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Editorial

Precios de los productos agrícolas

En el uBoletín Oficialn del 26 del ^rese^nte mes se

f^ublican las normas ^ara la nueva cam^aña oliuarera

1947-1948. La lectura de las mismas indica claramente

que se inicia, par el Gobierno, una sabia ^olítíca de

fomento de la ^raducción de nuestras productas agrí-

colas fundamentales para Ia alímentación humana, a

base de que los señalados sean remuneradores para

el agricultor y constituyan estímulo suficiente ^ara

que, volunfariGmente, se incrementen estas cosechas.

EI ^orcerntaje de aumento que su^one el nueuo ^re-

cio del aceite, así como las modalidades que f iguran

en la disposición que comentarnos, han de influir, sin

duda, en la consolidación de una riqueza de tanfa im-

^ortancia, tanto bajo el ^unto de vista del consumo

interior, como ^ara obtener dis^onibilidades de divi-

sas que permitan importar otros elementos indispen-

sables ^ara el cam^a.

Es de es^erar que, ^or lo que se refiere al trigo,
si continúa esta prude^nte política que ahora se ini-
cia, se han de lograr, stĵn duda, resultados mucho
más satisfactorios que los obtenidas mediante aquella
otra que sólo se f undamenta en medidas coactiuas y
de físcalización difíciles de lleuar a la ^ráctica.

Si, partiendo del ^recio del trigo y del aceite, se

logran armonizar los de los demás ^roductos agríco-

Ias, can relación al interés que 1Jara cada cam^aña

se señale, fácil será la regulacián de las su^erficies

a sembrar, ya que no queda el argumento de ti^o

económico que hasta ahora se ha esgrimido ^ara elu-

dir la siembra de triga en las ^ro^orciones que anual-

lVo ignoramos que esta política de precios lleva

cansigo enormes sacrificios económicos, pero creemos

tambiqn que no será difícil atenuarlos en ^arte, cam-

pensando los incrementos ^recisos ^ara fijación de

un ^recio remunerador básico al trigo con graváme-

nes para aquellos otros ^roductos que se cansidere

que no deben constituir wna competencia hoy im^o-

sible de uencer.

No se olvide que, ^or muy im^ortantes que sean

los sacrificios económicos que suponga esfa eleva-

ción, y aun en el caso de que deba repercutir ^arte de

la misma en el ^recio del ^an, /^ueden darse ^or bien

em^leados si se consigue aumentar notableme,nte las

^roducciones trigueras, incrementanda asimismo las

racíanes /^ara ^róximas cam^añas, ya que por el mo-

meato es el ^an eI aiimento de más fácil adquisicíón,

^or su ^recio, ^ara las clases menos dotadas, que a!

^oder obtenerlo en mayor abundancia ^rescindirían

en parte de otros alimentos que na están tan a su

alcance.

No se olvide, por otra ^arte, la necesidad inexcu-

sable que ten^emos de ir ^raducie^ndo a toda costa

nuestro trigo, que cada vez alcanza ^recios más ele-

oados en el extranjero, ya que el sacrificio económi-

co que se haga, ^ara incrementar y regular nuestra

^roducción triguera, ha de estar suficientemente com-

^ensado tarnbién co^n la seguridad de un abasteci-

miento indis^ensable.

Sólo nos resta insistir nuevamente en que al hacer

la f ijación de estos ^recios f undamentales se estudie

can todo dete;nimiento cuanto se relaciona can los

márgenes comerciales, ^or entender que de su reajus-
mente se han señalado ^or el Ministerio de Agricul- te ^udieran también obtenerse medios económicos ^a-
tura. ^^. ra com^ensar ^arte de estas elevaciones.
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Las superfermentaciones en Enología
POR

Crcató^a^ ^l^(eat2E°
ingeniero agrónomo

Se da este nombre a un cierto tipo de fermentacio-

r.es en las que la levadura trabaja desde sus comien-

zos en medio ya alcohólico. Con dichas fermentacio-

nes se alcanza, a base de una car.tidad mínima de

azúcar del mosto, la producción de un grado alcohó-
lico máximo del vino. Es decir, que un mosto de una

riqueza glucométrica determinada, da origen a mayor

cantidad de alcohol aplicando el método de las su-

perfermentaciones que realizándose la elaboración por
los métodos ordinarios.

Sobre este tema, poquísimo escrito hay en nuestro

país y en el extranjero. Obedece esta ausencia de

atención sobre el mismo, no a las dificultades de or-

den químico y biológico que su estudio requiere, sir.o

a la circunstancia de realizarse ordinariamente las fer-

mentaciones en el brevísimo tiempo de las vendimias,

en las que, en los limitados días que dura la mani-

pulación de la uva y los subsiguier.tes, en que el azú-

car es transformado, el trabajo mecánico se sobrepo-

ne en las bodegas a toda actividad ; por ello, el ela-

borador de vinos no tiene ocasión de preocuparse de

nuevas fermentaciones hasta la cosecha del año veni-

dero ; el periodo de su estudio es, pues, excesivamer.-

te breve. Ninguna industria biológica tiene tanta limi-

tación en este sentido.

A1 ser pisada la uva, los microorganismos deposi__-

dos sobre la piel se incorporan al mosto ; éste es un

medio de vida muy apropiado, como lo prueba el que

comience en seguida la fermentación, sin necesidad

de añadírseles materias nutritivas.

Dichos microorganismos son de diversas clases. 1l0-

dos transforman el azúcar del mosto, pero el resulta-

do de su trabajo varía mucho ; figuran los siguientes :

Las levaduras elípticas, que son las que mejor reali-

zan la transformación de los azúcares.

Las levaduras saluajes y las leuaduras apiculadas,

que r.o llevan la fermentación más que hasta unos

cinco grados.

Células uulgares, que queman los azúcares.

Diversas bacterias, que son muy activas por encima

de los 30", sobre todo en mostos poco ácidos, deter-
minando enfermedades en los vinos.

Estos microorganismos que aporta la uva son muy

numerosos. Mr. D. Dicer.ty, director del Instituto Real

Ampelográfico húngaro, encontró en un mosto de

uva, que entró espontáneamente en fermentación, por

cer.tímetro cúbico :

130.000 levaduras de diversas clases,

17.000 mohos,

4.500 bacterias.

Ya se comprende que todos los microorganismos

citados no responden en su trabajo a la finalidad del

elaborador, a quien interesa obtener vinos sanos con

ur. máximo rendimiento en alcohol y otros compo-

nentes útiles que avaloran el vino.

La técnica de las fermentaciones racionales supone

la intervención en ellas ; en vez de ser espontáneas,

han de ser dirigidas.

Se entiende por rendimiento de una fermentacíón

las cifras o números que corresponden a la cantidad

de azúcar que ha sido consumido para producir un

grado de alcohol en un litro ; así, por ejemplo, si son

precisos 17 gramos de azúcar, esta cantidad sería la

medida del rendimiento ; a dicha cantidad podría lla-

mársele también consumo unitario.

El rer.dimiento de una fermentación no es constan-

te, y se comprende que no puede serlo, pues es re-

sultado de un trabajo realizado por un ser vivo, que

r.o es una máquina, ni actúa con la simplicidad de

transformación de la materia mineral, a cuyas reac-

ciones químicas puede aplicarse con precisión el cálcu-

lo matemático.

lnteresa al productor de vínos corrientes que el

rendimiento sea máximo, porque toda vez que los

precios de venta se fijan en muchas comarcas propor-

cionalmente al grado alcohólico, conviene, para la

misma riqueza en azúcar del mosto, obtener la ma-

yor cantidad de alcohol posible.

Para mejor comprender las variaciones de gradua-

ción que pueden obtenerse de un mismo mosto, se-
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Vista del mi.croscopio del polvillo retenirlo sobre Za pelícnla
^le la uz^a en la época de la recoFección.

gún sea el rendimiento de la fermentación, he aquí un

ejemplo : '

Supor.gamos un mosto de riqueza media que con-

tenga 200 gramos de azúcar por litro ; con un consu-

mo de azúcar a razón de 20 gramos por grado, el vino

correspondiente tendría 10°.

A razón de 19

pondiente ter.dría

A razón de 18

pondiente tendría

A razón de 17

pondiente tendría

A razón de 16

pondiente tendría

A razón de 15

gramos por grado, el vino corres-

10,55°.

gramos por grado, el vino corres-

11,10°.

gramos por grado^ el vino corres-

I 1,75°.
gramos por grado, el vino corres-

12,50°.

gramos por grado, el vino corres-

pondiente tendría 13,30°.
Para calcular estos resultados, basta dividir los 200

gramos de azúcar por litro, que hemos considerado,

por el rendimier.to.

A1 objeto de conseguir del mismo mosto las máximas

cantidades de alcohol, precisa procurar condiciones

óptimas, no sólo del fermento, sir.o también del medio

en que se desenvuelve.

Vista al microscopio de una fración de gota de mosto en fer-
mentación espont6nea. Obséruese la si^multaneiilad de las leva•
^luras salaajes y de^ los «Saccaromices apiculahis» y«elipsaider^s».

Se comprende, desde luego, que ha de interesar al

elaborador que en la transformación del mosto en

vino r.o trabajen todos los microorganismos que ha

aportado la uva, sino sólo aquellos que aprovechan

mejor el azúcar y dan al caldo resultante las caracte-

rísticas más convenientes. Esto se consigue mediante
las )<ermentaciones puras. `

Se entier.de por tales aquellas en q^^e interviene

sólo una clase de levadura, con exclusión de fermen-

tos que no sean los escogidos.

Para conseguir el perfeccionamier.to de las fermen-

taciones, se impone el empleo de las leuaduras selec-

cioinadas. Estas proceden de una sola célula, cuyas

características son las óptimas que interesan al ela-

borador ; multiplicadas en medio apropiado, se aña-

den al mo5to, de manera que trabajen con exclusi-

vidad.

Los resultados de la vida de las levaduras afectan

Vista al microscopio de una fracción de gota úe m.asto en fer-
men.tación pura, obtenida con siem.Gra de levadura elíptica.

no sólo al alcohol, sino también a otros productos
derivados, tales como la glicerina, ácidos, ésteres, et-
cétera, que caracterizan la calidad del vino.

En una instalación bier. montada y dirigida por
persona técnica cabe seleccionar aquellos fermentos
que mejores resultados pueden dar. ^ No selecciona-
mos las semillas de las plantas y las razas de nuestros
animales de explotación ?

En la Estación de Viticultura y Enología de Villa-

franca, como consecuencia de estudios realizados so-
bre este particular, se ha adoptado de un modo ex-
clusivo el sistema de fermentaciones puras. Para los
vinos corrientes se emplea una levadura origir.aria de
la Mancha, que aislamos en cierta ocasíón de unas
heces de dicha procedencía, por haber acusado me-
jores características que otros fermentos ensayados de
la zona del Panadés.

Con la selecciór. de levaduras pueden consegtYirse
muy buenos rendimientos, pero cabe todavía perfec-
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cionarlos mediante ciertos tratamientos que las esti-
mulan en su trabajo.

He aquí algunos que han sido objeto de estudio por
destacados técnicos en fermer.tación :

Uno de ellos se refiere a la influencia que ejercen
las sales de manganeso. M. Kayser y Marchand han
registrado un aumento de rendimier.to de las levadu-
ras en presencia de las sales de manganeso.

En la Estación de Viticultura y Enología de Villa-
franca ha sido estudiado este mismo tema de estimu-

lar el trabajo de la levadura de otra manera distinta :
mediar.te la fenolación.

EI colaborador técnico don Antolio Mestres ]ané,

que ha desarrollado estos estudios en dicho Centro,

formuló la hipótesis de que un antiséptico como el

fenol era capaz de plasmolizar la membrana de la

célula, lo que facilitaba la ósmosis de sustancias alta-

mente enzimáticas del protopla^ma ; las levaduras así

preparadas eran capaces de producir generaciones vi-

gorosas de alto poder fermentativo.

Se determinaron aproximadamente en unas 50 fer-
mentaciones de laboratorio los rendimier.tos alcohóli-
cos, en función del tiempo de contacto de la levadu-
ra con el fenol y de la composición del mosto en fer-
mentación. Se obtuvo, er. general, un mayor rendi-

miento a favor de la levadura fenolada.
La levadura, como todo ser vivo, requiere tener a

su disposición materiales adecuados a su nutrición,

multiplicación y trabajo.

En fermentaciones en que r.o5 propongamos obte-

ner el máximo rendimiento en alcohol será preciso

procurar una normalidad de composición, principal-

mente er. cuanto a nitrógeno y pH. Interesa ocuparse

menos de la potasa y del ácido fosfórico, por estar

éstos en el mosto siempre en cantidades suficientes.

La levadura necesita oxígeno y su comportamiento

es muy distinto, según trabaje aerobia o anaerobia-
mente. Er. el primer caso se estimula la multiplicación
de las células, y en el segundo tiene lugar, princi-
palmente, la función zimásica.

Para conseguir un máximo rendimiento en alcohol
debe existir una cierta relación er.tre las dos funcio-
nes, pues el exceso de la primera origina la produc-

ción de mayor número de células de las necesarias,

con el derroche consiguiente del azúcar utilizado en
las funciones vegetativas de nutrición, multiplicaciói^
y respiración ; por el contrario, la falta de oxígeno
determina la escasez de células, con lo que, por insu-
ficiencia de diastasa, se alarga excesivamen^e la fer-
mentación, motivando la desventaja de una alimenta-
ción demasiado duradera de dichos microorganismos.

Eri una fermentación dirigida, la aportación de oxí-
geno ha de ser, pues, adecuada. Las temperaturas in-

fluyen también enormemer.te sobre la vida de la le-

vadura ; variaciones de sólo dos o tres grados deter-

minan ya modificaciones muy marcadas en su inten-

sidad de trabajo.

La temperatura óptima oscila, dentro de la masa en

fermentaciór,, entre 25 y 30" ; excediendo de este lí-

mite, su trabajo es menos favorable, el consumo uni-

Seccióra de la instalación pi/otu d^ lo L^;s^ación de Viticul^w'a
y Enología de Y'illafrancn del Partndí^s para de^rdfitacióre dc
mo.etos, operando en /río niccliante <lifu^ión parcial del gas sul-
Juroso en la aunóslPra y cornpletónduse con la intere^nción

del gas carbónicu dc^ la fr•rmr^n^ación.

tario es grande y puede quedar azúcar por descom-

poner.

También una larga experiencia ha enseñado que

las delicadezas de bouquet y de sabor de cru, debidas

a la acción de las levaduras, sor. tanto más acentua-

das cuanto la fermentación tiene lugar a temperatura

más baja ; de aquí deriva la costumbre de hacer fer-

mentar en pequeños envases los vinos blanco5 des-

tinados al embotellamiento.

Cuando hay que fermentar grandes masas en pocos

días, el problema de evitar las temperaturas altas es

complejo y se descuida con frecuencia.
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Existen nuevos métodos en que esta deficiencia se

domina con facilidad. En la vinificación ordinaria, las

fermentaciones tienen lugar en un brevísimo plazo de

liempo ; normalmente se desenvuelve la tumultuosa

en un período de una o dos semanas. Como coinci-

de con el agobiante período de recolección y trabajo

mecánico de la uva (estrujado, sulfitado, prensado, et-

cétera), r.o es fácil atender a este importansísimo fe-

nómeno prodigándole los cuidados necesarios.

Se impone para realizar la fermentación de mane-

ra que resulte perfecta, con arreglo a las normas bá-

sicas indicadas, organizarla de modo que sea con-

tir,ua.

Es condición fundamental para vinificar por este

camir.o, conservar el mosto inalterable durante to-

do el tiempo que sea preciso y en condiciones de po-

der hacerlo entrar en fermentación cuando convenga.

La técnica enológica tiene ya resuelto este proble-

ma, valiéndose de procedimientos tales como la sul-

fitación, refrigeración a 0°, adición de gas carbónico

a presión, pasteurización, etc.

Generalmente, se emplea el primero por resultar

más económico ; precisa en dicho caso desulfitar el

mosto antes de su uso. Esto es posible de manera

sencilla por el método E. V. E. V.
Disponiendo, pues, de mosto, durante un período

tan largo como convenga a la organización del traba-

jo, es fácil realizar la fermentación de una manera

continua.

Basta disponer, en primer término, de un envase,

que puede llamarse envase madre, en el que se reali-

za la primera fase de la fermentación, es decir, aque-

lla en que tiene lugar predominantemente la multipli-

cación de la levadura.

Se comienza por llenarlo de mosto esterilizado 0

muy depurado, al que se adiciona una levadura en

plena actividad. Ha de tener dicho envase dos aber-

turas, una de carga, por la que se va introduciendo

el mostro, y otra de salida, por la que se extrae can-

tidad de líquido, parcialmente fermentado, igual a la

que se va adicionando. Dicho líquido se recoge en

vasijas aparte, en las que tienen lugar las verdaderas

superfermentaciones, terminándose en ellas el desdo-

blamento de azúcar.

Este sistema de fermentación puede realizarse todo

el año. Las temperaturas de otoño y primavera son,

r.o obtante, las más indicadas. En invierno, en climas

suaves, no se paran las fermentaciones, si bien son

más lentas ; pero pueden conseguirse de marcha nor-

mal, si los envases se colocan en local cuya tempe-

ratura no sea ir.ferior a 10".

El rendimiento es excelente, habiendo llegado a 16.

como promedio de unos 40 y 60 ensayos, en la bode-

ga de la Estación Enológica de Villafranca del Pana-

dés, en las campañas 1945-46 y 1946-47, respectiva-

mer.te.

El proceso de elaboracióa quedó reducido a lo si-

guiente :

I." Desulfitación parcial del mosto sulfitado, lo que

se consigue exponiendo al aire durante un cierto tiem-

po en vasijas o dispositivos de mucha superficie.
2." Adición lenta de dicho mosto en cantidad dia-

ria pruder.cial, según las temperaturas de las masas.
3." Recogida diaria de las cantidades de mostos

inicialmente sembrados en el envase madre.

Estos líquidos terminan su superfermentación en

envases en la bodega.

La car.tidad de vir.o elaborado en dicho cerrtro por

este procedimiento ha sido unos 200 hectolitros en es-

tos dos últimos años.

Cuando se vende el vino según su riqueza alcohóli-

ca, el ahorro, no ya de un gramo de azúcar, sino tan

sólo de décimas, para obtener un grado, se traduce

inmediatamente en aumento del valor en pesetas del

vino obtenido.

Para mejor comprender las variaciones de valor

de los vinos que pueden obtenerse de un mismo mos-

to, según sea el rendimiento de la fermentación, he

aquí una aplicación al mismo ejemplo citado al con-
siderar un mosto que contenía 200 gramos de azúcar

por litro ; se decía que a rendimientos o consumos uni-

tarios en escala decreciente de 20, 19, 18, 17, 16 y 15,

correspondían, respectivamente, graduaciones en se-

rie crecier.te de 10, 10,55, 1 I,1, I I,75, 12,5 y 13,3".

Admitiendo para el precio prudencial que ha regido

en varios casos en 1946-47, de 20 pesetas, resultarán

los valores siguientes por hectolitro :

Con consumo de 20 gramos por grado ... 200 ptas.
„ ^^ ,^ 19 „ >> „ ... 210 »
,> ,^ ,^ 18 „ ,^ ,^ ... 222 „

17 ,^ „ „ ... 235 »
„ 16 » » ^^ 250 ,^
^, 15 ^> » ^^ ... 266 »

Como se ve, la variación de una unidad en el rer.-

dimiento origina diferencias importar.tes en el valor

del vino.

Concuerdan perfectamente estos datos con las ob-

servaciones que hace el eminente enólogo don Clau-

dio Oliveras en su notabilísima obra titulada «Millo-

nes perdidos por las altas temperaturas de fermenta-

ciónn, er. la que, refiriéndose a esa sola deficiencia

(hay, además, con frecuencia, otra), dice textualmen-

te, lo siguiente :

aCorriendo por estos pueblos en excursiones de es^
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tudio y de enscñanza práctica de la vinificación, he-

mos visto que siempre y cuando la fermer.tación de
los mostos ha tenido lugar a temperaturas no ya exa-

geradas, sino solamente elevadas, han sido precisos

muchos gramos de azúcar, no siendo raras las cifras

de 18 y 18,5 y siendo frecuentísima la cantidad de 19

y aún 20 y más gramos de azúcar por litro para for-

mar un grado de alcohol a poco que la temperatura
vaya exagerándose.

nPodemos, pues, considerar, calculando todo lo más

benévolamen^e posible, que al fermentar la mitad de
los mostos de la inmensa mayoría de las comarcas

vitícolas de España se invierte, por litro de ellos, y a

causa de su defectuosa fermentación, a lo mer.os

unos dos gramos de azúcar más de los que podrían

y deberían invertirse para producir un grado de al-

cohol. Y... ^ qué supone esta diferencia de 17 a 19

gramos de azúcar ? Pues, en los mostos de 225 gra-

mos, supone que los vinos resultantes tengan 13,2°

de alcohol o tengan 1 1,8° solamente ; es decir, supo-

ne una diferencia de I,40°, esto es, casi un grado y
medio.,,

La industria enológica, a pesar de sus progresos,

está muy atrasada comparativamente con otras de fer-

mentación, tales como la de la cerveza. Esta, que es

más complicada, tiene a su favor el que efectúa todo
el año la transformación de la primera materia (ce-

bada), no sólo en sus fases física y química, sino

tambíén en la biológica, pues se realizan fermentacio-

nes en todos los meses.

Ello permite y exige la intervención continua del

técnico elaborador, a diferencia de lo que sucede en

la industria enológica, en que sólo se trabaja en la

transformacióz del mosto en vir.o en el corto período

de pocos días de la recolección de la uva, quedando

durante el resto del año el poquísimo personal que

se requiere en la bodega dedicado a las intermitentes

operaciones de trasiegos, rellenos, mezclas, etc., que

ya son de categoría inferior.

En estos últimos tiempos se ha intentado estable-

cer en la industria enológica un régimen de trabajo

continuo, en lo que a las fermentaciones se refiere,

análogo al de la cervecería. Las bodegas que así pre-

tenden trabajar han sido designadas por Vinerías.

En ellas se realizan, pues, todas las fermentacior,es

bajo control científico, lo que permite no sólo el co-

nocimiento detallado de sus diferentes fases, sino una

dirección precisa de las mismas, que no puede con-

seguirse con los métodos corrientes de fermentación

en la época breve de los agobios de la recolección,

evitándose, además, la intervención, no siempre favo-

rable, como hemos visto antes, de los microorganis-

mos que aporta la uva.

Pueden resumirse muy claramente las ventajas del

sistema de fermentación continua por el método que

preconizamos de las superfermentaciones empleado

en las vinerías, haciendo la comparación con dos lo-

tes de un mismo terreno destinados a producir forra-

jes. Si en uno se deja que nazca espontáneamente la

hierba que ha de consumir el ganado y en el otro

se ha sembrado alfalfa o esparceta, prodigándose a

estos cultivos los cuidados apropiados a una gran pro-

ducción, ^ quién duda que el aprovechamiento de di-

chos lotes de terreno discrepará enormemente ? El

mosto es equivalente a este suelo y los microorganis-

mos de la uva corresponden a las simientes que Ileva

el mismo terreno o que aporta la atmósfera. La siem-

bra con leguminosas escogidas y cultivables constitu-

ye el símil del empleo de las levaduras seleccionadas.
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MERCADOS DE GANADOS
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Ingeniero agrónomo

il

Expuestas ya las condiciones inadecuadas en que

las ferias y mercados de ganados se desenvuelven en

casi la totalidad de las localidades de nuestra nación,

debemos, r.o obstar.te, también indicar los buenos

propósitos que se manifiestan, o se dejan sentir, er.

a]gunos municipios afectados para dar solución a est^^

problema ganadero. Así', el Ayuntamiento de la Vi-

lla de Fuente-Alamo (Murcia), cor.sciente de la gran

trascendencia de este asunto en todos sus aspectos,

lo ha afrontado de cara a la realidad, y en fecha no

muy lejana podrá disponer el citado pueblo de un

mercado de ganados apto y suficiente para su fun-

cionamiento racional.

En el caso particular del citado pueblo, por no

disponer de matadero municipal, la mejora proyecta-

da incluye ambas construcciones, de tal forma coor-

dinadas, que se complemer.tan mutuamente, hacién-

dolas más económicas, tanto en su construcción como

en la explotación de las mismas.

El mercado de ganados proyectado tiene capaci-

dad para 2.500 cabezas de ganado menor, principal-

...

ó--;l-^ [^ ; ^ ' C ^^ E...^ ^
^--^ ^

. , t1il^Ii^.I,I.irl^ ^ ^^----' CIL ^w.. ,
f

^ ^^--^=^ 1 i ^I^ ^^i^11I iT ; LIII '^} ^ . . !

Y^=^c

^^^^^^^.^:^:^:^ :^--:w^_ _® ^^ ^r^Y^-^^^I^^^^-1.^^.^^í
__ ,. . ^'V --1 { ^

n:er.te lanar, y 40 cabezas de ganado mayor. Const<i

de diferentes compartimentos semicubiertos, adosado^

a^ muro de cerramiento ; cuatro naves centrales, para

igual destino, y dos alojamientos semicirculares para

équidos. Además, dispone de una cuadra indepen-

diente, que puede ser empleada para sementales al

cor.stituir parada dentro del mismo mercado.
La enfermería está en sitio apartado, teniendo sa-

lida independiente a través del camino de circunva-

lación del estercolero. Tal estercolero, hacia el cuai

vierten todas las aguas de limpieza y purín de las

depender.cias del mercado, tiene una capacidad de

125 toneladas de estiércol al año.

Consta, además, el mercado de una amplia sala

de contratación, junto al bar restaurante, y almacén

de piensos, con entrada, para ambas depender.cias,

directamente de la carretera limítrofe al mercado. La

situación así dada a las mismas hace que, aun en los

días que r.o se celebran mercados, puedan ser utiliza-

das y explotadas, poro lo que su arrendamiento será

mayor.
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AGRICU LTURA

Los servicios ir.herentes a la inspección sanitaria

son com^mes al mercado y matadero, así como la

casa del conserje. La comunicación directa del mata-

dero al mercado, además de su entrada ir.dependien-

te, facilita el empleo de los departamentos de aquél

para las reses dispuestas al sacrificio.

Junto a la puerta principal del mercado está ins-

t^lada la báscula, y una habitación para la vigilancia

del conserje. El abastecimiento del agua de ambas

dependencias y de su limpieza está asegurado me-

diante la elevación a un depósito situado a la entra-

da del mercado, por medio de un grupo motobomba

y procedente de un pozo construído en la parte de

acceso al mismo. Tar.to para el abastecimiento de

aguas como para la evacuación de las de limpieza y

purín, se ha dotado al mercado y matadero de las co-

rrespondientes redes de distribución y canalizaciones

pertinentes.

En la pista central se podrá aumentar, mediante ce_

rramier.tos metálicos portátiles, la capacidad del mer-

cado, en casos de afluencia excepcional, sin gravar el

coste de su construcción, y servirá corrientemente pa-

ra el desñle de ejemplares en los concursos que se

celebren.

