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Editorial
La regulación de la campaña cerealista

I^n otro htgar de esie ztrí^rnero publicamos el Decre-

to del ^7lini^sterio de ^gricultnra, que regtda. la cam-

paira cerecdista 1952-53, así cozno las notas aclaraw-

rias yue, con tanto acierto, ha publicado el Servicio

^^^acionrrl dcl Trigo sobre los pri.ncipales pu.ntos de la

ntencionada disposición.

Aprouechando, con toda oportunidad, la favorable

co^•un.tnra econcíntica cdcaatzada con la excelente cc^-

secha dcl pasado año y la bastante similar que se estrí.

recogiendo, se hczn establecido certercantente las nor-

ntas y orientacioztes que se consignan en la intportante

rli.sposi-ciórt clue content,antos, encancinacla a dar un

grart impulso a la producciórt triguera, que ha de

reperctttir sin durla de nt.anera ben.eficiosa en el por-

venir.

Estas orientaciortes puedert, a nuestro juicio, sirtte-

ti.^arse en las siguientes directrices fundamentales:

L'stímulo a la producciórt, ntediante urt precio remu-

tteradur para el cultivo del trigo y garantía de que n.l

teferido precio Ilegue íntegrantente al agricn.ltor. /s'1

preci,o ntíninto de 360 pesetas por Q, rn., entre el

preci^o base ti• las primas, con los aumentos por los

prentios a la cali.dad., lintpieza y alznacertantieztto pu.e-

de alcartzm• las 392 pesetas, cjue, en la situaciórt ac-

tual de precios de los productos agrícolas, representa,

por el naomento, un estímulo eficaz para este cultivo.

Por otra parte, para conseguir el segundo fin se.

suprime la especulacíórt, )tacien<lo al Servicio Nacin-

ruzl del Trigo úztico ^^ exclusivo contprador del ce-

real, o sea que se 1;uelue a la prim.i-tiva actuación d^^l

Seruicio en los tiempos de su creación (agosto de

i937), cuartdo el precio estaba envilecido por una

Corriente . . . . . . . . . . . . . .. . 7,- ptae•
Númsros ^ Atraeado . . . . . . . . . .. . . . . . 7,50 s

Eztranjero. ^ P°rtu^al y Amufca 8.-
RPNfArIfPA [1flIPPA, , 9,- )

cxcesiLa uferta, cort tasas totalmente teóriras, si.n que

llegararz al crnn po los bette f i.cios quc, por su es f uerzo

en la producci-ón, legí^ti,ntaznente correspoztdían al

agricultor.

Ilentos de señ.alar tarnbién, cozno punto notable qzie

nt^arca una varia^ciózt importattte (i^rttroduci^da por la

f avorable coyu.ntur•a del momento, en cumtto a exis-

tertcias de trigo se refiere), la supresión del sisterna

rígido de recogi.da n ►^antenido durmtte estos tíltimc^s

aitus de defici.entes coseclz.as.

Los acervos de trigo, que se en.cuentran actuahzten-

te almacenados, y las perspectii^as favorables cle la

coseclta, cuya recolección ha conrenzado, pernti.tcrt

contentplar el paztorama del abasteci.miento de pan,

durctnte la, próxima cantpafta, con tuc gra.to optintis-

nto, y por ello sc Ira coztsiderado con,t^erziertte pres-

cindir, ert la recogi.da, del sistenta de cupos for^osoti,

rln-e tanta fatiga produ.jo en cantpairas anteriores, esti-

zn.ulando, por el contrario, ttna oferia de trigu escn-

luztada, que permite a.l productor bertefici^arse, coztser-

i^ando el tri.go en su. poder durante el zna^ror tientpo

posible, haci.endo contpatible, natura.lntente, esta cir-

cunstancia cort la de tener abastecido ert todo mo-

nLG'nt0, y d6 llna IltalL(:ra anlplta, el Cf11LSil)ir0 rLaG,o-

rud cle part.

I,i.bre la industria. cle las tra.bas ^^ obligada. tu.tela

a que ,lta estado sometida clttrartte estos ítlti,ntos aitos,

ha llegado el ntontento de que la actividad coznercial

del fabricante acttíe en todas sus ntodalidades, i^ol-

viendo a elaborar los tipos de harinas que exija la

partadería, con sus características adecua.das rle cali-

dad, a base de la im^plantación del si,ctema de ti.pifi-

ca.ción de trigos en cuatro grupos fundamentales, que

perntiten ofrecer al fabriccutte de harinas una materia

prima adecuada para poder satisfa.cer la^s exigettcias

<!el ntercado consuntidor.
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(^uerc^naos I«nrbi<">n. rurtes dr^ [ermiratrr estos cornt>rr-

trtriu.^, rlestrrcnr comu int^ur[tuates en lrc rrueuu urde-

rcn^•itíra Iri^;rterrc las ntutlrcli^rlnde.ti sigtricrttes:

4ntjr/ia rt^scr^•rc rle u•i,^ro rlue j^m•rt c^rtsumo de la

^^a-jrlninci^írc .et^ ^rermit^^, ^-ct r^un jrru•a cl prorlrrc•tor ^^

nFir^rrr,s fijrt.^ ^^ er•ertlrtnles alcrurz.rt la cifra c^e 25O Kgs.

tle Iri^tt pttr ^u<r.^onn

re.tit^rra era lns rn..ns

/7! I[ )"U/'P.S.

^• ^iño, ^rrtdiertdo mn pli¢rse esta

^^a ^jrca lrts ne^e..idades ftterarr

1' tju<^ /ns rv-rt^a/es jxrnifitrtblt^., hastrz tth.ora inlerue-

r/tts», cunrjrletct lrr r:isiórr tjut^, para tur ^rrtrr^^rtir ^rr^í-

:cim.o, esperun lrts n^rrictrllores es^rnñ.oles.

T,a c^crnc(erí..titi^c•rc, pue.., tlr^ estta rtttet•a t^lajtcr t^ut-

señtrla ltts nrienlat'iunes tl^^/ 1)ecr<^lo qu^^ cunteninntus

a•rcrt encrurti^rtatln.,, ct>n jutso firm^>, n consc;^ruir r^^^ru-

la.ri,zar ltrs prtrtlu-trinrtes iri^ruera.c, jn^^strt la mi^ra. t^n

e[ increment^ tle !rr pohlnc•iún. ^- <^rt lo;,rr^r t^osc>^^hrr..

rrau.rtles t^rre, corr las nnlurrtles fluclucrciun<^.^, t]eLitlns

ra las crrusus clirrtttltt/^í^rir•ns (nl,^ru.rra,^ tle ^>!/tt., hrur, irr-

^Ittído rle..(ncorublt-mt^nlt^ t^rr rt^; itrn<^s corntr Crr.,tillrc Itr

ert t^.^tos tíllirnns tlín..), t•nn.^i^^rm rrttrrrrttli^.^r rlaitl^r.^ -a>rv^^nu, e.ecttitn ^^ mrtí^ t^ueclnn, en. libertrtd r/e 1'iejtt

^nntr^rcin, circu/ttción v preciu, Itt mi.^mt^ rjtre las legu-

niinusu.t dn ^rienso, jxtrlicrtrln, sirt errtbctr;o, 2^t^rtdar

Lu.c a^ri^cul[ur<>., trl .ti'r>r^^iciu tlel Tri^;tr, a los precios

t^ut< ^^rt el ll^^rv^trlt^ st^ <^slaLlec^^tr, lus ca.ntitl«des tIe estos

^rrut/tt^•lus r^ur^ tlt^ unrr mtuu^rrr rciluntriric^ lleuen a sus

nlntar•eacs.

/^;sltr IuUur rt^,rulatlnrrr_ rcni^/a a la prt>ocupnción ntz-

ttu^nl t/r^l .tiert^irio rlt^l 'Tri,^^tr pnrrt sttmini.strar n los

a,^ricnll^^r^_^ Ire sirnicrale sele^•ri^rrr.a^lrr, irnpulsarr.t/q al

ntisnr^r lienr^^n, m^tlitrnle ltr n^rlicttciórt cle ^rrimas, la

lahttr tl^^l Insliltttt> tl<> .^emi^l/ns ,Sr^lectn.^ jrara^ In nbten-

cirírz rl^^ semil/tr.t «Cerlificttdns», aprtra.^„ ^^ <Jrttbilita-

rncrcnclo iri^u^crtr ti^ librrrrnn.e ^rnrn sirant^tre tlt^l /rtturt-

ruso probl«rrtrr t^u^^ /^rr ^^.^Irttl^t ^rrtrt•ilanr/tt .ctrbre rtu^^.e-

trct j3r>b/rtt•irirt. ^^ nur^stra t^c•nrrttmía ert- li>.. ítllirntt.ti lit^nt-

^ros, cttarulo, t^.^hnrr.,ltt., tl+^ rr^.^t^rrn.^_ ntt.ti Itr^mn.ti t^i.tilu

ubli^^,^atlns « renli_tn- rttirtrt.^n., im^rttrva^ittrrr^.^.

Riert. rnt^rece, ^rrtc.ti, esrtt anrlric•i^ttsa tttclrr t^l t^.^fut^rr^t,

t^cttndrnic-t t^rt<^ su^tnrtt^ ltr rrtttrili^.nritín r^ttlrtminu.en rlt^

tliat^ru inct^rtitltt r>n In rttnt^rrrn•r^nln, t^rz t•i frns .tiu^rr-

rrures u 1'?.(1O0.(lll(1 tle jrest^ltrs, ^^n t^uc curt, t^//n lu,r,rrn-

remos c<^rtlrar ttntt tle l^t.c Itrt^bl<^rrtrrs nrri., Irrr.,^•t^nrl^>rr-

trrles, r•u« I c.ti la t/t^ la n/in^eruar•iúrt tlt^ lu.ti «^^rrĉtul^^s

r^c tart^r mrrnerrr .+tUi.cfn^^l^triu,



OBTENCION CONTINUA POR
PRESION DEI, ACEITE DE OLIVA

por

ANTONIO BERGILLOS
Ingeniero agrónomo

Cuinciilrnteulente en Fruneia v eu l+a^a ĉia se Itu

il^iilu ^ ĉ la publicitlail el Ilallazgu ile lx solución ĉlel

lrruúlen ĉa ile la ubteuciún i•uutinua, por ^re^ióu, ilel

aceite ^le uliva,

La^ cla^r,s eu lu, ilus p<úse, ,on, ,iu eu ĉbargo, rlis-

lintus, c^uulo tliatintos son los tres ^iateuia^ espa ĉioles

tlc ex^eriu ĉentaciún. Kesiunimo^ u continuación las

i^aracterí^licas de trabaju tle la, cuatro mátluina; v

ifatos de lu^ casu^ cunstructora^:

A1AIil;A

itiilo en a^ua, ilistiutas prulrorciones pulpa-huesu y

fai•iures ^ nlodificaciunes oca,iunatla^ por su e,tado

ue ĉneĉ tlurez y hur el tieulpo tle al ĉurĉceuauliento ^^ ,i-

tuaciúu tle ^nui^la^l y tle liutpieza.

En la obtención tle aceites ĉle sentilla^, cuyxs ma^a;

c^recen ^le totlos lo^ incunvenientes de relereucia y

tuercerl a su acondiciunamiento alrrul ĉ iutlu, el lrruce^o

contiuuu tienc ^tcre^littulo, sobre la extraccióu iuter-

ulitente, un luenor co^te ^e pruducciúlt, el aunleutu

Pra^iunee ^ie rnrbvju 1 rLrr,rrrrsir^^r Peso de lo Potencia Producción kgs.
mr.^unna mdqumo kgs. apiicada maso'L4 h.

Segttra ... ... ... ... 50 Kgs.^cm,^ ... Mecánica... ... ... 2A00
Beraz ... ... ... ... ... 22 » n ... Mecánica... ... . . 800
Fore^ ... ... ... ... ... 66 » n Hidráulica ... . _ 5.000
B:anchere... ... ... .. 100 » n i^lecánica... .. ... 7.000
Hidráulica co:'rleti^e. 55 » » ... Hidráulica ... ... 14.000

^\^in^uua ilr la, nue^-<w tnáquina^ lta sidu cuntras-

turlu llu^ta el ntulueuto uficialnteute, y la, referencias

ile su 1'uncionunrieiltu pre,entan 1 ĉ u carácter tot^tl-

ĉ ueute purticular.

Los tlifereule^ ltrutotillos I1an e^ta^lo funciun^ultlu

en la ^asuda eanll ĉaila : en el ^^orte ile Africa, la de

r^ [ilanchere La^ aln ; en Alĉuerí^, la tnáquina « 13erar» ;

eu Ca^tell611, la ael proceiliruiento uFores», y en Má•

I,tpa, .laín, Granada y Se^illa, la prensa «Seeureu>, E>

rle. esta última, pur con^iguiente, tle la que poileluu^

faeilitar má, ilato^ y acerca rle la cual cabe forutnlar

itn juicio tn^ís ^efiuiti^o, lrur haber conatituído si ĉ ,^

en.^ayos la deniostración tle una ver^latlera aplicacitín

i,J^lu^trial.

I^ecorileuros que ilesde hace muchos a ĉ1os lo^ con,-

truetores de luuijuiuaria elayotécniea de todo^ los p.rí •

ties trataban de resolver la obtención continua de1

areite de oli^a, ^in tlue, al parecer, hasta ahora, se,

hubieran cun^eouiilo vencer las dificultades inheren-

tes a la falta tle homogenei ĉlad de la nlasa de aceitu-

ua, por la; mucha^ carieduiles esistentes de ésta, ,u

^liferente ta ĉnaño, desigull riqueza eu aceite y conie-

Agota- Jo^nales
miant0 M'iltrnl; iu:ci:^l tle

del oru^o momobro

12 CV 10.000 5%o Jaula tubuiar ... .. 3
2 CV 10.000 4',^ Bai:das me^álicas ... y

2 CV 10.000 S`,^ Mixto jaula textil ... 6
12 CV 12.000 5 5^ Jau:a metá:ica... ... g

2 CV 10.000 9';% Capachetas ... ... ... 10

tle é5ta y la nlayur rentabilidad de la ulauo úe obra

empleada.

Por lo tautu, los aceites de se ĉniLlas presentau, res-

pecto tlel aceite de oliva, además de su menor ^recio

iuicial, una ^°entaja ecuuóulica en su proceso extrat^-

tivo.

E1 acondicionamiento principal aplicatlo a las lna-

^as oleosas de semillas eonsiste en su desecación y

l,recalileo, alcanzánduse la inuyor protlucción IJUr la

aplicur'ióu iuiuterrumpi^l^t de muy altas presiuues.

h;ntre la^ prr^usas contiuuas lr<rrx el tratitmieutu tlc

aeulilla^, citarenlos las luarcas y tipos :«Meinber^,t,

«iVlrtecari», «13reda» , ^cAndereon», «li;grot» y ccCou-

rlor», entre otras ulnclla^ existentes.

LJna posible solucióu ^el iueonveuiente priui•il^al

ĉ3e los Crutos oleaginosos, cuyo gran contenido en u^ua

de vegetación ĉ]a lugar a í'enómenos cotnplejos iuecú-

uicos y bioquímicos, puede ofrecerla el proceili ĉnieuto

del inveeii^ador ar;;entino de oriben italiauo doctor

Loewe, ideado para la desecación de la aceituna, con

el propósito tle su conservación y molturaciún du-

raute todo el a ĉIo. ^
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J[,íquina u7:^•ruz» harti lu ui^li^n^^iún ^uu^iuuu dc areilc di^ ulic^t
por Pri•si^in.

PrutuLiUn ^l^• la Urrn.^a ^i^t^•uu^ ^c^cgiu•a» nura I^^ obtcn^iún ^on-
Linua d^_^ a^^^•ilc ila• uli^^i. l`anuridaU, lo.uil0 I:ílugran^us Qe a^^^^i-

Cirnas ^•n ^ciuti^ uatru h^^r^i.,.

^^i^l^•n^a ul^omsa. ^•urm.vpun^liente u un uuc^^o prucc^limie^nt,o
p^u^u la ubtcnciúu d^^ ai^cite dc uliva.

('unlo sistem^t^ t^u>>bi^^n q iú, u tnen^^„ cunlinuu5 ju•^•.

cetlentes, debemu^ nienciut^ar lus !Acupulcu y Sulvu-

tellu, y lo^ por ceutri[ugat•iún : I)e Lu^^al, 'fuuinti y

Pouillier.

'1'uilo ^roce^liu ĉ ieulu o^i^lema que uu sca su^cel^-

lible tle auiurtizar,e rápitluu>eute, o cuy^u custe tíe eu-

treleuiutienlu exija (uertes iuveróiones auuale^, cuu,-

liluye uu rie,5^u ^^^itleule.

La l^reusa ^istctua uSeguru», ^lebi^la u la cuncclt-

ciúu tlel luoctiicru aarúnuiuo tlun tlnluuiu 5c;^ura

Arruy u, la cuu^i^leru>uus bieu urieutaaa. Ucul^a yu^•u

r,-l^aciu, eá f^tcil ^e inauiuLr^t, hues su ucciunan>iui^lu

^r; liinila a lu ^uesta en iiiarcliu ^el iuutur, y il^^ju lu,

uruju^ auficienlt;mente aautu^lu^ l^ara ^u iuvjur ultru-

^eC^lAllllelll0 CU1IlU ^lellSU. ^1 Sll CUtldll'UCC1Ull l^C^llll^^

ti^^a lu duta ^lc elicieuciu, eu cuautu a^u reu^iuiiuutu

mecíicĉico, y tie bueuos uialeriulc^, ^eruiilirú iuiciar

Iu iuuileruicuciúu tle las aluia^.xra^ e5l^a ►ula^. 5u tru•

l^uju, eu la caml^ai>a pasatla, La peruiilitlu cuuil^rul^.ic

su eapacitlad ^ura l^reu^ar t;uu el ^riu>cr iuutlclu l.^

ma5a tle lU.UOU li^s. ^e aceiluua ei ĉ Z^, lturus. 1!:^ta

capaui^lu^l es eulicieute. Una parliculuritlucl intere^un^•

.e ae liacer cunslar es su ela^ticitlatl ^ru^lucli^^a, l^stá

doladu ^le sei^ extractores paralelos, intle^eu^li^•n__^

enlre sí. i^;l accionuiuiento eu wi>jw>tu ^e realiza, ii^c-

Úiunte un acoplamiento uict^úuicu suiuautenle seucillu,

a tui ^lispositi^^u cumún^ uiutur reduetur. Una e^en-

tual l^aratla en cualquicr e^traclor, ltur intrutlucciún

^e uuu piedra u otro ele>ueutu extrui^u, uu iuil^itle la

cuulinuiúad tle lx extracción en los elemeulue re,lan-

tes. Cuda extructor está con^^ituíilu l^ur uu tuhu ^I^^

aceru pcrl•oradu, cu el interiur ^Icl cuul giru uu I^usillu

de forma e^pecial (^^^a,e fi^,^u•u), ^lue uclúu ^Ic ti•un^-

portx^lor-lu•ensur ^I^^ lu maya ^•ontru lu par^^d interiur

^lel lubo. La mu.5a ^^ertida en una tolva tle aliu ĉ en^a-

ciún, ^le donile es rc^cugida lior los hnsillu5, tlu^il'ii•án-

^lulu aulomáti^•a^urute. I^:I nceitc y aauu ile ^^ereta^^i^"^u

Ilu^ru u tra^^<"^5 ^l^> la^ l^r,rfuru^•iuues de lu^ tul^o^^, ^^•I

urnju <^.^ expulsatlu hor la parte, opuc^sta a la clu alitnu^i-

^a^•iún. I^;l calil^i ^le lus ^ei^ extractures ^^a a wi culectur

^^uun^uicailo cun lu, 1>ucillu, ^le ^lecuntaciún. tiubre lu,

wis e^tractores, uu t•horro cou^laute tle u^un rt^aliza ini

Iavailo pur aa^ersiún, para fat^orecer el rúl^i^lu ^I^^.^-

cuelgue de lo.^ aceite5, [i',l con,5uuio de a^na cs tle n ĉe.

^io metro cúbico por l^ora.

Su manejo e^ econ6^iii^^u, ^• es^e l^et•lio, nniilu a I^t

su^^resicíii total tle capacl^o^ y Iiltros, supune uu aliu-

rro ^•unsiderahle, ^luc Periuile la rál^i^la anturliraciún.

Lie^l^ecto a Ia aci^lez del act^ite oliteni^lu, uiuuifi^•,•

taii los aliuazareros ^lue la lian en.^t^^ailu co^u^^<irali-

^ameule que es tle l; 2 a l gra^lo ^infc^rior a la ul^le^

nitla i•on ]a pren^a lii^lr^tuli^^a. 1?s mrty prubal^le i^ue
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a;í ^r': ĉ , al srr m:í5 lirn^riu ^ir ftuu•i^tnaruir^nt^> v n^, r^aar

en ĉ •unlac^trt r^l ac,^il,^ c•on I: ĉ ,u,•iriluil qu,^ rr^lir'nen los

^•a^ia^•li^^^, ^,r^x•e,^l^nle ^le las l,r•en.•a,la; anteriore^.

Utro^; tr^li^o, ^li^ .,n tralt^rji, la ^tonen PI re^taru ^1e

1^111' P11 Ol'a^I^,nP^ P^^ :Il'^'ll^' :L^IAI'P('P Pntnl'}lli1110 })Or nnii

Ta ac^•i^ín ee I ĉ iilr:íulica ^ la^ }^resirtn^^^^ ^u^cr^^,tibles dr

alcanzar.,^^ lle,^,an a la ile 6C }^ns.^cm". I^;lay„tr^^•ui^•a-

mente, 1t ĉ•esr^nla lu, re^r:u•os inlrerenlr•, a sn fimciona-

miPntr, int^^rmitc^nte ^- al e^r•F^o dc c•al^r rfur^ frtrzo;: ĉ •

mente ha q de .^r,portar las masas. Keni^tramos P^ta

1'i^l,i ^I^•1 ^•^trar•lur p husillo d^^i mod^^l^i inrlu ► lrial dc 1:, pren^a .i^I^^ma a^c^ura». i^zprrimi^n-
tada, al t,ar^^rcr suli,vfuctori^in^i^nlr. i^n ^li^finta.ti alniaz.u•as din•anlc la ^•^,^npa^i:, ,,1931-.;2.

^^: ĉ ^rilla rJnP (luta r^n Ir,^, ltrt^ill^,: ^ lar^la Fn ^1P ĉ•antarsr^

v,^u,^ a^^r•r^: a^lrln ^,^re iin r,tail„ ,•^l^i,lal. ^^ne Eiur^il ĉ^

^c^r ĉ •an:a il^ j,^^rrli^la rle ^^r•a^^ ĉ . F.^ ,^^tP nn fPn^ímPnr^

tamhia^n ob.:,^rta,l,t r•on fr,^ct^Pm^ia con el t^mPlf'^ ^it•

la^ j,r^^nsa^ 1 ĉ i^lt•:íttli^^as p ĉ ^ne ha ^irlo atrihní^lrt al ^^-

tn^lrt ^le ^cltnr;^a» ,l ĉ^ l:rs a,^ ĉ^ilun^c• Fn cuantr, a la l,a^r-

,li^l: ĉ rl,^l ai•,^ite r^n la^ enrul:i^ne.G co}^ir}al^. aluiliil: ĉ ^,

un almazarr^r^ l,r^^tif'tari^, ^1P nna rle l:t^ ltren ► a^ ^^SP-

^ar•a»- ^^n la rln,^ ha trahajarlo t^^la la ^amltaria• l,:t

^^r^rtiG^•a^l^ nrt 1 ĉ 1hr^r ^n^^nlt•:iilo lceite. c1lf^ntand^ l^^

Pr,.r,^ rer•o_^i^lo^ nna ^-ez ^^^^ad^. 11 ^ol. ni taml,r,^•^^

^•:^^tran^lo la P1pi111.

i.a mú^^uina «Rf'raz» r^^alira el }tr ĉ^n^a^l^^ ^le la a^•ei-

tnn:r mr^^}iant^^ ttna l,an^la mefáli ĉ•a con^^titaírl:ĉ ^,ur

carias r'inla, rl^^ ac^^r^ r'^tntra una llanta ^1^^ funr1i^•i^ín.

1^ 1^iaemn P. in^^ni^..^. 1tPro en ^n fnnr'ionamientr,

ie ^n^^ntram^^ ^^l inc^^n^r'ni^nte i1P la^. ^inla^ mr^t:í-

li^•: ĉ ^ t' sn t^n.^arl^. Sn ^^r,n^trii^ción P> mn^- li;^^ra•

I^;I ^,r,x•,^ilimi^nt„ uForr'.» n^ ^ahP ,•alifi,•arl^ rrttnu

ilf^ r•„ntinu,,. T_^^. i•:,^,a^•1 ĉ ,^, ^stfin .n.^tittúil,,, lx,r la

u^rlir•ai•i^ín ^1^^ nn r^ntr•a ĉ na^li, ĉle Ghr:t• l,r•^te^ir}^ jtor

una. Ilanta.^ ^1^ a^•^•r,^ r•,^nlra iina; ^:nniaas laln^lr•aila.^.

^_ ^ 111 ^I

ItnP^-A tnal(ltlna. IIU f)Il^liUllP 1111 ^I'1' 1'1111Illlllr^ 1'1 ^ICrI('f'^^

ilimiento ^la extra^^i^ín• porrlnr^ ci,nifir`a tnmhi ►n nn^

nuP^:t m^^^l:tli^lail a1 ^ui^rimir la. Ca11:IP11('ta^.

EI a^^tami^•nt^ ^1P l^c orttjr,c realizailr^, jnnm c^n

lac otra, m:írtnin:r^ m^rlPrna^- P^r la Prrn ► ^ĉ si^tPma

r^SP^,ntra» ha ,^rmstitní^l^ tino r1F l^c tr'ma^c rlr rli.^r'tt^i^n

^nn m^tit^^ ^1^ sn r'xp,^rimPnta^i^m Pn la Pacaila cam•

^aña. S^ h^ rlr^mr^strlrl^ RnF ,1^•ia 1^^ rtrni^c r`^n nn

^^ntPnirlo Pn a^^^^itP rl^l 5 por 1^(1 n^r t^^rmin^ mPrli^.

lo cnal P^ P^tim-,^^rt cr^m^ n^ hi^ne^fi^^i:t1t1^^ para ^n rPr•n-

^Prar•irín p^r ili^r,l^r'nt^. 1nartr' rl^^ rft,^ r'^n las m^-

^^rna^ in^^talat•i^nr^ par» 1^ ^stra^r'i,ín rlf`l a^^ite p^r

^}i^^1^-Pntr^: ^^ nnr^ilFn trata,•. ^•r^n hr'ni^fir•i^. ^rni^ ► rlr'

nn 4.5 p^r lfifl ilr' r•rrntrnirl^ nra^^. n^c rtarr`r•^ t^tal-

m^ntP ^rrni^-r^^a,l^ Pl rtnP ^e nn^rl^ f^rtnttlnr c o m ^

^Fnar^ a l:t prr'rt ►a ► i^tr'ma <^4^^rnra» ^^a I'ar•nlta,l rl,^

o^rr?tami^ntrt. T a ma^-^r ^anti^l^^l rlr` a^r'itF ^hteniil^

n^r prr^irín rr^nrrGr^nta tm ^ ^l^r ^^n^irl^rahl^ r•n rir-

^nn^tanr'ia^ nr,r•malP^ para Pl rtli^•arr^rn• ^- ►^hr^ t^rl^^

r I rn•uiit 1P 1tFrmitiní ,Ii^ponPr rle nn piFn^^ Pars r'1

_an^,l^. ^^n mt r•r^nlt^,tirl^ ^,ra^^ rrn ĉ^ lr' har'^ ^ttma-

rnr ntP ^^timahle.

^^^criún de lu nú,quina aKl:rn^^l^er-L:ualn, ensu^^ail.r en el nurte de : ĉ fricu.
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La moderna pasterización de la leche
Por

e^«ii^^^e^o ^ ^^<<^^iC^^z^a ^^^ til^^x<<

Ingeniero agrónomo

F,1 pr•oblema de conseguir ese ideal, tan desea-
do, de consumir una lecbe pura, irreprochable en
su calidad alimenticia e higiénica, se plantea pe-

riódicamente, y con frecuencia más o menos gran-

cic, por todo el á mb^to nacional, a consecLtencia de

la realidad, poco balagiieña, con que, por regla

general, hemos de enfrentarnos cada día.
El año 1952 vino cargado de buenos propósi-

tos : se habla de Centrales Lecheras en 147adrid,

Vitoria, Bilbao, Leún, etc. ; surgen nuevas indus-
tr^ias de saneamient.o y, por un amplio sector de
elementos interesados, se propugna la pasteri-
zación obli^atoria en los medios urbanos de al-

gtma importancia.

Ce^rtrc^les lecheras ,r^ Ce^ritros de Sane^7mien.to

e I-Iir^ienización.-Cuando Del Río y Olalquia^,a

prepararon la part_e ^luc les correspondió en la

Yonencia de Industrias A^rícolas, del I Congreso

:^racional de Ingeniería A^ronómica, referente a

la leche 3^ sus derivados, dejaron bien marcadas

]as diferencias entre aquellas Centrales y cstos

Centros.

Las Centrales Lecberas no pueden concebirse

m^is que como tm conjunto complejo, siendo los

Centros de pasterización algo así como los me-

dios clue poseen aquéllas para cumplir dos de sus

múltiples fines : la protección sanitaria y la re-

gulación de los suministros.

No cabe duda de que el ideal estaría en ]le^;ar

a constituir esas Centrales, con las enormes difi-

cultades que la empresa lleva consigo, ni tampoco

se puede dudar del indudable beneficio que los

Centros de pasterización reportan, con presupues-

tos más limitados y siempre qu^ se monten con

arreglo a características técnicas k^icn csiudi<^das,

lo^rando qu^^ el tratamiento por el c^^l^^i• s^^a ob-

solutamente eficaz y vaya acompañadu si^^mprc

de un enfriamicnt^^ inmediato, detalle éstc r^^ie, a

veces, no se tiene cu cuenta o sc valora cn uicnos

de su importancia rcal.

La pasterizac^^hn ^norlcrna.-I3uscandu c^a fina-

lidad de parler al alcance del consumidor lma le-

che con escasa microfiora banal y c^^•nta total-

mente de gérmc:ncs patc^^;enos, a la par ^lne sii^

modificaciones sensibles en su naturale•r.a, cuali-

dades nutritivas v características bi^^l^í^;icas• re-

sult.an bastante numerosos los mcdi^,s clue han

venido si^uiéndose v aun se si^uc^n.

En España son rclativamente fl•cc^^cn(^^s las

instalacioines dc pastcrizaci^^n cn alta qtic^, d^n•an-

te uno o dos minutos, rnanticnc:n la lcche ^^ 5O"-^5"

consecuencia posiblemente de la senciller ^luc l^^s

mismas tienen y de la fabricaci6n nacional de los

elementos precisos; pero también es factihle tro-

pezar con otras clases de pasterizadores, coi^^o los

de tipo Stassano, clue tratan la leche cn capas

ultradel^;adas _y, desde luc^o, se encuentran, y

cada día en mayor ntímero, los modernos pastc-

rizadores de placas, cxtendidos ya por todo el

mundo y capaces de proporcionar e^tra^^r•dinarios

resultados.

La pasterización, tal y como hoy en día se hace,

constituye un ciclo totalmente cerrado, al clue in-

defectiblemente ^^a uno otro proceso imprescin-

dible: el enfriamiento rápido e intenso de la le-

che. Existe, por tanto, en cttalquier modcrno

pasterizador de placas, una seccicín donde la lcche

se somete a elevadas temperaturas, utilirando el
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^^a^x,r cjc a^ua c^c>n^^^ t^lcmcnl^^ c^E^ ^•^^lc^facc^icín, cm-

^^1^^^^<j^^ l^ic^n clir^^^•tamc^nt^^ ^^ ^^or intei^inecli^^ de

^^^,u^i. ^^ s^^ ^^uc^nt^^ taml^i^^n <^^^n oti^a sccción ref^•i-

^^^ri^l^^ra, ^^u^^ c^jcr^•c su ac^•iún mc^li^lntc agua fría

^r s^^lmuer<^. I^'inalmente, ^^ara re^^ucic^ las canti-

^'^^dc^^ ^i^^ ^-<^^^rn•, a^ua fría o salnluc^ra }^^recisa^, v

^^1'c^<•tu^^r c] lr^^hajo c^^>n un m^nor c^^^t^^, se adicio-

»^^ ^ina t^rc•^^r ^ecci<ín, cn la cual la 1^^^^hc calic^ntc,

l^a^ie^riz<^^l<i ^^^i, ^•E^cic^ tma }rirte de e^tc^ ealor a la

1^^^•l^<^ Cría ^^ ^•ruda, cnfri^ín^lose aquélla ^- calcn-

t^ín^l^^:: és:^i ^^n clctcrminac3as pro^^orciones, ^-a-

i^i^^l^lc^^ cc^n ^^I ti2x> y^•aractc^t^ísticas ^ic la m^íquina.

I'^i^tc^riz^^tl^^r^^^ ^^^^n un 75 ^^^^r 100 c^e recupera-

c^i^ín ^•^^1^>>•í(ic•,^ s^m c<^rricntc^s v los ahorros de

c•^>nlhustil^^lc^ ^^ rncr:;ía c^uc ^e logran tienen tm

V"^l^OI' 1^311 ^)USlllV'(1 (•OIllO 117iC1'C'Sc`^Il1C.

/,u.^• ncr.t^i^^i•i^a^lm•c^.^ d^° ^>la^^as.-La realiración

c3r es(os 2>ru^•c^s^^. ^^pare<•c con la fahricaciún de

l^^s 2^.isieriz^ul^^r^^^ ^1^^ }^lacas, en los cuales la leche

^•irciila ^^^^i• ^^l i•c^^lt^<^icl^^, ^^^^r no dccir inínimo, es-

^^^^^•i^^ c^^inl^rc^nclicl<^ c^ntrc^ c^^^s plt^c•as ondula^3as,
c^^n^h•uí^la^ <•^^n c^sc mara^^illoso matcrial para la

lr^•l^^^ría qu^^ ^^^ cl acer'o inolic^ablc, ^^isptiest^^^ en

II^• ;iquí ^rn niuil^^rni.iniu n;i.t^^rizailur ^l^• Plai•a^.

^ala ^l^^ j^^^.t^^rirai•iún ^I^^ iina nui^li^rn:^ inaalu^^iiSn Ic^•h^^ra.

nítiiicr<^ varialil^^. sc^tín lu^ rrn^limient^^^ ^^uc sc

hu^qucn y encaja^^^^s tocla^ v ca^3a una clc^ ^^llas c^n

^los ejc^, poi• 1<^ :;^ncr^^l horizrn^talc^, ^^ ^ujct^^^

mediantc presiún, ^^c mcxl^^ c^nc ^c c^n5lituva lm

c^onjunt^^ heri^^étic<^ v rc^i^tcnte, llni^^n^i^^^c^ una^

}^lacas c^^n otra^ mcdiantc^ las o}^ortnn^^s junt^^^

ric goma.

