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Sección agrícola—Los cultivos de secano: un nuevo sistema que puede tener 
transcendentales resultados para la agricultura española, por JOSÉ M.a VALLS.—El 
maíz forraje, por D . DONON.—El nitrato de sosa y la nitrificación de los distintos abo
nos azoados.—Reconstitución del viñedo, por NICOLÁS G . a DE LOS SALMONES. 

Sección de industrias derivadas .—La manteca. 
Sección zooíe'cn/ca.—Digestibilidad y preparación de los alimentos para el ganado, 

por FRANCISCO GUERRA. 

Noticias. 

Tip. G, Çasafíal,—Zaragoza. 
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U n a f a c i l i d a d s u p r e m a p a r a r e c o n s t i t u i r e l v i ñ e d o 

Se obtienen viñas en plena producción en corto plazo, con absoluta seguridad y sin molestias, contratando 
el desfonde a gran profundidad, ejecutado con trenes de desfonde a vapor y a malacate y la plantación de las 
mismas, garantizadas hasta la tercera hoja, en cuya época se entregan las viñas completas, sin faltas 

y en producción, con la casa 

I V I 
la más antigua de Aragón, la que también dispone de trenes movidos a malacate, que arrienda a bajo precio. 
Los trabajos son muy perfectos y económicos, como ío demuestra la gran aceptación que tienen por los pro
pietarios, y de los cuales tiene esta casa innumerables testimonios del excelente resultado alcanzado en sus 
plantaciones. Su antigüedad y competencia en estos trabajos y el disponer de personal muy inteligente y 
práctico en todas las operaciones de la viña, contribuyen a conseguir el mayor éxito en las plantaciones, 
haciendo que esta casa pueda ofrecer completa g a r a n t í a de la bondad y perfección de sus trabajos de 
desfonde y plantación de viñas. Aconsejamos a los propietarios que consulten precios y condiciones a esta 

casa antes de hacer sus plantaciones, y conseguiráü beneficiosos resultados. 

Dirección: F . M A R T Í N E Z B A R R E R A S 
S e r o i s r c L O , ± , p r i n c i p a l , ! S ^ : B 2 ^ 3 - o : Z L ¿ k . 

Ullramarlnos del Ca t a l án RAMON MARFULL 
Gran surtido en vinos, aguardientes y licores. Salvados y semillas. Géneros del país y extranjeros 

= ESPECIALIDAD EN JAMONES D E T E R U E L ' ^ : ; 

Depósito de Galletas " L A A R A G O N E S A " - F r e n t e al fielato del P o r t i l l o . - Z A R A G O Z A 

A s o c i a c i ó n de L a b r a d o r e s de Z a r a g o z a 
Sindicato Agrícola oficial por Real orden de 21 de Julio de 1915 

D O M I C I L I O S O C I A L : F U E N C L A R A , 2 , Z A R A G O Z A 

SERVICIOS ESTABLECIDOS POR LA MISMA 

í l í l l í l f l A í l f A f l l f A A O l ' í ' 1 que facilita a los asociados, en condiciones reglamentarias, présta-V a j a Ut5 Vy l ü l l l t U i l g l l L U l í l , mos en metálico al 4 por 100 anual. 
í l n i a Í IA ! A l l A r r n A O T Í ^ A I Í I establecida en 1915, que cuenta actualmente con un capital de 
^ " J * * UÜA i ^ M t l l l U A g l l l A J l í l , 500.000 pesetas y admite imposiciones de cualquiera persona, a 

voluntad o en plazo fijo, a los siguientes tipos de interés anual: 
ft la v is ta , 3 por ÍOO.—a seis|meses, S^S i d . — f l un a ñ o , 3*50 i d . 

Cuentas corrientes a la vista, ?Soc,uasnuai.para los asociados'con ^ e r é s de 2'5o Por 

Cuentas de crédito personal, 5%1 masociados excIusivamente' al interés de 
T f l l l A r n f A l * í n dirigido por Profesor técnico, para el análisis gratuito de plantas, tierras y abonos mine-
X J a R l U l O i L U l i u 9 raies y contestar las consultas culturales de los socios de la entidad. 

Biblioteca selecta, con numerosas obras y revistas de Agricultura. 

Almacenes de abonos y semillas. 

Wí\\ A f í l l T¥1 ATI f i l i l í gratuito» con secciones dedicadas a la parte oficial, cuestiones agrarias, zootéc-
JxiüiiOM-CDi} nicas, comerciales y varias. 

U o s conientes ron los B m de h m de Ciéüío, de l \ m e üispono-AmerlMiio 
T E L É F O N O S N Ú M E R O S 4 4 9 Y 8 3 © 
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INSTITUTO FERRAN 
Calle E s t é i r a n e z BARCELONA A p a r t a d o Correos 250 

S E C C I Ó N DE V E T E R I N A R I A 

Para prevenir y curar las enfermedades de los ganados 

Viruela ovina, Bacera o Carbunclo bacteridiano, Carbunclo enfisematoso 
ó sintomático, Rouget, Pneumoenteritis y Cólera de los cerdos. Cólera 

— — de las gallinas. Difteria, Rabia, etc., etc. — — 

Calle Estévanez BARCELONA Apartado Correos 350 

i 

l i i M O L . Enn! 

LEVADURAS PARA MEJORAR EL GRADO Y AROMA DEL VINO 

Conse rvadores , An t i f e rmen tos , A n t i á c i d o s , 
Ant iagr ios , C la r i f i can tes , Decolorantes , Esen
cias p a r a c o n f e c c i o n a r Burdeos , Málaga , 
— — Jerez, Rancio, etc. — — — 

Todos los productos de esta casa están autorizados por la Ley y garantizados 
y controlados en sus Laboratorios. 

C O N S U L T O R I O E N O L O G I C O G R A T U I T O 

ENOLOÜICOS FERRAN.Apartado de Correos 250, BARCELONA 
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ÍÉI de 

= VERTEDERA "SARRIA" = 

ARADO VIÑERO "SARRÍA" 
s i n h i e r r o f u n d l c á o 

TIJERAS para podar "SARRIA" 
m u y e c o n ó m i c a s 

© a l i e d é S a n P a b l o , n ú m . 7 6 

¡ ¡ A G R I C U L T O R E S , G A N A D E R O S ! ! 
• : ; — «nwm • ' —- \ ' x 

T r e s T r i u n f o s e n l a M e d i c i n a V e t e r i n a r i a 

| ï o m á s e a b a l l o s eojos o i D á t i l e s : H E S O L í J T I V O H O J O I V I f l T f l j r E S ^ A S 

m [ i o s 8 i e i e s í n eflj l g a B É U í i T i G ó i i i c o p . p t a ] Jtó50 

t ' i: G I G f l T H I Z f l B T E " V E f o O X " 

Z A R A G O Z A : R I V E I D Y C H Ó L I Z 

M ú g i c a , A r e l l a n p y C o m p / 
Chinch i l l a . 2, y J o s é Alonso, 3 I3?S:G^B?J?«O:E^I«0{S @OSO, 135 y A r r a b a l . 2 S ^ 

^ ^ M ^ X ^ O I N T ^ OFICINA TÉCNICA, ALMACENES Y TALLERES a c A - ^ ^ c a - c ^ a c ^ 

C U L T I V A D O R S E M B R A D O R A Mc C O R M I C K 
C O M P L E T O S U R T I D O DE P I E Z A S DE R E C A M B I O 

Segadoras, guadañadoras, henificado-
ras, rastrillos, cultivadores america
nos, gradas viñeras, rastras, etc. 

Trilladoras mecánicas y locomóviles.— 
Clayton Shutílworth.—Lincoln (Inglate
rra). La casa más antigua y renombrada 
de Inglaterra en esta clase de construc
ciones. 

Lista de "compradores y referencias de 
las máquinas, dadas por los mismos, a 
disposición de los agricultores. 

CATALOGOS GRATIS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL-ACCESORIOS 
PTIJKIBy ejenuci de instalaciones eiéstrlias para a i i M o i fuerza—iliaacéii de naquinaria y toda eiase de materiales 

Segadora atadora M6 Çormick 

DE MAQUINARIA 
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G A R A N T I Z O ! ! 

con privilegio por 20 años, Patentado con el N.0 61.880 

H v e n t a l a 
con un 50 por 100 en eficacia y un 25 por 100 en economía 
al Sulfato de Cobre, Azufres y oíros muchos preparados. 

El «Sulfatizador Líquido Casamajó» previene y cura radicalmente el Mildill, 

Black-rot, Oidium (Polüillo o sendrosa) dé las Mas, árboles y toda clase de plantas. 
Las Diñas tratadas con el «Sulfatizador Líquido Casamajó» dan ¡un flrado y medio 

más de fllcoílOÍ, que las tratadas con Sulfato de Cobre U ¡Otros preparados/ resultando 
un beneficio en más, de 5 pesetas, por cada hectolitro de vino. 

Para que todo el mundo se convenza y nadie dude de que «Sulfatizador Líquido 
Casamajó» es el único que debéis emplear para la salvación total de vuestras cose
chas, PONGO 4.000 referencias catalanas a disposición de quienes las soliciten y....... 

GARANTIZO a cuantos me favorezcan con sus pedidos, que pasen o lleguen a 
100 litros =.PAGOS, mitad del importe total de sus compras al hacer el pedido y 
mitad fiado hasta después de tener comprobados la exactitud de los efectos preventi
vos y curativos sobre las enfermedades o invasiones de Mildiu, Black-rot, Podridura 
Gris, Oidium (Polvillo o sendrosa) que atacan sus viñas, árboles u hortalizas; o sea 
hasta después de tener recolectadas sus cosechas sometidas a mi exclusivo tra
tamiento. ^ ^ 

Toda la eoppespondeneia, pedidos, pagos y consultas dipijanse al ÍQVeDtop 

J U A N C A S A M A J Ó 

DIRECTOR DE LOS C A M P 0 S : D E : E X P E R I M E N T 0 S 1 A G R Í C 0 L A S : 

B l o n d e l , 2 L É R I D A 
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2 ) r . X a s c o r z y S a b a s t i d a 

jÇbogado 
procurador de los (tribunales 

San JVtiguel, 2 3 , pral. taragoza 

L I B R O S D E V E N T A 

EllM E I S X A 

A s o c i a c i ó n de L a b r a d o r e s 

Y i d a en el © a m p o , por D. Francisco 
Alfonso Baeta. Dos tomos 5*00 

C o n t a b i l i d a d A g r í c o l a por P a r t i d a 
D o b l e , por D. Francisco Guerra Sai
món y D. Lucio Serrano 3*00 

A l i m e n t a c i ó n de l ganado de l a b o r 
y r en t a , por D. Francisco Guerra 
Salmón Í 'SO 

E l Sue lo y las P l an ta s , por D. Fran
cisco Guerra. Este folleto, gratuito para 
los señores Socios, se expende para los 
que no lo sean, a fin de fomentar la vu l 
garización científica, al ínfimo precio de 0*50 

L a s enfermedades de l a v i d , por 
D. José Sancho Adellac, Catedrático de 
Agricultura 3-00 

© 

Nuestros molinos de viento funcionan solos, 

sin precisar personal. 

Con ellos se obtiene el agua gratis. 

P . G R A C I A E H I J O 
Monreal de! © a m p o (Teruel) 

9 
® 
® 9 <è <è 
@ 

® 

9 9 
® 

T ó n i c o n u t r i t i v o 
M T P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E " W 

P a r a e l g a n a d o C a b a l l a r , M u l a r y V a c u n o 

Venta en Farmacias y plaza de San Lorenzo, 1, Almacén de Cereales-Zaragoza 
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B O L a E T I N 
D E I—A. 

d s o G i a c i d i i de L a l i i a i i o i e s 
D E Z A R A G O Z A 

Kevista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios 

HORAS DE OFICINA: De diez a doee de la mañana y de cuat ro a seis de 
la tarde, todos los días no feriados. 

Diríjase toda la correspondencia a nombre del 8r. Presidente de la Asociación. 

FRANQUEO 
concertado 

Gran Premio y Diploma de ^onor en la exposición hispano - francesa de Zaragoza de 1908. 
Primer Premio de Honor en los Concunos de entidades airarías celebrados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en 1910 y 1911 

A s o c i a c i ó n declarada Sindicato A g r í c o l a por R e a l orden de 21 de Ju l io de 1915. 

Zaragoza 15 de Agosto de 1917 Domicilio sotiol: Um\m, nóm. Z.-Telííooos ote. MS y 836. 

A s o c i a c i ó n d e L a b r a d o r e s d e Z a r a g o z a 

C A J A D E L A H O R R O A G R Í C O L A 
Se admiten imposiciones en metálico, para retirar a voluntad o en plazo fijo, a los siguientes tipos de interés anual: 

H la v i s ta , 3 por 100. — R seis meses, 3*25 id. — H un año , 3*50 id. 
Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días y horas hábiles de despacho, en las ofi

cinas sociales, Puenclara, n ú m . 2 . 
Respondiendo al carácter benéfico de esta ©aja , las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento de 

garantías del capital impuesto. 

