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Editorial
Nuevas modalidades para la producción

algodonera
Ln ^rctuul ^^n^^itnturtr e;cuiaúmiar, clua^^ilrie lu r^t^e fi,e-

nin.v ^^i,tilo r/ei-ru^nrbrrrse rrl^rtuaos ^^recios rle E^rocluctos

n^>rícr^lris rfe c^^ie,,umo /t^miaiao y, err ^renr^ral, itra cles-

r•eraso eia las ^•^^^i^^nciunes ^jr^<^ hcibí^an alca,rizado rít^.-

rr^nr<> ^>l rí>^rini<^ii ^1^^ nierc^n/n [ibre, ha, hecho uulc^^>r

In.ti n jus tlc^ ^!i•tuulr^s s e c^ In r r^ .. rle n.ur^stra ^>^onunií^a

a^ri•rri^iu ha^•irr^ <>l cttl/i^•o ^lc /a., ^^/ruit«., iirdiis^rittl<^;,

r^nii e/ fi^t rle 1^^^>rnr, a base ^le ^^.etas pr^^rlu<^^^ir^a^es, la

com^^ertsacid^t ^^c^r^n^ír^ii^•rr ^jtle tt^o lt^ut^ obreni^l^r en l^rs

úlrimas c^^^se^^has.

L'rc esl^^ crs^^ec(r^, e/ rtillia^^> ^I<rl «Irn^ló^r ^^run^ele^ rrl-

r•nri^ar- tin ^lesiu^rul/o irtrisi^tar/o, tta^iio erti las znitus rle

secvr^no <le .^Ircrlalucía (Icc•i^rlental, donde hs ú^l^imi;s

^^rec•ius rlel ^;trrhtutNo iau hnrt sirlu renttcrterttr^r^res,

^^nrru^ e^e las ^le re5rcrl.í.^^, ^^a r^ue ^^l hti^idirnieru^^ ^lF^l

^^rr^r-i^u rle In ^^urrrlra ^ Irr buju cle [os ^^reci.u.ti r1e oirus

^^rrxlur•tr^,c ugríco[n.ti, comr^ el pi^rien.tríir, nhibia.., elc.,

h«n de cua^ribuir n lir r^^r1«c^ción iru^abl<> de la e.^-t^^n-

siún .tizc^^erfit^ial ^1^^.^liriarla rt <^.c[ns criltit•ns, yu<^ /i^rbrfnt

^le s^<r susli^^túrlos j^^^r• ^^(utel^rs iu^lu.ttr-iale,t, com^^ ^^l

n./gr^rlóri, r^rr /irs ^oit^r.ti rlonde ,cr^n ^^o..i^blc, v utrrz,,

c^umr^ r>l c•riñnrnu, ert la.ti rr^gi^^ites rliuti^ Iru^lir^i^c^ntrles,

esE^c^r^ialmenle erc Iri 1^e^,ra. clc^l Se^w^a.

^1 prrrt^r ^le eslir ^^uitsi^l^^ra^•i^ín, ca r<^l^tciún rr <^ultirus

c^om^^eti^lures, h,rut ^le t^>nerse nni}^ c^n ctien^la tamhic^sa

las ii^u^ras ^^crs^^e^^liras ^^tte ^^frece este cultiro ul cw-

lor ^1^^ Ins rlis^^^^si^^iuites recicruenteirte ^^tiblicacias j^nr

r^l ^Tliii^islr^ri^^ rle ,1^,rri.cu.lttera^, me^/i^arrte lcrs cua[es, t^

ert ar/uellu.+ ^nien.ti y«e sca rrc•ujrur a la rzuei^a. mrxlali-

^/^i^/ e.arr^^l<^^•i^lrr, ^^i^erle eÍ tt,^rri^iiltor ^[i,cp^^ii.cr rle ti^i

pur^eiil^ijn, brts^a^u^^ eleua^li^, ^le lir fihrrz ob1<^rri^ltt

pitra su^ t^enlu ^^^t <>l m^rrcad^^ librc dc^ la fl^u^rr, ^^u^^s-

to r^ue ho^^. ^^ ^^r^r c^irr•rrnstmirirc, rleriuarl«s rle lir esca-

..^^^ ^le ^lis^^u^iibi/irlrrr/es ^le pr-imerns m^cteri^rrs j^arrz l^a

i.nrlu.,tria lc<.t-lil, ^rlcuitzri- jn-e^iu,, bastait^e sry^r^riores

ri /u., rle ^^^.+le rle ^irurlrtt•ci^í^t.

DIRECCION Y ADMINISTRACION: Febrero

Caballero de Gracio, 24. Te1.211633 Madrid 1952

Qu.i.crc rl<cii:tic, ^^ue,^, que estr^ be^iefici^ qu<^ sc^ es^re-

rtr lr^^;rcn^ c,rc la ^^róximrr^ cosech^a, jx^r /rr rr^nla rle lu

fi^bra ^le ^rlrorlda en ^l mczr^^^idu li^bre^, hri d^^ /en^^r la

sufir^icratc i^m^>r^rlan<^iu porn r^t!-« coitistititytr ^m iruv^r^-

^ meitt^^ eit <^l p^^c^cin señr^ln^/c^ j^n^^a el alrorlón bi•uto,

^rl c^rlor il<^[ cual Iu^1o hrcce .+ul^oner ^^ue se estienrla

la .eu^^erfici.e ^lesti.nrrr(rr ri esle cullit^^> cle nirurera ^tu-

rable.

l,rr irtc^^rpr>rr^ci^^írt tle lus i^itterr^.,es irtclu^sirial<^s ^rl

fomentu d<^l cul[ivu rlel cilgorlón, esiable^•i^lu cit Itt

/e^isluci^cín ^^rr^mttl^rcrrlrr rr parfir ^lc> 1^)^1^0, rtr^ j^urlu, si.rt

^ltt^lrt, drzr I^1du cl restiltado aj^etet'i^rio, clebid^^, priir-

cipalm<>nie, t^ lreti circrirtstartci^as nieYeornlríñi^cas yur^,

^^esde l^c cr^..e^•ha ^le I9-^5 hasta el 19.5O i^nclusii^e, in^

f[iiverori desfacorrehlenierate e^a la dis^niiaucióri. ^Ic^ la,

prorlri^cit^^i. rlc nli^rricitius, lo r^cir^ ^^bligú, rt^atttrrrln^erc-

te, a frertar la j^r•rrr/ttcci<ín rle j^laiu«s i.rrrliistriale^s,

c/rrrulo l^r ^^refere^ici^a, ant^> trul^>, a aque[/ns w^/^ii^v+

c^u^^rr prnclr^^^r^i6ri se d<^stiri,aba, a corisrirn^^ hrirncuu^.

,^o i^b.,trrii^e tales cir•ctncstc^nci«s, parece et^irleiit<^

r^uc^ est<^ per-íutlu /ta .tiirlo aprnret^/radr^ rle m n n c r a

frtictífera pcertc resolr^t^r cttc>stinnes t^>cit^ir^rrs ^ruul^men-

talr^s ^ri^e ^rfia^r^nn rlefirti.tiva.r»eiu<^ el cttlti^^^^ ^lel al-

,^rodóiz en iu^.r^stro j^aís. _-Isí-, crrbe sei^alar, enn•c n^ra.,

la e.a-teit^si^^n. tr zonas rle cli^nr« n+^ trur^ ríplimr^ rv^mu

.tir^iz Irt^s rlc .-1 rrr^,rrín, Cataluña (l,^rida), Casti^!/n la

Nuet^a v L+'^trenrarirircr, erti las cu^rles el em^^leo cle ra-

ric^^la^les más tadeca^urla.. t^, .^nbr<^ l^^^lu, en lirs c•lim^rs

m.:ís f^•íus, Ins mícs ^^re^nces, ha pernrilicl^^ ub^ener

Y('IC(%dTri^ll'ILIU,4 llllt^' tiG/ltif(I('1l7I'(r).ti (?IL Q^IlOti /i^lll'111(l^('S.

Del mismo nr^^^ln. hen^ns uei^i^lu ubseri^a.ia^ln ulc incre-

inentu rrtpi^lísi^^no dc^l algodr^iaern, a^ base j^ririci^^ul-

mr^rrtc cle varie^7ades e^rip^in.., eit. Irr.c Islri.5 Can.arias

e^z los terrilori^^s ^le ^t.i^e.aru 1'r^^lec•tur•a^lu eri ;b/a-v

ivuerus, eia los currles se mru^can ^^a^ grattcles j^^^si^bili-

^lrtdes j^arn un futru^o mrtv ^^r^ía.inio. ^ '

Por r^1rn, pa.rte, el éxiin c^^risr^^ru^iclo en- /rr luclaia

coren•a Irrs pln^;as de cliahrr j^lantn te^-ti^l cl<^birlo a la

bri.llartte labor qu^, cit este se^r.tido, Iran clesarr•ollaclo

l^os Irt^cit.i.eros a,{rórinrrtos esj^^^ializarlos ^>,n Erttomo-
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logía-ha consegtciclo ^incinar el ncayor ubsÚrculo

que tro/rezaba esie ctr.lti^vu, l2asta

Ue^d a constituir en ocasiorws rcrctt

clesalrari.ciórt, del nrisntu.

co rc

el prrn.to cle cjue

seri^« amenru« ^le

I,as ctrateriores circrutstartci«s, ctsí coruo

cionami.ento de los ntétorlus rle cultivo y su

sión cra /us zorcas «l^odonr^ras, han, creaclo

ncl«clcrs «/rrnxinuulc«nr^rtte, clur .,a c rr l c tt /«. Irru^rr /«

cr«npafia «ctu«l, a la rlc> ^^:i.UU(1 tunel«el«s clr^ fibr« rlnr^

/r«er[ctn obtenerse entre l« [rrorlrtc•irlu en /n I'c^rúns«l«.

C«nru•ias ti• rucestru I'ruter•toruclu en ^^1«rrurcu.^^. l;'.a«.

el /^er-fec- [rosibilicl«rl<^s rlc^ fibr« nrttur«l, rtnicl«s « lrrs innrr^rliu-

^ran clifu- t«s clrcc se rrrcuncirur rlc^ [rrorluccirín clr^ orrns :'.S.llt)U

lrts cort^li- tortr^l«cl«s en las rlos fríbrir«s rle fibr«s rn^li fic•i«/r^..

ciones «r[ecuarl«s /r«ra yue, en la «.ctnalidarl, arlernrís

c[e ^xten<ler nol«blenrc^nte la snlrerficie, se lrueclan

i^ncrenterrtar los rendi.mierrtos.

Supcr«clas corr las tíltintas cosechas las circunstan-

ci«s rluc cletervninaban las lintitaci.orres [^ara el fonren-

to clel cultivu cle las [rlr«ctas industri«les, ti^ eslreci«l-

rnente el al^urld«^, jrcrrecc^ l/eg«do cl nronaento rle dc>s-

«.rrol/rrr, cle mrnzercr rá.Criclre, el plaac previsto, snbre

todn tercierulu en cuent« yue el crl^odoreero errcaja.

lrerfr^ctamerate en l«s «ltr^rn«tivas de l«.s nrceva.s zonas

reg«bl es .

L+'rr rc^il<^rar/crs ocasiones nus Iremus ucup«du de lus

[rlanes n.acionales relaci.oncrrLos con el suntini.^tro ^le

las 100 a l2O.O110 tonclrrr/as cle fibra cle algodón cjue

necesit« rtuesira inrLrstria [x«•a tcbastecer el cortsuntn

rr«cional, y, en este as[recto, esti.nramus /»sible C^asar,

en l^uc•o tient/rcr, cle /«, rtctual /rroducci6n cle S.(I(10 io-

S. .N. I. 1. C. 1^;. ^^ l^'. L'. l^ . - I. .ti. .^1., /rnrb^íu« rc^nnir

c«.tii el Sll Irnr IllO rle 1«s nerc..irl«rles n«ciunalc.,, rlur^-

rl^urrln rc^rbrcicln /rr im[rorirrr•irín, r[ue en. los riltintn.v

ar'tus r^ra ^rrcíctic«ntr^ntc cle I« to[«lirl«cl rlcr /« fibru, n

l« mit«cl, r•on el «horru rle nn.n., :ill rnillrrnr^.. rlc^ rlrí-

l«res, rlc lns yur^ ^5 currc>slronclerún n lu fibru /rrorlu-

cirl« en rcuestros ccrmlros• l;'.,Ic benr^ficio rlr^ tilro rru-

ci-on«l en rlia-is«s .ee r•onr/rlet«, «rlenrrí.a, cun lrr r^lc^r«-

ciún clcl ni^tre% c/c^ t^irl«, rlrtc s«[ronr> la imlrl«nl«r•ir^rr

clc cultir^o rlur^ Irrer•is« rn«nrr rlr^ nbr« «brcrul«nlr^ cn

l«., c^l^oc«s rluc^ ^urec/e h«bc>r r«r.^^r^nr•i« rlr^ /ur««/r^s, lc,

qae, urticlo rt Irr nliliz«cirírr rle lrrs strólrrurluc•tu.., nr;r-

ch.ns clc lu., crcalr^.^ b.rrn cl<^ ..r^r tUi/iti«rlus Irnr /n., r•ul-

li.t^«rlores, b« cle r•nnlrih«i^r u Irruts(urmnr ec•onórrti-

ccarnertte^ las :onres en r/nru/e «lccurcc^ inlr^nsirlrrrl <^.a«

/rro^l ucci dn .
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1',iDallu,^ ainbu,a, lu.. qni^ obe^l^^ien al I;ili;;^^ ^^n rl ci^^.Íu maJ,u•ali^ ^Iel ;;ral^udn y la.v ^^ue ^li^nlrn
il^^l lrni t^^r i^,.Lín pn^^l^^e a pi^nrr^c ^^u innri^hu ^ nandu ^^I ^ hi^^uillu lirc [ic I,i Pulan^•,^ d^^l em-

bra;;n^^: Prr^^ ;qn^^ dif^^r^^n^^iu ^^n ci pi^^l^•r ^^ lu ilii^^ilidu^l ilr nnu. ^^ uU•u^!

l^;l c^c^^^n^irf^^ ^^^ ^•u,il^{^ii^^i• ^i(i^^ ^lun^l^^ ^c I^<il,lc,
^i^^ m^^tc^^ulti^^^^: la tcrtuli^^ .n^in^^xi^i cjc^ tu^ <^a^inu

luc^^l. 1<i ^^ii^•in,i ^jrl ^^cr^<^^^^l^^r ^lc^ n^^^quinai•ia <i;;rí-
c^ul^^ o c^l cl^^^^^^^cl^^> ^^(icial cl^^n^l^^ sc alc^an lu^ m^-

i•it^^ti ^lc^ la fin^^,^ Exu^a tr<^l^^^j^^i•l^i u^ccánic<^iucnlc^.
I^;l ^^r^^ta;;^^nia^i. ^ic^in^^rc cl u^isn^u: un huc^n a^ri-

^•tlltor yu^^ t i^^n^^ ^ti, ^^^^^^^r^iiv^^s ^^uestas cn 1^^^
tr<l^^t^^r^^^, ^x^r^^ falt^^ ^itín ^i^^ «uju <•lír^ico» 2^<ira c^>-

nu^ c^i• I^^ ^^u^^ c^^n^^^r^^. tic r^^^ n^^l^^c contra ^^uicn
I<^ l^^^il^l<^ rl^^ ^^^t^^^ nuc^^^^^s ^^<ih^ill^^^ ^ic ^^a^>ur ^^, ^1c^^-
^^til^i•icn^iu ^u Tic^^^^^^nfianz^i. ^li^•^^:

-1\u lu ^^n(ic^n^^^^. ^'^^, c^uc^ ^i^^n^^^rc <^c•ci•lé <il

1^^^^^rr c^l t r^itu ^1^^ I<^^ y^mta,, ah^^r^^ n^^ sé l^^ ^^uc
c^s un c^^l^,ill^^, ni ^•ómo c^n,^^anch^^rlc a n^i lahur.
\Ic^ han <i<^,c^m<^^^rt<^do u^t^^cl^^s ^•un tantc^^ léi•mi-

nu^ técni^•^^^, ^^ c^>>u^^r^^ a ci^^^a^ r^iu^ cn<3i^ihl^i<3^^^

^•^^hall^^^ ^3r ^^^^^u^i•.

^1 csc c^,n(i^i^l^^ <^^i•icitltur ^^li^^. Il^^n^> clc I^urna
fc v ansi^^,^^ ^i^^ ^>r^^^r^^s^i, liu^<•a t^n l^^s tr^i<•l^^rr^ ^^l
1'l'^l'V'U (j(' ^U ^^I11^1(^(^, A'l111 (jll'I^I(jflS CSt<l^ ti('71('l^^^l^

^^^^nsi<lcra^•iun^^^ ^cihrc cl ^^i i^.;^^^n y I^^^ ^x^^ihili<l^i<1^^^

^lc l^^s cah^ill^^s ^^uc^. c•^m E^r^^^in^^•i^ín ^jc c•^^n^^^ii^t^i-

^i^^res, ^^i^^n<^n a a}x>dcrarsc^ ^^c^ la^ fi^^<•^^5 m^^nta<3^^^
^^ ]a ^no^i^>>•n^^.

ElRD10 Bfl>111Dfl NERfDIII
Ingeniero ag^cínoino

I^;n s^i u^^i;,*^^n, l^,s cahall^>^ ^^c ^^a}xn• ^c E><^r^^^•^^n

nlu<•h^^ a 1^,^ yuc tienen bri<^^ti ^^stamp^a ti^ ^j^^scuc-

llan ^>or ^li ^xx^ct•; tanto sc ^><^rcccn quc, ^^u^^ncjo

]lcgó l^^ hora ^ic: poner nornbre a I<^ unida^^ E^r,í^^tica
^1c ^^^^tcnci^^ c^z 105 motores hrimitivos -^^c^uc^ll.^
^>rccursc^ra n^ac^tiina cle ^^a^x^r- actidim^^s cl ca-

}^all<^ ^-i^^^, ^^^^nu^ referencia v l^i l^autiza^tl^>^ ^i^^ ca-

h^ll^^ <1^^ ^^<^2^>^^i• c^>n l^s inicialc^ in^lesas cic^^ «h^^i•-

^c Iw^^-^^i•» (I1. P.l o l^i^ cs^^aii^^las (C. V.l. Tal^s

^•aball^^s ^^>n c^^E^aces de c^je^•ut^r por se^^u^^^^> el

iral>ajc^ ^^c ^^lc^^^r a un m^^ti•o d^^ altura 75 hil<^^r,l-
m^^^ cl^^ ^x^^^,, c^ ^lecir c^uc 7 C. V. i^ kilo^;r^ímc^tr^^s
n^n^ s^^gun^l^>. Ya cic^^^E^ ^^h^^r^^ ^-ct1^^^s ^7tic con l^i

mi^ma ^^^tcnc•ia cabe duplicar, }>or cjcn^^^l<^, ^^l tra-

I,ajo aunlci^tándole hasta 1:^0 l:il^^gr^nlcTrc^^, si ^c^

r^^cluce, c^n l^r^^^un^ción, la vc^l^icidad a medi^^ n^ictr^^

por se^unc^^>; así sc cum^>le acjticl viejo prin<•i}^i^^

c^e que l^^ c^uc^ ^e ^ana en fuerza se pierd<^ en ca-
r»inc^ m^•cu•ri<1^^, v titu^^c la m^í^ clara cl}^lic•aci^ín
<^e la n^^c^esida^^ de em^^lear un eamhi^ ^le ^-el<^c^i-

^i^ides en l^^s tracto^•e^ pai•a marchar dc^}^aci^^ cuan-

^^<^ se qtiicrc cjercer una ^ran f^ucrza c^e irac•ci^ín al
:;^ncho, y viccti^ersa.

La analc^^ía cntr^e e] modo de o}^tener esta ^^o-
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^^^i ^•Stn, ^lu.^ hunibr^• ĉ ^ub^^n wi m^^iru el .y:rco ^Ie "l.S Icilurraniu,
hun ri•:rlira^ln .iu^)lu., ii^ I<iluKr:íu)^^Lruv de trub:),ju, tii tienen mi^-
^•ha5 K:in:^^ ^li• irabu.Í:u• ^ lu rl^•^un ^^n un .^i•xundu I^an dcvarru-
Iladu lu pnf^^n^ ia ^li^ un ^^abullu ^li^ ^uPnr. ^'ul^:u•nu•nti•. Ia. fui^rza
^•n kilogr:)u^u^ multiplioad^t pur Ia ^^clocidad ^•n ini^truti pur ^^•-
^nndo i^n ^•I trubu.lo t^ur ^,i•KUmIu. que Se enn^^ii^rte e^n ^aballu.
d^• caPur ^•nn súln di^^i^lir id prudu^•tu por 7:;. ^^n ci.^ta dc qnr
un ^•aballo ^li^ caPur eqnicale a ^.i I:ilo^r:ími^iros por .•egunAn.

lencia en c^l animal ^^ivo y cn cl m<^lf^l• inanim^lc^t^

t1e1 tractf>r moderno también pucdc cncontt•arsc

fácilment^^, pot•quc en ambo5 el trahajt^ i^roced^ <^c

la enel^:;ía cc^nteni<1<t en 1^1 racibn c<m t^ue los ali-

^^^entamr)s, ^>ic^nsf) en unf^ y cat•buranle en otr^).

l,a mezcl^_i de ^^aja y cebada ^^ue se come la yul^ta

c^ncierr^t una cner^;ía }^crfcctamentc fletcrminat3a

yue n^^^ciim^,ti en tmidad^^s <le calt^r u calorías, ]t)

mismf) <^ut^ en calt)rías meditnos la enet•gía calorí-

fica clcl t•^u•lnlr^^nte constlmi<lt^ en cl mt^lor; pal°-

te de esas calorías ^lel ;;rano de celrf^^a aparec•^^-

rán en ft)rma clc lr•a}^ajo nitlsculat, cuando la ^^i-

^;esti<^n ha_ya hechl^ pt)^ihle su a^^rovechamieni^^,

y también ^^artc <]c las ^•al^^rías c^mtenidas en c]

t^arbttrantc sc^ c•fln^^t^rtirán ^^n trah<tit), previa l^l

tlosifi^•ación de tm^^ mczcl^t t3c airc y:;asolina, ^wr

c'.ll^mt)lt), ^)ara y^lc^ni<II•la hat•ién^^ola ^^^^^lc^tar en lf^^
cilinclet^^ cjel n^u(ur.

La vtu^la. a^lc'm<í^ dc U•a}^ajo, cumf^ produclt)^

tlc su act i^^icla^i ^^it<Il, nt)s proporciona estiércol,

a veres lc'c•he <^ in^•lu^c^ su }^ropio cuer^^o, rico en

C>roduct^^^ apro^^^^chablc^, capaz, sohrc todo, por

mandalf> tli^-ino, ^le nlulti}^licarse. Nuestra sufrida

yUTlt<l ll^l('('1'21 ('11 ^<1 Í1ilCFl, ti(' 'cl^It11E'1^1^11'<-1 j)^lI'^i CI'CC('1

y trabaj^^r en la finca, y stl ^°ida st^lo depenc^er^í

de las c•osechas dc ]a finca. La aut^nomía del agri-

cttltot• rc^ulta a^í ct)m^^lcta, pero si quiere multi-

2^licar la ^^f^lencia disponi}^lc necesita multiplicar

también cl nlímcro cle animales; n^^ ^ti ^^osible do-

blar o triplicar la ración para cons^guir un aumen-

to proporcional de trabajo.

En cambio, cl motor si^z ulnza, cl t^uc ru^^r^^ mcz-

cla dc gasolina ,y airc, sc hacc tan gran<lc c^^n^t^ sc

c^uiera, y cahc^, dentro de ciertos límites, ^Ilin^ien-

tarle tnás o Inenos, s^^^;tín la potcncia c^tlc h^f t^c

desarrollar en cada momcnto: a iuás c,lhallos,

más alimenlaciói^, hasta colmar sus pc)sihilicla-

t^les de quemarla bien. I.t^ malo es t^uc nf) ticnc

ilijos y yuc c^l ^)ctt^ólef) ^•icnc^ cle muy lcjt>s. I^;I a;;l•i-

cultor lia dc^ ^•c^nc^er ^11.^f)r^f 1^^ c{uc^ ^tnlc^ cunstnnía

^u ^;anacit> ^^al•a clar dc f•t^l>>^^r a]us c^tl^allt^s cic ^•,1-

})ot•. La^ a^^cl•í^fs nu s^^ i^ln•^tn sulas, ct^lnc^ niut•hf^^

m^llcs ^lcl ^;an^fdc), y cl ^;alián lienc ^^ut^ t•,tn^l)iar

tic oficic), h<^fciéndose ^n^^^•^ínicc^.

^,(,^uc cu<íntf^ a}^rc)^'c^c•h^ln lt^s n^t^tc^rc^^ tlc lt^ t^uc

consttmen:' I,f^s animalc^s nu transff)I^man r_^n tra-

i^ajt) má^ cl^^l 1:^ Ex^r lUO tic^ la enc^rgía t^ue r^^eil)en

c^>n c^l alini^^nif^, hcru ^)rulxlr^•if^n^fn ^Il ^I:;ricullur

lus t3^^nlás Ix'r^c^ficif^s anlc^^ a}>tu^^t^f^lt^^. I+;si^f t•il^r^

clc] l^i ^^ot• lUO c^s lo c^u^^. <I c^fcctt^^ tlc tr^flr<Iju, ^)o-

^?c^mo^ ll^lm^u• r^^ndin^i^^nlu dcl ^nf^tf^l• ^^i^•^f L^t <]i-

fcrcncia, en ^fl;;tmos <^nim^tlc^, ct)n^f) I<f^ n^ttl,t^, c^

ca^i itxla c3espcrdicit^; l^lti ^-a^•as ^^ut^ii^^n tit^^^u^r-

úici<tr lnent)ti y t^ar olros a}^r^^^echau^it^nl^)s, ^^cr•f)

evidentem^^Ilie^ a caml^itl tlc t^u^: cl ren^lililicntu c^ii

trabajc) disn^inuya. i I^a n^ucho ^x^t3ir tr^lhajf), l^^-

chc^. ternerf^, cat•I^e y e^tiérc•c^l!

h'.n cl mf)tf)r dc c^lml)tlstiún intcl^n^f, t^l yuc^ t^uc-

rna mczcla tlc ^lirc y^;^f^olina, Ex^r cjcn^^)I^I, la
cu^^nt^l es ^n^ís ^cn^^ill^l. ^x)ryuc' ^II <I;;ric^111u1• ^I^^lu

le ^)ru^x>rcion^l tral^a.j^^ .I t•<11»1)it^ t3cl c•uml,u^til)]r,

pero cl an^ílisis tic l^ls ^x^r<litla^, o lo t^u^^ ^'^ i^u^ll,

^^el renciimi^^nto, nt> rt^:;tflta tan fácil, y dt^ ^fhí

al•rancan tutl,f^ l^fs ^•f)nfusitmcs s<^hrc la ^)ul<^n-

<^i^f, es de^•il•. ^^)hl•c 1<i^ t•<Il^^^llos ĉj^^l ir^^t•t^^r. Vc^^í-

mc)^lo.

I)el d^^a)ilf:rrrn quc ha)•cniu., qucnian)lu lu K:).tiulin:) ^^n ^^I mutur
p:u•:^ ul^ti•n^^r Irab:^.)u da ^I:u•a id^•a estc ^Ic^^•un,ulu^lur ba.lanr^•

f^•r^^^i^•^^.

fi0
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I^a t7cuu nr.i, .enc•illu Uuc• Puecle u(i-
lirar^e_ ^•. una cuc•rclu .u•rulladu ac. ^a
pulea del motor, d^• la quc D^nde ^•1
pc•^u P. Pnradn el mulur, el rlinaiucí-
cuetru ,upcriur nutrc•a 1' Icilogramoti;
peru puestu en murc•Ir:r baja la leo-
tur<^ a p. PreciSamcnt<• b'=1'-P kilu-
gr^tmuti e, Ia fuerza di,punible r•n la
llanta de la Pole^^; c•1 truba.iu pnr nci-
nutu. Si gir^^ a n rc•^^ulu^•iune^., .erí

1^ x^?'r x n kilogr5mctru., ^^ 1^^ Dute^r-

hX•^-rxn
c ia. \ - --- kilurr,ímc•trus Iror

(i0

rx•:^[rxn
tiegunclu- - 1•. ^. 1',l cua}nr

r,o X , ,;
incun^cuic•nte cle ^•,te Il•enu e. quc•
tie c.rlientu. y^ quema la c urrda: Por
eso en lus laburaturios .c emplean
f r e n u ,ti Iridráulic•u. u eléc•tricu^ti, dc
gran prr•ci^iún, part^ nu•dir la (uer-

za 1'.

Si t^l n^^^ttlr ^•t^tisume w^ kilo^ram^^ tlr ^;a^tllin^l

Ewr ht^ra, c^ ci^^cir, ],^3 litro^, y tal c^^mbttstiblc

c^nci^^l•ra 10.00O c•^llol•ías, ^^c^tlivalentes, con ^'t•an

c^actitull, a^^.'?70.000 kil^^^;rámett•os (si no c^

malal, }^odríanio^ ^reten^ler c^tte desarl•ollase ^x^l•

sc^;unl^o ^.'? ^O.O(1^ : 3.E^00 - 1.18E^ lcilo^i•^nletrt^^

c^ dccir, 1.18f^ : 7i^ = 1^^,^ĉ caballus de vapol•

(C. VJ }^ul• 1<il^>^rarno ^^ un^^s I1 C. V. p^^l• ]itro llt'

^;^ts^^lin^l. mas <•Iltl scría c'n lln motor i^lcal sin ^^ér-

22a

liida ^ll;;lma, cuy^^ rc^ndimic^ntt^ re^ultal•í^l l^^^iden-

teinent^^ la tmidad. 1'ero cualc^tliera <^ue ^e ha^^^^

^lcercado a un motor c^e explosión ha vist<^ y se^^-

tido cól^^o se dF^spilfarra el calor, tiranc^o al aire

1os ^ases de escape a ele^•adísima tempcl•atura,

^,^ incorporándolo también Z1 aire a tra^•é^ de ]as

piezas tl>das del motor, y en }^articular tlcl radia-

•lor•. Sin estas péedidas obli^^^c^as, el mot<^r atcan-

zaría- tcniperatura^ irresistihlc^ ^^al•a c] ^natcri^al

y n^ rhalizaría su cíclc^, ni ^^rl>}xlrcionaría tral_^a-

.lu; ^Zt^ 1<^ ^^ue rc}>rc5cntan talc•^ ^^érdiclas tla idca

^m^^ ci^^ l^^s ^ráfict^s c^uc^ ilustran 1'^tas línea^.

No cs ^aificil, c'n 1•1 lahc^l•att^l•io, lnE'c^ir l^l pa1^t^^

c^e ener^ía calorífic<l de la ^as^^lina quc^ se tran^-

forma en trabajo al explotal^ la mezcla d^»tro del

cilindro. Basta il^stalar tln manómetro re^;i^tra-

<^oh ,y ohtener tn1 ^^ihujo de las variaciones c^e pre-

sión c^ue se stlceden al esplotal• la mezcla, expan-

sionatse v escapar lc^^ ^ases l^ucmados, así como

al ll<^n^lr ^^l cilin^^r^^ cle mc^rcla fresca y colllpri-

mirla, ^^ntes de tlna nueva expl^^silín. Cc^n ese c^i-

buj^^, el c^ílctll^ ^^e trahajo en c•acla ciclo sc^ reducc^

a tlna scricilla planimetría que nos da, ^^n 1<ilo^rtí-

metr^^s, cl trahajo realizacl^ durantc cada ciclo;

^i al mi^mo tiempl^ se ha mediclo la ^^el^c•idad del

]IlOt(>I' ('Oll ll11 C'U(t1i23-I'^^'O^llC'IOTIES, SC:1'<l ('l)IlOC1Cj0

cl núnu'ro de cicllls por segundo, l^^s kilo^rál^le-

troS }^^^r sc°'tmdo, y acto ^cnui^lo lo^ cahallos de

vapc^r. ('l^mo el ^^)^<lrato en cuc5tit^n sc llama «in-

dic^^^^^r». la p^rtenc•i^l que ^ICah^mu^s lle calcul^n•
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Û

-

^!O -_ -- -
^, b

^ ^ - ' -- - - -_ S - , - ^

600 800 1000 /.200 440b /600 /800 2.000 2.200 ?.400 2.6A0 2601t7

VELOC/OAU DEL MOTOR - REVOLUC/ONES pOR M/NUTO

('urcu, c^:u•ac•tc•rí^tic•:^s rl:• I,r Pruc•b,i de un nrutur. Cumu puedc• ^•erse. ^i intc•reser putencia, la

^-^•IOI'idrid ^ll•b^• Wr ',.illll r.'^Il., q11P prOporf•inlltL q 12l pntr•Itria l1171xit11.U ^i par Illotnr. I.^IIII) r.'^11..

^^ a c•roqntllí:l dP c•u^ubustiUle, ?..OUO r.'m.

200 4C0

20'6

f3 8

>O 4

yo

^i ^



AGHICUL'1'UHA

mcr^ece el non^hre cle T^otei^ci« iil^lrc•ud«, clue, cc^n^c^

^e coml^renclc. ^i i,ic^n a] a^^•ic•nltc,r nc, le intc•i•c•^a

n^uc•hc,, e^ en can^hir^ esencial l,ara ^•1 l^^cnicc,. clue

{^retenclc• me.Íc>rar el rendi^^lic^^zto ii^rlic•«rlo clel n^c,-

tc^i•, es clec•ir, la f•ra^•c•ic^n de la l^c,tenc•ia encr^rr<tcia

en la ga^c^lina cfue l^asa a ser trahajc^. Para ^•ei•-

^iienza nnc•stra, c^^te i•endiniiento, a clru•as 1>ena^.

Ile^;a a R.° ind.°' O,25, es clcc•ir, clue ^i el li^ct•c, clc

:;asc^lina a^^^^•ícc^la c•ue^ta cuatro l^eaetas, se }^iei•

clen, par<, e^nl>er^u•, tres, lo cual nc^ es c•iertamente

,cn resulta<l^> l^ar^^ ^•ana^lc^riarnc,s contc, admini^-

lradores cle la enc•r•^ía cfue la N<itur^tlera nc^^ ofre-

ce en lc^s limitaclc,^ yaeimientos hetr•c,líferc^5 cle

nucstro planeta.

Pero lc^ mal<^ es cluc nu han ac•al^aclc, c•cm e^lu

^a^ hérdida^. 1•:1 »>otot•, ^^ara real^za^• sn ciclc^, ne-

c•esita }^uner muc•ha^ pieza5 er^ mo^-iinientc^ r c^llc,

i,nplica ,•ealizar cin trabajc, tnecánicc, imhrc,cluc•-

1 ivc^, c{uc^ ^-ienc a mermar el trahajc^ indi<•^^clu.

'hanlc^ me.lc,r c5 la máquina. tantc^ menores scm

e^ta^ l^érciici,^^. ^^ lxn• ello se hu^ca ^iempre clue el

mc^tor ten:;a un l^ucn renclimientc, mec•ánicc^. e^

clecir c^ue ^e ac•c^rclue a la uniclad. I+',n lc^s rnotc^re^

clc• ealiclacl e^c• renclimienio mc^c•,ínic•c, es I^." inc^c••^^

_^ O.`)U v, cu,nc, c•^ nat,n•;il. ^c• cv,nil,in^, c•^^n c•I rc•n-

clin^ientc, inclic•,i^lc, l,^n•^i cl,irnc,^ I^i ^,ulc•nc•i^i cfuc^ c•I

tnc^tc,i• l^tieclc• clc•^^,r•rull^,r <,I c•^trc•n,^, cic^ ^u c•i^i^ic•-

Iial. I+;^ta e^ la /^ulr^ic•ia rrl J^^'c^iiu, l,urclue c^rclin^i-

r•iamcnte. c•n ^^c•z <le la <lelic•,^cl,, clc•tc^,•niin,^c•i+ín clc•

la lx,lenc•i,, c•,ilc„•ítica <lc^ la ^,,^ulina. clc^l c•un^u-

mc^ v de ]c^^ tlc^^ ren^cl,in,ic•ntc,^ ^,Inc• anlc•<•c•c1c^n. c•1

inclic•aclc, v c•1 n^e<•^ínic•c^, ln cluc• ^c• ha<•c^ c^^ ac•c^l>I:^,•

el mc^tc,r cli,•c•c•(^,n^c^nte ,, un f•rc^nc^ ^° c•.^lc•ul;u• l.,

}^c,tc•n<•ia cle^^n rnll.^cl,, l,^,r I^, fc^,i•incil,, <lc•1 l,,^u^r,,fc,

^i^niente.

I+;^le clatc, cle l;, l,ulc^nc•i^, ,il frc^nn :^t ^•a e` clc•

exh^•e^a utilicl^,cl l,ara c^l a^,•ic•ul(c,^•. lx^r<lne rc•l,rc^-

sc^nta un rtc^,n^c•ru cle <•^,halluti ef^_•c•ti^^c,s, c•^,Ic•c,l,,<1 •.•

relacic»>ancl^, Ici fuerz<i !•' ^il,lic•^icla al irc^nn c^n I:i-

lc^tiran^c,s; c^l hrazc, r c•nn c^uc• t,il fnei•z^^ •c• ,,l,lic•a

•_^n n^c^(rn, ^^ la ^-c•lcx•itl,icl ii clc^l fl•c•nc^ l^i„• ntinu(ci.

I'' X'? - 1' x Il
cc>n la fc^>>•mtil,i ;^ ^^ ^- -- - -- -^- ('. V.