I^OS ]111Ct'Cillll^)l(lS tC'I'tlll('C1S SC ^l^1CCll 2l tC ĉ.tit'ti

de las ^^l^cas. I,a l^chc circtila c^n un s^nticlo d^^-

termina^^o. ^^ en cl in^.^erm lo hace a^n^^ ^^licntc^

^^-alx^^r a}^aja ^>r^^^i^ín. a tc^mju^rattn^a c^scn^amentr

^u^^e^•ior en un ^r^^^io sol^rc^ ac^l^c^lla a que ^c de^^^a

paste^^izar (cir^•r^ito ^le 7^^^r.^le^^iznrzó^^). Si^^ie la le-

che re^^i^^n pa^terizatl^ st^ camin^^ v^^ ^^rnza c^^n

aquélla, más o mc^nos frír^, c^uc ^^^^^netra ^^n cl a}^^-

rato (^i^•r^tt^to ^rr^c•i^l^rrarlorl. ]a in^lment^, la lcchc^

ya trat^^^^a a^anra todavía m^ís ^^ara ^ri^z,n•sc c^^n

ei agua fría o]^^ 5almtlera-cuan^lo no ^^^^^n tu^a v

otra-, producic^n^^^ c^c^ cnr^^ir^n^i^nto ^^lic^ ^^^^ns',i-

tnve fas^ indis}^^ns^hlF ^^ c^t^c ^l^^hc ^^rn^c^r la lcchc

^lrc<^c<^i^^r ^le l^^s 4"' (rii^r^^riln ^l^ ^•rf^•i^rc^r^^^•i^í^il.

En la ^ecci^ín ^^astF^riza^3^^r^^ ^^1 a^cnt^^ ^•^^lrn•ífic^^

es el a:;na ^ el ^^^^^^or. En cll^^ 1^^ lechc^ s^^ ponc ^l

121 tet»^>c^ratura más con^-^^nicnte. a 85°. ^^^r ^^jrm-

plo, sin tiempo <^l:,^nno ^^c r^tci^ción, ^ s^^lan^^ntc ^^

75". ^^^^n una ret^^ncicín dc c^tiin^e s^^un^^^^^. c^u^

se con^i^t^e dc di^^cr^a^ r»^^n^^r^l^. ^e^ún ^^l moci^^-

lo dc }^a^teriza^3or. ^^^r<^ ^>>Z c^^^ncia m.^n?c^nicn^3^

la lech^^ cn tu^a cái^^a^•a ^^ tuh^^ t^^rmost^ítico.

La ^ccción c3c recupeY^ación iie^^e tina extraor-

din^ria impot^t^m^^ia, de^^^c el ^^^mto ^1^^ ^^ista ec^-

nói^^ic^^, mavor cuant^ nlás ^rande sean l^s voltí-

menes ^^^ue se tr^tc^n. ^^ucliC^ndc^sc lle^ar a un ^3 e

inclusr^ lm R^l p^^r 100, atm ^uando no cl^he ^l^^i-

^arse ^^^i^^^, a mav^^r recli}^er^aci^ín, e^ ohli^ado con-

tar con tm número de placa^ mavor, lo que ro-

presenta una ctiantía de instalación m^ís ^le^-a^^a,
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A(:HICULTUHA

SECCIÓN DE
REFRIGERACION

SECCIÓN DE
RECUPERACIÓN
. .

SECCIbN OE
PASiERIZACIÓN

.

.
L ECNE CRUOA.

AGUA CAL/ENTE 0 VAf^(JR.

('ro^lu(s demostrativu ^l^• 10.5 di^^erso5 cir^•uitus de un p:a,^tcriradur de ^^Iarati.

,junto con superiores gastos de conservación. Del

75 al 80 por 100 de recuperación son porcentajes

suficientemente altos, que normalmente no es

aconse,jable rebasar.

La sección de refrigeración a veces cuenta con

dos fases, en la primera de las cuales se enfría

con agua, poniendo la leche un par de grados por

encima de la temperatura de aquélla, y otra final,

en la cual el agua está helada o el frío es propor-

cionado por la clásica y bien conocida salmuera.

Algu7^.os detal,les y conocimientos útiles.-Ante

todo, destaqucmos el fundamental papel de las

placas, de esas láminas construídas sin remedio

en acero inoxidable 18/8-es decir, 18 de-níquel

y 8 de cromo-, alternativamente de superficie

plana y ondulada, con espesor mínimo y perfiles

variables, con e] fin de lograr que las capas de

leche sean de diferente espesor, de 1 mm. en al-

gunas partes y de 5 y hasta de 7,5 en otras, varia-

ciones que al dar lugar a diferencias de presión,

provocan violentos remolinos en la leche, y ase-

guran una calefacción homogénea de todas las

partículas y, como consecuencia lógica, una pas-
terización total.

Como es natural, estas placas están provistas

de ]os orificios necesarios, tanto para ajustarlas a

los ejes de sustentación, como para constituir los

circuitos que han de recorrer la leche y demás

elementos que intervienen en el proceso, sin ries-

go de fuga o de mezcla.
La unión de unas placas con otras ^^sigc la c^is-

tencia de juntas de unión, {'allo algunas vcces dc
determinados modelos, y^a que los sucesivos lava-

dos y e1 propio empleo de sustancias adecuadas a
este fin, las hacían perder pronto esa elasticida<1
que es imprescindible. Hoy se emplean gomas es-
peciales, muy resistentes al calor y a esos com-
puestos detergentes, no obstante lo cual en algu-
nas patentes no van éstas pegadas, sino sujctas

mecánicamente, lo que facilita la sustitución dc
las mismas.

Una de las grandes ventajas de estos pasteriza-
dores es la posibilidad de aumentar o reducir, den-
tro de ciertos límites, los rcndimientos, pues basta
con incrementar o disminuir el número de placas,

sin despreciar otra posibilidad no mcnos intere-
sante, la que representa utilizar aisladamentc al-
gtma de las secciones con que se cuenta, como,
por ejemplo, calentar una leche a 30/40°, si de-
seamos desnatar cn inmc,jorables condiciones o

enfriar una leche que llega del establo y cs pre-
ciso conservarla unas horas.

Un detalle clel más alto valor es el refcrente al
empleo de salmueras en la sección de rel'rigera-
ción. Los fabricantes de pasterizadores se resist.en
un poco a aconsejar su empleo, pues saben muy
bien que el acero inoxidable, que tan bien resist.e
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la acción de la leche v de tantos otros líquidos,

se dciicnde mal ante las salmueras, ya que el

clor^^ ^^s su enemigo implacable, y no es difícil

que cn deter•minadas cir•cunstancias pueda des-

prenderse este iuetaloide. De aquí que el empleo

de saln^ueras sólo debe ^^erificarse después de

no es prcciso pasar de los 75°, aunque ptieda ha-

cerse; que si la utiliración cs inmediata, se Ilega

a los 85'°; que cuando de nata se trata, aíin subc

a los 90°; que sólo cuando interesen est.as altas

temperaturas se usa directamentc el vapor como

elemento calorífico; que e] gasto de líquido refri-

utru ps^stew•iradnr de Piacas, en el cual puede npreciarse lo siguiente: 1, Iwsibilidad de se-
pau•ar las plai•tts i•on entera indeP^'^^^encia uniiv de otros; 2, facilidad de limpieza; 3, fa^^iliAnil
dr ^li•:p^o-^-za^ni^^nto de lac pla^•a^^; ^L y^ ;. dispositicos de cujeción, c•ñmndan^^^•nte ^lispu^•st^^^,

.^es.r--. ._.._
^^+._

ncutralizarlas ^uediante cal, comprobando perió-

dicainente esta faita de reacción, sacando todos

]os dias ]a salznuera y hacicndo pasar agua limpia

para l^^grar un lavado de garantía.

l^2uchos más detalles podríamos facilitar, pero

como ello representaría extendernos con exceso,

hc aquí un grupo final de observaciones y datos

dignos de interés. Debe saber quien haya de tra-

bajar con estos sistemas de tratamiento de leche,

que cuando ésta va destinada al consumo directo

beran:c ^^scila entre <los y tres ^•eces el ^-^^lutnrn

de leche tratado; que como cumplemento, es í^til

en est^^s instalaciones un cuadro de contrul clonc3^^

comprobar cómo trabajamos; que los gastos dc

^^apor son ^^ariables con los diferente^ aparatos,

y con el grado de recttperación-un pasterizador

de 5.000 1/h. gastaba 100 hgs. dc vapor a la hora,

con un H4 por 100 de recuperación para trabajar

a 85°; con leches c7ue llegan a 15°, se duplicaba

la cifra, es decir, son 200 Kgs/h de vapor, con 70
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1.pi^rtu ^Ic irna ^^la^a. anr^^i•iún^Io,a^^ cn su^^i^rfiiii• unduluila ^
.lunta d^• Koma ^^ara In^rar ^rn cicrrc h^^rnu^tii•u.

^>ot^ 100 de recttpcración. y se lle^;al^a a 300 li^;^/h.

si sólo se recuperaba un 5;"^ ^x^t• ]00-; quc ^^^ tli,t-

rio lavado es cómodo, fácil y sc^^;uro, ctc.

Co^csejo fi^^tul.-Lstamos convenci<^c^s de que cs-

tá llegando el r^lon^cnto en el cu^^l }^odre^nos b^^l^c^i•

en ^;spaña lt^chc ^ana y pur^^, ^>ut^s ]a ^itu^tcitín

actual no e^ admi5ihlc, y n^ l^lrtlar^í i^^ttcht^ cn sct•

obligatoria la }^astcrización y crr^ht^tc:llac3a c•tm cic^-^

rre metálico.

Por esto, ^^u^• cret^r lal cusa, hcmos escr•ito r5t^ts

cu^^rlillas, nt^ ^^ara presentar a]os lectt^r^^s tlt^

Ac^ticvt.^,utz:^ el m^^dc^rt^o ^>asl^ct•izador, ^^ucs t^sta-

111OS SC'£;11COS (jC' (^LIC ^O C'011OG<l11 ^^^1, S1110 }^^ll'!l I'('-

LIIl1C' i7210S CUBY]iUS (3^tiO^ (^UC ^lU(jlCl'^I110S ^^^1111:11'

«íntimt^s» , nt^ tan dcl ^^ominit, ^^tíl>lico, per^^ c^tic

ticncn el i^iayor in1c^•é^ y desconoccn mucha^ vc-

ces c^uiei^es dcscan con^i^^rar esia^ mác^uin^^s ^^^ti•^t
sus ^ndustr•ias. ^^ nt^ co»^^^cne olvicjar nuc un ^^^ls-

tcrizadt^r, coi^ ^tílt^ l^n par <le ii^ilc^s dc lit^r^^ t^t^

^•endimiento ht>r<^ric^, valc ya nlás c^c ?00.O(lU ^^^^-

setas, y todavía cifras mayores, a poco quc sc Ic^

acompañe de al^uno de esos c^lementt^s suplemt^t^-

tari^s ^iernprc ctmvcnientes.

^i^^•i•iúu tran,ri^r.al d^^ c:u•i:u l^l:u•nc d^^ in^ Pa.l^•rir;i^lur. rn

^^l ^•nal ,r aPrri i:ui I:^^ c;iria^ iuni•s ^^n ^•I ^^.pariu ili•.linn+ln al
pa.u Ue I^t I^^^•lir.
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EI problema del cultivo
de^ ^ino para e^ abas-

tecimiento naciona^
P r

I^;I cnlli^i^ ^Icl linu cn I^:^jraita .c cnl'rcnta aclnal-

incutc cun ^rr^^ltletua, ^lc a^tlicaciún ti"^cnic,t ^^uc :tu

lu^^icrun en lient^to; lta..ailu., la tra,ccuileucia r7ne

li^w ltrc^cutan ^tura el ^lc^^u•rollo fntiu•u ^lc esta plan-

ta nlca,,in^.a ^ tc^lil. Prohlcntu, nutncru;oe j- ^ario:.

^^^ic c^ nccc^:ar•io conoccr a fon^lo si ,e dniere enfo-

car ^n .,uluci^ín ^ror derruleros yue condiirc^ui al ^^^i-

h^, ^^ lrara cllu na^la tan f^ut^lauicntal conto jtlan-

tcarl^i^, hacicn^lu rc:altar ul^^ano^ c^trcmos iut^^ur-

lantcs,

^^nlici^^a^lu ^^uc ,e Irafa ^lc tnta jtlanta con ilnali-

^luil ilr ^rruiluccionc,.. :e c^^ro^^echa Etrecisamente caa

cocuntura j^aru abor^lar la cue;tión en to^la sn am-

^rlitu^L c^ ^lccir. tcnicntl^^ cn cnenta In totali^^a^l tlc

^ai^ u^ili^•acionc^. ^^ue jtnc^lcn a^;rnparse de la si^uicu-

!i• ni.ui^•ra :

1^. lrtrluarin t^^a-til:

l. ^)cl lino.

`_'. 1)cl al,^^iil^ín (tucrcla^).

;^. 1)c la lana (mczcla^).

^I. (:orilclcríu ^ I^il^tra• iliira^.

1i. Irr^lu.arin ^1^^1 ^rceite:

1. 4ce^itc ^1c linaza t^^cnico.

?. ^ccitc tle linaza c^^tnhu^tiblc.

3. ^c^^ite dc linaza comc^tihlP.

^rr^^^rrt.^ ^ ^(^^rtir•r^^

Inq=ni-.ro agró^^

III. ^ĉ^•urton^ía de jricnso.e:

1. Ilariua ilc linara.

_'. 'furta.< ^lr linara.

3. I'aju ha^_a.

I^r. !'urios:

^t°rn^rrr^

m0

l. Linaza como medicatncuto.

'?. ^ Mncíla!,o ^le la setnilla.

i. Paja ^^ara jtapcl.

La con.,i^leraci^ín c^cla^i^^a ^lcl lino cuntu ^^lant_t

ic^til, 1ra^licional cn tiempos pasa^los para la produc-

cibn ile la clá.^ica I'ihra, ^ua ► cria jiritnu ^lc la in^lu^-

tria ^lel lino_ con nn altrmcchaniicnto lintitnilo. a

can^a clcl anti,^no ^truccilitnicnlo ilc cnriailo. ^lcbc ccr

uioilifica^la. u^laptíin^lola a la, nccc^iila^lc^ ^^re:entc^,

cuaulo lo licrntita^i cl hro^rc^o ilc la in^^cai^,acicí,t

cicntífica ^ cl ^lc..arrollcr ^lc la 1^^cnica a rrun^ímica.

i':I linu no }tucilc ^cr^-ir cn cl futtn•o iúticatncntc tt]

^ret^u^^ñu ^cclor t^uc con^tita^c sn in^nsiria tc^lil ]tro-

^riantcntc ^lichu; 1a e^°onornía nacional oltlira en I;t

actualida^l a.unPliar cus a^tlicacioncs cn ma^or e^cala

^^^uc ^e rcaliza. 4^lem:í^ ^Ic la fihra }^uc^lc siitnini^trar

accltl' V^l1P.llpos, V^ Pn PctpS Illln' av^lPl^toF tan Iln^lot'-

I^;nlc. sun ^treci^amcnte la^. ^ari^^^^la^lf^., filtro^a^ las t^ue

ofrr•ccn tucnos pocihili^la^les ^lc aj^ro^cchamicnt^.

Los caractere^ cuantitati^o, tlc lo. ^^c,rctalc,:_ al^u-

nas ^-eces los cnalitati^oa tanthiFn, son la reanltant^^
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I^;ns^i^^u ounip:u•aticu de cari^^dadeti de lino.

^le ^lu, ucciune, fun^lauu•ntales : por uu lado, los fac-

^ore.^ intríll^c^^^u., (IiPrrncia), i ĉnprimien^lo a las plan-

^a ► ^^i^^rtos ^^ara^•ti^r^•,: ^ie otro, 1a.5 condicione3 am-

hi^^ntalc^ (^aria^•i^ín r^^^olú^ica), u ĉ o^lifican^lo ^licl ĉ as

caracteres en ^ ĉ i cuantía. Pnes bien; en el lino estas

iíltiroa^^ influven ile manera espe^^ialísima sobre ^^•I

r^^nilimiento v cali^lail ile la fihra, 1 ĉ asta el pultl.^

^l ĉ^ il^^viar n^tahle^m^nte el ef ĉ ^ ĉ+to ^le las cualiilad ĉ^s

inli^^rrnte^5 a la =r^ ĉ nilla. Tal ^,^ r^l ca5^i ^le la ^^a ĉ•ie-

da^l C^^nc ĉcrrel ĉ r, ^^ue cs un lino obtenido por se ĉec-

ci ĉín en las marismas 1 ĉ olan^le^as; cuando se cnl-

tiva sobre tierras li^eras de secano cn climas cle es-

caca pluviometría, la cosecha de paja rlisrninuye tan-

t^, ^^ue snele r^^^nltar inferior a la rle 1^^^ lino; indí-

^,ena^^, Por el c•cĉ ntrari^. sobre suPlo: arcillosos pe^sa-

ilu:, cou abun^lante hlnne^la^l, cla ren^limientos por

^nc•i ĉ na ^del val<^^r n^^rrnal de la pro^lucción en la re-

^iún oriñinaria. h;l ^ra ĉlo de necesiila ĉl de añua v,

r^or ronsiruii^^ntc- LI res^istencia a la secfuía es un. ĉ
c•aracterística ^lf^ r: ĉ za ^ varie^la^l; pero no ^1e los li-

no^^ fibroso., c^^ ĉno tale,, l^ cual ^ ĉIiere decir ^n^^

esi^te la po^ihili^lu^l ^. por tanto. la tarea c3e intentar

^htrn^^r ^aric^r]a^l^^: ^le lino dP fihra apropiadas para

la^, rnmarca,^ c^^n c^casez rle precipitaciones, en la^,

cnale^, prá ĉ^ti ĉ^amente. no^ p ĉ^e^len obtenerse coseohzl^

cliperiores a las actnales con los lines ^Jue se cultivan.

^ ĉ 1 ĉ^más ĉle nn cierte volum ĉ^n de cosecha, se exi^e

a! lino ^ue rinila filn•a ^le cali^la ĉ1, v aquí tamhiéu

ĉ^s palmaria la e^periencia ^le ('oncnrrent. Eu las cá-

li^la., pro^-incias an^lalllzas (Granada, por e,jemplo),

esta varieda^l, cultivada con semilla importada, pru-

^lnce sistemrĉticamente, no obstante sn excelenCe as-

pecto, una fibra cie baja cali^la^l, com^ ^abcn nlnv

bien los iuáustriale.5 ĉ ^ne la pref^arru ĉ , r,O ĉĉ icrc etil^^

ĉ lecir que en iliclias re^:ione^ nu se pue ĉlen ul ĉ Icocr,

en absoluto, fibra, ^le ac^^ptable cali^lad? l^l lino ĉ í-

pico de I'ibra e., ^le por sí ha^^tante hi^rófilo, y si n^i

se puede vencer esta coudición natural, no se ^lel ĉ ^^

extencler su cultivo por Fsp.nia, como act ĉ u ĉ l ĉ uc^nlr,

se hace, sino limitarlo solamente a la^ zonas ail. ĉ ^ ĉ I:I-

bles por sn C11I17a.

Pero ésta es sólo una parte ĉle1 problema. T+;n ^e-

neral, las cosechas ^leficientes en nu^^^,tra na^•i^ín, su-

puesta la i^l^neiila^l ^lel clima, pae^le^n tener .^u fim-

ĉiamento en la., ^^i^ ĉ^ientes rar^une5:

L Falta de intcr^^s por el cul^i^^o del lino. (Re-

niones con una e^plotnción a^ríc^^la mI ĉ v desarrolla-

^la, sin tradición linera.) Sería prcciso nn estn^li^ ^lc-

tallado de las cansa^ localec ĉlc tal clesintere^s, des ĉle

el pnnto ^le vista económico, r ĉ^nnnciando a las zo-

ĉ^,La menos aclecna^las v profe^ien ĉle el cI ĉltivo en ac^^e-

lla^, propias para ello.

?. Explotaciún Pxtensiva moti^^a ĉla ^^or la situa-

ci^ín montañosa ^lel terren^. (7ona^c altas tra^lici^n.I-

les.) Tiene nna i ĉn^iortaucia r^^lati^a ĉnen^r- ^lehiil^^

al retroceso ^l^ la stlperfici^^ rle^lica^la al lin^, pesc .I

^hl^eue^rse en tale^ lnnares fil ĉ ras ^lc calida^les mnv

fina^. .

3. l^cficicncia^; en las lalior^^, ^li^l ^,iicl^, abona^l^^,

cultivo v.^err ĉ illa emplea<la. ((:ou ĉ arcas sin cxp ĉ^vi^•^ ĉ .

^^ix en el culti^^o ^lel lino v reri^n ĉ^^ trailicionales ^^on

anti=nos me^io^lu^5 ^le cul^ivo.) T^:I reme^li^ srría la ^a-

pacitación ĉle. los cultivadore.^. ,^e,n^i ĉla ^le ^Ina I^^cni-

Linu hiiLiu ĉIé,^; de tlnr bl;tn^^a part^ libra.
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ca cul^uraL nrejura^la y el empleo ĉle semilla selec-

ciona ĉlu.

La vida ^^egetal de Espa ĉra, por estar situada en la

reoión natural me^literrúnca, es predorninanternente

;;e ĉrética, a diferencia cle las frías y 1 ĉúrrredas regio-

nes ^iel cioroeste de Europa, cuya ^egetación es prin-

cil ĉ nl ĉ ucute somáticu, Ealo sc refleja eu el lino c•ou ĉ -

^ ĉ arau^lu la relación paja^semilla (ín ĉlice ĉ]e so ĉ ua^^er.

rneu), ^l ĉĉc, ^lentro de las nrisnras ^ ariedadea, e^^ ura-

yor en lus países del norte que en los meridionale^.

}^;ste I ĉ eclio tiene para nosotros una ^run imporlauciu,

porque nos bririda la posihilida ĉ1 ile obtener ^arie ĉ la-

^les «iuternre^lias», de aptitt ĉ d ^ni^ta para Libra ^^e-

milla, cuu tallos algo rná.^ cortu^, ^1^^ rrrenor ren^li-

mient^^ ĉ y calidad ^le fibra, pero que tengan bu^^nas

pro^luccio ĉres de sernilla, con^3icidrr necesaria ^i ^^^

^Iuiere ^jiie la rnultiplica^•ión de ^iuriente selrcciuna-

^la hara la siernbra alcauce ^olunien suficiente a cor-

tu ^ ĉ lazo.

I^;.^Ia, ^^urir, ĉ la ĉle^, ileuo ĉ nina^laa ainternredias», nu

tic>nen ua^la que ver cou la primitivu forma sil^>e^tre

ĉlel lino ĉ]e tipo rarniCica ĉlo, sin fibra ĉle ^-alor v d^^.

sen ĉ illa^ pequcrias, sino qne lran ua^•i^lo a11í don^le,

por la, fu^^orables conrliciones ecolb^i ĉ ^, ĉ .^, coeaisten lo^

cultivo, para fibra y linaza, conio en Rusia, Iir ĉ u ĉ a-

uia, l^apaiia, etc. Creadas por la "^V^al ĉ^raleza, esta^ ^^a-

ric ĉladea raramente acusan bueno^ ren^limientos para

riuestra^ uecesida^le^; pero rne^liante rrna selecci^ír ĉ

sisteruútica de la^ rnás proilucti^^as ^iodrían obtener^t;

coseclias aceptables. A esta ĉni^nra rneta se pue^le

1legar taurbién por un camino distinto : el cruzarnie ĉ i•
to e^ntr•e ^arie^lades de fibra y olearii ĉĉ osus, con la ^^en-

luja de ser couocidas l. ĉ s caracteríaicas de los proga^-

uitores ( cantidad y cali^1ad de la fibra, con,i;t^^n^•ia

del tallo, cantida ĉ1 de sernilla, conteni ĉ lo en aceite, re-

si,tencia a la, enferu ĉc^^lades, etc.). J^ate últimu mí^-

to^lo ,por Itr :.rrarr ^^arial ĉ ili^la^l de la descetrdenciu, 1 ĉ er-

Y ĉrite e.<cu^er ĉle^ntru ile ĉ^sta a^uellos in ĉ]i^iduos yu:^

mejur uc^ ĉĉ .^eu los cara^•terrs qr^e ^c propone c•on,e-

gair, ^leriv^u ĉ ilo liacia la pro^ucciún de fibra o ile

aceitc, sr^^gún intr^r ĉ ^^^e, .ndenuís ĉIr^l rc;n ĉlimieniu, se

^^nc^ilen muilil'icat•, ^ ĉ ur rnedio de cruzamieuto^ con ^a-

rieilail^^s u ĉ 3 ĉ^ci ĉ a^la^, ^ ĉ I^r ĉ uas euali^lail ĉ^s ilesfa^-orable^.

co ĉno falta ^le re.>ist^^n^•ia, ma^l ĉn•ez t^u•^lía, etc.

Las priucipales características ^le la. ^ariedadcs ^^i ĉĉ -

Kesistencia ... ... ... ... ... . . +_ rĉre^lia

Tamaiio de la flor ... ... ... .. +_ grar ĉ ilf^

Epoca de madurez ... ... ... + normal

Tamaño de la c^ípsula ... ... I- nrun^l ĉ ^

Color de la semilla... ... ... variable

Contenido de libra total ('^^,). 16-'^0-'?^

Contenido ^le fibra larga (`^^>l. 9-15-2^

Pro^lucción de paja ^Icsóran.a-

da (lig.^Ha.) ... ... ... ... ... 3.5O0.6.000

Kend,miento de fibra total (ki-

lograruos^hect^írea) ... .. . - . ^b(N)-RUU-1.300

Calidad para el 1 ĉ ila ĉlo ... .. mc^^liuna-buena

Producciún de linaza (1^a.^Ha.) l.IU^U-I.^1^00-I.8011

Peso de mil sernillas (gr.) .- 6-9

Contenido de aceite (`^^) ... _ . 3:,-^I^U-^L.i

Yroducción aceite (ILg./Lla.) .. ^0O-^^0-;^0

terrne^lia», son la, si^uieutes : Liuu in ĉlí^cuu de tlur azul, ^lc ^^riti^uil wiztu Para fibru
^ •emillu.

Altura ^le la planta 60-80-110 cm.

Longitu^l ĉítil del tall^^ 50-70-90 cm. La pro^lucción nacional norrnal ^•urrespondiente a
Kau ĉ il'icaciún baja ... ... ... . . falta-poca una superficie linera de unas 10.000 liect:íreas, seoún
l^arnificaciún alta +_ ahuuilant^. ĉlatos rlel I Congreso Nacional de In^,euiería Aaron^í-
Frondosida^l ... ... ... ... ... ... + intensa ĉnica, pue ĉle cifrarse así :
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4.500 lonelad. ĉ ^ ile. I•ibra laroa.

2A00 loneladu; rle e^loj^as.

6.'?,il) tunelada^ il^• linaza.

I^:n e,tu mi..mu ^^ul^^^rl'i^•ir• cii^ti^^alla, La, ^^ariedade^

«iuternreilia", 1 ĉ rurlucirían Ir^s si^r ĉ ientes rendi^ ĉ iert-

t^r^ rne^lio^ :

(r.01)0 tirnelaila^ rle I'ihra lar^a.

?.11(IU tunefa^la^ ^le e^l^rjra^,

l^^.UUO luni•la^l:r^< il^• lirraza.

I^,IIu jrer ĉnitit•í^i ilcilii•ar 1 ĉ arte ^le la ^^ru^ln^•^•iírn ^Ic

I•ihr.r lar^u, la ^lue n^r alrs^rrhie^e la in^lu;lria liner.r,

par.r la ĉ uez ĉ •la r•^rn ĉ ^U•u^ I'ihra. (al^;urlún, lttna_ ĉ •.í-

ir.rn ĉ u, filrra, ^luru-. ('il ĉ ra; artil'iciale.- etc.). cu^•oe en-

lai•i•^ re^nlttul 1^"•^•ni^•:nr ĉente 1 ĉ uenu.,; ^rero, ^ubre tu^l^r-

nrr^jnrarí.r nue^Ira h.rlanra ^•^^u ĉ erv•ial al re^lucir lu;

inr^ ĉ ^rrta^•i^rur^^ ^1i• linaru fr^tra rr,rr, in^lu,tri^ ĉ les.

1 ĉ ne^la, lrirr• i•iltiulir, la c•ue,tiúrr ^Ic .emilla ,5elec^^iu-

na^la ^rar•a la sienrhra ^•^rn ^^i^1a^ a inilep^^nilizar•nus,

r•n Iri jru.ilrle. ĉ le I,r< imfrortar^irrue. ile ^ai•iedaile^ ĉ^^-

tr•anjera;. Peru ^'•^le e5 tut ptu ĉ Iu en el ^luc iu^i,ti ĉ•o-

utu^ más a^lelunle, ĉ ^uanrlo l^u^eu ĉuus rlatus ĉ •un ĉ •rulus

rlc los en^^ĉ ^u; re.rlizarl ĉ r. :obre el fuct ĉ rr 1 ĉrácti ĉ • ĉ r rl„

uu ĉ Itijrlica^•i^ín.

Se pueile rr^llrnir lu ili^•Iru anleri^rrnri•nlr ^^n lu,

;i^'uieute, l^untu.:n
L" 1^:1 lin^r e, un, ĉ frlanta irn^r^u•laule jraru la frru-

r{ncciúu ^le fil^ra.^, a^•r•ilen secaul^•, y} ĉ ienau,, ^li^u^ ĉ ,

( ĉor ĉ •un.,i_uir•nti•- ilr• Ir•nrr.e rn i•n ĉ •nla rlentni rlc I^r

^•^•ununúa na^•iunal.

_°." I';^ ^rre^•i^^r ^li,lr•ilrrrir la^ ^.u•i^•^laili•< ilr ^•nlti^c^

Irur la n^ti•i^"^u. r•irn ^•rilr•rii^ ^•r•^rl^"^_ii•^^.

a." \rr :e Iru^•^I^• .r^i•,rn•ar ul rulli^^r ili•I linu ru.r-

v^rr escalu ^fu^• lienc li^rv ilí,r .^in ĉĉ n i•^auiliu rli•I^•-

niil^r ĉle la ^e^ru•i^larl rle lvr^ei•Ir,r.

1." Par.r Ili•:^:u• a ĉ •ulrt•ir r;ilri^l.rnrr•nl ĉ •- r•irn ^ ĉ •nri-

Il^u ^elr^•^•iurr:r^la... la^ ner•e^i^la^lr•^ ^I^^ ^•iilti^^r Ir^ ĉ ^^ ^lui•

^rurtir ^le ^.n•ieila^li•• ^•^rn ma^^ur r^•n^liurir•nl^r ilue Ir^.

linrr. tí^ric•o^ rlc fibra. ^

i." h;I ^•1 ĉ Iti^^^ ilr^ la.. ^trrieil.r^li•^ ^^int^•rnu^ili.r.,^^ Iru^•-

^Ir, Il^^nar ^•a^i I^rila, la^ nea•^i^Lrili•, nu^•i^rnulr•, ile ii-

Irra v to^lu^ la^ ^I^• a^•^•ilr•.

P.u•i•rl^r^ dt• linu pnr^r fibra a LJUU nu•Lrii. de allitual ^olir^• el nicrl del ni:u'.
IFOto^: ^. Mo^it.cr^i 1^'rrii^^nrirv^.i

.;•^^)



REPORTAJES AVICOLAS

LOS RAYOS INFRARROJOS EN LA
CRIANZA ARTIFICIAL DE POLLITOS

Por

/ •
c3^t' ^^itft3[t[J

a jtiz^^ir po^• 1<^ í^i•upaganda iui^resa que se t^iace

Ile^;ar a las manos d^^ los a^-icultures en la presente
tcintx^rada, se va a poner sobre el tapete de la

actuali^lad avía^la española Lina innovación c^ue

en cst^^s íiltim^>^ <lños se ha venido e^tenc^iendo

desde los Lstados Uniclos a algui^as naciones del

viejo continente: 1^^ a^licacibn de las lárnparas

de rayos infr^lrrojos a la cría de los anim^les pe-
c{ueiius, y concretanzente z los ^ulluelos.

Vaya por delante que no se esci•iben estas líneas

conlo crítica de ui7 sistema, sino a título n^era-

rncnte inf'ormativo, al igual que lo que ha suce-

didc^ sielr^l^re que ]leba el momento de enfrentarse

c^^n la ln•^ctica, en la aplicaciói^ de las muchas in-

no^°acic^nes que sc^ suscitan en los últimos tiem-

1>c^s en el cam^^o de la ganadería y la agY•icultura,

c^ebidc^ a los descubrimientos científicos y de todo

ordc^n, }^1<^nteand^ problemas que el culti^^ador o

cl ci^iad^>>• dehe aí'r^^ntar, at^xiliado por los técni-

cos. 1^^1 asunto quc nos ocupa ha dado lubar en

las naciones referidas a interesantes controversias

^^ntre l^^s quc har^ adoptado el nuevo siste^na, y,

por .lo c^ue se ^-e en la el^osicihn polémica, al lado

cie ventajas innc^^;ahles, tiene tanlbién incon^-e-

nientcs obser^^a^l^>s }^ot^ sus e^l^ositores. v a pa-

liai^l^>s, y e^-°itar•1^^^ cn lo posible por e] avicultor

no adecrtido, e^ a lo clue resrx^nden en dcfinititi^a

e^tas lín^^a^.

La l^ím^^ara cle rayos infi^at•rojos no fué en ttn

}^r•inci^^i^^, ideada hat^a ser de aplicación en la cría

tle aniuiales; ahora hi^n, como en sus irradiacia

nes se obset•vac^on cualidades calóricas y de otro

^^rden, con posihle infíuenci^ en ^1 metabolisrno
cle 5ere^ ^^ i^-o^, ^e ^, ino a la conclusión de que

su uso sería raci^^nalmente práctico p^ra activar

^ JZGLc^Gte'Tĉ

el crecii^iient^^ de ^equerios animales recién na-

cidos, y en la ln^áctica avícola se resolvía por mc-

dio del calot^ el problenla al mismo tiempo ^;ara

sustituir las canlpanas, estufas y otros medio5 clá-

sicos conocidos. ^sí las cosas, coTncnzar•on a ins-

talarse lámparas de rayc^s infrarrojos en criaderos

de conejos, cerdos y pollitos, vié^^dose izn campo

tnuy apropiatlo, sobre todo t^ara cstos últiino^,

prescindiendo ya de lzímparas, calderas ^^ c^st uf^s

y demás instalaciones, por otro la^l^> bastantc^ iuá^

costosas que el nuevo proccdinlicnto hreconiza^lu.

