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Editorial

Sementera

1"rrrnunr.errte la•,^ c•urrc(ic•iurres cllrrratnlóy^icus ,,•ou u.d-
rrr.^•<r.^• prrru ef carrrl,u. l,,r .^ienrbra. dc^ c^tcnio c^rr yrarr

l,arle rlc^ lcr 1'errírr.^•rrla. r.,lreeia.lrrrerrte erc lu regiórr

c^erttrrrl, rr„ Iru lruclirlr, realizarse rurr el te^rrr^lrcro ade-

c•rcado y.^^„rc l,rr.,^larrtr.^^ In.^ tierra.^ r^rc arrrbas Ca.^•tilla•ti

y.I ru.^lórr, err qrre lu c^.^ea•,r^ de llrrcaias Ira iiuhedi^du, a

r.cfa•e ulttrra,t^, el r•r,niierr _u rle Irr ,^•enrr^ritera.

h;rr r•sto.^^ rrltiurr,..^ niru.ti• l,irrr l,udc•rrru.^• manr jestar

yrcr r^rr eoi^taclísirrru-^ ucvr.^^iurren^ Irrr jurorcc•idn el ti.e^nr-

l,u la.i l^vuc(rrr•rir,rrr.^ u^rtrir•r^la•s, pnclec•irrrrlu, l^ur el corr-

I rrrrin, .^•r•yrcíu.^^ l,ruluri^^acla.^•, yrra Irurr cr^rririlr^ridc^ a qt^cr

lu.^ cr^^^r^r•?ru.^^ Ircrilurt .S^irlo tcrrr cleji^cierttes.

,ti'r,l^rrrclanrerite cunocenru•^•, lic,r rlesyrac^i^a, que la.^

l,r^,c/rrc•r•iorre.^• cryricr^les Ircur clis^rri^ruldo err ca^r^tidad

rrrrry al^rc•eirrl,le; lrcro r.^lr, Ica,y y^re aclcaca,^t•fo, ade-

rnei^• rle a la•^• cletr°rtrco.ea•,, ^undiciorre.^ clin^atológicas

yrrr rrc•ahrrruv.ti rlc rrcertriurrar, y ytte rro c^stú. err rrrres-

h•n nrrnro .^rc r•enreclir^, u la frr-lta de garrad^o de tra^ajc^

r^ rlr lruc•ture.^•, y nury es•peciulrrrc:nte a, lu de jert^.li-

zarrtes, de la yue rrus ucu^púlra.rrios eri el, editorial del

rrrnnero pa.,adu. 1 rrsistierrrlu eri este rrris^n^o purrto, tan

jrrrrc/cr-rrr.errtal, ha^ yne irrrlicar yr^e desde hace dier

uiru•c• e.riste ua défieit, err relaci<ín con lo que se gas-

1rrl,a el criru 14):3<^, dr^ rrria.e 911.^)1)G t.oneladas de rrit^rí^-

rtc•rro l^rr^ro p^ rura.^ ;^IU.lll)I) dc a^rrlcídr^ido (osfórico tanr-

l,ic`rr l^rcro. lo yrre •t^rrpnrre tcrra nrerrrra zr^edi^a, en las

c•nsecl7as rlr rr.rros ;.UO(1.IIOfI rle Lorreladas para el Ir.orrr-

hrr^ lt rlr• t,iensos crnrcentradc,.ti• lurra e] qanado. pc'^rdi-

r!n yrrr ,^^r rc;leja err cada^ hal^ifuntc de IaNa.r"^a err.

m^ú•^• rlr• c•ic^rr lsilottra^rrros dr arti.c^rlos a.li.rnentic•io,c.

Números

Noviembre
1946

Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . 4,- ptae,
Atraeado. . . . . . . . . . . . . . . - 4,50 »

Extranjero. ^ Portugal y Aw^ r:ca 5.- »
Reatantes países, . , 6,- »

I^rrrros, prrr^.5, c•laa•arrtr•^ute yue ert esl«s cundiciorie,ti

no r^s• jresto /racer caryar a.l a^grirrrltor con la respcnr-

.^•abiliclud de la e.,^c^ascz rle ubasteeirrt^ierr.tos erc los nrer-

cado•ti• ^rra.eiorrales.

.4 rrfe e•^^ta- sitrració^n, /rerrrr^.^ rle irr,^isfi,r rcrra vez nrús

e^r ytre es lrrecisu forza^r las• prud^trcciorres a.ll^í dorrde

la•^• coudic•iorres clirnatc,Ir^clic^as ,^•c•arr favorablcs, y es-

peedalr^^t.ente err. a.yrre.llns ex yue •s•e proclrczcari ll^uviu•^^

s^rcfirierrtes ^^ara l,errrritrr el errrl,leo de aUor^ros rritro-

yenadc>s err !a prcí.rirr^u l,ri^rra^i^rru, corr el fdn, de que

.^rr a.ln•uveclrarrri^errfr, se Ira,^^a rrr las ^rrejores corrrlic^^o-

ues jrnsiblr^s.

Crranto se ltagcr por irtc^reruerrtaa• la, i^nr^porta•ció7a de

fertili.za.ntcs rcitruyerrados reclrnrrlen•cí err- rnejora de los

abu.titecirrr^ierr.tos, y ya y^rrc los prec^r^is de lus produc,tos

agri^c•olas nu Itari e•rperirrrer^tado t^ariaeiones e^r las cu^-

trralex circrrrrstarrcias, alyo Irrrc^rlc^ co^r^per2sar a•l agr•i-

c•rrltur el rurrrrercto de renrli^rnierctu err s2cs p^rodu.c-

c^iurrr.^ a ba,ti•e de fert-iliza^rtes ^r l^^rc^cios rrorrn-a-les.

Sirr olvidrr^r qrce ea• irrrpc^rio•,u ta^rr^iére satisfacer el

lzarrcl^re de tr•actores que .^•c siente err el cam^t.po, como

atea•ti.yuaryi la..s peticiones yrre, a ntiil,lares, se vieneri

j•orurularrdo actua^l^rrerrte. La falla de tenrpero ha int-

ped^'do, hasta ahr,rrr. la s•ic^nbra crr irozos yrrc rro es-

tahan harhecharlu.,•. ,S'cr/ru•arn^errte dc haber d,i.,,^jrcresto

dc Irr .ti•rrperal,rnrrlcrrreia dc^ 1rre^rza qrce represerrta el trac-

tor sobre la yzurta, a estus hura•ti »r-uclras fincas dc

esa clase esta.rían. ya .cenri,radas ^y err, corrdiciorres de

aprovecha.r las parsim^o^rirr.^as nrlrrcr•r qun e•ctos díns e^rrr,-

T,iezmr a c•aer r^rrús ert serirr.

551



AFANES DEL MOMENTO

iHa comenzado lo ncolección de la oceitunc^



Las cuestiones económicas apasionan más cuanto

rnenos se conocen, y resultan indicadísimas como tema

de discusión cuando se reúnen tres personas por !^^

menos, bien sea en la mesa de un café, esperando 31

tranvía o en el antedespacho de cualquier señor de

los que reciber, de doce a una. Aludiendo a artículos

para el consumo humano, el ambiente se anima, y nn

es raro que cierta señora gruesa se lamente de la

falta de grasas, y, a renglón seguido, un señor, con ga-

fas y barba, hable de las calorías, del coeficiente ;?'4,

de que para él un huevo equivale a tres pimientos, o

que el pan integral tiene más vitaminas que las hojas

C,ai2C(ICXO ClE?C ^O^O

^e Ĉa^o

;^n9e^aiero «c^rúiir^niu

interiores del repollo ; pero no probéis a hablar de la

leche, porque entonces las opiniones se centuplican.

y, en las originales ideas sobre la solución del proble-

ma que plantea el abastecimiento de tan preciado ar^

tículo, encontrará satisfaccióri el espíritu más exigente.

Corno no podía dejar de suceder, también yo tengo

mi opinión, puesta a prueba en tantos agitados de-

bates ; pero no temáis. Mi colaboración de hoy no es

por deseo de poner paño al púlpito, sino la busca de

un pretexto para dar a la publícidad varios datos nu-

méricos que me }ran proporcionado unos compañeres

de viaje, con el ruego, a los lectores iniciados de Actt1-
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cut;rukA, de yue me rectifiquen allá donde no esté

muy ajustado a la realidad.

Hacía yo un viaje veraniego, dispuesto a pasar unus

días de vacaciones en una playa deI Cantábrico, y en

tre las ocho persor.as que, según costumbre, ocupá-

bamos un departamento de seis asientos, iban los dos

señores culpables de que se haúlara de leche. Subierort

al tren poco antes de partir, con ur, maletín y un por-

tamantas por todo equipaje ; cubrían sus trajes coa

una negra blusa, de las llamadas de tratante, y se to-

caban las cabezas con sendas boinas pequeñitas, yue

no se quitaron en todo el trayecto, acaso porque les

costaría mucho trabajo volvérselas a poner.

Inició la conversación uria señora que ocupaba la

ventanilla, diciendo que en sus tiempos-i ay !-nun

ca se sacaban los billetes con anticipación, y, en

cuanto a hacer cola, sólo recordaba la de la fuente

del Berro. Esta original declaración rompió el hielo ;

la conversación se ger,eralizó, y, como es común en-

tre viajeros bien educados, fuimos diciendo todos v

cada uno adónde íbamos, la familia que disfrutába-

mos y otros pormenores imprescindibles entre gentes

que han de convivir cierto tiempo. Mas cuando los ci-

tados dijeron que ellos eran propietarios de dos va-

querías, una en la Prosperidad y otra en el Puente de

Vallecas, el objetivo fueron ellos, y a partir de en-

tonces hubieron de soportar heroicamente las pregun-

tas de los demás. i Ahí es nada la ocasión de docu-

mentarse para futuras discusiones, abordando a un

prota,gonista !

-C ... ?

-Aunque la leche que se consume en Madrid-con.

testó uno de ellos-es de vaca, oveja y cabra, la m^ ^

yor eantidad procede de la primera especie, y se o!,

tiene en vaquerías situadas dentro del casco de la

villa o en pueblos próximas, desde los cuales se trans

porta en carros, autocamiones o en ferrocarril. Nos

otros los vaqueros no criamos nunca ; compramos las

vacas adultas para explotarlas inter.sivamente en ab

soluta estabulación, o en semiestabulación los yue

tienen un ten-eno donde soltarlas, más que para pas

tar, con el objeto de que hagan grmr.asia sueca ; los

terneros procuramos venderlos en cuanto sus ntadres

dejan de dar calostros, y cos valen, por término me-

dio, a 400 pesetas.

En el asiento del pasillo mirando hacia acá, no-:

acompañaba, en silencio hasta ento ;ces, un perito

mercantil, que tenía la familia veraneando en 5uan-

ces, quien al oír la ar.terior cantidad, como si respon-

diera a una consigna, sacó rápidamente de su bolsi-

Ilo un cuadernito y un Iápiz, e inquirió :

-^C.uántos litros de leche produce cada vaca al

año?

-A las vacas--siguió hablando el mismo, micntras

miraba socarronamente a una bella viajera que ocu-

paba la otra ventanilla y llevaba tres maletas, maletír.

sombrerera y dos raquetas de tenis-les pasa, mal

comparado, lo yue a nosotros con el equipaje : unos

necesitan llevar media casa y otros se arreglan con dos

pañuelos ; pero como yo supongo que usted quier °

un término medio, ponga 4.500 litros, cantidad qu^°

habrá muchas que no la alcancen.

-Con esos datos, el coste de producción por litro

resulta rebajado en nueve céntimos, gracias a la venta

del ternero-dijo el titulado después de hacer unos

números.
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-^ Pero no se obtiene la leche en unas grandes fá-

bricas, con máquinas muy modernas ?-apuntó un jo

ven deportista que iba a hacer la reseña de unas rega-

tas de traineras.

-Para nosotros-dijo el segundo vaquero-, la má_

^uina es la vaca, que acostumbramos a comprar cor

una edad de cuatro a siete años y nos dura de tres a

cuatro más, media aceptable considerando todas las

cabezas de un establo. Aunque hay muchas regiones

donde se cría ya ganado vacur.o de aptitud lechera,

el principal mercado abastecedor es Santander, y pre-

cisamer.te vamos con ese propósito : el de comprar al-

gunas vacas.

-Y para eso ^ necesitan ir dos ?-preguntó despec -

tivamente la viajera de las raquet^s, que indudable-

mente había encajado la indirecta.

Aquí el que hablaba hizo una prolongada pausa, v
continuó mientras se rascaba la cabeza a través de ]a

boina.
-No, señorita. Vamos dos para ayudarnos a llevar

el dinero. Nos var. a costar las vacas que compremos

entre 9.000 y 14.000 pesetas, y sumando a estas can-

tidades los impuestos directos e indirectos que afectan

a cada cabeza de ganado vacuno que se embarca par:i

otra provincia, guías, gastos de transporte, propinas,

etcétera, resultarán en Madrid a un promedio de

13.000 ; y como su valor de desecho puede cifrarse er,

;.^Oíl pesetas, tenemos que amortizar 8.000 pesetas

en cuatro años.

-A lo que, con intereses al 4 por 100, corresponde

una cuota anual de 1.884 pesetas-completó el calcu-

lista en un alarde de rapidez operatoria- ; y si apli-

camos el 6,5 por 100 al valor de adquisición para ob-

tener el interés del capital invertido y el seguro, re-

sultan 875 pesetas, y sumando con la cuota de amor-

tización, 2.759 pesetas ; es decir, 61 céntimos por litro
-Bueno ; pues ya que le gusta a usted tanto hacer

números-continuó el del Puente de Vallecas-, siga

con el cuadernito y el lápiz, y le advierto que no he

mos hecho más que comenzar. El edificio donde está

la vaquería y locales anejos nos cuesta 3.000 pesetas

o más por vaca, y los gastos anuales por todos con-

ceptos, calculados al 12 por 100, suponer. 360 pesetas.

-Sí ; pero el negocio debe ser próspero, ya que

pueden ustedes soportar también el gasto de construir

los edificios-argumentó el único personaje que me

faltaba citar : una mujer sin importancia, pero no la

de Oscar Wilde, sino otra con gafas negras.

-No, señora ; hay muchos que están en local al-

quilado, por el que pagan poco más que lo que deci-

mos antes. }' si aludíamos al valor de la construc-

ción, era para deducir este gasto.

-Considere también la mano de obra ; un vaque

ro puede atender diez vacas, y gana un jornal de 20

pesetas (forzando un poco el corriente, para incluir

las cargas sociales), lo que supone, por vaca y año,

730 pesetas.

-Lo más difícil será determinar el gasto anual por

material de cuadra y lechería, que comprende las ca-

denas, mantas, útiles de limpieza, tajos de ordeñar,

ordeñaderas, cántaros, etc., pero se acercará, por ca-

beza, a 200 pesetas.

-Todo animal sometído a una explotación inten-

siva corre mayor riesgo de caer enfermo, y por eso es

frecuente en las vaquerías el tratamiento de alguna

infección, intervención en partos dificultosos, etc., lo

cual justifica el gasto de 150 pesetas ar,uales en con-

cepto de veterinario, medicinas y arreglo de pezuñas.

algo así como la manicura, pero con menos coque-

tería.

-Y sin acetona-apostilló el de las regatas.

-Para mantener la alta producción-continuó, ba-

jando la voz y dirigiendo una significativa mirada ha-

cia los asientos ocupados por las señoras-, las va-

cas deben parir con una periodicidad de doce a die-

ciséis meses, para lo que se precisa darles el macho,

aprovechando un celo, a pa-tir de los ochent^. días de

cada partó. En casi todas las vaquerías suele haber

un toro al efecto, y nosotros calculamos en 50 pesetas

su servicio, tanto porque se reparten los gastos que

ocasiona, entre todas las vacas, como porque a aque-

llos vaqueros que tienen que mandarlas a una parada

les suelen cobrar dicha cantidad.

-Por luz y agua...

-j Ya apareció aquello !-interrumpió, dando un

salto, la señora descubridora de Mediterráneos que

habló en primer lugar.

-... se gasta bastante. De la primera, porque al ob-

jeto de que llegue la leche oportunamente al cliente,

hay que hacer el primer ordeño antes de amanecer,

o sea con luz artificial, así como los últimos del día :

y en cuanto al agua (sin segunda intención), se con-

sume mucha para dar de beber al ganado, para tsa

higiene y la del establo, que nunca se encarecerá bas-

tante. Ponga usted, por ambos renglones, 175 pesetas.

-360, 730, 200, 150, 50 y 175 suman 1.665, que su-

ponen 37 céntimos por litrc.
^-Voy a hablar yo de la alimentación, que es ?o

que me quita el sueño-dijo entonces el de la Pros-

peridad-. Todas mis vacas consumen una parte de

ración constante a base de forraje verde, heno de al-

falfa, pulpa de remolacha, reíces o lo que encontra-

mos, alimentos de volumen grande, en comparacií^n

con su poder ^lutritivo, que son precisos para llenar

el amplio aparato digestivo de los bichos. Quedan cu-

biertas sus necesidades sobre este particular con ocho
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kilogramos de heno de alfalfa y dos kilogramos de

pulpa seca de remolacha, que nosotros acostumbra-

mos a poner en remojo con anticipación.

-Ración de sostenimiento-pensé.

-Ahora viene el pienso ; una mezcla de salvado,

harinas de cereales y leguminosas y tortas de semi-

llas oleaginosas, para la que cada uno tenemos nues-

tra fórmula, que no podemos lograr por completo

desde la época feliz en que esta señora sacaba el bi-

llete en el día y sin intermediarios serviciales y des-

interesados como los de hoy. La cantidad que damos

de pienso está relacionada con la leche obtenida, a

razón de un kilogramo por cada tres litros, y así los

días de altas producciones siguientes al parto, las va-

cas se atiborran, mientras que cuando están secas no

prueban el pienso y se mantienen únicamente con la

alfalfa y la pulpa.
-Este pienso constituye la ración de producció^i

-soliloquié yo.

-Querrá usted saber los precios, ^ verdad ? Y aquí

está lo grave, porque es penosísimo encontrar todo lo

que nuestras vacas necesitan para mantenerse y pro-

ducir, y nadie imagina las dificultades a vencer hasta

que lo vemos en los pesebres. La alfalfa podemos

comprarla en regulares condiciones durante el vera-

no, pero la mayor parte del año tenemos que entre-

garnos a los almacenistas, para los que siempre es

agosto, j y éstos sí que hacen casas ! Yo he llegado a

pagarla a I.90 pesetas el kilogramo, y algunos, bastan

te más ; pero ponga usted una peseta como precio

medio de toda la que compremos este año, y j ojalá

no me equivoque mucho 1

-Yó lo ñrmaba, pero lo que se dice ahora mismo.

^-La pulpa, ídem ídem, a 1,20 pesetas el kilogr^-

mo ; y en cuanto al pienso, conozco a muchos a quie •

nes les ha costado en el invierno pasado a cerca de

3,50 pesetas. Este año, por la mejor cosecha, espe-

ramos que nos cueste algo menos, pero nunca tant^

como el precio de venta del Servicio Nacional del

Trigo para el cupo forzoso, que es para la cebada 1,55

pesetas, y tocante a las habas, 2,23. Mas luego, con

árrastres, viajes inútiles, molienda, etc., nos resultará

la mezcla por 2,25 pesetas el kilogramo.

Antes de continuar el rclato, con la sinceridad que

debo a mis lectores, como asimismo para que pase a

la posteridad el más nimio detalle de lo sucedido en

aquella ocasión, tengo que confesar que me estab i

molestando la oficiosidad de aquella caja registradori

humana que iba a Suances, y hasta me parecía dP

una intromisión que no podía tolerarse, por si algún

día me pedían cuentas mis compañeros. Todo lo que

allí se venía tratando correspondía a Agricultura ; na-

die con más autoridad que yo para interpretarlo, y

si seguía callado me parecía incurrir en grave respon

sabilidad.

AI tocarse la alimentación me propuse intervenir,

por compañerismo con los que quedaban soportando

el calor de Madrid con vista^ a la glorieta de Atocha ;

con los que estaban de vacaciones y con todos los

adscritos a las diversas dependencias provinciales en

una u otra situación. Esperé que acabara su perorata

el de la Prosperidad, con la misma prosopopeya con

que un matador de toros deja al toro, fuera del siti.^

debido, al terminar su quite, y dije rápidamente con

voz firme, aunque temblona :

-La ración de conservación carga el coste de pro-

ducción del litro de leche en 84 céntimos, y la de pro-

ducción en 75.

Y quedó planteada la cuestión de competencia ;

pero, por fortuna para mí, estaba entrando el tren en

la estación de Torrelavega, donde se apearon los va-

queros, pues pensaban asistir a una feria que se cele-

braba en dicho pueblo aquel día, y también el hom-

bre de los números, para continuar el viaje a Suances

en autobús ; éste no sin antes subrayar con una mi-

rada torva mis palabras, que le hicieron el mism-^

efecto que un pisotón.

Aproveché la parada para resumir los números y

conceptos expuestos como sigue :

Peseta y

Gastos de amortización, interés y seguro del

capital vaca, por litro de ieche obtenido ... 0,61

Gastos varios de conservación ... ... ... ... ... 0,37

Por la ración de sostenimiento ... ... ... ... 0,84

Por la ración de producción ... ... ... ... ... 0,75

T otal . . . . . . . . . . . . . . . 2, 57

A deducir por venta de un ternero ... ... ... 0.09

Diferencia ... ... ... ... 2,48

Todavía estaban por el andén de la estación mis

emblusados compañeros de viaje, y aproveché la des-

pedida para decirles :
-Entonces les costará el litro de leche aproxima-

damente a 2,50.
-No, señor ; algo más. Que no hemos tenido en

cuenta lo intereses del capital anticipado por compra^

de piensos y material, los piensos que, después de

comprados, no resultan de tan buena calidad o los

que se estropean y hay que vender con pérdida, los

gastos que ocasiona la leche por conservación y dis-

tribución, el beneficio industrial y partidas imprevis-

tas, que ahora no recuerdo.

556



AGRICULTUR ♦

-^ Quiere usted decirme la diferencia que hay con

el valor de la leche de ovejas y cabras?

-Nosotros no tenemos más que vacas, e ignoramos

cómo desenvuelven su negocio los propietarios de es

tas especies ; pero, aunque lo supiéramos, necesitaría_

mos hacer otro viaje juntos igualmente largo, del qur.

llegaríamos dormidos, porque ^ quién soporta una se-

gunda sesión en la que se van a repetir los conceptos.

aunque varíen los números ?

E1 impaciente jadear de la locomotora, al vencer

la inercia del tren parado, me impidió oír sus úl±i-

mas palabras, diciéndome cómo se Ilamaban y ofre-

ciéndome sus casas, y por eso se han librado de una

visita a mi regreso, para ratiñcar y completar los ante-

riores datos. Todavía agitaba yo mi pañuelo, cuando

los que quedaban reanudaron la conversación, inicia-

da nuevamente por la señora anticolista.

-Pues ellos dirán lo que quíeran pero enfrente de
mi casa hay un despacho que vende a siete reales y
una perra chica el litro.

-Sí ; pero-nueva intervención del deportista-no

será de leche, sino de un sustitutivo que fabrican con

agua, almidón, bicarbonato y sesos de cordero.

-^ Ay, no, hijo ! Que los sesos están carísimos y

les produciría mayor pérdida que vendiendo leche de

verdad.

^ Para qué seguir ! A partir de entonces se contaron
ya cosas parecidas a las ordinarias siempre que nos
juntamos dos o más personas de visita, en el Metro 0
tomando un veneno en la barra de un bar americano.
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APUNTES PARA EL ESTUDIO
DINAMICO DE LAS TRILL^C^ORAS

Tantas veces como se ha suscitado el tema de la

potencia consumida por las trilladoras en nuestro país,

hemos tenido que conformarnos con aceptar las re-

comendaciones del fabricante y referir, si se trataba

de máquinas extranjeras, las cifras de sus catálogos

a las particulares condiciones del trabajo en las eras

españolas. A lo sumo, los cuadros de ensayo de al •

gunos investigadores, el malogrado Kiihne entre ellos,

nos ayudaban a diferenciar la fuerza consumida en

los distintos ejes de la trilladora ; pero, dicho se está,

medida en las máquinas que les interesaban, funcio-

nando al estilo de su agricultura. En ningún caso, por

ejemplo, se hace mención de los machacadores de

paja, que entre nosotros han sido y son la piedra de

toque para batir al trillo de pedernal, ni se citan

accesorios tan interesantes como los lanzapajas neu-

máticos, que economizan yuntas y obreros para al-

macenar la paja, pues en realidad no interesa en los

países industriales de abundante producción forrajera

descender al consumo de la paja como alimento, m

les importa extender el estudio de los modernos trans-

portes por aire comprimido a la paja tan ñna que aquí

obtenemos después de una buena trilla. Hemos de se^

nosotros quienes hagamos frente a nuestros propios

problemas técnicos y nos apresuremos a traducir en

cifras las magnitudes que, por ser difíciles de medir,

amenazan con sus desconcertantes variaciones.

Para cualquier máquina operadora se ha dich<>

siempre que el motor debe quedar ajustado a su

capacidad máxima de trabajo. Otra cosa equivale.

en primer lugar, a poner en peligro la propia máqui-

na cuando, como es frecuente en las trilladoras, s^

presenta una sobrecarga extraordinaria y el motor,

con un exceso de reserva,la vence y provoca esfuer

zos en las piezas, que, por ser muy superiores a los

previstos, determinan roturas de consecuencias gra-

ves ; además, cualquier motor, cuya potencia resulte

excesiva, hace el trabajo caro, por su mal rendimiento

a cargas reducidas y por el innecesario capital inver-

tido para comprarle.

En el otro límite, un motor de potencia insuficien-

t:^ para la trilladora hace imposible conseguir que ésta

trille cuanto es capaz. De ahí, otra vez, la mala utili-

zación del capital. A1 mismo tiempo, como una gran

parte de la potencia, casi la mitad, según queda com-

probado en las experiencias que realizamos, es nece-•

saria para el funcionamier.to de la máquina en va-

cío, resulta indispensable contar con energía adicio-

nal que haga la trilla propiamente dicha. ^1'éngalo en

cuenta quien, con ingenuidad, adquiere ur,a trillad^^

ra y supone que el problema de la era queda resuelto

aplicándola cualquier motorcilo, pues ha de tener en
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cuenta que, en frase vulgar, sólo trillan los caballos en

exceso sobre la potencia, muy considerable, consumi-

cla por la máquir.a sin carga.
Es preciso advertir también que cualquier trillado-

ra, escasa de motor, pierde velocidad tan pront^

aumenta la resistencia de ]a mies, bien sea por 'a
calidad del grar.o y de la paja, la humedad inevitabl°

de las madrugadas y el anochecer, o los descuidos del

obrero que hace la alimentación. La consecuencia es

siempre un desgranado deñciente, mala limpia y pér^

didas de grar,o en la pa-

ja. La falta de velocidad

en los sacudidores, las ca-

jas de cribas y los venti-

iadores provoca casi siem.

nre el temible atasco de

toda la trilladora, con su

cortejo de molestias para

los mecánicos, que han

de acudir a las correas

que patinaro:^ y se salie-

ron, a ]os fusibles. fundi-

dos del motor eléctrico ^

al arranque, nada fácil,

del motor de explosión

calado en el esfuerzo.

mientras el persor.al de 1a

era contempla el cuadr ^

a la sombra con justifica-

do, pero bien merecido,

descontento del amo.

Era, pues, interesante
incluir este .tema de I.t

potencia absoT•bida p o r
las trilladoras entre lo^

que podían ocupar en sus

prácticas de verano a los

alumnos de la Escuela

SI

j
P,

os Ro
P,

ga de 105 A con cos ^=0,85. La fínea fué calculada

generosamer,te, para evitar caídas de tensión impoc

tantes, al forzar la carga del motor, adoptando cables

de 50 milímetros cuadrados de sección. En su arran-

que, esta línea lleva un guarda-motor uSbyk» con re^

tardo térmico T egulado a 100 A.

Los contadores uLandys Gyr», existentes en el pue^-

to de transformación, permitieron medir el consumo

de energía activa y reactiva en alta tensión y también

el consumo en baja, contrastando éste con un maxí-

:^.

grafo, c xclusivamente de-

dicado al motor de la era,

el que, además de las

iecturas en su cor.tador,

registraba las potencias

medias absorbidas L•or el

w motor e n período^ d e

quince minutos.

