." ^ Qu.é variedad de trigo se reconiienda
para tierras arcillosas, muy consistentes, aspecto
rojo, c•on escasez de agua con frecuencia y clima
frío como éste, y qué para ti.erras frondosas, me-
iaos consistentes, aspecto negro, donde el trigu
alcanza tanto desarrollo que cae sobre el suelo,
es atacado por la "roya" y rara vez grana en
estas concliciones?

6.° Forma de arlquirir la semilla selecciona-
da, tanto cuando se precise, ya que hasta la fe-
cha no es posible, debido quizá a di f icultades
que se ignoran.

7.° Una buena preparación del estiércol al al-
cance de los medios más económicos y senciallos
posible.

1.° Suponemos que la afirmación de que el Lrigo
no grana actualmente como bace diez o doce años,
aun .alcanzando el mismo desarrollo, no la hace el
sP^ior consultante con carácter de generalidad, sino
por lo observado en una zona o quizás concretamente
en una finca que él conoce. Como no proporciona
nin^ín dato aclaratorio, es muy difícil averiguar cuál
^^uede ser la causa de aquel fenómeno. No negamos
que hueda ocurrir, pero lo primero que habría que
suber es si cultiva ahora las mismas variedades que
entonces, y, aun siendo así, si la tierra recibe los fer-
tilizantes necesarioe o si tal vez una aportación exce-
siva de estiércol ha desequilibrado las debidas pru-
porciones de fósforo y potasa con respecto a niU^ó-
geno ; también puede influir, suponiendo que ]a tie-
rra sPa de regadío, el abuso en el mímero de riegos.

Aparte de ello, y sin buscar causas complic.adas, bay
años en que, en zonas más bien frías normalmente,
calores fuertes y prematuros han impedido una per-
fecta granazón.

2.° De todos es sabido que los años últimos fue-
ron francamente malos, y no sólo por falta de agua,
sino princi^pahnente por estar mal. repartidas las pre-
cipitaciones a lo largo del ciclo veoetativo drl tri^u;
pues éste, en realidad, no exige, sino más bien teiuN,
un exceso de humedad. Con cantidades sorprenden-
temente pequeiias de aoua se podría criar una ma^-
nífic•a cosecha de trigo siempre que pudieran poner^^

a disposición de la planta en los momentos opor-

tunos.
Ademá,, en el iíltimo decenio han venido cambia-

das las distintas estaciones, teniendo otoños secos, in-
viernon extraordinariamente templados, comienzos de
primavera muy calurosos seéuidos de fríos tardíos in-
tensos, y durante la granazón aiios, como el 48, de
aguas excesivas y fríos PIl la época de la trilla tan
fuertes que en algunas re •iones obliáaban a suspen-
der ésta, y, en cambio, otros afios, como el pasado 50,
en que se ban arrebatado los triéos por los calures
tan brutales de fin de junio.

EI aiio ideal para el trigo es un otoño suave y llu-
vioso, un invierno franc•amente frío y más bien seco,
con una primavera Ihiviosa y fresca al principio y un
aumento prooresivo de calor en su final, de manera
de asegurar una lenta maduración; en una palabra,
que cada estación sea lo más nortnal posible.

3.° Repetimos lo mismo que en la primera res-
pue^t.a, esto es, que el consultante tiene por fucr^a
que referirse a un caso concreto que él conoce, aun-
que no da nin^ún antec^edente para que pueda bus-
cársele la explicación. Desde luego, mucbas de las
variedades que se emplean actua]mente m.aduran an-
te^ que las que se utilizaban anti^uamente. También
la sequía es una cau;a qtte adel.anta la época de siega.

4.° Efectivamente, el empleo poco racional de ]o^
abonos, como ya apuntábamos en la primera respues-
ta, puede producir efectos desfavorables de muy dis-
tinta índole.

5." El sefior consultante puede diri^irse al Insti-
tuto de Semillas (calle de Sarasta, 13, Madrid) solici-
tando una «Lista de Variedades» qne dicho Instituto
multiplica y reparte entre los a^ricultores. Como en
dicha lista vienen señaladas las características de los
tri^os y las zonas y condiciones l^ara su utilización,
podrá entre ellas ele ‚ir la que encaje mejor en la re-
gión turolense de Albarracín. Para el secano nos per-
mitimos recomendarle el tri^o «Aragón 03» en siem-

14?



AGHICULTUHA

bras normales de otoño, y para esas tierras en que el
trigo se encama, las variedades «San Rafaelu o«Hí-
brido L-4», sembrándolas antes de mediados de no-
viembre, y^pasada esa época, los trigos «Mentaua» o
«(2uaderna», con preferencia este último si, comu
dice, son frecuentes las «royas».

6.° '1'anto el Servicio Nacional del Trigo como él
Instituto de Semillas le pueden proporcionar las va-
riedades citadas : el primero, por c;ambio con otra
cantidad igual de trigo corriente, y el Instituto, por
venta en sacos precintados y con un pequeño sobre-
precio, por ser simiente con certificado de garantía.

7.° El Servicio de Capacitación y Propaganda del
Ministerio de Agricultura le podrá suministrar varios
folletos sobre prepal•ación de estiércol. Igualmente el
que estas líneas suscl•ibe publicó en la revista AGRZ-
CULTURA, en los números de octubl•e y noviembre de
1931, unos artículos sobre fabricación de estiércol ar-
tificial a base de paja de cereales.

Manuel Gadea
2.830 Ingeniero agrónomo

Distintos problemas que se le plantean
a un propietario

S. T. Revenga, Caudete (Albacete).

Soy ^ropietario de una finca rústica arrendu-
da el 24 de junio de 1943, por seis años prorro-
gables de aizo en año si no existe aviso en con-
tra. El importe del arrendamiento es de 4.722
kilogramos de trigo. En el pasado mes de no-
viembre f alle^ció el arrendatario, que era viudo,
y el 29 de diciembre uno de los hijos me escri-
be, en carta certificada, comunicándome que los
herederos le han designado como sucesor del
arrendamiento, a lo que contesté quedando en-
terado y reservándome los derechos que me corz-
cediera la I,ey. Como me interesa tener la f inca
libre para venderla, quiero saber:

Si tengo obligación de mantener el arrenda-
miento con el hi.jo y por cuánto tiempo.

Qué cantidad es la que toma en cuenta para
la duración de las prórrogas, si el valor del tri-
go en 1943 o el actual de 1,17 pesetas kilo.

Qué valor tiene la designación de los herede-
ros en una reunión.

El resto de la f inca se encuentra también
arrendado a varios cultivadares directos y per-
snnales; Za renta total de estas parcelas, sin con-
tar la principal, es de 3.851 pesetas de trigo y
con la misnza fecha de contrato que el de la par-
cela principal, así como la duración de seis años
prorrogables de año a año. Desearía saber:

Cuándo podré disponer libremente de las par-
celas, teniendo en cuenta que, si bien puedo jus-
tificar el cultivo directo, no me interesa más que
el poder venderlas libres de arrendatarios.