GO x ^^^
^i. 1>ar^,lc•l.,nic•nte a c•^t., <lc^tc^,•inin^tc•ic",n clc• lr,

lx,tenc•ia al fl en^,. ^e 1^^, mc^cli.clc^, c^n la l^i•uc•I,^i, c•I

_,,., ^^---^._

EMBRAG(/E%
MOTOR

^CAMBIO DE liELOC/DADCS
`^ DIFERFNC/A L

-RUEDAS MOTRICfS

U^•nd+• i•I ntntur lu rui^rzu ^•. ^r:^u^mitid^i Pur ^•.1c^ )^ ^•nrrana.j^•^ hn,la +•I ^•.ir liiial. ^lun+li. ^
,Uilir.a: la. pul^•a, ^•1 c.k• ^I^• fui•rr.^ ^ Ias rucdas, por lu xi•u+•r^^l; P+•ru ^i lu I.u^t;^i ^I^• i•^I:^ Iranv-

n,i.iú„ ^•unrinúnn I,,, p+^r^lid:,^...
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^i I^i Pu(^^n^•i.^ ilcl mulor ^^^^ apli^a dirc[•L.un^^nlc, la, pérQiQa. n^cc^í^nii•as tiuu míninw^, ^^uiuu
^^n ^^1 .^i^^innami^^ntn d^^ ^^^^la- I^omD,^ ^i^rtii•al. Gr^^nadu el mutur, ^^n ^^1 i^^iri^mo ^li^l ^•ixii^^fial

vi• irlN^•n^iría, la, ap^ut^^nc•ia ul Ircnun.

^^^^n^tin^n rl^^ ^•^n•l^^n•antf^, res^^lt^^ inme^ji^t<^ dar'

^^l cuu^^un^^ ^x^r c^^b^^ll^^ tiel mc^toi', para compa-

r^n^lu c<^n uir^^^ ^^^^m^^eticl^^res, e inc•luso ^jetermi-

n^n^ ^>ui^^nr^i,^^ ^• c•^^n^tunos <i ^distint^s vclacict^idc^;^.

,^ lin ^ir r^il^uj^^r la^ ^^^^ii•^^<is caractcrísticas cle] mo-

tui•. li^^s^iltu uhvi<^ ^jc^cir ql^c c^stc c^at^^ del constm^^>

a^x^r <•<il^all^^ v h^^ra tlt^ ftmci^^n^^micnto cs hásico a

^ u^^l^^^iir^ I,uc^n a<jniini^tr^^^do^^. _V<^ faltan en E^-

}^^ul^i n^«l^^r^^^ ^^uc tirn^^n un con^iu»o dc ^aSolina

in^^^lc^r^ihlc^, ^^<^nio, p^^r cjc:n^plo, 0,75 litro^ por

C'. V./hur^i. ^i kiien c^tro^, cle ^c^n potencia y cui-

<1^^^^,^ ^^^msi^•u^^ción. n^^ lle^an a la 1»i^ac^.

llc^ c•u^llc^uicr t^tanei•a, tii tin l^uen n^otor de ^,a-

s^^lin<^ ^>^^ir,ta U,3 i lit^•os por caballo y hora, con un

litr^^ ^lE^^arr^illar<í lre^ caballo^ en ntímeros re^?un-

^l^>^. licc^^^r^lan^^^^ la cifr^l de 11 C. V. antes consig-

n^^^l^^ <•^>m^^ c^^lui^^alcnte a la ener^ía calorífica de la

^;asolina y ccm^^endremos que cl despilfarrc^ dr

combti^tik^le rava en lo absur<^^^.

Salta a la ^^ista, en ]a s^^ncilla fbrmula a»icrivr.

^lue la p^^tencia al Il•rn^^ cr•e^^e c^^n la ^,el^^cid^ld del

niot^>r•. Ahí está ^^tro de lc^s p^mtos <^e E^c^^n^^^núa ^lc^

utilización, hues m^>t^^res muy rá}^i^^^i^ d^^rán ml^-

;^hos cahall^^s, ^er<^ ec^n tin desgaste acorde e^^t^ :^u

vcrti^in<^sa ^^cloc^idad, aparte de carc^ccr dc^ tu^

fiucrtc ^^ar mot^^r, con^o convicnc a los iractores,

por ejetnplo (producto I^' X ^^^ ^^^eqtzer^^^ ^^nan^^^ ^r^.

c^ ti^r^^n^le, para i^tlal potencia N^^ ).

Pociría }>arecer yuc ya c^t^í claro ]u ^71^c llama-
mo^ ^^^oienria «7 fre^to de im motor. ^>cro hay cir-

cunsta^^cias que la niodifican y pt^oducen conft^sión

al agi•icultor. Citarcm<^s sólo ^^^^ : cl ^Y^ét^^clo c^c

hacer la medida y la altitud.

Es corriente, en efecYo, c{ue los conslruct^^res

c^e motores htisquen impresionar al con^pra^^r>r

h:>
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-n^^^;^^r• ^lc^l ^^xí^^^n.^ ^^u^^ I^^ a<^^^n^E^aii^i ^,ar.i I,^

con^l^u^ti^ín-. _v c^^n^^, <^l ^^ii•^^ sc^ 1^^^^•c m.^is li^^^ru

al au^nent^^i• Ía <^ltitu^i. rc^s^ilt^i ^^u^^ ^^I v^^l^ini^^ii <1^^

l05 ^•ilinclr^>^ ^e c•^u•ga c^^n un ^^cs^^ n^^c^n^^r ^ic^ air^^.

admit^ien^l^^ ^^or ^^llo >>>^^n<^s ^asolin^i E^<^r<i ^^u<^m^ir-

la t^>talmc^nt^^?, ^i mecli^l^^ <^u^^ c^l l^i^<^r cl^^ tral^^^.j^^

está n^ás alto. l'ur es^^ ,r 1^,^ <•un^^^^ni^l^i ^^n rc^fc^i•ir
sien^l^re l^i }x^tcn^•ia ^i lu clu^^ scrí^^ ^nc^^li^l^^ al ni-
^-el ^i^^l n^^ar. c^ ^lc^cii•. ^^^^ l^is ^•^^n.li^•i^^n^^^ nurn^^^-

le5 cl<^ presi^ín y tc^rnlx^rat^n•^i, m^^^li^u^t^^ f^ír•mt^l,i^
de c^^rre^•ciiír^^. L<^ si^;^ii^^nt^^ 1>cr•rnil^^ ^^al^•^il,ii• l^i
potcncia ^^ qu^^ ^le^^it•r^^ll^n•.í c^l n^uiur a I^i <ill i-

tud z, si al ni^°^ I^Icl m^u• cii^í ,^l fr^^nu N„ ^^^il>,ill^^^

cle ^•al^or. ^

P '?,^R

%(il) ^'^ '??:; ^ /

t.u puleu e5 pieza esen^^ial de tudu tr^tictoc Si subre ell:^ missna
tie aplic•ase el fr^^no mi^diríumuti algo menos de la «i>nt^^ncia al
fr^^no»: D^rn dund^^ ^^on^^i^•ne mi^dir estu Poteni ia e^ ^^n Ia pol^^,i

^^nndu^•i[la ^I^^ Ia uuíqttintt upcradi^ru.

^^^m un^^ pulc^ncia ^^l^^va^la. f^^c^nándol^^s a 1^1 má-

^ii^^a c•^^r•^;a. ^in r^^l^arar ^^n ^^uc tal ^^^fucrz^> n^^

^>ticclc ur cuntinu^^^lo. Así r^e^ulta ^^t^c c1 a^eicul-

t^^r ^•tic^nta c•^^n tin^^ 1x^tE:n^^ia i^ne^^lida, en efe^•1^^. pc^r.

<^l fal^i•icantc^, pc^r^^ yu^^ car^^^^c cjc si^nificado

^>ráctic^^^. n^li^•ho n^á^ cu^andc^ ^^l m<^lor E^nvejece

v pie^•<lc^ flic^rza. Dc^ ahí ^^l coi7^c^ntari^>. tanta^ ^^c-

c^^s oí<1^^, ^l<^ c^uc l^^s cahall^^^ ^lc^ un t^'act<it s^^n

l^urros má^ ^In^ c,ilr^llc^^. ^> ^{u^^ nc^ val^n ni l^ar^^

uicai^ t^^ros.

'Pamhi^n c^^ l^i•c^^•i«> 1^u1^in^lir^^i^ si l^^ mc^<licla ^^^

^•<^alizú acoE^l<^ncl^^ <lir•ec^tarnentt^ c^l c^i:;iieñ<^1 v c^l

1'rcno. <^s ^1^^^•ir. ^in transn^isión inter^rl^^^^lia c,

tiniél^^l^^l^^ 1>^^e c^^i^rc^a. c^^mo luc^o ^^1 a^;ric^ult^^r

l^ará :il acc•i^^nat• ^us m^íc{uin^^s. pucs rest^lta in-

c^^^itahl^^ un^i l^ér^li^la clc^ potc^n^•ia c^n esa t^^ans-

misi^ín clást ic•a. I)c^non^ínase cntoncc^s ^^otr^^tcza n

ln ^olr^^r la quc se rr^icle <^ccionando a distancia el

freno, ti' su ^i^nific•ado es mucho más pr^áctico que

la potc^ncia al frE:n^^, por reproducir ]as conclicio-

nes de tral7aj^^ en ^l canipo, aunque, e^-identemen-

tc, al fal7ri^^ant^^ ^le] mot^r ^e le merman ca-

hallo^.

La ^altitu<1 ii>>l^^^nc^ a la potencia un coc^ficientc

<lr corrección nada despreciaĉ le en nuFStr^^ h^^^is.

F',l peso de gasolina quc puede quem<irse en lo^

^^ilindros depend^^ ^lel pe^o de aire di^l^>^nihlc

G4

t^eprc^?sentado J' 1<^ l^rc^si^"in ^^i^ tnilíiii^^lr^,s <Ir n^^^i•-

ctn^i^> ^^ 1 l^^ lci>>Ex^r^^tiir,i ^^ l^i nltiiu+l •r,.

I^atl c^u^•r^^cci^"ii^ clc^ ,il^ ii u^l r^^l^r^^^c^nt,i ^^^^r^•^i ^I^^I

8 ^^ur 10O ^lc^ ^>^^r^li^l^^ ^i^^ ^x^t^^n^^ia ^^n M^i^li•i^l

(E^>50 ^n. <ic ^^11 it ucll rc^^E^c^^•t^^ ,^ l^^ ^•usta, ^^ ^^^ <•^il-

}^aY^lc dcl conoc•i^lo ^l^^l^ilil^in^irnl^^ ^lc^l ni^^t^^i• clc^

autc»nó^^il cuan^l^^ rcn^^mt^^ ^n^^ l^u^^i•(u. l^,ij^^ I^i ^1^.-

blc Fati^^^ clc suhir r^in^2^^^^ ^^ml^in^i^la^ ^iliii^^^nta^^l^^

c^^n t^i^•c ^1^^ l^u^•^i <lrn^i^l^i<l. 'I'.iinlii^^n ^^^ rc^s}^un^,i-

hlc la l^^^r^licl^i ^1^^ p^^t^^nc•i^i ^^^^n la .illi^u,l, <l^^ ^li^-

^tist^>^ ^^^i•i^^^ ^^ni^•c^ f^^l^ri^^^^ni^^^ ^1^^ iii^^lur^^^ ^^ ^^^^^n-

tea dc c<^m^^^^. ^•^^tn^^ ,i^^u^^l n^^i^i^^r^^ru ^lc^l I'ii•in^^u

quc^ 1>c^r^li^í tin ^>I<^il^^ l^^^r ^^,^(^^nc^r <^u^^ ^^i^^i•I^^ n^^^l^^.•

de ^asolin^> >^cn<licl^> ^•^^n^^i <l^^ 1O ('. V. n^^ <1^^^^^i^ru-

ll^^ha e^t<^ l^oirn^•i,^ ^•u,in<l^^ rc^^^ni^^l,v.<^l^^i ^^tr^^ ^I^^I

mismo nlín^^^r^> ^ic^ ^•^^li<^Il^^s in^(^il^i^l^^ au(^^i•i^^i•in^^n-

te c^n sl^ ^^sE^rr,^<l^^ro. I'rr^^ ^^^ c^uc nucslr^^ !^un^l,r^^

r^l^•i^i^í ^^u<^ cl ani i^n^> n^^^;^^r ^^ra ^^1^^^•U•i<•n...

I'^^r ^^^ l^^ii•1^^, la l^^n^l^cr^ilin^^i ^1^^1 ,^ir^^ in(lti^^^^.
cumo ^lr<^rc^•c ^^n la f^^^i^n^^il,i ant^^i•i^^r. ^uhr^^ ^u

pcs^^ y, al ali^^^r<^rlr, n^^^i•^n^^ 1<^ ^x^lcn<^i^i. I)^^ ,il^i
q^ic^. en ^in^^ ^^r^^ dc^ :^n<l^^lu^•í^^. l^^^r c^.l^^ni^,l^^, I^^^

mot^3r^e^ ^lcsfallc^zc•an haj^^ c^l c^l^^r al^r^i^,i<lur ^l^^l

vcrano.

('icrtos <•rntr^^^ ^^fi^•ialc^. <^<m^u <^1 ci^^ :^^^l^r.iska.

}x^r c^.le^»l^i^^, ^^^^^ l^'^n•ic^^^mE^i•i^^a, ha^^^^n l^^ti >>ru^^l^.^^

pc^n^ancl^^ cn c^l ,^^^•i^^ull<ii• in^ís ^^tic^ cn ^^l f.il^ri-

cat^ite dc^ lo^ m^>i^ir^^s, v a^i^^n^^:^is ^1^^ I'rc^n^ii• tii^^in^^i•^^

con transmisi^ín 1>ur ^^u^•r^^^i. ^xl^^i^^i•tc^n ^^u^^ ^^íli^

dek^e tom^^rse c^>mo p^^tc^n^•i^^ noi•m^^l a I^i ^x^l<^^i c^l

g5 hor l0O clc 1<^ lx>ic^n^•i^i n^á^ini^i uh^^^i•^^^^^l^i. ^R^^-

fet^ida cn stis ^^^^^^tifi^^^^^lo^ ,il ni^•c^l d^^l n^^^i•. ^^^xl^^

t^suari^ ^lch^^ ^•^rrrc;;ii•la luc^^^> <l^^ ^i<^ii^^r^l^^ <•^>n la



^^ltitucl clunclc^ irah,^jc^ ^^ l^^ tc•n^l^^^r<llur^l cic•1 ^^irc.

Altn hav ctltc• <Ic^s^•^ln^^c•c^r cllrc^ c^aclí^•uc•c^ ^•atl^^ln-

lC' (^l' (ll^('llSll^ll('^ ^l('^Il^^l'^I(j^l^ ('tlll'l` ^llllU111OV'I^I^1^1^

v trlc•tc^ri^t^ts. c^ctan^lcl c•aci^l tlncl cjc^fic•nclf^ scls <•^t-

i^^lllc^^ <•c^mc^ n^c^.jc^r s^^ lc• clcul•1•c^. .al <lu^^ticl clc^l trac•-

to1• nc^ lc^ calx^ c•;. l^^ c•^llx^r<l ctuc• c•1 n^c>tc^r cl^^ In^ c•c^

chc• c1c^ 10 ('. l'.. ^tu^• clc^c^c•li^í su ^^n^i^c^. l^tlc^^ln ^^a-

c^u• ln;i^ a^u,i <•c^n ^tn^l hc^uil^^l <<uc• ^tl tlan^^uilc•

tr<^ctclr ^ic^ '?O ('. ^`.. ^^ c^l alllcln^c^^-ili^t^l l^rcx•l^lln^^

c^n ,c^^uicl^^ <•ltánta ^a:;acicl<lcl clc^l•rc^c•l^ú ^11 ccil>>^^r^^1•

^^l ^u•c•<ticc, 1>>c^ic>rcitc^ cluc• t^^<l,l^^í^^ ^•c,niliiic^ c^ln lc,s

«c•^thallitcls» clc^ ^^hc^r,l. tiu h^lv m^llic•i^l. ^^n^lx^rc^,

j^ol• l^,tl•tc ^tc^ n,^cuc. I^:1 <iel autcltnc^^-^I ^^^iu ^^^I^c^ ctuc^

su mc^tor tenía tma l^ule^ic^iu fis^•crl c^e 10 C. V.,

pero i^711ora ctuc para calcularla ^c^ si^^^nc Ils^lnd<^

Iltl^l fl)I'IYllll^l I]lLl('^ll) Ill'<1S ^I'('^^1C^1 ClU(' SLl IIlOi01',

cual c^^ N=(l.l 1(0, ^ 5,^ d° x sl °'` x c, clollde cl <^s

^^l cliámc^trc^ clc^l cilinc^rc^, ,^ 1<^ c^^^l•l^^ra clc^l }^i^tcín ^- ^^

c•1 nl^imrrcl <ir c•ilinclr^ls. c^c^n^ct ^i l^^ ^^c^lc^cicl^^cl cic^l

n^c^(c^l• nc^ mc^r:^cic^r<1 tc•nc^r^c• c•n <•ucnl<1 ^^ ^c^ c^l^til-

^^i<^r^l i,^u^ll luitc^nc•ia ^l l.OOO n•^^c^luc•i^mc•^ 1>^^l• nil-

nut^^, '?.OOO, ;;.(1OO ^ h^l^ta t;.OOO r/1>>. <lc^ 1^^. lii^^-

<Ic^l•nu^ ^lut^in^c^^^-ilc^^ cic• ^<^rrc•r^^. l" l^ur c^^o lc^• f^l-

hl•ic•^lntc^ clc• ^tutc^n^^'^^ ilr,, t^ln c^}x•1•ic^s ^^1^ ^•1 c•c^-

mc^r<•icl c•t^mu ^•11 1<1 incillstl•i,l. fuc^l•z^u^ l^l ^^c^lc^cicltlcl

cic ^n, mc,t^^rc^s, hal^l^,^ncjc^ al ^•c^m}^ra<lc^r cvm la^

^^^nt^^ia• c^c• lin it^il^tlc^^ic^ rrcluc•iclc^. ^^l l^<lr clu^•

^ll^<lr^^t<ln lt^^ ^ c,}úc•ttln:• ^lc•^^lrrull^^nclc, m^l^^c^l• lx,-

lc^nc•i^l ^- ^^c•l^x•icl^l^l c•c^n mc•n^^r l^csc^ clc^ i»<^1^1•i^llc^.

('nlnc^ rc^fc•rc^nc•i^t ,^'^c^nc^l•<11. l^ucclc^ clc•c^ir^c^ c^uc^ l^^

^inl^ ii^•ir^ ul frr^^n c•^ ut^^^^ lrc•^ ^-t•c•c^^ 1<^ ^^^^lr nt•in

fi.^•ivtl. lx•ro nunca rc^^tllt^^ rc^<•ul>>c^ncl^lhlr ^l^c^t^ll•

^^^tc^^ mc^turc•^ <lc^ ^^ni^m^ú^^il c•tt^-<^ c•crosiruc^c•icín

1•c^^llun<it• a tm u:u clon^l^• l^l m^^^^c^l• l^^ll•tc• <lc^l

tic^n^l^u tr<11^^1•jan lntl^- cl^sc^^u•^^^^lcl^i,. cluii^í ni ^l 1<^

l^lit,^cl cl^^ ^u luulc^r.

('c^nftlnclc• <t ^^c^<•c•,, c•citn}^^lr^lnclc^ alrfumcí^^ilc^^ ^^

1>>^>lc^rc^^ (ij^,^• cl clic•}^c^ ^-ul^^^^n• clr c^uc^ lm <lclictn^ú-

^^il <•cm^umc• i,,^,tc^^ litr^^^ cic^ ^Yas^^lin^^ l^^n• c^irn ki-

lúnu•tr^>: r^^c•nl•1•ici^^• c•^^n^^^ c•.111^111^^^ in^Ii<•^^ stl l^a-

tc•ntc^ <l^• c•irc•cll^^ci^ín. ^- sc l^rc^^^mt^m ^ll^tlnc^^ cl

n^c^clc^ clc rc^l^lc^ionar ^^^lc^ cnn^tlm^^ ^^ c^l cl^^ lcl^ n^c^-

ti^n•s fiju^. I.^l c^^l^lic•^t^•irín rc••Illta c•1<lr^^. si ^lclmi-

timc» c{u<^ c•1 c•<lllallc> c•fc^cti^^c^ tll fl•c^ncl c^^ tl•il^lc^ clrl

c•^^ll,lllu ti^c•,11: c^ntunc^^^^ c^l 1>>citur clc nuc•strc^ ^lutc^-

nlc^^ril clc 1O ('. ^'. ti^c•alcs. l^c^r e.lc^l>>t^lc^, clc•,arro-

II<lr^i .;O ('. V. ^ll f•r^^ncl ^ cc^nalmirá lU litrc^^ clc^ ^;a-

^c^lina ^i 1>>^u•cha ^I }^lc^n^^ }lc>tc^nc^i<1 v sc^sliE^ne 5u

^^c•luc•iclacl ,llrc•<l^•clur cl^^ 1(^O kni./hcll•<l. Rc^sllltar<í

c^ntc,nc•c• Im c•unsctn^^^ clc U.3:3 litrc^, }^c^r ^•^llrlll^^

^^ hclra. c^u^^ c^s ^x•rfc•c•tamcnt^^ c•c^ml^artll^le ccm cl

clc^ lcl^ llucnu; motorc^ c^c^ ^asulil^a.

A(GHLCULTUHA

ti" aitn ctuc•<la clir^l ltc^l^^n^ic•^l 1>ur ^l^•1<^r^ll•. I„1 <ic•I

n^^^lc^r• Uic•sc^l y c^l clc ;;^lsulina, c^u<u^xl<1 lu^ l^^u•(i-

(l^U'IOS (^(' ^I(tUl'1 111'l1('l^llll^lll l`1 }^t^^lt'1' ^' 111 1)lll'^11111'^l

clc^ ^u; c•,th,^llc,s. I.c•^talll^^zc<lmus c•I I^uc^n •juic^iu

^lcl^^irtic^llclc^l^^, ctuc• tcxlc^^ lct^ c•all^lllcls tlc ^^a}x^l•

^cln i^=u^^l^^^. ^^ ctu<^. c•n c•1'c•c•tu. c^l <^clnsun^c^ lx^r c^^l-

Il^lllu ^• hur^l clc•1 I)ic^^^l c•s inf^•ric^r c^n }x•su ^ll clr

^,t^ulir^^t. I^^^stc• <•itar ln^ 1^O ^r^llnci^ clc• ^tl^-ciil

^iclr ('. ^'./hc^r^^ <•^^1^ ctnc^ l^uc•^l^^l^ ^11^11•<ic.^r clc• c•c^cmc^^-

lnic•^^^ ^tl^ltn^^s nic,t^^rc•^ clc^ llu^•n^l lnal•<•a. 1' tc^dci

c•Ilu lx^r ^lcluc•1 in^c^nic^ru ^il^ llar ctu<• s^^ Il,ln^^"i I^^l-

clulf Dic^^c•l, c•r^•^xl^^r cl^• un nu^^^-c^ c•ic•lc^, in^^c^c•t^lncl^^

a c^lc^^a<lísim^l l^rc•^ic^m c•1 c•umhtlaililc• c•n I^^^ <•ilin-

clrc^s ^^^lra ti^^^zc•l^n•lc^ ^^ h^lc•c•1•lcl ,u•cic^t• ^inlult<ínc•^t-

m^nte. al cc^nt^lc•tc^ clcl ^lir^^ c^lli^•ntc ccln^i^l•imiclct,

^1 hYPSIO1l('^ tl'l'^ \ t`('('^ 111^1V'^)1't'^ (tll(` l^l^ (lt' ('O111-

1?sta. t•y I q U^^t^•n^•iu ^tu^• inl^•n^.at ;il ;iKrii•iiltiir: In itu^• ui•^•^•^ila
^•n i•I i•.li• il^•I n^ulinu para nw^rrl^• :^ ^u rr;;in^^•n: i•. d^•^•ir. lu
pnlt•nci;^. iln^• .c mr^liria ^•nn irn Il^i^n^i pu^^.tu e•n In^ar il^• I;i
p^^lt•a di•I mulini^ ^ qn^• pnr ^•,ii Ilan^;uiiu^ uput^•ni•i;i ,i I;^ Pul^•;n,.

t^rt
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PÁ7í?NTE i^Í ^CIONAI I)E (^[ltC t^ACil'!N M^`^^lb^„"'^
. _..... ...^. . . .^.^ ^. ,. ^^^-•_._ ..

^</ ,,,^ .

Lie^ Il. 1'. il^• I,i Pati^nle .SUn ^^.^ball+^^ fi,vcales, e<^ICUl^ialun a Pu-
^^^t^ rrcolu^^iun^•,ti ^li^l mutur. ai(orluna^lu^n^^nl^^. tii Ic fr^^n^ú^^mu^
al iuí^zinro re.SUR.u•íau U•iplii^a^luti u iníis, pero rl Fi,veu i^.v rn
^^vtn K^^n^^ro^u ^^ i^mfiere ^uns^^rcar las cie.)xt f^^rmulx.5 de eíil^^ulu
^Ir Ia upnt^nci^ fivc.^ln. m^^ar^'undu el i^uoui^,clo oor cal^l^Ilo ^•nmu

fiírniWu nirív ^^cpr^lita ^li^ ^^lu^•^u^ ai i•untrilni^^^^nt^^.

t'O^TkiFSI'C40\ 1)t^l `,?OSYI',QNSt`^1()ti

^ ,1 ^
^^ ^^ ^

^
^`^^^^^

presión de la mezcla en los l^^otorE`s cje ^a^^^lin^l.

Dehen^^^s, Uues, a I^icsel la l^le.l^7i ^l ^If` ,lyu^`l ^^^71)r^^

t^endimiento indi^^ado cllle nus ^l^-cr^;^>nr^l}>^1 ^ll ^•i-

frarlo alrededor dc R^ = 0, ?^i en los n)^11^>r^`^ ^j^`

gasolina, elevánd^)I^^ hasta R^ = 0,3'? <`n I^^^ <^^i^`

llevan su nombre.

Por si esta con^^ui^ta fucr<l })c`<^uc^ila. 1<< I7<u'^l-

tura del gas-oil i'rcntc ^^ 1^1 ^<)^^>lina c`n rlu^'^^ru

haís exagc:ra ]as vcnt<^jas dc1 71)c^tur ^I^` <lc^c`ilc` ^x`

sadc) y h^cc olvi^lar• Ia clelicacl<7 ^>r^ccisi^ín nl^`^^^í-

nica dc l^)s moi^7res Diescl y la n^`c^sic^a^j <•^^i'r^`la-

tiva dc reparacioncs cost^7sa^ <l inl<`i'^^^^1^^^ n^u^^l7^^

nzá^ cortos q>^e en 1^^^ mc^t^n•c^ dc` ^;'^lti^^lina. V,ll^`

m^7s n^l pensar t.ampuc^) cn la c`^^E`ntuali<3^1<^ <l^` ^n7^i

rectific^ción fiscal cl ciía ^^uc convcnga ^i^^lic•ar ^^^

gas-oil cualquier im^^uc`sl^^ <#c rc`str•icci^ín, ^It^^^u

que su eo5te en c>1'i^en no ^dific`re r;ran cus^l ^lc`1 ^1^`

la ^asolina, y lo^ in^res^^^ ^)r^`^u})^lr^l<lr'i^^^ n^`^^c-

S71^Y1 I'E'Ín]'%^1T'ti^ C'^Clll l'(`% lll^lti.

(i(í



Precio de las aeeitunas de aimazara
^^^oz ^n^^^crr^^ ^.-zu^ ^^^i^er^^

Ingeniero

E^'.n las ^^i•in^•i^>t^lc^s comar^^^^, uli^^areras ^j^^ I^^s-

>>aña csl^í muy ^rneraliz<^cja ]a c^^^^t^ulibre ^le ^-en-

<lc^^^ 1^^^ ^,li^^^^r^^r^^^ sus ac^^ittm^^s a]os c^ucii^^s ^3c^

^ilmar^n•^i^.

I^;^ta E^r^íc1 i^•^i 11a cla<io lu^;'ar a mucha^ c^mt i<^n-

<la^ E^nt re ^^nlhas I^artes. ^i1 señalar los preci^^^ cle

las acc^ilun^is, puf^s ha 5urgi^l^> la pu^n^^ l^í^;ica

^Ic^ l^,ti inl<^r^^,^^s cul,trapuestc^s. F'roc^u•an^l^^ re-

mc^^liar ^^^t^^, rl I^,staci^^ ha ^li<•t^id^^ un^^^ n^>rmas

^^ara arn^^^nizar est^>s interc^sc^^. l'E^ro, atln c^>n <^s-
ta^ n^^rn^^^^.lu^ ^^ltereado^ ^i^u^^n, por la^ ^ii^^^rc^-

^^^in^^i^^^ ^^u^^ ^c han tenido al aplicarlas, }^r^xlu-

^^iénd<^^c. a^-^^<•^^s, cliscusiones enconadas que. en-

^ cn^nancj^^ l^^s ^ínimc^^, lc^^ ^^^onen al r^^j^^ ^-ivo,

<^^>>7 K^c^li^;ru ^j^^ ^ra^^es c^^nflict^^^.

I+:n mi ,if^ín dc^ evitar ^^sta^ ^itt^acione5 <je hio-

Ic^ncia, c{^ir crr^^ tic^ producE^n Ex^r no conocer hicn

1^^^ oli^-^^,r^^r^^s v los ^ilnla•r,ar^^r^^s cl prc^l^l^^nia cle

^^uc^ tr^^t<^n. ^^^^y a cxplicar un }^oco Io c^uc c^m^i-

^lero ft^n^larnc^nt^^l e^n él, c<^n la esperanza dc c{ue

la luz ^^^^ mi^ raz^^namientos lcs haga ^^cr ^^^m cla-

ri<jac3 c^l c•^^mino c^uE^ dcbc^n s^^guir para lle^;ar a la

fijaciún ^1^^ lu^ ^^r^^cios Justos F^n la compraventa

clc c5o^ frutos.

agrónomo

La tc^^i^^w^•^^^la c^E^ re^^^^lecciún t^st^í te^rmir^^^^l^i en

la^ re^i^^nes tc^m^lad^^^ ^^ ^^^^ <^c<^hán<losc^ ^^n las

^•estantc^; pcru, ann a^í. ^^^^nsi^l^^r^^ mu^^ u^^^^i•tlmc^

tratar rstc tcma, puc^ c^^n ^^11^^ ^•^^nli^ihuirc^^u^^^ ^^

sol^^entar l^^s c^^nNicto^ l^^^i^^vía ^x^n^^i^^nlc^^ y^ic^c-

mzís f^cilit^^rE^mos, para l^, ^uc•e^i^^^^, la rr^ulu^^ion

cie tan imp^^rtante }^ruhl^^ru<^ c^m^<^ c:s el ^jE^ I,a c<nn-

^ra^^ent^^ ^^e las ac^^ituna^, ^Il^f^ iil^^x^rt.^ in^ich^^s

millonc^s ^lc pcsetas.

Fn ^>rimcr lugar, c^^^.l^^mu^ hien ^c^nt<iQl,^ tina

cuesti<ín 1>á^ica, y es <^uc las aceitimas ^^e^ ^^ln^^^-

zara dehE^n ^^^^ler se^ím ]a c<inlicla^i v^^,ili^ia^l^^^

^IE: ^u^ accitcs. :^ie l^ar^^c^^ yue to^I^^^ ^•^^in<^i^li-

mos c^n cst^^ afirmacibn. ^^^^ ^^1^^^ la cos^^ ^^^ ^lc^ s^^n-

t ido c^>>ntiín.

Ahora hic^n, si^^ncl^^ a^í. ^^u^^^la c^l a^^int^^ rc^^lt^-

cido a^lctei•n^^inai', c^^^n r^l^^ri^i^^^l, l^i ^l^t^nlí^i ^jc 1^^^

aceites ^^ue contengan l,ls <^ceitnnas v est^^l>le<^er

debidamentc^ ^us clases, c^>s^^s an^has ^^ue a^e^u-

ramo^ rc^ultan fzícile^, ^i l^i^ ^>}^craci^^nf^^ ^^^ 1^^^^•^^n

hien, con^^^^ pretenden^^,s c^enu^sU•ar.

^aY^a cllc^, c:n cada l^x^^^lidacl d<m^ic^ hav^^ c^sa

é^omprave^nia, es indispen^a}^le ^^t^e se c^^n^;it^iy,^

la Junta c3c C^»^tratac•i^ín c^c ^1^•cituna^, <<just,ín-

(i i



A(`:RICULTURA

dose a las disposicionca estabLecidas en el art.. ^)."

de la vigente lic^;ulación Aceitera. H,sto no ofre-

cc dificultades y, si alguna duda hubiera, ac^l-

diendo a la ,Jefatura Agronómica Provincial, la

resolverán en seguida y grat.is.

La oportuna constitución de esta Junta la con-

sideramos impre5cindible, pues es el ímico or^;^a-

nismo o^icial que est.á facultado para fijar los prc-

cios de las aceitunas, dek^iendo, oY^ligatoriamente,

hacerlo cada dicz <lías, mientras dure la recolec-

ción. Cumplic•nd^^ la Jrmta con csmero tal mi-

sión, es como po^irá hacerse esa c(^mpraventa con

.ICierto y sin incidentes.

Muchos olivareros, con la sencillez que les ca-

racteriza, quieren tm solo precio para toda la tem-

porada, y esto, que resultaría muy cómodo, no pue-

de aplicarse, pues, razonando un poco, veremos

que es absurdu. Para que las aceitunas tuvieran

el mismo precio, durante la recolección, sería pre-

ciso que, en esc ticmpo, no variase su riqueza en

aceite, o que la variación fuese siempre en cl

mismo sentido y uniforme, ya que entonces sería

fácil tomar ttn término medio. Yero ni esa rique-

za es la misma dttrante la recolección, ni las va-

riaciones de ella tienen regularidad alguna, y así,

nadie podr^í dccir con certeza cómo van a pro-

C^ U C 1 T'se.

I^as aceitunas, aun las del mism(> olivo, tienen

cantidades muy diferentes dc accite, en cl trans-

curso de la recolección, qtle suele durar l^1ás dc

un mes, siendo mavores las diferencias cuando

hay cambios hruscos de tempc^ratura o de hume-

dad, y esas variaciones son, unas veces aumen-

tando, es decir, teniendo m^^s aceite, y en otras

disminuyend(^, o sca, que por ^aber perclido partc

dc^ él, tienen menos.

Fsto de quc^ las aceitunas pierdan ace^te, cau-

sar^i sorpres^^ ^1•ande a olivarero^ y almazareros,

pues según ellos mismos dicen, están cansados

de ver por sus propios ojos, que las aceitunas dan

más aceite a mcdida que avanza la recolecció».

E+;n la Granj<1 A^;rícola clc ^a^^iajoz, cuanclu Ilc-

vaba yo la dirección de c^c Centro, entoncc^ con

car^cter olivarero, que ya sc lo ban quitad(^, hi-

cimos tmos estudios minuciosos para detcrminar

en las accitunas, durante su dcsarrollo, la ri(fuc-

za en aceite. Los empezamos cl 17 dc sef^t icnihrc

y los dimos por tcrminados c^l 7 de Ir^ayo sig^licn-

te, advirticndo que siemprc opcriíbamoti cn^icnd(1

directamente del mismo olivo las aceitunas; has-
ta mediados dc junio las iu^^^^ con ma^nífic(, as-

pecto, por su lersrn•a v}ICl•mus(1 hl•ill(^.

Durante c^sc ticmpo, c:ada dicz días. recu^;íanios

cien aceitunas, 1as cuales fueron se^ui^la^nenfc

analizadas, determinando, ^•ntre otrus datos, la

cuantía de su aceite y del agua contenidos cn la
pulpa.

Con esos estudios, que los realizamos c(^n c^f^c-
cial cuidado, lle^amos a conclrlsiones c^uc son

muy interesantcs para esto que ahora tratamos,

las cuales podemos resumirlas así :

1.°^ Las aceitunas, micntra^ no hav Il^lvi,ls v

no se produccn hcladas fuc^r•les, van atunenland(^

las cantidades dc su aceite y dcl a^ua, dc un mo-
^^o gradual.

2.° Cuancjo hay ]luvias, a^nacntan mucbo ^n^ís

de agua quc dc aceite, y por esto, para cl ini^m(t

peso, su riquc:za en acc^itc^ ^iisminnvc.
3.a Con las 1'ucrtes hcladas f^icr^lcn r<íf^i(1an^cn-

te ^ran cantidad dc a^ua, qucciíln(i^^sc arru:;adas

Pero también pic^rden accite, y la f^^r^li(ia dc ĉ^^tc,
fíjense hien, f^uc^lc superar a la cuarta f^arl(^ ^lcl

que ya tenían. Si las p^rdi^la^ ^3c ^^:;u^^ y accitc

son tales quc si^uen lue^;o c^m la misma proprir-

ción, entonces resultar<ín con i^ual 1•iqucza dc

accite, pero si ^lc a^^ua picrdc•n n^ucho m.ís, en-

tonces tendrán mayor riqucza dc ^rasas.

Para que n^cjor se entiencia cuanto de^cin^(^s,

vamos a con^parar ]os pe^us dc t(^das las accitu-

nas del olivo y sus canti^ladcs dc accitunas, cn

las fecha5 má^ interesantes dc nuestra^ citada^

experiencias.

Peso de rodne le+v Peeo total deI Pérdidn de aceite Riq+m^n eu uccitn de
1' F. C 1 I :1 8

aceih+nas aceite rrqPecto al mRximu I(10 I^a. dr nr+•itunn

27 diciembre ... ... ... ... ... 54.00 Kg^s. 11.718 K^s. » 21,7
7 enero ... ... ... ... ... ... 4fi,50 » J.85R » 1,SE;0 Kl;^s. '? 1 2

3^ enero ... ... ... ... ... ... 40,25 » H.G94 » ;3,0•^.1 » '?l.t;
1 febr^ero ... ... ... ... ... ... 41,87 » 10.467 » 1,251 » '?^i,O

Parece existir contradicción entre lo que ellos

ven y lo qtie yo afirmo, pero esto sólo es aparente

y se comprenderá bien explicándolo como si,^ue.

