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Editorial
La vendimia

Después de ciertas vicisitudes por las que ha
atravesado el mercada de vinos en la pasada cam-
paña, llega, al fin, en los presentes momentos, la
vendimia actual, tan esperada, con la promesa de
un incremento sensible sobre la cosecha del año
anterior.

Las impresiones que se recibe^z de las diferen-
tes zonas estiman, en general, aumentos que, con-
trarrestados parcialmente por las posibles reduc-
ciones originadas en comarcas limitadas a las que
han afectado los accidentes meteorológicos, podrán
cifrarse en un 15 a un 20 por 100 sobre la escasa
cosecha del año anterior y, desde luego, de buena
calidad y grado en general.

A base de estas perspectivas, no son de temer
repercusiones económicas en el precio de la uva,
a2cnque para prevenir cualquier contingencia, y
con un criterio laTCdable muy previsor, se ha es-
tablecido en la regulación de la campaña vitivini-
cola una cifra tope que impida el abuso de algu-
nos compradores en aquellas zonas donde la venta
de las uvas por los viticultores es obligada, ya que
no disponen aún. de Bodegas Cooperativas a dis-
tancia económicamente accesible para poder entre-
gar la vendimia. Claro está que la cifra señalada
como tope ha de ser sólo considerada para evitar
catástrofes o circunstancias especialísimas, ya que
en la mayor parte de los casos, y utilizando la li-
bertad de precios que establece la Orden de regu-
lación de la campaña, la uva ha de cotizarse a un
precio superior, siendo previsible que la actuación
de la Comisión de Compras se limite a aquellos ca-
sos que señalamos anteriormente, donde se intente
abusar de la falta de medios de elaboración, y es-
tamos seguros que, en estos casos, el citado Orga-
nismo sa.brá fijar el precio razonable que las cir-
cunstancias de la campaña imponen.

A estos efectos, queremos hacer resaltar la ne-
cesidad de evitar que las especulaciones en el mer-
cado vitivinícola se realicen a expensas de los pro-
ductores, e interviniendo elementos ajenos a la
producción y comercio del vino, los cuales origi-
nan esas fluctuaciones tan desorbitadas que reper-
cuten, trastornándolo, en el mercado interior, di-
^icultando las operaciones normales de abasteci-

Eepafia ...... ................................. 11 ptas.

Nlímerof ^ Portugal y América .... ................. 14 ptaa.

/ Rcatantes pafsea ... ....................... 18 ptai•

miento e incrementando el retraimiento para el
consumo del vino en las clases de pocos recursos
económicos.

La actuación cada vez más intensa en los mer-
cados interior y exterior de las Cooperativas con-
venientemente asociadas, que pueden llegar a ma-
nejar grandes volúmenes de caldos elaborados ezz
condiciones, tanto de consumirse en las épocas
adecuadas en el mercado interior, como de ser ex-
portados, evitarían los trastornos esporádicos a que
nos venimos refiriendo, y harían recaer los bezze-
ficios que pudieran obtenerse en estos años favo-
rables en los elementos productores, con lo cual po-
drían compensar los años de crisis vitivinicola en
que los precios no son tan satisfactoriós, regulán-
dose de esta manera la economía vitivinicola, tan
sujeta a cambios bruscos de orientación, según la
amplitud de las cosechas.

En euanto a la exportación, estimamos asimismo
debe estudiarse con todo detenimiento la prefe-
rencia por la reconquista de determinados mer-
cados. En este aspecto, nos parece que por los ele-
mentos oficiales rectores del comercio exterior se
debiera dar preferencia a las exportació^z para el
mercado alemán, siempre q2ce las condiciones de
la negociación lo permitan, con el fin de ir am-
pliando dicho mercado, tanto a base de los tipos
de vinos dulces, de coupage y de mesa, que ya en-
viamos, como con la introducción en cazztidad de
otros caldos, como so^z los vinos base para destila-
ción, vinos para la fabricación de vermouth, etc.,
para ver si conseguimos reconquistar un mercado
tan potente y de tanto porvenir, en el que anterior-
mente teniamos una preponderancia hoy alcanza-
da por los otros grandes países vitivinícolas.