En otro término municipal soy propietario de
varias parcelas de huerta con contratos verbales
anteriores unos a 1936 y otros efectuados e.n

1942, todos con rerzta inferior a 40 Qrn, de tri-
go. Me interesaria saber:

Sierzdo cultivador directo y pudie ►zdo derr►us-
trar lm racionalidad del desahucio, ya que la re ►z_
ta es ínfima, cuárzdo podré disponer para el cul-
tivo directo de dic•has parcelas y qué procedi-
miento se tiene que seguir. Urz grupo de ellus
se encuentra unido f ormando parte de una f úzca
de la que soy cultivador directo y la sunza de
rentas es superior (sin contar la parte que cul-
tivo^ a los 40 Qnz. de trigo. IV1e interesa sabcr
si liabría algúrz procedimiento para poder dis-

poner de eUas para el cultivo directo que sea
distinto del de utilización más ventajosa para la
economía nacional.

1♦:n cuanto a la primera conc^ultá que formula, lc.
diremos que el artículo 15 de la Ley de 15 de marzo
de 1935 dispone que el fullecimiento del arrendata-
rio extingue el contrato de arrendamiento.

Sin embargo, en el caso de que se trate de contra-
to protegido y los llerederos del arrendatario falle-
oido sean el cónyuge, parientes de la línea rectu en
cualquier grado o eolaterales hasta el segundo grado,
podrán continuar en el arrendamiento, con todos los
derechos y obligaciones que, emanados del contrato,
correspondían al causante, siempre que tales parien-
tes hubieran sido familiares cooperadores del falle-
cido.

De todos estos familiares cooperadores será el con-
tinuador dél arrendamiento el que haya sido desig-
nado por el causante en su testamento ; en su defec-
to, el que elijan todos los herederos que reúnan uquc_
llas condiciones, y si no hacen esta designución en el
plazo de dos meses, podrá el arrendador designar, en-
tre aquellos herederos, el continuador en el arrenda-
miento.

En el caso consultado no se trata de contrato pro-
tegido, puesto que la renta es de 4.722 kilogramos de
trigo, es decir, 47,22 quintales métricos, cantidad su-
1►erior a los 40 quintales métricos que exige la Ley
como una de las condiciones para que pueda califi-
carse el contrato de protegido.

Por ello opinamos que debe aplicarse la normu
general del artículo 15 de la Ley de 1935, antes cita-
do, y, en consecuencia, que cou la muerte del arren-
datario se ha extinguido el contrato, sin que el arren-
dador esté obligado a continuar el arrcndamiento con
ninguno de los hercderos familiares cooperadores del
fallecido.

La segunda consulta se refiere a la fecha de termi-
n.ación de varios contratos, concertados unos antes y
otros después de 1942, cuyos contratos son de rcnta
inferior al equivalente de 40 quintales métricos de tri.
go al año y los arrendatarios son cultivadores directos
y personales, según los datos que nos facilita en su
consulta.

Los contratos protegidos de fecha anterior al 1 de
agosto de 1942-fecha de publicación de la Ley de
23 de julio de 1942^-, de conformidad cOll lo dis-
puesto en las disposiciones adicionales primera y se-
gunda de esta Ley, en relación con la Ley de 4 de
mayo de 1948, se han prorrogado hasta el 30 de sep-
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tiembre de 1954. Unicamente podrán darse por ter-
minados antes de esta fecha si el arrendador se com-
promete al cultivo personal y directo de la finca du-
rante un plazo mínimo de seis años.

Los co^rtr.atos protegidos de fecha posterior al 1 de
agosto de 1942 han de tener un plazo inicial de du-
racióñ mínima de tres años, pero el arrendatario tie-
ne derecho a cuatro prórrogas sucesivas de tres años
cada una ; es decir que el contrato, prácticamente,
tiene una duración de quince años, y transcurridos
éstos, el propietario arrendador podrá explotar la fiu-
ca como considere conveniente, incluso arrendándola
a persona distinta del •actual arrendatario.

Quedarán sin efecto esta prórrogas si el propieta-
rio se compromete al cultivo directo y personal de la
finca durante un plazo mínimo de seis años, pues en-
tonces, y para dicha finalidad, puede recuperar la fiu-
ca al terminar el plazo contractual o cualquiera de las
prórrogas.

Antes de la terminación de los contratos de arren-
damiento puede el arrendador desahuciar al arrenda-
tario si concurre alguna de las causas especificadas en
el artículo 28 de la Ley de 15 de marzo de 1935, con
las modificaciones establecidas en el artículo 10 de la
Ley de 1942.

I NSECTIC I DA AGR I COLA

LCK
MARCA REGISTRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAI (4 °ó)
Javier Martín Arta jo

2.831 Abogado

Envase que ha contenido vinagre

E. López, Cantalpino (fialamanca)

En octubre pasado llené una cuba de mosto,
y después de cocer y hacerse vino, ad poco tiem-
po se picó y se ha iclo poniendo cada vez más
ácido, habiendo permanecido en la cuba has-
ta laace unos días, que he sacado el vinagre.

Muclio le agrculecería me dijeran si es sufi-
ciente con lavar y azufrar la cuba para voluer
rc echar otra vez mosto, sin peligro de que éste
se vuelva a avinagrar o hay que hacer alguna
operación más para evitar esto.

No es prudente el conformarse con un sistema de
lavado tan sencillo, que es suficiente para cubas sa-
uas, pero no para las que han contenido vinos pi-
cados.

No parece probable que el señor consultante posea
una estufadora de cubas, pero es posible que pueda
disponer de alguna caldera, generadora de vapor a
baja presión (media a una atmósfera). Si es así pue-
de «estufar» las cubas que contuvieron el vino pica-
do, colocándolas sobre dos durmientes de madera,
con el agujero del tapón o la abertura mirando hacia
abajo. E1 vapor, tomado con una mangueta de sali-
da, es llevado dentro de la cuba hasta que por fuera
de las duelas se sienta con la mano el calor. El agua
condensada se escurre por el agujero y la cuba que-
da muy bien desinfectada y limpia. Un azufrado com-
pleta la operación.

Si el señor consultante no puede disponer de una

En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un eficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulv®rizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, S. L.
BARCELONA. - Vía layetana, 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 4
GIJON. - Jovellanos, 5.
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caldera para producir vapor, le aconsejo el siguiente
tratamiento.

l.° Echar en la cuba unos cuantos litros de solu-
ción de carbonato sódico (cristales de sosa o sosa Sol-
vay) al 4 por 100 (40 gramos de carbonato por cada
litro de ,agua). Rodar la cuba y colocarla después,
primeramente, sobre un fondo y luego sobre otro va-
rias veces, o si la cuba es muy grande, está fija y pue-
de tm hombre entrar dentro de ella (colocando los
pies sobre un banquillo o madero para no Tnojarlus
en la lejía), frotar varias veces el interior de las duc-
las con la solución de sosa, valiéndose de una esco-
billa o cepillo atado a un palo. Escurrir bien la lejía.