Los alojamientos que se proyectan para équidos

resuelver. la triple co .dición: máxima visibilidad, su-

ĵciente separación de unos ejemplares con otros ^^

mínimo de espacio ocupado. También se les dota, en

su parte libre e interior, de locales para depósitos de

los piensos y dormitorios para la persona encargada

de vigilar y cuidar el ganado ocupante.

Estas son, a grandes rasgos, las características esen-

ciales del mercado de Fuente-Alamo, y que expone-

mos sólo para dar una idea de la ordenacíón mínima

necesaria en esta clase de obras. Claro es que en

cada regió^l, y aún en cada localidad, habría nece-

sidad de supeditar los elemer.tos que deben integrar

esta mejora municipal, e igualmente su conjunto, a

las modalidades propias de las mismas y al tipismo

y costumbres de cada una de ellas.

El aspecto económico de estas mejoras municipa-

les es francamente halagador. En el proyecto que nos

ocupa, para las obras de todas clases (mercados de

ganados y matadero) alcanza el presupuesto cor,jun-

to la cantidad de 800.000 pesetas en números re-

dondos.

En la partida de ingresos, las cuotas de albergue

de 150.000 cabezas de ga•.Iado menor durante una jor-

nada, a 0,50 pesetas cada ur.a, y las de 2.200 de ga-

nado mayor, a 3,00 pesetas, pueden cifrarse en 81.600

pesetas. El valor de 125.000 kilogramos de estiércol,

a tazón de 0,10 pesetas, serían I 2.500 pesetas, y la

renta anual por arrendamientos de matadero, bar-res-

taurante y depósito de piensos, puede cifrarse en unas

25.000 pesetas, lo que nos arrojaría un total de in-

gresos de 119.100 pesetas.

Por otra parte, los gastos anuales, tanto de conser-

je como del flúido eléctrico para elevación de aguas

y alumbrado, cuota de conservación, riegos, etc., no

alcanzaríar. la cifra de 25.000 pesetas.

Computando ambas partidas, nos arroja en este

caso particular un ingreso líquido anual de unas 94.000

pesetas en números redondos, lo que representa un

ir.terés del capital invertido superior al 11,70 por 100.

La elocuencia de estas cifras nos releva de todo co-

mentario.

Después de estudiado el problema en cada caso

particular en el aspecto económico, juntamente con

los de índole sanítaria, de urbanización, etc., etc.,

creemos que r.o ha de tardarse muchos años en con-

seguir que la transformación de nuestros mercados

ganaderos sea radical, siguiendo con ello el ritmo im-

puesto por el progreso a las distintas ramas de nues-

tra riqueza nacional.
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A1 publicarse la ley de 23 de julio de 1942, en su

^ rtículo 3.° ee introdujo en el pago de rentas una

uueva modalidad para los f uturos coatratos de arren-

vamiento de fincas rústicas, que en lo sucesivo se ñja-

rían necesariamente en una determinada cantidad de

trigo, señalada libremente, pero su pago debería efec-

tuarse en dinero de curso legal, estableciendo la equr-

valencia a razón de] precio de tasa vigente para el

trigo, sin ninguna clase de bonificaciones, ni premios.

el día en que la renta debiera ser satisfecha.

A contir.uación se establecía el procedimiento al

que había que atenerse para obtener la reducción de

metálico a trigo, y del trigo nuevamer.te a metálico,

para su pago.

Las normas se estimaron desde el primer momento

claras y suficientes y ninguna discrepar.cia existió en-

tre los comentaristas más conocidos, quie..es, de

acuerdo, estimaron que esas nuevas disposiciones sólo

era-r aplicables, como decía el artículo 3.", a los f utu-

ros contratos, pero no a los ya exister.tes, en los que

^^enían satisfaciéndose en e5pecie las rentas así pac-

tadas en los convenios locativos.

Siendo el motivo de la refor^na el que las rentas

sean proporcior.adas al valor de los productos que

el arrendatario obtiene de las fincas arre :dadas, como

compensación a la entrega de aquéllas, la anormali-

dad económica actual rompió esta paridad, por ha-

ber disminuído notablemente el poder adquisitivo del

dinero, en contraposición con la supervaloración (aho-

ra detenida) de los productos agrícolas. El señor Gar-

cía Royo, al expresar así el fundamento de la inno-

vación, dice que «deaeo de remediar esta injusticia es

el fundamento del artículo 3.°, y, aun sin estar exen-

to de imperfecciones, merece francos elogios, por ia

equitativa e ingeniosa solución dada a este importan-

te problema^^.

Se equivocó el señor García Royo al suponer que

en lo sucesivo, con la fijacíón de renta en trigo, el

arrendador participará de los beneficios que la plus

valía de este cereal motiva, porque el trigo para el

productor ha aumer.tado de precio desde el año 1940,

pero para el terrateniente continúa valiendo a 84 pe-

setas el quintal métrico, más 10 pesetas como pre-

n^io de pronta entrega, que ha venido respetándose

en las nuevas circulares de Abastecimientos, la ídti-

ma publicada en el Boletín Oficial de 29 de junio, v

que lleva fecha 21 de dicho mes, en cuyo artículo ^'>

se dice que, <<siendo obligatoria para el productor la

entrega al Servicio Nacional de1 Trigo de la totalidad

disponible para la venta, en todas las provincias, en
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la campaña correspondiente a la cosecha de 1947, el

pago de las rentas concertadas en especie (trigo), co-

mo consecuencia de contratos de arrendamientos orí-

ginados antes del 13 de julio de 1942, se hará en me-
tálico, a razón de 84 pesetas quintal métrico, más 10

pesetas de prima, después de entregar al rer.tista su

reserva de consumo, como indica el artículo 22, a ra

zón de 100 kilos por persona y año para el rentista,

sus familiares y servidumbre doméstica».

Es decir, que el artículo 40 fija el precio de la fa-

nega de 94 libras castellanas, para el productor, a

81,72 pesetas, y el artículo 43, para el rentista, a 40,65.

En el mismo artículo 43 se reconoce que el pago

de las rentas concertadas en especie antes de la Ley

tie 13 de julio de 1942 (debe querer decir de 23 de

julio) era obligatorio pagarlo en especie, y se llega

a la suspensión para este año, como se hizo en los

dos anteriores, del cumplimiento de este pacto, por

razones momer.táneas de carencia de trígo dispo-

nible.
Er. estas circunstancias, el Consejo de Ministros ha

aprobado un Decreto, a propuesta del Ministerio de

Justicia, no del de Agricultura, en el que solía ser

regulada esta materia, que concretamente vamos a

examinar.

La disposición trata de resolver una situación

creada por la contradicción entre el artículo 3.° de la

ley de 23 de julio de 1942 y las Circulares de la Co-

misaría de Abastecimientos, que modifican la ley,

toda vez que permitiendo ésta el ^ago en especíe de

rentas así pactadas, con anterioridad a su publicación,

en el Boletín Oficial de l.° de agosto, sin duda alguna

posible, las Circulares de estos tres últimos años prohi-

ben la entrega al propietario de esa renta en especie,

con excepción de la cantidad necesaria para su reser-

va panificable, o cualquiera otra reconocida por las

Circulares mencionadas. Como dentro de la técnica ju-

rídica, y para evitar el caos legislativo, el artículo 5.°

del Código Civil (Cuerpo legal de preeminente rango)

impone que «las leyes sólo se derogan par otras le-

Jes posteríores, y no prevalecerá contra su observan ^

cia el desuso, ni la /^ráctica en contrarioo,, se han

planteado ante diferentes Juzgados cuestiones espir.o-

sas sobre desahucios de fincas por falta de pago de

rentas pactadas er, especie con anterioridad al l.° de

agosto de 1942, y existen algunos fallos en los que

abiertamente se declara que ur.a Circular de la Co-

misaría de Abastecimientos no puede derogar una ley

vigente, ni aun invocando las facultades extraordina-

rias que la ley reguladora de su creación le otorga,

porque es anterior a la de 23 de julio de 1942, y ade-

más de una manera expresa no concede autorización

para modificar leyes.

La situación resultaba embarazosa, ya que otros

Juzgados opinaban lo contrario, y para terminar con

la desconcertante e indebida contradicción (pues re-

sulta evidente que, er. pura ortodoxia jurídica, una Cir-

cular no puede derogar la ley), se ha pensado en

publicar un Decreto-Ley, del que se dará cuenta a las

Cortes, dictando la norma resolutoria del conflicto en
lo sucesivo.

En el Boletín Oficial del 14 de agosto se inserta el
Decreto-Ley de 24 de julio, er. el que, después de un

preámbulo justificador, en el artículo único se dic°

que «cuando en los contratos de arrendatnientos de

fincas rústicas, concertados con anterioridad a la vi-

gencia de la ley de 23 de julio de 1942, se hubiese

pactado que la renta se satisfaga en especie, y ésta

se hallase sujeta a intervención oficial, que no permi^

ta al arrendatario disponer de la misma, padrá éste li-
brarse de] cumplimiento de dicha obligación, efec-

tuando el pago del canon arrendatácio er. moneda del
curso legal, estableciéndose la equivalencia a razón

del precio fijado a estos efectos por las autoridades u

organismos administrativos competentes» (la Comisa^

ría de Abastecimientos y el Ministerio de Agricultura).

Ahora bien, sigue ordenando el Decreto :«Si las

normas que rijan la interuención (última Circular de

Abastecimientos) oficial de la especie pactada sólo

permitiesen al arrendatario entregar una parte de la

renta en especie, sería de aplicación al pago del resto

lo preceptuado en el párrafo anterior.n

O, lo que es lo mismo pero más claro, que el co-

lono tiene que pagar parte de la renta en especie en

el caso de reserva para el dueño de las cantidades

permitidas en la Circular de 21 de junio último (Bole-

tín Oficial del 29, artículo 43), puesto que en él se

dice :«... después de entregar al rentista su reserva de

consumo, como indica el artículo 22, a razón de 100

kilos por persona y año para él, sus familiares y ser-

vidumbre doméstica. n

Tienen los arrendatarios que seguir pagando esta

reserva en especie, y de no hacerlo procede el desahu-

cio, que debe prosperar a tenor de lo dispuesto en

el nuevo Decreto comentado.

Como disposición transitoria, se aplicará el Decreto-

L.ey al pago de las rentas vencidas y no pagadas con

anterioridad a su publicación, por colonos que no hu-

biesen sido ya lanzados de las fincas a virtud de eje-

cución de sentencia firme que así lo disponga.

A los juicios de desahucio en trámite, basados en

la falta de pago de la renta en la especie pactada

(nada más que en éstos, y son poquísimos), cualquie-

ra que fueae su estado procesal, podrá el arren-

datario, dentro de los quince días primeros, que

por ello han de ser naturales, contados desde la vi-
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gencia del Decreto (el mismo día 14 de agosto, según

la disposición final), consignar la renta en d'inera de

curso legal, o parte de la misma en r.umerario, y el

resto en la especie convenida (reserva para el pro-

pietario arrendador), según proceda, con arreglo al

artículo único. Acreditado en autos que ha llevado el

colono a cabo la consignación procedente, el juez o

tribunal dictará, sin más trámites, resolución decla-

rando no haber lugar al desahucio.

Con tal resolución indicamos nosotros caben los re-

cursos legales de reposición, y apelación, si la con-

signación r.o se ha efectuado con estricta observan-

cia de lo previsto en el artículo úr.ico, en relacicín

con la Circular de Abastecimientos, bien porque Ia

reducción a metálico no sea correcta, o bien porque

no se consigne la reserva en especie, en cuyos su-

puestos el juez o tribunal, por contrario imperio, de•

ben reponer su proveído erróneo para restablecer el

imperio de la ley.

Lo que no dice el Decreto tampoco quién ha de

pagar las costas en los juicios en trámite cuando se

consigne eficazmente y se declare no` haber lugar al

desahucio. Parece lógico que no sea el demandante,

porque ejercitó su acción al amparo de una legisla-

ción vigente, y como mal menor, seguramente se pa-

garán por mitad, al no existir temeridad a que impu-

tar su exacción.

Así ha quedado sanciqnada con f uerza de ley la

Circular de Abastecimientos de 21 de jur.io último,
Gue tantos y apasionados comentarios suscitó, como

sus antecesoras, entre los profesionales especializados

en este Derecho social, regulador de los contratos de

arrendamientos rústicos.

Redactado este artículo, llega a mi conocimiento,

con el retraso que impone su inserción en las publi-

caciones profesionales, la sentencia dictada por la

Sala de lo Social, quinta del Tribunal Supremo, que,

indudablemente, ha influído en la preparación del De-

creto-Ley de 24 de julio, antes comentado.

En este interesante fallo se sienta la doctrina, que

estimaba yo indudable, de que los contratos con ren-

ta en especie anteriores al l.° de agosto de 1942 de-

bían cumplirse satisfaciendo la merced locativa en la

especie concertada, y, por ello, dice en el tercero de

sus considerandos :«Que se respete el pacto de abo-

narles en la gramínea u otra materia concertada, ya

que para éstos no venía estatuída alteraciór, alguna

en la renfa que se percibiera.n

En cuanto a las Circulares de Abastecimier.tos que

ordenaban la entrega de la renta convenida en trigo

en dinero, expresa «que ha de insistirse en la expre-

sada tesis, pues no se percibe contraindicaciór, de ^i-

po legal bastante a que se altere, no siéndolo, la re-

glamentación de abastecimiento sobre su exclusivu

respecto al producto regulador, que si su rango clau-

dica ante la ley, en efecto consier.te su cumplimiento,

ya que tanto da que vaya al organismo rector y dis-

tribuidor lo cosechado, entregado en nombre de uno,

o en el de otro, siempre que lo sea».

!Aquí la Sala quinta sufre un error, porque no es

lo mismo, aur.que lo supone, que el trigo lo entregue

el rentista que el colono, pues al propietario el Ser -

vicio Nacional del Trigo se lo paga a 94 pesetas quin-

tal métrico, y al arrendatario a 189 pesetas (81,72 pe-

setas fanega). cantidades muy diferentes, con injusti-

cia notoria, porque el rentista sufre también las di-

ficultades de la carestía de vida.

Por último, en el quinto de los considerandos, la

sentencia entiende que la consignación de estas ren-

tas en especie, hecha en numerario del valor oficia!

a/^roductor de trigo, incumplió su obligación concer-

tada en contrato de 1940, de abonar en tal especie

la renta, porque el ^acto /^revalente así lo requería,

según queda razonado, y la Circular de la Comisarí_^

de. Abastecimientos de 12 de junio de 1945 (igual, en

este aspecto, a la última) de r.ingún modo impedía que

la entrega del trigo se hiciera a nombre del titular de

la renta (del arrendador), ni que éste dispusiera de

su reserva para sí o familiares, lo cual quedó omitido

por el litigado, cuya posición, falta de apoyo legal,

tampoco la tiene en actos enunciadores de su bien

propósito.

La sentencia precitada establecía la única y verda-

dera interpretación, con todas sus consecuencias le-

gales, del artículo 3.° de la ley de 23 de julio de 1942,

en su relación con las Circulares de Abastecimientos,

si bien en algún aspecto, como indicado queda, no

sea igual que el colono entregue el trigo a su nom-

Lre, como productor, que a nombre del propietario,

porque entonces no se hubiera publicado, en tal par-

ticular, la variación de Abastecimientos, encaminada

no sólo a la entrega de un trigo por el colono, que

en todo caso lo tenía que entregar el propietario al

único comprador, incluso la reserva, sino a que el

arrer,datario cobrase a 189 pesetas lo que el rentista

habría de percibir a 94 pesetas, y a 84 pesetas la

cantidad de reserva.

Este matiz pasó inadvertido, y hoy, con el Decreto-

Ley, solucior.ado, en tanto persista la circunstancia

obstativa, por ahora para el presente año agrícola, y

que esperamos fundadamente que no se repetirá en

los sucesivos, para los que se pensará otra fórmula

de mayor equidad para ambas partes interesadas.
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POR

Perito agrícola

En un número de esta Revista publicado hace al-

gún tiempo, el ingeniero agrónomo señor Trueba,

acumulando datos de inestimable valor, compuso-se-

gún sus propias palabras-una sinfonía, para comple-

tar la que tan acertadamer.te había iniciado su com-

pañero señor Del Pozo, en un vagón de ferrocarril,

con los datos que le proporcionaron, a lo largo del

viaje, dos lecheros madrileños. Terminaba el señor

Trueba invitando a los que meditasen su artículo que

dieran a conocer su sir.fonía, añadiendo sus deseos

de que el ganadero colaborador ayudase también a la

celebración de conciertos.

Y así, hemos de recoger la invitación ; porque po-
demos asegurar que hemos meditado el tema, coinci-
diendo, además, la circunstancia de tener, hace años

ya, algunos conciertos organizados, con las suficien-
tes vacas y elementos para hacer una sinfonía bastan-
te completa.

Pero antes de seguir adelante hemos de hacer una

aclaración ; y es que nuestra sinfonía ha de tener más

de rapsodia, porque segúr. las normas musicales, y

atendiendo a que ésta es una composición basada en

cantos populares, creemos que la nuestra, por tener

además mucho de folklórica, se adapta mejor a di-

cha definición. En resumidas cuentas, todas las me-

lodías que aquí se han de escuchar están tomadas de

las mismas que hemos oído y transcrito en pleno cam-

po, y solamente en algunos compases, que podíamos

llamar de adaptación, es donde ha habido alguna va-

riación-también permitidas musicalmente-, porque

este cor.cierto, escrito ya hace algún tiempo, creemos

que debe ser remozado para hacerle más moderno,

^s decir, para ponerle al día.

E^.^ lo que vamos a decir no supondremos nada.
Todo ha ocurrido normalmente a lo largo de un año,
en una explotación agrícola cualquiera de la provin-
cia de Sar.tander, en la zona que linda con el mar.
Por tanto, como es natural, no pretendemos genera-

lizar el caso para que los de otras explotaciones se

adapten a él. Sencillamente, esto es lo sucedido en

un sitio, con unas circur.stancias coincidentes determi-

nadas, y, por tanto, hemos de tomarlo como un caso
aislado. Y... cada cual que toque su concierto, muy

distinto, con seguridad, al nuestro.

En esta explotación agrícola había 26 vacas, de las

cuales 18 eran de leche y el resto recría, más un toro
de dos años y medio. Los gastos que originaron en un

año fueron los siguientes.

GASTOS DE ALIMENTACIÓN.

Esta consistía en verde de trébol violeta, alfalfa y

prado, remolacha forrajera, heno, hierba ensilada,

paja de leguminosas para envolver con la remolacha

y. en algún momento crítico, harina de maíz. Nada

de piensos, porque no abundan y son muy caros. Los

precios de los alimentos son : los de compra o los de

ver.ta en la misma finca en el pasado año, y todos

los datos, así como cualquier detalle que se quiera

comprobar, están a la disposición de quienes lo so-
liciten.

Fesetas.

45.000 kg. de heno de prado, a 0,85 pesetas. 38.250
6.000 kg. de paja de leguminosas, a 0,80

pesetas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.800
60 tons. de remolacha, a 0,20 ptas, kg. 12.000

1,62 has. de trébol ; dos cortes, a 25 pese-
tas por carro de tierra y corte ... ... 4.500

1,09 has. de alfalfa ; cuatro cortes, a 25 pe-
setas por carro de tierra y corte ... 6.000

40 tons. de hierba ensilada, a 0,02 pese-
tas kilogramo ... ... ... ... ... ... ... 800

1.500 kg. harina de maís, a 2,50 pesetas ... 3.750
13 has. (715 carros), a 20 pesetas carro,

pasto y verdes ... ... ... ... ... ... ... 14.200
Jornales para siega de verdes ... ... ... ... 1.827
Abonos químicos ... ... ... ... ... ... ... ... 4.892
Transporte del verde ... ... ... ... ... ... ... ... 1.408

lmportan estos gasfos ... ... 92.427
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Es de advertir que la hierba ensilada, por no ha-

berse vendido ninguna cantidad y no tener mercado

que la solicite, ha sido puesta en la cuenta al precio
de costo.

GASTOS DE ATENCIONES.

Pesetas.

Siega y apilado de junco para cama ... ... ... 1.340
Coste y portes del junco ... ... .. 650
]ornales del personal encargado del establo,

incluídos todos los seguros ... ... ... ... ... 7.189
Pagado a veterinarios ... ... ... ... ... ... ... 350
Medicinas y dos vacunaciones ... ... ... ... ... 771

Total de estos gastos ... ... 10.300

GASTOS GENERALES ANUALES,

El valor del ganado lo hemos calculado teniendo en

cuenta que las 18 vacas mayores lleguen a 9.000 pe-

setas, que es el que consideramos como más aproxi-

mado a la realidad ; y para la recría, el de 4.000 pe-

setas. El 3 por 100 de riesgo comprende los de muer-

te, e ir.utilización o merma de valor, por enfermedad.
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Pc^sctas.

Amortización de la instalación eléctrica, en
veinte años, al 4 por 100 ... ... ... ... ... 50

Riesgo del ganado, 3 por I CO sobre I^i^}.000
pesetas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.820

Conservación crel es^ab;o, I,5 por 100 por su
valor, 90.000 pesetas ... ... ... ... ... ... ... 1.350

Amortización del establo en cincuenta años,
al 4 por 100 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 585

Idem de los útiles del establo, al 4 por 100,

Contribución pecuaria, impuesto municipal,
cartilla de productor y Hermandad Sin.

92

1.543
Mitad de los intereses de los gastos anterio-

res al 4 por 100 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.243
Interés del valor de la cuadra, al 4 por 100 ... 3.600
Idem del valor de los útiles, al 4 por 100 ... I6
Idem del valor del ganado, al 4 por 100 ... 7.760

Total de los gastos generales ... ... 23.059

P R O D U C T O S.

Se obtuvieron a lo largo del año ocho terneros }^

cinco terneras, que pasaron a la recría, y se vendie-

ron seis vacas, de las cuales solamente cuatro parie-

ron en la finca, siendo, por tanto, los productos :

Pesetas.

Por ocho terneros, a 500 pesetas ... ... ... 4.000

Por seis vacas, a 9.000 pesetas ... ... ... ... 54.000
Por 180 toneladas de estiércol, a 60 pesetas. 10.800

Imporfan los ingresos ... ... 68.800

Siendo la suma de los gastos por todos conceptos :

Pesc^tas.

Por alímentación ... ... ... ... ... ... ... ... 92.427
Por atencior.es ... ... ... . .. ... ... ... ... ... 10.300
Por generales ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23.059

Importan los gastos .. . ... 125.786
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PRODUCCIÓN DE LECHE.

Las 12 vacas que quedaron para leche produjeron,

entre todas, comiendo lo que hemos visto, 26.160 li-

tros, lo que represénta una media de 2.180 litros por

vaca, yendo en ello incluído forzosamente que una

de ellas tenía perdido un pecho y otra abortó a los

siete meses, siendo todas de primero y segundo parto.

CALCULO DE PREC10 DE COSTO.

La fórmula que sencillamente nos proporciona Pl

precio de costo es :

125.786 - 68.800
=2,17

26.160

Añadiendo a esta cifra obtenida el 12 por 100 dey
utilidad o beneficio industrial, que representa 26 cén-

timos, el precio de costo para el litro de leche, en

las circunstancias que hemos visto, es de 2,43 pesetas.

Indudablemente, el final que acabamos de escu-

char es disonante, fuera de tono, exageradamente

audaz, que dirían algunos. Y como habrá podido ob-

servarse a lo largo de la obra, es el resultado de una

primera parte «construídau al margen de los precep-

tos legales. Pero, aun a pesar de saber que a los más

entendidos no les agrada esta clase de composicio-

nes, no hemos podido resistir a la tentación de trar,s-

cribirla, ya que, por ser aires populares, creemos que

hay también a quien le gustan. Lo malo es que si to-

dos nos dedicamos a vender los productos, ^ a quién

se los vendemos ? Dejemos, pues, esta composición

por inservible y opuesta a las reglas musicales.

Y para calmar a los más intransigentes, la repeti-

remos con las mismas. melodías, pero bajo el imperio

que la armonía exige, en la seguridad de que resulta-

rá tan distinta que será otra.

Considerando en el capítulo uAlimentación» que los

precios de los productos consumidos son los de costo

en la propia fir,ca, el resultado es el siguiente :

Pesetas.

45.000 kg. de heno, a 0,59 pesetas ... ... ... 26.550
6.000 kg. de paja de leguminosas, a 0,80

60 tons. de remolacha, a 0,09 pesetas ... 5.400

1,62 has. de trébol violeta ... ... ... ... ... 4.474
1,09 has. de alfalfa ... ... ... ... ... ... ... 2.503

40 tons. de hierba ensilada, a 0,02 pe-
setas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 800

1.500 kg. de harina de maíz, a 2,35 pesetas. 3.525
13 has. de pastos y siega de verdes ... ... 18.525

Jornales para la siega de verdes ... ... ... ... 1.827
Portes del verde ... ... ... ... ... ... ... ... ... 550

Im^ortan estos gastos ... ... 68.954

De esta forma, los gastos totales vienen dados por :

Pesetas.

Alimentación ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68.954
Ater.ciones ... ... ... ... ... . .. . .. 10.050.. . .. ... .
Gastos generales anuales ... ... ... ... ... ... 22.589

Total . .. . .. ... 1 Ol .593

Impórtando los ingresos 66.748 pesétas, ya que el

estiércol le hemos valorado teniendo en cuenta los

principios fertilizantes que lleva, puestos al precio a

que resultan los de los abonos químicos.

Como se habrá podido observar, la cifra que repre-

senta los gastos totales se ha modificado r.o sólo en el

capítulo ^;Alimentaciónn, sino también en los intere-

ses de éstos en «Gastos generalesn. Igualmente, la par-

tida «Costo y portes del juncon de los uGastoa de

atencionesn queda rebajada er, su parte correspon-

d;ente.

CÁLCUL^O DEL PRECIO DE COSTO.

La Fórmula queda entonces de esta forma :

101.593 - 66.748
-- = 1,33
26. I 60

que aumentado con el 12 por 100 de beneficio indus-

trial, hace un total de 1,49 pesetas litro, que bien

puede quedar por 1,50 pesetas.

Con este acorde final-que, indudablemente, está

dado en ur. tono alto, al que el público aún no está

acostumbrado-termina nuestra rapsodia. Esperamos

que habrá gustado a una buena parte de los oyentes.

A otros, con seguridad no ; pero sintiéndolo mucho

-como no sea por el procedimiento seguido en la pri_

mera parte-, sólo podemos disculparnos ante ellos

diciéndoles que, por ahora, no hay otra manera po-

sible de componer.
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INFORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Precios de legumbres en la campaña 1947-48

En el último número de AGRI-
Cut,TURn publicamos una referen-
cia de la Círcular número 635 de
la Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, en la que
se fijaban los precios, s/v o bordo
arigen, para las legumbres en la
actual campaña ; pero quedaroai
omitidos los correspondientes a
alubias y lentejas en las provin-
cias de Lérida y Cuenca. Tal omi-
sión queda subsanada por Circu-

lar r.úmero 638 de dicho organis-
mo, fecha 1 de agosto de 1947, y
publicada en el Boletín Oficial del
10 del mismo mes.

Dichos precios son los siguien-

tes :

Lérida.-Alubias, precio único,
^./v. origen, 5,27 pesetas kilo-

gramo.