Fstas cifras c^xplican por qu^ no aprecian ofi^•a-

reros y almazarcros las pérdidas de accitc^ quc

producen las hcladas. I!^l día 2^1 de enc^ro, por
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ejemplo, ellos ven que rinden en prensa sensible-

mentc igual que el ? i de diciembre, por tener

i^ual riqueza g^rasa y, sin embargo, la pérdida

en aceitc, con relación a]a del día 27, fué supe-

1•ior al 35 por 700. E1 día L° de febrero, ellos apre-

ciarían mucho aumento en la cantidad de aceite,

por habcr sul^ido la riqueza grasa al 25 por 100

en pe^o y, en realidad, hubo pérdida de 1,251 ki-

lo^r^in^^^s d^^ accite e^^ ]a cosecha dcl olivo.

D^^muslr^3<^a la variabilidad dc las cantidades

de a^•<^iic ^luc^ tienen las aceitunas, durante la te-

cole^^^•i^ín, se c^omprendc la necesidad de e,fectuar

pru<^i>as pcri^ídicas, ^lue las disl>osiciones oficiales

fijan ^•ada dic^z días, para llegar a conocer su ren-

(btlllelllO E'11 <l('('11C.

Cti^^ndo l^is Juntas ^dc Contrat<ición dc Aceiiu-

n^^s tr^^tan dc poner esto en práct.ica, se pr^esen-
t^^n la^ prim^^ras discusiones al elegir la alma-

zara para la pi•ucba, pues los olivareros pretenden

l^n^ dc^ las ^^ue^ tienen pr•ensas hidr^áuli^^as rnzís

}^utc^ntc^, n^icnir^^s c{r^c los almazarcros pr^cficren
las ^lc^ men^^s ^^otencia. Si lo^ran ponerse de acuer-

do ^^n c^^te 1>>'imer pttnto, hay nuevas controver^-

cias ^^l disct^tir c^ímo han de ser los aprietos, pues

unus yui^^ren yuc la prc^nsa lleguc y se sostenga

mu^•ho tiem2^o ^^ ^ran l^resión, micntras que los

otro^ ^^retenden lo contrario.

Afii•mamo^ ^^uc^ c^tas discusioncs son co^nplc-

tam^^nte inrítiles, pt^es ohtendi•enlos igual r•esul-

tad^^ cu<^lc^uic^ra c^uc sca la prensa y la manera
^lc^ h<^^^c^• 1os a}>7'ictos, y^^ quc opcr^ndo bicn ten-

^lrc^n^us ^^u^^ ^•unlar, no s^ílo el aceite obtenidu por

^^rc^si^ín (el limhio y cl <ie borras), sino también
c' dc^l uruj^^, }u^sando, ^^I efecto, e1 total de éste y

toni^^ndo las muestra^ correspondicnte^ para ana-

lizarl^^s cn la Jefatura I'ro^^incial rc^specíi^^a, don-

dc dc^terminar<ín su t^iqucza grasa.

. Oficialmentc^, para estas cuestiones, el urujo

dc^b^^ tc^nc^• cl ') ^^or 1(1O dc ^ccit^^. 5iendo así, ha-

l^r<í ^^ue bac•^^^^ l^^s coi•r^^c<•iones o^^ortunas, aumen-

t^^ndo o di^n^inuyend^^, c^n el aceit.e obtenido por

presi^^n, las cantidades que ten^;a de n^enos o quc

tc^n^^^ de e^c^^so dicbo orujo.

Otra cuestión discutible suele ser el cálculo del

aceite en las borras, cosa fácil de solventar reco-

giendo, en frascos adecuados, muestias de esas

bor•r^as, después de bien mezcladas y medidas.

para que también la Jefatura Agronómica dicta-

mine su riqueza en aceite.

Las discrepancias r•especto al importe de l^s

^astos de clabor•aci^^n de las aceitunas en las al-

mazaras se evitan ^^articipando a la mencionada

Jcfatura c^t^é tipos d^^ almaza^•as hay cn la locali-

dad, pues ^^^guiclamente dirán cuáles son dicbos

^a5tos.

I'or íiltimu, ^^ean^os utra ctii^sti^ín balallona, quc^

^^s cónlo han de r•eru^^i^• las aceitrmas para la prue-

ba de rendimiento; est.o tampoco tiene dificulta-

des procediendo del modo sil;niente. Sin previo

aviso a los olivareros, debe personarse la referida
Junta en cada una de las alma•r.aras que compren

^^ceitunas, para recoger, de cada carguio ^^ue ]le-

:;ue, tma canticiad prol>orcional a su cuantía, jun-

tando ll^ego todas en la almazara ele^;ida para la

l^rueba; deben procurar, por lo menos, doble c^an-

t idad de aceitunas dc la necesar•ia para el cargo en

la prensa correspondicnte. puca l^rocediendo así,

los errores se aminoran. Una ^^er todas las aceitii-

nas juntas, se mezclar^^ín criidadosamente, hasta

^{ue formen ^in conjrinto homogéneo, y entonces

se pesan las qtie sean necesarias para formar cl

^^^^ ĉ ^go.

Cuanta inayor se^i la cantid<^d de aceittmati qtte

^^etínan para la prucba, y con más cuidado las mez-

clen, más ^;arantías ofr^ecer^ín los t^esultados.

Si la Junt.a rcaliza dicha5 p^^uebas esrnerada-

rnc^ntc, cada decena, har^á con ello un ^;ran servicio

l^^nto a los olivarcroti como a ios almazarci'os.

Para ter^minar, advertimos a los oliv^^reros que

lc^^ conviene ^^delanta^^ la re^^olección para e^^itar

las pérdidas quc }^oi• las hc^larlas fucrtc^s ticnen

la^ aceitnna^, en pc^so y en ^^^•c^itc, pues son ellos

los que las stifrcn.

h^n est^^ cuesti^ír^, como cn otras muchas, «al

^^uc n^adru^;a, Dios lc: ayuda».
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UN NUEVO RATICIDA
(Otro avance de la Química en la luchá contra los enemigos de los graneros)

7'anto en los laboi^atorios de l^uímica como en
los de E3iología, se están estudiando constante-

Inente nuevos y más eíicaces métodos har•a lti-

chai• c^>ntr^^ los enemigos del homhre, por des-

iruir su trai^ajo y^n5 provisiones, entt^e los cua-

lcs í'i^;ui•an no s^ílo los insectos, sino los roedores
c^n campos y aln^acenes.

Así, E^n cl año I S33S3, el doctor Yahlo Mullcr dcs-

cnhri^í la utilidad dcl D. D. T., pro^ducto ya sinteti-

rado l^or O. Zcidler, cnando era esttidiante de C^uí-

rnica en Atastria cn 1H73, hero hasta entonces sin
utiliclad aplicativ^^. Posteriotmente descubriéron-

^c otro5, cuya descripción no hace al caso, amén

dc al^ir^ar considerablcmente estas notas.

Ahora, cn loti l^al^oratorios dc la Universidad dc
\^i^consin Madison, de los cuales está al frente

cl profc:sor l^arl Pau1 Link, y en e] departamento

de l^ioquímica, c^1 doctor Miyoshi Ikava sintetizó

l^rimeramente el 3- (alfa-fenil-beta-acetiletill -4-

hiclroaicumarina, l^erteneciente a]a clase de 3-

instituto -4- hidroaiaumarina, est.udiado por Link

y s^^^ col^il^eradore^ como anticoagulante, el cual

fué por de pi•^nto de^í^nado con el nombre vulgar

de cWarfarin», por ^c^• las iniciales de la sociedad

dcscubridora «Wisconsin Alumni R e s e a t- c h

T+'oundat ion», denominac^ión lucgo adoptada ofi-

cialmente l^or todas las industrias que lo pz•epa-

ran y por los llepartamentos dc Agricultura y
Sanidad Ptíhlica de los I?,I ♦̂ . UU.

Stz fórmula pura es tan l^ol^^ntc ^luc^, F>ara su
manejo, se t.ic:ne ^Ine nler^•l^u• ^^^^n un^l mat^^^•i<t
inerte con^o, p. e., el almid^^^n de maír. n5í ^luc cl
holvo de war•fat•in, del duc sc dishonc ^•on^cr^•ial-
n7ente, solamente contiene pequcñas cant idadc^s
del producto puru (O,ri por 100 generalmcntc).

En los estudios de dicho lal^orat^rio, ai^^^^r<•^^ndo
ciento cincuenta 1>roductos, 1>ara ve^• cl n^odu de
encontrar tino quc pudicra sul>c^rar a1 n^c^.Íor .^nt i-
coagulante hasta cntonccs conocido, ^c dc^^tac^í
este como cansantc de ^r•andc^ ]lemui•ra^ia^ rn
ratas y conejos, y considcr<índolo co^no dc^n^asia-
do tóxico para uso mc^dicinal, sc aco^icron sus
condicioncs comu raticida. Y rc^^^lizados ^^n^^^yos
posteriores sobre esta cualida<1, cn virtnd dc^ <^Il^^s
se le clasificó con^o el i>>ejor de todos ellus.

I^1 Warferin acttía }^rovocan^^o una hil^oE^roton^-
}^inemia lenta, no E^crmiticndo <luc se cua:;nle 1^^
sangre. Así, la rata o el ratc^n no sientcn nin;;ún
efecto en lo^ l^rimeros días, 1>cro d^^^^liu^^^ dcl (<^i'-

cere a dtiinto día dc dosi5 ^liari^^, sc dcsarrollan
en su or^;anisn^o hen^orragias internas y el ani-

nial se debilita y muere. La acción anticoa;;^ulan-
te de este pi^oducto supet^a la acci^ín corrc^ctit^a
normal dcl efccto dc la vitamina K dc la rata y
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c^l i•atón cuando est^>s roedores ingiex•en la di^oga

^i tr<l^^^s de nn ^^^r•ío^do de tiempo de cuatro a diez

<lías.

L'ste i^aticicla intrc^^tuce tzn nuevo sistema de

c^nvenenamiento en el etterminio de ratas y ra-

tones: r^ ^lecii•, no e^ ^•^í^ido de efecto, sino que se

nec<^sitan ^losis repetidas en ^equeñas cantidades

<^<i^la día durante un período aproximacio de cinco

^lías. ^i cl aniinal deja de injerirlo, en un día so-

l^>>^^^^nt^^, l^rulon^;a su aida, y si pasan días sin co-

me^rl^^, cl roeclor 1>ttecle recuperar su estado nor-

m^^y, y entonces hay que empezar de nt^evo.

I^^^t^^s hc morra^ias se producen lentamente y

sin dol^^^•, y po^• no sufrir ninguna r,^eacción el pri-

mer día ^^uc consumen el cebo, estos animales no

^^s^>cian aparentemcnte ninguna relación de la en-

fc^rtnedad con la comicia injerida, contrarian^ente

^^ lo ^^ue ^ucede c^^mtínn^ente con casi todos ]os

^^tro^ ^^c^neno^ ( 1), l05 cuales matan violentamen-

(c^, v los roedores ^e ai>stienen de conler el cebo

cu^^nclo llegan a nota^^ 1os efectos perniciosos en

su^ compañer^^5, o al consutnir• una pequeña ^losis,

fioja l^ara cai^sarlcs la mucrte, pero que les pro-

porcic^n^^ ^m t r^storn^^ por el cuaL una vez rehe-

ch^^s, ya n^^ ^^^an acercarse más al cebo. No da nin-
;;t"in ^^^l^^oi•, ni c^lor, diferc:nte al de la comida al

mercl^3^^1^^ c•^^n ella, pc^i• cuya i^azbn es fáciln^ente

i n jericlo.

Por su lrnt it ucl ^if^ acci^^n da tiemt^u ^i ^lue la^

1'<ll "cl^^ }1^11'? Illf)1'll', ^c cscondan en sus ^;uaricla^.

(1) Estricnina, arsénico, fós.oro, sulfato de talio, carbo^nato
de t^ario, etc.

E1 cebo tiene que estar a clisposiciÓn c^c l^>s 7•a-

toncs l^a^tante^ t^ías, pues es ^^osible qnc <^l:;nnc^s

individuos, por• desconfianza, n^^ comien<^•en ^^ c^^-

mei^ el mismo día que se coloca, sino al^tmus más

tarde.

1Vo son recon^en^lat^les p^^ra sn empleo ccb^^5

líquidos, pot^ su poca soluk^ilidad. l.os cebos más

indicaclos y recomenclables tiun las harinas de

maír, de cel7ada o de ^i^^ena, o una mezclzl cle ellas,

bien sec^^. Fsto^ ceho^ ticnen la ventaj<^, a l^i ^°rz.

de no enmohecer^e ^^ estr^>l^ea^•se; ^le n^> atr^let^

a perro^ y^^ato^, y cle ^^ustar much^> a ratas v ra-

toncs, inclt^tio en ^ln^^ccnes ^de ;^rano, atm dc ^uaír,

}^erctuc lo t^refie^•en en forma dc harina.

Es inofensi^^o rel^^tieamerltc, pues no es nloi•-

tífero par•a anim^les cloméstico^, ^;anaclo y^^^r^^s

hnnlanos, a no sf^r ^^tic injicra^^^ tu^a ctositi grand^^.

o si se constamen t^eque^ia^ t^orcionrs pc^r un pr-

^•íoclo cie un^5 cinco clías, en cuy^> casc^ es inclus^^
mort.ífero. Los otros tienenos citados, en c^^mbi^>,

son tan^bién nlortíferos parE^ el hombre y anima-

le^ domésticos cn las t>r^^lx>rciones usaclas t^ar^^

los ^•oedores.

En L+'spaña la^ ratas c^iusan grandes daños en

alin^cenes de vívere^, en catal^^los y porqticr•izas,

y en lo^ campos cle cE:rcale^, ^obre todo cte maír.

Por nuestra ^^at^ic, h^^mos hcch<^ va tu^as ^^1-

pct^ienc^as corl un rc^sultacl<^ ma^nífic^^, n^^ c^ncon-

tr^íncj^^^r ni nna rata ^•i^^a cn cl alnlac^n ^il calu^

de quinee dí^s ^ttic^ 1'né ^le^sal^^j,^<lo cle su^ }^r^^^•i-
siones.

!1



Algunas notas referentes al cultivo del ricino
(Posibilidad de su fomento en España)

Por

/) ^ .. I ^
^^^^`![ad l-^ZoltL[/J ^t[F1^^CL^^'

666^^^

Ingeniero0 agl/rónomo

1+,L Ac^rTr ^L I^lci:^o

Cada día se encl.zentran nuevas ahlicaciones al

aceite de ricino, algunas de ellas hien conocidas :

como lubrificante para motox^es de avizción; cn

]a fahricación ^e aislantes para cat^les eléctri-

cos; en la prepar•ación de cueros; para us^s te-

rapéu±icos; para la fabricaci6n de ,jaboncs y po-

ma^da^, etc., etc.

Ultimanlente ha habido un g^ran consumo de

este aceite en aviación, pues es imprescindible

para los r^uevos apa^^ato5 c]e re^cción, y, por ott^o

lado, sc h^^ desct^hicrt^^ un amplio campo cle uti-

lizacione^ al aplicar el «cr^cking» , entre las due

c^t.án en ^^rimer término 1<^s pl^^sticos y plastifi-

cante^. llc^ ^^^t^l f^^rma sc ^^htiene ^^1 ril^an. pare-

cido a la caprolacfan^a, ^^uc con^tituyc^ I^^ nl<^t^^ria

1»•ima ^^>ara cl pet•]ó^^ y nvl^íri.

Cu^^^rivo t>^:i, x^rlrro

La nlayor ^^ar•te c^e ]^i ^imic^nt^^ ^^uc^ ^c^ ulilira

p<ai^a la e^tracci<ín de aceite era sumini^tracia }x^i'

países comc^ India y f3r^sil, cn los c^u^^l^^s c•r^^c•c

csta planta cic f^n^ma csE>ontánca <^ sul^c^}^^^nl<í-

nca, siendo st^ cultiv^> ci^^rtan^enfc fá<^il. L<^ <ii-

versi^iac^ de varieda^les cle ricin^^, ^•aractc^^ístir.^s

de las ^imicntes, ^jistintas ^•i^^uc^z^^^ ^^n <^cc^il^^, la^

form^^^ dE^ culti^-^> y^^ec^^lc^c^•i^ín, h^u•ían muv c^-

tcn^o csie tral^ajo ^i hul^ic^r^ dc^ cn(r^u^s^^ c^n ^1^^

Calles. Gr^^n ntímc^r<^ c1c^ ^^^ta^ vari^^cl^i<^^^^ ^^r^in tl^^

frutos dchisc^^nt^^s, c^s ^^^^cir. ^^uc^ ^•u<ii^^l^^ Il^^^,^},^in

Kioiilu btirbecLtulu csl^criiucnt.^^lo cu Im 1'ulacios (^c^^ill.U culrc nuuz.
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Ci/ind^os descortezodo^es de coucho

^ E/evador^es óe ^pnyi/ones

` Sb/ido menudo

CruquLti de la mí^quina descorterador.i empleada en D^larruecus
írancés.

a madurar dejaban caer al suelo la semilla ; y co-

mo la madurez no era simultánea, todo esto com-

plicaba enormemente la recolección.

E1 auinento de consumo de aceite de ricino pro-

ducido durante las últimas guerras, por la de-

manda para aviación, hizo que se extendiera es-
ta planta en países templados, como los EE. UU.,

Marruecos, Argelia, etc., y como es natural. en

ellos se ha ido perfeccionando el modo de culti-

varle y la selección de sus variedades. A pesar

de ello, por ser un cultivo que pudiéramos llamar

«nuevo» , se desconocen muchos extremos. Tam-

poco las variedades están bien fijadas, y es co-

i•riente que las plantas obtenidas de simiente que

parece uniforme, incluso procedente de una sola

planta, presenten diferencias en tamaño, color,

simient,e y otras características, lo cual demues-

tra que el ricino de que provenía no era una va-

riedad, sino un híbrido natural.

En los Estados Unidos, a partir de 1941, se

han venido efectuando importantísimos estudios

comparativos sobre var•iedades de ricino, a fin de
seleccionar las más interesantes y productivas,

que resultaron ser la Dougty 11, Conner y Ken-

tucky 38, según sabemos por los documentadí-

simos trabajos suscritos por W. E. Domingo y
D. M. Crooks, de la Granja de Beltsville (agróno-

mo y horticultor, respectivamente), de cuya mag-

nífica información se deduce que la dirección de

los trabajos correspondió al «Bureau of Plants In-

dustiy Soils y Agricultural Enginering» , con cu-

yo Centro oficial colaboraron muchas Estaciones

oficiales y particulares de experimentación.

Estas variedades se citaban también en el ar-
tículo titulado «El ricino», del ingeniero indus-
trial don Juan Antonio Bes, que apareció en el

número de septiembre de esta Revista, y que pue-

Planta de rlcino en Marruecus espafiol.
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EL RICINO EN ESPAÑA

Españo está incluída de lleno en la zona en

donde puede cultivarse el ricino. No vamos a re-

ferirnos a las enormes posibilidades de la Gui-

nea española, ni al gran interés que puede te-

ner para Canarias y el territorio de Ifni, sino so-

lamente a la España peninsular y a Nlarruecos.

En la actualidad existe en España bien poco

terreno dedicado a este cultivo. En la zona dc:

Pilas (Sevilla), una industria de cueros artificia-

les consume de 25 a 30.000 Kgs. anualés, para lo

cual facilita semilla a los labradores cercanos,

asegurándoles la compra de la cosecha. En Ma-

rruecos también se efectual^on algunas pequeñas

de ser consultado en relación con este asunto.
En Marruecos francés se han hecho experien-

cias con ricinos híbridos importados de Palesti-

na, los cuales dieron rendimientos inferiores al

ricino del país, por lo cual sigue siendo éste el

más frecuentemente empleado, especialmente el

denominado cSanguíneo de Settat». En Argelia

se usa también un ricino anual como planla bar-

bechera. Todas estas variedades son de fruto in-

dehiscente y es necesario descortezarlas. (Se in-

cluye en el texto el croquis de una máquina des-

cortezadora empleada en Marruecos francés.)

Plantas de ricíno en la.g dunas costeras de Saidia (Marruccus
Yrancés ) .

plantaciones, especialmente en Villa Sanjurjo

(Asdir). En la Península ha sabido diversos in-

tentos de cultivo, pero ninguno sobre grandes

extensiones ; existe casi semi-espontáneo en la

zona subtropical de Málaga, y se conoce como

planta ornamental en casi toda España. Hay en

la actualidad, que sepamos, cuatro casas que se

dedican a la extracción de este aceite : dos en

Valencia, una en Barcelona y otra en Badalona.

POSIBILIDAD DE FOMENTAR EL CULTIVO

Ante todo, hay que tener bien presente que, co-

mo es natural, a pesar de ser la misma planta y

de tratarse de obtener el mismo producto, el cul-

tivo es completamente diferente según se trate
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1^;(ectuando lu siembriti del ricinu en Saidia.

cle variedades anuales o perennes. El ricino anual

puede considerarse como planta barbechera, y su

cultivo es muy parecido al del maíz. En el año

1951, con simiente procedente de Argelia, don

Carlos Urquijo efectuó una pequeña experiencia

en el cortijo de «Juan Gómez», en término de

Los Palacios (Sevilla), obteniendo un resultado

de 1.050 Kgs. de semilla limpia por Ha., sembran-

do en una tierra fértil de secano, a un marco de

1,25 por 1,25, una sola fila entre dos de maíz. Se

trata de un cultivo que encaja perfectamente en

las alternativas y que tendrá interés, siempre que
resulte remunerador.

E1 ricino perenne puede también cultivarse en

plantaciones regulares y, en la creencia de que

podría resolverse en España y Marruecos espa-

ñol este problema de una forma análoga a lo que

se hace en Marruecos francés, vamos a transcri-

bir a continuación, escuetamente, los datos allí re-
cogidos sobre este cultivo:

CULTIVO DEL RICINO EN MARRUECOS FRANCÉS

Variedades. - Efectúan este cultivo en suelos

sueltos y pobres, siempre en secano y con varie-

dades de ricino perenne y de frutos indehiscen-
tes. Prefieren la que allí llaman «Sanguíneo Set-

tat», cuyos tallos, nervios de las hojas e inflores-

cencias son de un bello color encarnado sin pruí-
na. Es muy corriente en Marruecos otra varie-

dad completamente verde (posiblemente la «vi-

ridis» ), así como híbridos de ambas variedades ;

pero en ellos es mucho más difícil el descascari-
llado, por estar fuertemente adherida la cáscara
al grano.

Las variedades híbridas y extranjeras introdu-
cidas hasta ahora, así como las anLlales, no han
dado resultado. No se han efectuado pruebas en
regadío.

Clima y suelo.-El ricino es planta sumamen-

te rústica, que se adapta bien a las condiciones

más duras en que pueda situarse un cultivo. Ne-

cesita humedad para nacer; pero, una vez naci-

do y agarrado, es sumamente resistente a la se-

quía, captando aguas muy profundas, la hume-

dad existente debajo de las piedras e incluso la

atmosférica. En cambio, es muy sensible al frío

y a las heladas en su primer año. Tampoco le

convienen las tierras excesivamente fuertes.

Labores preparatorias. - Los agricultores que

cultivan ricino dan un pase de arado topo cada

tres metros, o bien efectúan un desfonde de todo

el terreno, lo cual se contrata con una de las ca-

sas que en Marruecos se dedican a estas labores.

La mejor época de hacerlo es en verano. Si se pue-

de, debe darse alguna otra labor superficial.

Abonados.-Generalmente no se dispone de es-

tiércol, por lo cual, como abonado previo, preco-

nizan el empleo de 200 a 400 Kgs. de superfos-

fato y 50 a 100 Kgs. de sulfato amónico por Ha.,

que extienden en el momento de sembrar, con-

centrándolo sobre las líneas. Como abonado de

cobertera, durante los años de cultivo, emplean

50 Kgs. de sulfato amónico, 350 Kgs. de super-

fosfato y 100 Kgs. de cloruro potásico, lo cual,
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aproximadamente, se expresa por la fórmula
2 : 12 : 10.

Siembra.-Si no son de temer las heladas, pue-
de sembrarse en octubre o noviembre. Si hiela
después de esta fecha, hay que hacerlo en enero
o febrero, e incluso más tarde, si existe probabili-
dad grande de que llueva, para que pueda nacer.
Se siembra a golpes, dejando dos granos por gol-
pe y aclarando después, para dejar una sola plan-
ta. Las marras se reponen con simiente, sin usar
el repicado.

El marco de plantación aconsejable es el de
1 m. por 3 m. Nosotros hemos visto una planta-
ción de 1,20 por 1,20, que resultaba demasiado
espesa, y otra de 2 por 1.

Si se pone a 3 por 1 se necesitan 6.666 simien-

tes por Ha. para dejar luego 3.333 plantas.

Si se siembr•a a mano se necesitan unos cin-
co Kgs./Ha., y un hombre siembra una Ha en
un día.

Si se siembra con máquina, la cantidad que se
necesita es de 15 Kgs. por Ha., y un tractor me-
dio puede hacer unas 15 Has. por jornada.

La semilla puede remojarse antes de sembrar,
pero no es conveniente cuando exista el temor de
que no llueva pronto.

La profundidad a que debe quedar la semilla
ha de ser pequeña, análoga a la del maíz.

Cultivo.-Se necesitan muy pocas prácticas cul-
turales ; únicamente pases continuos de cultiva-
dor entre líneas. Si se ha dado labor de subsue-
lo para la siembra, solamente en líneas cada 3 m.,
pueden darse pases con dicho arado topo entre
líneas durante la vegetación. En el primer año
desde luego, y, a ser posible, tampoco después,
no debe entrar ganado, pues aunque no comen
la planta más que las cabras, todos los animales
pisotean y perjudican a las plantas.

Se pretende que este cultivo dure, por lo me-

nos seis o siete años y se cree que la planta se

rejuvenecerá efectuando anualmente, en invier-

no (enero), una poda de fructificación; esta po-

da la hacen muy baja, pero no existe suficiente

experiencia para dar normas racionales. Habría

también que ensayar una limpia en el mes de
abril. Las hojas y ramas no tienen empleo como

subproducto. ^

Recolección.-Se efectúa a mano, cortando los
r•acimos ya secos; pero no hay que dejarlos que se
pasen demasiado, para evitar pérdidas. Dura to-
do el verano y otoño. Las cápsulas se despren-
den a mano de los vástagos florales. El descor-
tezado se hace con máquina, cuyo ĉroquis puede

verse en el texto, siendo el rendimiento de unos
3 (ams. por hora.

Desde Argelia x•emiten ricino anual sin des-
cortezar, que se trata en Oujda, en una máquina
a propósito.

Si con la máquina, o con otro px•ocedimiento de
descortezar, se partieran granos, el aceite se en-
rancia y el producto total desmerece mucho.

Obte^ación del aceite.--No se hace en Marrue-
cos, sino que de allí envían absolutamente todo
el grano a Francia, en donde se encargan de ha-
cer la extracción.

Los orujos los agotan con alcohol metílico, se-
parando a continuación el ricinoleato de metilo
y la glicerina por densidad sobre agua. El resto
de los orujos se tratan con ácido clorhídrico di-
luído, para destruir la «ricina», que es tóxica. El
exceso de clorhídrico se neutraliza después, ob-
teniendo así una torta de orujo algo salada, pero
perfectamente asimilable para el ganado.

Organización de las parcelas en cultivo direc-
to.-Cada una de las parcelas que ]levan en cul-
tivo directo las Sociedades interesadas tiene un
capataz europeo-que en general es algún agri-
cultor de las cercanías-, el cual posee a su dis-
posición un tractor y un «jeep» y los correspon-
dientes cultivadores y aperos. El desfonde y la
labor de subsuelo, ya dijimos que se contratan
con una de las casas que se dedican a estas la-
bores.

También existe el proyecto de que en cada una

de las granjas haya una máquina descortezado-

ra; no solamente para tratar la simiente recogi-

da en ella, sino porque se pretende que cada

granja sea el centro de una zona de ricino y en

ella se centralice toda la producción. Para eso

se ha elegido estratégicamente la situación de las

mismas.

Enfermedades y condiciones de adaptabilidad.

Aunque, como todos los demás vegetales, el rici-

no tiene enfermedades y prefiere condiciones fa-

vorables de suelo y clima, sin embargo, es de

las plantas más resistentes a situaciones adver-

sas. En la práctica, casi no tiene enfermedades ;

resiste bien una sequía grande (a excepción del

momento de la nascencia y primeros meses) ; se

adapta a terrenos muy arenosos, salinos, enchar-

cados, de mucha pendiente, rocosos o con poca

tierra vegetal, no siendo tampoco muy sensible

a los vientos excesivamente secos, que destruyen

la mayoría de los cultivos. No es apenas ataca-

do por el ganado y ejerce una marcada acción

insectífuga en muchos casos. A causa de su abun-
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dante vegetación, crece muy poca hierba en don-
de se cultiva.

Por esta rusticidad, parece ser planta suma-
mente indicada para los terrenos pobres, en don-
de son imprescindibles o antieconómicos otros
cultivos, revalorizando así dichos terrenos. En
estos casos no hay que tener en cuenta la pe-
queña cosecha que se obtiene, pues debemos pen-
sar que, de otra forma, no se obtendría nada, y
además que, dados los escasos cuidados cultu-
rales que exige, el producto puede resultar ba-
rato,

Precios unitarios. - A título informativo da-
mos los siguienes datos :

Distribuir abonos cuesta unos 120 francos ma-
rroquíes por Ha. ; sembrar, unos 200 y labrar,
unos 3.000.

A causa de la rusticidad de esta planta, puede
tener interés para vallados, bordes de caminos,
terraplenes de ferrocarril, etc., etc.

EXPERIENCIAS A REALI7AR

Dado el interés que en la actualidad hay por

este cultivo, y la protección e iniciativa que en

todos estos asuntos ha demostrado el Ministerio

de Agricu,ltura, creemos que deben plantearse

unas experiencias de forma análoga a como se

viene haciendo con los híbridos de maíz ameri-

cano. Sería sumamente interesante importar las
tres variedades norteamericanas antes menciona-
das: Conner, Doughty 11 y Kentucky 38; la
«Sanguínea de Settat», la anual de Argelia y to
das aquellas extranjeras que puedan tener inte-
rés, para compararlas con las variedades indíge-
nas, de Canarias, de Ifni y de Guinea española.
No creemos que sea conveniente decidirse por
una u otra variedad hasta conocer los resulta-
dos de estas experiencias. Por otra parte, son
también muy necesarias para determinar marcos
de plantación, labores, abonados y especialmen-
te zonas en las cuales es posible este cultivo.
Otro punto muy importante que puede determi-
narse es si puede llegar a ser cultivo remunera-
dor en regadío, o solamente en secano y en tie-
rras malas. También deben estudiarse las podas,
limpias, etc.

Después de redactado este artículo llega a
nuestro conocimiento que, efectivamente, el Ins-
tituto de Investigaciones Agronómicas, en cola-.
boraĉión con la Dirección General de Agricul-
tura, va a efectuar una experimentación en gran
escala sobre tódos estos extremos.

Esperamos que el resultado de todas las expe-

riencias que van a plantearse abra un campo

grande al cultivó del ricino, el cual puede influir

de una forma importante en muchos aspectos de

nuestra economía agrícola.
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DIVAGACIOIVES CATASTRALES
Por

i' l^icoláa ^u^tva (^oK^áGe^

Perito agrícola del Estado y T^pógrafo

A la serie infinita de los sistemas de Catastro

conocidos en España, y cuyos trabajos primitivos

se pierden en la noche de los tiempos, tenemos

que añadir uno, al que podemos calificar, sin nin-

gún género de duda, como definitivo, ya que pa-

rece estar reservado para los inás elevados des-

tinos, en orden a sus méritos indiscutibles. Nos

referimos concretamente al Catastro Parcelario

sobre I+Potografías, puesto en marcha reciente-

mente, por los Servicios Centrales del Ministerio

de Hacienda.
Aventaja a todos los sistemas anteriores, sobre

todo en una riqueza de detalles que no puede al-
canzar el plano más meticuloso, ya que ninguno
escapa a la acción maravillosa de la cámara foto-
gráfica.

Los progresos realizados en estos últimos años
en aerofotografía nos permiten señalar a favor de
este sistema un grado de exactitud igual o supe-

rior al conseguido por cualquier trabajo topográ-

fico, puesto que la reproducción de una imagen

aleja los errores humanos que, indefectiblemente.

se acumulan en todo levantamiento, como traba-

jo humano que es.

La obtención de clichés fotográficos a la velo-

cidad del avión, y el trabajo complementario del

]aboratorio, nos ponen de manifiesto la rapidez

con que se produce la mat.eria prima en tan exce-

lentes condiciones para el trabajo como, en gene-

ral, se viene usando en los Servicios Provinciales.

El vuelo del avión y el material fotográfico en

condiciones útiles para el trabajo resultan a tmos

precios muy económicos.

Cada operador de campo produce normalmente

10.000 hectáreas-parcela por año de trabajo, in-

cluyendo el de campo y el de gabinete, y tpdo ello

ha de tener repercuisones tributarias en 1.° de

enero del año siguiente.
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Han transcurrido varios años y, por consiguien-
te, el nuevo sistema en vigor es un éxito logrado
e indiscutible; podemos hacer el resumen dicien-
do que con él se baten todas las marcas estable-
cidas con anterioridad en cuanto a rapidez, pre-
cisión, economía y éxito tributario.

Aparte del incremento de la máquina recau-
datoria, que refuerza considerablemente los in-
gresos del Tesoro nacional, reintegrándose inme-
diatamente de los créditos anticipados para su
ejecución, tiene el nuevo sistema numerosas apli-
caciones, derivadas de la enorme riqueza de deta-
lles contenidos en el documento gráfico. A través
del Servicio de Conservación observamos de día
en día cómo aumentan las consultas que versan
sobre servidumbres de aguas y caminos, o tienen
por base el establecimiento de concesiones de ca-
rácter minero, cuando no el de reivindicación
de parcelas, fundándose en huellas gráficas de
épocas ya pretéritas.

Con los modernos adelantos introducidos en
aerofotografía se tiene la garantía de la obten-
ción. de fotografías sobre plano horizontal. En es-
tas condiciones basta determinar exactamente la

L
escala por la fórmula - en la que L representa la

1
distancia medida sobre el terreno, y 1 la misma

1
distancia en la fotografía. Determinada la escala-

D
calcularemos el coeficiente planimétrico por la

D'
fórmula .

100.000
En los nuevos términos municipales que se vue-

len sería conveniente que, con la debida antela-
ción, se informara al personal de Vuelos y Foto-
grafía sobre el grado medio de parcelación en cada
uno de aquéllos, con el fin de calcular con bastante
aproximación las correspondientes alturas de vue-
lo, para que las parcelas resulten con una repre-
sentación gráfica que permite fácilmente operar
sobre ellas. ^

Importantísimo, también, y con la misma ante-
lación, sería que, por el personal técnico del Ser-
vicio, se señalaran o replantearan sobre el terre-
no todos los mojones que integran las líneas ju-
risdiccionales con los términos colindantes que
corresponden a la planimetría del Instituto Geo-
gráfico, a escala 1: 25.000, de tal manera que,

una vez identificados, se colocasen sobre ellos
unos bastidores sencillos, armados con lonas de
tamaño y coloración adecuados, que permitieran
su fácil situación en la fotografía, dando a los
deslindes un carácter de perpetuidad que en gran
número de casos no existe, constituyendo por
ello un semillero de reclamaciones de orden ju-
dicial y también catastral, ya que la errónea in-
terpretación de unos y otros ocasiona la exclu-
sión o la duplicidad de parcelas. Estos señalamien-
tos se advertirán convenientemente, para que pue-
da establecerse el necesario servicio de vigilancia
durante la fecha anunciada para efectuar los
vuelos.

Otra ,condición esencial en las fotografías es

que éstas tengan carácter de la mayor actuali-

dad, puesto que una gran transformación en sis-

temas de riegos o de mejoras introducida con pos-

terioridad a su obtención, dificulta notablemente

los trabajos de identificación y evaluación de su-

perficies. Claro es que las fotografías que se uti-

lizan en la actualidad son, en su mayor parte,

producto de ampliar otras, ya antiguas. Y aun

con esta circunstancia hay que reconocer la bon-

dad del sistema. Pero sería conveniente que en

las próximas revisiones que se hagan se dispu-

siera de fotografías de reciente obtención.

Expuesto lo que antecede, cabe preguntarse si

la gran preocupación de todos los tiempos, para

conseguir en España un Catastro rápido y aficaz,

no sería un sencillísimo problema, a resolver en

muy pocos años, sin más que contar para ello

con las disponibilidades del Ministerio de Hacien-

da, en personal y créditos suficientes, en la cuan-

tía necesaria y garantizada con la reintegración

inmediata. Se lograría así, además, acortar un pe-

ríodo de notoria desigualdad entre todos los con-

tribuyentes de España, con evidentes beneficios

para el Tesoro y sin perjuicios para nadie.

Finalizamos estas divagaciones con una mira-
da retrospectiva hacia el año 1938, en que, impul-
sados por nuestras aficiones para conseguir un
Catastro superado y que mejor se acomodase a las
características del suelo español, cristalizamos
unos pensamientos en forma de modestísimo pro-
yecto, y hasta avent.uramos unos cálculos en el
rendimiento de trabajo que, con satisfacción, he-
mos visto rebasados en la pr^ctica.
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Para el mejor rendimiento
económico de sú ganado, es
tan importante como el sol
p la buena tempesatura,
que disírulen de una ali-
mentación bien compuesta
p equilibrada en principios
nulritivos.
Esto solo se consigue em- ^^^
pleando los mejores p^ró• ^^

IIducios.
Si se trata de añadir viiami- :
nas a los piensos, no escati-
me..... que el ganado le pa-
gará a Vd. con creces todo
lo que haga por él.
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INTORMACIONES
Comercio y regulación ale productos agropecuarios

Comercio y circulación del ganado de cerda

En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 28 de enero de
1952 se publica una Orden con-
junta de los Ministerios de
.Agricultura y de Comercio, fe-
cha del 17 de dicho mes, por la
que, existiendo en la actuáli-
dad disponibilidades de gana-
do de cerda para sacrificio en
cantidad suficiente para abaste-
cer en mercado libre las nece-
sidades normales de tocino y
contando con mayores dotacio-
nes de aceites por la favorable
cosecha olivarera del actual
año, se suspende la anlicación
del apartado segundo de la Or-
den de estos Ministerios de 21
de septiembre de 1951 (Boletín
Oficial del F,stado del día 231,

relativa a la libertad de sacri-
ficio, precio, comercio y circula-
ción del ganado de cerda y de
sus productos derivados.