2.° Lavar el interior de la cub.a, en la misma for-
ma, con ácido sulfúrico diluído en agua, a razón de
dos o tres litros por cada 100 de agua (20 a 30 centí-
Inetros cúbicos por cada litro de agua, poco más o

menos). Hay que tener mucllo cuidado de mezclar
el ácido añadiéndolo poco a poco sobre el agua co-
locada en un tinillo o una comporta de madera (nun-
ca en un caldero de llierro ni en un cubo de cinc o
de cualquier otro metal). Si no se observan estas pre-
cauciones puede salpicar el ácido y se corroerían los
envases que se utilicen. •

3.° Escurrir bien el ácido y después, zllucha agua.
Si no se llena de vino la cuba inmediatamente con-
viene azufrarla del modo usual.

ruan Marci'lla (i)

2. g32 Ingeniero agrónomo

Desviación de cauce

Uon José Bugeiro, Corcubión (Coruña).

` I'retendo regar una extensión de terreno como
de ocho áreas y para ello preciso desviar el cur-
so de las aguas de u.n arroyo que atraviesa mi

rmca.
^Puerlo realizar las obras de desviación del

c,urso de las aguas sin necesidad de autorización
administratiua y apropiarme el terreno que ac-
tualmente ocupa el cauce del arroyo en sustitu-
ciócc del nue^,+o cauce que pretendo hacer, todo
ello sirc perjuicio de. tercero?

Sí, siempre que el arroyo sea desviado de tal ma-
nera que ra paso a la finca inmediatamente inferior
se verifique, después de la desviación, por el mismu
sitio en que pasa actualmente, es decir, por su cance
natnral.

E] .artículo 9.° de la Ley de Aguas diee :
«Las aguas no aprovechadas por el dueño del pre-

dio donde nacen, así como las sobrantes de sus apro-
vechancientos, saldrán dcl predio por el mismo pun-
to de su cauce ceatural y acostumbrado, sin que pue-
dan ser, en mctncra alguna, desviadas del curso por
rlonde primitivancente se alejaban. Lo mismo se en-
tiende cort el predio inmediatamente inferior respecto
del sigu.iente, observálulose siempre este orden.»

El propietario de un terreno tiene facultad para
variar el cauce o curso de las aguas que nacen en él.

cuando consta que en las épocas de riego no salían
aguas del mismo y en las restantes del año no se uti-

lizaban por los propietarios de los predios inferiore,,
según sentencia de 28 de marzo de 1930.

2.833

Antonio Aguirre Andrés
Ingeniero de CamínoB

Tipos evaluatorios de diversos cultivos

^eilorita Nieves Cavanna, Aladrid.

Qué valoración catastraL es la últintancente
asignada aL partido ncunicipaZ de Carba'llin^^,
provinci.a de Orense:
Al área o hectárea de nconte bajo de segucula.

Al área o hectárea de monte pinar de ter-
cera.

Al área o hectárea de prado secano de se-
gunda.
Al área o hectárea de prado regadín de pri-

mera.

Y cómo debe estar clasif icado el prado y te-
rreno de cultivo que tiene derecho a riego los
meses de octubre a 10 de junio; pero queda sin
derecho a riego desde el 10 de junio al 20 dc<
septienibre.

En el término municipal de Carballino, lo mismo
que en toda la provincia de Orense, no se ban efec-
tuado los trabajos catastrales, tributando, por consi-
guiente, en régimen de amillaramiento, en cuya tabla
de valores, aprobada en la última revisión, figuran los
siguientes tipos evaluatorios por hectárea para los cul-
tivos y aprovechamientos interesados por la consul-
tante.

1VIonte bajo de segunda ... 40 ptas.
Pinar de tercera ... ... ... 200 -
Prado secano de segunda ... 400 -
Prado regadío de primera... 1.100 -
Cultivo regadío de primera. 1.000 -

El prado y terreno de cultivo que tienen derec'ho a
riego durante varios meses del año están calificados
como riego eventual, lo mismo que todos los regadíos
de término, por disponer de poca agua y clasificados
de primera, segunda o tercera, seglín la calidad del
terreno y su mayor o menor abundancia de ag^Ia.

Vicente Dols

`1.834 Ingeniero agrónomo

Obtención de harina de sangre
y conservación de huevos

Bodegas ^otelo Nadal, Rua Petín (Orense).

Quisiera saber el procerlimiento a segu.ir para
obtener harina de sangre para alimento de las
gallinas, no en plan irulustrial, sino simplemen-
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te para lcrs necesidades de casa. _Asimismo me
interesa también conocer el mejor procdimien-
to para la. conservación de hnevos de forma prác-

tica y ecorlónaica.

La fabricacióu de la harina de sangre es, en tér-
minos generale5, la siguiente : Obtenida durante la
matanza de los animales, se la deja coagular, ya es-
pontáneamente, ya por la acción del vapor. Separado
el suero, es recogido el coágulo, que se somete a pre-
sión para darle forma de tortas o de panes, que, una
vez secos, se trituran para convertirlos en harina.

Esta harina ea un polvo de color parduzco, de as-
pecto seco y olor «sui gencris», con un 9-12 por 100
de agua y un 84 por 100 de proteína pura, de la que
un ^6 por 100, aproximadamente, es digestible.

Es, pues, el alimento más rico en albúmina de to-
dos y debe suministrarse a las ponedoras en peque-
liaa cantidades, a lo sumo en un 5 por 100 de la ra-
('1011.

Son muchos los procedimientos puestos en prácti-
ca para la conservación de los huevos. Los de uso
más corriente y de buen resultado son los siguientes :

1.° Solución de sal común : Se di^uelven 15-20 gra-
mos de sal en un litro de agua y se sumergen los
huevos, que pueden conscrvarse un mes, aproxima-
damente.

'l.° Lechada de cal: Se prepara una lechada de

- cal con 100 litros de agua y ocho kilos de cal, y des-
pués de agitar bien durante un par de horas se la
deja en reposo, decantando la parte superior, que es
la que ^c utiliza. Se colocan los huevos en el fondo
de una vasija de gres, y sobre ellos se vierte el agua
dec•antando. Es de reconlendar lavar bien los hue-
vos después de secarlos, para desposeerlos en parte
del gu^to qtte adquieren a caliza.

3.° Silicatos : La siguicnte fórmula da también
muy buenos resultados :

Silicato sódico . .. .. . ... ... ... . _ 5 kilos
Acido clorhídrico al 15 por 1(N1. 5 -
Fosfato sódico ... . _ . .. . 0,5 -
Azúcar ... ... ... . 0,5 -
Aoua ... ... ... ... ... ... . . ... . 15 -

utilizándolo de manera análoga a como indicamoa con
las soluciones de cal.

4.° Sustancias protectoras: Embadurnando los hue-
vos con vaselina o gliccrina y euvolviéndolos con pa-
pel, se depositan en recipicntes que tengan buen cie-
rre; de esta manera pueden conscrv.arse los huevos
bastante tienlpo.

Hay que desterrar la costumbre dc colocarlos entre
paja, cereales, ctc., porquc, por lo general, favorecen
el desarrollo de hongos, sin conseguirse resultados
prácticos. Solamente el polvo de carbón de leña y el
dc la ttu•ba pucdcn aconsejarse.