A B O N O S Y S E M I L L A S 

PRECIOS EN ALMACEN POR PARTIDAS 

MENORES DE VAGON 

SopeMato le cal ]¿ñ sacos de 50ku 20,50 otüoslOOh. 

16 > » a 19.00 » » 

» » a 20,70 » » 

SuperMato le cal ^ 

SopeMalo de huesos 

Sulfato de hierro en polvo, a 12,50 ptas. 100 kilos. 

Sulfato de cobre ^ , a 1*65 pesetas kilo. Por 

barriles de 250 a 300 kls., a 1,50 ptas kilo. 

Azufre flor sublimado, 75 pesetas los 100 kilos. 

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el 

pulgón y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas 

el saco de 50 kilogramos. 

Caldo cúprico, caseinizado, para combatir el 

mildew de la vid. - Dosis para 100 litros de 

agua, a 3*50 pesetas una. 
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Trébol rojo, a 2*40 pesetas kilogramo. 

Tenemos a la venta varios aparatos con lanza 
pulverizadora y depósito, para sulfatar vides, 
muy prácticos. Su precio, 38 pesetas. 

Los señores asociados que ,deseen adquirirlos 
pueden dirigirse a nuestro domicilio social, 
Fuenclara, 2 . 

SECCIÓN O F I C I A L 
J U N T A D E G O B I E R N O 

Sesión ordinaria del día 5 de Julio de 1917. 

PRESIDENCIA DEL ILMO. S R . D . FRANCISCO 
BERNAD FARTAGÁS. 

Comenzó a las seis de la tarde, bajo la presi
dencia del Sr. Bernad, asistiendo los señores 
Aranguren, Zamboray, Marracó, Lorente, R i 
ca rte, Estevan, Benedicto, Rozas, Martín, Rive
ras y Su^b. 

La Junta se enteró con mucho sentimiento de 
la muerte de los distinguidos socios D. Luis de 
Nieva Quiñones, coronel de Ingenieros, y don 
Joaquín Valero Bueno, doctor en Medicina, 
ambos entusiastas agricultores, acordando ex
presar a sus respectivas familias el duelo pro
ducido por su fallecimiento, acrecentado res
pecto al último por las trágicas circunstancias 
en que se produjo. 

Se dió cuenta de los telegramas dirigidos al 
Excmo. Sr. Vizconde de Eza por su elevación al 
Ministerio de Fomento; de la carta del Sr. Pre
sidente del Centro Aragonés de Barcelona, 
dando gracias por las atenciones recibidas en 
su visita a nuestro domicilio social y durante su 
estancia en Zaragoza; de la visita que también 
hizo a esta entidad el Secretario de la Cámara 
Agrícola del Ampurdán, en nombre de la Junta 
de dicho organismo; del oficio del nuevo alcalde 
de Zaragoza D. Pantaleón Monserrat, ofrecién
dose en su cargo; de haberse entregado 25 pe
setas pot la Presidencia, para las Colonias es
colares de Zaragoza; de la suscripción a cin
cuenta ejemplares del folleto conveniente a los 
intereses agrícolas «Organización meteorológi
ca en los Estados Unidos», editado por el Ob
servatorio del Ebro; del donativo por D. Juan 
Pío Membrado de su libro «Los pueblos de 
Aragón ante el regionalismo», comentando la ' 
Asamblea Municipalista de 1916; de haberse 
elevado al Ministro de Fomento las conclusio
nes de la Asamblea triguera, según se acordó 
en la sesión anterior, y publicado por cuenta de 
la Asociación la ponencia de D. José María de 
Azara que se leyó en dicha Asamblea, habién
dose repartido profusamente, para su divulga
ción entre las entidades y personas interesadas. 

En vista de todo se dispuso dir igir cartas y 
oficios a la Cámara del Ampurdán, al Sr. Alcal

de de esta S. H . e Inmortal ciudad y a D. Juan 
Pío Membrado, dando las gracias por sus res
pectivos saludos y ofrecimientos y organizar el 
servicio social de acopio de datos sobre lluvias 
y pedriscos en esta región para formar una 
estadística verdad, a cuyo efecto se requeri rá la 
cooperación de personas ilustradas y de los ob
servatorios que tienen instalados los PP. Esco
lapios en los diversos colegios de las tres pro
vincias aragonesas, publicándose en el BOLETÍN 
los resultados y cifras obtenidos. 

El Sr. Presidente explicó sus gestiones en 
Madrid relativas a la importación de semilla de 
remolacha, al libre cultivo del tabaco y a los 
seguros de la Caja Mutua, organizada por la 
Asociación de Agricultores de España, enterán
dose los presentes de todos los pormenores y 
acordando reiterar con empeño la traída de se
milla, sin perjuicio de interesar al Gobierno que 
encomiende el ensayo de cultivo a las Granjas 
agrícolas experimentales, por si puede obte
nerse en España con las debidas condiciones y 
de dirigirse también a la Sociedad General Azu
carera con el mismo fin de practicar ensayos y 
cultivos. 

Tratóse después del Real decreto de 8 de Ju
nio último sobre constitución de la Junta de 
Aranceles y Valoraciones, y vistas las manifes
taciones de los señores Presidente, Zamboray 
y Marracó, se acordó por unanimidad elevar 
instancia al Ministro de Hacienda consignando 
las reformas que a juicio de esta Asociación de
ben introducirse en aquel Real decreto, dar 
traslado de ella al Ministro de Fomento y co
municarla a las demás entidades similares, por 
si se dignan apoyar las modificaciones que se 
proponen, encaminadas a obtener una mayor 
representación de las clases agrarias y las l i m i 
taciones precisas para designar la Comisión 
permanente de la Junta, que parece debía ser 
elegida por ésta y por organismos, algunos de 
los cuales no actúan en el conjunto de la pro
ducción nacional. 

Para terminar, fueron leídos el estado de mo
vimiento de socios durante el pasado mes, el 
acta de arqueo de 3 0 de Junio, los balances t r i 
mestrales de la Caja del Ahorro y del servicio 
de cuentas corrientes y los estados comparati
vos de operaciones practicadas en este mes últi
mo y en igual época del año anterior; levantán
dose la sesión a las 7 y 3 0 . 

Mío de Dipeo del m de Julio de 1917 

Aprobada en sesión del día 4 de Agosto siguiente 

Pesetas 
INGRESOS 

Existencia anterior 1 9 6 . 3 7 1 ' 4 0 
Ingresos del mes de Julio 1 8 8 . 6 9 2 7 0 

TOTAL 3 8 5 . 0 6 4 1 0 

P A G O S 

Importan los realizados en este mes . 1 7 8 . 7 2 0 ' 3 7 
E x i s t e n c i a . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 . 3 4 3 7 3 



BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA 105 

SECCIÓN D E C U E S T I O N E S HGRHRIHS 

LDt F 

Creemos que la acertada designación del se
ñor Vizconde de Eza para la cartera de Fomen
to, ha de traer la inmediata transformación de 
este ministerio para bien de la riqueza nacional. 
Los decretos de 1907, inspirados por él, siendo 
director de Agricultura; su labor constante de 
publicista enamorado de una reforma honda y 
su último libro £7 problema agrario en España 
(Madrid, 1915), indican bien claramente que la 
primera preocupación del nuevo ministro ha de 
ser la de una profunda reorganización del mi 
nisterio de la producción nacional. 

Esperamos que el señor Vizconde de Eza, 
penetrado de la inmensa complejidad del mi
nisterio que rige y enamorado de una orienta
ción fundamentalmente agraria en la política 
económica de España, lo primero que hará es 
una reorganización de servicios, que facilite la 
constitución del nuevo ministerio de la agricul
tura nacional. Estamos ya convencidos de la 
necesidad de una organización completa de los 
servicios de la agricultura, separados de los de 
la industria, que necesitan un ministerio es
pecial. 

Lo pide la complejidad creciente de la vida 
económica moderna, ¿Hay algún ministró ca
paz para regir con competencia la totalidad de 
los servicios relacionados con la producción na
cional? 

La creación del ministerio de Agricultura es 
ya del patrimonio común de todos los partidos, 
y nadie mejor que el señor Vizconde de Eza, 
uno de los primeros agrarios españoles, para 
dar su nombre a la deseada reforma. 

Surgiría así también otro ministerio, el de 
la Industria Nacional, que nos permitiría llevar 
a su frente un economista de verdad, capaz de 
hacer algo serio en materia de política econó
mica. 

Dividido el actual ministerio de Fomento en 
estos otros dos, el ministerio de Agricultura y 
el ministerio de la Industria, aun habría que 
pensar en un tercero, para llevar a él orgánica
mente otros servicios importantes. Este minis
terio sería el de Comunicaciones, donde entra
rían correos, telégrafos, teléfonos, ferrocarri
les, etc. Por cierto, que no haría falta ni Direc
ción ni Consejo de Obras públicas: cada minis
terio realiza las obras públicas que le competen 
en interés del país. 

Los servicios relativos al Comercio no exigen 
una organización especial. Los múltiples impor
tantes problemas que se refieren al mismo (aran
celes, tratados, tarifas de transporte, fletes, 
vías de comunicación, información y agentes 
comerciales. Exposiciones, etc., etc.), se repar
tirían entre los diversos ministerios a quienes 

afecta, a saber: Estado, Hacienda, Agricultura, 
Industria y Comunicaciones. La unidad supe
rior directiva correspondería a un organismo 
especial, al que por modesta iniciativa nuestra 
acaba de otorgar su sanción el I I Congreso de 
Economía Nacional, a saber: el Instituto de Po
licía comercial, del que, así como de la reciente 
reforma de la Junta de Aranceles, precisamente 
en el mismo sentido general por nosotros pro
puesto y aprobado en tal Congreso, nos ocupa
remos en otro artículo. 

He aquí esbozada la gran transformación ne
cesaria para disminuir la gran complejidad ac
tual de. un ministerio como el de Fomento, que 
por la directa influencia que ejerce sobre la r i 
queza pública, debe tener una organización ade
cuada para responder vivamente a las imperio
sas exigencias de la política económica nacio
nal: y la mejor organización es la distribución 
del total sistema de sus servicios en estos mi
nisterios especiales que acabamos de indicar. 

Ahora bien; si él actual ministro no se deci
diera a propone—una reforma tan honda, que 
probablemente no aumentaría mucho los gas
tos, por lo menos se impone una más perfecta 
organización de los servicios en el ministerio 
de Fomento actual, porque de otra manera no 
puede salir de él labor provechosa para la eco
nomía pública; y de esta reorganización ya es
tamos seguros, porque el señor Vizconde de 
Eza la ha prometido en sus libros, y porque 
ahora acaba de anunciarla además. 

Desde luego su atención primordial será para 
los servicios relacionados con la agricultura, en 
que tomando por base los decretos de 1906, 
que aun subsisten en vigor, pero cumplidos muy 
imperfectamente, porque su realización reque
ría la mano directora experta de la persona que 
los inspiró, tomando por base esos decretos, 
preparados por el señor Vizconde de Eza, los 
restablecerá a su sentido genuino, completán
dolos con sus estudios y experiencia actual. 

El señor Vizconde de Eza conoce muy bien 
cuál es el alcance moderno de la función tutelar. 
Por ella, el Estado interviene en el desenvolvi
miento nacional, supliendo la acción individual 
o social cuando no existe; fomentándola cuando 
es imperfecta, y en todo caso, presentándola, 
impulsándola, con sus supremos medios de ac
ción. 

Mas siempre hay que tener en cuenta que la 
piedra angular está en la acción misma indivi
dual y social, que el Estado debe, como deci
mos, suplir,. completar, impulsar. 

Para la organización entera de esta función 
tutelar (administración de la función, constitu
yendo un sistema de servicios) el Estado mo
derno se vale de un triple orden de personas, a 
saber: de empleados competentes; de técnicos y 
de los mismos interesados en cada orden del des
envolvimiento nacional. 

Aplicando estas ideas a la organización de la 
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función tutelar en la Administración de España 
con relación a los servicios del ministerio de 
Fomento, tenemos que el Estado- deberá va
lerse: 

A) De un personal administrativo competen
te.-—De aquí la necesidad de la preparación de 
este personal adecuado. 

B) De técnicos (ingenieros, profesionales de 
la ciencia económica, etc.). 

C) De representantes de los diversos intere
ses económicos elegidos por los correspondien
tes organismos industriales, comerciantes y 
agrarios. 

He aquí el cuadro moderno de los funciona
rios del Estado, en la Administración, adscritos 
más o menos permanentemente a la realización 
de sus múltiples servicios. 

El problema está en la distribución y utiliza
ción de estas diferentes personas en los sitios 
adecuados. El señor Vizconde de 1 za tiene una 
visir n clara de este problema; por eso ha ha
blado en sus libros de la necesidad de contar 
con buenos empleados; de utilizar en otras for
mas más eficaces los servicios de los ingenieros, 
principalmente de los ingenieros agrónomos; de 
contar, para cooperar en la obra de la Adminis 
track'n, con los labradores mismos, con agra
rios competentes, que ya utilizó él en los Con
sejos de Agricultura y Ganadería y en el Conse
jo Superior, 

A poco que se medite en esta acertada orien
tación del ministro, se comprenderá todo su 
alcance para la sana renovación de la Adminis
tración española. 