Cuenca.-Lentejas, ídem, 4 pe-
setas.

Precios del azúcar y pulpa de remolacha en la campaña 1947-48

En el Boletín Oficíal del Estado

del día 11 de agosto de 1947 se
publica la Circular número 639 de
la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Trar.sportes, fecha 5

del mismo mes, por la que se fi-
jan los siguientes precios para el
azúcar:

CLASES

iiFCionH:s

Andalucia Resto Cspaña

Blanquilla ... 580,00 555,00
Pilé ........... 623,00 575,00
^^erciada ..... 575,00 550,00
Cortadillo ... 770,00 745,00

Estos precios se entienden para
mercancía en pie de fábrica, con
impuestos y envases incluídos,
quedando éstos a favor de los be-
neficiarios de los cupones.

Durante la campaña citada, el
precio de la pulpa será 400 pese-
tas Tm, en fábrica y sin envases,
según dispone la Orden conjunta

de los Ministerios de Industria v
Comercio y Agricultura publica-
úa en el Boletín Of icial del Esta-
do de 17-1-47.

Las cantidades correspondier.-
tes a los ingresos ordenados en el
artículo 3.° de la mencionada Or-
den de la Presidencia del Gobier-
no de 1-8-47, se ingresarán en la
cuenta corriente del Banco de Es-
paña, titulada «Comisaría General
de Abastecimientos y Transpor-
tes.-Organismos de la Adminis-
tración del Estadon. _

Las ,Juntas Provinciales de Pre-
cios, partiendo de los fijados en
la presente Circular, remitirán a

esta Comisaría General propues-
las de «precio oficial» de venta de
azúcar. Una, para las calidades
«blanquillan y apilé» y otra para
«terciada», concediendo a los al-
macenistas y detallistas los bene-
ficios fijos de 0,15 y 0,25 pesetas
en kilo, respectivamente, hasta
tanto no se disponga en contrario.

Reserva de patafas para propio consumo

En el Boletín Oficial del Estado
del día 13 de agosto de 1947 se ha
publicado la Circular número 640
de la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, fecha
31 del pasado mes de julio, por la
cual se disponé que toda persona
que haga uso del derecho de re-
serva de patatas se entenderá que-

da abastecida de este artículo du-
rante el tiempo a que correspon-
cla la cantidad reservada según los
tipos de consumo mer,sual a que
haya de computarse.

Si la cantidad recolectada no
permite atender a la reserva del
productor y sus familiares, obre-
ros fijos y familiares y obreros

eventuales, se atenderá fundamen-
talmente, y con carácter de prefe-
rencia, a la reserva correspor.-
diente a los obreros que trabajan
en la explotación.
A cuantas personas afecte io

dispuesto en esta Circular se les
^cusará la baja en eI racionamien-
io de ^atatas, cortándoles al efec-
t<^ de sus respectivas colecciones
de cupones de racionamiento los
corrgspondientes a tal artículo de
las semanas a que alcance la re-
serva, haciendo constar en la cu-
bierta de dichas colecciones la
cualidad de «Reservista de pata-
tasn y fechas hasta que se consi-
deran abastecidas.

Quienes hayan de hacer uso de
la reserva de patatas, una vez for-
mulado el «concierto de almace-
r,amiento con el almacer,ista reco-
lecton^, presentarán el ejempla:
del mismo que tengan en su po-
der en la Delegación de Abaste-
cimientos del término en que re-
sidan, en unión de las tarjetas de
abastecimiento y colecciones de
cupones de todas las personas que
hayan de hacer uso de1 derecho
de reserva y de una instancia, en
la que harán constar la reseña de
las tarjetas y colecciones de la fe-
cha en que deseen comenzar a
ejercer el referido derecho.

Las Delegaciones de Abasteci-
mientos, a la vista de las instan-
cias y ejemplar del «cor.ciertou,
procederán a efectuar el corte de
los cupones señalados para racio-
namiento de patatas y estampar
en la cubierta de las colecciones
el sello de «Reservista de patatas»
y fecha hasta que se consideran
abastecidas.

Efectuadas dichas operaciones,
devolverán a los interesados la5
tarjetas y colecciones de cupones
y el ejemplar del «concierto» des-
pués de consignar al respaldo del
mismo una diligencia que diga :
aEfectuado el corte de cupones de

patatas de ... (número de coleccio-
nes en letra). Colecciones de cu-
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pones para ur.a reserva total de ...
kilogramosu, cuya diligencia será
sellaad y firmada por el Delegado
de Abastecimientos o funcionario
en quien delegue. La instancia
presentada constituirá el expe
dier.te de reserva de patatas.

Las Comisarías de Recursos o
Delegaciones Provinciales d e
Abastecimientos recolectoras de
patatas no darán efectividad a la
reserva en tanto no se presente el
ejemplar del «concierton, diligen-
ciado al dorso por la Delegaciót^
de Abastecimientos, y sólo lo ve-
rificarán en la cuantía en que di-
cha diliger.cia se señale.

Para la reserva de patatas con
que atender al consumo de obre-
ros eventuales, los titulares que
hubieren formulado el «concier-
to» de almacenamiento en su ca-
lidad de productores presentarán,
asimismo, declaración numérica
de los obreros eventuales que cal-
culan han de trabajar en la finca,
haciendo constar el número total
de peonadas correspondientea a
cada uno y su equivalencia a fijos
a razón de 300 peonadas por obre-
ro fijo.

La Delegación de Abasteci-
mientos comprobará ai los datos
de la declaración responden o no
a una realidad práctica, teniendo
en cuer.ta para ello la extensión
superficial de la finca, clase de cul-
tivo, si es secano o regadío, etc.

En el respaldo del ejemplar de]
^^concierton que presente el agri-
cultor, se estampará una diligen-
cia que diga : «cumplimentada
tramitación para reserva de ...
(número de obreros en letra) obre
ros eventuales equivalentes a ...
(riúmero en letra) fijos, por ... ki-
logramosu, la cual será firmada y
sellada por el Delegado de Abas-
tecimientos. La instancia presen-
tada constituirá el expediente de
reserva de patatas para obreros
e.ver.tuales.

A los obreros eventuales no se
1es cortarán los cupones asignados
para patatas de sus colecciones ni
ae estamparán en ellas el sello de

Cuando la persona o persor.as
que hayan de consumir las pata-
tas residan en provincia o locali-
dad distinia de aquélla en que es-
tán enclavadas las fir.cas sobre
cuya proceder.cia se haya obteni-
do la reserva, se sujetará, para
el traslado de la misma, a las dis-
posiciones vigentes sobre el trans-
porte de artículos ir.tervenidos.

El cupón que se cortará a los
reservistas de patatas será el 111

de las actuales colecciones, te-
r.iendo en cuenta la posibilida3
de cortarlo, a continuación de los
cupones de par. y legumbres y
arroz, puesto que, en muchos ca-
sos, se dará la circunetancia de
que los reaerviatas de patatas lo
serán también de cerealea panifi-
cables, legumbres y arroz.

En consecuencia de lo anterior,
r.o podrá destinarse dicho cupón
sino al racionamiento de patatas.

Campaña de pasa de Moscatel de Málaça 1947-48

En el Boletín Oficinl del Estado
del día 17 de agosto de 1947 se
publica una Orden del Mir.isterio
de Agricultura, fecha 16 del mis-
mo mes, por la que se regula la
campaña de pasa moscatel de Má-
laga 1947-48.

La Junta Sindical de Defenca
de la Pasa Moscatel de Málaga,
ter.iendo en cuenta las circunatan-
cias del mercado exterior y de
remitencia, propondrá a la apro-
bación de los Delegados ministe-
riales de ambos Departamentos
ios precios convenientes en cada
caso, tanto para el viñero como
para cl remitente o exportador,
autorizándose a dichaa Delegacio-
nes para adoptar lae resoluciones
oportunas, de acuerdo con las in^-
trucciones que reciban de aus res-
pectivos Miniaterios.

Se autoriza a la Junta de De-
fensa de la Pasa Moscatel de Má-
laga para percibir el canon de una
peseta por cada diez kilogramos

de pasa que se venda, para el
mercado nacional o de exporta-
ción al extranjero, y de 0,50 pe-
setas por cada diez kilogramos de
fruto vendido para fines indus-
triales.

De dicha recaudación pondrá ]a
Junta a disposición de la Delega-
ción del Minieterio de Agricultu-
ra en la misma el tanto por cien-
ic que acucrde dicho Departamen-
to, a la vista del presupuesto de
funcionamiento dc la mencionada
Delegacibn y de acuerdo con lo
c':ispuesto en el punto^ tercero de
la Orden de I S de diciembre
do 1945.

Sc autoriza a la Junta de Defen-
sa de la Pasa Moecatel de Mála-
ga para que gestione de la Comi-
saría General de Abastecimientos
y Traneportes las modificaciones
que eatime convenientes en lo re-
lacionado con la circular dc la
pasa de la campaña 1947-48.

Cupo dQ plátanos para el abast^cimiento de las Islas Canarias

En el Boletín Of icial del Estado
del día 19 de agosto de 1947 se
publica una Orden conjunta de
los Ministerios de Comercio y
Agricultura, fecha 14 del mismo
mes, según la cual las cantidades
de plátanos que se retengan sema-
nalmente en cada una de las pro-
vincias Canarias para su consumo
r.o podrán sobrepasar el límite
máximo de 150 Tm. de racimos,
en verde.

En caso de que, a juicio de la
Comisaría General de Abasteci-

mientos y Transportes, las necesi-
clades alimenticias de alguna de
las provincias Canarias aconsejen
retener transitoriamente las mayo-
res cantidades semanales que las

tinos que excedan del límite má-
ximo indicado serán abonados al
cosechero al precio que corree-
ponda a] de 2,90 pesetas C. 1. F..
puerto peninsular, que se ha fija-
cio en la repetida Orden ministe-
rial de 18 de diciembre de 1946.

reservistas de patatas. señaladas anteriormente, los plá-
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Este precio al cosechero o sobre
almacén de las poblacior.es isle-
ñas, será calculado por la Confe-
deración Regional de la Exporta-
ción de Plátanos, a base del pre-
cio C. 1. F. referido, descontando
los gastos de todas clases que de-
jen de efectuarse como conse-
cuencia de quedar la fruta en las
islas.

A fin de no perturbar los com-
promisos que se puedan contraer

con mercados extranjeros y el nor-
mal abastecimiento nacional sólo
podrár, alcanzar las re`enciones en
Canarias a la cantidad máxim,,
de 421 Tm. semanalmente de i•a-
cimos, en verde, para cada pro
vincia, comprendidos en dicha ci
fra ]os dos conceptos ar.tes men-
c•ionados, a menos que el Ministe-
rio de Industria y Comercio auto-
rice excepcionalmente la reten-
ción de cantidades superiores.

Normas para la campaña vinícola y alcoholera 1947-48

En el Boletín Oficial del Estado
clel día 25 de agosto de 1947 se
ha publicado una Orden de la
Presidencia del Gobierno por la
que se dictan normas para regular
las campañas vir.ícola y alcohole-
ra 1947-48 y las exportaciones de
vir.os durante dicho período.

Según esta disposición, para la
c:ampaña vinícola de 1947-48, que
comienza el día primero de sep-
tiembre próximo y termina el 3 ^
de agosto de 1948, se declaran en
régimen de libre comercio : la uva,
los vinos, los alcoholes vínicos y
demás productos vinícolas y sus
derivados, sin otras limitacione^
que las establecidas para los al-
coholes vínicos, y los vinos co-
rrientes en los establecimientos de
venta al detall, en los apartado.s
segundo y tercero de la presente
disposiciór..

EI precio de venta de los al-
coholes vínicos no podrá ser supe-
rior a 15,50 pesetas litro, para los
rectificados neutro de 96-97°, en
fábricas productoras y con im-
puestos incluídos, aplicá ^.dose a
las demás calidades el tope máxi-
mo que con arreglo a su gradua-
ción les corresponde, en relación
con el precio que se establece pa-
ra el alcohol rectificado.

En todos los establecimientos de

venta al detall de vinos a gra::el
o sueltos vendrán obligados a te-
ner ur. tipo de vino corriente, sa-
rro y potable, blanco o tinto, a
disposición de los clientes que lo
soliciten, al precio máximo de 2,80
pesetas litro, siendo de aplicación
^as normas que se establecen en
e! apartado Segundo de la Ctrden
de la Secretaría Técnica del Mi-
nisterio de Agricultura de 19 de
diciembre de 1946 en relación con
los impuestos locales y provin-
ciales.

Durante la próxima campaña
vir.ícola la cuantía de las devolu-
ciones del impuesto que concede
la Hacienda Pública a los vinos y
licores exportados se liquidarán a
razón de 3,50 pesetas por litro de
alcohol, que es el tipo actual del
impuesto para los alcoholes de re-
posición, regulándose y justificán-
óose las exportaciones que den
lugar a reposición, con arreglo a
las normas vigentes.

Teniendo en cuenta que nues-
tros vinos de mesa y corrientes.
por sus graduaciones y caracterís-
ticas especiales, carecen de devo-
ltrción de impuestos y reposición
de alcohol cuando son exportados,
y^ al objeto de facilitar y estimular
su exportación, que ha constituído
siempre volumen importante en
nuestra balanza de comercio exte-
rior, durante la próxima campaña
vinícola que fir.alizará en 31 de
agosto de 1948, le serán concedi-
dos a los exportadores que las
efectúen, y en concepto de repo-
sición, cinco litros de alcohol neu-
tro por cada hectolitro de vino ex-
portado, regulándose y justificán-
dose estas exportaciones con arre-
glo a las normas que actualmente
rigen para los de graduación su-
perior a 13°, que continúan vi-
gentes.

Las car.tidades de alcohol que
corresponde entregar a los expor-
tadores de vinos, coñacs y lico-
res, conforme a lo expuesto en los
apartados anteriores, en concepto
de reposición, deberá por.erse a
su disposición cor. la mayor rapi-
dez posible, y podrán recibirlo a
través de un almacenista de estos
productos para consumirlo en sus
industrias o cederlo a otro indus-
trial, legalmente facultado para
recibir alcohol, en cuyo caso, esta
cesión se hará, como máximo, al
precio señalado al alcohol vír.ico.

La producción de alcoholes in-
dustriales de melaza, así como las
existencias de melazas de la pre-
sente campaña y las que se pro
duzcan en la próxima de 1947-48,
quedarán intervenidas y a disposi-
ción del Ministerio de Ir.dustria y
Comercio, a los precios y para los
empleos y destinos que se estable-
cen en los apartados siguientes de
la presente disposición.

Asimismo quedarán interveni-
dos y a disposición del Ministerio
de Industria y Comercio los alco-
holes industriales que se obten-
gan con otras primeras materias
de producción nacional, siendo
necesario para la fabricación de
^lcohol de esta procedencia la
autorización expresa de los Minis-
terios de Industria y Comercio y
Agricultura.

La fabricación de alcoholes con
primeras materias vegetales no
autorizadas se considerarán delito
incurso en la Ley de Tasas, sir.
perjuicio de las sanciones que.
además, correspondan con arreglo
al Reglamento de la Renta dei
Alcohol.

Los alcoholes industriales de
rnelazas y de cualquier otra pri-
niera materia de producción na-
cional expresamente autorizada
tendrán como máximo los precios
siguientes :

Alcoholes neutros recti6cado^
de 96-97°, 8,50 pesetas litro ; ídem
desnaturalizados de 88-90°, 5,05
pesetas litro ; ídem desnaturaliza-
ctos de 95°, 5,30 pesetas litro.
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Estos precios se entiender, e^.
fábrica productora, y con los im-
puestos actuales incluídos.

Sin perjuicio de las modificacio-
nes que proceda introducir al co-
nocerse los datos exactos de la
producción de remolacha y cañ1
azucarera de la campaña 1947-48
las cantidades de alcoholee r.eu-
tros de melazas que podrár. entra^
en el mercado con libertad de em-
pleo, así como el momento y las
condiciones, serán determinados
por los Ministerios de Agricultura
e Industria y Comercio, de común
acuerdo, sin que pueda exceder
para toda la campaña de 36.000
hectolitros, distribuídos por cupos
lrimestrales máximos de 9.000.
acumulables pero r.o anticipables.
El primer trimestre comenzará a
partir del primero de octubre pró
ximo. El resto de la producción
de alcoholes industriales será des
tinado a las diversas atenciones de
interés nacional, reposición de ex
portaciones y desr.aturalizados.

No obstante, si la carencia de
alcoholes en el mercado fuese tan
evidente que su falta originase
perjuicios notorios a las industrias
usuarias, los Ministerios de Agri-
c.ultura e lndustria y Comercio, de
comúr, acuerdo, podrán aumentar
estos cupos trimestrales en la
cuantía que se conaidere conve-
nier.te y teniendo en cuenta las
disponibilidades.

Las fábricas de azúcar deatir.a-
rán a la fabricación de alcohol in-
dustrial la cantidad necesaria de
melaza para obtener, como míni-
mo, 90 litros de alcohol por cada
tonelada de azúcar que produz-
ca -, concediéndoseles ur.a tole-
rancia máxima del 10 por 100 en
menos.

La utilización de las melazas en
otras aplicaciones que no aean la
destilaciór., deberá ser previamen-
te autorizada por la Secretaría Ge-
neral y Técr.ica del Ministerio de
Industria y Comercio, a instancia
de los industriales interesados v
con justificación de su empleo.

Los fabricantes de alcoholes ir.-
dustriales de melaza deberán des-
tilar la totalidad de las que reci-
ban en sus fábricas, obteniendo
como mínimo 270 litros por tone
lada de melaza, de cuya cantidad
el 88 por 100 habrá de ser alcohol
neutro rectificado de 96-97°, y el

12 por 100 coino máximo, de ca•
bezas, medianos, colas y amílicos.

El ritmo de fabricaciór. será fija-
do por el Ministerio de Industria y
Comercio, a propuesta de la Co-
misión Interministerial que se crea
por el apartado 13 de la preser.te
Orden, de acuerdo con la marcha
de la recolección y fabricación de
azúcar en cada una de las zonas
productoras de remolacha y caña
azucarera.

Los fabricantes de azúcar y de

alcoholes de melaza deberán re-
mitir obligatoriamente a la Secre-
taría General Técnica del Minis-
terio de Industria y Comercio los
partes quincenales del movimiento
de melazas y alcoholes y de los
rer.dimientos obtenidos, c u y o s
partes serán extendidos en los
modelos y con arreglo a las ins-
trucciones que para au cumpli-
miento les serán facilitadas por la
indicada Secretaría General Téc-
nica.

Normas para el aderezo ds las
En el Boletín Oficial deI Estado

del día 27 de agosto de 1947 sr.
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, fecha 18 del mis-
mo mes, según la cual los cose
cheros, como los industriales ade-
rezadores de aceituna de mesa,
podrán aderezar durante la cam
paña 1947-48, sin limitaciór. algu-
na de cantidad, las variedades si
guientes :

a) Manzanilla fina.
b) La denominada Morón, pro-

ducida en su típica zona de la pro-
vincia de Sevilla.

c) Gordal, cualquiera que sea
la provincia en que ha sido pro-
ciucida, siendo indispensable par_3
la expedición de las guíae o con-
duces que amparen la circulación
de la misma, que los cor.tratos de
compra vayan acompañados de
un certificado de la Jefatura Agro-
nómica Provincial correapondien-
te en el que se indique que en la
iocalidad señalada en el contrato
se cultiva 1 a citada variedad
gordal.

El aderezo de las demáa varic-
dades de aceitur.a no especifica-
cias en los párrafos anteriores que-
da totalmer.te prohibido.

Los precios mínimos de la acei-
tuna gordal sana, de tamaño no
más pequeño de 130 frutos en ki-
li, y el de la ma-.zanilla fina, sa-
na, de tamaño no inferior a 320
frutos en kilo. será de ciento diez
pesetas por fanega de cincuenta
kilos. Este precio se er.tiende pa
ra mercancía puesta en almacén
de comprador.

Las demás variedades de acei-
luna cuyo aderezo se autoriza por
esta Orden quedan de libre con-
tratación. No obstante, si el mer-
c3do lo requiere, el Ministerio de
Agricultura, a propuesto del Sin-
dicato Vertical del Olivo, podrá

aceitunas de mesa
fijar precios mír.imos para la ven-
ta de talea variedades.

Si la recogida de la aceitur.a
gordal y manzanilla fina no se ve-
rificase con la normalidad debida.
el Ministerio de Agricultura dicta-
rá las medidas que estime necesa-
rias.

La cantidad total de aceituna
que puede dedicarse al aderezo
er. toda España perteneciente a
variedades distintas de las especi-
ñcadas anteriormente será 6jada
por la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes, a pro-
puesta del Sindicato Vertical del
Olivo, teniendo en cuenta las po-
sibilidades de exportación de ca-
da una de las distintas variedades
de aceituna, y se distribuirá entre
ioa industrialea y cosecheros ade-
rezadores de laa distintas provin-

rias, de acuerdo con lo que se
previene en los artículos siguien-

tea.
Los agricultores cosecheros de

aceitur,a podrán aderezar fruto de
su propia cosecha siempre que lo
hagan a granel, sin envasarlo en
recipientes pequeños para su ven-
ta al por menor. Para ejercer este

derecho aerá indispensable que el
cosechero lo eilicite del Sindicato
Vertical del Olivo der.tro de los
quince días siguientes a la publi
cación de esta Orden, acompa
ñando a la ir.stancia el recibo de
la contribución por rústica y una
declaración jurada, en la que se
haga constar la cantidad de fruto
que desea aderezar, así como que
éste procede exclusivamente de la
cosecha de su finca.

Del cupo global señalado por la
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo
anterior, el Mir.isterio de Agricul-
tura, a propuesta del Sindicato
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Vertical del Olivo, separará una
parte que será destinada a los
agricultores que recaben el dere-
cho de aderezar fruto de su pro-
pia cosecha, y que se distribuirá
por dicho Sindicato entre las dis-
tintas provincias olivareras, con la
necesaria aprobaciór, de dicho Mi-
nisterio. El cupo que corresponda
a cada provincia será repartido
por el Sindicato er.tre los distin-
tos agricultores de la misma, de
acuerdo con las circunstancias es-
peciales de cada uno de ellos.

Los productores podrán adere-
zar también aceituna para su pro-
pio consumo en cantidades r.o su-
periores a diez kilos por coseche-
ro y por cada uno de sus familia
res y servidumbre. Estas cantida-
des no se computarán en el cupo
global otorgado por la Comisaría
General de Abastecimientos y
i^ransportes.

L o s in dustriales aderezadores
que deseen trabajar en la próxima
c ampaña solicitarán la debida au-
torización para ello del Sindicato
Vertical del Olivo dentro de los
quince días siguientes a la publi-
cación de la presente Orden,
acompañar.do a la solicitud el úl-
timo recibo de la contribución in-
dustrial y, además, una declara-
ción jurada de su capacidad de
almacenamiento, contrastada por
el Sindicato del Olivo, así como
de las compras efectuadas en ei
último año, especificando las va-
riedades adquiridas y localidades
csonde las adquirieron. Dicho Sin-
dicato repartirá el cupo de acei-
t.una destinado a los industriales
aderezadores entre todos los de
España, los cuales podrán adqui-
rir la aceituna que les coriespon-
da en cualquier provincia. Una
vez fijado el cupo de cada uno de
dichos industriales aderezadores,
de acuerdo con las circunstar.cias,
dicho Sindicato entregará las co-
rrespondientes autorizacior,es de
compra, en que conste el cupo
concedido a cada uno, remitiendo
una copia de las mismas a la Co-
misaría General de Abastecimien-
tos y Transportes, a fir, de que
por dicho Organismo se expidan a
ios beneficiarios las necesarias
guías de circulación interprovin-

cial.
Para las operaciones de com-

pra-venta de aceituna de aderezo
regirár, el mismo modelo de con-

trato de años anteriores, debien-
do figurar en él el nombre de la
6nca en que ha sido producido el
fruto y la localidad en que se en-
cuentra ; dicho contrato será sus-
crito por cuadruplicado por com-
prador y vendedor, el cual puede
ser sustituído por ur.a declaración
jurada firmada sotamente por el
comprador. Para la validez de
estos documentos será necesario
el visto bueno del Jefe del Sindi-
cato Provincial del Olivo de la
provir.cia en que resida el vende-
dor de la aceituna.

Las autoridades locales a quie-
nes correspor.da expedir los con-
duces de aceituna para su circu-
lación dentro de la provincia no
lc facilitarán cuando el fruto va-
ya destinado a su aderezo si no
se les presenta el correspor.diente
contrato o declaración jurada de
compra visado por el Sindicato
del Olivo, así como la autorización
áe compra concedida al industriai
que solicite el conduce.

Cuando la aceituna tenga que
salir fuera de la provir.cia en que
se haya producido necesitará ir
ámparada por la guía de circula-
ción de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes, la
cual únicamente se facilitará me-
diante la presentación previa del
correspondier.te contrato o decla-
ración jurada, visado por el Sin-
dicato, de la autorización de com-
pra otorgada por el Sindicato Ver-
tical del Olivo.

Las partidas de aceituna adere-
zada superiores a cuarenta y cinco
l:ilos necesitarán para su transpor-
te ir acompañadas de la guía úr.i-
ca de circulación expedida por la
Comisaría, salvo en el caso de que
circulen dentro de la provincia de
Sevilla.

El inercado interior de aceituna
aderezada queda de libre contra-
tación, sin otras limitaciones que
las preceptuadas ar.teriomente.

rodos los aderezadores de acei-
tuna llevarán una contabilidad cla-
ra de las entradas de frutos en sus
almacenes y de las salidas de
aquél para la venta, y todas las
aceitunas que se exporten deberán
llevar er, sitio bien visible el nom-
bre de la variedad a que perte
necen.

EI único puerto de embarque
para la exportación de aceituna
manzanilla fina será la de Sevilla.

Sólo se permitirá la exportación
de las variedades de aceituna
manzar.illa fina y gordal, salvo que
por los Ministerios de Industria y
Comercio y Agricultura, de co-
mún acuerdo y a propuesta del
Sindicato Vertical del Olivo, auto-
ricen la exportación de alguna
otra variedad, fijando al mismo
tiempo el punto de destino.

Para el mejor cumplimier.to de
cuanto en esta Orden se precep-
túa en relación con las aceitunas
manzanilla fina y morón e inspec-
cionar y vigilar desde la recolec-
ción todo cuanto con estas varie-
dades de aceituna se refiere, se
crea, con residencia en Sevilla,
una Junta, presidida por el Jefe
provincial del Sindicato del Oli-
vo, de la que formarán parte dos
productores y dos industriales,
designados por el Sindicato Ver-
tical del Olivo. Esta Junta resol-
verá cuantos incidentes se creen
en orden al aderezo de las varie-
dades de aceituna que se han in-
dicado, comunicando dichos inci-
dentes, así como las resolucionea
yue adopte, al Ingeniero Jefe de
la Estación de Aceituna de ^^er-
deo de Sevilla.