2.835

Félix Talegón Heras
Del GhzerPo Naclonal Veterinario

AGRICULfURA

jacRicucro^!
Recuerda el triunfo de
este gran insecticida

,̂1 .....^^.-J,1:D^
i fso(^y^( p4qA (uMP171p

EI E^ARABAJOOE tA pq1ATA

•.Y^N^.^ ^A^Y.

14 liltos d^ a4^Ya

%NO HAY QUE PES`^i;
EN EL CAh1P0

EI paquete contiene 7 bolsi-

tas. Cada una sirve para
preparar una sulfatadora

corriente de
13 a 14 litr^

E) año pasado ae demostrd perfectamente que:

EL INSECTICIDA AGR(COLA

por au elevada concentración, su adherencia y
fabricación especial, es el que mata con más
seguridad y rapidez el escarabajo de la patata.

Su extraordinaria suspensión impide que el
producto se deposite en el fondo de la sulfata-
dora, lo que facilita una pulverización perfecta.

PAQUETE DE ZSCI GRS. PARA ^^^ LITROS

NO CONTIENE ARSÉNICO • NO ES VENENO50
NO COMUNICA MAL SABOR A LA PATATA
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como abono de fondo para devolverle la :;
fertilidad ^

FABRICANTES :

Barrau y Compa6ía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona

Establecimientus Gaillard, S. A., Barcelona.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Iadustrisl Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anóaima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Indnstrias, Pamplona.

Unión Espaaola de Esplosivos, S. A., Madrid.

Capacidad de produccióa : 1.750.000 toneladas anuales.
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Bibliografia sobre pH de los vinos

Don Antonio Terol, Monforte del Cid (Ali-

cante).

Estoy interesado en adquirir la obra o artícu-
los que, relacionados con el artículo publicudo
en el número de octubre tíltimo, en la Sección

de Consultas, f irma don Juan Marcilla (que
en pax descanse), y q.ue se refiere a la signifi-
cación de la energía ácida actual y de su me-

dida con la cifra pH. Si fuera tan amable de in-

dicau•m.e el título de la misnca y lugar doru^ ob-

tenerla le quedaré muy reconocido.

Todas las obras modernas de Enología se extienden
bastante en consideraciones sobre la influencia del pH
en los mostos y en los vinos, y alóunos enólagos, ta-
les camo los italianos, llegan a considerar este fac-
tor, o sea el pH, como el más decisivo para la calidad
de los vinos.

Pero aunque no somos cíe la opinión de due sea cu-
rrecto admitir el llegar a tal extrezno, sí debemos acep-
tar la influencia importantísima del pH en la fermen-
tación de los mostos, como asimismo su importancia
para la estabilización y conservación de los vinos, sien_
do, por tanto, necesario e imprescindible el uso y ma-
nejo de procedimientos y aparatos para su determi-
nación fácil y rápida.

Mi querido Rnaestro, el excelentísimo seiior don

.luan Marcilla Arrazola (q. e, p. d.), escribió en el
ntímero 1 de la revista Sienabra (1945) un artículo de
divulgación sobre cuestión tan interesante, titulada
« La acidez de los mostos y de los vinos», que, aparte
de extenderse en consideraciones relativas a la impor-
tancia del pH en los niostos y vinos, trataba del ma-
nejo de un aparato muy práctico para la determina-
ción del pH llamado Folienkolorimeter de Wulff, que
construía o construye la firnna Lautenschliiger, de Mu-
nieh (Alemania).

EI principal inconveniente con que se tropezaba y
se tropieza actualmente en el manejo del citado apa-
rato es la escasez del papelito indicador, principal-
mente el referente a la escala usual para el pH de
los ^mostos y de los vinos, ordinariamente comprendi-
do, entre pH = 3,5-4,5, lo que hizo que el citado señor
Marcilla tratara de hallar un indicador que pudiera
sustituir a las hojitas de papel que acompañaban al
aparato y que pudieran fabricarse en nuestro país. El
resultado de estas investigaciones fué publicado en el
Boletín del Instituto Nacional de Investigaciones Agro-
ttónLicas, mím. 8, febrero de 1943.

Asimismo el tomo II (Enología) del Tratado prác-
Nc,o de Viticultura y Enología espaiLOla, del anterior-
mente citado señor Marcilla, trata también de esta
cucstión tan interesante.

Existen, desde luego, procedimientos eléctricos mu-
cho más exactos que los colorimétricos antes señala-
dos para la determinación rápida y precisa del pH
y que el señor consultante puede ver en muchas obras,
entre las que destacan las que siguen :

Kordatzki : Métodos para la medida. práctica del
ZrH.-Editorial Marín.

ACiFi,1CULTUAA

Herce, Pedro : L'l pil y el pot,encial de óxidorre-
ducción.-Publicación editada por el I. N. I. A.

Glark, W. M.: The Determination of HydrogetL
Ions, Tercera edición.-Williams and Wilkins, 1928.

2.836

José María Xatcdri
Ingeniero agrónomo

Cupos forzosos de entrega

Don Ventura López Inés, Cabanillas del Cam-

po (Guadalajara).

Voy ca hru^erles dos co ►t.stcltas etL relaciótL cotL

Zos cupos. La primera cs lce siguiente:
La Ci.rcu.lar ntímero 746 de la Comisaría Ge-

neral de _Abastecim.ientos, con arreglo al Decre-
to de 28 de abril de 1950, por el que se dictan

►tormas pura la próxinta recolección de cereales

v lc^guncinosas (B. O. de 30 de abril de 1950),

nos autoriza a los ragricultores de cereales para

ILacer uaLa reserva de 250 kilos de trigo para

obreros eventuales, computando tresci.entas peo-

tuulas o jorttales anuaZes al equivale ►Lte de urL

obrero fijo. F.ste aito así se hizo al hacc:r el C-l,
v cada agricultor retiró la haritta correspotuliecL-

te de dichos obreros; pero en los tíltincos días
del ncc>s de diciencbre pasado se presentaron en
este pueblo dos seiLOres en representación o co•
mo Delegados dc>Z Servicio Nacional del Trigo y
nos Itiicieron una ncutilación en estos derechos,

diciéndonos que eso de los obreros eventuales
desaparec,c>ría. del C-1, pues, según estos señores,
tto tienen derecho m.ás yue a di.ez kilos por hec-

tárea, y sólo para Zas que están sembradas dt>
cere.ales, dejcendo sin contar para el raciotLamien•
to las sentbradas de Zegunci.nosas, patatas, alfal-
fas v ntros cultivos, como si éstos no fueren agri_

colas. ^Tienen dereclco a hacer esto, atropellaac-
do los derechos de los agricultores que se han
acogúlo nl Decreto antedicho o hay alguna dis-

posición posterior qtte vo tto conozco, autori-

zatulo a que tcos hagan esta ncutilación, haci^tr-
clonos dc volver la harina yue ya teníamos mu-
chos agricultores en casa.? He de decirle yue
con este cupo no tenemos para racionar a los
nbreros que hacen Za. recolección.