Desde luego ofrece mucho interés la directa 
intervención de los propios interesados en la 
obra de gobierno. Esta acción, por ejemplo, 
ahora, en el caso concreto a que nos referimos 
de los agrarios, de agrarios competentes, podrá 
ser muy señalada en los Consejos de Agricultu
ra y Ganadería (sin duda el ministro piensa en 
volver a los decretos de 1907, tan certeros en 
este punto), y asimismo recogida en el Consejo 
Superior de la Producción Nacional. Por cierto 
que, conforme a las ideas del señor Vizconde de 
Eza, esperamos que la Secretaría de este alto 
Cuerpo vaya a a un economista de verdad, y no 
como hasta ahora a un nuevo burócrata. Así no 
hay vida fecunda posible. Se trata de la crea
ción de un cargo permanente de una gran com
petencia, auxiliado por cuatro secretarios de 
Sección, de industria, de agricultura, minas y 
montes, también muy competentes en materia 
de Economía nacional. Este Consejo Superior, 
constituido con representantes autorizados de 
los intereses económicos, con su Secretaría ge
neral y sus Secretarías de sección, desempeña
das por un personal seleccionado, estarán en 
constante relación con los Consejos provincia
les de Agricultura y Ganadería, y éstos con 
Consejos locales, formados siempre según el 
mismo principio de representación expresa tem

poral de los mismos labradores. A l frente de 
unos y Otros, por designación de los mismos, 
un agrario prestigioso, que inicie, que estimule, 
que dirija y que ejecute. Así organizados estos 
Consejos, se orientarían—dice bien el señor Viz
conde de Eza—hacia su finalidad ideal. Ellos 
estudiarían los males de su respectiva jurisdic
ción. A ellos sólo incumbiría la aplicación de los 
remedios. 

Esta organización requeriría modificaciones 
urgentes en la actual distribución de los servi
cios del ministerio, encaminada a suprimir, como 
pedía Meline en Francia y repite el señor Viz
conde de Eza en España, despiadadamente, to
das las formalidades, todos los trámites inúti
les, todo el papeleo estéril... En esta organiza-
cien convendría determinar bien la labor del 
personal administrativo, desde oficial a jefe de 
Negociado y la misión del personal técnico (in
genieros, por ejemplo). 

E l ser or Vizconde de Eza aspira a algo más; 
aspira a que el Consejo Superior de la Prodúc
ele n, que debería ser sé lo en el futuro ministe
rio de la Agricultura, Consejo Superior Agríco
la, funcione con verdadera autonomía, consti
tuyendo un (' rgano adecuado para una alta fun
dí n. Su modelo podría ser el del Instituto de 
Reformas- Sociales, que es un crgano modelo 
de nuestra Administracicn, que importa mucho, 
por todos los medios, contribuir a perfeccionar. 
E l nuevo Instituto se llamaría Instituto de Re
formas Agrarias, organismo público, autónomo 
y emancipado de toda ingerencia administrativa 
e integrado por las propias fuerzas sociales, en 
las que deposite su confianza f delegue sus po
deres, dotándole con las facultades que la obra 
requiera para ser cuerdamente concebida, ma
duramente planeada y llevada a ejecución con
tinua y prácticamente, haciendo de él instru
mento de progreso, de bienestar, de educación 
y de equilibrio sociales. Ese Instituto—sigue 
diciendo el señor Vizconde de Eza en su obra 
E l problema agrario—ha de proporcionarse el 
examen e investigación del mundo rural actual, 
de su composición y de sus condiciones en los 
dos órdenes económico y social. Con el resulta
do de este estudio científico y experimental po
drá proponer los medios conducentes para que 
por la sociedad o por el Estado, o por ambos 
factores, unidos y amalgamados, se vaya dando 
consistencia a las reformas que espontánea y 
libremente surjan, se las nutra con los elementos 
de acción a que ellas no alcancen y se constitu
yan los núcleos de orden técnico, educativo, 
mercantil y bancario, que por zonas, comarcas 
o regiones y con sujeción a los postulados que 
de aquellos estudios se desprendan, den a la 
tierra el cultivador de que haya menester y 
doten a ese agricultor de los útiles de trabajo y 
de educación que le conviertan en un productor 
apto y en un ciudadano capacitado para dar 
cima al cometido de su función social, que si 
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está henchida de derechos, alberga por igual en 
su interior número crecido de deberes. 

De esta suerte, una función continua y lenta, 
perdurable y metódica, tendrá su instrumento 
de concepción especializada y de evolución- per
petua, invariable en medio de las conmociones 
que revuelven a, la Administración, y perma
nente entre la volubilidad que rodea a las de
leznables invenciones de la pasión o de la im
pericia. 

La opinión agraria agradecerla la constitu
ción inmediata de este instituto autónomo, de 
estudio, de consejo y de acción. 

En mala hora ha llegado el señor Vizconde 
de Eza a ministro. Mala hora, porque estamos 
en pleno régimen de lo imprevisto y no sabemos 
cuánto va a durar este Gabinete; En cambio, 
es una hora de renovación, muy a propósito 
para que uno de los poco políticos preparados 
para una labor seria, inmediata, la realicen sin 
pérdida de tiempo. 

Mucho espera la agricultura española del se
ñor Vizconde de Eza. ¡Si pudieran decir lo mis
mo, en esta hora solemne, de otros ministros, 
la Magistratura, la Universidad, la Hacienda, 
el Comercio, la Industria, España entera!... 

Estamos todos absolutamente convencidos 
que lo de menos es la cuestión de forma, con tal 
de que se realice el fondo. Eso es lo que desea 
urgentemente el país: substancia vigorosa que 
nutra; acción poderosa que aliente... 

Luis DEL V A L L E PASCUAL. 
Catedrático de la Universidad de Zaragoza. 

E l i C R É D I T O A G R I C O ü ñ 

La Gaceta ha publicado el decreto relativo a 
la rt ación del Banco Agrícola. He aquí lo más 
ini • osante de su parte dispositiva: 

Las funciones de dicho Banco serán propa
gar los principios de la asociación agrícola y es
timular la creación de los organismos a que este 
decreto se refiere. 

Conocer y relacionarse con los existentes, 
ofreciéndoles su garantía moral y su concurso 
pecuniario. 

Ejercer sobre los que entablen relaciones con 
ella y sobre los que contribuyan a crear una 
constante inspección, tanto para sustraerlos a 
desviaciones o. errores, que al perjudicarlos da
ñen a las clases agrícolas, como para conocer 
su marcha y estado, a fin de avalorar el grado 
de confianza que merezcan, o disminuirla o anu
larla. 

Interesar de las entidades bancarias la colo
cación de fondos de su pertenencia en opera
ciones de crédito agrícola. 

Dar su aval o responder del pago de opera
ciones realizadas o préstamos consentidos a en

tidades agrícolas, en los casos y condiciones que 
se determinen, para desarrollar el uso del cré
dito por parte de las mismas. 

Hacer que las Asociaciones agrícolas se fede
ren entre si en núcleos provinciales o regionales 
que respondan al cometido de reunir el ahorro 
individual o colectivo de las respectivas comar
cas para su utilización en forma reproductiva 
allí donde se produce, así como al de facilitar 
a unas Asociaciones los fondos de que carezcan 
y a las otras colocación a sus sobrantes. 

A tal efecto, la Caja Central podrá recibir de 
esas Asociaciones o Federaciones depósitos pro
ductivos de interés y administrar sus fondos, 
consagrándolos a operaciones de préstamo. 

Recibir depósitos de extraños en cuenta co
rriente, cuenta de cheques o depósitos de aho
rros, pero con destino exclusivo a los fines agra
rios asignados a la Caja Central. 

Abrir créditos en cuenta comente a los Pó
sitos, Cajas Rurales, Sindicatos, Federaciones y 
demás organismos agrarios, con garantía per
sonal solidaria e ilimitada de los socios a las úl
timas entidades, o con la real de sus capitales a 
los Pósitos. 

Hacer asimismo a las expresadas organiza
ciones agrarias préstamos amortizables en uno 
o varios reembolsos. 

A hacer igualmente a los agricultores présta
mos con garantías de las enumeradas en la 
base 9.a, o a abrirles cuentas de crédito análo
gas a las establecidas en la 8.a, bien con garan-
t a directa exclusiva de los mismos o con las 
subsidiarias de un Sindicato. 

Emitir, en vir tud de las operaciones ya enu
meradas y hasta el importe de las cantidades 
prestadas o invertidas, c.dulas agrarias u otras 
obligaciones reembolsables en épocas fijas o por 
vía de sorteo. 

Negociar las mencionadas cédulas agrarias u 
obligaciones y prestar sobre estos L tu los. 

A fin de relacionar el Banco de t s p a ñ a con 
los Sindicatos y (ajas Rurales, la Caja Central 
podré también desenvolver entre unos y otros 
las dos siguientes formas de operar: 

1. a Los Sindicatos determinar, n las canti
dades que necesiten para sus operaciones, y 
formularán nota de su distribucicn, con arreglo 
a los cálculos de los solicitados y concedidos a 
los socios. 

Realizado este trabajo y computada conve
nientemente la garantía de solvencia de cada 
Sindicato, éste girará sobre cada uno de sus 
socios individualmente una letra por la cuantía 
de la cifra que le haya sido acordada, y una vez 
aceptada cada letra por los respectivos socios, 
el Sindicato o Caja, con su endoso, la presenta
rá al descuento en el Banco de España. 

2. a El Banco abrirá a los organismos inter
medios, Caja general o comarcana, el crédito 
por aceptación, o sea una cuenta de crédito con 
la garantía de los documentos de Comercio que 
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los Sindicatos den a esas Cajas, y sobre los cua
les el Banco concederá cantidades para sus ope
raciones a las dichas Cajas. 

La Caja Central se constituirá con un capital 
inicial de 10 millones de pesetas, en acciones de 
500, desembolsado por mitad al comçnzar su 
funcionamiento. E l capital se suscribirá: tres 
millones por el Estado, en metálico o en obliga
ciones; tres por los Pósitos, de sus fondos im
productivos depositados hoy a disposición de 
la Delegación, y dos por el Banco de España, 
a cuyo efecto se le invitará y autorizará, dando 
cuenta en su día al Parlamento para debida 
confirmación. Los otros dos millones se pondrán 
a disposición de la banca libre y asociaciones. 

La Caja estará administrada por un Consejo 
directivo, formado por un presidente de catego
ría social, designado libremente por el Gobierno 
y permanente en su función; de un represen
tante de los Pósitos, otro del Banco de España 
y otro del Hipotecario, de libre nombramiento 
de estos institutos; de un delegado por cada una 
de las entidades siguientes que hayan suscripto 
100.000 pesetas; Asociación General de Ganade
ros del Reino, Asociación de Agricultores de 
España, Instituto Agrícola Catalán de San Isi
dro, Banco de León X I I I y Asociación de La
bradores de Zaragoza. 

Los ministros de Hacienda y de Fomento 
ejercerán las funciones de protectorado sobre 
la Caja Central; el primero, en orden a la ins
pección superior y determinación de su vida 
económica; el segundo, en cuanto a la labor so
cial agraria encomendada a la Caja Central, en 
vir tud de los fines que presiden a su institución. 

L O S C U L T I V O S D E S E C A N O 

ün nasvo sisíema qae paeée íengr traascendeotaies 
resultados para la agricultura española./ 

Hace algunos años que, por primera vez, leí 
en la prensa francesa relatos encomiásticos del 
sistema Jean, empleado en el cultivo de las tie
rras de secano. 

Confleso que, a pesar de lo racional que en
contré el principio, no di entero crédito a los 
resultados estupendos que se decían alcanzados 
con tal sistema. Era realmente demasiado leer 
que se cosechaban de 60 a 80 hectólitros de ce
bada y avena por hectárea, sin abono y en 
terrenos considerados de no excesiva fertilidad. 

Sin embargo, los artículos menudeaban y en 
todos se confirmaba el éxito. Creí del caso ver 
de cerca esta innovación para cerciorarme de 
su bondad y poder, en caso afirmativo, contri
buir a hacerlo conocer a nuestros agricultores. 
Así el pasado otoño, comisionado oficialmente 
por la Mancomunidad de Cataluña, me traslada

ba a Carcassonne, en cuyas cercanías nació el 
sistema, hace más de una docena de años, y se 
sigue empleando desde entonces, extendido a 
grandes zonas de la vecina nación. 

Allí hablé con M. Fierre Jean, autor de la 
novedad; con varios propietarios que la practi
can, con profesores de agricultura y con. funcio
narios oficiales relacionados con esta parte de 
la producción. V i trabajar el aparato que es el 
instrumento del sistema, y que más adelante 
describiremos. Estudié la naturaleza del terreno 
y todos los factores de producción del país. Y 
bien: mi dictamen es absolutamente favorable 
al sistema, y, después de conocerlo, me declaro 
entusiasta del mismo. 

¿Qué es el sistema Jean? 