En la caseta de la era,

junto al motor, quedó

instalado el cuadro de

maniobra, con su inte-

rruptor tripolar, fusibles

V = VOL T/METRO.

A = AMPERIMETRO.,

W, -W,= WATIMETROS.,

M` =MA XIGRAFO .

T

de manillar y bulones nu-

merosos que permitieron

el montaje de los ir.stru-

mentos de medida. Fue-

ron éstos un amperímetro

hasta 100 A, un voltíme-

tro de 300 V y dos watí-

metros C. G. S. con sus

correspondientes transfor.

madores para trabajar a

5 A en la relación 1:30,

según el esquema Aron.

De este modo, la po-
('on este ^•sqT^e^ttn rricde forr^^nrse idea de cómo q^zir^lt^ror^

inst^rla^los los instr^inirnlos de inedi^ia.

Especial de Ingenieros Agrónomos, y al efecto COTS1

pletamos las instalaciones de Motocultivo de la Mon

cloa (1), con el material indispensable para realiza*

las pruebas sobre una trilladora <<Ajuria l 10», pro ^

vista de elevador de mies y tubo lanzapajas.

Desde el cuadro de baja tensión fué tendida has-

ta la era, distante ur,os ochenta metros, la nueva lí

nea que había de alimentar el motor eléctrico utili-

zado para el accionamiento de la trilladora, un ^^G

E. E.^^, tipo DA 112/4, de 44 C. V. a 1.500 r./m., d^

doble arrollamiento, anillos rozantes y aparato levan-

ta escobillas, para 220 V y un consumo a plena car-

(i) K^:mitim^^s al ]cctur ^i ln rc^:eña yu^^ ^^ublirh _l^;atct't.-
^r^ tt.-^ ^^n au núm^^ro ^^:i, ^lr c^ncr^i de r^)^^, ^I^^ l^„ ^l^^m^nt^,.
qu^• ^^^nstitnyen el c^nlm ^i^ tran,formn^^i^n.

tencia N desarrollada por

el motor en cada instan-

te resultó fácil de calcular por la fórmula N=(a, +

-I- a,) 30, siendo a, y a, las lecturas de los dos watí-

metros en watios. Por otra parte,

- l 3 d^ - N.,
^_^-, - . , ^ ^„

conduce a

r^iis •^ _
I

^^ 1 f- ^^-^

que permite comprobar la potencia anteriormente cal-

culada en virtud de ser N= j^ 3. E. I. cos ^, una vez

leídos en el voltímetro y amperímetro los valcres F

é I simultáneos de a, y a_.

Todas estas lecturas simultáneas no están ex^ntas

de dificultades ni de error, pero con dos operadore^
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/)esde 1a naesa de in.ctrlulxentos resultaban e^ccesibles los mandos del
i^ento^r y se donziraa^ca la ntarr{la de la tvillndoru por la venta^ia ^Iel

f ren ie.

TRILLADORA aAJURIA 110»
PRUEI3A EN VAC10

E J E 5

1.-A^Iotor en vac(o ... ...

POTENCIA CONSUMIDA

K\L'.

z.-Cilindro des^ranacíor ...
3.-Ventilador de la se,^^,unda limpia
q.-Flevacíor de mies ...
j.-I:levador de grano
6.-Sacudidor ... ... ... .
^.-Cilindro machacador dc paja
b.-Desbarbaclor ... ... ... ... ... ..
q.-Ventilador dr la primera limpya

lo.-Ventilador dcl lanr.apajas ... .
r 1.-Trilladora completa ... .

Por IOU

c. v. a^l ca^^l

1,22 7,8
2,58 16,6
0,13 O,ti
0,27 1,7
0,27 l,7
0,65 í^
2,72 17, •1
0,27 1,7
0,81 5,3
6,66 .}2 0

15,^á 100,0
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TR[LLADORA ^AJURIA 110^
TRILLA DE CEREALF,S

CF,NEA I,I^:S

A^rna ... ... ... ...
C(rbacia ... ... ... ...
"Tri^o cincle^(I ... ...
"l^ri^n i^st^:,lt:t ... ...
C(^nfeno ... ... ... .

C'1V^l'.4 UEL NIAXIGI:_AFO

/^'30

/,^'30

rz•ao _
!r'30

^Q3o

;14 ^^--

;; ._

^J3H

!,^'45 ^

í ^ ;?^ ^.
I l^'!5 _
^ ^> -
12Np
7 „--

° !1 '4B

`N30

^'!S

i/ N

^ ±P's^s^ _̂
l030

1075

/Q N

L9.'ks

9'30

9'15
SN

B'^{5

a'30

TRiLLA DE CEREALfS

POTEnCIA CONSUMIDA

Media

KW. ^, C. V.

22,5
18,3
15,6
19,8
24,9

30,6
24,9
21,2
26,9
33,9

Máxima normal -

I^W, ^^ C. V.

31,5
27,6
^4,7
28,5
34,8

41,8
37,5
33,6
38,8
47,3

TRABAJO REALI'L.aDOS

Cavillas por h^ra

Cnntidad

1.050
495
510
645
505

1'OTI^:ACf:1 \lh.l)I:A

Peso

5.500
3.500
2.550
2.900
2.300

Releción
C. V./Qm.

de miee

0,56
0,71
0,83
0,93
1,47

-- -----oCEN7"ENO-1

-------oTRlGO NAVABq -2

-- - - -o TRILO CANOfAL - 3

--------o AV£NA - k

^-^---•^CEBADA - ^

4 ^ 12 t6 20 24 2tT 32 3S KW. ^

t.-Ccrlen,^ ._ . . _. _ . ... ... ... ... ... ... ._ ... . . _.{.^,

'.--tiin ^^entil:ulur laninpaja. ._ ... ... _. ... ... ... . . n,n

;.-"I•ri^^, l'anclonl ._ _ . ... ... .. .. ... ... ._ ... ._ . t^,^

}.-:\r^^na ... ._ ._ _. _. ... ... _. ... _. ... ... _. _. rz.>

5.-(',rbacla ... . _ _ ,?;,.i

h'ao.

a

. 6.

7

8

ro
9

rr

/2

ra

. /Y

_ IS

16

y7

re

2 k 6 9 10 f2 fk r6 r6 KW.

^.-"Ililladora completa . _. ... ... _ tr.^

^i ^^ z.-Sin ventiladro lanzapa^as ... _ -.. . 6.6

;.-Sin centilador primcra limpi:^ _ _ h.o

' }.-Sin desbarbador ... ... ... ,.. _ ç,ti

ç.-Sin cilindro machacador ... .. _ i,^
' .
. (i.--Sin sacudidor ... ... ... ... ... . . ._ ... . . _..._ . . . .i..;

7.-Sin elet ador de grano ... ... ._ 3, r

', ' £i.-Sin elevador de mies .. .., ._ ... . . ... . ... . . . ^,n

^^.-Sin eentilador de la se^undst limpia . _ .^.R

I ,o -Sin cilin irn deĈ^i.tn.tdrn (ni^:nr rn ^nrí^^l _ o,n

, t -Cilindro desgranad,n .ulu --- _. ._ _- ... . . . . . ... z.ti

^ i ^.-Con centiladc,r Ĉegun^lu limpia _ '.9

i;.-Con ventilador de nii,^. _ _ _. . . ._ _. . . .. _ . ,;,,

t{.-C"n,t elcvador Je gr.m„ ... . "i..i

I tj.-Con sacudidor ... .-. ... _. .-. ... ... _ . ... ... ... ... ._ ;,3

t,,.-Cun cilindro machacador _ __ __ _. - ... _. ._ ._ $,&

r,.-C^^n desbarbador _- ,.. ... - _. 6,0

,S.-C^^n ventilador primor,^ lintpia _ -. b.ti

i t-('on centilador lanzapajas, trilladora cumpleta ... tt,^

Eti la cintn rlel nca_^égrcxfo qu^edntt regislrn^(os los cotlsuNn^os »reclios de la tyilladora ttFljuria lion.
La ^rr(eba t^tt vacfo enahezó con todns las correns pt(esta.r. pczra qu.itarla• lnego x^ran a uran; vueltas a poner, e^^t ordela

iu,^erso, se rej^rorlttjeron sensiblt^ntente los cottsawno.r, y el prom,etlio, conahrobado con las lecturas itistavittínens de tietaCi.^.
n(etv^,c, ^^ol(ínletvo y nnt(^t•vlnzefrn, condttjo a las ci^rns del cttadro titulndo uP7•^ueba era z^acfott.

Lo_r r.onsumns n(edro.c ^lurntrfe la iYilla de cerenle.r fig^+ra.n fn^rnhién en ln cinta del ^rnnsigra^fo. Ura ^uato al extre^^no
de ca.da líuetr rej^rese^ntrr t^l ^ nn.ctrntn nari:ri^ntn t2or^trrnl ^nlc¢tict.tfo , ott las lerivra,c insforrtbtit°nr de los de^^xás instrt^trnentos
Fi ra.ctuttcrr ^e Irts hrtt^^bas ^i,^ttra e°u el rttndro tilttlado aTvilltx de <t^renle.e,,.
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que se habitúen a hacerlas y reiterándolas en núme-

ro suficiente, ^ abe llegar a resultados satisfactorios.

Por otra parte, la estimación de los valores medios

tiene una utilidad relativa, ya que sólo son significa-

tivos como expresión de una potencia media frecuen-

temente desbordada por aumentos de carga en ^a

trilladora. Mucho más útiles son las lecturas en mo

mentos de sobrecarga normal, y también de sobrecar-

ga máxima, pues a ellos debe ha^ er frente el *.notar

con sus reservas.

Las observaciones que recogemos en los cuadros

y gráñcos adjuntos, como resumen muy esquemático

de varios días de trabajo, ofrecen una idea clara de

los valores que más interesan para elegir el motor ^^e

la trilladora r^Ajuria 110». La primera serie dc resul^

tados se refieren al fur.cionamiento de la máquina

en vacío, y demuestran que por el solo hecho de mo

verla a su velocidad de régimen se consumen 1 1,5 Kw.,

es decir, 15,58 C. V. La distribucíón de esta poter.

cia entre los distintos ejes de la trilladora también ha

sido determinada con sólo quitar la correa que accio-

na cada uno de ellos hasta suprimir la motriz, con ^o

cual aparece, por último, el consumo del motor en

vacío. EI maxígrafo registró durante este ensayo las

potencias medias en los períodos de quince minutos

que funcionó la trilladora con cada combinación de

correas, y comprobó fielmente las lecturas instant3-

neas.

Es interesantísimo observar, en este análisis de la

potencia aplicada a cada uno de l os ejes de la trilla-

dora, que el ventilador del lanzapajas consume él

sólo 6,66 C. V., es decir, el 42,6 por 100 de la po-

tencia empleada para la máquina entera. Así se ex

plica más de una sorpresa en los primeros tiempos

cie utilizar el lanza-pajas como accesorio de las trilla-

doras importadas y se descubre a nuestros agricultores

la necesidad de hacer una buena estimación de las po-

sibilidades de su motor antes de acoplar el repetid^

lanza-pajas a la trilladora que posean o quierar

comprar.

Las pruebas de la trilladora trabajando, fueron eje-

cutadas con mieses de trigo, cebada, avena y cente-

no ; para el trigo se diferencraron las de <<Candeal ^

y«Navaba». Salta a la vista, con el simple examen

del cuadro donde resumimos los resultados, que :a

mayor potencia se necesita para trillar los cereales

de caña recia y mucha talla, cual el trigo ^^Navaba^^

y el centeno. Los consumos máximos se registraron^er

momentos de sobrecarga intencionada, alimentando

la trilladora con gavillas enteras sin desatar siquiera.

Entonces llegó a resultar insuficiente la escala del am

perímetro, y los watímetros dieron lecturas instantá-

neas equivalentes a 47^3 (^. ^'., que en más de una

ocasión provocaron el disparo del interruptor auto-
mático destinado a proteger el motor.

No pueden tomarse como cifras de aplicación co
rriente las que corresponden a tales consumos má-
ximos cuando se trata de elegir el motor recomenda-
ble para la trilladora ^^Ajuria l10>>, que estudiamos
Ello equivaldría a una reserva innecesaria para la in-
mensa mayoría de los casos. C.omo límite inferior, que
tampoco debe admitirse, encontramos el de 30 C. V.,
que implicaría no aprovechar koda la capacidad d^•

/.as l^^rli^rets sinauli^íu^°^is ^lr ^.^ollinir/rn, wnhe^rir^irh^^.

t' ^c^alíitt^elrns rryr^ir^rrt^ ^iuia rrlc^urf^í^i i•sq^ii.^iln.

la trilladora y ejecutar un trabajo malo, interrumpid ;

por atascos, si la alimer,tación no es muy regular ^

acorde con el escasísimo margen que ofrece un m^

tor tan reducido. En nuestra opinión, deben aconse

jarse, para formar equipo con esta trilladora, motores

eléctricos de 35 C. V., y hasta de 40 C. V. si son de

temer insuficiencias en el servicio de la línea, que de-

terminer, caídas apreciables de tensión, siempre dcl

tipo de doble arrollamiento, con anillos rozantes y

velocidad no superior a 1.500 r/m., prefiriendo lo^

rnás lentos a I.000 r/m. ó 750 r/m., aunque resulten

algo más caros.

5i en vez de moto: eléc-trico ha de acoplarse a I^^

:i (^ `^
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h illadora un ntotor de combustión interna, sea o no

tractor, convendrá respetar las cifras precedentes, so

bre todo cuando el motor haya perdido su ajuste de

nuevo y no pueda admitir las sobrecargas que le so-

licite la trilladora.

De cualquier manera, las observaciones recogidas

ahora no tienen el valor de resultados inconmovibles,

ya que su principal objeto fué dirigir la atención de

nuestros alumnos hacia un asur.to interesante y pre-

r^arar el camino nara otras pruebas de mayor dura

ción, con mieses yue abarquen las múltiples diferer:

cias de la cosecha española y máquinas de todas las

marcas y modelos corrientes cuya capacidad y cal^-

dad de trabajo sea estrechamente aquilatada, al mis-

mo tiempo que se determina su consumo de potencia.

Sólo así llegaremos a conclustones de valor positivo

en los aspectos ir.dustrial y agrícola ; los fabricantes

sentirán urgencia en perfeccionar las máquinas, y el

agricultor sabrá a ciencia cierta las posibilidades rea-

les de ellas cuando trate de incoroorarlas a su finc^^.

lil l^irt_^ihni^^s rs rn^ ^i^'cesuri^. ^itilisini^,, ^^^r^: ruusinrrc riiii^ha j^^^/rncin. e.cctit^niirnlr cl }^ (^,r, t^o ^l^° lu nrr^^s^u^i^i h^iru
^tto^^er la trillatiur^t et^ .^ncr^^.
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EL PLAN DE ORDENACION AGRICOLA
Y GANADERA DE GUIPUZCOA

Por IGNACIO GALLASTEGUI
INGENIERO AGRONOMO

SU NECESIDAll.

La explotación, de genuina modalidad agropecua-

ria, típica y casi única en Guipúzcoa, ya se sabe que

está constituída concretamente por el denominado ca-

serío, con sus características, también genuinas, de ex-

plotación familiar y de cuantía económica mínima.

Esta explotación agropecuaria, que lo fué de régi-

men totalmente autárquico en sus orígenes, como con-

secuencia de su vida aislada e independiente, conser-

va aún hoy muchos caracteres de su autarquía de ori-

gen, y la misma acentuación de la misma constituye

indudable ventaja, dentro de los difíciles momentos

por los que atravesamos.

Se comprer.de por lo apuntado, y en especial por

las características mencionadas de familiar y mínimo.

que las explotaciones agrícolas de Guipúzcoa hayan

precisado, desde sus orígenes, la protección decidida

de los organismos oficiales, cabiendo a esta provincia

el honor de ser, sin duda, entre las restantes de Es-

paña, la primera que prestó apoyo oficial a su agri-

cultura, pues éste comienza con el que, en 1843, co-

rría a cargo de las er.tonces denominadas Juntas Pro-

vinciales de Guipúzcoa (primera mar.ifestación foral

de nuestra actual Diputación).

Cierto que el aludido primer apoyo oficial a los la-

bradores guipuzcoanos ha ido en aumento en el curso

de los años, y han sido y son los organismos del Es
tado, Diputación y Caja de Ahorros Provincial los que

han velado y velan por la atención y posible resolu-

ción de los problemas todcs que aflorar. de continuo

en la vida de nuestros caseríos, que es la de la eco-

nomía agrícola y ganadera de Guipúzcoa.

Se comprende, pues, que no sólo la diversidad de

organismos rectores de nuestra economía, sino tam-

bién la cada vez mayor trascendencia, en número v

complicación, de los problemas agropecuarios, hagar

precisa una labor conjunta, de verdadera ordenación,

como manera más eficiente de lograr una pretendida

resolución de los mismos.

Ello, pues, explica la necesidad de instauración de

un plan de ordenaciór., hace plausible su exposición

y preciso su desarrollo.

EL AN"I>if'ltO ^ h_CTO UEL PL:^N Ut^ OIZllGNACaON.

Constituída en Guipúzcoa su Junta Provincial Ec^-

nómico-Social, la Comisión Agrícola y Pecuaria de 1:^

misma emitió, en marzo pasado, su informe, que es

el que ha dado lugar a la confección del mencionado

anteproyecto, el cual fué entregado al Jefe del Esta-

do, por la mer,cionada Jw^ta Provincial, en día tan

señalado como el 15 de agosto pasado, en el palacio

de Ayete, de San Sebastián.

En el repetido anteproyecto oct:pa el primer lugar

el c^Plan de ordenación agrícola y ganadera de Gui-

I)istribaciórz ^Ie hren^ins ^^re el Cou^zirs.^ ^lc G^^u^adus celel^ru•

do en el ui^o nctunl c'i^ Snn .S^^hn.ctián.

púzcoa^,, que recoge en unas bases los informes que.

sobre la misma, fueron emitidos por la ponencia al

objeto constituída.

En mi calidad de miembro de la expresada por.en

cia, hube de redactar un trabajo en el que, previa

reseña de los problemas emanados del estado actua'

de nuestras explotaciones agropecuarias (caseríos)

marcábamos los medios de lograr soluciones a los pro_

blemas planteados, siendo éstas las que habrían de

considerarse en el trazado del Plan de ordenación pro-

puesto, y que han sido fundamer.tales en la redac-

ción de las aludidas bases de ordenación.

Hubimos de condensar en seis los puntos a consi-
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/.nbor sclecriniradr,rn (urzn dc las buses de Or^^r^^^uri^iri) rn
r^l ,^m^^idu drl (' oncurso ^le S^^n .Seha.^^li^íu.

derar en la labor mejoradora que nuestra agricultura
provincial exige, y cuya relación es la que sigue :

I." Combatir el éxodo rural.

2." Atajar el descenso de la economía agrícola
ganadera, como fuer.tes vitaies que son de la natu-
raleza.

3." Evitar la intranquilidad y menoscabo que su-

fre la industria al independizarse totalmente de la agri_

cultura.
4.° Remediar la injusticia con una clase social pre-

ponderante (la labradora) y la más necesitada de am-

paro, por ^u idiosincrasia.

5.° Atender la urgente r.ecesidad de una capaci-

tación profesional agrícola.
6.° Fomentar la guarda de las virtudes de la raza

y de la cuna de nuestras tradiciones, valores que, in-

dudablemente, radican en los caseríos de Guipúzcoa.

En la relación de medios de lograr resolución de

los puntos marcados, como resumen de los problemas

que hoy se r.os plantean, formulábamos como más

apropiados e imprescindibles :

a) La transformación de la actual unidad caserío

en una verdadera unidad económiCa mínima.
b) El establecimiento de huertos familiares en las

zonas influer.ciadas por la industria.

c) E1 incremento de la labor de acceso a la pro^ie-

dad del cultivador directo.
d) La puesta er. práctica de un eficiente plan d°

enseñanza ^rof esional agrícola.

e) Consecución, como corolario de las soluciones

apuntadas, de los objetivos marcados en el punto sex^

to anteriormente reseñado.

Las soluciones propuestas llevan naturalmente con ^

sigo determinadas exiger,cias, cuyo cumplimiento re-

basa el ámbito provincial, y de ahí la presentación,

al Jefe del Estado, del Plan de ordenación, que pide

la ejecución de una verdadera acción de gobierno.

Se precisa, en efecto, apoyo legislativo que ampa-

re la implantación de las unidades económicas míni-

mas, tal como se cor.ciben, así como la disposición de

;nedios económicos para dicha implantación.

Los huertos familiares piden asimismo, para su es-

tablecimiento, apropiada legislación, entre la que des_

taca su consideración de terrenos agrícolas, necesitan-

do también recursos económicos para el indicado es-

tablecimiento.

Se considera tambiér. precisa una íntima conexió,z

con el Instituto Nacional de Colonización, pues con

las soluciones propuestas van problemas de higieni ^

zación, de ingeniería rural y otros mejoradores, para

los que la apuntada cor.exión prestaría grandes recur-
sos, ya que tantas disponibilidades de ellos goza el

mencionado Instituto Nacional de Colonización

Con todo lo que hemos pretendido hacer breve re-

seña del Plan de ordenación agrícola y ganadera de

Guipúzcoa, de tanto interés para r.uestra economía

y de similar aplicación a toda la zona Cantábrica de

nuestra Península.

E1 fe(<^ ^^el h_-.,I^iJ^^ reril^e el Plni^ ^Ie Ordereación Econó^riiico-Social de Giiih^úzcoa
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ESCALAS DE PUNTUACION DE VACAS
LECHERAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

por ANTONIO BERMEJO ZUAZÚA
INGENIERO AGRONOMO

De cómu aparecieron aquellos folletos del Depart,i-

mento de Agricultura norteamericar.o en una tertu-

lia del vallisoletano Café Cantábrico (Salón Verde, no

el Rojo, naturalmente) es un asunto largo que no va
mos a explicar ahora, afortunadamente para el ab-

negado lector ( I). Pero el caso es que en cualquier

tertulia de Valladolid se habla del campo más aú^i

que del fútbol o de los toros ; y un folleto con foto-

grafías de vacas lecheras campeonas hace más efec-

to allí que una colección de fotos de beldades de Ho

llywood en una residencia de estudiantes.

-Fíjese usted, don José, ( qué desarrollo de ubre

el de esta vaca !
-Enorme ; pero no me gusta la vaca, porque tiene

el nacimiento de la cola muy levantado.

-i Pero si eso casi no tiene importancia ! Yo no
me fijo nur,ca en la cola cuando compro una vaca.

-Pues yo, sí.
-Pues yo, no...

-Para ver la importancia que tiene cada cosa po-

dríamos mirar, si les parece, unas escalas de pun-

tuación que tiene este folleto.

-^ Sabe usted que son muy interesantes estas e^.

calas de puntuación ?^ No podría usted dárnoslas tra-

ducidas ?

Y, efectivaménte, haciendo simplemente de tradu^-

tor, se las doy hoy. Supongo que r.o sólo en el Café

C:antábrico (Salón Verde, desde luego), de Vallado-

lid, interesarán dichas escalas, y por tal razón utilizo

las columnas dz AGRICULTURA para el caso.

Pero antes de insertarlas aquí no resisto la tentación

de hacer algunos comentarios y dF copiar otros datos

curiosos que tiene el folleto de <<Razas lecherasn.
Por ejemplo, las cabezas que ex^sten de cada raz^r

lechera en los Estados Unidos sor.:

Uc razíi 5ch^^'itz ... ^ {ti.^n^u

(^) Los ^L^tus ^li^'ersus y' I^^I^^^rafías de este ^u'lículo han ^^ ,^ :^^r,him ... .i i ^ . uo^ i

sidu tonta^ius ^Ic I Far^aer's liiilleti^z, núni. t.^}.}3 del ll^^- „ ^^ (;ucrn.^•^^ .. .i. ; oi^.^^^>u

partamento ^Ic A;;ricultura de Estadus l'^ni^lus, I)airy Cattle >> ,^ Holan^les;i . ^)..}b^.u^xi

Brcr^ls, lx^r ^Ir. :1mer 13. N^sU-^m „ ^, lers^^^' ... .. ^^.i^ni.o^x^

13 ^
ti---^r l

^ ^

i. h,^.cha^ldca o paletilla.-z. Espnldi-

lia^.-3. Iliribn.-4. Cvaclril.-5. A^^-
ra.--f^. Pu^7ta de In r^alga.-^. _Nal-
.^u.^i. Falda o ^^^erijra.--q. ('ru^ o
r^^uj^is.-io. E^u'nerztro.-i^. Cor^e-
jóu. - i2. Ci+nrlilln. - i3. I.o^nu. --
^{. [%^na r^tnmuriu.-^^. f%aee^tte ^7^^ la

lei hr.

Sfi(^



.^ec>icuL•ruxs

Estas cifras datan de 1932, y se calcula que en 19^!

habrán aumentado del 6 al % por 100.

Resalta en esta lista el fuerte predominio de la ^

razas mantequeras: más de 12 millones y medio eri-

tre vacas Gúernsey y Jersey, frente a menos de 9 mi-

llones y medio de vacas holandesas. Es un indic^c

muy significativo sobre la buena alimentación de los

norteamericanos.

A1 no existir razas indígenas, las importadas en Es-

tados Unidos fueron razas de gran selección, que en-

contraban, en un país tan extenso y variado, regione^

de fácil aclimatación. Estas ímportaciones comenza

Vaca Ayrslzire, Lily de ILillowrnoon, 2z.z6q. Carrzpeona de
su raza en Estados Unidos. Producciórz arzual de leclze,
z 1.488 kilogramos. Iderrz de rrzateria grasa, 433 kilograrnos

ron a finales del siglo xvu Ĉ , contlnuando durante el xlx

Una paciente labor de mejora del ganado ha produ•

cido allí los extraordinarios tipos selectos de que hov

disponen los Estados Unidos.

Tanto para dirigir esta mejora de ganado, comr

para afrontar los problemas comunes de mercado, et-

cétera, existen asociaciones nacionales de ganadero^.
de las distintas razas lecheras.

La asociación de los ganaderos noseedores de cada

raza lleva distintos libros registros, donde se anota la

genealogía y la producción de cada animal inscrito

en ellos.

En primer lugar existe el herd bool^, o libro de
raza, donde se inscriben los ejemplares puros de cada

raza, sin registrar sus producciones. En el herd re-
gister, o registro de raza, sólo se admiten hijos de

vaca y toro incluídas en el herd booh ; en ese libro

se registra la producción de las vacas inscritas.

Otra categoría superior es ya el que podíamos lla-

mar Registro del Mérito (1). En él se inscriben sola-

mente vacas con unas producciones mínimas de le-

che y manteca estipuladas por la asociación de la

raza correspondiente. También se inscriben en él to-

ros con cierto número de vacas hermanas inscritas

Aun existe otro libro, el Herd Test, que difiere de
los anteriores en que contiene la producción de to-

das las vacas de cada ganadero inscrito, en lugar de

las de pocos animales selectos.
Cada asociación ha hecho asimismo su escala de

puntuación de la raza correspondiente. Las escalaa

de puntuación, conocidas, pero poco divulgadas en

España, tienen por objeto ayudar a los principiantes

en el difícil arte de juzgar la bondad de un ejemplar

por sus signos exteriores (hasta el punto en que elle

es posible, naturalmente), y tamb:én contribuir a lé

obtención, por los criadores, de aquellos tipos que se

consideran perfectos dentro de la raza. Se utilizan tam-

bién las e•calas de puntuación en los concursos de

ganado. Para ello se califican los distintos caracteres

del animal a que se reñere ia escala, por un número

mayor o menor de puntos, según la perfección con

que los presenta y teniendo en cuenta siempre la pur,-

tuación máxima que la escala asigna (para un ejem-

plar perfecto) a cada carácter, según su importancia

(i) Se llama Register of Merit en la raza Jersey ; en l^i
holandesa, Guernesey y Ach^anced Register ; I2egister of Pro-
luction, en la suiza, y Advanceci Registry, en la Ayrshire y
I)utch Belted.

Producción media anual de leche y de materia grasa de vacas oficialmente registradas en 1941.

LIBRO «RECISTRO DEL bIERITO»

RAZAS

E
Ayrshire...... ............... 7.129 ' 4.748
Schwita ...................... 1.195 6.200
Guerneaey ................... 64.976 4.585
Holandesa ................ .. 45.445 ?.591

G3.044 3.877Jereey .......................

Vacae

y novillae

inacritae

Leche

Kgs.

hlateria graea

Cantided
Kg.