La otra consulta es ésta (de cereales para pic>n-
so• :

El a.rtí.culo 10 de dicha dLSpOSLflÓIL di.ce quc>

cl productor podrá reservarse para siem.bra y

co►LSU.mo de sus propios gcutados las cmttidades

prccisas de cebada v avena., y el artícu.lo 3.° B
de pi.enso.s (cf:bada, avPtLa) nos dicr>: «Después
de deducir Zas reservas de siembra y consu.tno de
,^mta^lo se proceclerá con arreglo a las normas
qtrr> se establecPn en el artícttlo 54, que dice fi-
jará los cupos de entrega vi cebada _y avena nece-

sarias para cubrir las necesidades de interés na-
CLPILal,»

Yo interpreto esto que Pl labrador debe reser-
varse para siembra v consumo de sus animales
de trabajo v renta con arregl,o a Zos módulos que
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dice el artículo 3.°, y si hay sobrante, pagar el

cupo forzoso.
Pues el Jefe del Servicio Nacional del Trigo

de Guadalajara disiente de mi interpretación por
lo siguiente:

A primeros de diciembre pasado solicité por
instancia al señ.or Jefe del Servicio Nacional del
Trigo de Gzzadalajara que me fuese condonado

el czzpo forzoso de cebada y avena, por no ha-
ber coser,hado lo su.ficiente para atender al con-
sumo y siembra de mi explotación agrícola; ade-
naás, diclza instancia iba avalada cnn uzuL certi-
f icaci(ín del Presidente de la Hermandad Sirzdi-
cal de este pueblo para que viese que los datos
de cosecha y animales que poseo son ciertos.
Pu.es todo fué inútil. Me ha contestado que la

Junta ha desestimado mi petición y me ordena
que entregue el cupo forzoso que me fué im-
puesto por est,a Hermandad Sindical, que Zes

diré fué bastante arbitrario, pues Zo puso por
hectáreas de tie.rra sembrada en año como éste,
que en el regadío fué regular, mientras en el
secano la proclucción f ué mala, que podía ha-

berla lzecho como en el trigo, que fi•jó los eu-
pos sobre Za cosecha obtenida. .

^Creen ustedes quo puedo entregar dicho cupo
o puedo abrigar alguna esperanza, por ser como
lo interpreto dicha disposición, o puedo recurrir
en alzada?

L' La Circu.lar a que se refiere el señor consul-
tante, en efecto, contiene las atttorizaciones de re-
serva que cita ; pero debido a que se ha recogido por
el Servicio Nacional del Trigo menos de que se supo-
nía, se han dado órdenPS a las Jefatttras Provinci.ales
para recortar reservas, y tengo noticias de que en al-
^una provincia hasta se ha .aumentado el tipo del cu-
po Pn un 5 por 1O(l. Todo ello sin disposi^ión legal
que haya aparecido en el Boletín Oficial.

F.n estas cirrunstanciaç veo difícil que pueda proa-
nerar cualquier reclamación contra estas medidas del
SPrvicio, aunque nada pierde el consultante con ele-
var al Ministerio de A^ricultura una instancia dando
(•nenta de las anomalías qne denuncia.

2.• F,1 cnpo forzoso qne señala el MinistPrio, des-
puéa la provincia y por tíltimo la Hermandad, é,ste
año tratan de que sea entre^ado tanto de tri^o como
de cPbada, rirurosamente, sin tener en cuenta las re-
cervas ni el consumo de ^anado, pnes dicen que ya se
ha fijado el cupo f.orzoso teniendo a la vista las ne-
cesidades prestmtas de cada labrador.

F.s de snponer que se incoe un expediente para
cada labradm• que no haya entreaado el cupo, y como
en él forzosamente ha de ser nído, el inculpado pue-
da presentar el plie^o de descar^os con todos los ele-
mentos y pniPbas Qlle acrediten la COSecha obteni+la
y la impogibilidad de hacer entr►a d los cupos tal v
como están asi^nados.

La hicha va a ser un poco seria en todas las pro-
vincias, por las consecuencias que traerá tanto expe-
diente y tanta ^sanción.

Mauricin Garcí.a Isidrn
Abogsdo

Adquisición de karakules
Don Agustín García, Requena (Valencia).

Le agradecc^ré m.e in(liquen dónde podría ad-
quirir dos senlentales y cuatro hembras de ga-
nado karakul pura raza, con el fin de fomentar

la cría de este ganado por cruzanziento con ove-
jas negras m.anchegas, en una finca del término
municipal de Requena (Valencia), así conLO si
hay algtí.n Centro ofici.(zl que las pueda fac•ilitar
con más garantía de pureza. Aunque la fLLLCa 6zL

cuestión está en la provincia de Valencia, el, cli-
ma es más de la Mancha (Albacete, por su al-
tztra^ .

Los criadores de karakul qne tienen rebaño de vi-
vero de sementales son, entre otros menos numero-
sos, la Dirección General de Ganadería, que lo esta-
bleció en la Estación Pecnaria de Valdepeñas; don
Gabriel Enríquez de ]a Orde°n, con su rebazio de «Los
Peñascales», en Torrelodones; don Gonzalo Merino,
de Valladolid, y los Servicios de A;ricultura y Gana-
dería de l.a Diputación de Navarra. Centros oficiales
son el primero y el último, pnes no hay nin^^ttna otra

entidad de esta clase que obten^a ganado karaknl.
Es muy fácil que en los Centros oficiales ten^an

dificultad para cederle los dos sementales ya hechos
y en disposición de la monta que desea y mncho máa
para la cesión de hembras pnras. De todos modos,
nada pierde con diririrse a dichos Centros,

El último párrafo parece indicar que desea conocer
si tal ganado se criará bien en esa zona de Valencia,
de características análoñas a las de la Mancha-Cne.nca-
A].bacete, en lo cual puede tener casi certcza abso-
luta, pero hemos de advertirle que, Se^fin las dispo-
siciones vi^entes, para establecer el rchatio debe soli-
citar el permiso dc la Dirección Gcn(•ral dc Gana-
dería.

2.838

Daniel Nagore

I^igeiiieiro agrónomo

Alimentación de gallinas
con comprimidos

Doña Luisa A. Souto (7.amora).

Qzcerielzdo h.acer zzna prizrba con el régimen
de alimentación de mis galli.n.as con el métodn

de comprim.idos o"pellets", Zc ruego me digan.
si ustedes tienen. algt"tn si.stema de antasado para
que la fórnzula del alimento seco se una en nn(L
masa compacta, para da cTla elaborar Ins (•om-
primidos, y si hay a'lgu.n.a máquina o artefa(rto
para poder m.oldear los comprimidos, pues con

el régimen que yn tengo adoptado en mi galli-
nero de pienso seco nLe encnentr0 COLZ nna' dl(L-
cultad y ésta es la de que' seleccion.an nzucho los
alim.entos v no ilz^•icren Zn. ntez(•Za cnn la regzL-
laridad debida, y eso, a mi c,orto entender, por
las observaciones que llevo hechas, da motivo a
que al hacer apurar Za mezcla de las tolvas in•
gieren aisladam-ente productos de los qn.e co •n-
ponen la mezcla.