El sistema Jean consiste substancialmente en 
una labor continuada de la tierra, durante el 
verano, valiéndose de un cultivador especial y 
perfeccionado que por medio de labores some
ras, llega, a los ocho o diez pases, a una profun
didad de 20 a 30 centímetros. 
« E n seguida de verificada la siega, aprove
chando la humedad que la misma sombra de la 
planta ha podido conservar en la tierra, se hace 
entrar en ésta el cultivador. En la primera pa
sada se hará una labor de 4 a 6 centímetros. 
Cada ocho o diez días se vuelve a pasar, ahon
dando de 2 a tres centímetros cada vez hasta 
llegar a 20 ó 30 centímetros, según el terreno o 
la humedad del mismo. 

Con este laboreo incesante se ayuda la ni t r i f i -
cación de la tierra, se hace que todas las mate
rias fertilizantes se solubilicen, es decir, se 
aprovechen para la producción. Y esta es la 
ventaja esencial del sistema; pero hay todavía 
las siguientes, cada una de ellas importantísima: 

1. a Ecoww^ . Efectivamente, para una pro
ducción intensiva de 20 hectáreas, M. Jean em
plea un par de bueyes. Con esto y un jornalero 
que ios guíe, que puede ser un chico, hay bas
tante para prepapar aquel terreno y para efec
tuar siembra de ios cereales, legumbres o forra
jes. ¿Puede hacerse más con menos gastos? Cla
ro está que para la siega y tr i l la serán precisos 
mayor número de trabajadores, que a estas 
operaciones no llega el sistema. 

2. a Aprovechamiento de la humedad de la 
tierra.—El agua de la tierra se evapora por los 
tubos capilares que en la tierra existen. El sis
tema Jean deja la tierra en polvo, porque el 
cultivador, no haciendo cada vez más que una 
labor de 2 a 3 centímetros, no permite la forma
ción de terrones. La tierra en polvo es la que 
conservará mayor tiempo la humedad. Con esto 
tenemos otra ventaja. 

3. a Desaparición de los terrones.—Que, ade
más de permitir la conservación del agua de la 
tierra, hace que se pueda prescindir de los apa
ratos y los jornales qué cuesta desterronar. 

4. a Economia de abonos—Según M. Jean, su 
sistema permite prescindir en absoluto de los 
abonos, y él así lo hace, con resultados magnífi
cos, desde hace quince años ininterrumpidos de 
producción. Nosotros no vamos tan allá. Sin 
desconocer que este modo de cultivo permite 
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asimilar gran parte de substancias nitrificantes 
que todas las tierras, aun las peores, tienen, 
creemos que aquéllas l legarían a agotarse. De 
todos modos, hemos de anotar que M. Jean, sin 
abonos, sigue obteniendo rendimientos que nos
otros tendríamos por fabulosos, lo cual nos l le
va a la creencia de que tal sistema, si no hace 
innecesario, ahorra abono. 

5. a Destrucción de las hierbas.—Con los pases 
frecuentes del cultivador, el nacimiento de 
hierbas es absolutamente imposible. Así se evi
ta que la humedad y las materias fertilizantes 
de la tierra sean consumidas por las malas 
hierbas. 

6. a Aumento de la tierra destinada a cereales. 
—Con la facilidad que el sistema proporciona, 
pueden dedicarse al cultivo de cereales tierras 
que ahora no lo están. Es decir, con el mismo 
esfuerzo que hoy, el agricultor puede atender a 
mucha mayor extensión de tierra. 

7. a Economia de personal y material.—Efec
tivamente, en Bru, M. Jean prepara 22 hectáreas 
de tierra con un par de bueyes y un chico. Y 
nadie más en la época de preparación. 

Producciones con el sistema Jean 

Hemos visto las tierras de M. Jean y afirma
mos que su calidad no pasa de ser mediana. A 
pesar de esto, he aquí la cosecha de 1916: 

Por hectárea: 
Trigo: Grano, 2.147 kilogramos; paja, 8.041. 
Cebada: Grano, 3.950 kilogramos; paja, 3.751. 
Avena: Grano, 3.065 kilogramos; paja, 2.631. 
O sea, en hectólitros de grano: 28 hectólitros 

de trigo, 59'5 hectólitros de cebada y 60'9 hec
tólitros de avena, por hectárea. 

¿Cuántos agricultores obtienen en secano, y 
aun en regadío, estas producciones? 

Yo no puedo afirmar que se obtenga lo mismo 
en nuestro país. Lo que yo digo es lo que vi y 
lo que comprobé por varios conductos y me
dios. Y añado que la mayor parte de las tierras 
que en España se destinan a cereales son mejo
res que las que han dado esta cosecha, que hay 
que advertir se viene repitiendo en la misma 
producción enorme desde que se ensayó el sis
tema, hasta en parcelas que han llevado seis y 
siete espigas seguidas. 

Si las cosas son así, cabe lógicamente pensar 
que, cuando menos, obtendremos en nuestro 
país lo que se obtiene en el Mediodía dé Fran
cia. Pero aunque fuese bastante menos, ya po
dríamos contentarnos. 

El cultivador Jean 

E l aparato ideado por M. Jean para realizar 
su sistema de cultivo es un cultivador de mue
lles flexibles, dispuestos estos en tan ingeniosa 
combinación, que permite un movimiento en 
sentido vertical, para evitar que un obstáculo 
pueda romper las púas, pero limitándolo en 
sentido horizontal, para evitar quede tierra sin 
ser removida. Un bastimento dividido en cua
dros (tres o cuatro, según sea el cultivador, 
grande o pequeño); 13 ó 10 púas que arrancan 
del mismo, construidas con una aleación que 
las da una solidez extraordinaria; una crema

llera para ahondar las púas, según convenga, y 
dos ruedas manteniendo el todo: he aquí en qué 
consiste el aparato. 

Sobre el aparato va un asiento, desde el cual 
el conductor, sin fatiga ninguna, puede guiar el 
tiro, aumentando con el suyo el peso de la má
quina, y graduando la profundidad a que debe 
trabajar el cultivador. 

En substancia: el cultivador es una máquina 
que trabaja, en cada pase, una faja de tierra de 
170 metros o de 1'30 metros de ancho, según 
sea el modelo grande o el pequeño, a una pro
fundidad que en el primer pase es de 4 a 6 cen
tímetros, y que irá aumentando en los sucesivos 
de 2 a 3, hasta llegar, en diez o doce pases, a 
una profundidad de 20 a 30 centímetros. 

Un par de bueyes o un par de buenas caba
llerías, tienen fuerza suficiente para tirar del 
aparato haciendo aquella labor. 

Posteriormente a mi visita a M . Jean, hemos 
ensayado, en los cursillos breves de agricultura 
que esta Escuela Superior de Agricultura cele
bra en las comarcas catalanas, el aparato, que 
ha hecho una labor magnifica en tierras duras, 
en yermos y en pleno bosque. 

Conclusión 

Sucintamente explicado, este es el sistema de 
M . Jean de Bru y la máquina que sirve para 
realizarlo. Todo lógico y sencillo, como cumple 
a las cosas realmente buenas. 

El cultivador Jean es conocido en Francia, y 
ha llegado a países tan apartados como Ruma
nia y Rusia. En España, que yo sepa, nos hemos 
ocupado poco de él. 

Algunos amigos Ingenieros agrónomos, a 
quienes he comunicado mis impresiones, han 
compartido mi entusiasmo y han llegado a decir 
que este cultivador y este sistema pueden ser la 
solución de la agricultura en todas aquellas 
extensas zonas centrales donde se cultivan los 
cereales. 

Lo que yo sí digo es que la lógica y la econo
mía aconsejan introducir este sistema, en el que 
confío como factor poderoso para regenerar 
nuestra agricultura. 

JOSÉ M . VALLS, 
Director de la Escuela Superior de Agricultura 

de Barcelona. 

E L M A I Z F O R R A J E 
Sü IMPORTANCIA CULTURAL 

VARIEDADES Y SEMILLAS 

Preparación y abono de las tierras que le están 
destinadas \ • 

Ventajas del maíz. — Tales forrajes, tales animales, tales abonos, tales 
cultivos, he ahí cuanto al presente constituye la ley de solidaridad 
que domina la agricultura europea tomada en sus situaciones más 
generales. El forraje está en la base del edificio. Es el punto de par
tida, él conduce a todas las prosperidades agrícolas. 

Esta opinión sobre la importancia de la pro
ducción forrajera, emitida hace ya veinte años 
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por el malogrado y sabio economista Lecou-
teaux, en la primera página de su libro sobre el 
maíz, continúa siendo participada por la ma
yoría de los agricultores de nuestra época. 

Además, la reacción extremadamente venta-. 
Josa que ella provoca sobre los otros cultivos 
por la abundancia de abonos, y que con ellos 
se asegura la producción, los cultivos de forra
jes permiten la obtención de productos anima
les cuya ventaja asegura importantes beneficios. 

El objetivo de los agricultores debe ser pre
ferentemente el aumento del número de cabezas 
de ganado mantenido en sus explotaciones, au
mento que debe ser correlativo de la mejora de 
los sujetos y de sus aptitudes. 

No se podrán obtener estos resultados sino 
vulgarizando y rodeando de todos los cuidados 
deseables los cultivos de forrajes, de manera que 
produzcan abundantes fuentes de alimentación. 

Las praderas naturales, artificiales y tempo
rarias, junta las plantas raíces, procuran re
servas destinadas a mantener el ganado en la 
mala estación. 

Conviene resolver el problema por el aumen
to de las superficies destinadas a la producción 
de forrajes verdes anuales, y más particular
mente al maíz. 

Este gran cereal presenta en efecto numero
sas ventajas: 

1. a Sembrado en suelo bien preparado y 
fuertemente abonado, puede dar rápidamente 

. rendimientos en materia verde que alcanzan a 
80.000 kilogramos y 100.000, lo que no puede 
suministrar ningún otro cultivo. 

2. a Se pueden escalonar las siembras y ob
tener cosecbas sucesivas desde el primero de 
Agosto hasta la época en que las praderas na
turales, quemadas por los calores estivales, no 
suministran a menudo más que una pobre ra
ción. El maíz permite así realizar uno de los 
más grandes equilibrios de la economía rural: 
la regularidad en la alimentación del ganado al 
fin de estación como en la primavera. 

3. a Además, si se toma la precaución de 
aplicar al maíz el método clásico del ensilaje, 
es posible de preparar antes de los hielos, con 
los abundantes recursos que suministra esta 
planta, una alimentación, tanto más apreciada 
de los animales cuanto permite continuar en el 
invierno una alimentación rica en agua de cons
titución. 

4. a En fin, por la irreprochable preparación 
mecánica y química del suelo que exige el maíz, 
deja un terreno bien preparado para los culti
vos que siguen. 

Se reprocha al maíz de ser exigente y agotar 
las tierras. Cierto, no se puede negar que esta 

l planta exige unas reservas bien provistas para 
su completo desenvolvimiento: pero si ella come 
mucho, ella produce en consecuencia y los agri
cultores deberían considerarse muy felices de 
poseer una máquina vegetal de t amaña activi

dad, cuando al distribuir un copioso abono de 
granja (estiércol) o de abonos químicos, se tiene 
la seguridad de obtener una abundante cosecha 
que pagará con largueza los gastos hechos, de
jando siempre una importante utilidad. 

El maíz nos parece un forraje mal equilibra
do, es entendido, pero se convendrá, sin embar
go, que es más fácil y menos costoso completar 
una ración que comprarla toda entera. 

Además, si yo adopto el rendimiento de kilo
gramos 100.000 de forraje verde por hectárea, 
rendimiento que no es imposible obtener en 
cultivo normal, es más o menos una producción 
bruta de: 

2.340 kilogramos de materias albuminoides 
1.200 » de » amiláceas. 

490 » de grasas 
7.540 » de hidratos de carbono que 

nos suministra esta planta. 
Y bien, yo pienso que los cultivos capaces de 

suministrar una parecida suma de elementos 
alimenticios, son bien raros. 

Suelos que convienen al maíz 

Bajo los climas brumosos, el maíz se contenta 
con tierras de profundidad media, que desde el 
punto de vista mecánico son blandas o poco 
fuertes, es decir, dando el análisis físico: 

200 a 350 de arena fina 
80 a 100 de arcilla 

400 a 450 de arena gruesa. 
En las regiones de clima medio o seco, la pro

porción de arcilla debe ser un poco más elevada, 
es necesario llegar a las tierras fuertes un poco 
plásticas (clasificación Logatre), más bien me
nos que demasiado, y siempre a buena profun
didad. 

Del punto de vista mineralógico, las tierras 
preferidas para el maíz son las llamadas sílico-
arcilo- calcáreas o aun más las tierras arcilo sí-
lico-calcáreas y que se dosifican por tonelada: 

Las primeras entre 80 a 150 kilogramos de 
arcilla, 100 a 300 kilogramos de calcáreo y la 
diferencia en sílice y algunos décimos de humus. 

Y las segundas entre 150 a 250 de arcilla, 100 
a 300 de calcáreo, y la diferencia en sílice y al
gunos décimos de humus; un buen dosaje en 
humus no se debe desdeñar, es siempre útil. 

Preparación mecánica del terreno 

El maíz exige tierras profundamente mullidas, 
bien aireadas, bien saturadas de humedad y que 
son el asiento de acciones biológicas intensas. 
Si este cereal forrajero que encuentra su mejor 
lugar en el terreno escardado viene después del 
cultivo de avena, es por la pasada de rastras que 
conviene principiar la preparación del terreno. 