Los industriales chacineros
vienen obligados a hacer entre-
ga a la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes
o a]os beneficiarios por la mis-
ma señalados de las cantidades
de tocino que les hubiera derra-
mado hasta la fecha para en-
trega en los rneses de octubre
a enero inclusive, quedando
anuladas las órdenes de entre-
ga previstas para los meses
sucesivos. así como las atrasa-
das que en el plazo de cuaren-
ta días no hmvan sido retiradas
por los adjudicatarios.

Normas para la libertad de comercio, precio y circulación
de la pu^pa de remolacha

En el Boletín Oficial del Es-
t,ado del día 30 de enero de
1952 se nublica la Circular nú-
mero 782 de la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos ,y
Transportes, fecha 28 de] mis-
mo mes, por la que se mantie-
ne lo disouesto en el artículo
núm. 51 de la Circular ntímero
753, que re^ulaba el derecho de
l^s cultivadores v cultivadores
reservistas a r e c i b i r pulpa
seca, y, en su consecuencia,
las cantidades q u e c o r r e s-
ponderán a ]os cultivadores y
cultivadores reservistas p o r
cada tonelada métrica de remo-
lacha entregada serán de 20
kilos de pulna seca, disponien-
do los interesados de un plazo
at^e no podrá exceder de treinta
días, contados a partir de ]a fe-
cha de entrega de la remola-
cha, para efectuar la retirada

de las mismas, entendiéndose
renuncian a ellas guienes no
eiercitaren su derecho dentro
del plazo que se señala, y que-
dando las Azucareras en liber-

tad de vender libremente di-
chas cantidades.

Las fábricas azucareras po-
drán realizar entregas parcia-
les de pulpa seca a medida que
los cultivadores entreguen la
remolacha.

Los cultivadores retirarán la
pulpa seca que les corresponda
en envases propios o de ]a fá-
brica, a su elección, deducién-
dose en el primero de los casos
del importe de la pulpa seca el
valor del saquerío.

De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo tercero de la
Circular número 753-A, dictada
en fecha 30 de julio del año
1951, el precio de la pulpa seca
de remolacha que se concede a
los cultivadores y cultivadores
reservistas, a que se alude en
el artículo anterior, será el de
530 pesetas la tonelada neta, a
pie de fábrica o sobre vagón
origen.

Rueda terminantemente pro-
hibido a las fábricas azucareras
el suministro de pulpa en fres-
co sin previa autorización de la
Secretaría Técnica del Minis-
terio de Agricultura.

Comercio de la patata de siembra
En el Boletín Oficial del Es-

tado del día 7 de febrero de 1952
se publica una Orden dei Minis-
terio de Agricultura, por la que
se dispone que los artículos 3.° ,y
16 de la Orden ministerial de 7
de noviembre de 1950 quedan
redactados en la siguiente for-
ma :

«Art. 3.° La patata de consu-
mo será vendida a granel o en-
vasada.

Cuando la patata de consumo
se venda, transporte o almace-
ne con envases, se observarán
respecto a inscripciones y eti-
quetas las siguientes normas :

al Es obligatorio figure en
cada envase la inscripción cPa-
tata de consumo» estampada en
tono negro o muy oscuro, con
caracteres claros, de 12 centí-
metros como mínimo de altura.

bl Por ]a Jefatura Agronó-
mica de la provincia productora
se autorizará el texto de la eti-
queta que el vendedor desee lle-
ve cada envase en su interior o
exterior.

En dicho texto habrá de figu-
rar forzosamente, y en forma
que se destaque sobre el resto,
la inscripción cPatat.a de consu-
mo. No.aprobada para siexnbra».
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No se autorizará figure en el
texto, a más de las prohibicio-
nes contenidas en el art. 2.°, el
nombre de la zona de produc-
ción ni el de la provincia pro-
ductora.

Se tolerará cualquier indica-
ción que, a título de publicidad,
quiera hacerse constar relativa
a la razón social, variedad, con-
diciones del tubérculo tenden-
tes a propagar su consumo, et-
cétera, que sin lugar a dudas
respeten las citadas prohibicio-
nes.»

«Art. 16. La venta, trans-
porte o almacenamiento de pa-
tata de consumo envasada sin

cumplir los requisitos que res-
pecto a inscripciones y etique-
tas exige el art. 3°, así como su
del comprador que se trata de
venta induciendo en el ánimo
patat de siembr, por cualquier
medio en el que se empleen tér-
minos dudosos, como los señala-
dos en el art. 2.°, o verbalmente
ante testigos, será sancionada
con la multa de 5.000 a 10.000
pesetas, más el decomiso de la
mercancía, y las reincidencias,
con multas dobles y decomiso
de la mercancía, sin perjuicio
de la responsabilidad criminal
en que se incurra.»

Zonas de contratación y precios para la campaña remo-
lachera 1952-53

En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 12 de febrero de
1952 se publica una Orden del
Ministerio de Agricultura de 4
del mismo mes, por la cual, y
considerando el precio medio
para España de 725 pesetas pa-
ra la tonelada métrica de remo-
lacha, establecido en el aparta-
do segundo de la Orden conjun-
ta de los Ministerios de Agri-
cultura, Comercio e Industria,
de 21 de diciembre de 1951, se
establece la siguiente escala de
precios en más y en menos :

Pesetas mús por Tm.:

l.° Andalucía, León, Za-
mora y Soria .. ........ 22

2.° Palencia, Valladolid,
Aranda, San Martín. 19

3.° Vitoria, Miranda, Va-
lle del Ega, Línea de
Alsasua a Barasoain. 13

4.° Huete, Huelves, Vi-
llacañas, M o r a y
Mascaraque (z o n a
de Aranjuez), Jalón
Jiloca, Línea de Bor-
ja, Línea de Tarazo-
na, Línea de Pueyo
a Baire ................ 6

5 ° Guadalajara, Sigiien-
za, Tajuña, Cariñe-
na, Utrillas, Monzal-
barba a Cortés, Lí-
nea de Egea, Hues-
ca, Vicien, Asturias,
Haro de Fuenmayor
y a Santo Domingo: , 2

Pesetas menos por Tm.:

6.° Castillejo, Villaseca;
Algodor, Toledo, Vi-
llasequilla, Huerta y
Villarrubia (zona de
Aranjuez .............. 2

7.° Recajo y Logroño .... 7
8.° Aranjuez y Las In-

fantas .................. 10
9.° Caparroso, P i t i llas,

Ribaforada, C a s t e-
jón, Cadreite, Marci-
lla, Alfaro, Menda-
via, Cartuja a Fuen-
tes ....................... 13

10. Jarama Alto ............ 16
11. San Juan a Tardienta;

Monzón, Pina de
Ebro a Caspe y Me-
narguéen, Seseña y
Manzaneres ........... 22

Las zonas azucareras para la
campaña 1952-53 serán las si-
guientes :

1.° Aragón, Navarra, Rioja,
con capitalidad en Zaragoza.

2.' Andalucfa oriental (ex-
cepto Jaén), con capitalidad en
Granada.

3.' Z o n a cañera (Almería,
Málaga y Sur de Granada), con
capitalidad en Málaga.

4.° Valladolid, P a 1 e n cia y
Aranda de Duero, con capitali-
dad en Valladolid.

5' Asturias, León, Zamora
y Salamanca, con capitalidad en
León. '

6.° A n d a 1 u cía occidental,

Córdoba, Sevilla, con capitali-
dad en Sevilla.

7.° Alava y Miranda de
Ebro, con capitalidad en Vito-
ria.

8.g Madrid, Toledo, con ca-
pitalidad en Madrid.

9.a Huesca y Lérida, con ca-
pitalidad en Huesca.

10. Burgos.

La delimitación geográfica de
las zonas será la adoptada para
la campaña 1951-52, salvo las
variaciones que la Secretaría
Técnica de este Ministerio esti-
me conveniente disponer, de
acuerdo con lo que se establece
en el apartado quinto de esta
Orden. La citación de provin-
cias o regiones no excluye que
parte de éstas puedan pertene-
cer a otras zonas, con arr•eglo a
lo que sea tradicional en la con-
tratación.

La contratación en las pro-
vincias de Jaén y Cádiz podrá
realizarse por las fábricas en-
clavadas en las zonas segunda
y sexta, si bien en cuanto al
destino real a dar a la remola-
cha producida en estas zonas;
se estará a lo que puedan dis-
poner a estos efectos la Secre-
taría Técni^a de este Ministerio
y la Delegación del Gobierno
para la Ordenación del Trans-
porte.

Queda prohibida la contrata-
ción de remolacha azucarera
por las fábricas fuera de la zo-
na de su emplazamiento.

Dentro de ella podrán contra-
tar libremente, sujetándose en
cuanto se refiera al destino real
a dar a la remolacha producida
en la zona a las limitaciones
que pueda disponer la Ordena-
ción del Transporte.

Se adquieren números

atrasados d e I a Revista

"AGRICULTURA''
0

Ofertas a la Administración:

Caballero de 6racia, 24. - MRDRID
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NOTICIAS AGRI(OLpS EXTRANJERAS
EL KRILIUM

Estamos en la era de las dro-
gas sorprendentes. C a d a día
aparece tma nueva como un
nuevo astro en la constelación
de la lucha contra las fuerzas
n e g a t i v a s de la naturaleza.
Cuando aún no sabemos mane-
jar ni podemos todavía apre-
ciar el verdadero valor de la
última aparecida, nos sorpren-
de el advenimiento de otra nue-
va como una gran promesa de
acciones maravillosas para la
mejora material de los habitan-
tes de este valle de lágrimas.

Ahora le ha tocado a la tie-
rra. A la madre tierra, a la que
produce el sustento necesario
para que esta triste Humanidad
viva, se desarrolle y se destru-
ya periódicamente. A la gleba
que da su sust.ancia para que
ftorezĉa la espiga, para que
brote la hierba y para que crez-
ca y madure el fruto. Ya tiene
la • tierra su droga que ha de
hacerla más fecunda, más hos-
nitalaria para la semilla que
hace nacer en su seno y se ha
de transformar en la planta ali-
menticia o textil o medicinal.
Y esta maravillosa droga se lla-
ma cKrilium». La prensa inter-
nacional ha armado gran alga-
rabía sobre este sujeto.

Hasta ahora poco sabemos
del nuevo astro. Conocemos so-
]amente el lugar de su naci-
miento y la familia de quien
procede. Si las virtudes que
parecen adornar a este nuevo
infante son las que su fama
pregona, bien pudiera ser el

fundador de una dinast.ía de
bienhechores de la doliente
Humanidad. Desde luego haría
más, más barato y más rápida-
mente para mitigar la miseria
humana que la U. N. O., la
F. A. O. y todas esas organiza-
ciones que ostenta nombres tan
pintorescos como la F. I. P. A.,
la C. E. A., la O. E. C, E. y
demás acordes de tres o cua-
tro versales, verdaderas torres
de Babe] donde sólo unos po-
cos saben lo que quieren y
adonde van.

E1 Krilitim ha nacido en los
laboratorios de la Comnañía
Monsanto de Productos Quími-
cos en Dayton (Estados LTni-
dosl hace tres años. Está toda-
vía en su tierna infancia. Su
padre es el acrilo-nitrito y ya
posee dos títulos de importan-
cia ; es un «polielectrolito» y
un «acondicionador». A pesar
de sus pocos años va cargado
de t.al cantidad de electricidad
negativa que trastorna a todas
las cargas positivas existentes
en el suelo. Su presencia pro-
duce una verdadera y rápida
revolución, pues en pocas horas
transforma la estructura de la
inocente tierra que le cobija.
Las partículas del suelo, como
a una voz de mando, se colocan
velozmente en la posición más
conveniente para el buen des-
arrollo de las plantas, para la
buena circulación del agua y
el aire ,y se confabulan para
evitar las pérdidas de los ali-
mentos de los vegetales y ce-
den galantemente los que tie-
nen almacenados en su seno ,y
por los que la planta tiene que
luchar, a veces amargamente,
para no perecer de hambre.

El Krilium, no es aún ali-
mento o fertilizante- i cuida-
do ! -es un «acondicionador»,
le gana por puntos al compost
y al humus, mejora la condi-
ción del suelo y le obliga a
aumentos de cosecha que varían
del 50 al 100 por 100. Así lo

aseguran ochenta sesudos va-
rones que han seguido su con-
ducta en los suelos donde ha
sido introducido.

Su modestia es solo compara-
ble con sus virtudes. Se presen-
ta como un humilde polvo. pero
su acción, en proporciones de
menos de medio gramo por ki-
logramo de suelo, es tan poten-
te y rápida que según sus pa-
drinos transforma casi instan-
táneamente un suelo de malo
en bueno. i Se acabaron los de-
siertos ! , escriben algunos.

Según M. Thomas a princi-
pios de 1953 un kilogramo de
Krilium costará unos cuatro
dólares, pero el efecto de este
kilogramo será como el de 500
kilogramos de un buen abono
natural. Pero esta superior ca-
restía del krilium-eche usted
cuentas-está compensada por
la rapidez de su acción y por
la duración de la misma, ya
que el producto es invulnerable
para las bacterias que consu-
men los abonos orgánicos y
para el agua.

No obstante todas estas pro-
piedades maravillosas, aún hay
escépticos sobre su acción Un
eminente especialista-no ame-
ricano-se ha permitido mani-
festar que ya tuvo la misma
idea un alemán-^se tratará
del humogen?-y que si no es
un abono no aumenta el capi-
tal «fertilidad» disponible en
el suelo. Si acttía como catali-
zador, activará la extracción
de las reservas minerales del
suelo que no son talmente im-
portantes : si los rendimientos
se aumentan actualmente, será
en detrimento del porvenir.
Nada dura eternamente y no
se puede vivir mucho tiempo
de las reservas. EI problema de
la restitución a la tierra queda
en pie.

^Actuará n u e s t r o amigo
como un excitador de la des-
composición de la materia or-
gánica, como un latigazo, y será
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. un agotador; o actuará como
liberador progresivo de las ma-
terias nutritivas inasimilables
y a la larga también será un
agotador más que un protec-
tor? Esto se preguntan algunos.
Pero parece ser que no, que su
actuación es solamente física y
beneficiosa, principalmente en
los suelos fuertes.

El tiempo dirá. Varios pro-
ductos con virtudes, al parecer
inigualables, -según la propa-

ganda-se han sumergido en
el olvido.

Deseamos que así no stzceda,
pues bien necesitados estamos
de aumentar rápidamente la
producción. i Lástima que no
se encuentre un homólogo para
mejorar la estructura cerebral
de quienes tienen al mundo en
vilo y se pudiera convertirlos
rápidamente como a los slzelos,
de malos en buenos!

La organización del mercado europeo
único para productos agrícolas

Nuevamente .aparece en el
primer plano de la actualidad
la idea sustentada, por el en-
tonces ministro de Agricultura
de Francia, M. Pflimlin en la
Asamblea de la Confederación
Europea de la Agricultura, ce-
lebrada en Estrasburgo en sep-
tiembre de 1950, de constituir
un mercado agríco]a europeo
común, que sería un paso más
hacia la unificación económica
de Europa. Después del plan
del carbón y del acero conocido
por el cpool negro» el plan
de los productos agrícolas : el
«pool verde».

M. Pflimlin cree que es nece-
sario integrar en el pian conti-
nental a los agricultores de los
países europeos. Solamente la
enumeración de este deseo ya
sugiere las dificultades que ha-
brán de vencerse para llevarlo
a la práctica. La producción
a^rícola de ciertos productos
está sostenida en diferentes paí-
ses por protecciones más o me-
nos directas. A1 integrarse en
una ordenación europea cam-
biarían las condiciones actuales
y el equilibrio se rompería oca-
sionando convulsiones-parcia-
les o localizadas, es verdad-
pero no menos peligrosas para
los agricultores a quienes afec-
t.ara. Por eso en el memorán-
dum en que el ('7obierno fran-
cés propone esta organización
a los países del Consejo de
Europa y a Austria, Suiza y
Portugal, ya se consigña que el
método que había de seguirse

será progresivo y flexible, es
decir, dirigir las transacciones
necesarias y evitar todo auto-
matismo.

Hasta ahora se conocen las
líneas generales del proyecto.
Los detalles y la elaboración
del plan será objeto en una con-
ferencia que el Gobierno fran-
cés ha propuesto a los países
anteriormente citados, a la que
parece que hasta ahora han
dado su aquiescencia todos ex-
cepto Portugal.

Se trata de saber-opina Le
Monde-si se considera la nue-
va comunidad simplemen-
te como una supercooperativa
encargada de asegurar el eo-
mercio de los productos agríco-
las, procediendo incluso a las
operaciones de depósito, y de
realizar por cuenta de los paí-
ses participantes la exportación
de los excedentes y la importa-
ción de las cantidades necesa-
rias ; o si se quiere, como en el
Plan Schuman, establecer una
autoridad supranacional q u e
tuviera el encargo de coordinar
los planes de producción de
cada país, de armonizar la ma-
teria tributaria, las inversiones,
las cargas sociales, etc. Es pro-
bable que cuantos más sean los
poderes transferidos a la orga-
nización, menor será el número
de países que se adherirán al
«pool» agrícola.

La comunidad propuesta, se
comprende que no podrá ser
análoga a la del carbón y el
acero porque son diferent.es 1as

condiciones de producción y de
comercio de los product,os in-
dustriales y de los agrícolas.

En el proyecto francés se
argumenta que ]a producción
agrícola europea es insuficiente
y que en ciertos sectores el cos-
te es muy elevado, ]o que ^ri-
gina que la remuneración del
agricultor sea escasa. Se afirma
que la expansión de la produc-
ción y el descenso de los pre-
cios de coste son técnicamente
posibles, pero que tropiezan con
un obstáculo esencial: la des-
confianza de los agricultores,
cosa que en las condiciones ac-
t,uales-aumento de produc-
ción, caída de precios deritro de
las economías nacionales-no
carece de fundament.o.

La inseguridad del produc-
tor-dice la propues±a-resulta
de las contingencias propias de
la economía agrícola ; ritmo es-
tacional que no permite adap-
tación a la coyuntura ; plazo
que separa el acto inicial de la
producción y el envío al mer-
cado ; variaciones de rendi-
miento imprevisibles; oscilacio-
nes brutales de precios y dis-
persión de los productores y
de 1 o s consumidores. Estas
condiciones pueden dar lugar
a una evolución fatal por te-
mor a la superproducc.ión, in-
citando a los agricultores a
buscar nuevamente una reduc-
ción maltusiana de la produc-
ción cuando el problema del
aprovisionamiento de Europa
atín no está resuelto.

Para que los productores si-
gan una política de mayor des-
arrollo de la producción se con-
sidera necesario establecer y
m a n t e n e r un equilibrio de
mercado, cosa que no puede
realizarse-según la propues-
ta-dentro del estrecho marco
de cada país, sin rec.urrir a
procedimient.os costosos como
subvenciones, o injttstificables
como destrucción de cosechas.
El estado financiero actual de
los países europeos no les per-
mite prever una perpetua ayu-
da económica a la agricultura.

La propuesta señala que un
equilibrio duradero sólo puede
establecerse por la instaura-
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ción de un mercado europeo
unificado, que para Europa no
solamente será un factor de
equilibrio, sino de progreso,
pues no se trata de sostener
artificialmente aquí o allí, una
producción antieconómica, sino
por el contrario, e] estableci-
miento de una sana competen-
cia que facilitará una produc-
ción más racional, que incitará
a modernizar las explotaciones
y a llegar así a una progresiva
reducción de los precios de
coste.

Estos fines no pueden conse-
guirse por políticas puramente
nacionales, forzosamente insu-
ficientes, siempre divergentes y
a veces contradictorias. La ar-
monía de las políticas agríco-
las y comerciales de los países
europeos que sirvan de prelu-
dio a la creación de un merca-
do único organizado, parece
ser hoy día solamente el mé-
todo susceptible de llevar a la
agricultura de Europa al nivel
de las necesidades de su eco-
nomía.

Para ello el Gobierno francés
propone comenzar negociacio-
nes con los países de Europa
para organizar la comunidad,
apoyándose en los siguientes
principios :

1. En cada uno de los sec-
tores agrícolas, los países aso-
ciados pondrán en común los
recursos de su producción.

2. I.a organización tomará
1 a s disposiciones necesarias
para adaptar la producción a

las necesidades del consumo y
para mantener el equilibrio
del mercado en el conjunto de
los países participantes.

3. La organización propues-
ta tendrá, en fin, por misión,
preparar el establecimiento de
un mercado común entre los
países participantes para cada
uno de los productos que en-
tren dentro de su competencia.

Para la realización de estos
fines se prevé la creación de
instituciones europeas análo-
gas en su estructura y en sus
reglas de funcionamiento, a las
del plan del carbón y del acero.
Algunas de éstas, especialmen-
te la Asamblea común y el Tri-
bunal de Justicia, podrán ob-
tener competencia a la vez para
el carbón y el acero y para los
mercados agrícolas, bajo reser-
va de las adaptaciones necesa-
rias para la participación de
países diferentes.

El Gobierno francés para lle-
var adelante su proyecto pro-
puso al Consejo de Europa que
acordara la creación de una
autoridad agrícola europea. En
febrero de 1951 la Comisión
Especial de Agricultura de la
Asamblea Europea, conoció dos
proyectos de ordenación del
mercado de productos agrícolas
de Europa : uno el del Gobier-
no francés y otro presentado
por el miembro inglés M. Da-
vid Ecclés (conservador). Am-
bos planes estaban de acuerdo
en elevar el nivel de vida de
los productores agrícolas y de

los consumidores y en fomen-
tar la solidaridad europea, pero
diferían totalmente en los me-
dios que habían de emplearse.

En lugar de la alta autoridad
europea de la Agricultura del
proyecto francés M. Ecclés,
desechando la idea del mercado
único, proponía la creación de
una^autoridad menos ejecutiva,
cuyas decisiones, tomadas por
unanimidad, revestirían la for-
ma de recomendaciones a los
Gobiernos.

La Comisión desechó el plan
británico adoptando el del po-
nente francés M. Charpentier,
pero, subrayando los peligros de
una convulsión brutal de las
situaciones nacionales existen-
tes, prevé que la Alta Autori-
dad actúe según las siguientes
etapas : 1.a Equilibrar la pro-
ducción y el consumo; 2.a Fi-
jar precios europeos y suprimir
los contingentes nacionales;
3.a Orientar la política agrícola
europea, y 4.a Unificar los mer-
cados agrícolas.

En los primeros días de di-
ciembre de 1951 la Asamblea
del Consejo de Europa adoptó
en Estrasburgo, con la oposi-
ción de los británicos, por 49
votos contra 23 y 14 abstencio-
nes la creación de la Alta Au-
toridad agrícola europea, de
acuerdo con el proyecto fran-
cés.

Por el momento parece ser
que el mercado común se limi-
tará al trigo, azúcar, productos
láct.eos y vinos.-PROVIDUS.

.
C a. C^ em ^ a para preparación ezclueiva de

PERITOS AGRICOLAS
Dirigida por los Ingenieroe Agrónomos :

J. BENITEZ Y R. BENEYTO

Dirección: PIAMONTE, l2, 1.° izquierda - Teléfonos{261975 " M A D R I D

85



ru4^iclT^s

ii
^irE

_ ^-- _ _-=-^

i^
N/TRATO

DE [AL

DE NORUEGA

/,

//í^ - ^•
^^^ í _-^^ _^,- ____- , ,- ^^

i ^^ -^ =---^,--^^ _---G__ _ _.

^ pBRIR 80L0 ENE[
^ IADNENTO DE USAqSF

^ NI?RaTO DE CaL
- DE NOIIUEiA
^ 155% NITROOENO TOTA[

^̂
^

^ pESO RRUTO 100 KlLps

= NOASK NYpRO
- os^o
^ MAOE IN NDRWpy

^)̂
^

USE NO HOONS
NO USAA 6ARFIOS



A(ĉ RICULTUHA

E1 mercado francés de tractores
Según los datos del Servicio

francés de Ingeniería Rural, la
estadística de tractores existen-
tes en Francia desde 1929 es la
siguiente :

1929... ... ... ... 20.000
1939... ... ... ... 35.000
1941... ... ... ... 35.000
1945... ... ... ... 35.000
7 946 . . . , . . . . . . . . 41.500
1947... ... ... ... 50.500
1948... ... ... ... 66.500
1949... ... ... ... 93.000
]950... ... ... ... 118.000
1951... ... ... ... 140.000

Los 140.000 tractores actual-
mente en servicio se descompo-
nen en las siguientes catego-
rías :

Tractores de oruga.

1.000 de más de 60 HP. 10,5%
5.500 entre 30 y 60 HP. 58 %
2.500 entre 15 y 30 HP. 26,5%

500 menos de 15 HP. 5%

9.500 ... ... ... ... ... ... 100

Tractores de ruedus.

9.000 de más de 40 HP 7%
85.000 entre 22 y 40 íd. 65%
31.000 entre 12 y 22 íd. 24%
5.000 de menos de 12 íd. 4%

De este cuadro se deduce que
un 66 por 100 proviene de im-
portaciones.

En los años anteriores a 1939
la media de ventas era de 2.000
a 3.000 tractores anuales, de los
cuales un millar era de cons-
trucción francesa y el resto se
importaban. Las ventas de 1945
a 1950 tuvieron el siguiente
movimiento :

A Ñ O 9 Iroportación

1945 ... ... ... ... ... 6.000
-946 ... ... ... ... ... 7.500
1947 ... ... ... ... ... 12.250
1948 ... ... ... ... ... 15.500
1949 ... ... ... ... ... 12.275
1950 ... ... ... ... ... 13.000

Total . . . . . . . . . 66.525

No están incluídas en estas
cifras las exportaciones de ma-
terial francés, que fueron de
4.800 tractores en el período
1945-1950.

El volumen de compras del
campo francés parece haberse
estabilizado desde 1948 alrede-
dor de los 25.000 tractores anua-
les. Sin embargo, en 1950 hubo
un retroceso, debido al menor
poder adquisitivo y a la relati-
va escasez de ofertas de tracto-
res de aceite pesado frente a la

130.000 ... ... ... ... ... ... 100

Por tanto, se ve que del total
de los 140.000 tractores, el 7
por 100 son tipo oruga y el 93
pox• 100 restante de ruedas.

El origen de este material es
el siguiente :

mayor demanda que se observó
dicho año.

También en lo concerniente
a la producción francesa, des-
pués d e una fabricación de
17.000 tractores en 1949, bajó a
14.000 en 1950, mientras que
los stocks sin vender pasaron

Ezietenciae
1939

Sobrantee de
la guerra

Adquieicionee de
19.5 a 1v50 TOTAL

1 mportación.

Orugas ... ... ... ... 2.500 1.000 3.500 7.000
Ruedas ... ... ... ... 22.000 63.500 85.500

Constru.cción francesa.
Orugas ... ... ... ... 500 2.000 2.500
Ruedas ... ... ... ... 5.000 40.000 45.000

Total . . . . . . 30.000 1.000 109.000 140.000

de 10 en 1948 a 2.350 en 1949
y a 4.200 en 1950.

Esta crisis de la construcción
francesa, cuando el material
importado se sigue vendiendo
perfectamente, sólo puede ex-
plicarse estudiando la influen-
cia que, en la cifra de ventas,
pueda haber ejercido la clase
de carburante empleado. En
efecto, en el cuadro siguiente
de porcentaje de ventas se ob-
serva la evolución hacia el acei-

Fabricación
fanceea T O T A L

850 6.850
1.800 9.300
4.200 16.450

11.500 27.000
13.200 25.475
9.300 22.300

40.850 107.375

te pesado durante los años 1948
a 1950 :

A Ñ O 5
Cae-oil o Gaeolinao
fuel-oil petróleo

1948 ... ... 32 % 68 %
1949 ... ... 36 % 64 %
1950 ... ... 45 % 55 %

El material importado ha se-
guido perfectamente esta ten-
dencia, ya que en 1950 un 50
por 100 del mismo era de acei-
te pesado. En cambio, y a con-
secuencia de las crisis experi-
mentadas en determinadas fá-
bricas francesas, sólo el 27 por
100 de la producción indígena
salió equipada con motores Die-
sel o semi-Diesel, y de los 9.300
vendidos, unos 5.000 eran de
gasolina.

Esta mayor demanda de trac-
tores de aceite pesado encuen-
tra su justificación en el con-
sumo unitario y en el precio ac-
tual de los carburantes. Así, el
precio de coste por hora de un
tractor medio de 25-30 HP es el
siguiente en francos franceses :

( Péase el cuadro 1. ° de la pág. siguiente)

El consumo medio horario para
cada carburante en el tipo de
tractor que se ha tomado como
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CA[i6URANTE

Gasolina ... ... ... ... ...
Gas-oil . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuel-oil (en Diesel) ... ...
Fuel-oil (en semi-Diesel).

Para un número de horae de funcionamiento de

aU0 600 800 1000 1200 1400

563 503 476 459 449 441
611 501 447 417 396 379
595 476 417 383 352 345
461 361 311 285 265 252

ejemplo es el indicado a conti-
nuacíón :

farburante
Coste media

horario

Precio medio
en Ir/litro con
prima com-
pensadora

Consumo
en

firros

Gasolina.. 41 6-7 280 a 325
Gas-oil... 37 4-5 750 a 185
Fuel-oil.. 18 4,5-5,5 80 a 100

Los gastos mayores de amor-
tización y entretenimiento del
material de aceite pesado sobre
el de gasolina se puede calcu-
lar para mil horas de trabajo
al año en 90 francos hora para
el gas-oil, 135 para el fuel-oil

en Diesel y 100 para el fuel-oil
en semi-Diesel. Todas estas car-
gas son mucho menores que la
diferencia, en sentido contrario,
de los gastos de consumo. Por
todo ello se comprende que los
agricultores franceses prefieran
el material de aceite pesado e
incluso al empleo generalizado
del fuel-oil en el Diesel, en lu-
gar del gas-oil que normalmen-
te consume, conclusión valede-
ra sólo en la actual coyuntura
económica y habida cuenta de
los menores impuestos que pe-
san sobre el gas y fuel-oil.

II Co^preso I^rer^acio^al Citrícol^ ^ Mediterrá^eo
Durante el próximo mes de

mayo se celebrará en ' Valencia
el II Congreso Internaciona] .
Citrícola de los Países Medite-
rráneos y, si bien se titula así,
tendrá un carácter universal,
habiéndose cursado invitacio-
nes a diversos países de Amé-
rica y Africa.

Los temas a desarrollar serán
los que se indican a cont.inua-
ción, en las seis Secciones de
que va a constar dicho Con-
greso :

Sección I. - Cultivo de las
plantas citrícolas.

1) Estudio sobre los suelos.
2) Sistemas y métodos raciona-
les en las plantaciones.-3) Co-
rrección y mejora de los suelos.
Fertilización.-4) Nuevas varie-
dades.-5) Tipificación de las
distintas variedades.-6) Siste-
mas de cultivo.-7) Mecaniza-
ción del cultivo.-8) Sistemas
de riego y su posible mejora.-
9) Diversas formas de explota-
ción.

Sección II. - Protección de
las plantas cítricas.

1) Defensa contra sus enfer-
medades parasitarias o no para-
sitarias.-2) Estudio de los mo-
dernos insecticidas y criptoga-

micidas, así como de las máqui-
nas y útiles empleadns en su
aplicación.--3) Defensa contra
accidentes climáticos

Sección III.-El comercio de
los frutos cítricos.

1) Recolección de las :rutas
cítricas. Utillaje más m ?derno
empleado en su recolecc:^^n.=
2) Medios de transporte desde
los huertos a los almacenes de
empaquetado. - 3) Col.;]iciones
mínimas para ser destit:ados al
consumo en fresco. Tip^ficación
comercial de las frutas de ex-
portación.-4) Preparación de la
fruta para ser empaquetada.
Utillaje empleado en su limpie-
za, desinfección y selección.-
5) Empaquetado. Tipos de pa-

pel y productos aislantes em-
pleados en el empaql.:^tado. Ti-
pos de cajas y clases de madera
usados en el empaquetado.-6)
Transportes : a) Por ferrocarril.
b) Por carretera. c) Por vía ma-
rítima. d) Por vía aérea -7)
Condiciones mínimas que deben
r•eunir los diferentes medios de
transporte utilizados en la ex-
portación.-8) Conservación de
las frutas cítricas en su estado
natural.

Sección IV. - Industrias de
derivados de las frutas cítricas.

1) Diversos aprovechamientos
industriales. - 2) Conservación
de los productos industrializa-
dos.-3) Comercio de estos pro-
ductos.

Sección V.-Economía citrí-
cola. Estadística ^ legislac,ióye
de los países productores, espe-
cialmente los mediterráneos.

1) Estudio económico de la
producción citrícola.-2) El co-
mercio internacional de frutas
cítricas y sus derivados.-3) Es-
tudio de los mercados interio-
res.-4) Legislación relativa a
la producción y comercio de las
frutas cítricas. - 5) Crédito :
Agrícola y comercial.-6) Segu-
1•os contra los riesgos.

Sección VI.-Propaganda del
consumo de las frutas cítricas.

1) Propaganda para intensifi-
car el consumo en los mercados
consumidores.-2) Propaganda
genérica de los beneficios que
reporta a la salud y a la dieta
humana el consumo de las fru-
tas cítricas y sus derivados.-
3) Coordinación de las legisla-
ciones en los países productores
sobre patentes y marcas.

. Movimiento de personal
iNGE^IEROS AGRONOMOS

Fallecimiento. - Don Enrique Lis-
bona de Liébana.

Ascensos. - A Ingeniero Jefe de
primera clase, don Eufemio Olmedo
Ortega; a Ingeniero Jefe de segunda
clase, don Fidel Iturriharria lturri-
barria.

Reingresos.-Don Ignac^io Galláste-
gui Artiz, don Eduardo Rodríguez
Serrano y don Agustín Flores Cas-
tro.

Destinos.-Al Servicio de Catastro

de la Riqueza Rústica, don .Iosc^ Lc-
no Valencia; a la Jefatura Agronb-
mica de Murcia, don Ramón Fer•-
nández Cabezudo.

Nombramiento.-De Director acci-
dental del Centro de la Cuenca del
Ebro, a don Agustín Mainar Este-
han.

YIPRCI'OS AGRICOLAS

Jubil¢ciones.-Don Vfctor Abad Gó-
mez y don Ismael Pérez Machacio
(supernumerario en activo).
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UN NARANJAL MURCIANO
En la zona alta del cultivo

de la naranja en el Segura (de
Molina a Cieza) recibe el fo-
rastero una sensación de des-
orden en la formación de los
huertos, que sube al máximo
en la parte en que el río se es-
trecha hasta pasar por verda-
deros desfiladeros; aquí se es-
tá obligado a construir banca-
les, a veces diminutos y cos-
tosos, y la tierra alcanza un
valor máximo con naranjos,
pues no es rara la transacción
a 40.000 pesetas la tahulla con
riego a portillo, lo que equiva-
le a 360.000 ptas./Ha.

La anarquía en el cultivo
viene de antiguo, nacida de la
pequeñez y forma irregular de
los bancales y el grado extre-
mo de división de la propie-
dad, que hace que las fincas
de más de 25 tahullas en un
solo lindero sean verdadera-
mente excepcionales.

En estas condiciories, los
marcos de plantación se redu-
cían ; se tendía a utilizar como
patrón la limera, más precoz y
de menor tamaño que los pe-
piteros de naranjo agrio, aun-
que tambiPn con raigambre
poco profundo, apropiado para
el poco suelo del desmonte del
bancal, y longevidad menor.

Los años de crisis de agrios
y escasez de alimentos, entre
1936 y 1948, han aumentado
tal desorden de los huertos,
asociando a los naranjales in-
cluso cultivos anuales, como
patatas, judías, verduras diver-
sas ; alfalfa, etc., y la necesidad
de cubrir gastos ha obligado a
u n a asociación juvenil (del
primero al octavo año) con pa-
raguayas, o a aprovechar lin-
dazos o cornijales, con perales
sobre todo, que hacen poca
competencia por su profundo
raigambre y especial porte ;
sin embargo, no es raro ver
también datileras, albaricoque-
ros, melocotoneros y hast.a al-
gún manzano.

Las plantaciones m®dernas
se hacen generalmente a mar-
co real de 22 a 25 palmos, de
la variedad verna sobre agrio,

disminuyendo 1 a s sanguinas
por su peor condición, tenden-
cia a caerse por el viento (es-
pecialmente 1 a s condesas) y
mayor competencia de la de
otras provincias; aquí es co-
rriente que el agricultor se di-
rija a un viverista (que en
Murcia son raros) para adqui-
rir sus plantones, y así se con-
sigue cierta homogeneidad de
los árboles.

No menos de cinco tipos san-
guinos y cuatro de vernas,
completamente distintos p o r
los caracteres de sus frutos, se
pueden distinguir en una mis-
ma pequeña huerta que, si co-
mo sucede frecuentísimamente,
tiene mezclados además san-
guinas y vernas sobre limera
y pepiteros y limoneros vErnas
sobre agrios, se comprende la
sensación de caos que las fincas
han de producir a los que cono-
cen la regularidad de árboles y
alineaciones q u e existen en
otros lugares.

Este sistema desordenado tie-
ne también sus ventajas, deri-
vadas de que al pequeño agri-
cultor encuentra:

1.° Una recogida de ingre-
sos en distintas épocas.

2.° iJna distribución de los
rie^gos entre varias cosechas.

3.° Posibilidad de replantar
inmediatamente poniendo otra
especie de agrio.

4.° Menor competencia por
el suelo y el aire e iluminación.

En conjunto se cultiva menos
cuidadosamente que en Valen-
cia, con menos labores y abo-
nados y se hace un exceso de
poda ; predomina la costumbre
a veces desacertada sobre toda
otra interpretación que se pue-
da dar a labores y atenciones a
la finca.

Se pueden caracterizar estas
labores de ]a siguiente forma :

Una ^ava profunda en ^zr:
Juan.

Otra cava menos profurda
por Todos los Santos.

Varias majencas, seg^ín el
desarrollo de las malas hierbas.