A este respecto, aunque la actual cosecha, en
gran parte, de los países vitivinícolas presente me-
jores perspectivas que el pasado año, como nues-
tra cosecha no es tampoco excesivamente abun-
dante, habrá que pensar en que se pueden produ-
cir condiciones favorables para la exportación, y
en este aspecto convendria establecer por los Or-
ganismos competentes de los Ministerios de Comer-
cio y Agricultura un plan para la próxinza campa-
ña, que evitara, si es posible, se realice^z exporta-
ciones esporádicas a países que constituyen sola-
mente un mercado ocasional, orientando la expor-
tación hacia esos otros mercados de grandes posi-
bilidades, que pueden alcanzar la fijeza que tanto
conviene a nuestra economía vitivi^zícola.
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LA PLAGA DE LA " ROSQUILLA NEGRA "
I. EI insecto y sus agentes naturales de control

^oz ^oaé ^l^[^zía ^e^ ^wzz^

Ingeniero agrónomo

INTRODUCCIÓN

Desde hace seguramente más de veinticinco

año,s se encuentra establecido en la parte meridio-

nal de España, y en Canarias quizá todavía desde

hace más tiempo, el insecto científicamente deno-

minado Prodenia litura F., el cual se registró por

primera vez como plaga en nuestra nación, y en

Europa, en el verano de 1937, con motivo de su

apal•ición en forma alarmante en las vegas que

rodean a Almería.

Los intensos y rápidos ataques que puede desen-

cadenar este insecto, de con,secuencias hasta posi-

blemente catastróficas, se pusieron de manifiesto

claramente en el año 1949, con motivo de su es-

pectacular ofensiva a los feraces cultivos hortíco-

las de la vega baja del Segura, en las provincias

de Alicante y Murcia, donde produjo verdaderos

estragos, arrasando las cosechas.

La "rosquilla negra", como así se bautizó popu-

larmente a esta plaga por los agricultores murcia-

nos y alicantinos a raíz de la fuerte invasión de

1949, se ha ido extendiendo paulatinamente por la

costa levantina y mediterránea, haciendo acto de

presencia en septiembre de 1954 en la isla de Ibiza,

y al año siguiente por igual época en la huerta de

Palma, a donde con tal motivo fuimos comisiona-

dos por la Dirección General de Agricultura para

organizar la campaña de defensa y lucha contra

la misma.

No acostumbrado el agricultor a esta clase de

plagas, se ha visto tan sorprendido y desorientado

por su rápida forma de actuar y por los estragos

que produce, que muchas veces impotente, en su

general individualismo, para combatirla eficaz-

mente en principio, ha fomentado el desarrollo de

las más extrañas hipótesis y leyendas, tales como

la de la aparición de una plaga bíblica, de unas

orugas desconocidas de los técnicos y de imposible

destrucción, de la falta de i.nsecticidas adecuados

para combatirla, de la inoperancia de los medios

recomendados y de otras especies más, que no han

hecho otra cosa que crear un ambiente general de

confusión, duda y recelo, con menoscabo de la efi-

cacia de las medidas aconsejadas.

Aun habiendo sufrido sus efectos, cabe que, por

la forma irregular con que se presenta, los agri-

cultores lleguen a confiarse e incluso a olvidarse

de los daños que puede producir, dando lugar a que

cuando sobrevenga un ataque fulminante, de ca-

rácter grave, se la pueda con.siderar por algunos a

lo mejor incluso como una plaga nueva y se cree

el clima propicio para que circulen conceptos equi-

vocados, como los que antes hemos denunciado, lo

cual no solamente es condenable por no ser cierto,

sino también porque va precisamente en contra de

lo que ha de ser la aspiración de todos, es decir,

la exterminación rápida y eficaz de la plaga.
La lucha contra la "rosquilla negra" es perfec-

tamente po.sible, y la eficacia de los medios de que

se dispone debe desterrar el espectro de resignado

fatalismo que pudiera sobrecoger al agricultor sor-

prendido, desesperado y de.sorientado por la plaga.