188
250
227
260
208

4
4
5
3,4
5,4

LIBRO «REGISTRO DE RAZAa

Vacae Leche Dtateria graea

y novillae

iuecritas Kge.
Ganrided

Ks, a/0

30.563 3.850 155 4

984 3.890 160 4,1
]1.887 3.896 191 4,9
83.715 5.083 17•t 3,4
43.978 3.138 166 5,3
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Va.ca Schzc^itz, Illini Nellie, z6.S78 (los riraones hrwididos, es
defecto de fotogra.ffa). CamQeoraa de su yaza en Lstados Uni-
dos. Pyoducción ,rnual de leche, i r.598 kilogramos. Idem de

grasa, 544 kilogra.mo.r.

La suma de puntos asignadoa es la calificación del

animal.

Publicamos aquí las escalas de puntuación de laa

razas holandesa y suiza (de pelo de rata), por ser.

entre las lecheras, las dos razas exóticas más exten-

didas. Vemos que en ambas escalas no se puntúa si

quiera la capa, a la cual tanta importancia dan bas-

tantes de r.uestros ganaderos. En realidad; la ca^a es

el carácter distintivo de la raza que más claramente

se aprecia, y por ello tiene importancia para sabel

si la vaca es o no un cruce de varias razas. Pero en

animales no cruzados carece por completo de valor

para su calificación. Por ejemplo, refiriéndonos a la

vaca holandesa (llamada en Norteamérica Holstein-

Friesiar.), se exige para su inscripción en los libros la

capa blanca y negra, en que las manchas negras ten-

gan sus bordes o límites muy bien recortados (lo con-

trario es propio de la raza Ayrshire, por ejemplo, co-

Vaca holandesa, Montvic Bonheur Black I3eauty, z.14i•4g2•
Campeona nacional de su rasa en Iqqo.

mo lo sería aquí de cierto ganado de casta de Sala-

manca). Cumplida esta condición, el animal puede ser

casi negro o casi blanco, con manchas de cualqui^::

Eorma, si bien rio se admiten animales completamen-

te blancos o negros.

El peso es otro carácter que no interviene en las

escalas de puntuación de razas lecheras, aunque en-

tran, en cambio, otros caracteres que implican un fl

buena constitución. Los pesos carecterísticos de la

raza holandesa son en los Estados Unidos los siguien-
tes : de 31 a 68 kilogramos al nacer ; de 770 a 1.00'^

kilogramos los toros (no novillos), con un promedi^^

de 900 kilogramos, y de 545 a 800 kilogramos las va-

cas. Para la raza Schwitz (la damos este nombre pata

diFerenciarla de la otra raza suiza, 5immenthal, en sus

variedades berrenda roja o negra), esos mismos pesos

son : 30 a 40 kilogramos al nacer, de 500 a 680 kilo-

Vaca holandesa Carnation, Orsntby /iutter liirtg, I.rfi5•r52.
En enero de 1941 era la campeona en Lstados Unidos de
leche y de manteca de todas las razas. Yroitucción anual,

17.512 kilogramos de leche y 635 kilogranros de gJrusa.

gramos las vacas, y de 680 a I.000 kilogramos los to-

ros, con media de 800 kilogramos.
No interviniendo en las escalas de puntuación es-

tos caracteres típicos de raza, es natural que se ase-

mejen mucho unas escalas a otras, puesto que, salvo

pequeñas diferencias, se reducen a calificar los ra^-

gos de toda buena vaca lechera. Puede verse, en las

diversas escalas, por ejemplo, que la puntuación má-

xima (100 puntos) se reparte aproximadamer.te así :

cabeza y cuello, I 3 puntos ; cuerpo, 52 puntos ; sis •

tema mamario, 30 puntos, y patas, 5 puntos.

Del examen de conjunto de estos números resalta

el hecho de que el sistema mamario (ubre y ven Is

mamarias), si bien es el más importante considera •

do aisladamente en la apreciación de la vaca (del 30

a 35 por 100), no lo es tanto como el cor.junto dc

elementos corporales, que garantizan una buena cons.
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titución (puntuación máxima por encima del 50 por

100). En España se sobreestima muchas veces el sis-

tema mamario, olvidándose algo de la constitución

del animal, y esto conduce a que r.uestras vacas le

cheras sean muchas veces débiles y enfermas, y, co •

mo consecuencia, a que se agoten muy rápidamente

y no produzcan hijos sanos, que puedan sostener una

gran producción lechera. Tan cierto es esto, que va-

cas lecheras, como las dé las fotografías que publica •

mos, llaman la atención casi más que por su desarrollo

del sistema mamario, por el aspecto saludable y ele-

gancia y plenitud de formas, que contrasta fuerte•

mente con el de nuestras delgadas y tristes yacas le

cheras. Este demérito de nuestro ganado (y habla-

mos, desde luego,. en un sentido general, con varias y

valiosas excepciones, afortunadamente), es un aspecto

más del defecto genérico de que en nuestra agricul-

tura y ganadería exigimos demasiado a la producción,

sin poner de nuestra parte los medios que son ne-

cesarios a tal producción : queremos que las fincas

rindan mucho, sin emplear casi ningún capital l;n

ellas ; que sus cosechas sean buenas, sin estercolar-

las, abonarlas, nivelarlas o labrarlas y limpiarlas bien.

Igualmente pretendemos que las vacas den mucha le-

che, sin cuidarnos de que estén sanas, bien alimen-

tadas y alojadas en condiciones higiénicas ; y cuar,do

se trata de juzgarlas, nos fijamos ante todo en la ubr^,

porque de ella vemos salir el producto vendible, dan-

do poca importancia a las partes del cuerpo que, tra••

bajando intensamente, han de producirlo (vientre,

cavidad pelviana y pecho, que alojan el aparato di

gestivo, excretor, circulatorío y respiratorio), y sin

cuyo funcionamiento, regular e intenso, no se podrán

obtener grandes rendimientos lecheros.

Volviendo, para concretarnos a nuestro tema, al

comentario de las escalas de puntuación, vemos que

la distribución detallada de los puntos es muy sign:-

ficativa : los cuernos, por ejemplo, que es un carácter

bastante apreciado por algunos, casi no se tiene ea

consideración, ya que puntúan cuando más un 1 por

100 y no se descuentan si han sido suprimidos lim-

piamente ; el escudo es sólo un dato de poca impo:-

tancia, que contribuye, con otros, a dar idea de la

capacidad pelviana ; el vientre, pecho, ancas y riño-

nes son elementos constitucíonales, en cambio, de

gran importancia.

A continuación insertamos las escalas de puntu3-

ción para las razas holandesas y Schwitz. También

adjuntamos el esquema de una vaca lechera con las

denominaciones empleadas para designar partes di-

versas de su cuerpo, ya que no en todas las regiones

españolas se llaman de igual manera.

ESCAI.A DE PUNTUACIÓN UE LA RAZA HOLANDESA.

Puotuncióo
m^cima

Frente ancha entre los ojos ; cóncava ... ... ... ... z
Cara de mediana longitud, de ragos bien definidos,

femenina ; el caballete nasal recto ... ... ... ,..
EIocico ancho, con labios finos ; ollares grandes y

abiertos ; quijadas, fuertes ... ... ... ... ... ... ...
Orejas de tamalio medianu ; de contextura fina ;

3

arrosas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... I
Ojos grandes, apacibles y brillantes .. . ... ... ... z
Cucrnos pequelios ; afilados suavemente hacia las

puntas ; insertos moderadamente próximos entre
st ; inclinados hacia adelante ; bien curvados ha-
cia dentro ; no se descontarán si han sido supri-

midos limpiamente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cuello largo ; esbclto y unido limpiamente con la

cabeza ; unión suave y lisa con las espaldas ... ...

Espaldas o paletilias ligeranlcnte más bajas que las
caderas ; lisas y redondeadas en su parte supe-
rior ; moderadamente anchas y rellenas en los

Gspaldillas rellenas ; a nivel con las paletillas ... ...
Lomo recto ; fuerte ; desan-oliado en anchura ; con.

vértebras abiertas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Riñorres y caderas anchos ; los riñor,es a nivel o casi

a nivel con los cuadriles ; rellenos y fuertes a los
dos lados del cuerpo ; extendiéndose desde el lomo
anchos y casi a su nivel ; cuadriles ligeramente
prominentes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ancas largas ; anchas, formando pelvis redondeada ;
casi horizontales lateralmente ; rellenas sobre los
muslos ; derechas y a nivel con la inserción de la

Puntas de las nalgas separadas; casi a nivel con

Nalgas altas ; gran anchura entre ellas ... ... ..
Cola fuerte en su base, sin ser basta ; la inserción,

bien postcrior ; cola larga, adelgazando suavemen-
te hasta la punta, muy fina, con buen penacho

3
4

3

h

6

a
z

z
Pecho profundo ; ancho ; bien relleno en su parte

inferior ; ancho entre las extremidades anteriores ;
pleno en los flancos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b

Vientre largo ; profundo ; bien redondeado ; fuerke-
mente colocado (no colgando) ... ... ... ... ... ... 9

Faldas o verijas profundas y rellenas ... ... ... ... z
Muslos anchos ; largos ; derechos vistos por detrás ;
anchos y moderadamente rellenos por fuera ; se-
parados a causa del desarrollo posterior de la
ubre ; escudo bien definido . .. ... ... ... ... ... ... z

Venas mamarias grandes, tortuosas, entrando en
grandes orificios (fuentes de leche) ; con desarro-
llos adicionales, como ramificaciones y conexiones

que entran en numerosos orificios ... ... ... ... ... 6
Ubre capaz, flexible y esponjosa ; cuartos lisos y

de contextura uniforme, llenando todo el espacio

posterior entre las patas y extendiéndose bastante
hacia adelante, ancha y bien sujeta al cuerpo ... zo

Pezones bien conformados ; verticales ; de tamaño
mediano ; bien colocados ... ... ... ... ... ... ...

Patas de tamaño medio ; bien recol•tadas ; casi rec-
tas (aplomadas) ; separadas entre s1 ; colocadas
con firmeza según un rectángulo bajo el cuerpo ;
manos anchas, fuertes y adelgazando en su ex-

4

4
Pelo y piel sanos en aparicncia ; pelo fino y suave ;

piel de grosor medio ; suave y suelta ... ... ... ... 6

PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAT. . .. ... [00
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ESCALA DE PUNTOS DE LA RAZA SCHWiT2.

APARIENC'A GENERAL Y RA"LA ... ... ... ... ... ... ...

Femenina, fuerte y vigorosa.
Animal fuerte, vigoroso y elegante, mos-

trando los caracteres de la raza Schwitz,
con un equilibrio simétrico y una combi-
nación armónica de todas las partes del
cuerpo. Toda vaca debe dar una impre-
sión general de ser muy buena lechera.
Estará bien desarrollada y vigorosa, sin
sér basta (los animales pequeños son po-
co deseables). El peso de una vaca de le-
che sere por lo menos de 59o kilogramos.

Puntuación
móxima

Ij

Hocico ancho. Ollares grandes y abiertos.
Quijadas fuertes.

Cara recta, de rasgos bien definidos, con lf-
nea facial prominente ; ojos brillantes.

Frente ancha, moderadamente cóncava, ne-
ta y monda en el testuz.

Cuernos de tamaño mediano, curvados ha-
cia adelante y]igeramente hacia arriba.
No serán depreciados los animales lim-
piamente desprovistos de cuernos.

Cuello de longicud media, uniéndose por
medio de curvas suaves con la cabeza y
con las espaldas o paletillas.

Constitución ... ... ... _ ... ... ... ... ...
Paletillas moderadamente aparentes junto a

la cruz, bien separadas entre los encuen-
tros, pcro suavemente uaidas al cuerpo
por la parte posterior.

Espaldillas rellenas. 'Tendones del cuarto
anterior bien desarrollados, llenando la
parte posterior de las paletillas.

Pecho ]leno, ancho y profundo, la anchu-
ra evidenciada por la distancia entre las
manos.

Apariencia sana y vigorosa, ccn un grado

Inoderado de gordura. Piel suave, suelta,

de espesor medio, ni muy delgada, ni
gruesa e infiexible.

Vientre largo, ancho y profundo. Fuertc-
mente soportado. Costillns bien arquea-
das en anchura.

Lomo y cuarto ^osterior ... ... ... ... ... ... ...
Lomo recto y potente.
Riñones anchos, fuertes y casi horizontales.
Ancas largas y anchas, casí horizontales.
Corvejones bien separados.
Puntas de las nalgas bien separadas, casi

sobre los corvejones.

.i5
ro

iz

Nalgas separadas, derechas según la lfnea
de los corvejones a las puntas de las
nalgas.

Cola y nacimiento de la cola : nacimiento
de la cola a nivel con el ]omo y los riño-
nes ; inserta netamente entre ellos y acor-
dándose suavemente con las puntas de las
nalgas, disminuyendo en una cola delga-
da y fina con un buen penacho de pelos.

Bien acondicionados y recortados interior-
mente para alojar entre ellos una ubre
ancha.

SISTEMA MAMARIO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Puntm^cian
utúx^ina

2

z,Ĉ
30

Capacidad, cuando se encuentra completa-
mente distendida por la lechc : larga, an-

cha y de prof•ndidad moderada, lo cual

da una ubre de capacidad ... ... ... ... i;
Forn2a : Ancha, extendiéndose razunable-

mente hacia adelante y fuertemente uni-
da al cuerpo en esa partc ; la unión pos-
terior, alta y ancha ; por su partc poste-
rior la ubre se extendcrá en su completa
anchura entre las patas traseras más bien
que por delante de ellas ; el fondo de la
ubre será razonablemente liso, sin marcas
de grietas o de costricciones ; pezones uni-
formes y simétricamente desarrollados ... 13

Contextura : Flexible, sin grasa ni tejido fi-
broso; plegable y esponjosa cuando ha sa-

Yezones : Uniformes de convenience tamaño
y longitud ; sin bultos o hinchazones, ve-
rrugas, grietas ni derrame de leche (es

muy discutible si los pezones suplementa-
rios guardan alguna relación con la apti-
tud lechera). Pezones colocados cuadran-
gularmente en la ubre y colgando a

Venas mamarias y fuentes de leche ... ... ...
(Debe tenerse encuenta la edad y el estado

de lactación de la vaca.)
Venas grandes en el vientre,largas, tortuo-

sas ; en la ubre, numerosas y claramen-
te definidas; fuentes de la leche grandes
y numerosas

Patas separadas y aplomadas ; curvejones y
cuartillas fuertes, manos derechas ; pezu-
ñas cortas y bien redondeadas, con la ra-
nilla profuuda y planas inferiormente. .

PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL ... ... ...

5

4
5

5

100



INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Precio de los azúcares en la campaña 1946-47

En el Boletírc Ofieial del Esta-
do del dí^^ 18 de octubre de 1946
se publica la Circular núm. 598
de la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, fecha
]5 de mismo mes, según la cual
y teniendo en cuenta el precio fi-
^ado para e] azúcar blanquilla en
la Orden de la Presidencia cita-
da, a continuación se establecen
los de los distintos tipos de a2úca-
res durante la campaña 1946-47.

Para lae féóricas instaladee
en

CLASE9 DE

AZÚ^ARE9

Andalucía

^^^

Resto
de Españo

Quintal mé-
trico

Pesetas

Quintal mé-
trico

Pesetae

Azúcar :

Terciada ......
Blanquilla ....
Pilé ...........
Cortadillo .....

440,00
445,00
448,00
505 ,00

415,00
420,00
490,00
480,00

Se da el precio de pilé para el
caso de que se autor•ice su elabo-
raĈión.

Estos precios se entienden para
mercancía^ al pie de ftíbrica, cot^
,mpuestos y envases incluídos,
quedando éstoa, por tanto, a fa-
vor de los beneficiarios de los cu-
pos.

Los talleres de estnchar esta-
blecidos en Andalucía venderán la
rnencancía, sobre vagón origen y
con envase incluído, a favor de
los beneficiarios de los cupos, a
6,78 pesetas kilo, debiendo tener
los estuches un peso unitario apro-
ximado de diez gramos, conce-
diéndose nna tolerancia en el peso
de cada uno de un 10 por 100.

En el resto de España el precio
del azúcar estuchado, en las mis-
mas condiciones comerciales, será
F,.53 pesetas kilo.

Durante la campaña de 1946-47
e] precio de la pulpa de remolacha
será 400 pesetas tonelada en fá-
brica y sin envases, según dispo-
rle la Orden de la Presidencia de
10 de enero de 1946 y el margen
fijo para todos los intermediarios
que fuesen necesarios en este co-
mercio será el de 005 pesetas kilo.

Las Juntas Provinciales de Pre-
cios, teniendo an cuenta los seña-
lados en la presente circular, pro-
pondrán a la Comisaría General
el precio oficial de venta de azú-
car, concediendo a los ma,yoristas

y detallistas los márgenes fijos de
0,15 y 0,25 pesetas por kilo, res-
pectivamente, para toda clase de
azúcares.

No se harrín propuestas de pre-
cio oficial de azúcar estuchado.
Los intermediarios que reciban
este artículo fijarán, bajo su pro-
pia responsabilidad, el precio de
venta a la industria consumidora,
partiendo de los seiialados en la
presente circular, cargando los
gastos de transportes reales que
se les ocasione y aplicando un
margen comercial de 0,15 pese-
ras kilo.

Normos sobre elaboración del pan

En el Boletílt Oficial del Esta-
do del día^ 26 de octubre de 1946
se publica la Circular núm. 599
de la Comisarfa General de Abas-
*ecimientos y Transportes, fecha
22 del mismo mes, por la que se
establece que las harinas de trigo
del 90 por 100 de extracción ten-
dr^n, como mínimo, las caracte-
rísticaa siguientea :

Composición.-La citada hari-
na deberá contener, como máxi-
mo, el 16 por 100 de agua ; de 16
a 40 por 100 de gluten húmedo ;
6 a 14 por 100 de gluten seco ;
],30 a 1,50 por 100 de cenizas,
referidas a materia seca ; menos
de 0,30 por 100 de cenizas inso-
lubles al ácido clorhídrico al 10
por 100 (con referencia de la ma-
teria eeca); de 6 a 9,5 por 100 de
residuo sobre el tamiz metálico
número 120 (45 kilos por centí-
metro lineal), recogido en la ex-
tracción del gluten ; 1 a 2 por 100
celulosa, y acidez no superior a
^.40 por ]00, expresada en ^cido
l^ictico y referida a materia seca.

Cuando se modifique el tanto
por ciento de extracción para el
tr•igo, así como para las caracte-
rísticas de las harinas de los res-
hantes cerea,les segtín la extrac-

ción que en cada caso se señale,
se ajuatar^n a lo que sobre el par-
ticular se determine por el Minis-
terio de Agricultura.

La molturación de los cereales
panificables se har^ por separado,
procediéndose en fábf•ica a reali-
zar las mezcla; que se autoricen.

Cuando se trate de harinas que
han de ser consumidas en Madrid,
tanto si son producidas en fábri-
cas de la provincia como si pro-
ceden de otras provincias, queda
absolutamente prohibido el efec-
tuar en fábricas la mezcla de ha-
rinas de distiutas espCCies, de-
hiéndose envasar por separado v
llevar cada saco precintado la eti-
queta en que conste el nombre o
razón social de la fábrica, locali-
dad, provincia, cantidad de hari-
na, cereal de que se ha obtenido,
peso neto v fecha en que fué en-
vasada ; de esta forma la Indns-
tria Panadera de Madrid rec,ibirá^
las harinas de las dive.rsas espe-
cies por separado y será^ respon-
sable de la homogeneidad de sus
mezclas Para la panificación.

Las mezclas de harina se reali-
zarán sefiún provincias en las si-
;uientes proporciones m^ximas,
^;ue ntmc,a podrán ce re.hasadas.

571



sGH1GULTUlts

PROVINCIAB E%PORTADORAS

a) Para cousumo propio :

Cebada ... ... ... 10 /o
Maíz y centeno. 10 %

sin que el ^orcentaje de maíz pue-
da rebasar del 5 por 100. Si se
mezclara centeno sólo, el porcen-
taje puede llegar al 10 por 100.

b) Para exportación en hari-
nas :

No se mezclará harina de ce-
bada;. ^

Centeno y maíz en la propor-
ción que se señala en el caso an-
terior.

PROVINCIAS DEF]CITARIAB

c) Que reciban harina con
mezcla de otras provincias.

Como estas harinas serán reci-
bidas sin mezcla de harina de ce-
bada pueden meclar hasta un 10
por 100 de ella como máximo.

d) Para la harina que se pro-
duzca en la provincia :

Cebada .. .. ... 10 % máximo
Centeno y maíz. 10 % »

sin que, como en el caso a), el
maíz pueda rebasar el 5 por 100.

Estos porcentajes podrá,n ser
motificados cuando la Comisaría
General de Abastecimientos y
Transportes lo crea conveniente.

El envasado de harina se suje-
tará a los siguiente : A cada en-
vase precintado se adherirá con-
venientemente una etiqueta, en
la que necesaria y exclusivarnen-
te se hará constar nombre o razón
soĈial de la fábrica lócalidad y
provincia, cantidad de harina que
contiene, porcentaje de harina de
cada producto que forme la mez-
cla, tanto por ciento de extracción
de cada uno de ellos y fecha de
envase. Las etiquetas tendrán la
forma, tamaño y color que de-
termine el Servici^ Nacional del
Trigo.

Los tantos por ciento de eg-
tracción que deber^ín obtenerse de
los diatintos cereales panificables
se fijarán en cada caso por la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes, a propuesta del
Servicio Nacional del Trigo, ,y se
comunicarán exclusivamente por
dicho Servicio a las fábricas mol-
turadoras, las que en ningtín caso
podrán alterarlos.

Los rendimientns ^ extracci^-

nes a partir de esta fecha serán
los siguientes :

Extracción

y a las que puedan dictarse en
lo sucesivo.

E1 pan qua se elabore con las
harinas antes mencionadas tendrá
las siguientes características:^

Los rendimientos minlInos a
obtener en pan serán los siguien-
tes :

Trigo :

Trigos ro7os y bastos... 88 %
Candeales y similares: 90 /o
Aragonés y similares. 92 %
Duros y recios ... ... 94 %
:11 aíz . . . . .. . . . . . 85 %
Centeno ... ... ... ... 90 %
Cebada ... ... ... ... ... 65 %

La Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, a pro-
puesta del Servicio Nacional del
Trigo, modificará estos rendimien-
tos cuando así se considere con-
veniente.

La comprobación analítica de
e.aracterísticas de las harinas se
ordenará en cada caso por la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes; se hará en los
centros de consumo a la recep-
ción de las har>rnas, mediante ac-
ta y toma de muestra por los la-
boratorios de las Jefaturas Agro-
nómicas provinciales, ajustándo-
se a la Orden del Ministerio de
Agricultura de 24 de julio de 1942

Piezas de 80 grs. ... 123.
u v 100 u . 124
D A 120 p... 125
D A 150 U... 126
A D 200 » ... 128
n n 250 n . 130.
A » 450 » ... 132

Las modulaciones actualmente
en vigor son de 150, 200 y 250 gra-
mos para las categoría de 1.8, 2.°
^ 3.g, respectivamente. Esos ti-
pos de ración no podrán ser au-
mentados, pudiendo, cuando las
circunstancias lo aconsejen, ser
rebajados con orden expresa de la
Comisaría General.

El grado m:íximo de humedad
del pan elaborado con harinas que
contengan, como máximo, el 16
por 100 de agua será el de 35
por 100.

Regulación de la campaña aceitera

En el Boletíiz Oficial del Esta-
do del día 31 de octubre de 1946
se publica una Orden conjunta de
los Ministerios de Agricultura e
Industria y Comercio, por la que
se ordena que la campaña aceite-
ra comenzará el mismo día de la
publicación de la dichá Orden en
el Bolet2n Oficial del F,.stado v
terminará el dfa 30 de septiem-
bre de 1947.

Quedan inteivenidos por la Co-
misaría General de Abastecimien-
t,so y Transportes todos los acei-
tes de oliva, de orujo y de hueso
de aceituna, así como los orujos
grasos y los turbios, borras ,y acei-
tones, a fin de yue por dicho Or-
ganismo se regule su distribución.

La Secretaría Técnica del Mi-
nisterio de Agricultura, previos los
informes que estime necesarios,
determinará las fechas en que de-
berr terminar las ca)mpañas de
molturación de aceituna y de ex-
jtracc^óri^ de acéite (de orujlo, y
queda facultada, para ordenar e]
cierre de aquellas almazaras que
no reúnan las condiciones técni-
cas que la misma señale:

La. (!^misa,rfa^ CTenera,l rle Aha,a-

tecimientos y Transportes, previo
inforrne de las Jefaturas Agronó-
micas Provinciales, podrá decretar
la clausura de las almazaras cuyo
funcionamiento no considere ne-
cesario, según el Plan de campa-
i^a. que elabore.

Para Ia fijación del precio de
aceituna en almazara,, en cada tér-
mino municipal olivarero se cons-
^ tituirá una Junta integrada por el
alcalde de la localidad como pre-
sidente; un representante de los
^ endedores y otr•o de los compra-
dores de aceituna, designados am-
bos por el delegado provincial del
Sindicato Vertical del Olivo, y un
olivarero que trabaje por sí mis-
iuo su cosecha de aceituna, ele-
bido de comrín acuerdo por los dos
vocales anteriores. Actuará de se-
cretario, al solo efecto de levantar
,y custodiar las actas, un funciona-
rio municipal designado por el al-
calde.

En aquellos términos municipa-
les olivareros donde estón legal-
mente constituídas las Herman-
dades Sindicales la Junta a que
se refiere el párrafo anterior se
c^nstituirá en el seno de la Her-
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mandad, actuando como presidén-
te el jefe de la misxna y como se-
cretario el que lo sea de dicho ^Or-
t;anismo, desi5ná,ndose los vocales
eil la forma que queda indicada
anteriormente.

E1 funcionamiento de estas
Juntas de Precios de Aceitunas de
almazaras será reglamentado por
la Secretaría '1'écnica del Minis-
terio de Agricultura.

Los precios de venta de las dis-
tintas clases de aceite por los pro-
ductores serán los siguientes :

a) Aceites finos. Los que ten-
^ran acidez inferior a un grado y
las características peculiares de
olor, color y sabor. Su precio será
de 485 pesetas los cien kilogramos.

Para que un aceite sea conside-
rado como fino legalmente será
necesario el correspondiente cer-
tificado de la Jefatura Agronómi-
ca, en el cual ae hará consbar ]a
cantidad de kilogramos que cons-
tituix^á^ la partida.

b) Aceites corrxentes. Los de
acidez inferior a cinco grados ten-
drán un precio de 460 pesetas los
cien kilogramos.

Los aceites de acidez superior a
cinco grados sufrirán una disxni-
nución sobre el precio anterior de
dos pesetas con cincuenta cénti-
mos por quitan métrico v grado
que exceda de los cinco.

Por sus características peculia-
res los aceites de oliva que se pro-
duzcan en las provincios de Ala-
va, Alicante, Baleares, ]Ĉarcelona,
Castellón, Gerona, Huesca, Léri-
da, Logroño, Murcia, Navarra,
Tarragona, Teruel, Valencia y Za-
ragoza percibirán, sobre el precio
correspondiente, según su acxdez y
calidad una prima de 40 pesetas
por cien kilogramos.

Los aceites que se darán al con-
sumo no tendrán acidez superior
a tres gramos : serán lampantes
^- el conj^mto de huxnedad e impu-
reza no excederá del 1 por 100.

Los aceites firios no saldrán a
consumo sin orden expresa de la
Comisaría General de Abasteci-
mientos de Transportes.

El precio de venta por los alnxa-
cenistas de origen, puesta la mer-
cancía sobre vagón origen o sobre
muelle, con envases propios, será
de 516,50 pesetas los cien kilo-
gramós de aceite fino y de pése-
^;^c 491.9(1 lnc c,iP,n kilo^ra^mos dP

a,ceite corriente en las condicionea
^lel punto 9 °

1'ara los aceites que se produz-
can en las provincias citadas en
el punto 8.°, el precxo de venta de
ios almacenistas será^ de 561,50 pe-
setas los cien kilógramos de aceite
^ino y de 536,50 pesetas los cien
I: ilogramos de aceite corriente.

Se consideraxá como tipo nor-
inal de orujo graso de aceituna e]
^lue contenga 9 por 100 de grasa.
E1 precio de este orujo será de pe-
^etas 200 la tonelada, puesto por
el vendedor en fábrica extractora
o sobre vagón origen.

Cuando el vendedor no sitúe los
orujos sobre vagones o en fábricas
extractoras, el precio del orujo en
la almazara será reducido en los
•astos que esto origine.