Un abonado en marzo, cnn

u^^os 500 kilogramos de sulfato
amónico por hectárea.

Otro abonado en octubre, cun
otros 500 kilogramos de sialfato
amónico o el nitrogenado dis-
ponible, asociado o no a algo de
superfosfato.

Un estercolado en marzo-
abril, a razón de 11 car^a^ por
tahulla, equivalentes a 2.000 ki-
logramos hectárea.

Poda y limpieza de abril a
junio.

Diez riegos al año.
Replantes en febrero.
Cosecha de naranjas sangui-

nas en febrero.
Cosecha de nar^njas vernas

en mayo.
Cosecha de limones ;o?-dos

en febrero.
Cosecha de limones principal

en mayo.
Cosecha de limones rodrejos

en septiembre.
Tres rebuscas de limones en

épocas intermedias.
Por hectárea se necesita un

obrero fijo todo el año y unos
150 jornales más sueltos, en los
que no se incluyen los de reco-
lección, que son de cuenta del
comprador del género,

En estas condiciones, la pro-
ducción de un huerto de diez
tahullas en un año normal es
la siguiente :

5.000 kilogramos de naranjas
sanguinas.

13.000 kgs. de naranjas vernas.
8.000 kgs. de limones.

500 kgs. de albaricoqueros.
600 kgs. de paraguayas.
200 kgs. de peras.

El ejercicio económico es fa-
vorable con esta producción a
los precios que corrieron el año
pasado, que fueron a unas 2,5
ptas./kg. las sanguinas, a 3 pe-
setas/kg. las vernas, a 3 ptas./
kilogramo los limones y a 2, 4,
5, 6 ptas./kg. la fruta; pero los
riesgos son elevados y funda-
mentalmente pendientes del vo-
lumen de las exportaciones. Es-
ta es la explicación del hundi-
miento casi completo a que lle-
gó en 1947 la economía de los
agrios, tras once años de rui-
noso cultivo, aparte la influen-
cia indudable de la falta de
abonos.-J. N.
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La evolución de la industria
lechera en Estados Unidos

Es sabido que en Estados
Unidos la bebida nacional es la
leche, muy por encima de la
coca-cola, la cerveza o los vi-
nos, pues el consumo medio
por cabeza y año de tan exce-
lente alimento era de 200 ls. en
1948, con una acusada tenden-
cia al aumento, como se apre-
cia en el adjunto cuadro de
producción evaluado en leche
entera, expresada en millones
de Hls., según datos de Ameil
en «Industries agricoles et ali-
mentaires» :

Se observa que el consumo
en las granjas, tanto para per-
sonas como animales, queda
estabilizado en e s t o s años,
mientras que hay un aumento
considerable en la leche co-
mercializada, en la que aumen-
tan las partidas de leche embo-
tellada, quesos, leche evapo-
rada y crema helada, tenien-
do, en cambio, descenso nota-
ble la mantequilla.

Esta variación del mercado
parece indicar un menor em-
pleo de grasas en el condimen-
to, evolucionando cada vez más
en las ciudades a las comidas
fuera del hogar o ya condimen-
tadas, reflejándose tal reduc-
ción, en cambio, en el aumen-
to de leche natúralizada, rápi-
da de consumir.

Tendencias generales en la
industria lechera son :

En el campo :
Aumento del grado de higie-

ne y limpieza de los establos.
lleneralización d e 1 ordeño

mecánico.
En la industria :

Tendencia a la obligatorie-
dad de la pasteurización.

Mecanización al máximo de
la industria lechera.

Concentración de las tran5
formaciones en manos de gran-
des centros o firmas.

Reducción de los portes por
concentración de la primera
materia.

Presentación de los artícu-
los cada vez de forma más atra
yente e higiénica.

Clasificación inicial de la le
che según calidad y origen.

Lá producción de capones
pnr medio de hormonas

l.a antigua práctica quirúrgica

de castrar los pollos para obtener

aves más grandes y de carne más

sabrosa, indudablemente daba lu-

gar a parciales fracasos por inha-

bilidad o había que recurrir a

prácticos ; por esto tal sistema es-

tá retrocediendo rápidamente an-

te el empleo de hormonas sexua-

les sintéticas que incluso pueden

ser suministradas por vía oral,

dando lugar a un efecto no perma-

nente de regresión en el tamaño y

actividad de los órganos sexuales.

Alguno de los efectos del trata-

miento es que, aplicado oportuna-

A N U S

CONCEYTn
1939 79a5 1948

Consumo en la branja .. 67,5 68 69

Leche comercializada :

Leche y crema en botellas... 149 208 200

Mantequilla . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 136 136

Quesos ... ... ... ... ... ... 31 51 50

Leche evaporada... ... ... ... 21 31 32

Crema helada ... ... ... ... .. 16 37 31

Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 12 12

ToTet, ... ... 492 543 530

mente detiene el desarrollo de los

espolones, evita el canto, aumen-

to del número y tamaño de las

células epidérmicas, causante de

una piel más suave y traslúcida ;

aumenta los depósitos grasos a las

fibras musculares, haciendo la car-

ne más fina y suave.

Son muchos los estrógenos que

se han lanzado al comercio, como

el Stilboestrol, Dienoestrol, Estra-

diol, etc., que se aplican por in-

yección intramuscular, incorpora-

dos a los piensos, por implanta-

ción subcutánea de tabletas estró-

genas ; el método más cómodo es

la vía oral, ensayándose simultá-

neamente un tratamiento c o n

thiouracil, que disminuye la acti-

vidad del tiroides, disminuyendo

la secreción de tirosina y, por

tanto, facilita el cebo.

El empleo de estos estrógenos

se ha de hacer con cuidado, no

sobrepasando las dosis recomen-

dadas por laa casas productoras,

y por otras razones su venta se ha

de realizar contra receta, pues

puede dar lugar a torcidas e ile-

gales aplicaciones, ya que la acti-

vidad de estos sintéticos alcanza

incluso al hombre.
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CEREALES Y LEGUiVIBRES.

Finalizó totalmente la siem-
bra de otoño en Huelva, Sevi-
lla, Tarragona, Logroño, San-
tander, Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife. Concluyó en
Coruña la siembra de trigo y
centeno.

En Madrid se acabó de sem-
brar la cebada tremesina y con-
tinúa la de avena. Se acabó en
Guadalajara con los trigos de
ciclo corto.

El tiempo frío del mes de ene-
ro, con abundancia de heladas,
nieves, etc., ha paralizado el
desarrollo de las siembras en
Cádiz, Málaga, Albacete, Tole-
do, Huesca, Pontevedra, Avila,
Segovia, Madrid, Guadalajara,
Soria, Cuenca, Ciudad Real y
Valencia, las cuales, en cam-
bio, crecerán hacia abajo muy
convenientemente.

En Alicante han causado da-
ños las bajas temperaturas, y en
Vizcaya los temporales, al trigo.
Las escarchas h a n resultado
muy beneficiosas en Granada, a
base de suministrar la humedad
necesaria. Las lluvias han sido
particularmente beneficiosas en
Cádiz, Alicante, Málaga, Caste-
llón, Navarra, Logroño y Alava.
En Avila y Huelva ha habido
encharcamientos en zonas pe-
queñas.

Los sembrados tienen m u y
buen aspect.o en Cádiz, Huel-
va, Sevilla, Toledo, Almería, Al-
bacete, Alicante, Valencia, Cas-
tellón, Tarragona, Baleares, Te-
ruel, J a é n, Gerona, Lérida,
Huesca, Navarra, Vizcaya (tri-
go), Asturias (trigo y centeno),
Lugo, Orense (centeno), León,
Salamanca, Zamora, Avila, Se-
govia, Cáceres, Badajoz, Barce-
lona, Zaragoza, Santander y
Madrid.

En Guadalajara, lo más tem-
prano tiene buen aspecto, y lo
que va en serranías vale aún
poco.

El trigo de Guipúzcoa y las
habas han crecido muy bien.

Se escardan los sembrados
más tempranos en Granada,
Valencia, Castellón, M á 1 a g a,
Jaén, Badajoz y Santa Cruz de
Tenerife. F.n Cádiz lo han sido
las habas.

Finalizó e 1 primer arico e n
Salamanca, Zamora, Valladolid,
Avila y Segovia. Pases de rastra
en Zamora y Jaén. ^

En Murcia, el campo en gene-
ral está atrasado y acusa mu-
chas diferencias, pues en el li-
toral hay cebadas espigadas y,
en cambio, están naciendo las
más tardías.

Las siembras más tempranas
de Almería se han visto favo-
recidas por las temperaturas he-
nignas. En Granada, la semen-
tera va con adelanto. No es bue-
na la impresión que se tiene en
Segovia de los yeros y algarro-
bas más tardíos. En Valladolid,
el campo está bien nacido, pero
atrasado. Igual puede decirse de
Albacete. También en Gerona,
por lo tarde que se sembró. En
Huesca, el retraso es en las tie-
rras fuertes.

Continúa en Almería la reco-
lección de las habas de verdeo,
que había empezado en el lito-
ral de Granada. En Alicante se
cogen, para consumo en verde,
no sólo habas, sino guisantes,
con aceptables rendimientos.

Empezó la siembra de gar-
banzos en Murcia. Comenzaron
las siembras de primavera en
Cuenca.

Se activan las labores prepa-
ratorias de estas siembras en
Logroño, Jaén, Navarra, Valla-
doild, Avila y Toledo. Han em-
pezado en Zamora. Tuvieron
que suspenderse por el mal
tiempo en Soria y Palencia.

Labores de alzar en Albacete,
en buenas condiciones. Igual en
Valencia.

^LI^'O.

Concluyó en Almería la reco-
gida de aceituna de verdeo Fi-
nalizó prácticamente la recolec-
ción de aceituna de almazara en
Cádiz, Albacete, Murcia, Caste-
llón, Baleares, Logroño, Nava-
rra, Salamanca, Avila, Badajoz,
Jaén y Zaragoza. Continúa la
operación en Sevilla, Almería,
Granada, Alicante, Valencia,
Tarragona, G e r o n a, Lérida,
Huesca, Teruel, Cuenca, Ciudad
Real, Cáceres, Huelva, Málaga,
Toledo y Madrid.

La molturación en Cádiz va
retrasada, por la mucha canti-
dad de fruto. También en Jaén
las cantidades entrojadas son
grandes, por lo cual desmerece-
rá la calidad del aceite. Menos
mal que el fruto se ha cogido
limpio, y con muy buen tiempo
en general.

Según las últimas impresio-
nes, la cosecha es muy buena
en Huesca, 7.aragoza y Almería.
Buena en Murcia, Gerona, To-
iedo, Navarra y Salamanca ; y
magnífica en Teruel. Escasa en
Guadalajara; mediana en Avi-
la ; superior a la media en Ali-
cante; mejor que la anterior en
Cáceres, y mucho mejor que la
pasada en Badajoz. En C'^rana-
da, los rendimientos están su-
perando a las esperanzas que se
tenían, quizá debido a que la
maduración ha terminado en
perfectas condiciones de sani-
dad. En Albacete, también el
fruto está muy sano y los ren-
dimientos han sido buenos, así
como en Tarragona. En cambio,
en Baleares han sido bajos. por-
que se ha perdido mucho fruto
a causa de las lluvias torrencia-
les. Contrariamente, las lluvias
han mejorado el rendimiento en
Málaga.

En Madrid mejoró í^ltima-
mente la cosecha que aporta el
olivar joven. En Ciudad Real,
la aceituna maduró perfecta-
mente.

E1 rendimiento en aceite es
bueno en Sevilla. Los acites que
se obtienen en Navarra, Mála-
ga, Alicante y Valencia acusan
buena calidad. En Castellón, en
cambio, desmerecerán bastante,
porque, a consecuencia de los
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huracanes, se ha caído mucho
fruta. La recolección se ha efec-
tuado todo lo deprisa que ha
consentido la abundancia de
precipitaciones.

Ha empezado ]a poda en la
provincia de Cádiz.

PATATA.

Finalizó el arranque de la de
segunda cosecha e n Sevilla.
También concluyó de sacarse,
con rendimientos buenos, la tar-
día de Jaén. En Alicante, se
concluyó de recoger la verdette
con buena producción. En Pa-
lencia también se terminó de
sacar este tubérculo, con rendi-
miento muy satisfactorio, y en
Madrid acabó, dando mayor co-
secha la tardía que la temprana.
En Santa Cruz se saca patata
en el norte, habiendo disminuí-
do mucho los rendimientos por
las lluvias. También continúa
la extracción de tubérculos en
Las Palmas, con resultados flo-
^OS.

Ha finalizado la plantación de
la próxima cosecha en Santan-
der, en donde las patatas prime-
ramente puestas van naciendo
bien en la zona costera. Tam-
bién en Pontevedra concluyeron
de plantar, pero el frío perjudi-
có a las que primero asomaron.
Continúa la plantación de la
temprana en Málaga, Almería,
Murcia, Alicant.e, Baleares y
Barcelona ,y en la zona cost.era
de Las Palmas. En Almería ,y
Rarcelona va naciendo muy
bien. Empezó la operación en
Castellón (litorall, Gerona, Na-
varra (regadíos de la ribera del
Ebrol, Córuña (en las zonas más
templadas). Por las lluvias fre-
cuentes, no se había podido ge-
neralizar la plantación en Gui-
púzcoa y Lugo. Por igual causa
se paralizaron en Santander las
labores preparatorias, que se
realizan actualmente en Sevi-
lla, Jaén y Cuenca (en no muy
buenas condicionesl.

Se dan binas en Málaga a las
parcelas que están más adelan-
tadas. F.n Santa Cruz se han
aporcado ,ya las que primera-
mente se plantaron con simien-
te de imnortación. Existe la im-
presión de que la zona patatera

va a reducirse mucho, pues los
cultivadores están muy disgus-
tados por los bajos precios del
mercado, y ya se sabe lo que le
pasa al gato escaldado. Sin em-
bargo, los que cultiven patatas
en 1952 posiblemente obten-
drán, por la causa expresada,
buenos precios, con lo cual, en
1953, quizá se animen otros mu-
chos a cult.ivar patata en vista
de ello. Es el clásico movimien-
to pendular de nuestra agricul-
tura, porque muchos cultivado-
res ignoran aquel ^abio consejo
de los jugadores de Bolsa que
dice que «se debe comprar
cuando nadie compra, y vender
cuando nadie vende».

REMOLACHA.

El péndulo ideal del que an-
tes hablábamos, separándose de
la patata, se inclina con exceso
hacia la remolacha. Los agricul-
tores, pareciéndoles escasa la
semilla que obtienen de las fá-
bricas, compran por su cuenta
a cualquier precio, en una ver-
dadera carrera de entusiasmos.
Ya veremos cuando llegue la re-
colección, qué es lo que pasa; si
resulta insuficiente la capacidad
de molturación de la industria
en el breve plazo que conviene
a los cultivadores.

Ha finalizado la recolección
de esta raíz en Lérida, Zarago-
za, Teruel, Logroño, Navarra,
Cuenca, Madrid y Ciudad Real.
León, Avila, Segovia, Toledo,

Continúa en Huesca, Sala-
manca, Zamora, Valladolid y
Palencia.

La producción es muy buena
en Avila, con raíces de gran ta-
maño. En Segovia es muy bue-
na, favorecida últ.imamente por
el tiempo. En Madrid es franca-
mente buena, mayor que las de
los últimos años. En Valladolid
resulta quizá la mayor de las co-
nocidas. En León es la cosecha
muy superior a las anteriores.
Mtzy satisfact,oria también en
Zaragoza y Teruel. En Ciudad
Real, los rendimientos son va-
riables, porque los caudales de
riego han tenido también varia-
ción También en Toledo es des-
igual. Los rendimientos que se

obtienen en Huesca son bue-
nos, pero la recolección se ha
visto dificultada por las heladas
y las nieves. En Palencia, las
fuertes heladas han obligado a
paralizar la recolección.

En Salamanca y Zamora,
aunque la cosecha es abundan-
te, se hubiera terminado ya de
arrancar, a no ser por la lenti-
tud con que se entrega, a causa
de estar cerradas muchas bás-
culas.

Continúa la siembra en el li-
toral de Málaga y Almería, en
buenas condiciones. En la se-
gunda de estas provincias em-
pezó también a efectuarse en el
interior. También ha comenza-
do hace días en Sevilla. En Na-
varra han empezado las labores
preparatorias.

FRUTALES EN GENERAL.

Los almendros de Alicante y
Granada tuvieron abundante
floración. Como caso curioso, ci-
taremos que en Murcia se están
contratando las cosechas de me-
locotoneros y albaricoqueros a
buen precio, a pesar de que aun
no han brotado los árboles Hay
abundante cosecha de garrofa
en Alicante. En esta provincia
el estado sanitario de los dátiles
es bueno, así como su tamaño y
aspecto.

La plantación de Las Palmas
tiene buen aspecto, y la reco-
lección se efectúa normalmente.

AGRIOS.

Continúa la recolección en
Sevilla ,y Málaga, c o n rendi-
mientos normales. En cambio,
en Murcia son inferiores a los
del año anterior. En Almería
sigue saliendo naranja para el
mercado interior; la producción
supera a la del año precedente.
Los fuertes vientos de princi-
pios del mes anterior han de-
rribado mucho fruto en Alican-
te. En Castellcín. se cavfi la mi-
tad de las naranjas por idéntica
causa, las cuales se han reco-
gido rápidamente para el con-
sumo interior, El fruto que se
ha mantenido en el árhol tiene
buen aspecto.
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FERIAS Y MERCADOS

En Coruña tuvieron lugar las
ferias acostumbradas con regu-
lar concurrencia de toda clase
de ganado, manteniéndose los
precios sostenidos y efectuán-
dose regular número de tran-
sacciones, que, incluso, fueron
abundantes en el caso del gana-
do mular. Otro tanto puede de-
cirse de las provincias de Lugb
,y Orense. Respecto a la de Pon-
tevedra, hubo poca concurren-
cia de reses, excepto en algu-
nas clases, como novillos y por-
cino de destete, quedando los
precios sin variación y efec-
tuándose btten número de ope-
raciones ; se exportó ganado va-
cuna para Barcelona y Bilbao,
y lanar y cabrío para la prime-
ra provincia citada.

En Asturias, la concurrencia
fué algo escasa en relación con
meses anteriores, no obstante
lo cual se efectuaron bastantes
operaciones, manteniéndose los
precios sostenidos. En Santan-
der, y con motivo de la apari-
ción de algunos focos de fiebre
aftosa, se decretó la suspensión
de ferias, por lo cual sólo se ce-
lebraron las de los primeros
días del mes, con normal con-
currencia, sobre todo en vacu-
no, lanar y cabrío. El número
de transacciones no ha pasado
de mediano, con excepción del
ganado asnal, en que aquéllas
fueron abundantes. Los precios
quedaron sostenidos.

En Alava, la concurrencia
normal en vacas y terneras y
escaso en ovejas, novillos y ca-
ballar. Respecto a los precios,
si bien se mantuvieron sosteni-
dos para la mayor parte de las
especies, se mostraron en baja
para el ganado porcino cebado.

En Guipúzcoa, la concurren-
cia fué normal, e incluso mayor
que en meses anteriores, que-
dando los precios sin variación,
con excepción de ovejas y ga-
nado asnal, que quedaron en

baja, en tanto que cabrío y por-
cino, que subieron ligeramente.
En Vizcaya no se celebraron fe-
rias ni mercados por haber bas-
tantes casos de glosopeda.

En León, concurrencia nor-
mal y regular número de tran-
sacciones, excepto en porcino
cebado, en que aquéllas fueron
más abundantes, notándose en
esta especie una ligera baja. En
cambio, en el porcino de deste-
te aumentaron las cotizaciones
algo, por la gran demanda exis-
tente. En Salamanca, no obs-
tante el mal tiempo, hubo bas-
tante animación, si bien escaseó
la concurrencia de lanar, cabrío
y caballar. Precios sostenidos,
excepto en ovejas y porcino,
que quedaron en baja. En Za-
mora, concurrencia algo escasa,
excepto para el ganado porci-
no, manteniéndose los precios
sin variación.

En Avila, aunque acudió ga-
nado de las distintas especies y
mercados habituales, la concu-
rrencia fué bien escasa, quedan-
do los precios sostenidos en el
nivel del mes anterior. En Bur-
gos hubo poca animación por el
temporal de nieve y los precio::
mostraron ligera baja en el ga-
nado porcino. En Logroño no se
celebró el mercado semanal de
porcino en la capital, por la
existencia de focos de fiebre af-
tosa. En los demás merca^^os,
los precios no acusaron varia-
ción, y se efectuaron regular
número de operaciones.

En Palencia tuvieron lugar
los habituale,s mercados, con
asistencia de vacuno, sobre to-
do, quedando las cotizacíones
sin grandes oscilaciones. En Se ^
govia, poca concurrencia, ex-
cepto para porcino y caballar,
quedando los precios sostenidos
y efectuándose regular número
de operaciones. En Soria se
efectuaron numerosas transac-
ciones, con precios sostenidos,
y en Valladolid se celebraron
bastantes mercados con concu-

rrencia de reses algo menos que
el mes anterior, principalmente
en lo referente al lanar. L^^,^ pre-
cios de éste, así como de caba^
llar y vacuno menor, quedaron
sostenidos, mostrando 1 i g e r a
tendencia a la baja los de vacu-
no mayor y francamente lcs del
ganado porcino.

En Huesca, a la feria de Bar
bastro concurrió casi. excfu ^;va-
mente el ganado caballar y mu-
lar, quedando los precios sin
variación. En Teruel no se ce-
lebraron ferias ni mercados du-
rante el mes, y en Zaragoza tan
sólo tuvieron lugar los merca-
dos semanales de Taraz^na, pa-
ra ganado porcino, con re^ular
concurrencia y buen número de
operaciones, con p r e c i a s en
baja.

En Navarra, escasa c oncu-
rrencia de vacuno y cabailar y
normal de las restant?^ e^pe-
cies, subiendo las cot^^..iones
de terneros y porcino de ocste-
te y quedando las demás sin
gran variación.

En Barcelona, concuri^encia
en general escasa y, de•s!^le lue
go, inferior a la del mes ante-
rior, como consecuencia, sin du-
da, de los fríos y nevadas que
se han dejado sentir. En Gero-
na sólo hubo animación en lo
referente a ganado porcino, que-
dando los precios en baja para
esta especie y sostenidos en va-
cuno y lanar. En las nthnerosas
ferias y mercados celebrados en
la provincia de Lérida hubo
asistencia normal de toda clase
de ganados y precios sostenidos
y se efectuaron buen número
de operaciones. Escasa concu-
rrencia en Tarragona, no obs-
tante lo cual hubo bastantes
transacciones a precios en alza
por los terneros y en baja para
el porcino, lanar y vacuno ma-
yor.

En Ciudad Real sólo se cele-
braron los mercados de Mala-
^ón, Villarrubia y Fuente del
Presno, pues los demás se sus-
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pendieron a causa del mal tiem-
po reinante. Hubo concurrencia
normal e incluso abundante en
lo referente al vacuno, cuyos
precios se mostraron en alza,
así como del porcino, lanar y
cabrío. En Cuenca no se cele-
braron ferias ni mercados du-
rante el mes, y en la provincia
de Guadalajara, los de Jadra-
que y Molina, estuvieron esca-
samente concurridos, quedando
los precios sin variación, no obs-
tante el buen número de opera-
ciones efectuadas. Estas fueron
menores en la provincia de Ma-
drid, y en la de Toledo, los pre-
cios quedaron sin variación, y
hubo asistencia, sobre todo de
ganado vacuno, lanar y porcino.

En Albacete, normal concu-
rrencia y precios sin variación,
efectuándose abundante núme-
ro de transacciones. En Alican-
te, escasa concurrencia, regular
número de compraventa y pre-
cios sostenidos. En Castellón se
han celebrado únicamente los
lnercados de Segorbe y de la ca-
pital, los que se vieron bastante
concurridos, efectuándose bas-
tantes operaciones a precios sin
variación, excepto en el porci-
no cebado, que quedó en baja.
En Murcia, normal asistencia y
bastante animación, exportán-
dose lanar a Baleares y porcino
a distintas provincias. En Va-
lencia, concurrencia escasa y
precios sin variación.

En Badajoz se celebraron los
mercados de costumbre, con es-
casa concurrencia de ganado
vacuno, porcino y caballar, que-
dando los precios sostenidos y
efectuándose corto número de
operaciones. En Cáceres no se
celebraron f e r i a s durante el
mes.

En Cádiz, escasa concurren-
cia de ganado y bastante esca-
sez de operaciones tanto en
ganado de abasto como caba-
llar; los precios no acusaron va-
riación y hubo mediano núme-
ro de operaciones. En Córdoba,
Sevilla y Huelva no se han ce-
lebrado ferias ni mercados du-
rante el mes. En Almería hubo
concurrencia normal de vacuno,
lanar, cabrío, porcino y caba-
llar, quedando los precios en al-
za, no obstante lo cual hubo bas-

tantes operaciones. En Granada,
en cambio, éstas fueron en cor-
to número, con precios sosteni-
dos para todas las clases, excep-
to en el porcino, que se mostró
en baja. En Jaén, normal con-
currencia y número de opera-
ciones efectuados, con precios
sin variacic^rl. En Málaga subie-
ron los de ganado vacuno y per-
siste la tendencia de baja para
los de porcino.

En Gran Canaria aumentó la
demanda para el gana-
do de abasto, lo que mo-
tivó que los precios se man-
tuvieran firmes en las cotizacio-
nes anteriormente alcanzadas,
efectuándose bastantes opera-
ciones. En Tenerife fué más
bien escaso el movimiento ge-
neral pecuario, pues hubo pocas
operaciones en ganado lanar y
cabrío y algo más numerosas en
porcino y vacuno. Los precios
se mantuvieron sin variación, y
las transacciones fueron regula-
res, si bien realizadas directa-
mente entre particulares, pues
no se celebraron ferias ni mer-
cados.

PASTOS Y FORRAJES

En Huelva se ultimó la mon-
tanera en el encinar con exce-
lentes resultados; escasea la
hierba. En Cádiz, si bien los
fríos han paralizado su creci-
miento, el ganado cuenta con
alimento suficiente. En Málaga
fué deficiente la montanera, y
los pastos, en general, están
muy bien. En las dehesas bajas
granadinas hay abundancia de
hierba. En Almería, buen as-
pecto por la bonanza del tiem-
po, después de las nevadas. Pas-
tos abundantes en Jaén

E n Albacete, 1 o s intensos
fríos tienen paralizada la vege-
tación ; y en Murcia la ganade-
ría se desenvuelve en buenas
condiciones, igual que en Ali-
cante y Castellón.

En Barcelona se terminaron
de recolectar nabos y zanaho-
rias, con buenos rendimientos.
En Huesca, las nevadas tienen
paralizados los pastizales. Bue-
na situación en Zaragoza. En
N a v a r r a, las precipitaciones

han mejorado la situación en la
zona meridional.

En Guipúzcoa y Vizcaya, los
nabos están dando buenos ren-
dimientos. En Santander, esta
Cosecha varía mucho de unas
zonas a otras, aunque, en gene-
ral, es buena la cosecha, no ha-
biéndola perjudicado las hela-
das. Se espera buen año de hier-
ba en Asturias. En Galicia, los
pastos están bien y el arranque
del nabo forrajero resultó con
buenos rendimientos, sobre to-
do en Pontevedra.

En León, buen aspecto en el
centro y sur de la provincia ;
la montaña está totalmente cu-
bierta de nieve. En Avila, los
pastos presentaban buen aspec-
to, pero el nuevo descenso de la
temperatura paralizó nueva y
totalmente la vegetación. En
Soria y Cuenca también son in-
tensos los fríos. En Madrid, la
invernada es, en general, bue-
na, si bien está ahora detenido
el crecimiento, como es natu-
ral en esta época del año Otro
tanto puede decirse de Ciudad
Real y Guadalajara.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

ARBOLES FRUTALES, FORESTA-

LES Y SEMILLAS.-Lorenzo Saura,

Plaza Berenguer IV y Avenída de los

Mártíres, 65, LERIDA.

CONSTRUC^ION y reparacíón de
vasíjas para vínos y aceítes. F'ER-

NANDO VILLENA. Almendralejo.

VIVEROS MARIANO TORRENTO.

Arboríctiitura, Floricultura. Camino
de Pícos. Mas Lladó. LERIDA.

TRACTORES, TRILLADORAS, MO-

TORES : Fermín Moreno.-Maquína-

ría, Ejea de los Caballeros (Zara-

goza).

SECADERO INDUSTRIAL VALDE-

LANG'fiA, Trujíllo (Cáceres). Teléfo-

no 71.^frece: Bellota entera, sec.z.
a 240 pesetas cíen kilos. Bellota se-

ca, molida, a 250 pesetas cíen kilos.

Sín envases, sobre el despacho cen-

tral de Trujillo.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
Y LEGUMB^ES

El amplio sobrante de patata
previsto en octubre de 1951 se
confirma, según el agricultor va
intentando deshacerse del tu-
bérculo que guardó cuidadosa-
mente, esperanzado en una me-
joría de los precios, debida prin-
cipalmente a las medidas de or-
denación comentadas en notas
oficiales, propaganda de diver-
so origen y también a la natu-
ral disminución de existencias.

Sigue habiendo patatas so-
brantes en todas partes, y si en
Andalucía y Levante los pre-
cios se sostienen, e incluso me-
joran algo, sobre todo para el
:;énero procedente de segundas
cosechas, en otras regiones con-
t inúa el derrumbamiento de pre-
cios, habiendo batido el récord
algunas ventas de patatas sa-
nas y perfectamente comercia-
les realizadas por agricultores
de Herrera de Pisuerga (Palen-
cia) a 0,35 pesetas kilo.

Algunos de los sobrantes del
Sur y Levante serán absorbi-
dos en bastante medida por las
propias regiones ; así, por ejem-
plo, la próxima campaña cañe-
ra, que supone el desplazamien-
to de miles de obreros de las ve-
gas de Granada y zonas altas de
Málaga y Almería a los pueblos
de la costa de Málaga a Adra,
ĉonsumirá todas las existencias
locales y aún necesitará aporta-
ciones de las zonas vecinas.

; Pero en general el proceso de
hundimiento del mercado no se
corta y tendrá como única li-
tnitación la reducción de stocks
por podredumbres de muchísi-
mos miles de toneladas de pata-
tias, cosa acelerada allí donde por
ĉualquier causa el tubérculo ha
sido tocado por el mildíu, como
ha sucedido con la patata Alfa
de segunda cosecha de Andalu-
cía y Alma de Galicia.

Las plausibles medidas del
Gobierno para reducir el fenó-
meno tienen alcance limitado,
porqu^e se refieren a un reduci-
o tonelaje de cosecha y, sobre

^odo, porque _1a_ coyuntura en

los mercados exteriores se alte-
ra al retrasarse los envíos que
forzosamente se harán cada vez
en peores cmndiciones de sani-
dad.

A este respecto conviene se-
ñalar la existencia de una ex-
portación a Francia de patata
de consumo, variedad Sergen.
Procede tal tubérculo del so-
brante de excelente semilla de
seleccionada de Palencia, Bur-
gos, Santander, Alava y Nava-
rra, por un total de 4.000 tone-
ladas, al precio de 16 $ sobre
frontera francesa; de este mo-
do se pretende favorecer al pro-
ductor de semilla, en verdad un
agricultor privilegiado, corrien-
do el Instituto de Semillas con
las pérdidas inherentes a tal
operación, que, entre otras co-
sas, tiene por objeto asegurar
la producción de seleccionada
el próximo año, ahorrándose
una cantidad considerable de
divisas.

Esta situación ha creado cier-
ta inquietud que ha fructifica-
do en medidas legislativas, pro-
paganda a favor de la produc-
ción de patata, campañas en la
Prensa poco edificantes, etc.

Pero nada de esto tiene im-
portancia al lado del lógico fe-
nómeno de contracción de la
siembra en medida mucho ma-
yor que lo que se esperaba;
aproximadamente se citan algu-
nas de las reducciones obser-
vadas, que son más fáciles de
valorar porque son de regiones
que ya han terminado práctica-
mente sus faenas de siembra y
que por tener índices de dege-
neración altísimos se ven obli-
gados a renovar totalmente las
semillas.

En Granada se calcula una
reducción, en relación con 1951,
del 50 por 100 ; Cádiz, del 60
por 100 ; Almería, 15 por 100 ;
Murcia, 25 por 100 ; Alicante,
30 por 100 ; Sevilla, 55 por 100 ;
Córdoba, 60 por 100, etc. En
conjunto, en las provincias de
dos cosechas, la reducción es de
más del 35 por 100.

En las provincias de una co-
secha es todavía problemático
hacer un cálculo, a causa de
que las siembras están apenas
comenzadas y, sobre todo, por-
que el agricultor utilizará una
gran cantidad de patata propia
sobrante de la cosecha anterior,
qu, según sus cálculos, le corr^-
pensa utilizar a pesar del menor
rendimiento.

Las noticias difusas que se
perciben son de que incluso allí
donde no es posible la sustitu-
ción de cultivos, existirá una
reducción de sementera.

E1 hecho es que frente a
120.000 toneladas de semilla uti-
lizadas en España el año ante-
rior, en la próxima no se em-
plearán más de 70.000 tonela-
das (incluídas las provincias in-
sulares). La falta de numerario
en muchos medios campesinos
es la causa de esta restricción,
que ha obligado a eficientes fir-
mas comerciales a concertar la
entrega de semilla a cuenta de
su cosecha, corriendo un riesgo
indudable en el caso de patatas
tempranas, menor para las tar-
días, pues en verdad resulta di-
fícil un pronóstico a ocho me-
ses fecha, con una cosecha de
trigo por medio que, en defini-
tiva, ha de ser la principal re-
guladora del precio de las pa-
tatas.

En este momento se está pro-
yectando, con bastantes visos
de llevarse a buen término, la
exportación de cantidades que
en total no pasarán de 20.000
toneladas, a Alemania Occiden--
tal, Bélgica y Estados Unidos..

No se han hecho exportacio-
nes a Baleares ni Canarias, por-
que, además de que están lle-
gando patatas de consumo del
Reino Unido a dichas provin-
cias, se ignora la reacción de
las autoridades fitosanitarias in-
glesas ante el envío de cual-
quier cantidad de la Península,
a pesar de que tales envíos se
harían con completa garantía
técnica de que no eran porta-
dores de escarabajo de la pa-
tata.

En el cuadro que se acompa-
ña a esta informacióñ aparecen
diversas cotizaciones d e 1 tu-
bérculo. Hay grandes diferon-
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cias, sobre todo en el precio al
público, por la selección que ha-
ce el comerciante del artículo.
Sigue siendo el precio más alto
la de la roja riñón, que se paga
a 0,70 pesetas kilo más que las
patatas blancas.

Déntro del cuadro de varie-
dades actuales, las amas de ca-
sa están señalando ya de modo
claro preferencias culinarias, y
así, las variedades de piel roja
y carne amarilla se muestran
en primera línea ; en segundo
lugar, las variedades Sergen,
Palogán, Gauna, Alfa y Alma
son las más buscadas.

El mercado de legumbres es-
tá muy parado, operándose po-
co, aunque el agricultor tiene
mucho interés en ofrecer para
hacer dinero, que le hace tanta
falta, con objeto de hacer frente
a sus cultivos, pues ha reducido
hasta lo inverosímil los gastos
de propio mantenimiento, de
lo cual lo han notado bien di-
versas industrias.

El artículo con más atonía
es el del garbanzo, como que a
las grandes existencias en po-
der del agricultor, que se calcu-
lan en unos 17.000 vagones, hay
que unir las importaciones. al-
gunas de ellas en curso, y otras
que posiblemente se realicen.

En Castilla los agricultores
piden de 5 a 6,25 pesetas, con

excepción del excelente garban-
zo zamorano, que llega a pasar
las siete pesetas.

En Andalucía hay todavía
menos actividad, aunque el pre-
cio se mantiene, pese al volu-
men de la oferta; el garbanzo
pequeño se cotiza de 5 a 6 pese-
tas y el mediano de 7 a 8 pese-
t a s, llegando al público con
0,75-1,25 pesetas más en kilo en
función de la clasificación hecha
por el comerciante.

E1 mercado de judías se ha
reanimado algo, quizá rior la
proximidad d e 1 a Cua1•esma.
Los precios son muy variables,
p u e s dependen esencialmente
de la clase de judía ; la más
cara es la navarra, que ,lega a
9 pesetas kilo al agricuLtor, qui-
zá porque éste no tier^e casi
existencias. Las más l;aratas
son las coruñesas y de O•^^ense,
que varían de 4 pesetas a 7 pe-
setas.

PRECIOS DE LA PATATA EN FEBRERO DE 1952

Provimia P 1 a z a Agricultor

Alava.. . . . . Vitoria . . . .(

^1licante . . . Orihuela.. . j

Barcelona.. Barcelona.,l
Burgos..... Burgos.....
Córdoba... Córdoba...
Gerona.... Gerona....
Granada... Granada...
1_ebn . . . . . . León . , . . . .
Lugo....:. Lugo......
Logroño... Haro......

Madrid . . . . Madrid . . . .

Málaga . . . . Mála^a . . . .
Murcia.. . . . M^^rc^a . . . .
Navarra.. . . Tafalla . . . .
Orense..... Ginzo,.....
Palencia... Aguilar....
Santander.. Santander..
SrVll^a..... SeVllla.....
Valladolid.. Valladolid..
Valencia... Valencia...
Zaragoza... Zaragoza...

0,55-0,60
0,85-1 blancas
0,95-1,15 rojas

0,80-0,85
0,75-0,80
U,80-0,90

0,40

0,50-0,57

0,90
1,00
0,60

0,65-0,75
0,45

0,50-0,70
0,80-0,9U

0,70
0,90-1

Mayoris.a

0,90-^,05
l -1,25
0,95-1,50
0,60 s/w

0,80-1,20

0,80 s/w

0,80-0,85 Norte
7,50-7,65 Levante

1,]0-1,20

0,90-0,95

0,60-0,80

0,75-0,80 s/w
1,10-1,20
0,90-0,95

Público

0,80-0,90

0,80-0,90
1,20-1,50 blancas
1,50-Y,00 rojae

] ,2U^1,40

0,80-0,95
],10-1,50
0,90-],10

Indice General de la Revista AG1^.ICUI^TURA
que comprende, convenientemente clasificados, todos los artículos, consultos,
informaciones, disposiciones legislatrvas, referencias bibliográficas, extractos,

de revistas, etc., publicados durante el período 1929•1948

Un tomo en 4.° con cerca de cuatrocientas páginas y diez mil referencias.