El objeto de esta divulgación es demostrar esto y

orientar al agricultor para que sepa defenderse con

garantía de éxito contra este enemigo de los cul-

tivos.

DESCRIPCIÓN DEL INSECTO

La Prodenia litura en estado adulto es una ma-

riposa que con las alas extendidas tiene una en-
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Lesiun^^ti suherTi^•iales ^' prufanda. ari^inad,i^ eu unri nar.^n,ja
por la «rosquill,l uerru».

vergadura de 3-4 centímetros, y cuya longitud del

cuerpo no llega a los dos centímetros. En la posi-

ción de reposo las alas están plegadas hacia atrás,

protegiendo el cuerpo del insecto, que es robu,sto

y de una coloración que varía de amarillo-ferrugi-

nosa a ocrácea.

Las alas anteriores son de color pardo, con una

serie de dibujos de aspecto reticulado y en gene-

ral de color más claro que el resto, y entre los que

resalta, por ser muy característico, uno que adopta

como la forma de un número cuatro. Las alas pos-

teriore.s son blanquecinas, con las nervaduras y el

borde externo de color pardo.

Las crisálidas son de color marrón. Los huevos

tienen un diámetro como de medio milimetro, y su

forma recuerda a una diminuta mandarina.

Las orugas experimentan cinco mudas durante

su vida, cambiando de coloración y tamaño con

la edad. Empiezan siendo de color verde y termi-

nan con una tonalidad negruzca en la última edad,

alcanzando en su máximo desarrollo una longitud

de 4-5 centímetros y un ancho de 0,5 centímetros.

El cuerpo de las orugas está .surcado por una

A G R 1 C U L T U^t A

serie de bandas y estrías, destacando en las que

han alcanzado el completo desarrollo cuatro man-

chas negro-amariLentas en el dorso del tórax y

otras cuatro mayores y exclusivamente negras en

el primero y octavo segmento abdominal. La cara

ventral tiene una coloración más clara. La cabeza

e.s de color oscuro o negro.

VIDA Y COSTUMBRES

Por tratarse de un lepidóptero del grupo de los

noctuídos, generalmente conocidos como gusanos

grises en el lenguaje técnico, los adultos son mari-

posas de hábitos nocturnos, cuya actividad se ma-

nifiesta en el crepúsculo y durante la noche, espe-

cialmente en la.s primeras horas de oscuridad. De

día se mantienen ocultas en grietas, debajo de las

hojas, en la maleza de los ribazos, etc. Son atraí-

dos por las hogueras, cebos de melaza al 5 por 100

en agua colocados en recipientes y por cebos lu-

minosos provistos de lámparas de vapor de mer-

curio o luz fluore.scente, los cuales, si como medio

de control directo no tienen mucho interés, en

cambio resultan de mucha utilidad para poder

Detulle de l:^s Itoja: de arruz, cumidah Por la ^u^u5qtiilla ne^ra».

487



AGRICULTURA

Campu ^e pataGas de;triúdo por la urutiquilla ueKr<u^. ^• en e.l que l^uedcii ^erse, aParentemenLe tianas, lu. matuti Uc ju^líav.
indir•uulu ^^on ello un dictinto grado de preferencla de l^ plaga por las plantis culti^^aci.^s. (at;ia^uc de la^ ve^ d^l F^Rnrn

en 1949). (Foto Gómez C_emente.)

anunciar la aparición de la plaga y luego la evo-

lución de la misma y facilitar su control, por tanto.

La emergencia tiene lugar en marzo-abril, apa-

reándose muy pronto y comenzando la puesta de

huevos a los 1-5 días después de la fecundación,

lo que puede ocupar un período de cuatro a seis

días. En este espacio de tiempo puede poner por

término medio unos 1.500 huevos en paquetes que

.suelen tener unos cien, bien ordenados, bien sim-

plemente amontonados, pero generalr^iente en una,

dos y tres capas superpuestas, protegidas en su

conjunto por una serie de pelos de color ocre que

la hembra se quita del abdomen una vez ha efec-

tuado la puesta. Esta se hace generalmente en la
ca.ra i.n.ferior de las hojas y preferentemente en los

cultivos frondo.^os, en ambientes húmedos y cáli-

dos, plantas en floración y en terrenos fuertes.