GRANJA EL CANCHAL
HOYO DE MANZANARES (Madrid )

GANADERIAS DE VACUNO Y AVICOLA
DIPLOMADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

Sementales selscfos ds ganodo vacuno, proceden
tss d• hsmbras de producción registrada en los
libros gsnealógicoa ds la Direccibn General

Miel de romero, cantueso y tomillo

Oficinas: ARDEMANS, 11. - MADRID
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LA ALIMENTACION EN EL MUNDO
Dada la importancia que los

cereales en general, el trigo en
particular, tienen en la alimenta-
ción mundial, creemos interesan-
te dar a nuestros lectores una in-
Forrnación sobre los estudios que
viene realizando desde el pasado
año la Organizaciór. de las Nacio-
nes Unidas para la agricultura y
la alimentación, asunto siempre
de actualidad, al continuar la di-
fícil situación alimenticia por la
que el ,mun,do atraviesa.

El primero de dichos estudios
fué el de las provisiones alimen-
ticias en 70 países de todo el mun-
do, y durante los años anteriores
a esta última guerra mur.dial. Los
datos que en dicho trabajo se in-
dican, relativos a nuestro país.
son los siguientes :

y- Paraguay. Las zonas que reci-
ben una cantidad intermedia de
calorías son Europa meridior.al
(con la única excepción de Es-
paña), tres países asiáticos, una
parte del Oriente Medio, otra de
Africa y otra de América del
Sur. Con escasa proporción de
calorías hay que señalar la ma-
yor parte de Asia, algo del Orien-
te Medio, toda la América Cen-
tral y, probablemente, partes de
América del Sur y Africa, de las
que r.o se obtuvieron datos.

Las cifras máxima y mínima
son : para Europa, Dinamarca,
con 3.249 calorías, y Chipre, con
2.304 ; en América, Estados Uni-
dos, con 3.249, y Méjico, con
I.909 ; para Asia, Palestina, con
2.570, y Corea, con 1.904 ; en

AL111FNTOS
[^gs. por oabezu

V añn
^ rnloríae por cabeze

y a;a

GPreale^ ......................... ............ l48 1.416
Raíces^^tuhérculo9 ................. .......... 100 180
Azúr,ar+ ...................... ............... 13 143
Grasas ............... .. .. ............. ... 15 360
Legumbressecas ................... .......... ]9 IS8
Frutas y verduras .... .................... ... 150 86
Carne ................. ........ ............ 44 234
Leche ................... .................. ?0 101
Vino }'CPrVP.7.a .............. .. ..... 65 I10

Tntnlrs............ 6?4 2.788

Aniluales , . .
Proteínas por día.. .... ••• i Vegetales....

Tocal...

De los datos recogidos en dichos
países, se deduce que el abaste-
cimiento de más de la mitad de la
población mundial suministra una
media inferior a 2.250 calorías
por cabeza y día ; un tercio, apro-
ximadamente, de aquella pobla-
ción recibe una ración por encima
de las 2.750 calorías. La sexta
parte restante dispone de un ra-
cionamiento comprendido entre
los límites máximo y mínimo in-
dicados.

Las regiones que disponen de
gran cantidad de calorías com-
prenden la mayor parte de Euro-
pa (de la zona meridional, sólo
España), América del N o r t e,
y Oceanía. De América del Sur
sólo se incluyen en este grupo
]a Repiíblica Argentina, Uruguay

20
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Africa, Marruecos francés, con
2.431, y Argelia, con 2.236. El
máximo mundial corresponde a
Nueva Zelar.da, con 3.281 calo-
rías, y el mínimo a Corea, con
1.904.

Si bien muchos de los países
de bajo nivel calorífico se encuen-
tran en las zonas tropicales y sub-
tropicales, donde las exigencias

energéticas son menores que en
las r.aciones más frías, no explica
ello la diferencia considerable que
existe en la absorción de calorías,
que en estos pueblos mal alimen-
tados sólo representan las dos ter-
ceras partes de la de los países de
niveI calorífico elevado. Tal vez
los regímenes nutritivos restringi-
dos produzcan un descenso del
rendimier,to metabólicq, lo que a

su vez, cerrando el círculo vicio-
^o facilita la adaptación a una
alimentación restringida. Pero es-
te ciclo es reversible, y si ;mejo-
iara la cantidad y calidad del ra-
c.ionamiento destinado a dichos
pueblos aumentaría también su
rendimier.to energético y precisa-
rían más alimer,tos.

El estudio del reparto de los
números globales de calorías en
las fracciones correspondientes a
los diversos grupos alimenticios,
ha demostrado que los países de
r,iveles calóricos elevados (alrede-
dor de 3.000) tenían regímenes ali-
menticios bien equilib r a d o s:
América del Norte, Argentina, Is-

las Británicas, Escandir.avia, Paí-

ses Bajos, Suiza y Alemania. En
ellos el consumo de cereales no
pasaba de las 1.000 calorías, mien-
lras que la leche y la carne se uti-
lizaban en elevada proporción,
unos 50 gramos de proteína ani-
Inal por día, cifra sólo sobrepasa-
da por Argentina y otros países
productores de carne, como Uru-
^uay, Paraguay, Australia y Nueva
Z.elar,da. En ca.mbio, en los países
de bajo nivel calórico (por deba-
jo de 2.000), una elevada propor-
ción del total de calorías provie-
ne de productos alimenticios ricos
en hidratos de carbono, tales co-

mo los cereales, a excepción de
Costa Rica, productora de azúcar
y de donde extrae su ración hidro-
carbonada, y Colombia, que la
obtiene de las patatas y de los

plátanos. En cuanto a los países
comprendidos entre ambos extre-

mos, la mayoría de ellos cor.su-
me una gran cantidad de cerea-
les, que llega hasta el 60 por 100
del total de calorías para la zona
que va desde Europa oriental has-
ta Manchuria. Algunos países ex-

traen dichas calorías de raíces y
tubérculos ; tal ocurre en Para-
ouay, que sólo consume 545 ca-
lorías procedentes de cereales.

La causa principal de esta sub-
alimentación es la pobreza, pues
es interesante observar que en
tanto los países en los cuales eI
racionamiento en calorías por ca-
beza era inferior a 2.250 por día,
los ingresos por persona son in-
feriores a los 1.000 dólares ameri-
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canos, en la otra extremidad de
la escala, de los 365 millones de
personas que reciben más de
2.900 calorías por cabeza y día,
342 tienen un ingreso ar.ual me-
dio superior a los 200 ^.

En consecuencia, conviene fi-
jar en 2.550-2.650 calorías por ca-
beza el nivel mínimo al que debe
elevarse la absorción en los paf-
ses de bajo consumo de caloría9.

yor si la absorción de cereales cs
baja, y si se obtienen suficientes
proteínas de la leche, legumbres
secas, carr,e y pescado. En cuan-
to a azúcares, no debe aum^ntar
la absorción, y si sus calorías so-
brepasan en un 10 a 15 por 100
del total, se puede pensar en la
reducción, sin perder nur.ca de
vista el conjunto del régimen ali-
mer,ticio. ^

I^nportancia rela[i^u de lu t^oblación mundfal afectz^da por los diYerentes niveles
de consumo de calorfas.

Si las proceder.tes de los ccrealea
son de 1200 a 1.800, la propor-
ción es aceptable. Si son inferio-
res a 1.200 y si la absorción total
de calorías no pasa de las 2.600,
puede recamendarse cierto au-
mento de calorías de cereales, a
menos que el total de calorías
procedentes de cereales, féculas,
azúcares, materias grasas y le-
g,vmbres secas no exceda a 2.000-
2.100. Si las calorías de los cerea-
les pasan de 1.800 y el total es
elevado, puede disminuirse dicha
cifra.

De raíces, tubérculos y frutoa
ricos en fécula, convienen 100 a
200 calorías. No obstante, se pue-
de recomendar un consumo ma-

I_a suma diaria de calorías pro-
c.edentes de las materias grasas
debe ser de 150-200. Hay que te-
rier en cuenta la absorción de gra-
sas pror_edentes de otros gnipos
^limenticios. En los países donde
las legumbres secas represer.tan
ya una parte importante del ré-
gimen alimenticio; se llega perfec-
tamente a las 250-300 calorías dia-
rias. Es corriente que en estas na-
ciones la ración de proteínas ani-
males sea escasa ; pero aunque al-
cance las 200-250 calorías se pue-
den llegar con 1as legumbres se-
cas a las 250, a condición de que
esta elevación encaje en el régi-
men alimenticio, pues no hay que
olvidar que esta abaorción está en

relación con las de cereales, raí-
ces, tubérculos, leche y carne.

Con frutas y legumbres (excluí-
das las feculentas) se debe Ilegar
a las 100 calorías por cabeza y
día, dando preferencia a las ricas
en vitaminas. Respecto a carne,
pes,cado ,y huevos, es aconseja-
ble llegar a 1as I50-200 calorías.
con un mínimo de 100. Si la ab-
sorción de leche y legumbres se-
cas es elevada, puede disminuir
la de este grupo. El pescado pue-
de sustituir a la carne en países
poco productores de éstas.

De leche y productos derivados,
es conveniente absorber 300-400
calorías. El pescado pequeño, que
puede consumirse entero, sumi-
nistra calcio, que sustituye a] de
leche, lo que no ocurre en pes-
cados de los que no se consume
e! esqueleto.

Basándose en los criterios an-
teriores, propuestos por el Comité
de Nutrición, se han fijado los ra-
cionamientos convenientes en 18
regiones del mundo. En el cua-
dro siguiente se indican las cifras
totales de calorías y parciales en
los diversos grupos de alimentos,
comparando unas y otras con las
anteriores a la guerra. En los paí-
ses con racionamientos inferiores
a las 2.600 calorías se ha elevado
este número total ; en los superio-
res se ha mantenido la cifra glo-
bal y, dentro de ella, se han he-
cho las modificaciones conducen-
tes a mejorar su calidad.

Supuesto que dichos objetivos
se lograrar. para 1960 en los se-
tenta países objeto del estudio

que nos ocupa, y que para dicha
fecha la poblacióu mur.dial hubie-
ra aumentado un 25 poi• 100, el
aumento de los actuales raciona-
mienta sería del orden siguiente :

Cereales 21 %,
Raíces y tubérculos 27 ^^
Azúcar ... ... ... .. 12 »
Grasas ... ... ... .. 34 »
Legumbres secas . 80 »
Frutas y verduras 163 »
Carne ... ... ... .. 46 »
Leche ... ... ... .. 100 »

Se deduce de estas cifras que
el incremento máximo correspon-
de a frutas y verduras, seguido
del correspondiente a la leche y
productos de ella derivados, lo
c,ue demuestra la importancia que
se da a estas d^s categorías de
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Abastecimlentos anteriores a la guerra y objetivos alimenticios en dieciocho regiones ( calorías por cabeza y día)

^ • e e • _ .y..

Cereales Ha+cee y
+ubf,rculnn

.Arúcar Grneas Legumbres Frutas Cnrne, pesca- t,eche
seces y verduraq do y buevos

An+érica del Norte ...

f3^-*u

f 3240

P 3160
i^ceanie ...__ ... . ... ..... .......

r3is0

Argentina, Uruguay y Paraguay
P 3100

T 3100

P 3070
scandinavía ........................ '^

T 3070

P 3015
Reino Unido y Eíre ............ .

T 3015

Europa Central Y Occídental .

Ein•opa Oríent.al y Sudoriental

EuroDa Meridional ...............

P _d40

T 2840

P 2755

T 2755

P 2515

T 2645

P 2390

Brasil, Chile, Colombía y Perix T 2630

Resto de Africa .... .......... . .

Africa del Norte ...... _ .. _ . ..

Oríente Medio ....

Asla Sudoríental (continental)

Asia Orlental

P 2310

T 2595

P 2285

T 2595

P 2265

T 2605

P 2220

T 2590

P 2220

T 2575

América Central y Antillas ..

Asia Sudoriental (grandes is-
las) .................................

Penínaula índis+ . ...............

P 2 090

T 2640

P 2 035

T 2 575

P 2 025

' 2570

P: Anlas de la guerra. T: Objetivo.

2000 1000 1000

. . . .
. . . :•̂ : T^

... :á. . ._ I
_ •

. .... ^
'•::^^•, ^'^°: .

•. .
' e •

^

.'

L^"G.

200v

I

419



AGRICULTUHA

alimentos. Como ambas son fá-
e:ilmer.te alterables, habrá que
obtenerlas, en su mayor partc.
rn las mismas regiones donde
vayan a consumirse. El valor
nutritivo de las legumbres ae-
cas es de gran significación en los
sitios donde se conaume poca car-
ne y leche. El aumento de la ra-
ción de carne ofreee en muchos
países dificultades en lo que se
refiere a la correspondiente ele-
•^ación de la producción ; incluao
hay casos en que un mayor con-
sumo de proteínas animales es
tnás fácil hacerlo a base de pes-
cado. Por otra parte, el incremen-
to en la producción de carne exi-
girá un mayor empleo de cereales
secundarios.

El racior.amiento de la mayor
parte de las naciones de baja ali-
mentación es a base de cereales
y otros productos de origen vege-
tal. Las previaiones para el futuro
exigen una r_rayor proporción en
sustancias de origen animal. El ré-
gimen alimenticio anterior a la
guerra en América del Norte era
de unas 2.200 calorías por cabe-
za, proceder,tes de los vegetales.
y 870 calorías de procedencia ani-
mal. Como para una calorfa de es-
ta última fuente se requieren siete
calorías iniciales, es decir, de ori-
gen vegetal, el total de calorías
iniciales en América de1 Norte era
de 2.200 + 870 x 7= 8.290. En
plan de mayor contraste, en cier-
tas islas del sudeste asiático, es-
tas calorías iniciales no pasan de
^.640, de las que sólo 100 (700 ini-
ciales) son de origen animal. Es
decir, que el valor del régimen
alimenticio norteamericano era el
triple del de dichas islas. Por tan-
to, se deduce de lo anterior que
ei mundo precisa mayor cantidad
de comida, no sólo para ali-
mentar la creciente población, si-
no para que ésta esté mejor nu-
trida, calculándose que en 1960
la cantidad de calorías iniciales
deberá ser aumentada en un 90
por 100, y en 1970 en un I10 por
100 con relación a las de 1939.

Hay una estrecha relación entre
el valor de un régimen en calorías
iniciales y las materias agrícolas
r^.ecesarias para producirlas, em-
pleado el término umateriasn en
su más amplio sentido. Para ello,
lo primero que hay. que mejorar
es el rendimiento agrícola por

unidad de superficie : semillas se-
ieccionadas, maquinaria adecua-
da, abonos, lucha contra plagas,
etcétera. Por ejemplo, en lo refe-
rente a la India, se conseguiría en
cliez años un incremento del 30
por 100 en el rendimiento unita-
rio de los cereales. En la ganade-
ría también ha,y que lograr una
sensible mejora mediante el em-
pleo de razas selectas, pastos ade-

productivos, a causa de la acción
esquilmante del hombre. Por últi-
ir^o, hay que educar al campesi-
no, enseñándole los nuevos mé-
todos de mejora, fomentar el cré-
dito agrícola y procurar que el
consumidor ter.ga el suficiente po-
cler adquisitivo para que el culti-
vador vea sus productos conve-
nientemente remunerados.

Respecto a la actual crisis ali-

Incremento^en el abastecimiento de sustancias alimenticias que precisarían algunos
países (en calorías iniciales).

Nicrl nnterior n
tlo ¢uerra

'i93539^c^^̂ ^^

1960 x^^n^^^^^^^^7

Ni^^el 9'anto por cienlu
del ob^e^i^-^, de ineremento

i
^,^i^í^^^^^i^'^y^

40 0/^AA^A^A^AA 0

, -1^^ -
í- } ^ ^^r`^ ^
^ { j 'I

^ _^ ' ' ^

^^^^^^^^^^^x^^ 90%

^c^wrc^r^^^x^ I 10 %l97Q ^^^^^^^^^^^^^^ ^x^^
cuados, medidas sanitarias, mo-
dernos métodos de las industrias
transformadoras, etc. Así, en el
Noroeste de Europa el rendímien-
tc calórico por cabeza de ganado
es triple del de ciertas regiones de
Asia.

En cuanto al terreno utilizable,
hoy día sólo se cultiva el 7 por
i 00 de la superficie sólida del glo-
bo. Sería posible, mediatae el
empleo de potentes capitales, re-
gar terrenos hoy áridos, desecar
muchos pantanos, sanear regiones
palúdicas o invadidas por la mos-
ca taé-tsé. Por otra parte, habría
que afrontar también e1 problema
de suelos antea fértilca y hoy im-

rnenticia, se estima que estará re-
suelta para 1948, con lo que des-
aparecerá la penuria de algunos
alirnentos básicos, entre otros tri-
go y azúcar, pero surgirán otros
problemas. Es muy posible cjue
con la cosecha de 1948, las provi-
siones mundiales de trigo satisfa-
ián la demar.da. Ahora bien, co-
^no varios países pueden incre-
mentar considerablemente su pro-
clucción de trigo, la principal sali-
cia para la exportación será el Ex-
tremo Oriente, ya que no aumen-
tarán mucho las necesidades euro
1>eas. Sin embargo, en aquellas
regíones donde el arroz es el prin-
cipal alimcnto. no aerá fác•il eus-
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lituirle por el trigo, dificultad a su-
mar a la que supondrán los dis-
positivos financieros indispensa-
bles para efectuar tan cor.sidera-
bles compras. El azúcar se esti-
ma que se producirá suficiente-
mente en 1949, pues si bien la
c^emanda potencial del mundo en
este producto es muy importante.
es posible elevar su producción

Superficie cultivada
por cabeza ( e n
hectáreas) ..........

Calorías iniciales por
hectárea y por día.

Calorias íniciales por
cabeza y por dfa.

europeos dificultará la importación
c'e los alimentos que precisaríar.
para llegar a los niveles desea-
c{os ; pero probablemente habrán
de renur.ciar por el momento a
u.na mejor alimentación, a fin de
dedicar las divisas a obtener lo
esencial para la reconstrucción.
Igualmente en las naciones más
atrasadas se precisarán grandes

los correspondientes países ; de
otra parte, la necesidad de elevar
esta producción para subir los ni-
veles de vida del mundo entero.
Si r.o se toman las oportunas me-
didas, se irá, no hacia dichos ob-
jetivos, sino en la dirección opues-
ta, y cor,tinuará la presente pe-
rfuria.

Para evitar este peligro y para

;Producción de sustancias alimenticias ( por cabeza)
Amírica lméricn Euru^^,i Aein ^Asie

Je,l Norte Jrl bur occidrntal ^orirntn! ^ueridionel

1.62

10,000

^0,000

en numerosas regiones tropicales,
siempre que las condiciones eco-

r,ómicas sean favorables.
En lo que concierne a las gra-

sas, carne y productos lácteos, la
penuria durará de siete a diez
años, antes de que se reconstitu-
ya la población pecuaria de 1939
y hasta que algunos países tro-
picales, antes exportadores. de gra-
sas vegetales, ter.gan un exceden-
te de ellas con relación a sus pro.
pias necesidades. Este problema
hace surgir otro : la financiación
del comercio internacional. La fal-
ta de divisas en muchos países

0.61

I 9,000

7,0 50

0. 2 8

30,000

capitales para desarrollar nuevas
industrias e incrementar la pro-
ducción alimenticia, y esto puede
provocar una prolongada política
restrictiva de las importaciones,
en todo cuando puedan prescindir
ĵe sustancias alimenticias r.o pro-
ducidas por ellos mismos.

1-Iay, pues, que considerar de
un lado ]a posible existencia de
excedentes n o negociables d e
ciertos productos agrícolas, lo que
erigi^:ará una desastrosa caída de
precios, con la consiguiente reper-
cusión en la ecor.omía y reduc-
ción de la producción agrícola de

0. 20

2 2,000

2,750

432

14,500

2, 300

subvenir a las necesidades mun-
diales hace falta un juego armó-

nico entre la producción, el co-
mercio y las finanzas, armonía

que no pueden conseguir por sí
solos ni los productores ni cada
país. Hace falta un Consejo ali-
menticio mundial.

Tal es la conclusiór. a que ]le-
ga la Organización de las Nacio-
i:es Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, como resultado
de la encuesta mundial que ha
efectuado y que acabamos de re-
señar para nuestros lectores.
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La determinación del rendimiento de las
fermentaciones

Con objeto de elevar al máximo
posible la calidad de los uinos, la
Estación de Viticultura y Enología
de Villafranca del Panadés, diri-
gida por el sabio Ingeniero Agró-
nomo don Cristóbal Mestre, viene
desarrollando la fructífera labor de
todos conocida y a^reciada, y cu-
yn última manifestación son unas
instrucciones que acaba de redac-
tar, ofreciendo a las Bodegas
C'oorerativas e I nueuo servicio
montado por diaho Centro, que
cdnsiste en el estudio gratuito del
rendimicnto de sus fermentacio-
nes, lo que puede su^oner un ele-
uado incrcmento del valor de los
caldos. Por considerar dichas ins-
trucciones de gra,n interés para
cquellos de nuestros lectores inte-
resados en estas cuestiones, las
reproducimos a continuación :

Interesa a los socios de las Bo-
degas Cooperativas que sus vinos
alcanceñ el máximo valor.

Nada pueden conseguir por su
acción particular en la modifica-
ción del precio que rige en el mer-
cado para la unidad grado alcohó-
lico. E-^ cambio, está en su mano
incrementar el importe en pesetas
de sus caldos, perfeccior.ando las
fermentaciones de manera qu^
sean dirigidas con arreglo a bases
técnicas, lo que permite obte-er
de la misma riqueza en azúcar de
la uva un máximum de alcohol y
excelentes condicior.es organolép-
ticas.

En efecto, la transformación del
mosto en vir.o se realiza median-
te unos microorganismos q u e
^porta la uva, los cuales, siendo
de clases diferer.tes, trabajan, con-
sumiendo con diversos rendimien-
tos el azúcar de la misma ; esto
determina, c o m o consecuencia,
que los vinos procedentes de
niostos de la misma graduación
glucométrica no ter.gan general-
rnente la misma riqueza alcohó-
lica.

En la vinificación ordinaria,
cuando dominan los fermentos
mejores, por cada 17 gramos de
azúcar se consigue en cada litro
un grado de alcohol ; pero es muy
frecuente que se necesiten-prin-
cipalmente cuando se opera con

rnasa grande-18, 19 y hasta 20
para producir dicho grado. A su
^^ez, con fermer.tos puros y selec-
cionados, trabajando en condicio-
r.es óptimas, puede obtenerse éste
con solos 16 gramos, y hasta con
menos.

Ya se comprer.de, pues, que los
resultados serán distintos según
que trabajen solos y en perfectas
condicioaes de vida los fermentos
mejores-que son variedades del
Saccharomyces ellipsoideus -, o
que se desarrollen éstos en ma-
les cor.diciones y simultáneamen-
te con otros que no aprovechen
bien el azúcar o que se desenvuel-
van con otros que más adelante
puedan provocar enfermedades en
los vir.os ya hechos.

Para que se vea la inHuencia
del buen o mal aprovechamier.to
del azúcar del mosto, he aquí
u-os datos bien significativos:

Supongamos un mosto de rique-
za media que contenga 200 gra-
mos de azúcar por litro ; cor. un
consumo de azúcar a razón de 20
gramos por grado, el vino corres-
pondiente ter,dría 10°.

A razón de 19 gramos por gra-
do, el vino correspondiente ten-
dría 10,5°.

A razór. de 18 gramos por gra-
do, el vino correspondiente te--
dría I 1, I °.

A razón de 17 gramos por gra-
do, el vino correspondiente ten-
dría 11,7°.

A razón de 16 gramos por gra-
do, el vino correspor.die*:te ten-
dría 12,5°.

A razón de 15 gramos por gra-
do, el vino correspondiente ten-
dría 12,5°.

Para calcul'ar estos resultados,
basta dividir los 200 gramos de
^.zúcar por litro que hemos con-
siderado, por el rendimiento.

Admitiendo como precio pru-
der.cial el de 20 pesetas grado-hec-
to, que ha regido en varios casos
en 1946-47, resultarán los valores
siguientes por hectolitro :

Con consumo de 20 gramos por
grado, 200 pesetas.

Con consumo de 19 gramos por
grado, 210 pesetaa.

Con con^umo dc 18 gramoe por
grado, 222 peaetas.

Con consumo de 17 gramos por
grado, 234 pesetas.

Con consumo de 16 gramos por
grado, 250 pesetas.

Con consumo de 15 gramos por
grado, 266 pesetas.

Como se ve, la variación de una
unidad en el rer.dimiento origina
diferer.cias importantes en el va-
lor del vino.

Ya se comprende, pues, que al
elaborador le conviene interesar-
se por la mejor transformacióZ del
mosto en vino, de idéntica manera
que er. una fábrica o en una obra
en construcció.z los directores se
preocupan de que los obreros
sean muy aptos y seleccionados
con relación al trabajo que hai:
de realizar, o, análogamente a lo
yue sucede er, ga-adería, en que
se procura que con el mismo ali-
mento los animales den el máxi-
mo de productos.

En toda industria bien organi-
zada se lleva el control de las fa-
ses de transformación de las pri-
meras materias. Sir. él no es posi-
ble juzgar el éxito de la instala-
ción y de su buen funcionamiento.

En las bodegas no se realiza
con exactitud dicho control, por-
que requiere la interver.ción de
técnicos analistas.

La Estación de Viticultura y
Enología de Villafranca del Pana-
dés se propone aportar gratuita-
mente en la próxima cosecha de
1947 su concurso a aquellas Bode-
gas Cooperativas que solici!er. de
dicho Centro se realice ta] estudio.

El conocimiento del coeficiente
cíe transformación en alcohol del
azúcar de la uva de sus socios
servirá de estímulo psra perfec-
cionar en lo sucesivo la elabora-
ción, si é:ta ofreciera deficiencias.

Si, por ejemplo, se cor.sumie-
ran de 18 a 19 gramos de azúcar
para obtener un grado de alcohol,
y el técnico enólogo demostrara
aue podía obtenerse a razón de
16,5 gramos, se vería muy clara-
mer.te la pérdida de alrededor de
un grado alcohólico por hectoli-
tro por imperfecciones en la ela-
boraciór.. Multiplicando dicha pér-
dida por el número de hectolitros
que produce la Bodega Coopera-
tiva, se daría cuenta esta entidad
de que dejaba de percibir canti-
dade^ de importancia, lo que trae-
ría Como conaecuer,cia el plantea-
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miento de la conveniencia de me-
jorar el sistema de elaboración.

Las Bodegas Cooperativas que
quieran aprovechar estos servicios
gratuitos de esta Estación de Vi-
ticultura y Enología tienen que
sujetarse a las siguier.tes normas:

I.a Solicitar del Cer.tro dicha
cooperación, indicando el número
de envases sobre los cuales ha de
versar el estudio.

2.°' Dar a conocer la cabida
exacta en litros de estos envases.

3.y Llenarlos de mosto en ur.
mismo día. evitando, antes de ser
extraídas muestras, todo comien-
zo de fermentación.

4.^` Remover durante este pri-
mer día toda la masa de mosto,
de modo que resulte en éste una
completa homogeneidad.

5.g Extraer, ar.tes de iniciarse
la fermentación, tres muestras de
a litro cada una, a las que se aña-
dirá un antifermento, de las cua-
les dos serán remitidas a la Esta-
ción de Viticultura y Enología,
quedando la tercera en depósito
en la Bodega Cooperativa.

