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La actuol campaña remolachera
L nu rlc lus cnltivos n+rís intrares^uttes rle nnestru Irais

es c^/ cle^ la rentolacha a^ucnre>ra, uo sultnnen(e Irur
ser ba^se cie alinrentu lun vsencial cunro eL ttzúcar, si.rau
l^urqne en ntucl+as cle nuestras regiones no hay alter-
rralira aclecuaclu sitt esta. jrlartta, consiclerada, cort ra-
^útt, c^nmu c^ntirurucmentc^ colurtizarlura. L'r ► ltt i^nt-
l,lrnrtaci^ón cle nuer^us re^uclíus, las entpresas a^ucare-
ras sttelen apur7crr ca/ritrtl impurtante en rtnticipus su-
bre la rentuluc/ta ^- en a^^ucla para la reali^acieín cle
lcrs ubras de tra.rtsJorn+ariútz, Iror el irr.terés rjtre tiertr
pru^u las f►íbric•as dis/runer de l^rintera ntateria para
lrabnjar• una cnntlrrrña rturmul.

/^;n, lus <>pucas de tna.y^ur haralización rle Irabajus en

las fnercas clel c•crntlro, rlescle naecli.aúos cle^ uouien+bre

a rnarsu, la r•c^t•uleccirín de la. renrolacha ^• la inclus-

tria rr^uc•ru•<^ra aLsurbeu en general toila la ntanu cl^^

nhra cjue rjtrer/rrría c^rt parn, resolcienclu wt jrrublrn+^r

social clel n+a^^ur intr^rr^.c.

La a./retettcia c/r^l rrgricultor pur este cultivu eu épo-
c•as clr^ nurrnalirla^l lie^ne str. frutclantentu en tene^r as^-
^,ru.rarla la centa clel jrrudncto a uu preci^u ^^a cle an-
tetumro cortuc•irlu, c^+•ilrutclu csl riesgo rle terter rjue ce-
rlc^r a l^recio., rtrinosns curutclo el niercacfo se salura
rle prurluclus libres.

llasla el aitu clc c•umierrzo cle n.uestra Guerra rle Li-
beraciúu fuerun «un+entcutdo los excederttes de a^tí-
car prnrluciclcr, lleganclo a culucar a la inrlustria aatt-
carera etc tal difícil si^ttta.cióu ecortóntica, c^ue^ /aubo
cle cl.i^c•t ►n•se la Le^^• rle :l^rícares, eti 1935, pcu•a sa.lrar
esta situación, urcleacnt^lu la produccióu a.zucarcra.

l,as circnnsta.nci^as eslrecialí-simas cjue atra^•esanros
cle^scle L936 nos lle^t'cn•ua r•ríNi.dantente a cur ►sumi.r los
<^zcc^clenies cle «aúcar en años err yuc la procluccióu
clescen<lid hasta el rrúrti^n+u de ^ 3.500 tnnelaclas erti la
can+lraña. 1939-^111, pru•a tut cunsunto que norrnalrncu-
te cra rle 2^ILlIItU tonc^la^</rrs.

1;'l ufúu pnestu en aun+entar estas ^roducciones, a!e-
^•andu lus hrc^cios r clancln rrl cnltit^aclor otras cuntpen-
saciunes, sin subrepa.+ar en rentajas a utros cultiros
truubi.én rle graa interés, rru corzsigui^ó sirio ntu^^ len-
ta.n+ente ir elerando a.r^uellas cifras. Gu estos aitos cle
ese•rrse^ rle prurluctus, clebirlrr a tuta serie cle factores,
en.irr^ los que se destacrtr•urt las malas cotuliciuues cli-
ntrrlulríbri.cas ^^ r^scascz c/c^ ferti^lizantes y elerueutus tl'e
tra<•ridrt, el «/;ricultur abrettrlored el cultiuo de la re-
n+ular•ha, irtterrenidu pur lus cuntrato.e r•on /a.c fríbri-

r•as, /rara d.eclicar sus cantpus a otros prur/nctos nu tau
ri/;tu^ns« rnertte cuntrulrrrlu.e.

l,'.aa prurlc>nte polític^a ec^undntico-agraria seguirla ltn
llrararln puco a/^ocu haciu trrra rr/^ro.rimada nurrnali-
rlarl c/r^ las prurlucciones tn^^s i.nteresantes, ,,i^rt que sea
posible ecitar rlue se>_ rlestaclue alguuo cle los prorlnc-

tos clue ntcís t^entajas Itresenteu cle momentu para el
cam po; pero que lue^u querln.rá en el lugar rlue le
corresponde en régi^meu cle libertacl o cun intervert-
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cirírt _^^ r>s biert sc^^rtn•o c/ue curt una regular•icíu estu-
rlirrcla se ucasionan menures perju^icius a /us sectores
ar;rario c inclustrial i^nteresa<los ert e/ prub/c^nta, I;n
/rt ccrnt/rrrña cle 195L-S^^ se lur^^raron urras Z^^.O(/0 torae-
larlas ►/c^ azúcar, mu^^ jrróa^intns a lcrs 300.000 qtte hn^^
se estitncut nc^cesarias para el abastecintientu nacio-
nal. I,ct cuse^cha rrctu« 1 cle remolac/ra, clue se/,ruranten-
[e ao se rtpartarh muc/ro de lus 3.50/).000 tnncladas,
rlarcí lu^ar re 4-30.OOU toneladas cle a^rícar, que con la
Irrucedetue rlr^ caña ^^ e_tcecletttes, e^n pucler cle^ los i.n-
rlustriales, pruce^r/rntes cle la auteriur strrnnrríu ser^>u-
rantente /us GU/l,l)UU tunelaclas cle a^úcar, rlrte crean
^^a un. prublenta rle snbrelrrnrhtcciún.

Era la r•ctn+^xrña actual se e.Ltend.icí r^l c•n/tit^o de la.
renzolaclrrt, porr/ue, con ter ► buen, Irre>cio par¢ esta
raí.z, s^ rli^ú ya e^l r•aso úe c^ue otros Irrucluclu.e, erzh•e
los yu.e se clestac•ú lu patata, se renrlierart «^^recius
rui^rtosos, pur hahe>rse sobrc^satura^lu el merc•a^lo, re-
funiándose el a,^ricu/tor, cuntu a-nte^s rle 19.iG, en los
rle Irrr>ciu fijarlu rle antemano. Urriclo esto a dispo-

nerse tle abunus (rluc^ tanto necesita Irr remolacha l,
Irrs prianrrs cunc•c^rlirlas para los taner•os regarlíos, la
an:.pliaci<ín. cle lus clue cun•espondett a- las ubras clel
L''stadu ^• las tntn^ fat^urables c•onrli,ciones cli-rnatolti^^i-
cas, rzos han Ilerarlo « la nta^^or cose^cha de tuclus los
ti.empos logrcu(a cu l;'spaña. -

De la intjrortrutc•ia cle este problen+a^ clrr buetta idea
el ralor cle la re^mulacha^ proclucicla, qne>. subrepasa

los 2.^00 nri^/lones rle /reseta.,, f^rciles de clistribtrir en-
tre los agricultores por las entpresrrs in^cl.usiriales si
lu^rrrm i.r ueruli^enrlu los procluctos fabri^c•adus; pero
r/ue las l/crarrí n clifícil sitnacidn si aquc^//os pru-
rluctus hmr cle rltretlar lar^o tiernlru en rlepósito, por-
rlue al firL representa ►z un ca.pi,tal rlue clc:ven/,ra su irr-
terí^s. Las .i1)0.0(tU runeladas cle c^xceso sobre^ el con-
stuno._ esti^rnaclo ert la cosecha actual, representan un
t^alor superior rt lus ?..500 millones rle pesetas, que
c•unsunten annalrnente eta in.tereses un.os 1(10 ntil/unes
rle pesetas.

Tuclas estas r•nnsirleraciunes I^areceu ac•uttsejar una
Irrudente orrlenac•icín en ltr superficie rlerlicada al cu.l-
ti+•o cle e>strr planta para pnder en.jurrtr el exceso dis-
Irnrrible cort una rc^rluc^ción an-tral prtulente, que eui^-
tarí.a. tencr quc //c^ar en plazo brere a casi prescita-
rli^r por al^ú,n tient^ru de este cttltit^o, tan csencial en
nttrchas de nuestras rer;iones.

Cotno la e.L^rurtac•i.dn clel nsúcar ao es frícil, Jrorque
al ^le caña clc (:errtlroamérica se pr•ucluce a precios
.irc conapr^tencia. puclría /tacerse estintlrnt^lo ltrs ius-

talaciones rle pre^harac^ióu de nterme^laclas, que por las
c•alirlacles rle nuesn•as frutas lograríatr buenos merca-
clos ^- constituirían un bueu reguladur para la coloctt-
c^iúu de estas frutas, uerulidas eu las e>pocas r1e reco-
leccióra a rnuy bajos j^recios, poryuc^ nuestros mercu-
rlos tto pueclerz absorberlas ert un cnrto período y al-
gun.as sou rle difí.ci^l couseruacicíu.
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Ingeniero agrónomo

En La refinerías norteamericanas dcl ^olfu de NIé-

jico se vendían al por mayor, hace pocos meses, la

^;asolina de 83 octanos a 11,25 centavos de dólar el

aalón (1); el petróleo aorícola ^le 43 octanos a nue-

ve centavos, y el óas-oil para tnotores diesel, a 8,50

c•entavos. Si esta insignificante diferencia en los pre-

cios de origen se a^;iganta por artes comerciales y fis-

cales a medida que 1os carburantes circul.u^ 1 ► acia el

^urtidor donde nos serrimos, y hemos ^le aceptar un

^lesnivel artil'iciat de precios a 1a hora de cumprar-

los, no es ^le eatraitar que la duda nos desoriente

cuando decidimos motorizarnos y tenemos que con-

cretar la elección sobre uu motor determiuado.

Con los precios anteriores a la vista, el agricultor

norteamericano cotnprende al instante c^ue las ven-

tajas del motor ^liesel sólo aparecen al cabo de con-

sumir mucl ►o gas-oil, es decir, cuando utiliza eran-

des motores en lar;as jornadas de trabajo; así, el

medio centavo que se ahorra por galón (unos cinco

céntimos ^le peseta por litro) llegará x I'ortnar cen-

tenares de dúlares que le curnpensen del precio y las

reparaciones costosas del tnotor diesel. Mientras el

consumo no pertnita 1 ►acer frente a estos desembol-

sos, sus preferencias se iuclinarán decidiilamente ha-

cia los baratos, sencillos y populares motores de ex-

plosión, que quc;tnan petróleo o gasolina.

Para los espa •ole,, la situación cambia por com-

pleto. Un Iitro de basolina a^rícola cuesta cuatro pe-

setas, 2,93 pesetas es el precio del petróleo y dos

(1) Un galón americano=3,8 litros. Un dólar de mercado li-
bre=39,65 pesetas. Un dólar de cambio especíal para combusti-
bles líquidos=25 pesetas.

^^eselas el de,l ^a^-oil. La pre^lil^•cciún j^or el ► uulor

ilie.,el no nece^ita utras justificacione, : mieutra.^ ^iil ► -

^i,ta es^a baraturu relati^^a del na,-oil pueden ^opur-

tarse todos sus inconvenient^^s; pero siempre ron la

iucertidumbre ^le que 1<ts refinería, ^ ►etrolífora, ^•^^n-

viertan en carburantes liáeros n ► avore^ propon•iou^^s

^^el petróleo crudo, y, al escasear el ^;as-oil, uuu ► ente

^u precio. Má; gruve y próxima es la a ►uenaza de

^fne el creciente empleo de lo, ► notore, ^lie^cl ^Icter-

mine cifras de con, ►nno llamati^^as ^iara el fisco, itn-

paciente ya por aplicar al ^;as-oil pravámenes tan p^'-

^ados como los de la ^asolina, eqttilibran^lu lo, pr^•-

cios ^le venta ul ptíblicu con lo, ^le c,otnln•a eu la^ rr.

('inerías de procedencia.

h;stas perspectiva, ^ ► roporciouan sin^ttlar inter^^., ul

futuro dc nuestra motorizuci^í q u^rícula ^lentro ^lel

complicadísimo cuarlro del comercio muu^lial do los

carburantes, y hac•eu oportuno divulnar lus pru^^ic-

^la^les del petróleu coiuo sustitutivo de la ^a,olinu,

ahora que el Ministerio de Agricultura se e^fuerza

por asegurar al a^ricultor un suntinistro sin r^•stric-

ciones, y ha de tratar sietnpre ^le liberarle ^le ;;ru-

viimenes que repercutirían directamente sobre el co,-

te de nuestra prorlucción agrícola.

1?sta mistna políti^•a es la que siguen do, puí,c, tau

^•elosos del pronreso de su agricultura como L ► gla-

terra e Italia. T.os impuestos ► ^ue aplica q atnLos so-

bre el petróleo y el ^as-oil a^;rícolas son incon ►para-

blemente reducidos frenie a los ^lue encarecen la ga-

solina, y no ro ►npen, como al ► oru ocurre en I?,spaña,

el equilibrio cle los precios en orióen de aduellos dos
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carburantes. Así se compreude que entre 34'1.U70 trac-

tures de nlás de 10 C. V. registrados en inglaterra

I^ayu 57.^^U (16,8 por 100) que funcioneu con gaso-

lina, :31.350 (6,2 por 100) de gas-oil y 263.170 (77

por lU0) quemando petróleo agrícola. )^;n Itulia pue-

de decirse que ninoún tractor de los 66.800 registra-

dos 1'uuciona con gasolina : el 78 por 100 queman

petrúleo agrícola y el `L'2 por 100 son diesel.

DIFb^ItEí^CIACION DP; LOS CAKBURAN'I'ES

Como es sabido, basta calentar el petróleo crudo

que Ilega a la refinería desde los pozos para obtener

ulgiulos carburantes del conlercio (lig. 1). A baja

tenlperatura se vaporizan los mús volátiles, y eutre

ellos la^ gasolinas; sigue, cuando la temperatura au-

menta, el petróleo y, más allá, el gas-oil ligero, el

fuel-oil pesado y los aceites lubrificantes, por no

citar otros. Si en esta columna de destilacióu, por

don^íe circulan los vapores, bay una zona refrigera-

^la, sobreviene su condensación y es fácil recogerlos

en forma líquida. Muy ricos en calor-más de 10.000

calorías por kilogramo-y dóciles para circular en-
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Figura 1
Deade el p u r o Detrulero, el
acru^o» pasa a ^a refinería.
C^^n sólo calentarle se despren_
den vaPores, que, ^•onden^ados
a continuacl6n, su^n los di5tín-
t,os carUurantes y lubrifican-
tes. Cuanto ma^^ur es la tem-
peratura necesaria, tantu mí^s
«pesado» es el carburante, Y
nn arder:í totnl^uente mientras
no alcance en e1 motor e s a

misma temDeratura.

DOZO PETROLERO

va^ados o forzado^ por cualquier tubería, tornándose

en vapor para urder mejor, bicieron posible el ver-

tiginoso desarru.llo de lo^ motores de combustiún in-

terna y pusieron en manos de sus afortuuados due-

tios el arma más eficaz para sojuzgar al resto del

nlundo.

La volatilidad es, pues, propiedad característica de

cada fracción del petróleo crudo; es decir, de cada

carburante obtenido en la torre de desfilaciún, y dice

mucho de su comportamieuto eu el Inotor de explo-

^lOtl, dOtlde lla lle Vaporl'LaI'se Otra Ve2 para formar

con el aire la lnezcla conlbustible. lle ahí que en el

laboratorio se investigue con precisión la tenlperatura

a que la muestra desprende los primeros vapores, ca-

lentándola paru recoger seguidamente la gotas que

condensa el aparato de destilación (fig. 2). "1'al tem-

peratura del'ine las condiciones de utilizaciún del car-

burante ensayado y advierte si será dócil o perezoso

para el arranque del motor en tiempo frío. Siguiendo

la vaporización, son anotadas las temperaturas que

corresponden aL paau a capor del 10, 50 y 9U pur l0U

de la muestra, está tíltima tan importante conlo la

primera por descubrir la «colau del carburante, es

decir, el residuo amenazudor, que no será uuuca va-

porizado en el interior del motor si la temperatura

de funcionamiento queda por debajo de la necesaria

para bacerle arder y elinlinarle con los gases de es-

cape. Las paredes del cilindro, cuando están relativa-

mente frías, favorecen la condensación de esas «co-

las», y pronto, Inezclado el carburante con el aceite

que batia el cilindro, desciende al cárter, con evi-

dente merma de las cualidades lubrificantes del aceite.

Las cifras del cuadro uúmero 1 permiten predecir

el comportamiento de varios carburantes que em-

pleamos en lo^ motores. La gasolina nos presenta sus

excelentes cualidades de vaporización; no ilnporta

que el motor esté frío para di,poner de vapores su-

ficientes (a 57° desprende ya el 10 por 100) ui cabe

temer condensaciunes que impurifiquen el aceite : la

«colan se habrá quemado euteramente, porque la pa-

red interior del cilindro alcanza pronto una tempe-

ratura estable superior a los 200 grados requeridos

para vaporizar esa porción pesada de la gasolina.

Con el que los americanos llalnan «carburante para

tractores» y nosotros denominamos «petróleo agríco-

la» ya no hay confianza de obtener vapores cuando

el motor está frío (hacen falta 78 grados para des-

prender el 1.0 por 100); la «colan, que es líquida en-

tre 251 y 273 grados, constituirá un residuo impttri-

ficador del aceite tan pronto como disminuya la tem-

peratura del motor, cosa inevitable al ponerse en

marcha lenta pura las maniobras, por ejemplo. Otro

541



AGH1(:UL'1'UHA

.anto 5uccderá con el c<petróleo lain-

^^uuten rluc autes espexl^iÚ la (.anxpsa

y nruclru m^td cun el ^as-uil si se in-

tentara yuexnarlu eu mutore^ de es-

plusióu. En cambio, el nuevo « pe-

trúleu aorícolau de la Gampsa pt•u-

rnetc uu cunrportaxniento exceleute,

por ternxinar su ^aporizaciún a sólu

Zl'3°.

LA Cl)11P1i1S51 O V Y lL \ U:VIL;liO

u>; oc•rnvo

l^tra caracteríatica de loa carbu-

rantes ligeros que preocupa al cons-

tructor de rnolore^ cu^tndo busca eco-

noxnía de I'uuciunamiento es el lla-

rnado número de octano.

Corno es sabidu, la carrera descen-

dente del émbolo sirve para llenar

el ciliudru con la mezcla de aire y

gasolina que I ► a de ser comprimirla

en la carre,ra aiguieute; explota luc-

go esla nrezclu cuando ^alta la chi^-

pa entre las puntu^ de la bujía y

tieneu

rrera^

lugar, pur ú ltimo, las dos ca-

de trubajo y escape, que cic-

rrau el ciclo de cuatro tiempos.

la;n la compresión de la mezcla con-

Figura 2
La volalilidu^l ilcl rarburante es de-
ci^ivu x^aru su cuur^urtaJuicntu eu cl
uiutur. :lnulaudu lus teu^pcraturxs Qcl
ler^uómetru :x quc se dcvprcxislen l.x,
distintan lraccione5 se le caracteriru
rúciliueutc. La Leint^erutura inicial y
la del 10 l^ur lUU de^tilado detine^n
ta ra,ei.id.LU dl' arrallqUe rlel IllUt1:C.
L^r del 90 lrur' IUO descubre las acu-
lus» u residuu., rle oirícil ^apurizu-
ciúu, Si la te^uperatura rlel nrutur e^
iusuticiente, ^ruc escurrir:ín al c^írter
l^ara iuilruririrtr el aceite rle cngra-

^e. lste es uuo dc lus incunt^enientes
del lletróleo agrícula cuandu el con-
ductur se descuida y deja [lisminnir

la temperatura dcl mutor.

aione5 sin

du d^^ courpre^icín si•u,ihleutente Itu,-

la lu^ ^^ulorr^s ilicliu;. I^.^ta ^I^•luna-

i•iútt e^t^^n ► ^^^^ránra y si^^u ► l^rr a^l^•lun-

la^la ^^^ Ir,tilu ► •e eu un ^;ol^^^•l ► ^i^ tiec^,

,ubt•e lu, ^^i.^tune^, pare^•i^1u ul ile la,

1 ► ielus ^•uaudu ^^picun» por estar ^^I

r.ucendi^lu muy aaielantadu, tlue per-

turbu gra^-elncntc el régi ►neu d^^l ► uu-

tor y le lia^•e perder 1'uer^a (fig. 4).

Como, pur otra parte, cl rendi-

nicutu del uwtur, e.^ de^•ir, el tru-

baju uhtcnihle r•un un kiluorxuru de

c^u•burante ^^rece al au ► uenla el ^ra-

^lu ^le ^•ontpre,iúu, los ^•un,tru^•turi•.,

pu^uun por urc.lururlu, ^le^. ► li^in^lu lu

intc ► ul^e.,li^^a detona^•iún ^•ou nue^^u,

diseiw, de sus tttotut•es; peru, vistu

que la propex ► siúu u^letunar la nrcz-

cla es utribuible sobre todo a la cuu ► -

posición rluíruica rlel carburunlc, c^

ilecir, a la pruporciú q cn ilue en-

iran para con.^tituirle los div^•r^o, lii-

^Irocarbtn•us desprendido, de l^t ^^a-

purización del pctrólr^o crudu uri^i-

nario, pa,an 1^^^ refiuadore. u^^^r lu.^

a^lelunta^lus ^Ie esla ^^uxpresa de rne-

jorar el reudimi^•ntu ^le lu^ u ► uturr•^

de explo^ióu, preparundo combusti-

ble5 dtte aduriteu elevuda; coiupre-

detunar. En lu figura 5 se ^la idea de- la^vertiuros trubaju en calor y la texxxperatura aulnenta,

coano lrasa a la del aire, basta quernarnos la ruano

al conxprimirle en la bornba de binchar los ueumáti-

cos de bicicleta. 'lanto rnás aurnenta la temperatura

cuanto nrayor es la reducción de volumen, es decir,

la relación entre el ^olumen inicial y final o grudu

de compresión designado por la le-

tra ^. En los motores de explosión

suele estar cumprendido entre ^. = 1

y o= 8, pues por encima de este va-

lor la teurperatura de la mezcla com-

primida reéulla tan alta que puedc

sobrevenir su inl'lamación espoutá-

uea (fig. 3).

'1'eóricamente es fácil calcular la

texxxperutura I'inal clue corresponde a

cada erado de compresióu para evi-

tar el autoencendido; lrero, por des-

gracia, 1'encítnenos inal conocidos pro-

vocan la «detonación» de la mezcla

a temperaturas más bajas de la^

calculadas y obligan a reducir el ora-

compresiones y texnperaturas toleradas por v^u•ius cur-

burantes.

De los hidroearburos que inte^ran el petrúleu cru-

do bay uno, el oclano, que uo detuna. Si lo purlia^ra-

mos emplear puro cubt•ía llr.our a la compresiún t^^cí-

rica siu mie^lu a la dctunac•iótt; pcro,

por dc;^racia, en lo^ petróleu^ ,e ei ► -

cuentrau utru; hidt•ucat•buros asiuti-

lable^ al I ► eptuno puro, cuya facili-

da^l para detonar no tiene i^ual. 11sí

resulta ^lue, según lu dosis de octa-

no, cl carburaute rlue compramos es

ruás o rneuo^^ autidetonante. Yor eso,

para di,^tin^uir estu propiedad lr.r.^-

cendental .,e acude a c^u•acterizar cl

poder antidetonante por el Iluutadu

ccurímr^ro de uctanon, e5 dreir, el tau-

to por cienlu de oclano gue eulru e ►►

uua nxezcla de octano y beptuuu pu-

ro, cuya ^letunacióu, ruedida en tut

tnutor ^le r^u^ayo, e^ irlrutica a la del

Figura 3
1?1 ^r:xdu ile cumr^re.^iún es la rel.r-
ciún entre lu, ^ulú^uenes A y B al
principio y tiual ilc la carrera de
cumpre,iún Qe la mezcla. I.n los u^u-
tores de cxPlosiún está cnanprendirla
en ^ y 8; en lus diesel llega a t(i,
puntue .^e cucntx cun la clecacta tem-
peratura. que alc;tnza el aire conr
pri^uidu Bura hacer arder el gas-oil
ul iuycctarle ti^namente pul^^erizado.
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carbnranic a,^alizado (I'iñ. 6). Repasando el. cuadro^nú-

ntero 1^emo, ► lue la ^;asoliuu ordinaria tiene en Nor-

[c^uuérica ^G oetano,, es dccir, que ^e cotnportat•á

co ►no ►u ► a me•r.cla de ^6 por 10(1 de octano puro v

'?^b ^^or 100 de heptano.

I^:I pelróleo u^;rícola americano admitirá ntenor corn-

pre.i^ín. pues detonará a temperatura má: baja, cotno

corre,punde a sus 50 octanos, Con el petróleo lam-

^^ante de la (:ampsa bubi •ramos trabajado en condi-

^•iu ►►c, tan malas como con heptano paro, debido a

puro ; pero reduciendo tanto su volumen, ^ue el ca-

lor resnltante baaa puru inflamar el combustible

cuando se in^^ecta finantente pnlverizado al final dc

la carreru de cotnpresibn• Desaparece nsí el sistema

de encendi ►lo por cbispa, con sus bnjías y ma^neto

o batería, y enfran e^n eacena la bomba de inyección

v lo, in^ectores, mnebo ntás delicados por las ele^^u-

dísitnas presiones a que han de dispersar el combns-

tible para ^7ue arda pronto v bien al contacto del

aire calientc. Muchas otras piezas del motor se hacen

Figura 4
La mezcla ezPl^^cica, ^•omprimida en ^^I ^•ilindro del motur, en
^^ez de^ ^triter Pur igual cuandu sulY,a la cl ► in^u (A), tiene ten-
ilen^^ia a adeton^u'» anti^v (t3) hur el ^•alnr prochu•ido e^n I^ti ^•om-
prc^iún. Fsta d^^tonuciún lihera ^úbitati^uentc toda la i^nerg:a
^•alorífi^^a y pcrturha la marcha del mntur, Produciendn un ^ol-
peteo que se i^s► rece al «picar» ^le biel.^^. La Pruporciú^n en ryue
^^ntran lo^ distintos hidro^^arhuros en ^•1 carbuwrnle le imprimc
^^aa llr^^^lispo • i^^iún a di•tunar. 1?1 hcPtano ^c ^^1 más d^•tonantc

[]e Ios 1 ► idrocarburo^c, S^ el u ►^ta-nn, el menus.

^n ntíntem de octano cero; pero con el nnevo «pe-

tróleo a^,rícola» de Campsa, los motores de tractor,

ca,i todu^ de huja compre.ión, fmicionarán mejor al

^ar^uttizarno, ?8 octanos.

I^;l poiler antidetonante me,jora con ciertos prodnc-

tos añadidos por los refinadores; e^ plomo tetraetilo,

en nmv pequeñas do^is, produce notahles efectos.

"I'ambir^n el benzol ^ el alcohol se distin^neu por su

podcr antidetonante; la adición del 1S por 100 de

alcubol anbidro, en peso, a una ^a,olina ele^a sn

ntín ►f^ro dr oclano ^le^de 4^6,5 hasta 61, ntros facto-

rr+., contu la altitnd v la hnmedad atmosfr^riea, ate-

► aúan la detonaciún; residuos carbonosos en el mo-

tor la auntentan, por producir pnntos aalientes que

^ ► ro^^ocan detonacione,^ localiradas.

I)iesel atacó el prohlema en sn ori^,en con el ^e-

► :ial ciclo de encendido por crnnpresión, q ► ie en ^-ez

de ail ►nitir mezcla detc^nante, admitr v comprime aire

rnás robustas ,y pesadas; los pistones y cilindros, por

e.jemplo, han de a,jnstar con extraordinaria precisión

para e^itar fugas de aire, pérdida de la temperatura

y 1'allos de combnstión, encareciéndose con ello el

►notor al comprarlo y conservarlo. ^

La consecuencia inmcdiata fu^^ que el rendimie ► tt•^
del tnotor diesel con hrado de compresión o-16 su-

peró a1 del motor de ^asolina, poco comprimido, con

P=5, aprovechando además un combnstible entonces

de ^ alor secundario en la destilación del petróleo.

Nor otra parte, es interesantísimo observar qne si este

rendintiento del mntor diesel resulta alrededor del

_'fl por 100 .^nperior al de ;asolina, la economía de

consmno se acrecienta para el ttsnario cuando compra

el combustible pm• litru^,, ^a ^ne en cada litro de

,^as-oil recibe nn re^;alo de 18C nramos sobre los 73`?'

^ne le entrenan al coml^rar un litro de ,n,asolina. T;n-

Iunce., con ►► n liiro de ^asolina, ^ne pcsa 732 ^ramos,
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Figura 5
(;ra►os de co^npresiún ^^ teinperaturas finales de eompresión que
producen la inflama^^ión de ^^arios carburantes en el motor de
°n^aYO CFR, de la waiilcesha Motor Co. Se aprccia el interés
por un ^núroero de uct.ano elevado para consegnir la.v grandes

eompre5iunes> qiie san ^nrr^^lativas de buenoc rendimientos.

hará el mismo trabajo que con 732 : 1,20=610 gra-

rnus de gas-oil, e0uivalentes a 610:818-0,745 litros

de gasolina, atribuyendo, por abreviar, la misma po-

tencia calorífica a los dos combustibles. Si, además,

el precio de venta es la mitad, costará el caballo de

gas-oil 0,372 veces, es decir, el 37 por 100 que el de

gasolina, y este ahorro, como decímos antes, paga

con creces el subido precio ^le ad^luisición, el mayor

gasto de aceite de engrase v las costosas reparaciones

del motor diesel.

La misma economía que acabamos de destacar para

el ^as-oil vcndido por litros es aplicable al petróleo

agrícola, puesto que al comprar un litro de éste re-

cibimos 760 gramos, en vez de 732 ^ramos de gaso-

lina. Si el rendimiento del motor no variase, bastaría

732 : 760--0,96 litros de petróleo para realizar el mis-

2,93
mo trabajo, y éste costaría 0,96 x =0,70 veces, es

4,00

decir, e1 70 por 100 que con gasolina. Salta a la vista

que si nna desgravacicín de los impuestos llevase el

precio del petróleo aorícola a coincidir con el del gas-

oil, como en las refinerías de origen, la preferencia

del agricultor hacia el nuevo carburante sería máxi-

ma, olvidando lo^ pequeños inconvenientes que ex-

plicamos a continuación.

EXIGENCIAS DEL YETROLEO

La menor volatilidad del petróleo frente a la gaso-

lina impone para quemarle totalmente wr calenta-

^niento previo, que se realira siempre con los gase.

de escape, bien sea obligándolos a circular alrededor

del colector de admisión, por encima del carburador,

para calentar la mezcla de petróleo y aire, corno en

la figura 7, o bien calentando un serpentín por ^lon-

de circula el petróleo líquido para vaporizarle antes

de que llegue al carburador, como en la fi^uru 8, Si

el calentamiento es suficiente y no hay en los cilin-

dros zonas frías que favorercan la condensación de

los vapores, el motor funcionará normalmente, apre-

ciándose sólo la pérdida de potencia ^^ue correspondc

a la carga del cilindro con una mezda caliente, qne

por contener menos peso de combnstible en i^ual vo-

lumen producirá menos traba,jo. Claro está ^fue si el

consumo en peso de combustible por caballo no va-

ría, habrá, paralelamente a la disminución de po-

tencia, una economía de combustible ; pero siempre

el motor que, alimentado con gasollina, ^lesarrollaba

30 C. V., por ejemplo, al ^uemar petróleo perderá

hasta nn 10 por l00 v dará ^^uirfi solamentP 27 C. V.

Esta p^rdida de potencia por calentamiento de la

rnezcla es inapreciable cuando el motor alimentado

con gasolina no trahaja a plena carga, como ocnrre

en la mavoría de los tractores a^;rícola, y dispone de

nna reserva de potencia con la cual hacer frente al

pequeño debilitamient^ producido por el petr^leo.

Dicho está que cuanto más volátil es el petr^leu

tanto más completa resulta sn vaporizaci^n sin nc-

cesida^l de forzar mucho el calentamiento; pern, en

todo caso, conviene cvitar ^ltre la temperatnra I'inal

de la compresión, más elevada ahora Oue cuando ^e

comprimía mercla fría de ^asolina, provoque delo-

nacionPS pertnrhadora^. Para contrarrestarlas el pro-

vectista modifica delal^c; rlc los motore., v redace la

compresión, a costa, como hemos dicho, de perder

rendimiento; por su parte, el refinador de petróleo

prepara no sólo un carburante volátil, sino de ^•I^•-

Figura 6
Merclando octano y heptano nnruti se cnnsiKne siemare liuc•cr
^na mezcla que detone como el carburante ensayadu en ^^1 n^iv-
mo motor. E1 tanto por ciento de oelano en el que tie d^^no^ulna
número de octano 3' ^lefine el poder antid^•tonanti• d^• la mui•^-

tra ensayada.
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vado mímero de octano, es decir, antidetonante. Si

repasamos otra vez las cifras del cuadro mímero 1

conlprc;uderemos la i'<nposibilidad y los fracasos a que

nos expondrí<unos recomendando para los tractores el

petrúleo lampante de cero octanos, importado basta

abora por la (.;ampsa para otros usos y lo bien que

fuucionarím ^•on e,l nnevo petróleo aarícola.