Yo he indicado recientemente, a propósito 
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del cultivo de remolachas, cuán conveniente es 
el uso de la rastra; ella procura, entre otras ven
tajas, la de facilitar la humectación de las ca
pas medias del suelo, de modo de hacer más fá
cil la ejecución de labores profundas, que son 
indispensables para el buen éxito del maiz. 

Este último no dará, en efecto, muy altos 
rendimientos, sino cuando sus raices puedan fá
cilmente penetrar hasta 30 ó 35 centímetros y 
encontrar a esta profundidad importantes re
servas de humedad almacenadas durante el in
vierno, gracias a una enérgica y completa t r i tu 
ración del suelo, realizada lo más pronto posible 
en la primavera. 

Antes de las siembras conviene ejecutar una 
labor media seguida de varios rastrilleos a 
modo de desterronar bien el suelo; hay, sin em
bargo, que llevar la trituración tan adelante 
como para la remolacha. 

Las variedades del maíz que se deben prefe
rir para la producción forrajera, son las que al
canzan un gran desarrollo. Yo citaré el maíz 
amarillo grueso, el maiz blanco de las Laudas 
y el maíz diente de caballo o caragua; esas va
riedades son tardías y pueden sembrarse hasta 
Diciembre. Ellas dan producciones enormes a 
condición de reservarles tierras profundas, fres
cas, no húmedas y bien provistas de materias 
nutritivas. Se reprocha algunas veces al maíz 
amarillo y al caragua, de suministrar tallos de
masiado gruesos, duros, difíciles de digerir; se 
obvia este inconveniente, sembrándolo más tu
pido. 

En los terrenos menos profundos, ligeros, que 
se desecan bastante rápidamente, conviene pre
ferir los maíces más pequeños, más jprecoces, 
como el cuarenteno, el maíz amarillo rápido de 
Ausonía y el maíz de Motteaux, selección del 
precedente. 

Dos nuevas variedades, el Poti y el maíz de 
André o maiz Moy, parece que proporcionarán 
resultados interesantes, como abundancia de 
rendimientos y cualidades de los forrajes. 

Las siembras deben ser sucesivas a fin de 
suministrar forrajes verdes durante todo el ve
rano y fin de estación, las últimas parcelas se
rán ensiladas antes de ios primeros hielos. 

La siembra se efectúa al voleo, en tierras bien 
preparadas y desprovistas de malas hierbas, a 
razón de 150 a 200 litros de semilla por hectá
rea. No hay que temer sembrar un poco tupido. 
Se obtienen así tallos más finos, menos fibrosos 
y que los ganados consumen con avidez. 

En las tierras enhierbadas es preferible adop
tar la siembra en líneas, a mano (pequeño cul
tivo) o con ayuda de sembradoras (gran cultivo), 
donde los tubos sembradores son separados 25 
a 40 centímetros unos de otros. En ese caso, la 
cantidad de semilla se reduce entre 70 y 100 
litros. Ese procedimiento es más costoso pero 
hace posible el paso del caballo para aporcar 
cuando las plantas tienen 5 a 6 centímetros. 

Que la siembra sea al voleo o a máquina, es 
útil completar el enterramiento de los granos 
por la pasada de rolos, tanto más pesados cuan
to más liviano sea el suelo. 

Ese aplanamiento presenta entre otras ven
tajas, la de atenuar las depredaciones de los 
pájaros, los cuales en el momento en que los 
pequeños tallos empiezan a salir, vienen en mul
t i tud a arrancarlos para comer el grano que se 
halla adherido. 

Los gastos de preparación y fertilización po
drán parecer muy altos, pero no se debe olvidar 
que es de este modo como se obtienen altos ren
dimientos. 

D . DONON. 
Ingeniero Agrícola. 

El nitrato de i m y lo nitrifimiíii 

El fenómeno en vir tud del cual el ázoe de las 
substancias fertilizantes que se emplean como 
abono o el de las que la tierra contiene pasa al 
estado en que es «asimilable y utilizable por las 
plantas, es muy complejo. El ázoe orgánico pasa 
inmediatamente al estado de ácido nitroso y éste 
a su vez se transforma en ácido nítrico, el cual 
se combina con los elementos básicos del suelo, 
cal, magnesia, etc. Las transformaciones sucesi
vas son obra de microorganismos distintos por 
sus aptitudes y por las funciones que des
empeñan. 

La naturaleza del terreno ejerce también 
notable influencia en el fenómeno de la ni t r i f i -
cación , y así por ejemplo, una tierra arcillosa, 
pobre de materia orgánica nitriflea las sales 
amoniacales mucho más lentamente que una 
buena tierra de jardín. 

En igualdad de condiciones Wagner asegura 
que la primera no transforma más que el 1,84 
por 100 de ázoe amoniacal, mientras la segunda 
nitrifica el 90 por 100. 

Es sabido que el ázoe en su mayor parte es 
asimilable bajo la forma nítrica. Ahora bien; 
determinando el coeficiente de utilización del 
ázoe sumistrado a una misma planta en idénticas 
condiciones, Wagner ha obtenido los siguientes 
resultados: 

FORMA BAJO LA CUAL 
SE SUMINISTRÓ EL ÁZOE 

Utilización Clasificación del 
por 100 del ázoe abono por el ázoe 

suministrado. nítrico contenido. 

Nitrato de sosa . . . . 
Sulfato amónico . . . 
Guano de Damara. . 
Abonos verdes . . . . . 
Polvo de cuernos . . 
Polvo de sangre.... 
Tortas de r i c ino . . . . 
Poudrette 
Estiércol de cuadra 
Residuos de lana . . 
Estiércol de oveja . . 
Residuos de tenería 

82 
77 
75 
63 
61 
60 
60 
49 
32-42 
21 
18 
10 

100 
94 
91 
77 
74 
73 
73 
60 
39-51 
26 
22 
12 
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Wagner hace notar que el nitrato de sosa 
aporta al terreno una considerable cantidad de 
sosa, la cual en los terrenos pobres de potasa 
ejerce una acción notable sobre la vegetación. 
De experiencias también recientes, resulta que 
la sosa puede dentro de ciertos límites sustituir 
a la potasa y aun ejerce una acción especial 
diversa de la que se debe a los abonos, po
tásicos. 

R e c o n s t i t u c i ó n d e l v i ñ e d o 

La Estación Ampelográfica Central, ofrece a 
los viticultores sarmientos de vivero (estaquillas), 
sarmientos injertables (estacas), y plantas (bar
bados) e injertos en las condiciones que a conti
nuación se detallan: 

Los sarmientos de vivero tendrán una lon
gitud mínima de 0,50 m. en madera sana y de 
buen agostamiento. Los sarmientos injertables 
tendrán una longitud de 0,45 m. en todo su 
largo y un grosor mínimo de 5 milímetros de 
diámetro, medido en su extremo superior y por 
la parte más ensanchada de la sección. Las plan
tas-barbados proceden de sarmientos de vivero 
de las condiciones corrientes y se darán con 
todo el brote del año, y así las plantas injertos. 

Los precios establecidos son los siguientes: 

Para sarmientos de vivero . 5 pesetas millar 
Para sarmientos injertables 10 •— •— 
Para plantas-barbados 25 — — 
Para plantas-injertos. . . . . 100 — •— 

Estos precios se entienden en el vivero mismo 
y cuando no se recojan así las plantas el peticio
nario deberá abonar además el gasto de embala
je, de transporte y otros que se originen para el 
envío de la expedición, y en estos casos, al igual 
que cuando el peticionario (o su delegado) reci
ba las plantas por sí mismo en el vivero, la en
trega queda hecha, aceptándose el pedido de 
conformidad absoluta en el número de plantas 
y buen estado de vitalidad, sin que haya, por 
consiguiente, derecho a reclamación alguna y 
por ningún concepto al Centro oficial que sirve 
las plantas. ' 

Son condiciones precisas para formalizar un 
pedido de plantas, las siguientes: 

1. a Que para el mismo haya instancia soli
citando las plantas y consignando en ésta todos 
los datos que más adelante se indican. 

2. a Que se haya registrado en el libro corres
pondiente y autorizado por el Director de la 
Estación Ampelográfica Central; y 

3. a Que por el peticionario se haya devuelto 
firmada, y en el plazo fijado para esto, la hoja 
de conformidad en que se anotan las plantas 
concedidas. 

El pago de plantas deberá hacerse al retirar
las del vivero, y en las expediciones por ferro

carril a reembolso, según la nota de gastos que 
se consignen. 

Los pedidos se servirán por el orden en que 
se formalicen, y ya firmada la hoja de confor
midad por el interesado queda éste obligado al 
pago de las plantas reservadas, sin que sea ra
zón para eludirle el que no las lleve después. Y 
es obligación que contrae al firmar la hoja de 
pedido formalizado el retirar del vivero el pe
dido de plantas en los diez días siguientes a la 
fecha en que se le pase aviso para esto. 

La petición de plantas se hará con la siguien
te dirección: 

«Señor encargado de la distribución de plan
tas de los viveros de vides americanas de la Es
tación Ampelográfica Central, Valladolid.» O 
bien dirigiéndola directamente a Madrid, al 
«Director de la Estación, calle de Ferraz, 30, 1.0>> 

El peticionario consignará en la instancia de 
pedido lo siguiente: su residencia, nombre de la 
clase de plantas, indicando si son sarmientos 
de vivero o injertables, barbados o injertos, y 
cantidad que desea de cada clase. Y para el 
caso de facturarse, estación de destino y anota
ción de si ha de enviarse Con embalaje, y si fac
turada en grande o pequeña velocidad, 

A los pedidos de plantas hechos por viticul
tores de la provincia de Valladolid se les dará 
preferencia sobre los demás, pero habrá de ex
ponerse en la instancia esa circunstancia de 
preferencia, para tenerla en cuenta, y sólo re
caerá para la existencia de plantas que haya al 
recibirse la instancia. 

Las plantaciones de vides americanas sólo 
está permitido efectuarlas en las provincias 
donde la filoxera se ha declarado oficialmente, 
y en éstas limitadas a las comarcas donde oficial
mente también se hayan autorizado. La Esta
ción Ampelográfica Central proporcionará en 
esta parte a los peticionarios las noticias que 
deseen, así como las instrucciones y consejos 
que íes sean convenientes para el mejor acierto 
en las plantaciones. Para este servicio se dir i
girán siempre al «Sr. Ingeniero Director de la 
Estación Ampelográfica Central, calle de Fe
rraz, 30, 1.°, Madriéy. Si se tratase de examen 
de tierras deberán enviarse las muestras toma
das según la instrucción que gratuitamente re
parte el Centro y con los datos que en ella 
constan. 

Las reclamaciones que se originen con motivo 
de estos servicios de distribución de vides se 
enviarán también con la dirección anterior, y 
para el buen régimen y vigilancia de los viveros, 
se ruega a todos cuantos lleven plantas de ellos 
remitan al Director de la Estación la nota ex
presiva de lo pagado y recibido, para las con
frontaciones en libros y talonarios de recibos 
al efectuar las visitas de inspección de los v i 
veros. 

Según el reglamento especial por el cual se 
rige, la Estación Ampelográfica Central coope-
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rará al establecimiento de los viveros provin
ciales y municipales, procurando las plantas 
apropiadas a la zona de plantación a que hayan 
de extender su acción esos viveros; pero para 
esa intervención y auxilios procedentes será 
menester que por las entidades oficiales corres
pondientes se solicite el servicio de. la Dirección 
General de Agricultura, Minas y Montes y que 
ésta ordene se haga; y en tal caso, la Estación 
procederá al estudio de los terrenos, determina
rá los porta injertos convenientes, y si hay exis
tencias en sus viveros los proporcionará en las 
condiciones de esta circular, disponiendo hagan 
las entidades solicitantes los trabajos de des
fonde y de preparación de tierra necesarios para 
la plantación, y encargándose de ésta hasta 
dejar las plantas brotadas y debidamente clasi
ficadas para que puedan luego suministrar sar
mientos sin mezcla alguna de clases. 

NICOLÁS G.a DE LOS SALMONES. 
Ingeniero Director déla Estación Ampelográfica Central 

SECCIÓH DE IHDUSTRUS DERIIIADUS 

L A M A N T E C A 

Idea general de la fabricación de la manteca 
de vacas 

Cómo se hace la manteca.—La transformación 
más común de la leche es la que tiene por objeto 
obtener manteca que se consume fresca, salada 
o cocida. 

Para obtener la manteca, basta, en realidad, 
batir la leche; pero este procedimiento no sólo 
es costoso y pesado^ sino que produce manteca 
de mala calidad. 

Lo usual y corriente es separar de la leche 
una parte llamada nata o crema, que es la que 
encierra la manteca. Se llama esta operación 
desnate, y la leche que queda después de sepa
rar la nata, recibe el nombre de desnatada, así 
como las vasijas o aparatos que se emplean para 
desnatar, se llaman desnatadoras o natadoras. 