Ahora bien, a poco de conienzar estas exhericn-

cias, en Fr^ncia, en ttn<i de las Estaciunes oficiales

^ie Ganadería. se compi•obó clue las crías d^. gana^l^^

í?urcino sometidas a estc tratamiento, en s^i ^Il^^-

y^^i^ía se habían quedado ciegas. r^unquc, en harte,

sc achacó lo sucedido a clue estos animales, segt^-

ra^nente p^r la pt^áctica de much^^s beneracic,nes

de crías hechas en locales siempt•e con tende^icia

^: ^^scuros, hal>ían llegado a sei^, en sus primcros

clía^, intzy sensibles a la acción de los rayos h^mi-

nosos, sin embargo se su^hendió el uso dcl proce-

^limiento; los técnicos comenraro^z sus in^^esti^a-

^^iones y la l^^ublicidad clel hecho trascendió a lus

medios profesionales, y entcmces fué cuando a]-

r^:^mos avicultores, de reconocida e^heriencia, dic-

r^>n a conoc^t ciertos hechos anorn^ales observt^clos

por ellos en la práctica de la aplicación de este

^istema a la cría, y que hasta entoi^ces no hahían

divul^ado. En sucesi^-as c<^mpaiias dc crianza ar-

tificial era grande el ntiimero de pollitos con c^c-

foi•midades ei^ las elti•emidades y en el pico; al-

^unos con desarro]loti anormales, en ^eneral, y,

sobt^e todo, en los huesos.

A la vista ^'le estos hechos, las revistas prof^sio-
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de cainpantis.

naies tuinarun carta5 en el asunto, y ya comen-

zarun, durante el atio 1J^1, a publicarse estudios

y resultados en las encuestras abiertas con ob^eto

exclusivo de orientar en alguna forma a la opi-

nión y, sobrc todo, para concrctar las cosas debida-

mente. lncluso algunos técnicos, duc ya habían

1>ublicado i'olletos sobre las propiedades y aplica-

ciones de los rayos infrarrojos en otros aspectos

de la activiaad industrial, requirieron los datos

l^recisos para estudiar este nuevo orden de cosas

plantcado (^ti1. (^arnier y Caillón). Sin prejuzgar

atín las causas dc las anormalidades registradas,

en principio ^c achacan a un empleo imprudente

cte las lámparas, ya que si su voltaje es demasiado

elevado, o sc t•egistran alter•aciones impr•evistas en

la tensión dc la red, y^or otro lado están dema-

siado cerca en esos momentos de los animales, és-

tos sufren una acción demasiado activa de deter•-

nlinadas r•adiaciones, que seguramente fueron las

causantes de alteraciones en centros nervi^sos,

con repercusiunes en los órganos, y de ahí las dis-

t rofias y anornlalidades observadas, ya que no se

^uede ocultar el poder de irradiación de estos

ap.aratos, capaz de atravesar los tejidos hasta diez

nzilín^ctros. No cn vano su utilización fué, en prin-

cipio, propia de talleres donde había que desecar
hinturas, barnices, maderas, etc. Yor otro lado,

también han sido las investigaciones dirigidas a

estudiar la posible alteración de los alimentos e in-

cluso las bebidas, si comederos y bebederos se

nianticnen k^ajo la acción muy directa de las lám-

paras.

l`^^Iulu de crianra ^1^^ Dullito^, mo.ctrando los accesorios Pun^7;i-
^nentalcs t1e1 sititema clíuicu, que ahura puede llegar a snali-

tuic^c hor la.v !úm puras dr rayos calorífugos.

(Fotos Est. Exp, Albers. U. S. A.)

Los resultados de las encuestas, publica^ias cn

las revistas profesionales extranjeras, son d^•sde

luego muy diversos. Algunos de los usuarios del

sistema no ven en él más que ventajas; son 1^^^

más, sin embargo, los que señalan algíln inconve-

niente. Yor tanto, en el orden marcado, puedcn

respectivament.e reseñarsc como sigue :

1.° Las instal<lciones resultan de gran ec^;no-

mia por la simhlificación de los aparatos. Nada

de costosas criadoras, canlhanas, ni calefaccit^rles.
2." E1 crecimiento de los l^ollitos es herf^^cla-

meníe calificablc dc scnsacional durantc ]as scis

u ocho seinanas clue dura la crianra hajo las l^ín^-

1)aras. Los nlachos crecen iv^ís quc las hollit.as

3.° Nluchos dc los colnt)nicant^^s se^ialan lus

Pu^illu dc balliucros exi^criuicuLalcS yau^a ^u iriu .u^^ifiri^^l.

irdstornos y deformidades que antes se nlencionan.

Ibualmente hacen constar que la puesta de las

L;ollitas criadas cn esta forma se ha retrasado algo,

l^cro sobre todo quc los huevos son menores qtlc

los de lotes criados por otro procedimicnto an-

1 iguo.

4.° Los alimentos consuinidus son, intludat)]c-

Inente, inayores, ya que los pollitos, a1 i^o ^lescan-

sar de noche, sigucn alimentánduse. No se llicrda

de vista este aspecto en lo que se retiere al cuitiadu

del avicultor.

5.° Los ensayos de réginien nlixto ^arecen ha-

ber dado mayor satisfacción, o sea, usando las

lámparas durante el día y la criadora normal por

la noche, apagando aquéllas. lgualmente en batc-

rías, cuando se usan éstas.

6." El aspecto económico no es decisivo, loda

^-ez que el consumo de las lám^aras es constante,

y el inenor costo de instalación viene compcnsado
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por un mayor gasto diario, dependiendo de las ta-
rifas de la localidad.

La publicación de detalles y datos de la referi-

das encuestas nos llevaría muy lejos, y lo expuesta

basta para sacar las conclusiones que, en defini-

tiva, deben presidir esta iniciación, que se pudiera

llamar, a esta novedad que se le plantea al avicul-
tor español. En general, coinciden en señalarse

menos trastornos en aquellas polladas que se han

criado utilizando lámparas de voltaje no superior

a los ].10 v. Debe instalarse un regulador de co-

rriente que supla las alteraciones imprevistas de

la tensión. Las lámparas de reflector doracio parece

due han dado mejores resultados que las plateadas.

Como medida prudencial, sería de momento

aconsejable utilizar las lámparas de infrarrojos
solamente de día, y permitir el descanso nocturno

completo a los pollitos, recluyéndolos en las cria^

doras. Igualmente para el caso de cría en baterías.

En una palabx•a, que al adoptar esta innovación,

que marca un avance indudable por las ventajas

que tenga aprovechables, debe extremarse en un

principio la prudencia e irla ensayando paulatina-

rnente, no poniendo los comedores, ni bebederos,

sino retirados de la acción directa de las lámparas,
y sobre todo cuidar de no aplicarlos de una mar.era

; adical, cuando se trata de criar futuros reproduc-

tores, en cuyo caso debe procurarse que su ac-

ción sea aún más atenuada y menores períudos

de tiempo diarios, toda vez que, aparte los trastor-

nos observados en las pollitas, en algunos pollos

autopsiados también se registran fenómenos per-

niciosos en las glándulas reproductoras, que las

hacían inservibles. ^Es que, en los casos regis-

trados, se cometieron imprudencias o se hizo mal

uso de las propiedades de las lámparas? Posible-

mente. Todos sabemos el uso imprudente e inde-

bido de las radiaciones solares que los médicos

denuncian y ponen constantemente a la conside-

r•ación de los aficionados a los baños de sol, los

cuales, prescindiendo de imprudencias, son per-

fectamente admitidos como de efectos terapéuticos

incontrastables.
Por tanto, y únicamente como advertencia, véa-

se lo expuesto en este ensayo, deseando que los

avicultores que hayan adoptado este sistema, o

piensen adoptarlo, lo hagan como debe adoptarse

todo pr•ogreso : ciñéndose a las instrucciones de los

fabricantes, por un lado, y siguiendo muy de cerca

sus efectos, a ser posible, con la colaboraciórr de

veterinarios o peritos que, como técnicos, puedan

señalar en cada caso la variación de la práctica

a adoptar, a la vista de la marcha observada y de

los resultdos obtenidos.
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La cotización de los obreros agrícolas
^vz ^`^a^cao ^aÍe^ar^

Abogado

Hasta el día 1.° de abril de 1952, los trabajadore^

agrícolas, que se puede decir que ya disfrutaban de

los beneficios de los Seguros Sociales Obli;atorios, es-

taban aúu exentos de descuento albxxno de sus jorna•

les, siendo así que toda otra clase de trabajadores

(industria, comercio, etc.) venían estando ya some-

tidos a descuento, para poder tener derecho a la per-

cepción, en su día, de los beneficios de previsión, y

siempre que se hubieran cubierto los llamados perío-

dos de carencia. Desde el Decreto de 21 de marzo

del corriente axio (13. O. del 1.° de abril), también

los trabajadores aeropecuarios están sujetos al des-

cuento en sus haberes.

Hablaba el Decreto de 26 de marzo de 1943 de la

aplicación del réeimen especial de los Seguros So-

ciales Obligatorios en la Agricultura, y fijaba las

cuotas de aportación de la Empresa en relación con

su contribución territorial (rústica y urbana), y ésta,

a su vez, en armonía con los líquidos imponibles res-

pectivos.

Se leĉ isló en dicha fecha sobre el censo de subsi-

diados y del laboral agrícola, e ióualmente se disl,^u,n

todo lo concerniente al reconocinxicnto del derechn

al subsidio, subsidiados, beneficiarios, etc., en Vejcr

y Subsidio Familiar; pero sin liacer meución al^;unai

a la obligación del trabajador de contribuir con Sus

aportaciones al incremento del fondo, del cuul sal-

dría, en su día, el pago de las prestaciones curres-

pondientes.

El Decreto de 29 de diciembre de 194^8 (/^. O. dcl

18 de enero de 1949), al tratar de ]u sixnplil'icación

y unificación para la afiliación y cotizacicín ^Ir, los

interesados, decía, en su artículo l.°, quc que^luban

afectados por sus disposiciones 1os trabajadores por

cuenta ajena euyas rentas de trabajo no exce^lierun

de 18.000 pesetas anuales (letra a) y los irubajudurc^s

autónomos aóropecuarios (letra b), y que las cuo ► a

única para 1os trabajadores a^ropecuarios (art. :i.",

número 1) se determina con arre^;lo a lo dispur,stu

en la Ley de 10 de febrero de 194^3 y dispo^icione5

concordantes.

Esta Ley de 10 de febrero de 1943, sobre el Subsi-
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dio Familiar y de Vejez en la Agricultura, derogó

la de 1 de septiembre de 1939 y los artículos 3° y 4."

de la de 6 de septiembre de 194U, y tampoco habla-

ba nada referente a la necesaria aportación del tra-

bajador.

Pero esta diierencia de trato y la excepcional si-

tuación dcl trabajador agropecuario, al no realizar

aportación alguna para los Seguros Sociales Ubliga-

torios, sólo podría durar, y estaría justificado, hasta

que el Censo laboral agrícola estuviera concluído para

entonces poder determinarse, aunque de modo gene•

ral, las posibles obligaciones en las ramas de Vejez y

Subsidio Familiar y llegar a fijar una cuota de apor-

tución a los interesados, que no fuera excesiva ni

tacnpoco insuficiente.

En este punto es cuando aparece el Decreto de 21

de marzo de 1952 (B. O. 1 de abril), que comentamos,

que ya en su preámbulo dice :«Finalizados los tra-

bajos preparativos para el establecimiento del Censo

Laboral Agrícola, etc.u, y fija ya la aportación del

interesado, que la cifra en cinco pesetas mensuale5

para los trabajadores fijos por cuenta ajena y paru

los autónomos (ya dimos en anteriores artículos los

conceptos de estas dos clases de trabajadores) y de

2,5U pesetas, también mensuales, para los restantes

trabajadores.

Fija este Decreto la fecha de 1 de abril de 1952

para la recaudación de estas cuotas ; pero no dice

la forma de verificarse tal recaudación, que está dis-

p ĉiesta por el Ministerio de Trabajo, autorizado para

ello por la norma transitoria tercera del mencionado

Decreto de 8 de abril (B. O. del 15), en la forma que

a continuación explicamos :

F,1 ingreso de las cuotas se hará efectivo por me-

dio de cupones, y como éstos tienen un valor único

de cinco pesetas, se abonarán mensualmente por los

trabajadores fijos por cuenta ajena y productores au-

tcínomos, y cada dos meses, por los eventuales por

cuenta ajena.

Estos iíltimos podrán abonar los cupones de todos

los meses trabajados durante cada año sobre el mi-

nimo de los seis exigidos obligatoriamente; pero esto

no les alcanzará nunca cuando tengan más de cin-

cuenta y cinco años de edad.

Para saber en el comienzo de las cotizaciones si un

obrero es de una clase u otra, se tendrá en cuenta

la calificación laboral que tenga asignada en el Cen-

so, la que no podrá ser variada hasta la revisión del

mismo, salvo que el interesado sea baja definitiva en

el referido Censo.

Se mencionan en la Orden ministerial del 8 de abril

distintas penalidades por el retraso en el ingreso, pre-

viéndose, ya que ha de producirse en innumerables

casos por la índole del trabajo agrícola, su carácter

inestable o la residencia obligada y continua lejos de

los centros de población.

Estos retrasos se castigarán en la siguiente forma :

El 10 por 100 del valor de los cupones del seme^-

tre natural anterior que, dentro del mismo, no se hu-

bieren hecho efectivos.

Si el retraso es de más de doce meses, y sin exce-

der de 18, además del 10 por 100 dicho se poc^i•cé

imponer una sanción igual a dicho recargo.

De dieciocho a veinticuatro meses de retraso en el

ingreso de los cupones, la sanción se podrá elevar

hasta el 90 por l00 de los pendientes, más el 10 por

100 de demora.

Si el retraso excede de treinta y seis meses, la san-

,ión podrá lle^ar al triplo del descubierto, incluído

el 10 por 100 de demora.

También está previsto el caso de extravío de hojas

de cotización, que se resolverá volviendo a satisfacer

los cupones quc correspondía adherir al ejemplar ex-

traviado.
En Vejez e lnvalidez, el período de carencia se

computará con arreglo al ntímero de cupones abo-

nados y adheridos a las hojas de cotización.

Para estos efectos de período de carencia, lo abo-

nado con retraso sólo tendrá validez cou un efectu

retroactivo de más de cinco años.

El pago de los cupones se efectuará en las Corres-

ponsalías Locales de Previsión Social.

Las cuotas del segimdo trimestre del corriente año

se ingresarán sin recargos si se hacen efectivas den-

tro del segundo semestre del presente año.

Hasta aquí, los preeeptos de la Orden ministerial

de 8 de abril, desarrollando el Decreto de 21 de mar-

zo del presente año.

De su lectura deducimos los siguientes comentarios :

Ya se presume el retraso en el ingreso cuando se

se ĉialan diferentes sanciones para distintos período^.

Por cierto, que no se prevé el caso de un retraso su-

perior a veinticuatro meses e inferior a treinta y seis.

Mas este olvido no es importante. Lo es mucho más

el importe de las sanciones que se fijan, porque cree-

mos, en verdad, que muchas veces el dejar de ingre-

sar un cupón obedecerá a falta de recursos materia-

les para efectuarlo ; luego la sanción, en las propor-

ciones dichas, hará imposible ponerse al corriente

en el pago de sus cuotas.
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Esto sin pensar que, en muchos casos, la residen-

cia fija en las fincas y el estar éstas situadas lejos

del pueblo llacen de todo punto imposible el estar

mucbas veces al corriente en el pago.

Y claro es, si por unas causas o por otras el obre-

ro agrícola en el día de mañana no puede reclamar

unas prestaciones por no estar al corriente en el pa^o

de los cupones, el dinero por él ingresado hasta que

ocurrió la falta de pago ^a quién beneficia? Parece

sin importancia esta pregunta; pero la tiene en gra-

do sumo.

El extravío de las hojas de cupones, dada la for-

ma de vivir y trabajar estos obreros, será un caso

frecuente, y aunque creemos que el ingreso tendría

siempre su reseña, contabilización o demostración en

la propia of.icina, no se encuentra otro medio que

obligar al obrero al ingreso de los cupones extra-

viados.

Es decir, que tendrán de ahora en adelante casi la

obligación de mirar y cuidar esas bojas como docu-

mento tal que deban poseer para su custodia un mue-

ble especial.

Esto lo desorbitamos un poco para hacer ver la

realidad de lo que ba de suceder : el extravío cOIls-

tante de bojas.

La idiosincrasia especial del obrero agrícola, sus

penalidades, su modo de vivir, su escasez económica,

precisaban de una ayuda para aliviar sus preocupa-

ciones y de unas facilidades para el cumplimiento dr.

sus deberes. ^Se conseguirá cou lo que se acaba dc

disponer? Así lo deseamos.

Pero el dinero aportado por los ene número de

obreros, que luego, por atraso en el pago de sus cu-

pones, no tengan derecbu a las prestaciones, ^les se-

ría devuelto en el mejor de los casos y como mal me-

nor? Así parece que debía hacerse.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Regulación de la campaña de cereales y leguminosas

de 1952-53

En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 18 de junio de 1952
se publica un Decreto del Mi-
nisterio de Agricultura, cuya
parte dispositiva dice así :

Cereal,es panificables

Artículo 1..° Se declara de
interés nacional, a todos los
efectos, la siembra de trigo en
el año agrícola 1952-53, vinien-
do obligados los agricultores a
no disminuir las superficies de
siembra habituales de este ce-
real, correspondientes a la hoja
normal del año, salvo aquellas
exc.epciones justificadas que le-
galmente se autori^en por el
Ministerio de Agricultura y au-
mentarlas en cuanto sea posi-
hle para la campaña regulada
por este Decreto.

Igualmente queda declarada
de interés nacional la realiza-
ción y ejecución de las labores
y faenas agrícoias de cultivo de
las superficies sembradas de tri-
go, así como las operaciones de
recolección, conducentes todas
a la obtención de los máximos
rendimientos con las mejores
calidades de trigo posible.

Art. 2.° En la próxima reco-
lección los productores de trigo
reservarán de su cosecha lo ne-
cesario para simiente y consu-
mo propio de la explotación,
calculándose la simiente con
arreglo a las superficies reales
de siembra y las cantidades uni-
tarias a emplear en cada caso
y circunstancias.

Por la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes
se fijarán las cantidades de tri-
go a reservar por persona y año
por los productores, que llega-

rán, cuando así ]o deseen, hasta
250 kilogramos para el produc-
tor y obreros fijos, y a 150 kilo-
gramos para familiares dp am-
bos y servidumbre doméstica.

Las reservas de trigo para la
alimentación de obreros even-
tuales serán de 250 kilogramos
por cada trescientos días de tra-
bajo de obreros eventuales em-
nleados en la explotación.

Los agricultores que pudie-
ran tener mayores necesidades
de las previstas anteriormente,
podrán solicitar de dic>7a Comi-
saría General el aumento nece-
sario. debidamente justificado.

E1 mismo régimen será apli-
cado para igualadores y ren-
tistas.

Art. 3° L o s agricultores
vendrán obligados a entregar
al Servicio Nacional del Trigo
la totalidad de la cosecha dis-
ponible de trigo para venta, en
cuya determinaciór, se tendrán
en cuenta los rendimi?ntos, las
superficies realmente sembra-
das y las reservas de siembra y
consumo.

L a Comisaría General d e
Abastecimientos y Transportes
regulárá las ent,regas al Servi-
cio Nacional del Trigo del trigo
disponible para la venta, esta-
bleciendo las cuant.ías obligadas
de cada entrega y las énocas en
que deben ser realizadas por
los agricultores.

Los productores de trigo se-
rán considerados en todo mo-
mento como depositarios de sus
cosechas vendibles, hasta la rea-
lización de su entrega total al
Servicio Nacional del Trigo, res-
pondiendo ante este Organismo
de su conservación, tsnto en

cantidad como en la calidad del
producto en su poder.

Cuando las circunstancias lo
aconsejen, ,y a fin de evitar la
disminución del cultivo del tri-
go o su desvío a piensos, ',a Co-
misaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, de
acuerdo con el Servicio Nacio-
nal del Trigo, podrá fijar los
cupos de entrega forzosa de tri-
go, por regiones., provincias o
comarcas, tenienc'.o en cuenta
las superficies obligatorias de
siembra señaladas nor la h^rec-
ción General de Agrict^ltura y
los rendimientos medios que se
calculen.

Art. 4.° El trigo, como cereal
panificable ftmdamental, no po-
drá ser dedicado al consumo del
ganado.

El centeno, escaña ,y maíz
quedan a plena disposición de
los agricultores, quienes podrán
venderlos en comercio normal
a otros agricultores y ganade-
ros, bien direct.amente o a tra-
vés de intermediarios legalmen-
te establecidos, en que ellos de-
leguen, pero nunca a industria-
les transformadores. No obstan-
te, la Comisaría General de
Abastecimientos v Trar.sportes
podrá imponer la entrega de
cupos de centeno, bien nor re-
giones, provincias o comarcas,
o de una manera general s^. las
circunstancias así lo aconsF.ian.

El Servicio Nacional d?l Tri-
,^o comprará los cereales pani-
ficables: centeno, escaña y maíz.
que le ofrezcan los agricultores
voluntariamente. siempre que
reúnan condiciones comerciales
adecuadas.

Art. 5.: Se encomienda con
carácter exclusivo al Servicio
Nacional del Trigo la adqttisi-
ción de todo el trigo n2cional y
la recepción de las nartidas co-
merciales de centeno, escaña y
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maíz que le sean o+'recidas, de 10 pesetas por quintal métrico,
acuerdo con las normas esta- si las impurezas se hallan com-
blecidas en este ?^ecreto y las prendidas entre el 4 y el 5
que para su aplicación rlicte el por 100.
Servicio Nacional del Trigo. Los trigos comerciales nor-

El Servicio Nacional del Tri- males, con impurezas inferiores
go podrá realizar comnras con al 2 por 100, gozarán de un so-
inmovilización de mercancías breprecio de 4 pesetas por quin-
en panera del agricultor, que se tal métrico.
considerará a estos efectos co- Los trigns cuya humedad ex-
mo almacén deposi+.ario. perci- ceda de un 1 por 100 sobre la
biendo el agricul±^r las nri-nas establecida como máxima a] de-
por depósito y conservación co- finir los diversos tipos de trigo,
rrespondientes al me5 dr rFti- y aquellos otros que arrojen pe-
rada de la mercaac^:^. so inferior en dos kilogramos

Art. 6.° Para la Campaña de nor hectolitro al señalado para
Trigo que comenzará en 1.° de los diversos tipos, y los califi-
junio de 1952 y terminará en cados como sucios, no serán
31 de mayo dP 1953. se ronside- considerados como normales.
rarán los siguiente^ ±ipoc de tri- Los trigos que no puedan cla-
gos comerciales ^ sificarse como comerciales nor-

Tipo 1. Trigos bastos, roios males, de acuerdo con las nor-
y similares, con neso específico mas anteriores, se calificarán
de 74 kilogramos hectolitr^ y por estimación contradictoria
humedad n o superior a 1 13 entre ]os agricultores y el Ser-
por 100. vicio Nacional del Trigo, basa-

Tipo 2. Trigo candeal co- da en el posible rendimiento en
rriente y blancos similareS, con harinas de dichos trigos. A este
peso específico de 77 kilogramos efecto, dicho Servicio preparará
hectolitro y humedad no si^pe- las correspondientes normas de
rior al 12 por 100. calificación y consecuente valo-

Tipo 3. Trigos duros finos y ración.
similares, con peso específico C u a n d o surjan diferencias
de 79 kilogramos hectolitxo y sobre clasificación de partidas
humedad no superior al 12 de trigo entre vendedor y jefes
por 100. de almacén del Servicio Nacio-

Tipo 4. Trigos especiales, nal del Trigo, resolverá la dis-
Aragón, candeales finos y simi- crepancia la .Iefatura Agronó-
lares, con peso específico de 77 mica Provincial, a la vista de
kilogramos hectolitro ,y hume- las muestras aportadas, así co-
dad no superior al 12 por 100. mo del análisis de las mismas

Los cuatro tipos comerciales efectuado en 'laboratorios ofi-
tendrán una cuantía máxima de ciales agrícolas.
impurezas comprendidas entre Contra la resolución de las
el 2 y el 3 por 100. ,Iefaturas Agronómicas se po-

Art. 7.° El Servicio Nacio- drá recurrir en alzada, dentro
nal del Trigo calificará como del plazo de diez días háhiles,
sucias las partidas de trigo que ante la Delegación Nacional del
tengan más de] 5 por 100 de Servicio Nacional del Trigo, cu-
impurezas, formadas por tierras yo fallo serí inapelable.
y granos diferentes al trigo. Es- Si por circunstancias adver-
tas partidas de trigo sucio, así sas ^enerales que afecten a la
como las mezcladas con cente- calidad de los trigos cosechados
no, serán objeto de regulación en al^una comarca o provincia
especial nor el Servicio Nacio- no se produjeran en ella trigos
nal del Trigo para su adquisi- de ]as características comercia-
ción. les normales, antes definidas. el

Cuando el porcentaje de im- Servicio Nacional del Trigo es-
purezas se halle comprendido tahlecerá con carácter genera]
entre el 3 y el 4 por 100, el Ser- las condiciones técnicas que de-
vicio Nacional del Tri,^o des- ben cumplir los trigos de cali-
contará la cantidad de 5 pese- dad comercial inferior que ad-
tas por quintal métrico, y de quirirá a las agricultores. fijan- de recogida, que comienza el 1.°

do los precios correspondientes
de acuerdo con su rendimiento
en harina y calidad de ésta.

Legz^.7ninosas de consumo
humano

Art. £i.° Las leguminosas de
consumo humano, garbanzos,
judías, lentejas y guisantes,
quedan en libertad de comer-
cio, circulación y precios.

El Servicio Nacional del Tri-
go recibirá en sus almacenes,
durante el tiempo que el mismo
señale, y a los precios que más
adelante se detallan, las legumi-
nosas antes mencionadas que
los agricult.ores deseen volunt.a-
riamente entregar, siempre que
respondan a las características
comerciales normales.

For la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes
se adoptarán las medidas opor-
tunas para ]ograr la regulación
comercial de estos productos.

Cereales ^/ leg^^,7n.i.nosa,e de
pienso

Art. 9.° Las cosechas de ce-
bada y avena que se obtengan
se conocerán por el Servicio
Nacional del Trigo, previas las
declaraciones correspondientes
de los agricultores, que están
ohligados a realizar análoga-
mente a]a del trigo, quedando
a su plena disposición para pro-
pio consumo o para venderlas
en el mercado nacional. Igual
libertad de consumo ,y venta go-
zarán los restantes cereales, le-
gtiminosas de pienso, suhpro-
ductos de molinería y restos de
limpia.

E1 Servicio Nacional del Tri-
go podrá comprar, durante el
tiempo que el mismo señale y
a los precios que más adelante
se detallan, las partidas de ce-
bada, avena ,y demás granos
mencionados en el art. ll de
este Decreto, que le sean ofre-
cidos voluntariamente por los
agricultores en condiciones co-
merciales normales.

Preci.os, compras p/ ventas

Art. 10. Para la campaña

`t2^ ..
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de junio de 1952 y termina en
31 de mayo de 1953, el precio
basP de tasa del trigo en Espa-
ña clr^c abonará el Servicio Na-
cional del Trigo, para el tipo
ntímcro 1, definido en el art. 6.°,
ci^alc^niera que sea el lugar de
procedencia, será el de 190 pe-
^etas quintal métrico para mer-
cancía sana, seca y limpia. sin
envase, pesado y colocado en
almacén del Servicio nacional
del Trigo.

E1 Ser^^icio Nacional del Tri-
g^ ab^nará a ]os agricultores
sohre el precio anterior una pri-
ma de producción de 170 pese-
tas por quintal métrico, resul-
tando, por tant^, un precio para
el trigo del tip^ nCimero 1 de
350 nesetas el quintal métrico.

E1 tino níimerc^ 2 gozará, por
razón de su calidad. de tm su-
plement^ de nrima de 15 pese-
tas el quintal métrico, y los ti-
pos nfimeros 3 y 4, de 20 pese-
tas el quintal métrico.

E1 precio hase para el tipo
ntímero 1 v los suplementos fi-
jados para los tipos 2, 3 y 4 re-
girán durante los meses de ju-
nio a oĉtubre inclusives, esta-
hleciénd^se para las compras
realizadas en los meses sucesi-
v^s la siguiente escala de in-
cremcntos, n^r depósito y con-
ser•nación de mercancía por el
agricultor.

Nwiemhrc ... 2.00 ptas. G1m.
T)iciemhrc. ... 4.00 » »
Enero.. ... . .. (1.00 » »
Fehrero ... ... R.00 » »
Marz^.. ... ... 10.00 » »
Ahril... ... ... 11.00 » »
Mayo... ... ... 12.00 » »

L^s tri,^os producidos en te-
^•rcn^^ meiorados, al amnaro de
la rn•den coni^mta de los Minis-
tcrins de A^ricultura v de In-
dt^stria v C^mercio, de ?7 de
ener^ de 1950, nodrán ser ad-
cruirirlos nor el Servicio Nacio-
nal del Tri^o, con tma nrima
c3c 70 neGetas por quintal mé-
trico sohre el nrecio correspon-
dicntc a Gu tipo comercial.

Art. l l. Los nrecios base de
c^mnra n^r e] Servicio Nacio-
nal del Trigo de los demás ce-
r•eales y legumin^sos serán los
siguientes por quintal mét.rico

para medreancía sana, seca y
limpia, sin envase, pesada y co-
locada en almacén del Servicio
Nacional del Trigo :

A) Centeno, en León, 225
pesetas ; escaña, en Sevilla, 95 ;
maíz, en Sevilla, 190; cebada, en
Valladolid, 165 ; avena, en Se-
villa, 150.

B) Garbanzos blancos, cas-
tellanos, de 55 a 65 gramos en
onza, 560 pesetas; judías co-
rrientes, en León, 600 ; lentejas
andaluzas, 330 ; lentejas caste-
llanas, 040; habas, en Sevilla,
200; guisantes, en ^ralladolid,
160 pesetas.

C) Algarrobas. en Vallado-
lid, 160 pesetas ; almortas. en
Valladolid, 150; yeros, en Bur-
gos, 150 ; veza, 160.

Para los productos anterio-
res, el Servicio Nacional del
Trigo establecerá los precios de
las distintas variedades y tipos
comerciales existentes en Espa-
r^a, teniendo en cuenta las di-
ferencias que puedan corres-
ponder por razón de calidad en
relación con ]os precios base
fijados.

Art. 12. A los efectos de lo
dispuesto en el art. 11 del De-
creto-ley de Ordenación Trieue-
ra, de 23 de agosto de 1937. ar-
tículos 76 y 78 del Reglamento
para su aplicación, de 6 de oc-
tubre de 1937, ,y Ley de 30 de
iunio de 1941, todos los produc-
tos que reciba el Servicio Na-
cional del Trigo durante la cam-
paña de recogida que se regula
por el presente Decreto sean
nacionales o importados, los
venderá a los precios que resul-
ten de incrementar en 8 pPSe-
tas por quintal métrico los de
adquisición para sufragar los
gastos comerciales, almacena-
miento v financiación de ]os
nroductos adquiridos. A efectos
de venta se considerará para el
trigo como precio de adqttisi-
ción el fijado para compra en el
mes de marzo.

Para comnensar al Servicio
Nacional de] Trigo de las pér-
didas y gast.os producidos por
indemnizaciones a trigos lim-
pios entregados por el agricul-
tor, mermas por conservación
en la campaña ,y almacenamien-
to de sobrantes o«stock» para

campañas siguientes, y demás
derivados de su espcífica labor
comercial, el Servicio Nacional
del Trigo recargará el precio de
venta en cuatro pesetas el quin-
tal métrico en concepto de lim-
pia y mermas.

El Servicio Nacional del Tri-
go entregará la mercancía pe-
sada y sit.uada a pie de báscula
en panera o almacén corriente.

En las ventas de trigo y de-
más productos del Servicio Na-
cional del Trigo a los fabrican-
tes de harinas, u ot.ros compra-
dores, se tendrán en cuenta las
bonificaciones o gravámenes co-
rrespondientes al estado de lim-
pieza y sequedad de los trigos,
así como el lugar y condiciones
de su entrega en granero o silo,
que se traduzcan en economía
o gasto comercialmente valora-
ble, liquidándose estas diferen-
cias por los adjudicatarios sepa-
radamente del precio de vent,a.

Los cereales panificables re-
servados por los agricultores
para propio consumo, que se
acrediten y aut,oricen por el
Servicio Nacional del Trigb con
destino a reserva de consumo
de agricultores rentistas o igua-
ladores, se consideran a todos
1os efectos como objeto de com-
praventa por el Servicio, bien
sean molttrrados en régimen de
fábrica o de maquila.

Art. 13. Los industriales y
consumidores de cereales y le-
guminosas vendidos por el Ser-
vicio Nacional del Trigo ven-
drán obligados a justificar pre-
viamente ante la (;'omisaría Ge-
n e r a 1 de Abastecimientos y
Transportes la petición de las
cantidades que desean comprar,
así como el uso de las partidas
que les sean vendidas.

Art. 14. El movimiento de
productos adquiridos por el Ser-
vicio Nacional del Trigo, el ré-
gimen de ventas de los mismos
a agricultores, industriales u
otros usuarios, así como la mol-
turación de ]as reservas de con-
sumo retenidas por los agricul-
tores, se efectuará con arreglo
a normas que establecerán al
efecto la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes
y el Servicio Nacional del Trigo.

E1 Servicio Nacional del Tri-
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go será único abastecedor de
este cereal a la industria nacio-
nal harinera y en la cantidad
que el libre consumo de pan
vaya demandando.

A los efectos anteriores, el
Servicio Nacional del Trigo,
previa autorización de la Co-
misaría General de Abasteci-
mientos y Transportes; conce-
derá en momento oportuno li-
bertad a la industria harinera
para efectuar en almacenes del
Servicio Nacional del Trigo las
compras de trigo conforme a lo
dispuesto en este Decreto y a
cuanto, compatible con el mis-
mo, establece el capítulo VIII
del Raglamento para aplicación
del Decreto-ley de Ordenación
Triguera, de 23 de agosto de
1937.

Semillas

Art. 15. L o s agricultores
productores de trigo para se-
milla, en aplicación del Decre-
to del Ministerio de Agricultu-
ra de 9 de noviembre de 1951,
vendrán obligados a entregar
aquél antes del 15 de septiem-
bre al Organismo correspon-
diente.

Las primas establecidas en
los artículos 4.°, 5.° y 6.° de di ^
cho Decreto, que fueron calcu-
ladas sobre los precios de cupo
forzoso de la camnaña 1951-52.
cerán para la camnaña 1952-53
de 75, 25 y 12,50 pesetas por
quintal métrico nara los trigos
«Certificados», «Puros» ,y «Ha-
bilitados». resbectivamente.

El Servicio Nacional del Tri-
go pa^ará estas primas con in-
denendencia del valor comer-
cial del trigo correspondiente a
la fecha de entrega.

Art. ] R. Los gastos que la
nrodticción, selección, conser-
vación, movimiento y distribu-
ción de semillas ocasionen al
Servicio Nacional del Tri^o. co-
mo consecuencia de lo dispues-
to en el Decreto del Ministerio
de A^ricultura de 9 de noviem-
bre de ] 951 y de lo establecido
en el art. 15 del nresente, se car-
garán como gastos a la cuenta
cGastos Selección v Desinfec-
ción de Semillas» , ^que recoge
las operaciones autorizadas por

Decreto del Ministerio de Agri-
cultura de 16 de junio de 1942.