Sólo naruntirando una excelente calidad del petrcí-

leo agrícola po^lrtí evitarse que las últimas f.racciones

ile su destilación, aquellas que antes denominábanios

«colan, se condensen y pasen a diluir

el aceite de en^rase. Cualquier des-

cuido del conductor en la vigilancia

de la temperatura o simplemente ]os

cortos períodos de las maniobras en

dne el inotor se enfría por fimcionar

con poca car^a, dan luoar a que

^^aeríísimas porciones de petróleo

pe-

es-

cut•ran basta el cárter e impurific^uen

el aceite, rednciendo sn viscosidad.

Acíu más acusada es esta dilución cuan-

do el motor está desajust^ado y pasan

^a;es sin qucmar por las hol^uras en-

tre el ímbolo y cilindro. Remedios

contra la ^lilnción son activar la ven-

^ilació q del cárter, emplear aceite de

mayor viscosidad y, sobre todo, reno-

^arle más a menudo que cuando se

quetna gaso]iua. Un bnen consejo es

redncir a noventa líoras las ciento vein-

te señaladas para vaciar todo el acei-

te y sacar a diario, antes de empren-

der la jornada, el 10 por 100 de la

carna del cárter, i^itilizaudo al efecto

los tapones, c^ue permiten descarnar

la por^•ión que sobrenada, reponiPn-

dola con aceite nuevo.

Como resumen, el ernpleo del pe-

^róleo a^^rícolu implica ligera pérdida

de potencia y un mayor consnmo de

aceite de en^;rase. Este gasto y el de

preparar el motor para funcionar con petróleo si in-

distintamente quema éste o;asolina. Lo más corrien-

te es que, cotno en la fiáura 7, exista mia compuerta

en el tubo de escape para dejar salir los gases direc-

tamente si no se necesita calentar la mezcla (marcha

con gasolina) o forzarles a circalar alrededor de lus

iubos de admisicíu pxra calentarla (marcha con pe-

trcíleo). Colocada .la compnerta en esta se^^unda po-

sición

pecer

y cerrada la persiana del radiador para entor-

la refrigeración, se arranca el motor con la

A

Figura 7
La deflciente volatilidad d e 1
petróleo arrícola obliga a ca-
lentar l05 ^ases a la salida del
carburadnr ,envolviendo el tu-
llo de ad^nisió q con el de es-
capc. tia^t:l para ello p:^car ]a
conipuerta culocada al efecto
de la ]xi^ición A a la posi-

ción I3.

la ^asolina para el arran^^^e merman alno la econo-

núa clue a primera vista promete el nuevo carburan-

te; pero no hau de influir en su brillante porcenir.

Fl'NCIOYAM1ntilV'r0 CON PG'rROL.EO

l^e cuanto antecede se deducen los cuidados reco-

menilahlec al conductor (1). En prirner lu;ar ha de

(1) Utilísima será al tractorista la lectura del cuaderno di-
vu:gador, del 4ue so„ autores don César y don Armand Fallo:a,
publicado hace poco por el Ministerio de Agricultiu•a, due se
titula «E1 petró:eo agrícola».

B

^asolina ile un pequeño depósito au-

xiliar, basta dlze el termómetro seña-

le más de 85° en el a^ua de refrige-

ración ; bastan escasamente cinco mi-

nufos. Ya sólo queda cortar el paso

de óasolina, abrir el de lletróleo v

continnar trabajando, con el iínico cui-

dado de que la tempPratura no dis-

minuya, a cuvo efecto la persiana del

radiador se abrirá más o

indica la fi^ura 9.

menos, com.^

Todos los tractores modernos lleva q

incorporada en el circuito de refrióe-

ración, a la salida ^lel radiador, nna

válvula termost^ítica para acortar el

tiempo cp^e el motor fnnciona frío (3

de la fi^. 9), i+;sta víil^^ula, ^erdadera

llave de paso automática, pcr^uanece

cerrada ^nienlras es baja la tempera-

tura del a^ua, v abre por sí sola poco

a poco cuan^io es lo bastante ele^^ada

para necesitar enl'riarse, circnlando

por los tubos de1 radiador. Es uu error

mu^• extendido creer que funcionan

major los motores si permanece q fríos,

y de abí la imprndeute supre5ión de

este termostato, justificándola porque

el motor ccse calienta» y«va más des-

aho^ado». Otra cosa es sustituir el ter-

mostato por otro nuevo cuando se es-

tropea y no reacciona, abriendo el

paso al calentarse.

Fs obvio el cuidado de clue la a^nja del carbura-

dor no ^^ava excesivamente abierta, para evitar un

exceso de petróleo en la mezcla, que. al no que-

marse, a^;ravará la ^lilnción del aceite. Por tíltimo,

para la parada basta repetir las maniobras en orden

inverso : corte de1 petróleo, paso a^;asolina y parada

cuando est^f^ lleno de gasolina todo el circuito del

carburador, para facilitar la puesta en marcha si-

ñniente con el tnotor frío.

La reposición del aceite de en^;rase en ]a forma an-
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tes mencionada completa los cuidados ^lue recaen so-

bre el tractorista c•uanrlo qtremu petróleo, insignil'i-

c+antes si se c^omparan con la ecouonría lograda en

largas jorna^las de trabajo.

Cfl}IG^'1'AR111 I^IVAL.

Desúe el pnnto t^le vista te^cuico, nin^;una tlificultatl

t^utraña la ntilizaciún tlel Peh•óle^ agrícola.

marc^as tle lractore^

incluyen en su equi-

po normal los acce-

sorios precisos : de-

p ó s i t o auxiliar tle

;asolina y calenta-

tlor-gasificador (fi-

^nra 9) ; o t r a s lo

ofrecen t• o m o adi-

cional, y a 1^ u n a s

montan motores tli^^-

tintos en Sus tracto-

res, sea ►ín el carbu-

rante preferido, pa-

ra ple^arsc^ mejor , ►

l a s exi^enc^ias par-

t iculares cle c a d a

mercado, l^onde ra-

dica la incerti^lum-

bre es en la políti-

t•a fiscal, en el pe-

so de los impnestos,

t^ ►►e mariana pnede^i

Varias

petrolífera. Por eso el intlu^trial que fahri^^a n ► otur ►^s

^ el usnario que lus exliluta se del'ientlen hust^antlu

t^arburantes exentos tle inrput^,tos; pt•ro ^ie ► u^tre^ hajo

la amenaza de tlne le.^ ,alha al paso rn ► t^nt•art^t•iu ► ion-

to fiscal donde se e.^trelleu totlos sn^ ^^ált^nlus.

La política tlel hetróleo ltasa a ser t•u ►upleja jtur

demás en paí^t^s t•omo I+;spvia, hue,lu t^ue en^loba

la importacicín, snpeditatla tanlo a la., tlivi.5as tli^po-

nible^

inriresu, l ► re.nltues-

tarios y el l ► ro^retio

irtconlenihle tlt^ la

nro^u ►•izat^iún. L u s

i ►n^tnestos se c o n-

vierlen a.^í en el fre-

no má, se^;uru ^txr: ►

aten ► ^terar I a ulili-

raciún tle t'atla t•ar-

buraute a la cuuve-

uienc^ia econú ► uit•a

na^ional, v t^sa c^^ la

razún tlel tralu tlr

f a v o r qne ret•ilriú

siemitre la ^;asolina

tlestinatla a lo^ n ► o-

tores a^rícolati, rt^-

cunocit^ntlole^ ^u tlt^-

t^.i^i^^u l ► a p e I en e^

incrrnu•ulo tl t• 1 a

protlut^ciún.

Prett^utlest^ al ► ora

dife ►•enc^iar ntá, t•la-

t^omu a lo^ a^atare.ti tlel t^^t ►mercio exterior, los

Figura 8
otras cet t^n la ^^.►porirat^ión del Pt'trólcu ^agrít•ol. ► ^tie lo^ra hnt^ií^ndole t irt^n-
lar llur un ^̂ t•rnentín untes de t•ntrar en el oarburatlur, ^^ncol^^ií^ndult•

tambit^n t•un los Katicc caliente.v de e^caDe.

I ► acer caro lo Oue ayer resultaba harato. Ninátín país ramente los carburantes

pertlona ^le nraváment^s a 1a ^a^olina atatomovilista,

ni Siqniera los Esta ►los Unitlo^, pese a su abundancia

a^rít^olas y c^onc•etler mayores

privilegioa al pet ►•úleo ►le c•arac•lerísticua e^^peciult^, t^nt^.

puetla ser snstituti^o de la ^a,olina. F.llo en^nntrará,

CUADRO NUM1^,R(^ 1

Cnracteríslicns nt^tlias de varios carburatrtes.

V4LOIiF.S CARAC'1'QRISTICOS

S"PANDARD OIL CO. INDIANn

Gaeoline Carhurnntc
nrdinarin í)ern fl'nflnlrP Gi19-(11 ^

CA111PP n

Petrúleo Mu•rn ^ICtr(-
Inmpnn[e Irll nrríroln

%^BS /( ^IlI'I ()11

Yunto inicial _ 37 ^8 19(1 9O 113

Ifl por ]00 vaporizado - _ _. ... ... ... 5 i 78 19 ; 161) 131
SO por ] 00 vaporizado 1 I a 163 '?_' ^ 18fi I.;(t

90 por ]00 vaporizado l ^ 1^ 25l '? ; 3 22^1^ I'1?
Punto final ... _ 201 273 : • l(I 2;33 213
^'rímero de octano _. . _ 76 50 (1 °8
Pe^o esltecífico (kilu^ramo^ l^or litro) 0,73? 11,;88 0,8L8 (I,f{I11 0,^( ►Il
Potencia calorífica (calorías por kilooramo) 11.200 11.1O0 10.i(10 11.00O II.1(IIl

:i^6
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DEPOSITO GASOLINA ,DEPOS^TO PETROLEO

Al radiador

Figttra 9
Los eleu^entu.^ ^•senciales que intercienen para quenuir bien el petróleo
aqrí^•ola sun: rl depúsito ausili. ► r de •asuli^ua. ^^uu su llace de tre, pa.vos
para el :^rranque S Parada^ el ra ►wrirador; el l^^rmúmetru (í), Duri ^^iKilar
la teniperatura. manteniEndolu subr^^ 8^;^: la Uersiana ('3). ^I«e re^ula el
pa5o deI air^• , ► tra^és del radiador. ^^ t^l terroo^tato (3). que interrumpe
la circulai^i6n del agua cuandu se enTría. Cnalquier descuido en la tempe-
r: ► íur, ► d^^l^^rniiuar.í que aí^arez^•an dcntro del ^•ilindro las ia•ulasn del pe-

t.r^ílcu ^^ ^•ai^an al cárter, impurificando el aeeit^^ de enxr;l^^•.

.in ►1nda al^nna, por ^ ► arte de los a^ricnltores, la

aco^i ► la máe entnsiasta, sientpre qne el Precio del

nuevo petr^íleo aarícola estÉ^ en ]ínea con el del óas-

oil ( l), cesen las restricciones, haya faoili^lades para

cl aj ► ro^^i5ionatuiento eu los snrtidores rurales y se e^x-

treme el ri^or al contrastar la calidad.

Sería lautentable, Nn efecto, precipitar la amorti-

(1) En Ing^laterra, ttn galón imperial (4,458 litros) de Petró-
leo a82'ícola (V. P. O.) cuesta un che.ín y 4,25 peniques, y el
gas-oi1, un chelín y 2,5 peniques. En Italia, un litro de petróleo
a^rícola cuesta 37 liras, y de gas-oil, 35 liras. Una libra ester-
lina-110,37 Pesetas. Una lira=0,638 hesetas.

Ayuafria: A9ua^ca/ienfe:
paso cerrado paso abierfo

zación de nuestro parque de tracture^, forma^lo con

tanto sacrificio, si se menos^ ► recia.^e el dalio dr 5eruir

cmpleando carburantes y lubrificantes de baja ^•luse

por un mal eutendido ahorro de divi,a,, cnando, j ►or

coutraste, toilos los países asombran con la cali ►lad

de ellos, destac^ín^3ola colno el tnejo ►• nte^lio de hacer

Inavores la dnración y el rendimiento de los utotorc^

^ 1a,5 máquinas, h:ao es ahorrar euergía ^ v prodl ►cir

barato. ^Hay otro ingreso má, saneado qne ^^ste para

la 'I'esorería t3a cualquier r^aí.. decidido a^ ►roóresar

IneeaIllcaIIle,llte:
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Modernos tipos de prensa para vinificación
^o z

► ^ ►u^.^ti^sns co^rTintr^ns

^
zat^rciac^r ^^Hiér:e^ CieeH^ie

Ingenier^ agrónomo

(;aso frecuente en las visitas de las bodeoas, espe-

cialmente en La Mancha, es el observar, totalmente

arrincona^las y,in empleo, diferentes modelos de

1 ► ren,as coutinua,, que un día fueron instaladas pen-

san^lo en resolver el problema de la elaboración ile

lu., enormes vol ►íu ►enes ^le vendimia que iliariamente

bahían de admitirsc en estas órandes instalaciones.

AI presentar^e al tnercailo, hace más ^le veinticin-

cu a ►io,., los tipo^ ^le prensas continua^, unas dc fa-

bricación francc^a v al:;uuas nacionales._ ,e consider^í

necesario celehr: ► r cl primer Concurso Internac^ionul

►le Yrensas Continu: ► s en La Mancha (Alcázar ^3e S: ► n

.luan), e q octubre ^lcl año 192^, c:on el fin ile discri-

minar cnále.5 eran I^n modelos que ofrecían las má-

xi ► uas ^arantías lr< ► ra que, sin perder calidad, dieran

un rendimiento ^ una economía de ^nauo de obra,

que eran los fine., ► luc se perse^;uían con el emple^^

^le estos mo^lernos aparatos.

Aun^lac ^u se ^ci► aló en aquel concurso las dificnl-

ta^le^, ^^uc pu^liera presentar la clarificación de los

^ inos elabora^los cuu estos tipos dc prensas, poste-

riurmente se hiru ►nás ostensib1e esta dificultad, que

Ile^;ú, eu la inmeu5a rnavoría de los til>os, a producir

p^^rdiilas cuantiosas en cuanto a cantidad de vino que

ofrecer al ►nerca ►lo, dcspués de sou ► eti^lo a operacio-

uc., ile clarificaci^ín costosísimas v qluv laboriosas.

Hatas ^lificuliaile^, ttnidas a una ^lefectuosa compu-

^ición ^3e los caldo.- ori^inaron el ahandono de este

^^istema ^le prensailo, que cavó por cornpleto en dcs-

uso.

No obstante e.ae fracaso, los estn^lios llevados a

cabo, principalmente por las casas francesas especia-

listas en la construcción de este material. fueron en-

caminados a eliminar los principalcs defectos, tratan-

►lo ^le disminuir en ^ran parte la^ materias sólida^,

lías y turliios cluc etitaban en si^speu^ión procedentes

del roce snérgico rjue se producía en la masa trans-

II

portada por el tornillo sinfín, a iravés de la cáuuu•: ►
de comprensión de estas pl'P.IISaS de 1 ►equei► u ^li:í-

metro, que con sus ranuras actuaban de ver^luiler^^^

cuchillos, cortanilo la superficie en contacto y^lan-

do lu^ar a una trituración quc en nada beur ficiuba

la calidad del vino.

Si^uiendo, pues, el mismo 1 ► rincipio en ►lue se, f ► n ► -

^laron estas pren;as coutiuua^, v acuciados cu^la vcz

más por la necesiilad ^le ahorrar la m:ulo dc ubru cn

las elaboracioue, cn ^rantlc.ti instulaciones en hu^lc-

gas cooperativas. ilon^lc se almacenan cautida^lcs in-

gentes, que sobrel ►usun cn al^unos casos los Z5(1.11110

bectolitros, ss e.siudiarun con ^lctenimienio las n ► u^li-

ficaciones a introducir en la construcción dc cslus

aparatos, lle^án^lose a la conclusión de que era nc-

cesario actuar c^n ^los seuti ►los para conseeuir ^licbu

fin, ha primeru, la di^minución ►]e la velocida ► 1 ► 1^•

rotación del iurnillu impttlsor, ^^ue so ►uetía a la ma^^n

a movimientos ^le traslacicín v rotación con wi frula-

miento tan cn^^rnico, que destrozaba las partes .^óli-

das en contacto con lu envollura filtrante; y cn sc-

^un^lo lu^ar, el aumento de diúmetro de la cá ►uar: ►

de compresióu, para atenuar este defecto al actuar

sobre la relación ^le superficie a volumen rle mas;t

de vendimia lrab<t,ja^la.

Con estas ^lu^ ilirectrices se ha q conse^uido eu los

tíltitnos años nue^^os n ►odelos, ^luc ban si^lo lanza^l^^.^

al mercado y^luc, ensayados en cou ► liaración con cl

tipo de prensa^^ Li^lráulicas, han puesto de tnanil'ic^-

to que la cali^lad de los caldos es muy similar en

su aspecto analítico, annqne con una mayor abnn-

dancia de ttn•bios en las continuas; pero, en ca ►nhio,

tanto el rendirniento-borario cOIl10 cl ahorro ^le rn:u ► ^^

de obra eran ventajas tan definitivas, ^^ne aconse.j: ► -

ban para vinos corrientes la snstitución dPl sistcma

^le preneas hirlráttlicas por el de prensas continuas.

F.n este senlido han sido muchas las cooperulivas

^ue, muv especialmente en el mediodía ^le 1^'rancia
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l^ ig. t.-Cortr. ^e ^nui p^rensa continua en trabajo para el estudio de sus ^rrincipales elementu5.

y tambir n en algunas bodegas importantes de Cata-

linia y La Rioja, se ban decidido a realizar esta sus-

t i ttxción.

Para orientar a cuantos se interesen por estos pro-

hlemay enoló^icoy v facilitar la elección del tipo ade-

cua^lo dentro de e^ta^ preusas continuas se organiza-

ron bace dos años por el profesor ilTegre, del Instit^i-

to :vacional ^1e Investi^aciones Aóronómicas de Mont-

pellier, y sus colaboradores, nnas exheriencias, a las

^^ue ^^a me reLería eu el artículo del pasado número

de septiembre, lleradas a cabo con ^;ran minnciosidad,

tauto en la bode^a del centro experin^ental como en

utras ilue fu^^cionaron en bodeQas cooperativas par-

ticulares.

lle los ^u^teriores eusayos, publicado, en la Revisen

^le Indttstri^r.c _<(grí.calas v^llimenticins, año 1951, que-

remos reproducir nnos razonamientos que, estudiau-

do los diferentes elementos fundamentales que coxn-

po^en estas prensas. facilitan la interpretación de Io^

resultados obtenidos y hacen concebir esperanzas de

futuros mejoramientos en esta clase dc material.

La vendimia introducida en la tolva de una prensa

continua, bien sin fermentar para elaboración de vi-

nos vír;enes (blancos o claretes sin casca) o bien oru-

jos fermentados (brisa), está sometida, al ser impul-

sada por el tornillo de Arduímedes, que sirve de eje

a la prensa, a dos movimientos : uno de traslación,

que la bace avanzar para introdncirla primero en la

cámara de compresión y luego iml^^ulsarla hacia la

abertura de salida, y un segundo movimienio de ro-

tación, originado por la adherencia de la masa al

cuerpo y espiral del tornillo. Fstos ^los xnovimientos,

cuva intensidad en los anteriores tipos de prensas era

nnxy grande, daban luaar, especialmente el se^undo,

a frotamientos contra las paredes de la cámara de

compresión, provista de estrías o ranuras para que

perxnitiera la salida del mosto o del vino obte^niilos

por presión.

^^ ^^^^^^

Fig 2.-baquemti de uno de los tlh^^ de prrnsas contiuuas cou el di ►positivo t]e hoja de trébol, que aparece en la parte superior
paru impedir el movimiento de rotación de la maza.
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I^ ik. 3.-Unu ^li^ lus Cipu.^ il^^ Prv•n^a^
ouulinnas ^Ir GU renlimeLrn, ^li• diíi-
uu^tru, i^ni• h,^ ubl^•nidu Iu^ nu•.iurrti
re^^ullttdus t•u ul Ir,il^.^.1u ^uu ^^i•ntll-

miu tl•i•^^•u.

A diferencia, pues, de lo qne ocurre en las prensas

hidráulicas, donde la vendimia o los orujos están

sometidos solarnente a fuerzas de presión, que no

provocan anás due aplastamicnto en las partes sóli-

das de la niasa, el sistema utilizado por las prensas

^•ontinuas da lugar, especialmente por fenómenos ve-

rosímilmente de torsión, a la presencia en los cal-

dos obtenidos de cantidades importantes de materias

tanoides en disolución, además de otras muy diver-

sas en snspei^sión, ^s^: c•edentes de películas y trozos

de rasjión dislacerados y^•educidos a pequeños trozos,

así como pepitas muy a memido aplastadas, todo lo

que da luñar a obtener un vino de prensa de difícil

clarific^ación y mal ecpailibrado químicainente.

Los eon.,tructores de este material han tenido eu

r•ueuta estos in^onvenientes en el estudio de los dife-

rentes elementu^ e.5enciales de nna prensa continna,

v en este seutido consideramos convenieutc reprodu-

cir lo puhlicado por el profesor Neere, adaptandu,

para mejor claridad, a una de las pren^as ensayadas

las desi;naciones de los elementos que constituyen

diclio estudio.

N;n la fi^tu•a niímero l conviene distiuguir en el

tornillo de Arquímedes, eje de la prensa, dos partts

totalmente diferentes : la pri^nera, a), cu•ya misión

es solamente transportar y pren^ar de^bilmente la ven-

dimia para extraer ^ran parte del ju^o, es de^•ir, se

trata de un anotador ^n.í, en;^r^;iro; y una se^;iinda

parte, b), que es la que correspondr, a la partr, de.

tornillo que gira en el iulerior de, lu c•.ún ►ara de c.ow-

prensión, donde se realiza la presión uiá, euér^;i^•a.

En diferentes modelos de prensas, en la pri^n^•ra

parte del tornillo, la vendi ►nia fre^^^a o el orujo, vr,-

óún los casos, está animado .^^^^Iauieule de iiu movi-

Fig. 9.-Otro modelo de prensa continua> pruvista de ruedas para su Cransporte dttrante las operaciones ^lel prensaQu.
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Pig. :;.-I'reusas continuas de gran ^liúmch•o (;p c^^utímetrn^), Para iuuse; uir uu reP^u^lu iuíi, uniCurmc ^Ie la Dresiúu cu
cl interiur dc lu masa, ^a pruci,vl.^ Qe un i iliuUro centrul, que pucQe ubncrcarse cn Ia bu^^a de ^aliilu.

u ► ientu de traslaciún, ya que se tiende a evitar el

mo^^iu ► ie.nto de rotaciún con la colocación de di^po-

siti^os con,i^teutes en piezas similares a hojas de tré-

bol, con ►o el que aparcce en la lignra nú ►nero 2, que,

encajauilo en la rannra de dicho tornillo, tienen por

►nisiúu ubli^;ar al desliz<uniento de lx masa preusada,

e.^ itandu la rotación de la n ► isma. La ^nayor o inenur

^^erfecciún eu los diferentes tipos consiste en la efi-

cacia ^le e^ste dispo,itivo, que^ ha de e^^itar estas fuer-

r.a^ ile tor^iún, ori;;inadus 1 ► or el turnillo de Ar^^uí-

ine^le,, c^jue son las que trituran de manera más

intensu la: put•tes sólidas.

(:nundu ierniina el tornillo de Arc^ ►úmedes queda

uua parte, c), en el interior de la cámara de coin^rc-

sión, en la cnal el movimiento de la ^nasa prensadu

es solumente de traslución.

Se comprende, pues, que la relación b j c debe ser

la menur 1 ►osible, puesto que cnauto inayor sea el

recorrido en la parte b^ tanto niayor será el efecto

prodnci^lo j ► or el movimiento helicuidal del tornillo,

qne fruta mnt- enérricamentr contru las paredes ile

la cún ►aru il^• ^•om^^ren^iún.

I'i7;. (i.-Uispuniti^^o p.aru Irctbajar con
pren^ai t^untinua cenilimia frescu t-5-

i^urrida.

Por otra 1 ► urte, la relación l/D (sieudo ll el di.í-

metro de la caín ►ara de comprensiún y l lu lou^itud

de la misma) suaiere la con^ideraciún de que par. ►
una determinada longitud, previauiente estableci^lt ►
Z ►ara cada tij ►o, el atuneuto del diá ►neU•o ten^lrá c<nu^^^

consecuencia la menor pru^lucción ^le turbios, por-

que la superlicie en contacto con la; E^aredes de lu

cámara de cornpresióu es ^nenor en rclacióu al ^u-

1 ►nnen de ^^eudimia o de hri.,a trabajuda.

Hay ilue tener en cu^^^nia, no uh,^tante, ^jue eslc

aumento que se propn^ua tiene comu coutrapartiila

la poca uniformidad en el reparto ile la pre^ión e q

el interior de la masa (fi^;. núm. 5).

Otro de los Factores que esamina el estndiu ► 1ue

comentamos es el producto P de la ^elocidad d^^^

rotación por la lonáitu ►^ de paso del tornillo, fac-tor

que^, por ser el que determina el rendimiento de las

prensas, no udmite modificaciones sino entre pei^ne-

fios límites.

El examen de las i^os relaciones y del producto 1'

ha sido el objeto de los ensavos realizados con ^^reu-

,as de las ca^as Colín, C:o^^, Pera, Mabille, 131a^•1 ► ^rc,
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que son las principales que fabrican estos tipos de

aparatos en Francia, teniendo eu cuenta, por otra par-

te, el trabajo realizadu y las características de los

^listintos tnodelos, a,í co ►no la calidad de los ^inos

obtenidos, y muy especialtnente cuanto se refiere a

la proporción o^-olumen de lías o turbios que 1 ► a

proporciunado cada tipo ^.le pren^a y al estailu físico

de la brisa después de la presión.

La obser^ ación v análisis de estos datos ba dado

lugar a cunclusiones en las que se pone de manifie5-

to, r.n cuanto al trabajo con ventlitnia fresca, que ]a

pren,a ^^ue, tnejures resultados ha dado es aquella

^lue tiene cumo cura^•terísticas fun^lamentales 60 cen-

títnetros d^• diámetru; del tambor tamizador o cá-

mara de compre^i^ín y 1,66 vueltas por minuto como

velocitlud ^lel tornillo úe Arquímedes, con rendimien-

to en vino de prensa de 66 por 10O y nn porcenta je

de lías e q dicho ^^ino de 13,8 por 100.

Los resultados de estas minuciosa; experiencias, eu

cuantu al empleo de las prensas continuas para oru-

jos fermentados, no han sido tan decisivos y contun-

dentes como los anteriures, setialándose, sin embarau,

las ^eutajas de carácter áeneral de todos estos tipos,

que cuufirman que no hay gran diferencia analitica

en cu^utto a los vinos obtenidos con prensas contí-

nuas y con prensas hidráulicas, si se exceptúa, comu

es natural, lo que se refiere a la cantidad de tnate-

rias tanoides en solución y de materias sólidas ^^n

suspensión, que son más elevada., ^^•n los caldos ob-

tenidos en las continuas.

Dentro de las carut^^terísticas nenerales cotnnnes a

todos los modelu^, para la elecci^ín de un tipo de-

terminado de prensa continua, siempre, claro está,

capacidad de la prensa (kilogramos por hura).

I^i^. ; -ULvpositico p:>ra trab.^jar brf_
^a a In larxa de lus pu^llluti d^• tlnu^.

eu elaboracioues de vinu; c•on ► unes, de^herán tener^e

en cuetrta las tres contlii+iunes si^uiente, :

1." Cantidad dc ^^en^lin ► ia fr•c,ca, ^ ► reciamenle es-

currida, o bien ^le oruju pru^•edente del en^•ttbadu.

^^ue puede ser lrrr,usadu en la unitlad de tie.m^ru, u

^ca

I'ig. S.-Urupu ^li• Prens.Gti r•untinrw^ cun ,u.. ^^nrrv•^pundi^•ntcv
agntadores en una bu^lega ruutrcruti^^a rli•I Ni•diu^li;r ^Ic 1'rani^i:^.

L.° Reudimienlu, o,^^a volumen de mostu o dr

^^ino de prensa ^^tte se ubtiene pur cien kilo^ratnus dr•

vendimia tratada.

3.' Fxamen dr la calitlad dc los viuos obteuidus,

así como el porcentaje en ntaterias sólidus r,n st ► a-

peusión.

'1'odos estos eletuentu., ^^ue siguen sieu^lo objetu ^l^•

estudio para las diferentes casas constructoras„ cun
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•

AGdTADdA

CAM^tRA Of
Rcsfrtv^r.

®

P/SA DORA
CE/YTR/FUGA

TRAIYSM/5/ON

AL MOTOfl --^i '' II ^ ----

EYg. 9.-Esquema de una instalación completa para elaboración de vinos vfrgenes, proyectada
para una Uodega tie Castilla la Nucva.
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^istas a un posible nrejoramiento, lran de constitnir

la base de las futuras experieucias regionales ^jne

anunciaba en mi anteriur artículo, por enten^ler ^jue

en jus resultadu, de las misma, puede influir de

^nanera muy intportante la compoeición de laa u^as

caracteríatica, rle las iliferentes re,giunes vitivinícolas.

N;n este senti^lu se ha lleaado ya a lanzar al mer-

ca^lo tipos de prensas cou diámetrus de 70 centí ►nc-

tros, y aun superiures, que constituyen, por su voltt-

men y peso, ntecanisnrus bastante difíciles de mane-

jur, por ser gerreralmente transportables a lo larbo

de jos corredores ► Ic envase^s de las brandes instaja-

ciones, que suireq ^+on el deslizamiento de estas in-

gente^ nwje5, capace, ^le trabajar ^randes cojúmenos

de ven ► limia diaria. N:n la figura ntímero 5 aparece

uuo ^le estos tipus de prensa •continua de ;ran diá-

metro, que, en rni concepto, sójo pueden ser recu-

ntendables para in^talaciones enormes y a base de

accesorios y tuber^as que conduzcan la vendimia ba-

cia un emplazamiento fijo.

Son ca^3a ^ ez más numerosos jos tipos de pren^a^

continuas pro^ istos de ruedas v con diá ►netros de l^ ►

cámara de ^•omprensión que oscilan alrededor de los

5U centímetro.,, que permiten tanto su colocacióu de-

bajo de los ugotadores para trabajar ^^endimias fres-

cas (figura ntímero 6) como el ntovintiento del mis-

mo aparato a lo lar^o de los corredores y su instala-

ción conveuiente para poder ^er alimentadas media ►i-

te un sinfín, como aparece en la jignra núrnero 7.

También es corriente la instalación de grnpos de

estas prensas, alimentadas a base de una sola tolva,

con las canalizacione^ adecuadas, dispuestas en la

forma que aparece en la fioura ntímero 8, dond«

puede observarae que pre^-iamente es tratada ja ven-

dimia por un a^otador, que elinrina ^ran parte del

mosto o del ^^ino ante5 de introducir la masa en la

prensa.

f^neda como final, para cjne pue ►lan darse cuenta

cuantos se interesan por estas cuestiones enológicas,

el aspecto ^le la economía de la ntano de obra, que

ha sido el principal fnndamento en apoyo del ent-

pleo ^le estos mo^lernos aparutus en lu uctuali^lud, ^^

a este fin queremu5 dur t ► nu^ dxtuy I'acilitudus por

wia bodeaa cooperati^^u e,pairola.

Se trala ^le la (:uup^^rati^^a Viuícolu de ,nllir (í1', ► -

varra), ^jue ba utilizuilo últi ► uanrentc, ► uru preusu cuu-

tinua pura pren,ar es^•lu,ivuutenle lu brisu, ya ^juc

su ejaboracióu es eu liuto cun ntaceracióu ^le toda

la ^•asca.

H;n cuniparación cun lu^ elr;utentos ntecáuicu^ ►juc

veníau utilizandu pura el preu^atlu y quc, se con ► p,^-

nían de una prensa hitlr.íulica y dos prensu, ► le hu-

^illo, la mano de ubra necetiuria bubieru ai ► lo la 5i-

^;uiente :

C:on las tres prensus: Veinli ► •ualru ► iíati, con '388 peo-

nes, u^111 pesr.tas, I 1.5'?II 1 ►c^eta,.

Con la continua., : 1)ie^•i^a^i., ► lía^, cuu 80 peones, a

40 peseta5, 3.`?llO pesetas.

lliferencia : l)cliu ^lía,, `?O8 pcone,, 8.3'?I) pesetas.