6. Efectuar la elaboraciór. en
la forma acostumbrada, con la sal-
vedad de no mezclar los mostos
de los envases en estudio, ni en-
tre sí, ni con otros.

7.g Terminada la fermentación
tumultuosa, extraer para cada er.-
vase otras tres muestras en análo-
gas condiciones.

8.^ Caso de no quedar Ilena ia
tir.a, cubicar con exactitud el vo-
lumen que queda libre.

Es preferible er. este primer año

cle estudios de esta índole referir-
se sólo a elaboracior.es sin mace-
ración, es decir, destinadas a la
obtención de vinos blancos o ro-
sados. De quererse efectuar el
co itrol en envases destinados a
vinos tir.tos, debe tomarse la pre-
cauĵión de operar a régimen de
sombrero totalmente sumergido,
debiendo efectuarse después las
correcciones correspondientes a
los orujos.

Como antifermento puede em-
plearse el gas sulfuroso a la dosis
mínima de ur. gramo por litro, o
bien otras sustancias, tales como
ácido salicílico, fluoruro sódico,
etcétera, que si bien son termi-
nantemente prohibidas para el
consumo, son toleradas para la
conservación de muestras destina-
das al análisis.

La Estación de Viticultura y
Enología de Villafranca del Pana-
dés ampliará con explicaciones
verbales o escritas estas normas a
las personas interesadas que ter.-
gan a bien visitar el Centro.

Aunque algunos de los concep-
tos y datos de las presentes ir.s-
trucciones figuran en el artículo
firmado por don Cristóbal Mestre,
Director de la Estación de Villa-
franca del Panadés, que publica-
mos en este mismo número, he-
mos preferido transcribirlos ínte-
gros para mejor orientación de los
viticultores y cooperativas a quie-
nes va dirigida la presente circu-
lar, remitiendo a nuestros lectores
para ampliación y fundamento de
algunos de tales conceptos al ar-

tículo mencionado.

EI Congreso Internacional de Microbíología
de Copenhague

En los días 20 al 26 de julio pró-
xima pasado se reunió en Copen-
hague el IV Congreso Internacio-
nal de Microbiología y primero
celebrado después de la guerra
mundial. El largo plazo trar.scu-
rrido desde el Congreso preceder.-
te y el ritmo acelerado de los
avances en algunos aspectos de la
Ciencia Microbiológica durante el
conflicto bélico, dieron al Congre-
se de Coperhague un ir.terés ex-
cepcional, que se reflejó en el
enorme número de congresistae :
más de mil entre activoa y adhe-

rides Cuatrocientos sesenta mi_

crobiólogos intervinieron en las
sesiones con trabajos originales Y
en la presidencia de las Mesas, y
el nún-:ero de los que ir.tervinieron
en las discusior.es fué, natural-
tnente, bastante mayor.

La organización del Congreso
fué perfecta, y merced a ella los
trabajos fueron muy fructíferos.
Llna muy rigurosa y acertada se-

lección de temas concentró la
atención del Congreso en relativa-
mente pocos, pero intere^ar,tí^i-
tnos asuntos.

El Congreso se dividió en laa
nueve Secciones siguientes :

Primera Sección : Microbiología

general. Tema principal, Antibió-

ticos.
Segunda Sección : Bacteriología

médica y ueterinaria.
Tercera Sección: Virus y enfer-

medades causadas por uirus.
Cuarta Sección : Serología e /ri-

munología.
Quiaa Sección: Mutación y va

riación dc los microorganismos
Temas principales : Adaptacíón y
Mutac.iones inducidas.

Sexta Sección : Fitopatología y
Micología (Criptógamas). Temas
principales : F.specie de hongos
que atacan a la pasta de madera,
l^ongos ratógenos para las plan-
tas, Nomenclatura de los uirus
oegctales y oirosis de las plantas.
Enfermedades bacferianas de las
planfas y Razas fisiológicas dc
hongos parásitos.

Séptima Sección : Microbiología
del suelo y de las aguas.

Octava Sección : Microbiología

de la leche _y de los alimentos.
Temas principales : Leches f er-

mentadas, Lactobacterias de los

silos, Bacteriología de los produc

tos. Digestibilidad de la celulosa,

Alteraciones tóxicas de los ali-

mentos.
Novena Sección : Microbiologío

industrial. Temas principales : Lo
microbiología de la elaboración dc
cerueza, Producción de compues-

fos quírnicos j^or fermenfación,
I eoaduras alimenticias.

Por vez primera en los Congre-
sos Internacionales de Microbio-
logía. España ha participado in-
tensamente en los trabajos ; al
Congreso presentaron comunica-
ciones los doctores en Farmacia
Sres. Bustinza, Gastón y Vilas Ló-
pez ; los doctores er. Medicina se-
ñores Sanz Ibáñez, Ibáñez Gonzá-
lez y Martínez Mata, Callao, L1r-
goiti y e1 R. P. Puiggrós, S. J., y el
ilustre Ingeniero Agrónomo don
Juan Marcilla Arrazola, cuyo inte_
resante trabajo versó acerca de las
«Nuevas materias primas para 1a
producció i de levadttras alimenti-
cias>>, demostrar.do la posibilidad
de utilizar la grama, los zuros de
maíz, los residuos de las industria5
de los asrios y otros materiales ri-
cos en hemicelulosas, pentosan^,^
y pectinas, en tan importante irt-
dustria,

a2a
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la defensa sanitaria de los cultivos
La Estación de Fitopatología

Agrícola de Burjasot (Valencia) ha
confeccionado unas magníficas lá-
ininas referentes a cuatro plagas
de otros tantos cultivos : el oidio
de la vid, la mosca de la aceitu-

na, la oruga de la col y la cuca
de la alfalfa. Además del detalla-
do dibujo, cada una va acompa-
ñada de una descripción concreta
de tales plagas, así como del tra-
tamiento conver.iente. La Sección
de Fitopatología y Plagas del
Campo de la Dirección General
de Agricultura ha editado con to-
do detalle de colorido tales traba^
ios, para su difusión por el agro
español. F,n estas páginas inserta-
mos una reproducción de dichcis
láminas.

La primera se refiere a la ex-
ter.dida y grave enfermedad del

oidio de la vid, producicía por el
hongo Uncinula necator, caracteri-
zada por esa especie de ceniza
que recubre los granos ; las man-
chas de las hojas, al principio
amarillentas, que a veces toman
después el aspecto de un polvillo
gris y terminan por asemejar un
punteado ; y en los sarmientos,
p o r unas manchitas grisáceas.
Bien cor.ocido es el tratamiento a
base de azufrar la viña, en las pri-
meras horas de la mañana de días
claros y sin viento, en tres mo-
mentos adecuados : en la brota-

ción, en la floración y en el en-
verado, o cambio de color de la
uva.

La mosca de la aceituna, que
al taladrar e introducir el huevo
en dicho fruto da lugar a que la
iarva o gusano que de él nace se
alimente de la pulpa, con la con•
siguiente merma en la cantidad y
calidad del aceite; es el tema de
]a segunda lámina. La pulveriza-
ción cada veinticinco días con una

I d.nina ?



[.á,n;,,a ^

mezcla de melaza de azucarería
(siete litros) y arseniato sódico
(200-250 gramos) en 100 litros de
agua, o la distribución de caza-
moscas provistos de un cebo a ba-
se de una disolución de fosfato
amónico al 4 por 100, líquido que
sP renovará mensualmer.te, son
los tratamientos más indicados,
aparte de la frecuente limpieza de
almazaras y depósitos.

La tercera lámina se refiere a
ur.a plaga bastante común y quc
puede producir daños de conside-
ración en la col: la oruga (Pierís
brasiccce). La originan las larvas
de una mariposa blanca. Dichas
larvas son verde-amarillentas, con
manchas negras sobre el dorso
y roen las hojas de esta crucí-
fera, respetando las nerviaciones.
^:s eficaz el espolvoreo con pol-

vos nicotinados en las primeraa
horas de la mañana y cuar.do las
larvas son aún pequeñas. Tam-
bién dan buenos resultados los ir.-
secticidas de la serie D. D. T.

La cuarta lámina reproduce las
diversas fases de la cuca de la al-
falfa. Los insectos adultos de este
escarabajo, de color negro relu-
cie :te, aparecen en la primavera.
La hembra pone los huevos so-
bre las hojas bajas. A1 avivarse
aparecen unas larvas o gusanos,
amariller.tos al principio y después
negruzcos. Terminado su desarro-
llo, se cobijan en el suelo hasta
la primavera siguiente. Las larvas
y los adultos roen las hojas, pero
los mayores daños los causan las
primeras. La pulverización con ar-
seniato de calcio en suspensión
acuosa es eficaz, pero el forraje
así tratado r,o debe darse al ga
nado hasta pasados quince días.
También puede emplearse e ;
D. D. T.



EL DIA DE GALICIeA EN PADRON
Se han celebrado por tercera

vez en la villa de Padrón las jorna-
das del Día de Galicia, que en
1945 fueron inauguradas con la vi-
sita del Jefe del Estado.

El día 17 tuvo lugar la inaugu-
raciór. de la Exposición de Frutos
y Frutas del país, a la que concu-
rrieron 226 expositores, exhibién-
dose 320 productos, de los cuales
76 frutas, 88 hortalizas, 76 tu-
bérculos y raíces, 8 legumbres se-
cas y 67 cereales.

El día 18 se dedicó a conmer.^o-
rar los nombres de hijos rlustre^
del pueblo, a los que se dedicarorr
algunas calles, y se er.tregó la me-
clalla de plata al Gobernador ci-
vil, señor Martín Ballestero.

4Gft1CUL'1'URA

E1 día 19 se celebró el Concur-
so de gar.ado vacuno gallego, pre-
sentándose 107 ejemplares.

La Cámara Agrícola, Herman-
dad de Labradores, Diputación
Provincial, Ayur.tamientos, 1 a s
Hermandades locales y demás or-
ganismos han subvencior.ado estos
actos del Día de Galicia.

El Ministro de Agricultura sub-
vencionó también estas manifesta-
cior.es, enviando como represer.-
tante al Ingeniero Agrónomo don
Eladio Morales y Fraile, Jefe de
la Sección de Relaciones Agronó-
micas cor. el Extranjero.

Los jurados fueron cor.stituídos
por los Ingenieros Agrónomos don
Ricardo de Escauriaza, Presiden-

te de la Cámara Agrícola ; don
Juan Sanz de Andir.o, Jefe de la
Jefatura Agro :ómica de La Coru-
ña ; don Francisco García de Cá-
ceres, del Instituto Nacional de
Colonización ; don Ramór. Pazos,
Alcalde de Padrón ; Jofe Provin-
cial de Ganadería, don José Gó-
mez ; lnspectores Veterinarios
Municipales de Padrón, Riar.jo,
Valga, Dodro y Teo, y los Jefes
de varias Hermandades locales.

Estas jornadas, que supetaron a
las de años anteriores, constitu-
yen un ejemplo, que va sier.do
rmitado en otras provincias galle-
gas y dan motivo de reunión de
los labradores en torno a los técni-
cos que les ilustran er. la solución
cie sus problemas.

Un aspecto de la Es-
^rasici^í,n de flrutms
celebrada en Padrón
con o^casibn del Día
^ de U;^licia.

Primer premio de to-
ros en el Concurso
de ganados de Pa-

drón. ^

DE GRAN INTERES PARA AGRICUITORES Y GANADEROS
EI seguro contra INCENDIOS de COSECHAS es la mejor garanfío de lo

riCeleCCián. ^

cfl^ Una punta de cigarro arrojada inadverfidamente. La chispa producida por

el tractor o trilladora, pueden ser causa de la pé^dida del sembrado.

EI seguro de MUERTE E INUTILIZACION y ROBO, HURTO Y EXTRAVIO
para animales destinados a tiro, silla, semenfales, yeguas dedicadas a reproduc-
ción y ganado de labor, es una previsión indispensable por los altos precios que
alcanzon en lo actualidad.

Esfos seguros son puestos en prácfica con gran especialización por

C . I . A .
COMERCIO - INDUSTRIA - AGRICULTURA

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Dirección General: Avenida Queipo de Llano, 13
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Andalucía.

E N Almería, donde los pastos,
aunque agostados, son más

abundantes que el año anterior, la
concurrencia de ganados fué nor-
mal, efectuándose numerosas tran-
sacciones. Cotizaciones en alza.
Se exportó ganado a Levante y
Cataluña. Disminuyó el censo ga-
nadero en lanar y cabrío. En Gra-
nada se celebraron los mercados
habituales, con normal concurren_
cia de porcino y escasa de las res-
tantes especies. El número de
transacciones fué reducido y los
precios permanecieron sostenidos.
Mediano estado sanitario para el
lanar. La feria de Baeza, en Jaén,
estuvo desanimada, con pocas
ventas y tendencia alcista de las
cotizaciones. Censo en baja para
toda clase de especies. En Mála-
ga, e] estado de la montanera es
peor que en un año normal. Muy
animada estuvo la feria de Cañe-
te la Real, efectuándose regular
número de transacciones. Precios
sostenidos en vacuno y en baja
para las restantes especies. Au-
mentó, por crías, la población por-
cina.

Los mercados gaditanos estu-
vieron con escasa concurrencia, y
hubo bastantes operaciones. Pre-
cios sostenidos y buen estado sa-
nitario. En Córdoba, donde van
escaseando pastos y xastrojeras.
hubo normal animación en ferias
y mercados, efectuándose regular
número de transacciones. Precios
sostenidos, con tendencia al alza.
Aumentó, en general, el censo pe-
cuario. En las plazas de la provin-
via de Huelva se viene observan-

do escasa concurrencia de vacuno
y lanar y nula en las demás clases.
lgual que en la provincia anterior,
precios sostenidos, con tendencia
al alza. Estado sanitario bueno.
En Sevilla, la feria de Cazalla de
la Sierra estuvo normalmente con-
currida de caballar, escasamente
de vacuno y lanar. El censo dis-
minuyó por sacrificio y exporta-
ción a otras provincias de vacu-
no, lanar y cabrío.

Castillas.

E N Avila se celebraron las fe-
rias de El Barco y Candele-

da con escasa concurrencia, debi-
do a las faenas de recolección,
efectuándose regular número de
transacciones. Tendencia sosteni-
da de los precios. Se exportó ga-
nado a Madrid. Censo sostenido
en todas las especies, excepto en
porcino, que aumentó por crias.
Existen algunos focos de viruela
ovina. Las rastrojeras se aprove-
chan bien y la montanera es abun_
dante. Los mercados burgaleses
estuvieron normalmente concurri-
dos, efectuándose escaso r,úmero
de transacciones a precios soste-
nidos. No ha experimentado va-
riación el censo ganadero. La
montanera es menor que otros
años. En Segovia 5ólo se han ce-
lebrado mercados locales, con es-
casa concurrencia de vacuno y la-
nar, normal de cabrío y abundan-
te de porcino, con bastantes tran-
sacciones de este último. Precios
sostenidos en vacuno y cabrío. En
Soria están agostados los pastos,
defendiéndose el ganado con el
aprovechamiento de las rastroje-
ras. Se espera buena otoñada cor,
las últimas lluvias. Se efectuaron
numerosas trasacciones, siendo la
concurrencia en general escasa.
Precios sostenidos. ^Censo en baja
por sacrificio y exportación de la-
nar y cabrío. Buen estado sanita-
rio. Normal estado de montaneras.
En los mercados vallisoletanos la
concurrencia de ganado fué meno^
que en meses anteriores, sobre to-
do en vacuno y caballar. Precios
sostenidos.

En Ciudad Real, las ferias de
Chillón y Valdepeñas, así como
la de Almagro, estuvieron normal-
mente concurridas. Disminuyó el
censo en lanar y cabrío y aumen-
tó en porcino. Los pastos están
muy agostados. En Cuenca, don-
de también escasean éstos, no hu-
bo ferias y mercados de importan-
cia durante el mes, verificándose
algunas transacciones entre parti-
culares a precios sostenidos, Sin

variación el censo caballar y en
baja los de las demás especies.
El estado sanitario es bueno.
Tampoco hubo nada digno de
registrarse en Guadalajara, donde
no existe variación sensible del
censo ganadero. En Madrid, la
concurrencia de reses fué escasa
para el vacuno y normal para las
otras clases. Es bueno el estado
sanitario, así como la marcha de
la paridera. Normal estado de pas-
tos. En los mercados toledanos
hubo escasa concurrencia de ga-
nados y los precios permanecen
soster.idos, excepto en el lanar,
que acusa alza. La situación de
pastos es mediana. Hay menos
cebo de ganado porcino que nor-
malmente.

Levante.

E N Murcia, escasa concurrencia
de ganado porc^no y normal

de las restantes especies, efectuán-
dose buen número de transaccio-
nes. Precios en alza para el por-
cino y sostenidos para las restan-
tes especies. Se exportó ganado
con destino a varias provincias.
Se aprovechan las rastrojeras y
con las últimas lluvias mejoraron
algo los pastos. En Albacete hu-
bo desanimación, si bien se efec-
tuaron regular número de transac-
ciones. Cotizaciones sostenidas.
Censo en alza para el vacuno y
porcino. Estado sanitario satisfac-
torio.

En Alicante, dor.de la situación
de los pastos es buer.a, los mer-
cados estuvieron escasamente con_
curridos, efectuándose bastantes
transacciones, muchas entre par-
ticulares. Tendencia sostenida de
las cotizaciones, procediendo el
ganado tanto de la provincia co-
mo de las de Murcia, Valencia y
Navarra. Censo pecuario estabili-
zado, excepto en cabrío. En Cas-
tellón, donde las últimas lluvias
han favorecido los pastos natura-
les, sólo se ha celebrado el habi-
tual mercado de lechones de Se-
gorbe, muy concurrido y con pre-
cios en baja. Las transacciones de
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las demás especies se efectuaron
entre particulares, con precios en
alza para el vacuno y lanar. El es-
tado sanitario es satisfactorio, En
los mercados valencianos hubo es-
casa concurrencia, pero se efec-
tuaron bastantes transacci o n e s,
con precios sostenidos.

En Lérida, donde el cuarto cor-
te de alfalfa fué bueno, en gene-
ral, hubo poca animación, y los
precios quedaron sostenidos. Sin
variación el censo ganadero y bue-
no el estado sanitario. Muy re-
ducido número de transacciones
en Tarragona, donde los precios
se manifestaron en alza en las es-
pecies de abasto y sostenidos en el
caballar, Aumentó el censo por
importación de porcino. El estado
sanitario es bueno, en general, y
mediano el desarrollo de la pari.^
dera.

Aragón, Rioja y Navarra.

S ALVO el semanal de 'Tarazoaa,
no hubo durante el mes nir.-

guna feria ni mercado de impor-
tancia en la provincia de Zarago-
za. Aquél se ha visto poco concu-
rrido, con precios sostenidos y es-
caso níimero de transacciones.
Hay focos de fiebre aftosa. Los
pastos presentaban mediano as_
pecto, a causa de la sequía ; pero
se espera que las recientes lluvias
les mejoren. En Huesca, mucha
desanimación y muy pocas tran-
sacciones. Precios sostenidos en
porcino y caballar. Sin variación
el censo ganadero. Mejoraron los
pastos con las últimas lluvias. En
Teruel, los precios señalan cierta
tendencia alcista. Mediana situa-
ción de pastos. Sin variación el
censo ganadero.

En Logroño se siguen dando
cortes a los alfalfares, y en las
zonas de sierra se siegan las pra-
deras naturales. Los mercados se-
manales de porcino se vieron nor-
malmente cor.curridos. Prec i o s
con ligera baja para esta especie
y sin variación para las demás.
Buen estado sanitario.

En Navarra, y a pesar de las úl-
timas lluvias, no han mejorado
mucho los pastos. A las ferias y
mercados sólo han concurrido ga-
nado vacuno y porcino, en escaso
número el primero. Cotizaciones
ñrmes para aquél y en baja para
el de cerda. Aumentó el censo de
esta especie.

íVorte y Noroeste.

L ^os mercados alaveses estuvie
ron poco concurridos y los

precios se manifestaron en alza
para el vacuno, en baja para el
porcino y sostenidos en las res-
tantes especies, El ganado proce-
día tanto de la provincia como de
otras norteñas. Sin variación el
censo ganadero. Buen estado sar.i-
tario. Mediana la situación de pas-
tos. En Guipúzcoa se henifican los
prados naturales y se siembran los
cultivos de trébol encamado y vio-
leta que fallaron por la sequía. Se
realiza, en condiciones poco favo-
rables, la siembra del nabo forra-
jero y se recalza la remolacha fo-
rrajera. La sequía ha mermado
mucho el rendimiento de los pra-
dos. Las ferias estuvieron muy
concurridas de vacuno y porcino
y normalmente en las demás cla-
ses. Salvo en lanar y cabrío, nula,
la concurrencia de ganados fué
normal. Precios sostenidos en va-
cuno y en baja en el porcino. Dis-
minuyó el censo gar.adero,

En Santander se celebraron las
habituales ferias y mercados con
normal concurrencia de ganado,
realizándose regular número de
transacciones. Precios sostenidos,
excepto en vacuno, que están en
baja. Salió ganado para numero-
sas provincias. Censo ganadero
estabilizado. Estado sanitario sa-
tisfactorio. Ha terminado la reco-
lección del heno, que este atio
sólo se pudo segar una vez, a cau-
sa de la sequía, estimándose la
cosecha la mitad de lo normal,

Los mercados asturianos se vie-
ron escasamente concurridos de
ganado de vida. Hubo buen nú-
mero de trar.sacciones y los pre-
cios quedaron sostenidos. Sin va-
riación el censo ganadero. Los
pastos están agostados y las pra-
deras han dado regular rendi-
miento.

En Coruña, escasa concurren-
cia, no obstante lo cual se efec-
tuaron buen número de transac-

,

^ ^oma ^` ^
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cior,es, con precios sostenidos. Se
exportó ganado con destino a
Barcelona y Tarragona. Disminu-
yó el censo, por sacrificio, en la-
nar y cabrío, aumer.tando por
crías en el porcino. Hay algunos
focos de carbunco. La situación
de los pastos es regular. En Lugo
éstos se han resentido más. Hubo
mucha concurrencia de porcino y
escasa en las restantes especies,
siendo sostenida la tendencia de
los precios. En Orense las opera-
ciones fueron numerosas y las co-
tizaciones continúan sin variación.
Buen estado sanitario. En Ponte-
vedra mejoraron algo los pastos
con las últimas lluvias. El censo
pecuario permanece sin variación
y los mercados se han visto nor-
malmente concurridos de porcino
y escasamente de las demás espe_
cies. Las transacciones fueron nu-
merosas y los precios no denota-
ron oscilaciones sensibles respec-
to las del mes pasado.

Extremadura y León.

E 1v Badajoz no se celebraron
ferias durante el mes, efec-

tuándose transacciones entre par-
ticulares en la zona de Mérida y a
precios en alza. Disminuyó el cen-
so por exportación y sacrificio.
Buen estado sanitario. En Cáceres
se celebraron las ferias de Pla-
sencia, Casatejada y Galisteo, así
como los mercados de costumbre,
unos y otros con normal concu-
rrencia de ganado, efectuándose
bastantes transacciones. Cotizacio-
nes en baja en el ganado de cer-
da. Normal estado de pastos.

En León no ha sido mala la co-
secha de heno, si bien inferior a
la del año pasado. Concurrencia
r,ormal a ferias y mercados, efec-
tuándose reducido , número d e
transacciones. También hubo bas-
tante concurrencia en las plazas
salmantinos. Precios en baja para
el porcir,o, en alza para el caba-
llar y sostenidos para las restan-
tes especies.

^.;,.,.,.._,,,.,...^
^, ^_ ^ ^ ^ ^^, _ ^- •oov, ,,,
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Canarias.

C )NTINUABA a fin de agosto la tri-

Ila de la escasa cosecha re-
cogida.

Ha empezado la recolección de
la uva, con rendimientos desigua-
les, en Las Palmas. En Santa
Cruz hay mejor cosecha.

Se preparan en Las Palmas las
tierras para la plantación de pata-
ta, que ha comenzado en el nor-
te de Santa Cruz, tras de finalizar
en el sur.

Continúa el corte de racimos de
plátanos. Se dan escardas y riegos
y se combate la hormiga argen-
tina.

Andalucía Occidental.

L OS garbanzos tempranos de
Huelva resultaron bien, pero

no así los tardíos, cuyo rendimien-
to fué medianillo. En Sevilla tal
legumbre tuvo producciones acep-
tables. En Córdoba se han cogido
pocos garbanzos, más que nada
por la corta superficie dedicada a
tal cultivo. El maíz se ha recogi-
do con resultado desigual en Huel-
va. En Cádiz se había iniciado su
recolección en la última decena de
agosto. En el regadío de Sevilla
tiene un hermoso aspecto, y, en
general, se espera en esta provir.-
cia un resultado bastante bueno.
En esta provincia y en Córdoba
ha comenzado el alzado de los
rastrojos y la preparación de la
sementera.

En Huelva y Sevilla se sigue co-
gier.do uva de mesa. La vendimia
viene adelantada, y se espera bue-
na cosecha en toda la región.

En el olivar se desvareta y se
hacen suelos. La cosecha se pre-
senta muy abundante.

Excelente cosecha de higos en
Huelva. Regular de r.aranja y ma-
la de almendra. Buena produc-
ción de naranja en Sevilla, en don-
de la de remolacha ya se ve que
no pasa de mediana al haber co-
menzado el arranque.

Andalucía Oriental.

E N las zor,as más tempranas cle
Málaga y Granada se levan-

tan los rastrojos. En la primera .le
estas provincias hubo buena co-
secha de garbanzos, y algo más
inferior en la segunda. En Mála-
ga empezó a recogerse el maíz a
fines de agosto, bajo buer.os aus-
picios.

Se cuenta en Almería con ma-
yor cosecha que la pasada de es-
ta gramínea.

Fué aceptable la cosecha de
lentejas y mediana la de habas en
Granada.

En Almería se coge la ĵva
ccmolinera», con buen estado sani-
tario y volumen igual al año ante-
rior.

Comenzó en Málaga la vendi-
mia, presentándose una buena co-
secha de uva. En Granada, don-
de sigue cogiéndose la de mesa,
la producción del viñedo se juz-
ga mediana. Se presenta una
abundante cosecha de aceituna en
Almería, Málaga y Jaén. Algo rne-
nor que la pasada, en Granada.

La patata de primera coseclia
dió mal resultado en Jaén y en la
vega de Granada. En esta provin-
cia se riega la tardía. En Mála-
ga continúa la recolección en las
zonas tardías. ; los resultados han
sido pasables. La de segunda co-
secha, de mal resultado en Al-
mería.

Aceptable cosecha de fruta me-
diana en Jaén. En Málaga, en ge-
neral es buena, salvo de almen-
dra, que es mediana. Por el con-
trario, en Almería hay más cose-
cha de fruto seco que en el año
anterior.

Mediana cosecha de remolacha
en Málaga. Ha mejorado algo en
Granada respecto al mes anterior.
En Almería la producción
es satisfactoria.

Levante.