Los huevos avivan a los 4-9 días en verano y a

los 11-12 días en invierno. Las orugas recién na-

cidas miden un milímetro y tienen la cabeza ne-

gra, viviendo agrupadas sobre las hojas durante
las do.s primeras mudas, en un período que puede

representar de los ocho a los diez. Durante este
tiempo se alimentan del parenquima del envés de

las hojas y tienen una actividad esencialmente

diurna, sin descender al suelo.

Pronto se inicia la dispersión, para lo que se

desprenden con ayuda de finos hilo.s de seda sobre

otras hojas de las que continuarán alimentándose.

A partir de la segunda muda, según unos, o de

la tercera, según otros, las orugas empiezan a co-

mer abriendo agujeros y adquieren hábitos esen-

cialmente nocturnos. Entonces suben a las plantas

para devorarlas hacia la caída de la tarde, y prin-

cipalmente en las primeras horas de la noche, per-

maneciendo durante el día escondídas en el suelo,

al pie de las plantas y debajo de las hojas, y si la

tierra se recalienta y se seca, refugiándose en el

interior de la.s grietas. En los campos de trébol o

de alfalfa, con suficiente humedad, las orugas pue-

den permanecer simplemente sobre el piso, si no

les dan directamente los rayos solares. En todos

estos casos las orugas .se encuentran generalmente

arrolladas sobre sí mismas, por lo que por este

motivo y su color negruzco recibieron la denomina-

ción popular de "rosquillas negras".

En casos de fuertes ataque.^, las orugas grandes

pueden alimentarse sobre las plantas de día, y si

el alimento escasea y no hay suficiente protección

contra los rayos solares, emigran a otros campos

más favorables en forma aislada o en masas más
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Ori^gan de distinto t.unaño^ de la uPro^denia litura» v una crisá-
lida dr. Izti mis^ma.

Oru:^ic de «Proileniu [iknra^» muertas Pue una enfermedad.

Ailulto de «Proilenia litttra. F.» von l^s al^r; extelit7Idas.

o menos compactas, que en los casos graves pueden

llegar a alcanzar proporciones impresionantes.

La oruga en pleno verano vive unas tres sema-

nas, al cabo de las cuales, ya completamente des-

arrollada, cesa de comer, baja al suelo y se entierra

a poca profundidad para crisalidar, en cuyo estado

se encuentra de siete a ocho días, al final de cuyo

período es cuando emergen los adultos que han de

iniciar la generación siguiente. El número de és-

tas puede variar de 5 a 7, según los años. Las cri-

sálidas quedan a una profundidad de uno o dos

centím.etro.s, y en ocasiones a ras de suelo o casi

sobre la superficie. En los arrozales la plaga cri-

salida en el cogollo de las matas de arraz, junto a

las deyecciones y restos de sus activi.dades. La

crisálida es verde al principio, pero en pocas horas

adquiere la tonalidad rojo-caoba, que le es carac-

terística.

La duración de la vida larvaria en invierno es

de 65-90 días, por lo que el ciclo total del insecto

varía aproximadamente entre un mes en verano

y 4-5 en invierno. Las generaciones que ocupan

períodos largos, desde otoño a primavera, pasan

prácti.camente inadvertidas, y únicamente nos da-

mos cuenta, por regla general, cuando aparecen las

generaciones de más corto desarrollo, y que son las

que ocasionan los más graves perjuicios económi-

cos. Esto ocurre especialmente de julio a octubre,

aunque en las zonas más meridionales puede te-

ner lugar antes. En el este de España los daños

inayores se han registrado usualmente en el mes

de septiembre.

Gene^almente los estados por los que atraviesa

el insecto no coinciden en los diversos individuos,

poruue las generaciones se yuxtaponen, lo que de-

termina que cuando observamos la plaga encontre-

mos, según los sitios, o aun en un mi.smo lugar,

diversas fase,s de la evolución coexistente.