Los dato.ti tlc la 1 ► ren.^a continuu utilizu^lu ► uuilclu

« Gazague» son lu, ,i^uic^ ►rtr ^: Fuerza, I1) CV ; velu-

cidad del tornillu, euU•e unu y ► neiliu a ilos vneltus

por minulo.

Fl eje ►nplu anterior ^^ lu.; por nú oh.^er^^a^los rr ►

otras muchas bode^as ^•ooperutivu, de (:utaluiiu y del

nte^3ioilía de Frunciu po ►► en de uuutifie^tu yuc,, u ► u ► -

que no e^ttí resnello eu ^i ► totuli^lud el probletnu ^Ir1

prensado para to^los lo^ casu,, eu la elaburaciún ^lr,

tipos corrientes y donde bayan de trabujru•,e grun^lr.s

vohímenes de ^en ►l^iruia diaria pue ►len resulver jas

prensas continttas la. ►li^iculta^le, ► IuP se ori^;inun sieur-

pre por la acunrulación de la ^^eniliutia en el qw-

mento de prensarla, ya que, resuelto satisfacturiu-

mente con el etnpleo de la^ pisadoras provistu5 dc

bomba, cuanto se relacione con el e,trujado v r•ncn-

bado, no pasa lo ►nisnto cou el ^i,tema ^le prensar,

que da origen a estancamiento naila favorablc,, tan-

to de la ^-eu^limia fre^ca como dc lu hri^a, u hicu a

tener que utilizar ^lepósitos profnndos de ^r^ur ca-

pacidad, qtte al alntucenar la veudimia escurri^la uh-

tienen caldos de comlru;ición nada e^ ►7uilihrada pa ► ':^

su ulteriur tratamiento y con.^ertación.
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EI arte de prever el tiempo en Agricultura
^%z ^'/^Ca^cu.eG ^/^Gore^lv

Perito agrícola

La Agricultura se halla en constante dependencia

de las condiciones atmosféricas y de todos los innume-

rables factores que intervienett en la producción agrí-

cola, el clima queda por completo fuera del dominio

del agricultor.

Según que aquél sea o no favorable para los distin-

tos cultivos, las cosechas resultarán buenas o malas,

y si queremos sacar rendimiento a nuestros trabajos

tendremos que someterlos a las condiciones de clima

que, como liemos dicho, está fuera de nuestro domi-

nio, teniendo por tanto que adaptar a él la agricul-

tura.

En metereología, «el tiempo» es el conjunto de «los

elementos» : luz, calor, humedad, nubosidad, viento,

electricidad, lluvia, nieve, etc., que, en combinación,

constituyen la atmósfera y que imperan en determi-

nado momento.

El clima de un país o zona es el conjtmto del «tiem-

po» que le caracteriza durante los sucesivos días deJ

año y en el transcurso de éstos. Podríamos decir que

es la media de los diversos «tiemposn que normalmen-

te se desarrollan en un país, zona, comarca o región.

Tiene, en Agricultura, sumo interés el averiguar

el tiempo probable, con un margen de previsión de

tres, cuatro y ocho días de anterioridad, para decidir-

se a emprender cualquier faena agrícola (laboreo,

siembra o plantación, etc.), pues es factor primordial

que redunda grandemente en la posterior cosecha, el

ef.ectuar con «tiempo» apropiado estos trabajos, no

importando, en cambio, como es costumbre, mirar la

fase en que está la luna, debiéndose hacer cada una

de estas faenas cuando se prevé el tiempo adecuado

para ellas.

Si el agricultor aprovecha las oportunidades que le

brinda «el tiempo» para efectuar, durante su dura-

ción, las labores o trabajos de la explotación, tiene

el 90 por 100 de ventaja sobre otro que no lo sepa

aprovechar.

La predicción del tiempo o videncia de los fenó-

menos climático^ que e^tán pot• venir es uu arte y,

como tal, contiene su parte de uinspiración», de «ma-

gia», de «presentimiento» podríamos llamar, y tienc

también su parte de ciencia (o técnica) y de prác-

tica.

La parte de «magia», o lo que podíamos llamar

presentimiento, no sabemo^ decir en qué consiste, y

quizá sea el factor más indicador, de mayor potencia,

por ser una cosa intuitiva, que a lo tnejor lo seCtala

el subconsciente, como reacción invohmtaria a la se-

rie de cambios o perturbaciones atmosféricas prece-

dentes al cambio de tientpo o accidente metereológi-

co previsto.

Esta cualidad es uu don que no está al alcauce de

todas las personas, sino de un número limitado y pri-

vilegiado de ellas. Es una predisposición que pode-

mos analogar a la de los verdaderos zahoríes, los cua-

les presienten materias diferentes en el subsuelo, un

sentido «psico-radar», ligado a personas neurosensi-

bles a las distintas emanaciones, corrieutes o cual-

quier otra variación,

Para que una predicción sea digna de crédito hu

de ser un acto consciente, no fundándose, ni influ-

yéndose, ni dejándose engatiar o arrebatar por su-

gestiones de «dichos» o refranes que relacionan el

tiempo venidero c.on fenómenos de toda índole, que

no guardan ningún sentido, El vidente ha de ser sin-

cero y tener tranquilidad psíquica y nerviosa, y ac-

tuar con pleno conocimiento de causa.

La parte de técnica se fimda en el conocimiento de

la metereología general y, en particular, la de la co-

marca, El conocimiento de todos los datos metereoló-

gicos locales, junto con los que proporcionan las es-

taciones de los diversos observatorios circundantes,

facilitan el conocimiento de los estados del tiempo y

los pronósticos para el porvenir, Con la observación

detallada del barómetro, veleta, anemómetro, psicó-

metro o higrómetro, etc., se puede alcanzar bastantP

acierto en la predicción del tiempo probable.
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Véase que clecimos tiernpo probuble, pues por pre-

visión que tenga uno, por técnica y arte ^le viclencia,

es [^ícil no acertar.

1)bservan+lo, como decimos, los clatos de pre^ión at-

rnosférica y variaciones, temperatura máxima y mí-

nima, dirección y velociúaa del viento, bumetlad ab-

soluta y relacivra, lulniuosiclad, nubosidad, etc., y con

el conocimiento de estos meteoros, puede darse unu

pauta, tma indicación, basada en la posibilicíad, y

J/TUAC/BM DE lAJ RP/A'UPA[fS

CJTACIO/I!S NCTfO/JBLOB/CA►

1. F/gueras. :31. ran Fcruundu. G^l. (^órduba.
'^ Uerona. :3?. Pto. de Sta. A^L^^ 65. Lucena.
s. ^. J. Villaturla. :33. Jerez. GG. B^adajoz.
5. Monts+-rrat. s-:. tian:úcar. (i"r. Ciudad Keal.
^. Sabadcll. ii,. l[uelca. G8. Chceres.
7. ^tatarú. :3G. La Guardia. 69. Cuenca.
8. 13arcelunu. a7 Vlgo. i0. Salamanca.
9. Villanuerei y i=.

.
:i 8. santiago. 71. Avila.

J 0. Kiudebella. a9. La Cm•ui^a. 7L. Madrid.
1 L itells. l lt. Kibadea. 73• Ll Yartio.
l•^. farragona. 41. Oviedo. 74. Alcalá de I(.
1:3. Flix.

L'I_. Gij/ín. 73 bis. Gluadala.lar+^.
I4.
15

Tortosa.
casteno^n k4. Llanes. 75. Toledo.

.
16

.
Kectucna 4:^. santander. 7G. Segovia,

.
li

.
Valencia. 4c. santaudcr. 77. Valladolid.

.
18 lrnteuie.uLe. 17. Bilbao. 78. Orense.

.
19 Ilenia. 50. San seba^U;ín. 79. Zamura.

.
•^0. :11i+^ante. 51. ^tuexa. 80. soria

2t iliurcia. .i`.^. 13arbastrc. t33. Toru..
23. Cartareua. 35. Zarago•r.a. á:i. Le6n.

L4. Aguilas. 5G. TerueL l36. Palencia.

Z5. Almeriu. ^i7. :11 bace te. 87. li urgos.

•,^.0. Uranada. ;^z3. daén. 90. Vitoria.

27. Maltán, :rJ. Ubeda. 91. Ordttíta.
28. Mallorca. G1. 9lcalá la K^•al. 9°. LogroLo.
;:9. Vtálaga. 6;i. ^evilla. J:3. Tánger.

con arreglo a las leyes de probahilidades puede lle^ar

a acertarse, no todas, pero muchas veces.

El estudio concienzuclo de los cambios y oscilacio-

nes que sufre el barómetro es de suma importancia.

llurante un clescenso barométrico brusco se aprecian

trastornos atmosféricos, que constituyen lo que se

llama mul tienrpo, conoci^éndose la proximidad, velo-

cida+l e intensidad de la borraaca que se avecina por

la rapidez del descenso. Mientras la columna baro-

métrica tiene un ascenso persistente y lento, y no es

interrumpido por una perturbación secundaria, lle-

^an^io por e^rcirna del valor normal, denota borcurrzu,

as ( NAPA OCFSR/A41 /dB/CA/YBO .A

duradera por lo Inenos por otros tantos días como ha

tar^iado en llegar al valor m^iximo.

E1 aspecto de la uubosidail que va ad+juirien+lo cl

uielo, eleialles observadus +le clase cle nube5, I'orma-

ción, etc., son úatos importantísintue y cle erall vulía,

que nos pueden orientar, iuclicáu+lonos si nos encon-

tramos al frente o al nlaroen cle una depresión y po-

demos, por consiguiente, pre+lecir o no algunas preci-

pitaciones o lluvias intensas, etc.

La dirección y veloci+lad del viento, a diversas al-

turas, medida por el anemómetro, ;;lobos sonda, Nt-

cétera u observa^o por medio cle las nubes, tiene tatn-

biéu dran valor para la preclicción.

Estos datos, que facilita cl estaclo atmoslérico, no

deben generalizarse como ^leterminaclas inciicaciones

concretas, pues suelen estar inlluídos por variaciones

locales, lo que bace que no se les pueda dar los mis-

mos sieniñca^los que en otras comarcas.

En ciertas localidades pueden ori^inarse vientos mú^

o menos fuertes orióinados por accidentes topo^ríllt-

cos, indepen^iientes de los procesos de las borrascas.

Yor eso conviene, adetnás ^le estucliar la veleta y

anemómetros, observar la dirección y velocidacl de

las nubes bajas y altas, a La, que ya no alcan•r,an los

efectos de la topo^rafía comarcal.

Lu observación nocturna de los cambios atmosféri-

cos puede orientar acerca del tiempo probable con

que se «levantará» el día siguiente.

%1 parte meterP,0I0a1C0 l• larlO faClhta(10 [IOr la9 eS-

taciones circundantes ayuda a poder dia^nosticar el

t ieIllpO.

El conocimiento del clima local por estudio ^le las

estadísticas de varios alios recogidas en la F.stación

metereológica de la localidad, con las variaciones de

tiempo en cacla una de las cuatro estaciones clel año,

ayuda al conocimiento del tiempo probable.

Respecio a los pronósticos ilel tielnpo relacionados

con las influencias lunares por sus fases, no son clig-

nos de tener en cuenta, por las diversidacles de tieln-

po que puede llacer a través de cacla una de las su-

cesivas fases.

Por otras diferencias de la luna no a^lvertidas a

simple vista, es decir, que no son las fases, podía te-

ner este satélite cierta inl'luencia más o menos directa

o inúirecta (1).

Para este arte de la predicción tambi^,^n se Ilecesitu

ile una parte +le práctica, que aunque parezca no sir-

ve, por ser variabilísilnos los síntolnas que provocan

las diferentes causas, a lo lareo del tietnpo vence la

normal ^le posibilidailes.

(1) «No tenemos 4ue ser lunáticos». Revista AGRICULTURA,
número 202, febrero 1949.
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^ala parte se adquiere con la observación y estudio

cletenido durante largos años de toda variación de

cualquiera de los factores climáticos que puedan in-

fluir en un cambio, y la costmubre en la localidacl

^lel resultado de su deseuvolvimiento.

Las características climatológicas típicas de cada co-

marca facilitau esta predicción a sus conocedores, y

el agricultor verdadero, el que está en contacto cons-

tante con la natnraleza, debe conocerlo y, en muchos

casos, si es un poco observador y tiene interés por su

labor, suele fijarse y acertar ba,tante frecuentemente

en sus predicciones.

En la Naturaleza, raramente se pasa de modo brus-

co de un estado físico a otro; generalmente el cant-

bio se realiza por intermedios, de tal ruodo, que exis-

te continuidad.

A esta resistencia de los elementos al cambio brus-
co Ilaman los metereológicos inercia metereológica ;

son estos intermedios datos que, conocidos ya, tienen

que dar la previsión.

Los cambios de tiempo acostumbran a seguir un ci-

clo rotativo, siempre semejante y típico, dentro de
cada comarca y estación.

Cuando se viene viviendo algunos aitos en una zona

determinada, puede conocerse ya el normal desenvol-

vimiento que sigue el ciclo del tiempo para cada épo-

ca del año en aquella comarca. Claro es que bay cli-

tnas más o menos variables o locos, así como dentro
del mismo clima, meses según las estaciones (febrero
y marzo, por ejemplo, tienen fama de locos por las
variaciones inesperadas que ofrecen) (1).

También se debe tener en cuenta que en ciertas lo-

calidades, la situación geográfica, la topográfica, oro-

grafía, hidrografía e incluso vegetación de la comar-

ca, influye en la climatología. Pero en clima suave,

tranquilo, de cambios lentos y progresivos, viendo la

sucesión durante dos o tres días o dentro de un mis-

mo día, puede preverse con alguna probabilidad de

acierto a donde llegará siguiendo el mismo ritmo.

I1) El refrán «Marzo mayea...» no índíca otra cosa de este
mes.

Si, por ejemplu, un clía al^arece uubusu, pur lu r ►u-

che se encapota, al día siguiente e,tú nubludo, etcé-

tera, es de prever que, si nu sr upouen otros factores,

termine lloviendo, y lo esperauza Inas O menus la nra-

yor o menor extensión de la nubosidad.

Por eso, la prediccióu del tiempo por el agricultor,

para alcanzar éxito y poder tener crédito, ba de ser

a corto plazo. Adivinar el tiempo para la próxima se-

mana tiene probabilidacles de acierto, pues es relati-

varnente fácil; uua tontería, en cautbio, resulta pre-

tender por el agricultor conoct^r los carnbio, que ucu-

rrían en las diversas fecbas del aitu.

Las previsiones a largo plazo (más de un uriu) son

poco menos que imposibles, aun por los grandes su-

bios meteorólogos; la^ teoríus de los cicloy de se-

quedad y pluviesidad, in`iluencia^ ^le las ntanch<t, ^o-

lares, etc., ami siendo estu^lios del más considerable,

respeto, no son rnás que teorías en estudio.

Y es que existe la terrible manía bumanu de creer-

se que todo en el mundo pucde someterse a leyes cou

el afán de descubrirlas, siendo usí, que el propio burn-

bre que quiere descubrir leyes que ignora, estú cons-

tantemente sometido a la tínica ley : la del azar.

El buen conocimiento del clirnu de un país tic^ne

marcada importancia en los cultivos propios, y e^ el

fundamento del éxito o fracaso cle explotaciones de,

cultivos exóticos.

El tiempo es el índice que nos ba cle ruarcar las

épocas durante las cuales tenemo; que realizar las

operaciones de cultivo.

Hay una ciencia que es la Fenología que cstudia el

desarrollo de las plantas con respecto al clima y al

tiempo atrnosférico. F.studia las fechas del comienzo

de todos los procesos o fases vegetativas en relación

con el ambieute determinado, así las fecha, convc-

nientes para su desarrollo en determinados climas y

las regiones tentpranas o tardías para determinudus

cultivos y, por tanto, para cada serie de plantas.

Esta ciencia es la que nos ha de dictar el tieutpo

(momento) de realizar las operacionPS respecto al cli-

ma lOCal.
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Control de huevos en Holanda
Por JOSE RUIZ SANTAELLA

Ingeniero agrónomo

En Holanda se controlan tanto los buevos que se

e.xportan como los que se cousumen en el interior.

La ley de exportación agrícola de mayo de 1929 es-

pecificaba que todos los productos acrícolas que se

Iluevo itolandés sellado.

exportasen debían de reunir determinadas caracterís-

ticas, y de aquí nació el control de calidad de los

productos agrícolas a exportar. Esta ley se ha apli-

cado a los hnevos desde 1930.

E1 control de los huevos a exportar afecta a cali-

dad, clasificación, sellado, empaquetado y rotulación

de los paquctes. E1 control exige que no podrá pasar

lu frontera ninhtín envío de lutevos sin que antes se

liaya comprobado que éstos retínen las condiciones

necesarias.

Los huevos son obtenidos por los avicultores, que

los venden a los recolectores, y éstos, a su vez, a los

romerciantes, 1e donde pasan al consumidor. El co-

merciantE los entre^a a su vez a la industria o los ex-

Di,íquina clasificadora de huet^ns.

porta. A1 avicultor le está permiti^la la venta direc-

ta al constuuidor de pequeitas canti^ladPS de huevos,

inferiores ^t 25, y siempre que esta ^ enta no constitu-

ya una upera^ión corriente.

Cuando la gallina pone el hue^vu, éste es de buena

calidad. A partir de tal momento, la calidad va dis-

minuyendo, con más o menos rapidez, según el trato

que se le dé. Por tanto, es necesario que, desde que

se puso el huevo hasta que lleca al coustunidor, sea

tratado por todos los intermediarios de la mejor ma-

nera posible, para que la bueua calidad del huevo

fresco se conserve bastante tiempo. Esto se consigue

procurando que todos los intermediarios que comer-

cian eon este proclucto tenáan los utensilios necesa-

rios, como material de empaquetado, sitio a propósi-

to de conservación, lámpara de miraje y máquina se-

leccionadora. Las disposiciones holandesas sobre el

control, especifican las condiciones que deben de rc-

unir los que quieren dedicarse al comercio de huevos.

En Holanda se distinguen do^ clases de huevos : los

huevos frescos v los huevos de segtutda calidad. Los

segtmdos deben de estar marcados con un sello que

diga : aSegunda clase.n

El precio de los huevos frescos e^ superior al de los

de seóunda clase, y la diferencia de precios es sufi-

ciente para que el avicultor tenoa interés de vender

sólo huevos frescos, que debe consehuir todo avicul-

tor inteligente.

Además dc la^ ^lo, clases de huevos indicadas antes,
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Tran,port^• de huc^u^, en quc ^r ri• lu furma de L•r.^ c•a,j^^.

5e clisiiuguen lambié^n eu Holanda 1os huevos de fri-

^oríficu ^- lo^ linc^o, con^ervados.

La clasificaciúu ^lc los hue^u^. ^c I ► ac•e r,n Holancla

^•un arre^lo a,u jrc,o. siendo marcailos con los míme-

rf ►; 0 a 7, se^iín ^c indica en el cuadro clue si^ue :

111^1•;VU.S (it.ASl? I'I?^( ► POK 1.0(II)

tir ►:vu^

I)e rallin^ ► (J ^ I ^'? k^s.

I 66 (^- ^,

•?

a

^► ? 63

.i ^ 'iR
l ,^•^ ,>3 ^,

:> 47 '48

h 1? ^^4^3

^ 3 ^;^^38 „

I)c patr^ 1 60 kg. como mínimo

^^ mcnos dc 60 kilos

PL;FU PIIR Hlfl;VO

m^ís de 70 nr^.

de 65 a ^0

fle 60 a 65

de55afi0

ile50a55

i1e '45 a 50

^Ie40a45

-10 gr. o meno,

60 gr, como mínimo

menos de 60 gramos

"I•oflo^ los hue^ o.^ liolandeses han de ostentar nn se-

Il^r que fliga :«Holauda.n Los de consumo deben te-

ner al u ► i,uio tiernpo una cifra variable entre 0 y 7,

^e^; ►ín rl treso. cle acucrrlu co ►► lo iudicado cn el cua-

ilr•o ar ► fcric ► r. La niimeraciúu uo e,a ttecesaria para los

Irue^oti qnc se r•t^ ► ortan, pN^ro ,e lrermite.

Cotno 1 ►emos indicado antes, el precio de los Irue-

vos en el interior del país varía cun arre^;lo a su pPSO,

de modo que los huevos con el número 0 son los má,

c•aros, mientraa, que a lo. huevu, cu.r el ntímeru i Ir..

sucecle lo contrario. Los huevo^ ile u ►uneracifín intcr-

media tienen precios intermedio, ló^icamentr„

F,1 color del sello ^^aría para lo, 1 ► uevos fresco, flu^

veces al añu, 5iendo negro flel 15 dc marzo al 31 dc

a^osto v rojo del primero de ceptiembre al 14 clr, mar-

zo. Los sellu, fle los huevos dc ^e^tmda clase, flc los

huevos cle 1'ri^;ur•íGco ^• de lo^ I ► uecon con,ervaflo, cn

cal, e^ siempre ne^ro.

En la época de ^;ran proflucciún fle huevos ye cun-

servan parte de éstos, bien en fri^;oríficos o eu ^oln-

ciones de cal. La r^poca fle con^ervación es del 15 clc

marzo al 31 fle anosto: mientras clue cn el re^to dc

tiempo, O sea clel ](le septiembre al 14 de marzu ^P

venden los hnevos conservados.

Los huevos conservaclos (en frirorífico ^ en cttl) tie-

rlen husto distinto de los huevos frescos, cle moclo

c^ne se diferencian fácilmente c1P f stus: t►Pro para que

el consumidor ^epa en mdo momento quc^ Clase dP

huevos consume, sP lo inflica PI P^tamp_ illaclo flel

hnevo.

EI empaquPtarlo dP lo. 11ue.VO.S para su transporte

Fe ilace erl HOlanfla P.n Ca]aF P,BpPC1alP9, (111P, .r+On fll-

fcrente^ nara los huevos cpae se exporta^ y para los

huevo5 rluP se consumen Pn Pl país. TambiPn hay rli-

fcrencia, entre las cajas c^uP ^cílo SirvPn 1 ► ara en ► ^ra-

quetar ima vez los huevo^ clP aquellas otras clrle sir-

ven nara varias veces. Fl tamario también varía, Pxi^-

tiendo moflPlos cle 360, 500, 600 v 720 huevos, incli-

cando las normas la forma, climen^iones v material

fle las cajaa en los clistintos ca^o^,.

Para ^a Iran^porte fleben rle rotular^e al exteriur ^

al interior la^: cajas. con datos refereute^ a la califlad,

^►eso de kilo^ramos nc^r L000 huevos, nombrc comer-

cial p nombrP rlel exportador.

F.I c•ontrol cle calidarl para lu, huevos que se expur-

tan lo realiza la oficina holanrlesa de exportación de

huevos : mie,ntra^ quc el control para l05 huevo. clel

interior lo realiza el Sinrlicato dc Ave^ v Huevoy. T.a

oficina cle exhortación es la c)ue po^Pe los rótnlo, o

escritos (1lrP. .tiP nonen cn lav cajac lrara la exporta-

ción, quien lo^ entre^a a lo. comerciantes que rcali-

zan la exportación, y de este modo tiene la uficina un

control sobre cstos exportadores. Cuanclo c^^to5 no aa-

tisfacen las condiciones exi^idas, pierflen el derecho

a exportar huevos, retirando ]a oficina los rótulu, o

c^criti^ras.
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Demostraciones del petróleo agrícola
I^a empezado en Medina del

Campo un programa de concen-
traciones de tractores que se
extencierá a las provincias de
Vallarlo7^d, 1'alencia, Pamplona,
Zaragoza, Córdoba y Sevilla,
patrocinado por el Ministerio
de Agricultura.

La E s c u e 1 a de Ingenieros
Agrónomas y la Estación de
Mecánica Agrícola del Instituto
Naci o n a 1 de Investigaciones
Agronómicas, han contribuído
con su personal y maquinaria a
organizar una verdadera cáte-
dra ambulante para demostrar
sobre e] terreno, las ventajas del
pet,róleo agrícola.

Las explicaciones tienen lu-
gar en pleno campo utilizando
tma completa colección de car-
teles y los propios tractores que
concurren a ]a concentración,
capaces de quemar petróleo sin
accesorio alguno (John Deere,
Casel, a más de otro Fordson
Major, de gasolina, especialmen-
te preparado con el vaporizador
nacional Geva. Todos los tracto-
res se ponen en marcha por sus

La

conductores siguiendo las ins-
trucciones de los mecánicos de
las m a r c a s respectivas, que
acompañan a la expedición y
luego pasan al campo para com-
probar la pequeña pérdida de
fuerza, si es que hay alguna, al
cambiar de gasolina a petróleo,
intercalando entre el tractor y
arado un tracciómetro que re-
gistra la fuerza aplicada en la
barra de tiro en ambos casos.

Estas concentraciones ofre-
cen, además, excelente ocasión
para que todos ]os agrieultores
hagan cuantas pregtmtas quie-
ran sobre motocultivo en gene-
ral y sirven también para lla-
marles la atención de descuidos
corrientes que muchas veces
son causa de graves averías.

En particular, el interés de
los agricultores por el nuevo
carburante es muy grande y se
traducirá en un rápido creci-
miento de la red de distribución
para ofrecerles surtidores bien
abastecidos y próximos a los lu-
gares de trabajo.

aviación y la lucha contra
plagas del campo

Con grun satisfacción bemos leí-
do en la Prensa que el Ministerio
de Abricultura ba dispuesto me-
didas encaminadas a organizar un
servicio que prev^ Ia disponibili-

dad de aviones o lrelicópteros pa-
ra los casos de grandes calamida-
des ori^inadas por fuertes ata^ttes
de pla^as del campo. Si no hay
posibilidad de unir a los hombres
en tierra para organizar la lucha
mancomunadamente en grandes
superficies de determinados culti-

las

vos, la ayuda lrabrá de venir des-
de arriba, en este caso desde el
aire, donde no existen lindes ni
arcaicos prejuicios.

La nueva medida nos trae a la
memoria el hecho de que antes
de la última áuerra mimdial va
se empleaban en Alemania avio-
nes destinados precisamente par,1
entrar en acción cnando ocurrían
grandes catástroFes en cual^^uier
parte del mun^lo, aunque no pre-
cisamente en el ^entido de espar-

cir insecticidas y cripiogamicidas
en los campos; pero sí para 11e-
^ ar y distribuir rápidísimRIIlP,nt:^
sus productos a las zonas afecta-
^las.

Recieutemente ban ocurrido dos
casos que demuestran una vez más
la importancia de la aviación pa-
ra la a^ricnltura ; el Iíltimo, ocn-
rrido en a^osto, tuvo resonallcia
en la prensa mrmdial, así comn
en la radio v documentalGs de ac-
tualidad en los cines.

Como se sabe, ]as plañas eausan
anualmente en todo el mundo per-
juicios por Inillares de millones
de dólares, dando a menndo ln-
^ar a grande; catástrofes, Este alio,
la cosecha ^lel arroz en e] .iapón
corría peli^;ro de perderse en ^ra3i
parie por fuerte atar(ue del ba-
rrenador ^Chilo silrrplex^. E s t a
pérdida sería tanto más sensible

cuanto c}ue el arroz en el Lejano
Oriente no solamente es alimento
hásico, sir4o que tambi^n padece
actualxnente el Japón nna crisis
p o r superpoblación, ya ^l u e no

pueden emi^rar. Recordemos que
inchlso desde Fspaña salió e s t e
alio cierta cantidad de arroz para

allá, lo due en otros tiempe. se
hubiera calificado c o m o eso de

«llevar a^ua al mar». Evidente-
mente, la situación era muv crí-
tica, y para hacer ^I'P,ntP, a ella
con la rapidez c}ue requería el ca-
so, el Gobierno japonés solicitcí
ur^entí^tiimamente aynda, en for-
ma de acualr^nier cantidarl dispo-
q ible», de cierto in^ecticida, cnva
eficacia era reconoci^la.

La zona más en pnliñro era ia
de Osaka, y la ur^;encia ya que^ln
^lemostrada ante el hecho de qae
el Gobierno japonés no reparó en
el costosísimo transporte aa^reo. A
las veinticnatro horas ya salió el
primer car^ame^rto, siguiendo lne-
^o otroe. Cada en^^ ío constaba de
10^ bidones de 25 litros del iusec-
ticida, ^ltte sirvieron para prep^i-
rar 6(1.00^ litros de caldo, 1)e urn-
do que con cada ear^amento se
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podían salvar unas 6.000 a 7.500

}^ectáreas, calculando 800-1.000 li-
tros de caldo por hectárea. Sola-
mente la gran necesidad. justifica-
ba el gasto del enorme viaje aérea
de 16.000 kilómetros, ya que la
relación del l^recio del producto
al del viaje era como de 1:1,5.
l^nos bimotores holandeses lleva-
ron el p r o d n c t o a Amsterdam,
transbordándose seguidamente a
los grandes transportes aéreos in-
tercontinentale5. Para ganar tiem-
po también se hizo uso de un gi-

gante tetramotor de una línea es-
candinava vía Ginebra. Por la ru-
ta de R o m a, Karachi, Calcuts,
Bangkok, Manila hasta Tokio, los
aviones invirtieron de tres a cua-

iro días, de modo que el produc-
to no tardó ni siquiera ima sema-
na para lleñar a los arrozales, aun-
que hubo de dar la media vuelta

al mundo. En total, se llevaron

nada menos que 15.000 litros de
insecticida concentrado. Todo es-
to ha sido el resultado de rápi-

das decisiones y una buena orga-
nización.

El producto en cuestión perte-
nece al nuevo tipo de los llama-
dos insecticidas «sistémicos», ca-
racterizados p o r su facultad de
penetrar en la planta y circular
en ella con la savia, y el año pa-
sado se emprendió también una
acción de socorro relámpago en
Egipto, cuando en el término de
cuarenta y ocho horas se organi-
zaron los envíos aéreos necesarios
para una urgente lucha en gra q

escala contra la langosta en aquel
país.

Como vemos, la aviación es una
gran ayuda, y hoy día no sola-
mente en lo que se refiere al trans-
porte, sino también cada vez más
para la operación de la lucha mis-
ma, o sea la aplicación del pro-
ducto en el campo, medida pre-
vista acertadamente por el Minis-
terio de Agricultura. En ambos ca-
sos, la rapidez de la acción pue•
de ser decisiva.

rrado y lacrado, que contendrá
el nombre, apellido y residencia
del productor y eventualmente
el nombre de la variedad. Cada
sobre se dirigirá a la :«Direzio-
ne dei Giardini del Comune di
Roma, Villa Borghese, Roma».

Las plantas de cada variedad
serán acompañadas de una ho-
ja que llevará la misma contra-
seña y número indicados. Ade-
más se declal•ará : que la varie-
dad no se pondrá en el mercado
antes del otoño del año de pre-
sentación en el concurso, indi-
cación de la raza, parentesco,
descripción, caracteres especia-
les ^ todas las indicaciones que
se considere son útiles con el fin
de espicificar con precisión la
nueva variedad.

Se recomienda enviar ejem-
plares enanos que hayan sido
cultivados en tiesto durante el
año y los rosales sarmentosos
teniendo dos años el injerto. Se
ruega indicar si las plantas en-
viadas requieren un cultivo y
tratamiento especiales.

Una vez terminado el concur-
so, las nuevas variedades, con
su nombre, pasarán a aumentar
la colección general de la rosa-
leda del Ayuntamiento de Ro-
ma, salvo orden contraria del
l^roductor.

El Jurado está formado por
eminentes directores de parques
y jardines de varios países de
Europa, los Agregados agróno-
mos cerca de las Embajadas en
Roma y varios eminentes espe-
cialistas botánicos y floriculto-
res residentes en Italia.

La Medalla de Oro de la Rosa
premiada en 1952 se adjudicó a
una variedad presentada por los
señores Jackson, Perkins & Co.,
de Nueva York, denominada
«Favorita».-E. M. F.

EI premio anual "Roma" a la mejor
rosa del mundo

El Ayuntamiento de Roma,
por medio de su Servicio de Jar-
clines, organiza anualmente un
concurso internacional para ele-
gir la mejor rosa del mundo.

Los que deseen par•ticipar en
t al concurso pueden enviar a:
Dirección del Servicio de los
Jardines del Ayuntamiento, Vi-
lla Borghese, Roma, antes del
?8 de febre^•o del año próximo,
cinco ejemplares de cada varie-
dad de planta, en condiciones
de poder ser plantada, de modo
que tales plantas son colocadas
inmediatamente en el terreno
para que el Jurado internacio-
nal pueda examinarlas en los
diferentes períodos durante dos
años.

Las plantas tienen que it•
acompañadas de un certificado
fitopatológico.

Los concursant.es deben ob-
servar las reglas siguientes :
Cada concursante no puede

presentar más de cinco varieda-

des diferentes. Cada planta de
la misma variedad llevará una
etiqueta con una contraseña (en
sustitución del nombre del con-
cursante) y un número (en sus-
titución del nombre de la varie-
dad) y las primeras letras de la
clase a la cual pertenece la va-
riedad, o sea, para saber si se
trata de una variedad Thea, Hí-
brida de Thea, Híbrida reflores-
cente, Multiflora, Sarmentosa,
etcétera.