Fn los orujos cuyo porcentaje
de grasas sea diferente del señala-
do para el orujo tipo se aumentará
o disminuirá el precio de éste en
27,30 pesetas por tonelada y 1 por
100 en más o en menos respecto
a, la riqucza tipo.

L a s Jefaturas Agronómicas
Yrovinciales por Zonas, dentro de
su provincia y en cada Zona, se-
g^ún los difereñtes tipos de fábrica,
fijarán los precios normales de los

Ciclo de conferencias sobre Jardinería
Organizado por la Escuela Es-

pecial y la Asociación Nacional
de Ingenieros Agrónomos, ha co-
menzado, el día 18, un ciclo de
conferencias sobre cultivos orna-
mentales y jardinería, que están a
cargo de distinguidos especialis-
tas.

Comenzó dicho ciclo con unas
palabras del Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Ingenieros
Agrónomos, ilustrísimo señor don
Ramón Garrido,^ a continuación,
el Secretario General Técnico del
Ministerio de Agricultura, Inge-
niero Agrónomo ilustrísimo señor
don Gabriel Bornás Urcullu, des-
arrolló con gran dominio y compe-
tencia la primera conferencia, so-
bre el tema «Ideas sobre la flori-
cultura y posibilidades de los cu]-
tivos ornamentales en Españan.

Expuso la organización de tales
cultivos en los principales países
europeos, para pasar al estudio de
las especies objeto de exportación.

muchas de las cuales pueden obte-
nerse en nuestro país. Indicó las
posibilidades de esta producción v
la orientación que debiera seguir-
se, v terminó su disertación indi-
cando que no sólo se puede abas-
tecer el mercado interior, sino ex-
portarse determinadas especies en
épocas en que no se obtienen aún
en otros países.

El señor^ Bornás fué muy aplau-
dido por el numeroso auditorio que
acndió a esta primera conferencia
del ciclo tan oportunamente orga-
nizado, pues ya se sentía, hace
tiempo, la necesidad del mismo.

En las próximas conferencias
intervendrán los Ingenieros Agró-
nomos señores Arróniz, Barrera,
Miranda, Pérez Calvet y Esteban
de Faura, los arquitectos señores
Durán e Iñíguez, y cerrará el ci-
‚lo el ilustrísimo señor Director
General de Bellas Artes, señor
Ma,rqués de Lozoya.

urujos grasos que hayan de obte-
nerse.

Las aceitunas y los orujos gra-
sos deberán circular acompañados
de aconducesH, expedidos por el
alcalde de la localidad dé origen.
Fn dichos ^conducesn se expresa-
i á la almazara o fábrica de eg-
tracción de aceite de orujo a que
vaya destinado el fruto o el oru-
jo, de acuerdo con la declaración
previa de su pxoductor, salvo que
el transporte se realice por ferro-
carril o que las aceitunas o los oru=
jos pasen de una provincia a otra,
en cuyos casos será necesaria la
guía única de circulación.

Los aceites, tanto de oliva como
de orujo, turbios ,y borras, no po-
drán sin guías, que no tendrán va-
l:dez alguna si no van acompaña-
das de la nota de peso de la can-
tidad transportada, detallada por
unidades de envases, los cuales
irán numera^doa y reseñados.

En el Bode.tín Oficial del I+;sta.^lo
del día 15'de noviembre de 1946
se publica la Circnlar núm. 603,
fecha 12 de noviembre de 1946,
de la C. A. T. , dictando las nor-
mas complementarias para el cum-
plixniento de la anterior disposi-
^ión.
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UN NUEVO HERBICIDA
El ^acido 2,4-diclorofenoxiacéti-

co ha sido estudiadc por diversos
investigadores y empleado con
éxito como herbicida, siendo una
Ue sus propiedades más notables
la selectividad de su:3 efectos, pues
mientras su aplicación es mortai
para muchas plantas, no tiene
efecto perjudicial sobre otras, a
menos de ser empleado en muy
fuertes concentraciones.

Así, por ejemplo, se han hecho
pruebas con rociados de solucic-
nes acuosas de este ácido en con-
centraciones de 1.000 p. p. m. (*)
^ Carbowax 1.500 (**), a razón
de una parte del ácido por cinco
de Carbowax, llevadas a cabo en-
tre el 14 de junio v el 14 de oc-
tubre de 1944, que dieron como
resultado la destrucción de la co-
rrehuela más o menos lentamen-
te, según que la temperatura am-
biente en el momento de la apli-
cación fuera más o menós fresca.
La cerraja o lechugilla fué des-
truída igualmente en el plazo de
dos semanaa. El llanten menor,
el diente de león, Malva rotlcn-
difolia. cenizo y Ambrostia artemi-
sitifolia fueron también destruídos.
Los Moco de pavo, Asclepias sy-
riaca, tomate, Pol,ygonicm PPnn-
sylvanicum, verdola^a pamplina
^ trébol rojo presentaron diversas
reacciones, acabando por mo^ir
muchas de las plantas tratadas.
En cambio, las grama del Norte.
Poa pratensis. Setaria hr,teseens,
^Setaria viridis, avena loca, Di.di-
taria sanquinalis, Di^itaria isnhe-
mun, Cc,hinochloa crzcs=galli.a v
pie de^ gallo no^presentaron efecto
sensible alguno.

Otras experiencia,s fueron lle-
vadas a cabo en tiestos sembrados
con gramíneas de prado, como la
Pna pratensis, Agrostis alba c
Fest^cca ricbra, rociando la tierra
de los tiestos con soluciones acuo-
sas clue contenían 0,1 por 100 del
ácido v 0,:^ por 100 dP Carbowax
].500. Los rociados se hicieron en
proporciones ecuivalente a 0,83,
1,66, 2,80 v 3.33 kilogramos por
hectárea. fiP estndió el efecto del
ácido en las distintas concentra^-
ciones en cada ^ramínea, v laF

reaociones posteriores de éstas.
Así, las anteriores concentracio-
nes produjeron una reducción en
el número de plántulas nacidas en
el A^rosti.s altia de 28, 83, 83 y 95
por 100, respectivamente. En tie-
rra rociada con cantidades equi-
valentes a 2,80 y 3,33 kilogramos
por hectárea se produjo una re-
ducción de 10 y 17 por 100 en las
plántulas de F'estz^ca r2^b^ra, y la
proporción fué menor en las ro-
ciadas con cantidades equivalen-
l es a 0,83 y 1,66 kilogramos por
hectárea. En las tierras rociadas
con 0,83 kilogramos se observó
una nascencia de 14 por 100 más
de Poa. pratensis que en las tie-
rras no rociada;. Las aplicaciones
de la^s mavores concentraciones
re.dujeron la eme^°gencia de la Poa
i;ratensis hasta el 32 por 100 en
menos Ĉlue en la tierra no tra-
tada.

Las plántula^ de las gramíneas
^;ue lograron prevalecer en tierra
rociada con las distintas cantida-
des de solución acuosa del ácido
fueron cultivadas en invernadero
durante un período de catorce se-
manaa. midiéndose cada semana
su desarro]Ío mediante pesadas de
las hojaa cortadaa. Los pesos de

(^) Partes por mi116n,
(•*) Agente higronó^pico comercinl,

estas hojas en las trea eapeciea de
plantas nacidas en tierra tratada
fueron algo inferiores a los de las
mismas eapeciea de la tierra no
tratada. Las trea especies, ain
embargo, mostraron tendencia a
reponerse de los efectos de los
rociados. Aquellas en que había
; idó sometida la tierra a los tra-
tamientos correspondientes, a 0,83
y 1,66 kilogramos por hectárea,
se habían repuesto al cabo de cin-
co a once semanas ; pero las de
mavores concentraciones aun se-
^uían retrasadas al cabo de las
catorce semanas.

Otras experiencias fueron rea-
lizadas en un prado de estas mis-
mas tres gramfneas, infestado de
llanten menor. Se rociaron deter-
minadas superficies con 1.000 p.
p. m. del ácido o con 1.500 p. p.
m. de su sal amónica y se vió que
el desarrollo de las gramíneas se
redujo notablemente por un corto
tiempo (de diez días a dos sema-
nas) y que esta reducción era, en
la mavoría de los casos, más im-
por+tant ,Oue la causada por la
competencia del llanten. Sin em-
bargo. las gramíneas se repusie-
ron pronto del efecto del trata-
miento ,y libres ya de la compe-
tencia del llanten, que había dea-
aparecido, prodttjeron del 15 al
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18 por 100 de aumento de hojas
sobre las de las parcelas no tra-
tadas. Estas mediciones se^ hicie-
ron por pesadaa de los cortes pe-
riódicos durante el verano siguien-
te a la aplicación en priinavera
del ácido 2,4 diclorofenoxiacético.

En,^ayado este ácido en rocia-
dos acuosos, en concentraciones
de 250 a 1.000 p. p. m., se des-
truyeron las siguientes plantas :
Dienta de león, llanten menor,
trébol blanco holandés pamplina,
moco de pavo, barbana o lampazo
de hojas anchas, varias especles
de oxalis, sanguinaria mayor, co-
rrehuela y sombrerillo de agua.
Otras plantas, tales como el llan-
ten mayor, acederilla, malla v va-
rias especies de Rubus, resultaron
relativamente insensibles al ácido.

La jalapa (Tpomoea lacunosa)
fué igualmente destruída con apli-
caciones de este ácido en solucio-
nes acuosas que contenían 1.000
p. p. m. y 0,60 por 100 de Carbo-
wax 1.500. La muerte de las plan-
tas ocurrió a las tres semanas de
tratadas.

También se ha en^ayado el efec-
to del ácido subre algunos arhus-
tos, matas trepadoras y árboles.
Se practicaron rociadas con so-
]uciones acuosas del ácido en
concentraciones de 1.000 a 2.000
p. p. m. en Geneva (Nueva York)
y las experiencias se llevaron a
c•abo eñtre el 20 de abril y el 15
de julio de 1945.

Las llevadas a cabo en abril tu-
vieron mayor efecto cuando la
temperatura ambiente era más al-
ta (26-29° C.), en el momento de
la emergencia de las hojas, dan-
do por resultado la muerte de los
endrinos, madreselva, zuma Ĉlue
venenoso, zumaque de Virginia,
oxiacanto ,y olmo. El junípero re-
sistió a los tratamiento. Cuando
la temperatura era más fría (a1-
rededor de 10° C.), la mayoría de
las plantas mencionadas no mu-
rieron hasta llegar a los días so-
leados de junio, y el zumaque ve-
nenoso se repuso completamente
en un 50 por 100 de los pies tra-
lados.

Empleando el ácido en forma
de emplastos (en lanolina u otro
vehículo apropiado) concentrados
sobre superficies cortadas de es-
tas plantas se produjo igualmente
la muerte de los piefi tratadoG.

Cuando el ácido 2,4-diclorofe-
noxiacético se emplea en polvos
clue contengan agentes higroscó-
picos, como el Carbowax o la gli-
cerina, su efecto es más rotundo.
Sin embargo hay que tomar pre-
cauciones, porque : Pri4mero, el
polvo puede llegar a los cultivos
próximos llevado por el viento ;
segundo, no se deben respirar las
Inezclas de polvos durante su apli-
cación mientraa no se demuestre
la inocuidad del ácido.

Como es natural se ha estudia-
do también el efecto que puede
tener la permanencia del ácido
2,4-diclurofenoxiacético en el te-
rreno, después de su aplicación,
^obre el nacimiento v desarrollo
de los cultivos subsiguientes, y
los resultados han sido como si-
gue : Mezcladas díversas cantida-
des del ácido con lotes de tierra,
fueron éstos almacenados, unos en
atmósfera seca y otros en aire hú-
medo, durante diferente• períodos
de tiempo. En estas tierras fue-
ron sembradas semillas de mos-
taza, cebada y jalapa. Se compro-
hó que 0,2 mg. de ácido por kilo-
gramo de tierra, reduce fuertemen-
te el porcentaje de emergencia de
la mo^taza sembrada en la tierra
mezclada con el ácido y almace-
nada durante un mes en atmás-
fera seca, y que concentraciones
de 2 a 30 mgs. de ácidu por kilo-
gramo de tierra reducen en las
mismas condiciones la emergencia
en 80-90 por 100 en relación con
el número de plantas nacidas en
la tierra no tratada.

Aunque la acción del ácido es
lentamente neutralizada cuando
está mezclado con i,ierra y alma-

oFEUT^s ^ n^n^wwn^s
OFERTAS

PRODIICTOS PARA EL VINO, ma-
quinaria vinfcola. Productos GILCA.
Paseo General Mola, 14, Zaragoza.

ARBOLES FRIITALES. Sem 111 a s,
Hortalizas forrajeras. Lorenzo Saura.

Avenida del. Caudíllo, 61. Lérída.

cenada ésta en atmóafera seca,
los ensayos coll mostaza han mos-
^rado que su efecto sobre la me-
nor emergencia de las plántulas
era aiín marcadamente notable pa-
ra la tierra que llevaba almacena-
da 18 meses para concentraciunes
mayores de 10 mgs.

La intensidad de emergencia de
las plántulas de cebada fué retar-
dada por todas las coricentracio-
nes del ácido (de 0,2 a 30 mgs. por
kilogramo) en pruebas hechas con
tierra almacelíada^ durante doce
días. Después de un mes de al-
macenada, la proporción de emer-
gencia sólo fué retacdada para las
concentracione^ de 30 mgs. por
kilogramo, mientras que meno-
res concentraciones tuvieron poco
efecto. Despué^ de seis meses de
almacenado ninguna concentra-
ción tuvo efecto perjudicial sobre
el nacimiento de la cebada.

El ácido quedó rápidamente
neutralizado cuando se mezcló con
tierra húmeda y cálida 45 mgs.
por kilogramo de tierra relativa-
mente rica en materia orgánica,
que mantuvo calor y humedad dti-
rarite el almacenado de un míni-
íno de dos semanas, no dieron re-
sultados importantes de reducción
de emergencia en plántulas de
n7ostaza.

El ácido 2,4-diclorofenoxiacéti-
c;o tiene otras propiedades a más
de la de ser un herbicida diferen-
cial, propiedades que han sido
t.ambién estudiadas y aplicadas
con éxito por diversos investiga-
dores ; pero de esto nos ocupare-
mos otro día.- -Félix Sancho de
Sopranis y Peñasco, Ingeniero
Agrónomo.

ARBORICIILTIIRA - FLORICIILTII-

RA. Prímer premío Exposición Frutas

de Lérída, afio 1929. Maríano Torren-

tó. Avenída Mártíres, 45. Lérida.

CASA ESPECIALIZADA EN ESTIER-
COLES DE OVEJA y paja de cereales.
Jesús Langa. Apartado 497. Zara-
goza-
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NOTICIARIO AMERICANO
Nueva raticida

Con el fin de la guerra se ha da-
do a conocer un nuevo raticida
que ha dado grandes resultados.
Se le denomina «Antun, por las
iniciales de sus componentes (al-
fa-natil-thio-urea). Es un polvo
fino, de color gris, con muy ligero
olor y sabor. Comparado con otros
venenos, ha resultado ser dos ve-
ces más venenoso que el sulfato de
talio y cien más que el trióxido de
arsénico, determinado esto en la
relación de las dosis letales de ca-
da uno.

Este nuevo veneno tiene dos
características esenciales : 1) Es
casi exclusivamente venenoso pa-
ra las ratas, no afectando, ni al
hombre, ni a otras especies ; 2) Su
modo de actuar en las ratas no es
corriente, ya que causa en ellas un
edema pulmonar de tal intensi-
dad, que las ratas muerén ahoga-
das en el flúido edemá:tico que se
produce en enorme cantidad, es-
tando el edema completamente lo-
calizado en los pulmones.

Se ha empleado para matar las
ratas mezclado con maíz finamen-
te molido o con trigo ; en forma
de pulverización sobre frutos o
verduras ; en polvo, puro o mez-
clado con harina, y como polvo
en las aguas donde las ratas van
a beber.

En caso de epidemias de tifus
o peste bubónica, de las que la
rata es agente de transmisión, se
puedé destruir el 95 por 100 de
las ratas de una ciudad entre vein-
ticuatro y cuarenta ,y ocho horas.

El «Antnn ha sido descubierto
casualmente por el Dr. Ritcher.
Haciendo estudios sobre eI gusto
como guía de selección de alimen-
tos, colocó en la boca de ratas ex-
perimentales nnos cristales de al-
fa-natil-thio-urea, encontrándose
todas las ratas muertas al día si-

guiente, lo que le sorpxendió mu-
cho, por considerarse el producto
no venenoso.

Lo sorprendente y no favorable
de su empleo es que se ha encon-
trado que afecta y es muy vene-
noso para la rata gris, o de No-
ruega (especie dominante en las
ciudades americanas), pero que la
rata negra, o de Alejandría, muy
abundante en el mundo, no es
afectada por este veneno.

Lucha contra los
mosquifos

El Instituto Naval Médico de
Investigaciones comunica haber
obtenido un producto que repele a
los mosquitos y que aun hoy, ter-
minada la guerra, se conoce sólo
por el nombre de N. M. R. I. 407
(las iniciales son Naval Medical
Research Institute). En la gue-
rra, aunque el DDT ha demostra
do ser eficaz, su acción es lenta }^
se necesita un repelente eficaz p^-
ra los hombres que luchaban en
el Pacífico en zonas infestadas por
mosquitos y expuestos, por consi-
guiente, a malaria, fiebre amari-
lla, etc., etc.

Este nuevo repelente tiene, en
laboratorio, una acción eficaz de
cinco horas, y al aire libre su ac-
ción dura aproximadamente el
doble. E1 nuevo producto'se cree
ser un naftol hidrogenizado y mez-
E.clado con 2 fenil-ciclo-exanol.

Producción de caucho
El Ministerio de Agricultura de

los Estados Unidos ha anunciado
que piensa destinar 50.000.000 de
libras de algodón a la fabricación
de papel, para de esta manera
avudar a reducir los sobrantes de
cosechas de algodón, que son tan
elevados en este país.

Como el papel obtenido a base
de algodón es muy fuerte y resis-
tente, se piensa destinar dicho pa-
pal para hacer billetes de Banco,
bonos del Tesoro, pólizas de Se-
guros, etc.

Dado que el Gobierno de los Es-
tados Unidos sigue una política de.
subsidios de precios para mante-
ner los del algodón a niveles altos,
se piensa dar al papel así fabrica-
do un valor que compense a las
f^,bricas de papel la diferencia de
coste entre el algodón y las mate-
rias que usan corrientemente co-
mo materia prima de fabricación.

Papel fabricado
con algodón

La planta Cryptostegia grandi-
flora produce y almacena caucho
en forma de pequerios glóbulos en
las células verdes de sus hojas ;
pero por ser á^stas muy fuertes,
hasta ahora no s ehabía encontra-
do un medio mec^ínico satisfacto-
rio para la extracción de su can-
cho.

IZecientemente, R. Fioover, del
Laboratorio Regional de Investi-
gaciones del Este, ha encontra,do
que sometiendo las hojas de las
plantas mencionadas a la .acción
de la bacteria Clostridium Ro-
^seum, ésta produce una r^ípida
descomposición y putrefacción de
las hojas, y, al romperse la estruc-
•tura de éstae, queda libre el c,ai^-
cho contenido en las cólulas fo-
liares. Parece ser que el caucho
de esta planta es de buena cali-
dad.

En España, el Servicio de Po-
mento de la Produc,ción de Plan-
tas 1VIedicinales, del Ministeri^ de
Agricultura, está^ iniciando actual-
mente ensa,yos para estudiar la
posibilidad de cultivar dicha plan-
ta en nuestro páís. M.-E.
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Galicia

Ex La. Coruña, con buen tem-
pero se siernbra el centeno en

las rozas. En Lugo, con buena
sazón también, se siembra cen-
teno y tr.igo ; los más tempranos
van naciendo bien.

La cosecha de maíz es buena
e.n La Coruña, Orense y Lugo.
En I'ontevedra, regular en secano
y muy buena en regadío. La plan-
ta ha madurado con retraso. De
habichuelas buena cosecha en La
Coruña, y mediana en Lugo.

La uva dió rendimientos niedia-
no en Pontevedra y normal én
Lugo. En Orense el excesivo ca-
lor de fin de junio y primeros de
julio determinó una floración irre-
gular y ahora se han tocado las
consecuencias en forma de cose-
cha escasa.

En Lugo, la cosecha de manza-
na es deficiente en calidad y Ĉan-
tidad ; pero la de castaña es bue-
na. En La Coruña v Pontevedra
^e ha cogido la fruta del tiempo
con re5ultado mediano y malo.

La cosecha de nabo es buena.
en ^general, en estas provincia^s.
habiendo mejorado tíltimamente.

Terminó el arranque de patata
en el secano de Pontevedra v con-
t=núa en regadío. La cosecha es
mediana. En Lugo, aiín peor,
s^endo responsahles el milidum, el
cscarabajo la sequía y la semilla.
En Orense tarnbié,n queda. esta
planta por lo mediano

Santander y Asturias

Los maizales de Santander es-
tán retrasados, quiz.í. en un mes,
sobre lo corriente ; hav temores
de que la granazón no se verifi-
nuf^ con normalida,i ,y c^ue mu-
chas parcelas incluso no lleb ^en
a granar. Actualmante se viene
practicando la operación del des-
hojado. De judías también es mal
año, pues se estima que la pro-
ducción media será poco más de
los 100 kilogramos por hectárea ;
también esta recoleccián ae veri-
fica con retras„

Las labores de sementera se
realizan con normalidad y buen
iempero, pero no se podrá forzar
el área triguera por falta de tie-
rras a prupósito.

En Asturias se recoge el maíz
gue ha llegado a plena madurez,
pero cuya cosecha no pasa de me-
diana. Las judías del cultivo aso-
ciado con él rinden escasamente
y con salidad poco satisfactoria.

El rendimiento de las cepas ha
sido inferior al esperado en San-
tander por causa del excesivo ca-
loi veraniego. En Asturias; e]
tiempo lluvioso dificultó la reco-
iección ; pero, de todos modos, la
vendimia fué de producción satis-
factoria.

La patata de Reinosa se ha co-
gido con retraso y la producción,
en la proporción de cuatro por uno,
ha sido inferior a la de la zona
media, que es menos patatera.

En Asturias sólo hay regular
cosecha de manzana en la zona
de Belmonte y en la faja costera
que va desde Colunga a Llanes.
En el resto de la provincia, defi-
ciente.

Provincias dascongadas

SE ha ido sembrando en Ala-
va a medida de las posibili-

dades, según el estado de las tie-
rras ; se cree que se van ^ acm-
brar menos legumbres que otros
años, en vista de que hay tierras
más preparadas para ello.

Va mnv adelantada en GuiptSz-
coa v Vizca,ya la recolección de]
maíz, con producción corta. Casi
ha concluído de cogerse la alubia,
cuva cosecha es francamente ma-
1 z.. especialmente en las zonas mP-
dia y alta.

Los viñedos se vendimiaron con
;rran retraso en Alava, siendo más
bien escaqo el rendimiento por la
^equía. En cambio, en Vizcaya
hubo buena cosecha. En la pri-
mera de estas dos provincias la
remolacha azucarera promete po-
co, v, en cambio, ha dado buen
rPCnlta,dn la f^rrajera, en tierra^
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vizcaínas. En Guipúzcoa, este
cultivo, salvo en la zona baja, es-
tá: mediano. Algo parecido puede
decirse del nabo forrajero en las
dos últimas provincias citadas.

En Guipúzcoa sigue la recolec-
ción de la manzana para consumo
directo, habiéndose ya recogido la
de sidra. Tan escas^ es el tama-
ño del fruto como el número de
ellos. Se arrancó la patata en to-
da la provincia, con deficiente re-
sultado.

En Alava se arrancó la tempra-
na y la de medio tiempo ; son re-
sultado inferioi a lo normal por
l^ti sequía y por las enfermedades
;tparecidas al final de la vegeta-
ción. La patata de siembra es ob-
jeto ai presente de selección en
pie.

Navarra y Rioja

E x estas dos provincias se han
recogido el maíz y las alu-

hias. En Navarra, por cierto, con
buen rendimiento sólo en regadío
Ĉ muy malo en secano. La siem-
hra de otoño c•a muy atrasada,
l^or lo que todov sabemos. En la
Sierra de Logroño se sembaba tri-
go, cebada, avena y centeno.

La cosacha de uva en Navarra
es mediana en la zona más baja
de la Ribera y regular en el res-
to. En la Rioja Alta, con las llu-
vias de la entrada de otoño, me-
joré un poco la cosecha. La ven-
dimia estaba en todo su auge en
la tercera decena de octubre.

La cosecha de aceituna es de-
ficiente en ambas provincias. Con
]entitud se arranca la patata de
Logroño, por el estado del terre-
no. En Navarra ha finalizado la
saĈa en regadío con buen resul-
tado ; prosigue en el aecano, con
^nuy poco rendimiento.

En ambas provincias la remo-
iacha sóIo tiena buen aspecto en
regadío.

En Logroño se recogen higos,
manzanas, peras, melocotones y
m embrillos.

Aragón

Ln sementera va muy retrasada
por las causas tan repetidas

En esta información. En Huesca
han nacido la veza v los cerealea
más tempranos. En 7,aragoza se
recolectaron, c^n buen redimien-
t^, la judía, v el ma{z. En Teruel
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se sembró el centeno en malas
condiciones ; pero algunas lluvias
ligeras y la suavidad de la tem-
peratura han favorecido la nas-
cencia. Salvo en la zona baja, la
siembra del trigo va adelantada
en esta provincia.

La cosecha ^3e uva fué regular
en Huesca y buena en Zaragoza.
Los mostos de esta provincia re-
sultaron aceptables y muy bue-
nos los de Teruel. En Huesca sa-
can poco grado.

Por falta de numedad no se dan
en Teruel al olivar los clá,sicos
pases de grada que anteceden a
la• recolección ; la cosecha es allí
deficiente. Mediana en Huesca y
c?esigual en Zaragoz^i., variando de
regular, en Caspe y La Almunia,
^ mala, en la zona dañada por
las heladas y el arepilon.

En la zona baja de Huesca se
^acó la patata, con rendimiento
^ceptable En la parte alta los
^atatares se resienten de sequ{a.
La cosecha de patata tardía de
7,aragoza anda por lo mediano.
En Teruel se arranca con retra-
so y sólo pinta bien nen aquellos
^itios en que nació normalm^^^^e
v tuvo el a^gua necesaria a sn ^?i^-
POS1Clón. Las remalachares nne
han tenido igual suerte estin m«^-
níficos En Zaragoza hay tam-
hién dificultad, pues los que han
estado a dieta de fertilizante o
ae trasplantaron con retraso no
se han incorporado. En Huesca.
se cuenta con bnena cosecha.

Catalrrña

Err Lérida se cogen con retraso
judías, maíz y alforfón ; las

producciones son buenas, a pesar
de las granizadas que soportaron
1as plantas a principios de otoño.
El arroz ha dado cosechas des-
;guales, a tono con las disponibi-
lidades de agua de riego. Ha ter-
minado la siembra de habas, y,
a favor de algunos chubascos, han
nacido bien las que se sembraron
^ emprano. En Gerona se habían
sembrado a mediados de octubre
ios cereales para forraje y se es-
ián confiando actualmente a la
tierra los demás cereales y legum-
bres de otoño. Hubo mala cose-
cha de judía y maíz por la causa
causa de siempre, y al finalizar
Ia trilla del arroz se han confir-
mado las buenas impresiones que

se tenían. En Barcelona, el maíz
de regadí^ se portó bien ; pero en
secano la cosecha fué deficiente.
La producción de las judías fué
escasa, salvo en las zonas del Va-
llés y del Llobregat. En Tarra-
gona también hubo bnena cose.-
cha de arroz y empezó la semen-
tera para la avena.

La cepas han quedado a poca
altura, pues en Lérida la cosecha
es él 50 por 100 de la normal.
En Gerona, el rendimiento fué
escaso. as{ como en Tarragona.

Se recogió la aceituna de ver-
deo en Lérida ; los olivos tienen
poco fruto. En Gerona se cayó
mucha aceituna y ha terminado
el tratamiento previo contra el
nrepilo» . En Barcelona es tan
corta la cosecha de aceite, que
no llegará a la mitad de la pa-
sada. En Tarragona ae cogid la
aceituna de verdeo en Ascó, Mon-
troig y Batea. La calidad de ]a
de almazara es buena, pero por
la sequía se está cayendo much^
fruto.