La entrega de simiente al cul-
tivador se realizará por true-
que con trigo limpio del mismo
tipo comercial, excluídas sus
impurezas.

Molinos maquileros

Art. 17. Todos los molinos
maquileros clausurados por apli-
cación de la Ley de 30 de junio
de 1941 podrán solicitar su re-
apertura del Servicio Nacional
del Trigo en un plazo que ter-
minará el día 31 de agbsto. Los
que no cumplan este requisito
pierden su derecho a indemni-
zación a partir del 1.° de sep-
tiembre, y si no lo hicieran du-
rante la campaña 1952-53 regu-
lada por este Decreto, se con-
siderarán definitivamente clau-
surados, de acuerdo con el ar-
tículo 147 del Reglamento para
anlicación del Decreto-le,y de
Ordenación Tri.guera, de 6 de
octubre de 1937.

E1 funcionamiento de los mo-
linos maquileros queda regula-
do por lo preceptuado en dicho
Reglamento, correspondiendo al
Servicio Nacional del Trigo la
vigilancia ,y ordenación de sus
actividades, así como la repre-
sión de las infracciones con las
multas que esnecifica aquel Re-
glamento y con cierre temporal
o definitivo del molino, si la
falta fuera de extrema grave-
dad, pudiendo los infractores
recurrir en alzada ante el Mi-
nistro de Agricultura, en este
último caso.

Los m o 1 i n o s actualmente
claust.^rados, a los que se auto-
rice la reanertura, nercibirán
indemnización hasta la fecha
en que el Servicio Nacional del
Trigo les comunique la autori-
zación de reapertura, y como
máximo hasta 31 de agosto de
1952.

La admisión de reclamacio-
nes referentes a indemnizacio-
nes por clausura de molinos ma-
quileros se dará nor terminada
el día 30 de iunio nróximo.

El saldo resultante de ]a cuen-
ta existente en el Servicio Na-
cional del Tri^o bajo la deno-
minación de <cFondo de Tndem-

nización para Molinos Maqui-
leros clausurados», pasará a
formar parte del capital que el
Servicio Nacional del Trigo em-
plee en su gestión comercial.

Normas varias

Art. 18. El trigo y sus ha-
rinas no podrán circular sin ir
acompañados de la guía única
de circulación correspondiente,
extendida por el jefe provincial
del Servicio Nacional del Tri-
go, que act,uará con facultades
delegadas de la Comisaría Ge-
n e r a 1 de Abastecimientos y
Transportes, castigándose el in-
cttmplimiento de esta obliga-
ción con la incautación auto-
mática de la mercancía, sin per-
juicio de las sanciones de otro
orden en que puedan incurrir
los responsables de estos he-
chos.

Se exceptúa, no obstante, el
trigo que se traslada desde la
finca de los productores o de sus
paneras a los almacenes del Ser-
vicio Nacional del Trigo o a los
molinos, o de una finca a otro
de un mismo propiet.ario, den-
tro de la misma provincia, en
cuyo caso bastará vaya acom-
pañado por el modelo de decla-
ración o documento que opor-
tunamente establezca el Servi-
cio Naciona] del Trigo para ca-
da casa Si el traslado se veri-
fica entre fincas del mismo pro-
pietario, pero situadas en dis-
tinta provincia, se necesitará
nermiso esnecial del Delegado
Nacional del Servicio Nacional
del Trigo o del Jefe Provincial
por él autorizado.

El Servicio Nacional del Tri-
go determinará aquellas zonas
limítrofes de provincias en que
pueda autorizarse el rée,^imen
de transporte de t.rigo produ-
cido en una de ellas a almace-
nes del Servicio o molinos si-
tuados en la otra.

Art. 19. Todo agricultor
productor vendrá obli.^ado a
declarar al Servicio Naciona]
del Triao, en el Modelo de de-
claración que éste señalase,
cuantos datos pueda recabar y
considerar de interés para e]
mejor cumplimiento de cuanto
en este Decreto se t3ispone. Es,
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ta obligación se hace extensiva
a los industriales y usuarios de
productos adquiridos al Servi-
cio Nacional del Trigo.

Art. 20. Aquellos agriculto-
res que no cumplan con la obli-
gación de entrega de los cerea-
les panificables disponibles pa-
ra la venta o infrinjan las dis-
posiciones sobre recogida esta-
blecidas por la Comisaría Ge-
neral d e Abastecimientos y
Transportes y Servicio Nacio-
nal del Trigo, los que nieguen
o falseen los datos que les so-
]iciten, así como los que ellos
suministren en toda clase de
declaración, perderán el dere-
cho a los beneficios que se otor-
gan en esta disposición y, en-
tre ellos, las primas sobre el
precio base est.ablecido en el
artícula 10 de este Decreto, así
como aquellos beneficios que
dimanen de ]os preceptos que
re^tlan la reserva de produc-
tos alimenticios para el consu-
mo de boca o t.ransformación
industrial, pudiendo además
quedar intervenida por el Mi-
nisterio de Agricultura, a tra-
vés del Servicio Naciona] del
Trigo, ]a totalidad de las cose-
chas de cereales que produz-
can, al precio mínimo - base,
tma vez deducidas las reservas
de siembra v consumo; todo
ello sin perjuicio de las sancio-
nes que, indenendientemente,
puedan serle impuestas por la
infracción cometida, en aplica-
ción de lo dispuesto con carác-
ter general a estos efectos por
incumplimiento de lo estable-
cido en el siguiente artículo.

Art. 21. Durante la campa-
ña 1952 - 53 seguirá vigente el
Decreto del Ministerio de A^ri-
cultura de 15 de diciembre de
1950, que faculta al mismo pa-
ra imponer sanciones a los agri-
cult.ores que no hubieran rea-
lizado la totalidad de las entre-
gas de sus cosechas de cerea-
les panificahles disponibles pa-
ra la venta en las condiciones
establecidas t^or dicho Ministe-
rio y por el Servicio Nacional
del Trigo.

Art. 22. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 18 del
Decreto-ley de Ordenación Tri-
guera, de 23 de agosto de

] 937, y el artículo 145 del Re-
glamento dictado para su apli-
cación, de 6 de octubre de igual
año, el Servicio Nacional del
Trigo arrendará los almacenes
que considere necesarios para
el cumplimiento de su misión.

A este fin, el Servicio Nacio-
nal del Trigo podrá recabar el
auxilio de los Ayuntamientos,
los que vendrán obligados a
prestárselo.

Los arrendamientos forzosos
que así se concierten sólo ten-
drán vigencia durante la cam-
paña de recogida que por este
Decreto se regula.

Art. 23. Por el Ministerio
de Agricultura y por la Comi-
saría General de Abastecimien-
tos y Transportes, dentro de
la esfera de sus respectivas
competencias, se ordenará lo
necesario para la aplicación y
desarrollo del presente Decre-
to, quedando derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan a
lo establecido por el mismo.

Así lo dispongo por el pre-
sente Decreto, dado en Rarce-
lona a 14 de junio de 1952.-
F'rancisco F^-anco.-El M^inis-
tro de Agricultura, Rafael Ca-
vestan.^^ z^ de Anduaga.

El Servicio Nacional del Tri-
go ha publicado una nota en la
que dice que, aprobado en Con-
sejo de Ministros de 14 del co-
rriente el Decreto que regula
la campaña de cereales y legu-
minosas 1952-53, se confiere a
dicho Servicio la condición de
comprador único del cereal du-
rante la campaña comenzada
el día 1 de este mes, para la
cual se ha fijado un precio de
360 pesetas por quintal mét.ri-
co para el trigo comercial tipo
ntímero 1, que comprende los
conocidos como bastos, rojos y
similares, con peso específico
de 74 kilogramos por hectoli-
tro y humedad no superior al
13 por 100. El tipo número 2,
en el qtte se incluyen el trigo
candeal corriente y los blancos
similares, con peso específico
de 77 kilogramos por hectoli-
tro y humedad no superior al
12 por 100, gozará, por razón

de su calidad, de un suplemen-
to de prima de hasta 15 pese-
tas el quintal métrico. El tipo
número 3, que comprende los
trigos duros, finos y similares,
con peso específico de 79 kilo-
gramos por hectolitro y hume-
dad no superior al 12 por 100,
así como el número 4, que
abarca 1 o s trigos especiales
(Aragón, candeales finos y si-
milares) con peso de 77 kilo-
gramos por hectolitro y hume-
dad no superior al 12 por 100,
gozarán de un suplemento de
prima de'hast.a 20 pesetas por
quintal métrico. Los cuatro ti-
pos citados tendrán una cuan-
tía de impurezas comprendida
entre el 2 y el 3 por 100. El Ser-
vicio Nacional definirá como
sucias las partidas de trigo que
no respondan a las condiciones
anteriores.

Exhorta la nota a los agricul-
tores para que, teniendo en
cuenta el precio del trigo fija-
do por el C'Tobierno, que supone
la adopción de tm sistema de
protección y defensa de la pro-
ducción cerealista, preparen sus
cosechas en las mejores condi-
ciones c o m erciales posibles,
pues si en todo tiempo fué con-
veniente o necesario seauir es-
ta norma, ha de serlo mucho
más en el momento actual, en
que, por primera vez después
de la guerra dP Liberación, Es-
paña ha podido lograr formar
un «stock» con el excedente de
la cosecha pasada, que es for-
zoso conservar durante los me-
ses calurosos del año.

Lograda la const.itución de
este c stock» nacional de trigo
-agrega la nota-, el Gobier-
no puede dar la seguridad a la
nación de un consumo normal
de pan, y es un deber del Ser-
vicio, del que a su vez hace co-
partícipes a todos los a,gricul-
tores, hacer posible la perma-
nencia de este suminist.ro. De
acuerdo con lo indicado, los
trigos con ma,yores imnurezas,
con exceso de humedad, con
falta de peso específico o en
malas condiciones comerciales
o de consumo sufrirán las de-
preciaciones correspondientes.

Desaparecido el sistema de
cupos forzosos, los agriculto-
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res estarán obli,gados a vender
al Servicio Nacional del Trigo
toda la cosecha disponible, una
vez dedtrcidas les necesidades
de siembra ,y consumo, pudien-
do retenerla en sus graneros,
por lo que al venderla, a partir
del mes de noviembre, recibi-
rán las primas de almacena-
miento correspondientes. Igual-
mente si el trigo y los grane-
ros en que se halle almacena-
do ofrecen condiciones adecua-
das, el Servicio Nacional del
Trigo realizará compras en de-
pósito, dentro de las condicio-
nes legales que se establecerán
al efecto.

Siguiendo los mismos trámi-
tes de años anteriores, los agri-
cultores efectuarán sus decla-
raciones en los modelos C-1,
que actualment.e se hallan en
vías de distribución por toda
España. A1 dar los datos co-
rrespondientes, cada agricul-
tor deberá comprender que, su-
perada la escasez de produc-
ción cerealista, le conviene de-
clarar con toda exactitud la co-
secha obtenida, ya que serán
las cifras declaradas las que se
considerarán c o n derecho a
compra preferente.

Se aumentan por este Decre-
to las cantidadcs de trigo que
podrán reservarse los agricul-
tores para el consumo propio y
de su explotación, elevándose a
250 kilogramos la cantidad co-
rrespondiente al productor y
ohreros fijos ,y a 150 para pa-
rientes de ambos y servidum-
hre doméstica, así como para
igualadores ,y rentistas.

Los demás cereales y legu-
minosas podrán ser adquiridos
por el Servicio Nacional del
Trigo en las cantidades que vo-
luntariamente le sean entrega-
das por los agricultores.

Los molinos maquileros clau-
surados por la ley de 30 de ju-
nio de 1941 podrán solicitar su
reapertura del Servicio I^Tacio-
nal.

La decisión de operar con
distintos tipos comerciales de
trigo se ha tomado con ]a orien-
tación general de poder garan-
tizar a las fábricas de harinas
y molinos calidades determina-
das. Con esta solución, los fa-

bricantes podrán garantizar la
calidad de las harinas produci-
das y el Servicio Nacional es-
pera que con estas medidas
pueda llegarse a la norma]iza-
ción y equilibrio definitivo en
la producción nacional de hari-
nas.

Con posterioridad a la nota
transcrita, el Servicio Nacional
del Trigo publicó otra aclaran-
do diversos ptrntos, en contes-
tación a las numerosas consul-
tas hechas por los agriculto-
res.

En ella se especifica que, co-
mo en años anteriores, el pre-
cio comercial del trigo se ob-
tendrá sumando el precio ba-
se-que se ha fi,jado en 190
pesetas por quintal métrico pa-
ra mercancía sana, seca y lim-
pia, sin envase, pesada y colo-
cada en almacén del Servicio
Naciona] - una prima de pro-
ducción de 170 pesetas p o r
quintal mét.rico, resultando, por
tanto, para el trigo del tipo nú-
mero 1 el precio global de 3f0
pesetas por quintal métrico,
que será aplicado durante la
recolección hasta el 31 de octu-
bre. Los trigos entregados al
Scrvicio después de esta fecha
gozarán de primas por depósi-
to y conservación de mercan-
cías, de dos pesetas por quin-
tal métrico v por mes de alma-
cenamiento, hasta el mes de
marzo, y de una peseta por
quintal métrico y mes durante
cada uno de los meses de abril
y mayo, pudiendo llegar, en
consecuencia, a elevarse el pre-
cio inicial en 12 pesetas por
quintal métrico para los trigos
entregados en este último mes.

En consecuencia del Decreto
comentado, el precio que el
Servicio Nacional del Trigo pa-
gará por los trigos de renta se-

rá de 190 pesetas por quintal
métrico, c o r r espondiente al
precio base establecido para to-
dos los trigos de España.

Cuando los agricultores po-
sean graneros o paneras que
puedan garantizar una buena
conservación de los granos, y
además se hallen dotados de
buenas vías de comtmicación,
el Servicio podrá adquirir par-
tidas import.antes de t.rigo me-
diante contrates en depósito,
percibiendo los agricultores el
precio inicial en el momento de
formalización del contrato, y
las primas por depósito y con-
servación correspondientes a la
fecha de la retirada del grano,
en cste tíltimo momento. En
este caso, la obligación nor-
mal del cosechero - depositario
será la de transportar el gra-
no al almacén del Servicio más
próximo, pudiendo sustituir es-
ta obligación de transporte por
la renuncia a la percepción de
las primas por depósito y con-
servación.

Todos los precios y primas
fijados en el Decreto corres-
ponden a los tipos comerciales
norma]es de trigo, con impure-
zas comprendidas entre el 2 y
3 por 100, recibiendo los tri-
gos más limpios una bonifica-
c•ión de cuatro pesetas p o r
quintal métrico y sufriendo los
considerados como con limpie-
za deficient.e una depreciación
de 5 y 10 pesetas por quintal
métrico en los qasos en que sus
impurezas se hallen compren-
didas del 3 al 4 por 100 y del
4 al 5 por 100, respectivamen-
te ; finalmente, se considerarán
como trigos no comerciales y
sucios los que contengan im-
purezas ma,yores del 5 por 100,
que deberán ser limpiados por
el l^ropio agricultor o serán va-
lorados c^nvenientemente por
su posible rcndimiento en ha-
rina.

Libertad de comercio, precio y circulación de la lana
En el Boletín Oficial del Es- de mayo de 1952, fecha en que

tado del día 23 de mayo de 1952 se considera iniciada la campa-
se publica uno Orden del Mi- ña lanera ] 952-53, se declara la
nisterio de Agricultura, fecha libertad de comercio, circula-
21 del mismo mes, por la que ción y precio de la lana proce-
se dispone que a partir del 25 dente de la cabaña nacional, sea
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de corte, sucia o lavada, tene-
ría o viejas y usadas, con las so-
las limitaciones que se estable-
cen en esta Orden.

Las pieles lanares quedan
igttalmente en libertad de cir-
culación a partir del 25 de ma-
yo de 1952.

Desde la fecha indicada para
comienzo de la próxima campa-
ña lanera, quedan, asimismo, en
libertad de precio, contratación
y características, tanto en fábri-
ca como en los escalones comer-
ciales diversos y de venta al

público, todos los manufactu-
rados textiles de lana.

Podrán dedicarse al comer-
cio de lanas de producción na-
cional y hacer compras de las
mismas directamente a produc-
tor en campo, en sucio o lava-
das:

a) T o d o s 1 o s industriales
textiles, Sector Lanas, legal-
mente establecidos y que se de-
diquen a la fabricación de cual-
quier clase de manufacturados
finales con la fibra lana.

vez inscritos y censados al efec-
to, cuanta lana precisen para el
ejercicio de su propia industria
y dentro de la capacidad nor-
mal de la misma, pero sin po-
der realizar operaciones de re-
venta de esta materia prima.

Los comerciantes e industria-
les a que se refiere el inciso bl
podrán, previa inscripción y
censado en la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Trans-
portes, proceder también, sin
formalizar previa de ninguna
clase, a la adquisición de las
cantidades de lana de cualquier
procedencia, necesarias para su
industria y proporcionadas a su
capacidad normal de trabajo.

Todos los comerciantes e in-
dustriales manufacturadores va-
rios, intermedios o finales, ven-
drán obligados a llevar libros
de compras, ventas y existen-
cias de lana.

Libertad de contratación de tortas oleaginosas proceden
tes de semillas de importación

En el Roletí^n, Oficial del Es-
tado del día 24 de mayo de 1952
se publica la Circular número
761.-C de la Comisaría General
de Abastecimientos y Transpor-
tes, fecha 10 del mismc mes,
por la que quedan en régimen
de libertad de contratación, pre-
cio v circulación las tortas olea-
ginosas obtenidas procedentes
de la m^lturación y prensado
de toda clase de frutos y semi-
llas procedentes de importa-
ción.

Cuanto se dispone en dicha
Circular es de aplicación a las
existencias actualmente p e n-
dientes de dist,ribución, así co-
mo a ]as distribuídas respecto
a las que no se ha_yan cumplido
]os plazos establecidos para los
aceites y grasas de importación.

La C o m i s a r í a General de
Abastecimientos y Transportes
se reserva la facultad de orde-
nar el suministro con carácter
forzoso a los precios que, en su
caso, se fije de las cantidades
precisas para cubrir las aten-
ciones que por la misma se es-
time de carácter preferente.

bl Los comerciantes en la-
na legalmente establecidos y
autorizados para ello y los in-
dustriales de lavadero, peinaje
o hilatura dedicados a toda cla-
se de manufacturaciones inter-
medias.

Unos v otros, además del
ctlmplimiento de los requisitos
fiscales y legales de todo orden,
precisarán ser censados para
ejercer dicha actividad por la

Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes.

Los industriales manufactu-
radores finales a que se refiere
el inciso a) podrán adquirir, una

VII ASAMBLEA NACIONAL DE AVICULTORES
E1 día 9 de mayo quedó cons-

tituída oficialmente la Comisión
oráanizadora de la VII Asamblea
Nacional de Avicultores y de la
Exposición Nacional de Avicultu-
ra, que tendrá lu^ar en La Coru-
ña del 24 al 31 de abosto próxi-
mos. Preside esta Comisión el ex-
celentísimo señor Gobernador ci-
vil de la provincia, don Jo,> 11Za-

nuel Pardo de Santayana Suárez,
y la componen el Alcalde de la
ciudad, el Presidente de la exce-
lentísima Diputación Provincial,
Dele^ado provincial del Sindica-
tos, Ingeniero Jefe de la Sección
A^ronómica, .lefe de los Servicios
Provinciales de Ganadería, J e f e
del Grupo Nacional de Aivcultu-

ra, Director de la Granja A^ríco-
la, Secretario del Departamento
Sindical Cooperación, ,y actúa de

5ecretario oeneral d o n Antonio
Ramos Cerviño, Secretario de la
Cámara Oficial Sindical A^raria.

En esta primera reunión se dió
cuenta del reólamento aprobado
por el Sindicato Nacional de Ga-
nadería, se nombraron las distin-
tas comisiones que han de actuar
y se aprobaron las bases para la
confección del cartel, que llevará
conjuntados un motivo avícola y
otro ale^órico de La Coriuia.

La exposición tendrá por mar-
co el ma^nífico estadio de Riazor,
convenientemente habilitado, y se.
calcula c^ue sn montaje ascenderá
a cerca de medio millón de pese-

tas.
La Comisión organizadora tra-

baja activamente, pensando en lo-
rrar el más bala^iieño de los éxi-

tos.

Lea usted el libro

TRECE GANADEROS ROMANTICOS

de Luis Fernández Salcedo
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Durante los días 18 al 24 del
mes de mayo último se ha cele-
brado en Valencia el II Congre-
so Internacional Citrícola de los
Países Mediterráneos. A él han
concurrido numerosas comisio-
nes de los países miembros del
mismo, así como de los adheri-
dos, los cuales han mandado. en
calidad de observadores, una
brillante representación.

E1 Congreso comenzó sus ta-
reas cón la sesión inaugural,
que se celebró el domingo día
18 en el teatro Principal, acto
que fué presidido por el exce-
lentísimo señor capitán general
de la tercera región, quien os-
tentaba la representación de su
excelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos.
En esta sesión inaugural inter-
vinieron el secretario general
del Congreso, el alcalde de Va-
lencia -que dió la bienvenida,
en nombre de la ciudad. a los
congresistas- y los jefes de Ias
miisones, cada uno de los cu2les

pronunció unas palabras de sa-
lutación, a las que siguió un dis-
curso del presidente del Comité
Permanente del Congreso, don
Sant.iago Pardo Canalís, que
ostentaba la representación del
excelentísimo señor ministro de
Agricultura, quien expLcó la
labor desarrollada por el Comité
Permanente y cómo habían sido
constituídas las seis Secciones
de trabajo, esperando que en el
Congreso, cuyas tareas comen-
zaban, pudiera establecerse, de-
finitivamente el Comité Previ-
sional de Enlace entre los paí-
ses citrícolas de la cuenca me-
diterránea, que provisionalmen-
te fué creado en Taornina (Ita-
lia), el año 1950. Dedicó un ho-
menaje a la memoria del ilus-
tre ingeniero agrónomo don Fe-
derico Gómez Clemer^ce, presi-
dente de la Sección II del Con-
greso, fallecido días antes del
comienzo de éste. Por último,
el director general de Política
Comercial y Tratados, señor

Schwatz, que ostent,aba la re-
presentación del Ministerio de
Comercio, prometió que el Go-
bierno estudiaría con t.odo ca-
riño, por lo que se refiriese a
nuestro país, las conclusiones
que se adoptasen en el Con-
greso. A continuación, en nom-
bre de su excelencia el Jefe del
Estado y Caudillo de España, el
capitán general declaró inicia-
das las tareas del Congreso.

Los jefes de misión de los paí-
ses miembros del Congreso. y
que, como tales, ost.entaban la
representación de los mismos,
eran : Señor Vicent Juan, por
Africa del Norte ; señor Pana-
retos, de Chipre; señor Atta
Afifi Bey, de F.gipto; señor Par-
do Canalís, de España ; señor
Breteau, de Francia ; señor Ly-
chnos, de Grecia ; señor Ro-
kach, de Israel ; señor marqués
de Zerbi, de Italia; señor Bri-
to Soares, de Portugal, y Sami-
Yen, de Turquía.

Durante los días siguientes
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se reunieron las correspondien-
tes Secciones, discutiéndose los
trabajos presentados, siendo de
señalar la nutrida y selecta
aportación española, debida a
los especialistas Herrero, Gon-
zález Sicilia, Bou, Granell, Arro-
niz, Ordóñez, etc., en la Sección
primera; Gómez Clemente (^I^),
Planes, Cañizo, Rivero, etc., en
la segunda ; Reig, Viguera,
Ilafuente, C a s a s, C'astellote,
García, L,obo, Miralles, etc.. en
la cuarta, así como la ponencia
general sobre comercio de fru-
tos cítricos, presentada por la
Sección tercera española y la
de seguros contra los riesgos,
por el Instituto Valenciano de
Economía, en la Sección quin-
ta. También presentaron inte-
resantes trabajos las represen-
taciones portuguesa, francesa,
italiana, egipcio, griega, turca,
etcétera.

El día 23 se celebró el Pleno,
presidido por Sami-Yen, de Tur-
quía; marqués de Zerbi, por
Italia; M. de Brito Soares por
Portugal, y sustituyendo a los
delegados de Chipre y Egipto,
ausentes, el señor Pardo Cana-
lís, representante español. El
presidente dedicó un homenaje
a la memoria de don Federico
Gómez Clemente, por quien se
guardó un minuto de silencio.
Igualmente se rindió, por parte
del delegado español, don San-
tiago Pardo Canalís, un home-
neja a la memoria del doctor
Jario Juzzini, también fallecido
en Roma, pocos días antes de
celebrarse el Congreso.

Dicho Pleno estuvo muy con-
currido y animado, puesto que
en la discusión de las dos Sec-
ciones señaladas tomaron la pa-
labra los distintos congresistas
de 1os países que intervenían
en el Congreso, llegando a la
aprobación de las conclusiones
definitivas q u e reseñamos a
continuación.

SECCION I

C^-r.ltivo de las planta^s cítr^icas

L a s diferentes condiciones
de cultivo en los países medi-
terráneos ha puesto de mani-

Un u5pe^^tu del Teatro Irinci^al de Va:en^^ia durautc lu n^•sibn inauqural.

fiesto la imposibilidad de redac-
tar conclusiones con carácter
general en los diferentes temas
presentados a la consideración
de la Sección I. Sin embargo,
creemos puede y debe llegarse
a conclusiones fijas mediante
los trabajos coordinados de to-
das las Estaciones Experimen-
tales de los países agrícolas que
se pondrán de acuerdo con an-
telación para el estudio de los
diversos temas. Estos trabajos,
realizados con métodos simila-
res, servirán de base a las dis-
cusiones que se realicen en los
próximos Congresos citrícolas.

SECCION II

Protección de las plantas ci-
trícolas

Primera. Llamar la atención
de la Organización europea pa-
ra la protección de las plantas
sobre la necesidad imperiosa de
proteger el cultivo de las plan-
tas cítricas de los países medi-
ter•ráneos contra la introduc-
ción de enemigos temibles co-
nocidos en otros países citríco-
las, especialmente la ctristeza»
y otras virosis, por lo que rue-
ga intervenga activa e inmedia-
tamente cerca de los países ad-
heridos a su Organización para
que:

1.° Facilite sin la menor de-
mora la lista de los enemigos
peligrosos.

2.° Que se dicten disposicio-
nes administrativas con el fin
de reforzar las barrcras fitosa-
nitarias en puertos y fronteras.

3.° Que sean tomadas medi-
das en el interior de cada país
para que el estado sanitario sea
efectivament.e controlado y que
en caso de contaminaciones las
medidas de extinción sean apli-
cadas con la mayor energ^a.

Segunda. Establecer una ín-
tima colaboración entre todos
los Centros de Investigación y
Experimentación sobre fitopa-
tología, llevando a cabo un in-
tercabio de publicaciones y tra-
bajos que se realicen a través
del Comité Internacional de
Relaciones, cuya propuest,a de
creación fué hecha en el I Con-
greso Citrícola celebrado en Ita-
lia en marzo de 1950.

Tercera. Acuerda recomen-
dar para el próximo Congreso
Citrícola que se celebre temas
de especial interés, como los si-
guientes:

L° Estudio sobre fitohormo-
nas y sus efectos sobre las alte-
raciones patológicas o fisiológi-
cas de las plantas cítricas.

2.° Experiencias sobre en-
fermedades de carencia o exce-
so de los microelementos.

336



J.

A(3RICIILTIIRA

Las exportaciones a granel
por ferrocarril estarán sujetas
a la inspección de cada país pro-
ductor v llevarán la indicación
del país de origen cuando el de
destino así lo exija.

Sexta. E1 mejor esfuerzo pa-
ra la conservación de la fruta
en su estado natural es el que
se realiza por su ra^•:cnal y cui-
dadoso cultivo, su preparación
comercial y su adeeuado trans-
porte.

SECCION IV

^^i^itu ^le lus asaiublcítitas a la I;^tación Naranjt:r^ dc Iiurja^5ut.

3.° Estudio de las virosis en
los agrios.

4.° Estudios sobre la aplica-
ción de nuevos insecticidas con-
tra las cochinillas o cóccidos pa-
rásitos de las plantas cítricas.

5.° Nuevos métodos de lu-
cha contra la mosca de las fru-
tas cceratitis capitat.a».

SECCION III

Come^•ci.o de los agrios

Primera. La recolección de-
berá efectuarse en tiempo seco,
cuando la fruta haya alcanza-
do su madurez comercial.

Los obreros deberán estar
provistos de guantes, alicates y
sacos o capazos forrados en su
interior.

Segunda. Las frutas se de-
positarán en cajas de madera
con arpilleras, de una capaci-
dad de 15 a 20 kilos neto. y el
transporte se efectuará en ve-
hículos de buena suspensión,
llevando la fruta cubierta con
toldos ligeros. Se insistirá cer-
ca de las autoridades corres-
pondientes vigilen el buen es-
tado de los caminos por que se
haya de realizar el transporte
de los agrios desde los httertos,
para evitarles perjuicios.

Tercera. No se autorizará

la exportación de ningún agrio
que no reúna la suficiente ma-
durez comercial.

La determinación de esta ma-
durez corresponde a cada país
productor, dando cuenta del
método empleado para fijarla.
Sin embargo, el Congreso reco-
mienda que el grado de acidez
debe comprender 2,1 por 100
de acidez en relación de 1 a 6
de jugo y azí^car, y que la rela-
ción mínima de azúcar y acidez
no sea inferior a 6.

Es aconsejable la coloración
forzada en algunas variedades,
y la fruta deberá ser tratada
con desinfectantes.

Cuarta. Aspirando en líneas
generales a]a unificación de ti-
pos en calidades y hasta emba-
lajes, los acordados por el Con-
sejo Económico de Ginebra, se-
rán transmitidos a través del
Comité de Coordinación a sus
Secciones nacionales. nara que
éstas, a su vez, remitan las pro-
posiciones a que hava lugar.

Dichos acuerdos y normas
del Consejo de Ginebra serán
adjtmtados a los del actual Con-
greso.

Quinta. El Congreso consi-
dera que se l^ued^^ 2utorizar la
exportación de agrios a granel
por vía férrea, pero rc^comien-
da la prohibición de dicho sis-
tema de envío por vía maríti-
ma. La Delegación española
salva su voto a este respecto.

hndust,^^•ias der^ivadas de lc^^s fru.-
ta,s cítrica.s

Primera. Procurar la mayor
racionalización y eficiencia de
la producción de los zumos de
los agrios para mantener en
ellos las mejores condiciones
posibles aliment.icias y terapéu-
ticas, procurando ]a voltmtaria
colaboración industrial para el
empleo del máximo de medios
para la aplicación de la técnica
de ]a conservación, reclamando
la atención de los C^obiernos de
los países interesados sobre la
más severa tutela legislativa
de los jugos, con el fin de evi-
tar las adulteraciones que hoy
tienen lugar.

Segunda. Incrementar 1 o s
estudios para alcanzar el inte-
gral aprovechamiento de los re-
siduos de agrios para aportar a
la economía citrícola la posibi-
lidad de utilizar todos los cons-
tituyentes de la fruta y de dar
una base a una producción al
coste mínimo posible.

Tercera. F.liminar d e 1 co-
mercio los derivados que no
tengan los caracteres de abso-
luta pureza.

Cuarta. Crear un centro in-
ternacional para la documenta-
ción técnica de la industria cí-
trica, en relación con el Comité
de Enlace de los Cultivos Cítri-
cos Mediterráneos.

Quinta. Favorecer la insta-
lación de plantas piloto cerca de
I n s ti t u t o s de Investigación'
(LJniversidades y Estac i ones
Experimentales especializadas),
suministrándoles los medios ne-
cesarios para una experimenta-
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ción eficaz en relación con las
exigencias de la industria, man-
teniendo un cambio de resulta-
dos documentales de los diver-
sos Centros a través del Orga-
nismo que se rnenciona en el
apartado cuarto.

Sexta. Mantener la mayor
colaboración de los interesados
para una propaganda colectiva
sobre la difusión v valorización
de los derivados de los agrios y
de los zumos en particular.

Séptima. Solicitar d e una
Comisión técnica nombrada por
el Comité de Enlace de los Cul-
t ivos Cítricos Mediterráneos el
estudio para la estandardización
internacional de los caracteres
de zumos naturales y concen-
trados para ser dados al consu-
mo público.

SECCION V

Traba1os, crédito agrícola y
comercial

Primera. E1 esmerado cul-
tivo del naranjo exige elevados
gastos anuales. El naranjo, en
sus zonas típicas, constituye la
principal, cuando no la única,
riqueza agrícola. Por ambas ra-
zones, las dificultades económi-
cas con que se enfrentan los
agricultores naranjero^ en pe-
ríodos de advertidad, sue}en ser
importantes y tener, además,
carácter más o menos general
en las zona^ productoras. La
principal ayuda para vencer ta-
les dificultades paPde propor-
cionarla el crédito.

Segunda. Las heladas, se-
quías prolongadas, vientos hu-
racanados v otros accidentes
meteorológicos, prácticamente
inevitab}es, así como la baja
persistent.e de los precios en e}
mercado de la naranja, obligan
a veces al agricultor a seguir
manteniendo. can pérdidas, el
costoso cultivo del naranjo du-
rante uno a varios años ccnse-
cutivos. E1 crédito, en condicio-
nes de interés y plazos acomo-
dados a las circunstancias de
cada caso, se convierte enton-
ces para los agricultores en una
verdadera r.ecesidad.

Tercera. La eficacia de la
ayuda crediticia que en estos
casos puede proporcionarse a
los agricultores depende en bue-
na parte de }a rapidez con que
se les ofrezca.

Las adversas circunstancias
antes enumeradas se producen
en extensión v con intensidad
variables, pero generalmente en
forma súbita e imprevista. Por
ello, es importante crear en pe-
ríodos de normalidad el meca-
nismo necesario para que el
crédito pueda actuar rápida-
mente en momentos difíciles y
críticos de la economía naran-
jera.

Cuarta. Los diversos ries-
gos a que se encuentra expues-
ta la naranja y la prematura
venta de que es objeto, en oca-
siones meses antes de su madu-
rez, dificultan su aceptación co-
mo base de garantía para la
concesión de préstamos a los
agricultores. Por el contrario,
le ofrece sólida garan±.ía el ele-
vado valor de las tierras plan-
tadas de naranjos.

Quinta. La cordial co}abora-
ción entre la Banca privada y
]os exportadores cítricos, en
cuanto a la financiación del co-
mercio de estos frtitos, aconse-
jan mantener íntegramente el
sistema actual en el crédito a
corto plazo.

Prod^ucción ^ comercio de fru-
tas citricas

Primera. El Congreso consi-
dera de vital importancia la ex-
tensión del períod^ de produc-
ción, utilizando a ta] e+ecto va-
riedades temprana^ y tardías
que permitan ampl^.ar Pl pc•río-
do de abastecimiento de los
mercados europeos, incremen-
tando de esta forma el consu-
mo, al propio tiempo que se evi-
ta el exceso de oferts en deter-
minadas épocas dPl año

Con tal fin, considera n^cesa-
rio intensificar la investigaci^5n
que tienda a obten^r var^iPdacl^>^
tardías y tempranas procurrm-
do coordinar dichas invest i^^^-
ciones entre los pa^ses med^.te
rráneos dotándola de cuantos
medios sean apropiados para
estos fines.