La contraseña y el número se
enviarán fuera de un sobre ce-

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

En el 13oletín Oficial del Es-
t.ado del día 1° de octubre de
1952 se publican dos Decretos
de 27 de septiembre del mismo
año por los que se concede la

Gran Cruz de la Orden civil del
Mérito Agrícola a los excelentí-
simos señores don Esteban Mar-
tín Sicilia y don Manuel Pizarro
Cenjor.
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MIRANDO AL EXTERIOR
REFORMAS AGRARIAS A GRANEL

Sobre el mundo ha caído la
branizada de las reformas. Re-
formas de todas clases: agrarias,
sociales, urbanas, políticas, artís-
ticas, folklóricas... Todo se pre-
tcnde reformar y todo se refor-
ma a velocidades vertiginosas.
Unas veces se va a mejor, pocas,
y otras veces, las más, a peor.
Por la tierra pulula hoy una
fauna peligrosísima que está
constituída por los «ordenado-
res» : todo lo ordenan en el pa-
pel y todo lo desquician y lo
arruinan en la práctica, y en
sus improvisaciones ; luego, son
incapaces de reconstruir nada.
Son los Babiecas que pisotean
todo y preparan elterreno para
los que pescan a río revuelto.

No hablemos sólo de las refor-
mas agrarias impuestas por la
f'uerza en los países sometidos a
regímenes extraños a su tradi-
ción y genio, porque éstas son
forzadas, sino también de aque-
llas que se emprenden en paí-
ses políticamente libres. Muchas
responden a una necesidad real,
algunas a fantasías de los orde-
nadores, y casi todas al miedo.
Pero el caso es que hoy las re-
formas agrarias drásticas o pau-
latinas están a la orden del día
en la mayor parte de los países.

Están actualmente en refor-
ma agraria, o en vísperas de
comenzarla : Inglaterra, Italia,
Alemania, Grecia, Turquía, Sue-
cia, Yugoslavia, Argentina, Bra-
sil, Guatemala, Cuba, Bolivia,
Venezuela, China, Japón, Irán,
Irak, Siria, Líbano, Arabia Sau-
dita, India, Indochina, Egipto
y, en general, una reforma más
o menos larvada se lleva a cabo
en casi todos los demás países.

La reforma agraria es la dro-
ga de moda, recomendada por
el coro de doctores que pululan
por los aledaños de la O. N. U.
para la curación de todos los
males que sufre la Humanidad.
Estos distinguidos sabios, en la
Babel d o n d e se desarrollan.
arrullados tranquilamente por
las músicas de las fiestas y re-
confortados por sus emolumen-

tos en dólares, piensan que las
dificultades de la proauccion
agrícola mundial pueden ven-
cerse con el empleo de la droga,
pero no se preocupan de « retor-
mar» y me^orar los medios na-
turales de curación como los in-
tercambios internacionales, el
equilibrio de los valores de las
monedas, la restricción del em-
pleo de los aranceles proteccio-
nistas a ultranza y el facilitar
la adquisición de medios de pro-
ducción a los países que lo ne-
cesitan, sino de resucitar el fan-
tasma de Malthus y pasearse a
mantel puesto por los países
«enfermos», recomendando co-
sas que en muchos de ellos es-
tán ya olvidadas por puro fraca-
sadas.

El mundo tiene ya cierta ex-
periencia por las reformas em-
prendidas a raíz de la primera
guerra mundial, y las que ahora
se hagan han de tener en cuenta
las enseñanzas de aquella época
y no los consejos de los «orde-
nadores».

De todas las reformas actual-
mente en marcha, la más espec-
tacular es la de Egipto, porque
la ha precedido el destrona-
miento del rey Faruk. Es evi-
dente que en este país el cam-
pesino, el fellah, constituye una
clase de las más miserables que
existen en la tierra. El rey qui-
so parar el golpe distribuyendo
entre 597 familias una propie-
dad de unas 1.400 hectáreas.
Los carnpesinos recibieron tie-
rra-2 hectáreas 30 áreas-,
una casa y un billete de 5 libras
egipcias, a más de una conce-
sión de 4 libras pot• mes duran-
te un cierto tiempo. Todo esto
habían de pagarlo en veinte
años a partir del tercero de su
posesión.

Otras distribuciones estaban
anunciadas, pero los aconteci-
mientos políticos precipitaron
el movimiento revolucionario y
la reforma agraria hoy aprobada
y en vigor no permite poseer
por cada propietario una exten-
sión mayor de 80 hectáreas.

La expropiación se hace cal-
culando el valor de la tierra en
diez veces el valor de la renta,
que a su vez se calcula como el
séptuplo del total de los impues-
tos rurales. En la ley se regu-
lan también las relaciones en-
tre los propietarios y at•rendata-
rios y los salarios de los obreros
del campo. A los propietar•ios de
menos de 5 feddans (unas 2
hectáreas y cuarto) se les obliga
a ser miembros de sociedades
cooperativas donde pueden en-
contrar auxiilos económicos y
técnicos.

Se calcula que podrán ser ex-
propiadas unas 404.000 hectá-
reas y las indemnizaciones se
pagarán en títulos de una deuda
especial al 3 por 100, que se
amortizará en treinta años. Se
hace, además, una concesión a
los propietarios permitiéndoles
vender dentro del plazo de cin-
co años-fecha en que las fin-
cas serán requisadas-tierras a
campesinos que posean menos
de 10 feddans y que no están li-
gados con el vendedor por un
parentesco m á s próximo del
cuarto grado.

Es evidente que esta reforma
tendrá sus dificultades para lle-
varse a cabo, no solamente por
la resistencia de los propieta-
rios, sino por la falta de medios,
tanto técnicos como financieros,
de que por el momento no dis-
pone el Gobierno egipcio.

Otro país que inicia una re-
forma agraria es Guatemala.
La defectuosa distribución de
la propiedad ha dado lugar a la
votacíón por el parlament,o de
una ley de reforma agraria por
la que el Gobierno queda auto-
rizado a la expropietación de
fincas y plantaciones para su
distribución entre los campesi-
nos e indios. En efecto, un es-
caso número de propietarios
dispone del 70 por 100 de todas
las plantaciones-entre ellas las
antiguas propiedades alemanas
y las de empresas americanas-
a 1 g u n a s de extensiones tan
enormes que en gran parte per-
manecen en perpetuo barbecho.
Sobre estas tierras improducti-
vas se ejercerá la acción de go-
bierno.

De los dos millones de perso-
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nas que viven de la agricultura
en Guatemala, más de la mitad
no dispone de tierras propias,
y en un país donde la propagan-
da extremista está tan extendi-
da constituye una constante
amenaza de desórdenes la per-
sistencia de este estado de co-
sas.

La ley presenta algunas ex-
cepciones de expropiación, por
ejemplo, la de aquellas fincas
menores de 270 hectáreas, siem-
pre que se cultiven no menos
de las dos terceras partes de su
total extensión. ^ambién exis-
ten excepciones para las plan-
taciones de café y para los cam-
pos de plátanos de alguna com-
pañía americana.

La indemnización que se da-
rá a los propietarios por las tie-
rras expropiadas, adoptará la
forma de títulos de deuda con
un interés del 3 por 100, y se
amortizarán en períodos varia-
bles.

En Bolivia también el Gobier-
no nacionalista insiste en nacio-
nalizar las minas y c•on el pro-
ducto de esta nacionalización
disponer de los recursos nece-
sarios para llevar a cabo una
reforma agraria que liquide el
latifundio improductivo. Allí
aun no se ha prcc•isado cuál
ha de ser la forma de llevar a
cabo la nueva distribución de
la propiedad territorial ; pero
seguramente será del mismo ti-
po de las reformas antes men-
cionadas.

Pasando del mundo occiden-
tal al oriental, nos encontramos
con el. Ir^Ln, donde también se
intenta llevar a cabo la corres-
pondiente reforma. Quizá sea
este uno de los países donde sea
más necesaria y más urgente y
donde responde más cumplida-
mente a una necesidad real. No
se trata sólo de redistribución
del suelo, sino de cambiar la es-
tructura social de la forma de
explotación de la tierra.

Las condiciones materiales y
r•urales de los campesinos per-
sas son tan ínfimas que apenas
si pueden concebirse en nues-
tros días. La superficie cultiva-
ble de Persia se calcula en 1G4
millones de hectáreas, de las
cuales solamente están en cul-

tivo del 0,5 al 0,75 por 100, ex-
plotándose por los más primiti-
vos procedimientos.

La distribución de la propie-
dad presenta un aspecto pro-
fundamente medieval, pues el
'?0 por 100 de la población po-
see el 70 por 100 de las tierras.
Los campesinos que trabajan
estas tierr•as, en una proporción
del 90 por 100 están vinculados
a ellas en forma de siervos, y
el señor posee aldeas y almas
que se venden con las tierras.
Estas obligados a multitud de
prestaciones personales al ser-
vicio del señor y deben entregar
a éste los cuatro quintos de la
cosecha, quedando para ellos el
quinto restante, de donde aun
han de pagar los impuestos.

En un país con estas condi-
ciones de vida de las masas
campesinas no es extraño que
el partido Tudeh, de orienta-
ción comunista, haga numero-
sos prosélitos entre los diez mi-
llones de labriegos que no dis-
ponen ni de tierra, ni de casa,
ni de ropa, ni de libertad per-
sonal.

En lucha con esta tendencia,
y agobiado por la crisis del pe-
tróleo, el primer Ministro Mus-
sadeq ha obtenido un Decreto
ordenando un comienzo de re-
forma agraria.

El principio inicial es modes-
to. De momento se pretende que
los terratenientes devuelvan a
sus colonos y ar•rendatarios el
10 por 100 de sus ingresos y
otro 10 por 100 se deposita en
bancos rurales especiales para
ayudar a los labriegos que lo
necesiten.

Estos bancos son de tres cla-
ses. Unos se ocuparán de las
operaciones propias de un solo
pueblo ; otro, de las combinadas
entre varios pueblos, y otro, de
las de todo un distrito. El ban-
co del pueblo recibirá el 50 por
] 00 de lo que entreguen los pro-
pietarios; el de varios pueblos,
el 30 por 100, y el 20 por 100
restante pasará a poder del ban-
co del distrito.

Este dinero, así recogido, se
invertirá en obras de riego y
abastecimiento de aguas, en me-
joras sanitarias; en la construc-

ción de viviendas, en la ayuda
a huérfanos y en préstamos a
los campesinos para la compra
de semillas y aperos de trabajo.

Este tipo de reforma repre-
senta algo especial, pues no se
trata de una drástica expropia-
ción y distribución de tierras,
sino de una reforma de fondo
de la estructura agraria de w^
país atenazado por la detención
de la evolución progresiva en la
forma de explotar ]a t.ierra.

En Extremo Oriente, un país
que ha terminado su reforma,
hecha con su asentimiento, pe-
ro no por propia iniciativa, sino
dirigida por la potencia ocupan-
te, ha sido el Japón.

La reforma agraria japonesa,
que en el fondo constituye una
revolución, se ha llevado a ca-
bo en poco más de cinco años
y de una manera silenciosa gra-
cias a la presencia de Norteamé-^
rica en las islas.

La clase de los poderosos te-
rratenientes que conservaban a
los campesinos en régimen de
siervos ha desaparecido como
factor de potencia. Más de oncc
mil aldeas han sido liberadas y
entregadas a los labriegos que
trabajan la tierra.

Las condiciones antes de la
reforma eran las siguientes:
las tres cuartas partes de los
37 millones de japoneses que
componían la población rural,
eran colonos. arrendatarios o
aparceros, la mayor parte de
ellos sin contrato escrito y en
régimen de servidumbre. En la
segunda década y principios de
la tercra de est.e siglo, el parti-
do liberal obtuvo algunas dis-
posiciones en f a v o r de los
arrendatarios y logró consignar
cantidades para el crédito agrí-
cola, pero que no fueron sufi-
cientes.

La reforma se ha ]levado a
cabo mediante ]a compra de tie-
rras por parte del Estado y dis-
tribuyéndolas después entre los
colonos y aparceros de los anti-
guos propietarios. Lo más gra-
cioso del caso es que est a refor-
ma de guante blanco ha tenido
una doble oposición : la de los
grandes y poderosos terrate-
nientes, que la calificaban de
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bolchevique... y la de los co-
munistas, que la calificaban de
reaccionaria.

Finalmente, fué aceptada o
consentida por tmos y otros, y
llcvada a cabo sin imposición
por parte del Estado o de la po-
tencia ocupante, sino mediante
^ u n t a s, elegidas libremente,
d o n d e estaban representados
los terratenientes, los agricul-
tores independientes y los obre-
ros del campo. Japón cuenta
hoy día con más de seis millo-
nes de explotaciones agrícolas
en régimen de explotación di-
recta o de arrendamiento me-
diante contratos escritos ,y le-
galizados.

Otro país de Ex;remo Oriente
realiza también la r e f o r m a
^^graria, r^ero de signo cont.ra-
rio : la Ch^in.a. Pero esta refor-
ma merece capítulo aparte.

Fs evidente. por lo expuesto,
que a muchos países de la t.ie-
rra aím no ha llegado el más
mínimo destello de justicia so-
cial y no hubiera llegado si las
a c t u a 1 e s circunstancias del
mtmdo no fueran tan críticas.
Lo que no han podido hace^r de-
cenas de siglos de civilización
lo ha realizado una simple emo-
ción : el miedo.

PROViDUti

Más sobre las
H. W. Schwalb recientement^

ha hecho en la revista The labo-

rator^• ima breve exposición de los
iíltimos adelantos sobre la natu-
raleza de los virus y los medio^
de lucha contra los mismos, cosa
esta última esencial, pues actual-

mente obliga al mantenimiento de
costosas organizaciones para ob-
tener masas ve.getales relativamen_
te libres de sus ocultos ataques,
como sucede con la patata y el
tabaco; pero cuando esto no es
posible ocasionan los virus gran-

des perjuicios a los cultivos.
Así tPnemos en España intro-

ducida la psoriasis del naranjo, la
«amarillez» de la remolacha, di-
versos mosaicos de patata, taba-
co, crisantemos, etc., y en el ex-
tranjero ocasionan daños definiti-
vos que uhligan al arranque de
árboles en gran cantidad, la tris-
teza del naranjo, la rama turgen-
te clel caaao, el virus del meloco-
tonero, amén de daños en otras
plantas, c o m o las pérdidas de
20 millones anuales de kilogramos
de tabaco o de 40.000 hectáreas
de remolacha atacada por el «co-
pete retor^ido» en los E s t a d o ^
l Tuidos.

Esto justiFi^a que los esfuerzos
actuales utilizando la genética se

virosis vegetales
refuercen con trabajos p a r a la
«curación» directa de los virus,
tras lo cual vendría la multipii-
cación en condiciones de no infer•-
c,ión de los individuos sanos.

Los virus son cuerpos comple-
jísimos monomoleculares ; p P r^^

con pesos atómicos del ordeq ^1^^
los 50 millones, como sucede eu el
mosaico del tabaco; el complej^^
del virus contiene numerosos ami-
noácidos, y de tal complejo se han
obtenido diversos derivados, como

el malonilo y el sulfonil-benzol,
para lo cual se ocasionaron diver-
sas transformaciones, que modifi-
caron la virulencia del agente.

Los iíltimos ensayos de curacióu
se han intentado con antibióticos
mal definidos, y e n t r e ellos, Pl
doctor W, Conwav Price ha en-
sayado un derivado de cultivos de
hongos, de acción análoga a la
tripsina, que redujo la infección
del mosaico en más del 90 por
100.

La a c c i cí n del antibiótico se
ejerce por destrncción de las cé-
lulas enfermas.

En el mismo sentido y con pro-
ductos análogos trabaja el espe-
cialista de la Pommersee Saat-
zucht Gesellschafte, doctor Von
litzewitz.-,1. N.

RUSTICA VENDO
7.000.000 DE PESETAS

A 250 kilómetros de Barcelona, carretera real, y 100 lcilómetros Zaragoza. 200 hectáreas rega-
dío, en explotación, y 150 hectáreas yermas para transformar en regadío. 1.200 hectáreas de seca-
no, todas de campos de cultivo en dos hojas. Zona de nuevos regadíos, según proyecto del Fsta-
do. Todas las tierras son llanas o abancaladas Forman tres agrupaciones obreras, separadas entre
sí 12 kilómetros, por camino dentro de la propia finca, por el que pueden circular coches y camio-
nes. A 30 kilómetros por carretera y a 12 por camino, estación ferrocarril. Jornales a 22 pesetas
cn invierno y a 25 en verano, y destajos, de sol a sol. Llevada por administración. Toda la tierra
escriturada, sin cargas. Importantísimos edificios, muchas viviendas. Trigo clasificado, a 3.75 pe-
setas kilo, y reserva oficial para cuatro años, a 4,50 pesetas kilo; alfalfa, siete cortes; arroz bom-
ba, de ^.000 a 5.000 kilos hectárea, sin nitrogena^os; vino, 14° y 16°; olivar, remolacha, maíz, pa-
nizo Daimiel.

E1 precio señalado comprende solamente las tierras y edificios, y aparte y a buen precio, si se
desea, pi^édese adquirir un aprovechamiento hidráulico 400 CV. con turbina. Noria hidr•áttlica,
cuya elevación es de 300.000 litros hora. Dos trilladoras grandes, cuatro tractores, cinco sembra-
doras de tres metros de labor, cinco segadoras atadoras, etc., etc. 2.000 cabezas de ganado lanar y
cabrío, piara de 150 cerdos, vacas, yeguas, mulas, etc. IV1o'.inos harina, piensos, arroz y aceite, auto-
rizados para el consumo interior. Comisión de vent.a, 2 por 100.

Administrador: ('r. Vidal. calle Santiago P^usiñol, ntím. 30. 1.°, Lg Hospitalet de Llobregat (Rar-
celonal.
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AGRICULTURA

Reunión de la Oficina
En la ciudad alemana de Frei-

burg, y en los días del 19 al '23
de agosto pasado, se celebró la
XXX1I Sesión Plenaria del Office
International du Vin. Concurrie-
ron a la misma, en representación
de España, el Jefe de la Seccióu
de R.elaciones Agronómicas con el
Extranjero, d o n Eladio Asensio
Villa, que ostenta una de las Vice-
pre^idencias de dicho organismo
internacional; el Ingeniero de la
Estación de Viticultura y Enolo-
gía de Jerez, don Gonzalo Fer-
nández de Bobadilla, del Comité
Pernranente del O. I. V., y don
Antonino Moutero, Jefe nacional
del Sindicato Vertical de la Viz,
Cervezas y Bebidas.

En el curso de los trabajos del
pleno del Comité se reunió la Sub-
cornisión para el Registro Ampe-
lográfino Internacional, que avan-
zó notablemente en sus trabajos.
A la apertura oficial de esta se-
sión plenaria asistió el excelerrtí-
simo serior Ministro Federal de
la Alimentación, Agricultura y
Bosques, Profesor poctor Niklas,
y representaciones de A r g e 1 i a,
Alemania, Austria, Cbile, EspaCra,
Francia, Grecia, Italia, Luxembur-
go, Marruecos, Países Bajos, Por-
tugal, Suiza, Trínez y Yugoslavia.
Además, la F. A. O, y los Esta-
dos Unidos enviaron también ob-
servadores. Se hizo la distribución
de los premios que anualmente
concede el O. I. V. a los autores
de obras relacionadas con la Viti-
cultura y Enología que han con-
currido a ellos.

Se consideraron en el curso de
las sesiones los siguientes temas :

1.° Conferencia Agrícola eu-

ropea.
2.° Congreso Internaeional de

la Vir3a y del Vino y Exposición
de materias de propaganda y de
publicidad en favor del vino, que
tendrá lugar en Roma, en sep-
tiembre de 1953.

3.° Actividad del O. I. V. au-
te una proyectada conferencia pa-
ra establecer una nueva conven-
ción relativa a la protección re-
forzada de las denominaciones de
origen vinícolas.

4.° Reedición d e 1 léxico viti-
vinícola en cuatro idiomas.

Internacional del Vino
5.° Continuación de los traba-

jos sobre la degeneración infeccio-
sa de la viria (court-noué); y

6.° Realizaciones logradas acer-
ca de las resoluciones adoptadas
por la XXXI Sesión del Comité,

que tuvo lugar en Madrid y Lis-
boa el pasado aiio y que concernía
especialmente a los siguientes pun-
tos :

Cooperación vitivinícola. Uni-
ticación de métodos de análisis de
los vinos. Determinación de loa
precios de coste de la uva y del
vino. Definición de vinos especia-
les. Atlas mundial de la viña y
del vino. Asamblea general de la
Confederación Europea de la Agri-
cultura. Federación Internacional
de las Industrias y Comercio al
por mayor de los vinos y resolu-
ciones adoptadas por su Asambleu
general, y especialmente el pro-
yecto de organización europea de
los mercados agrícolas, la reduc-
ción de las tarifas de transporte
de los vinos, la graduación alco-
lrólica de los vinos de exportación
y la suavización del control adua-
nero.

Por último, el establecimiento
de una base de cooperación en-
tre el O. I. V, y la Comisión In-
ternacional de Industrias Agríco-

las en materia de estas industrias,
y especialmente en Enología.

Después se procedió a la reno-
vación de la Mesa del Comíté, en
la que, establecido el principio de
rotación, c e s ó el Vicepresidente

CON ARMADURA SOLDADA EIECTRICAMENTE
Y HORM160N VIBRADO DE ALTA OOSIFICACION
cJO^^►^(/LlldC/V^̂ ^llJ ?^ C^6l •̂E^7^^ (%. oC^•
SEVILLA: 14V0.^ D LA RAZA-ALMACENES COMERGIAl.ES

TELEF. 31413

por Portugal, s i e n d o sustituído
por el de Grecia. El Comité ha
quedado, pues, constituído por el
Presidente Barón Le Roy (Fran-
cia) y Vicepresidentes Profesor
Dalmasso (Italia), Asensio (Espa-
ira) y el representante de Grecia.

Una vez ultimados los trabajos
del Comité se realizó una intere-
sante excursión p o r la llamada
R u t a del Vino, que bordea el
Rhin, partiendo de Freibourg, por
Durbacb, Sasbacb - Walden, Hei-
delberg, Sebloss Wollrads, Bad-
Durkbeim, Geilwederbof y Leins-
weilerhof. Fueron visitados viñe-
dos, bodegas cooperativas y Esta-
ciones Experimentales del Estado,
resaltando la v i s i t a al Instirirto
Alemán de Mejora de la Vid de
Geilweilerhof, en el que se ef.ec-
túan interesantísimos trabajos de
investigación, bajo la dirección del
Profesor Hurfeld, auxiliado p o r
varios coleboradores científicos, y
en el q u e trabajan actualmente
unas cien personas. Se divide el
Instituto en cuatro secciones : Fi-
siología, Citología Genética e Irn
fección de plantas. En esta últi-
ma sesión se realizan estudios so-
bre la obtención de plantas de
vid, resistentes al mildiu, babién•
dose llegado a resultados muy ha-

lagiietios. Por último se inau^uc6
el XLI Congreso Alemán del Vi-
no en Freiburg, en uno de cuyos
actos, dedicado a los vinos extran-
jeros, pronunció con gran éxito
una conferencia sobre los vinos
esparioles el Agregado agrónomo
a la Legación de España en Hu-
landa, serior Ruiz Santaella.
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la mejora de prados y forrajes en
la cuenca mediterránea

En los pasados meses se ce-
lebró en Roma una reunión con-
vocada por la F. A. O., sobre la
mejora de prados y forrajes me-
diterráreos.

Los temas abordados fueron
los siguientes: 1) Ordenación y
mejoramiento de las tierras
de pastoreo y pastizales natu-
i•ales. 2) Producción de se-
rnillas y ensayo de especies, es-
tirpes y variedades prometedo-
r•as de plantas herbáceas y le-
guminosas. 3) Redacción de una
lista de Institutos técnicos en
pastoreo pertenecientes a la zo-
na mediterránea. 4) Redacción
de una lista clasificada de los
problemas más importantes re-
lativos a las tierras de pastoreo
y de los lugares más adecuados
para estudiarlos. 5) Rotaciones
de cultivo con plantas herbá-
ceas y leguminosas para px•o-
ducción de forrajes y mejora de
los suelos, y 6) Estudio de la
capacidad de pastoreo de los
pastizales naturales.

La Dirección de Agricultura
de la F. A. O. ha resumido los
problemas y posibilidades que
se discutieron en la reunión
de la manera siguiente :

1. Ordenacián y mejoramien-
to de las tierras de pastoreo y
pastizales naturales. - Más del
50 por 100 de las tierras com-
prendidas en la zona del Medi-
terráneo se dedica ordinaria-
mente al pastoreo. A la mayor
parte de los pastizales natura-
1PS se les ha aplicado un pasto-
reo excesivo perjudicial. La re-
gión, en su conjunto, está some-
tida a sequías prolongadas y sus
suelos son, por naturaleza, de
escasa ^ertilidad. La combina-
ción de estos factores ha produ-
cido en algunas regiones una
grave erosión del suelo, espe-
cialmente en aquellos lugares
en que la tierra se ha explotado
t.ambién intensamente en cose-
chas de cultivo de cereales.

La forma más sencilla y eco-
nómica de lograr una mejora
en aquellas zonas donde la de-

gradación del suelo y de la ve-
getación natural no han tras-
puesto el punto en que todavía
tienen remedio, consiste en re-
tirar el ganado durante ciex•tos
intervalos, lo que permite que
las especies naturales se x•ecu-
peren y echen nuevas semillas.
La protección es la clave de la
rehabilitación vegetativa y de
la mejora en la producción de
forrajes para el ganado. Una
vez que una determinada zona
haya sido x•epoblada con espe-
cies convenientes, será preciso
efectuar estudios de ordenación
posteriores para determinar la
forma de mantener en dicha zo-
na especies productivas y sa-
brosas para el pastoreo.

El segundo paso pax•a conse-
guir un mejoramiento lo ►onsti-
tuy e el uso de prácticas agronó-
micas, tales como la destrucción
de las especies indeseables, nue-
vas siembras con estirpes y va-
riedades mejoradas, empleos de
abonos, cultivo del suelo y cons-
trucción de terrazas para rete-
ner la humedad, etc.

2. Yroducción de semillas y
e n s a y o de especies, estirpes
y variedades prometedoras de
lantas herbáceas y leguminosas.
E1 medio ambiente bioclimáti-
co de la zona mediterránea ha
existido durante miles de años.
Las especies vegetales indíge-
nas y sus diversas estirpes son
formas adaptadas, no solamen-
te a las condiciones predomi-
nantes de clima y terreno, sino
también al trato impuesto por
los pastores y los agricultores.
Poseen hábitos propios de cre-
cimiento y características es-
tructurales que les permiten so-
p o r t a r condiciones climáticas
adversas y la repetida defolia-
ción producida por el pastoreo.
La zona mediterránea es un
verdadero almacén de plantas
forrajeras adaptadas, de las que
se pueden obtener estirpes y
variedades supex•iores para me-
jorar la producción de pastos y
forrajes. Algunas de estas plan-

tas fueron introducidas en otros
países, consiguiéndose de ellas
variedades superiores, tales co-
^no la Phalaris tuberosa y el tré-
bol subterráneo ( Trifoliu^rre sr^^b-
terrane^_i7n), en Australia, y 1<,
cañuela (h'estuca arundinacea )
en los Estados Unidos. Es pre-
ciso volver a llevar estas plan-
tas y otras muchas a los sitios
de procedencia, comparándolas
con las especies que aún crecen
en ellos.

Las semillas constituyen el
factor limitativo, s o b r e t o d o
aquellas de las nuevas recolec-
ciones que no se ha producido
con fines de distribución comer-
cial ni de formación de pastiza-
les. Para cada especie o estirpe
que prometa buenos result.ados
en rodales naturales o en ensa-
yos previos de observación, será
preciso crear prácticas de culti-
vo y procedimientos de recolec-
ción y elaboración.

La reunión estudiará planes
de: 1) Recolección de semillas
y material para propagación de
todas las especies prometedo-
ras ; 2) Intercambio de las es-
tirpes más prometedoras para
su ensayo en viveros de adapta-
ción uniforme y ensavos sobre
el terreno ; 3) Multiplicación del
material, clonal o de semillas, de
las estirpes superiores, y 4) In-
tercambio de información acer-
ca del comportamiento en dife-
rentes países y con diferent.es
prácticas de cultivo y explota-
ción.

3. Redacción de una lista de
Institutvs ?/ técnicos en pasto-
reo perteneeientes a la zona rne-
diterránea.-Uno de los fines
principales que se persiguen al
organizar en un grupo de tx•aba-
jo a los técnicos meditierráneos
en pastoreo es el de proporcio-
nar un medio para r 1,i^tercam-
bio de información s^hre pro-
blemas comunes. Los técnicos
de cada país podrán cooperar
más eficazmente con sus cole-
gas de otros países si tienen al-
guna idea sobre la situación de
las zonas en que se efectúan in-
vestigaciones y demostraciones,
de los elementos disponibles
número de trabaadores y gra-
dos de capacitación de los mis-
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mos. Los Comités Nacional de
la I+. A. 0. podrían facilitar la
información necesaria.

Probablemente, ningún país
o institución aislados podrá ha-
cer frente a todas las necesida-
des de un programa completo.
Los medios necesarios y el per-
sonal capacitado quedarán, sin
duda, limitados a algunos ra-
mos de la investigación o a de-
terminados problemas. Las ins-
tituci^ones equipadas para reali-
z a r investigaciones especiales
pueden ser designadas c o m o
centros de estudio para ciertos
grupos de países o para toda la
z o n a mediterránea, evitando
con ello la duplicación de es-
fuerzos y de gastos. La investi-
gación acerca de la genética de
las especies de plantas forraje-
ras para pastos y piensos, y los
estudios de la composición quí-
mica y valor nutrit.ivo de las
plantas forrajeras, son ejemplos
de los trabajos que fácilmente
podrían coordinarse en centros
clotados de los medios y perso-
nal necesarios para tal labor de
investigación. L o s resultados
que de esos programas se des-
prenderían estarían a disposi-
ción de todos los países de la
zona mediterránea.

4. Redacción de una lista de
los problem,as nzrís importantes
relativos a las tierras de pasto-
reo ^ de los lugares má.s ade-
cuados para estudiarlos.-Cuan-
do los problemas están clara-
mente definidos pueden trazar-
se los programas de trabajo con
más eficacia. E1 conocimiento
de las condiciones que rigen la
producción y aprovechamiento
de forrajes y semillas ayudará
a decidir qué factores deben te-
nerse en cuenta al planear un
e x p e rimento o demostración.
Tales experimentos o demostra-
ciones deben realizarse en aque-
llas regiones en que puedan re-
flejar la influencia de los facto-
res críticos del medio ambiente.

En la multiplicación de semi-
llas o estirpes para un ensayo
cooperativo tendrán importan-
cia aquellos factores que influ-
yan en la producción de semi-
llas de las especies prometedo-
ras. S e h a comprobado, por
ejemplo, que la sulla, planta fo-

rrajera típica de la zona medi-
terránea, es en Italia un valio-
so forraje para su cultivo en ro-
tación con trigo en terrenos du-
ros y gredosos, o para la pro-
ducción de pastizales naturales
en las vastas regiones arcillosas
del Mediterráneo. E n conse-
cuencia, sería conveniente tra-
zar un plan de experimenta-
ción en gran escala para su po-
sible uso en otros países medi-
terráneos.

5. Rotación de cult^ivo con.
plantas herbcíceas ?^ legumino-
sa.s para producción de forrajes
^ nzejora de los suelos.-La la-
branza y producción ganadera
suelen considerarse por separa-
do en las prácticas agrícolas y
en la investigación. El cultivo
de cosechas realizado sin aten-
der a la producción de forrajes
que mantengan la fertilidad del
suelo, conduce de ordinario a
una reducción de las cosechas
de pastos y piensos sembrados
y fertilizados es siempre más
segura y provechosa que cual-
quier sistema que dependa por
entero de los pastizales natu-
rales.

Es de urgente necesidad in-
troducir, siempre que sea posi-
ble, cosechas de pastos y forra-
jes en las rotaciones de cultivos.
Esto, no solamente contribuiría
a reducir la presión que gravita
sobre la vegetación natural por
un pastoreo excesivo, sino que,
al mismo tiempo, haría posible
el cultivo de forrajes nutritivos
que, además de contribuir al
aumento de la producción ani-
mal. mejoran notablemente la

G A N A G E^ O
Con seguridad puede saber si su yegua o burra está

PRE^VADA o VACIA
enviando por correo cincuenta gramos de orina,
incluyendo fecha exacta del último salfo, después

de noventa días. Tarifa: 35 ptas.

Trece años de práctica. Más de veinte mil análisis.

J. GONZALEZ CUBILlO, Veterinario
CASTAÑARES DE RIOJA ( logroño)

Nota.-Si no conoce esfe DIAGNOSTICO, conaulte a su veterina-
rio o mándame una muestra.

fertilidad y la estructura del
suelo.