De gran interés, no solo para los suscriptores de " A g r i c u I t u r a", sino para todo aquél qu•
le interese una información sobre cualquier materia agropecuaria.

Precio: CINCUENTA pesetas
(incluídos los tres suplementos correspondientes a 1949, 1950 y 1951)

Los pedidos pueden hacerse a la Administración de esta Revista:
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PRORROGAS O NOVACIONES
DE LAS CONCESIONES ALGO-

DONERAS

En el Bolet^En Oĉici¢l del Est¢do de?
día 4 de febrero de 1952 se publica
una Orden del Ministerio de Agricul-
tura cuya parte dispositiva dice asf :

Artículo 1.^ Los concesionarios de
las diferentes zonas algodoneras po-
drán, al vencimiento del plazo de su
respectiva concesión, solicitar y ob-
tener la prórroga de la misma, que-
dando sujeto el derecho que se les
otorgue a las condiciones que por el
Ministerio de Agricultura se señale
en cada caso, de acuerdo con las nor-
mas generales que a continuación se
determinan.

Asimismo asistirá a dichos titula-
res, aun cuando hubiere finalizado el
plazo de la-concesión la facultad de
acogerse al régimen que en esta Or-
den se establece, siempre que así lo
snlicitaren expresamente.

Art. 2.^ A partir del comienzo de la

campaña en que el régimen estable-

cido por la p•resente Orden se aplique

a cada una de las zonas algodoneras,

el cultivo de esta planta textil que-

dará en libertad, no teniendo ]a en-

tidad concesionaria otra intervención

en el mismo que su organización y fo-

mento y cuando se relacione con las

manipulaciones industriales que ha-

yan de efectuarse con el algodón

bruto obtenido.

Los agricultores quedan, igualmen-
te, en libertad de disponer de la par-
te de fibra que les corresponda, según
lo dispuesto en el artículo noveno,
pudiendo vender dicha fibra en la
forma y precio que estimen conve-
nientes, dentro de las normas que ri-
jan sobre la materia.

Art. 3^ La entidad concesionaria
ejercerá en su zona todas las fun-
ciones de fomento del cultivo del al-
godonero que les sean encomendadas
por el Instituto de Fomento de la
Producción de Fibras Textiles, ade-
más de las específicamente señala-
das en esta Orden.

Asistirá. no obstante, al Ministro de
Agricultura la facultad de limitar,
cuando asf lo aconsejen las circuns-
tancias concurrentes en el desenvolvi-
miento de nuestra economía agrfcola
o las necesidades del consumo, la ubi-
cación y cabida de los terrenos que
en cada zona puedan dedicarse al re-
ferido cultivo. En su consecuencia,
la totalidad de las superficies objeto
de contrato entre la Entidad conce-
sionaria y los agricultores no podrá
rebasar el límite que, en su caso, fi-
jare el Ministerio de Agricultura. Si

dicha prohibición fuese infringida, el
Servicio del Algodón retendrá para
sí, siit derecho por parte del conce-
sionario al percibo de precio ni in-
demnización alguna, una cantidad de
algodón fibra, equivalente al doble de
la que pueda obtenerse con el produ-

cido en dicho exceso de superficie.
Será considerado clandestino todo
cultivo de algodón que no hubiere sido
objeto de contrato entre el agricul-
tor y la empresa concesionaria de la
zona correspondiente, debiendo inex-
cusablemente entregarse al Instituto
la cosecha recogida.

Art. 4^ La Empresa concesionaria
conservará sus instalaciones indus-
triales, que dedicará, en las condicio-
nes que se determinan a las mani-
pulaciones de desmotación ,y desbo-
rrado del algodón y clasificación de

]a fibra en su zona. El Estado no
autorizará en el territorio de ésa la
instalación de nuevas estaciones, fac-

torfas, maquinaria de desmotación,
desborrado y aprovechamiento de sub-
productos a persona o entidad dis-
tinta de la concesionaria. Esta que-
dará obligada a montar los elemen-
tos industriales y almacenes que sean
necesarios para realizar las citadas
manipulaciones, bien empleando los
actuales existentes o instalando aque-

llos nuevos que por el Instituto de
Fomento de la Producción de FSbras

Textiles se considerare precisos.
Sin perjuicio de los requisitos de

orden legal que sean indispensables

para cualquier transmisión del domi-
nio de las instalaciones industriales,

cuando se trate de aquellas que p•re-
tendiera efectuar la entidad concesio-

naria, será requisito indispensable

la previa autorización del referido

Instituto.
Las factorías propiedad de éste que,

en su caso, estuvieren arrendadas a la
entidad concesionaria, continuarán en

el mismo régimen de arrendamiento
por el precio y condiciones que se

estipulen en el contrato.
A r t. 5^ Constituirá primordial

obligación de la entidad concesiona-
ria facilitar a los agricultores de su
zona, al precio que determine el Ser-

vicio del Algodón, la semilla de siem-
bra que por dichos cultivadores les
sea solicitada. El reparto de esta si-
miente se acomodará, en cuanto a
variedad y otras circunstancias, a las

normas que dicho Servicio determi-
ne. Si a juicio de éste estuviesen cu-
biertas las necesidades de semilla de
siembra de una zona, la entidad con-
cesionaria deherá proveer al Servicio
3e la que pueda necesitar para otras

zonas algodoneras a cambio de la

misma cantidad de semilla de la des-
tinada a otros fines.

Asimismo facilitará la concesiona-
ria a los cultivadores cuantos auxilios
técnicos, material y suministros venía
proporcionándoles y continuará con-
cediéndoles los oportunos préstamos
en la cuantfa y condiciones que una
y otros estipularen en los contratos
celebrados al efecto.

Art. 6.^ Todos los productores de
algodón habrán de efectuar las ope-
raciones de desmotado, desborrado y
obtención de fibra en las instalaciones
de su zona que actualmente existan
o en las nuevas que en ella puedan
establecerse, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artfculo cuarto. A tal
efecto, entregarán en las mismas el
algodón bruto que obtengan, recibien-

do de la Entidad concesionaria el co-
rrespondiente resguardo de los algo-
dones entregados, donde constará su
clasificación, que se efectuará con

arreglo a las normas dictadas por el
Servicio del Algodón. Dichos cultiva-
dores suscribirán, al iniciarse la cam-
paña, los correspondientes contratos
con la Entidad concesionaria, ajusta-
dos a las presentes normas, siendo
requisito indispensable para su vali-
dez que el Servicio del Algodón los

examine y apruebe.
Art. 7^ Las entregas del algodón

bruto en las factorfas desmotadoras
se efectuarán dentro de los plazos
que para cada campaña señale el
Servicio del Algodón, y antes de la
fecha que el mismo determine para

el cierre de los almacenes recepto-

res. La tenencia de algodón bruto
por los agricultores, después de la ci-
tada fecha de cierre, será considera-

da ilfcita.
Art. 8.^ Antes del día 30 de junio

de cada año la entidad deberá tener
terminadas todas las operaciones de
desmotado, desborrado y obtención

y clasificación de fibra, que habrá de
realizar con arreglo a las normas que
dicte el Servicio del Algodón.

A efectos de liquidación, se fija
como rendimiento del algodón bruto
para la obtención de la fibra, tanto
en secano como en regadío, el 30 por

100.

Si por la introducción de nuevas
variedades cambiase las circunstan-
cias de producción, este rendimiento
podrá ser modificado por el Ministe-
rio de Agricultura.

Art. 9.^ Los agricultores tendrán
derecho a recibir de la correspondien-
te entidad concesionaria y ésta ven-
drá obligada a entregar, libre de todo
gasto por las operaciones de desmo-
tado.la cantidad que para cada zona
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8jará el Ministerio de Agricultura a]

prorrogar o novar la actual conce-
sión, comprendida entre el 35 y el

50 por 100 de la fibra que, según el
coeficiente de rendimiento señalado

en el artículo anterior, deba obtener-
se del algodón bruto que cada culti-
vador entregue.

Art. 10. El Servicio del Algodbn
entregará las balas producidas en las
f a c t o r í a s desmotadoras, cursando
para ello las órdenes oportunas en las
que tendrá en cuenta para las que
deban recibir los cultivadores la cá-

lidad y orden de entrega de los al-
gódones brutos, a fin de que la fibra
entregada a los mismos corresponda

a'la media qúe puede obtenerse con

sus aportac.iones.
Én todo caso, las entregas de fibra

a los agricultores deherán realizarse
antes del 30 de junio de cada año.
fecha en que se considerará termi-
nada la campaña de desmotación del
afio agrícola anterior. Los cultivado-
res vendrán obligados a retirar su fi-
bra en los plazos que se determinen
en los contratos que celebre con la

eYnpresa' ĉoncesionaria.

Art. 1L La entidad coñĉesionaria

vendrá también obligada a satisfacer
al agricultor, en e] acto de la entrega
por éste del algodón bru`o, el precio
que,^ ^ de aéuerdo con el unitario fija-
dó por el Ministerin de Agricultura,
corresponda el porcentaje que con-

forme al artículo 9.^ no deba entre-
gársele en fibra o a la tótalidad de
aquél si el cultivador renunciare a

recibir ]a fibra.
Art. 12. Asimismo será ineludibie

obligación de la empresa ĉcincesiona-

ria hacer entrega al Instituto de Fo-
mento de la Producción de Fibras

Téxtiles del tanto por ĉiento que'para

cada zona se fije por el Ministerio
de Agricultura al prorr^gar o novar
la concesión ,y que oscilará entre el
10 ,y el 45 por 100 de la fibra total
que se produz^á. Si los agricuItores,
por cualquier circunstancia, rio reti-
rasen la fibra que les corrésponde;
ésta se repartirá en la mismá pro-
póroión, aboriañdo por ella el Insti-
tuto a la Éntiilád él precio 3^e5ultan-

te de aplicar a1 del al^odón bruto el
réndimiento que establece ^el ^ artícu-

lo óctavo. El rest^ de la fibrá que

corresponda a la entidad concesiona-
ria, que en ningún caso podrá ser su-
perior a1 45 por ]00 ni iñferior al
20 por 100 de la totalidad ^ de áqúé-

llá,' quedará de libre dis^osición de

la` misma para ser repartida, en pri-

mer lugar, a la hilatura de la enti-

dád"^y: én `seguñdo términó, entre las
indtistria de suS' sócíós, sin que en

ningtín ĉaso áea compensáble este
aT^odón cnn -e1 cúpo que les córres-
ponda' en 1os' repartos qúe haga el
Sindicafa NacionaI Téxtil u^oti'ó Or-^

ganismo a quien esta misión se en-
comendare.

Art. 13. La empresa concesionaria
utilizará libremente los subproduc-
tos obtenidos con la desmotación del
algodón, salvo las limitaciones que
los Orgánismos competentes puedan
establecer y la que se refiere al su-
ministro obligatorio de la boilra a las
fábricas militares de pólvora.

Art. 14. El Instituto facilitará a
la entidad concesionaria, a través de
la Banca privada, los créditos nece-
sarios para las concesiones de prés-
tamos a los agricultores, así como la
parte que se considera conveniente
para el pago de la cosecha que se ad-
quiera de los cultivadores.

Estos créditos quedarán garantiza-
dos con la fibra que la entidad no haya
de entregar a los agricultores y con
los subproductos de todo el algodón
recibido, rigiéndose por las normas
que se estipulen en el contrato.

La liquidación de los mismos se
efectuará, necesariamente, el 30 de
junio de cada año, debiendo, en esta
fecha, reembolsar la empresa al Ins-
tituto el saldo que en contra de aqué-
lla resulte, c^n el interés legal del
dinero.

Art. 15. EI Instituto de Fomento
de la Producción de Fibras Textiles,
pór medio del Servicio del Algodón,
ejercerá la inspección y vigilancia de
lós cultivos y el funcionamiento de
las instalaciones industriales de des-
motado, desborrado y obtención de

subproductos, asf como cuanto se

relaciona con la clasificación de fibra
para conservar ]a unidad y pureza
del producto que haya de obtenerse.

Art. 16. Se est.ablece con carácter
ún régimen similar al establecido
espeĉ ial para el cultivo algodonero
por la legislación vigente sobre re-
serya de productos alimenticios.

En aquellos terrenos de regadfo de
nuevo establecimiento que reúnan las
condiciones establecidas en la Orden
ministerial, con.lunta de Agricultura
e Industria y Comercio, de 27 de

enero de 1950 (Roletín Oficial del

F,stado de 4 de febrero), para ]a re-
serva de productos alimenticios, y
que no están acogidos ya a tales de-
rechos, se podrá contratar en dicho
régimen el cultivo del algodón con

la entidad concesionaria de la zona

donde radiquen.
La reserva de algodón para el agri-

cultor se elevará en este caso al
70 por 100 de la fibra ohtenida del
algodón bruto que se entre,gue pro-
cedente de las parcelas acogidas al
régimen de reserva y con el rendi-
miento establecid^ en el artículo oc-

tavo.
E1 30 por 100 restante del algodón

_bruto entregado por el agricultor será

abonado a éste por las empresas con-

cesionarias al precío oficialmente es-
tablecido.

La fibra que se obtenga con este
resto de algodón se repartirá en la
forma siguiente: la mitad, o sea el
15 por 100 del total, quedará de libre
disposición de la Compañfa, y la otra

mitad, equivalente al restante 15 por
100 del total, corresponderá al Ins-
tituto.

La concesión de los derechos de
reserva de algodón en los terrenos
aludidos compete al Ministerio de
Agricultura, ejercitándose de modo
efectivo por ]a Dirección General de
Agricultura. Este Centro directivo
tramitará, con intervención de las
Jefaturas Agronómícas y del Serví-
cio del Algodón los oportunos expe-
dientes, estableciendo las normas y
condiciones a que deben ajustarse, fi-
jando los plazos de duración del be•
neficio, calificación de terrenos que
pueden autorizarse, aforo de cosechas
,y cuantas normas se precisen para el
mejor cumplimiento de lo que en el
presente artfculo se díspone.

Art. 17. Cuantos preceptos, de ca-
rácter general y técnico, venfan rí-
giendo en el anterior perfodo de con•
cesión continuarán en el actual, en
cuanto no se opongan a los precep•

tos de esta Orden.
Art. 18. El Instituto de Fomento

de la Producción de Fibras Textiles
podrá imponer sanciones a la entidad
concesionaria, previa la formación del
oportuno expediente, por incumpli-
miento de las obligaciones que le in-

cumben.
El importe de estas sanciones no

podrá exceder del 10 por 100 del ha-

ber total lfquido de la empresa que

aparezca en el último balance pre-

sentado a efectos tributarios, y se

aplicará, en su caso, en proporción

a]a gravedad de la falta.

La apreciación de dicho incumpli-
miento se hará por la Administración
discrecionalmente, aplicándose las
correspondientes sanciones por los
siguientes Organismos.

Hasta 10.000 pesetas, por la Direc-
ción del Servicío, con apelaeión ante

la Junta Central del Instituto; pa-
sando de 10.000 pesetas, hasta 100.000,
por la Junta Central, a propuesta de

la Direccíón de] Servicio y con ape-
lación ante el señor ministro, y las

de cuantfa superior a 100.000 pesetas,
hasta el lfmite del 10 por 100 previs-

to, por el señor ministro, con ape-

lación al Consejo de Ministros. Las
apelaciones d e b e r á n interponerse
dentro del plazo de quince dfas, con-
tados a partir de la fecha de haber
sido notificada ia sanción.

El Ministerio de Agricultura podrá
rescindir la concesión, sín que ten-
ga derecho n indemnización alguna
la entidad c^ncesi^naria, si ésta, por

^^^
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reiterado incumplimiento de sus obli-

gaciones, fuese sancionada por ter-
cera vez con multa superior a 100.000
pesetas.

Art. 19. El plazo de vigencia de la
prórroga de la concesión o de la no-
vación de ésta, en su caso, será de
diez campañas agrícolas algodoneras

sucesivas, a cuyo término podrá di-
cho derecho ser o no prorrogado 0
modificado de acuerdo con la entidad
concesionaria.

Cuando las circunstancias en que
se desenvuelva el mercado del algo-
dbn experimenten fundamental va-
riación, el ministro de Agricultura,
to de la Producción de FYbras Texti-
a propuesta del Instituto de Fomen-
les, podrá revisar, a partir del tercer
año de la prórroga o novación de la

concesión,los porcentajes de algodón-
fibra señalados a la empresa conce-
sionaria, a los cultivadores y al refe-
rido Instituto; pero esta revisión, en
ningúncaso, podrá rebasar los lími-
tes máximos y mínimos que fijan
los artículos noveno y 12 de esta Or-
den. E1 acuerdo ministerial se adop-
tará oyendo a la entidad concesiona-
ria y será apelable ante el Consejo
de Ministros. Las nuevas condiciones
se aplicarán a partir de la campaña
algodonera siguiente a dicha resolu-
ción, asistiendo a la empresa conce-
sionaria el derecho de optar, antes
del comienzo de la referida campaña,
entre la aceptación de aquéllas o dar
por terminada la concesión.

También podrá ser aumentado, sin
rebasar el límite máximo señalado
en el artículo 12,1a parte de fibra co-
rrespondiente a la empresa concesio-
naria, sin disminuir la del cultiva-
dor, cuando la entidad realizare obras
que el Ministerio de Agricultura
considere que constituyen una nota-
ble aportación al cultivo del algodo-
nero o que son aprovechables para

la obtetxción de una mayor producti-

vidad de otras tíerras.
Art. 20. La escritura pública co-

rrespondiente a la prórroga o nova-
ción de la concesión se otorgará en
forma de contrato, siendo de cuenta
de la empresa los gastos derivados
de la formalización de dicho docu-
mento. Será requisito previo indis-
pensable para la firma de éste que
por la entidad concesionaria se pres-
te, para responder del cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la

concesión, una fianza cuya cuantfa,
que nunca podrá ser inferior a 200.000
pesetas, señalará en cada caso el Mi-
nisterio de Agricultura y que habrá
de constituirse, depositando su im-
porte en metálico o en títulos de la
Deuda Pública del Estado.

Art. 21. El contrato que se otor-
gue tendrá carácter admínistrativo,
quedando, por tanto, exclufda la ju-

x•isdicción ordinaria del conocimien-
to de cuantas cuestiones surjan entro
la Administración y la entidad con-
cesionaria.

Art. 22. Lo dispuesto en la pre-
sente Orden será asimismo aplicable
al cultivo del algodonero en Cana-
rias, pero para acogerse a este régi-
men serán requisitos indispensables
que las dos entidades actualmente
autorizadas para dicho cultivo en
aquellas Islas se comprometan a es-
tablecer las factorías desmotadoras
que tienen solicitadas y que autorice

el Instituto en un plazo no supex•iox•
a un año y que la concesión se so-
licite y otorgue de manera conjunta
e inseparable a esas dos empresas,
que serán consideradas como un solo
y único titular de dicho derecho, res-

pondiendo conjunta y solidariamente
de todas las obligaciones derivadas
de la misma.

Art. 'L3. ^uedan derogadas todas

las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo precep-
tuado en la presente Orden.

Madrid, 18 de enero de 1952.

CAVESTANY

En el BoletEn Oficial del I;stado

del día 13 de febrero de 1952 se pu-
blica una Orden de 5 del mismo mes
por la que se prorroga a la Compa-
ñía Española Productora de Algodón
Nacional, S. A. (C. E. P. A. N. S. A.)

la concesión de la zona tercera al-

godonera.
Dice así en su parte dispositiva:

aArtículo único. De acuerdo con

lo establecido en el artículo primera
de la Orden de este Ministerio de

18 de enero del corriente año, se
prorroga a la Compañía Española

Productora de Algodón Nacional,

S. A. (C. E. P. A. N. S. A.), la con-
cesión de la Zona tercera algodone-

ra, quednndo sujeto el derecho que
se otorga a las condiciones genera-

les señaladas en la citada disposición
y a las específicas que a continuación

se determinan:

1.a El plazo de la concesión a que
se refiere el artículo anterior, empe-

zará a contarse desde la campaña de

1952.
2.^ La Factorfa de Miraftores, pro-

piedad del Instituto, que ha estado
arrendada a la entidad concesionaria
durante los años anteriores de con-
cesión, continuará en el mismo régi-
men de arrendamiento por el precio
y condiciones que se estipulen en el
contrato.

3.• La producción de la Zona ha-
br^ do orienUnrse hacia las varieda-
des de mayor consumo en la indus-
tria nacional y que, según las carac-

terísticas de la Zona, señale ei Servi-
cio del Algodón.

La Compañía adquirirá libremente
en el mercado mundial las variedades

d,e semilla a sembrar, siempre que
procedan de casas productoras de
suficiente garantía a juicio del Servi-

cio, y que produzcan tipos de algo-
dón cuyo rendimiento en fibra sea el
más elevado posible.

La entidad concesionaria cuidará

de la multiplicación y conservación
en pureza de la semilla, así como de
los cambios de variedades que estime
necesario establecer como consecuen-
cia de los estudios que, previa auto-

rización del Servicio del Algodón, rea-
liee al efecto, para lo que deberá dis-
poner en la Zona de los campos de
experimentación necesarios. ^

4.a La clasificación del algodón
bruto a que se refiere el artículo sex-
to de la Orden básica citada, se rea-
lizará con arreglo a los correspon-
dientes patrones actualmente vigen-
tes en el Servício del Algodón, que

podrán ser variados por el Ministc-

rio de Agriculcura cuando así lo

aconsejen laĉ circunstancias.

Para garantía del agricultor, la
Compañía hará la recepción y clasi-

ficación del algodón bruto por exper-
tos con certificado de aptitud conce-
dido por el Servicio del Algodón, in-
terviniendo en dicha clasificación, por
medio de sus representantes sindica-

les, los propios agricultores intere-

sados.
Cuando los cultivadores no aceptcn

la clasificación del algodón bruto he-
cha por la entidad, podrán interponer
ante el Servicio la corresponcíiente
reclamación 2n un plazo de diez dí^a
a partir de aquel en que se les hoti-
fique la clasificación, siendo de cuen-
ta de la parte contra la que recaiga

el fallo del Servicio, los gastos que
se originen en la sustanciación de la

contienda.
Las anteriores normas serán tam-

bién de aplicación en las reclamacio-
nes que puedan presentarse ante el

Servicio del Algodón, con ocasión

de la clasifi•ación y distribución de la

fibra a los cultivadores.

5.a En cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo noveno de la Or-
den básica, se fi,ja en el 40 por 100
la cantidad de fibra a que tenclrán de-
recho los agricultores en esta Zona
libre de todo gasto por las operacio-

nes de desmotación.

6.a En ejecución de lo dispuesto

en el artfculo 12 de la repetida Or-
den, se fLia en un 30 por 100 de la
totalidad de la fibra que se produzca

en la Zona, la cantidad que habrá
de entregar la entidad concesionaria
al Instituto, correspondiendo, por
tanto, como de libre disposición de la
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Compañía, otro 30 por 100 del total
de la fibra producida.

7.a La clasificación de la fibra se
hará en los laboratorios de la Com-
pañía, co narreglo a los estandards»

universales establecidos por el Mi-
nisterio de Agricultura de los Esta-

dos Unidos para los algodones de tipo
americano, mientras no se creen ti-
pos específicos pat•a el algodón espa-

ñol ; utilizándose para el de tipo egip-
cio que se produzca en esta Zona,los
:standardsu nacionales confecciona-
dos por el Servicio del Algodón.

Si durante el plazo de cozicesión se
establecieran por el Servicio del Al-
godón patrones de fibra nacional de
tipo americano, quedará obligada la

Entidad a su utilización tan pronto
fueren aprobados por el Ministerio
de Agricultura.

La Compañía deberá guardar mues-
tras numeradas de cada bala produci-

da, de las que se servirá el Servicio
del Algodón para el estudio necesa-
rio a la formación de tipos. Estas
muestras serán almacenadas en de-

pendencias de la Entidad concesiona-
ria, a disposición del Servicio, por
un plazo de doce meses a contar des-
de la terminación de la campaña de

desmotación de que procedan las men-
cionadas muestras, para que pueda
resolverse cualquier t•eclamación o
incidencia que surja.

La distribución y abono de las ba-
las producidas se realizará de acuer-
do con las normas señaladas en los
artículos noveno, décimo y duodéci-

mo de la Orden básica y en las com-
plementarias de los puntos quinto y
sexto de la presente disposición.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

En el mismo Boletín OJicial se pu-
blica otra Orden Ministerial de igual

fecha por la que se otorga, conjunta
y solidariamente, a las Entidades
«Algodonera de Canarias, S. A.» y
cPlantaciones Algodoneras, Sociedad
Cooperativa» la concesión de la Zona
12.s Algodonera. Dice así en su parte
dispositiva :

Artículo 1^ De conformidad con lo
establecido en el artículo 22 de la
Orden de este Ministerio, de 18 de
enero de 1952, se adjudica conjunta
y scolidariamente la concesión de la
Zona 12.a Algodonera (Canarias), a
las entidades aAlgodonera de Cana-
rias, S. A.» y«Plantaciones Algodo-
neras, Sociedad Cooperativa» (PLA-
NALGO); quedando sujeto el dere-
cho que se otorga a las condiciones
generales señaladas en la citada dis-
posición, y a las especfficas que a
continuación ae determinan :

l.a El plazo de la concesión a que
se reflere el artfculo anterior empeza-

t•á a contarse desde la campaña de
1952.

2 a Las Entidades concesionarias
deberán instalar en la Zona las fac-
torías desmotadoras que tienen soli-
citadas en la actualidad y sean auto-

rizadas por el Instituto, en el plazo
de un año, a partir de la fecha de ad-
judicación.

3.^ La producción de la Zona ha-
brá de orientarse hacia las varieda-
des de mayor consumo en la indus-
tria nacional, y que, según las carac-

terísticas de la Zona, señale el Ser-

vicio del Algodón.
Las Compañías adquirirán libre-

mente en el mercado mundial las va-

riedades de semilla a sembrar, siem-
pre que procedan de casas produc-

toras de suficiente garantía a juicio
del Servicio, y que produzcan tipos
de algodón cuyo rendimiento en fi-
bra sea el más elevado posible.

Las Entidades concesionarias cui-
darán de la multiplicación y conser•

vación en pureza de la semilla, así
como de las variedades que estimen
necesario establecer como consecuen^
cia de los estudios que previa auto-

rización del Servicio del Algodón,

realicen al efecto, para lo que debe-

rán disponer en la Zona de los cam-
pos de experimentación necesarios.

4.a La clasificación del algodón
bruto a que se refiere el artículo sex-
to de la Orden básica citada, se rea-

lizará con arreglo a los correspon-
dientes patrones actualmente vigen-
tes en el Servicio del Algodón, que
podrán ser variados por el Ministe-
rio de Agricultura cuando así lo acon-
sejen las circunstancias.

Para garantía del agricultor, las
Compañías harán la recepción y cla-
sificación del algodón bruto por ex-
pertos con certificado de aptitud con-
cedido por el Servicio del Algodón,
interviniendo en dicha clasificación,

por medio de sus t•epresentantes sin-
dicales, los propios agricultores inte-

resados.
Cuando los cultivadores no acep-

ten la clasificación del algodón bru-

to hecha por las Entidades, podrán
interponer ante el Servicio la corres-
pondiente reclamación en un plazo
de diez días, a partir de aquel en que
se les notifique la clasificación, sien-
do de cuenta de la parte contra la que
se dictare el fallo del Servicio los
gastos que se originen en la sustan-
ciación de la contienda.

Las anteriores normas serán tam-
bién de ap^licación en las reclamacio-
nes que puedan presentarse ante el
Servicio 3e1 Algodón, con ocasión de

la clasificación y distribución de la
fibra a los cultivadores.

5.6 En cumplimiento de lo esta-

blecido en el artfculo noveno de la
Orden básíca, se fija en el 45 por•

100 la cantidad de fibra a que ten-
drán derecho los agricultores en esta
zona, libre de todo gasto por las ope-
raciones de desmotación.

6.a En ejecución de lo dispuesto
en el artículo 12 de la repetida Or-
den, se fija en un 17 por 100 de la
totalidad de la fibra que se produz-
ca en la Zona, la cantidad que habrán

de entregar las Entidades concesio-
narias al Instituto, correspondiendo,
por tanto, como de libre disposición
de las Compañías, un 38 por 100 del
total de la fibra producida. Este por-
centaje de libre disposición, podrá

ser aumentado hasta el 45 por 100
cuando se realizaren las obras a que
se refiere el párrafo segundo del ar-

tículo 19 de la citada disposición.

7 a La clasificación de la fibra,

para los algodones de tipo egipcio,
se hará en los laboratorios de las En-
tidades, con ai•reglo a los standars
nacionales confeccionados por el Ser-
vicio del Algodón, utilizándose para
los de este tipo americano que pudie-

ran producirse en esta zona los stan-
dars universales establecidos por el
Ministerio de Agricultura de los Es-

tados Unidos, mientras no se creen

tipos específicos para el algodón es-
pañol, en cuyo caso quedarán obli-
gadas a su emp•leo las Entidades, tan
pronto fueren aprobados por el Mi-

nisterio de Agricultura.

Las Compañías deberán guarcíar

muestras numeradas de cada bala
producida, de las que se servirá el
Servicio del Algodón para el estudio
necesario a la formación de tipos. Es-

tas muestras serán almacenadas en
dependencias de las Entidades a dis-
posición del Servicio, por un plazo
de doce meses, a contar desde la ter-
minación de la campaña de desmo-
tación de que p^rocedan las mencio-
nadas muestras, para que pueda re-
solverse cualquier reclamación o in-

cidencia que surja.
La distribución y abono de las ba-

las producidas se realizará de acuer-
do con las normas señaladas en los
artículos noveno, décimo y duodéci-
mo de la Orden básica, y en las com-
plementarias de los puntos quinto

,y sexto de la presente disposición.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ENSE^vANZA DE CAPATACES

En el Boletí^rc Oficial del Estado

del día 5 de febrero de 1952 se pu-

blica una Orden del Ministerio cie

Agricultura cuya parte dispositiva

dice asf :
De acuerdo con lo que establece el

artfculo 13 de la Orden ministerial
de 2 de novíembre de 1951, el 1Vlinís-

terio de Agricultura otorga las si-
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guientes concesiones de enseñanzas

de Capataces a las entidades que a

continuación se relacionan y para

los tftulos que también se especifi-

can:

Granja Escuela aJosé Antonio», c'_e
la Diputación de Valladolid, conce-
sionaria para las enseñanzas de Ca-
pataces en sus distintas modalidades:
Agrfcolas, Mecánicos, de Ganadería
y de Industrias Agrícolas.

Granja Escuela del Frente de Ju-
ventudes de Quinto de Ebro (Zara-
goza), para la de Capataces Mecáni-
cos Agrícolas.

Excma. Diputación Provincial de
Madrid, para la de Capataces Fores-
tales.

Granja Escuela de Agricultura de
la Diputación de Albacete, para las
de Capataces Agrfcolas y Mecánicos
Agrfcolas.

Granja Escuela Provincial de La
Coruña, para la de Cap•ataces de
Plagas.

Granja Escuela de la Obra Sindical
de Colonización de Talavera de la
Reina, para la de Capataces Agrí-
colas.

Granja Escuela de la Obra Sindi-
cal de Colonización de Heras (San-
tander), para las de Capataces Agrí-
colas y de Industrias Agrfcolas.

Granja de la Diputación Provincial
de Guipúzcoa en Fraisoro, para la de
Capataces de Ganaderfa.

Granja Escuela de Agricultura de
Sevilla, para las de Capataces Agrí-
colas y Mecánicos Agrícolas.
Madrid, 29 de enero de 1952.

CAVESTANY

REGISTRO DE COMERCIAN-
TES DE SEMILLAS

En el Boletín Oficial del Estado
del dfa 7 de febrero de 1952 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Agricultura cuya parte dispositiva
dice asf :

Artículo 1^ Los certificados de
autorización para ejercer el comercio
de semillas para siembra, que de-
termina el artículo primero de la Or-
den de 4 de diciembre de 1943, ten-
drán un plazo de validez de cinco
años, a partir de la fecha de su con-
cesión.

Art. 2^ Los comerciantes cuyas
autorizaciones hayan sido concedidas
en fechas que excedan los cinco años
de vigencia fijados por esta disposi-
ción, deberán proveerse de nuevos
certiScados de autorización para con-
tinuar ejerciendo dicho comercio.

Otro tanto deberán hacer los demás
comerciantea actualmente autorizados
a medida que vayan cumpliendo sus
respectivoa certificados el plazo de
validez cítado.

Art. 3.^ Para la renovación de ta-
les autorizaciones, los interesados lo

solicitaran de las respectivas J efatu-
ras Agronomicas provinciales en don-

de tiguren inscritos, acompaiiandu el
certihcado caducado, así como las va-
riaciones en nombres, domicilios, etce-

tera, que modifiquen los datos que fi-
guran en su inscripción y las clases

de comercio a que se deaxquen even-

tualmente junto con el de semillas.
Aquellos comerciantes dedicados a

la venta de semillas que se encuen-

tran afectados por la Urden de lti ae
fearero de 1950, o sea las hortícolas,
forra^eras, pratanses e industriales
producidas de acuerdo con el Decre-
to de 10 de marzo de 1941, acompa-

ñarán además un resumen de las
compras y ventas de semillas lleva-

das a cabo desde que se les concedió
autorización para ejercer dicho co-
mercio, detallando expresamente el
nombre de los vendedores y fechas
de las respectivas adquisiciones.

Todos ellos deberán hacer constar
en sus solicitudes que conocen y se
someten a las disposiciones oficxales
que regulan la producción y comer-
cio de semillas de siembra.

Los comerciantes que figuren ya
inscritos en las Jefaturas Agx^onómi-
cas provinciales no tendrán que abo-

nar derechos por la nueva inscrip-
ción.

Art. 4.^ Los casos a que se refiere
el párrafo segundo del precedente
artículo pasarán a informe previo
del Instituto Nacional para la Produc-

ción de Semillas Selectas, el cual con-
trastará los datos aportados con los
correspondientes al volumen de ven-
tas de las concesionarias de este Mi-
nisterio para la producción nacional
de semillas, pudiendo en todo mo-

mento comprobar la veracidad de
aquellos datos por medio de las factu-
ras y libros reglamentarios en que se
hallen registradas las operaciones
comerciales.

Cuando se compruebe de modo
fehaciente que las ventas realizadas
exceden del total de adquisiciones de
semillas hechas a las concesionarias

productoras, se considerará automá-
ticamente cancelada la autorización
para ejercer el comercio de semillas.

Art. 5.^ Entre los datos que deben
figurar en las ofertas o envases de se-

millas a que se refieren los artículos
quinto y séptimo de la Orden de 18

de febrero de 1950, podrán optar las
concesionarias productoras por indi-
car, bien el año de producción de la

semilla o el plazo de duración de la
facultad germinativa mínima legal de
la semilla en condiciones normales

de conservación. Dicho plazo será fi-
jado para las distintas clases de se-
millas por el Instituto Nacional para
la Producción de Semillas Selectas.

Art. 6 ^ El artículo 34 de la Or-
den de 18 de febrero de 1950 queda-
rá redactado de la siguiente fox•ma:

aLas multas inferiores a 2.000 pe-
setas serán fijadas y hechas efectivas
por la Jefatura Agronómica donde

esté domiciliado el almacén o depó-
sito de que proceda la mercancia;
las comprendidas entre 2.000 y 10.000

pesetas por el Servicio Central de
Defensa contra Fraudes, a propuesta
de las Jefaturas Agronómicas, y las
superiores a 10.000 pesetas por la Di-
rección General de Agricultura, a
p•ropuesta del Servicio Central de De-
fensa contra Fraudes.

Los expedientes que se tramiten
como consecuencia de las actuaciones
directas de los inspectores del Insti-

tuto Nacional para la Producción de
Semillas Selectas, en virtud de lo dis-

puesto en el párrafo primero del ar-
tículo 11 de la presente Orden, serán
resueltos por el Servicio Central de
Defensa contra Fraudes, previa pro-
puesta del citado Instituto, siempre
que la cuantía de la sancion no ex-

ceda de 10.000 pesetas, en cuyo cas^
corresponderá su resolución a la Di-
rección General de Agricultura.»

Madrid, 2 de febrero de 1952.

CAVESTANY

CONCURSO PARA ADQUISI-
CION DE TRACTORES

En el Boletín Oficial del Estado
3e1 día 12 de febrero de 1952 se pu-
blica una convocatoria de la llirec-
ción General de Agricultura cuya
parte dispositiva dice así:

l.a Dentro del plazo de veinte días
hábiles, contados desde el siguienr,e

al de la publicación de la presente
en el Boletín Oficial del Estado, los
labradores cultivadores directos que
lleven explotaciones agrícolas con su-
perficies sembradas anualmente ma-

yores que los mínimos que más ade-
lante se detallan, y que deseen adqui-
rir un trastor de los que se importen
elevarán sus peticiones en el impre-
so que pedirán en las Jefaturas Agro-

nómicas Provinciales, escritas a má-
quina, sin omitir ninguno de los da-

tos exigidos y acompañadas de los
documentos que después se indicarán.

2.a Los tractores de ruedas cuya

distribución está prevista serán de las
marcas reAllis-Chalmers», aBolinder-
Munktell», aCase», aDeutz Otto», aF'er-
gusón», aFordson», aFord», aField-
Marshall», reHanomag», aJohn Deere»,

aInternacional-Mc. Cormick Deering»,
a L a n z», aMan», aMassey-Harris»,
aNormag», aRenault», aVolvo» y otras
de tipo dé ruedas, calzadas con cu-
biertas y cámaras de caucho. Sus po-
tencias van desde los 55 CV, a la po-
lea a 9 CV a la polea.
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3.a Las peticiones se clasificarán
en los siguientes grupos:

Grupo A.-Labradores cultivadores
directos de explotaciones con super-

ficies sembradas que en cultivos anua-
les justifiquen más de 75 hectáreas
de siembra anual o más de 150 de
olivar.