De igual forma deberá llevar-
se a cabo una labor de informa-
ción y asesoramiento, para pro-
curar la máxima eficacia de es-
tas directrices en el campo,
aconsejando la utilización de
variedades más adecuadas pa-
ra la ampliación del período de
producción y las formas de cul-
tivo más aptas para adelantar
o retrasar, segízn los casos, la
maduración de ]a fruta

Seg^unda. Considera igual-
mente el Congreso de sumo in-
terés el desarrollo de ]os pro-

Lo5 asambleístas e^i uno de los laboratorios de la Lstaciún :varanjera.
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;.esos de industrialización de las
frutas cítricas como solución a
los problemas de las pérdidas
de producción y, al propio tiem-
po, como medio indispensable
para ampliar el consumo, por
lo cual entiende que deben es-
tudiarse las posibilidades de im-
plantación conjuntamente entre
los países productores y consu-
midores de una ccadena de
frío» que permita la aplicación
de los modernos métodos de in-
dustrialización.

Tercera. Debe incrementar-
se el consumo interior de los
países productores, mejorando
de esta forma la dieta alimenti-
cia de los respectivos habitan-
tes, al propio tiempo que se con-
sigue descongestionar los mer-
cados europeos de frutas cítri-
cas. Así lo ha realizado España
en los últimos años, que, de un
consumo estimado en 50.000
toneladas métricas anuales, al-
canza recientemente la cifra de
250.000 toneladas por año.

Cuarta. Debe llevarse a ca-
bo una labor de propaganda co-
lectiva, al objeto de incremen-
tar la demanda de frutas cítri-
cas, cuyo valor nut.ritivo ha si-
do puesto de manifie^±o por la
moderna ciencia de alimenta-
ción, ya que tal propa,ganda be-
neficia a todos los países pro-
ductores.

Comercio internacion.al de los
derivados cí.t,ricos

Prime: a. Debe apovarse la
iniciativa privada, facilitardo
e^tatalmente los medios nece-
sarios para el progreso indus-
trial de una manera ordenada y
ciue la industria cumpla su ver-
dadero fin dentro de la econo-
mía citrícola, sin quP sus lími-
tes sobrepasen los índices con-
siderados como beneficiosos y
que permita el ensanchamien-
to de la producción, el me^ora-
miento del comerc^^ en fresco
y el conocimiento y uso de los
productos industriales manu-
facturados tanto en el pa^s de
origen como en los consumi-
dores.

Segunda. Considerar los pro-

ductos derivados cítricos como
necesarios en ciertos aspectos
de la aliment.ación y, por con-
secuencia, tender a fijar las par-
tidas necesarias a cada país en
los Convenios o Tratados co-
merciales y de un modo real
conceder los permisos, tanto de
importación como ^ie exporta-
ción, que permita el desarrollo
normal de esta actividad co-
mercial y de mutua relación.

Tercera. Considerar de un
modo general todos los produc-
tos obtenidos, bien en su esta-
do natural o concentrado, como
productos derivados de los fru-
tos que provienen y nermiten
los distintos Gobiernos su uso y
distribución en sus países res-
pectivos bajo este cadácter o
denominación.

Cuarta. Facilitar los países
productores de materias pri-
mas necesarias para este des-
arrollo industrial a aquellos
ot.ros que en sus economías na-
cionales carezcan de ellas por-
que su producción no alcance a
cubrir las necesidades natura-
les, los cupos correspondientes
de dichas materias, con el fin de
conseguir una tipificación, tan-
to en las producciones como en
el envasado de los productos
indust.rializados sujetos a nor-
mas internacionales reconoci-
das y aprobadas.

Quinta. Fomentar el consu-
mo de los productos industriali-
zados en todos los países, reco-
nocida su utilidad, tanto en el
aspecto alimenticio como vita-
inínico y terapéutico.

Sexta. Considerar los pro-
ductos industrializados de los
frutos cítricos como de régimen
más favorecido en los aranceles
aduaneros de cada país y de-
más protecciones económicas
que se establezcan para las ex-
portaciones.

Séptima. Que mutuamente y
de un modo general se apliquen,
tanto en ferrocarriles como en
fletes y demás medios de trans-
porte, tarifas que, permitiendo
la mayor velocidad en los mis-
mos, económicamente estén en
parangón con los ap^icables a
las mercancías de ré,;imen más
favorecido.

wc^xic;u^TVxw

SECCION VI

Propaganda del consumo ^1e las
frutas cítricas

Primera. Los países medite-
rráneos están de acuerdo en la
necesidad de realizar una pro-
paganda genérica de los frtttos
cítricos.

Segunda. Recogiendo la pro-
puesta de monsieur Zaouche, la
Delegación Española acepta ce-
lebrar conversaciones bilatera-
les con la Delegación franconor-
teafricana para estudiar las po-
sibles bases de un acuerdo en-
tre estas Delegaci^rAs en orden
al establecimiento de una pro-
paganda genérica. acuerdo del
que se dará cuenta a lo^ jefes
de las representacinnes de los
países mediterráneos, inritán-
doles a adherirse al mismo.

E1 día 24 se celebró la sesión
de clausura, que fué presidida
por el ilustrísimo señor don
Santiago Pardo Canalís, Direc-
tor general de Coordinación,
Crédito y Capacitación Agraria
y presidente del Comité Per-
manente, en nombre del exce-
]entísimo señor Ministro de
Agricultura y presidente del
Comité Ejecutivo, quien, por
ocupaciones de Gobierno, no
pudo asistir a la sesión, como
era su deseo. En esta sesión de
clausura se acordó recomendar
que para todas las Asambleas
Citrícolas que se celebren en el
futuro, se conserve como sím-
bolo representativo el que lo ha
venido siendo este Congreso.
También se acordó que el pró-
ximo Congreso se celebrase en
Argel, en el año 1954. Los jefes
de misión de los países miem-
bros hicieron uso de la palabra
para testimoniar su satisfacción
por los resultados obtenidos y
agradecer las atenciones recibi-
das por parte de las autorida-
des, organismos y Corporacio-
neĉ de las provincias de Valen-
cia y Castellón y felicitar al pre-
sidente del Comité Permanente
por el éxito del Congreso y la
organización del mismo.

339



ĉ Yy LICITAS



ACiRI CULTUI^A

IX CONGRESO INTERNACIONAL

DE INDUSTRIAS AGI^ICOLAS
La Comisión Internacional de

Industrias Agrícolas organiza

cada dos años un Congreso en
el que se reúnen los trabajos

má's importantes relacionados

con las diferentes materias re-

ferentes a las actividades agrí-

colas ya establecida por dicho
organismo.

Para el mejor desarrollo de

estos trabajos, se agrupan los
mismos en cuatro Secciones o

grupos, que son las Divisiones :

Científicas, Agronómica, Indus-

trial y Económica, y dentro de

cada una de estas agrupaciones

se estudian y desarrollan temas

de prioridad relacionados con

asuntos de carácter más urgen-

te o con sugerencias emitidas

en Congresos anteriores.

En este Congreso, como en el

anterior de Bruselas, hace dos

años, han tenido preferencia los

temas relacionados con la ali-

mentación, en el deseo de ir

buscando soluciones e intensi-

ficar la producción de alimen-
tos mediante la utilización de

todas las primeras materias po-

sibles, así como también tenien-

do en cuenta el punto de vista
higiénico y sanitario de los ali-

mentos y la coordinación inter-

nacional para su producción y
empleo.

En este sentido, y dentro de
la División Industrial, han te-

nido la mayor importancia los

trabajos relacionados con las

industrias de fermentación, ta-

les como fermentación v saca-

rificación continuas, balance de

la fermentación alcohólica, re-

cuperación de levaduras a par-
tir de las brisas, aumento del

rendimiento en destilería por

nuevos procedimientos, la flo-
ra microbiana, responsable de
la fermentación acética, y otros
muchos presentados como co-
municaciones a esta Sección.

En Enología, otra de las Sec-

ciones de Industrias Agrícolas

que ha alcanzado gran intel^és,

se han desarrollado temas tan

interesantes y de aplicación en

nuestro país como el referen-
te a la integridad biológica del

vino y la técnxca enológica, ex-

puesto en trabajos interesar:tes

presentados p o r e 1 profesor

francés Flanzy y el Ingeniero

Agrónomo español señor Fer-

nández Bobadilla. Otros temas

de indudable importancia han

comprendido : Los agentes de

fermentación del vino y la in-

iiuencia del medío ; la indus-

trialización en la preparación

de los vinos, desarrollado por el

Ingeniero Agrónomo español y

eminente enólogo señor Mestre

Artigas y el profesor enólogo

italiano señor Garino Canina.

En las Secciones de Azuca-

rería, Cervecería, Industrias de
cereales, Lechería, Conserva-
ción d e productos agrícolas,

Materias grasas y Celulosa y
Textiles se presentaron asimis-

mo numerosos trabajos, entre

los que figuran los correspon-

dientes a los estudios económi-

cos comparativos de la produc-

ción de azúcar de caña y remo-

lacha, presentado por el Inge-
niero Agrónomo español don

Francisco de la Peña, así como
los referentes a una fábrica

ideal de azúcar de remolacha,

del profesor italiano señor Tea-

tirri, y los trabajos sobre compo-

sición química y biológica del

grano de trigb, sus modificacio-
nes por intervención de agen-
tes naturales o artificiales del
Ingeniero Agrónomo español
don Fernando Silvela, y en los
que intervino asimismo el pro-
fesor Coig.

O t r o s interesantes trabajos
presentados a este Congreso por
la Comisión española de Indus-
trias Agrícolas han sido los si-
guientes:

En la Sección de Materias
Grasas

Técnica de éxtracción d e 1
aceit.e de oliva sin presión y sin
disolventes, por el Ingeniero
Agrónomo don José María de
Soroa, profesor de Industrias
Agrícolas de la Escuela Espe-
cial de su Cuerpo.

En los Estudios Agronómicos

El uso de los productos fito-

farmacéuticos. Su influencia so-

bre la calidad de las materias

primas de las industrias agrí-

colas, así como sobre los culti-

vos asociados, por el Ingeniero

Agrónomo don Miguel Benl-

loch, profesor de Fitopatología

Agrícola e n 1 a Escuela d e 1

Cuerpo.

En la Sección de Lechería

Las industrias lácteas, base
fundamental para el fomento
de la ganadería de ordeño y
de su producción lechera, por
don Arturo del Río Pérez, In-
geniero Agrónomo.

En la de Comercio de produc-
tos agrícolas

Retención de vitamina C en
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el jugo de naranja desaireado
y pasteurizado, durante el al-
macenaje a varias temperatu-
ras, por don Alejandro Reig Fe-
liú, Ingeniero Agrónomo.

Est.udio de los procedimien-

tos de conservación de los pro-

ductos y de los subproductos

agrícolas, por don Gabriel Fer-

nández Montes, Ingeniero Agró-
nomo.

En la División Científica

Ajuste de ecuaciones de ren-

dimiento en la proliferación de
la Torulopsis utilis, por don Luis
Hidalgo y don Antonio Reus,

Ingenieros Agrónomos, y don

José Garrido, doctor en Ciencias
Químicas.

Producción de levadura ali-
menticia, a partir de jugos de
G a m ó n (sps. Asphodelus) y
mosto de uva, por don José Car-
ballo, Ingeniero Agrónomo.

En Celulosa y Texti.l.es

Modalidades para la utiliza-

ción de los subproductos del

algodonero, torta, borras, acei-
te, por don I+'rancisco Jimé-

nez Cuende, Ingeniero Agró-

nomo, y don Fernando Cruz

Auñón, Licenciado en Ciencias
Químicas.

También se ha presentado en

esta Sección de Celulosas y Tex-

tiles un interesante trabajo so-

bre el estudio de las diferer,tes

fuentes de celulosa de origen

forestal y agrícola, redactado

por el profesor Tomeo Larrúe,

Decano de la Facultad de Cien-

cias de Zaragoza.

En Industrias ForPStales

Problemas económicos actua-

les de la Industria Resinera,
por don Migttel Gaviñán, Inge-

niero de Montes.

E1 esparto como fuente de

celulosa, por don Luis Sangui-

no y Benítez, Ingeniero de Mon-

tes.

La asistencia de Delegados

en este IX Congreso celebrado

en Roma, que abarca materias

tan diversas e interesantes ha

s i d o extraordinaria, sobrepa-

sando la cifra de 1.200 congre-
sistas, que represent.aban 30

países, y siendo el número de

trabajos presentados unos 300,

lo que da idea del ^n±erés que

puede tener ]a pt^b'_icación de

los anales de estos Congresos.

AcxicuLTUxA ha de ir reco-

giendo los resúmenes de las po-

nencias y trabajos que conside-

re de mayor interés oara nues-

tro país, sin perjuicio de poner

a disposición de nuestros sus-

criptores t r a b a j o s originales
que nos pidan y de los que po-

dremos facilitarles alguna copia.

La representación española

que ha asistido a este Congre-
so, presidida por el señor Ga-
rrido Domingo, Ingeniero jefe

de la Sección de Industrias

Agrícolas de la Dirección Ge-

neral de Agricultura; ra estado

formada, además del presiden-

te, por los Ingenieros .Agróno-

mos señores De la Peña, Soroa,

Cantos. Figuerola. R,eig Feliú

y Jiménez Cuende 1_os que, ade-

más de la preser_+ación de los

trabajos españoles, han to^nado

parte en las discusionPS dc las
diferentes ponencias

Oportunament,e p u b 1 i c a r á

AcxicuLTUa.^ 1 a s principales

conclusiones del Congreso, hoy
en redacción definitiva al cerrar
este nízmero; pero queremos

destacar. sobre todo, el acuerdo

adoptado, primero por la Comi-

sión Internacional de Indus-

trias Agrícolas, y ratificado por
aclamación en la sesión de clau-

sura del Congreso, referente a

la celebración dcl X Congreso

en Madrid en 1954.

A1 notificar el Presidente de
la Delegación española el ofre-

cimiento para celebrar est.e cer-

tamen bajo el patronato de] Mi-

nisterio de Agricultura español,

fué objeto de una larga salva de

aplausos de toda la asamblea.

Tanto el Comité Ejecutivo

Italiano, presidido por el Barón

de Riassoli, auxiliado por el Se-

cretario general, señor Rossi, y

por el Presidente del Comité

Técnico, señor Teatini, como

los miembros de la Comisión In-

ternacional, con su Secretario
general, señor Dupont, y su po-

nente general. señor I'ekx, han

extremado las atenciones con

los congresistas, y muy particu-

larmcnte con la Delegación es-

pañola, que ha salido altamc^nte

satisfecha d e 1 desarrollo del

('ongreso en un marco tan ma-

raviLoso como el que procura

la Ciudad Etcrna.

A1 final del mismo se organi-

zaron diversas excursiones para

visitar las industrias agrícolas

más importantes y en cnnso-

nancia con la especialidad de ca-

da congresista.

INDICE GENERAL DE LA REVISTA "AGRICULTURA"
Un lomo con todas las materias publicadas en el período 1929-1948, más

los tres Suplementos de 1949, 1950 y 1951. • Precio: cincuenta pesetas.
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la nctua l ep izootin de fiebre aftosa
1_a glosopeda o, como actual-

mente se la llama en todos los
paí^es del mnndo, íiebre aftosa, es
una enfermedad quc ataca a nues-
tros animales cle pezwia (vacuno,
lanar, cabrío y cerda). Es prodn-
cida por un ser vivo tan pequ^ño
que lía merecido el encuadramien-
to en la cate^oría de los viru^ lil-

trablcs,
F,xisten en lu actualidad con

respecto a esta enfermedad tres
tipo; distintos de virns, llamados
el (^, A y C, contando cada uno
de ellos a su vez con una serie de
variedades, teniendo la caracterís-
tica estos virus de que producen
la en^errnedad con la misma sin-
tomatolo^ía clínica, pero que la^
vacunas elaboradas a base de ano
de ellos no protege a los animales
para los otros.

Cicrtamente qne en nnestra Pa-
tria existían focos de nlosopeda,
procedenie, de años anteriores,
cuyo a^;ente causal era el tipo í ĉ
en 5u variedad 2 y que con las va-
cunas e.^pecíficas preparadas a ba-
se dc este virus se iba conteniendo
la enfermedad, basta el extremo
que apenas merecía más cuid^r-
dos especiales que los corrientes.
Pero fu^é en febrero del corriente
año cuaudo, prúcticamente inva-
dida Europa con una nueva va-
riante del virus A, el A-5, entró
en nuesira Península por Francia,
clue es el país clonde se ba mani-
fe^tado la epizootia. En cfecto, eu
junio de 1951 sólo había 263 focos
en los dos millones de explotacio-
nes eanaderas francesas, pero du-
rante el verano se notó un recru-
decimiento debido a la variaute
indicada dcl virus A. Desde el me.;
de diciembre se arravó dicha epi-
demia, al invadir las zonas 1Vorte
v h;,te de la nación francesa ^

aparecer a primeros del año ac-
tual el virus C, de mucba mayor
actividad. A1 empezar el segundo
semestre del ario actual están 83
de los 90 departamentos invadi-
dos, afectando la epidemia de epi-
zootia a 19.4^95 explotaciones ga-

naderas, distribuídas en 5.345 tér-
minos municipales.

Sin embar►o, las tíltimas noti-
claS parecen indicar que tienda a

decrecer la epizootia en el país
vecino. Esta invasión ba sido, nu

obstante, menor en intensidacl y
v elocidad de propaoación que la

de 1939, en la que bubo 128.000
cxplotaciones contaminadas e n
14.300 térrnino, ruunicipales, lle-

^ando a aumentar en una sola
sPmana 25.000 nuevas explota-
ciones.

A pesar de haberse creado en
1949 el Instituto de la Fiebre Af-
tosa eu I,yón, el problema de la
pro•ducción de vacuna Waldmatm
1'u^ agudísimo, ya que la produc-
ción normal francesa, que es de
unas 80.000 dosi^, cubre las nece-
sidades normales, pero no las que
exige una invasión de tal inten-
^idad. Hay que tener en caenta
que cada cabeza de vacuno sacri-
ficada da de l:i a GO ;ramos cie
aftosa, y siendo las dosis de 30
nramos, una de acluc^llas sólo pue-
de dar una media de 100 dosis.
Para evitar este inconveniente ^e
está intentando lanzar una nueva
vacuna en el laboratorio Maisons-
Alfort, que no presentará difical-
tades de manipulación y conscr-
vación como la Waldmann y que,
con los ensayos efectuados hasta
el presente, ba dado buenos re-
sultados, especialmente p a r a la
estirpe O, annque presente algu-
nos inconveniente para la A.

El carúcter, de anti ►no conoci-
do, de la ;ran clifusibilidad de
esta enfermedad, la elásica apatía
de los ^anaderos, que se resisten
al principio a cumplir fielmente
cuantos preceptos sanitarios se les
decían, recogidos admirablemen-

te en el Kerlamento de Epizootias,
Ordenes ministeriales diversas y

sobre todo en la Circular de la Di-
rección General de Ganadería de

I'ecba 31 de diciembre de 19^1, y,
por tíltimo, la ansiada y esperada
libertad de comercio y circulación

de ganado de abasto, sobre todo
el de cerda, líizo clue la enferme-

dad que nos ocupa, aparecida en
Guiptízcoa cn primer lugar, como
era natural, fuera poco a poco,
cttal «mancha de aceite», inva-
diendo nuestro territorio nacioaal,
sin que las severas medidas toma-
das lo impidieran, viéndose hoy

atacadas más de 40 provincias es-
pañolas, con más de un millar dc
municipios afectados, sin contar
aquellos otros que ya la ban pa-
sado.

La enfermedad fiebre aftosa tie-
ne en nuestra Patria un sello ca-
racterístico y especial y es la poca
mortalidad y la mucha difusibili-
dad, es decir, que en los animales
adultos atacados se registran muy
pocas muertes en relación con el
n ú m e r o de animales enfermos,
que ciertamente es muy elevado.

Desde que en Esparia se tuvo
conocimiento de la existencia en
el extranjero de la nueva varian-
te del virus A, el A-5, ya apun-
tado anteriormente, se empezó
por procurarse este virus p a r a
elaborar la correspondiente vacu-
na específica, ya que, al ser des-
conocido en España, no existía,
por lo tanto, reserva de la misma,
pero dificultades emanadas en la
propia elaboración de la vacuna,
que es una de las más difíciles y
delicadas de preparar, los pocos
laboratorios especializados en lu
elaboraeión de esta vacuna (ac-
tualmente sólo bay uno en Gali-
cia) y la escasez de virus A-5 b^n
hecho que, por la rápida dif^asi-
bilidad de la enfermedad, relia^c
los límites de fabricación del prin-
cipio vacunante.

Actualrnente, la Dirección Ge-
neral de Ganadería, apoyada en
sus servicios técnicos, está estu-
diando concienzudamente la ob-
tención de otros productos tera-
péuticos, y así, por ejemplo, va
están en marcba la obtención del
suero de convalecientes y el sue-
ro biperinrmme, cooperando a e^-
ta difícil tat•ea, de una manera
activa y eficaz, el Sindicato 1a-
cional de Ganadería, c r e y e ndo
que en tm fitturo próximo se aca-
bará con esta epizootia, que tan•
to daño está causando a la gana-
dería nacional.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

CONSTRIICCTON y reparación de
vasf.jas para vinos y aceítes. FER-
NANDO VILLENA. Almendrale]o.

TF,CNICO AVICULTOR, OFRECE-
SE TRABAJAR GRANJA.-Dirigírse :
Adolfo García. Gallegos, 33, CACE-
RES.
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CEREALES Y LEGUMBRES

Los sembrados tienen act.ual-
mente buen aspecto, en genera]
en Huelva, Alava, Sevilla, Cór-
doba, Palencia, Burgos, Guada-
lajara, Cuenca, León, Salaman-
ca, Santander, Navarra. T^ugo,
Orense, Ciudad Real, Soria, Lé-
rida y Tarragona.

La cosecha se presenta ex-
traordinaria en Jaén. Magnífi-
ca en Avila. Inmeporable en
Madrid, superando hasta ahora
a la del año anterior. En Al-
mería se esperan mejores cose-
chas de cereales y legumbres
que en 1951. En Alicante, las
escasas lluvias recogidas no va-
rían las perspectivas anterio-
res; la cosecha solamente será
normal en regadío y deficiente
en secano. En Logroño el cam-
po estaba francamente prome-
tedor, pero los fuertes calores
y la falta de lluvia le han per-
judicado.

En Barcelona, los cereales en
general darán mejores resulta-
dos que el año anterior. En Sa-
lamanca todo lo que va en tie-
rras ligeras ha sido perjudicado
por los fríos. I.a cosecha es me-
diana en Navarra, en donde ca-
si todas las siembras han des-
merecido por falta de humedad.
En Las Palmas, en la zona ba-
ja, se registra el beneficio de al-
gunas precipitaciones ligeras ;
en el resto de la provincia, las
siembras tiene mal aspecto y
rendirán poco. F,n Ciudad Real
la granazón ha sido mup bue-
na, beneficiándose el campo de
las lluvias no intensas, pero
constantes. Mejoraron en Huel-
va las siembras primaverales.
En Teruel éstas tienen muy
buen aspecto. Mediano año de
cereales en Castellón. En Hues-
ca, malo en Mone^ros y bueno
en regadío.

Buen año de legumbres de
otoño e n Madrid, Al1?acete,

Castellón, Valladolid y León.
Magnífico en Zamora. I.as le-
gumbres en Lérida acusan aho-
ra los fríos de abril.

En las provincias de Soria,
Zaragoza, Teruel, Gerona, Hues-
ca, León, Navarra y Valencia
hay zonas afectadas por la se-
quía. En Cuenca y Córdoba ha
habido algunos pedriscos. En
Huesca y Zaragoza, tormentas
de distribución irregular. que
han favorecido a comarca^ ais-
ladas. Por falta de cr^lor re^,^bi
do, la vegetación marcha con
retraso en Santander. E^iste
mucha hierba en los semhrados
de Lérida, Navarra, Badajoz y
Albacete.

Finalizaron las esc.ardas Fn
Avila y Palencia y continuahan
en Burgos, Santander y Aau-
rias.

Empezó en mayo la siega en
Valencia, en regadío, con resul-
tado satisfactorio, a pesar de
haher alg^una m i e s volcada.
También bor entonces se sega-
ba en el litoral de Castellón y
en lo más adelantado de Mála-
ga y Ciudad Real, estando ,ya
por entonces muy ^enPralizada
esta operación en Mizrcia ^; ,^li-
cante.

F,I trigo de Cádiz se ha en-
camado y .además, tiene bas-
tante roya, debido a fuertes tor-
ment.as. en algunas zonas; en
general, ha granado bien. En
Córdoba la cosecha de este ce-
real será muy buena. Igualmen-
te en Málaga, en donde est.á
granando muy bien. Tamhién.
por la propia causa de las t.or-
mentas, se ha encamado e1 tri-
go en Granada, sohre todo en
regadío ; como estaba a medio
granar, se teme c{ue el daño sea
de consideración. En Jaén t.am-
bién ha,y trigns tumbados. En
Segovia, la cosecha tri,guera a
la vista es magnífica. En Alba-
cete, la producción se va a que-
tíar en aceptable, aunque no se-

rá lo que se esperaba antes de
las heladas de abril. En Mur-
cia, los chubascos sueltos han
favorecido a los trigos de las
partes central y meridional. En
Alicante se han volcado los tri-
gos en regadío. En Teruel tie-
nen muy buen aspecto, salvo
en los sitios en donde las plagas
y la sequía han causado perjui-
cios. En Baleares los trigos han
marchado bien, pero están po-
co ahijados. Buena vista pre-
sentaban en Zamora y Barce-
lona. En Gerona ya no será lo
espléndida que se esperaba, por
la sequía. En Guiptízcoa exis-
te desigualdad en los trigales,
que en Vizcaya y Asturias es-
tán francamente bien. En Co-
ruña, retrasados, aunque pro-
metiendo buena cosecha. En
Pontevedra, retrasados ]os de
ciclo largo ; pero, en cambio,
los de ciclo corto de ]as zonas
montañosas están excelentes.
En Cáceres y Badajoz habrá
una buena cosecha de trigo. En
Santa Cruz mejoraron gracias
al tiempo fresco. En Almería y
Huelva, a fines de mayo empe-
zó la siega de los trigos más
tempranos ; las lluvias mejora-
ron mucho, a los trigales espe-
cialmente. En Valladolid, los
trigos, en los terrenos más po-
bres, ofrecen escaso desarrollo
y color anémico, debido a los
fríos abrileños y a que las ha
faltado el latigazo del nitrato
en momento oportuno. Antes
de concluir ma,yo se segaron
los trigos tempranos en Sevilla.

Muy buena cosecha de ceba-
da en _7,amora ,y Mála,ga. Ruc-
na en Valladolid. Coruña v Pon-
tevedra. Mediana en C ádiz. Se
encamó este cereal en Jaén. en
donde hay una gran cosecha.
También se tumbó en T,cón.
Las tormentas en Granada no
le causaron gran perjuicio. Gra-
naron mu,y bien las cchadas
tempranas en Albacetc. En Ala-
va, los vientos cálidos perjudi-
caron a]as tempranas. En Ra-
da,joz, los vicntos huracanados
determinaron el cncamado de
muchas cebadas.

A fin de mayo empezó la sie-
ga de cehadas en Barcelona, Ba-
leares, Huelva, Cádiz, Sevilla,
Córdoba, Jaén y Huesca (antes
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que de costumbre). Continuaba
en Almería y Cáceres, interrum-
dida en esta provincia por los
frecuentes chubascos. Finalizó
la recolección en Santa Cruz de
Tenerife, con medianos rendi-
mientos.

Tampoco al centeno le cau-
saron gran daño las tormentas
de Granada. En algunas comar-
cas de Soria ahora acusa el da-
ño de ciertas heladas tardías.
IViarcha normalmente en Astu-
rias y Teruel. A fines de mayo
h a b í a espigado satisfactoria-
mente en León. Hay muy bue-
na cosecha en Zamora y Pon-
tevedra. Buena en Coruña.

A primeros del actual conti-
nuaba en Cádiz y Baleares la
recolección de avena. Lo mis-
mo en Sevilla y Huelva. En
Gerona tiene este cereal poco
desarrollo y g•r a n ó mediana-
mente. Muy buena cosecha en
Málaga. Buena en Coruña, Gra-
nada, B a da j o z. Pontevedra,
Avila y Albacete. En Segovia,
por haberse sembl•ado tarde, se
quedó bajita, pero tiene buena
cabeza, prometiendo bastante
producción. Mediana cosecha en
Cádiz.

Acabó de sembrarse el maíz
en Logroño, Guipúzcoa y Co-
ruña. Continuaba la operación
en Málaga, Jaén, Albacete, Pon-
tevedra, Gerona, Lérida, San-
tander (con retraso) ,y Lugo. En
Alicante, en secano, se sembró
en malas condiciones, luchan-
do con la falta de humedad ; en
cambio, nace bien en regadío.
También nace en Zaragoza y
Barcelona; en esta última pro-
vincia, a favor de las lluvias,
continuando la plantación en
las zonas más tardías. Nace en
Navarra con dificultad. En el
secano de Pontevedra el maíz
se desarrolla bien. Nació bien
en Asturias y Orense. En Avila
atín estaban con las labores
preparatorias.

Se plantó a íiltimos de mayo
el arroz en Sevilla, Ciudad Real,
Albacete, Murcia, A 1 i c a n t e,
Castellón, Valencia, Gerona y
Logroño. En general, la opera-
ción se ha hecho en buenas con-
diciones. Labores preparatorias
en Tarragona.

Acabó hace algunos días la
recolección de habas en Huel-
va. Continuaba en Cádiz (con
resultados deficientes), Córdo-
ba, Jaén, Baleares, Lérida, Ba-
dajoz. Buena cosecha en Sevi-
lla ,y Guipúzcoa. Mala en Gero-
na. Mediana en Navarra. De las
de verdeo se obtuvo buena co-
secha en Guadalajara. En Jaén
y Málaga huho bastante jopo.

Las lluvias y el aument^ de
temperatura causaron daños en
los garbanzales de Cádiz. En
Sevilla tuvieron rabia ,v fusa-
riosis. Las persistentes lluvias
de mayo periudicaron a]os gar-
banzos de Málaga en las zonas
bajas. En .Taén se han perdido
algunos garbanzales por exce-
so de humedad, y muy mPnos
área que en el año anterior. En
Madrid se ven libres de roya.
Los garbanzales de Avila, Se-
govia ,y C=erona tienen buen a^-
pecto. Todavía en ma,yo se ha-
cían siembras de esta legumbre
en Cuenca. Nació con grandes
dificultades en Navarra. En las
partes más altas de Badajoz ve-
getan bien los .^arbanzales, pe-
ro se han perdido por enchar-
camiento en zonas bajas.

Acabó en Soria ,y Coruña, an-
tes de finalizar mayo, la siem-
bra de judías. Continuaba en
Barcelona, en las zonas más
tardías. habiendo nacido bien
nor las muchas precipitaciones.
También en Gerona. Salaman-
ca y Lugo. Las primeramente
sembradas nacieron b i e n en
Guipúzcoa ; la operación se re-
trasó en su final por las lluvias.
También en Santander se sem-
braron con retraso, por todo lo
contrario, o sea, por fa'_ta de
lluvias, que ya son necesarias
de nuevo; hav menos zona aue
en el año anterior.

Los yeros y las algarrobas
están magníficos en Seg^ovia.
En Zamora se espera una gran
cosecha de algarrobas. En Ba-
dajoz, buena cosecha de a!znor-
tas, guisantes y altramuce^.

VIÑEDO

La marcha vegetativa de las
cepas es francamente buena en
Huelva, C'ádiz, Sevilla, Málaga,

Almería, Alicante, Zaragoza,
Teruel (menos en los términos
de Aliaga y Castellote, que se
resienten de la sequía), Logro-
ño (excepto los términos afec-
tados por el pedrisco del año
anterior), Castellón, Lugo, Pon-
tevedra (aunque con retraso),
Orense ( dígase otro tanto), Za-
mora, Valladolid, Seaovia, Gua-
dalajara, Cuenca y Cáceres. En
Huesca la brotación fué magní-
fica, y en Albacete, regular.

La floración fué muy abun-
dante en Málaga, Granada, Al-
mería y Badajoz. Actualmente,
la muestra es excelente en Ali-
cante, Tarragona, Navarra, Ala-
va, León, Valladolid, Burgos y
Ciudad Real.

Mejoró mucho, con las ligeras
lluvias de mayo, el viñedo ma-
drileño. Se registran daños de
tormentas en Cáceres y Zamo-
ra. Pedriscos en Cuenca. En
Cádiz hay bastante invasión de
oidium y mildiu. Se combate la
alteca en Zamora y Valladolid.
En Valencia, Gerona, Vallado-
lid y Lérida se practicaba el
azufrado cuando nos t.ransmi-
tían estas noticias. En Baleares,
Gerona y Coruña estaban sulfa-
tando.

Labores de cava en Córdoba
y Palencia. De arado, en Cór-
doba, Murcia y Avila.

PATATA

Finalizó en Santa Cruz de
Tenerife el arranque de la pa-
tata de exportación y continúa
el de la destinada al consumo
local, con resultados medianos,
aunque a últ.ima hora mejara-
ron las plantas. En I.as Palmas
los rendimientos son muy ba-
jos.

En Almería se acabó de sa-
car la temprana con buenas
nroducciones.

Continúa el arranque en las
provincias de Cádiz (con hue-
nos resultados), Sevilla (media-
nos), Málaga (en el litoral y en
el centro, con buenos resulta-
dos en cantidad y calidad), Bar-
celona (buena cosecha en seca-
no y regadío ; , Gerona (tempra-
na), Santander (producción bue-
na), Asturias (aceptable), Coru-
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ña (buena). Ha empezado hace
poco en Murcia (resultados nor-
males), Alicante (muy buenos),
Valencia (satisfactorios), Caste-
11ón (buena), Baleares (muy
buenos, tanto en la de exporta-
ción como en las de consumo
local).

El aspecto de los patatales es
excelente en Granada, muy sa-
tisfactorio en Almería (tardía),
bueno en Jaén, Alicante, Hues-
ca, Zaragoza, Alava, Vizcaya,
Santander (costa y zona inme-
diata), Asturias (segtmda épo-
ca), Lugo (lo primero sembra-
do), Coruña (tardíal, Lérida,
Orense (zonas baias), S o r i a,
Guadalajara, 1V!fadrid (las tem-
Itranas y las de media estación),
Ciudad Real y Cáceres.

Han nacidn bien las última-
mente plantadas en T e r tt e 1,
Orense, León, Valladolid y Pa-
lencia. En Segovia nacen defi-
cientemente por exceso de hu-
medad.