Por lo qtze residta que va no es una mezcla
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dietética regulada, y para mí estas irregu.lari-
dades producen a las aves trastornos intestinales
que se presentan en forma de diarrea blanca, y
las partículas de Zas deyecciones que quedan ad-
heridas a las plumas en el contorno de la cloaca
presentan un as pecto de partículas calcáreas,
que yo opino provienen del exceso de harina de
Zzuesos y conchilla de ostras que ingieren las ga-
Ilinas al apurar el pie^zso de las tolvas, quedan-
do éstas sin Za verdadera nutrición por qziedar
reduci^lo el pienso a una alimentación desnive-
dada, y, por lo tanto, disminicyen rápidamente
de peso y ceden la postura, cosa que creo no
sucederá con el régimen de comprimidos o"pe-
llets", que dicen los norteamericanos.

bargo hoy resulta un tanto difícil su suministro, por
falta de casas espaziolas que fabriquen maquinaria
adecuada, y porque las que l.a construyen radican en
países extranjeros.

Como final, no conocemos modo económico de ha-
cer en casa los preparados alimenticios de no dis-
poner de maquinaria conveniente.

Tenemos a mano la sib tiente dirección de una casa
comercial americana que, entre otro material avícola,
expende máquinas para la fabricación de pie.nsos gra-
nulados :«Anglo American Mill Export CO. OWENS-
BORO, Kentuchy E. U. A.».

2.839

Antes de la Gloriosa Cnizada Nacional había en
Barcelona nna casa que dedicaba preferente atención
a la preparación de piensos para aves, en forma de
compromidos, bajo el nombre comereial de «Todo en
uno», pero actualmente no se preparan piensos en
esa forma, bien porque hubiese desaparecido la ma-
quinaria durante la Cruzada, o por las dificultades
inherentes que llevan consigo las transacciones mer-
cantiles de cereales, o porque la mayoría de los avi-
cultores prefieren confeccionar sus fórmulas dietéti-
cas en consonancia con las disposibilidades de cada
momento y quedando al margen de posibles fraudes.

Es verdad que las aves, desde pequeñitas, por ins-
tinto natural, buscan en los comederos y tolvas el
pienso granulado, prefiriéndolo a las harinas; pero
no es menos cierto que, si no se emplearan las mez-
clas de harinas en las convenientes proporciones, ja-
más se hubieran alcanzado los grandes promedios de
puesta actuales, sometiendo a las gallinas a un racio-
namiento no preferido por ellas, sino más apto a los
fines propuestos. Para ello, 1os piensos se trituran
finamente,lo más homogéneos posible, mezclándolos
bien al preparar la ración, y aunque siempre, Por
las preferencias dichas, pierden comida, sin embargo
no en tal cantidad que desequilihren su racionamien-
to hasta llegar a producirles trastornos intestinales de
esa naturaleza y descenso de postur.a.

Tal anomalía, más bien creemos hay que buscarla
en algtmo de los piensos integrantes del racionamien-
to, que quizá por estar averiado o haber fermentado
o por dar alguna harina de pescado de calidad defi-
ciente, como ocurre con relativa frecuencia si no se
emplea una marca de garantía, producen tales tras-
tornos, parciales mudas y, consecnentemente, descen-
so en la puesta. Tan sensibles son las gallinas, que
nn cambio brusco de un solo componente de la fór-
mula alimenticia lo denuncian inmediatamente, así
como cuando en la mezcla seca, por cualquier cir-
cunstancia, entra a formar parte algún alimento en
malas condiciones, como hemos tenido ocasión de
comprobar en multitud de casos.

Por eso, dando tma fórmula bien equilibrada y en

las convenientes proporciones, desaparecerán esos

trastornos observados, y aunque el ideal sería poder
hacer ingerir a las aves los piensos preparados en
granulados mecánicamente, con el consiguiente aho-
rro y más recta alimentación de las gallinas, sin em-

José María Echarri Loidi
Períto avícola

Alfvlfar envejecido
Germán Bosch, Puigvert de Lérida.

Tengo un al f al f ar de cinco aizos de edad, que
hast,a este año di.ó buenas cosechas de forraje;
sin más ni más esta campaña dió en morirse
matas, creando grandes focos y, arlenzás mucha
hierba y esclareciéndose todo en general y hubo
otra vez alfalfa que haría unos años.

Dado que es una f inca de buenas cualidades,
sobre todo en el riego, desearía saber:

1.° Si es aciclez Zo antedicho, las reservas de
nitrógenó acunuzladas en el terreno ^ se pierden?

2.° ^Qué enmienda calixa será más propia y
qué cantidad para reponer el terreno?

3.° ^Podría desarrollarse bien el trigo en la

próxima senzentera en dichos terrenos después
de haberlos abonado convenientemente y Za en-
mienda sería necesaria?

4.° En vista de próximas cosechas de simien-
te de alfalfa en Zas rastrojerrrs, todas estas series
de operaciones y siembra, si son factibles, po-
drían efectuarse emplearulo un intenso gradeo
durante el verano?

5.° AZ desarrollarse Zas matas que quedaron
en Za fructificacirín de Za simiente, ^ proporoio-
zzarían nitrógeno al terreno con vistas a nuevas
sementeras por el nzismo sistema de cultivo?

Agradecería me dieran una pronta resolución
a mis preguntas o, más bien, un esclarecinzien-
to y buen camino para corregir y lograr del me-
jor modo, más práctico y económico lo que pre-
tendo en m.i consulta.

1.° El fenómeno observado, salvo el ataque de
algún parásito que no se cita, es natural, dados los
años del alfalfar. La producción de los alfalfares de-
crece a partir del cuarto año, porque las matas se
aclaran y es ésta la razón de roturarle, pues, de otro
modo, se trataría de un cultivo permanente.

Desde luego, las reservas nitrogenadas fijadas al
suelo, así como los restos orgánicos, no desaparecen
porque la alfalfa haya rebasado el límite económico
de su cultivo.

2.° No creemos necesaria una enmienda caliza
para intentar mayor permaneneia de la planta, cuan-
do técnicamente es aconsejable otro proceder para
aprovecharse de las indiscutibles ventajas de una ro-
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tación bien meditada. No obstante, si desea hacer un
encalado, puede emplear 2.000 Kg. de cal por Ha.,
previamente apagada y distribuída durante el in-
vierno.

3.° Desde luego, pnede sembrar trigo después de
la roturación de la alfalfa; pero como esta planta
brota algo y deja al terreno muy lleno de raíces, con-
viene, después de la roturación, dar bastantes labo-
res que desmenucen bien el terreno, seguidas de pa-
ses de grada para recoger las raíces que suban a la
superficie.

Por haberse enriquecido el terreno en nitrógeno,
las variedadta ordinarias de trigo con•en el riesgo de
encamarse; por eso, conviene la siembre de varieda-
dcs de regadío, forzando un poco la cantidad de si-
miente, para aprovechar la fertilidad adquirida.