Obtenida la nata, hay que batirla mucho; 
esta operación es batir o mazar la leche, y por 
medio de.ella se obtiene de la nata la manteca, 
quedando un residuo líquido que se llama ma
zada. El utensilio en que se hace esta operación 
se llama mantequera. 

Una vez obtenida la manteca, es necesario 
quitarle en lo posible, la leche mazada que con
tiene, y esta operación, que suele hacerse la
vándola y amasándola, se designa con el nom
bre de.desleche. 

Resulta, pues, que las operaciones necesarias 
para hacer manteca son tres: desnatar, batir y 
deslechar. 

Descripción detallada de las operaciones 
necesarias para hacer buena manteca de vacas 

Antes de entrar en la descripción de los dife
rentes sistemas de desnate, daremos una ligera 
idea de la composición de la leche y de la forma 
en que está la manteca, y así podremos com
prender mejor las teorías del desnate espontá
neo y la del mecánico. Teoría que es necesario 
conocer, siquiera sea de una manera elemental, 
para que podamos cuidar mejor de que el des
nate se haga en la forma más conveniente para 
obtener de la leche la mayor cantidad posible 
de manteca. 

Composición de la leche de vacas.—La leche es 
una mezcla de varias substancias en cantidades 
bastante variables de unas vacas a otras. Lo 
que más abunda en ella es el agua, pues en 100 
kilos de leche completamente pura hay, por 
término medio, de 86 a 88 kilos de agua, es de
cir, más de las cuatro quintas partes. Contiene, 
además, por cada5100 kilos, de 4 a 6 de un pro
ducto que se llama azúcar de leche o lactosa, de 
3 y medio a 4 y medio de caserna (que es el pro
ducto blanco que se obtiene al cuajar la leche), 
de poco más de medio kilo de ciertas sales, y, 
por último, de 3 a 5 kilos de materia grasa (man
teca). 

La materia grasa está en granos, o mejor di
cho, globulitos redonclos de diferentes tamaños, 
mezclados con la leche y formando con ésta lo 
que se llama una emulsión, análoga a la que se 
puede formar agitando aceite con agua. 

Si en un frasco con agua se introduce un poco 
de aceite y se agita bien para que se mezclen, 
se ve que el aceite no se disuelve como si fuera 
azúcar, sino que se emulsionares decir, se mezcla 
con el agua, dividiéndose en pequeñísimas pro-
ciones en forma de gotas o globulitos muy pe
queños. En cuanto se deja de agitar el frasco, 
se deshace la mezcla volviendo a reunirse los 
glóbulos de aceite en la superficie del agua. 

Si en vez de agua pura se emplea agua más 
espesa y viscosa, como, por ejemplo, agua de 
jabón y se emulsiona en ella el aceite, los, glo
bulitos de éste tardan más en reunirse en la su
perficie, porque la viscosidad del agua jabonosa 
les opone alguna resistencia. Sin embargo, al 
cabo de algún tiempo, tanto mayor cuanto lo 
sea la viscosidad del agua y la división que la 
agitación haya producido en el aceite, vuelve 
éste a subir y queda deshecha la emulsión. 

Así ocurre con la leche: los glóbulos de mate
ria grasa^—que también se llaman glóbulos bu
tirosos—están mezclados con un liquido que se 
compone principalmente, como hemos visto más 
arriba, de agua, caseína y lactosa; la caseína, 
sobre todo, lo hace muy viscoso, y como ade
más los glóbulos son muy pequeños—200 reu
nidos en una fila no ocuparían un milímetro— 
aunque son bastante más ligeros que la leche, 
tardan en reunirse en la superficie, y, al hacerlo, 
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arrastran consigo parte de las substancias de 
que están rodeados, y forman así una capa ama
rillenta y bastante espesa que se llama nata o 
crema. 

Desnate 

El desnate puede hacerse de dos maneras di
ferentes: 

1. a Por reposo. 
2. a Mecánicamente. 

l.a^-Desnate por reposo 

El desnate por reposo consiste entt echar la 
leche en una vasija y dejarla durante 24 ó 36 
horas sin moverla. 

Como la leche es una emulsión de materia 
grasa, los glóbulos de ésta suben naturalmente 
a la superficie, formando una capa de color más 
amarillento, en el que está acumulada casi toda 
la materia grasa, pues siempre queda en la des-
natada alguna que está en glóbulos tan peque
ños que no pueden vencer la resistencia del lí
quido que los rodea y no logran subir a la su
perficie. 

La vasija que contiene la leche a desnatar y 
que llamamos natadora, puede ser alta o baja, 
ponerse en sitio caliente (como pasa en Galicia, 
que la ponen en la cocina) o en sitio frío (Lá
dano, provincia de León), y ser de madera, ba
rro o metal. 

La vasija debe ser de materia que se pueda 
escaldar bien y que al mismo tiempo no la ata
que el ácido de la leche. Es decir, de barro bien 
vidriado interiormente o de hierro bien esta
ñado, no galvanizado, pues el cinc lo atacan los 
ácidos. 

La temperatura puede ser templada o fría. 
El desnate a temperatura templada tiene el 

incoíiveniente de que a esa temperatura, de 14 
a 16°, los fermentos lácticos ,se desarrollan mu
cho, transforman mucha lactosa en ácido lácti
co, y éste cuaja la leche, o si no llega a cuajarla, 
la espesa mucho y, por lo tanto, opone más re
sistencia a los glóbulos que suben, y de aquí 
que lleguen menos a la superficie y quede la 
desnatada muy rica; además, la manteca de 
nata ya cuajada es de mala conservación y mal 
gusto. 

Gomo, sin embargo, es un procedimiento que 
tiene que emplearse en aquellas comarcas en 
que no haya agua fría abundante, aconsejamos 
para desnatar por este procedimiento. 

I.0 Utilizar leche muy limpia para que lleve 
la menor cantidad posible de materias extrañas 
que arrastran consigo muchos fermentos lác
ticos. 

2. ° Echarla despacio, sin batirla mucho, 
en vasijas de barro vidriado o de hierro esta
ñado, de 10 a 12 centímetros de altura y muy 
anchas. 

3. ° Ventilar la habitación en que se ponga 

a natar, pues ventilando, se impiden los malos 
olores y se refresca la habitación, cuidando, sin 
embargo, de que no baje la temperatura de 12 
grados. 

Pasadas 24 ó 36 horas, la materia grasa for
mará en la superficie una capita más o menos 
gruesa. Esta capa de nata se separa de la des
natada, con una cuchara muy plana, especie 
de espumadera, y en la misma forma que se 
espuma un puchero, o inclinando la vasija y 
empujando la nata con una cuchara para sacar
la fuera, recogiéndola sobre la mantequera o en 
otro cacharro. 

El desnate a temperatura fría, no tiene los 
inconvenientes del anterior y debe emplearse 
siempre que se disponga de habitaciones a unos 
10° de temperatura o menos, o de agua abun
dante y fría, cuanto más fría mejor. 

Consiste el procedimiento en echar la leche 
en vasijas de la misma clase, pero altas y estre
chas, y poner éstas en la habitación, y si puede 
ser, hacer que pase alrededor de ellas, y hasta 
la altura de la leche, una corriente de agua fría 
a 10 grados por lo menos. 

Como a esta temperatura la fermentación lác
tica es muy pequeña, la leche se conservará sin 
acidificárse, con lo que se consigue que se des
nate mejor y que la desnatada sea aprovecha
ble, pues estará casi dulce, y además se obtiene 
una nata susceptible de producir una manteca 
exquisita. 

Como la nata así obtenida es poco espesa, no 
es fácil separarla, como se hace en el procedi
miento anterior, resultando más cómodo el ha
cer salir la desnatada, para lo cual, si se em
plean vasijas de barro, ollas, por ejemplo, se 
les hace un agujerito a dos dedos del fon
do, agujero que se tapa con un tapón. Por ese 
agujero se hace salir la desnatada cuando se 
haya formado la nata, es jlecir, al cabo de 24 
ó 36 horas. 

Como la desnatada es de un blanco azulado 
y la nata de color crema, se ve perfectamente 
cuando empieza a salir un hilo de nata con la 
desnatada; entonces se tapa el agujero y queda 
dentro de las ollas la nata. 

Hay también vasijas metálicas, con cristales 
en su parte baja, y una llave sifón que permite 
separar la nata de la desnatada con suma faci
lidad. 

2.a—Desnate mecánico 

Los procedimientos de desnate por reposo, 
solamente deben emplearse cuando la cantidad 
de leche es muy pequeña; por ejemplo, 50 l i 
tros; pero cuando sea mayor, conviene emplear 
el mecánico, pues aquéllos, además de ser muy 
pesados, necesitan mucho local para instalar las 
natadoras. 

El desnate mecánico se hace con máquinas 
llamadas desnatadoras centrífugas. 

Consisten estas máquinas en un recipiente, 
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que gira como un peón, y con una rapidez de 
5 a 7.000 vueltas o más por minuto, velocidad 
que se le da ya a brazo, ya con motores. 

La leche debe entrar constantemente en di
cho recipiente y siempre en igual cantidad, y 
allí la fuerza centrifuga que en él se desarrolla 
separa la nata de la desnatada y por medio de 
unos tabiques y tubos interiores que tiene el 
recipiente (al que llamamos bol), sale afuera la 
nata separada de la desnatada, y como está en
trando continuamente la leche, también sale 
continuamente nata y desnatada hasta que 
aquélla se agota. 

Gomo con cada desnatadora centrífuga en
vían los fabricantes una nota detallada de la 
forma de montarla, la cantidad de leche que 
desnata por hora, o sea el gasto, la temperatura 
a que se debe desnatar, etc., etc., nada diremos 
de ello, pues se haría demasiado largo este tra
bajo. 

Mazado y desleche 

La nata obtenida por el desnate se mete en 
una mantequera en la que se golpea o maza y 
al cabo de algún tiempo se divide en dos partes, 
una formada por granos como de arroz que son 
la manteca, granos que nadan en una leche que 
llamamos mazada. 

Las condiciones en que debe hacerse el ma
zado son las siguientes: 

La temperatura de la nata será de 12 a 16° 
centígrados. En verano, 12 ó 13, y en invierno, 
14 ó 16 y en algunos casos hasta 18. 

La acidez (que se mide fácilmente con un 
acidímetro Dornic) será de 50 a 65°; 50 en ve
rano y 60 ó 65 en invierno. 

El tiempo que debe durar el mazado será de 
35 a 45 segundos y para esto se dará más o me
nos deprisa a la mantequera, teniendo por nor
ma lo siguiente: Cuando la manteca tienda a 
salir blanda, se mazará más despacio, o se en
friará más o se acidificará en más tiempo y a 
menos grados; y lo contrario cuando salga dura. 

La manteca estará hecha cuando aparezcan 
en la superficie de la mazada unos granos como 

'de trigo. Llegado ese momento se suspende el 
mazado, se saca la mazada por el agujero infe
rior de la mantequera, y se echa dentro de esta 
agua muy fría y perfectamente limpia, se vuel
ve a echar otra y otra hasta que salga comple
tamente limpia, es decir, casi como entró. 

Así quedará perfectamente lavado cada grano 
y no habrá más que amasarlo para que hagan 
una pasta unida, que será la manteca. 

Este amasado se hará sobre una mesa y con 
un rodillo, pues la mano no debe tocar a la man
teca, empleando siempre que haya que cogerla 
o darle vuelta, espátula de madera. 

Para hacer este amasado, que llamamos ma-
laxear, porque no se emplea la mano, se utilizan 
unos aparatos llamados malaxares. 

La manteca debe malaxearse lo suficiente 

para juntar los granos en una pasta unida, pero 
no debe hacer muy deprisa ni durante mucho 
tiempo, pues entonces se pone demasiado blan
da y perderá la consistencia característica de la 
buena manteca. 

La mejor mantequera es un barril que no 
tiene ninguna paleta en el interior; la tapa es 
uno de los fondos. Tiene la ventaja que se lava 
muy fácilmente, pues no tiene rincones. 

Tanto el malaxar como la espátula y, en ge
neral, todo utensilio de madera que tenga que 
estar en contacto con la manteca, debe escal
darse con agua muy hirviendo y después con 
agua fría para que quede mojada y fría, y así 
no se pegará la manteca. 

Fermentación de la nata 

Si se mazase la nata según sale de la desnata
dora, se obtendría poca manteca, sería muy 
blanda y tendría poco aroma, es decir, sería 
casi insípida. 

Sería blanda porque como la leche que se 
desnata con centrífugos se calienta a 28 ó 32 
grados, la nata sale casi a esa temperatura y 
la nata mazada muy caliente produce una man
teca sumamente blanda y de poca conservación, 
porque está cargada de leche que no es posible 
extraer. , 

Para evitar esto, es necesario enfriar la nata 
según va saliendo de la desnatadora y para ello 
convienen los aparatos llamados refrigerantes, 
que son como los que se usan para enfriar la 
leche. 

Mazando nata dulce como la que produce el 
desnate en frío y el centrífugo, la materia grasa 
que tiene la nata no se transforma toda en man
teca y la que resulta se conserva poco y no tiene 
aroma. 

Para evitar estos inconvenientes se fermenta 
la nata. 