Acreditarán la superficie de siem-

bra anual con los originales de decla-
raciones de cosechas al Servicio Na-
cional del Trigo y superficies mínimas
de siembra obligatoria para cereales
y legumbres de grano, y los docu-

mentos equivalentes (contratos de re-
serva industrial, venta de remolacha
a las fábricas de azúcar; ventas de
aceitunas a las almazaras, entregas

de arroz a la Cooperativa Arrocera,
etc.) par•a las restantes producciones.

Grupo B.-Labradores cultivadores
directos de fincas con superficies sem-

bradas anualmente comprendidas en-
tre 30 y 75 hectáreas, o ean 60 a 150
hectáreas de olivar. Estos sólo podrán
solicitar la adjudicación de un trac-
tor de ruedas de potencia menor de
25 CV. a la polea.

Las superficies totales sembradas
anualmente o las cultivadas de olivar
se acreditarán con los originales de
las declaraciones de cosechas y de

cosecha entregada, en la misma for-
ma que los del grupo A.

Gr•upo C.-Cooperativas Agrícolas
de producción, que cursarán sus pe-
ticiones, dentro del plazo señalado,

por conducto de la Unión Nacional
de Cooperativas del Campo, con arre-

glo a las normas e instrucciones que
circulará esta Unión Nacional, quien
las remitirá con su informe a esta
Dirección General.

Las restantes entidades agrícolas
oficiales remitirán directamente sus
peticiones a este Centro Directivo.

En ninguno de los grupos A, B, y
C podr^n presentarse más de una sola
petición para un solo tractor ni tam-
poco peticioens distintas para cada
grupo.

4.a Las peticiones, escritas a má-
quina en el impreso que proporcio-
narán las Jefaturas Agronómicas, con
los documentos que han de acompa-
ñarlas se presentarán en las Herman-
dades Locales de Labradores y Ga-
naderos para que aseveren las decla-
raciones de los interesados, y^espués
se llevarán por ellos mismos a las
Jefaturas Agronómicas Provinciales,
con los originales de las declaracio-
nes de cosecha, de fijación de super•-
ficies mínimas de cultivo obligatorio,
con certificados de venta o entrega
de remolacha azucarera, patata, arroz,
aceituna, etc., y con el recibo del pri-

mer trimestre de contribución del
año 1951 para los propietarios, o co-
pia autorizada del contrato de arren-
damiento, en su caso; todos eatos

originales serán reseñados por la Je-

fatura Agronómica en el impreso de

petición, devolviendo a los interesa-
dos los originales una vez consigna-

dos sus datos en las peticiones.
5.a Para el cómputo de las superfi-

cies sembradas anualmente y su re-

lación con la total de la explotación

se aplicará lo que dispone el art. 6^
de la Orden de 28 de enero de 1941,
entendiéndose como fincas cultivadas

a dos hojas solamente aquellas cuya
superficie es totalmente sembrada,
tanto en la hoja de cereal como en
la de barbecho.

Cuando se hagan barbechos blan-
cos u holgones, las fincas cultivadas
de año y vez (cereal-barbecho) se asi-
milarán a las del cuarto con barbe-

chos totalmente sembrados, multipli-
cando la superficie por 0,5 ; las culti-

vadas al tercio, con barbecho blanco,
se asimilarán al sexto, con barbecho
totalmente sembrado, y las cultivadas
al cuarto, con barbecho blanco, se esi-

milarán al octavo con barbecho total-
mente sembrado.

6 a Finalizado el plazo de presen-
tación de peticiones, las Jefaturas
Agronómicas visitarán las fincas que
comprenda cada petición y enviarán
juntas todas las de cada p^rovincia
(debidamente informadas) a esta Di-
rección General, para su resolución;

todas las peticiones se remitirán an-
tes del día 25 de abril próximo.

E1 orden de preferencia para la ad-
judicación lo marcarán las mayores
superficies sembradas y cosechadas, la

mayor producción por hectárea, la
mayor cantidad de entrega para los
productos intervenidos en la última
campaña completa, el más esmerado
cultivo y la veracidad de todas las
declaraciones y manifestaciones que

se hagan.
Es obligatoria la declaración de los

tractores que estén adscritos al culti-
vo de las fincas para las que se pida

nuevo tractor.
7 a Las peticiones cursadas en el

impreso reglamentario, y con informe
de Jefaturas Agronómicas en fecha
anterior 'al anuncio de este concurso,

cuyos firmantes no tengan que alegar
variaciones respecto de las declara-
ciones que hicieron para el concurso
de 2 de mayo de 1949, y que todavía

no hubieran obtenido adjudicación de
tractor, se incorporarán al presente
concurso con la calificación que para

el anterior les hubiera correspondi-
do. Los firmantes de peticiones remi-
tidas a la Dirección General de Agri-
cultura antes de la fecha de publica-
ción de este anuncio que desearan
alegar modificaciones o variaciones en
la superficie cultivada, por compra,
despido de arrendatarios o arriendo
de fincas, o por roturaciones o puesta
en riego, o en la cuantía de las cose-

chas recogidas y entregadas, o en los
tipos de los tractores solicitados. ha-

brán de formular en tal caso nueva
petición en el impreso, acompafiado
de los documentos y con los recluisi-
tos señalados para los grupos a y 1.3
ne la norma tercera.

8.a La Dirección General de Agri-
cultura comunicará a los adjudicata-
rios el tractor que les corresponda,
con expresión de su marca, tipo y po-
tencia y la casa que lo suministrará.

9.a Las Jefaturas Agronómicas Pro-

vinciales cuidarán de la publicación
de estas bases en el eBoletín Oficial»

o en la prensa local y para las emi-
soras de radio, Hermandades Locales
de Labradores, Ganaderos, Cooperati-
vas Agrícolas de producción y propor-

cionarán a quienes los pidan los im-
presos para formular peticiones que

a este efecto remitirá la Dirección^ Gc^-

ner•al de Agricultura.

10. L a s Jefaturas Agronómicas

tendrán en cuenta para la tramitación
del presente concurso lo dispuesto en

la Circular núm. 307 de fecha 3 de
mayo de 1949, dictada por esta Direc-
ción General, ajustándose estrictamen-
te a las normas de la misma que se
consideran vigentes para el concur5o

ahora convocado.

11. Los agricultores que réciben

adjudicaciones de tractor como con-
secuencia del presente concurso de-

berán tener en cuenta lo dispuesto
en la Orden ministerial de 15 de abril
de 1948, que continúa vigent.e, regu-
lando la futura enajenación de dicha

maquinaria.

12. Terminado el plazo de presen-

tación de solicitudes que se fija en la
presente convocatoria, no se admiti-
rán por las Jefaturas Agronómicas
nuevas solicitudes, excepto las que
pudieran presentarse pasado dicho

plazo, acogiéndose a la Circular nú-
mero 313 dictada por esta Dirección

General.

Madrid, 7 de febrero de 1952.-F.1

Director general, Gabriel f3ornás.

APLICACION DE LA LEY DE
CREDIT'O AGRICOLA

En el Boletín Oficial del Estado del

día 15 de febrero de 1952 sc publica
una Orden del Ministerio de Agricul-
tura, cuya parte dispositiva dice asf :

Artículo 1.^ Las Empresas conce-

sionarias para la producción de semi-
llas selectas, con arreglo a lo establ^^-
cido en el Decreto del Ministerio de
Agricultura de 10 de marzo de 1941,
se considerarán incluídas entre lus

beneficiarios a que se refiere el segun-
do párrafo del artículo tercero de la

Ley de 17 de julio de 1946.
Artículo 2^ Las peticionea de prés-
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tamos que en virtud del artfculo an-
t.erior formulen dichas Empresas al
Servicio Nacional de Crédito Agríco-
la, deberán ir acompañadas del co-
rrespondiente informe del Instituto

Nacional para la producción de semi-
llas selectas, el que asimismo propor-

cionará al referido Servicio Nacíonal
los informes que éste solicite duran-
te la vigencia de los préstamos otor-
gados, sobre la inversión de los mis-
mos.

Madrid, 9 de fehrero de 1952.
CAVESTANI

ĉetwacta deG
^

BOLETIN . OFICIAL
a

DEL ESTADO
Hariuas ímportadas de la Península

por Marruecos.

Decreto del Mínisterio de Agricultura,

fecha 28 de diciembre de 1951, por el

que se suprime la bonificación a las ha-

rinas panífícables importadas a la Pen-

fnsula por el territorio de Marruecos y

plazas de la Soberanía. (cBOletín Ofl-

cial» del 19 de enero de 1952.)

Zonas de interés forestal.

Decreto del Mínisterio de Agrícultura,

fecha 28 de diciembre de 1951, por el

que se declara de interés forestal la co-

marca que se deflne, correspondíente a

la zona del río Isuela, de la provincia

de Zaragoza. («Boletfn Oficial» del 19 de

enero de 1952.)

En el mismo aBoletín» se publíca otro

Decreto, de fecha 11 de enero de 1952,

por el que se declara de ínterés fores-

tal la comarca que se estab:ece en las

síerras de A:cubierre, I,a Naja y sus es-

tribaciones, de las provincias de Zara-
goza y Huesca.

Colonízaciún de interés nacional.

Decreto del Ministerío de Agricultura,

fecha 11 de enero de 1952, por el que se
declara de alto interés nacional la co-

lonízacíón de la zona propia de ríego

del Canal de Caucin, en la provincia de

Granada. («Bo:etín Oflcial» del 19 3e

enero de 1952.)

F'studio del esparto y del albardín y sus

apllcaclones textiles.

Decreto del 11 de enero de 1952, por

el que se establece una coordinación

entre el Instituto Forestal de Investiga-

ciones y Experiencías y el Servicío del

Esparto para el estudio de esta planta

y del albardín en las aplicacíones tex-

tíles de una y otra. (aBoletín Oflcial»

del 19 de enero de 1952.)

Precio de la caRa del azúcar Para la

campafia azucarera de 1952-1953.

Orden del Mlnísterio de Agrícultura,

fecha 12 de enero de 1952, por la que

se flja el Precío de la caña de azúcar

en la c a m p a ñ a azucarera 1952-1953.
(«Boletín Oficíal» del 19 de enero de

1952. )

Precio de la remolacha azucarera en
zonas de posibles regadíos.

Orden del Mínisterío de Agricultura,

fecha 12 de enero de 1952, por la que
se establece el precio de contratacíón

de la remo:acha azucarera en zonas de
p o s i b 1 e transformacíón en regadíos.
(«BOletín OHcial» del 19 de enero de
1952. )

L•'ntidades Colaboradoras del Minlsterio
de Agricultura.

Orden del Mínlsterío de Agrícultura,

1'echa b de enero de 1952, por la que se

concede el título de Entídad Co:abora-

dora del Mínisterio de Agrícultura a las

que se mencionan. («BOletín Oflcial»

del 22 de enero de 1952.)
r

CreacIÓn de los Servicías de Mercado
F.xtranJero.

Orden del Mínisterio de Cbmercio, ie-

cha 11 de enero de 1952, sobre creación

de los Servlcios de Mercado Extranje-

ro. («B. O.» del 24 de enero de 1952.)

Comerclo y circulación del ganado de
cerda y productos derivados.

Orden conjunta de los Mínísterios de

Agrícultura y Comercio, fecha 17 de ene-

ro de 1952, por la que se suspende 1a

aplícacíón del apartado 2^ de la Orden

de 21 de septíembre de 1951, relatíva
a la libertad de sacríficío, precío, co-

mercio y círcu:acíón del ganado de cer-

da y de sus productos derivados. («Bo-

letín Oficial» del 28 de enero de 1952.)

Clasífícación de Vías Pecuarías.

Ordenes del Mínisterío de Agricultura,

fecha 15 de enero de 1952, por las due

se aprueba el proyecto de clasífícací5n

de las Vías Pecuarias que cruzan el

término de Azuqueca de Henares (Gua-

dalajara) y iVllarejo de Lozoya (Ma-

drid ). («B. O.» del 29 de enero de 1952. )

A(^1tiCULTUHA

En ei «Boletín Oficial» del 31 de ene-

ro de 1952 se publícan otras dos Orde-

nes del mismo Departamento, fechas 23

de dicho mes, por las que se aprueba

el expediente de clasífícacíón de las Vías

Pecuarias del térmíno municípal de .L.'1-

da (Alícante) y de Villar del Rey (Cá-

ceres).

En el xBoletfn Ofícial» del 7 de fe-
brero de 1952 se publíca una Orden de
28 de enero, por la que se otorga el ex-
pedíente de clasífícación de las Vías Pe-
cuarias del término municípal de Ven-
tas de Retamosa (Toledo). p

En el «Boletín Oficial» del 13 de ie-

brero de 1952 se publica una Orden del

mísmo M1nLsterio, fecha 8 de febrero

de 1952, por la que se aprueba el pro-

yecto de clasificación de las Vías Pe-

cuarías del término municipal de Cere-

ceda (Salamanca).

Comercio y circulación de la pulpa

de remolacha.

Administración Central.-Círcular nú-

mero 882 de la Gbmísarfa General de

Abastecímientos y Transportes, por )a

que se dan normas para la libertad de

comercío, precío y círculacíón de la pu;-

pa de remolacha. («B. O.» del de

enero de 1952.)

Algodón importado de Marruecos.

Orden del Minísterio de Africultura,

fecha 23 de enero de 1952, por la que

se aclara la manera de líquidar arbí-

tríos para el algodón importado de Ma-

rruecos. («B. O.» del 31 de enero de

1952. )

En el aBoletfn Oficíal» del 1 de fe-

brero de 1952 se publica una rectífica-

ción a la Orden anteríor.

Concesiones de zonas algodoneras.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 18 de enero de 1952, por la que

se establece el régímen a que habr§n

de ajustarse las prórrogas o novacío-

nes de las concesiones de zonas algo-
doneras. («B. O.» del 4 de febrero de

1952. )

Ordenes del Mínísterio de Agricultu-

ra, fecha 5 de febrero de 1952, por las

que se prorroga a la Compafifa Fspaño-

la Productora de Algodón Nacíonal (C.

E. P. A. N. S. A.) ls concesión de ]s

zona tercera algodonera y se otorga, con-

junta y solidariamente, a las Entídades

cAlgodonera de Canarías, S, A.» y«Plan-

taciones Algodoneras Cooperatlvas» !a

concesíón de la z o n a 12 algodonera.

(«B. O.» del 13 de febrero de 1952.)

En el sBoletín Oficial» del 5 de fe-

brero de 1952 se publica una rectífíca-

cíón a la Orden anteríor.

105



C!!!!!!::!!:!!!!!:l::!!::l::::l:l::!!:!l::::::!!!:!:l::!!!!i:!!l :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ^::::::::::::::::: ^ :::::::::::::::::::::::: ^:

Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras espoñolas

es el

ACIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad

FABRICANTES :

Barrau y CompaBía, Barcelona.

Compaaía Navarra Abonos Quimicos, Pamplona•

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrld.

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

La Industrlal Qaímica de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad ,Anónlma Cros, Barcelona.

Sociedad Anónima Mlrat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalárgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Unión Espatiola de Esplosivos, S. A., Madrid.

Capacldad de produccián : 1.750.000 toneladas anuales.
..
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Requisitos y material para instalar
fábrica de conservas

Un lector de la provincia de Salamanca.

Pretendo instalar una fábrica de conservas,
pri^acipalmente para trabajar pimiento, tomate
y guisantes, Desearía saber qué requisitos so^a
necesarios para solicitar la puesta en marcha de
la fábrica, si hay alguna restricción sobre esa
inclustria y medio de conseguir el cupo de ma-
terial (ho jalata) para botes cilíndricos.

También desearía saber cuál es la maquina-
ria necesaria para dicha fábrica y d.ónde podría
conseguirla. Casas constructoras o representan-
tes de otras; pero que las tengan a la venta.

Cupos necesarios para la fabricación (aceite
y otros).

Si alguna cosa fuera precisa y no la indicase,
le agradecería me lo dijese.

Asimismo indíqueme procesos de documentos
y demás gestiones que hay que realizar para la
puesta en marcha de la industria.

No es fácil obtener en el momento presente la au-
lorización necesaria para establecer legalmente una
fábrica de conservas vegetales,

Para lograrla hay que llenar primero todas las for-
malidades prescritas por el Decreto de 8 de septiem-
bre de 1939, publicado en el B, O, del Estado del
día 23, por la Orden complementaria del 12 del cita-
do mes y por una serie de disposiciones de diferentes
categorías, dictadas desde entonces a la fecha, coii-
cernientes principalmente a la instancia, memoria,
proyecto, relaciones de maquinaria, etc., etc., que ha;T
que presentar en la Jefatura de Industria correspon-
diente, y después trabajar sin descanso, aportando
al expediente, siempre que haya ocasión, todas la.^
pruebas y razonamientos complementarios de que ae
pueda disponer, capaces de poner de manifiesto que
la instalación de la fábrica tiene un cierto inter^ s
nacional, que es el único medio práctico de contra-
rrestar la necesidad de restringir las concesiones de
este tipo, impuesta por la escasez de hojalata en unos
casos y por la de hojalata y aztícar cuando se ha de
utilizar este producto en la preparación de las con-
servas que se proyecta elaborar,

Por eso hay más probabilidades de obtener las au-
torizaciones que nos ocupan cuando se trata de ins-
talar fábricas que no nec,esitan azúcar, que es, al pa-
recer, lo que interesa en el caso presente, sobre todo
si se quiere radicar la industria en zonas donde al-

canzan gran vuelo las producciones hortícolas y es
difícil la saca de las cosechas por resultar deficien-
tes las comunicaciones que sirven la comarca. Pero,
a pesar cle ello, aconsejamos al señor consultante que
extreme las gestiones personales conducentes al lo-
gro de sus propósitos'y que se asegure cuanto pueda
respecto al resultado de las mismas, antes de iniciar
los gastos que habrá de afrontar para ver satisfechos
sus deseos.

l.o lógico es no gestionar la concesión del cupo de
l^ojalata, cursando al Ministerio de Industria la ins-
tancia procedente, hasta que se ha obtenido la airto-
rización necesaria para instalar la fábrica, porque
sin ésta no cabe fundamentar debidamente la citada
petición.

A pesar de ello, conviene iniciar las gestiones per-
sonales conducentes a la obtención de dicho cupo tan
pronto como se haya iniciado la tramitación del ex-
pediente necesario, para lograr que se autorice lu
instalación de la fábrica, con c-1 fin de evitar el serio
tropiezo que constituirá lograr dicho permiso y no
obtener después el cupo de hojalata necesario para
envasar los productos elaborados.

Obtenida la autorización necesaria para instalar la
fábrica y el cupo de hojalata correspondiente, no
habrá otros inconvenientes de tipo oficial para el
fimcionamiento de la instalación, ni otras necesida-
des si las actividades industriales en ella desarrolladas
se limitan a las que son inherentes a la preparación
de conservas de tomate, pimiento y guisantes, según
se apunta en el texto de la consulta.

Las fábricas de conservas vegetales pueden insta-
larse con dos criterios : con el fin de elaborar coi ĉ-
servas solamente, en cuyo caso hay que comprar la-
terío hecho, y con el propósito de fabricar también
las latas utilizadas en el envasado de los productos
manipulados.

En el primer caso, la maquinaria necesaria se re-
duce a los aparatos cerradores de latas y a las calde-
ras o autoclaves precisos para esterilizar las conser-
vas después de cerrar herméticamente los envases que
las contienen.

A este material, de empleo general en la prepara-
ción de las conservas vegetales, hay que añadir reci-
pientes metálicos de buen tamaño, debidamente equi-
pados cle pescantes y jaulas de maniobra para lavar
y escaldar el tomate antes del pelado, hornos para
asar el fruto cuando se manipulan pimientos y cali-
bradores, y en algunos casos, aparatos desgranadores,
cnando se aborda la labor de conservar guisantes,

Aparte de estas másquinas, hay que disponer de
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una serie de útiles de menos importancia, pero ver-
daderamente indispensables, como son básculas, me-
sas de trabajo, asientos, bateas, armarios azufrado-
res, etc., etc., que no se incluyen en la relación an-
terior por resultar fácil el adquirirlos en cualquier
parte.

Los hornos para asar pimientos pueden ser de fá-

brica, en cuyo caso cabe que los construya un alba-

iiil, o continuos y calentados por gas-oil, debiendo ser

entonces considerados como una verdadera maquina-

ria.

Las desgranadoras de guisantes son máquinas muy

perfectas, pero caras y complicadas, por cuya razóa

no son de uso frecuente.

Cuando se proyecta fabricar los envases en la fá-
brica conservera hay que añadir a las máquinas que
ae acaban de relacionar un equipo completo de má-
quinas herramientas, destinadas a manipular la hoja-
lata. Tales equipos están constituídos por cizallas
para cortar los cuerpos de las latas, centradoras, re-
bordeadoras y pestañadoras para dar forma a los cuer-
pos, cosedoras, estampadoras de fondos, etc., etc.

La maquinaria de uno y otro tipo la construyen
buen número de casas españolas, entre las que recor-
damos, de momento, las siguientes :

Viuda e Hijos de Juan Somme. Iparraguirre, 62,
Bilbao.

Talleres Cenzano, Logroño,
El laterío lo fabrican a perfección y con relativa

economía, entre otras casas, también muy recomen-
dables :

Talleres Alomarti. Vígo.
R. Rochel. Epalza, 5, Bilbao.
Talleres Metálicos Moreno y Compañía. Calahorra.
Metal Gráfica Logroñesa, S. L. Murrieta X. Lo-

groño.
No podemos asegurar que las fábricas constructo-

ras de maquinaria conservadora tengan en existencia
todo el material preciso para instalar una fábrica;
pero es de creer que, si no ^o tienen, lo servirán en
seguida, por los grandes elementos de trabajo de que
disponen las casas relacionadas.

2.963

Francisco Pascual de Quinto
Ingeniero agrónomo.

Interdicto contra un labrador intruso

Don Pío García, Alcazarén (Valladolid).

Soy propietario de medio centenar de parce-

las de terreno, diseminadas en este término
municipal.

Por la de f iciente calidad de varias de ellas
hace más de doce años que no las labro; pero
cada anualidad cultivo las hectáreas que por me-
diación de la Hermandad de Labradores y Ga-
naderos me señala el Servicio Agronómico Pru-
vincial.

Hace más de tres años que un vecino de esta
localidad ha labrado y ocupa, sin mi permisu,
dos parcelas de las que yo no sembraba, y al
requerirle para que las desalo je, me mani f iesta

que tieree perfecto derecho a cultivarlas, y que
si me quejo oficialmente sólo conseguiré que,
además d.e que las autoridacles le recono^can el
aludido derec,ho, me impongan una multa por

el abandono en que las tenía, cosa que izo es

del todo cierta, pues venían aprovechándose los
pastos con el ganado del término, incluso el
mío,

Yo estoy decidido a expulsar a ese intruso dc^
mis tierras, pues no considero que hava leyes
que amparen esos atropellos a las propiedades;
pero antes quiero asesorarme dc esa Revista para
que me indique el procedimiento a seguir, a f in.
de hacerlo acertadamente.

La intrusión abusiva en sus tierras de ese vecino tun
desaprensivo no está justificada por disposición legal
alguna, pues lo único legislado respecto a tal par-
ticular no le permite el despojo, ya que en }a Orden
de 23 de octubre de 1948, a la que vienen refirién-
dose todas las disposiciones sobre siembra y barbe-
chos obligatorios, y la Ley de 5 de noviembre de 1940
no dan derecho alguno a que un seiior por aí y ante
sí se tome la justicia por su mano,

En la Ley de 5 de noviembre de 1940 se dice, al re-
ferirse a sanciones, que se impondrán multas a quie-
nea no cumplan con los mínimos de siembra y har-
bechera establecidos en cada campaila, sin que las
multas puedan ser inferiores a cien pesetas por hec-
tárea de las dejadas de sembrar o barbechar.

En caso de reincidencia o de incumpliiniento a las
órdenes que se acompañen a la sanción, aparte de
la imposición de una nueva multa, si se diera el caso
de que un propietario se niegue a cultivar por sí o
rechazando los medios y colaboración que se le ofre^^-
ca para ello, aerá desposeído del disfrute de estas
tierras durante dos años como mínimo, sin que ello
le exima del pago de las cargas fiscales, pudiendo
llegar a ser definitiva esa desposesión si en el expe-
diente que al efecto se instruya no demuestra la exis-
tencia de una causa perfectamenet justificada qu<^
pudiera eximirse de esa obligación.

Es decir, que en el caso actual, puesto que el con-
sultante siembra y barbecha la porción que le asig-
na la Hermandad, no debe ser objeto de sanción,
y ai quiere dar ima lección al intruso puede hacer uso
del interdicto de recobrar la posesión al amparo de
lo que ^dispone la Ley de Enjuiciamientu Civil en su..
artículos ].651 y sirnientPS, medio más r.ípido de re-
c^obrar dicha posesión.

2.969

1llauricio García Isidro
Abogado

Tuberculosis de) olivo
Don Juan A. Lobato Alejandro, Bienvenida

(Badajoz).

En todos los oliva.res de esta comarca hay
muchas verrugas de la «tuberculosis» y le agra-
decería me dijesen el remedio de esa enferme-
dad, que aquí es muy perjudicial, principal-
mente en algunos sitios, donde por su ma^ur
intensidad quedan lns olivos arruina^los.
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Está, desgraciadamente, muy generalizada en toda
la región extremeña esa enfermedad, producida por
la bacteria denominada «Racterium savastanoi», que
ataca siempre en la corteza de las ramas jóvenes,
constituyendo focos muy localizados, en los cuales se
forman esas verrugas características, tan conocidas
por los olivareros de Extremadura.

Esa bacteria se desarrolla fácilmente en cualquier
herida que tenga la corteza del olivo, ya sea produ-
cida por cortadura o por golpe, y así, al hacer 1a
poda sin desinfectar las herramientas, o en la reco-
lección de las aceitunas con el absurdo «vareo», se
producen todos los años innumerables lesiones de la
corteza, en las que dicha enfermedad se implanta y
desarrolla.

Siendo las lesiones en la corteza las que ocasionan
la infección, el remedio preventivo consiste en evi-
tarlas, cosa factible en cuanto al vareo, que en abso-
luto debe prohibirse, haciendo ]a recolección de la^
aceitunas a mano, Por lo que respecta a las heridas
con la poda, hay qne desinfectar bien las herramien-
tas que se utilic.en, flameándolas cuidadosamente al
terminar la operación en cada árbol, cuidando luego
de cnbrir con brea caliente los cortes que tengan su-
perFicie mayor de la de un duro.

nice que en algunos sitios los olivos son más ata-
cados y llegan a quc;dar improductivos. Si están en te-
rreno bajo, es de suponer que, por efecto de las he-
ladas, se añrieten las ramas jóvenes, y en este caso
lo mejor será cpie arrancpien esas plantas, ya que
contra tan grave mal no se conoce remedio curativo
Pficaz,

De no ser como suponemos, debe facilitarnos má;
datos para enjuiciar.

Antonio Crux Valero

2.970 Ingeniero agrónomo

Pinzas para castración

Don Ramón Buistĉn, Grañén (Huesca).

Un se.rvirlor, como ^anadero, adquirió hace
:ratos cuantns años un.a ntáquina de castrar ga-
rtado lanar.

A dicha ntcí.qnina hace un año se le partió uno
de los brazos por el centro; he consteltado con
algu.rzas casas que vo conozco solicitando su repa-
ración, negándose por no construir ellas dicha
marca. Por tanto, el motivo de la presente e^
con el f in de ^±er si pueden irulicarme, la casa
coatstructora. I,as características son éstas:

Tenaza de tantaño corriente v como ntarca
lleua en uno de sus brazos una cabecita de c.ar-
ne.ro v unas letras alrededor que pone «Naci.o-
nal».

NOVISIMOS
INSECTICIDAS EN ESPAÑA

E L A B O R A D O A B A S E D E

LINDANE
(Isómero GAMMA 99,5-100°/o puro del HCH)

Internacionolmente reconocido como el

inseciicida más poderoso de la aciualidad.

VENTAJAS:

• E F E C T O I N M E D I A T O.

• NO DA SABOR NI OLOR A

NINGUN GENERO DE CULTIVOS.

• INOFENSIVO PARA PERSONAS, ANI-

MALES DOMESTICOS Y PLANTAS.

• OBRA POR T1tIPLE ACCION:

POR CONTACTO-INGESTION E

INHALACION

Fabricado según las patentes de la casa alemana

C. H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM

SOLICITE USTED PROSPECTOS ESPECIALES

UTILICE NUESTRO SERVICIO TECNICO

Solamente ha habido una casa de todas las que
hemos consultado que se hace cargo para su repara-
ción de las Pinzas de Castrar, que es la Casa LAVI-
LLA, de la calle de Carretas, núm. 13, de esta ca-
pital.

Puede, por lo tanto, sin ningún inconveniente, y
bien empaquetadas, remitírselas, sin más indicación

NEXANA, S. A.
IBAÑEZ DE BILBAO, 8 B 1 L B A O
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e,n la carta que le escriba que dar el nombre del que
esto suscribe.

Félix Talegón Heras

2,971 Del Cuerpo Nacional Veterinario.

Ensilaje de yerba y sarmientos
Doña Reposo Pérez, Valverde del Camino

(Huelva).

Les ruego me indiqueia el f uncionamiento u

manipulación de conservación de hierbas erasi-
ladas para un silo con capaciclad igual al desc^i-

to en el artículo de don Carlos Morales, publi-

cado en esa Revista en el número 22I, de sep-

tiembre de I950.
Les a.gradeceré me den am plios inf ormes <le

las operaciones a efectuar, fecha más convenien-
te para cortar la hierba y los sarmientos de l.a
vid y manera de ensilarla.

Por correo se le envía, como obsequio, un ejemplar
del folleto publicado por el Instituto Nacional de Co-
loniz.ación sobre ensilado de sarmientos y hojas de
vid, en el que encontrará, en forma muy sencilla,
cnanto precisa saber sobrc, esta materia.

Para el ensilado, tanto de hierba como de pámpa-
nos, es muy conveniente trocear la materia a ensilar,
para lo cual deberá adnuirir una sPncilla máqtiiina
corta-forrajes, que las fabrica muy buenas, y a poco
precio, la Casa Ajuria, de Vitoria. I:as hay movidas
a brazo, pero se pueden encarPar con una polea, p.ara
ser accionadas por un pequeño motor de 2 a 3 HP.
qtte se debe tener en todas las casas para una multi-
tud de menesteres.

Si es hierba lo que se pretende ensilar, conviene
se,arla mnv tierna, antPS de que se inicie la flora-
ción; dejarla sobre el terreno, para que se amustie
muy bien, dándolc^ al^una vuPlta, ,y así, más bien 5P-
qneror.a, llevarla al silo, donde se procPderá como ^n
el silo de vid ^ie usted verá en el folleto.

Para eVltar a Usted compllcaclOnes y qlle se fatni-
liarice con cl si-stema, si la hierba no es muy lar^a_
la mete uGted en el silo sin más picado, V despllPs rlel
oreo, en el caso de los pámpanos, se pondrá a ensilar
la hoja arrancada a mano ordeñando los sarmientos
v cortand^ ron los dedos las puntitas tiernas. Así deja
nsted las hojas quP quicra en las cepas. Estas hojas,
i;ual que 1<i hierba, deben ir muv amu^tiadas y má,s
bien sequeronas, apisonando incluso con los pies, y
añadiendo sal. Lo más convcniente es rcalizar la ope-
ración de llenar el silo en tres veces, dPjando dos o
tres días er.tre cada parte, para que se caliente bien
la masa, lo que se nota metiendo la mano.

Otra cosa que pueden y deben ensilar es el produc-
to de la poda en verde, que da bastante forraje, muv
alimentici.n y tierno, que de ordinario se deja en la
viña perdiéndose. En la provincia de Huelva esto tie-
ne gran importancia. También en esa provincia (no
sé si en ese pueblo) tienen nstedes una materia prima
excelentísima para ensilarla. Me refiero a las hojas de
higuera, que, picadas y ensiladas, constituyen un gran
alimento para el ganado.

Lo que interesa de momento es que usted vea ln

que es un silo, y cómo se lo come el gunado (si sale
bien, naturalmente), y para ello empecemos con el
mínimum de gastos y de complicaciones. Si quierc
ensilar la hierba (lo que es conveniente, si ea larga),
córtela con una hoz que cuelga de un clavo en la pa-
red, permaneciendo fija, y con ambas manos coge la
hierba o los sarmientos y se cortan. No salen muy
ñnos, pero así nos arreglamos para empezar; luegu
es cosa de apisonar bien la masa dentro del silo, para
desalojar el aire, porque todo el secreto del silo e,
que no quede aire dentro ni pueda entrar; el tapado.
con tierra, y si el silo está al aire libre, conviene cu-
brirlo con un sombrajo, para que cuando se abra uo
le caiga la lluvia.

Los silos llenados en abril-mayo pueden consumirsc
de septiembre en adelante; los que se llenan en oc-
tubre, de febrero en adelante. Por eso, conviene te-
ner una batería de silos hechos en distintas época.5,
que se van abriendo cuando hagan falta, exactamente
igual que se hace con los botes de conserva en una
casa.

Carlos Morales Antequera

2.972 Ingeniero agrbnomo

La harina de ba^lena como alimento
de ponedoras

El Agro Industrial (Coruña).

Conocida la importancia que la harina de pes-
cado tiene en la buena alimentación de las ga-
llinas ponedoras, ^qué eficiencia tiene sobre tal

particular la harina de ballena? ^ Suple ésta ^
aquélla en su valor proteínico para aquella ali-
mentación?

Para poder formar idea del valor alimenticio de la
harina de ballena, nada mejor que comparar su com •
posición con la de pescado, como desea el consul-
tante :

H a r í n a

pescado

H a r i n a

ballena .

Proteína

dlgestíble
Grasa
ídem

Valor

almídbn

de ( Desengrasada . . 47 2 44
. (S Con la grasa .. .. 44 11 84

de ( Desengrasada . 56 24 102
(S Con huesos .... 46 21 87

Como puede verse, la harina de ballena sustituy^•
con ventaja en valor alimenticio a la de pescado, y c^
preFerible la rica en huesos, pues ]a riqueza mineral
es conveniente a las aves ponedoras, y, en cambio, la
grasa es terrible, porque puede comunicar mal sabor
a la carne y huevos, sobre todo si aquélla está enran-
ciada, cosa bien fácil. Y esto es lo que hay que pro-
curar en las dos clases de harina : que su grasa sea
fresca o que no contenga ninguna.

Zacarías Salaaar•
2.973 Ingeniero agrbnomo

Defensa de una finca contra las
inundaciones

Un suscriptor aragonés.

Tenemos una finca lindante con una rambla,
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de la que está separada y defendida mediante
u ĉza pared de calicanto.

Frente a ella existen otras, igualmente defetz-
didas de la misma rambla mediante paredes
análogas.

Pero además de ello, en estas fincas, por de-
lante de la pared defensora, existe una planta-
ción de olmos que ocupa una parte del terrenn
de la misma rambla (de 3 a 5 metros de anchu•

ra en alguna parte y unos 200 metros de longi-

tud), plantación que, a mi juicio, impide el libre
curso de las aguas y da lugar a que éstas ata-

quen la pared. de nzi defensa, la destruyan y se
produzcan inundaciones de mi finca, con los gra-
ves perjuicios consiguientes, como ha ocurrido
ya en diversas ocasiones.

Deseamos saber lo que debemos hacer, a quién
debemos acudir, si al Ayuntamiento, al Gobier-
no Civil, etc.; si tenemos derecho a indemni-
zación por parte de los vecinos, etc., ya que no
estamos dispuestos a invertir en el arreglo de la
pared, cnmo el an"o pasado, una gran cantidud
de jnrnales y material para dejar la finca ex-
puesta de nuevo a otra catástrofe en el momen-
to en que suceda otra gran avenida como las que
hasta ahora hemos venido sufriendo.

En el capítulo VI de la Lev de Aguas vigente,
artículo 52, se dice :«Los dueños de predios lindan-
tes con cauces ptíblicos tienen libertad de poner de-
fensas contra las aguas en sus respectivas márgenes,
por medio de plantaciones, estacadas o revestimien-
tos, siempre que lo juzguen conveniente, dando de
el]o oportimamente conocimiento a la Autoridad lo-
cal. La Administración podrá, sin embargo, previo
expediente, mandar stespetuler las obras y aun resti-
tuir las cnsas a stz anterior est,ado cuando por las cir-
cunstancias amenacen aquéllas causar perjuicios a Ia
nave^ación o flotación de los ríos, desviar las corrien-
tes de su curso natural o producir inundaciones.n

F.n el artículo si^uiente se dice :
«Cuando las plantaciones y cualquier obra de de-

fensa que se intente hayan de invadir el cauce, no
podrá ejecutarse sin previa autorización del Ministro
de Fomento (hov de Obras Públicas) en los ríos na-
vegables y flotables, y del Gobernador (hoy el Inge-
niero jefe del Servicio Hidráulico correspondiente)
^le la provincia en los demás casos, con arreglo siem-
pre a]o que se prevenga en el Reglamento de esta
Lev.n ^

Procede, pues, que su reclamación se haga ante la
Confederación Hidráulica del Ebro, que tiene sus ofi-
cinas en 7,aragoza, calle de Ramón Castejón, míme-
ro 8, se^undo, dirigiendo su instancia al Ingeniero-
Director de la misma.

A la citada instancia deberá usted acompatiar un
plano o croquis del terrPno, indicando los límites de
la rambla, las paredes o defensas, las plantaciones,
etcétera, nombres de los propietarios y cuantos datos
sirvan para aclarar el problema que ha de plantear.

2.974

Antonio Aguirre Andrés
ingeniero de CamSnos.

InSFCIICIDfl TfRPfnICO SOPOnIfICOBIf
(Patentado)

O O

Use este producto y eliminará, entre otras, las

siguientes plagas, que tanto perjudican a sus

cultivos :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO de la PATATA.
ORUGAS de las COLES.
CHINCHES de HUERTAS.
ORUGUETA del ALMENDRO.
ARAÑUELO del OLIVO.
VACANITA de los MELONARES.
CUCA de la ALFALFA.
HALTICAS de la VID y ALCACHOFA.
GORGOJOS de CEREALES y LEGUMINOSAS.