4.° No estamos scguros de haber comprendido•bien
la pregunta. Los gradeos de verano serán muy conve-
nientes para completar el desarraigo de la alfalfa y
dar una mejor prcli^u•ación ^al terreno ante los culti-

t os siguientes.
S.° Nos sucede lo mismo que con la pregunta an-

terior. Las matas de alfalfa, por su condición de legu-
minosas, fi jan nitrógeno al terreno en cantidad pro-
horcional a su porte y al número en superficie deter-
minada. De este nitrógeno pueden muy bien aprove-
charse los siguientes cultivos, que, por lo mismo,
dcben scr dc p]anta.g exigentes en este elemento fer-
tilizante. Cándido del Pozo
2,gq^ Ingeníero agrónomo

Imposibilidad de plantación arbórea
en terreno yesoso

Don FranciGCO Navarro, de Aldea Cordobilla
(Albacete).

Poseo unos • extensos pra^clos que, además de
dc^rlicarlos a este fin, Za5 cxploto com.o ctutteras
de yeso, v ett lns mismos, después de Za extrac-
ción del yes.o, queda un terreno gredoso, salino,
ncuy htím.edo, hasta el pu.nto que durante el in-
vierno quedan las canteras, de aproxintadamente
urto y merlio metros de, profundidacl, casi cubier-
tas de agua.

I^e intentado en estcrs canteras, y después de ,'^t

extracción del veso, la plantación de chopos, si ►t
rc^sttltado positivo «lguno.

Qtt.isiera saber si sería posible la plantaoión de
al fiuna variedad de eucaliptus o algún otro ár-
bol rle frícil, aprovechamiento maderero.

En caso afirmativo Zes ruego me indiquen cla-
se, .,istema v época de plantación, como asimis-
mo casa a que nte pudiera dirigir para adqu.tirir
la varieda^l que me indicaran.

Por las características que de sus prados indica en
la consulta no es aconsejable realice gasto alguno en
}^lantaciones de árboles, pues cualquier especie que
intente plantar no podrá vivir en ese medio yesoso en
extremo y htímedo hasta el encharcamiento. General-
mente las especies forestales huyen de los medios ye-
sosos y, además, las raíces, en sitios encharcados per-
sistentemente, acabau pereciendo por pudrición.

José María Reti• .9rdid
2,841 Ingeníero de Montes.

DDT B̂ DDT

GESAROL -2- "Activado"
Especial para espolvoreo.

G E S A R O L .^.
Eiiqueia roja, para pulverizar.
Eiiqueia azul, para espolvorear.

G E S A R O L -20-
Produc2o concenirado para pulverizar.

G E S A R O L -50-
Tipo de alia conceniración para plagas
-. .- especiales de frutales, etc. -.- .-

GESAFID
Contra toda clase de pulgones en frutales, hortalizas, etc.

GE I GY -33-
Preparado especial para la conservación de granos y pro-

ductos alimenticios, etc., almacenados.

DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA:

SOCIEDAD ANONIMA DE ABONOS MEDEM
O'Donnell, 7 M A D R I D Apartado 995

DDT !̂ DDT I
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GARCÍA - BADELL (Gabriel). - La
agricultura• en la Roma antiguu.
Prólogo de Gregorio Marañón.-
Un volumen de 300 páginas y
25 figuras. - Publicaciones del
Servicio de Capacitación y Pro-
paganda del Ministerio de Agri_
sulturas.-Madrid, 1951.

No se sabe qué estimar más en
la nueva obra de GARCÍA-BADELL,

si la ingente labor recopiladora de noticias, documen-
tos, tradiciones, historias y biografías, o la fina tarea
seleccionadora que hace destacar, entre el cúmulo de
datos, aquellos rasgos peculiares que definen una épo-
ca. No es un retrato más perfecto por la acumulacióu
de detalles, sino por el acertado resalte de los ntás
característicos. Y esto es el libro de GARCÍA-BADELL :
una tabla de rico colorido, mas también de perspec-
tiva amplia y profunda corriente vital, que afluye na-
tural y espontánea. El autor ha sabido representar el
río que simboliza el curso de una época, pero tam-
bién descubre en todo momento el manantial que le
da vida.

Los conocimientos agronómicos de la antigriedad
ante la eiencia y la técnica actuales son tratados con
gran erudición en la primera parte. A continuación
habla de la vida en el campo entre los romanos, el
mejor oficio, el más próspero, deleitoso y propio tie
un hombre de bien, según frase de Cicerón.

La tercera parte, dedicada a la cultura agronómica,
es quizá la más lograda dentro de la alta categoría
de la obra que comentamos. De los Iextos de los prin-
cipales autores latinos entresaca detalles y apuntes
que retratan aquella sociedad, destacando sus caracte_
rísticas técnicas sobre el fondo de la parte segunda.
Fuentes utilizadas por el autor son Catón y su trata-
do De Re Rustica, el Compendio de Agricultura de
Varrón, los cuatro libros de las Geórgicas del prín-
cipe de los poetas latinos, la vastísima Historia Na-
tural de Plinio y los preceptos de Paladio, muchas
veces tomados del espaitol Columela, agrónomo, pe-
dagogo y moralista, el geopónico que más destaca y
el que nos dejó más preciada herencia.

I;n una cuarta parte se expone de mano maestra el
régimen económieo social agrario, dividiéndole en dos
etapas : anterior y posterior, respectivamente, a los
Gracos, cuyas dramáticas vidas están descritas con
acertadas pinceladas. Tras. estudiar el desenvolvimien_
to de la propiedad agrícola después de la Ley de Ti-
berio Graco, se ocupa de la institución del crédito
agrícola ideada por Trajano y que en principio se
dedicó a la alimentación de los nit3os pobres.

Por último, GARCíA-BADELL expone su opinión so-
bre las causas que determinaron el fin del Imperio
romano y analiza la herencia que nos dejó Roma en
lo relativo a la cultura agronómica, cuya importancia
queda hoy detnostrada al ver, con la explícación cien-
tífica de los hechos, que se anticipó en varios siglos,
dictando reolas y preceptos que influyeron definiti-
vamente en la Agricultura.

Un prólogo dc MARANON es digua embocadura del
rnagnífico libro de GARCíA-BADELL, quien con esta obra
ba confirmado plenamente su bien ganado renombre
de cuidadoso investigador y depurado estilista.

.^,^ ^. ^,^ N.^1..^
INVESIIL^CJpNFS
^G0.0NOMIC^S

.itno setior don Juan
rada desaparición
momento.

Boletín d^>l I ►istituto Nacional
de Investigacio ►aes Agronómi-
cas.-Ministerio de Agricul-
tura. - Número 23. - Volu-
men X.-Madrid, diciembre

de 1950.

Este nuevo volumen del Bo-
letí►z del I►tstituto Nacional de
Investigcuiones Agro ►uímicas se
encabeza con una nota necro-
lógica de uno de sus más des-
tacados elementos, el excelentí-
Marcilla Arrazola, de cuya llo-
se^ hizo eco AcR^cuLTURA en suya

E. R. S. von SvINTENIUS amplía sus interesantes in-
vestigaciones sobre la flora canaria con dos nuevas es-
pecies y una variedad : Aeonium rubrolineatum, Den-
driohoterium Menedizii var, virescens y Pyretrum fe-
rulaceiurt ^Vebb. var latipinnum.