Como la nata proviene de la leche y ésta tiene 
siempre fermentos lácticos, también la nata los 
tiene. Estos fermentos, al encontrarse a tempe
ratura apropiada, por ejemplo, de 18 a 20 gra
dos, se reproducen mucho y transforman en 
ácido láctico la lactosa de la leche. 

Este ácido coagula algo la leche que rodea a 
los glóbulos y produce sobre éstos ciertas reac
ciones que hacen que se desprendan cuerpos vo
látiles olorosos, y estos cuerpos volátiles olorosos 
son los que producen el aroma en la manteca. 

A l coagular en parte la leche que rodea los 
glóbulos, éstos se juntan con más facilidad al 
mazarlos en la mantequera, y por lo tanto, se 
obtiene más manteca, y al lavarla para desle
charla, el agua arrastra mej.or la caseína coagu
lada que la líquida, y por lo tanto, queda mejor 
lavada y por eso se conserva mejor. 

En resumen: fermentando la nata dulce se 
obtiene más manteca, se conserva más tiempo y 
es más aromática. 

Esta fermentación n» debe ser muy grande 
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porque la coagulación de la caseína sería exce
siva y excesivo también el desprendimiento de 
aroma, y resultaría mucha manteca, pero llena 
de cuajarones de caseína, muy difíciles de arras
trar por el agua. 

De aquí que las condiciones en que debe fer
mentar la nata, son: 

1. a Temperatura de 15 a 18 grados. 
2. a Duración, unas 24 ñoras. 
2.a Que al terminar este tiempo tenga la 

nata una acidez de 60 a 65 grados Dornic. 
Las personas acostumbradas aprecian la aci

dez de la nata por el sabor y el aspecto de ella, 
pero no es posible indicar por escrito cuál debe 
ser ese sabor; por eso recomendamos el acidí-
metro. 

I I 

Comparación de los antiguos procedimientos con 
los modernos 

Las únicas modificaciones introducidas por la 
ciencia en la fabricación de manteca, consisten 
en desnatar mecánicamente por medio de la des
natadora centrífuga, y en fermentar artificial-
mente la nata, sembrando en ella fermentos tác
ticos. 

Estas modificaciones, ventajosísimas en mu
chos casos, no son siempre necesarias. Tratán
dose de trabajar poca cantidad de leche, el des-
nate mecánico no suele ser ventajoso, y son, en 
cambio, preferibles los antiguos procedimientos 
de desnate. Y cuando se trabaja en regiones 
donde naturalmente la leche tiene los fermentos 
necesarios para que la manteca sea excelente, 
no se hace precisa la fermentación artificial. 

Las ventajas principales de los procedimien
tos modernos, son: 

1. a Facilitar el trabajo de grandes cantida
des de leche, obteniendo así producción muy 
uniforme. 

2. a Abaratar la producción cuando se' tra
bajen grandes cantidades. 

3. a Poder hacer manteca buena en países 
donde naturalmente no se produciría de exce
lente calidad. 

Además, así como la ciencia de la quesería 
aun no resolvió la mayoría de los problemas que 
en los distintos tipos de quesos se presentan, 
la de la manteca, en cambio, ha llegado casi al 
límite del progreso, y hoy se pueden dar reglas 
fijas para elaborar buena manteca en cualquier 
lugar. 

I I I 

Manteca del suero de leche de ovejas 

En el suero que se produce al cuajar la leche; 
ya sea ésta de vacas, de ovejas o de cabras, hay 
bastante materia grasa, y en muchos casos con
viene extraerla para hacer manteca. 

Con el suero de leche de vacas se hace esta 
operación muy corrientemente, obteniéndose 

una manteca muy adecuada para emplearse en 
pastelería. 

Con el suero que se obtiene en las queserías 
en donde se trabaja leche de ovejas y de cabras, 
puede hacerse lo mismo, y los ensayos hechos en 
la Mancha con el de ovejas, prueban que este 
procedimiento da al suero un valor mucho ma
yor del que hoy, generalmente, se obtiene de él. 

Por los mismos procedimientos que se des
nata la leche, puede desnatarse el.suero; la nata 
de suero así obtenida, se batirá o mazará en una 
mantequera, como se hace con la nata de leche. 

SEeeióH z o o T É e m e H 

fliiiiliiil y p i e p o t n 

de los oliratos pom e! OBimilfl 

Las substancias alimenticias que son intro
ducidas en el organismo animal no son utiliza
das completamente por éste, o lo que es lo mis
mo, no son totalmente digestibles. 

Llamamos digestibilidad de un alimento, a 
la propiedad que éste tiene de ser asimilado por 
el animal en más o menos proporción; y para 
formarnos mejor idea de esta proporción la ex
presaremos en forma aritmética, llamando «coe
ficiente de digestibilidad» a la cantidad que re
sulte con relación a 100: 

materia consumida 100 _ materia digerida x 100 
materia digerida — x ~~ materia consumida 
Aunque la digestibilidad de los alimentos va

ría bastante por muchas causas, como so.n el 
estado en que se encuentran, la especie animal 
que los consume, el estado de los individuos 
alimentados, etc., se han formado tablas con 
los coeficientes calculados según los resultados 
de numerosas experiencias practicadas por al
gunos sabios. Estos coeficientes pueden servir
nos de guía en la formación de raciones, aunque 
debemos tener en cuenta las condiciones del 
caso concreto, en que nos encontramos y obrar 
con arreglo al resultado de la observación prác
tica. 

La digestibilidad de los alimentos se puede 
favorecer con la buena conservación y con la 
conveniente preparación que facilita la mastica
ción y demás operaciones del aparato digestivo. 

A este fin, voy a enumerar cuáles deben ser 
las operaciones a que se han de someter los ali
mentos, además de las descritas al tratar del 
ganado de labor. En éste ya se dijo que eran 
las que solo tenían por objeto el presentar las 
materias en forma que más fácilmente fueran 
masticadas, bien dividiéndolas o cortándolas y 
macerándolas, y ahora podemos comprender 
aquellas otras, como la cocción y fermentación o 
ensilaje; la primera es la más importante y em
pleada hasta ahora. Tiene por objeto el reblan
decimiento de las substancias, sometiendo éstas 
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a la acción del calor en un medio como el agua, 
la que al hervir disgrega, ablanda y cambia la 
composición molecular, transformando elemen
tos que no son digestibles con otros de fácil 
digestión, como ocurre con el almidón de los 
granos y la fécula de los tubérculos, los cuales 
se transforman en otras'materias azucaradas, 
digestibles y asimilables en casi su totalidad. 
Un ejemplo de esto lo tenemos en las patatas; 
al estado crudo, o tal como se recolectan, no 
solamente no son apetecidas por el ganado, sino 
que no rinden al organismo más que una pe
queña parte de los elementos constitutivos de 
dicho tubérculo, y cocidas son todo lo contrario; 
además de lo fácil que será así el mezclarlas con 
otras materias, formando amasijos con harinas, 
hierbas y otros forrajes. 

La cocción se puede hacer en aparatos senci
llos, como calderas de cobre estañadas interior
mente y calentadas a fuego directo, y con otros 
más complicados y de más coste, en los que el 
combustible puede ser leña o carbón, que pro
ducirla vapor de agua, y a la acción de éste que
darán sometidos los alimentos, encerrados en 
un depósito de que van provistos. Las clases de 
aparatos que la industria fabrica con este ob
jeto, son numerosos, y pueden verse consultan
do catálogos de casas constructoras. 

Ensüaje.—La otra operación apuntada, o sea 
el ensüaje de hierbas, es un recurso precioso 
para su conservación allí donde la falta de tem
peratura, excesiva humedad o en climas lluvio
sos, no permitan la desecación de los forrajes 
en buenas condiciones. Por consiguiente, de lo 
que se trata al ensilar hierbas, es conservarlas 
atestado fresco o verde que tenían cuando se 
recolectaron en el campo. No hace falta, pues, 
insistir en la importancia que tiene esta opera
ción, para procurarnos forrajes verdes más ape
tecibles que los secos para el ganado, y dispo
ner de alimentos en épocas que pueden faltar en 
el campo o durante el invierno, en que días de 
nieve y lluvia hacen imposible el pastoreo. Re
currimos entonces a los silos o sitios en que 
guardamos las hierbas, y esos ganados podrán 
alimentarse debidamente. 

El ensüaje se practica de dos modos: sobre la 
superficie del suelo o en zanjas. 

El primer procedimiento es el más económi
co, y consiste en amontonar la hierba después 
de haber sido cortada en trozos con el corta-
pajas, sobre un lecho de paja, por capas hori
zontales. Esas capas se van apisonando con los 
pies hasta terminar el montón, que se recubre 
todo él con un manto espeso de paja y encima 
de ésta una capa gruesa de tierra (más de medio, 
metro de espesor), que se apelmazará con pa
las. E l silo así formado, se puede completar ha
ciendo una pequeña zanja alrededor, para que 
las aguas de lluvias no lleguen al montón. La 
capa de paja se pone para evitar el contacto del 
forraje con la otra capa de tierra que se utiliza 

para que, con su peso, aplaste el forraje y evite 
la entrada del aire en la masa, que es el enemigo 
de la conservación en buenas condiciones. 

En esta forma se conserva el forraje todo el 
tiempo que se quiera; pero este procedimiento 
requiere espacio grande para guardar poco fo
rraje y se recurre casi siempre al silo en zanja, 
en el cual se practica mejor también la conser
vación. 

Se reduce a hacer en el terreno una excava
ción profunda, poco más o menos de metro y 
medio y dos metros de ancha, de largo variable, 
según la cantidad de forraje que pretendamos 
conservar. Si el terreno es arenoso y suelto y 
deja pasar la humedad, se recubre el suelo y las 
paredes del silo con mampostería concertada o 
con ladrillo, aunque lo mejor es hacerlo así, en 
todos los terrenos, para evitar el contacto del 
forraje con la tierra y para dar más limpieza a 
la operación. Esas paredes al interior deben ser 
lo más lisas posible, para lo cual se dan de llana 
con cemento u hormigón, hecho con arena muy 
fina y cal hidráulica. Conviene hacer en las pa
redes laterales unas ranuras verticales de dos 
en dos metros, para colocar unos tablones y 
subdividir el espacio para ir llenando el siío por 
trozos. ' 

La operación del relleno del silo, se dispone 
en la siguiente forma: La hierba, según va sien
do guadañada, se conduce al silo, "al lado del 
cual se coloca el cortapajas, por el que pasa re
duciéndola a trozos pequeños, dejándola caer 
o echándola en horcas al fondo del silo, en el 
que habrá uno o dos operarios que la irán repar
tiendo por capas y apisonando. Se llena el silo 
con colmo todo lo que se pueda: apelmazando 
el forraje, poniendo después la capa de paja con 
espesor de cerca de un palmo, y después la otra 
capa de tierra, más gruesa en este sistema que 
en el anterior, por ser mayor la cantidad de fo
rraje que prensar. 

Mientras el silo esté cerrado, hay que cuidar 
de que no se resquebraje la capa de tierra en el 
movimiento o reducción de volumen que sufre 
el forraje, y al abrir el silo para comenzar a ex
traer, se le empieza por quitar la tierra en un 
trozo, después la paja y, por último, se va sa
cando el ensüaje hasta el fondo y después por 
capas verticales. 

El silo no se debe abrir hasta después de ha
ber pasado por lo menos tres o cuatro meses 
desde que se almacenó el forraje y, una vez 
abierto, debe consumirse hasta el fin y no ce
rrarlo de nuevo. 

Se pueden ensilar toda dase de hierbas de 
prado y praderas artificiales, alfalfa, trébol, 
maíz forrajero (que se corta al empezar a granar 
las mazorcas) o mezclas de ellos, y también raí
ces, remolacha, zanahoria, nabos, tubérculOSi 
como la patata y patacas, y otros productos al 
estado verde, como hojas de diversas plantas y 
pulpas de remolacha frescas. 
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Con los tubérculos, tenemos la ventaja de 
que al ensilarlos (enteros y mezclados a otros 
forrajes verdes), no hay necesidad de cocerlos 
para que el ganado de cerda, a quien principal
mente se destina, los coma bien, asimilando 
principalmente sus principios nutritivos, debido 
a la alta temperatura que toman en el silo, todas 
las materias citadas, que llega hasta cerca de 
70 grados; de donde resulta que sufren una ver
dadera cocción. 

Los alimentos Conservados en esta forma, son 
apetecidos por todos los animales, especialmen
te los ganados vacuno y lanar. Se debe siempre 
empezar a dar por porciones pequeñas, e ir au
mentando poco a poco mezclándolos con otros 
alimentos. 

Las materias ensiladas tienen olor agradable 
de alcohol, y a veces avinagrado si se las expone 
fuera del silo, al aire; entonces se las sala y 
ofrece en seguida a los animales. 

FRANCISCO GUERRA. 

O T I O I A . S 

Tenemos el sentimiento de participar a nues
tros lectores la muerte de dos queridos y entu
siastas asociados: D. Pablo Provenza, Presi
dente que fué durante muchos años de la Junta 
local de Monzalbarba, y D. Valentín Ramírez, 
Presidente de la de Villanueva de Huerva, fa
llecido a consecuencia de un lamentable ac
cidente cuando se hallaba entregado ' al tra
bajo. 