La de segunda época se des-
arrolla poco en Gerona. En Na-
varra, los patatares del Sur es-
tán medianos por haberse he-
lado muchas plantas. La tem-
prana no marcha 'oien en Pon-
t.evedra, salvo en la zona de
Vigo.

Finalizó la p'antación en Va-
]encia (parte a]`.a^. También en
I,^^roño (zonas altas), Lugo,
Orense y Palencia

Continúa en Albacete (en se-
cano, con buen tiempo), Lérida
(zona de montaña), Navarra
(ídeml, Pontevedra, León, Sa-
lamanca ( t a r d í a), Valladolid
(tardía), Burgos, Se^ovia (tar-
díal, Cuenca, Madrid (segunda
época).

En Alava hubo que paralizar
la oneración nor falta de tem-
pero. En Cáceres aún se daban
labores nrenaratorias p_ ara la
plantación de la tardía.

Se pract.ica el al3r^rcadn en
Vizcaya. En Jaén. Geron^, Lo-
groño y Valladoli^? se combate
eficazmente el escarahaio. En
Navarra y Pontevedra hay bas-
tantes natatales a+.acad^s dc. vi-
rosis. En Cxuipúzcoa. las marras
existentes se atrihuyen a la ma-
la adantación de la semilla.

En Barcelona y Guadalajara

ha disminuído mucho la znna
patatera respecto a otros años.

VARIOS

El algodón ha nacido bien en
Cádiz, Sevilla, Alicante, Lérida
y Badajoz. La zona algodonera
de esta provincia ha aumenta-
do mucho, sobre todo en re-
gadío.

El cáñamo ha nac^ido satis-
factoriamente en Sevilla, y el
lino vegeta bien esta provincia.
En Granada marcha bien el cá-
ñamo, pero al lino le han per-

judicado mucho las tormentas.
En Alicante se desarrolla nor-
malmente esta planta textil.

E1 rendimiento de la caña de
azúcar en Málaga ha descendi-
do en un 15 por 100.

Se trasplantó el tabaco en
Granada en buenas condicio-
nes.

Van madurando los tomates
tempranos en Alicant.e. La co-
secha es abundantísima. Se ul-
tima lo recolección en Las Pal-
mas con producción baja. Tam-
bién ha conc]uído en Santa Cruz
de Tenerife.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos. - Por error queda sin
efecto el ascenso de don Simón Vi-

cente Juan a Ingeniero primero, y
el ingreso en el Cuerpo de don José
Iberlucea Zabalza.

Destinos. - Como Jefe de la Seo-

ción 7.^ de la Dirección General de
Agricultura, don Luis Escrivá de Ro-
maní y Roca de Togores. Como Jefe
de la Sección 8.a de la Dirección Ge-
neral de Agricultura, don Antonio
Moscoso Morales. A1 Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agronómicas,

don Eladio Aranda Heredia.

Nombramientos.-Ingeniero Direc-
tor de 1a Estación de Fitopatologí.^
de Valencia, a don Silverio Planes

García.-Ingeniero Director del Cen-
tro de la Cuenca Central del Ebro ,v
de la Estación de Cultivos de los
Grandes Regadíos de Zaragoza, a don

Agustín Mainar Esteban. - Director
del Centro de la Cuenca del Csuadia-
na, a don Víctor Moreno Márquez.

Ceses. - Como Ingeniero Dirccfor

interino del Centro de la Cuenca de]
Guadiana, don Alfonso de Grado C^•-
rezo.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

En e] Boletín Oficial del Es-
tado del 25 de mayo de 1952 se
publican dos Ordenes del Mi-
nist.erio de Agricultura, fecha
12 del mismo mes, por las que
se concede el ingreso en la Or-
den C'ivil del Mérit.o Agrícola,
con la categoría de Comendador
Ordinario a don Miguel de Ma-
ta Elbal y don Juan Solé Caralt.,
y con la cateogría de Caballero
Cruz Sencilla. a don Tomás Ri-
bera Piris y don Ramón Ferré.

En el Boletín Oficial del Es-
tado del 29 de mayo de 7 952 se
publica otra Orden de 12 clel
mismo mes, por la que se c.on-
cede el ingreso en la citada Ot•-
den, con la categoría de Caba-
llero Cruz Sencilla, a los seño-
res don Emilio Siegfried Here-
dia y don Juan Rapallo Abad.

En el Boletín Oficial, clel. Es-
tado del 31 de mayo de 1952 se
publican otras dos Ordenes del
12 del mismo mes, por las que
se concede el ingreso en la Or-
den mencionada, con la catego-
ría de Comendador Ordinario,
a los siguientes señores :

Don J o a q u í n Miranda de
Onís, don Ernesto PZira Herre-
ra, don Ricardo (Trande Covián,
don Gabriel Fernández Montes,
don Ignacio Guereñu, don An-
tonio Ayuso Murillo, don Luis
Patac de las Traviesas, don
Francisco Muñoz Domínguez y
don José María Carrasco García.

Y Comendadores de nílmero
a los siguientes :

Don José María Chico de
Guzmán, don Luis Torras Uriar-
don ,Jorge Menéndez Rodrígtiez,
te, don Félix Díaz Tolosana,
don Miguel Cuesta Last.ortres
y don Enrique Fluiters Aguado.
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I'^H:RIAS Y MERCADOS

En Corutia se celebraron 1 a s
acostttmbradas ferias y mercados,
con asistencia de toda clase de ga-
nado, si bien se registró menor
afluencia por la aparición en al-
gunas comarcas de la glosopeda.
Los precios denotaban una ligera
baja en el porcino y quedaron
sostenidos para las restantes es-
pecies. En Lugo bubo normal c,on-
currencia de reses, mostrándose
las cotizaciones sostenidas y efec-
tuándose bastantes transacciones.
En cambio, en Orense, los precios
quedaron en alza para el porci-
no, lanar y cabrío. En Ponteve-
dra, la concurrencia f u é escasa,
excepto en ganado de cerda, y ae
realizaron bastantes operaciones a
precios sin variación.

En Asturias tuvieron lugar las

ferias y mercados propios de la

época, con concurrencia escasa en

general, no obstante lo cual bubo

bastantes compras y ventas y pre-

cios sostenidos.
En Santander, como consecuen-

cia de la glosopeda, la concurren-
cia de ganado se vió bastante re-
ducida y los precios se manífes-
taban en baja.

En las provincias vasconga3as
contintían suspendidas las ferias y
mercados al persistir la invasión
de fiebre aftosa.

En Salamanca se celebraron los
mercados ltabituales en la provin-

cia, excepto algunos, que fueron
suspendidos por la glosopeda. Por
esta circunstancia y por el miedu
a la propagación de la epizootia,
se vieron muy escasamente concu-
rridos los mercados, efectuándose
reducido ntímero de operaciones
y quedando los precios sosteni+_los
para el lanar, cabrío y vacuno me-
nor y en baja para el vactmo ma-
yor, cabrío y porcino. F.ct "l.amo-
ra, normal concurrencia y precios
sin variación, efectuándose en ge-
neral pocas transacciones.

En Avila se celebraron varias
ferias, con asistencia de vacuno,
lanar, cabrío, porcino y equino.
La concurrencia fué en general
muy abundante, predominando,
en la de Barco de Avila, el gana-
do vacuno. Los precios quedaron
sin variación, aunque en alguna,
clases bubo ligeras oscilaciones de

Pccitte ĉia cuantía.
En Palencia, a partir de media-

dos de mes fueron suspendidas las
ferias y mercados por la glosope-
da, y en los celebrados antes de
dicba fecha la concurrencia fué
escasa, quedando sostenidos ios
precios de vacuno y caballar y en
baja los de porcino.

En 5oria no se ban celebr:ado
ferias ni mercado^ durante el mes
por la causa indicada, y en Va-
lladolid se ban suspendido gran
mímero de ellos ; en los pocos que
se celebraron los precios se man-
tuvieron sostenidos en v a c u n o,

porcino y caballar y denotaron
una ligera baja en el ganado la-
nar, efectuándose reducido núme-
ro de transacciones.

En Logroiio, también se suspen-
dieron numerosos mercados, y en
la feria anual de Rincón de Soto,
de vacuno y equino, se probibió
la concurrencia de la primera es-
pecie, reduciéndose la feria, por
tanto, a ganado caballar y mular,
realizándose ntímero de operacio-
nes con precios en baja.

En 'Laragoza también ban con-
tinuado suspendidos los mercados
de vacuno, celebrándose sólo y en
determinadas circnnstancias los de
cría y ganado porcino, que estu-
vieron muy concurridos, efectuán-
dose bastantes operaciones c o n
precios en baja. En Huesca se ce-
lebraron algunas ferias, e n t r e
otras las de Almudévar y I3ena-
varre, asistiendo ganado de todas
clases, con escasa concurrencia,
excepto para porcino de cría. Los
precios denotaron ligera baja en
esta clase y se mantuvieron sin va-
riación en las restantes. En Tc-
ruel se celebró la feria de Valde-
rrobles, pues las otras fueron ^us-
pendidas por la existencia de fie-
bre aftosa en la provincia. Aqué-
lla estuvo muy concurrida de la-
nar, porcino y equino, quedand^
los precios sin variación para la
primera y tercera especie y en
baja para la segunda. I.a feria de
Egea tuvo lugar con asistencia

EXPLOTACIUN AGROPECUARIA

CEREALES
FORRAJES
TUI3ERCULOS
FRUTALES
GANADO LANAR
C:ANADO PORCINO
GANADO VACUNO
GKANJAS AVICOLAS
ACEITES DE OLIVA
CONSERVAS VEGETALES

DESCA5CARADO DE ALMENDHA
MOLINO DE ARROZ

n^

E T^
(LF,RIDA)

•
ESTACION F. C.
CORREOS ^ALMACELLAS
TELEFONO ^
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exclusiva de ganado caballar, pues
se probibió la aflnencia de las es-

pecies receptibles a la glosopeda.
En Barcelona se registró muclia

mayor afluencia que en meses an-
teriores a ferias y mercados, sien-
do en general normal la asistencia
de ganado y quedando los precius
sostenidos, excepto para el gana-
do lanar, que bajó algo. En (^e-
rona, las cotizaciones quedaron,
en general, en baja y el ganado
asistente a ferias y mercados pro-
cede no sólo de la provincia, ^ino
de Andalucía y Extremadura par-
te del porcino. En Lérida se ce-
lebraron diverasas ferias y merca-
dos, con asistencia normal y pre-
cios sin variación, efectuándose
bastantes transacciones.

En Ciudad Real, las ferias de
Fuente el Fresno y Malagón estu-
vieron bastante animadas y en gc-
neral fuá grande la concurrencia
de ganado vacuno, bastante la de
lanar y caballar y normal la de
las restantes especies. Las tran-
sacciones fueron las corrientes y
los precios quedaron sostenirlos..
En la feria de Pnertol]ano hubo
abundancia de ganado caballar,
alcanzando elevadas cotizacionPs
las reses jóvenes.

En Guadalajara se celebró la
feria de Sigiienza y los mercados
de Molina y .ladraque, con gran
asistencia de ganado lanar y nur-
mal de cabrío y porcino y escasa
de vacuno y caballar, quedando
los precios en alza para el vacu-
no, en baja para el lanar y por-
cino y sostenidos para las demás
especies.

En Madrid fueron suspendidas
las ferias y mercados por la gio-

sopeda y en Toledo hubo norrnal
concurrencia y precios sostenidos.
En Cuenca fué escasa y los pre-
cios no sufrieron variación, efec-
tuándose, en general, bastantes
transacciones.

En Albacete bubo normal r,on-
currencia y bastante^s transaccio-
nes y en Alicante se suspendieron
la mayor parte de los mercados
porla causa repetidas veces resc-
ĉada. En Castellón quedaron las
cotizaciones sostenidas en vacnno
y caballar y acnsaron baja rn Lts
demás especies, efectuándose, ea
general, bastantes transaccionas.
En Murcia la concurrencia fn^
normal v los precios se mantuvie-
ron sin variación, mientras que
en Valencia aquélla escaseó, asis-
tiendo ganado no sólo de la pro-
vincia, sino de la de Santandcr y
de las provincias vascongadas.

En Badajoz, a las ferias cele-
bradas sólo concurrió ganado ca-

sopeda y los precios quedaron sos-
ballar por la existencia de ;lo-
tenidos, efectuándose regular mí-
mero de operaciones en caballar

y mular y más reducidas en ^a-

nado asnal. En Cáceres se cele-
braron diversas ferias con asisten-
cia de vacuno, lanar, porcino y
caballar, viéndose normalmente
asistidas y a precios sin variación,
siendo, en general, reducido el
número de transacciones. Hubo
varias suspensiones de ferias y
mercados por la aparición de ;lo-
sopeda.

En Cádiz, concurrencia más
bien escasa, a precios sin varia-
ción. En las ferias celebradas en
Córdoba sólo hubo ganado caba-
llar, por la probibición existente

para las demás especies por la
existencia de fiebre aftosa. La con-
currencia fué normal, efectttándo-

se mediano número de operacio-

nes a precios sin variación. En
Huelva tampoco bubo más que
asistencia de ganado caballar a los
mercados celebrados, y en 5evilla

la concurrencia fué normal de
porcino y equino y más reducida

en las restantes especies, quedan-
do los precios sostenidos, excepto
para el cabrío, cuyo valor bajó.

En Almería la concurrencia fué
normal, siendo notable la re:;is-

trada en el mercado de lanar }'
cabrío, que se exportó en bastan-
te cantidad para Levante y Cata-
hnia. Los precios se mostraron en
alza para el ganado caballar y en
baja para el porcino. En Grana-
da se celebraron los mercados de
costnmbre, así como la feria de
Guadix, con normal concurrencia
de porcino y escasa de las restan-
tes especies, quedando Ias cotiza-
ciones sostenidas y efectuándoae
redacido mímero de operaciones.
En .laé.n, normal concurrencia y
precios sin variación, y en M:íla-

ga se suspendieron numerosas fe-
rias y mercados y en los celPbra-
dos hubo normal concurrencia de
;anado caballar, con precios en
baja.

PASTOS Y PORRA.71:S

En Huelva y Cádiz continúa
el aprovechamiento de los pas-
tos, muy favorecido por las úl-
timas precipitaciones. En Cór-
doba también presentan buen
aspecto, así como los encinares,
si bien están atacados por la

•

C8 elYl l a. para preparación ezclusiva de

PERITO S AGRI C OLA S
Dirigida por los Ingenieros Agrónomoe :

J. BENITEZ Y R,. BENEYTO
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lagarta. En Granada y Málaga,
la hierba es aburidante, igual
que en Almería y Jaén.

En Albacete, los pastos pre-
setan inmejorable aspecto, y en
Murcia la ganadería se desen-
vuelve en muy favorables con-
diciones.

En cambio, en Alicante se
precisan más precipitaciones, y
en Castellón mejoraron última-
mente algunas praderas natu-
rales con las últimas lluvias.

En Gerona, los cultivos fo-
rrajeros están dando poco ren-
dimiento, a causa de la falta de
lluvias, y en I^érida ha resulta-
do bueno el segundo corte de
la alfalfa.

En Zaragoza, los pastos pre-
sentan buen aspecto, en tanto
que en la parte meridional de
Huesca comienza a agostarse
por la falta de lluvias.

En Rioja y Navarra, los pas-
tos presentan aspecto normal,
y en Galicia ha sido muy bue-
na la producción de las prade-
ras artificiales.

En cuanto a las naturales,
han dado buen rendiniento, con
mejor calidad que la del año
anterior, aunque no tan abun-
dante. Ha comenzado la siem-
bra de la remolacha forrajera.

En Santander, la falta de hu-
medad ha originado en muchos
lugares la paralización del bro-
te, que prometía ser abundan-
te; pero se espera una cosecha
de hierba corta si continúa sin
llover.

En Asturias y Galicia presen-
tan excelente aspecto las pra-

deras, y en León también la
brotación sale con toda norma-
lidad, así como en Burgos.

En Soria, con la mejoría de
la temperatura, también mejo-
raron los pastos, brotando con
mayor abundancia que en la
pasada primavera.

En Ciudad Real y Cuenca la

AGRONOMIA Y AGRICULTURA
Con este título, el ingeniero

agrónomo don Luis Torras ha
pronunciado u n a interesante
conferencia en Almoradí, pro-
vincia de Alicant.e.

Comenzó definiendo el con-
cepto de agrónomo y agricul-
tor, siendo aquél el que orien-
ta sus estudios hacia el mejo-
ramiento y perfección de todas
las facetas de la explotación
agrícola, mientras que agc•icul-
t.or no es solamente poseer fin-
cas agrícolas, sino aquel que
aporta sus esfuerzos y prácticas
a la obtención del máximo apro-
vechamiento de los productos
de la t.ierra, no pudiendo darse
este nombre a aquel que se limi-
ta a obtener un beneficio de su
propiedad, sin ninguna inicia-
tiva personal conducente a ele-
var su capacidad de rendi-
miento.

Habló después de las múlti-
ples facetas que abarca la agro-
nomía, que no sólo depende de
la aplicación de los principios
científicos, sino de las condicio-

nes de clima, suelo y biológi-
cas, que muchas veces escapan
a la previsión de toda ciencia.

Por eso muchas veces la la-
bor del agrónomo es callada y
de poco efectismo, y sólo a lo
largo del tiempo necesario sur-
gen los provechosos efectos de
una mejora cultural, la obten-
ción de una nueva raza o se-
lección de una determinada es-
pecie.

Citó a continuación varios
ejemplos de las mejoras obte-
nidas en rendimiento y calidad
en diversas zonas de la región
valenciana por la labor del
agrónomo y terminó haciendo
una apología de la agricultura
y demostrando la necesidad de
que el agricultor y el agróno-
mo laboren c o m p letamente
identificados para el logro del
fin común, que no debe ser
otro sino elevar el rendimiento
del agro español.

E1 señor Torras fué muy
aplaudido por la numerosa con-
currencia que asistió el acto.

situación es también franca-
mente buena, así como en Ma-
drid.

En Extremadura hay un in-
tenso ataque de oruga en toda
la provincia, esperándose esca-
sa montanera. En cambio, los
pastos se encuentran muy fres-
cos y abundantes.

SE VENDEN

colecciones completas de AGRICULTURA,
encuadernadas en pasta de tela inglesa

Dirigirse a la Administración de esta Revista: Caballero de Gracia, 24

Teléfono 21 16 33 - MADRID
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I Para el mejor rendimiento
económico de su ganado, es
tan imporlanle como el sol
y la buena lemperatura,
que disfrulen de una ali-

^ menlación bien compuesla
^ y equilibrada en principioa

^ nutrilivos.
Esto solo se consigue em-
pleando los mejores p^ó-
dualos.
Si se lrata de añadir vitami-
nas a los piensos, no escali-
me..... que el ganado le pa-
ará a Vd. con creces lodo

% lo que haga por él.
-^/

^^ ^^ , -- -
EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

ACEITE DE NIGADO DE BACALAO CONCENiRGDO
• iLIAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

PREPARADO POR ; y

A.J. CRUZ Y CÍA. S.EN C.
Primeros preparadores de vitamina "A" y "D" en £spaña
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LOS 1VIEf^CADOS DE PATATAS
Y LCGUí1^1BRES

En junio han terminado las

export.aciones de patata tem-

prana con resultados, para agri-

cultores y exportadores, menos

lisonjeros de lo que se espera-

ba ; todo el año ha estado pen-

diente de que el mercado inte-

rior mejorara como consecuen-

cia de una disminución de los

«stocks» interiores ; el esfuer-

zo hecho en este sentido es con-

siderable, como lo demuestran

estas cifras de exportaciones :

Patata vieja

Estaclos Unidos . . . ] 2.000 Tm.

Puerto Rico ... ... 600 »

I+Prancia... ... ... ... 8.000 »

Alemania... ... ... 6.000 »

ToTAL... ... 26.600 »

Patata t.emprana

Reino ^ Canarias .

Unido ^ Baleares .

Uruguay ... ... ...

Alemania... ... ...

I'rancia... . . . . . . . . .

Suiza ... ... ... ...

TOTAL... ...

16.000 Tm.
10.565 »

6.000 »
3.500 »
6.000 »

500 »
42.565 »

TOTAI. GENERAI,. 69.165 »

No obstante tal velumen, que

es superior al de los anteriores

años de posguerra, el efecto de

las compras ha sido puramen-

te local, y con precios muy in-

feriores a los de la camnaña pa-

sada. lo que ha producirlo ver-

dadera desilusión en los medios

agrícolas, especialmente en Ma-

llorca.

Las export.aciones se han rea-

lizado indudablemente por una

ayuda estatal considerable, a

base de unos cambios muy fa-

vorahles, pero los precios exte-

riores han resultado muy ba-

jos, y especialmente en Alema-

nia, dichos precios han sido

constantemente inferiores a los

de Italia, al menos en dos mar-

cos por saco.

Tal hecho es debido, en par-

te principal, a la mejor presen-

tación del género italiano, pues

sus patatas van lavadas y en-

teramente libres de tierra. en-

vasadas en pequeños cestos. y

se colocan en los mercados eu-

ropeos en el mismo vag^n que

cargó en Sicília en un plazo de

tres fechas.

El exportador español, que

sigue una tradición de iniciati-

vas, pues él solo creó y sostuvo

]os mercados para varios de

nuestros productos, tiene que

ponerse de nuevo en con.dicio-

nes de competir, ofreciendo gé-

neros sanos, ]impios y bien en-

vasados, para lo que es necesa-

rio el indispensable control de

fitopatológico ,y de calidad que

actualmente se lleva a cabo;

pero también necesita e] expor-

tador que se ponga a su dispo-

sición un sistema de transpor-

tes ferroviarios mucho más efi-

caz, rápido y responsable que

el actual.

T o d a competencia posible

desaparece si para facturar pa-

tata temprana desde Almería a

Port Bou se tardan doce días,

mientras que de Port Bou a

Alemania sólo hay dos fechas,

v de Palermo a Colonia tres fé

chas, además del inconveniente

del transbordo, que no es, ni

mucho menos, el más impor-

tante.

La tardanza en la facturación

supone : mayores posibil.idades

de que se desarrollen enferme-

dades latentes, como el mildeu

y otras ; imposibilidad de efec-

tuar mejoras en la presenta-

ción, como el lavado de la pa-

tata ; mayores riesgos para el

exportador por variaciones del

mercado, sobre todo en envíos

en consignación o a las subas-

tas, lo cual se traduce en un

menor precio para el agricultor.

Todos los sectores económi-

cos exportadores aspiran a un

inmediato mejoramiento de los

transportes ; pero también los

sectores del comercio interior

se ven profundamente limita-

dos en sus movimientos ; una

política intensa de mejora en la

red de ferrocarriles, incluso su-

perando el actual ritmo de re-

novación, resultaría una de las

mejores inversiones nacionales.

Como signo del esfuerzo rea-

lizado, se hacen notar las ex-

portaciones a Uruguay, Ecta-

dos Unidos y Puerto Rico.

Estados Unidos ofrecía des-

de el primer momento mu,y bue-

nas perspectivas por la falta

agude de patata, debido a que

los agricultores carecieron del

estímulo preciso para producir

el tubérculo ; nada menos que

542 millones de dólares recibie-

ron los cultivadores de pat.ata

en forma de primas desde ] 942

a 1950 ; al privarles de tal au-

xilio y mantenerse un precio

máximo, la superficie se redu-
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jo, hasta el punto que en el

mercado negro neoyorauino se

vendieron patatas h a s t. a un

equivalente de 26 pesetas kilo.

Sólo el 5 de este mes se decidió

el ('xobierno americano a elimi-

nar la tasa máxima; así había

muy buenas perspectivas para

nuestras exportaciones, qu^ se

han truncado por la apli^ación

de la legislación sanitaria scbre

el nematodo dorado, coincidien-

do también, es cierto, con laG

manifestaciones desfavorables a

las importaciones de los agri-

cultores americanos.

En el mercado interior, la ca-

racterística es el subconsumo y

la falta de negocio , no se ha

producido ninguna satisfactoria

elevación de precios ^ Se puede

llamar precio remunerador el

de 0,50 pesetas kilo al agricul-

tor por la patata temprana en

Cádiz o Sevilla?

Así, la tónica general es de

ir a una mayor reducción de

superficies y a un menor consu-

mo de semilla de patata; ]a cam-

paña ] 951-52 se consumieron

como semillas en la Península :

Patata extranjera. 21.000 Tm.

Idem seleccionada. 28.000 »

Idem autorizada... 3.500 »

1'o^•aL... ... 52.500 »

Posiblemente, y ^a juzgar por

todos los síntomas, en 1953-53

haya que ir a una reducción,

sobre todo de semilla extranje-

ra, cuyo precio de costo es pro-

hibitivo en muchas zonas, dado

el precio bajo de la de con-

sumo.

Quizá las únicas importacio-

nes que se sostengan con volu-

men semejante sea el de las se-

millas para obtener patata tem-

prana para la exportación; en

este sentido, no sería extraño

que las importaciones queda-

ran limitadas a 12-14.000 tone-

ladas, con reducciones fuertes

en la patata seleccionada ^T au-

torizada.

Todas estas previsiones pue-

den ser modificadas al principio

PROVINCIA AGR[CULTOR

Navarra... ... ... 0,90 (nueva)

Alicante...

Gerona ...

1-1,10 (1)

0,80

0,70-0,75

Barcelona , ... -

Burgos ... ... ... -

Córdoha. . . . . . . . . 0,60

Coruña ... ... ... 0,90

Granada... . . . . . . 0,60

Sevilla. . . . . . . . . . 0,65

Madrid ... ... ... -

Valencia... . . . . . . 0,60-0.70

Vitoria ... ... ... -

^ 1 ^ Furore y Sergen.

Los mercados de legumbres,

muy encalmados, pues se ini-

cian las cosechas con importan-

tísimas existencias de garban-

zos viejos, y en menor cantidad

de alubias, sobre todo, estas úl-

timas en la provincia de León.

El agricultor tomó sus pre-

cauciones, y fuera de Andalu-

cía, se sembró menos, y con

de septiembre, porque la reali-

dad es que la cosecha de tem-

pranas es mucho menor que el

año pasado y que las siembras

de las tardías no se ha hecho

en muy buenas condiciones ^^or

la falta de lluvias ; si hav alza

en las patatas, puede haber un

mercado de semillas más ani-

mado.

Como resumen se hacen fiyu-

rar a continuación algunas coti-

zaciones :

111AYO1tISTA MINONISTA

1,10-1,20

0,90

1,30

1,25
0,80 viejas

1,90 rojas nuevas

0,60 vieja

1,50 nueva

perspectivas de cosecha no muy

buena, porque la falta de llu-

vias primaverales también re-

duce la sementera.

Los precios tipos se puecien

considerar de 4,50 a 6 pesPtas

los garbanzos y 4,50 a 8,50 pe-

setas las alubias viejas, aunque

hay variaciones locales muy

acusadas.-J. N.
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CUMPETEi^TCIAS DE LOS MI-
NISTEKIOS DE INDUSTRIA Y
DE AGHICUL`TUHA EN LAS
1^TDUSTKIAS AGROPEC^A.

HIAS Y Fl)HES1'ALES

En el Boletín OJicial del Lstadu del

día 26 de mayo de 19^2 se publica el
siguiente Decreto-Ley de la Jefatura

del Estado:
aToda la legislación anterior al afio

1939 reconoció la competencia del Nli-
uisterio de Agricultura para interve-

nir y regular las industrias de carác-
tes agrícola, forestal y pecuario, pu-
diendo señalar coxno Lásicos en dicha
muteria los Reales Decretos de 'l5 de

octubre de 1907 y'll de febrero de
1913, las Leyes de 'lG de mayo de 1933
y'l'3 de noviembre de 1935 y el^lle-
creto-ley de 23 de agosto de 1937.

Igualmente, la legislación promul-
gada hast el citado aiio encomendó a
otro Departamento ministerial con de-
nominaciones sucesivas diferentes, y

hoy con la de Industria, la regulación
y control de todas las industrias me-

cánicas, químicas y cléctricas, cn-
cargando a los ingenieros industria-
les la inspección de las mismas, sin
que hasta la repetida fecha se hubie-
ran producido interferencias entre

ambos Nlinisterios ni se hubiera plan-
teado conflicto jurisdiccional alguno.

A1 promulgarse la Ley de 2^ de no-

viembre de 1939, aplicable a toda clase
de industrias, y al conferir en su ar-

tículo 20 al DTinisterio de Industria
la ejecución y desarrollo reglamenta-

rio de la Ley a través de sus orga-
nismos técnicos, se modificó la legis-
lación en materia de intervencicin
industrial, y el tiempo transcurrido
ha demostrado que debido a interpre-

taciones contradictorias del artículo
único de la Ley de 9 de marzo de

1940, relativo a la intervención del
biinisterio de Agricultura, subsiste

unu constante interferencia con éste,
quc ha hecho a sus diferentes servi-
cios solicitar reiteradamente de los
poderes publicos la pul>licación de
normas que aclaren y delimiten la

competencia de los citados Ministe-

rios en relación con las industi•ias

de carácter agropecuario o fo^ e: ^al.

Y estimando que es de suma conve-
niencia y de manifiesta ur-:encia la

determinación de las citadns faculta-
des, a propuesta de la Presidcacia del

Gobierno, previa delibcc•ación del Con-
sejo de Ministros, ^^ naciendo uso de
las facultades co:it'eridas por el ar-
tículo 13 de la I-ey de 17 de julio

de 19^12, modificada por la de 9 de

marzo de 1949, dispongo:
Artículo 1.^ Corresponde al Nlinis-

terio de Agricultura la ejecución y
y desarrollo de la Ley de 2-1 de no-
viembre de 1939 y demás disposicio-
nes que en concordancia con ella se
huUieren dictado o pudieran dictarse

en relación con las industrias agrope-

cuarias y forestales. Cuando se trate
de industrias de acusada importancia,

así como en aquellas que no estén
emplazadas en la misma explotación
agrícola o forestal, se oirá al NIinis-
terio de Industria, que emitirá su dic-
tameu dentro del plazo que señala
cl artículo 9.^ del presente Decreto-
Ley.

Art, 2.^ De conformidad con lo que
determina el artículo 4^ del Real De-
creto de 21 de 1'ebrero de 1923, se con-
siderarán agropecuarias las industrias
siguientes:

Las enológicas y sus derivados tal-

coholes y vinagres); la de conser-

vación de la leche y fabricación de

mantecas y quesos; la sidrería, las

mieles y ceras y la sericicultura.

También tendrán el referido carác-
ter, en el solo caso que se realizaren
dentro de la explotación agrícola, la
cervecería, molinería, panadería, al-
midonería, feculería y la destilería
de primeras materias no azucaradas
ni alcohólicas.

Art. 3.^ No obstante lo dispuesto
en el mencionado precepto del Real
llecreto que se cita en el artículo pre-
cedente, las industrias elayotécnicas
sólo se considerarán agrícolas en
aquellas de sus fases encaminadas a
la obtención de aceites de origen ve-

getal y la corrección de defectos de
los mismos, siempre que con las ope-
raciones correspondientes no se varíe
m65 que su calidad.

Se exceptúa de lo dispuesto en el
párrafo anterior la obtención de acei-
tes de orujos, que sólo se reputará
industrial agrícola cuando formase

parte integrante de una fábrica de
aceite vegetal, a fin de complemen-
tar la soperaciones primarias de ob-

tención de este producto.
Los posteriores procesos de desdo-

blamiento de los aceites y los que re-
quieran su utilización como matei•ia
prima para fabricar otros productos
se considerarán en todo caso fuera de

la fase agrícola de la industria elayo-

técnica.
Art. 4 a Como excepción a lo dis-

puesto en el primer párrafo del ar-

tículo 4^ dcl Real Decreto de 21 de

febrero de 1913, corresponderá con-
juntamente a los Ministerios de In-
dustria y de Agricultura la regula-
ción e intervención de la industria
azucarera, tramitándose los expedien-
tes por el Ministerio de Industria, que

procederá a su incoación, bien por su

propia iniciativa o a requerimiento
del de Agricultura. En los casos en
que existiere discrepancia entre uno
y otro Centro ministerial, la decisión

corresponderá al Consejo de Minis-

tros.
Art. 5.^ Asimismo, se definen como

industrias agrícolas:

a) Todas aquellas que comprendan

la realización de las operaciones nece-
sarias para obtener de las plantas tex-

tiles sus correspondientes fibras en
estado de agramadas o similar; esto
es, limpias y separadas del tallo para

su utilización por la industria textil.

b) Las de secado y fermentación

del tabaco, y, en general, todas las
comprendidas hasta obtener aquel es-

tado del producto que constituye la
materia prima necesaria para la fa-
bricación de cigarros o cigarrillos o

productos químicos.
c) Los molinos maquileros, enten-

diendo como tales aquellos que mol-
turan grano por cuenta ajena me-
diante el pago de un canon en espe-
cie o numerario, y cuya capacidad

molturadora no exceda de 5.000 kilos

diarios.
Las restantes instalaciones para la

molienda de grano tendrán carácter
íntegramente industrial, y los expe-
dientes para la apertura se tramita-
rán por el DZinisterio de industria,
previa conformidad del de Agricul-

tura. Asimismo, la apertura de nue-
vos molinos maquileros será autori-

zada por el Ministerio de Agricultura
previa la aprobación del de lndustria

Art. 6^ De conformidad con lo pre-
ceptuado en las disposiciones actual-
mente vigentes, continuarán repután-

dose como agropecuarias las indus-
trias cárnicas y chacineras, sin per-
juicio de las facultades que, en el or-
den sanitario, corresponden al Minis-
terio de la Gobernación. Asimismo,
tendrá análoga consideración de in-
dustria agropecuaria la fabricación

de piensos compuestos.
Art. 7.^ Tendrán carácter forestal:
Las industrias que realicen las ope-

raciones necesarias para la obtención
del corcho en plancha.

Las de aserrío y despiezo de las ma-
dera sen rollo, hatsa la obtención de
tablilla, tabla, tablón y largueros.
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AGRICULTURA

La destilación de leñas para la fa-
bricación de carbón vegetal y la des-

tilación de mieras hasta su desdobla-

miento en colofonia y aguarrás, siem-
pre que se realice en la propia ex-

plotación. Cuando la instalación esté
fuera de la misma, la intervención y
la tramitación se hará como se indica

en el artículo 4^ para la industria

azucarera.
La obtención del esparto picado y

agramado apto para su empleo por
la industria textil.

Art. 8^ La verificación oficial de
las instalaciones auxiliares de las in-

dustrias agropecuarias y forestales
coI•responderá al Ministerio de Agri-
cultura, salvo en cuanto afecte a ser-
vicios que tengan el caI•ácter de pú-
blicos.

Los funcionarios del de Industria

que en virtud de la legislación espe-
cial aplicable con carácter general y
sin excepción alguna a todos los Mi-
nisterios civiles, tengan confiadas mi-
siones específicas, tales como las re-

lacionadas con pesas y medidas, cocl-
tinuarán desempeñándolas en la for-
ma prevista en las disposiciones res-
pectivas.