A continuación se publica uno de los trabajos pós-
tumos del sabio profesor MARCILLA, Pn colaboración
con AGUIRRE y XANDRI, y se refiere a las experiencias
sobre iaioculación de alfalfa con prepa.rados cotnercia-
les de Rlai.zobium Meliloti., efectuadas ^durante tres
años consecutivos, obteniéndose resultados significa-
tivos en lo qne concierne al peso total de. la cosecha,
con un ligéro dominio de las parcelas inoculadas con
preparado comercial de Rhizobium. También se ha
comprobado la existencia de R^hizobium específicos
en el suelo. Por tíltimo, se exponen las modalidades
y- condiciones que debe reunir la inoculación de se-
millas con prepara^dos comerciales y puras de Rhizo-
bium.

CASTRO estudia los suelos y las aguas de riego en
la zotu^ tabaca^lera granadina, ocupáudose en esta oca-
sión del pH y las sales soluble^s totales, empleando la
relación suelo : agua de 2/1. Las sales solubles fue-
ron determinadas por condnetividad, permitiendo la
clasificación de las ao tas de aquella zona en el gru-
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po de aguas de montaña, por lo que se descarta que
sean perjudiciales para el tabaco. Respecto a los sue-
los se consideran como poco salinos.

,lORDÁN DE URRIES esboza en su trabajo los conuci-
mientos actuales sobre las royas de los cereales y ex-

pone los problemas que presentan. Define diversos
métodos para apreciar la intensidad del ataque, así
como para el cálculo de la pérdida de la cosecha. _A
continuación estudia el agente biológico causante y
su especialización parasitaria, muy especialmente lo

que se relaciona con las razas fisiológicas. Después
analiza l.a interesante cuestión de la resistencia-sus-
ceptibilidad del huésped y finalmente trata de Jos
medios de lucha y de las variedades resistentes,

CAVANILLAS y vALIAS dan un avance de las expe-
riencias sobre el riego de tomate tardío, estimando
ya como muy aproximadas las cifras de dos riegos en
julio, tres o cuatro en agosto, cuatro o cinco en sep-
tiembre y, eventualmente, otro en octubre. Natural-
mente, a medida que aumenta la frecuencia disminu-
yen los volúmenes por hectárea y riego. También de-
duce interesantes conclusiones de la comparación en-
tre la vegetación de las plantas en lisimetros y en
parcelas.

HIDALGO estudia nueve de los portainjertos más ge-
neralizados, determinando el vigor mediante la com-
paración del peso de los sarmientos producidos, peso
del tronco, índice de reservas y sección del tronco;
también establece una ordenación de la importancia
relativa de las necrosis como iniciación del concepto
de pérdidas del potencial vegetativo.

La preparación de soluciortes rautritivas para inves-
tigaciones rle nutricióri vegetal es el tema desarrolla-
d0 pOr R. DE LA IiORBOLLA y CAMOYAN, de gran lm-
portancia para el estudio de las anomalías que se
presentan en la vegetación de distintas especies y que
pueden ser debidas bien a un desequilibrio entre los
elementos nutritivos o a deficiencias de alguno de
ellos.

SILVELA analiza la calidad harirtoparucdera y la con-
dición comercial del trigo importado durante el aico
1949. Aparte de los datos estadísticos, indica las ca-
racterísticas físicas, químicas y fermentativas, estudia
sus fluctuaciones y obtiene los promedios ponderados,
en los que se basa para relacionar las producciones
en harina legalmente establecidas con los grados de
extracción referidos al trigo limpio. Después señala
las conclusiones a que le condujeron los datos ante-
riores, tanto en lo referente a los trigos argentinos
como a los norteamericanos•

En la Sección de Informaciones destacan los traba-
jos de ALCARAZ sobre análisis estadístico en la herera-
cia por factores múltiples, y de HIDAL^O, sobre neo-
plasias provocadas en estaquillas de determinada va-
riedad.

Completan este volumen dos copiosas secciones de-
dicadas, respectivamente, a extracto de revistas y a
bibliografía.

UN NUEVO ME70D0

INiECCION APTIFICIGI CON El

CGIIBON Df ld CAN< DE RZUCAE

. )-IIRSCHHORN ^Ehsa).-(Jn )LUe-
vo método de in f ección arti f i-
cial corc el carbón de la caña
de axúcar.-Yublieacione^ de
la Dirección General de In-
vestigacionea Agrícolas d e 1
Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la República
Argentina. - Buenos Aires,
1949.

La grave destrucción de las
mejores variedadee de caña de

uzúcar, causada por Ustilago scitamirtea, y la imposi-
bilidad de controlarlo por diversos tratamientos, obli-
ga a luchar contra el mismo mediante la obtención de
variedades resistentes.

La falta de un método de infección artificial que
garantice el éxito de las experiencias ha retardado un
tanto la lucha contra la grave enfermedad de los ca-
ñaverales. Con el propósito de ayudar en lo posible
a solucionar el problema se han iniciado investigacio-
nes con vistas a encontrar un método sencillo, adecua-
do y eficaz que permita iniciar a la brevedad posible
las experiencias que recla^ma el país.

Con tal motivo se han utilizado densas suspensiones
de clamidosporas y esporidias inoculando variedades
muy susceptibles sobre yemas dormidas al comienzo
del desarrollo, y en plantitas, aplicando los métodos
y procedimientos siguientes : 1) A1 vacío sobre yemas
dormidas sin lastimar. 2) A1 vacío sobre yemas dor-
midas lastimadas. 3) Con piucel sobre yemas dormi-
das sin lastimar. 4) Con pincel sobre yemas dormidas
lastimadas. 5) Pulverizando las yemas dormidas sin las-
timar. 6) Pulverizando las yemas dormidas lastima-
das. 7) Inoculando plantitas de 1-6U centímetroa de
altura. _

Con todos los métodos se obtuvieron infecciones,

pero de todos ellos el más ventajoso resultó ser el

método al vacío, no sólo porque produjo, en general,

mayor número de plantas con ataque, sino porque

resultó ser de manipulación más rápida y por ase-

gurar buena cantidad de plantas infectadas. Permite

utilizar tanto material clamidospórico como de culti-

vo. La eficacia del Tnétodo de infección al vacío se

confiima por los resultados obtenidos inoculando ca-

Iias provenientes de Colombia, donde no existe car-
bón.

Interesa destacar que la variedad C. P. 807, de ori-
gen norteamericano, lo mismo que otras de igual pro-
cedencia donde no se conoce el Ustilago scitaminea
hasta el presente, son sumamente sensibles al Pará-
sito. Este hecho constituye un toque de alerta a los
cultivadores de caña de azúcar de aquel país, ya que
las medidas pertinentes tomadas a tieznpo podrían
evitar un posible ataque.
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