El producto NO ES TOXICO para las plantas,

operarios ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los frutos

o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de lluvia
o riego, por lo que tiene gran persiatencia sobre
la planta.

Mezclándose perfectamente con el agua, no es

preciso agitación ni deja posos en el pulveri-

zador.

0 0

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

SAIIIIAS Y PLANAS, S. A. l.
los Madralo, 22 M fl D R I D iel^fooo 218318

1
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AGR^ COLAS

M. A. P. F. R. E.
Avenida de Calvo Sotelo, 25. - MADRID

Teléfo"aos: 240193 - 94 y 95
ACCIDENTES DEL TRABAJO
INDIVIDUAL DE ACCIDENTES

S E G U R O S INCENDIOS : EDIFICIOS, COSECHAS, ETC.
ROBO-PEDRISCO-GANADO
OBLIGATOR^O DE ENFLR^[EDAD
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Cultivo y preparación de la alcapar ra

Don Pascual Iniesta, Ubeda (Jaén).

En una finca de mi propiedad; situada en este
término, lindera con el río Guadalamiar, don-
de crece espontárteamente la alcaparra, desea-
ría saber:

1.° ^ Es f actible de explotación y cultivo?

2.° Distancia y forma de plantación o siem-
bra. Tiempo y profundidad.

3.° Labores previas y sucesivas.

4.° Recolección de capullo y fruto, tamaĉw
id eal.

5.° Datos sobre el mercado. Preci.o de unos
y otros en kilogramos.

6.° Rendimiento que debe dar cada mata y
distancia qu.e debe separarlas en cu.ltivo.

7.° Forma y preparación de capullo y fruto
para el consumo.

1.° En E^peíĉa no es usual el cultivo de la tape-
nera o alcaparra, sino que en Levante y en Andalu-
cía, en donde se cría espontáneamente, la interven-
ción del hombre se reduce a la recolección de los
botones florales (aleaparras), frutos (alcaparrones) y
tallos tiernos ; pero en otros países, como en Francia
e italia, se criltiva, siendo en muchos casos, por las
dificultades de medio ambiente, costoso su cultivo,
ya qrre se hace con frecuencia en tiestos o en los hue-
cos de los muros. En nuestra nación, en donde las
condiciones para sn desarrollo son más apropiadas,
puede cultivarse con ventaja a los países indicadoa,
sobre todo si se tiene en cuenta la mejor calidad de
nuestros productos de la tapenera.

2.° y 3." La siembra, caso de emplearse este pro-
ce^limiento de reproducción, se puede realizar en pri-
mavPra u otoño, colocando cinco o seis semillas en
hoyo^ distanciados de dos a tres metros y cubrién-
^1ola ligeramente con tierra• El medio mejor de re-
producción para nuestro país es el de trasplante de
jóvenes plantas obtenidas en semilleros. E1 trasplan-
te se hará en hovos de unos 30 centímetros de lado
y proftmdiciad, poniendo en el fondo un poco de es-
tiércol, recubierto con tierra. También podemos con-
seguir la plantación empleando los «barbados», ob-
tenidos de estacas y aim con vástagos radicales, que
nos los podemos proporcionar mediante la división
del tronco de una planta en su sentido longitudinal,
de tal modo que cada vástago contenga, por lo me-
nos, una raíz de la planta originaria. El acodo tam-
bién puede emplearae para la obtención de plantas.
En otoño deberán cortarse los tallos v cubrirse con
tierra la planta, para evitar los perjuicios de las
heladas, dándose entonces una labor ligera, F.n abril,
cuando ya no se han de temer las heladas, se proce-
derá a descubrirlas, suprimiéndose los ramos más
próximos a la base.

4.° La recolección de los botones florales c,omen-
zará a hacerse en el mes de mayo, antes de la flora-

ción, así como la de los tallos tiernos. Esta opera-
ción deberá verificarse por las mañanas, antes de que
caliente el sol, efectuándose cada ocho días al prin-
cipio y acortando este período a medida que avanza
la floración. La recolección de los alcaparrones o
frutos deberán ser los de tamaño pequerio y tiernoa,
cogiéndolos con su largo pedúnculo.

5.° En el mercado se clasifican, según tamaño, en
cinco clases, siendo sus dimensiones las correspon-
dientes a su cribado en mallas de 7, 8, 9 y 10,5 mm.
Las bastas o grnesas son las de mayor tamaño a las
señaladas. Los precios varían señún clases, y en el
mercado interior suele pagarse de 2,50 a 3 pesettrs
kilogramo las alcaparras sin clasificar.

6.° A los tres años de la plantación, la producción
total por alcaparra de buen desarrollo es alrededor
de medio kilogramo, pudiendo conseguirse en años
sucesivos hasta un kilogramo por pie de planta.

7.° Las formas principales de preparación de los
productos de alcaparra con destino al consumo hu-
mano o a la exportación son : a la salmuera, a la sal

y al vinagre.
Los tipos finos, aun cuando después se hayan de

preparar al vinagre, deberán prepararse primeramen-
te a la salmuera. Para ello se someten a una solución
de salmuera, cuya densidad sea suficiente para soste-
ner un huevo a flote. En este medio se le de,^a hasta
su completa maceración y fermentación, lo qne se
logra en unos dieciocho o veinte días. Una vez trans-
currido el tiempo suficiente, se destapa la vasija,
arrojándose el líquido, y se lavan las alcaparras con
a,ua limpia, envasándolas nuevamente bien con sal-
miiera o con vinagre vínieo, de madera o preparado
a base de ácido acético. Las vasijas deberán ser de
madera, Para la preparación al vina^re se sumergen
directamente las alcaparras en dicho líquido, tenién-
doJas sumergidas en él ordinariamente unos treinta
días. Para la preparación a la sal se acondicionan
previamente a las salmueras v, después de dejarlas
completarnente secas, se le adiciona una cantidad con-
veniente de sal fina ; igualmente se preparan a la
^al los alcaparrones o frutos tiernos, poniéndolos Pn
capas sucesivas apisonadas, agregando después a^ua
hasta llenar la vasija, dejándola fermentar doce o
catorce días, en que se advierte la pérdida de color
verde. Transcurrido dicho plazo, se les quita el agua,
adobando los frutos con sal, conservándose de este
modo. Para el uso de los productos así preparados
a la sal sólo es necesario quitarle ésta mediante su
lavado con agua.

Ignacio Vivnncos

Z,q^5 Ingeniero agrónomo

Harina de pescado para las gallinas
y cría de conejos

Dou Victorino Martín, Castrillo dc don Juan

(Palencia).

Recibí su consulta 956, sobre supresión, de la
harina de pescado en la alimentación aviar, y,
enterado de ella, le manifiesto que lo que me
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interesa son unas fórmulas en las que, si no su-
primida totalmente la harina de pescado, por lo
nzenos reba jada y sustituída en parte por ha-
rina de legunzinosas (habas principalmente^,
pues, dada la deficiente calidad-nunca igual-
de la antedicha harina, son muy frecuentes los
trastornos digestivos producidos en las aves por
causa del citado alinzento.

Por otra parte, ^ a qué causa atribuir el que
las gallinas pongan pocos huevos y nzuy peque-
ños, además de que muchas de ellas se pican
alrededor de la cloaca, hasta llegar a sacarse los
intestinos, con la constiguiente muerte de mu-

chas de ellas?

Deseando dedicarme a la cría industrial del

corzejo, le ruego me diga qué raza es preferible

explotar, bien sea por su carne, por el pelo u
por la pi^l, v casas donde colocar los productos

de ellos obtenidos, así como algún libro que me
nriente sobre este asunto.

No disponiendo de harinas de pescado, carne o san-
^re qtze ofrezcan una ^arantía mínima, la formulación
de una dieta aviar hay clue hacerla sobre un pie for-
zado, toman^lo las le^uminosas como fuente de pro-
teína. 13asa^los en las disponibilidades del señor con-
SultantP, damos dos fórmulas : para pollitos una y
para ponedoras la otra. A la de gallinas se le podría
anre^ar hasta nn 1^ por 100 de centeno, disminuyen-
^io en idPntica proporción la cebada, siempre y cuan-
tlo aquél no hubiera sido atacado por el cornezuelo.
o tizón, anrc!^ando, además, a la mezcla del 1 a 2
por 100 de al^tín romplemento vitamínico mineral y
hasta un 2 por 100 de conchilla de ostras, si no dis-
ponen ^le ella las aves a discreción.

1i;n cnanto a la preparada para pollos, si pudiera
ahregarle un 6 por 100 de harina de leche en polvo,
Ouc con cierta re^ularidad se expende en el comer-
cio avícola, rebajando en inual cantidad la cebada,
tanto mejor. A esta fórmula se añade el 1 por l00
de fosfam tricálcicu v el 1 por 100 de harina de hue-
so^. agí como un corrector vitamínico-mineral en pro-
^t^rci6n ^lel 1 al 2 por 100.

RACION PARA POLLITOS DE IIN DIA A DOS MESES

Cereales

Matería

Kilos seca Prótídos Gíúcidos

Harína de tríguíllo ... ... 10 8,86 1,03 7,58

- de cebada tamízada 25 20,70 2,55 17,70

- de avena fínamen-

te molida y tami-

zada ... ... ... ... 2b 23,02 3,20 22,38

- de habas ... ... ... 10 8,91 1,96 7,25

• - de pescado o car-

ne, 40 por 100 ... 6 5,40 2,40 3,65

- de alfalfa desecada 4 3,84 0,40 0,67

Salvado ... ... ... ... ... ... 10 8,99 1,14 4,00

Terceríllas ... ... ... ... ... 10 9,00 1,57 7,71

TOTALES ... 100 88,32 14,2b 70,94

INSECTICIDA AGRICOLA

MARCA REf315TRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceiteÑmineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 %)
En toda clase de árboles frutales ose-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un eficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 %)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, S. L.
BARCELONA. - Vía Layetana, 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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RACION PARA PONEDORAS

G'ereales

Harina de tríguillo ... ...

- de cebada tamizada

- de avena finamen-

te molída ... ...

- de habas ... ... ...

- de pescado o car-

ne, 40 por 100 ...

- de huesos ... ... ...

- de alfalfa desecada

Salvado ..: ... ..

Terceríllas ... ... ... ... ...

Conchílla ... ... ... .. . ...

TOTALES ... ... ... ...

Matería

Kílos seca Prótidos Glúcídos

10 8,88 1,03 7,58

30 26,04 3,06 21,24

20 18,42 2,56 17,90

7 6,23 1,37 5,07

6 b,40 2,40 3,65

1 0,96 0,21 0,35

4 3,64 0,40 1,00

10 8,99 1,14 4,00

10 9,00 1,b7 7,71

2

100 87,34 13,74 68,50

Los pollitos, a partir de los dos meses, han de re-
cibir una racioncita de grano de unos 10 gramos por
día y cabeza, ampliable llasta unos 25, preferente-
mente de panizo de Daimiel, si fuera asequible, por
ser un tna^nífico auxiliar alimenticio, o trigttillo, ai
no se dispone del primero, racionamiento que, cuan-
do las pollitas tuvieran sobre los cuatro meses de edad,
se cambiaría por la sentmda fórmula. Esta, aunque
no precisa, ración de z,-rano, pues la experiencia nos
ha demostrado ese extremo en ponedoras cnando la
R. N. se acerca sensiblemente al cociente 1: 4; sin
Pmbarro, sP pueden dar unos 15 ,ramos por cabeza
v día, mitad Yl'1^RI1110 v mitad avena macerada, con
preferencia a otros cereales.

Ahora bien, en cuanto pueda disponer de buenas
harinas de pescado o carne, conviene ampliar la pro-
porción de éstas en la ración de pollitos hasta el 12
por 100, rehajando la Pebada y lewminosas por igual,
en cuyo caso la ración de ^rano se ampliaría en el
momento mencionado hasta los 40 ^ramos por cabeza
v día al cumplir los pollos los tres meses.

^ La de ponedoras también se modificaría aumentan-
do el pescado hasta el 10 por 100, a cambio de reba-
jar la cantidad de Pebada, tlejantlo como están los
^lemás componentes.

La Pscasa producción v pequeñez de huevos puede
ser motivada por una serie de factores que, de no co-
uocer todos loG detalles de la explotación, no se lo-
^rarán determinar con exactitud, Sin embarno, una
se,lecclOn defiPle,nte, allmPntaclOn incorrecta, piensos
averiados o en malas condiciones-centeno con corne-
zttelo-. cambios bruscos en los componentes de fór-
mula ĉ d1P.YPYIeaR, edad de las •allinas, eambios climá-
ticos, etc., determinan bajas notables en la postura.

En Puanto al ori •en del picaje, el acuerdo no Ps
Pomple,to ; pero el suministro de sulfato de hierro en
el a^na con frecuencia, deficiencia de proteínas, es-
pecialmente animales, en las raciones, carencia o de-
Ficiencia de minerales v vitaminas, locales reducidos
}• otros, constituyen motivo de picaje. Por eso reco-
mendamos en la dieta para ^allinas la incorporación
de esos elementos, así como el suministro de verdu-
ras en abundancia, quedando, en parte, compensadas

con la adición de harinas de alfalfa, siempre que sea
de buena calidad.

Generalizado el nlal, es difícil extirparlo, porque
basta que una pique a otra para que ésta, a su vez,

ha;a lo mismo con una tercera, si;uiendo el mal en
cadena. Por eso, si la ración no diera resultado en
este caso concreto de picaje-por el vicio adquiri-
do-, no hay más remedio que aplicar medidas radi-
cales. Para ello se colocan en la boca, sujetos a la
mandíbula superior, unos aparatitos que les impiden
picarse, pero no la inñestión de alimentos, o tam-
bién cortar como medio centímetro del pico de la
^nandíbula superior y cauterizarlo luego. Asimismo
debe retirarse toda ave en los inicios del picaje in-
mediatamente de observarse el caso, y si se dispone
de terreno suficiente, dejar en libertad a las gallinas
^lurante tma temporada.

Para realizar Pon éxito la explotación industrial
clmícola, una de las cosas fimdamentales consiste en
determinar con acierto las necesidades v exi^encias
del mercado consumidor donde se han de colocar los
productos, de modo que la inversión del capital re-
;ulte remunerador. Conocidas las exi^encias del mer-
cado, como ejemplares para prodncir carne en abun-
dancia, atmque pudi€^ramos aconsejar varias razas, u
nuestro juicio la mejor es el «Gi^antP de Fspaña», en
sua variedades ^ris y blanca. Fsta tíltima es recomen-
^lable como raza peletera también. Son animales de
^ran talla; se reproducen con facilidad y los ^;aza-
pos son muy precoces, siendo su Parne fina y sabrosa.

Por su pPlo y piel son pre^eri^l^s el conejo de «An-
^ora», precoz, rTí^stico, de piel Pon pelo blanco como
la nieve, larro, fino v sedoso, Pon el cual se fabrican
vistosas prendas de abri^o y lujo. El conejo «Platea-
do», de pelaje ^ris o^ris oscnro, mnv apreciado en
la industria peletera. siempre q11P, resalte la unifor-
midad en la coloración. «Azul de Viena», bello y
hermoso, pero lm tanto difícil en cuanto a la conser-
vación uniforme del color, pues si Psta Paracterística
no se presenta desmerece mucho en su valor. «Fl
Chinchillan, el «Castorrex», que por la coloración de
su pelo imita exactamente las pieles de castor y del
que se derivan otras razas obtenidas por crnzamiento
con éste.

Las pieles obtenidas de la explotación snelen colo-
carse en los almacenes del ramo de peletería, que se-
lPCCionan el material para remitirlo a]as curticiones,
Tambi^n adqnieren esta mercancía los indtistriale^
^ledicados al comercio de p7P,1P,S, ql1P, pOSYPr10rmP,17YP..
y en momento más conveniente para ellos, las en-
treRan a las fábricas v almacenes; pero PsYO da 111^aT'
a que el beneficio del productor sea menor, por ac-
tuar aqu°llos de intermediarios.

Como tratados de Cunicliltura nue estudien amplia-
mente de la explotación y cría de los conejos podP-
mos citar, entre otros, El conejn v sus productos, de
don Santos Arán; Conejos y conejaras, de don JPRtís
Martín de Frutos, y Coneios y cone,jares, del malo-
^rado Profesor Ramón 1. Crespo.

Jnsé María Echa^rri I,oidi

Z.q76 Períto avicola
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Boletín del Instituto Na•
ci.nnal de Investigaciones
A^ronómicas. - Ministe-
rio de Agricultura. - I)i-
rección General de A^ri-
cnltura. - Volumen XT.
^Ttímero 25.-Maclricl, cli-
ciembre 1951.

SP inicia este nuevo ntí-
mero del Boletín del Insti-
tcrto Nacional de InvestiGa.-

cione.c A^ronómicas con un
traha^o cle ^1'RUF.BA, FF.DUCHY e HID.4LG0, en el qUe

sP reco!,e el resultado del octavo año de experiencias
sobre acción de ln.c h^ternauxinas y otros trata.miPn-
tos de la estacas de vid para incrementar sll enraiza-
miPnto. Lle^an los autores a la conclusión de que se
ohtiPne tm mavnr rPndimiento de barbados con ••1
Pmpleo c1Pl Tl-indol-3-acético. En cnanto al perman-
^anato, el Pnsavo permite mantPner la deducción cle
Pxpericncias anteriorPS de qnP, muv posihlemente,
puedP ser cle utilidad Pn determinaclos casos. En otra
sPrie de PxpPriencias, se comprobó que la heteroau-
xina R-in+l^l-3-butíl;co acn.5a cn mavor eficacia con
dosiñcaciones redncida^ de 5 a]0 milirramos. El en-
^avo dcl ácido naftilacPtico proporciona bonificación
má.^ c1P.tacacla para la^ clo^is r1P 5 a 10 mili^-ramo, por
litro sohrP Pstaca^ dP 110-Richter. Por tíltimo- el vi-
^or, mímero v fnerza de raíces v brotes ratifica la
aprPCiación Prpnf•^ta Pn los resultaclos de trabajo^
antPriorP^. mantPni^nclosP la acción favorable dP I++
caGi tolaliilad de los tratamientos.

(`oRTt^,^ M[^ño'r, analiza la cletermirtación espectrn-
IntmnPtrica rlel cnlcin en el tabaco. describienclo cl
m^to+lo colnrim^trirn Pmpleado v que está basado en
la propiPClacl que t1PnP el ion nxalato de decolorar
+rna solnci^n tipo c1P tiocianato férrico. Para el Psta-
clio dP la lon,^itucl cle onda más apropiada y la mP-
clida de ella- se trahajó con espectrofotómetro Beck•
man, por ser de más fácil aplicación para los trab^•
.jos en serie.

C,ARCTA DT, ANGUí.o v FRT.YRR T1resP,ntan nnas nnhl.c
rle nn nrPtndn para detcnni.nación r1e1 nitró^enn t»tal
em m^stns v^?inos, pnr c^lnrimetría en tiempo infe-
rior a 1(1 minntoc, v ohtenlPndO concordanc•iac mnv
rrancles Pntre los valorPS obtPniclos SPRnn Pl m^toclo

oficial v el descrito. Tambi^n hav que tener Pn cnPn-

ta que la rapidez con que se realizan las minPraliza-
cinnes c1P las sustancias puPClen dar base para apli-
carlas en determinaciones colorimétricas dP otroc Ple-
mentos, como calcio, hiPrro, cobre, etc. Por ríltimo,

facilita el estudio de las sustancias nitro^ena+la, c.n
mostos y vinos,

ESCAURIA7.A y PÉRE'L VALERA presentan Uria ccHitrf-
bución al estudio del valor cervecern de los lú pulos
cultivados en España, analizando dicha planta dPS+le
el punto de vista botánico, características ecoló^;icas
v consiguientes zonas de cultivo, variedades más intP-
resantes y determinación de los principios químicos
característicos de las mismas. De los ensayos Pfectua-
dos dcsde el pnnto de vista económico, se ha dPmos-
traclo que es un cttltivo remunerador, con una pro-
ducción de ].30f1 kilo^ramos de conos secos por hec.-
tárea. Las mediclas de fomento adoptadas por el Mi-
nisterio de A^ricultura han dado como fruto que este
ario se cultiven más de 600.000 plantas.

FÁBRF..GUES y NTl?STRTS .IANÉ investiran snbrP Pl fra-
tamiento de mnstos de uva cnn resinas de cambio
i.ónico, obteniPnrlo mostos desmineralizados cle dife-
rente sabor y aroma, al par que muy dPCOloraclos y
mucho más estables, puec fermentan con dificultad y
no oscw•ecen. T a fermentación dP tales mostos, con
iones o con cationPS, confirma al^runas leyPç Pnoló ĉ i-
cas relacionadas con su pH.

BORBOi,t,A v^ORTÉS presP,ntan nna sP^unc^a aporta-
cicín a la prepnrrrción de solttcinrees ntt^tri.ti^^a.c para
i^nvesti.^aciones cle nutrición ue,^etal. T)PSCrihPn vein-
tiséis solucionP^ mttritivas di.5tintas- clando, Pntre
otras caractPrísticas, la^ proporcionPS relativas a in-
nes-^ramo v Pq111valPnlP ^ramos de iones, para rirre
sP puedan c^tablPCCr comparacinnec cle orclPn fi.^iolcí-
nico y rTuímico PntrP las mismas. Ademrís. Puhlican
un cnadro sinóptico para faeilitar el pa5o c1P tmas
uniclades a otras.

7.tiLl^r•.TA calcula los nrímeros í.ndi.ces de lns nrPC•io.c

a^rícolas del rrñn 19Sn, nnP se han mantPniclo pm•
bajo clel índicP nacional cle precio.c pemibi+los, Pn lo
referente a lo pa^,ado por Pl a^ricultor, si sP Pxceptfia
el ^anaclo de lahor, qnP sP mantiPne por Pncima ^le
aqnél, atmqne la cliferencia es menos acn^ada ctl1P en
períodos anteriorec, F.1 incrPmento mavor Pn los ín-
dices de ^rupos la ha exDPrimentacln Pl dP abonos v
productos químico.. FP arlviPrte tambi^n nn aument^^
de al^una importancia Pn Pl ^rnpo r1P alimentos no
producidos por la a,ricultura, v el índicP dP jornalPs
tamhién experimenta +m alza de al^una importancin,
si bien adviPrte Pl anior qnP dichn ínclicP no reprP-
^Pnta la variac•i^n de lo^ Qastos dP mano dP r,hra Pn
la PmprPSa a,rícola. sinn la cle los salarios pPrcihid^+=

Pn mano, pnes no Pntran en su c^lculo las cnnta^
natronale^ dP l^c sP^ruros cociales, qnP rPdrmrlan Pn
UPnPflC10 indirecto del trabajador.

RIVERO sP ocupa dP al^unns errore.r que se rnmetc^n
en la prnpaga •tda de lns insecti.cidas, señalanclo ann^-
llas expresionPS. ídeas v recomPnclacinnP ‚ qiiP apa-
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recen en las distintas formas de propaganda y que
pueden crear un ambiente de confusión en el agri-
cnltor e incluso en los técnicos.

'l'ambién se publica en este volumen 1a conferen-
cia que el Profesor RunoRF pronunció en junio del
pasado año en el Instituto de Ingenieros Civiles, cuyo

tema versó sobre utilización de genes de especies es-
pontríneas en la mejora genética de variedades culti-

vadas, y de la que se dió cuenta oportunamente a los
lectores de AGRICULTURA. lgualmente se publica la
pronunciada en mayo del pasado año por el Profe•
sor VIRTAnsEN sobre conservación de forrajes.

RáFOLS infornta sobre el XVI Congreso Anual de
Quimurgia celebrado en Cincinnati en abril del pa-
sado año.

Completa este ntímero una sección de informacio-
nes varias, otra de extracto de revistas y una bibli^>-
gráfica.

MELA ESCUDERO (Antero F. de
i.^.,^.:' ^K.a^^^;^:; ;^'."^-:^^^.^^^,.^ la) : Cartilla Divulgadora de

c.AR'111.C.A Ull'lIL(^il1URA

hLAG.1S llEl_ C:AMPO
I'^&Ak.1'OBN^^Yt^'(.IA '

Plagas del Campo para la
Provincia de Valladolid. --
Publicación de la Jefatura
Agronómica de Valladolid.-
Un folleto de 119 páginas.--
Tercera edición.

A1 aparecer las anteriores
ediciones de esta Cartilla, se
OCUpÓ ya AGRICiJLTURA de esta

publicación, que ha tenido un

exito considerable entre los agricultores de la pro-
vincia, lo que justifica la nueva edición, muy am-
pliada y con gran profusión de fotografías, que, jnn-
to con el te^to, alaro y conciso, sirve para orientar
al agricultor sobre las características de las princi-
pales enfermedades de las plantas y los tratamientos

mús adecuados para su extinción.

M^DERN
^4ULTRY

"PR/^CT1CE

611LU..1RnT+^NS ^N FULL tAloU^
11iFIAOTS.4htOV?5:N5 91lwAaNS

WHALLEY TAYLOR (M.) : Mo-

dern Poultry Practice. - Un
folleto con 5 láminas y 142
fotografías y diagramas. -

] 951.

El autor describe ]a organi-
zación de una granja avícola,
el origen de las aves, su ana-
tomía y fisiología, así como la
estructura y formación del plu-
maje y de la muda, la pro-
ducción de huevos, la cría, la

incubación, p dedica algún capítulo a la distinción
de sexos en el pollito recién nacido, a la selección,
a la producción de volatería y a la nutrición y ali•
mentación de las gallinas. Lleva la obra algunas lá-
minas en color para la distinción de las distintas ra-
zas y numerosas fotografías y diagramas, así como
modelos de fichas e intpresos estandarizados en Ingla-
terra para la explotacióu agrícola. Toca también el
autor lo necesario a la patología e higiene de las aves
y de la granja.-J. I. R.

MERTON MOORE y E. M. GIr.-

Dow : Formación de un hacu

produ.cti.vo de vacrinos.-1952

Es una obra escrita por ele-
mentos técnicos de la famo-

sa Granja Carnation, que es cl
p r i m e r criadero del ganado
vacuno Holstein-Frissia en el
mundo. En ella se estudia }'
describe las instalaciones de
alojamiento de tan famoso cen-
tro, así como todo lo referente
a la cría y explotación de esta estirpe de ganado bo-

vino. No es, por lo tanto, una obra de propaganda,
ni un simp]e catálogo publicitario, sino un pequeñ^^

texto casi imprescndible para la buena explotación le-

chera y para el que se dedique o se especialice en
esta raza, considerada como la más productora del

mundo.-J. I. R.

1VIIGNOTTE (F.) : Gaz de Fu.-
mier a la Ferme (ccGas
de Estiércol en la Gran-
ja»). - Un folleto de 88
páginas 14 x 19, con 20 fi-
guras.-La Maison Ru^ti-
que. - París, 1951.-Pre-
cio, 360 francos.

GAZ DE FUMIER
A LA FERME

En alguna ocasión n o s
hemos ocupado en estas co-
lumnas del gas procedente
de la fermentación del es-
tiércol como combustible utilizable para las diversas
neecsidades de tma explotación.

En efecto, este gas aporta a.la finca más aislada un
elemento de progreso y de confort hasta altora reser-

vado para las ciudades ; de progreso, para sus utili-

zaciones agrícolas, como es la cocción de alimentos
para el ganado, lavaderos, carburantes para los pe-
queños motores y tractores, etc. ; y de confort para
la cocina, refrigeración, alumbrado, calefacción, etc.

No es necesario tener una gran explotación para
utilizar el gas de estiércol. Aquellas granjas que no
posean más que unas cuantas cabezas de ganado pue-

den recuperar este combustible, y más aún, no es
preciso ni siquiera ganado, pues el estiércol artificial,
de fácil fabricación, es suficiente para la producción
de este gas,

Por tanto, en todas las regiones y bajo todos los
clitnas, el gas de estiércol es una verdadera riqueza,
que, recuperado y utilizado, puede convertirse en un
factor importante para el crecimiento de la produc-
tibilidad de la agricultura.

La obrita que reseñamos empieza estudiando lo que
es este gas para continua con las condiciones de su
producción en los diversos tipos de realizaciones in-

dustriales o campesinas, así como las utilizaciones po-
sibles de esta fuente de energ : a prácticamente gra-
tuita.
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OTRAS PUBLICACIONES

ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL OVINO. - Roma,
4-7 de abril de 1949.-344 páginas, numerosas foto-
grafías.-Roma, 1950.

La Asociación de Ganadero^ italiana acaba de dis-
tribuir, como complemento de la documentación que
entregó en su día, el volumen segundo del Congreso
Internacional Ovino, celebrado en Roma en abril de
1949.

Este cuidado volumen contiene los discursos, discu-
siones, comunicaciones, descripción de excursiones,
delegaciones extl•anjeras e italianas, lista de congre-
sistas y cle prensa técnica. En el volumen número 1,
distribuído al inaugurarse el Congreso, aparecieron
las ponencias nacionales ,y generales de los diversos
países. Por tanto, este volumen número 2, que acaba
de distribuirse, es el complemento de aquél.

Recordamos que la participación española fué ex-
celente : con unas sobrias ponencias nacionales, quc
fueron elogiadas por lOS ponentes generales; con buen
ganado merino y churro, que sirvieron para realizar
un intercambio con karakul purísimo; con un «standn
donde el Sindicato Nacional de Ganadería mostró los
varios productos obtenidos con el ganado ovino espa-
ñol. Es más, los quesos elaborados con leche de ove-
ja, objeto de atención durante la exposición, fueron
degustados en el banquete oficial final por los dele•
gados de los varios países.

La participación española sirvió para reanudar re-
laciones con los productores y técnicos del Mediterrá-
neo. Recientemente se ha solicitado por los ganade-
ros italianos que se realicen otras importaciones de
ganado ovino espaliol, en vista de los excelentes re-
sultados logrados con ]os lotes enviados por nuestros
productores y expuestos en Roma durante el Con-
greso que comentamos.

Merece, pues, la Asociación de Ganaderos italiana
Im elogio por la publicación de este volumen, que
completa la documentación y buen recuerdo que a
todos dejó el bien organizado I Congreso Ovino Me-
diterráneo de Roma.-E. M. F.

GARCÍA-BADELL (José Gabriel) : Sobre la necesidad: de
aumeratar los rendimientos de los prodlcctos agrí•
colas en todas las naciones. Los molinos harineros
en la época de Felipe II. - Revista de Estudios
Políticos. - Madrid, 1951.

Se trata de dos artículos que, con su magnífico
estilo, ha publicado el ilustre Ingeniero agrónoruo
don José Gabriel García-Badell en la Revista de Es-
tudios Políticos.

En el primero de ellos hace atinados comentarios
sobre el libro de Fairfield Osborn, que tanto éxito
ha tenido tanto en Norteamérica como en Europa, y
cuya traducción francesa lleva el título de Le planéte
du pillage. Como a cada habitante del globo le co-
rresponden tres cuartos de hectárea de cultivo y para
obtener el mínimo de alimentos necesarios a un ser

humano se precisa una hectárea de mediana produc-
tividad, llega Osborn a conclusiones pesimistas en
extremo, si bien tiene razón al señalar que una cori-
siderable proporción de la superficie }rabitada perdicí
su eapacidad de producción por el mal uso que de
ella hizo el hombre. Por ello la lucha contra la ero-
sión y la concentración parcelaria son problemas que
pasan en todos los países al primer plano de la actua-
lidad. García-Badell, aunque reconoce la gravedad de
tales problemas, opina que de los nuevos adelarltos
de la ciencia surge en estos momentos, se vislumbra,
una solución para el incremento de la agricultura.
Ello aparte de la reserva que suponen las enorme^
zonas que en Africa y América quedan por explotar.
Y sobre todo contribuirá a tal solución una verda-
dera obra de paz, cual es la de distribuir los produc•
tos alimenticios con un sentido de equidad y de jus-
ticia, pues las guerras ni son consecuencia de leyes
biológicas ni son inevitables, sino que gran niímer^^
de ellas se produjeron porque muchos hombres care-
cían de lo más indispensable para su vida,

El otro artículo comenta donosamente un manus-
crito de la Biblioteca Nacional, verdadera joya bi-
bliográfica I•eferente a los inventos del célebre cre-
monés Juanelo Turrianus, relojero de Carlos V, que
trabajó intensamente durante el reinado de Felipe Il,
siendo el que redactó el célebre proyecto de eleva-
ción de agua del río Tajo para abastecer a Toledo.
Uno de los veintidós libros de dicho manuscrito tra-
ta especialmente de los molinos harineros, y García-
Badell ha teniclu el acierto de comentar y reprodu-
cir algunas de sus láminas, acompaliadas de sus ex-
plicaciones originales.

Premiére Conference interriationale pour l'examen des
moyens de lutte contre les parasites des plantes.--
Discursos, actas, ponencias, comunicaciones y con-
clusiones de la Conferencia celebrada en Koma, del
3 al 6 de octubre de 1950, organizada por el CeII-
tro Intern.acional de Antiparasitarios, de la Confc-
deración Itrternacional de Ingenieros Agrónomo,
(C. I. T. A.).-Volumen de 452 páginas, de 17 por
24,5 centímetros.-Roma, 1951.

Acaba de publicarse el referido volumen por la
C. I. T. A., siendo revisado por la Estación de Pato-
logía Vegetal de Roma y con el concurso económico
del Ministerio de Agricultura y Montes italiano.

El volumen contiene una documentación al día de
todo lo más interesante en materia de lueha contra
los parásitos de las plantas. Las ponencias nacionales
de los diversos países están redactadas por los más
destacados especialistas de cada país, siendo, por tan-
to, un libro de obligada consulta para los fitopató-
logos agI•ícolas.

La contribución española es muy brillante, con po-
nencias de los Ingenieros Agrónomos LJRQUI,IO LANnA-
LUCE, BENLLOCH MARTÍNEZ, MENDIZÁBAL y RODRÍGUF.7.

SARDIÑA. Además, asistieron a la Conferencia ]os In-
geniP.r09 MENDIZÁBAL y URQUIJO, con una intervenciÓn

muy destacada en las discusiones y trabajos de la mis-
ma.-E. M. F.

118



FLURINA
Insecticida agrícola a^ base de CRIOIITA sintética para espoivoreo

Por su precio, eficacia
y las razones expuestas,

FLURI NA
es el insecticida espe-
cialmente indicado en:

S e c a n o s,
fincas extensas,
grandes regadíos,
huertos familiares,
regiones calurosas
y fuertemente
insoladas.

Algodonero, melón,
snndía y cucurbitáceas,
tomate, vid, hortalizas,
leguminosas.

Composición exactamente conocida y sin impurezas perjudiciales.

Insecticida selectivo, que actúa destruyendo los insectos masticadores, pero no
los beneficiosos.

Eficacia constante, pues es un producto inorhánico y no sufre la acción de^-
tructora del sol, calor y aoentes catalíticos.

No es tóxico para las plantas, suelos, animales y operarios.

Aseaura un buen espolvoreo, recubriendo toda la planta y manteniéndose bien
adherido sobre sus partes,

Se puede mezclar con azufre, compuesios de cobre de tipo insoluble y otros
funbicidas, insecticidas y materias inertes que sean prácticamente neutro^.

Su eficacia insecticida no se altera con el tiempo, por lo que pueden guardarse
de un aiio para otro las cantidades sobrantes. .

Fácil aplicación, con las ventajas de un producto que se emplea en seco (no
necesita ao a, no hay que depender de la correcta preparación de los
caldos, menos mano de obra, etc.) y sin los inconvenientes de otros insec-
ticidas :

1.-No tiene el problema de la elevada toxicidad de los arsenicales.

2.-No presenta la fitotoxicidad y otras desventajas de los fluosilicato,,
llegándose a ahorrar por hectárea de un 30 a un 40 por 100 de las
cantidades empleadas para estos últimos.

3.-No da los resultados variables que pueden ofrecer los insecticidas de
síntesis or^;ánica y no depende su eficacia de la existencia de isó-
meros.

Se sirve a .las concentraciones de 50,75 y 100 por 100 de CRIULITA, y a par-
tes iguales con azufre.

He aquí algunas de las plagas que combaten con

Oruga de la cápsula del algodonero ...

Piral de la vid . ... ... ... ... .

Oruga del tomate ... . . ... ... ...

Pulgui.lla de la remolacha . _ ...

Polillas de las uvas y del racinao

Yacanita de los melonares ... ...

Escarabajo rojo del naelón .

Flaltica de la vid ...

éxito la FLIIRINA :

FLURINA 50-75
FLURINA 50-75

) FLURINA 50-75
^ I^'LURINA-AZUFR I^;

FLURINA 50

FLURINA 50

FLURINA 50

FLURINA 50

FLURINA SO

Se puede ase^urar unos resultados invariables y ref.orzar la eficacia de los insecticidas de síntesis org: -
uica si se mezclan o se reemplaza parte de la car^;a inerte de los mismos con FLUKINA. Recomenda-
mos la combinación FLURINA-AGRONEXA, caracterizada por su rapidez de acción y naiíltiple eficacirr.

Distribuidores exclusivos para España, Posesiones y Colonias:

COMERCIAL BAKIIoIS, S. A.



C^JA D^ S^GUROS R^UNIDOS^S^1..
i cc^as^tz> i

GOIRI^AÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEG.UROS

CONTINUADORA DE LAS

CA,IAS DE SEGUROS MUTUOS

CONTRA ACCIDENTES, INCENDIOS Y GANADOS

QUE FUERON CREADAS POR I.A

ASOCIACION DE AGRICULTORES DE ESPAIQA

LOS MADRAZO. 15. - MADRID

RIBSGOS QUE ASEG.URA :

oCCIDENTES - RESPONSABILIDAD CIVIL - ROBO

TRANSPORTES - BUQUES - INCENDIOS

AUTOMOVILES - GANADOS

DlI.BGACIONBS EN TODAS LAS PROVINCIAS DD ESPAFA

Aprobada eu publícaclón por la Direcclón (ienersl de óeguros