En tal trabajo es preciso te-
ner en cuenta, no sólo la econo-
mía de los piensos para el ga-
nado, sino también la repercu-
^ión del cultivo de pastos y fo-
rrajes en el rendimiento de las
cosechas posteriores. Esto de-
penderá de la forma de utilizar
la fase dedicada a forrajes en el
sistema de cultivo alternat.ivo.
llebe hacerse la comparación
entre prácticas, tales como la
recolección anual de legumino-
sas para piensos verdes, ensila-
je, heno o grano y paja, la con-
versión en heno de los pastos
perennes o forrajes cultivado^
y el pastoreo sobre el terrenu
de tales forrajes y pastos.

6. Estudio de la capacidad
de pastoreo de los pasiizales na-
turales.-La clasificación de los
pastizales naturales, según su
capacidad de pastoreo para di-
verso número de animales, es
importante para determinar la
producción potencial de una zo-
na. También es útil al trazar
planes de explotación que pue-
dan conducir a la product.ividad
máxima. Ello requiere el exa-
men de todos los factores perti-
nentes, tales como la composi-
ción y densidad de las diversas
especies; vigor de las principa-
les especies forrajeras; canti-
dad de paja; razones que acon-
sejen la rotación de cultivos, so-
bre todo, la existencia de plan-
tas venenosas ; condiciones del
suelo y grado de erosión, y los
datos indicadores sobre los ani-
males, tanto domésticos como
rapaces.
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t•UBLICITAS

Para el mejos rendimiento
económico de sú ganado, es
tan importante como el sol
y la buena lemperatura,
que disíruten de una ali-
mentación bien compuesta
y equilibrada en psincipios
nutritivos.
Esto solo se consigue em-
pleando los mejores pi'ró-
ductos.
Si se trata de añadir vitami- ;.
nas a los piensos, no escati-
me..... que el ganado le pa- '
gará a Vd. con creces todo
lo que haga por él.
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EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA .. ^

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CO NCENTRADO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

PREPARADO POR :

A. J. CRU Z Y CÍA. S. EN C.
Prisneros preparadores de vitamina "A" y"D" en España

APARTADO 89 - PALENGA . Registro D. G Ganadería N.° 26 ^



Un cultivo curioso
A orillas del Genil, con el fon-

do de Sierra Nevada, un agricul-

Las altos tallov de loti chavos snn lim-
piaQus, y de rllus se obtienen It^s ^'arN-

tas de planlacióu.

Está asurcadu el cam^^ 3' reclén seu^-
ñradu de patatas. 1:•n ellos se plantan
la. ^aretas a dlstanclas muy próximu^.

tor modelo, y a quien Dios Ilamó

recientemente a la paz eterna, don

Agustín Alguacil, ha tenido la te-

nacidad de convertir unos terrenos

cascajosos e inservibles en feraces

vegas, que año tras año han ido

aumentando la profundidad de su

suelo con los sedimentos arrastra-

dos por el Genil, que fueron, y

aún lo son, ingeniosamente dirigi-

dos por medio de canales con to-

mas adecuadas en todas las creci-

das que periódicamente y con to-

da regularidad se producen como

consecuencia de los deshielos y

lluvias primaverales del ingente

macizo penibético.

Los chopos fueron los primeros

colonizadores que el señor Algua-

cil utilizó en terrenos de tan re-

ciente formación, para después ser

ocupados con el correr de los años

por cultivos típicos de la rica vega

granadina, como la remolacha, li-

no, tabaco, alfalfa y, sobre todo,

patata, con la que verdaderamen-

te se establece una alternativa cho-

po-patatas, pues dadas las prácti-

cas introducidas por el señor Al-

guacil no puede hablarse de sotos

forestales, sino de cultivo de cho-

pos de ribera, ya que, como se

aprecia en las fotografías que se

reproducen, de un verdadero cul-

tivo se trata, con podas, abonados,

selección de estacas, aclareos de

masas, lucha contra plagas. asocia-

ciones con patas o forrajeras.

En las actuales circunstancias, el

cultivo del chopo resulta más re-

munerador que algunas otras plan-

tas anuales típicas de nuestros re-

gadíos, siquiera su aprovechamien-

to sólo pueda efectuarse a los do-

ce años de su plantación, pues el

déficit maderero nacional hace ren-

tables tales esfuerzos ; hoy el cho-

po tiene infinidad de utilizaciones

A C^ H 1 l: U L'1' U H A

Seleccianadas las ^•arcla^. ^c colucan en
hace5 para su centa u di^U•ibuciún cn

otras futurati chi^pcra^.

A Ia5 tres años se ac•laru re^ularmeutc
la plantación; se ha dejadu de avociar
e/ culti^'o y el suelo se ^'a recrcc[enda.
canduciendo a él Dor zanjas y canales la^

creclda, del G^^nil.

que justifican la intensidad cada

vez mayor con que se repueblan

sotos, riberas y bajíos húmedos,

^) 1 1
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La.ti estacas entresa^•ad.^.ti se plantan
a marcus definttivos en utrus sotos 11-

bres o en foriuaclón.

allí donde la calidad del suelo lo

permite.

El chopo se aprovecha a rolle-

jos para cubiertas y tejavanas ; en-

cuadrado para armaduras y car-

pintería de armar en general, car-

pintería de puertas y ventanas,

muebles económicos, estructuras

de lujo, tablillas para cajonería de

todas clases como cajas para ex-

portar naranja y frutas en general,

etcétera, etc. Son numerosas las

especies de chopos cultivados y

más aún los de híbridos como los

creados por el Instituto Sperimen-

tale Agrario Pignatelli, adaptados

a diversas condiciones de hume-

dad y seleccionados por su preco-

cidad y rectitud de crecimiento.

En España se cultiva el chopo

carolino (Populus angulata), el de

Virginia (P. monilífera), el blanco

l^a snelo queda cnbierto
de espesa arboleda; se
crea nueva y fértll tie,-
rra, y el ganado encuen-
tra a su sombra el co-
biJo que el eeraneu ha-

ce necesarlu.

F

1, a s orillas d e 1 Uenil,
embellecidas y protegi-
das, ]tan sldo ínteligen-
temente domadas, para
que su eJemplo cunda
en otros tantos ríos es-
pañoles, eligiendo para
cada c a s o la varieded
de chopu que mejor se
adapta a cada suelo, s
su profundidad, al gra-
do de humedad y a la
temperatura d e c a d a

zona.

(P. alba), el temblón (P. trémula),

el negro (P. nigra), el lombardo

(P. nigra var, itálica), el bastardo

(P. canescens) y el canadiense (P.

canadiensis) ; este último, por su

resistencia a ataques de ciertos

hongos, tiene cada vez más exten-

sión, pero sería conveniente estu-

diar 1 o s innumerables híbridos

creados con propósitos económi-

cos definidos.-J. N.

J( ►
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(,b:REALES Y LEGT_iMRRES

En los tíltimos días de septiem-
bre finalizcí la recolección del
maíz eu Huelva, Sevilla y Alme-
ría. Continuaba en Málaga, Jaén,
Alicante( tetnpranos en la zona
tetnplada y en regadío), Castellón,
Gru+.^^ada, Barcelona (zonas m á a
tardías), Gerona, Navarra, Lugo,
l )rense y Pontevedra.

Los resultados son excelentes en
Huelva; muy buettos en Grana-
da ; buenos en Sevilla, Málaga
(secano y regadío), Almería, Jaén,
Castellón, Barcelona (en regadío
y con los nuevos híbridos), Nava-
rra, Lugo y Orense. Mediana co-
secha en Gerona (secano y en la
parte ]lana) y Pontevedra.

En Alicante, por la temperatu-
ra fresca, se ba retrasado la ma-
duración en la zona alta, la cual
dará producción inferior a la nor-
mal. En 7,aragoza, los maíces son
objeto de riegos. Tenían buen aa-
pecto en Avila y Lérida. En Co-

ruiia y en Santander han desme-
recido por falta de calor y exce-
so de humedad, sobre todo en la
se^;unda provincia. L o s maizales
de Las Palmas ofrecían buen as-
pectos, así como los de Asturias
y Vizcaya.

Finalizó eu Sevilla la recolec-
ción de la zabina, con resultados
buenos. En Ciudad Real se cose-
chó el panizo, también con pro-
ducción satisfactoria, y ofrecieron
buen resultado el mijo y el sor^,o
en Lérida.

I,a trilla del arroz tiene lugar
en Sevilla actualmente, observán-
dose que la cosecha ha disminuí-
do por la falleda. Tambi:^n se tri-
lla en Alicante, obteniéndose re-
sultados inferiores a una cosecha
normal. En Valencia, concluída la
recolección, se estima que la co-
secha es el 90 por 100 de una
producción tnedia, cifra satisfac-
toria, teniendo en cuenta que la
planta sufrió el daño de varias pla-

gas; ademá^, las tormentas sep-

tembrinas bau estorbado bastan-
te la recolección. Ha concluído
también de recolectarse esta gra-
mínea en Castellón y Baleares, cou
re^ultados buenos y meuores que

el atio anteriores, respectivamen-
te. F.n Huesca ba granado muy
bien en toda la provincia, proce-
di;^udose a la siega. Buenos resul-
iado^ en Ciudad Real. Contimía
la trilla en Tarragona, con pro-
ducciones buenos. Muy buen re-
sultado en Gerona. Terminó la
siega en Navarra. En Lérida, la
maduración ha sido perfecta.

Las judías tienen buen aspecto
en Avila. En Cuenca se recolec-
tan con resultados ligeramente su-
periores a los del año anterior.
El granizo ha perjudicado mucho
a esta ]egumbre en Guadalajara.
Coniintía la recolección de alubias
en Ciudad Real, c o n resultados
medianos por baberlas perjudica-
do las bajas temperaturas de la
primera quincena de septiembre.
Mediana cosecba en Castellón. Por
falta de calor han empeorado las
de Cortnia. E s t á n medianas en
Murcia, y tienen, en cambio, buen
aspecto en Gerona. En Barcelona

se han visto beneficiadas por las

tíltimas lluvias. Se recolectan en

Lugo, con normales rendimientos.

h^n León, la coseclta no es satis-
factoria, p o r 1 a s enfermedades
criptogámicas. Continúa la reco-
lección en Salamanca, con media-

nos rendimientos. Buena cosecha
a la vista en Vizcaya y Madrid.
Mediana en Asturias y Santander,
por sobra de agua y falta de ca-
lor.

Se efectuaban labores prepara-
torias para la próxima sementera,
f^stando muy avanzadas, cuando
nos transmitían estas noticias, en
Huelva, Cácliz, Málaga, Bórdoba,
Sevilla, Jaén, Almería, Huesca,

Valladolid, Zaragoza, C u e n c a,
Ciudad Real, 1Vavarra, Tarragona,
Zamora, Badajoz, Lugo, León, 5a-
lamanca, Alava, Madrid y Satrta

A(3HICULTU1tA

Cruz de `l'enerife. Más atrasados
de labor van los agricultores en
Granada, Palencia y Guadalajara.
Se hacía la labra con ntuv buen
t e tn p e r o en Córdoba, Málaga,
Ciudad Real, Tarragona, Navarra
y Zamora. También en Almería,
favorecida por los chubascos. En
Huesca se hace la preparación con
retraso ; p e r o es preferible así,
para evitar los daños del c<Maye-
tiola». En León se realiza e,Il me-
dianas condiciones. En Cáceres se
r e p a r t e n los abonos, habiendo
cierta escasez de fertilizantes. A
primeros de m e s se efectuaron
siembras en Cádiz. En Albacete
no se podía sembrar trigo por fal-
ta de humedad; pero, en cambiu,
se ltabía sembrado ya por enton-
ces el ceuteno sobre el rastrojo.
para tener luego verde para lo^
corderos. En Murcia, aprovechan_
do algunos cbaparrones de inten-
sidad variable, se ban hecho siem-
bras de granos de pienso y de ce-
bada. En el litoral se confiaban
a la tierra los guisantes, babién-
dose sembrado totalmente las ba-

bas. En Castellón c o n t i n tí a la
siembra de babas forrajeras. En
las serranías de Teruel concluyó
la siembra ; en el resto de la pro-
vincia se verifica la operación ac-
tualmente, aprovechando el buen
tempero. En buenas condicione^

se ha empezado a sembrar en Avi-

la. Lo mismo puede decirse con-

cretamente respecto al centeno eu
Segovia. En Cuenca se siembran

centeno y escalia. En Guadalaja-
ra, las cebadas tempranas. El tri-
go se sembraba eu Logrolio en
buenas condiciones, y en la sierra
de esta provincia se siembra Pl
centeno. También se siembra este
cereal en la zona típica de "I,a-
mora.

Todavía se irillaba en Burgos
en la última decena de septiem-
bre; los resultados de los cerea-
les fueron aceptables y medianos
los de las legumbres.

En Cuenca y Ciudad Real fi-
nalizaron 1 a s labores de barbe-
cho. Se alzó en Castellón, Geru-
na, Huelva, Jaén y Alicante el
rastrojo en cuenas condiciones en
general, sobre todo en la última
de estas provincias, después de la
pritnera decena, por baber caído
algunos cbubascos.
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VIÑEDO

Ha finalizado la vendimia en

Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga,
Barcelona, Murcia, Castellón, Lé-
rida, Orense, Ciudad Real y Ali-
cante.

F:n Cádiz, los chubascos perju-
dicaron a la uva más temprana;
la cosecha ha disminuído mucho
por los a t a q u e s criptogámicos.
Por la misma razón, la cosecha
de Sevilla no pasa de mediana.
En Córdoba, la vendimia se hizo
en buenas condiciones y con fru-
to sano ; pero el volumen de la
cosecha no pasa de ser el 75 por
100 de la pasada. En Málaga tam-
bién hubo menos producción que
el airo anterior. En Murcia, bue-
na cosecha y mostos de mucho

grado, procedentes de fruto muy

sano. Mediana cosecha en Caste-

llón, Lérida (aunque los mostos

son buenos), Orense (por mildiu).

En Ciudad Real, la producción 1 ►a
bajado por pedriscos y podredum-

bres. En Barcelona, buena cose-

cha en cantidad y calidad, aun-

que la vendimia se vió dificulta-

da por las fluvias. En Alicante es

menor que la pasada, aunque me-

joraron las cepas. Continúan ven-

dimiendo en H u e 1 v a, Granada,

Jaén, Valencia, Tarragona, Hues-
ca, "Laragoza, Navarra, Lugo, Cá-

ceres, Badajoz, Cuenca, Balearea,

Gerona, Teruel, Coruña, Burgos,
Albacete, Guadalajara, T o 1 e d o,

Logroño y Zamora. En Huelva, la
cosecha es deficiente en calidad

y cantidad. En Granada, muy bue.

na producción. Buenos rendimien-

tos en Jaén, Valencia (salvo en la

zona castigada por el mildiu), Za-
ragoza, Navarra, Baleares (calidad
deficiente), Teruel, Coruña, Gua-
dalajara (salvo en la zona casti-

gada por las tormentas), Toledo

(dismintúda por pedrisco y mil-
diu).

En Tarragona, la c o s e c h a es
menor que la pasada; pero los
mostos resultan más ricos. Media-
na producción en Lugo, Cáceres,
Cuenca, Albacete (por pedrisco y
mildiu). En Gerona, el fruto es-
taba muy sano y los caldos son
de mucha graduación. En Hues-

ca a última hora se arregló bas-
tante la cosecha y se vendimió

con adelanto respecto a las fe-
chas de costumbre.

La cosecha en `Lamora, Vallado-
lid, Palencia, Burgos y Avila es
mala por el oidium y el mildiu.

En León, la cosecha es floja
por las desfavorables condiciones
meteorológicas; pero en aquellas
parcelas en donde se trató contra
las plagas ,el resultado es com-
pleto.

Continuaba la recolección de
uva de mesa en Badajoz, Alme-
ría (buena coseeha), Valencia, Za-
mora (mal resultado), Salamanca
(ídem) y Logroño.

En Almería se acabó de recolec-
tar la uva «Molinera» ; continúa
la operación para el resto de la
uva de embarque; la calidad es
superior y han empezado los en-
víos para Inglaterra. En Valencia
acabó de cogerse la «Moscatel,,.
que sirve para pasificación en las
zonas típicas. En Alicante hubo
baja importante en el precio de
la uva de mesa. La cosecha de al-
billo en Avila fué escasa.

^LIVAR

Se recolecta la aceituna de ver-
deo en Cádiz, Sevilla y Córdoba.

Se hacen suelos y, en general,
preparativos d e recolección e n
Murcia, Cádiz, Valencia, Lérida,
Zaragoza, etc.

Se ha caído mucha aceituna en
Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga,
Murcia, Albacete, Avila y Bada-
jaz. La causa principal, aparte de
la sequía, han sido los ataques de
Prays en las provincias del Sur.
Hubo mosca en Cádiz y Sevilla,
como siempre sucede cuando los
veranos no s o n muy calurosos.
También se registró bastante ata-
que en Valencia. En Gerona se
dió ya el segundo tratamiento con-
tra esta plaga.

La cosecha es abundante en Al-
mería. Buena en Alava, Madrid
(mucho fruto), Toledo (desigual),
Ciudad Real (con zonas muy cas-
tigadas del pedrisco), Lérida, Al-
bacete (desde luego inferior a la
pasada, con zonas muy apedrea-

das), Valencia, Baleares (inferior
a la pasada) y Cuenca. Mediana
en Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén
(variable), Avila, Tarragona (es-

pecialmente en Tortosa), Badajoz,
Cáceres (i n f e r i o r a la pasada),

Granada (por bajo de la media).
E s c a s a en Cádiz. Deficiente an
Murcia. M a 1 a en Castellón. En
Huesca se cogerá el 50 por 100 de
la anterior cosecha, que fué estu-
penda. En Teruel, la quinta par-
te. En Navarra, en conjunto, es
aceptable ; pero hay zonas en las
cuales los pedriscos la han anu-
lado totalmente. En Guadalajara,
el efecto de los pedriscos llega al
50 por 100 en ciertos términos.

En Murcia se dió la tíltima re-
ja. Y en Logroño, hasta hace po-
co, algunos riegos. En Málaga, las
últimas lluvias favorecieron m^t•

cho al fruto y al árbol.

KEMOLACHA

Finalizó el arranque, primeru

en el sur y después en la zona
norte de Almería, con resultado

francamente bueno, pero sin ser
n a d a extraordinario. V a m u y
avanzada la operación en Sevilla,
Málaga y Jaén, y menos en Gra-
nada. Los resultados son buenos
en Jaén y Sevilla; variables en
Málaga, Superior a la media en
Granada; pero sin llegar, ni con
mucho, a lo que se esperaba. F;n
Jaén hay escasez de vagones para

el transporte.
En Huesca se espera tma co-

secha extraordinaria, que se em-
pezará a recibir en fábrica quin-
ce días antes de lo acostumbrado.
En Teruel, la producción va a ser
espléndida, salvo en las zonas que
se inundaron. Se cree que será
muy buena la cosecha en Valla-
dolid, 5egovia y Guadalajara. En
algunas zonas de la provincia de
Madrid, excepcional.

Los remolachares tienen buen
aspecto en Toledo, Ciudad Real,
Salamanca, Palencia, Burgos, Avi-
la y Cuenca. En Zamora tampoco

están mal en conjunto, teniendo
en cuenta que hay zonas deficien-

tes. En Alava mejoró la planta-
ción con los chubascos. De León,
la impresión es buena, aunque las
parcelas están atrasadas. En Na-
varra, este cultivo marcha bastan-
te bien, aunque hubo fuerte ata-
que de cercospora. En Lérida in-
fluirán desfavorablemente en el
resultado final el mildiu y la cer-
cospora. En Zaragoza se daban

binas y riegos. Y en Logroño y
`I'oledo, riegos simplemente.
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FERIAS Y YIERCADOS
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En La Coruña, por estar invadi-
das' numerosas comarcas por la
glosopeda, se han celebrado po-
cas de las ferias acostumbradas en
esta época. F..n ellas la concurren-
cia de vacuno, lanar, cobríoy por-
cino fué en general escasa y los
precios se mantuvieron sostenidos,
efectuándose regular numero de
compraventas. En Lugo y Orense,
por el contrario, hubo normal asis-
tencia, quedando los precios en la
primera provincia en alza para el
vacuno, en baja para el porcino
y sostenidos en las restantes espe-
cies, igual que en Orense. En Pon-
tevedra hubo concurrencia normal
de porcino y escasa de bueyes, to-
ros, terneras, ganado lanar y ca-
mrío, quedando los precios soste-
nidos y efectuándose numerosas
operaciones. En Asturias tan sólo
se celebraron algunos mercados de
escasa importancia, debido a la
misma causa antes indicada.

En Santander también persiste
la ñebre aftosa, continuando, por
tanto, la suspensión de ferias y
mercados en varias zonas de la
provincia, reduciéndose la activi-
dad comercial a las operaciones
efectuadas entre particulares, en
los domicilios de los ganaderos. El
mercado de Vega de Pas y la fe-
ria de Reinosa estuvieron anima-
das, realizándose bastantes ven-
tas de vacuno y caballar a precios
sin variación. En Alava se han re-
anudado los mercados semanales
de la capital, celebrándose tam-
bién las ferias anuales de Arcenie-
ga y Villañeñe, las cuales se vie-
ron concurridas de ganado de to-
das clases, excepto caballar, que
fué escasa. EI número de transac-
ciones fué en general reducido, y
los precios no experimentaron va-
ciación. En Guipúzcoa no se han
celebrado ferias ni mercados por
la razón indicada varias veces.

En León hubo mayor animación
que en el mes anterior, si bien la
oferta de vacuno, lanar, cabrío y

porcino fué inferior a la normal,
realizándose un buen número de
transacciones, especialmente de
porcino de destete, si bien en re-
lación con la oferta, las ventas fue-
ron escasas. En cuanto a los pre-
cios, se mostraron en alza los de
los terneros y en baja ligera los
del porcino de cría.

En Zamora se considera extin-
guida la epizootía de glosopeda en
numerosos términos de la provin-
cia, por lo que se ha reanudado la
celebración de los diferentes mer-
cados con concurrencia alao redu-
cida y precios sostenidos, ^iendo
escaso el número de transacciones
efectuado, debido a la deñciente
presentación del ganado por efec-
to de la enfermedad indicada.

En Avila, además de los merca-
dos semanales de costumbre. que
tuvieron lugar con normal concu-
rrencia, se celebraron numerosas
ferias, caracterizadas en general
por bastante afluencia de ganado.
Los precios en general se mantu-
vieron sostenidos y se efectuó un
buen número de operaciones. En

Burgos, ante la mejoría experi-

mentada también por la reducción
de la fiebre aftosa, se han iniciado
nuevamente las ferias y mercados
acostumbrados. La concurrencia

fué escasa, el mímero de opera-
ciones efectu.adas no pasó de re-
gular y los precios no experimen-
taron variación.

En Logroño, además de los
mercados de costumbre, se cele-
braron algunas ferias, entre ellas,
la de Haro, con concurrencia me-
nor que la normal y referente so-
bre todo a ganado de trabajo y
algo de recría ; las transacciones
efectuadas fueron muy escasas y
los precios no experimentaron va-
riación. En Palencia se celebró la
feria de ganado caballar, escasa-
mente concurrida y con precios
sostenidos en las pocas compra-
ventas efectuadas. En Segovia, las
ferias celebradas, que aún son po-
cas debido a la persistencia de fie-
bre aftosa, han estado concurri-

das, efectuándose corto número
de operaciones a precios sin va-

riación. En Soria se ha levantado
la prohibición para la celebración
de ferias y m^ercados, y las pri-
meras efectuadas estuvieron nor-
malmente concu; rie?as de reses de
todas especies, a cotizaciones sos-
tenidas, efectuándose abundante
número de operaciones. Se expor-
tó ganado lanar y cabrío para Va-
lencia, Barcelona y Logroño.

En Valladolid se celebraron los
mercados de costumbre, con con-
currencia escasa, excepto en el
ganado lanar, del que hubo bas-
tante afluencia. El níimero de ope-
raciones fué reducido en todas las
especies y los precios se mostra-
ron en baja para el caballar y sos-
tenidos para las restantes espe-

cies.
En Navarro tan sólo se han ce-

lebrado algunos mercados locales
de ganado porcino, pues aunque
la glosopeda va remitiendo nota-
blemente, aún no se ha autoriza-
do la reanudación de los merca-
dos de vacuno, lanar y cabrío. La
concurrencia a los mercados de
porcino fué normal e incluso muy
abundante la de r^orcino dP re-
cría. Se sostuvieron los precios del
ganado de cerda ^.ebado, mientras
que los del de recría de más de
tres meses experimentó una lige-
ra baja en tanto, que subieron los
lechones de destete. Se efectua-
ron numerosas operaciones

En Huesca también se con3ide-
ra extinguida la epizootía en bas-
tantes términos municipales, por
lo que se han reanud^do numero-
sas ferias y mercados, con concu-
rrencia que, si bien no fué escasa,
no llegó a lo normal. Los precios
quedaron sostenidos y en algunas
clases con ligera baja en el gana-
do porcino. En Teruel las ferias
celebradas fueron de caballar ex-
clusivamente, con poca concurren-
cia, no obstante lo cual se reali-
zaron numerosas operaciones a
precios en alza para el c.aballar.
En Zaragoza se celebraron diver-
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sas ferias, entre ellas las de Borja,
Daroca y Epida, con concurrencia
única de ganado vacuno, en nú-
mero escaso, y conreducido nú-
mero de transacciones, a precios
sostenidos y algunas veces con li-
gera tendencia a la baja.

En Barcelona se efectuaioii los
habituales mercados v ferias, acu-
diendo ganado vacuno, lanar, por-
cino y caballar. La con _urrencia
fué casi normal y los precias mos-
traron tendencia alcista en todas
las especies, y muy particular-
mente en porcino, vacuno y lanar.
En Gerona no se han celebrado
ferias ni mercados por contirruar
la suspensión de los mismos ; en
cambio, en I_érida tuvieron Itrgar
numerosas de unas y otros, a los
que acudieron ganado vacuno, la-
nar, cabrío, porcino y cabailar,
viéndose normalmente concurridos
de reses de todas especies y efec-
tuándose numerosas operaciones
a precios sin variación. En T^trra-
gona se celebraron las ferias y
mercados acostumbra^los, con es-
casa concurrencia y precios en al-
za para vacuno mayor, lanar, ca-
brío y porcino, y sin variación los
de vacuno menor, caba113r y as-
nal. El número de operaciones
realizadas fué mayor que en el
:^es anterior.

En Ciudad Real se han celebra-
do los mercados de Malagón, Vi-
Ilarrubia y Fuente el Fresno y la
feria de Almagro, con asister.cia
exclt^sivamente de ganado caba-
]lar, siendo de destacar la^ ^.bun-
dantes reses asñales presentadas
en la feria citada. Los precios acu-
saron ligera baja, realizándose bas-
tantes transacciones.

En Cuenca se celebraron nume-
rosas ferias y mercados, con asis-
tencia sobre todo de lanar, cabrío
y caballar. Se efectuaron muy po-
cas transacciones, por ser escasa
la concurrencia, y los precios no
experimentaron variación. Se ex-
portó ganado vacuno y lanar a Va-
lencia y Barcelona. En Guadalaja-
ra, en la feria de Molinos de Ara-
gón, estuvieron poco concurridas
de ganado caballar, y los precios
quedaron sostenidos, efectuándose
pocas transacciones en relación
con la oferta. Los precios de por-
cino al destete y de cría han esta-
do en alza y sostenidos para las

restantes especies. En Madrid tam-
bién continúa en vigor la suspen-
sión de ferias y mercados, por lo
que se han celebrado muy pocos

de caballar, con concurrencia es-
casa, reducido núrr^ero de transac-
ciones y precios sin variación.

En Toledo se ha iniciado la re-
apertura de algunos mercados, re-
gistrándose normal concurrencia, a
precios sostenidos, tanto para el
ganado caballar como para el va-
cuno, lanar y cabrío. En Albace-
te, asistencia normal de todas cla-
ses de reses, mostrándose las co-
tizaciones sin variación, excepto
en el caballar, que bajó un poco.
En Alicante, con asistencia de va-
cuno, lanar, cabrío y porcino, se
celebraron las ferias y mercados
acostumbrados, con precios soste-
nidos, efectuándose mediano nú-
mero de oÑerac^o:^es, sobre todo
en ganado caballar.

En Castellón de celebraron las
ferias d Benasal y Morella, acu-
diendo ganado caballar, vacuno y
lanar, en la primera de éstas más

cabrío que en la segunda ; también
se celebraron los mercados sema-
nales de lechones de Castellón y
Segorve, con concurrencia nor-
mal, tanto en las ferias indicadas
como en estos mercados, mostrán-
dose los precios en alza para todas
las especies, menos para el caba-
llar, en el que quedaron sin va-
riación. Las compraventas, que
fueron numerosas en las especies
de abasto, en cambio, resultaron
más reducidas en el ganado ca-
ballar.

En Murcia, normal concurren-
cia, a precios sostenidos, efec-
tuándose numerosas transacciones
de ganado cabrío, abundante de
lanar y, en cambio, escasas de va-
cuno y equino, y casi nulas en
porcino, en relación con el núme-
ro de reses que concurrieron. Se
exportó ganado lanar a Palma y
porcino, a Barcelona, Tarragona
y Lérida.

En Valencia, normal asistencia
de ganado, cotizaciones sin varia-
ción y numerosas transacciones en
caballar y escasas en lanar, cabrío
y porcino.

En Badajoz, además de los mer-
cados de costumbre, se celebraron
las ferias de Mérida, Don Benito y
Villanueva, con asistencia de ga-

nado lanar, porcino y caballar, re-
gistrándose normal concurrencia
de reses de las distintas especies.
Los precios se mantuvieron soste-
nidos, efectuándose, en general,
bastantes transacciones, especial-
mente en vacuno, lanar y porcino.

En Cáceres también se celebraron
diversas ferias, entre ellas, las de

Trujillo, Garrovillas y Brozas, con
normal concurrencia de ganado y
escaso número de transacciones ;
los precios se mantuvieron soste-
nidos en vacuno, lanar y cabrío,
yacusaron baja en porcino y ca-

ballar.

En Cádiz se celebraron los mer-
cados de costumbre, con asisten-
cia de toda clase de ganado, pero
en pequeña proporción. Los pre-

cios se mantuvieron sostenidos,
efectuándose regular número de
operaciones. En Córdoba se han
celebrado numerosas ferias y mer-
cados, con concurrencia a dichos
certámenes de ganado lanar, ca-
brío, porcino y caballar. I_os pre-

cios se mantuvieron sostenidos,
siendo los de esta última especie
análogos a los del año pasado en
esta misma época. En general, el
número de transacciones ha sido
reducido. En Huelva sólo }^ubo
mercado de ganado caballar con
normal concurrencia, precios sin
v ariación y regular número de ope-
raciones. En ESevilla se celebra-

ron los mercados de costumbre,
con asistencia de porcino de re-
cría y caballar, con poca concu-
rrencia y mostrándose las cotiza-
ciones sin variación. La célebre
feria de San Miguel estaba menos
concurrida que en años anteriores,
pudiendo destacarse como carac-
terística más acusada, el predomi-
nio de ganado mular y la tenden-
cia a la baja en el precio de éste
y caballar, mientras que en el as-
nal se mantuvieron sostenidos. 1_as
transacciones fueron reducidas, re-
cayendo sobre todo en el ganado
de trabajo.

En Almería se han reanudado
las ferias y mercados, después de
desaparecer la glosopeda ; la con-
currencia fué normal, siendo nota-
ble la afluencia de ganado porci-
no, y los precios continuaron en
alza para el caballar y sostenidos
para las restantes especies. El nú•
mero de transacciones fué regular
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en general. En Granada se cele-
braron numerosas ferias y merca-
dos, igualmente con ganado caba-
llar. Las transacciones lo fueron
en reducido número y los precios
quedaron sostenidos. En Jaén per-
siste aún la prohibición de asis-
tencia de las especies afectadas
por la glosopeda. En las operacio-
nes con ganado caballar, que fue-
ron normales, los precios queda-
ron sin variación. En Málaga se
considera extinguida la glosopeda
y han comenzado a celebrarse las
ferias de costumbre y, entre ellas,
en la de Ronda, la concurrencia
de ganado lanar, vacuno y porci-
no fué mayor qtte en las de otros
años, los precios se mostraron con
ligera tendencia alcista en la espe-
cie vacuna y en baja para el por-

cino, manteniéndose sostenidos en
las demás especies. Hubo bastan-
tes transacciones.

PASTOS Y FORRAJES.-En Extre-
madura, con las lluvias caídas, se
ha iniciado la brotación de los

pastizales ; pero urge que Ilueva
más. Se confirma la impresión de
mediana montanera en los encina-
res y buena en los alcornocales

En Madrid, la otoñada es bue-
na y, desde luego, mejor que en
años anteriores. En Cuenca, los
pastos presentan buen aspecto.

En Avila, la montanera resulta
buena y las dehesas están en buen
estaclo. En Burgos retoñan bien
los pastos.