D7STRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y MEDIOS

DE DISPERSZÓN

La Prodenia litura F. se encuentra distribuída

ampli.amente, estando registrada su presencia en

los sigui.entes lugares: España, Portugal, Turquía

y Grecia, en Europa; casi toda Africa, Oriente Me-

dio, India, Ceylán, Filipinas, China, Corea, Japón,

Malaya y Formosa, en Asia; Australia, y muchas

islas de lo.s acéanos Atlántico, Indico y Pacífico.

En España se encuentra prácticamente en todo el

litoral mediterráneo y Atlántico sur, Sevilla, Cór-

doba, islas C'anarias y Baleares.
Entre los medios naturales de diseminación del
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insecto figuran su propia capacidad de vuelo, la

acción del viento y hasta el arrastre de las orugas

por las aguas de canales y acequias. El transporte

de mercancías, las comunicaciones aéreas, maríti-

mas y terrestres son los medios por los que invo-

luntariamente el hombre puede contribuir a su
dispersión.

PLANTAS ATACADAS Y DAÑO5 QUE OCASIONA

La Prodenia es un insecto polífago que se ali-

menta de las hojas y brote,s tiernos de los cultivos

hortícolas y que puede atacar incluso al arbolado

en las fuertes invasiones, especialmente viveros y

plantaciones jóvenes. Los frutos no se escapan a

sus depredaciones, y practica orificios en sus pa-

redes para penetrar en el interior y devorarlos.

En los grandes ataques pueden desaparecer cam-

pos enteros en menos de veinticuatro horas, y en

la invasión de 1949 en la vega del Segura se llega-

ron a destruir las partidas de tomates preparada.s

para la exportación.

Las malas hierbas y plantas espontáneas en ri-

bazos, márgenes de acequias, terrenos incultos, bor-

des de caminos, etc., están expuesta.s i.gualmente a

la voracidad del insecto, razón por la que en una

cam.paña de lucha contra la plaga no deben ser

ignorados, así como tampoco los pequeños jardi-

nes de las viviendas, los parques públicos y las

praderas de los campo.s de deportes, al objeto de
evitar su destrucción y que se conviertan igual-

mente en focos de infestación.

ACAENTES NATURALES DE CONTROL

La temperatura y la humedad relativa juegan

un papel importante en la li.mitación natural de

la plaga. En efecto, los máximos de 37-40° C son

muy desfavorables a la Prodenia; los huevos y oru-

gas jóvenes mueren por encima de los 40° C a las

pocas horas, y a los 47° C, instantáneamente. A los

40° C las orugas recién avivada.s o muy jóvenes de-

jan de moverse y se desprenden de la planta por

medi.o de hilos sedosos para caer al suelo, y como la

superfi.ci.e está muy caliente, mueren en grandes

cantidades; otras, en este movimiento de descenso

van a parar a hojas .situadas en posiciones más

resguardadas, y allí pueden sobrevivir si las altas

temperaturas no perduran demasiado tiempo.

Los valores óptimos para el desarrollo de huevos

y larvas es de 24° C, y para las crisálidas, de 30-

35° C. Por debajo de 10° C las orugas quedan ale-

targadas, y a los 4° C cesa prácticamente su acti-

vidad. La mínima temperatura a que puede vívir

este insecto es de 2° C. Estos datos experimentales

de diversos autores ponen de manifiesto que el

t:empc frío corta, pues, el desarrollo o actividad

de este insecto, de forma que en invierno no oca-
siona tiaño alguno.

Estudios realizados han demostrado que la emer-

gencia de adultos varía dei 40 por 100 para una

humedad relativa del 10 por 100 al 80 por 100 para

una humedad relativa del 100 por 100; la humedad

óptima para el desarrollo de los huevos es del 90-

95 por 100. La combinación de temperatura y hu-

medad es de gran importancia en la evolución de

la plaga. Aun reconociendo que estos datos no tu-

vieran más valor que el particular de las experien-

cias de donde se obtuvieron, tíenen, sin embargo,

,suficiente autoridad para explicar perfectamente,

por tanto, que los vientos secos y calientes, los po-

nientes, por ejemplo, sean tan efi.caces para parar

y hasta aniquilar la plaga. Se comprende también

que los adultos prefieran para hacer la puesta

los sitios bien regados y que ofrezcan cobijo ade-

cuado para que la descendencia pueda encontrar

las mejore.s condiciones para su desarrollo, como

ocurre con la alfalfa y trébol de Alejandría, dos

cultivos predilectos de la Prodenia.