E ^ aspecto de los arrozales es
francamente buer.o er. toda

la región. Lástima que en Mur-
cia el área sea inferior a la acos-
tumbrada y que en Valencia las
tormentas de agosto han tumbado
bastante planta. Estos temporales
de lluvias y viento también han
hecho daño al maíz en dicha pro-
vincia. En Alicante están bien los
maizales de regadío, que a fines
del pasado recibían el último rie-
go en Murcia. En Albacete mar-
chan bien el maíz y las judías.

Cor.tinúa la recolección de uva
de mesa en todas estas provincias.
Las cepas moscateles han tenido
poca producción en Alicante, pe-
ro hay más uva de vinificación en
esta provincia que en el año an-
terior. Lo contrario ocurre en
Murcia. En Albacete, buena im-
presión de conjunto, aunque exis-
te desigualdad.

Asimismo la cosecha de aceitu-
r,a será allí satisfactoria, aunque
se haya caído algún fruto por los
pedriscos. En Alicante, Murcia y
Castellón se presenta bien el año
aceitero.

En Albacete la cosecha de fru-
ta es aceptable, Ilegando a bue-
na la calificación para la de al-
mer.dra en particular. Buena co-
secha en Murcia de almendra y
garrofa y mediana en Alicante,
en cuya parte alta los fríos se lle-
varon por delante toda la flor. En
Valencia y Castellón hay mejor
producción de garrofa que de al-
mer.dra. Cosecha de naranja nor-
mal en Valencia y Murcia. Re-
gular producción de agrios en Ali-
cante y mediana en Castellón. De
fruta de hueso, producción floja
en Murcia.

Se recolecta en Albacete la pa-
tata de primera cosecha, con muy
buenas impresiones. En cambio,
en Villena y zonas altas de Ali-
cante rinde poco. Comenzó hace
días la plantación en la Vega del
Segura, tanto en Murcia como en
Alicante. ^

Baleares.

L A única operación de cultivo
de cereales es la escarda del

maíz y del arroz.
Se recoge la uva de mesa y va

a comenzar la vendimia cuando
nos transmiten esta impresión. Se
cree que los rendimientos serán
inferiores a los del año pasado.

Hay buena cosecha de aceituna
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a la vista, tanto en cantidad como
en calidad.

Empezó a recolectarse la almen-
dra, con resultados poco parejos.
Habrá, en cambio, buena produc-
ción de garrofas y de higos.

Se sembró la patata de segunda
cosecha.

Cataluña,

N Lérida, los maíces y judías
están medianos. En cambio,

tienen buen aspecto los arrozales.
En Gerona esta gramínea presen-
ta una magnífica perspectiva, pe-
ro en cambio, por la sequía se
han perdido los maíces y judías
de secano en varios términos. En
Barcelona, al concluir la recolec-
ción, se observó que la cosecha
de garbanzos fué mediana, y peor
que mala la de judías. Ha dado
comienzo en Tarragona la siega
del arroz, cuya cosecha va a ser
buena. Tanto en esta provincia
como en Lérida, se preparan los
barbechos para la próxima siem-
bra.

Se presenta bueaa cosecha de
aceituna en todas estas provin-
cias. Las últimas lluvias han me-
jorado el viñedo en Lérida. En
cambio, en Gerona un fuerte ata-
que de aCochilis» ha producido
pérdidas importantes. En Barcelo-
na hay menos uva que en el año
anterior, pero se han de obtener
caldos de mucho grado. Se reco-
lecta en Lérida patata de prime-
ra cosecha. En Gero:=a, esta mis-
ma, de producción baja. En Bar-
celona, bien en regadío y mal en
secano. La tardía ha mejorado en
Lérida y marcha bier. en Gerona.
En Barcelona aún se plantaba a
fines de agosto. Poca fruta, pero
sana, en Gerona. Medianas pro-
ducciones en Lérida. Er. Barcelo-
na, muchos más melocotones que
el año anterior. Mediana cosecha
de almendra en Tarragona ; para
la avellana, las lluvias han ver.ido
ya fuera de plazo oportuno.

Aragón.

At. concluir totalmente las fae-
nas de recolección se pudo

apreciar en Teruel que sólo fué
buena la granazón en tierras muy
frescas o de regadío. A fines de
agosto aún se trillaba en las se-
rranías, con rendimiento escaso

para todos los cereales. En Zara-
goza, el trigo deficiente ; el cen-
teno, muy desigual, y la cebada
solamente bien en regadío. En
Huesca también hubo desigualdad
en el trigo. En estas dos últimas
provincias los maíces tier.en muy
buen aspecto.

La cosecha de uva se presenta
bien, habiendo mejorado en Te-
ruel con las lluvias de fines de
agosto. Parecidas noticias del oli-
var, a pesar de que en Zarafoza
ha padecido con los calores.

La patata, en general, marcha
bien, aunque en Huesca la ha
perjudicado la sequía. La de pri-
mera cosecha dió buen rendimien-
to en Zaragoza.

La remolacha está magnífica en
Teruel, bien en Huesca y muy
desigual en Zaragoza. En esta pro_
vincia es rnuy mal año de fruta.

Rioja y Navarra.

E tv Rioja, a fines de agosto aún
continuaba la trilla. En esta

provincia (Logroño) los maizales
tienen un desarrollo muy poco sa-
tisfactorio. En Navarra el maíz de
secar.o acusa gravemente la falta
de lluvia.

También el viñedo en esta pro-
vincia se resiente de sequía. En
Logroño las lluvias de la última
decena de agosto vinieron que ni
pintadas. Se recoge desde hace
días la uva de mesa.

El olivar marcha bien, aunque
por la sequía se ha caído bastan-
te fruto. Se cuenta, sin embargo,
con una buena cosecha.

La patata dió en Navarra buen
resultado en regadío y malo en
secar.o, por la causa tantas veces
citada. La remolacha tiene media-
no aspecto, incluso en regadío.
Tampoco en Logroño es muy allá
que digamos. En esta provincia
los nogales presentan exceler.te
aspecto.

Asturias y Santander.

L A sequía está haciendo estra-
gos en esta región. Las cose-

chas de maíz y judías son malas,
por tal motivo. En cuanto al re-
sultado de las siembras de otoño,
diremos que en Asturias, a pesar
de haber mejorado últimamer.tP,
la cosecha de centeno fué media-
na y la de trigo también valió

poco. En Santander el rendimien-
to de los cereales fué normal, sal-
vo en el centeno. Otro tanto pue-
de decirse de las habas respecto a
las leguminosas.

En esta provincia se recolecta
patata con buen resultado. En la
segunda decena de este mes em-
pezará la recolección en las zonas
altas. En Astu'rias acabó de co-
gerse la temprana, y la tardía se
resiente de la falta de agua.

De la vid se espera una buena
cosecha, así como de casi todos
los frutales.

Vascongadas.

E tv Alava se ha comprobado,
al finalizar la recolección, lo

defectuosa que la granazón ha re-
sultado, traducida en rendimien-
tos desiguales y escasos. En las
otras dos provincias, y a causa de
la sequía, los maíces están peor
que régular, y francamente mal
las alubias, por causa de la sequía
imperante.

El viñedo de Vizcaya ha sufri-
do también el exceso de calor ;
en Alava la cosecha es semejance
a la del año pasado. En cambio.
de patata se espera conseguir más
rendimiento en esta provincia ; las
lluvias últimas han favorecido .i
los patatares y remolachares.

En Vizcaya y Guipúzcoa se re-
cogen las tardías con poco resul-
tado.

De manzana temprana hay en
Guipúzcoa una cosecha bastai;te
satisfactoria. Se siembra aquí el
nabo forrajero, bajo medianos aus-
picios, y se recalza la remolacha
de igual carácter.

Galicia.

E tv Pontevedra la cosecha de
tngo fué solamente regular ;

llegó, en cambio, a conceptuarse
como buena en La Coruña y I.u-
go. Igual calificación mereció Pn
esta provincia la producciór, de
centeno y avena. El maíz y las
judías marchan bien en Coruria
En Lugo sufren el efecto de la
prolor.gada sequía. En Orense y
Pontevedra solamente están bien
ambas plantas en regadío, sin pa-
sar de medianas en el secar,o.

EI viñedo ofrece cosecha floja
en Pontevedra y buena en el res-
to de las provincias ; particular-

432



AGRICULTURA

me :te en Orer.se superará la co-
secha a la del año anterior.

La patata, por causa de la men-
tada escasez de Iluvias, solamen-
te promete mediana cosecha en
Orense y Pontevedra. En Coruña
1 a s plantaciones tienen mejor
aire.

La cosecha frutal es mala, sin
atenuantes, en Lugo y Coruña, y
mejor, sin pasar de regular, en
Pontevedra. '

León.

E N León la producción de los
cereales fué mediana, por la

falta de peso de grano. La cose-
cha de cer.teno fué buena, y mala
la de avena. Bien se portaron los
garbanzos tempranos, pero no asi
los tardíos. Guisantes y lentejas
fallaron, por su precoz madura-
ciór,. En Zamora el año fué cor-
to de paja, pero el rendimiento de
triQo, cebada y garbanzo fué sa-
tisfactorio, y pare usted de con-
tar. Mediana cosecha de cereales
en Salamanca y buena en legum-
bres, salvo guisar.tes y almortas.

El viñedo presenta buen aspec-
to en las tres provincias, especial-
mente en Zamora, en donde va
en aQOSto se coQió la uva de me-
sa. Buer.a cosecha a la vista de
aceite en Salamanca, aunque se
ca^ó mucho fruto por la sequía.

Si ésta cediese, en León aún
podrían conerse muchas nueces S'
r^stañas : si no. toc]o puede que-
dar er. dicho ĵ_,n Salamanca hay
buen año de fruta.

Las p^tatas de i,eón y Salaman-
ca sólo están hie-: en re^adío. La
temprana de la se^unda rindió
r.ormalmente. I_a remolacha azu-
^arera, en l,eón está por el orden
de la patata.

Castilla la Vieja.

L a co^echa ha sido muy media-
na en toda la región. El ¢ra-

no sale con muy poco peso. De
trigo, cosecha floia en Avila, Se-
Qovia y Burgos. Mediar,a en Pa-
lencia v aceptable en Valladolirl.
De cebada, regular en Avila y
Valladolid y mediana en Burgos.
De centeno. mwdiana en Avila,
vasable en Valladolid y mala en
Burgos. De avena, mal en SeQO-
via, bastante buena en Valladolid

y mediana en Palencia, En Soria,
lo último que se trilló fueron los
yeros y las algarrobas. Ninguna
de las cosechas fué buena.

Respecto a legumbres, en Avi-
la mediana cosecha de garbanzos,
guisantes, almortas, lentejas y al-
garrobas. Muy buena de garbar.-

zos y mediana de algarrobas en
Segovia. Buena de yeros, y alga-
rrobas especialmente, en Vallado-
lid. Medianas en Palencia y Bur-

gos.
Una gran cosecha de uva hay

en Segovia, y buena en las res-
tantes provincias.

Rendimiento aceptable para la
patata de primera época en Avi-
la. Mediano resultado er, Segovia
y escaso en Valladolid. La de se-
Qunda época marcha bien, y si llo-
viera pro^to habría buer.a cosecha
en todas las provincias. Muy buen
aspecto de la remolacha en Sego-
via. Cosecha corta en Bur^os y
Valladolid. Desigual en Palencia.

Castilla la Nueva.

A^ finalizar la recolección se
han confirmado los pronósti-

cos de meses anteriores, habiendo
sido muy deficlente la granazón.
Er. Madrid la 'cebada ^ranó bien,
oero la avena resultó fatal. Tam-
bié^ fueron malas las cosechas de
algarrobas y yeros ; solamente ha-
bas y garbanzos se portaron acep-
tablemente. En Guadalajara los
garbanzales han dado buen rentli-
mie-to, a tono con el vigor de las
plantas. En C'uenca, para empeo
rar aún el resultado, ha habido va-
rias tormentas, que han causado

Movimiento
lNGT^.NII?ROS AGRONOMOS

Vonzbrnnciento. - Don José Marfa

^le Soroa v Pineda ha sido desi^nado
Jefe clel Scrvicio cle Amillaramiento
^iel Afinisterio de I-Tacienda.

Falleci^i^ienfo.-El ilustre In^cniero
Director dc la Fscuela de Peritos A^rí-

colas de T3arcelonn, don Claudio Oii-
^-eras Massó. '

Rein pvF.cn. -I)on luan Parrilla C^S-
^ar.

Jubiln^ irirt. - T^^n t?milio [Tlla • tres
C'oste.

PhP.ITOS AGRICOi.A^

Fnll^riinirnfo. - T)nn Ricn^^cnido
Ramos Muñoz.

nestinos.-A la Jefatirra A^ronómi-

daño en las eras. Los garbanzos
quedaron pequeños y las judías
han sufrido con dichas tormentas.
Los cereales de pienso dieron ma-
la cosecha, y solamer.te fué buena
la de legumbres para alimentación
del hombre.

La impresión del viñedo es bue-
na en Madrid, Guadalajara, Cuen-
ca (zona de la Mancha y de la Al-
carria), Ciudad Real (en los viñe-
dos jóver.es) y Toledo (en la Man-
cha).

Del olivar, buenas noticias en
Ciudad Real, Toledo y Madri^3.
Superior a la pasada en Guadala-
jara. En Cuenca sólo será me-
diana.

Tampoco serán mejores que
medianos los rer.dimientos de la
patata en Guadalajara. La tempra-
na sale menuda en Madrid, y en
Cuenca los patatares han sido per_
judicados por las inur,daciones y
los arrastres de tierras. Buena im-
presión de remolacha en Madrid
y Cuenca.

F.xtremadura.

L A cosecha en Cáceres ha sido
mala, tanto de paja como de

^rano : incluso los rer.dimientos
de los garbanzos son bajos. En
Badajoz el trigo ha dado dos ter-
cios de la producción anterior y
la cebada poco más de la mitad.
así como la avena. También har,
sido malas lass cosechas de habas
y garbanzos. Han empezado hace
día^ las labores del barbecho.

Se espera una buena cosecha de
uva, estando sanos los racimos en
las dos provir,cias.

de personal
ca de Madrid, don Vicente Aguaclo
Martín.

Arce^isos. -.A mayour de 2.", don
Juan Antonio Shnchez Rold!m ; a Ma_
yor de 3.^, <lon JosF Reolid Carcel^n ;
a Perito t.°, don José Marfa Callis
Torner, quc esth y continúa en situa-
ción de <<supcrnumerario en activo», v
don Ramón T)cl^ado Molina ; a Pcri-
to z.°, don Juan Garcfa V^ldecasas
Guerrcro, c in`resnn en el Cucrpo co-
mo Peritos tcrccros don Manucl Vfc-
tor Fernández Pacheco, don Luis Gas-
t^ar Brun^^t, don Rucnaventura Solana
Gaspar v clon Lcnncio Reloqui CiutiF-
rrez.

Prts^• n .cu ficrnrunernrin.--l^on Ra-
món Pico Cruz.

Pases n scr ficrnn^nerario erz activo.--
I)on T,uis C,arcfa Gervás v_ don F,duar-
do ATartfnez I^afauce.
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^^^^b^^^^ ^^ ^ r̂^^^á
DEFINICION LEGAL DE LA

HARINA DE TRIGO

En el Boletín Oficial del Estado del
dfa z4 de agosto de i947 se publica

una Orden del Ministerio de Agricul-

tura cuya parte dispositiva dice asf :

Deberá entenderse por harina de tri-
go de qo por ioo de rendimiento el

producto de la mo]turación del trigo

(previa separación impurezas en las
operaciones de limpia y complementa-

rias de las fábricas de harinas) con
el grado de extracción necesario para
obtener el expresado procíucido de 90

por roo sobre la base del trigo comer-
cial.

Ofrecerá un marcado buen aspccte,

sin ser áspera a] tacto ni presentar
grandes fragmentos de salvado a la
vista.

Com^osición.-La citada harina de-
berá contener, como máximo, el ifi

por roo de humedad; de i6 a 4o por
too de gluten húmedo ; de 6 a ra por

roo de gluten seco; de i.z5 a r,5o pr^rr
ioo de cenizas, referidas a materia se-
ca ; menos de o,3 por ioo de cenizas

insolubles al ácido clorhfdrico al ro
por roo (con referencia a la materia

seca) ; de 6 a q,5 por ioo cíe residuo
sobre el tamiz metálico número rzo

(45 hilos por centfinetro lineal), reco-

gido de la extracción del gluten ; i a
z por ioo de celulosa, y acidez no su-

perior a o,4 por Too, expresada en áci-
do láctico y referida a materia seca.

Esta composición de la harina del

qo por roo de extracción se puede con-

seguir con los trigos comerciales cuyo

contenido en impurczas no rebase el

^ por roo.

Madrid, i4 de agosto de i94ĵ .-Rein.

cíe i94z se hubiere pactado que la ren-

ta se satisfaga en especie y ésta se
hallare sujeta a intervención oficial

que no permita al arrendatario cíispo-
ncr de la misma, podrá éste librarse

del cumplimiento de dicha obligación

efectuando el pago del canon arren-

daticio en moneda de curso legal, es-
tableciéndose la equivalencia a razón

del precio fijado a estos efectos por
las antoridades u organismos admi-
nistrativos competentes.

Si ]as normas que rijan la interven-
ción oficial de la especie pactada sólo
permitiesen al arrendatario entregar

una parte de ]a renta, ser(a de aplica-
ción al pago del resto lo preceptuado
c^n el párrafo precedente.

Dis^osición transitoria.

I,o dispuesto en e] presente Decreco-
I.ey será de aplicación al pago cíe las

rentas vencidas y no pagadas con an-
terioridad a]a publicacidn del mismo

por colonos o arrendatarios que no
hubieren sido ya lanzados de las fin-
cas a virtud de ejecución de sentencia
firme que asf lo disponga.

Si el arrendador hubiere ejercitado
acción de desahucio basada en la fal-

ta de pago de la renta en la especi^^
pactada podrá el arrendatario, cual-

quiera que fuere el estado de la tra-
mitación del litigio, verificar, dentro
de los quince primeros dfas de vigen-
cia de este Decreto-Ley, la consigna-
ción de la renta en dinero de curso
legal o parte de la misma en nume-
rario y el resto en la especie conve-
nida, según proceda con arreglo a]o
preceptuado cn el artfculo único. Acre-
ditado en autos por el colono deman-
dado que ha llevado a efecto la con-
signación procedente, el Juez o Tri-
bunal que .conociera del pleito dictará
sin más trámitcs resolución dcclaran-
cio no haber lugar al desahucio.

Dis^o.rición finnl.

Quedan derogadas cuantas disposi-

ciones se opongan a]os preceptos con-
tenidos en este Decreto-Ley, que em-
pezará a regir el mismo dfa de su
publicación en el Boletfn Ofcial del

Estado y de] que s^ dará cuenta a
las Cortes, y autorizados los Ministros
de Justicia y dc Agricultura para dic-

tar, dentro de su respectiva competen-
cia, cuantas disposiciones estimen pre-
cisas para su debida ejecución y cum-
^>limiento.

Asf lo dispongo por el presenle De-

creto-Ley, dado en Madrid a z4 de ia-
lio dc rc^lĵ .---Frnncisco Frartr,o,

^3rrrtu deG

BOLE`T'IN OFICIAL
^^J, ^^^.^^^

NORMAS QUE REGLTLAN EL

PAGO DE RENTAS EN ESPE-

CIE EN LOS ARRENDAMIEN-

TOS RUSTICOS

En el Boletfrr Oficinl del Estado del

clfa r{ de agosto de i947 se publica
un Decreto-Ley dc la Jefatura del Es-

lado crrya parte dispositiva dice asf :

Artfculo único. Cuando en ]os con-

tratos de arrendamientos de fincas rús-

ticas cnncertados con anterioridad a

la vigencia de la Ley de z3 de julio

Precío sobre vagón o bordo-origen para
las legumbres^

Administración CentraL-Círcular nú-

mero 638 de la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 1^

de agosto de 1947, por la que se amplía

la 635, que comunícaba los precios so

bre vagón o bordo-origen para las le-

gumbres. («B. O.» del 10 agosto 1947.)

Precios de az,ícar y pulpa de remolacha

para la caanpaña 1947-1948

Admínístración Central.-Circular nít-
mero 639 de la Comísaría General de

Abastecimientos y Transportes, fecha 5

de agosto de 1947, por la que se fljan
nuevos precios de azúcar y pulpa de re-
molacha en la campafia 1947-1948. («Bo-
letín Oficial» del il agosto 1947.)

F.xáznenes de ingreso en la Escuela Pro-

tesional de Peritos Agrícolas

Dísposición de la Díreccíón General de

Ensefianza Profesíonal y Técníca del Mí-

nísterío de Educación Nacíonal, anun-

cíando convocatoria extraordínaria de

exámenes de íngreso en la Escuela Pro-

fesional do Peritos Agrícolas durante la

segunda quíncena del próximo mes de

septíembre. (rtB. O.» del 11 de agosto

de 1947. )
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Keserva de Patata para P^'^^pio consumu

Administración Central.-Circular nít-

mero 640 de la Comísaría General de

Abastechníentos y Transportes, por la

que se formaliza la reserva de patata

para propío consumo. («B. O.» del 13

agosto 1947.)

\ornr<t5 para el pago de rentas en espe-

cie en los arrendamientus rtísticos

Decreto-Ley de la Jefatura del Esta-

do, de fecha 24 de julío de 1947, por el

que se dan normas que regulan el pago

de rentas en especíe en los arrendamien-

tos rústícos. («B. O.» del 14 agosto 1947.1

Cajas de Compemacií^n del riesgo de pe-

drisco

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 29 de julio de 1947, por la que

se dan normas para la continuación del

ensayo de Cajas de Compensacíón del

riesgo de pedrisco para Mutuas de pe-

quefio radio de acción. («B. O.» del 16

agosto 1947.)

IteKUlación de la ^•anipa0a de pasa nius-

catel de ^I:ílaga 1947-1948

Orden del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 16 de agosto de 1947, por la que

se regula la campafia de pasa moscatel

de Málaga 1947-1948. («B. O.» del 17

agosto 1947.)

I^;mpleo en nso de hoca del alcohol int-
partado

Orden del Ministerío de Hacienda, fe-

cha 26 de julío de 1947, por la que se

autoriza a los Síndícatos Oficiales de

Críadores-Exportadores de Vinos de Je-

rez de la Frontera para emplear en uso
de boca el alcohol ímportado con auto-

rízación del Ministerio de Industría Y

Comercio. !«B. O» del 19 agosto 1947J

Cnpo de platanoc para ('anarias

Orden conjunta de los Minísterios de

Industría y Comercío y de Agricultura,

fecha 14 de agosto de 1947, por la qtte

sc flja el cupo de plátanos para el abas-

tecímiento de las Islas Canarias. («Bo-

letín Oficíal» del 19 agosto 1947.)

En el aBOletín Oflcíal» del 19 del mís-

tno mes se publica una rectiflcación a al Sindícato Nacíonal del Olivo. («Bo-

la Orden anterior, letín Oficial» del 25 agosto 1947.)

('oncalidaciún de cstudios
Regulaciiín de las camPit^^:ts vínfcula Y

alcoholera 1947-1948

Orden del Minísterío de Educación

Nacional, fecha 11 de julío de 1947, por

la que se convalídan los estudíos corres-

pondíentes al grado de Ingeniero Agrí-

cola de la extínguída Escuela de Agrí-

cttltura, de Barcelona, por el título ofi-

cial de Perito Agrícola. («B. O.» del 23

agosto 1947.)

lietiniciún legal dc la harina de trigo

Orden del Minísterio de Agricultura.

fecha 14 de agosto de 1947, por la que

se transcribe la definícíón legal de la
harína de trígo, correspondíente al típo

de extracción en vígor, mencionando la

composíción de la mísma. («B. O» del

24 agosto 1947.)

Iaámenes de ingreso en I:^ I^araela N:^-

pecial de Ingcnieros .4grónomos

Disposíción de la Dirección General

de Ensefianza Profesional y Técnica, con-

vocando exámenes extraordinarios de

itlgreso eri la Escuela Especíal de Inge-

nieros Agrónomos. IaB. O.» del 24 agos-

to 1947.1

Ruminivtro de esparto al ^Rindicato Na-

cional del nlivo

Decreto del Ministerio de Agricultu-
ra, fecha 18 de agosto de 1947, por el
que se díspone el sttminístro de esparto

Orden de la Presidencía dcl Gobierno.

fecha 19 de agosto de 1947, por la que

se díctan normas para regular las cant-

pañas vinícola y alcoholera 1947-1948 Y

las exportacíones de vínos durante el

mísmo período. («B. O.» dcl 25 agosto

de 1947.)

Concurso de Yerito5 Agrícolas para el

Instltuto Nacional de ( 'oloniraeión

Dísposicfón de la Dirección General

del Instítuto Nacional de Colonizacibn,

fecha 11 de agosto de 1947, resolviendo

el concurso de Perítos Agrícolas para dí-

cho Instítuto. («B. O.» del 25 agosto

de 1947. )

Normas par:t las oposiciones a in);reso

en el Cuerpo Periclal Agrícola del l^atado

Dísposíción de la Direccíón General

de Agrícultura, fecha 16 de agosto de

1947, díctando las normas a que han de

ajustarse las oposiciones a ingreso en el

Cuerpo Perícíal Agrícola del Estado

(«B. O.» del 25 agosto 1947.1

Aderezado de la^s aceltunav de mt^tia

Orden del Mínísterio de Agrícultura.

fecha 18 de agosto de 1947, por 1R qtte Se

díctan normas para el aderezado de ]as

aceltunas de mesa. («B O.» dcl 27 de
agosto de 1947.)

OFERTAS ^ DEAI^ND^S
t IFf^,li l•:\ti

VENTA DE VACAS HOLANDESAS

Y SUIZAS de la provincía de San-
tander. Dirigírse a don Antionio Gu-
tiérrez Asensío, ganadero. Colindres

(Santander).

ARBOLES FRUTALES, forestales Y
semillas. Lorenzo S a u r a, Avenídn

Caudíllo, 61, Lérída.

VIVEROS «EL ROSER». Mariano

T+orrentó, Avenída de los Mártíres.

43 y 45, Lérída.

•

^1 e a d e m^ a para preparación exclusiva de

PERITO S AGR IC OLAS^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Uirl^lda por lor I n^eniaro>t Agrónomof : J. B E N I T E Z ^ a. B E N E Y T R

Dirección: Válgeme Dios, 8(esquinaaóravina)-Teléfonos{261975"MADRID
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Cultivo de cannas

C. Rodríguez, Puente Alumey Soto (León).

«^1 ficionado a las cannas, he pregz^ntado a lo_,
encargados de jardiues pú.blicos ^ a los vende-
dores de semillas de flores sobre el eultivo de
esta planta, no habiendo obtenido razones c,on-
vincentes, pues unos me han dicho que el esta-
do general higrométrico d^e la atrnósfera a^quí no
reúne eondiciones para este cultivo, y otros ^ue
el deseenso de temperatura de invier^2o destrz.^-
ye los bulbos y hay que ponerlos todos los anos,
cosa eostosa, desde hcego. He repasado catcílo-
qos busca^ndo alguna obra que tratara esta cues-
tión, y también leido algunas obras de fl^orieul-
t^^cra general, sin dar eon datos sobre este parti-
c2clar.