Enviamos a las apreciables familias de am
bos nuestro sentido pésame y sepan que las 
acompañamos en su justo dolor. 

La noticia de que no baja de diez millones de 
dollars la suma destinada a la construcción de 
nuevas factorías de azúcar de remolacha en los 
Estados Unidos, especialmente al Oeste del río 
Missouri, sirve a darle actualidad al estudio del 
rápido progreso habido en esta industria según 
los datos compilados por el Banco Nacional de 
la ciudad de Nueva York. En ellos se señala 
que el azúcar de remolacha producido en los 
Estados Unidos subió en diez años (1890-1900) 
de 5 a 165 millones de libras, llegando en 1910 
a 1.025 millones y en 1916 a la enormidad de 
1.642.000.000 de libras. Esto significa haberse 
casi doblado en el transcurso de los diez años 
últimos el consumo de esta clase de azúcar, 
pues la producción de 626 millones de libras en 
1906 representaba apenas el 10 por 100 del con
sumo de los Estados Unidos, en tanto que los 
1.642 millones de libras del año pasado alcanzan 
casi a ser el 20 por 100 de dicho consumo. Las 

nuevas factorías a que se alude más arriba y 
cuya instalación se hace a toda prisa con el pro
pósito de que funcionen ya en la próxima tem
porada o campaña remolachera, hacen esperar 
un correspondiente aumento en el porcentaje 
que este producto alcanzará en el consumo ge
neral de azúcar en el país. 

Como se ha dicho, el incremento de la indus
tria del azúcar de remolacha en los Estados 
Unidos ha sido prodigiosamente rápido. El ca
pital empleado ascendía a 20.142.000 dollars en 
1899, a 142.181.000 en 1914 y todo indica que 
alcance los 200.000.000 de dollars durante el 
año actual, pues si en 1916 el número de facto
rías era 25 por 100 mayor que dos años antes, 
a este total se sumarán en 1916 las 15 nuevas 
factorías ahora en construcción. 

La caza y la veda.—Aunque con arreglo a la 
ley de Caza de 16 de Mayo de 1902 la veda no 
termina hasta el 31 de Agosto, desde 1.° de Ju
lio los conejos pueden cazarse y circular cuando 
el dueño de monte, dehesa, soto o finca que se 
halle legalmente vedado para caza, se provea 
de licencia escrita de la autoridad local y de una 
guía expedida por ésta para que los conejos 
muertos puedan ser transportados por la vía 
pública. 

En esas guías se especificará el nombre del 
«vedado», la matrícula correspondiente, indi
cando su número, firmada aquélla por el alcalde 
o secretario del Ayuntamiento del término a 
que pertenece el «vedado» y por el guarda ma
yor del mismo. • 

Asi lo prescribe el art. 32 del reglamento de 
2 de Julio de 1903, dictado para la ejecución de 
la ley arriba citada. 

La expedición de las guías mencionadas es 
obligatoria y gratuita. 

Nuevos asociados.—Durante el mes último 
han ingresado en la Asociación los señores si
guientes: 

D. Fermín Calabia Omeñaca, de Agreda (So
ria); D. Antonio Martínez Salvador, de la Pue
bla de Alfindén; D. Gregorio Beltrán Abadía, 
de E l Burgo de Ebro; D. Pablo Gracia Martí
nez, de Zaragoza, barrio de Miralbueno; D. Lu
cas Navarro Lázaro, de ídem, barrio de Moverá; 
D. Miguel Sariñena Sobrevida, de Zaragoza; 
D. Ponciano Colás, de Cimballa; D. Tomás Tei-
ra, de Belchite; D. Constantino Peralta Lorente, 
de Alcorisa (Teruel); D. José M.a Santa Ursula 
Vázquez, de Ariza; D. Francisco Oliete y don 
Juan Cruz Abenia, de Quinto; D.a Dámasa Pu
yóles Uguet, de la Puebla de Alfindén; D. Cruz 
Aibar, de Sádaba; D. Narciso Lacasa, de La 
Almúnia de Doña Godina. 

Tipografía de Gregorio, Casañal Coso, 98.—Zaragoza. 
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BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA 

Agustina de Aragón, 104.—Portillo, 135 
Arado subsuelo Vernet giratorio y 

fijo, escarificador, extirpador, bisurco 
y trisurco, arado de desfonde, arados 
Brabante, vertedera de reja punzón, 
horcates fijos y giratorios, vertedera 
Jaén, vertedera de dos tejas, arados 
de tres y cinco rejas para siembras, 
azada de caballo, corta pajas y corta 
raíces, prensas para empacar alfalfa y 
paja, trituradores de granos, gradas, 
rastrillos articulados, desgranadores 
de maíz, tijeras de podar, arados de 
hierro, tajaderas o compuertas para 
riegos. 

Las innumerables plagas que 
merman la producción de vuestros 
olivos y árboles frutales, desapa

recen con las fumigaciones de gas ácido cianhídrico. 

C . G R I M A y H - - Z a r a g o z a , 1 3 - - V a l e n c i a 
( I I M G E I M I E R O ) Teléfono Interurbano 854 

K O O T Á . Esta casa tiene contratados y tratando actualmente, el arbolado en 
general, de las poblaciones de Corella y Cintruénigo (Navarra). 

61ASOLIKA, PETROLEO. 0 CrAS 
T i p o s de i y a a 10 c a b a l l o s 

El MOTOR ideal para el agricultor 

Consumo de gasolina 240 a 280 g ramos por caballo y 
hora, nunca realizado con los mejores motores conocidos. 

= PÍDASE LISTA DE REFERENCIAS DE MOTORES -

INSTALADOS PARA RIEGOS Y OTRAS APLICACIONES 

INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGO 
iiobopotopio Oellino T o H ^ p e l ee tpo -meeán ieo 

B R U C H , 1 2 7 . — B A R C E L O N A 



BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA 

I É m 
ALMACÉN DE ARTÍCULOS DE MOLINERÍA 
— DE APARATOS AGRÍCOLAS Y — 
— ACCESORIOS PARA INDUSTRIAS — 

Eopiqae Cebolla 
Paseo de P a m p l o n a , número 2 triplicado 

Z A R A G O Z A — — — • 

P%t PAUA FRUTAUES.JARDIW£5.*iN£üOS.íTC 
EUMÁS PRrtTisO BE euíNÍSS EXiSTEM 

Mil HA BE B O M B A R PULVERIZANDO! 
5 0 P O R C I E N T O D E E C O N O M Í A D E 

T I E M P O Y D E LÍQUIDO : 
T R A B A J O P E R F E C T O E N TODOS L05 CASOS 
PREMIADO CON 50 MEDALLAS DE ORO 

C A T Á L O G O S G R A T I S 

C A 5 £ L L A S * M é n d e z N ú ñ e 2 ' 4 - p r 
SSESESES BARCELONA. ^ | 

Motoarado "TUXHAM 
CON MOTOR DE PETROLEO BRUTO 

D E 18 CABALLOS EFECTIVOS 

C o n s u m o 3 p e s e t a s en la h o r a 

24 C A B A L L O S E F E C T I V O S 

Consumo 3 ' 3 0 pesetas en !a hora 

SifltfE PM^ft TODAS íiUS íiMBORES 

Represen tas te pa ra E s p a ñ a y P o r t u g a l : 

MARIANO GASPAR LAU8ÍN 
© A L A T A Y D D ( Z a r a g o z a ) 

G r a n d e s V I V E R O S 

D i 

C a t á l o g o s , c o n s u l t 3 S y 3 n 3 l i S ! S « d s t í e r r 3 S 5 g r s t i s 



BOLETIN DE LA ASOCIACION DE LABRADORES DE ZARAGOZA 

J o s é Garc í a Díaz 
Z A R A G O Z A 

Telas metálicas.—Alambrados es
pinos.—Alambre.^—Piedras de moli
no.—Martillos. —Piquetas, macetas y 
todos los aparatos de molinería. 

Aceites de engrase. — Cabos de 
algodón.—Correas y todos los útiles 
agrícolas.—Trillos.—Prensas.—Ara
dos' 

T r i l l o s m e c á r L i c o s s i s t e m a T i E ^ e i E 

I 
I 
i 

i 

Paseo María Agustín, 35.—ZARAGOZA 

La más alta recompensa en ia Exposición iiispano-Francesa.-Zaragoza 1908 

GRAN TÁLLER MECANICO 

C O I M S T I R M C O I O I M D E E F 7 I L . L . O S 

3? ± r > I S T S E G -A. T - A - X J O C3r O 3 — 

A B O N A D C O N 

S U L F A T O D E A M O N I A C O 
P R O D U C T O N I T R O G E N A D O 

- £ L M E J Oíd Y MAS BARATO 
A / C M T Z I * E N T 0 D O S L 0 S A L M A C E N E S 

JL mi l 1 i i > Y D E P Ó S I T O S O E A B O N O S 

INSTRUCCIONES Y FOLLETOS GRATIS 
REPRESENTACIÓN DEL 

S U L P H A T 6 O F A M M O N I A A S S O C I A T I O N 
MUELLE 1 5 • V A L E N C I A ( G R A o l 

• • • • 

Los de más alta gradua
ción y pureza para com
batir las plagas de los 

árboles frutales. 

Romaní y Miquel 
M u e l l e , 15 

V a l e n c i a - C r R A O 
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E L N E G O C I O P 
ES L A CRIA D E TODA CLASE D E A N I M A L E S 

d á n d o l e s l o s R O L V O S P I N O S 
Con ellos no dejan residuo alguno alimenticio en sus excrementos. 
Les aprovecha cuanto comen. Engordan extraordinariamente. Pesan 
mucho más. Les evita enfermedades. Gasto diario de un céntimo y 
medio a tres por cada cerdo. En los demás animales es proporcional. 
Pídanse en todas las droguerías y especialmente, 

En Zaragoza: Droguerías: Alfonso, Zuloaga, Hijos de Antonino Andreu y Rived y Chóliz.=En Huesca; 
Bazar Loríente, Viuda Mi ra vé, G. Maisonave y T. Viñuales. = En Barbastro: D. Eugenio Thió, calle Don 
Joaquín Costa. —Eu Teruel: D. Fermín Rodríguez, Tozal, 24, y D. Juan Franco Elipe, Enseñanza, 2. 
En Pamplona: D. Zoilo Pérez, Zapaterías, 7.=Sucesores Castillo, Mayor, 16-= D. S. Maquiriain, Merca
deres, 23. = En Guadalajara: Droguerías: Viuda de Bartolomé, y A. Oarcía; o a D. Juan Pinós, plaza Ca
r r i l , 3, Gerona; acompMiinndo pesetas 9 por cada saquito de 3 kilos, o pesetas 13'50 por cada uno de 5 
kilos. Los pedidos serán remitidos francos de porte por ferrocarril hasta su destino. 

NOTA.—Como garantía de la bondad del producto, mando a todos los señores curas párrocos, veterinarios o maestros 
nacionales que lo soliciten, tres kilos para pago una vez que estén satisfechos de sus resultados, comprometiéndose a ensa
yarlos en cerdos y otra clase de animales, a su elección. 

L A M E J O R S A S T R E R Í A Y C A M I S E R Í A P A R A L A B R A D O R E S Y O B R E R O S 

Surtido completo en lanas, panas, patenes, driles, lanillas, mantas muleras, bufandas, fajas 
de todos los colores y clases, cordellate para fieltros clase extra, satenes azules, asargados y 
mahones para trajes de empleados del ferrocarril y del arte del hierro. 

Esta casa es la que más barato vende y mejor sirve a sus clientes. 

P R O B A D L C ) Y O S C O N V K K C E K K I S 

g e r d á n , 4 2 . L R g O N F I H N Z H * g e r d á n . 4 2 

A LOS L A B R A D O R E S V G A N A D E R O S ; 
Fabricación mecánica de talegas, sacos, alforjas, 

cebaderas, sacas para lana, terlices, telas para pa
ños de regar y coger olivas, lonas para toldos de 
carro y vagones, cinchas, cinchetas, cuerdas, corde
les, lizas y ramales de todas clases, en cáñamo, al
godón, etc., etc Horcas, palas y todo lo necesario en 
este ramo para la agricultura. — 

P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A - G É N E R O S G A R A N T I Z A D O S 

F á b r i c a s : M o n r e a l , n ú m . 5 
S u c u r s a l y despacho: Mercado , n.» 3 3 y 3 4 

(Esquina a la calle de Predicadores) 
—- TELÉFONO NÚM. 894 

3 D 3 3 ^ J ^ H i A i ^ X a O l ^ A , 

V i d é S m t H Q r l o m m m S f estaquillas, estacas injertables, barbados e injertos de las 
más acreditadas variedades, garantizando su 'autenticidad. 

M e s Uveros en Id Onejo 11OLIH., propielol le " L a A g r í c o l a , , sito eo t M o mooltipil le [orcostillo (lofanol 
Pídanse informes, tarifas y formas de venta a la Administración de «LA AGRÍCOLA», 

en Pamplona, o a los Delegados en provincias. 

D e l e g a c i ó n : C a l l e d e l o s M á r t i r e s , n ú m . 2 , 3 . ° — Z a r a g o z a 