En Salamanca, las frecuentes
lluvias de días anteriores, acelera-
ron el rebrote de los pastos. Los
encinares están perdiendo bastan-
te bellota. En León, los pastos son
abundantes en la montaña.

En Pontevedra y La Coruña han
mejorado algo los pastos, más en
esta última que en la primera.

En Ovíedo también se presenta
bien la otoñada.

En Santander, la cosecha de fo-
rraje no es abundante, y debido a
la falta de alimento del ganado,
se ha realizado la siega adelanta-
da. EI heno almacenado para el
invierno es más bien reducido.

En Navarra, los pastos presen-
tan buen aspecto, y en Vizcaya es
bueno el estado vegetativo de la
remolacha forrajera ; ses eimbran
los nabos en la región, siendo sa-

tisfactorio el estado de los pxstos
naturales.

En Zaragoza, el estado de los
pastos es mediano en general, y
en Huesca, el exceso de lluvias en
la zona pirenaica, ha perjudicado
el normal aprovechamiento de sus
praderas.

En Lérida se dió el segundo cor-
te de las praderas, habiendo una
cosecha mediana. Presentan buen
desarrollo los maizales forrajeros
de las zonas bajas y regadío.

En Castellón, los pastos presen-
tan buen aspecto porque las llu-
vias han sido insuficientes pu-
diendo decir lo mismo de Alican-

Movimiento de personal

INGENIEROS AGRONOJIOS

A'ombr¢miento. - Don Luis ('uné
tilercader, Secretario general del Ser-
vicio Nacional del Trigo.

Ascensos.-A Presidente del C'on-
sejo Superior Agronómico, don Je-
sús Andréu Lázaro; a Presidente de

Sección, don José Romany Vignáu;
a Consejero Inspector General, don

José Ruano Ruano; a Ingeniero Je-

fe de primera clase, don Fermfn Gi-

ménez Benito; a Ingeniero Jefe de

segunda clase, don Miguel Oroz Pé-
rez de Landa y don Aurello Ruiz
Cast.ro; a Ingeniero primero, don

José Luis Garrigues Díaz Cañabate,

don Petronilo Valentín Pérez Naran-

ju ,y don Casimiro Sanz Alonso,

Reingresos. - Don Andrés García
Cabezón y don Antonio González I,ó-
pez,

Jubilacion.es. - Don Jesízs Andréu
Lázaro.

Supernumerarios.-Don Angel Mo-
rales Fraile.

PERITOS AGRII'OLAS

Supernumer¢rio en activo. - Don
Esteban Brieva Brieva.

Ascensos. - A Perito Superior de
segunda clase, don Arescio Ramos
González; a Mayor de primera cla-
se, don Luis Videgaín González; a

Mayor de segunda clase, don Anto-
nio Veiga Agra; a Mayor de terce-
ra clase, don Mariano Gotor Calmar-
za; a Perito primero, don Alfredo
Lago ,Iiménez.

te. En Murcis tienden a mejorar
últimamente, y en Albacete es
bueno el estado de las rastrojeras,
y las escasas precipitaciones han
mejorado algo la situación de los
pastos naturales.

En Jaén, con las últimas Iluvias,
brotan los pastos en las dehesas y
el ganado va regresando a ellas
una vez agotadas las rastrojeras,
que este año fueron buenas y
abundantes.

En Almería, Granada y Málaga
han mejorado bastante los pastos
con las lluvias últimas. En cambio,
en Córdoba y Cádiz aún no se ha
iniciado el rebrote. siendo escasa
la montanera.

Irzgresos. - Don Froilán Pinedo
Martínez, don Jesí^s Digón Gómez y
don Ramón Alvarez Mínguez.

Destinos. - A la Jefatura Agronó-
mica de Toledo, don Samuel Ontal-
ba García Tenorio; a la Jefatura
Agronómica tle Guadalajara, don An-
tonio Aldeanueva Muñoz y don Al-
fonso Robledo Cuenca; a la ,lefatu-
ra Agronómica de Huelva. don Ma-
nuel Tamés Zuazola; a]a Jefatura

Agronómica de Pontevedra, don Je-
sús Ugarte 7.ardoya; a la .Iefatura
Agronómica de Cáceres, don Julián
Almagro Colás; a la Jefatura Agro-
nómica de Cuenca, don Froilán Pine-
do Martínez, y a la Sección 8 a de
esta Dirección General, don Pedro

Cerveró Martínez.

A1 Instituto Nacional de Coloniza-
ción: Don José Campos Escobar,

don Eduardo Munuera Quiñones,

don Arturo de León Canser, don .To-
sé María Blasco Pastor, don Marce-

lino González Fernández, don Luis
Baquer Rodríguez-,Iaén, don Antonio

Velázquez Maroto, don Ramón Caba-

ñas Clark, don Pedro Luis García de
los Huertos Ayuso, don Agustín
Puertas Díaz de Castro, don Esteban
Brieva Brieva, don Mariano Trapero
Mayo ,y don Francisco García de Cá-
ceres del Barrio.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

CONSTRIICOION y reparación de

vasíjas para vínos y aceites. FER-
NANDO VILLENA. Almendralejo.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
Y LEGUI^^IBRES

En este mes prácticamente se
acaba la recolección de las pata-
tas tardías, que están resultando
con buen rendimiento y, sobre to-
do, con tamaños grandes y exce-
lementemente presentados, tanto
en limpieza y falta de Iesiones co-
mo en homogeneidaet.

No obstante estos rendimientos,
frecuentemente excepcionales, no
se puede hablar de una producción
global grande, pues la reclucción
de siembras se confirma que ha
sido muy grande en los rct^adíos
de Salamanca, Palencia Lecín y
Valladolid y quizá mayor en las
superficies dedicadas a segundas
cosechas en Sevilla, Córd^ba y_
Cádiz.

Por esto son infunclaoos los te-
mores del agricultor de que l,aya
un derrumbamiento de precios
análogo al de la campaña pasada ;
alarmado, está ofreciendo de gc^l-
pe su reciente cosecha, contribix-
yendo de este modo a que se exa-
gere el natural descenso de pr^cio
que en esta época tiene la patata.

Hoy puede considerarse cnmo
precio bastante uniforme al agri-
cultor en toda España el de 0.80
ptas./kilo, que sobre vagón se con-
vierten en I,10- I,15. Todos los co-
merciantes se lamentan de la fal-
ta de vagones especialmente suel-
tos, que son los que abastecen los
pequeños centros urbanos.

Las grandes ciudades están me-
jor y más regularmente suminis-
tradas gracias a los trenes pt^ros.
En estos centros sigue habiendo
un escaso consumo de patatac, an-
te la abundancia ^le otroc a-tícu-
los muy apetecidos por el pí^bJico,
como son el pan, el arroz y las le-
gumbres.

No se cree que 1^: propa^^an^la
cerca del consumidor ni siquiera
orientada en el sentido de aue
con un duro compra más calorías
y más aminoácidos que dest;nan
do ese duro a otros alimentos,
pueda servir de acicate y estímulo
al consumo ; son razones ec^^nó-
micas y de costumbre las qtte lle-
van a la situación actual.

En este sentido se espera una
estabilización de los precios al

agricultor al nivel 0, 70-084 hasta
el mes de diciembre, para desde
esta época iniciarse una lenta alza
hasta la llegada de la patata tem-
prana.

Se moviliza en esta época el
mercado de patata de siembra y
se espera un consumo ligeramente
superior al del año pasado ; unas
40.000 toneladas de patata nacio-
nal y 21.000 de extranjera se colo-
carán en la Península y las islas.
La patata seleccionada es este
año de gran calidad, irrumpiendo
por primera vez en el mercado la
patata de siembra gallega en can-
tidad grande. Para la Península
las importaciones de patata de
siembra serán del orden de las
8.000 toneladas, con precios muy
altos las procedentes de Alema-
nia y Holanda, que resultarán al
agricultor alrededor de tres pese-
tas kilogramo ; mucho más asequi-
bles son las patatas irlandesas y
danesas.

De todos modos, la patata de

siembra nacional se presenta en

el mercado con precios aún más
baratos, que serán del orden de 2
pesetas.

No parece que las siembras pa-
ra obtener patata temprana para
exportar sean muy grandes. pues
por diversas razones parecen mer-
madas las posibilidades de colo-
cación en el exterior : en Inglate-
rra, precios baratos ; en Francia,
el proteccionismo a la patata afri-
cana ; en Alemania, la lejanía y
las peores condiciones de trans-
porte en relación con la patata
italiana.

PLAZA

Madrid.

Alava... ...
Burgos... ..
Palencia ...
León ... ...
Orense... ..
Vigo ... ...
Sevilla... .. ,
Alicante ...
Tenerife ...

Probablemente sólo los tradicio-
nales centros insulares manten-
drán un activo comercio fuera de
competencia por la ausencia del
escarabajo de Canarias y Baleares.

La patata exportada en este año
fué muy bien acogida en Améri-
ca, que en lo sucesivo se debe
contar con un posible mercado de
emergencia ; han sido bien juzga-
dos nuestros envíos, especialmen-
te en Uruguay, donde la Prensa

ha aprovechado la ocasión para
demostrar la acendrada simpatía a
España. En este caso, es digno de

notar que se entró en competencia
con la patata holandesa, a la que
se ha dominado por mejor precio
y mejor presentación, a pesar del

excelente cuidado que los holan-

deses ponen en su comercio pata-

tero.

El estado sanitario de la patata

es este año muy bueno, y sólo hay

que mencionar la esporádica apa-

rición del defecto llamado ^eman-

cha de hierro», en algunas tierras

conocidas por su propensión a dar

este defecto, que prácticamente no
llega al público por el meticuloso

cuidado del comerciante, que está

empeñado en modernizar este trá-

6co, especialmente en lo que se

refiere a normalización y clasifica-

ción del género.

Las rotaciones más largas que

impone la nueva situación econó-
mica del campo permitirá también
un nuevo mejor aumento de la ca-
lidad, con la menor incidencia de
daños por gusanos grises, gusanos
del alambre, gusanos blancos. Rhi-
zoctonía y Fusarium.

Los precios más corrientes a fi-
nes de octubre son los que se
muestran en el adjunto cuadro,

Precie Pr•cio Precio
al agricultor al mayor público

. 4, 75 1, 40-1, 50 ^ Blanca:,1,70 -1,80
Rojas, 2,40

. 0,85-0,90 - 1,40-1,50
0,80 - -

. 0,70-0,80 - -
. 0,80 - -
. 0,75-0,80 0,95-1 -
. - 1,15-1.20 --
. - 1,60 -
. 1,30 1,60 -
. I,10-1,30 - -
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cuyas aparentes anomalías son de-
bidas a las referencias a diferentes
clases de patatas, o a problemas
de transportes que localizan la
oferta y demanda sin el consi-
guiente intercambio regulador de
los portes a gran distancia.

El mercado de legumbres conti-
núa muy encalmado y con precios
muy estabilizados desde hace tiem-
po, lo que confirma los pronósti-
cos de las autoridades agrícolas,
de que el agricultor puede confiar
en su inmediata situación, que se
mantendrá sin oscilaciones deses-
peranzadoras ni alegres exc.esiva-
mente, y ello a pesar de que las

cosechas no puede asegurarse que
1-,ayan sido excesivas, aunque para
muchas zonas hayan sido mejores
que las del año pasado, sin llegar
a las cifras récord que han alcan-

zado otros productos del campo,
como arroz, remolacha, maíz y
otros piensos

Se pueden dar algunas cifras pa-
ra ciertas plazas típicas, las cuales
se reflejan en el cuadro final de
esta breve información.

tiempo hacen que las enfermeda-
des no se presenten regularmente
todos los años, al menos con in-
tensidad fuerte.

Hoy día se conocen métodos de
realizar la infección artificialmen-
te en las distintas enfermedades, y
generalmente se procede a reali-
zar esta infección en plantas jóve-
nes, eliminándose posteriormente
aquellos individuos sensibles a la
enfermedad, conesrvándose sólo
los resistentes para, en años suce-
sivos, ver si poseen al mismo tiem-
po buenas cualidades.

Dado que la mayoría de los ár-
boles frutales son de fecundación
cruzada, es posible obtener del
cruzamiento de dos variedades
sensibles a una enfermedad des-
cendencia que sea resistente me-
diante transgresiones.

El problema de la obtención de
variedades resistentes se complica
muchas veces por la existencia de
biotipos o razas fisiológicas del
agente productor. Nuevos biotipos
pueden aparecer después de algu-

nos años y atacar a la variedad
nueva obtenida que hasta enton-
ces era resistente. Esto nns :^hliga
a realizar las infecciones . rtificia-
les con una mezcla de biotipos.

En distintos institutos cientíñcos
del extranjero se realizan desde
hace varios años muchos trahaios
destinados a obtener variedades

de frutales resistentes a distintas
enfermedades, recorrlando rc^sis-
tencia a Venturia inaec;ualis, Ven-
tt^ria pirina, Podost^haera leucho-
tricha. Taphrina deformans. Scle-
rotinia fructí>Yena. Bacterium mors
nomorum, Bacillus amylovorus,
l^iectria gallígena y otras más.

En muchos casos se han obteni-
do ya variedades resistentes a Ps-
tas enfermedades y en otros los
trabajos están bastante avanzados

Los resultados hasta ahora oh-
tenidos nos indican oue es posihle
obtener variedades de frutales re-
sistentes a enfermedades v cle bue-
nacilad de frutas.-J. R. S.

P L A Z A Judías Garbanzos lentejas

Avila ......... 5,50 7,50 6
Andújar ..... 7 4,50 6
Salamanca .. - 7 7
Valladolid .. 5,25 6,50 5,25
Sevilla ........ - 5 -
Zaragoza .... 6,50 7 --
Murcia ....... - 6,50 -
Zaragoza .... - 7 6,50
Navarra ..... 6,80 - -
Santander ... 6, 50 - 2.80

Obtención de variedades de
frutales resistentes a enfermedades

Cada día se piden más por el
consumidor frutas sanas y de buen
aspecto. En este sentido la selec-
ción es cada vez más severa con
objeto de presentar en el merca-
do sólo buenas frutas.

Los árboles frutales son ataca-
dos constantemente por una serie
de enemigos como insectos, hon-
gos patógenos, bacterias y virus,
que dañan las frutas. Prácticamen-
te, todas las variedades de fruta-
les existentes son atacados en ma-
yor o menor cuantía por estos ene-
migos.

Actualmente existe una potente
industria que produce distintos
preparados para combatir estas
enfermedades, pero ello ocasiona
anualmente ttna serie de gastos
grandes que se evitarían si se con-
sigue obtener variedades resisten-
tes a las enfermedades.

El procedimiento de obtener es-
tas variedades suele ser mediante
cruzamiento con especies resisten-
tes que suelen ser las especies sil-
vestres. Como las especies silves-
tres suelen poseer frutos pequeños
y de mala calidad, los híbridos ob-
tenidos suelen tener una resisten-

cia a enfermedades superior a la
de las especies cultivadas, pero
una calidad de frutar inferior. Ge-
neralmente, hay que hacer varios
cruzamientos para llegar a obte-
ner la calidad de la fruta deseada.

Otro aspecto de la obtención de
variedades existentes es el estu-
dio de la biología del agente pro-
ductor de la misma, debiendo de
conocerse el momento de ataque
y el comportamiento del agente
respecto a la variedad.

Asimismo es de interés el cono-
cimiento de métodos que permitan
cultivar el agente productor de la
enfermedad en medios de cultivo,
con objeto de tenerlo constante-
mente a disposición a fin de reali-
zar infecciones artiñciales.

Generalmente, hay que realizar
infecciones artificiales con objeto
de producir a voluntad la enfer-
medad, pues las variaciones en el

^ea ^^^ed MUNDO AGR ICOLA
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C;ONCURSO PARA LA CON-
TRATACION D E EQUIPOS
AEREOS PARA LA EXTER-
MINACION DE PLAGAS DEL

CAMPO

En el Boletín^ U,ficial del laiado

c9e1 día 2 de octut^re de 1952 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Aki•icultura, cuya parte dispositiva
dice así:

l.a Convocar un concurso públi-
co para la contratación por este De-
partamento y Organismos que del
mismo dependen, de medios volan-
tes para la extinción de plaga► del
campo, tanto de carácter agrfcola co-
mo forestal.

2.^ Las bases a las que ha de ajus-
tarse el referido concurso serán las

siguientes:
Primera. Durante un período de

cinco años, el Ministerio de Agricul-
tura y los Organismos que del mis-
mo dependen, siempre que conside-
ren preciso hacer tratamiento de pla-
•;as por medio de aviones o helicóp-
teros, vienen obligados a contratar
su ejecución exclusivamente con el
adjudicatario del presente concurso,
utilizando en la medida de sus res-
pectivas necesidades la flota aérea,
ron ]os elementos complementarios
que dicho adjtrdicatario posea o ad-
quiera, de acuerdo con lo que se es-
tablece en las bases de este concur-
so, en los trabajos de extinción de
las plagas del campo, tanto de carác-
ter agrícola como forestal.

Segunda. El adjudicatario del con-
curso se obliga a poner a disposi-
ción del íUIinisterio de Agricultura
o de los Organismos que del mismo
dependan, en el plazo de un año, a
contar de la fecha de adjudicación,
el servicio completo de dos helicóp-
teros y cuatro avionetas o aviones,
para su utilización específica en la
defensa contra las plagas, así como
los elementos complementarios y au-
xiliares precisos para la atención de
unos y otras en dicho cometido. La
demora en el cumplirniento de dicha
obligación llevará aparejada la impo-
sición de una multa por dfa del me-
dio por mil del costo del material,
cuya importación ha,ya sido autori-
zada de acuerdo con la base tercera.

Tercera. El Ministerio de Agricul-
tura gestionará la concesión al adju-
dicatario del concurso de ]as corres-
pondientes licencias para la importa-
ción del material a que se alude en
la base precedente.

Cuarta. Los trabajos objeto del
concurso se contratarán a los precios-

base que se hubiere convenido, de
acuerdo con lo indicado en la base

novena. Estos p^recios no podrán ser
revisados más que cuando los costos
que se hayan consignado en 1^^ dIs-

criminación que de los mismos se

haga, a tenor de lo preceptuado en

el párfiafo gl de la mencionada ^base
novena, varíen en más de un lU por

100: E1 acuerdo de revisión se dic-

tará por la Secretaría General Técni-
ca a la vista del informe que emi-

tieren los Peritos nombrados por la

Administración y la entidaci conce-
sionaria, pudiendo recurrirse de tal
resolución dentro del plazo dc los
quince días siguientes a la notifica-
ción de la misma ante el Ministro,
cuyo acuerdo, que se entenderá dic-
tado en uso de facultades discr^ecio-
nales, agotará la vía gul.rernativa.

La entidad concesionaria vendrá
obligada inexclusablemente a poner
a disposición de ]a Administración
los datos, documentos, facturas y li-
bros de contabilidad que le fueren
interesados a efectos de ]a aluclida
revisión.

Quinta. La fijación del precio de
coste de los trabajos, referidos a la
hectárea de terreno o monte que ha-
ya de tratarse, se hará bajo la base
de establecer previamente, y siguien-

do en caso de discrepancia la trami-
tación que respecto de la revisión de
precios se consigna en el párrafo an-
terior, el número de horas necesario
para su tratamiento, teniendo pr•e-

sente para ello la intensidad del mis-
mo, el tipo de monte o terreno a que
el trabajo se refiera, su superficie
total, situación y cantidad de insecti-
cida a repartir.

Sexta. El Ministerio de Agricul-
tura, o los Organismos del mismo
dependientes, fijará en cada caso la
concentración de insecticidas que
hayan de conseguirse sobre el sue-
lo o plantas, pudiéndose exigir la
repetición de los trabajos cuando la
concentración alcanzada no sea la fi-

jada. Para el debido cumplimiento
de esta cláusula, la empresa adju-

dicataria del concurso pondrá ^i dis-

posición de los Organismos del Mi-
nisterio de Agricultura en cada ca-
so interesados el material e instru-

mentos necesari^s para verificar ]os

tratamientos que se hayan realizado.

Séptima. El :^Iinisterio de Agricul-
tura, o los Organismos del mismo de-
pendientes que utilicen los servicins
de la entidad concesionaria. pnndrá

et; cada caso a disposición de ésta

los productos que hayan de emplear-
se en los respectivos trabajos, prin-

cipalmente insecticidas, en los alma-
cenes de que al efecto aquélla dis-

ponga, los cuales deberán estar em-

plazados en las zonas de trabajo, de
manera que la distancia máxima del
almacén a los lugares de empleo sea

inferior a 25 kilómetros, y, de ser
posible, en el mismo campo que sir-
va de base aérea para los tratamien-

tos.
En caso de estimarlo conveniente,

ei Ministerio de Agricultura podrá

encomendar al adjudicatario, y éste

se obliga a ello, el transporte de los
productos de que se trata hasta el
almacén o almacenes aludidos, per-
cibiendo la empr•esa por tal trans-
porte las cantidades que resulten de
aplicar el precio normal que para

los mismos rija en el mercado en la
fecha en que se realicen. La canti-

dad de productos en cada caso al-
macenados habrá de ser la necesa-

ria para realizar la totalídad de los
trabajos, debiendo encontrarse alma-

cenado el 50 por 100 de la misma,
como mínimo, el dfa antes de su ini-
ciación.

Octava. E1 adjudicatario podrá

cargar al Organismo que en cada

criso encomiende los trabalos los

gastos de traslado del equipo aéreo
desde la estación central que se hu-
hiera convenido, de acuerdo con lo
indicado en el apartado j) de la ba-
se novena, en la cantidad que resul-
te de aplicar para los medios volan-
tes cuando se transporten en vuelo

cl precio base aceptado, Y Par^^ los
elementos auxiliares e instrumentos.

e incluso los prop^ios medios volan-

tes, cuando hayan de transportarse

por carretera, los precios normales
existentes en el rnomento de efea

tuarse el transporte.

Realizado el tratamiento de una
zona, se computarán en la misma
forma Jos gastos de traslado ^lel equi-
po aéreo a las otras que sucesiva-
mente hayan de tratarse.

Novena. Las personas o entida-
des que deseen tomar parte en el
concurso lo solicitarán, dentro de los
treinta días hábiles siguiente.a al de

la publicación del presente ^nuncio
en el Boletín Ofici¢l del Est¢do, me-
diante instancia dirigida a la Secre-

taría General Técnica del Ministerio
de Agricultura, ,y en la que detalla-

rán:

a) La organización con que cuen-
tan en la actualidad y los medios
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mecánicos o de otra clase de que

disponen que pudieran emplearse

en los trabajos objeto del concurso,

así como la forma como proyectan
desarrollar los futuros planes de tra-

bajo, y todas aquellas aclaraciones

que estimen precisas para una más

completa información.
b) Relación detallada del material,

<iparatos e instrumentos que hayan

de importar, de acuerdo con lo que
se establece en las bases segunda y

tercera.

c) Precio base a que ofrecen con-

tratar el kilómetro de vuelo con he-

licóptero y con avioneta realiza,do

en vacío para autotransporte de me-
dios y personal a las zonas de tra-

bajo.

d) Precio base a que ofrecen con-

tratar la tendida en vuelo de cada

cien kilos de productos insecticidas

a pulverizar, así como el precio pa-

ra espolvorear el total peso corres-

diente a la carga máxima de cada

aparato.

e) Superficie cubierta con la pul-

verización por cada kilómetro de

vuelo y anchura de pulverización.

f) Precio base a que ofrecen con-

tratar la hora de vuelo empleada en
los trabajos de extinción de plagas,
tanto en el caso de la utilizació^ de
helicópteros como en el de avione-

tas.
g) Discriminación de los precios

base en los conceptos y costos que
hayan servido para su obtencicín, de
manera que sea factible calcu?ar la

variación de p^recios a que se refie-

re la base cuarta.

h) Garantías que ofrecen para

responder de los compromisos que

contraen en su oferta.

,j) Estación central o lugar donde
se han de encontrar normalmente ]os
medios volantes y elementos aux:lia-
res precisos para el desarrollo de las

campañas de extinción.
Décima. Los distintos precios ba-

se ofrecidos por el concuraan'e abar-
can cuantos gastos se originen al

mismo en las actividades de su com-

promiso, tales como:

m) Empleo de los pilotos necesa-

rios instruídos para las pulverizacio-

nes y obreros o expertos técnicos

correspondientes.

n) Material y combustible reque-

rido para el servicio de vuelo y pa-

r:. las pulverizaciones, a excepción

de los productos a pulverizar.

p) Realización esmerada de los
traUaJos.

q) Seguro de todas clases del per-

sonal actuante, tanto durante ^i tra-
bajo como en los desplazamiento^ al

lugar de aplicación.

r) Mantenimiento da las activida-
des de pulverización conforme a las

normas que dicte el técnico oficial
director de ]os tratamientos.

Undécima. Los concursantes o ad-

judicatarios que disfruten de conce-
siones oficiales de servicios er^ vue-

lo de orden comercial, como trans-

porte de viajeros y mercancfas va-
rias, tendrán derecho al empleo de
los medios volantes que ofrezcan al
presente concurso en ]as demás ac-

tividades de conceaión oficial en
aquellas épocas del año en que no

sean necesarios al combate de pla-
gas, y que este Ministerio de Agri

cultura determinará oportunamente.

Duodécima. S e r á n rechazadas

aquellas instancias que no consignen

los datos exigidos en la base nove-
na y que no especifiquen de m•^nera

clara y concreta que aceptan plena-
mente la totalidad de las condicio-
nes que imponen las basea preceden-

tes, que se incorporarán al contrato

que por este Ministerio se otorgue a

favor de la entidad que haya resul-

tado adjudicataria del concurso.
Madrid, 25 de septiembre de 1952.

Cavestany.

P R O D UCCION NACIONAL
DE SEMILLAS

En el BoletSn O}icial del Eslado

dei dfa 14 de octubre de 1952 se ha

publicado una Orden del Ministerio

de Agricultura, cuya parte disposi-

tiva dice así:
Artfculo 1° Se designa concesio-

naria definitiva del Ministerio de

Agricultura, para la producción du-
rante ocho años, contados a partir
del 1 de octubre de 1952, de semilla
certificada y autorizada de acelga,

berenjena, cebolla, coliflor, escarola,

espinaca, guisante, judia (estas dos

últimas, en sus variedades de ver-
deo), lechuga, melón, nabo, pepino,
pimiento, rábano, remolacha, repo-

llo, sandía, tomate y zanahoria, en-
tre las hortícolas, y zanaroria, entre
las forrajeras, a Compañfa Levantina

cIP Semillas, S. L., con domícilio en
Camino de Algirós, 9, Valencia.

De acuerdo con el párrafo cuarto
del artículo 10 de la Orden de 2 de

octubre de 1950, se autoriza a dicha
concesionaria para la producción de
semilla oaiginal de aquellas especies

o variedades que vaya estimando
ouortuno el Instituto Nacional para

la Producción de Semillas Selectas.
Art. 2.^ Se designa concesionaria

definitiva del Ministerio de Agricul-

tura, para la producción durante
ocho años, contados a partír del 1
de octubre de 1952, de semilla cer-

tificada y autorízada de cardo, col
de Bruselas, coliflor, quisante, haba,

judía (estas tres últimas, en sus va-
riedades de verdeo) y repollo, entre
las hortfcolas; nabo y remolacha,
entre las forrajeras, y agrostis, cola
de perro, festuca, meliloto, poa, ray-

grass inglés, ray-grass italiano, tré-

bol de Alejandrfa, trébol blanco y

tréb^ol violeta, entre las pratenses,

a Semillas Selectas, S. L., con domi-

cilio en Joaqutn Garcfa Morato, 18,

Madrid.
Se amplía también la concesión

anterior a la producción de semilla

certificada y autorizada de espinaca,
rabaníto, remolacha y zanahoria, en-

tre las hortfcolas, durante el mismo
período indicado en el párrafo ante-

rior.
De acuerdo con e] párrafo cuarto

3e1 artículo 13 de la Orden de 2 de

octubre de 1950, se autoriza a dicha
concesionaria para la producción de
semilla original de aquellas especies

o variedades que vaya estimando

oportuno el Instituto Nacional para

la Producción de Semillas Selectas.

Art. 3° Se designa concesionario

definitivo del Ministerio de Agricul-

tura, para la producción durante dos
años, contados a partir del 1 de oc•
tubre de 1952, de semilla autorizada

de cebolla, guisante, judía (estas dos
últimas, en sus variedades de ver-

deo), lechuga, puerro, remolacha,

repollo y zanahoria, entre las horif-

colas; de nabo, entre las forrajeras,
y de trébol violeta, entre las preten-
ses, a don Eugenio Ibergallartu Ma-

yáns, con domicilío en Ronda, 5, I3i1-

bao.
Queda ampliada la concesión ante-

rior en lo referente a la producción
de semilla autorizada de remolacha
forrajera durante el mismo perfodo
indicado para las especies anteriores.

Art. 4^ Se designa concesionaria

definitiva del Ministerio de Agricul-

tura, para la producción durante dos
años, contados a partir del ] de oc-
tubre de 1952, de semilla autorizada
de acelga, borraja, bróculi, cardo,
coliflor, espinaca, guisante, haba, ju-
día (estas tres últimas, en sus vat•ie-
dades de verdeo), lechuga, perejil,

p^uerro, rábano, remolacha, repollo,

tomate y zanahoria, entre las hortí-

colas; col, esparceta, nabo, remola-
cha y zanahoria, entre las forrajeras,
,y avena mayor, avena rumia, bromo,
dactilo, festuca, fleo, holco, loto, lu-
pulina, poa, ray-grass inglés, ray-
grass italiano, trébol blanco, trébol

encarnado y trébol violeta, entre las
pretenses, a Semillas Alavesas, S. A.,
con domicilio en Santíago, 16, Vito-

ria.
Art. 5:^ De acuerdo con el párra-

fo cuarto del artfculo 4 o de la Or-

den de 2 de octubre de 1950, se am-
plfa a don Ramón Batlle Vernis, con
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domicilio en f3en-Lloch (Lérida), la

concesión de que clisfrutaba para la
obtención de semilla autorizada a la
de certificada de bróculi, calabacfn,
cebolla, col de Bruselas, col de Mi-
lán, culiflor, escarola, espinaca, gui-
sante, haba, judía (estas tres últi-
mas, en sus variedades de verdeo),
lechuga, nabo, rabano, repollo y za-
nahoria, entre las hortícolas; espar-
ceta, nabo y remolacha entre las fo-
rrajeras, y ray-grass inglés y trébol

violeta, entre las pretenses; con lo
que la duración de la concesión será
d^ ocho años más, contados a par-
tir del 1 de octubre de 1952.

Se amplía la concesión anterior a
la producción, durante este mismo
perfodo, de semilla certificada y au-
torizada de acelga, apio, berenjena,
calabaza, pepino, perejil, pimiento,
puel-ro, remolacha y tomate, entre
las hortícolas, y col y zanahoria, en-
tre las forrajeras.

Art (iP La concesión defintiva de
que disfrutaba don Casimiro Fitó
Paláu, con domicilio en el paseo del
I^orne, 8, 13arcelona, para la produc-
ción de semilla autorizada de remo-
lacha forrajera, se amplía a la obten-
ción ed simiente certificada de dicha
planta, con lo que la duración de es-
ta cottcesión será de ocho años más.

contados a partir del 1 de octubre
de 1952.

Art. 7^ Las producciones de se-
milla original que se autorizan por
los artfculos 1.^ ,y 2 ^ de esta Orden
se efectuarán de acuerdo con lo es-
tablecido en ]os artículos -}3 a-19 del
l;eglamento del Instituto Nacional
para la Producción de Semillas Se-
lectas, y, por tanto, deberán estar
inscritas en el Registro de Varieda-
des de Plantas encomendado al Ins-
tituto de Investigaciones Agronómi-
cas por el artículo G.^ del Decreto

de 18 de abril de 1947.
Art. 8^ No se amplía a la pro-

ducción de semilla original ]as con-
cesiones a que se refieren los ar-
L(culos 1.^, 2^, 3.^, f^ y 12 de la

Orden de 2 de octubre de 1950, ni a
la producción de semilla certificada
l^i concesión a que alude el artícu-
1^ 8^ de la misma Orden.

Madrid, A de octubre de 1953.-Ca-
aFStany.

campaña de 19b3 sel•án los mismos se-
ñalados para la anterior por la Orden
de este Departamento de 4 de diciem-
bre de 1951, cuyas disposiciones que-

darán, por tanto, íntegramente en vi-
gor,

Madrid, 21 de octubre de 1952. Ca-
vestany.

PRECIOS DEL ALGODON
RRUTO

En el Boletin Ojicial del F,stado del
dfa 25 de octubre de 1952 se publica
una Orden del Ministerío de Agrícul-

tura, cuya parte dispositiva dice asf :
iArtfculo único. I.us precios del al-

godón bruto y subproductos para la

►etracta deG
BOLETIN . OFICIAL

DEL ESTADO
Coloni•rxctún de interés nacional,

Decreto del Minísterio de A¢rlcultura,

fecha 4 de agosto de 1952, por el que

ae declara de alto lnteréa nacional :a

colonización de las zonas regsbles del
pantano dcl Borbollón (Cr&ceres). (aBo-

letín OIIcial• del il de septiembre de

1952. )

En el mlamo Bo:etín se publica otro

Decreto de la mismn fecha, por el que

se declsra de lnterbs aocíal la ezpro-
piacíón por el Instituto Nacional de Cb-

ionizaclón de varías fíncaa del término

municipsl de Vlllanueva de la Serena

( Badajoz ) .