Fl pueblo de b'oto, que es a.donde quiero in-
trodueirlas, en un peq^ice7^o jard^ín particiclar (c,o;t
^cr,na veintena de golpes lo cubro), está a 950 me-
tros de altura ; tiene cli.ma riguroso, tanto de
descenso e^n invierno-4 a 6° bajo cero algu^na
que otra ^noclre-, como de seco ^^ cal^^roso en.
verano-40° algunos días-. Dali^as ^^ azice,et^-c;-s
se dan bien. Ante est,a nti^i i^icertidurnbre me d^i-
rijo a ustedes rogándoles me infornien sobre el
menctionado cultivo, y si hubiera alguna obra
publicada del eteltivo de las c,annas, rrte la indi-
yuen, así como adónde me dtirigirza para adqui^-
rirla.»

Aunque las cannas son originarias de las regiones
tropicales y subtropicales del Brasil, y, por tanto,
prefieren los climas cálidos, no obstante pueden cul-
tivarse con las temperaturas extremas que, segiín
dice el consultante, tiene la zona donde está situado
^u jardín.

Para el éxito en su cultivo y obtener en verano
bellas flores, puede proceder de la forma siguiente :

El terreno dehc prepararse en sitio bien soleado
en verano, con una cava de 25 centímetros de pro-
fimdidad, fertilizándolo, por metro cuadra^do, con se^;
lcilos de estiércol de cuadra bien hecho ; es decir,
c,ompletamente fermentado v frío. Después se desha^-
cen los terrones v se pasa el rastrillo las veces nece-
^_arias hasta dejar la superficie del terreno completa-
mente pulverizada y nivelada. para poder regar dm•an-
te el cultivo.

Si necesita plauta, debe adquirir los rizomas nece-
sarios a fines de invierno y conservarlos, hasta ^]
momento de la plantación, entre arena seca. e^n cajn-

nes situados en sitio algo abrigado, donde no haya
temor a heladas.

Existe gran número de variedades, caracterizándo-
se principalmente por el color de sus hojas, c^ue pue-
de ser verde más o me^nos intenso, oscuro o rojizo, y
también por,el tamaño y color de sus $ores, que, tie-
^;ún varie^la^des, son am,ariilaa, anaranjadas, encarna-
das, etc. El porte de las distintas variedades oscila en-
tre 0,50 v 1,30 metros de altnra, empleá^ndose las
más bajas, principalmente, para cultivos en tiestos.

La plantación deberá hacerse en primavera, lo an-
tes posible^, en cuanto hava poco te.mor a las heladaa
t^zrdía^s. Para ello se abrircín hovos de 10 ó 12 centi-
metros de profundidad, situ:tndolos a tresbolillo en lí-
nc^as se^paradas 0,60 metros, con esta misma dietan-
cia entre hovos contiguos. En estos hovos se planta.»
los rizomas, comprimiendo ligeramente con la mano
la tierra con ^ue se cubren. Inmediatamente ^^3esputSs
se rie^a abundantemente con agua de pie, y, sr n^^
fne^ra posible, con regadera, emple^ando el caño v
abrie^ndo rm alcorque alrededor de c.ada planta par^l^
c^ue pueda quedar bien regada.

Si en el clima de la zona dejara de helar va mur
a^-anzada la primavera. podrá adelantar e^l cnltivo v
di^^frutar antes de las ^3ores, haciendo la plantacir^n
en tiestos a principios del mes de ma^rzo, con una
mezcla de tierra formada por la mitad de mantillo
^ic^ estiércol v la otra mitad de tierra fértil tomad,r
de la superficie del terreno. Estos tiestos deberá^n si-
tnarse en invernácnlos o dentro de la casa, en siti^^
bien iluminado .v donde no hava temperaturas míni-
mas infez•iores a].2°. Se debe.rán re^;a^r, por la tarde,
un día si v otro no, abrmdantemente, o sea. basta
c^^ne se observe qne saae el agua por el a^;ujero del fon.-
d^ del tiesto. Estos riegos se practican con regadera,
empleando el caño, cnvo eYtremo deherá acercarse ]n
más posible a la tierra del tiesto pa^ra pue el agua no
ccl^^a con fiierza v descalce a las plantas. Cnando nc
hava temor a heladas, se sacarán las plantag de loa
ti^stos con sn cepellón completo v se plantarán en ^^1
tc^rreno a la^s distancias que a^ntes se ha dicho, ha-
ciendo los ho,yos algo mavores, al ohjeto de poder
p^ner las planta ĵ con el cepellón.

l^m•ante el cultivo deberá re^;arsP abunda,nte.mente
prn• la tarde, ca^^da tres o cnatro días, segrín la calo-
r^ficación del medio ambiente, pues t^o debe^ olvidarse
^^ue las cannas son muv ama^nte,s del a^ua. Ta^mbién
dehe tenei°se el terreno descostrado v limpio d^ ma-
la^ hierba^a, para lo cual se deber°án dar frecne^ntes
Inh^res superficiales. La^s flores ma^rchit^as se quitan,
horc^ue afea^n el conjunto.

T^e esta forma, v disponiendo de buenas va^rieda-
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des, obtendrá bellas flores y una prolongada floración
durante el verano y parte del otorio, hasta que eni^-
pie^cen las heladas. Llega^dos eetos días, se detiene la
vegeta^ción y ernpiezan a rnarchitarse y a perderse 1^^
partes aéreas de las plantas. Entonces se cortan lo;
t:_^,llos a 10 ó 15 centímetros de la superficie del suel^^,
se desentierran 1_as rizornas, se sacan del terreno ^^
se conservan hasta la primavera siguiente, entre are-
na seca, en un sitio abrigado de las heladas v cu^ ^^
temperatur•a oscile entre 5 ,y- ]0°.

A la primavera siguierate se sacan de la arena ..^
;e mulplican las plantas, fraccionando todos aquello,
rizomas que tengan varios brotes, de forma que en
cada nueva planta havan dos por lo menos. Inrnedi,^-
ta.me^nte después ae hace la nueva plantación, de ls^
í^orma que ya ha quedado dicho, v se siguen las mi^-
maa pr^íctica^s de cultivo.

Si desea adqiiirir bibliografía sobre eetos ,tFimtos,
puede comprar alguna de las obras siguient;es :

L'n idioma español :
B?clbos, rizom,as y tzib^rculos. Biblioteca de La Cha-

rra, I3ue.nos Aires (RepiSblica Ar^entina). Pnede ad
c^uirirse en Ma^drid, en la I^ibreria^ Agrícola, calle df^
Fernando VI, niírnero 2.

L+'?z idio7na inglés :
The Rook o ĵ I3ulbs, bv F. F. Rochwell. The Mac^-

iVIillan Company, New Y^rk, F^tados Unidos.
En idioma francés :

Floriculture, par A. Bnvssens. Rue Rovale, 265.
ISruxeges, Bélgica.

Si algrín detalle rnás necesitase, puede dirigirse al
r^ombre del que suscribe, cluien, como Ingeniero-Dí-
rector de la Estación de Horticultura v Jardinerí^^
de Aranjuez, le atenderá con mucho gusto.

2.298

Daños imputables a las
gallinas ajenas

César .^1 rrórci.z.
Ingeniero agrónomo

Victoriano Romero, Sagallos (Zamora).

«Les agradeceré me dtiqan, cómo podrla. ahu-
yentar las qallinas de varios vecinos de finc,as
que tengo en el, easco del pu.eblo. Di.e,has fincas,
unas están cercadas con. muro de m,ás de, un rn-c-
tro de alf,ura., y otras están abiertas. Las galli^^
nas andan en libertad ^ haeen un. daño inmen-
so en. dic,has fincas, hasta el p^icnto de tener au^
dejarlas sin e,ultivo. El se^or !] lca,lde laa dadn
orden para que las eneerrasen, imponiendo va-
rias m?cltas, ,y los vecinos desobedecen dichas
órdenes, eontinuando oon las qalli^nas en liber^
tal^„ Se me ka pasado por la cabeza ponerle ceb^.c
envenenados a ver si las eneierran. ^,Tncurrir^n
en alguna responsabi,lidad por poner los cebo.
envenenadns u ot,ras s?cstaaicias?

Al Juzqado rco se pueden llevar porqice las ga-
llinas no fienen se;^a.c ningunn.,• y al llevar testi-
gos para rec;onoeerlas dicen que no las conoeen
y no saben de qui.én son. las aves.

^,!??c^ podría haeer. e,n diehas finca.c sin que

incurra en respor^sabilidarl, contra las avesl Mc
dicen s?cs dueylos que cierre hien las fincc^s, que
si les mato alg?cna que se las ei^te^^derán eon-
^ntigo.»

^'1 único iuedio prríctico de conseguir cl respeto d^^
su propiedad es que, al saltar la,s gallinas la cerci ,
las aprese y conserve en ^u gallinero, hasta que al-
guien las vaya a reclamar, en cuyo caso, sabiendo ^^:^
quién es su propietario, ae le puede denunciar corun
incurso en el artículo 600 del Código Yena^l, que dic^r.
c^ue los que upor negligencia o por descaido cau5,rren
uu daño cualquiera, no supe^rior a 250 pesetas, seráu
castigados con la multa del medio al tanto del dañ^^
causa^do si fuere estimable, ti no siéndol^^, con la nin^-
ta de 5 a 250 pesetas».

Coruo se ha suprimido de este artículu la palahi^,^
^ntencionadamente, cualqu^er daño que se cau5^^ srr.i
castigado con arreglo a este artículo, si n^ excc^dc dc^
?50 pesetas.

I^as Sentencias de 8 de octubre de ] 9R5 ^ 21 de jn-
r^io de 1913 aclaran gue estos darios nu hued^^n sE^r
castigados con a^rreglo a lo que dispone e1 artículo 5':)•? _
porque las aves de corral v los conejos no pueden esti-
marse corno ganados ; pero si causan daños, pueden
^us dueños ser castigados conforme al aa•tícnlo G(10 ^•a
indicado.

Lo que no puede hacer el señor consultantc cs po-
ner cebos envenenados, ni proceder de otra manera
c^ue la ya indicada teniendo en cuenta due a^l pre-
sentarse^ El dueño de la gallina a reclan^;rrla dehe en-
tregá^rsela ante testigos, para exigirle después la re-
para^ción del daño.

2.299

?I7auricio García Isidro.
Abogado

Bibliografía sobre Viticultura

,1. M, de G. F. de Barcelona.

^Les ruego nae indiquen eu6l^ es la mejor bi-
bliografia franc,esa, esparlola e tinglesa sobre el
tc?na eonereto de viticT^.ltura.»

El serior consultante puede ver una bibliograHa vi-
tícola bastante completa en mi aTratado práctico de
Viticultura ,y Enología espariola» , tomo II.

Prescindiendo de ésta p de otras obras y trabajo^
en cuva redacción intervine (por<lue no he de ser ^^o
quien deba opinar, ni juzgarlos), y de la^s de car.Scter
marcadamente monográfico, en las que se trata de.
ima cuestión aislada.mente, creo recomendahles, entre
otros, los siguientes ta•a^tados v obras de Viticultnra.

En espa^ol :

C^arcía de los Salmonea (N.) : Vitic7rlf?cra y rno-
lcgín^. Pamplona,, 191.5 (a,^otada).

Cenjor T^lopis (A.) : Viti,cultura ^ F,nologia.. Ma-
drid.

García de los Salmones (N.) : La poda de l,a vid.
Madrid, 1920.

Jiménez Cuende (F.) : Reconsti,tución del vi,r^edo.
Biblioteca Fuentes de Riclueza. Madrid, 1934.
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En francés :

Foex (G.) : Cours complet de viticulture, NTontpe-
i!ier. París, 1886.

Foex ( G.) : 161anuel pratique de vittic,ulture. Mont-
pellier. París, 1887.

Ravaz (L.) : Les vigne.s americai-nes. Porte-gref-
fes et producteiirs direets. París-Montpellier. 1902.

Ravat (J. F.l : La vigne a yran.d rendeme^nt. To-
mos I y II : 1936 y 1939.

Viala (P.) et Verinorel (V.) : .^mpelographie géne-
ral. (Tratado muv extenso. Tomos I a VII.)

Hn inglés :

Perold (A. F.) : ^1 trea.tise orl vitieultilre. Lon-
ilres, 1927.

En ita^liano : ^

Carpentieri : Trattato di viticolture moder^na. Ca-
sale-Monferrato, 1930.

Cavazza (D.) : Viticoltura.
Tamaro (D.) : Uve da tavola. ^T. Hoepli. Milan^ :

varias ediciones.
Las obras mono^r^ficas suelen ser las más intei•e-

santes, por m^ís detalladas ; la enumeración de al^ii-
nas es expuesto a omisiones en ]o que más pueda in-
teresar al señor consultante, y no cabe, por otra par-
te, en los límites de una consnlta una selección bi-
bliogr^ífica más completa.

J2can D7arcilla.
2.300 Ingeniero agrónomo

Criptorquidia animal

J. Domínguez, Constantina (Sevilla).

Adquisición de semilla de
sorgo

Baldomero Núñez, Zaragoza.

«En el núrnero de la Revista corre,spon.dien.te
al pasado mes de octubre, leí con in.terés un ar-
tículo referido a«El sorgo azucarado», cuyo
aictor es don Ricardo de Esc,aurtiaza. Si supiera.
indicarme dónde se puede encontrar buena semi-
lla de ese forraje, se lo tendría en. gran estima.
Para realizar una prueba me pre ĵisarían unos
55 kilos de semilla. Por esfa zana no eonozeo se
hayan h.eeho experimentos de este past.o. La fin-
ca es de regadío, formación sil^íc,ea, con vetas
de arcilla, en pareelas bien nivelad^as.»

Creo que con el auxilio del riego, y en las condicio-
nes de terreno y cliina en que se encuentra el con-
sultante, el sor^o azucarado ha de dássele perfecta-
mente.

La semilla la veng^o adquiriendo hace tiempo, con
excelentes condiciones de pureza y^erminación en la
Sociedad Espariola de Semillas-Colebiata, 13-, Ma-
drid, si bien su precio va en aumento de un año a
otro.

Es conveniente la compre con tiempo para poder
hacer la siembra al empezar la primavera. cuando y,l
no son de temer los fríos, a fin de poderle dar el ma-
yor níimero posible de cortes de forraje.

Como ese clima es miS^s c;í^lido, debe tener la^s pre^
cauciones Oii+e indicaba, de deja,rlo ma^rchitar antes de
darlo al ^anado.

13icnrdo de F,.scauriaza

2.302 ingeniero agrónomo

RTratándose de la posesión de sementales que.
dada su belleza zootéc,nica y cz^alida,des genea-
lóqicas, interesa destin.ar para el servic,io^ de cu^-
brición, deseo saber qué tinconvenientes puederr
deri.varse de la presencia e,n algurzos de eriptor-
tidia o monorquidia.

^,Habrá esterilidarl? l.^iempre, o se presen=
tarán algunos casos de eonc,epción en las hem-
bras q2ee cubran? l, Es re,comenrable. el acopla-
m.iento de animales con este defecto? En c,aso
de no esterilidad, l es hereditaria? ^ Qué se sa^b^
hoy sobre e.sta euestión?»

Los caballos criptorquidos o monor0uidos son, po!•
rep;la ^eneral, turbulentos y difíciles de dominar, con
instintos ^enésicos muv desarrollados v, por lo mis-
mo, ind^iciles v peligrosos para conducirlos, sobre todc
cn compañía de otros caballos o,ye^uas.

La textura de los te,tículos de estos animales está^
modifica^da, v la mate^ria qne se^re^an no encierra
esnermatozoides, con la esterilidad consi^^uiente.

No debe, por tanto, efectuarse el acoplamiento de
Fstoa individnoe, a los que deben castra^rse, cuva ope-
ración, por ser delicada, debe confiarse e.xclusiv;unen-
te a personal técnico.

2.301 Fél1a^ F. T^tv'r^qano.

Final de contrato de aparcería

A. J. C., de Almería.

«1•Ina. señ.ora de setenta y tres años de e,dad.
viuda y sin hiios solteros, ti.ene varias fineo,s
rústi.cans arrenda.das. y ella cultiva di.rectamente
u^na de ellas. Los h.ijos casados son a7rie,ultores,
siendo ellos los qi^^e ayudan a su mad^•e en la cas^i
tota,lidad de las faenas.

Desea eomprar un, oltivar de una m.edi.a h.ect^i-
rea de e.x,tensión., q2^e, no se desti-na. a otro ciel,-
fi^vo que el de los olivo.c, y qi^e est^S. dado a, m-e-
dias a un agri.eultor. ^, Podrfi. posesi.onarse e,st,a
señora de la totalidad del oli.var para llevarlo di-
reetam,ente, despidiendo a.l cT^ltiva.dor en. la for-
ma, que preceptúa la 7,eq^? I. ^u^ disposiciones
rega^lan este despido? ^ P^i-ede ser obstficu,lo la
ed.a.d de esta. señora?»

Como el olivar a que se contrae la consulta est^
dado a medias a un a^ricultor, entendPmos Oue sP
1 rata de una aparcería.

For tratn^rse de^ aparcería, v de a,cuerdo con el ar-
tículo 49 de la Ley de Arre,nda^mientos Rústicos de
7935, y conforme tiene declarado Pl Trihunal fiapre-
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mo, el tiempo de duración de esta clase de contratoa
serrí el que voluntariamente fijen las partes contra-
tantes, siempre que no sea inferior a la duración de
una rotación de cultivo, sin derecho a^rórrogas más
^ue por la voluntad expresa de a.mbas partes, pues
para las aparcerías no ri^en las prórrogas obligatorias.

Fn su consecuencia, la aparcería a que nos referi-
mos terminará a1 expirar su plazo contractual, o, en
su caso, la prórro^a establecida de común acuerdo por
los contratantes, y si hubiesen transcurrido el plazo
^ prórro^a, podr^, darse por terminada al acabar cadti
rotación completa de cultivo.

Una vez terminada la a^parcería, podrá^ el propie-
tario cultivar la finca en la forma que crea convenien-
te, sin ^ne para la terminación sea obst^iculo ]a edad
del propietario.

Fs de advertir ^ne,, conforme al artículo 7.° de la
Lev de 28 de julio de 194^, el aparcero, al terminar
l^^ anarcería, puede ejercitar el derecho ^ue dich^ ar-
tículo le c^ncede^ de continnar como arrendatari^ dc
una^ parte de la finca nroporcional a su participacirin
c^n la aparcería.

Existe diversidad de criterios respecto a los casos
en ^ue el aparcero puede trt^ilizar dichn dercchn.
Nuestra npinión personal ea clne. termin^dc el plazo
contractnal, v en su caso la. prórro^a voltmta^ria, ]a
aparcería habrá^ terminado, sin ^ue el apa^rcero ten^a
dere^c,ho a continnar en la parte proporcional de la fin-
ca cnmo a.rrendatario.

Unicamente sería aplicahle este artículo cnando el
propietario hnhie^e ohli,^ado a.l arrendataric a^uc^^
transf^rmase eu c^ntrato en aparcería, e^ decir, en el
casn de aparcería forzo.^a clue adrnitía el a^rtícnln ll
de la Lev dc 7935. pues aimctne cate^ líltimn artículr,
est2 dero^ado, n^dían, no ^hstante, en la fecha de la
puhlicaci^ín de la I^ev. continuar vi^entes contrat^s
de a^^a^rcea•ía^ fnrz^s.^ en^c,ritc4 a sn a^mpam.

La Jm-isprndcncia del Tribnnal ^npremn se h^ Pro-
nnnci^d^ ^n ci^ant^ a la f^rma. v tiemp^ de ejcrcit^r
este^ derecho pcr lca apa^rceror, pe.ro no ha declaradc
t^da^^fa en ^n^^ caqos concretos es aplicada.

2.303

.Iavier n4arti^^ .^ rtn^^n.
Abogado

Racionamiento del ganado

Don Antonio Ugnet, Madrid.

«Ten^/o ^i^en.^n.c pna•a r/nnn.do : cebada, 7nniz.
avena, nlfnlfn, alrynrroba ^a .^alvndo. ^t r?rrt.cierR
.caher ln. fórmrrhr rn6s indi.cada para m^rln.rc.^.
b^re^^n,s de lnbnr, var,a.c h^olandesas ^t cerdns, a.ci
rn^nv^o cantidad ^nr caheza para cadn. rspne^e.»

^in ^ue ten^a nada de a^hsoluto, ^ue en esta mate-
ria, nc es pnsihle. aino pa.ra cálcnloa de apmvecha-
mient^ o pa^ra empeza^l• a experimenta^r crímo dehe
hacer todn ^anadPrn. le nmpcnemcs laG fórmnlas ci-
^nientea Prn• cada 5(1(1 l^ilc^ramos dc pc^o vivo del
^anad^. dadn ^ne la^ clheza de cada esnecie ea de peso
mu^• variahlc^. T;n el nanado en crecimientn, la ha-
rina de pe^cad^. ^i es hnena^. le dará^ mu^• hnen reenl-
tado, a razón de I pnr 1.11(10 del peso vivo.

Ración para 500 l,•ilo^ramos de peso vivo.

Mular :

Avena ... ... ...
Maíz ... ... ... ..
Al^arroba ... ...
Paja ... ... ... ..

Bueyes trabajo :

Cebada ... ... ... . ... ... ... ... 5,- kt;.
Algarroba ... ... ... ... ... ... ... 1,5 »
Heno de alfalfá ... ... ... ... ... 8,- »

Vacas holandesa^ :

Avena ... ... ... ... ... ... ... ... 2,5 k^.
Salvado . .. ... ... ... ... ... ... 4,-
Heno de alfalfa ... ... ... ... ... 5.-

»
»

5.- »

Cerdos (cebo) :

Cebada ... ... ... ... ... ... ... ... G>- kg.
Algarroba ... ... ... ... 2,- »
Alfalfa tierna muy part ida ... ... 1^,- »
Salvado ... ... ... ... ... ... ... 10.- »

8alvo para el ^anado mular, todos los granos debc;n
ser molidos ^roseramente.

Zac,arías Salazar.
2.304 Ingeniero agrónomo

Auxilios económicos para
electrificar finca

Ramón Manzanares, Antequera (Málaga).

nDeseo saber.si, el 7nstituto de Coloniza.ei^^^r.
r,n virf.^^,d de la Ley de Colo^niza^ción de Interc^.^^
Local, puede conc,eder a^cxilios económic.os a los
labradores qir^e deseen. elecf,rificar s^^s fincas ; n
sea, para i^rstalar flí^i.do elóctri^c.o (para altcrnbrn-
do y fuerza) para las ^recesidades de la finca. F:rr
este caso concreto se necesita : El en.ga^nch.e en
la linea general, tcn t.ra.nsf^rm.ador con todo.c s^r.^^
accesorios ^^ ^cn mofor de 15 HP. para ^r.na alnrn-
zara.

Tam.bién m^e tintere,ca ,caber si el Instit^rfn co^n-
cede los misnzos aurilios ec,onómicns pnra. ad
g7ririr e instalar un gr^^rpo rnoto-homba elc^ctric^^
de 6 HP., nece,cario para, s^cstitv.cir a^r.n crnti^^r. ĵ ^
malacate qrre el,eva el, a^ua necesaria para aba.c-
tecer la finca ?^ nnra las necesidades del ganadn.

También le rucgo m.e n,nv^.e lae impresos de pe-
tición y zcn ejern-plar ^le la. Le?/ a^^#.e,n^ormente ci ^
tada.»

Se^fin lo preceptuado en la Lev de 27 de ahril de
]_9I6 v el R^e,^lamento para su aplicación de ]0 de
enero de 1947, el Institnto Nacional de Colonización
puede conceder, a los labradores clue deseen electrifi-
car sus fincas, anticipos reintegrahles sin interés has-
ta el 40 por 1Q0 del presnpnesM de las ohras, siam-
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pre que el importe de las que se proponga realizar
cada uno de ellos no exceda de 60.000 pesetas. En eí
caso que señala, puede incluir en el presupuesto la
líne.a de alta tensión, desde el enganche. a la gene-
ral, el transformador con todos sus accesorios, la lí-
nea de baja tensión y el motor de 15 HY.

Iguales beneficios a los indicados pnede otorgar di-
cho Instituto para sustituir el antiguo malacate por
un grupo moto-bomba de 6 HP.

De acuerdo con sus deseos, se le remite por correo
un ejemplar del folleto que contiene las disposiciones
anteriormente citadas y dos impresos de petición, de-
biendo emplear una distinto para cada una de las
mejoras.

Angel de Torrejón y Montero.

2.30i Ingeníero agrónomo

Interrupcióri de paso de
ganados

EI suscriptor número 7.091.

uU^n fabricante usa u^n-a rnate^i•ia que aetual-
mente arranea en un paso ganadero.

^ Puede el fabricante cortar el paso ganadero?
Si no puede, i qué medios hay para parar su

trabajo ? Y si puede, parece que el paso debería
darse por el terre^n.o del propietario se^ialado con
el núrraero 2, donde hay la flecha N. Sin embar-
go, este propietario die.e que el paso por allí
no es propicio, pues al eor2-tinuar el fabricante
arra^tcando el material, llega7•á a N y se forma-
rá allí un precipicio de ocho a nueve metros,
rnuy peligroso para el ganado vae.uno, que a ve-

ces debería pasar en cantidad de veinte o trein-
ta o más^. El propietario ní^mero 2 se^aala eomo
solución atravesar por el sitio marca^do con la
flecha M, que además de no haber ningún preci-
picio, atravesaría por terrenos del propietario
número 1, que fué el que, con la venta^ del rna-
terial enclavado en su propiedad, ganó sus dine-
ros. El propietario nírmero 2 diee : Puesto que
tú iniciaste el negocio de la verrta de tu material
y, se puede decir, eres el, causante de que ahora
el paso gar^adero se c,orte, t^ti debes ser el que
debes dar el terreno para el nuevo paso.

i Quién deberí.a dar el terreno para el paso ?»

I^;1 fabricante que a^ctuahnente^ arranca materiales
de1 terreno en una cañada o paao legal de ganado,
para poder hacerlo necesita tener una concesión es-
pecial, que ha de, oto^garle la Dirección General de

Ganadería, dependiente del Ministerio de Agricul-
tura.

Si no posee esta autorización, basta dirigir una ins-
tancia a dicho director, denunciando el caso deta-
llada.mente y pidiendo se suspendau los trabajos.

A1 serle otorg^ada la concesióu le serán lij^tidas la.s
condiciones con arreglo a las cuales ha de llevar los
trabajos, y entre ellas se fijará el modo de restablecer
el paso del ganado, que en ningún caso puede inte-
rrumpirse. (Véase el Decreto de 23 de diciernbre
de 1944.)

2.306 Redacción.

Literatura sericícola

Eederaĵión Católico - Agraria. OrihueJa (Ali-

cante).