Las condiciones óptimas para el desarrollo de la
plaga parecen ser, según la experiencia israelf, una

tem.peratura m.edia mensual de 23-23'/^° C, una

humedad relativa de 65-80 por 100 y una precipi-
tación de 30-40 mm. Fuertes lluvias de 180-210 mi-

límetros mensuales pueden cortar el ataque de la

plaga.

Cuando las condiciones ambientale.s no son fa-

vorables, la evolución de la plaga se retrasa y las

orugas especialmente se exponen más a ser el blan-

co efectivo de otros medios naturales de control:

los que corresponden a la lucha biológica. Los díp-

teros taquínidos, como pará.sitos, y los coccinélidos,
grillos, grillotalpas, etc., como predadores, son al-

gunos de los responsables de la exterminación de
mucha "rosquilla negra". Los gorriones, patos, aves

de corral y pájaros insectívoros en general devo-

ran gran cantidad de orugas. Las bacterias, hon-

gos, protozoos y virus pueden producir también

una elevada mortalidad. Se estima que las enfer-

medades, especialmente cuando el insecto está de-

bilitado por la existencia de condiciones ambien-

tales poco propicias para su desenvolvimiento, pue-

den constituir un factor natural muy importante

para controlar la plaga.

(Concluirá)
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En nuestro país hay grandes zonas cuyas es-

peciales características de suelo y clima las hacen

aptas para el cultivo del olivo, ya que este árbol, por

su morfología y fisiología, se adapta a condiciones

de medio rigurosas, haciendo posible su explota-

ción económica en tierras que no tendrían fácil

aplicación y que habría que entregar al bosque y

al pastizal.

En efecto, el olivo dispone de un sistema radicu-

lar poderoso, que le permite explorar una amplia

zona del suelo, al que se adapta fácilmente, aun-

que sus características-compacidad, profundidad,

etcétera-se aparten de las condiciones óptimas re-

queridas por las plantaciones arbóreas.

Asimismo la consistencia dura y coriácea de sus

hojas, unida a la pelosidad de que están provistas

por el envé.s, hacen que dentro de una determinada

superficie de evaporación sea árbol sobrio en sus

necesidades de agua si lo comparamos con otras es-

pecies.

Ahora bien, esta rusticidad del olivo determina
que sea muy sensible a unas favorables condicione.s

de cultivo y, por tanto, que permita fácilmente au-

mentar la producción sin apreciable aumento de

gastos, actuando adecuadamente sobre algunos fac-

tores, tales como labores, abonos, podas, utilización

de variedades adaptadas al medio y tratamientos

contra las plaga.s.

En efecto, para que el olivo dé abundantes co-

sechas necesita disponer de una elevada cantidad

de humedad en el suelo, que ha de utili.zar a lo lar-

go de su amplio ciclo vegetativo durante la estación

cálida y seca.

Fuera de un accidente provocado por tma helada

tardía, puede afirmarse que la cantidad de cosecha

depende de que el árbol tenga reservas suficientes

de agua en el suelo, ya que una floración abundan-

te, seguida de un normal cuajado de frutos, puede

malograr,se posteriormente si a medida que el ve-

rano avanza y el calor aumenta no hay en el suelo

humedad bastante para atender las necesidades

evaporadoras.

Por ello, dentro de determinadas condiciones de

clima, uno de los factores fundamentales para au-

mentar la producción es el laboreo del suelo, ,ya que
realizando éste de una manera oportuna y racio-

nal, conservando la mayor humedad posible y evi-

tando pérdidas excesivas, podrá el olivo utilizar esta

humedad para llevar a buen término la i.nicial co-
secha.