La patata de segunda cosecha
tenará en Lérida buen rendimien-
to en Solsona v Sierra de Mon-
cada (casi la mitad de la zonaJ ;
pero en el resto no vale nada.
Casi ha concluído en Barcehna
v Gerona el arranque de la tar-
día, con rendimiento escaso. En
Tarra^ona, buena cosecha de al-
mendra v avellana. En Barcelo-
na, malaVde manzana y buena de
garrofa. Normal la de castañas
en Gerona. Desigual en Lérida la
cie almendra v muy medianas las
de higos. manzanas v peras de
invierno.

BalearPa

r ns lluvias caídas tSltimamente
^ permitieron acelerar la se-

mentera, que va con retraso. La
vid se ha portado mal, pues la
cosecha es poco máa de la mitad
de una normal y los mostos sa-
can poco grado. Comenzó la re-
colección de la aceituna, que si
hien no es abundante, tiene m^ís
calidad v sanidad que en la cam-
paña pasada v... el que nn ^e
consuela es porque no quiere. La
cosecha de gatTOfa es aceptable.
Se efectu5 la recolección del arroz
v de las judía^. La cosecha de
higos ha sido buena. Se cogen
los honiatos con huen resulta^i^.

Se efectuó la poda y limpia de
los almedros, que han tenido co-
secha mediana. El arbolado fru-
tal se beneficia en grande con las
copiosas lluvias, que han calado
el terreno de firme.

Levante

I n sementera participa del ge-
^ neral retraso por falta de tem-

pero. En Albacete se aprovechan
las ligeras lluvias de octubre para
sembrar trigo, con gran actividad
en los terrenos sueltos, pues en
tierras fuertes todavía se ha sem-
brado poco. E1 resto de los pien-
sos de otoño se sembró en seco,
principalmente el centeno, del
cual hay siembras bien nacidas.
En Murcia se sembraron en re-
gadío las habas cuarentenals, y
en el norte de la provincia, gra-
lios para pienso. En Valencia se
preparó la siembra en regadío con
un mes de antelación ; en cam-
bio, en el secano lleva mucho re-
traso. En Alicante, las habas y
guisantes, sembrados en agosto en
regadío, contintSan normalmente.
la ceba,da del litoral y el trigo y
los yeros de la parte norte a fines
de octubre estaban sin sembrar.

En Castellón empezó la siem-
Ura por la avena.

Las cosechas de arroz y judías
han sido buenas en Albacete, asf
c,omo las de ma{z ,y arroz en Mnr-
cia. En Valencia, ]as alubias h^n
dado pocn, y del maíz de secano
puede decirse otro tanto. En re-
gadío s{ ha prendido este cereal
aceptablemente En Castellón, el
maíz dió resultados casi nulos.
La producción de arroz en Ali-
cante es normal, salvo en Pertn.
en donde el pedrisco ha causado
un 25 por 100 de daños. El maíz,
bie.n en regadío v mal en secano.
A pesar de la desigualdad, atm
dentro del mismo viñedo, la co-
^echa de nva fué normal cn Al-
hacete v buena también en Mur-
cia. Escasa en Castellón v Va^1en-
cia. En Alicante, tanto la uva de
mesa como la de vinificación se
han cogido rnuy sanas ; pero la
primera se ha vendimiado antes
de tiempo, por lo cual los caldos
no tendrán el grado debido.

Se preparan el Albacete los sue-
los para ]a rec,ogida de aceituna.
Por la sequía los frutos han pros-
perado poco. La. cosecha, de Mnr-
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^ia está c;umpreudxda eutre la ci-
fra normal y la del añu anterior ;
ha terminado la tercera veja y el
pace de tabla que la cumpleta.
1;n Valencia, a pesar de tuuo, se
cuenta con buena producción, es=
peráudose que tialgan buenos cal-
dos. +'n Ahcante se hacen suelos
y se coge la aceituna caída, que
va siendo bastante. A última hora
apretó la musca, sobre todo en
Crevillente, no obstante lo cual
la cosecha, en conjunto, va a ser
buena.

En Castellón, salvu en la zona
de la helacia, taiubién cuenta con
satisfactoria producción.

^;n Alk;acete puede darse por
concluída ^ la recoleción de maíz,
uvas, almendras y peras tardías.
1^e almeudras sí que hubo buena
coseclxa. En Murcia terminó la
fumigación de los agrios, a los
que se dió la última xnajenca, así
como el último riegu a lus de
hueso. Se estima que la cosecha
de naranjas eu cuatro quintos de
la de 1945, y la de limón, un 5U
por lUU, cifra que es posible que
aumente por la repetida floración
de los ^rodrejosv como consecuen-
cia de los calores de última hora.
En Valencia se podan almendros
y algarrobos, especialmente los
que se helaron en enero. Hay po-
ca manzana y, además, no uiuy
bien presentada. Se riegan y es-
cardan los agrios y se recolectan
la variedades mandarina y cle-
mentina, a pesar de no estar aún
muy maduras. La coloración de
la Navel parece influída por la
debilitación causada por la mos-
ca. Las cotizaciónes son muy al-
tas, pues la zona dañada apenas
tiene cosecha y el resto tieue me-
nos que en la pasada campaña.
En Castellón se riegan los huer-
tos de naranjas y limones, que
presentan muy poca cosecha. En
Alicante, la cosecha de manzanas
es floja en cantidad y calidad ; pe-
ro las granadas y dátiles son nor-
males. Los agrios reciben binas y
riegos ; el fruto en pequeño, pero
está muy sano. En Albacete ter-
minó el arranque de la patata,
que llaman impropiamente tem-
prana, con rendimiento mediano.
En Valencia, Castellón y Murcia
tampoco se coge buena cosecha.
En Alicante se recalzan las aver-
detesu, a las cuales se dan los
riegos necesario^.

Las patatas estáx^ muy desigua-
les.

En esta provincia continúa la
recolección de noras, tomates y
pimientos, así como los cañamo-
nes. Todas estas cosechas són
aceptables. En Murcia, el algo-
dón da menos que la pasada caxn-
paña y cogen verduras y pimien-
tos para pimentón. En Valencia
se coge el cacahuet, con resultado
regular, y el boniato, con produc-
ción satisfactoria.

Andalucía Oriental

G orrTixunBn en Málaga la reco-
lección de maíz y judías, tan-

to para forraje y verdeo como para
grano, siendo los resultados ^^oco
halagĈeños. En la zona del iitu-
ral, las hal5as de verdeo naceu
medianamente. En todas estas
provincias ha empezado la semen-
tera en malas condiciones, pu-
diendo decirse que no ha llovxdo
en forma, salvo en Jaén, que ha
conseguido dos días de agua muy
completos. En Almería se prepa-
ran las tierras que han de lleva^•
trigo para ver si se puede^ cubrir
la superficie asignada ; de simien
te de cebada hay bastante esca
sez. La cosecha de maíz es uor
mal en Jaén. Se han facilitad^
anticriptogámicos para desinfe^^
ción de las semillas.

El resultado final de la vendi-
mia fué regular en Granada, y
aún peor en Málaga. En Almería,
la cosecha es superior a la de la
pasada campaña, y las caracterís-
ticas comercxales de la uva de em-
barque son muy aceptables.

En las cuatro provincias de es-
ta región se hacen los suelos en
los olivares, y tras coger la acei-
tuna de verdeo y la que ha ate-
rrizado espontáneamente, +:mpxe-
za la recolección normal. Er. 1Vl;í-
laag está regular lo del Nor*,^. he-
ro mal la zona costera. En (.^ra-
nada huy buena cosecha, peru ?e
desprende mucho fruto por la^ ;P-
quía. En Almería también ha;;^
de aceituna más que el an ^ pa-
sado. Las lluvias de que axites ha-
blábamos han favorecido a las oli
vares de Jaén, v si continúa la
templanza del tiempo se co,e.•;^
una egcelente cosecha.

La cosecha de patata es buu^x:^,
en Granada ; el arranque está casi
concluído. En Málaga, las pata-

tas tienen buen aspecto,, a pesar
de la falta de lluvia y abonos. En
Almería térm^inó el arranque de
la patata tardía y se prepara el
terreno para la postura de la tem-
prana. En Jaén lo tardío no pro-
mete gran cosecha. `1'erminb en
Málaga la entrega de la remola-
cha, con cosecha aceptable. En
Almería, rendimiento menor que
en 1945. Regular cosecha en Jaén.

En Jaén, las únicas cosechas
buenas de fruta son las de gra-
nado y membr^llo. Los agrios se
cavan y binan en 1Vlálaga y Al-
tnería, recibiendo riegos de tan-
da. La cosecha se presenta bien.

Andalucía (^ccidental

Ex Huelva se sembraron en el
mes pasado los cereales y le-

guminosas que se destinan a fo-
rraje. También empezó la siem-
bra del trigo en la zona Sierra-
Andévalo, aprovechando unas li-
geras lluvias. Hay gran falta de
abonos fosfatados. L+'n Córdoba, se
sembró cebada en los huertos y
trigo en la sierra ; pero, en gene-
ral, la sementera va muy retra-
sada, en espera de que las nubes
se sientas compasivas.

Concluída •totalmente la vendi-
iuia, ha podid^ apreciarse buen
resultado en Córdoba y Sevilla.
Yor cierto que en la primera de
estas provinciaa han empezado ya
las labores de cava y arado. En
Huexva, particularmente en la zo-
na del Condad^, las operaciones
se han prolongado casi hasta los
Santos, ayudadas por el tiempo,
que ha sido muy «aparentev , y
retrasadas por falta de envases.
La uva produjo mosto de poco
grado-por término medio, entre
11 y 12 grados- ; pero siquiera
la tardía dió buen rendimiento.

Se recolecta aceituna de verdeo
en Sevilla y Córdoba ; con rendi-
miento sólo regular, nos dicen,
de la primera. La de molino es
abundante en Córdoba, pero la es-
tá perjudicando la prolongada se-
quía. En Cádiz empezó la reco-
lección con perspectivas regula-
des. En Huelva acabaron ya de
coger Ja de verdeo y empiezan con
la de almazara caída en el cuelo.
En esta provincia, la cosecha de
aceituna está favorecida por las
ligeras lluvias antes mencionadas.

El algodón ofrece en Sevilla un
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rendimiento mediano. Se riegan
los naranjales, que traen buena
cosecha. Los de Huelva reciben
labores superficiales, y el fruto
tiene más calidad que cantida,d.
La cosecha de castaña es excelen-
te, y la recolección de higos se
ha visto favorecida por el tiempo,
por lo qúe gran parte se destina
a la mesa.

Canarias

Ex laa zonas costeras de Las.
Palmas empezó la sementera,

sembrando maíz en pequeña es-
cala. En esta provincia se riegan,
binan y escardan los platanares.
En Santa Cruz se riegan y se cor-
tan los racimos, con rendimiento
normal, prosiguiendo 1 o s trata-
mientos contra el aPseudococcusu
y la hormiga argentina, La cose-
cha de uva para vinificar, en esta
provincia, se estima que es infe-
rior en un 50 por 100 a la pasada,
por lo irregular de la brotación y
^de la floración, así como por los
vientos cálidos del Sur, que pa-
sificaron mucho fruto, interrum-
piendo la madurez del que iba más
retrasado.

En Las Palmas empezó la plan-
tación de patata con srmiente de]
país. En Tenerife se aporcan y
riegan las patatas que tienen buen
aspecto ; en cambio, las de seca-
no valen poco.

Los tomatares son, en ambas
provincias, objeto de riegos, bi-
nas, escardas, colocación de tuto-
res, azufrados y despunte. Tam-
bién 9e siguen sembrando, esca-
lonadamente, en semillero y de
asiento, habiendo incluso comen-
zado la recolección en las más
tempranas para dar principio a la
exportación. I^a cosecha h a s t a
ahora se presenta bien.

Estremadura

Cá^ceres, luchando con malas
E condiciones de tempero, se
siembran cereales y legumbres de
otoño. Por dedicarse a cereales
panificables los barbechos existen-
tes, a fin de aproximarse a lo ^ue
se les tiene ordenado, los agricul-
tores están sembrando la mayo-
ría de los otros granos sobre ras-
trojo. En Badajoz, la siembra del
trigo se realiza en desiguales con-
diciones, pues algunas zonas han
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sido favorecidas con las lluvias in-
dispensables y en ellas la planta
nace bien. Los demás cereal^s y
iegumbres de otoño se siembran
con toda actividad posible.

La cosecha de uva fué inferior
a la normal en Badajoz y mediana
en Cáceres, habiéndose dedicado
una parte considerable al consu-
mo en fresco para suplir alimei^-
tos similares.

Se cogíó en I3adajoz la aceituna
de verdeo. La cosecha de la de
almazara se presenta bien. En Cá-
ceres hay gran desigualdad y en
conjunto, lógicamente, no pasará
de regular. En algunos olivares
se procede a segar el abundante
pasto, debido a la prodigalidad de
las lluvias primaverales y a la
parvedad del posterior laboreo.

En esta provincia se cogen hi-
gos y castañas tardías, con cose-
chas normales en cantidad y ca.
lidad. En buenas condiciones se
arranca la patata tardía, que pro-
duce poco.

Castilla la Nueva

Hn comenzado la siembra par-
simoniosamente, por venrr el

tiempo poco favorable, ya que las
tierras carecen de sazón.

En Ciudad Real se aembraban
trigo, cebada •- habas. En Ma-
drid, centeno, trigo y algarrobas.
En Guadalajara, trigo, centeno,
cebada, habas; guisantes y veza.
En la provincia de Cuenca, trigo
en la Alcarria, y en la Mancha,
centeno, escaña, lentejas, alga-
rrobas y yeros. Como dato curio-
so diremos que en esta provincia,
a mediados de octubre, se estaba
aventando trigu, a pesar de que
el verano no ha tenido, como tal,
desperdicio. Se han recolectado
allí las j u d í a 5 con rendimiento
muv variable.

En Ciudad Real, esta legumbre
y el panizo han rendido satisfac-
toriamente.

La cosecha de uva en Toledo
fué muy poco pareja y, como su-
cede en estos casos, en conjunto
es mediana. En cambio, en Ciu-
dad Real la pruducción de mosto
supera al promedio de estos años
de postguerra. También en Ma-
drid es escasa la producción de
los viñedos, y se cogía, a fines del
pasado, la uva de cuelga. En Gua-
dalajara, la falta de productos an-

ticriptogámicos h a deterruinado
una merma de importancia.

En el olivar de Ciudad Real la
aceituna no ha ganado última-
rnente lo debidu, y aunque la co-
Ĉecha es mejor que la pasada, no
por eso llegará a buena,. Re^ular
en 'i'oledo. Mediana en Madrid,
en donde los olivares han sido la-
brados, cavados y estercolados.
E'or el estilo en Cuenca y Guada-
lajara, con mucho fruto caído en
ésta.

Se arranca la patata tardía, con
mal rendimiento, en Ciudad Real.
L;n '1'oledo aún se regabaai las pa-
tatas. cuya cosecha es mediana,
E^or rnor de la sequía. En Guada-
lajara se retrasa el arranque por
falta de tiempo. En Cuenca se
saca, con producciones malas fran-
camente. La remolacha está re-
gular en Madrid y mejor en To-
ledo. Continúa en Cuenca la re-
colección de fruta, con resultado
mediano.

En Madrid, apertura de hovos,
abonado e injertos.

Castilla la Vieja

(`orreLt;YÓ en Avila la recolec-
^ ción del maíz, con mediano
rendimiento. En cambio, la judía
ha pintado bien, pues la tempe-
ratura otoñal ha venido a corregir
el_retraso vegetativo que llevaba.
L+'n el secano de Soria el rendi-
miento de esta legumbre fué flo-
jo.. En toda la región se está sem-
brando en lucha con la falta de
tempero, a causa de la sequía ca-
si crónica En Avila se sembraron
totalmente centeno, algarroba, ve-
za, lentejas, yeros y alverjones,
habiendo incluso zorras en las cua-
les la plantación ha nacido bien.
En la zona de Arévalo está muy
adelantada la siembra del trigo,
y con la labor de tapar se están
enterrando muy bien las malas
hierbas. En Segovia, el centeno
nace ; pero no se han podido sem-
brar apenas cebada y trigo, ni se
han alzado los rastrojos, que van
a semillarse de legumbres. Apro-
vechando las escasas chaparradas
se siembran en Valladolid trigo,
cebada, algarrobas y veza. Tam-
bién en Palencia y B u r g o s se
siembran trigo y legumbres en
medianas condiciones. En Soria
empezaron a sembrar en seco tri-
go y centeno.
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Andalucía

EN Córdoba tuvieron lugar las
ferias de Cañeta, Fuenteove-

juna y Pozoblanca, v, porterior-
mente. las de Almodóvar, Baeza
y Montoro.. En general mostra-
ron una concurrencia normal en
ganado de todas clases, realizán-
dose buen número de transaccio-
nes, sobre todo en especies de
abasto. Precios sostenidos, si bien
con tendencia al alza. El ganado
porcino va pasando de espigade-
ros a la moutañera, siendo éste
grancamente escaso. En Cádiz fué
menor la oferta, quedando las co-
tizaciones sin gran variación. Cen-
so ganadero estabilizado ^" buen
estado sanitario.

Gran concurrencia da ecluino y
escasa en las demás especies de
abasto en la pruvincia de Huelva,
donde la montanera se presenta
bien en los alcornocales y deficien-
te en los aveniales. Subieron los
precios y la sanidad del ganado
es aceptable. Se celebraron eii
Sevilla las ferias de F.cija y NIo-
rbn, con normal concurrencia y
cotizaciones, en general, sosteni-
das y con tendencia al alza en
el caballar. Se importó ^ganado de
la,s provincias limítrofes. Censo
invariable en vacuno v con des-
censo, por sacrificio, en lanar y
cabrío

Asistencia de todas las especies
y normal concurrencia en las fe-
rias y mercados almerienses. Se
mantuvo la viva demanda en re-
ses de abasto. 1'recios en alza, sal-
vo los novillos. EI número de tran-
sacciones efectuadas fué muy ele-
vado. No acusó variación el cen-
so ganadero. Las ferias de Padul,
Motril; O!•jiva y Mochin, en Gra-
nada, estuvieron poco concurridas.
Precios en alza, salvo en el caba-
llar. Mediano estado sanitario y
regular el de los pastos.

En Jaén se celebraron los mer-
cados habituales, con poca anima-
ción ; el mayor número de tran-
sacciones fué en porcino, vacuno
y cabrío. Censo en baja para toda
clase de especie^. Buen estado sa-

nitariu. Hay bastantes existenw.c5
en pastos. En Málaga tuvicru q

lugar las ferias de Ronda y Villa-
nueva, con normal concurrencia
en vacuno, cabrío y caballar. 1^I u-
cha demanda en todas las espe-
cies, no obstante lo cual el nún,e-
io de transaccíunes fué poco elc-
vado, con el mayor porcentaje pa-
ra el lanar. Y'or falta de lluvia se
está cayendo la bellota sin rna-
durar.

Castilla

Ex Avila, donde la montanera
ea casi nula. tuvo lugar la fe-

ria de El Barco, con bastante con-
carrencia, salvo para el lanar, de-
liido a existir algunos focos de
viruela. Se destacó, sobre todo,
e^. número de adquisiciones de se-
mentales vacuiios, con destino a
Burgos, Soria y Segovia. Precios
sostenidos en todas las especies.
Aumentó el censo en porcino. La
feria de Soncillo, en Burgos, se
caracterizó por el predarninio de
vacas 3 cerdos de destete. La cun-
currencia, en general, fué escasa
y las cotizaciones se mantuvieron
sostenidas, efectuá;ndose mediano
número de transacciones. Normal
estado de pastos en esta época del
año.

En Soria se celebraron las ferias
de Berlange y Gómara, con la
concurrencia acostumbrada. Pre-
cios sostenidos con tendencia al
alza y bastantes transacciones, si
bien muchas con carácter particu-
lar. Censo sostenido en vacuno
porcino y equino. Mediano estado
sanitario, puea hay algunos focos
de glosopeda. En Valladolid, los
mercados de Medina, Alaejos, Ol-
medo y Tordesillas estuvieron po-
cu concurridos, especialmente de
^"acuno, si bien se notó alguna
mayor a$uencia de porcino. Cen-
so en aumento para esta última
especie, tanto por las crías como
por importaciones de Extresna-
dura.

En Ciudad Real únicamente
brotaron los pastos en los sitios
en que las lluvias fueron más in-

tensas. L+'1 ba,nado continúa apro-
vechando los abundantes aposta-
deros. Escasa concurrencia en la
i"eria de Agudo, salvo para el va-
cuno. Precios de alza, excepto pa-
ra el ganado dc, cerda. Censo ga-
nadero en baja, por saĈrificio, en
vacuno, lanar y cabrío. En Cuen-
ca las ferias de Belmonte y San
Lorenzo de la Parrilla estuvieron
concurridas de vacuno y equino.
Poca aniiuación y escaso número
de transacciones a elevadas coti-
zaciones. Disminuyó el censo, tan-
to por exportación como por sa-
crificio en vacuno, lanar y cabrío.
i^.stado sanitarío satisfactorio. Se
celebro la feria de Sigiienza, en
Guadalajara, y los mercados de
Molina y Jadraque. Bastantes
transacciones y preciós en alza.
En Madrid, donde es medianu el
f,stado de los pastos, tuvieron lu-
gar los mercados de Chinchón,
Buitrago y Casarrubuelos. Esçasa
con;currencia en general y pre-
cios en alza ; se efectuaron bas-
tantes transacciones. Regular es-
tado sanitario. En Toledo, los
mercados habituales ofrecieron es-
casa concurrencia en vacuno, la-
nar y cabrío. Cotizaciones soste-
ridas, menos en vacuno y porci-
no de recría, que se ha revalori-
zado. Se importó ganado de cerda
de otras provincias.

Levanle

EN Albacete, donde el estadu de
los pastos ca aceptable, tuvie-

ron lugar los acostuinbrados mer-
cados provinciales, con escasa con-
currencia en todas las especies, a
precioa de alza, realizándose, no
obstante, buen número de tran-
saccior^es en lanar, cabrío y por-
cino. El censo registró alza en
vacuno v baja en lanar. Buen ea-
tado sanitario. En cambio, en las
plazas murciaiias la concurrencia
fué grande. sobre todo en vacu-
no y equino. Los precios subieron
para la primera especie y bajaron
en la última, así como en la ca-
prina. Se importó ganado anda-
luz, asturiano ^ leonés. El cen-
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so acusa baja en vacunu, lauar y
cabrío.

Valencia se caracterizó pur es-
casa concurrencia de animales en
sus diversos mercados Cotizacio-
nes sostenidas. Cex^so estaciona-
rio. En Uastellón tuvieron lugar
los acostumbrados mercados se-
manales de lechones de Segorbe,
que estuvieron menos concurridos
que los del mes anterior. Se ven-
dió todo el ganado presentado a
precios sostenidos. Niedianu esta-
do de los pastos, por la pertinaz
sequía. En Alicant^, a pesar 3e
haber subido las cotizaciones, no
disminuyó el número de transac-
ciones efectuadas en los diversos
mercados de la provincia.

En }3arcelona tuvieron lugar las
xcostumbradas ferias cun asisten-

• cia de vacuno, porcino y equino,
en pequeño número, inferior, dea-
de luego, al del mes anterior. Pre-
cios más bien altos para los le-
chones ;^, en general, en el ga-
nado Ĉlr, recría. En Lérida, don-
de el último corte de los alfalfares
dió rendimientos bastante buenos,
ae celebraron diversos mercados,
con escasa concurrencia. Precios
en alza y número reducido de
trañsacciones, correspondiendo las
más abundantes al ga^nado lanar.
Procedencia egclusivamente pro-
vincial de las reses que concurrie-
ron a dichos mercados. Censo sos-
tenido y satisfactorio estado de la
ganadería.

En Tarragona, aunque el tiem-
po no es favorable para los pastos,
el ganado presenta buen aspecto.
Escasa concurrencia y precros en
alza en todos los mercados cele-
brados, a pesar de lo cual hubo
bastantes transacciones. Disminu-
yó la población caprina. Buen es-
tado sanitario. Por último, en Ge-
rona, cotizaciones sostenidas y re-
gular número de ventas. Se im-
portó ganado lanar y cabrío de
Exrtemadura y Andalucía.

En Baleares tuvo lugar la fe-
i^ia de Lluchmayor, con gran con-
currencia de ganado equino, re-
gular número de transacciones y
acusada fir+meza en los precios.
Los mercados de Palma estuvie-
ron desanimados y con cotizacio-
nes altas, salvo para los lechones.
De vacuno hay poca oferta, ex-
cepto los terneros jóvenes, que
abundan más y que se pagan a
precios sostenidos.

rr liuesca se nan celebrado du-
rante este mes las ferias de

Jaca Binéfar y Fraga. Regular
concúrrencia y precios sostenidos,
con ligera tendencia alcista en^
ganado de abasto y mular. Censo
sostenido. excepto en vacuno, que
disminuyó por sacrificio. En pas-
tos la situación es aceptable. En
las ferias zaragozanas la nota más
saliente fué la gran concurrencia
de ganado equino, que alcanzó co-
tizaciones superiores a la de me-
ses anteriores, no obstante lo cual
r,ubo gran número de transaccio-
nes. F,1 último corte de la alfalfa
ha dado buen rendimiento. En
i'eruel, las ferias de Cedrillas y
de Hijar, ésta de caballar y aqué-
lla de ganado de toda clase, acu-
: aron tendencia alcista de las co-
tizaciones. Estado sanitario me-
diano en lanar. ^

Navarra celebró sus mercados
de Pamplona, Sangiiesa, Estella
y Alsasua, entre otros, con con-
uurrencia normal, si bien la ma-
yor fué en reses caballares. Co-
tizaciones en alza y bastantes
transacciones. Ha mejorado el es-
tado sanitario.

Norte y Noroeste

Ex La Coruña se celebraron los
mecados habituales con asis-

tencia de toda clase de ganado y
bastante número de transa^ccio-
ries, con ligera subida en los pre-
cios. El censo permaneció inva^-
riable en vacuno y equino, y mien-
tras aumentó en el porcino, bajó
en lanar, 'por sacrificio. Lo^ pas-
tos prAsentan buen aspecta, lo
:lue ocurre también en Orense,
donde los precios se manifestaron
sostenidoy y hubo bastantes tran-
^acciones con ganado procedente
de la provincia. Satisfactorio el
estado sanitario.

Las ferias en Pontevedra tu-
vieron lugar con escasa concurren-
c•ia, excepto en porcino, que fué
norma:. Precios en alza. Se ex-
portó ganado a Madrid y Extre-
madura. La situación de pastos
es buena. Nada nuevo a señalar
en la provincia de Lugo.

En Asturias hubo en aus mer-
cados escasa concurrencia en las
distintas especies. Cotizaciones
sostenidaa. Los pastos presentan

sólo regul^r aspectu, resrntiéndose
tamhién bastante en Sautauder,
donde la animación fué rwrmal
e] vacuno y lanar, asi como en
equinos, y escasa en cabrío y por-
cino. Gran número de transaccio-
nes y precios en alza manifiesta,
tanto en el vacuno de leche como
en el de carne y labor.

En Alava se celebraron los acos-
tumbrados mercados semanales de
Vitoria y Salvatierra así cumo los
mensuales de Arceslega, Leodio y
Amurrio. Escasa concurrencia de
^acuno y cabríu Precius altos pa-
ra el bovino y porcino de destete.
El ganado procedió no sólo de la
provincia, sino de Santander y
Galicia.