^Siendo nuestra región prodi^ctora de gusa^ios
de seda, y eon el fin de nutrir nuestra biblio^te-
ca de obras que traten de la erianza e industria^s
de la seda, les agradeceremos nos indiquert, a
ser posible, obras y autores en espayrol e italia-
rio que traten de estas materias. También nos
interesaría conocer el nombre de las regiones de
Italia y Francia donde con mayor intensidad se
ería el gusano de seda así eo7no si en ellar 1cu-
biese algún centro de enseryianza o capac^itactión
técnica dedicada a la preparación de obreros téc-
nicos para dirigir industrias dedicadas al torcido
e hilado de seda natural^.n

La literatura sericícola es en extremo abundante, y
está, como es lógico, en relación con la mayor o me^
nor extensión que la industria alcanza en los respec-
tivos países. Nada de extraño tiene, por tanto, que
ltalia predomine, en este orden, sobre las demás na-
ciones europeas.

En nuestro país se ha escrito bastante sobre Seri-
cicultuz°a, pero solamente en artículos de prensa, en
revistas ilustradas y técnicas, en optísculos o folletos
de más o menos extensión, etc. ; pero un trabajo ex-
tenso, que merezca la calificación de obra de sericicul-
tura, no hay. Y conste que no es por falta de va-
lores.

Independientemente de las míiltiples publicaciones
hechas por la Estación Sericícola de Murcia, desde
su creación hasta la época actual, algunas de ellas
dadas a la publicidad por la Sección da Yublicacio-
nes, P'rensa y Propaganda del Ministerio de Agricul-
tura, se han escrito muchos folletos y tratados ele-
mentales, de los que, entre otros, anotamos los si-
guientes :

Notas sobre las industrias de la seda erti E.^pan.a,
por don Hermenegildo Gorria ,y Ro,yan, Ingen^iero
Agrónomo. Trabajo publicado por la Real Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona en julio de 1913.
^TOlumen X, núm. 21. En el apéndice de este trabajo
inserta su autor una extensísima biblio^;ral'ía de tra-
baios publicados en Espafta hasta la segunda mitad
del siglo pasado, que no reproducimos en honor e^ la
breveda^d.
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Sericicultura : Sus problemas en Espa^ra, por Feli-
pe González Marln. Año 1937. Publicación del 1Vlinis-
terio de Agricultura. Corno epígrafe figuran en este
trabajo las publicaciones de la +'stación Sericícola de
Murcia.

Estudio sobre Sericicultura, por Gabriel Baleriola.
Murcia, año 1894. Editado por Tip. de las Provin-
cias de Levante.

La Serieieultura en la región murciana. Su pasado.
Su presente y su porvenir, por Luis 13aleriola Ramí-
rez. Murcia, 1928. Tip. de San Francisco.

Sericicultura práctica, por Gaspar Baleriola Ramí-
rez. Librería de San Martín, Madrid.

Boletín de la Real Sociedad Económica Cordobe-
sa de Amig^os del País. II Epoca. Número 4. Córdo-
ba, año 1921. Imprenta Moderna.

Real Sociedad Econórnica de Amigos del País. Con-
ferencia pronunciada por don Manuel Danés Barce-
ló. aSolidaridad pecuaria y manufacturera^. Abri!
de 1926, Madrid.

Gusanos de seda. Dos tomos, por Miguel González
Retuerta. Año 1918. Librería Internacional de Adrián
Romo, Madrid.

Tratado completo sobre El cultivo de las moreras•
para los gusanos de seda, por don Eusebio Ruiz de
la Escalera. Librería viuda e hijos de Cuesta. Ma^
drid, año 1941.

Iniciación en la técntica de la irrdustria sedera, por
Alberto I3olerí Galí. Gerona. Imprenta y librería de
Antonio Franquet y Gusiné. Año 1928.

Sericiĵul^tura. Modo prá^tico de criar el gusano de
seda, por Juan Montesinos. Valencia. Imprenta de
\Ticasio Ríus. Año 1881.

Sericicultura. Riblioteca Agraria Solariana. Sevilla,
ario 1908.

Guia práctiea para el sedero rural, por don Pablo
.'lrlartín Dorado. Editorial Salrnantina. Salarnanca,
ario 1920.

Cría del gusano de la mo^•era y otros gusanos pro-
dr^ctores de seda. por don Francisco I3alaguer y Pr^-
mo. Hijos de Cuesta. Madrid, año 1905.

Una leeeión práetiea sobre Sericicultura, por don
Pedro del Campo García. Imprenta aEl Castellano» .
Burgos, año 1929.

El gusano de seda, por don Alfonso Nogués. L;-
brería de Francisco Puig. Barcelona, año 1919.

El gusano de seda, por don Lorenzo Jou y Olió
Sucesores de I31as Camí, Barcelona.

ITALIA :

I Bachi da Seta. por T. e F. Nenci, de la colec-
ción de Mannuali Hoepli. Ulrico Hoepli. 1VIilano,
año 1922.

Il Filugello e le industrie baco-logiclr.e, por el Pro-
fe •or pott. Remo Grandori. Editor, Luigi Trevisint.
Milano, año 1924.

L'Industria della Se,ta. por el Dott. Luigi Gabba.
Editor, Ulrico Hoepli. 1^Zilano. año 1886.

La practica nel Governo dei Bachi da Seta, por
G. A. Ottavi. Biblioteca Agraria Ottavi. Editor, Fra-
telli. Ottavi. Casale Manferrato, año 1922.

Norme practiche dí Bachicoltura, por el Dott. Urn-

besto ^anoni. Associazione Agraria Friulana. `I'ipo-
grafía G. Seitz Ddine ; 1906.

Trattato completo dí Baclricoltura, por Luigi Pas-
qualis. Editor, Ulrico Hoepli. Milano, año 1909.

BaclLicoltura-Gelsicoltura; por pott. Carlos Fuschi-
ni. Unione Tip. Editrice Torinese. l^,oma,-'I'orino-Nrí-
poles . año 1922.

Influenza del maschio nella tras7nisione della pe-
l;rina nel baeo da seta, por Auna 1+'oá. `i'ip. Ernest^^
della Torre. I'ortici, 1922.

La Bachicoltura neí 13eguardi della 1^'laccidezza,
por pott. U7nberto Lanoni. '1'íp. Giuseppe Seitz.
TJdine, 1904.

Dei Bozzoli piú preyevoli eTte preparano í lepidotte•
ri setiferi, por E. Dott Quajat. Editor, h'ratelli Dru-
cker. Padova, año 1904.

Il Filugello e L'Arte dí Governarlo, por E. Ver-
són. Societa Editrice Libraria Roma-Milano-Napoli,
«rio 1917.

L'Allevamenti Racionale del Baco da Seta e la C•ol-
tzrra del Gelso, por Giovanñi Balle. `l'ip. Uiov-1'oter-
r^olli. Gorizia, 1913.

Il Bombice del Gelso, por Camillo Acqua. Editor,
Giuseppe Cesari. Ascoli Piceno. Ario 1930.

La Sericiculture dans le 'I7onde. Public;ación del
Instituto Internacional de Agricultura de Roma. Vo-
lurnen 8.°, año 1944.

Bibliografía del Filugello (Bombyx Mori L) c del
C^elso (Morus Alba L), por el Dott. Roberto dé 'I'occo.
F'dit. Dott. A. Milani. Año 1927. Publicación del
Ente Nazionale Serico, Milano.

FRANCIA :

Etudes sur la Maladie des Vers a Soie (2 tornos),
por M. L. Pasteur. Gauthic^r-Villars, iniprc^sor. I'a-
rias, año 1870.

Les Maladie^s d^i Ver ^i So^ie, por André Paillot. 1?di-
tions du Service Photographique de 1'Université.
Leon, año 1928.

^Leçons sur le Ver a Soie du !11z^arier, por 1^1. F.uge-
r;e Maillot. Editor, Camille Conlet. I'arís, at^o 1885.

Sericoltura, por Pedro Vieil, de la I+^nciclopedia
Agrícola G. Wery. Traducida^ al castellano por S,tl-
^at, Editores, S. A., Barcelona : ati^ ]^125.

ZON9$ DE PRODUCCIGN I:N I'rALIA Y h'RANCIA :

La crianza del gusano de seda se extiende en Ita-
lia, principalmente por el Norte de la misma, si bien
algo se produce también en el Centro y parte Sur
de la Península. Las regiones sericícolas nrás impor-
tantes son : Piamonte. Ligrn-ia, Lombardía, Veneci^t
Tridentina, Veneto, Venecia Julia, Emilia, Toscana,
Marche, Umbría, Abruzzo y Molise, Campania, Ca-
labria y Sicilia, con un total de 23.474,239 kilos de
capullo fresco en el año 1946.

En Francia la producción sedera ha decaído ex-
traordinariamente, alcanzando sólo a unos 375,000
kilogramos en el pasado año de. 1946. La zona de
producción actual se encuentra en el Sureste, prin-
cipalmente en los departamentos de Ardeche y Gard.
I,a zona de semillación, en el Dr^rne. Var y Iiajn,3
Alpes, con un centro oficial en Les Ares, a los fines
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de coruprubación y garantía^ de la simiente que se
produce.

Centros de enseitartza o capac.itaçiórt técnica de
obreros para ltilados y torcidos de seda.-7^1 hilado y
torcido de la seda son operaciones manuales, cuyo co-
nocimiento y perfección se adquiere generalmente
con la práctica en los esta.ble^cimientos industriales.
-En Milán existía la Regia l^stazzione Sperirnen-
tale per la Seta, que era mu^^ interesante, y en (!omo
una escue^la para tejidos y tintorería, con especiali-
zación en seda. Ignoro si subsisten o no estos centros.

En I+'rancia había un centro titulado Ecole du Ti-
sage, en Lyon, y la Societé d'Enseigneinent I'rofe-
sionel Du R^h^ne, instalada también en Lyon pla-
za de 'i'erreaux.

I+'elipe Cronzúlez Ill ari^n.
2 • 30 ^ Ingeníero agrónomo

Plantación de higusras para
cebo de cerdos

Un antiguo suscriptor.

a(^uiero plantar higueras, para destinar su jrte-
to al cebo de cerdos, en fincas de las proviricias
de 13adajoz y Córdoba, en terrenos de secano,
que son muy arenosos, pues han sido formados,
ltaee unos ocltenta a^tos, por aluvión, ert las
m.árgenes de un río caudaloso: se deseonoce el,
espesor de esa capa arenosa, así conto la natu-
raleza del terreno subyacente. Diehos terrenos
arenosos son ahora intproductivos, pues apenas
ecltart hierba, y la poca que crian es de rnalu.
calidad.

Deseo me digan, qué clases d^e higueras serci,n
^ntejores para producir higos y no brevas, derrtro
de las menos exigentes en cultivo; también quF^
plantaeión es la mús adeeuada y époea de efec-
tuarla.

1.'sas higueras estarán en zona de langosta,
pero me aseguran que ese insecto no las come.»

Sin conocer la naturaleza del subsuelo en esos te-
rr•enos, clue, por muy arenosos, son inalos, cosa que
ya sabe el propietario mencionado, no es posible en-
juiciar razonablemente si allí resnltarán bien las hi-
^lleraS.

Adem^is, la advertencia de preferir las variedadea
menos exigentes para el cultivo nos hace suponer que
la pla.ntación proyectada no piensan cuidarla con es-
rnero, y esto cornplica aún más el problema, pues pa-
rece que se pretende nada menos que hacer muy pro-
ductivos, con pocos gastos, a esos terrenos malos, v
comprendemos que, para ese ideal tan magnífico, está

todavía demasiado atrasada la ciencia agronómica.
Desde luego, cuanto de peor calidad sea el terreno,

hay que cuidar con más esmero a las nuevas plantas,
hasta que adquieran suficiente desarrollo, para que
sus raíces alcancen las zonas profundas del subsuelo.
Yor esto, si las circunstancias de la explotación en
1^^ finca y la situación de ésta respecto a inercados
fueran favorables para asociar al cultivo de las higue-
ras el de las vides, sería la mejor solución, ya que
así el esmerado cultivo que requieren las vides servi-
ría para el buen desarrollo de las higueras, y todu
csto se conseguiria obteniendo, a pa,rtir del tercer
a.ño, ingresos con la venta de las uvas producidas,
que empezasen a compensar de los g^astos de la plan-
tación ; mientras que si las higueras las pouen solas,
segurainente las cuidarán mal, se desarrollarán peor ;
tardarán, por lo menos, doce alios en producir higos
suficientes para cubrir los gastos de cultivo.

Las var•iedades que concideramos más convenien-
tes para higos destinados a los cerdos son las llama-
das «De la Casta» ,«Carvajal» y«San Antonio», pa•
ei orden mencionado : las tres son muy productivaa
en higos vendim^iu,ti^, o sean los de la segunda can^a-
da ; pero a condición de estar en terrenos buenos y
bien cuidados.

La plantación preferible, para el caso este, es la
de estacas bien enraizada,s, pues dada la mala calidad
de esos terrenos, hay que poner plantas vigorosas
v con abundantes raíce^ ; para ello aconsejamos for-
mar vivero, con estacan de rainas de dos alios. que,
si las cuidan esmeradamente, podrán ponerse a los
dos arios siguientes en el sitio definitivo.

El vivero, a ser posible, debe instalarse en la misma
finca, ya que de este modo el trasplante resultaría
ínucho más fácil v con las mayores garantías de éxi-
1o favorable ; deben regarse esas estacas en el vivero.

La adquisición de estacas de dichas variedades po-
drá hacerla, en Barcarrota y Salvaleón las de «La
Casta» y«San Antonio», pues en ambos pueblos ha- 3
muchas higueras, y muy buenas, de esas variedades ;-
las de «Carvajal», en Feria y Salvatierra de los Ba-
rros.

La época más adecuada para esas plantaciones, en
la primera quincena de febrero.

Respecto a que la langosta no come a la higuera,
afirmamos que no la comerí mientras tenga a su
s.lcance hierbas espontá^neas y que estén frescas ; pe-
ro a falta de éstas come las hojas de higueras, má-
xime cuando son pequefias las plantas. También las
comen los ganados lanar, cabrío, vacuno y los équi-
dos, por cuya razón es preciso evitar que entren en
dichos terrenos.

2.308

ACADEMIA BENITEZ-BENEYTO

Prepación para laa OPOSICIONES a

D2anuel Cruz Cuzmán
Ingeniero agrónomo

PERITOS AGRICOLAS DEL ESTADO
A CARGO DE INGENIEROS AGRONOMOS • EXAMENES EN FEBRERO

Las clases comenzarán el día 2 de octubre ae V A L G A M E D I 0 S, 8(esquina a Gravina). - M A D R I D
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Miles de análisis han demostrado

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

es el

dCIDO FOSFÓRICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad

FABRICANTES:

Barrau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona.

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

Industrias Qúímicas Canarias, S. A., Madrid.

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

La Industrial ^Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anónima Carrillo, Granada.

Sociedad Anónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anónima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Unión Española de Explosivos, S. A., Madrid.

Capacidad de producción : 1.750.000 toneladas anuales.
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BODEGUERO

Gu4a ^iel hodegicero.-Un folleto de 6o pá-

ginas.-Ediciones SEPSA. Villafranc:(

del Panadés, 1947-

El desarrullo quc ha adquirido la in-

dustria vinícola plantea constantementc^

una serie de problemas que ticnen que

resolver los elaboradores, negociantes, téc-

nícos y demás personal dedica^le, a I:a ela-

boración, crianza y exportanción cl( vinos.

En el presente opúsculo se señalan de

una manera clara y concisa las manipu-

laciones enolbgicas que deben pracricarse

en los vinos de nuestro país en las dive:-

sas épocas del año, la aplicacifin de los productos enológicos

y materias filtrantes que se emplean en la elaboración y

conservacibn de los vinos y en corregir las defectuosos o

enfermos y la manera de valerse de drogas industriales para

el tratamiento de eñvases vinarios y, en general, del material

vinfcola.

En los demás capítulos se resuelven diversos problemas
enológicos, seguidos de unas notas útile^ que facilitan el
cálculo de datos sobre la composición de vinos y de otras
relativas a las prácticas más frecuentes en la bodega.

Contiene, además, esta obrita las prácticas permitidas y
las prohibidas por la vigente legislación española, finali-
zando con una tabla de equivalencias en litros de las anti-
guas medidas para vinos de todas las provincias de España.

Presentada la publicacibn en forma manual y sintética,

queda complementada con numerosos grabados.

Se trata, pues, de un interes:Inte compendio que demues-

tra el interés de la Sociedad Enológica del Panadés, S. A.,

en vulgarizar la técnica enológica con esta nueva publica-

ción.

Boletfn de Instit:ito Nacional de In-
vestigaciones Agrozzónzicas.-Mi-
nisterio de Agricultura : Dirección
General de Agricultura.-Un vo-
lumen de z63 páginas.-Núme-
ro 16.-Madrid, mayo 1947•

Comienza este nuevo e interesan-

te volumen de nuestro más alt^

organismo de investigación a^roní,-

mica con un estudio de los señores

MARCILLA, FEDUCHY y REUS sobre

La fabricación de levadnras f^ienso

BOLETIN

.INSNiU70 NACIONAI DE

IHYfSiIt+^CiONit aGaONOMiC>i

a^artir de los rizonzas tz(berosos de gnmones esporztáneo,r

en España. Tras unos antecedentes históricos sobre la sin-

tesis biológica de las protefnas, exponen los autores las ex-

periencias que hasta ahora llevan realizadas y de las que

deducen que los jugos de los rizomas de los gamones son

utilizables para la industria productora de levacíuras piensos,

^^ cn ruant(, q I:(^ cualida^les nutriti^^as v dietéticas de és-

tos, no son scnsiblemenfe diferentes de las que poseen otras

levaduras piensos, al menos en los ensayos hechos sobre

cobayas. La riqueza dc tales rizomas en materias f<ícilmen-

te sacarificables corresponde a un rendimiento medio de

17-18 por Ioo de azúcares. Los rendimientos en levaduras

secas se acerca al 4o por coo de los azízcares gastados. La

estirpe de Tornlopsis zetilis prospera bien sobre los mostos

de gamones y asimismo asimila lentamentc las substancias

nitrogenadas naturalmente contenidas en los jugos de di-

chos rizomas. A las ventajas que esta materia prima reúne

por su abundancia, valor nulo y fácil recolección, se oponen

las dificultades de transporte en los cerros casi estériles don-

de abundan las gamonitas y la época adecuada de recolec-

cibn, que coincide con la de más trabajo on nuestros se-

canos. Termina este trabajo con una numc^rosa lista biblio-

gráfica.

Los señores MESTRE ARTIGAS y GARCÍA f3^^RCELó se ocu-

pln del Perfeccionamiento de los z,iétodos elecfro^ulznicos

aplicables a los análisis de los vinos, y recunocen en ellos

ventajas prácticas para algunas determinaciones cuantaa-

tivas al poder sustituirse operaciones largas y molestas,

como filtraciones, desecaciones, pesadas, por investigaciones

de la conductibilidad eléctrica, seguidas de la construccibn

elementai de las curvas correspondientes. Finalmente se ex-

plican las modificaciones que los autores han introducido en

la instalación de la Estación de Viticultura y Etnologfa de

Villafranca del Panadés, cambiando las apreciaciones audi-

tivas por las visuales, más cbmodas y precisas.

La influencia de las hormonas vegetales sobre el arroz ha

sido estudiada por los señores AlvsoRExA y NA^xDORr. La

variedad empleada fué la Precoz verde, y las substancias de

crecimiento utilizadas, ]a auxina, bios, ácido a-naftilacético,

ácido /3-indolacético, ácido ,Q-indolbutírico, las vitaminas

A. B, C. D. y E y ciertas hormonas animales. Con estas

substancias, empleadas en distintas concentraciones y mez-

clas, se consiguió elevar la vélocidad de germinación, el

crecimiento de los colebptilos, la produccián de rafces, la

formación de rafces laterales, la longitud total de las mis-

mas y el crecimiento de los tallos. Terznina esta primera

comunicacibn con una discusión sobre las posibilidades de

una aplicación práctica de las substancias cle crecimicnto,

teniendo en cuenta que de los resultados obtenidos no se

deducen consecuencias decisivas en orden a un mayor incre-

mento cuantitativo o cualitativo de la cosecha.

La experimentación con árboles frutales present.r serias

dificultades, dadas las variaciones que prc^senta r.ula incli-

viduo. Por ello, para estudiar el efecto del abonadu, poda,

etcétera, hace falta contar con un huertn cle caracter(sticas

muy homogéneas, tanto en lo relativo al suelo como al

vuelo. En el trabajo que nos ocupa, el señor HERRERO EGA-

fvn recoge la labor que ha venicto desarrollando a tales efcc-

tos durante más de diez años, como j^reparación de zzna

experiencia sobre fertil.izantes nitrogenados en e1 nararzjo.

También el señor HERRERO Ec.aÑA, esta vez en colabora-

ción con el señor AcERETE, clespués de describir las Przzebas

445



ACRICULTURA

de madures de las nara9ljas e indicar que cada vea se du
más importancia a la acidez como prueba única, indica los
ensayos realizados en la Estación Naranjera de Burjarot y
Ilega a la conclusión de que los a7 gramos de ácido cflrico
por litro eĵ un punto medio alrededor del cual fluctúan los
índices de madurez que se establezcan para las naranjas
t•spañolas.

Finalmente, el señor UADeA, continuando los ensayos re-
lacionados con el tisó^a o caries deI trigo, ha efectuado una
serie de experiencias de infección artificial para determinar
la resistencia de diferentes variedades de trigo ante las in-
vasiones de Tilletia, resultando inmunes, entre otras, las
denominadas Alaga y Senatore Capelli, el primero ind(gena
y el segundo, si bien extranjero, de tanta difusión en Es-
paña. De elevada resistencia resultó tarnbién el canadiense
Marquis. En cambio, son muy sensibles los trigos blandos
del pafs, excepto el grupo de candeales, donde se van ais-
lando formas resistentes. También ha comprobado la ma-
yor o menor eficacia de diversos tratamientos preventivos.

Como ven nuestros lectores, todos los trabajos que cons-
tituyen este volumen del Boletfn del Instituto Nacional de
lnvestigaciones Agronómicas son de gran valor cientffico y
claor exponente de la interesante y continuada labor que
dicho organismo lleva a cabo en pro de la i+vestigación
agronómica nacional.

MINISTERIO D& AGRICULTURA. - SecclÓn de Publicaciones,

Prensa y Propaganda.-Hojas divulgadoras.-Meses de

enero a marzo de 1947•

Las Hojas cíivulgadoras editadas por la Sección de Publi-
caciones, Prensa y Propaganda del Ministerio de Agricul-
tura durante los meses de enero a marzo de 1947 son las
siguientes :

Núm. I.-Apuntes de azucarerfa. I. Generalidades, por
José Mar(a de Soroa y Pineda, Ingeniero Agrónomo.

Núm. z.-Tricomoniasis bovina, por Cayetano López y
López, Veterinario.

Núm. 3.-La ¢roduccibn del cangrejo en Es¢arla, por
Luis Pardo, Hidrobiólogo.

Núm. 4.-Apuntes de azucarerla. II. Proceso general, por
José María de Soroa y Pineda, Ingeniero Agrónomo.

Núm. 5.-EI conejo, la liebre y el leo¢orido, por Emilio
Ayala Marfn, Ingeniero.

Núm. 6.-A¢untes de azucarerla. III. Cocción de los ja-
rabes, por José Marfa de Soroa y Pineda, Ingeniero Agró-
nomo.

Núm. q.-Normas modernas de Ia alimentacibn en las
aves doméstícas, por César Ajenjo Cecilia, Veterinario.

Núm. 8.-EI algarrobo, por Leopoldo Hernándea Robre-
do, Ingeniero Agrónomo.

E X T R A C T O D E R E V 1 S T A S

Factores del cana¢o que afecttjn a la ealfdad de ias ¢atglas.-
POLLARD (A.).-Agriculture, The Journal of the Ministry
of Agriculture.-Londres, abril 1947•

La cuestión de la calidad de la patata, desde el punto de
vista del productor y del consumidor, ha tomado interés
creciente en estos aiíos.

Durante los tres últimos se ha estudiado en Long Ashton

el problema de la calidad de la patata al objeto de obtener
información sobre 1os factores de campo yue determinan la
calidad, estudiando cómo puede ser modificado por lac prác-
ticas de cultivo. Se ha fijado especialmente la atención en
el efecto de los distintos tratamientos de abonado sobre una

diversidad de suelos.

Factores que afectan a la calidad.-Los factores relaeio-
nados con la calidad de la patata, especialmente el enne-
grecido, han sido objeto de discusión durante muchos años.
El ennegrecimiento producido al hervir la patata ha sido
atribufdo a efectos del lugar de producción, variedad, cli-
ma, tipo de suelo y fertilizantes empleados. Es probable que
todos estén relacionados, estando unos bajo el control del
af;ricultor y otros no.

Está estrecLamente relacionada con el lugar de produc-
ción y parece estar determinado por los caracteres del mismo,

Mayores diferencias en calidad pueden ser causadas por
las condiciones de la estación, pues patatas cultivadas en

la misma parcela han mostrado considerable variación de
un año a otro. Por ejemplo, en 1945 las muestras de Majes-
tic fueron mucho más harinosas que las del mismo sítio

en 1944•
La principal ventaja de la aplicación de fertilizantes a

las patatas es el aumento de rendimiento como 'resultado

del aumento dcl nivel nutritivo mineral y de la corrección

de los defectos del suelo. Donde un severo defecto de un

particular elemento permanece sin corre^ir, el resultado di-

recto es un bajo rendimiento y aun un total fallo, y entonces

la calidad puede ser de importancia secundaria. En una

parcela de ensayo donde un brezal ácido habfa sido recien-

temente roturado, la deficiencia de cal era severa y sin su

adición no hubo prácticamente ningún crecicniento y res-

pondiá poco a cualquier tratamiento de fertilizante. Sobre

otro suelo ácidu, sin embargo, donde la deficiencia de po-

tasa era el principal problema, su corrección dió un consi-

derable incremento en el rendimiento, pero la calidad de las

patatas fué pobre, tomando así ln calidad un papel más

principal.

En todos los centros el abonado potZsico ha incrementado
grandemente el rendimiento y ha sido el único elemento
que ha disminufdo el ennegrecimiento en apreciable exten-
sión, qu, sin embargo, no ha sido nunca eliminado.

El cloruro de potasa, por efecto del,cloro, disminuyó el
contenido del almidón y la harinosidad.

La cantidad de nitrógeno suministrado en relación con
la potasa y el fosfórico parece afectar a la textura de los
tubérculos. Cuando abundante disminuj^e la harinosidad y
cuando deficiente los tubérculos son pequeños, de textura
apretada y tienen un ligero sabor amargo. Un alto nivel
de nitrdgeno incrementó la tendencia al ennegrecimiento,
pero no en todos los ensayos.

La deficiencia de fosfatos dió como resultado una apre-
tada textura, y la carencia ha tenido algunas veces relación
con el sabor amargo. A1 añadir fosfatos aumentó la hari-
nosidad. Ninguna relación se observó entre la cantidad d^
forfato y el ennegrecido.

Las variedades estudiadas se *ueden reunir en tres gru-
pos, desde el punto de vista del ennegrecido : Majestic ha
mostrado la mayor tendencia a ennegrecer en condiciones
favorables ; King Edward, Gladstore y Arran Banner han
ennegrecido menos y con mejor textura. Las que han pre-

sentado menos ennegrecido han sido Kerr's Ping y Red
Pink.-P. B.
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