Art. 9^ Cuando se trate de indus-
trias no comprendidas en los artícu-
los anteriores, en las que se utili-
cen como materias primas principales
productos agrícolas„ forestales y pe-

cuarios, y que por la importancia de
su volumen en la producción, o por la
conveniencia de regularla en deter-

minadas zonas, proceda el informe del
Ministerio de Agricultura, vendrá el
de Industria obligado a solicitarlo. Si
tales productos afectan fundamental-
mente a la exportación, también de-

berá recabarse informe del Ministerio

de Comercio. Los informes de uno y
otro Ministerio habrán de emitirse en

el plazo de un mes, a menos que por
I•azones de urgencia o por la dificul-

tad que entrañe su estudio se señale
un plazo distinto en el oficio de pe-
tición del dictamen. Transcurrido el
plazo señalado sin que se recibe el in-
forme, se entenderá evacuado el trá-
mite de audiencia.

Si el expediente se refiere a la insta-
lación de industria nueva o amplia-
ción o traslado de una existene, y hu-
biese disconformidad entre los Minis-
terios de Industria y de Agricultura,
las actuaciones serán elevadas a la
superior decisión del Consejo de Mi-
nistros.

Art. 10. Las competencias que pu-
dieran plantearse entre los Ministe-

rios de Agricultul•a e Industria como
consecuencia de la aplicación de este

Decreto-ley serán elevadas a la su-
perior decisión del Consejo de Mi-

nistros.
Art. il. A efectos estadísticos, el

NIinisterio de Industria dará cuenta
al de Agricultura de las autorizaciones
concedidas hasta el momento de vi-
gencia del presente Decreto-ley para
instalación o ampliación de las indus-
tI•ias agropecuarias o forestales.

Con idéntica finalidad el Ministerio

de Agricultura dará cuenta al de In-
dustria de las autorizaciones que en

lo sucesivo conceda, en virtud de las
facultades que se le reconocen en el

presente Decreto-ley.
Art. 12. 4^uedan derogadas todas

las disposiciones anteriores, cualquie-
ra que fuera su rango, en lo que se
opusiere a las del presente Decreto-
ley.

Art. 13. Del presente Decreto-ley
se dará inmediata cuenta a las Cor-
tes Españolas.

Así lo dispongo por el presente De-

creto, dado en Madrid a 1 de mayo
de 19ĉ2.-FAANCISCO FRANCO.

PRORROGAS DE CONCESIO-
NES ALGODONERAS

En el Boletín O►icial del Est¢do del
día 18 de mayo de 1952 se publica
una Orden, fecha 1 del mismo mes,
cuya pas•te dispositiva dice así:

Artículo único.-De acuerdo con lo
establecido en el art. 1^ de la Orden

de este Ministerio, de 18 de enero del
corriente año, se declara novada a la
entidad ^Compañía Española Produc-

tora de Algodón Nacional, S. A.» (C.
E. P. A. N. S. A.), la concesión de
la zona cuarta algodonera; quedan-
do usjeto el derecho que se otol•-

ga a las condiciones generales se-
ñaladas en la citada disposición, y a
las específicas que a continuación se
determinan:

PI•imera. El plazo de la concesión,
a que se refiere el párrafo anterior,
empezará a contarse desde la campa-
ña de 1952.

Segunda. La producción de la Zo-
na habrá ed orientarse hacia las va-
riedades de mayor consumo en la in-

dustria nacional y que, según las ca-
racterísticas de la Zona, señale el
Servicio del Algodón.

La Compañía adquirirá libremente
en el mercado mundial las variedades
de semilla a sembrar, siempre que
procedan de casas productoras de su-
ficiente garantía a juicio del Servi-
cio, y que produzcan tipos de algo-
dón cuyo rendimiento en fibra sea el
más elevado posible.

La entidad concesionaria cuidará
de la multiplicación y conservación
en pureza de la semilla, así como de
los cambios de variedades que estime
necesario establecer como consecuen-
cia de los estudios que, previa autori-
zación del Servicio del Algodón, rea-

lice al efecto, para lo que deberá dis-
poner en la zona de los campos de
experimentación necesarios.

Tercera. La clasificación del algo-

dón bruto a que se refiere el art. 6.^
de la Orden básica citada, se realizará
con arreglo a los correspondientes pa-

trones actualmente vigentes en el Ser-
vicio del Algodón, que podrán ser va-
riados por el Ministerio de Agricul-

tura, cuando asf lo aconsejen las cir-

cunstancias.
Para garantía d e 1 agricultor, la

Compañía hará la recepción y clasifi-
cación del algodón bruto por expertos
con certificado de aptitud concedido
por el Servio del Algodón, intervi-

niendo en dicha clasificación, por me-
dio de sus representantes sindicales,

los propios agricultores interesados.

Cuando los cultivadores no acepten

la clasificación del algodón bruto he-
cha por la entidad, podrán intel•poner
ante el Servicio la correspondiente
reclamación, en un plazo de diez días
a partir de aquél en que se les noti-
fique la clasificación, siendo de cuen-

ta, de la parte contra la que recaiga
el fallo del Servicio, los gastos que se
originen en la sustanciación de la can-

tienda.

Las anteriores normas serán tam-
bién de aplicación en las reclamacio-
nes que puedan presentarse ante el
Servicio del Algodón, con ocasión de

la clasificación y distribución de la

fibra a los cultivadores.
Cuarta. En cumplimiento de lo es-

tablecido en el art. 9.^ de la Orden

básica, se fija en el 40 por 100 la can-
tidad de fibra a que tendrán derecho

los agricultores en esta Zona, libre de
todo gasto, por las operaciones de des-

motación.

(auinta. En ejecución de lo dis-

puesto en el art. 12 de la repetida Or-
den, se fija en un 24 por 100 de la
totalidad de la fibra que se produzca
en la Zona, la cantidad que habrá de
entregar la entidad concesionaria al

Instituto, correspondien, por tanto,

como de libre disposición de la Com-
pañía, un 36 por 100 del total de la

fibra producida.

Sexta. La clasificación de la fibra

se hará en los laboratorios de la Com-
pañía, con arreglo a los :stands» uni-
versales establecidos por el Ministerio

de Agricultura de los Estados Unidos,
para los algodones de tipo americano,
mientras no se creen tipos específicos
para el algodón español, utilizándo-
se para el tipo egipcio que se produz-

co en esta zona, 1os «standarts» nacio-
nales confeccionados por el Servicio

del Algodón.
Si durante el plazo de concesión se

establecieron por el Servicio del Algo-
dón patrones de fibra nacional de tipo
americano, quedará obligada la enti-
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dad a su utilización tan pronto fueran

aprobados por el Ministerio de Agri-

cultura.

La Compañía deberá guar•dar mues-

tras numeradas de cada bala produ-
c.ida, de las que se servirá el Servicio

clel Algodón para el estudio necesario
a la formación de tipos. Estas mues-

tras serán almacenadas en dependen-

cias de la entidad concesionaria a dis-
posición del Servicio, por un plazo
de doce meses, a contar desde la ter-

minación de la campaña de desmota-
ción de que procedan las mencionadas

muestras para que pueda resolverse

cualquier reclamación o incidencia

clue surja.

La distribución y abono de las ba-
las producidas se realizará de acuerdo

con las normas señaladas en los ar-

tículos 9.^, 10 y 12 de la Orden básica
y en las complementairas de los pun-

tos cuarto y quinto de la presente dis-

posición.

Séptima. Será aplicable a la direc-
ción técnica de la entidad concesiona-

ria en la Zona lo dispuesto en el ar-
tículo 17 de la Orden de este Ministe-

rio de 18 de enero de 1952.

Octava. Alp término, revocación o

renuncia de la concesión, la Compa-
ñía queda obligada a hacer entrega

al Estado de todos los bienes inmue-
bles y capitales fijos, mobiliarios de
repuesto, fungibles, accesorios y la

semilla de siembra que sean de su
propiedad y se consideren precisos

para la continuidad de los fines que

se persiguen en esta concesión.
La indemnización que proceda se

determinará con arreglo a las siguien-

tes normas:

a) La amortización de las edifica-

ciones sólidamente construídas n o
tendrá lugaz• en plazo superior a se-

senta años.
b) Las restantes edificaciones, en

plazo no superior a veinte años.

c) La maquinaria e instalaciones
fijas, en plazo no superior a quince

años.

r) El material de transporte, la

gran maquinaria agrícola y la co-

rriente, así como los restantes capita-

les no amortizables, por sus valores
de servicio en el momento de la li-

quidación, si no hubiesen figurado sus
cuotas de amortización anual en los

gastos de la Compañía.
Novena. En ejecución de lo dis-

puesto en el art. 20 de la Orden bá-
sica, se fija en 200.000 pesetas la fian-
za que deberá prestar la Compañía
para responder del cumplimiento de
las obligaciones que en la presente
Orden se señalan, a cuyo efecto se
prorrogará y ampliará, hasta esa ci-
fra, la constituída como previa al

otorgamiento inicial de la concesión.

Décima. La entidad concesionaria

deberá aceptar o rechazar esta con-
cesión en el plazo de diez días natu-
rales, contados a partir de la fecha
de su notificación.

Undécima. La escritura pública de
concesión, a que se refiere el art. 20

de la Orden de 18 de enero de 1952,
se otorgará en el plazo de seis meses,
a partir de )a fecha en que la entidad

concesionaria manifieste su conformi-
dad con esta concesión,

Madrid, 10 de mayo de 1952.-Ca-

vestany.

En el mismo Boletín Oficial se pu-

blica otra Orden del Ministerio de

Agricultura, fecha 10 de mayo de

1952, por la que se prorroga a la

Compañía aHilaturas y Tejidos An-

daluees, S. A.» (H. Y. T. A,. S. A.) la

concesión de la Zona segunda algo-
donera; y en el Boletín de 19 de
mayo, una tercera Orden, también de

10 del mismo mes, por la que se pr•o-

rroga a la Compañía aTextiles Reuni-
das» la concesión de la Zona primera
algodonera.

Como, salvo algtín detalle, como
fianzas, etc., las Ordenes son semejan-
tes a la que se inserta, no publica-

mos las dos últimas citadas.

CREACION DE CENTRALES
LECHERAS EN MUNICIPIOS
DE MAS DE 25.004 HABI-

TANTES

En el Boletín Oficial del Est¢do
del 27 de mayo de 1952 se publica un
Decreto de la Presidencia del Gobier-
no, fecha 18 del mes de abril, cuyos
principales artículos dicen así:

Artículo 1.^ A partir de la publi-
cación de este Decreto, la leche de

vaca destinada al abasto público se
clasificará, a todos los efectos, en los
cuatro tipos siguientes: Leche natu-
r•al, leche certificada, leche higieniza-
da y leche conservada.

Art. 2^ Leche natural es el pro-
ducto íntegro-no alterado ni adulte-
rad-del ordeño higiénico, regular•,

completo e ininterrumpido de vacas
sanas, bien alimentadas, que no con-

tenga calostro y esté exento de color,

olor, sabor y consistencia anormales.

Será entregada al consumo con las
siguientes características:

Materia grasa... ... ... Mínimo 3,00 %
Lactosa . ... ... ... ... Id. 4,20 %

Proteínas ... ... ... ... Id. 3,20 %

Cenizas ... ... ... ... ... Id. 0,65 %

Extracto seco negro. Id. 8,20 %

Acidez expresada en
gramos de á c i d o

láctico por 100 c. c.
de leche ... ... ... ... Máximo 0,20 %

Las características bacteriológicas

serán las determinadas en le Itegla-

mento correspondiente.

Art. 3 a Leche certificada es la pro-

cedente de establos registrados en la

Dirección General de Ganadería como
aGranjas Diplomadas», estando some-

tidos todos sus factores de produc-
ción, distribución y envasado a una
intervención sanitaria de la Dirección
CUeneral de Sanidad que garantice la
inocuidad y valor nutritivo del pro-

ducto.
La leche certificada reunirá las ca-

racterísticas de la natural en sus óp-
timas condiciones higiénicas y será

clistribuída en recipientes esteriliza-

^ios con cierre que garantice su sani-
dad y pureza. En el cuerpo de los en-
^ ases figurará inexcusablemente el

nombre de la granja productora, y

en el cierre, la fecha del envasado.

Art. 4 a Leche hi,qienizada es la

natural sometida a un proceso de ca-

lentamiento en condiciones tales de
temperatura y tiempo que aseguren
la total destrucción de la microflora

patógena y la casi totalidad de la ba-

nal, sin modificación sensible de su
naturaleza físicoquímica y cualidades

nutritivas.

No se considerarán como leches hi-

gienizadas las que hayan sufric9o tui
calentamiento superior a los 80^ C.

Podrá ser admitido cualquier otro pro-

cedimiento de higienización que se
^zutorice por la Dirección General de

Sanidad.

Art. 5.^ La leche higienizada cum-
plirá ineludiblemente las siguientes
condiciones:

a) Partir de la leche natural con

las propiedades nutritivas y sanita-

rias previstas para ésta en el art. 2 ^
b) Después de la higienización, la

inmediata refrigeración a menos dt:

8^ C., seguida de su envasado defini-
tivo en recipientes limpios, ashpticos

y convenientemente precintad^s para
asegurar la total protección contra

contaminaciones y falsificaciones. En

el cuerpo de los mismos figurará el
nombre del Centro higienizador y la

fecha del envasado en el cierre.

c) La conservación, en todo mo-

mento, a una temperatura no supe-
rior a 8^ C. desde las estaciones de

higienización hasta su distribución

al consumidor.

d) Que su venta se efectúe dentro
de las trcinta y seis horas siguientes

a la higienización.

e) La terminante prohibición de

recalentamiento y repasteurización de

la leche.

Art. 6 o Leche conservada es la

tratada con manipulaciones industria-

les que aseguren la duración de su
aprovechamiento alimenticio por un

plazo no inferior a treinta días.
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La leche conservada se clasificará

a su vez, a todos los efectos, en los
siguientes tipos: leche esterilizada,

leche concentrada, con o sin azúcar,

y leche en polvo.
Sólo podrán preparar y expender

leches conservadas y preparadas aque-
llos industriales que, previa autoriza-

ción del Ministerio de Agricultura,

sean debidamente registradas en la

Jefatura de los Servicios de Higiene
de la Alimentación de la Dirección
General de Sanidad, en la que regis-
trarán igualmente todos sus produc-
tos, con expresión de las circunstan-
cias de su elaboración y capacidad
de producción, marcando en sus en-

vases el número con que figuren re-
gistrados.

Los industriales dedicados actual-
mente a la conservación de leches,

deberán, dentro del término de tres
meses, a partir de la publicación del

presente Decreto, solicitar la inscrip-
ción en el Registro de la Dirección
General de Sanidad, que la efectuará
definitivamente una vez establecidas
y comprobadas las condiciones higié-

nicas que dicha Dirección General

tenga señaladas como mfnimas.

Art. 7.a Leche esterilixada es la
natural sometida a un proceso de
calentamiento, en condiciones tales
de temperatura y tiempo, con cierres
herméticos acoplados a la presión am-

biente o previamente hecho el vacío.
En el cierre figurará el número del

registro de Sanidad.

La leche esterilizada implicará obli-
gatoriamente partir de la natural, con
sus características correspondientes,
y que figure en el cuerpo de los en-
vases el nombre de la industria este-
rilizadora y en el cierre de los mis-
mos la fecha de esterilización.

Art. 8^ Leche concentrada sin azú-

car (evaporada) es la esterilizada pri-
vada de parte de su agua de constitu-

ción, con las siguientes caracterfs-

ticas :

Materia grasa... ... ... Minimo 7,5 %

Extracto seco magro. Id. 22,5 %

Art. 9.^ Leche eoneentrada eon azú-
car (condensada) es la higienizada
privada de parte de su agua de cons-
titución, adicionada de sacarosa y con
las siguientes caracterfsticas:

Materia grasa ... ... ... Mfnimo 8 %
Extracto s e c o magro

(sin aztícar)... ... ... Id. 22 %

La cantidad de azúcar estará incluí-
da entre un máximo y un mínimo

fijado por las siguientes fórmulas:

Máximo de azúcar %=64,5 - 6,625 E.
Mínimo de azúcar %=62,5 - 0,625 E.

Siendo E=extracto seco total o sóli-
dos totales procedentes exclusivamen-
te de la leche.

Art. 10. Leche en polvo es la que
se presenta al consumo en forma seca

y pulverizada, admitiéndose dos tipos
comerciales de la misma: leche en

polvo completa y leche en polvo des-
cremada.

Leche en polvo completa es el pro-
ducto que se obtiene por la elimina-

ción casi total del agua de constitu-
ción de la natural, higienizada al es-

tado líquido, antes o durante el pro-
ceso de fabricación.

Leche en polvo descremada es el
producto que se obtiene por la elimi-
nación casi completa de la grasa y
del agua de constitución de la natu-
ral, higienizada al estado líquido, an-
tes o durante el proceso de fabrica-
ción.

Las características de la leche en

polvo, ya dispuesta para el abasteci-

miento público serán las siguientes :

Materia grasa ... ... ... ... ... ... ... ...

Humedad ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Acidez total, expresada en ácido lác-

tico ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Acidez grasa, en ácido oleico, por 100

de grasa contenida en leche... ... ...

Las restantes características sani-
tarias de la leche en polvo serán de-
terminadas en la Reglamentacíón co-
rrespondiente.

Las leches en polvo se distribuirán
en envases herméticamente cerrados,
que aseguren la total protección con-
tra contaminaciones, absorción de la
humedad y acción de la luz, con in-
dicación sobre los mismos de la en-
tidad productora y del tipo de que se
trate.

La leche en polvo destinada al
abasto público que sufra manipula-
ciones que determinen caracterfsticas
distintas de las señaladas, tendrán
que ser registradas en la Dirección
General de Sanidad como la leche es-
pecial.

Art. 11. I,a leche conservada no
]levará neutralizantes, ni más conser-
vadores que el azúcar alimenticio
normal cuando se use del mismo en
su preparación.

Se admiten las operaciones previs-
tas a la conservación que tiendan a
normalizar las condiciones y compo-
sición constante del producto.

Art. 12. En los términos munici-

pales cuyo censo de población sea su-

perior a 25.000 habitantes, la recep-

ción y suministro de leche para el

abastecimiento público se llevará a
efecto en una o varias Centrales Le-
cheras, que cumplirán las siguientes
funciones:

Primera. Actuar como filtros sani-
tarios para la centralización y selec-
ción de toda la leche destinada al con•
sumo directo local, excepto de la cer^
tificada.

Segunda. Asegurar, durante todas
las épocas del año, el abastecimiento
de las zonas de consumo de las Cen-
trales, garantizando al consumidor un
suministro normal con leche pura e
inocua, mediante su higienizació obli•
gatoria y el posterior envasado en
condiciones que excluyan toda posi-
bilidad de fraude y contaminación,
exceptuando de la anterior obligato-
riedad la leche certificada.

Tercera. Suministrará a los leche-
ros y distribuidores debidamente au-
torizados las cantidades solicitadas de
leche higienizada y envasada para su
venta directa al público o a domicilio.

COMPLETA DESCREMADA

Mfnimo. .
Máximo. .

Máximo. .

Máximo. .

26,00 % Máximo. . 1,50 %
4,00 % Máximo. . 4,00 %

1,45 % Máximo. . 1,85 %

2,00 %

Cuarta. Conocer en todo momen-
to las condiciones higiénicas de la pro-
ducción, recogida y transporte de la
leche.

(^uinta. Regular los precios, me-
jorar todos los factores que afectan a
la calidad de la leche y estimular su
producción y consumo.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
La aprobación de las Centrales Lc;-

cheras se hará por orden con^unta
de los Ministerios de la Gobernaciórr
y de Agricultura, previos los concur-
sos que se convocarán en las condi-
ciones que se detallan en el mencio-
nado Decreto.

Art. 14. La implantación de las
Centrales Lecheras se llevará a cabo

en tres etapas: La primera compren-
derá las ciudades de más de ciento

cincuenta mil habitantes, comenzando
en 1952 y terminando en 1955; la se-

gunda corresponde a las comprendi-
das entre setenta y cinco mil uno y
ciento cincuenta mil habitantes, co-

menzando en 1955, para terminar en

19^8, y la última etapa a las de veinti-
cinco mil a setenta y cinco mil ha-

biiantes, qve abarcará desde 1958

a 1961.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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DEL ESTADO
Plan Agrícola de Galicia.

Decreto del Ministerio de Agrícultura,
fecha 25 de abril de 1952, por el que

se amplía la composición del Patronato

Central del Plan Agricola de Galicia.

(«B. O.» del 10 de mayo de 1952.)

Etnísión de obligaciones por el Instituto

Nacíonal de Colonización,

Decreto del Minísterio de Agricultura,

fecha 25 de abril de 1952, por el que

se autoríza al Instituto Nacional de Co-

lonízaclón para la emisión de obliga-

ciones. («B. O.» del 10 de mayo de 1952.)

Concesíón de premios de ínvestigación

agrícola, prensa y maestros nacionales.

Orden del Minísterio de Agricultura

de 12 de mayo de 1952 sobre concesíón

de premíos de ínvestigacíón agrícoia,

prensa y maestros nacionales. ( «Boletín

Oficial» del 18 de mayo de 1952.)

Y.T. A, S. A.), la de la Zona Segunda.
(«B. O.» del 18 de mayo de 1952. )

En el «Boletín Oficíal» del 19 de ma-

yo de 1952 se publíca otra Orden, tam-

b3,én de 10 de dicho mes y del mísmo

Departamento, por la que se prorroga

igualmente la Compafifas Textíles Re-

unídas la concesión de la Zona Príme-

ra Algodonera.

Kepresentantes del Ministerio de Agri-
cultura en Patronatos Provinciales de

Enseñanza Medía Profesional.

Ordenes de 26 de abril de 1952, por

las que se nombran los señores que se

índícan representantes del Minísterío de

Agrícultura en los Patronatos Provín-

ciales de Enseñanza Medía y Profesional

en díversas províncias. («B. O.» del 21

de mayo de 1952. )

Kesolución de concurso de fotografías

agrícolas, forestales y pecuarfas,

Orden del Mínisterío de Agrícultura

de 12 de mayo de 1952 sobre concesión

de premios en el Concursto de Fotogra-

fías agrícolas, forestales y pecuarias.

(«B. O.» del 15 de mayo de 1952.)

Concurso de traba3os sobre tetnas agrí-

colas, forestales y pecuarlos para cí

atio 1953.

Orden del Mínisterio de Agriculttu•a

de 12 de mayo de 1952 por la que se

convoca a un concurso de trabajos so-

bre temas agrícolas, forestales y pecua-

ríos para la concesión de los premíos

establecidos por dicho Departamento.

(«B. O.» del lb de mayo de 1952.)

Cuerpo Perícial Agrícola del Estado.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 9 de mayo de 1952, por la que

se relacionan los opositores que adquie-

ren derecho a ingreso en el Cuerpo Pe-

rícíal Agrícola del Estado. («B. O.» del

17 de mayo de 1952.)

Dicha relacíón se ha publícado en el
número anteríor de la Revísta AGRI-
CQLTIIRA.

'Lonas algodoneras.

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fechas 10 de mayo de 1952, por las

que se prorroga a la Compafiía Espa-

fiola Productora de Algodón Nacíonal,

S. A. (C. E. P. A. N. S. A.) la concesión

de la Zona Cuarta Algodonera, y a Hi-

laturas y Tejidos Andaluces, 3. A. (H.

Repoblación forestal,

Orden conjunta de los Ministerios de

AgrSCUltura e Industria, aprobada en

ConseJo de Minlstros de 15 de febrero

de 1952, por la que se autoriza la exen-

ción del canon sobre la madera para las

empresas que realizan repoblaciones pa-

ra sus propías necesidades. (B, O.» del

21 de mayo de 1952.)

:lprovechamiento de esparto en mantes
públicos.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 12 de mayo de 1952, por la que

se regula la enajenacíón de los aprove-

chamíentos de esparto en montes pú-

blicos. («B. O.» del 21 de mayo de 1952. )

Patronato Forestal del Estado.

Decreto-Ley de la Jefatura del Esta-

do, fecha l.o de mayo de 1952, por el
que se modifica el artículo 17 de la Ley

de 10 de marzo de 1941, sobre el Patro-

nato Forestal del Estado. («B. O.» del

23 de mayo de 1952. )

Libertad de comercío, precío y circula-
ción de la lana.

Orden de la Presídencía del Gobíer-

no, fecha 21 de mayo de 1952, por la

que se dispone la libertad de comercio,

precío y circulación de la lana durante

la campafia 1952-1953. («B. O.» del 23 de

mayo de 1952.)

Encauzamiento y distribucíón de esparto
y albardínes.

Admínístracíón Central.-Oircular nu-

mero 11 del Servício del Esparto, fecha

20 de mayo de 1952, sobre encauza-

miento y distríbucíón de espai•to y al-

bardines. («B. O.» del 24 de mayo de

1952. )

Libertad de contratación de tortas

oleagínosas.

Admínistración Central.-Circular uú-

mero 761-C de la Comisaría General de

Abastecimíentos Y Transportes, fecha 10

de mayo de 1952, por la que se dispo-

nen normas que regulan la líbertad de

contratación de las tortas oleaginosas

procedentes de semíllas de importación.

(«B. O, v del 24 de mayo de 1952. )

Paradas particulares de senteutales

equinos.

Orden de la Presidencia del Gobier-

no, fecha 19 de mayo de 1952, por la

que se modifican los artículos 37 y 38

del Reglamento de Paradas Particulares

de Sementales Equinos. («B. O.» del 25

de mayo de 1952.)

Clasificación de vías pec« arlas.

Ordenes del Mínisterio de Agricultu-

ra, por las que se aprueban los expe-
dientes de clasificacíón de las vías pe-

cuarías existentes en los términos mu-

nicipales de Esparragosa de Lares (Ba-

dajoz) y Valverde de la Vera (GÚceres).

(«B. O.» del 25 de mayo de 1952. )

En el «Boletfn Oficíal» del 26 de ma-
yo de 1952 se publican otras dos Orde-

nes de 10 de abril y 10 de mayo, respec-

tívamente, por ias que se aprueban los
expedientes de clasiflcación de las vías

pecuarias existentes en los términos mu-

nicípales de Pedra Abad (Córdoba) y

Campíllo de Llerena ( Badajoz).

En el «Boletín Ofícíal» del 3 de 3unío

de 1952 se publica otra Orden, de 21 de

mayo de 1952, por la que se aprueba el

expedíente de clasifícacíón de las vías

pecuarias existentes en los términos mu-

nícípales de Santiago de la Pueb.a (Sa-

lamanca) .

Entidades Colaboradoras del Minist.criu

de Agricultura.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 13 de mayo de 1952, por la que

se concede el título de Entídad Colabo-

radora de dícho Departamento a las en-

tídades que se mencionan. (aB. O. del

25 de mayo de 1952.)

Cursillos de capacitación agropect^arla.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha l.o de mayo de 1952, por le qtte

se aprueba la celebración de un cursillo

sobre suelos y abonas y alimentacíón

del ganado en Barbastro (Huesca). («Bo-

letín Oficial» del de mayo de 1952.)

Cmnpeteacia en las iudu,trius ai^rope-

cuarias y forestules,

Decreto-Ley de la Jefatura del Esta-

do, fecha 1.^ de mayo de 1952, por el

que se fí^an las competencias de los Mi-

nisterlos de Industria y Agrícttltura en

Ias índustrías agropecuarías y forestales.

(«B. O.» del 26 de mayo de 1952.)
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Siembras laboreables y
máquinas adecuadas

I. Ruiz Tapiador, Madrid.

1.° ^Es posible aplicar el sistema de «líneas

pareadas» en tierras que contienen cantos roda-
dos, algunas en bastarcte cantidad?

2." Caso afirmativo, ^podría emplearse la

sembradora fabricada en Huesca por la firma

I,abarl, Mur y Cía., a la que se alude en la coli-
testación a una consulta en el número de enero

iíltinto de AGRICULTURA^

3.° Para labores de barbecho y en viña y oli.-
var, ^ podrí.a emplearse como cultivador la bina-
dora. « Benaigesn? Y si esto no fuera convenien-
te, ^ clónde podrían adquirirse cultiva.doras dn,l
tipo «Planet», es decir, con ruedas?

4.° Para labor de «topo», ^ podría emplear-
se la binadora «Benaigesn con la reja de subsue-
lo o sería preferible un arado topo?

5.° I^ateresa opinión sobre el siguiente plan
de laboreo:

I3arbeclao: Alzar con romano o vertedera,
bi.nar c.on topo, terciar y cuartar con cultivador.

t' iiia y olivar: 1.° Labor con romano; 2.°, con
«topon, y 3.°, 4.° y 5.°, con cultivador.

l.° La presencia en el suelo de cantidad exage-
rada de cantos no es circunstancia favorable para la
siembra mecánica ni tampoco para el laboreo de las
calles intercaladas entre las fajas de plantas, que es
lo que constituye _la medula del sistema.

No menos que la presencia de cantos influye en
el posible resultado la naturaleza del suelo que lue
contiene. En tierras arcillosas con bastantes cantos
se han obtenido cosechas muy interesantes. En gene-
ral, puede afirmarse que donde pueda sembrarse a
máquina por los métodos corrientes será provechoso

seguir las prescripciones del sistema de siembras labo-
reables. Pero hay que añadir que para lograr el ma-
yor éxito no basta adoptar la disposición geométrica
pareada u otra si no se anticipa la siembra cuanto
consienta el medio agrícola y se adoptan los espacia-
mientos y la cantidad de semilla más recomendables
en cada caso.

2.° La sembradora a que se refiere el señor consul-
tante es, tal como sale de la fábrica, inadecuada pa-
ra sembrar en líneas pareadas. Se construye para
hacerlo en líneas equidistantes, por lo que los so-

portes de rejas van sólidamente encajados en mues-
cas que impiden su desplazamiento lateral, Cabe re-
formar la máquina, como lo hace alguna acredita-
da casa comercial a petición de sus clientes ; pero
esa reforma no es, en general, suficiente, ya que lia
de afectar en ocasiones incluso al eje y ancho de
vía si ha de lograrse el espaciamiento más ventajoso.

Los agricultores castellanos venían rechazando el

uso de sembradoras tan recomendables como la «Rud-
Sack» y otras alemanas y americanas, porque decían
que al sembrar «a junto» no podían dar después las
labores de «arico» en que vinculaban la posibilidad
de obtener cuantiosas cosechas. Para resolverles este
problema de sembrar a máquina y de aricar, creé
hace unos treinta y cinco años el método (con carac-
terísticas deñnidas) que llamé de «líneas pareadas».
Pero este nombre se ha aplicado después a otros mé-
todos muy distintos, como el de líneas distanciadas,
y- no falta quien a las trilíneas las considere aiín como
pareadas con repuesto, y a las cuatrilíneas, dobles pa-
readas.

Utilicé primero una «Empire» que por su ancho
de vía se ajustaba aproximadamente a las distancias
clásicas del cultivo aricado. Pero habiendo tropezado
después con otras «Empiren de distinta procedencia,
eon dimensiones incompatibles, tuve que recurrir a
las «San Bernardo» y a las «Ajurian, que, con refor-
mas más o menos costosas, pude utilizar en mis tra-
bajos, hasta disponer de una máquina expresamente
construída para el objeto.

El problema se agudiza cuando se quiere sembrar
un campo con otras semillas o agrupando de distinto
modo las líneas, como actualmente ensayamos, con
resultado muy esperanzador en determinados métodos
y, en general, con los espaciamientos más adecuados
para la bina con tractor.

Para obviar tales dificultades, en el Instituto Na-
cional de Investigaciones Agronómicas nos hemos
visto obli^ados a diseñar y construir una sembradora
adaptable a los más diversos espaciamientos y para
ser utilizada indistintamente con cereales, legumbres,
remolacha, etc. Hasta ahora se destina exclusivamen-
te al Servicio de los Campos Experimentales. Pero en
vista de los resultados obtenidos, el Ministerio de
Agricultura se propone impulsar su fabricación en
gran escala para poder facilitarla a los agricultorea.

Con el fin de dilucidar el valor relativo de los dife-
rentes métodos propuestos, el mencionado Instituto
viene haciendo experiencias comparativas de métodos
y especiamientos a base de líneas simples y miíltiples
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A(:H1(;ULTUHA

con calles laboreables intercaladas de distintas ampli-

tud. Estos estudios se realizan en los campos gene-
rales o de zona, con planteamiento estadístico, distri-
buídos por nuestras principales zonas trigueras. La

Dirección General de Agricultura ha creado otra

re.d de campos más sencillos, pero en mayor uúmero,
para establecer en las fincas particulares que lo de-
seen y reúuan determinadas condiciones, al objeto de
diftmdir los métodos destacados en los campos de
zona. Esto habrá de permitir la adaptaeión local y

difusión progresiva de los más ventajosos.
Del conjtmto de trabajos realizados y en marcl^a

se deduce claramente que ni la elección de espacia-
mientos puede ser caprichosa ni tampoco la de varie-
dades y dosis dc semilla por hectárea.

Deben, por lo tanto, adaptarse las máquinas a las
exigencias del cultivo en cada caso y no éste a las
posibilidades de la sembradora disponible.

Los agricultores que deseen hacer siembras de en-
sayo pueden dirigirse a«Experiencias Coordinadas
del Instituto de Investigaciones Agronómicas», Alca-
lá, 54, Madrid.

3.° Para labores al barbecho cabe emplear el bi-
nador que cita, sobre todo el de tipo C, más fuerte
que los anteriores; pero no ltay que olvidar que lus
binadores se construyen para laborear con una cab;i-
llería intervalos de amplitud no superior a 50 crns.,
y aunque con sus ampliadores laterales pueden lle-
gar a 70 cnts., requieren entonces mayor tracción.
Considero, por lo tanto, más indicados para el obje-
to los cultivadores grandes de ruedas que abar^+an
rnayor superficie. Los de tractor abundan, pero no
así los de caballería, aunque espero que recorriendo
las casas de maquinaria agrícola no le será imposible
encontrarlos.

4.° Desde ]uego, para labor de topo en los bar-
bechos es preferible el arado topo, así como el bi-
nador tipo C es mucho más ventajoso que el arado
topo para dar labor profunda entre las filas o fajas
de plantas.

5.° Ignoro qué arado topo piensa utilizar el con-
sultante, así como la naturaleza y profundidad de las
tierras clue cultiva, por lo que es arriesgado opinar
sobre el plan que propone. En general, si la labor
de alzar se da pronto, puede ser de vertedera y poco
profunda. La segtmda, antes de las lluvias inverua-
les, interesa que profundice lo más posible, y para
no voltear demasiado, si no conviene, cabe utilizar
el arado topo. Si éste es de tracción mecánica, ^u
labor puede llegar hasta 50 ó 60 o más centímetros de
profundidad, y debe completarse con la del cultiva-
dor o la de discos. Si es de tracción animal, lo me-
jor es utilizarlo como complemento del de vertedera,

profundizando el fondo de los surcos abiertos por

éste.
Se requieren entonces dos yuntas, por lo que esta

labor resulta cara, pero de gran eficacia.
La de topo sólo con tracción animal sería mucho

menos cficiente, aunque aceptable en casos parti^.n-
lares. Las aplicaciones del cultivador son siempre in-
teresantes, ya como labores independientes o como
complemento a las de arado topo, por mullir y lint-

piar la capa superior del suelo, base de 1'ertilidad al
altorrar agua y estirnular la actividad microbiana útil.