En Guipúzcoa, el nabo forraje-
ro se presenta bien en la zona ba-
ja y mal en el resto de la provin-
cia. La remolacha presenta buen
aspecto en la primera zona citada.
Los cortes, tanto de prados artifi-
ciales c;omo naturales, dierun ren-
dimientos bajos. L+'n Vizcaya, don-
de se está^ arrancando la remola-
cha con bastante buen resultado,
y desaparecida,s las cau^sas que
motivaron la suspensión de las
ferias, se han vuelto a reanudar,
con mucha concurrencia y escasa
demanda, lo que produjo desani-
mación, a lo que han contribuído
los altos precios. El censo ha ba-
jado en vacuno y se mantiene sos-
tenido en las demás especies. Me-
diano estado sanitario.

hixtremadura

Erv Extremadura, eri los sitios
donde llovió algo empezaron

e, brotar los pastos muy tardíos.
La montanera es corta y se cae
algo de bellota. En Badajoz tu-
vieron lugar las ferias de Zafra,
Mérida y Llorena, con escasa corr-
currencia tanto en ganado de abas-
to como en equino. Gran deman-
da en vacuno y lanar para repo-
nes bajas, así como en el ganado
de labor, que sigue escaseanda
mucho. También se registró abun-
dante demanda en el porcino, no
c^bstante no pasar de regular la
montanera. En Cáceres se cele-
braron las ferias de Garrovillas y
Zanza de Granadilla, con poca
asistencia y precios sostenidos,
careciendo de ;mportancia el nú-
mero de transacciones efectuadas.
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^urso breve intensivo de viniticación en ^hinchón
i

Urgantzado ^rur el Siudreato N a-
cronal de la V id y la Unión Na-
cional de Cooperativas del Campo
^a tenido lugai en el pueblo de
Uhinchón un cursillo breve inten-
sivo sobre vinificación.

l,a labor de dirección del cita-
do cursillo fué eucomendada al
r! ustre ingeniero virector del Ina-
tituto N acional Agronómico don
J uan 1Vlarcilla Arrazola, que fué
auxiliado en su obra pedagógica
por los ingenieros Agrónomoa se-
riorea Feduchy y Xandri.

lluró el curso breve ruteusrvu
de vinilicación quince díaa, asis-
tiendo al mismo cuarenta y doa
alumnoa procedentes de las dia-
tintas provincia^ eapañolaa más
caracterizadaa por su producción
vinícola. El programa del cursu
r:onaiatió en una serie de confe-
renciaa técnicas aeguidas de prác-
ticas de laboratorio, prácticas de
degustación (cata), prácticas de
bodegas, conferenciaa de orienta-
ción laboral y aobre cooperación
vinícola, encargándose del dea-
arrollo de eatas clasea de tipo so-
cial el abogado señor Sánchez Cer-
vera, jefe de la Sección Social del
Sindicato Nacional de la Vid. Fi-
ualmente, durante la aegunda ae-

usana del cursillo se pronuuciaroli
conferencias sobre el funciona-
miento y montaje de bodegaa coo-
perativas y crédito agrícola apli-
cado a la vinicultura por los ae-
ñorea Mira y Muñoz Grandea.

Los gastos de los alumnos que
tuvieron la consideración de be-
carios fueron sufragados por la
Organización Sindical, asistiendo
también al curaillo gran número
de alumnos que se aufragaron aus
gastos.

Tanto el Sindicato de la Vid
como la Unión Nacional de Coo-
perativas han manifestado su más

reudidu agradecimrentu al señur
alcalde de Chinchón y al pro-
pietario de dicha localidad, don
Yedro del Neru, por la serie de
facilidades que dieron para el más
completo éxito de las enaeñanzas.

La sesión de clausura del cur-
^•illo fué presidida por el Jefe de
la Unión Nacional de Cooperati-
vas del Campo don Vicente Pu-
y a1, al que acompañaban en el
presidencia don Fernando Comen-
ge, jefe del Sindicato de la Vid,
y don Juan Marcilla, director del
cursillo. En el citado acto, clue
tuvo lugar el día 26 del próximo
pasado, se procedió al reparto de
los diplomas de capacitación a los
cursillistas asistentes.

Nuevo método de conservación de frutas
liesde hace unos años se va

dando a conocer en Suiza un nue
vo procediu7iento de conservación
de frutaa, del que es autor el inge-
niero aeñor Yrebser. Este método
se ha extendido bastante por su
sencillez y economía, y la Esta-
ción Federal de Viticultura y Ar•-
boricultura de Lausanne realiza
actualmente ensayos para estu-
diar eate método y cornpararlo con
loa demás procedimientos de con-
servación.

La característica esencial del
método Iirebser ea la ]larnada
ucámara de equilibriov, que es un
espacio de unos 40 centímetros de
alto, y que está situado sobre cl
techo del local de conservación,
En esta cámara de equilibrio se
extiende una capa de musgo vivo,
que se mantiene constantemente
húmeda mediante el riego nece-
sario. En el suelo del local se dis-
pone asimismo un tapiz de rnus-
go, que se humedece iguahnente.
El papel del musgo es :

l.° llescender la temperatura
del aire como consecuencia de la
evaporación del agua que le hu-
medece

2.° Regular y mantener al ni^í^
gimo la humedad del aire ; v

3.° Regenerar y prn•ificar I,i
atmósfera.

Se ubserva, en efecto, ^^ue en
los locales en que se ha instaladc^
este procedirniento, los gases ^
flores procedentes de la madura-
cióu de los frutos son absorbidos
p^r el musgo y no son percepti-
bles, inclusn cuando la ventilación
no funciona con el exterior. L+'sta
purificación del aire es m^s pa-
iente en los locale^ donde se con-
s^rva el queso, que, por su natu-
raleza, desp^de oler desagradable,
y que hemos comprobado en va-
rios locales que hemos viaitado
La cámara de equilibrio, por sa
influencia sobre la temperatura,^
hnrnedad v olor de] local, consti
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tuve la característica del método
Krebser.

Por lo demás, el frutero Kreb-
ser se parece a los demás locales
para almacenar fruta, salvo que
está provisto de un dispositivo in-
genioso de ventilación que permi-
te, mediante una vigilancia regu-
lar teniendo en cuenta las condi-
ciones atmosféricas exteriores,
mantener en el interior del local
la ternperatura y humedad más
propias para la buena conserva-
ción del fruto.

Las posibilidades de utílización
de la ventilación son las siguien-
tes :

1.° Si el aire interior es frío
y húmedo y, por tanto, propicio
para la conservación de las fru-
tas, se hace que penetre en el
local.

2.° Si el aire exterior es frío,
pero seco, se le hace circular por
la cámara de equilibrio para que
se humedezca.

3.° Si el aire exterior no es
favorable para la conservación del
fruto, por ser muy caliente o muy
frío, no es conveniente que entre
ni en el local ni en la cámara de
equilibrio, pues modificaría mu-
cho las condiciones de temperatu-
ra y humedad. En este caso se ha-
ce circular el aire entre el local
de conservación y la cámara de
equilibrio. A su paso por la cá-
mara de equilibrio, eI aire se re-
fresca, humedece y purifica, y
desciende al local de conserva-
ción.

E1 frutero Krebser requiere,
pues, una vigilancia frecuente pa-
ra ^que la ventilación del local
se efecttíe del mod^ más favora-
ble al fin que se persigue. Este
sistema se emplea actualmente en
Suiza para conservar frutas, hor-
talizas, patatas, queso y forrajes.

Como hemos visto, el descenso
de temperatura sólo se consigue
aprovechando la temperatura de]
aire fresco del exterior y por el
descenso que origina la evapora-
ción del agua. En épocas de ca-
lor o en climas más templados
habrá que añadir una pequeña
máquina frigorífica para descen-
der aún más la temperatura.

Los resultados prácticos obteni-
dos con el sistema Krebser, que
hemos apreciado en diferentes lo-
cales visitados, son grandes. EG-
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peremos a que se terminen las
experiencias en la Estación de Vi-
ticultura y Arboricultura de Lau-

sa^nne para ver si se confirman las
grandes ventajas que parece tener
el sistema Krebser.-J. R. S.

Nuevo aliviadero semicircular en los
Estados Unidos

La terminación de las operacio-
nes de limpieza en la nueva zona
destinada a embalsar agua des-
pués de la construcción de una
presa de tierra en Lake Burnt
(EE. UU.), ha permitido llenar
por completo el pantano que su-
ministra a la ciudad norteamerica-
na de Norfolk (Virginia) parte del
agua que consume. EI aliviadero
semicircular de hormigón, cons-
truído con un radio de 16,75 me-
tros, con remate a 5,80 metros de
altura sobre el fondo del canal de
salida, está^ situado a corta distan-
cia, a un lado del primitivo cauce
de la corriente, en el terraplén de
12,20 metros. El derrame del ali-
viadero se acumula en una balsa
situada en el centro de la curva,
pasa por un salto hidráulico y es
devuelto aguas abajo por medio de
un canal curvo de hormigón, que
termina en una serie de anchos es-
calones, donde se pierde la energía
restante. Permitió esa obra el que
la presa descanse sobre una mez-
cla de arena, aluvión y conchas

menudaa, tan perfectamente com-
pacta, que es virtualmente im-
permeable al agua y no sufre ero-
sión por el paso de ésta por en-
cima. Se proyectaron los cimien-
tos del aliviadero de forma que
descansaran sobre ese lecho, con
un muro de separación que pene-
traba en él. Asimismo se excava-
ron en el lecho impermeable po-
zos de 1,80 a 3 metros de pro-
fundidad, bajo el fóndo del canal
de salida, y se llenaron de hormi-
gón, formando un todo con el
fondo del aliviadero. El remate del
terraplén está á metro y medio de
altura sobre el del aliviadero. Uti-
lizando esa profundidad para el
derrame, los ingenieros calculan
la capacidad del aliviadero en
unos 225 metros cúbicos, o sea,
algo más de 3,25 metros cúbicos
por kilómetros cuadrado, para la
zona de recogida de aguas da 65
kilómetros cuadrados. El pantano
ampliado es capaz de embalsar
trece millones de metros cúbicos
de agua.-P. C. H.

Movimiento de personol
INGENIEROS AGRONOMOS

Destinos.-Como resultado de con-

curso, se nombró Ingeniero Jefe de la

Jef^tura Agronómica de Cuenca a don

Delf(n de Irujo Ollo.

Reingresos.-Don Antonio Ruiz dal

Olmo.

En el mes anterior se dijo que rein-

gresó don Salvador Sagrera Escalas,

cuando en realidad el que reingresó

fué don Ramón Esteruelas Rolando.

diz, don Jesús Morales Musulén ; a la

Jefatura Agronómica de Cuenca, don

Cipriano Palacios Lillo ; a la Jefatu-

ra Agronómica de Logroño, don Vi-

dal Barral Alvarez, y a la Jefatura

Agronómica de Granada, don José Ma-

r(a Martfnez Armisén.

Supernumerarios en activo. - Don

Fernando de Solfs y Campomanes.

Ordinarios. - Doña Marfa Vera

González y don Emilio Siegfried He-

redia.

PERITOS AGRICOLAS

Destinos.-Como resultado de con-

curso, efectuaron los siguientes desti-

nos ^ A la Jefatura Agrondmica de Cá-

Ascenso. - A Perito segundo, don

Andrés P^lonso.

Ingresos. - Don Federico Villora

Garcfa y don Tomás Cuevas Cer-

vera.
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CONCURSO PAR^ LA CONCE-
SION DE LAS Z(^NAS DE FO-

^1'IENTO SERICICOLA

En el número 171 de la revista

AGRICULTURA, correspondiente al mes

oe julio del año actual, se publicG el

I^ecreto del Ministerio de Agricultura

de 4 de c!icho mes, dictando las nor-

mas para el fomento de la sericicul-

tura. Ahora, en el I3oletín Oficial d^^

r z del actual, y Fara dar cumplimien

ta a los artfculos 7 a lz del referid.^
Decreto, se convoca a concurso pa..i

ia concesión de las zonas de fomento
sericfcola, por Orden del Ministerio dc

e\gricultura, cuya parte dispositiva di

ce asf :

Artfculo 1.° Por la presente Ord^n
;e convo^a a concurso público para
ia concesión de las funciones de fo-
mento de la Serícicliltura en las si-
guientes zonas :

Primera. Comprende las provincias
de Almerfa, Granada, Jaén y Málaga.

Segunda Provincias de Valenci^,
álicante ^excepto la zona de la Vega
del Segura hasta el sur de la capital),
Castellón y Baleares.

Tercera. Provincias de Tarragona,
Teruel, 'Laragoza, Huesca y Lérida.

Cuarta. Provincias de Sevilla, Cá-
diz, Córdoba, Huelva y Badajoz.

Quinta. Provincias de Madrid, To-
ledo, Avila y Cáceres.

Art, z. Las concesiones se harán

For un plazo de quince años, a partir
del inmediato a la fecha de la adju-
dicación, y podrán ser prorrogadas, si
io estima conveniente el Ministerio v

1_ solicitan las Entidacies concesiona-

rias.

Art. 3. % Las Entidades concesiona-
rias deben compromeetrse a obtener
los. ritmos mfnimos de producción
anual de capullo- de seda que figuran
e^^ el sig:^iente cuadr^ :

concesiones que, unida a la de la Zo-
na de plena producción, no sea infe-
rior a l.zooo.ooo l^ilogramos.

Art. 4.° Podrán tomar parte en es-
te concurso las personas naturales o
juridicas con capacidad legal para
contratar, interesadas en el fomento
de la producción sedera, que sean ríe
nacional española, siendo también es-
pañol el capital que hayan de em-
plear.

Art. 5.° Los concursantes presen-
tarán sus solicitudes acompañadas de
un ánteproyecto comprensivo de las
funciones de fomento que constituyen
el objeto de este concurso, entre las
que necesariamente deben figurar las
siguientes :

a) Plan para• realizar plantaciones
de moreras, establecimiento de semi-
lleros, viveros y praderas ; medios pa-
ra el reparto de las plantas y medidas
de fomento para multiplicar el núme-
ro de esos árboles en la Zona.

b) Organización para la distribu-
ción de simiente de gusanos de seda,
empleando solamente la autorizada por
el Estado, tanto de marcas naciona-
les como extranjeras.

c) Prácticas nacionales de crian-
zas de gusanos de seda encaminadas
a obtener los máximos rendimientos.

d) Trabajos y estudios que se pro-
ponen acometer para fomentar la pro-
ducción sedera en la Zona, asf como

auxilios y ayudas en material y me-
tálico a los cultivadores de moreras v
criadores de gusanos cíe seda.

e) Centros de recepción cíe capullo
que establecerán en la Zona, con aho-
gaderos apropiados y sistemas que fa-

ciliten la seguridad del capullo.

f) Expresión de si cuentan con hi-
]aturas propias o se proponen esta-
blecerlas en la Zona y, en este caso,
plazo para su instalación.

^) l^rganización que se dará a la

meses, a contar de la fecha de la pu••
blicación de esta Orden en el 13oletfn
Oficial del Estado.

Art. ^.° Las proposiciones se diri-
girán al Ilmo. Sr. Presidente del Ins-
tituto de Fomento de la Producción
de Fibras Textilcs, en dos sobres cc-
n ados y lacrados, en los cuales se
hará constar el nombre y dirección
del concursante, y se expresará que cl
contenído se refiere al concurso para
la adjudicación de las Zonas de fo-
mento seric(cola. En uno de los sobres
se incluirá el anteproyecto exigido por
el artfculo 5.°, y en el otro la solici-
tud de concesión.

Art. 8.° Para el fallo del concurso
se tendrán en cuenta los siguientes
extremos :

a) Garantfa moral y económica de
los concursantes.

b) Solvencia técnico-agr o n 6 m i c a,
conocimiento del problema, forma ^le
organización indusErial y cultural y de-
talles que se deduzcan del anteproyec•
to a que se refiere el artfculo 5.° de
esta Orden.

c) Ritmo mínimo de producciones
anuales que se comprometen a ob-
tener.

d) Ventajas que ofrezcan mejoran-
do para el Estado las condiciones d^^i
concurso.

Art. q.° El Ministerio de Agricul-
tura, a la vista de las peticiones prc-
scntadas y previa propuesta del Insti.
tuto de Fomento de la Producción de
Fibras Textiles, procederá a la con-
cesión de las Zonas, cuya adjudica-
ción será objeto cíe la correspondien-
te Orden ministerial, en la que se
fijarán las obligaciones de las Empre-
sas concesionarias y dernás condicio-
nes de 1a concesión. El concurso po-
drá ser declarado desierto para todas
o para algunas de las Zonas, si nin-
guna proposición fuese aceptable.

Art. lo. La Entidad concesionaria
deberá aceptar o rechazar la concesión
definitiva dentro del plazo de diez dfas,
a partir de aquel en que se le noti-
fique la concesión. En caso de acep-
tación habrá de depositar antes de lo^
quince d(as hábiles, a contar de la mis-
ma fecha, la cantidad que se estipule
para cada Zona, que en ningún ca^n
será inferior a 50.00o pesetas, en va•
lores públicos, en concepto de fianza
definitiva, por cada Zona objeto cle
concesión.

Art. 11. Dentro de los quince dfas
hábiles, a contar de la notificación de

la adjudicación, dPberán quedar cons-

Año 1947

Kg.

Año 194^

Kg.

Año 1949

Kg.

Zo^la primera ... a.ooo 4•5°O 5•000
Zo7a segunda ... z.ooo z.5oo 3.000
Zooa tercera ... ^, » 1. o00
Zona cuarta ... .. a.ooo z.5oo 3.000
7_o^ia quinta ... .. .t o00 4.500 5.000

A partir del año 1950, y en vista de

las posibilidades de produccióp de ca-
da zona, se señalará el ritmo anual

para las restantes campañas sederac
hasta 1q61 inclusive, con tendencia a

conseguir una producción final de las

Entidad concesionaria, con esquerna
eaplicativo de la misma ; capitales con
que haya de constituirse y desarrollar-
se y plan financiero que establezca.

Art. 6.° El plazo para la presenta-
ción dP las propnsici^nes será de d^s
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titufdas las suciedades, si se trata de
personas jurfdicas, otorgándose segui-
darnente la escritura pública en forma
dF- contrato. Los gastos serán de cuen-
ta de los concesionarios.

Art. , z. Las obligaciones de las
Empresas concesionarias serán las Si•
guientes :

a) Someter al Instituto de Fomen-
to de la Producción de Fibras Texti-
les un proyecto de organización y eje-
cución de los fines que comprenden
los puntos a que se refiere el artfcu-
l^^ s.° de este concurso.

b) Cumplir los ritmos mfnimos de
producción de capullo ofrecidos en el
anteproyecto, salvo casos de fuerza
mayor, sobradamente justificacíos, e
juicio del Instituto de Fomento de la
Producción de Fibras Textiles.

c) Llevar a cabo las funciones de
fomento sericfcola enumeradas en el
rnencionado artfculo 5.0

d) Adquirir el capullo fresco pro-
ducido en la Zona con intervención
del Servicio de Sericicultura, abonan-
do a los cosecheros, por lo menos, el
pdecio mfnimo que señale el Ministe.
rio de Agricultura para toda España.

e) Acatar las órdenes e instruccio-
nes que, en orden a su labor, emanen
del Servicio de Sericicultura, acepta.^-
do la intervención de dicho Servicio
en cuanto a la distribución de simien-
t^ de gusanos, adquisición de capullo,
determinación de rendimientos, venta
de la seda y cualquiera otra función
que se estime precisa.

f) Someter los cupos de entrega
ubligatoria de la cosecha propiedad de
lus concesionarios a las normas ge-
nerales que se someten para las Zo-
nas de plena producción, quedando
asimismo sometidos los subproductos,
en cuanto a su distribución, al mismo
régiman general.

g) Abonar al Instituto de Fomemo
de la Producción de Fibras Textiles
por los anticipos que reciban para el
pago de la cosecha un interés anual
Igual al que el Instituto haya de sa-
tisfacer a la Banca Privada.

h) Abonar al mismo Instituto, en
concepto de colaboración a la labn^

de fomento que realiza el Estado, is,

cuota que se deetrmine anualmente
al fijar el precio de la seda, y cuya

cuantfa puede señalarse en las cláusu-

las del contrato.

Art. r3. EI incumplimiento de los.
ritmos m(nimos a que se encuentre
ubiigada la Empresa y que no sea de-
bido a causa extraordinaria de fuer-
za mayor, debidamente justificada, a
juicio del Instituto, dará lugar a la
caducidad de la concesión, con pérdi-
da de la fianza depositada.

La falta de cumplimiento por par-
te de la entidad concesionaria de los
restantes drhPres sPñaladns en PI ar.

tfculo an[eriur, Ilevará cunsigu la im-

posición de sansiones que propondrá
cl Instituto de Fomento de la Produc-

ción de Fibras Textiles y acordará el
Ministerio de Agricultura, y que po

drán llegar como máximo al co por
roo del capital comprometido en la

Empresa, debiendo especificarse I^s
sanciones en la nrden ministerial de
concesión.

Art. t4. Los precios oficiales det
capullo de seda, la seda hilada y los
subproductos que se señalen para to-
cía España regirán también para lo
producido en las Zonas de fomento.

Recogida la cosecha de capullo de
seda, con intervención del Servicio c^e
Sericicultura, se determinará la parte
,1e la misma que corresponda al cupo
de libre disposición..

El régimen de intervención por el

Servicio de Sericultura del cupo cíe

entrega obligatoria será el mismo en
Iineas generales en dichas Zonas que

en la de plena producción, estable-

ciéndose en los contratos con las e^-
tidades concesionarias las modalida

des de detalle precisas para la adap-
ta.ción del expresado régimen a• cada

7_ona.

Art. rs. Mientras las entidades

concesionarias no dispongan de las hi-
laturas propias que vengan obligadas
a establecer según el contrato, podrán

entregar el capullo para su hilado a':^
hilatura que estimen conveniente, sin

perjuicio de quedar sometido a]a mis-
ma intervención que el de la 7.ona de
plena producción.

Art. r6. El Ministerio de Agricul-

tura, por medio del Instituto de Fo-

mento de Ih Producción de Fibras

Textiles, ayudará a]as Empresas con-

cesionarias cnn los siguientes mP-

dios :
a) EI lnstituto facilitará, a través

le Banca Privada, a las Empresas con-
cesionarias los créditos necesarios pa
ra el cumplimiento cerca de los sert-
,-icultorrs de las nbligaciones dimanan-

^i twacío d̂ G
BOLETIN .OF I CIAL

D.EL ESTADO
Precio de los azĈcares en la campa8a

1948-1947

Admínístracíóa Central'.--Circular nú-

mero b98 de la Comisaría General de

Abastecimieatos y Transportes, fecha lb

de octubre de 1948, sobre precío de los

azúcares en Ia campafla 1946-1947. (aB.

O.a del 18 de octubre de 1948.)

Gastos de formación y revisión de Ins
amlllara^mientos.

Orden del Ministerio de Hacíenda, Pe-

cha 8 de octubre de 1946, por la que

se díctan normas sobre la oblígacióa de

satisfacer los gastos de formación y re-

vísión de los amíllaramíentos de rústíca

y Decuarln v sobre presentación de de-

re^ de la cuncesión y, en especial, pa-

rri el pas^o de^ la cosecha '^% capullu

dc seda.

La cancelación de estos créditos.
acumulados los intereses y todos lo^
gastos que ocasione, al Instituto su an-
ticipo por la Banca Privada, quedará
^arantizad>r con el importe fntegro de
I;^. cosecha de capullo de la Zona, es
tablecién.íose en el contrato las m,^-
dalidades rara la manipulación de la
seda que constituya esta garantfa.

b) EI Estado concederá a las Enti-
dades concesionarias, como compensa-
ción por la labor de fomento que des-
arrollen, cupos de seda de libre ciis-
posición en la cuantfa que sobrepa;?
los ritmos mfnimos de producción se
ñalados en el contrato de adjudicació•i

c) De conformidad con lo estable-
cido en el apartado c) del artículo z.°

cíel Decreto de r4 de junio de r946, ..

las Empresas que realicen una labor
de fomento de la producción de c•
pullo por consecuencia de la cual ins

talen hilaturas propias en las nuevas
7.onas, se les podrá conceder por el
Instituto, a propuesta del Servicio de
Sericultura, y en concepto de premio

a dicha labor, hasta un io por ^oo de!
xo por roo que del reparto total de la
cosecha de capullo de seda de la Zona
,ie plena producción se señala en el
^uencionado apartado.

d) EI Estado garantiza a las Em-
presas concesionarios el beneficio de

imposición al mercado interior de un
precio rcmunerador de la seda produ-
cida en España a base de capullo na-

cional, de acuerdo ^con lo establecido
^•n la legislación sobre industrias 1e

intcrés nacional.

^) El Instituto gestionará en caso
l^reciso la cuncesión de permisos y di-

^•isas para importar maquinaria •

,•ualquier otro elemento de trabajo que
necesiten las Empresas concesionarias

^• no se produzca en España.
Macírid, fi de nm•iembre de r945•--

Rein. _-
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claraciones. (aB. O.» del 20 de octubre
de 1946.)

PrecíO de los oereales pára la Cámpaña
1947-1948.

Decreto del Minísterio de Agrícultura,
fecha 10 de octubre de 1946, por el que
se fljan los precíos de compra de cerea-
les para la campaña 1947-1948, (aB. O.A
del 22 de octubre de 1948.)

Colonizaciones de ínterés nacional.

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 16 de octubre de 1946, por la que

se aprueba el proyecto general de colo-

nizacíón de la zona declarada de interés

nacional, que domina el canal de la

margen ízquíerda del pantano del' Ague-

da. (aB. O.» del 23 de octubre de 1946.)

Orden del Mlnísterio de Agricultura,
fecha 7 de septíembre de 1946, por la que
se aprueban los proyectos de colonízacíón
de las dos secciones que comprende el
sector primero de las marlsmas de San-
toña. (aB. O.» del 24 de octubre de 1946.)

rés nacíonal, que domina el canal de
Montíjo, desde la presa del misma nom-
bre hasta el río Alcazaba. (aB. O•s del 24
de octubre de 1946.)

Delegación especíal del Gobíerno para
la inspecctón del cumpllmiento de las

dísposicíones sobre tasas y abastos.

Decreto de la Presidencia del Gobier-
no, fecha 24 de octubre de 1946, por el
que ee crea la Del'egacíón Especíal del
Gobíerno Dara la Inspección del cumpli-
mlento de las dísposicíones sobre Tasas
y Abastos. (aB, O. del E.» del 26 de oc-
tubre de 1946. )

Normas sobre elaboración de pan.

Admínistración Central.--Circular nĈ_
mero 599 de la Comisarfa General de
Abastecímientos y Transportes, fecha 22
de octubre de 1946, por la que se díctan
normas sobre la elaboracíón de pan.
(aB. O.A del 26 de octubre de 1948.)

8uministro de cacao.

Orden del Mínísterío de Industria y
Comercío, fecha 23 de octubre de 1948,
por 1'a que se modiiica la de 28 de enero
de 1941, que sefialaba las normas que
habían de regír para el reparto de las
existericías de cacao entre las distintas
necesídades nacionales, y dentro de éstas,
de los fabrlcantes de chocolate, (aB. O.»
del 30 de octubre de 1946• )

Cupa de ganado de abastos.

Admínístración Central.-Circular n Ĉ -
mero 660 de la Comisarfa General de
Abastecímíentos y Transportes, techa 24
de octubre de 1948, por la que se modi-
flcan jos cupos de ganado de abastos
para ei mes de noviembre de 1948, dea-
tinados a los ejércítos de Tíerra, Mar y
Aíre. (aB. O.» del 30 de octubre de 1948.)

Regulación de la campafia aceltera,

Orden del Minísterlo de Agricultura y
del de Industria y Comercio, fecha 17
de octubre de 1948, por la que se regula
la campafia aceítera 1946-1947. (aB. O.»
del 31 de vctubre de 1948.)

En el aB. O.» del lb de novíembre

de 1946 se publica la Circular núm. 803,

de la Comísarfa General de Abastecímíen-

tos y Transportes, fecha 12 del' actual,

díctando normas para el cumplimiento

de la Orden anterior.

Orden del Mínísterío de Agricultura,

fecha 18 de octubre de 1948, por la que

se aprueba el proyecto general de colo-

nización de la zona declarada de ínte-

Saqucrfo de esParto.

Grden del Ministerio de Hacienda, fe-
cha 25 de octubre de 1948, por la que
se autoriza, con carácter transítorío y
provísíonal, un régimen de excepción en
favor de los sacos de esparto de orígen
nacional que se exportarán vacfos, para
reímportarlos con patatas de Canarias.
( KB, O. A del 2 de noviembre de 1948. )

DE GRAN INTERES PARA AGRICULTORES Y GAN ^DEROS

EI seguro contra INCENDIOS de COSECHAS es la mejor garanfía de lo

recolección.

Una punta de cigarro arrojada inadvertidamente. La chispa producida por

el tracfor o frilladora, pueden ser causa de la pérdida del sembrado.

EI seguro de MUERTE E INUTILIZACION y ROBO, HURTO Y EXTRAVIO

para animales destinados a tiro, silla, sementales, yeguas dedicadas a reproduc-

ción y ganado de labor, es una previsión indispensable por los altos precios que

alcanzan en la actualidad.

Estos seguros son puestos en prácfica con gran especialización por

C . I . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Dirección General: Avenida Queipo de Llano, 13

S E V I L L A
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Libros sobre manzana y fresa

Don N. Sáez, Becedas (Avila).