Precio oricial ael trt^o.

Orden del Minlaterio de Agricultura,

fecha 10 de eeptiembre de 1952, por ?•

que ee determina lo que debe entender-

se por preclo oficlal dl trígo. («B. O.^ d^l

13 de septiembre de 1952. )

Llbertad de comerclo condicíonada de
los abonae nltrojeMdos.

Adminiatraclón Centrsl.-Normas dic-
tada^ Dor la Dirección General de Agrí-
cultura, fecha 10 de eeptiembre de 1952,
pari la aplicscíón de la Orden miniate-
rísl de 5 de aQOeto de 1942, que declara
la 11berLad de comerclon condicio^rada de
loe sbonos nitrogenados. (^B. O.s del
19 de eeptíembre de 1952.)

Libertad de comercío de la cacuna anti-
BttOSa.

Orden del Mínisterio de Agrícultura,

fecha 19 de septíembre de 1952, por la

que se restablece la líbertad de comer-

cío de ls vacuna antíaftosa de produc-

ción nacional. (aB. O.» del 25 de sep-

tiembre de 1952. )

Entídades Colaboradoras del Ministerio

de Agricultura.

Orden del 1Vlínísterio de Agricultura.

fecha 24 de septiembre de 1952, por la

que se concede el tftulo de Entídad Co-

laboradora de dicho Minísterío a las En-

tidades que se mencionan. (aB. O.» ::el

2 de octubre de 1952.)

Concurso público para la contratación

de equipos-hora Para la extínción de Pla-

gas del campo.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 25 de septíembre de 1952, por la

que se convoca un concurso público para

la contratacíón de equípos-hora para la

extíncíón de plagas del campo. ( aB. O.»

del 2 de octubre de 1952.)

Heclaraciones de libertad de precio, co-
mercio y cIrculación de cueros y derí-

vados.

Admínístracíón Central.--Círcular nú-

mero 795, de la Cbmisaría General de

Abastecimíentos y Transportes, fecha 20

de septíembre de 1952. por la que se

transcriben las dísposiciones complemen-

tarías a la Orden de la Presidencía 3e:

Gobeirno de 30 de ,iunio de 1952, sobre

declaracíones de líbertad de precío, co-

mercío y circu:ación de cueros y derí-

vados. ( aB. O.» del 4 de octubre de 1952. )

Dísposiciones sobre líbertad de comer-
cio, precio y circulación de la lana.

Admínístracíón Central.-Círcular nú-

mero 796, de la Comisarfa General de

Abastecímíentos y Transportes, fecha 'l0

de septíembre de 1952, por la que se

transcríben las disposiciones comp:emen-

tarias para la ejecucíórl de la Orden ^ie

la Presídencia del Gobierno, fecha 21 de

mayo de 1952, sobre líbertad de comer-

cio, precio y círculación de la lana du-

rante la campafia 1952-1953. (aB. O.»

del 4 de octubre de 1952.)
Opostciones al Cuerpo Pericíal Agricola

del F:titado.

Adminlstración Central. - DLsposicíón

de la Dírección General de Agrícultura,

fecha 19 de septiembre de 1952, díctan-

do normas a que han de ajustarse 'as

oposiciones a ingreso en el Cuerpo ?e-

ricíal Agricola del Estado y transcríbíen-

do el programa general de dichas opo-

síciones. ( aB. O.» del 29 de septíembre

de 1952.)

Exámenes de ingreso en la Escuela de

Peritos Agrfcolas de Barcelona.

Adminístración Central. - Disposición

de la Dirección eGneral de Ensefianza

Profesional y Técnica del Mínlsterio :'.e

Educación Nacíonal, fecha 1 de septíem-

bre de 1952, convocando exámenes a ín-
greso en la Escuela de Peritos Agrfco:as

de Barcelona. ( aB. O.» del 6 de octubre

de 1952.)
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ACIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad

E^ FABRICANTE3 :.

;; Barrau y Compañía, Barcelona.

..x Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona
M

:: Establecimientes Gaíllard, S. A., Barcelona.
„

;; Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

_= Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.
:i
^ La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca. E:
x E9
^ La Industrial ^Qnímica de Zaragoza, S. A., Zaragoza. i;
. :
^: Llano y Escudero, Bilbao. ^;
^S =^
;; Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid. ??
..
C= ::
.' Real Compañía Asturiana de Minas, 5. A., Avilés.::

C'.
;: Sociedad Anónima Carrillo, Granada. ^:

Sociedad :Anónima Cros, Barcelona. E:.:.... ::
;; Sociedad Anónima Mirat, Salamanca. ^;...... ::
;= Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del Terrible. ;;
... ::
^; Sociedad Navarra de Indnstrias, Pamplona. _:
.. ..
:E Unión Española de Ezplosivos, S. A., Madrid. ^^.. ::
:: ::
.

?; Capacidad de produccióe : 1.750.000 toneladas anuales. ::
:m ::
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Procedimiento de recoger fin-
cas con arriendos protegidos

Don h'elipe Sánchez de Rojas, Orihuela.

1.° Tengo una f inca rústica arrendada, cuyo
contrato es del aiio 1930, y junto a esta tierra
poseo otra f irrca, que yo cultivo directa y per-
sonaJmente. ^Yara qué fecha puedo hacerme

cargo de la que tengo arrendada para yo lle-
varla directamente? El tiempo de duración del
curr.trato es de un arl0 prorrogable y está em-
plazacJa dentro del plano de ensanche de la po-
blaciótt.

^'.° L'rc otra proviricia poseo otras f incas, cu-
yo corrtrato de arrendamiento es del año 1940;
pero al publicarse la nueva Ley de Arrenda-
nrierrtus el aiao 1942 se hizo un nuevo contrato,
lo nrismo que el primero, por un año prorro-
gable. ^E►z qué fecha termina este contrato pa-
ra ti o hacernre cargo de la tierra y cultivarla
rlircctanrente?

3.° Otra tierra, también rústica, la llevo a
nredias con zu: tío carnal; por tratarse de fa-
nrilia no se tiene Jrecho contrato, y desearía
Jcacernre cargo de ella para cultivarla directa-

nrente, por estar en el misnto término munici-

paJ de la número 2. ^L'ra qué fecha puedo to-
marla?

C,reo que están comprendidas en contratos
protegirlos las tres fincas, pues la número 1 paga

rJe renta anual 700 pesetas, y la número 2, 685
pesetas; la número 3 es más pequeña que cada
una de las otras dos.

^Con cuánto tiempo se tiene que dar aviso a
los arrendatarios? Y en qué forma debe hacer-
se, ^ judicial o particularmente?

Para que un contrato de arrendamiento rústico pue-
da conceptuarse como protegido es preciso no sólo
que la renta anual no exceda del equivalente de cua-
renta quintales métricos de trigo, sino que además
el arrendatario sea cultivador directo y personal de
la misma. Si esta tíltima circunstancia se da en los
contratos a que se refiere su consulta, efectivamente,
como usted supone, se trata de contratos protegidos.

En este supuesto, el contrato a que se alude en el
primer apartado de su consulta terminará el 30 de
septiembre de ]954^, pudiendo usted darle por ter-

minado antes de dicha fecha, si se compromete a ex-

plotar la finca directa y personalmente durante uu
plazo mínimo de seis años.

El contrato vigente en cuanto a la finca a que se
refiere el segundo apartado de su consulta es, según
dice, posterior a la publicación de la Ley de 23 de
julio de 1942, y, por tanto, su plazo mínimo de du-

ración es de tres años, con sucesivas prórrogas de tres
años, hasta un máximo de quince años en total.

Yor consiguiente, el plazo de un año concertadu
en el contrato es inoperante, puesto que, como que-
da dicho, la Ley impone el mínimo de tres años.

En este caso puede usted dar por terminado el
contrato al terminar el plazo legal o cualquiera de

sus prórrogas, siempre que se comprometa a la ex-
plotación directa y personal de la finca durante un

plazo mínimo de seis años.
El compromiso de explotación directa y personal

únicamente surtirá efectos legales cuando se adquie-
ra por el propietario arrendador que tuviera esta con-
dición con anterioridad a la Ley de 16 de julio de
1949, pues los que liayan adquirido o adquieran fin-
cas con posterioridad a dicha Ley no pueden dar por
terminados los contratos de arrendamiento protegi-
dos que existan sobre la finca hasta el 1 de octubre

de 1954.

Cuando, conforme a lo que quede expuesto, pue-
da darse por terminado un arrendamiento protegido,

si el arrendatario no se aviene a ello ni desaloja la
finca, el arrendador deberá desahuciarle judicialmen-

te, bien por terminación de contrato, en su caso, o

por proponerse y comprometerse a explotar la finca
directa y personalmente durante un plazo mínimo de

seis años, pudiendo adquirirse este compromiso de
cualquier forma, puesto que la Ley no impone un
modo determinado para ello, bastando que el com-
promiso se adquiera.

Para dar por terminado el contrato en el primer
caso que venimos estudiando, al llegar el 30 de sep-
tiembre de 1954, no hace falta preaviso ninguno,
puesto que el arrendatario está ya avisado desde que
se publicó la Ley, en que se establece esta fecha, y
tampoco para darle por terminado antes de dicha fe-
cha, adquiriendo el compromiso de explotación di-
recta y personal, puesto que el plazo pactado está

vencido.

Tampoco para el segundo caso se establece clara-
rnente un plazo legal de preaviso al arrendatario por
el arrendador ; pero, sin embargo, para dar el con-
trato por terminado al expirar el plazo legal o cual-
quiera de las prórrogas, con el compromiso de ex-
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plotación directa y personal, consideramos convenien-
te avisar al arrendatario con un a ►io de antelación.

Este preaviso puede hacerse de cualquier forma
fehaciente, de manera que quede constancia concre-

ta y precisa de que se ha realizado.
Si la finca a que se refiere en el apartado primero

de su consulta, por estar emplazada dentro del plano
de ensanche de la población, tiene la consideración
de solar edificable o cumple alguna otra circunstan-
cia de las especificadas en el artículo 2.° de la Lev
de 15 de marzo de 1935, no tendrá el carácter de
finca rústica y no será aplícable a ella lo que hemos
expuesto.

Hemos dejado para tratar aparte el tercer extre-
mo de su consulta, pues por los datos que nos da
entendemos que no se trata de un arrendamiento, sino

de una aparcería a medias, en la que usted es el
propietario de la finca, y su tío carnal, el aparcero
cultivador.

^To hemos de tener en cuenta este parentesco en-
tre propietarios y aparcero, puesto que, siendo de
tercer grado, no es aplicable al caso la excepción
establecida en el artículo 1.° de la Ley de 15 de mar-
zo de 1935, y, por tanto, será aplicable a esta apar-
cería la legislación especial de arrendamientos rús-
ticos.

Conforme a ella, y como ya hemos repetido mu•
chas veces en esta misma Revista, a las aparceríaa
no se aplican las prórrogas forzosas establecidas en
la legislación de arrendamientos rústicos para los
arrendamientos y que, por tanto, aquéllas terminan
al expirar su plazo contractual, o si éste ya ha ex-
pirado y viene prorrogándose al terminar cada una
de las rotaciones de cultivo.

A1 dar el propietario por terminada la aparcería,
por haber terminado su plazo, el aparcero-cultivador
puede continuar como arrendatario de una parte de
la finca igual a su participación en la aparcería, siem-
pre que su permanencia en la finca sea menor que
la que hubiera tenido de ser el contrato de arrenda-
miento en lugar de aparcería.

Este derecho ha de ejercitarlo el aparcero-cultiva-
dor antes de que la aparcería haya terminado, me-
diante el ejercicio de la acción correspondiente.

Por ello es conveniente notificar al aparcero, de
manera fehaciente, antes de que haya terminado la
aparcería, la fecha o final de rotación de cultivo en
que el propietario la considera terminada.

Como esta notificación no es preceptiva, no existe
plazo para llevarla a cabo, si bien deberá hacerse
con la antelación necesaria para que el aparcero pue-
da ejercitar aquel derecho, aunque en la notificación
no debe aludirse al mismo.

Una vez transcurrida la fecha de terminación de la
aparcería sin que el aparcero la dé por terminada y
sin haber ejercitado aquel derecho, el propietario
tendrá que plantear contra el mismo el correspon-
diente juicio de desahucio y lanzamiento en su caso.

De la consulta parece deducirse que el consultante
ae propone recuperar varias fincas para su cultivo
directo y personal, y por ello, y aunque no es objetu
de la consulta, le advertimos que para que prospere

la acción de desaliucio es preciso que cumplan los
requisitos establecidos en la Ley cle 18 de marzu
de 1944, entre los que se encuentra el de que las
acciones de desahucio que se ejerciten contra varios
arrendatarios sólo afecten a tierras cuya suma de
rentas no exceda del equivalente a cuarenta quintales
métricos de trigo.

Javier Martín Artajo

3.057 Abogado.

Construcción, en proyecto,
de sifones

Don Antonio Lliteras de Artá, Mallorca.

Teniendo unos alunzbramientos cie agua que

dan nzuy poca cruzticlacl y que, por consigutiente,
parece que no vale la pe ►za poner o instalar un
procedimiento de elevación mecánica, se nze ha-
bía ocurrido instalar un sifón, pero dadas las

circunstancias del caso dudo si funcionaría; u ►zo
de los dos aprovechamientos o pozos tiene una

extensión de terreno con poquísinza pendiente al
lado del pozo, en un trayecto de unos doscien-
tos metros, pero, naturalménte, después de es-
tos doscierztos metros tiene una pendiente rápi-
da superior (ligeramente superior) a la profun-

didad del pozo o, mejor dicho, superior a la

profundidad donde se colocaría el tubo de aspi-
ración, ya que éste no podría elevar el agua en

todá la profundidad del pozo por no haber des-
nivel bastante.

El otro pozo tiene el agua a unos ci.zco me-

tros de la superficie del terreno y luego un des-

nivel muy pronunciado; pero la tubería tendría
que recoger el agua, por ejemplo, a una profun-
didad de veinte metros, y luego el sifón podría

derramar el agua a un nivel inferior (más bajo)
que el de origen. ^ La aspiraciórz, es decir, la al-
tura de aspiración tiene alguna limitación o bien
está solamente limitada por la circunstancias de
ser la salida más baja qzte la entrada? F,l pozo da
muy poco caud:al, pero llegan a ponerse unos
15 metros de altura de agua. La consulta se re-

duce a conocer (particularmente en trayectos

largos) la diferencia de nivel que se precisa en-
tre el punto de arranque y el de salida del sifríu

y si con una diferencia pequeña habría, en la
práctica, grandes deficiencias o dificultades de

furzcionamiento, de arranque etc., que lo hicie-
ra poco aconsejable.

Caso de que erz principio fuera aconsejable,
ya se estudiaría luego con más detalle.

Los términos de la consulta no están suficientemPn-
te claros en ciertos extremos : se dice que no vale la
pena instalar procedimientos de elevación mecánica;
pero después se habla de dónde se colocaría el tubo
de aspiración, de la limitación de altura de aspira-
ción, etc., que parece presuponer alguna in^talación
de elevación, al menos en el ori^en, en los pozos.

Por otra parte, los perfiles que se croquizan no tir-
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nen cota alguna, y con esta falta de datos no es po-
sible estudiar solución alguna. Claro que al final se
dice que la consulta puede reducirse a saber si puedr
funcionar un sifón con una pequeña diferencia de ni-
vel entre el agua en el arranque del sifón y en la sa-
lida.

l:n cuanto haya alguna diferencia, por pequeita que
sea, circulará agua por el sifón ; pero el caudal que
circule será mayor o menor, segtín sea ese desnivel
y segúu el diámetro de la tubería.

Para que el setior consultante tenga una idea apro-
xima^la de algtín caso práctico, supongamos el pri-
mero que se indica en la consulta; es decir, una tu-
bería de 200 metros de longitud y con muy poca pen-
diente.

Ir^r, caso.-llesnivel de 0,2 metros entre la entrada
y la salida del sifón, o sea 1 por ].000 de pendiente.

^^." caso.-Desnivel de 0,4 metros, o sea 2 por 2.000
de pendiente.

Consideramos en cada caso dos diátnetros diferen-
te. ^lr tubería, por ejemplo : 50 milímetros v 1(1f) mi-
límetros, y resultaría lo siguiente :

ler. caso : Si d- 50 mm, pasarían unos 700 1./h.
n n d - ]00 » >^ ^, 5.300 ^,

2.° ca^o : » d ^ _ ^0 ,^ ^^ » 1.000 »
» » d = 1O0 >^ » » 7.800 »

Luis Cavartillas
3.053 Ingeniero agrónomo.

Separación de pulpa y hueso
en la aceituna

Don Alfonso [3ardají, Trujillo (Gáceres).

Ge agradeceré la dirección de algunas Casas
que construyan la máquirta para el tratamiento
rlel orujo de aceituna que separa la pulpa del
htteso, permitiendo su mejor aprovechamiento
para alimentación del ganrtdo de cerda.

Para la separación en los orujos de las partes blan-
das, que son de fácil digestión para el ganado, qui-
tando las letiosas procedentes de la trituración del
hueso, existen las signientes máquinas, cuyos graba-
dos puede ver el señor consultante en mi obra El
aceite de oliva.

.9parato «Anaeles».-Construído en madera, tiene
dos ventiladores y la separación se efectúa fundán-
dose en el distinto peso de las partes letiosas y la
pulpa y piel. Se hace una especie de «aventadou.
Consta de um m^tor de 2 a 3 c, v. y su rendimiento

varía e,ntre 300 y 600 kilos de orujo por hora. L;1
aparato pesa unos 300 kilos y sus dimensiones son
1,65 x 0,8 x 1,7 m. Pida presupuesto a Mauricio, S. A.,
Martíuez de la Rosa, 16, Linares (Jaén).

Otro aparato es el de don José Rosa.l (Barcelona),

que tiene de dimensiones 1,95 x 1,25 x 1,8 m, Peso
del aparato, 500 kilos. Exige motor de 5 c, v. y rin-
de de 250 a S50 kilos de pulpa por hora. Hace tres
separaciones : piel, pulpa y hueso limpio.

F.n Italia se emplea hace años el separador de

IhSFC11CIDfl tfRPfhICO SIiPOhIfICflBlf
(Patentado)

O O

Use este producto y eliminará, entre otras, laa

aiguientes plagas, que tanto perjudican a eus

cultivos :

GARDAMA

PULGONES de todas clasea.

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 íle CEREALES y LEGUMINOSAS.

. El producto NO E5 TOXICO para las plantas,
operarios ni animales doméaticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los frutoa

o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de lluvia

o riego, por lo que tiene gran peraistencia sobre

la planta.

Mezclándose perfectamente con el agua, no e9

preciso agitación ni deja posoa en el pulveri-

zador.

a o

DISTRIBuIDORES EXCLUSIVOS:

SAIIIIAS Y PLANAS, S. A. L.
Los Madralo, 22 M D D R I D leléfooo 218318
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Bracci, que consta de triturador y criba eónica gira-
toria. Tiene un rendimiento de 300 kilos de orujo
por hora, y en tal aparato, además de separar las
partes duras de las blandas por un «aventadon, ba-
sándose en su distinto peso, se utiliza la criba cónica
también en la primera parte de la operación de sepa-
rado.

José .blaría rle Soroa

3.Oi9 IIlgeniero ag:í^^iomo.

^Pelagra de las aves$

N. N. de J.

Por si revistiera cierta gravedad, les voy a
contar un caso. Algunos pollos y mayor ntímero
de gallinas de mi gallinero tienen alrededor de
los ojos y cresta algu.nos espacios sin plumas.
La piel en esos espacios no está lisa ^ sí rugv-
sa y rojiza. ^Será debido a que padecen la pe-
lagra.?

^;s realmente difícil poder decirle cuál es la afec-
ción de sus gallinas sin verlas. Según no puede tener
importancia, puede tratarse de la pelagra, como us-
ted bien dice, de avitaminosis A, trastornos intesti-
q ales, parasitosis intensa, etc., etc.

Ante esta dific^iltad puede dar a sus animales sue-
ro de leche, hierba verde o levadura de cerveza, que
va muy bien para la avitaminosis, y unas pinceladas
de tintura de iodo en las partes atacadas, para esti-
mular el crecimiento de plumas y tratar la dermitis
si fuera de origen parasitario.

De no darle resultado esta medicación, lo mejor
será que envíe uno de los animales atacados a la Es-
tación Pecuaria de Lugo, para que el laboratorio le
diagnostique la enfermedad y le recomiende el tra-
tamiento que deba seguir.

Félix Talegótt Heras

3.Uh0 D^I Cuarpo Nacional Vzt^rinarío.

Cultivo de viña y olivar

Don Francisco Martínez, Yecla (Murcia).

Soy dueito de una plantación de vides asocia-
das con olivos jóvenes, y en la que perdida total-
mente la viña procedí el arranque de las cepas

a causa de la filoxera ^hace tres años. Y es cau-
sa que, como los olivos son todavía jóvenes, la

producción no remunera los gastos de cultivo,
contribución directa que paga al Estad.o com.o

propiedacl de vi►ta catastrada, y es causa que
como con olivos sólo me sale muy antieconómi-
co solamente el cultivo de olivos por su escasa
producción que no es fija de todos los años.

La materia de mi consulta se refiere a que mis
deseos son volver a hacer nueva plantación de
viña en la citada parcela, y espero de ustedes me
comuniquen sobre todo lo legislado sobre plan-
taciones y replantaciones de viñ.edo de todo lo

preceptuado por las Ordenes y Circulares de la
Dirección General de Agricultura.

Y basándome en los Reglamentos de la Direc-
ción estimaré oportuno me digan si puede ha-
ber alguna duda a esta materia de plantación de
viña asociada e intercalada con olivos.

Tettgo otra parcela de viña con olivos de es-
casa producción; la mayor parte filoxerada y en
parte la tengo arrancada las vides y también
quiero proceder al arranque total y también mis

deseos son de hacer la reconstittición de la viña,
y para este caso espero que ustedes me digan lo
que hay que hacer para yo podernte conducir.

Mucho agradeceré me resuelvan estos proble-
mas _y nte orienten de las normas basándonte a
todo lo reglamentado por la superioridad.

La plantación do viñedos asociados a olivar está
regulada por Ima Circular núm. 328 de la Dirección
General de Agricultura, de fecha de 18 de octubre
de 1950.

En tal disposición se faculta a las Jefaturas Agroncí-
micas para autorizar la plantación de viñedos asocia-
dos a olivar en las nuevas plantaciones de olivar y en
sue primeros años para compensar los gastos de esta-
blecimiento del olivar y hasta que su cultivo sea re-
munerador.

El caso que consulta el interesado son plantaciones
de olivar que ya han llevado viña asociada y se ha
perdido por la filoxera, y en otro caso de su consulia
es viiiedo igualmente establecido en olivar y que quie-
re renovarlo también por ser de poca producción el
olivar.

Son casos muy distintos a los que autoriza la dis-
posición citada que es exclusiva para el establecimiPn-
to o plantación del olivar.

No se le podrá autorizar a la reposición del vitiedo
en el olivar, puesto que la autorización dada a las
Jefaturas Agronómicas es para ayuda de gastos en tan-
to no está el olivo en condiciones de ser remunerador
y ya compensar los gastos de su cultivo. No obstante,
el interesado deberá dirigirse a la ,lefatura Agronómi-
ca de Murcia y ella le informará de cuanto proceda a
sus pretensiones, autorizándole o denegándole la plan-
tación que quiere en sus terrenos ya puestos de olivar.

Isidro García del Barrio

3.061 Ingenicro ag.•ónomo.

Membrillos agusanados

Don Victorino Yoldi, Aiiorbe (Navarra).

Agrculeceré a ustedes averigiien qué enferme-
dad padecen los frutos de membrillo que por
correo aparte envío como muestra, inclicándome
forma de combatirla.

Los membrillos que remite están atacados por el
« gusanou de las manzanas y peras, y aunque vienen
podridos, esta podredumbre se I^a desarrollado du-
rante el transporte precisamente por estar atacados
interiormente por la orgua de la Cydia pomonella.
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Para defenderse contra esta plaga puede dar una
pulverización con arseniato de plomo al 0,50 por 100,
si se trata de producto de 30 por 100 de riqueza, o
al 0,75 por 100, si lo fuera sólo del 20 por 100. Esta
pulverización puede darla a la caída de los pétalos,
y después otras dos más, separadas entre sí unos diez
o doce días, y si la plaga es intensa todavía podrían
aplicarse dos nuevas pulverizaciones, transcurrido un
mes de la tercera y separadas éstas entre sí unos diez
días, de forma que cese todo tratamiento dos meses
antes de iniciarse la recolección, por lo menos.

3.Ob2

Miguel Benlloch
Ingeniero agrónomo.

Pérdida de falange
en mono izqdierda

Un suscriptor de Badajoz.

Les rogamus rrue a la mayor brevedad nos con-
teste^a a lo siguiente:

^ Cortstituye incapacidad pernranente la pér-
dida en accidente del trabajo de la falangeta del
dedo úrdice de la maru^ izquierda?

En el caso probable de que este accidente su-
ponga una incapacidad permanente, ^ tiene de-
recho el obrero afectado a pensión del Institutu
de Accidentes del Trabajo?

Según el Decreto de '?5 de agosto de 1931, si no
existe, como consecuencia de la lesión, pérdida fun-
cional y la curaciún se logró dentro del primer ario
natural del accidente, la incapacidad es sólo tem-
poral.

r,s permanente parcial si quedó el obrero con una
pérdida funcional justificada.

F.n el primer caso no existe derecbo a pensión, que
es, al parecer, el caso consultado, ya que en rnano
izquierda y pérdida sólo de una falange no es lesión
señalada con incapacidad en el Decreto citado.

3.063

Ilfonso I►steba:L

^'^o^aao

Negrilla de las cepas

Don Joaquín del Portillo, Yecla (^lurcia).

Adjunto les envío una pampana de vid ata-
cada de nearilla, que después de haber tratado

tres veces con azufre y haber podado temprano
me aparece.

Mucho les agradeceré tengan la bo^ulcul de

informarme con qné debo tratar estas cepas pa-
ra evitar estrc pla^a.

No habiendo podido observar la muestra a que se
refiere el serior consultantes, es una simple conjetura
lo que digamos sobre la posible enfermedad a que
alude en su consulta.

Generalmente, los viticultores denominan negrilla
a las manifestaciones de la invasión de una mezcla

INSECTICIDA AGRICOIA

LCK
MARCA REGISTRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENIO 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.

ECONOMtCO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, 5. L.
BaRCELONA. - Vía Layetana 23
MADRID. - Los Madrazo, 22
VA^ENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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de ltongos saprofitos de micelio pardo que se deno-
miuan, en conjunto-por tradición-, Fumago vagarts.

En casi todos los casos, estos hongos se desarrollan
,obre los líquidos azucarados que execretan «coclli-

nillas» y«pulgones». Probablemente en esa región

será consecuencia la negrilla de los ataques de la co-

chinilla blanca (Pseudococcus citri), y en tal caso es
indispensable combatir al insecto, porque de su exis-
tencia en las plantas se deriva la posterior invasión

de los hongos que originan la negrilla.

Por tanto, sin conocer más detalles y examinar una
muestra no es posible aconsejar procedimiento de
lucha alguno.

Aurelio Ruiz Castro
3. U6-t Ingeniero agi'únomo.

Elevación de aguas de una acequia

Don José Velilla Martín, Madrid.

A la vista del plano adjunto deseo formular
las siguientes preguntas:

1.° ^ Puede la f ircca que se ser"rala en el pla-
no elevar aguas para su riego de esa acequia
cuyas aguas discurren por la misma pared de
la f inca?

Los propietarios de la fábrica A parece que

se muestran, no sé con qué derecho, conto due-
►aos de las aguas. Pero si esto es así, ^cónto rie-

gan la f inca del norte?
De haber derecho, ^ qué trámite habría que

seguir para lograr el riego ?

2.° Los puntos seitalados en el plano seña-
lan frutales, cuyas ramas, en parte, caen sobre
la acequia. ^Yuede alguien obligar a cortar esas
ramas que se extienden sobre la acequia?

Es indudable que los propietarios de las fábricas
a que se refiere el consultante o los de las huertas
situadas entre el río y la acequia tienen concesión
administrativa para la utilización de las aguas o tie-
nen derechos adquiridos por el uso no interrumpido
de las aguas durante más de veinte años.

Es muy posible que los concesionarios sean los due-
ños de las fábricas y que ellos permitan el riego de
las huertas por tener aguas sobrantes o porque los
riegos se hagan a horas en que no sea necesaria el
agua para sus industrias.

En todo caso, lo casi seguro es que tanto el azud
como la acequia se hallan construídos como conse-
cuencia de una concesión administrativa, cosa muy
fácil de averiguar sin más que hacer la consulta a la
Confederación Ilicírográfica del Ebro o a la que co-
rresponda (no se cita el nombre del río ni del tér-
mino municipal de Zaragoza donde están los aprove-
chamientos), la que podrá informarle si existe con-
cesión administrativa y el mímero de litros que cada
usuario tiene derecho a utilizar.

Se debe 11acer presente que, según dispone el ar-
tículo 185 de la vigente Ley de Aguas, se necesita
concesión del Ministerio de Obras Públicas si el apro-
vechamiento es de más de 100 litros por segundo, y

A(^RiCULTURA

que, segtín el artículo siguiente, si la cantidad de

agua es menor, la concesión puede hacerla el Gober-
nador civil de la provincia (hoy día, el Ingeniero Jefe
de la Confederación Hidráulica).

El artículo 190 de la misma Ley dice: «Cuando exis-
tan aproveclíamientos en uso de un derecho recono-
cido y valedero solamente cabrá nueva concesión en
el caso de que del aforo de las aguas en atios ordina-
rios resultare sohrante el caudal que se solicita, des-
pués de cubiertos completamente los aprovechamien-
tos existentes. Hecho el aforo, sc tendrá en cuenta la
cantidad de agua necesaria, la época propia de los
riegos, segtín terrenos, cultivos y extensión regable.
En años de escasez no podrán tomar el agua los nue-
vos concesionarios mientras no estén cubiertas las ne-

cesidades de los usuarios antiguos.u
De ello se desprende que si el consultante desea

poner en riego su finca puede hacerlo en el caso de
existir aguas sobrantes, sin más que solicitar la cott-
cesión administrativa correspondiente. Ahora bien,

//UfRIA pUfSf R/fGA (O/y f(

Antonio Aguirre Andrés
Ingeniero de Oamínoa

. o^se°^f,Ry.,
F/NCI^OUE SE

DESfA RfG4R

derivando las aguas por nueva acequia, a uo ser que

pueda llegar a un acuerdo amistoso con los propie-

tarios de la acequia actual.

Además, puesto que los aprovechamientos hidráu-
licos para riegos son considerados con carácter pre-
ferente sobre los industriales, podría tener aplicacióu
en su caso lo que dispone el artículo 193 de la citada
Ley de Aguas, que dice :«Los molinos y otros esta-
blecimientos indnstriales que resultaren perjudicados
por la desviación de las aguas de un río o arroyo,
concedida con arreglo a lo dispuesto en la presente
Ley, recibirán en todo caso del concesionario de la
nueva obra la indemnización correspondiente. Esta
consistirá en el importe del perjuicio por convenio
entre las partes; mas si no hubiese avenencia se pro-
cederá a la expropiación por causa de Irtilidad ptíbli-
ca, previo el oportuno expediente.

En cuanto a la segunda parte de la consulta, eu•
tiendo que si las hojas o ramas caídas pueden llenar
de broza el canal y originar despertectos o interrup-
ciones en las instalaciones industriales, pueden obli-
garle a cortar las ramas que eaigan en la propiedad
del reclamante, el cual tiene incluso el derecho a re-
clamar los frutos que corresponden a esas ramas, ya
que se considera simétrico el desarrollo de las raíces
y de las ramas, y las raíces que corresponden a ellas
están dentro de la finca del reclamante, liropietario
del terreno sobre el que va la acequia.

3.U65
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Productos enológicos

llon Julio Vázquez Martínez, Barbantes
(Urense).

IZuego a ustedes nte inforntert dórule podré
adquiri.r para lrL próxima campaita, en las me-

jores condiciurtes de calidad y precios, los si-

guiertt:es productos enológicos:
Metabistclfito de potasa cristalizculo, extra.
^lcidus cí-trico y tartrico, tantbién extra.