3.02t

Carmelo Benaiges Arís
Ingeníero agrónomo.

Revisión de renta

Don Escolástico Medina, Purullena (Granada).

Soy dueño de una f inca de riego que venía

labrando desde hace unos quince aĉros. Cuandv

como labrador tenía ofrecido del dueño su ven-
ta con toda seguridad, aunque sin tratar ni f i jar

precio, di 5 f anegas de tierra en arrerrdamiento

a un individuo ,haciendo contrato por ci.nco aĉios

y f i jando la renta de 25 f anegas de trigo por

año, o sean 1.100 kilogramos. Dicho contrato se

celebró en 1949. En 18 de febrero de 1950 for-

malicé yo mi contrato de compra con el dueño,
según el cual la.s 5 fanegas de tierra arrendadas

valían 53.475 pesetas. Como no pude pagar la

finca, se aplazó su pago por cuatro añ,os y se le
f i jó un interé,s del 8%, cuyo interés anual es

de 4.278 pesetas. Le cobro de renta 1.450 pese-
tas, o sea las 25 fanegas a 58 pesetas, y, por
consiguiente, tengo yo que poner cada año 2.828
pesetas por diferencia entre la renta que cobro

y lo que im,porta el interés del valor en venta de

la misma.
Deseo saber si tengo de.recho a pedir revisión

de renta, con arreglo al artículo 7.° de, la I,ey de
Arrendamientos de 15 de marzo de 1935, con
efectos retroactivos en cuanto al percibo de, la
di f erencia de renta en cada uno de los ires
años de vigencia del contrato de arrenrlamiento,
pues creo no hay derecho a percibir una renta
que representa próximamente una tercera parte
del interés que yo vengo pagando por el valor
en venta de la tierra.

Su consulta se reduce a preguntar si puede ustecl
revisar la renta que percibe del arrendatario de 5 fa-
ne^as de tierra de una finca de su propiedad.

De los antecedentes que nos facilita aparecen los
datos siguientes que nos interesan para resolver su
consulta :

El contrato es del año 1949.
La renta es de 1.100 kilogramos de tri ►o al año.
Conforme a estos datos, ha debido usted cobrar las

siguientes rentas :
Del año agrícola 1949-1950, 1.100 kilogramos de

tri^o a 1,17 pesetas el kilo^ramo, 1.287 pesetas.
Del ario agrícola 1950-1951, 1.100 kilogramos de

trigo a 1,40 pesetas el kilogramo, 1.540 pesetas.
Si esta renta es, a juicio de usted, inferior a la que

el arrc^ndatario debe satisfacer, puede usted, puesto
que ya ha transcurrido más de nn año desde que se
concertó el arrendamiento, solicitar la revisión de
renta que autoriza el artículo 7.° de la Ley de 13 de
marzo de 1935, pues este precepto ha quedado en
vig;or después de la publicación de la Ley de 23 de
julio de 1942, que en su artículo 5.° sólo modifica el
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procedimiento por que ha de tramitarse el corres-
pondiente juicio de revisión.

En el párrafo 3.° del citado artículo 7.° de la Le}^
de 1935 se expresan las circunstancias que han de
tenerse en cuenta por el Juzgado para fijar la nueva
renta. Pero como estas circunstancias que mencioua
aquel artículo son meramente enunciativas y no limí-
tativas, pueclen también tomarse en cuenta otras que
en conjunción con aquéllas tengan influencia en la
fijación de la renta, siempre, claro está, según el cri-
terio del juez. Entre estas condiciones o circunstatt-
cias no enunciadas expresamente por el artículo ', .°
de la Ley de 1935 puede usted alegar el interés que
satisface por la parte aplazada del precio de adqui-
sición de la finca y el juez o tribimal podrá apre-
ciarla a su libre arbitrio, en conjunción con las demás
circunstancias que aparezcan probadas en los autos.

3.022

Javier Martín Artajo

Abogado

Aclaraciones o un artículo
sobre selección de semillas

M. J. G., Valladolid.

Habiendo leído recientemente en una revista

agrícola un artículo titulado «Cómo seleccionar
y escoger las semillas», y cuyo autor tiene las

iniciales B. .1., he encontrado en dic.ho artí.cu-
lo, que me ha parecido muy interesante, al-

gunos párrafos que, sin duda por mis escasos
conocimientos en la materia, no he logrado
comprender. Dice este señ.or las siguientes cosas:

1.° «No son los mejores ejemplares los que

deben seleccionarse, sirto los precisos, de acuer-
do con su regla fisiológica, porque éstos man-

tendrán todas las características de la especie.»
^Cuáles son los precisos v cuál es esa reola

f isiológica?
2.° «Resultaclo de una hibridación circuns-

cial mediante el concurso de un insecto, aunque.
estos casos tan esporádicos difícilmente pueden
producirse por violentar Zas mismas Zeyes de la
Naturaleza.»

^Por qué es tan difícil, cuarulo Zos insectos
van tanto a Zas flores? ^Por qué violentan las
leves de la Naturaleza v cuáles son éstas?

3.° «AZ cosechar de una planta un fruto sin
haber llegado a su total desarrollo.., provoca la

atrofia, por una parte, y el excesivo desarrollo,

por otra, de determinados órganos de la planta,
que dejan una herencia alterad.a a sus progeni-
tores.»

^ Cómo pttede ser esto? ^ No son los progeni-
tores los padres?

Les quedaría muy agradecido si me aclarasen

estas cuestiones.

Los párrafos aislados que indica el consultante son
demasiado oscuros para dar una interpretación, pero
el contenido general del artículo a que hace referen-
cia permite ofrecer algunas de las explicaciones que
desea.

InSfCtICIDfl tERPEnICO SflPOnIfICflBlf
(Patentado)

o a

Uae este producto y eliminará, entre otras, las

siguientes plagas, que tanto perjudican a sus

cultivos :

GARDAMA
PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO de la PATATA.
ORUGAS de las COLES.
CHINCHES de HUERTAS.
ORUGUETA del ALMENDRO.
ARAÑUELO del OLIVO.
VACANITA de los MELONARES.
CUCA de la ALFALFA.
HALTICAS de la VID y ALCACHOFA.
GORGOJOS de CEREALES y LEGUMINOSAS.

El producto NO ES TOXICO para las plantas,
operarios ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los frutos

o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de lluvia
o riego, por lo que tiene gran persiatencia sobre
la planta.

Mezclándose perfectamente con el agua, no es

preciso agitación ni deja posoa en el pulveri-

zador.

o q

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

SALILIAS Y PLANAS, S. A. L.
Los Madraio, 22 M fl D R I D iel^fooo 218318
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El artículo es, efectivamente, muy interesante y
merecería un comentario de mayor extensión, por-
que nos parece que hay muchos más párrafos de lus
indicados que son difíciles de comprender y necesi-
tarían una aclaración.

Según puede deducirse de su lectura, el autor par-
ticipa de la teoría que suele llamarse de la «herencia

de los caracteres adquiridos», teoría que fué desecha-
da por la ciencia hace ya muchos años y que ha sido
recientemente renovada por los rusos como base. de
su genéti.ca «michurinistan. Tomando como base e^ta
teoría es sólo como puede explicarse que en pleno
siglo XX el autor afirme en el párrafo 3.°, indicado
por el consultante, que «la atrofia, por una parte, y
el excesivo desarrollo, por otra, de determinados ór-
ganos de la planta dejan una herencia alteradan, así
c,omo lo que indica en otros párrafos del artículo so-
bre Za conservación de Za pureza del carácter y el

hecho de que uttas semillas tengan un carácter más
«definido» que otras.

Lo que es completamente nuevo, aun dentro de las
sorpresas que suele ofrecer la teoría de la «herencia
de los caracteres adquiridos», es eI hecho de que esta
« herenr,ia alterada» se deje a los «progenitores». Como
nnxy bien indica nuestro consultante, los progenito-
res son los padres, y es indudablemente difícil que
un hijo deje una herencia, alterada o no, a sus pa-
dres, salvo en el caso del hombre ; pero limitándo^e
entonces a bienes y posesiones, extremo éste que no
se puede produc,ir en las plantas. Sin duda se trata
de un error tipográfico, lamentablemente repetido
varias veces en el texto.

Los « precisos» a que alude el consultante en ^ u
primera pregimta son, a mzestro entender, los ejem-
plares que cumplen «precisamente» las reglas fisio-
lógicas, y éstas son las que enuncia el autor para al-
gunos ejemplos y están también basadas en la «he-
rencia de los caracteres adquiridosn, ya que la que
indica para el caso de las judías de enrame (y no
de «enrrame», como también por indudable error ti-
pográfico se dice varias veces en el texto} se basa en
el presimto hecho de que por coger semilla de las
las vainas de las inflorescencias superiores, las plan-
tas que proceden de estas semillas no dan luego más
que inflorescencias superiores, lo que nos hace te-
mer, de ser ciertas Zas ideas del autor, que si se co-

gen para semilla Zas de las inflorescencias inferiores,
com,u es su conse jo, aparezcan &tego plantas que no
tengan ntás qtce inflorescen.cias in{eriores. Además, el
autor no aclara por qué las semillas de las vainas su-
periores son tan absolntamente «despreciables».

Con referencia a la se^imda pregunta, indicamc^s
que, efectivamente, la hibridación por insectos es
bastante comiín. Probablemente el autor ha queri-
do referirse, y es lástima que haya olvidado el con-
si^narlo, a plantas de fernmdación autogama, donde,
efectivamente, es mucho menos corrientes que se pro-
duzca tal hibridación. Pero con respecto al hecho de
que tal hihridación, cuando se produce, «violente las
leyes de la Naturaleza», sentimos no poder informar
a nuestro consultante. La Naturaleza no ofrece leyes,
sino hechos ; la interpretación de estos hechos de-
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pende de la teoría que se tome como base, y de eata
interpretación pueden deducirse unas consecuencias,
y a base de estas consecuencias se pueden enunciar
lo que se puede llamar leyes. Aquellas a que hace
referencia el autor suponemos que estarán también
basadas en su especial teoría biológica, y no tenien-
do noticia de que las haya promulgado, las desco-

nocemos.
Finalmente, indicamos a nuestros consultante que

la mayoría de las reglas y afirmaciones presentada^
en el artículo a que nos venimos refiriendo no son
aceptadas por los científicos actuales de casi ningu-
na parte del mundo, y están en abierta contradicción

con una gran cantidad de experiencias hechas. Por
tanto, aunque el autor indica que son resultado de
sus experiencias, no podemos recomendar su adop-
ción hasta que por medio de muchas más experien-
cias hayan sido confirmadas, si es que se confirman,

lo cual parece por ahora, si no imposible, al menos
bastante di f ícil.

Queremos hacer notar, por iíltimo, que coincidi-
mos plenamente con el autor del artículo en su afir-
mación de que «la influencia contraria de la luna»
nada tiene que ver con la selección de semillas.

Fernando Besnier

3.023 Ingeniero agrónomo.

Baño antisárnico

Caserío San Llorente, Ataquines (Valledolid).

Voy a esquilar en seguida el ganado Zanar,
y como en algunas ovejas, muy pocas, se ven
algunos granitos de roña, quisiera bañar a to-
das segícn las van quitando el vellón. Para ha-
cer esto le agradeceré me diga cuál es el pro-

ducto que me dará mejor resultado v en qué
proporción he de echarle en el agua. Piensn

hacerlo en un pilón de cemento, que tiene ^rte-
dio metro de profundidad, cuatro de longittul
y uno de anchura. Hace unos años lo hice en
el mismo pilón, echando zotal en el agua, y
los pastores se que,jaron porque, segtín decían,
se les habían quedado a ellos Zas manos agarro-
tadas al sacar Zas ove,jas del referido pilón. ,Son
350 Zas reses que quiero baĉtar.

Los productos y fórmulas antisárnicos para baño
para el ganado lanar son muy numerosas. Las prin-
cipales y las que mejor resultado han dado en la
práctica son las siwientes :

Arsénico ... ... .. 15 gramos
Sulfato de cinc ... ... 50 -
Agua ... ... ... ... ... 1 litro

Arsénico ... ... ... ... 2,5 gramos
Alumbre ... . .. ... ... 20
Awa ... ... ... ... ... 400

Arsénico ... ... ... ... 15 gramos
Sulfato de hierro ... ... 100 -
Aeua ... ... ... ... ... 1 litro
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Rotenona ... ... ... ... 1 gramo
Acetona ... ... ... ... ... 25 -
Agua ... . .. ... ... ... 100 -

'1'odas estas fórmulas son para que las prepare el
farmacéutico. Téngase en cuenta que babrá que ba-
llar la proporción de estas fórmulas con arreglo a la
capacidad del baño.

Preparados comerciales para baiio :
Sulfasen «Pinon.
Polvos «Cooper».
Antisárnico aLa Oveja» ( Laboratorios Sepia).
Polvos Zuper.
Polvos antisárnicos (Laboratorios Reunidos),
Bai3o antisárnico aMendel», etc., etc.

3.024

Félix Talegón Heras
Del Cuerpo Nacional Veterínario.

Ventajas de las termobatidoras
Don Juan García Martfnez, Letur (4lbacetr)

Querierulo hacer una mejora en almazara ^^a

existente y teniendo re f erencias de las venta jas
cle las termobatidoras, en que se puede trabajar

con una sola presión, agotando más los oru,jo.;,

que sin ellas con dos, y obtener mejores cali-

clades de aceite, quisiera su valioso consejo so-
hre la certe^a de estos clos extremos, y concre-

tcamente, si, en c^fecto, a igualdad de presión,

la masa somet.ida a la termobatidora queda más
agotacla que la nn someticla, aun cuando se rea-

lice el escaldado en la segurula presión.

Si por efecto del batido con calor y en cora-

tacto de las partes metálicas de tal aparato real-
mente n^ sufrc la calidad de los aceites obfeni-
dos, ti^ finalmente si se conoce algún medio de

extracción del aceite que pueda llamarse prác.-
tico y que suprima o atenúe considerablenLente

la partida de capachos en la almazara. flde-

más, casas recomendables para adquirir la ma-
quinaria quc^ fuera recomendable adquirir.

Fn mi opinión, un grado medio de molienda, sP-
guido del batido a que se somete la pasta, completa
la rotura de las celulillas que contienen el aceite,
distinto al que entre los huecos de ellas existe y
que sP ha convenido en llamar aceite extracelulur.
La batidora no sólo rompe mejor las membranas y
vacía la grasa que dentro de ellas se aprisiona, sino
que, mezclando las gotitas grasas y poniendo en con-
tacto imas contra otras, dada la gran afinidad que
tienen para soldarse, va logrando convertirlas suce-
sivamente en ĉoterones, hasta formar verdaderas la-
gunas, que despegan mejor de las pieles, quedan so-
brenadando en la pasta y con mayor facilidad fluyen
al prensar que en el caso de no lograrse esta previa
preparación, que cambia la estructura de la pasta.
Sc logra, por tanto, con ]a simple batidora una me-
nor duración del prensado a im determinado núme-
ro de atmósferas. Mas si a la acción mecánica hasta
aliora conseguida se suma la térmica de las termo-

batidoras s^ consigue todavía disminuir la viscosidad

INSECTICIDA AGRICOLA

LCK
MARCA RECi15TRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite minera)

TRATAMIENTO INVERNAL (4 %)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un ®ficacísimo 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, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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y aumentar la diferencia de tensión superficial entre
el aceite y las aguas de vegetación, lo cual redunda
en ventaja del efecto perseguido.

Es por estos motivos por lo que tanto fervor tie-
nen entre los almazareros las termobatidoras, que,
sea cual fuera el tratamiento ulterior de la masa que
sale de la molienda (prensarla o extraerla, por mé-
todos de filtrado y capilaridad o por los menos co-

rrientes, de centrifugarla), se generalizan más cada

día.

Cuestión secundaria, pero que no deja de tener
xmlcbísima importancia, es la de la elección de mo-
delo de estos aparatos. Desde las máquinas anáío-
gas al antiguo rollo italiano, que ruedan sobre la pas-

ta molida y desgarran las membranas, hasta las que

peinan aquélla y las que por efecto predominante

del corte sobre el de aplastamiento o de remoción,

en general puede afirmarse que casi todos los mode-
los son recomendables, y he comprobado el buen
funcionamiento de muchos nacionales, que por ra-
r.ón de respeto a los constructores tanto como a los
almazareros, que prefieren uno y otro, no precisa
detallar.

La cuestión de si sufre o no la calidad del aceite
por efecto del calor se puede contestar diciendo que
si bien tiene defensores y enemigos, ningún empea-

ramiento o muy poco pueden producir mientras no

se rebasen límites nanderados de calefacción y se re-
parta bien la temperatura, ma.nteniendo en m.ovi-
mient^ la masa, para evitar un contacto prolongado
de parte de ésta con las paredes del aparato. ^Pero
predomina, y tal es mi creencia particular, el cri-
terio de que superan las ventajas de rendimiento Y
ahorro de energía en el subsiguiente trabajo de las
prensas o de los extractores al posible pequeño de-
mérito de calidad, que para traducirse en pesetas
exigiría en cada caso particular el que se concretase
en cifras de porcentaje de calidades y en la cantidad
de aceite, así como el precio real a que se pague.

Otro punto tratado en la pregunta es el de si cl
termobatido consiente el trabajar con una sola mo-
lienda y una sola prensada. Este extremo es lIlde.-
pendiente de emplear o no batidoras; pero es más
probable que sólo se sometan a una prensada las pas-
tas batidas que las que no lo son. No hay tampoco
criterio absoluto sobre conveniencia de prensada Iíui-
ca o de la doble prensada; pero en cualquiera de los
dos casos ahorra tiempo la preparación de la masa

l^or la batidora.
Y, por último, sobre conocimiento de maquinaria

práctica que suprima o que atentíe considerablemen-
te la partida de capachos en la almazara es una
cuestión tan discutida, que constituye extensos capí-
tallos de las obras de Elayotecnia y de las Ponencias
de los Con^;resos de esta Ciencia. Aparte de que le
recomiende lectura y estudio de tal literatura técní-
ca, sintetizaré que los métodos mixtos de obtener el
aceite por extractor (Acapulco, Quintanilla, Huarte,
Palacini, Serraleón, Fuentes, entre los espalioles, el
francés Sculco, de la Société Comerciale d'Usinaae
pour la Construction d'Outillage de Tours, o el iia-
liano de la «clamigola» de la Casa Galardi), seguidos
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o no de prensado, propenden a tal finalidad, siendo
merecedores de tomar en cuenta. En la actualidad, la
prensa continua horizontal, ideada por el Ingeniero
agrónomo don Antonio Segura Arroyo, trata, con
perspectivas al parecer muy halagiieñas, de resolver
el problema de prescindir de los capachos, tentativa
que ya otros inventores compatriotas (recuerdo la
«prensa Zabala» y alguna extranjera), si no lograron
obviar en absoluto, tendían a que se rompiesen me-
nos tales capachos, que en la presión contienen la

masa y actúan de filtro.

3.025

José María de Soroa y Pineda
Ingeníero agrónomo

Arbitrio municipal sobre abonos

Un suscriptor.

Les ruego me indiquen si el Ayuntantiento
de esta ciudad puede gravar con algún impues-
to el abono que recibo como agricultor que soy
de este término municipal y de Almoclóvar del
Campo, pues la finca es la mitad, aproximada-
mente, de cada uno de los términos municipa-
les antes mencionados.

Hasta aquí no he pagado el arbitrio munici-
pal, pues desde el ferrocarril lo he llevado di-
rectamerate a la f inca, y como el caserío o cor-
tijo está en el término de Almodóvar, no me
han exigido el pago; pero este año, por el naal
estado de los caminos y por haberlo recibido
en una época que necesito tener todos los loca-
les de la finc,a disponibles para la próxima re-
colección, he tenido que depositarlo en mi casa
de ésta, y ahora me reclama este Municipio cua-
tro céntimos por kilogramo.

La Ley de Régimen Local de 16 de diciembre de
1950 regula en el libro IV la Hacienda municipal, y
entre los recursos que concede se encuentran las exac-
ciones municipales enumeradas en el capítulo V del
título I.

Estas exacciones municipales (art. 434) son los de-
recllos y tasas por aprovechamientos especiales o por
la prestación de servicios, contribuciones por obras,
instalaciones o servicios, arbitrios con fines nos fisca-
les, impuestos legalmente autorizados, multas en la
cuantía y en los casos que autorizan las Leyes.

Es importantísimo hacer constar que los Ayunta-
mientos no podrán establecer ni percibir ninguna otra
exacción ordinaria ni extraordinaria mientras no sean
especialmente autorizados por una Ley.

La exacción a que se refiere la consulta únicamen-
te podría estar comprendida en el artículo 477, apar-
tado L), que se refiere a las imposiciones especiales
o tradicionales que los Municipios tuvieran estableci-
das con anterioridad al 8 de marzo de 1924, así como
las establecidas desde dicho día que expresamente
convalide el Ministerio de Hacienda.

El artículo 440 y los siguientes regulan los derc-
chos y tasas por prestación de servicios; pero nn
impuesto sobre la venta de abono para la agricultu-
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ra no parece encajar en nin^uno de los enunciados,
tanto en este precepto como en el apartado L) del
artículo 477.

De todos modos, para el cobro de estos derechos
o tasas tiene que baber habido un acuerdo munici-
pal, que se pudo impugnar por los interesados den-
tro de los quince días, y tiene que liaberse también
aprobado una Ordenanza por la Deleoación de Ha-
cienda, que también pudo ser impu;nada a su de-
bido tiempo, y si no se hizo únicamente se puede ne-
^ar el contribuyente al arbitrio, pacando el recibo
para evitar el recarño y el apremio, y acudir al Ayun-
tamiento para provocar un acto administrativo, que
pueda ser impu^nado al amparo de la doctrina de
una sentencia muy reciente de la Sala 3.a del Tribu-
nal Supremo de 8 de febrero de 1952.

3.026

Mauricio García Isidro
Abogado

Imposición de servidumbre

Uelcgación Sindical Comarcal de ^anto Do-
mingo de la Cttlzada.

Un afiliado a esta Hermanclad desea esta.hle-
cer unos riegos en una huerta de su propiedad,
establecida en una finca rústica que anteriormen-
tes estuvo dedicada a era de pan trillar.

Dispone de agua en una acequia próxima, con-

ta ĉxdo con la clebida autorización del Ayunta-

nxicrxto, propietario de la acequia. Pero para lle-
varla a su finca tierxe que atravesar otra era de

propiedacl particular, y el dueixo no le autoriza
la realización cl^- las obras.

Por otra parte, éstas tienen que realizarse en
la zoixcc de servidumbre de la carretera de Haro

a L'zcaray, y por ello fué preciso obtener la co-

rresponcliente autorización de la Jefatura de

Obras Prí.blicas de I,ogroĉxn.

I,a conducción del agua se hará por medio cie

una tubería, c^locada en el fondo de una zan-

ja, que después se cubrirá con tierra.
Se desea saber el modo de obligar al propin,-

tario de la era intermedia para que autorice la
e,^ecucidn de las obras, que actualmente estan

paralizadas por su causa.

Dos soluciones existen para resolver este caso :

1.a Que la Jefatura de Obras Piíblicas les autori-
ce tambiF^n a colocar la tubería por debajo de Ia
cuneta cle la carretera o por el paseo exterior de la
misma, por fuera del terreno de la era intermedia,

A G R O N E X A
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para lo cual tendría que solicitar una nueva autori-
zación y condiciones.

2.° Que se solicite de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro la imposición de servidumbre forzoaa

para el paso de las aguas, al amparo de lo que dis-
pone el artículo 77 de la vigente Ley de Aguas, que

dice :
Puede imponerse la servidumbre forzosa de acue-

ducto para objetos de interés privado en los ca^os
siguientes : l.° Establecimiento de aumento de rie-
gos. 2.° Establecimiento de..., etc.

En el urtículo 79 se dispone asimismo que al De-
creto de constitución de la servidumbre precederá la
instracción de expediente justificativo de la utilidad
de lo que se intente imponer, con audiencia de los

dueiĉos de los prPdios due bayan de sufrir el grava-
men y la de lo.; ^.'r4iliticipio, o provincias en que ra-
diquen en cuanto a éstas o al Hatado afecte la reso-

Ittción.
F.n el artículo 80 se dice que el dueño de una finca

afectada por la servidumbre puede oponerse por al-
guna de las causas siguientes :

1.° Por no ser el que solicite la servidumbre due-

DDT ê DDT

ño del terreno en que intente utilizar el agua o del
agua misma o concesionario de ella.

2.° Por poderse establecer sobre otros predios con
iguales ventajas para el que pretende imponer la
servidumbre y menores inconvenientes para el que

baya de sufrirla.

En el artículo 88 se dispone que si la servidumbre
es perpetua se abonará el valor del terreno ocupado
y el de los daitos y perjuicios que se causaren en P1
resto de la finca, y en el 90 se dispone que serán de
cuenta del que baya promovido la servidumbre tocías
las obras necesarias para su construcción, conserva-

ción y limpia.

Finalmente, en el artículo 100 se establecen la^
causas por las cuales puede perderse el derecho de
servidumbre, una vez establecida y en uso.

Si se deciden por la segunda solución, tienen que
tramitar la petición en las oficinas de la Confedera-
ción del Ebro, paseo del General Mola, 26, "Laragoza.

3.027

Axttoxtio rlguirre Arulr^^s

Ingeniero de G'amínos

RO^ ^ v\^ec\Zar•at.

G^S^ eta to^a Paold esP°\^OCe
Et\GV ayv\ P \

a
EtlQVet ^O v\^ec\ia<•

^^^^0` ntcaao Para P

G "`eav^to ^OPca CO \aQas
^ 7 aca P

5 R ^e^tta^,°^ P
G^. ^ ae a\ta ^ fNta\es' etc

Z^Pp ^\a\es de

GESAFID
Contra toda clase de pulgones en frutales,

hortalizas, etc.

GEIGY 33
Preparado especial para la conservación de granos

y productos alimenticios, etc., almacenados.

^ ^ •

^ ^^^ ` ^ ^ ^ '^1 1 ^

• ^.

^ • ^
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La matanza, por antonoma-
sia, corresponde a la del cer-

do, costumbre de siempre, que todavía se consPr-
va en la mayoría de los hogares rurales de nuestro
país, como xnedio de abastecimiento de la despensa
familiar con un alimento rico en proteínas y grasas.

El sexior Sanz Egaña comienza por describir las
diversas operaciones que requiere la matanza, con
capítulos dedicados después a la elaboración de los
distintos embutidos, así como de la preparación del

jamón y del tocino.
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PICAZA (.losé de) : Poda de /ru-
tales.-Publicaciones del Mi-
nisterio de Agricultura.-Di-
rección General de Coordi-
nación, Crédito y Capacita-
ción Agraria. - Sección de
Capacitación. -«C a r ti 11 a s
Rurales», núm. 6.-Un folle-
to de 195 páginas.-Madrid,
1952.-Precio : 10 pesetas.

Hace años publicó el autor
otra «Cartilla» sobre este tema,

que fué favorablemente acogida por el público, hasta
el punto de que en poco tiempo se agotaron dos edi-
ciones.

Actualmente ba procedido el señor Pícaza a refun-
dir y ampliar en texto y grabados aquella primera
obra, hasta constituir en realidad una completamente
nueva,

E1 progreso en el cultivo de árboles frutales siem-
pre se orienta hacia las formas llamadas «a todo vien-
ton ; pero existen otras modalidades mediante las
cuales se obtienen frutos más selectos, y también se
prestan a ellas nuevas variedades que interesa fo-
mentar en España .

Por otra parte, por la labor del Instituto Nacional

de Colonización surgen nuevos propietarios, que pre-
cisan una instrucción especial para la poda y demás
operaciones que requieren los árboles frutales que
plantan, tanto para el consumo casero como para la

venta.
Comienza la obra con unas consideraciones gene-

rales sobre la poda y una descripción sobre los útiles
necesarios para dicba operación.

Después se estudian los órganos vegetativos y de
fructificación de los árboles, para pasar a continua-
ción al fundamento y técnica de la poda.

Un capítulo está dedicado a la poda de frutales «a
todo vienton y otro para la poda de formación de los
írutales enanos o bajos; la de fructificación en forma
baja en los casos cle pareles y manzanos; la de frutal
de mesa en forma baja o regulares, y, por último, las
podas especiales : de conservación de la forma, des-
pimpollado, rejuvenecimiento, etc., así como la de

arbustos frutales.

INVESTI6ACION OPEAATIYA

Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.-Patrona.

to J uan de la Cierva de In-
vestigación Técnica.-Inves-
tigación operativa. Una nue=

va metodología. - Madrid,

1952.

El continuo aumento de la
, complicación de la estructura

de las empresas supone que la
información necesaria para su
dirección sea cada vez más di-

fícil de obtener, y esta dificultad se ha resuelto en
parte con los métodos conocidos con el nombre de
«Investigación operativa», qxxe recoge los métodos
científicos que pueden proporcionar a los que tienen
que tomar decisiones una información cuantitativa
sobre el desarrollo de acontecimientos bajo su respon-
sabilidad, es decir, que se trata de un perfecciona-
miento de los medios que permite hacer el análisis
de la influencia cle diferentes factores en el resultado
de la repetición de los sucesos, hasta el punto de po-
der establecer ciertas posibilidades de las decisiones
que se toman para alcanzar los fines propuestos.

Durante la última guerra se ha trabajado mucho
en este sentido en Inglaterra y Estados Unidos, y esto
da ahora sus frutos con la aplicación de los resul-
tados obtenidos a la empresa, que ya se babía apro-
vechado de estos métodos en el control de calidad
y en el estudio de los mercados, siendo de recordar
entre los iniciadores de estos estudios a Sbewart.

El trabajo que nos ocupa expone el resultado de
algunas aplicaciones de tales métodos, principalmente
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en la industria inglesa, con objeto de darlos a cono-
cer en nuestro país y contribuir a fomentar el interés
por estas materias en la industria española, Presenta,

en sucesivos capítulos, una historia sobre la metodo-
logía operativa, para pasar después a citar una serie

de ejemplos en distintas industrias. Un último capí-
tulo se ocupa de la investigación operativa en agri-

cultura, de cuya lectura se d e d u c e lo mucho que
queda por hacer en tan complicada cuestión.

Este trabajo queda completado por unas intere-
santes notas bibliográficas.

GARCÍA MOYA y R. TRÉLLEZ
ROLDÁN : Fecundación arti-

ficial (Iniciación). - Un vo-
lumen de 142 páginas.-lVla-

drid, 1952.-Precio : 30 pe-
setas.

Comienza esta obra con una
exposición de antecedentes so-
bre el pasado y presente de
inseminación artificial y su es-
tudio actual en el mundo v en
España.

Después estudia la anatomía y fisiología y las dis-
tintas operaciones y técnica para obtención, conser-
vación y transporte del esperma, Un capítulo está
dedicado a la téenica de inseminación y en otros
posteriores se habla del diagnóstico de la gestación,
fecundidad y esterilidad y control de la reproduc-
ción, terminando con un apéndice sobre la legisla-

ción dictada hasta el presente por la Dirección Ge-
neral de Ganadería para el funcionamiento del Ser-
vicio de Inseminación Artificial, dirigido por don Do-

mingo Carbonero.

OTRAS PUBLICACIONES

GRIFFITH (Thomas) y LtN^ (R.) : Roturando terrenos
para la agricultura (Reclaiming Land for Agricul-
ture). Introducción por Sir George Stapledon. Cros-
by Lockwood & Son, Ltd. 39 Thurloe Street, S. W.
7.-London.-Año 1951.-12/6 chelines.

En esta obra, de 120 páginas, nos presenta STArLE-
DON los trabajos de tres autores agrícolas especializa-
dos en puestas en cultivo de distintas clases de terre-
nos. Unos detallan lo concerniente a turberas ; otros,
a zonas altas calizas; otro, a terrenos pantanosos y
gándaras, y se detienen en desmenuzar los problemas
que pueden presentarse a quien realiza una función
de tanta importancia económico-nacional.

Los distintos fracasos sufridos por particulares y
por experimentadores merecen especial atención, a
fin de que el lector, por ignorancia, no incurra tam-
bién en ellos. La manera de roturar, de sanear los
cultivos que deben hacerse escalonadamente para ob-
tener una tierra de labor aceptable o buena (según

el terreno y clima) son estudiados concienzudamente
y se relatan distintos ensayos llevados a cabo en di-
versos lugares del Reino IJnido,

Trata también del uso de los motores y maquina-

ria agrícola para desbrozar y preparar el terreno, los
equipos necesarios y su empleo. Después del uso del
ganado, en muchos casos indispensable para mejorar
el suelo y para sustituir el uso del rulo, que en cier-

tos casos es imposible emplear.
Se propone una legislación para proteger a aque-

llos que quieran dedicarse a la roturación de terre-
nos incultos o de monte mal aprovechado y suscep-
tible de buen cultivo, con lo cual, al beneficiarse el

individuo, se beneficia la nación,
En fin, un libro útil, tanto para los técnicos de

colonización como para aquellos que quieran dedi-
carse a roturaciones de cualquier clase.-,l. A. V.

EXTRACTO DE REVISTAS

Actas del I Congreso Ltternacional de Estudios sobre

Problemas Citrícolas Medit,errí^iuos.-Volttmen I.

309 páginas.-Precio : 750 liras.-Reggio Calabria,

1952.

La primera reunión internacional fué dedicada al
estudio de los problemas citrícolas del Mediterráneo
y reunió a técnicos, agricultores y comerciantes en
tales frutos de todos los países de la cuenca medite-
rránea.

El primer volumen que acaba de publicar el Co-
mité organizador de la «Feria de las actividades ci-
tríeolas y sus esencias», bajo los auspicios del Minis-

terio de Agricultura y Montes italiano y el «Comitú

de enlace de citricultura mediterránea», contiene las
ponencias de la I y II secciones, o sean, respectiva-
mente, las dedicadas a«La citricultura en los países
de Mediterráneo» y«Defensa de los agrios contra las
causas adversas»,

Este volumen constituye un tratado de gran inte-
rés para los citricultores del Mediterráneo, donde pue-
den leerse trabajos originales de los especialistas cle
todos los países, tanto en el aspecto del cultivo y cui-
dados culturales como en la defensa contra las plaga,
y adversidades que pueden ocasionar daiios a tales
árboles.

Entre las ponencias publicadas en este volttmen fi-
guran una del Sindicato Nacional de Frutos y Pro-
ductos Hortícolas, sob.re «Problemas económicos de
la citricultura espatiola», y otra, como ponencia ge-
neral, del prestigioso Ingeniero agrónomo don Fede-
rico Gómez Clemente, recientemente fallecido, divi-
dida en «Lucha contra los animales parásitos de los
citrus en las comarcas espaiiolas del Mediterráneo»,
«Algunos estudios realizados por la Estación de Fito-
patología Agrícola de Burjasot sobre los 1RSP.ctOS au-
xiliares en la lucha contra los nocivos a los agrios»
y«Empleo de la fumigación cienhídrica para la lucha
anticoccida».-E. M. F.
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