«Le ruego me inciiqz!e cuál es, a juicio de us-
ted, el mejor libro publicado sobre la manzana
y la fresa, por autor español, para adquirirlo.n

No conozco ningún libro dedicado exclusivamen-
te a la manzana y a la fresa ; son aprovechamientos
muy heterogéneos para que figuren unidos en una
sola publicación, como no se tráte de una obra ge-
neral sobre agricultura.

Sobre el cultivo de ambas plantas, y en obras se^
paradas, puedo recomendar.le la lectura de las si-
guientes, en la seguridad de que ha de obtener pro-
vechosos resultados.

Respecto a la fresa, «La huerta y sus productosv ,
por don Rodolfo Godínez Díez, que en sus páginas
345 al 351 trata de la descripción de la fresa, varie-
dades, clíma y terreno, cultivo natural, duración de]
fresal, cultivo de primor, cultivo forzado, rendimien-
tos, obtención de semillas y enfermedades. Muchas
de las indicaciones de este autor las he puesto en
práctica, con excelentea cosechas.

Para la manzana le aconsejo adquiera alguna de
las obras siguientes, que desarrollan el tema con dife-
rente eatensión, según el objeto y amplitud que de-
see usted dar a los conocimientos que persigue :

Manuel Tiiva Rubiera :«La manzana. Valor hi-
giénico y medicamentosoD. 145 páginas. Obra edita-
da en Gijón en 1943.

Gallástegui :«El manzano : sus variedades y cul-
tivon. De la colección de Catecismos del Agricultor
y Ganadero. Obrita que contiene mucho en poco vo-
lumen y bajo precio.

José de I'icaza :«El cultivo del manzanop. Hojas
divulgadoras del Ministerio de Agricultura números
21y27,de1943,y2y9,de1944.

José de Picaza :«La poda de frutalesu. Editado
por la Sección de Publicaciones, Prensa y Propagan-
da del Ministerio de Agricultura. Muy interesante por
referirse, con bastante extensión y muclio acierto, al
manzano.

J. Manuel Priego y Jaramillo :«Arboricultura ge-
neral y especialp. Dos tomos. Obra egtensa, escrita
con verdadera aficián y cariño al árbol, donde encon-
trará usted, además del manzano, otros frutales y ár-
boles de adorno.

-}- Julio Martínez Hombre
2.181 Ingeníero agrónomo

Deslinde de fincas contiguas

Don Dionisio Pérez, Haro (LogroBo).

«Poseo una. finco de urcas 600 fanegas^. Ten-
yo zcn vecino que linda por casi todos los lados
con mi finca ; las dos fincas fueron de un mis-
mo propietario, quien al morir nó dejó las cosas
en forma clara para ecitar disgzcstos a sus here-
deros, primero, y después a los compradores pos-
teriores, que es el caso presente.

Desearía que un técnico (Ingeniero o Ayu-
dante) se encargase de deslindar todos los lími-
tes, aunque la otra parte no tenga interés en
ello, y ruego a usted me diga si hay alguna ley
por la cual queda^a obligadas las dos partes a
acatar el fallo que ese técniĈo dicte, y si los gas-
tos que cllo origine han de pagarse por las dos
partes o solamente por la que ordene el des-
lind e. g

El Código Civil concede a todo propietario, en los
artículos 384 y siguientes, el derecho a deslindar su
propiedad, con citación de los dueños de los predios
conlindantes. El deslinde se hará en conformidad con
los títulos de cada propietario, y, a falta de títulos su-
ficientes, por lo que resultare de la posesión en que
estuvieren los colindantes.

Si los títulos no determinasen el límite o área per-
teneciente a cada propietario, y la cuesión no pudie-
ra resolverse por la posesión o por otro medio de prue-
ba, el deslinde se hará distribuyendo el terreno obje-
to de la contienda en partea iguales, y si los títulos
indicasen un espacio mayor o menor del que com-
prende la totalidad del terreno, el aumento o la falta,
se distribuirá proporcionalmente. ( Sentencia de 16 de
diciembre de 1904.)

En cuanto a procedimiento, los colindantes pueden
someterse voluntariamente a lo que resuelva un téc-
nico ; pero esta solución tan sólo es obligatoria para
quienes la acepten con anterioridad, y en el caso de
que a ello no se. comprometan, es preciso acudir al
deslinde judicial, con arreglo a las disposiciones de
la Ley de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 2.061
al 2.070, ambos inclusive, cuya larga extensión im-
pide que los reproduzcamos y glosemos, pero pueden
fácilmente conaultarse.

Mauricio Garcia lstidro

2.182 AboQado.
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Miles de análisis han d^mostrado

que el princi,pio fertilizante que ^

más escflsea en tierras eapañolas

es el

tt
4

^Ĉ ci^o FosFbRico

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
eomo abono de fondo paro devolverle to

f^rti I idad

Bartan y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonoe Químicoe, Yamplona.

Establecimientoe Gaillard, S. A., Barcelona.

Forfatoe de Logroeán, S, A., Villanueva de la Sereaa,

Indwtria^ Químicae Canarise, S, A., Madrid.

La Fertilizadora, S, A., Palma de Mallorca.

La Induetrial Química de Zaraqoza, S. A., Zaragoae.

Llano y Eecudero, Bilbao.

Fábrica de Industriae Químicae, S. A., Valencia.

Productoe Químicoe Ibéricoe, S. A., Madrid.

Real Compaíria Aeturiana de Minae, S. A. , Avilé^.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sooiedad Anónima Croe, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirát, Salamanca.

Sociedad Minera y Ideialúrgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del 'rerrible.

Sociedad Navarra de Induatriae, Pamplona,

San Carlw, S. A. Yarco Andaluaa de Abonos, 1ladrid.

Unióa Eapañola da I^zplosivor, S. A., Madrid.

%,Niaaa ^ prodnoaióo s 1.750.000 Eondadaa annalea.
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Explotación de la cochinilla

Un suscriptor de la Itevista.

aConocedor de que el insecto llamado eoehi-
nilla se cría para su utilización en la obtención
de anilinas, ayradeceré mie indiquen el sistema
de criarlo para esta producción, variedad y cli-
^ria m,ris adecuado para su explotación y forma
de ésta, posibilidades eeonómicas de su explota-
ción, regiones de E'spaña dond.e se produce y
dónde podría obtenerse en vivo para ^niciar su
c: xplotación.

7gualrriente a grandes rasgos, proceso de ela-
boraeión-de las productos que se obtienen de di-
cho inseeto y easas compradoras del mis^no pa-
•ra .su elaborac.ión.

Bibliografía de la cría del insecto y de la in-
dust•rialización de sus produ Ĉtos.»

F1 verdadero carmín se ha obtenido y sigue obte-
niéndose del insecto acoccus cacti» , conocido corrien-

temente con el nornbre de cochinilla, que vive parásitc
en el nopal o chumbera, y de preferencia en las va-
riedades común o de Castilla, de fruto blanco o ama-
rillo.

En la explotación de la cochinilla se precisa co-

menzar por hacer la plantación de chumbera apropia-
da, eligiendo para ello un clima cálido de atmósfera
algo húmeda, si bien pobre en lluvias; mayormente
en verano, época en que con más intensidad y vigor
se desarrolla el citado insecto ; temperaturas bajas
próximas a cero dificultan mucho su ciclo biológico,
y las heladas le destruyen. En Canarias, especialmen-
te en las tierras costeras de composición arcilloso-c,ti-
lizas, donde las temperaturas rara vez descienden de
diez grados y los veranos se caracterizan por la
oarencia de lluvias, la chumbera y su parásito, la co-
chinilla, han encontrado excelentea condiciones eco-
lógicas, no superadas en su pa^ís de origen, Méjico..

Hacia mediados del pasado siglo bien puede decir-
,^e que la producción de eochinilla alcanzó en Cana-
rias su máximo apogeo, iniciándose su decadencia
desde el momento que tuvo lugar el descubrimiento
de los tintes de anilinas, de obtención mucho más ba-
rata. Con posterioridad, la citada producción ha teni-
do sus oscilaciones, sus altas y bajas en los precios de
venta para la exportación. Actualmente y con mo-
tivo de la tíltima conflagración mundial, de muy in-
tensa repercusión en los palses de Egtremo Oriente,
donde se consumían las mayores cantidades de co-
chinillas de Canarias, este producto ha encontrado se-
rias dificultades para su exportación, hallándose
almacenadas, en espera de demanda, importantes can-
tidades, que se ofrecen a seis y siete pesetas el kilo,
precio inferior al de coste o producción.

Contemporáneos a los ensayos de aclimatación que
al comienzo del pasado siglo se iniciaban en Canarias,
tenían lugar similares estudios en las provincias me-
ridionales de nuestras Península, entre las cuales Cá-
diz, Málaga y Granada, así como también en Arge-
lia, Córcega y Cerdeña, sir^ que los resultados eco-
nómiĈos fueran en ningún caso buenos, debido segu-
ramente a condiciones climáticas desfavorables para
la cochinilla. No creemos que ahora fuesen más ven-
tajosos los ensayos que se emprendieran, pues apar-
te de las dificultades del medio, hoy se encontrarían
agravados por la depreciación del producto. Insectos
vivos pneden obtenerse fácilmente en Canarias, y su
transporte a la Península no ofrece dificultades.

Para más detalles económicos y de producción re-
comendamos al señor consultante lea el artículo ti-
tulado «La cochinilla del Nopal» , aparecido en el
número 29, correspondiente al mes de naayo del año
1931, de esta misma revista.

^;u^- interesante la monografía aLes coccidés uti-
les» , por el doctor Ilaphael Blanchard, publicada por
la librería de J. B. Bailliére et Fils, de París.

Para la obtención del uarmín puro se pulveriza la
cochinilla y se la hace hervir con agua ; después que
se ha aclarado la disolución, se la trata con a^lumbre.
y tras de algún tiempo de reposo, el precipitado
se lava y se seca a la sombra.

Tambén se prepara el car.mín del modo siguiente :
Se hierve la cochinilla pulverizada en agua, con adi-
ción de carbonato sódico, filtrando la decocción y pre-
cipitándola luego mediante la adición de un ácido 0
sal ácida, que suele ser el bitartrato o el bioxalato po-
tásico, a los cuale^ se añade nitro o alumbre. Con el
fin de que el precipitado se pose más rápidamente, se
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añade a veces, después de la precipitación, albúmi-
na o gelatina, terminándose la preparación median-
lavados y desecado a la sombra.

Los mercados más importantes para la cochinilla
de Canarias lo eran antes de la última guerra mun-
dial, por orden de importancia, Marsella y Dieppe,
para reexpedir a Oriente en su mayor parte ; Ham-
burgo, Nueva York, Londres, Liverpool, Casablanca
y Tetuán. La exportación media anual ascendía a
algo más de 100.000 kilos.

2.183
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Antonio González Cabrera
ingeaiero Agrónomo.

tepían todavía corriente el plazo de duración señala-
do en los mismos.

Es, pues, de aplicación la disposición adicional pri-
mera de la mencionada Ley de 1942, y según ella los
contratos hubieran terminado al expirar su plazo, es
decir, en el año 1944, si el propietario hubiera recu-
perado la 6nca para su explotación direcEa, o directa
y personal, según la forma en que se vinie_ran culti-
vando por los arrendatarios.

Como no se ha hecho así, los contratos se han pro-
rrogadó por seis años más, puesto que se trata de
contratos agrícolas y no ganaderos, es decir, hasta el
año 1950, en cuya fecha, tanto si se trata de contra-
tos protegidos, como si no lo son, podrá el propietario
disponer la forma de explotación que estime conve-
niente.

En el caso de que venda usted las fincas, el nuevo
adquirente se subroga en todos los derechos y obliga-
ciones del anterior propietario, a efectos de los arren-
damientos.

La venta ha de notificarse a los arrendataribs, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de 15
de marzo de 1935, que pueden ejercitar el derecho de
retracto dentro del plazo de un mes a partir de la
fecha en que tengan conocimiento de la compra-ven-
ta y de todas sus condiciones o circunstancias, o des-
de la inscripción de la escritura en el Registro de la
Propiedad. Por tanto, en las mismas condiciones que
estipula para la cómpra-venta, tienen preferencia a
adquirir las fincas los arrendatarios.

EI subarriendo, si no ha estado consentido por us-
ted, puede dar lugar al desahucio, invocando esta cau-
sa, recogida en el número 4.° del artículo 28 de la
Ley de 1935, confirmada por la de 1942.

Vencimiento de contrato `y retracto
a favor de colono

Don C. N. Fertrel, Valencia.

«Poseo unas tierras de una extensión de 20
fanegas, plantadas de uiñas y olivos, que heredé
de un pariente. Este las tenía arrendadas desde
el año 1924, en contrato por veinte años, al ven-
cer el cual invité a los arrendatarios a que aban-
donasen las tierras, a lo que se negaron.

Deseo saber si {^uedo rescatar las tierras y en
qué f echa.

Si no puede, por no tener intenciones de la-
brarlas personalmente, pero sí directamente,
^ puedo uenderlas y el comprador rescafarlas, de
llevarlas personalmente?

Al vencer el contrafo, ^ en qué situación que-
da y por qué Ley he de regirme can los arren-
datarios ?

Los arrendamientos están hechos en peqae-
ñas parcelas, una o dos f anegas por arrendata-
rio, pagando /^or renta anual 185,55 pesetas por
fanega. Algunos arrendatarios tienen hechos
subarriendos. ^ Es esto motivo para el desahucio ?

En caso de ventp, ^he de guardar preferen-
cia a los arrendatarios?»

Según se deduce de su consulta, se trata de varios
arrendamientos, todos de renta inferior a 40 quintales
métricos de trigo al año, pero que no podemos clasi-
ficar como protegidos o no, pues nada se nos dice
respecto a si los arrendatarios son cultivadores di-
rectos y personales.

Por la fecha en que se formalizaron-año 1924-y
por el plazo de duración-veinte años^-, es evidente
que al publicarse la Ley de Arrendamientos Rústicos
de 23 de julio de 1942, los contratos estaban vigen-
tes por voluntad de las partes contratantes, ya que

La morca
dn garantía

2.184

javier Martín Artajo
Abogado

Cupo señalado con aparente
error

Don Jr,sé M. Elías de Tejada, Madrid.

aLes ruego me den procedimiento adecuado
para defender un caso andmalo que, por desgra-
cia, me sucede.

En un término de la provincia de Córdoba se
han señalado unos cupos por hectárea en eeba-
dada y avena enormemente creĈidos; tanto, que
a mí me ponen de cupo de cebada real, po^
ejemplo-no fictieio-, 60.000 kilogramos, sien-
do asi que se han •recogido 67.000, con lo que,
de entregar el eaipo, me quedo sin piensos para

EI " T I Z O N" del trigo se evita radicalmente desinfectaRdo la semilla en seco con

CUP R OX "PENTA^"^ ^
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el ganado de labor y otros ani^nales cornplemen-
tarios. Se eonoce que tanto la Junta Loeal co-
mo el Ingeniero Jefe del Servieio han soñado
una noche de ilusiones con un infinito rendi-
miento en las tierras este año, como por muchos
se soreó, aunque no tanto poreentaje éomo esas
autoridades han pensado. Esto es realtidad de
miedo, que haee irnposible la defensa de la labor
y la ganaderia, sin poder precisar sus conse-
cuencias de ruina.

Me informan de que han quedado en suspen-
so las declaraciones para el C-1, en espera de
que se decida una reĈiamac.ión heeha no sé có-
mo, aunque supongo sea con carácter eolectivo;
pero eomo 7ni caso particular es más asornbroso
que ninguno, si bien el tipo de cupo por heetá-
reas es igual para todo el término, supongo, yo
quiero llegcyr, por mi cuenta, hasta donde sea le-
gal y preciso llegar, porque sin piensos yo no
podré seguir labrando, para sembrar y barbe-
cliar, como ya están publicadas las medidas eoer-
citivas para obligar a ello, con amenaza de san-
ciones. Sólo un reeurso : dar mis granos a precio
de tasa y arruinándome después emnprándolos,
no de cupos exceclentes de otros, si los hay, co-
mo si los quieren vender, que no los venderán
como no sea a precios abustivos, cor^w todos sa-
bemos pasa en la realidad, aunque ilíeitos sean
los procedimientos para unos y otros.p

Si el cupo señalado al consultante para la entrega
forzosa de cebada y de avena lo considera excesivo
en cuantía, dada la cosecha obtenida, puede y debe
reclamar del mismo anta la Jefatura Provincial del
Servicio Nacional del Trigo, si ya no lo ha hecho
con anterioridad ante la Junta Agrícola Local, que
habrá sido la que le asignó esos cupos, dentro del que
se fijó para el término municipal.

La comprobación de existencias y su cornparación
con las necesidades del ganado en la finca podrá ser-
vir como dato fundamental a. la inspección que se rea-
lice para estimar la razón que pueda asistir al con-
sultante, que en su ficha declaratoria modelo C-1 ha-
brá hecho constar el ganado que tiene y la superfi-
cie y cosecha relativa a la cebada y deinás piensos.

Desde luego, los cupos provinciales asignados por
el Servicio Nacional del Trigo para la recogida de ce-
bada representan un porcentaje muy escaso en re-
lación cun la estimación de la cosecha, y, por tanto,
el error a que alude el consultante debió existir, si
seguimoa su razonamiento, al distribuir la Junta Lo-
cal el cupo individualmente dentro del término mu-
nicipaL Gabriel Bornás
2.185 Ingeniero agrónomo

Servidumbre de carácter
permanente

Don Manuel Rodríguez Vera, Higuera de Llerena.

«Se trata de una parcela de una o dos hectá-
reas de extensión enclavada entre otras de pro-
pietarios distintos, entre ellos el que suscribe ;
el dueño de dich.a parcela tiene, a mi juicio, de-
reclao a pasar por las de los otros propietarios
para haĈer las labores de siembre, etc., ineluso
la de reeoleeción ; pero si este ser^or propietario
de la parcela enclavada en medio hace una era,
acarreando a ella los pastos de otras fincas in-
dependientes a las de la consulta, estableciendo
para ello un paso constante por las fincas que
la rodean, eon el consiguiente deterioro para
las fineas sirvientes, ^ tiene deréc,ho a ello? L 0;
por el contrario, este individuo sólo tiene de-
recho a pasar por las fincas que rodean a la suya
sola y exclusivamente para labrar y reeoleetar
los frutos de esta repetida finca?

La materia objeto de la presente consulta está re-
gulada por el Código Civil de tal forma, que su so-
lucián no puede dar lugar a ninguna duda.

La servidumbre forzosa de paso, a que hace refe-
rencia el enunciado, está definida por el indicado
Cuerpo legal en ^u artículo 564 como «el derecho que
se eoncede al propietario de una finca o heredad en-
clavada entre otras ajenas y sin salida a camino pú-
blico, para exigir paso por las heredades vecinas,
previa la correspondiente indemnizaciónu.

Para determinar la cuantía de ésta distingue el
Código dos hipótesis, en las apartados` 2.° y 3.° del
rnismo artículo (distinción que nos resuelve directa-
mente la consulta), al decir :«Si la servidumbre se.
constituye de manera que pueda ser continuo su uso
para todas las necesidades del predio dominante, e5-
tableciendo una vía permanente, ]a indeiunización
consistirá en el valor del terreno que se ocr.ipe y en
el importe de los perjuicios que se causen en el pre-
dio sirvienteu (apartado 2.°). «Pero cuando se limitc^
al paso necesario para el cultivo de la finca enclava-
da entre otras y para la extracción de sus cosecha^
a través del predio sirviente, sin vía permanente, 1^^
indemnización consistirá en el abono del perjuici^^
clue ocasione este gravamenu (apartado 3.°).

Yor lo tanto, en la consulta que. nos ocupa, el pro-
pietario de la finca enclavada tiene derecho a exigir
el paso para su continuo uso, estableciendo una vía.
permanente, siempre que abone la correspondientc^
indemnización, o sea la indicada en el apartado 2.° ^^ue
se transcribe en el p^írrafo anterior.

MARIANO CAMBRA Q uinta de San José
Arboricultura, floricultura, semillas y construcción de parques y jardines

AVDA. S. JOS^, 2- Apartado 179 - TEL^F. 1681
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El Código condiciona este derecho, en cuanto al
lugar del pa^so (artículo 565), que la servidumhre
^idebe darse por el punto menos perjudicial al predia
5irviente, y, en cuanto fuera conciliable con esta re-
gla, por donde sea menor la distancia del predio do-
lninante al camino piíblicop, y respecto a la anchura
de la vía, aserá la que baste a las necesidades del pre-
dio dominante^ (artículo 566).

2.186

Leandro de Torres Abreu
Abogado y Períto agrfcola del Estado

Barnizado de tinos de cemento

Don Jnan G. Melón, Alesón.

a'Peniendo que ]cacer 20 depósitos de'e,emento
arnlado de, 8.000 a 9.000 litros cada uno de ca-
bida, para la extraeción de piquetas y ta.rtratos
del orupo de, la uva, en los cuales se, errc^pleará
áci^do sulfiírico o clorhidrico, que a-tacart rnuc.h^o
al eemento, d^ejándolos pronto inservibles, le
agradeceré me diga si hay a.lgún produeto qtce
pueda aclicionársele al cemento para su inlper-
meabilidad, librándolo del ataque, o algTCna pi^c-
tura. ,

Diga manera de ernplearlo, asá e,omo eanti-
dad, casa vendedora y s1c precio; igualmente de-
seo enterarme para emplear depósitos de eemen-
to, ura.ltita y hierro para aléohol, aguardientes y
licores, que no les dé ni olor ni qusto extraña.v

No es fácil resolver, sin e^nsa^-os pre^vios, la cues-
tión que plantea el señor consultaa^te. En casi todas
las instalaciones de extracción de tlírtaros de los oru-
jos que existen en España y que hemos visto en el
extranjero, el ataque con ácidos se hace en cono de
madera. Con depósitos de cemente habrá que pensar
en un barniz que pueda 3arse en frío o a temperatu-
ra poco elevada (pues no es posi^le calentar la obra
de hormigón) y que resista a los ^acidos en calientf^.
va que supongo que, como es costumbre, c,alentar^í
el señor conultante la masa de orujos en presencia de
agua acidulada.

Este calentamiento excluye la posibilidad de. uti-
lizar tm revestimiento de parafina, c}ue podría darse
en frío disolviendo la parafina en gasolina-éter y de-
jando evaporar ésta. Asimismo, el calentamiento di-
ficulta^ o imposibilita el uso de resinas plásticas, que
se a,blandan a 80', como el Ema111itan P. C. U. , e!
iVIipolam ^^ el Vinidur. c}ue se f-lbricaban en .4lenia-

ACRICULTURA

nia y que vimos allí mu,y utilizados en fáhrica3 de cer-
veza. Otras resinas sintéticas de mayor resistencia al
ca,lc;r sería.n, quizá: difíciles de aplicar sobre obra en-
lucida de cemento.

Los ba.rnices celulósicos son fáciles ^le adquirir er.
Es^^aña. Nosotros los hemos -utilizado muchas veces
para usos enológicos frevestimientos de platos de
prensa, hortezuelas de tinos, chapas para escurrido de
uvas pisadas, etc.) y los adquirimos en cualquier fir-
ma dedicada al comercio de barnices. Pero abrigamos
dudas de su resistencia al calor y sería preciso expe-
rimentar en las condiciones en que ha de -trabajarse.

Los barnices de clorocaucho (tipos Tegofán, Per-
gut, Dartex, etc.) parecen muy adecuados para el ca-
so aue plantea don Juan G. Melón, pero no sabemos
si aetualmente será fácil adquirirlos en España.

Y, por r4ltimo, no tenemos experiencia de empleo
sobre cemento de los barnices a base de breas. El lla-
mado Negro Fadesa lo hemos utilizado alguna vez so-
bre chapa, con buen resultado. Los barnices Fadesa
se fabrican en Madrid-Adelfas, 7, Pacífico-, pero
es probable que los fabriquen también otras firmas,
con las que no hemos tenido ocasión de relacionarnos,
porque los barnices asfálticos v de brea se usan poco
en la industria enológica propiamente dicha.

Reiteramos nuestro consejo de proceder a ensayos
previos en pequeña escala antes de adoptar una de-
cisíón.

2.187
Juan D1arc.illa.

Ingeníero agrónomo

Enfermedad del ganado vacuno
Doña Pílar B. Quirós, Oviedo.

gHabiéndose presentado e,n algunas zonas de
esta provineia una enfermedad en el ganado va-
euno, que dieen es la covada, eieya en f ermedad
cco tiene cura, pero que matándolos puede apro-
vecharse para e.l eonsumo. Creo es muy eonta-
giosa, y, ante el temor de que lle,que a. propa-
garse donde yo tengo el ganado, desearia me di-
jesen qué elase de vacuna es la que se emplea
para e,vitar que se contagien. He de advertir-
les que ya se han vacunado en abril contra el
carb2e^teo sintomátieo, lo que les digo por si per-
judica pa.ra la otra vacuna.

F,sta en.fermedad les produce tos y fatiga.b

Desconocido por nosotros el nombre de eovada, no

AR B OLES FRUTA LES SELECCIO NADOS

DOMIN^O ORE ItO
S E G O R B E

C A T A L O G O S G R A T 1 S

595



SEMILLA REMQLACHA FORRAJERA
la más productiva os Ict ofrece

SO( I E D A D GEN ER AL A Z U (ARE R A D E FSPA ÑA
ConcesFOnaria del Estado para la producción de semillas de remolacha

SEMILLA BARRES
Origina_I

SEMILLA ROJA GIGANTE
Peragis

BLANCA DE CUELLO VERDE
Muy apetecida por el ganado,
dado su gran contenido de azúcar

SUECA ORIGINAL
Blanca `semiazucarera

ECKENDORF
Amórilla g i gante

las vacas, especialmente, aumentan la cantidad de leche, mejorando la calidad

Pidan precios y condiciones a:

S O [I EDAD GE N E R AL AZ U C AR ER A D E ES PA Ñ A
Ruiz de Alarcón, 5. - MA D R.I D



s^RICULTURe

podemos enjuiciar el proceso a que se refiere nuestra
c•onsultante. Y sin conocer el mismo, no cabe reco-
r^íendar ningiín tratamiento.

Lo procedente es recoger productos de una res
iinrerta en los focos próximos y enviarlos directamen-
te, para su análisis, a uno de los laboratorios que se
dedican a ello, o bien remitirlos al Servicio Provin-
cial de Ganadería de Oviedo, para que los remita di-
rectamente a] Instituto de Biología Animal o a un
Centro análogo, y con su dictamen aplicar el reme-
d io oportuno.

2.188 Félix F. Turégano

Carbones en hornos metálicos

Don Joaquín Garrigues, Garrucha (Almeria).

R^le interesa c,onvertir en c,arbón una gran
manc,ha de c.haparros. Me han hablado de unas
calderas qzee transforman la leña en earbón de
ex,aele.nte calidad en pnco tiempo. L'n nuevo pro-
eedimiento, m,uy superior al de los viejos siste-
mas de carboneo. .Sé qT^e las aludidas calderas
se han utili7ado en los Pirineos espar^oles, eon
buen resultado, y deseo saber si en esa Revista
se conocen esas ealderas y la forma de adquirir
una de ellas.p

Sobre esta materia hemos tenido ,ya ocasión de
contestar, si mal no recordamos, dos consultas : una
anotada con e.l ntím. 1.488 ^^ publicada en esta Revis-
ta en el ntím. 118, de febrero de ].942, y otra pu-
blicada en el núm. ] 08, de abril de 1941.

En una de estas consultas dimos noticias del hor-
no Magnein, que és el más generalmente aplicado
para la carbonización, no en las pilas corrientes, si-
no en caldera u horno, como expresa nuestro comu-
nicante.

Estos hornos vienen a dar un rendimiento del 22
al 24 por 100 de carbdn de uniforme y excelente ca-
lidad. Ignoramos en la actualidad el precio de estos
hornos, que construía la Sociedad de Minas de Peña-
rroya, ya que la variabilidad en el coste de las prime-
ras materias, sobre todo, hace sumamente aleatorio
todo precio qne tenga por base el que estos hornos
tenían hace unos pocos años.

Nuestro comunicante puede dirigirse al Instituto
Forestal de Investigaciones y Experiencias, calle de
Niíñez de Balboa, núm. 49, Madrid, donde podrán
comunicarle datos concretos sobre los resultados ob-

tenidos en la^s egperiencias por él realizadas con hor-
nos desmontables de ese tipo.

Antonio Lleó
2,]89 Ingeníero de Montes

Aprovechamiento de manzanas
agusanadas

Don Darío Pedrajo, Hinojos (Santander).