Las principales fábricas que se dedican en España
a la fabricacióu de los productos enológicos a que se
refiere el sei7or consultante son :

Acido tartárico.-La Productora Bórax y Producto^

1)uímicos (Princesa, 46, Barcelona).
lndustrias Químicas y Tartáricas, S. A. (Barcela-

na, 34, Gerona).
Productos Tartáricos Sarasa (Figuerola, 16, Gero-

na).
La Industrias Tartárica Valenciana (Comedias, 15,

Valencia).
Laboratorios Armisen (Plaza del Pueblo, 5 y 6,

laragoza).
Acido cítrico.-José García Martínez, S. L. (Flori-

dablanca, 6, Madrid).
Llofar (Alcalá, 21, Madrid).
Hijos de Luca de 1'ena, S. en C. (Avenida .de Car-

loa V', 1, Sevilla).
Metabisulfito potási^co.-Ferrer Camps, J. (Viuda

de) (Castillejos, 101, Barcelona).
Foret, S. A. (Marina, 2 al 6, Barcelona).
Hupol Agruera, Augusto (Apartado 8, Cádiz).
S. A. Cros (Serrano, 9, Madrid).
Bernard Muitoz, Alfredo (Avenida de Cataluña, 8,

7_.aragoza).

Si se trata de adquirir solamente pequeiias canti-
dades puede dirigirse a cualquier almacén de produc-
tos enológicos de reconocida solvencia. Las casas Agu-
mar (Antonio Actuia, 24, Madrid), Productos F,noló-
gicos Gilca (Paseo del General Mola, 14, Zaragoza),
Sociedad Enológica del Penadés, S. A. (Rambla de
San Francisco, 19, Villafranca del Panadés, Barcelo-
na) nos vienen snministrando estos productos con ab-
soluta garantía de calidad y con precios ajustados a

su justo valor en el mercado.

Luis Hidalgo

3.06(^ Ingeniero agrónomo.

Ayuda estatal para trans-
formación de finca

Un suscriptor de la Revist►i.

Soy propietario de una parcela de 15 aranza-

das. de superficie, y deseo dedicarlas al cultivo

de algodón y remolacha; pero previamente las

c^uiero convertir en regadío. I,as aguas se en-

cuentran a una profundidad de seis a ocho me-

tros, nruv abundantes, y la inclinac,ión naturrrl

ael terrenu Nerntitiría el riego sin necestida^l de
recu.rrir a nivelaciortes artificiales.

Desearía saber:
l.° Si el Estado, por sus Organismos oficia-

les, me facilitaría los medios ecunónimos nece-
sarios para dicha entpresa.

2.° Ert caso afirrnativo, a qué OrgartLSrltO de-
bo dirigirnte y trámites necesarios.

3.° Si el material necesario, cemento y tubo-
rías de conducción, T)LOGOres, etc., son facilita-
dos a preci.o o f icial.

A continuación se contestan las tres preguntas que
contiene su consulta :

l.a El Estado, para poner en riego la parcela de
quince aranzadas de superficie, puede concederle un
anticipo, sin interés, de hasta el 60 por 100 del pre-
supuesto de todas las obras que ejecute con tal ob-
jeto, reintegrable en cinco anualidades, a partir del
quinto atio siguiente a la terminación de dicbas obras.

2.^ Este anticipo puede solicitarlo del Instituta
i^iacional de Colonización (Avenida del Generalísi-
mo, número 31, Madrid), en el irnpreso-petición que
se le envía por correo.

3.a El citado Instituto también puede gestionar
que le sea suministrado, a precio oficial, todo el ce-
mento que necesite, no siendo precisa su interven-
ción para la compra de motores, que se eucuentran
de venta libre en el mercado.

A ►tgel de 'lorrejón y Montero

3 067 Ingeniero agrónomo.

Jornada legal de diversos
empleados

Sindicato de Hiegoe de Urrea de Gaén ('1'e-
ruel).

Esta Empresa, Sindicatu de Riegos de Urrea.

de Gaén (TeruelJ, tierr.e a su cargo una acequia
cle riego, cuyas aguas son tomadas de cauces
públicos (no pozos), en cuya adntinistración in-

tervienen varios empleados, fijos unos y even-

tuales otros, trabajarulo estos tíltimos para la
Empresa de seis a ocho días al mes, como ntá-
ximo, distribuídos en adores de dos días de du-
ración a través de cada mes, y cuyos derechos
y obligaciones vienen consignados en las Orde-

nanzas que ad ju.nto envío a usted, las que, por
su antigiiedad, mucho nos tememos no tengan
aplicacicín ert cuanto a lo laboral se refiera, por

lo que le agrader.eríamos a usted nos orientara

ert el caso concreto del guarda jurado y regidor
de aguas y celaceqtcias a que antes aludintos,

sobre los clerechos que les alcanzan como tales,
según las Reglantentaci,ortes de Trabajo a que
pertenezcan estas activiclades de riegos con aguas

tomadas de cauces ptíblicos, y muy especial-

mente, por ser dato de importancia para nue:^-
tro gobienzo, el siguiente:

1.° Jornada legal de trabajn de gttarda jura-
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dn, que es empleado fijo era la EmPresa, que
cobra un sueldo mensual de 456,26 pesetas, mírs
los entolunzentos de Plu.s de Carestía de vida,
`l5 por 100, ídeni Carg^^s familiares, 15 por 100,
etcétera, y si se Ze puede obligar, se{;ú.n las Or-
denanzas, a seguir el agua. día w noche en los

días de labor, que, como laentos i^ulicado antes,
snn de seis a ocho al mes, conao máxinao, si,n
aume^zto de retribución especial. Por si el dato

es de interés, la Empresa le autoriza a. cultivar
por sí veintidós hectáreas de hue,rta ti cuarenta,
y cuatro de monte en los días que él quiera to-
marse, sin limitación de ti.empo.

2° Jornada Zegal de trabajo para los emplea-

dos eventuales regidor de aguas vi celacequias,
que también cobran un sue.ldo fijo anual pre-

.supuestado, pero que para Za empresa solamen-
te traba,jan de seis a ocho días al mes, en adores

de a dos días, intcresí^ndonos si al seguir cl

agua estos trabajadores día y noche durante los
dos días de ador, conro !a Ordenanza indica,

tienen derecho a percibir, a.demás del siceldo,
algiín plus e.xtraordinari-o de nocturn.i.dad, etc.

La Lt:y de l3 de julio de 1940 y Re^lamento de
25 de enero de 1941, referente al descanso dominical,
establecen qnc, en cuanto a los ^nardas, quedan exce;^-
tnados, se^tín su artículo 4.°, apartado 1^). dP la ob-
cPrvancia de descanso dominical, así como también
las faenas agrícolas de recolección, siembra, trans-
porte y almacenaje de pmductos, re^adío V, en ^e-

G . E . V . A
( P A

^

T E N T A D O)

EQUIPO QUEMADOR DE PETROLEO
-- = PARA TRACTORES --

diAh tili dorre nero u zan o
petróleo como carburante

i S. I. A. C. E.I ^

neral, todas aquellas quc uo son susceptibles de ser
realizadas más que en épocas reducidas de tiempo,
sin árave perjuicio, así como los trabajos de extin-
ción de las plaaas del campo.

En el Reglamento se ratifica paru la guurdería rural,
cu sn artículo 8.°, la excepción, imponiendo a los
propietarios la obligación para los ^narda; rttrales,
^ aqueroa, pastores v, en ^;eneral, los ^ledicados per-
ntanentemente a la cuetodia de ganados en el cam-

po y vigilancia de explotaciones ahrícolas, de conce-
der un descanso mínimo de dos douiin^os cada mes
a los ►uardas. Este descanso podrá perntntarse por
otro de cuarenta y ocho horas consecutivas cuando
la finca o luaar donde preste servicio esté situada a
más de cinco kilómetros del pueblo más cercano.

El artícnlo 48 establece que todo trabajador ten-
drá derecho a recibir el salario íntegro del domin-
áo, igual al de los demás días de la semana.

En cuanto a la jorna^la le^al de los nuardas, con
arre^lo a lo dispuesto en la Ley de 1 de julio de 1931,
que la fija, en ^,eneral, en ocho horas diarias, qne-
dan excltridos, segtín el artículo 2.°, los raardas ru-
rales y todos los ^ue se encnentren en i ►ual caso al
cuidado de una zona limitada, con casa-habitación y
^lentro de ella v sin que se les exija una vi ► ilancia
constante.

Tantbién están exclnídos los ^er^^icios de :,̂ uarde-
ría ocasionales v de corta dnración, como los relati-
vos a cosechas a pnnto de ser reco ►itlas y casos aná-
logos.

Asimismo se exceptúa el trabajo de pa,tores en el

Sociedad Industrial Aprovechamiento Carburantes Especiales
Oficinas: Esparteros, 6, 3.°

M A D R I D
q q

Apartado 1231 2

Teléfono 22 52 70
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campo y los encargados y obreros dedicados a cui-
dar ganados en establos de explotaciones agrícolas
situadas fuera de las poblaciones, aunque esos mis-
mos obreros transporten a éstas la leche y demás pro-
ductos del campo, sietnpre qne ten ►an casa-habitación
en las ;ranjas, ]ntertos o explotaoiones.

F1 artículo 23 de esta Ley establece para las faenas
de sementera y recolección Rue, ante la dificultad de
emplear mayor mímero de brazos, hov las Delega-
ciones de Trabajo podrán acordar la ampliación de
la jornada hasta el máximo de doce horas.

Las horas de exceso sobre la jornada de ocho se
considerarán como Pxtraordinarias _vi ce pa ►arán como
tales.

Se exceptúa del rr^^imen de la jornada máxima de
ocho horas a los mozos de labranza internos v_ ajus-
tados por año.

Con estos antecedentes puede deducirse que el guar-
da jurado tiene derecbo a dos domingos al mes de
deseanso ; pern su jornada no es de ocho horas, sino
las establecidas en su contrato dP trabajo o en las
(lydenanzas, dada la compensación de lo que se llama
«excusa», con derecho a cultivar veintidós hectáreas
de huerta v cuarenta v cuatro de monte en los días
clne él ttuiPra tomarse, sin limitación de tiempo.

2.° En cuanto a la jornada le^;al de trabajo de
esos empleado.5 a c^ue sP refiere el correlativo de 1_a

consulta, cstimo ^ue e.ctán exceptuados de la jor-
nada le,al nm• las condiciones especialísimas en ^ie
Pl trabajo se realiza, va qnc se rednce a seis u ocho
díaa al mPC, cnn ima mi.ión específica de vi^ilancia
^lP l^s «adorPSn v retribaci^n adecuada a eca fIm-
ción.

Ahora bie^!, cn matcria lah^ral hav que tener en
cuenta que en cada provincia existen Re,]amentacio-
nPS de Trabaje para los obreroc del campo, a las mte
hav que atender con preferencia, p claro está ^ue no
conocemos lac actnalmPntP u7^e77Ye • en la provincia
dP Teruel.

Rn las de la prm inc^a de Madrid se reduce a seis
horas la jornada le^al de lo. trabajadores ^ne actúen
tPniPndo los piec en a^ua o fan^o v en la cava abier-
ta, eIIYP,ndlPndOSe por tal las ctUe se ha,an en terre-
n^s qtae no cstPn previamente alzados, y a siPte bo-
ras en la sie,a a mano v, en ^eneral. en todas las
faenas anrícolas durante loc mesec de diciembre, ene-
ro y febrero.

i:a jornada cfectiva sunerior a ocho horas sólo seia
admi^ible en los trabajos dP ^anadería, nnardería
rural, siembra, recolección v extinción de pla^a • dPl
1•amno, limit.ITldO$P. el exceso de TTaba70. nne no po-
drá lle^^ar a docc 1•n^ac ^1 tiemne PctrictamentP acoc-
Inmbradn Pn cada localidad.

3.068

Mmtricio Garcín lsidrn
Abogado.

Bibliografía sobre el clavel
Don Franc,isco Pellicer, Flda (Alicante).

Fn Pl nú.me.ro rlP e.c¢ Ret%lst¢ correspondiente

¢l mes de abril, en Z¢ sección de Bibliogr¢ f í¢,
/ie leído que se publicado «El cultivo de cla-
veles siempre floridos», por Steven Bailev, y
siendo éste un libro que me interesa tenerlo, le
n.gr¢deceré me diga si es¢ edición estri. hec)ta en
castellano v. en ese caso, dónde lo pnedo ad-
quirir.

Si está escrito en inglés no me interes¢ y, en
este c¢so tambiérz, le agr¢deceré me diga si co-

noce algrín otro li^bro que trate rle este culti.vo.

Como no ]e, interesan las publicaciones en idioma
in^lés sobre el clavel, debemos reducir la nota biblio-
^;ráfica a las publicadas en frana^s. F.n español debe
recurrir a los diversos manuales de Floricultura v
.Iardinería, cuya relación ha venido en mímeros an-
teriores de esta Revista.

nnpuis : I'neillet, son hi^stoire et s¢ culture. París.

Cnillot ( Au ►uste) : C,ulture pr¢tirl« a de l'Oeille ‚
remontant, race lvon ‚iatire i^ ti,^e de fer. (',eneva.

Mottet (S.) : 7,es Oei^llets : Ilist»riqu.e, dcscriptio ‚ r

des principales espéces, r¢ces et T^ariétés, multi plicn-
tion, culture, em plois, etc. París.

!Voter (R.) : Les Oci-1/ets.

nren^;o (Francis) : Cnldtre rlc I'neillet sous ch.as-
,sis & c. Antibes.

Ra^onot-Godefrov : Tr¢ité sttr la culture des neil-
lets. París.

Rudolph (.lules) : I,'neillet á la gr¢nrle fleur. Histo-
ri,que, description. des rariétés, cultures. París.

Vivian-Moret (V.) : T,es neillets rem.ontants.

3.069

R¢fctel B¢rrcra

1n(;enfero agrdnomo.

Adquisición de electrobemba

non Manuel Perales, 13élmez (C(rdobn).

Deseo instnl¢r una bontba ¢ccionada por m.o-

tnr eléctrico o de gasolin.¢ (segtírt lo que mejor

conren,^¢^ en urL pozo de unos diecisiete mctro.s
de profundida^l, con rm. ren,dimiento de cincn

metrns c,úbic,os por Irora; pero coario dicho pozo

es de nivel mttv r^nrinble, cnnrerulría i.nstnl¢r el
grupo en la superficie, por lo que les al,^rade-
ceré me informen .si P.a(st('n estas bonrbas, dón-

d^ podrrr ¢dqnirirln.c v si el resultad^r pnede o

no ser tw.^¢tivo.

La solución mejor es un rrupo elcctrubumba de eje
vertical, con el motor de dos C. V. Pn la superficiP.
tal como puede snministrárselo, por ejemplo, «F.l Ma-
terial Industrial» (Veneras, ^, Madrid), Bombas Tdeal
(Atocha, 97) v Vidanrreta v C:ía. 5. A. ( Atocha, 121).

3.070

l;l¢dio flratula Ilcredia

Ingeniero agrónomo.
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Boletín del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronónl.i-
cas.-Ministerio de Agricui-
tura.-Dirección General de
A^;ricnltura.-Número 26. --
julio de 1952.

ALC:^Rnz MtRn estudia el cre-
cimie^zto de algunas variedades
cle tabacos orientales v mace-
^lónicos, así como los dcnomi-
uados aSumatran y ccHabana

1942n y la variedad nacional «Valencia».
RnFOLS estudia las posibilidades de transformación

de raíces del «Tararacum Koak Saghyz» en etanol,
mediante fermentación. Se revisa la bibliografía sobre
]a materia, principalmente en lo relacionado con los
l^idratos de Parhono contenidos en las raíces de esta
pl.utta, ^- se investi,^an las condiciones experime^ntala^
^Iara reali^ar su fernlentxción mediante hidrólisis pre-
^°ia con á cidos mineralea, por fermentación directa,
ntilizando cepa, de SacPharouvices frañilis o mediante
hidrfílisi. enzimática con PI Asper^illus ni ►er. Tam-
hién R,tror,s, en colaboración con HoRCx> • , pnblica
otro trabajo sobre los ensayos de cnltivo de la planfa
canchífera antes ITldl(`ada, flemostrando los análisis
realizados tm e1evado porcentaje en caucho, habién•
dose conse<,uido valores liasta de nn 10 por 100 sobrc:
materia seca. SP demosri•ú acimismo lo Ponveniente
dP la pro^-inPia de Leún j^^ara ^n Pultivo, notándose
la ^ran influencia fTue Pl microclima produce Pn la
rif^nera de dichas raíces.

G6^^trz Cr,rtitrNTi:, (^I^) y Pi.nNES GnRCín estudian lo..
i.nsecticidas en los tratamiento de las plantas de in-
terés nara la ecnnonlía. valenciana, examinando los
productos ^eneralmcnte empleados por la terapéuti-
ca nacional v haciendo historia de los nuevos insec-
ticidas de síntesis or^ániPa- con las observaciones he-
Pha.S por lo^ antorec Pn la aplicación de ellos. Tam-
hiPn liacen al,nna.a concidernciones respecto a la es-
Pa.Sa si^nificaciún dPl anllisis ^uímico para juz,ar Pl
^•alor insecticida de tales productoç- teniendo fTttP rP-
cnrrirse Pn tíltimo eatremo al esamen biol.ó^ico.

I3oRROiJLn, Gúnir•,z Ht^;RRr:a^ v GuzM.áN GnRCín con-
iintían los ^strtrlios sobre el adere^zo de aceitnnas t^er-
fle.c, deduci^ndose de su trabajo que para tm control
^Pncillo de la fermPntación Pn un almac^n puPdP ha^-
tur la determinacicín del _tiH. dada la correlaciún exi^^-
tente entre este dato v la acidez en cada serie de
hocoves de caracterí,ticas semejante^s. Fxponen la^
razones por la^ ^Tne la determinación del nH Ps siPm-
prP mncho má^ conveniente y dPmuestran la impro-
cedencia dP aPidnlar la calmnPra con ac^tico.

Rt;IO F'ELtu presenta un trabajo sobre la retención

de la vitamina C en el jugo de Iur.ra.rtja desaireado ti•
pasteurizado clurante el alnaace ‚uc•je a varias tempe-
raturas, demostrando que este método no destruye el
ácido ascórbico contenido en el ju^o fresco, obsPr-
vando la mínima retención en las muestras de man-
darina comtín conservadas a temperatura ambiente

y la máxima del 98 por 100 em m^estras de ^cVerna»
almaeenada en fri^orífico. Las pérdidas de ácido as-
córbico son mayores cuanto mác alta es la tempera-
tura del almacenaje.

RI«:RO estudia la defoliación del algodonero con
cianamida de calcio, se7ialando sus ventajas y revi-
sando el posible siner^ismo entre este productos quí-
mico y el fluosilicato sódico.

ARCHIMOWITGCx presenta el resultado de sus obser-
vaciones durante ctcatro a.n"os de e/7savos sobre el pro-
blema de obtención de natata de siem.bra en regadíos
de Castilla, dcmostrando due en éstos pueden produ-
cirse patatas sanas de siembra por medio de multi-
plicación de la patata séleccionada, y que es posible
aplicar este métodf7 durante tres alios se^uidos. Tam-
bién da unas normas para la producción de dicha
patata v un P^YIIdIO dP los 1nSPPYOS f(uP eVentitalmP,rit?
transportan virus.

T.antrs, Act.nRRr v PrR:ar. ^e ocu^^nn de la itnpnr-

tancia de los compuestos nitro^enados aportados por
las precipi.taciones atmosféricas en el balance del ni-
tró^eno de los suelos culti2^ados en los climas secos.

De este trabajo deducen los autores qtle, a pesar
de tratarse de años muy secos, el empleo de nitrato
de sosa produ jo atmiento de cosechas ; r(ue no se ob-
serva disminución de éstas por la repPtición del cul-
tivo en las parcelas abonadas, v RuP el empleo del
nitrato de sosa ha duplicadó casi Pl rPndimiento del
a^ua disponible, es decir, c{ue Pn las parcelas abona-
das, el coeficiente de evapotranspiración se ha redu-
cido a la mitad.

ZuLUE^T.A pesenta los nlímeros íladi.ces de precins

a^rícolas de ]951. dPduciendo interesantes conclusio-
nes, entre las qne destacan el se^uir siendo favoreci-
dos el ^^ino, los productos dP ve^a, los a^rícolas de
esportaciún v los frutos. Fl aceite dP oliva ^i^rue man-
teni^ndose bajo en comparación con el índice ^ene-
ral. Fn los tíltimos meaes del al^o acnsa el índice dP
piensos v forraje5 un alza notoria.

FLORi;,s v Stt,vEiJn estudian la calidad de la harina
panadera v la condici,ón conlercial del tri,^o im.por-

tado durarate el añ.^ ]951. Como PIt las pasadas im-
portaciones, el triño ar^entino es el que contiene me-
nos semillas adventicias y, en cambio, mayor propor-
Pión de ^rano a^or^ojado. Fl importado de Ttalia con-
tiene proporcionalmente menos Pantidad de ^ranos
partidos v de residnos de limpia; es el de mavor peso
ht^ctolítrico v Pl dP mavor pt•opomión dP ^rano Pór-
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nea, con mayor contenido en gluten y en proteínas.
Este nuevo e interesante volumen del Instituto Na-

cioal de Investigacione, Agronómicas se completa con

las acostumbradas Secciones de In'^rmación varia,

Extracto de Revistas y Bibliografía.

5:>,^^cHEZ MoNCE (Enrique) y
E5'rERUELAS (Hamón). - Ge-
nética gerteral y agrícola.-
Colección Agrícola Salvat.^-
1'omo de 349 páginas, con
76 fotografíac, - M a d r i d,
195Z.

Lu^ autores de este libro, los
ingenieros agrónomos señores

l'.5't'ERUELAS y SÁNCHEZ MONGE,
de la Estación Experimeutal
de Aula Dei, de Iaragoza, tie-

nen perfectamente acreditada su valía en cuestiones
genéticas, y por ello han logrado bacer una obra del
rnás alto interés, en el que se ponen al día los con-
ceptos fundamentales de la genética moderna.

Empieza el libro co q una serie de capítulos relati-
vos al mendelismo, con una breve introducción dc
análisis estadísticos, se^uida con los problemas del
sexo y detenninación de herencia y con los tipos de
cambio evolutivo, el papel del citoplasma en la be-
rencia, la genética de las poblaciones y la fisiología
y naturaleza del gene, para acabar con un magnífico
estudio genético de la evolución, sobre todo en lo
que se refiere a los mecanismos de especiación, con
objeto de llegar posteriormente al concepto biológico
de especie. Después de esta parte general se insertan
otros cuatro capítulo, dedicados a la introducción a
la genética especial de los microbios, de las plantas
cultivades, animales domésticos y seres bumanos. Es
de esperar que tan interesante publicación, cuya ne-
cesidad se venía sintiendo desde hace muchos a ►ios

en uuestro país, se complete con otro trabajo dedi-
cado a la genética especial, sobre todo en lo referente

a plantas cultivadas y animales domésticos.

Como apéndice 'de esta documentadas publicación
se inserta una bistoria de los descubrimientos gené-
ticos, las reglas internacionales sobre símbolos, un
glosario de términos y una colección de problemas.

' ACUIGUL?URA `!
CONTINENTAL. ?

LU15 PARDO GARCfA.

it i i -

PARDO GARCÍA (LuiS).-ACUiCUI-

tura continental. - Colección

Agrícola Salvat.-Un tomo
de 443 páginas, con 284 gra-

bados.-Madrid. 1052.

C o m i e n z a a trascender al
gran mundo la importancia qu^^
la pesca en nuestros ríos y la-

;os pueda representar para el

país. Por ello es muy oportuna
la publicación del señor PAR-

Do, conocido especialista en ía

cuestión, en la que aborda este problema con gran
conocimiento y acopio de datos.

Tras unas generalidades se ocupa de la piscicultura
natural, los peces y los lagos de iuterés piscícolu,

sobre todo en nuestro país, para pasar después a la
piscicultura artificial, dedicando un capítulo a la sal-
monicultura. A continuacicín estudia las repoblacio-
nes, las aclirnataciones más interesantes, así como las
diversas formas de salmoues v truchas americanos.

Otro capítulo lo dedica a la piscicultura ornamen-
tal, para ocuparse después de las enfermedades pa-

rásitas y enemigos más importantes de los peces, Tras
de estudiar desde la antigiiedad la piscicultura en Es-
paira, dedica sendos capítiilos a la actacicultura y ra-

nicultura, para terminar con otros aprovechamientos
acuáticos, tanto animales (mutrias, tortugas) como ve-

getales (mimbreras, juncia^, cañas, espadarias, etc.).

^

^
^CUNICULTURA^
i: I NDTiJ5TRIAL
^'__ EALl10 Á IA MARTIM

t i t

AYALA MARTÍN (Emilio). -Cu-
nicultura industrial. - Colec-
ción Agrícola Salvat.-Un vo-
lumen de 408 páginas, cou
147 grabados.-Madrid, 19^L.

El conocido publicista dou
EMILIO AYALA ba publicado es-
te nuevo libro de la interesan-
te Colección Agrícola Salvat, en
el que se aborda el estudio de
la cunicultura industrial en to-
das sus facetas,

Tras una purte dedicada a cuestiones generales de
clasificación y características del conejo, estudia las
industrias derivadas en cunicultura, así como las priu-
cipales razas de conejos, tanto productoras de piel
como aquellas dedicadas a la obtención del pelo.

Seguidamente se ocupa de las instalaciones y mate,-
rial necesario, así como los principios que deben re-
gir la alimentación racional de este anima]. Despu ^^

de una sección dedicada a la mejora genética del
mismo, estudia sus enfermedades, para terminar con
una sección dedicada a la organización tecnico-comer-
cial de la cunicultura.

OTRAS PiJBLICACIONF.S
MINI5TER10 DE AGRICULTURA.-Servicio de Capaclta-

ción y Propaganda.-Ilojas Divulgadoras. - Meses
de enero a junio de 1952.

Las Hojas Divulgadoras editadas por el Servicio de
Capacitación y Propaganda del Ministerio de Agricul-
tura durante los meses de enero a marzo de 1952 son
las sióuientes :

Número 1.-Importancia del peso vivo en la seleccicíu
de las ovejas, por Antonio Sánchez Belda.

Número 2.-Cultivos de huerta. Coliflorhs, por César
Arróniz, In^eniero agrónomo.

Nrímero 3.-Fl trébol ro jo, por Guillermo Castañón,
Ingeniero agrónomo.

Número 4.-Desecación y conservaciórr del heno, por
Ramón Blanco, Ingeniero agrónomo,

Número 5.-Altica o cuqu.illo de la vid, por Aurelio
Ruiz Castro, Ingeniero agrónomo,

Número 6.-La poda en verde de los frtctales, por
Francisco J. Riera,
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iYrímero 7.-L'lecci.ón y mane,jo del arado, por ^,ladiu
Aranda Heredia, Ingeniero aorónomo.

Nrímero 8.-Castraciórt _v raboteo rle los corúeros, por

Félix Pérez y Pérez, Veterinario.
\rrímero 9.-/^•nrbolsado de frutos era el árbol, por José

de Picaza, Arquitecto.
v úmero 10.-I,a salazí^cz de lus quesos, por Santiago

Matallana Ventura, Ingeniero aorónomo.

Vúmero 11.-L'l ncaíz ILíbrido, por Tomás Rallo, In-

geniero a^rónomo.
Nrímero 12.-La crianza del gusano de seda, por Fe-

lipe González Marín, In^eniero agrónomo.

EX'fHACTO DE KEVISTAS

CARCÍA ATANCE (José^ : Presente de nuestra agricul-

tura.-Muctdu rl^rrícola.-vúm. 3.-Junio 1952.

La producción :rgrícola se encuentra en un momen-
tu de transiciún. Despu.^s de un larao y angustioso pe-
ríoclo de más dc dus lustros de escasa producción
a^rícola, durante el cual fué compensada con las im-
portaciones y, dicho sea en honor a la verdad, con
la insuficiente alirnentación del país, se ha produci-
do, como consecuencia de una cosecha abundante y
de circunstancias económicas muy propicias, el an-
siado equilibriu entre la producción y el consumo de
productos agrícolas alirnenticios.

Xo se ha hecbu, que sepamos, un estudio analítico

profundo de, las causas que determinaron la pasada
escasez. Una eran inexorables, como las adversidades
utrnosféricas, la escasez de los medios de producción
para la agricultura, que siempre impurtó nuestro país
del extranjero y que en el período transcurrido des-
de la Guerra de Lií;eración hasta nuestros días no
Iremos logrado producir en cantidad sustancial. De
otro lado estaban otras circunstancias modificables,
adecuada política de precios, mejor orientación de
nuestro merca^lu de exportación, otros estímulos a la
producción.

A1 fin hemos llegado a un momento en el que lia
sido posible declarar la libertad de precios, circula-
ción, comercio de nuestros productos agrícolas que
durante larbo tiempo estuvieron intervenidos : aceite,
arroz, patatas, legumbres secas para consumo del horn-
bre, piensos, carnes. Incluso para el mismo pan se
ha llegado a un régimen transitorio entre la libertad
y la intervención, que permite esperar una razona-
ble libertad de dicbo fundamental alimento en plazo

muy breve.
Simultáneamente con la situación expuesta se atis-

ba la posibilidad ^Ie una crisis de producción. Du-
rante el ario presente, y quizá a causa de una cosecba
desproporcionada, alo nos productos deteriorables,
como la patata y las legumbres, sufren envilecimien-
to de sus precios. El 95 por 100 de la producción es-
pañola de patata se ha vendido a precio mucho más
bajo que el de la tasa existente hace tres años. 1!%
de temer que eu el año próximo se produzca una con-
tracción en el precio de la remolacha azucarera, }',
en óeneral, en todos los productos típicos del regadíu,
el reajuste dc precios se producirá en plazo corto.

Evidentemente, este hecho en sí no tiene aran im-
portancia y fatalmente ha de producirse como conse-

cuencia de la nornralización de la producción a^rícula
espariola y del ló^;icu rendimiento que bay yue e.sp^•-
rar cle las nuevas y exteu.5as zunas regablc5 trunsfur-
rnadas durante los ríltimo, arios. Pero si este hecbu
por sí solo no e^ alarmante, su repetición cun^tituiría
el anuncio de un períodu de cri,is en la pru^lncción
aerícola. Espuña, como cunsecucncia de su irrr,gulur
producción, está expues[a a estas crisis. Si en los ln•u-
ductos susceptibles de connervación el equilibriu dr
la producción y ilcl consunro se puede con^chuir cun
mayor o menor dil'icnltad mediante la inter^^encién del
Estado, no ocurre lo mi^nro con los pru^luctus agrí-
colas deteriorables, como son mucbos de los típici»
del regadío. Debe tenderse por lus organismos del
Estado a orientar la producción del regadío Iracia los
transformables en productos animales que abastece-
ríau la cabaria nacional, que hastu la fecha ha venidu
sufriendo tarnbi<^n las escaseces posteriores a la Gue-
rra de Liberación.

Pero es fundamental en estos momentus de reaju,t^^
de precios que s^• reajusten tambi^^n los de ^letermina-
das producciones industriales hú5icas para el f^u^ciu-
namiento de la agricultura, i^'us referimos concrr,ta-
mente a los productus sideriíreicos }- rnauufacturas dr.
algodón, esparto, c^íriamu, cueru, c•.etnento y oYCas nw-
terias prima^ y elaboraciones, que constituyen wi ren-
glón apreciable en los ^astos de explotación de una
empresa agrícula.

Esto sin contar con los carburantes, arasas y utru,
semejantes. Estos productos han experimentado unu.^
aumentos, en relación al ario 193G, realurente exurbi-
tantes. Es preciso, por tunto, que el agricultur l,uudu
encontrar ecunónricumente, y a ser posible fácilmen-
te, dichas elaboraciones en el mercado. .

A1 parecer, subsiste v va a subsistir la intervención
de los productos siderúrgicos y del cemento. La gaso-
lina y el aceite pesado han sufrido a proncipios de
año una elevacicín de precio considerable. La gasoli-
na, por ejemplo, que en el año 1936 se cotizó u
0,85 pesetas, hoy tiene el precio oficial para la uori-
cultura de 4 pesetas. No se trata de lamentacioncs
ni de ponerse la venda antes de la pedrada, Cierto
es que los productos del campo .l^an cxperimentadu
una considerable elevación con relación al añu 193(^.
Pero también es cierto que una gran parte de lo^
productos manufacturados que el a^ricultor utiliza eu
sus explotaciones ha nexperimentado una elevucibii
muchísimo mayor.

Hoy, que la a^ricultura espa^iola tiene que sopor-
tar el inexorable, reajuste de precios, que traerá con ► o
consecuencia la libertad de la mayor parte de lo^; pru-
ductos alimenticios veoetales y animales, es preci^u
que una gran parte de las materias primas quo la
a;ricultura necesila experimenten un reajuste dr pre-
cio análooo.-Otra co5a sería injusta e irritante.

Y finalmente no debe olvidarse el cornerciu exte,-

rior de productos agrícola.^, que en a •os más prósp^^-

ros constituía la parte del león de nuestro capítnlu
de exportaciones. Todu el esfuerzo que ba^a el país
por recup^^rar nue^tros antiguos ruercados contribuirtí
a alejar del horizonte, nacional el 1 ► oy lejano rspectro
de la crisis cle la producción a^rícola.

.

598