^Deseo saber si ha,y algún medio de aprove-
char la,s manzanas que se caen aún verdes (algu-
nas agusana.dasl , pues se las doy al ganado va-
euno, pero les produce dentera y luego no pue-
den comer otro altimento. Támbién creo se po-
drZan aproveehar y hac,er dulee ; pero eomo el
racionamiento de azúcar para uso doméstico no
lo permite, no he probado.b

El mejor medio que tiene usted para aprovechar
las manzanas, más o menos verdes, que se caen de
los árboles, en su mayor parte agusanadas, es dárse-
las al ganado vacuno, como ya lo ha intentado.

El inconveniente que usted encuentra de que les
produce dentera y después no quieren comer otro ali-
mento se obvia con facilidad, no dándoles a comer
exclusivamente esa c)ase de manzanas (aquí llama-
das, despectivamente, dei ^sapoa , nombre que tam-
bién lleva la sidra despreciable que de ellas se obtie-
ne), sino mezcla^das, después de partidas en cuatro pe-
dazos, con algtín otro alimento que usted pueda te-
ner, por ejemplo, ese que usted dice no le toman las
vacas después de la racidn de manzana pura que les
ha propinado. En su tiempo, mezcladas las manza-
nas partidas, como le he dicho, con salvado, las de-
voraban con verdadero entusia.smo. De una u otra
forma, las vacas lo agradecen mucho ; no ]e hacen
ascos, a pesar de la dentera, y obtendrá usted au-
mento en la producción lechera.

2,190
t Jrclio Martinez Hombre

Ingeniero agrónomo

Desinfección de trigo otizonádo

Don A. Bayón, La Seca (Valladolid).

aHabiendo .sido atacada la cosecha de trigo en
este año por ese honguillo negriezeo que aqTCti le
dam.os el nombre, de abona y en otras loealida-
des el de atizónn o anieblan, desearía saber si

CEPAS - PARRAS
Barbados. Injertos, vino y mesa.
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colección.
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D. Ped:ro Casellas Baguda^ch
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el trtiga que ha padecido esta enfermedad pue-
do ^ct.ilizarlo eomo simiente en la eampa^a pró-
xima, y en caso afirmativo, en qué proporción
he de administrar el s2ilfato para evitar su re-
petición.

Para .su conoeimiento, me interesa manifes-
tarle que he procedido a su selección, quedan-
do la primera calidad eompleta.mente limpia de
este hongo.n

Supongo que el consulta^^te se refiere a)a enfer-
medad que causa el hongo Tilletia tritici o T. Levis,
a juzgar por los nombres vulgares que indica, y para
confirmarlo prácticamente debiera comprobar s^ lo
que estaba muv atacado, sobre todo, olía mal (a pes-
cado podridol, pues éste ea un síntoma muv earac-
terístico.

Si la simiente estuvo muv atacada, sería preferi-
ble utilizara otra, de serle posible, que procediera de
parce)a no infestada. De todas maneras, v aun uti-
lizando la parte que dice ha seleccionado ,y considera
limpia del hongo, esta limpieza no es m^s que apa-
rente, pues seguramente llevarán los granos adhe-
ridos esporas o gérmenes de la enfermedad, v, por
tanto, es ohligado proceder a su desinfección.^ Debe
tener presente el consultante que un grano aparen-
temente limpio puede llevar sobre su superficie cien-
tos de esporas del hongo.

La proporción de sulfato de cobre, si opera por
sumersión, es de un kilo por cien litros de agua, con
una duración de tratamient^c^ de veinte minutos, tras
del cual se debe escurrir v orear la simiente sin de-
^y^^ra, para que se seque r,on rapidez, con lo que sP
evita el perjuicio que ^e seguiría de iniciarse la ger-
minación, no pudiendo continuar)a en el terreno, o
fuera de é.l, por falta de condiciones adecuadas.

El sulfatado con escoba, de práctica tan corrien-
te, no puede garantizar una verdadera eficacia, sino.
a)o más, una acción incompleta o irregular. La^ as-
persión, más copiosa, q con apaleado de unos quin-
ce minutos, como mínimo, para asegurarse de que
todos los granos han sido mojados por el deainfectan-
te, y seguida también del ^reado si no se siembra a
continuacián, permite esperar una eficacia muv su-
perior.

Tambié,n podría aplicar la desinfección en seco, de
tener producto adecuado, pues siempre resulta más
cómodo.

Como norma de conducta, puede decirse que la
simiente mu,y atacada no se debe emplear para la
siembra, ni aun desinfectándola. Y la semilla poc^
atacada, o que no se tenga la evidencia de que proce-
de de un campo totalmente libre de la enfermedad.
debe siempre someterse a la desinfección.

2. ] 91

Mi,quel Benlloc,h
Ingeniero Agrónomo.

Proveedores de palma rastrillada

Don Hugo Huber, Barcelona.

«Uno de mis amigos de Ultramar me /^ide

oferta ^ara /^alma rastrillada y trenzada, por cv-
ya razón me permito preguntarles si ustedes po-

drían relacionarme con proueedores serios o in-
dicarme las direcciones de ellos, con el fin de
estudiar lns posibilidades de exportar dichos ar-
tículos.»

Suponemos que el señor consultante se refiere a la
palma que se utiliza para la confección de sombreros,
cestas, bolsas, etc„ y no a la que se dedica prefe-
rentemente, juntamente con la penca, a producir las
palmas que, más o menos artísticamente rizadas c011
la propia hoja, se exhiben en Domingo de Ramos.
Estas últimas proceden de la palmera datilera, y las
otras, las que creemos interesan al señor consultan
te, de diversas especies de palmitos.

A base de las palmas procedentes de palmitos,
existen fuertes industrias en los pueblos de Gata d..
Gorgos y Pedreguer, de la provincia de Alicante. Las
principales firmas de la primera localidad citada son :
V. Casellas Pedrós. F. Costa Mas. J. Moncho lbars,
Pedrós y Salvá, V. Pedrós Fornés, J. Signes Costa
y V. Signes Fornés. Y de la segunda : J. Costa For-
nés, S. Fornés Martí, J. Miralles Pons, P. Miralles
Pons, V. Miralles Pons y V. Simó Carrió.

Ahora bien, no dándose económicamente en di-
cha provincia el palmito, la palma, generalmente ya
rastrillada y trenzada, los industriales citados la re-
ciben de otras provincias, siendo el principal abas-
tecedor de las citadas firmas don Francisco Caro,
quien las remite de Alrnogia, provincia de Málaga.

Creemos que, con las referencias que citamos, no
le será difícil al señor consultante lograr conseguir
toda la informaci^n que le interese sobre el particu-
lar consultado.

Luis Torras Uriarfe

2.192 Ingeniero agc'ónomo

Sequros sociales para obreros
del campo

Don Em911o Moreno, Mora de F.bro (Tarragona).

ttF.stando cerca ^r hacerme cargo de mis fin-
cas y traba1arlas por adm,inistración, desear^la
m-e infarmasen la mane,ra de tener las obreros o
el obrera a,qricola, que pueda, tene.r, den.f,ro de la
Ley. Me refiero a sequros de vida y enferrrt.e-
dad, s^^.bsi.dio fa.miliar... Tqnoro si hay algo mcís
referente a,l seguro de vida.n

EI nuevo patxono agríco)a debe afiliar a sps obre-
ros, segiín las recientes normas de unificación , en
las oficinas provinciales del Instituto Nacional de Pre-
visión, rellena^ndo v presentando por cuadruplicada
el nuevo modelo R-D. 4^.

En dichas oficinas le impondr^in de sns obligacio-
nes, que son las sahidas :

Seguro de Enfermedad, Seguro de Accidentes, Sub-
sidio de Vejez, Subsidio Familiar. Todos ellos en las
respectivas Cajas Nacionales, por lo que no es preci-
so indicar ninguna entidad particula,r.

A1 dar cuenta de )as nuevas afiliaciones deber^ es-
pecificarse si hav algunos obreros que puedan creer-
se afectos a la agricultura v son industriales, como,
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por ejemplo, los dedicados a, fabricación de quesos y
mantecas, destilación de alcoholes, etc., etc.

La afiliación debe hacerla el que vaya a resultar
patrono de los obreros en cuestidn, y sabido es que
la mitad de la cuota del Se;uro de Enfermedad y el
uno por ciento de los jornales de los jornales como
parte del obrero en Subsidio Familiar, sr^n cantida-
des ambas que podrán ser descontadas a los obreros
del importe de sus jornales.

De existir obreras en la explotación agrícola, éstas
deberá.n ser afiliadas a1 Subsidio de Maternidad.

2.193

Alfonso Estebaa^
Abogado

Adaptación de variedad de olivo
Don Carlos Brasa, Villamartín de Valdeorras

( Orense) .

' «Tengo un terreno de regadío de su^erior ca-

lidad, bastante hcímedo, dominando el hierro en

su com/^osición, ^uesto que a muy corta distan-

cia y en /^lano inferior brotan agua bastante fe-

rruginosas. Tengo el ^ensamiento de ^lantar én

él algunos olivos, muy espaciados, para que no

me interrumpan el cultivo del regadío que uen-

go haciendo. iEstaría bien eI alberquin?

Tengo ofro terreno destinado a viña, que ^ro-
duce bastante ; pero muy costoso el llevarse abo-
nos, aI extremo de que cuesta tanto como vale
eilla. EI ferreno es rocoso, de /^izarra descam
puesta, al extremo de que con el ^ico se cava
perfectamente. ^Podría decirme qué variedad de
olivo se ada^taría mejor?»

El problema de señalar, en un clima y suelo de-
terminado, la variedad de olivo más adecuada, se
presenta pocas veces, si se trata de zonas en clue
el cultivo del olivo no es frecuente. Hasta boy, cada
zona olivarera tiene sus características variedades y
no son corrientes los ensayos de otras nuevas, por
Ĉer muy lento su desarrollo y, por tanto, costoso el
intento.

Posiblemente las variedades del olivo están más
adaptadas que en ninguna especie al clima en que
se originaron o empezó su cultivo, y sin tener en
cuenta este aspecto se puede ir a un fracaso muy
probable.

Desde luego que ciertas variedades podrán ir me-
jor que otras en un clima dado, por su adaptación a
otros climas diferentes, pero parecidos, especialmen •
te si mejoran en algúnos aspectos, y esto para algu-
nas variedades. Por ejemplo : parece que la varieda:3
Blanqueta, de Levante, se adapta mejor en Andalu-
cía que la Changlot Real, también de Levante.

Respecto a la variedad Arbequin, en un artícul^
publicado por nosotros últimamente en esta revista
razonábamos la falta de adaptación a un clima de
verano seco y con altas temperaturas, es decir, muy
continental.

El clima de esa localidad, de ambiente húmedo,
temperaturas algo bajas, similares al del clima del
Arbequin, aunque más húmedo, podría prestarse a
un ensayo de la variedad Arbequina, y aunque ig-

noramos el valor de la variedad Gallega, que con
este nombre se cultiva en Portugal, podría también
indicarse. La variedad Negral, cultivada en Aragón,
resultaría interesante para su ensayo también.

Respecto al terreno, lo consideramos de bastante
menos válor que el clima, y claro está que para el
terreno pobre y pizarroso iría mejor el Alberquin. No
obstante, como suponemos exentos de cal todos los
terrenos de esa provincia y el olivo va mejor en los
calizos, convendría encalar el suelo.

2.1v4
J. Miguel Ortega
Ingeníero agrónomo

Auxilios económicos del I. N. C.
Don Angel b'Iendo, Cristina ( Badajoz).

«Tengo idea de haber leído que el Estado, por
ncedio de u^a Organisnao, que no me acuerdo cuál
es, facilita préstamos o subvenciona las obras
para transformar en regadío tierras de secano, y
quisiera que ustedes me informasen sobre esto,
si, efeotivamente, es así, en qué condiciones lo
hace y qué requisitos se necesitan para ello, y si
estas obras y la explotación del regadío han de

estar sujetas a un plano o proyecto y su explota-
ción

La finca que yo quiero transformar en regadío
tiene una extensión aproximada de tres hectáreas
y no sé si influirá en éllo la cabida, si. ha de
tener una extensiiín mínima, o el préstamo 0
subvención será mayor o menor, según la cabi-
da. En caso de que sea préstamo, cantidad má-
xima que pueden facilitar y forma de obtener-
le, y si es subvención, iguales condiciones.n

Efectivaménte, el Estado, por medio del lnstituto
Nacional de Colonización, facilita auxilios a propie-
tarios de fincas rústicas para transformar en regadío
tierras de secano. Estos auxilios consisten en antici-
pos sin interés de hasta el 40 por 100 del importe de
las obras, reintegrables en varias anualidades, a par-
tir del quinto año siguiente a su concesión.

Dicho auxilio económico puede solicitarlo formu-
lando la correspondiente petición en un impreso re-
glamentario, al que acompaiia otro en el que habrá
de consignar el presupuesto de la mejora, que, por
su sencillez, no requiere la redacción de un proyec-
to, siendo suficiente, eneste caso, el citado presu-
puesto.

Tampoco existe limitación en la superficie qiie haya
de ser beneficiada por la obra, pero sí en el presu-
puesto de la misma, que no debe exceder de treinta
mil pesetas, siendo necesaria la presentación de dos fia-
dores en el caso de que el anticipo solicitado sea su•
perior a siete mil quinientas pesetas.

Los impresos a que anteriormente se hace referen-
cia puede proporcionárselos la Delegación del citado
Instituto en Córdoba^alle de García Lobera, núme-
ros 1 y 3-, adonde, para abreviar trámites, deberá
remitirlos tma vez cumplimentados.

2.195

Angel de Torrejón y 111on.tero

Ingeníero agrónomo
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BoT^Lxo D^ ^IACEllO (Mario).-O

Sih.-Servicio Editoria] de la Di•

rección General de los Servicios

Agrfcolas cíel Ministerio de Agn

cultura de Portugal.-Un follet^

con rq8 páginas y i41 cíibujos _y

fotografías.-I,isboa, i946.

l;ste nuevo trabajo del ilustre In

geniero Agrónomo lusitano señor

Botelho de Macedo comienza co•r

unas consideraciones sobre la im-

portancia de los silos y descrip-

ción cfe sus principales tipos, tanto aéreos como Ĉubterrá-

neos y mistos. En una segunda parte se ocupa de dar ]as

orientaciones precisas que sirvan al agricultor para que eli-

ja, en su caso, el tipo m!is conveniente. Por último describe

con gran detalle la construcción de un silo de cada tipo,

con^ sus corresponcíientes estudios económicos.

EI completo e interesante folleto está profusamente ilus-

trado con dibujos y fotograf(as, que reproducen 3z de l05

• 34 silos constnlfdos desde enero de 1943 bajo la protecció:l

de la Dirección GeneCa] de los Servicios Agrícolas. Tanto

por ello, como por lo claro y a la vez minucioso de la expr^-

siciún, la publicaciún cíel sc^ñor Botelho de Macedo est^:r

llamada a obtener una gran acogida por parte de los agri-

cultores.

ALMANAQUE AGRICOLA

CERES

ALM'AN.AQL11? AGRICOLl. CERES Iq47.--

Hemos recibido el VII Almana

yue ugrícola Ceres r947, que h<i

editado, como en años anterin-

res, la revista «Ceresn, la con ^-

cida publicación vallisoletana.

ANO 1947
Este Almanaque es interesantc.

especialmente p a r a agricultores,

jardineros y ganaderos, destacán

dose la amenidad y variación de

asuntos tratados. El Almanaquc

Ceres i947 contiene, entre otras
cueslionc•s, el consabido calendario ; las ferias y mercados

cíe tuda España ; trabajos sobre metereolog(a ; un trabajo

del señor Izquierdo Laguna 5obre el ambiente campero de

lo> doce meses agrícolas ; los refranes y prácticas de cada

mes. Se destaca mucho en el libro una seccibn de jardine

rfa y fioricultura con antologfa jardinera, tratados de jardi-

nes, el jardfn rural y.casero, el cultivo de flores de produc-

ción, plantas vivaces, cóspedes, setos y arbustos, árboles dP

. sombra y adorno, flores, florems, floristas y pinturas de fl^

res ; el cultivo de las parras y vitivini ‚ultura ; un trabajc

muy ameno y precioso sobre vacas lecheras, del señor Al

day ; otro sobre el toro de lidia, de don Luis Fernández Sal

cedo ; varios de apiculhn-a, cunicultura, divulgación agrfco-

la y avicultura. En suma, se trata de un tomo con 5g6 pá-

ginas y cerca de zoó grabados instructivos, vendiéndose a

r^ pesetas ejempiar en ]as principales librerfas de España.

MARCIOMATO (Juan B.). - Reseña

de la Sanidad Vegétal e^i la Rc

j^ública Argentina. - Publicacio-

nes de la Facultad de Agrono-

mfa y Veterinaria de Buenos Ai-

res.-Un ]ibro de i i7 páginas.-

Buenos Aires, r946.

En este trabajo se estudia c•I

lesenvolvimiento de los Servicios

de Sanidad Vegetal en la Repír-

blica Argentina desde el año r8ro

hasta 1943+ en que se reorganizó rl

Ministerio de Agricultura.

La obra está dividida en cuatr^^

partes. En la primera se hace una

reseña histórica de la cuestión. En

RESHAA DE LA

SANIDAD VHGHTAL EN 1.^

RHPUHLICA ARGENTINA

,....^ r.
v^ W Nnr^ ^ ^,.ucwun.rro

la.segunda se destaca el estado en que se hallaba la fitop:r-
tologfa agr[cola cL+ando el autor se hizo cargo del Labora-

torio cie Fitopatolog(a Vegctal y los trabajos emprendicioa

entre los años 193.i y 193^+ en que el primitivo Laboratori•,

fué transformado, primero en la División de Fitopatologf^

y luego en Dirección de Sanidad Vegetal. En la tercera pa--

te se descubren las tareas llevadas a cabo para organiz:ar

los diversos servicios de im•estigacíón, control y reconoc:-

miento cíel Ministerio de Agricciltura, y en ]a última partr•

sc: analizan las im^estigaciones Ilevadas a cabo por la Divi ^

sión y los Laboratorios Regionoles y Fitopatolótiicos.

Por último, se hace una recapitulación de. la labor des

arrollada durante aquel perfodo de tiempo, de la que se des-

prenden las ventajas originadas al pafs por los Scrvicios

oficiales argentinos de Sanida^i Vegetal.

LLEó (Antonio).-^Los ntontes e lu::

seguros sociale,r.-Instituto \a-

cional de Previsión.-Un folle^t+^

de z8 páginas.-Madrid, tq46.

El ilustre Ingeniexo dc í^lontes

don Antonio Lleó exuone en est^

opúsculo las perspectivas de car;í_-

ter económico y social que ;c^
ofrecen al Decreto de r i de encrr^
de i946, por el que se especifica la
colaboración que debe prestar .
Instituto Nacional de Previsión +
la obra del Patrimonio Forestal del

LOS MONTES

Y LOS

SEGUROS SOCIALES

T'^:^ .""...

Estado, ya que el hecho de conservar un monte limitand^
lo; aprovechamientos, posibilidades o rentas, o de poner en
producción un terreno mediante su repoblación, son actos
cíc previsión social, que justifican la conveniencia de aquell.^
colaboración.
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E X T R A C T O D E R E V 1 S T A S
Algunos suóproductos frutales americanos.-Por J. Faxce-

RAS, Ing. Agrónomo.-Fruits d'outre mer, vol. I, núm. ,o,
página 8,4.-Parls, ,946. .

En este artfculo el autor recoge sus impresiones sobre ]a
agricultura en la América Central y las Antillas, especial-
mente en lo que se refiere a los árboles frutales y sus indus-
trias derivadas, como resultado de un viaje de estudios
realizado por aquellas tierras.

Agrupa los subproducto ubjeto de la transfurmación cn

Naranjas frescas

^
Jugos, So por ,oo

1 1 1

presión

cn botes concentrados estractos de esencia

l
pulpas

sc obtienen simul!áneamente. En España puede revestir gran .

importancia para los agrios, yue son el cciltivo frutal de

mayor volumen.

En Dunedin (Florida, Estados L'nidos) se extrae el jugo
de las naranjas por medio de una prensa rotativa automá-
tica, quedando un residuo que representa el So por ,oo de!
peso bruto de la materia prima. Ia rendimiento de la insta-
lación es de zz5 Kg./minuto de fruPas frescas. Resumimos
en el siguiente gráfico el proceso de fabricación, teniendo
presente que los tftulos subrayados indican productos dis-
puestos para la ^^enta.

1
residuos

1
emulsión

- --1
proyecto para extraei
esencia de las semi•

llas (en estudio)

^
pectinas +Ca(OH),

i
lavado en frío

y
tratamiento a 8z° C.,. durante una

hora, a pH=,,8

d
Tamizado

i 1
pulpa con 6o por roo 3e

cel 1 sao
líquido

^ ^

separación por depósito filtracion

y y
fer^nentación por Torula secado

centrifugación

^
esencia,r

i
torta con 8o por ,oo de H,O

1
I(quido con 8 por ,oo de azúcares

^
i y

triple efecto secado

i i
melazas de 7z° Briz (ve •

didas para alimento d^^^
ganado)

levadura p ectina en ^olvo ( Mamiz 3ou)

1
filtro Oliver

1
secador-tambor

1
levadura pienso (para alimentar las

aves, rica en vitamina B)

tres secciones: polvos, aceites esenciales y pulpas-confitu-
ras. Es evidente aue estas sustancias son de un interés vital
para los pafses en los que la producción frutera tiene una
actividad económica de primer orden, ya que el desarrollo
de las industrias marginales que las producen es una ga-
rantfa para su estabilidad económica y para su prosperidad

La transformación cie la fruta en polvo ha tomado un

gran incremento durante la ;uerra a causa de la fortísima

demanda de alimentos nutriti^^os, polivitceminados, de escaso

volumen y de larga corrserz^aciórr por parte de las naciones

beligerantes. Sin embargo, desaparecidas las circunstanciae

de excepción que motivaron tales medidas, hoy no se puede

decir nada respecto del resultaclo de la competición entre

estos productos y las frutas naturales, ]as congeladas o las

simplemente deshidratacias.

Los aceites esenciales tienen cada día una aceptación ma-

yor en el mercadu. lo mismo yue los otros subproductos que

^ulpas (5 por ,oo H,O)

La proporción en peso de los productos oblenidos por cien-

tn de fruta fresca, es:

Jugo brwto ... ... ... ... ... ... ... ... ... So

Esencías .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... o,z5

Melazas .. ... ... ... ... ... ... ... ... 5 ,

Pulpa seca . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

Le^-adura ... . .. ... ... ... ... ... ... ... 0,5

Pectina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0^5

Agua cie evaporación ... ... ... ... ... ... 38,i5

Se describen también somcramente otros procedimientos
ec los que se obtiene además alcohol etílico.

Respecto a las pulpas y confituras como objeto exclusivu
de transformación de las primeras materias, el autor nu
da cíetalles concretos, por estar en perfodo de reorganiza
ción las instalaciones industriales por él visitadas. No obs-
tante, su interés es muchfsirno menor que el que acabamos
de indicar al hablar de los aceites esenciales.-J.-M." R.
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SOC I EDAD ANÓN I MA "JOSÉ MAR I A QU I JANO"
fORJAS DE BUELNA

FUNDADAS EN 1873

v^°^ ^^^isT 3°r

Acero Martín Siemens. - Hierros comerciales.

Alambres de todas clases
Grís brillante, recocido, cobrizo, galvanizado,
esiañado para somiers y estañado para coser
I i b r o s, revistos, c a j a s d e cartón, etc., etc.

Puntas de París. - Tochuelas simiente. - Alcayatas grapas.
Espino artificial. - Enrejados telas metál icas. - Cables de
acero. - Muelles resortes. - Otros manufacturas de alambre

S A N T A N D E R

" ^ ^ 1 1 1 I
^ 1 1

. ^ . .. .^ ^ ,,., . ^.^ . .

ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTURA

VIVEROS

FRAN CISCO
ROORI80
Teléfono número 10

M 0 R'E S (Zaragoza)

SEMILLAS SEIECCIONADAS

HORTALIZAS

FORRAJERAS

FLORES

PEDRO VEYRAT - ALGIROS, ^s - VALENCIA



SEMILLAS EBRO , S. A .
(S. E. M. E. S. A.)

Concesionaria del Estado para lo

producción nacional de semillas

S E M I L L A S de especies

Hortícolas, Industriales, Forrajeras,
Pratenses y de Jardín

Certificado Oficial de Garantía otor-

gado por el Ministerio de Agriculturo

ZARAGOZA - Costa, 2- Teléfono 5899

OELEGACIONES EN:

PAMPLONA M A D R 1 D
Sarasate, 7 Villanueva, 4
Teléf. 1587 Teléf. 56181

DESPACMO T AIMACENES,

Escuelas P(as, 23 y 25
T E L E F O I Ot C^MnI yrl^^d^ 1111
Aparfodo d. Corr.os 11
T.I.gramas ^ A N U S O NT.I.fon.mas

Sociedad Enológica del Penadés
: (s. A.)

VILLAFRANCA DEL PANADÉS
RAMBLA DE SAN FRANCISCO, 19

•

DRO(IA8 - PRODIICT08 ENOLO(ITC08

ABON08 QIIIMIC08-ANTICRIPTOG}A-

]^IC08 - APARAT08 DE ANALI8I8 DE

VIN08 - MAQIIINARIA A(^RICOLA

Sucutsales:

JEREZ DE LA FRONTERA: Bodegas, 18.
ALCAZAR DE SAN JUAN: Cabo Noval, 9.
VALENCIA: Avenida del Puerto, 356.
BARCELONA: Mallorca, 290.

USvN^ SOCIEDAD ANbN IMA
CONTINUADORA DE CASA COMERCIAL FUNDADA EN 179D

HIERROS :: ACEROS :: CARBONES
FERRETERIA .. MAQUINARIA

ZARAGOZA

Herramientas para Agricultura

Desgranadoras de maíz,
metálicas, modelo «Internacional ^ Ĉ
Molinos trituradores para maíz
Máquinas corta-forrajes
Máquinas corta-raíces

PRENSAS PARA PAJA Y ALFALFA

Sulfatadora de cobre
Azufradoras de doble y simple efecto

DEPOSITO,

Avenida de Madrid, 39
Enlac. d• Fsrrocarril eon la
Esfaclón dsl Campo S.pularo

(M. Z. A.)

T E L E F O N O 1 1 7 7



UGA Y MOTORES^ ^ . > > TRACTORES-OR

aterpi a r E E LDI S
1̂[ARINOS -i - INDUBTRIALEB Y

HaT mb 9RU(IAS a C^ T B iw P I LL ^^ s ee EsQaña qae da todas las d^mis maraas reanldas

Maquinaria auxiliar para agricultura,

M A D R I D

La Caterpillar Tractor Co. produce anualmente mayor número

de H P. DIESEL que cualquier otra fábrica en el mundo
^^^^^^^^^^^

Arseniatos de Plo-

mo, Calcio y Sodio,

Fluosilicatos

Productos nicotina-

dos y emulsionados.

(Jabón nicotinado,

Citrol, etc.)

SECC I^N IN SECT ICI DAS

Productos contra plagas del campo

SOLICITAR BUTAS DE NUESTROS PRODUCTOS
SERYICIO TÉCNICO 6RATUITO SOBRE PLAOAS DEL CAMPO

^ox^roxc

Anticriptogámicos

(Caldo Bordelés,

Azufre Cúprico, etc.)

. Productos varios es-

peciales (Cola pQro

árboles, Cebos en-

vAnenados etc.)

FENAL (Desinfectante) . INSECTICIDAS CASEROS Y RATICIDAS -;- PACOLIN (Antisárnico para ganader(a)

Sociedad Anónima de Abonos M E D E M
O'Donnell, 7 - M A D R I D - Teléfono 56155 - Apartado 995

obras públicas y explotaciones forestales

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN ESPAÑA^

Compañía de Tractores y Motorización, S. L.
0
0
l0
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"ALGODONERA DE LEVANTE "
"A. l. E. S. A."

SOCIEDAD ANONIMA, CON UN CAPITAL DESEMBOLSADO DE PESETAS 8.000.000

DOMICI LIO SOCIAL: MADR I D
FUENCARRAL, 107-TELEFONO 49;648

DELEGACIONES:

M U R C I A
APÓSTOLES, 24

VALENCIA,
P I Z A R R O, 1 4

FACTORIA DESMOTADORA: BARRIO DE SAN ANTON. - CARTAGENA