Las características de un laboreo racional d; ben

encaminarse a ejecutar las operaciones en los mo-

mentos oportunos y con la profundidad adecuacla

para, en primer lugar, acumular la mayor canti-

dad de agua en el terreno y después, una vez el agua

almacenada, evitar pérdida por evaporación, tanto
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impidiendo que ésta ascienda por capilaridad y se

evapore en la capa superficial, como por la destruc-

ción de las malas hierbas. Terreno mullido ,y limpio

son los objetivos a conseguir.

La profundidad de las labores invernales, encar-

gadas de facilitar la penetración del agua en el sue-

lo, no debe rebasar los límites que imponga el sis-

tema radicular, conjugando esta circun,^tancia con

la naturaleza del suelo.

En general, los olivos desarrollan ampliamente

sus raíces a poca profundidad, y a ella hay que ate-
nerse si no queremos privar al árbol de los medios

con que cuenta para extraer sus alimentos de la

zona del terreno donde se encuentran en forma asi-

milable.
Las labore.s de primavera y verano siempre de-

ben ser superficiales, disminuyendo su profundidad

a medida que avanza el estío.

Otra de las condiciones fundamentales de las la-

bores es que han de realizarse de manera que pro-

tejan la conservación del suelo, evitando la erosión,
y por ello han de atemperarse a la topografía, ju-

gando papel predominante la pendiente de las tie-

rra,s. Claro es que la disposición de las plantas, al

hacer las plantaciones, debe orientarse de manera

que el laboreo posterior pueda hacerse con los fines

de conservación indicados, llegando, cuando sea

preci.so, a establecer en el terreno plataformas y

bancales horizontales siguiendo las líneas de nivel.

Además de la,s ventaj as expuestas, relativas a la

mejor utilización de la humedad y a evitar la ero-

sión, un laboreo racional contribuye poderosamente

a aumentar la fertilidad de la tierra, puesto que

facilita la.s reacciones de tipo químico y biológico

que en el suelo se desarrollan, transformando en

solubles y, por tanto, asimilables los elementos mi-

nerales que, en forma inerte, se encuentran en el

suelo.
Otro factor eficaz para aumentar la producción

e.s incorporar al suelo los abonos necesarios para

mantener en él un estado de fertilidad suficiente.

Las cosechas requieren como principio una flo-

ración abundante, seguida de un normal cuajado

de frutos, y para conseguirlo es preciso que las ye-

mas de los ramos de dos años evolucionen a botones

florales.

Esta función e.stá ligada a la naturaleza de la

planta, pero ejercen una influencia destacada las

materias que han llegado a las hojas a través de

la savia bruta.

Un equilibrio entre los elementos llamados ferti-

lizantes, nitrógeno, fósforo, potasa y cal, es necesa-

rio, y como fundamental para que la acción del

conjunto sea eficaz es preciso que en el suelo haya

una proporción adecuada de materia orgánica.

La base de la fertilidad del terreno ha de bus-

carse en el humus, pues éste ejerce funciones muy

compleja.s no sólo por su com.posición, sino por fa-

vorecer la actividad microbiana del suelo, al mismo

tiempo que mejora las propiedades físicas de las
tierras y regula la absorción de humedad y su con-

servación.
,,,. . _ _ ____ .__ __.

^^^ Por tanto, ha de ser preocupación constante del

olivarero evitar que la materia orgánica desaparez-

ca, incorporándola en forma de estiércoles y, en úl-
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timo caso, recurriendo a los abonos verdes, ente-

rrando cultivos de leguminosas de ciclo corto y gran

desarrollo que ,se adapten al suelo, fertilizando es-

tos cultivos con fosfórico y potasa.

Son preferidas las leguminosas a otras plantas

forrajeras por su comportamiento con el nitrógeno,

que absorben de la atmósfera, al mismo tiempo que

esquilman poco el suelo de humedad.

En este sentido, y buscando rusticidad, podrían

ensayarse plantas silvestres propias de cada región,

que seguramente cumplirían la finalidad que per-

seguimos.

Con el laboreo y abonado adecuado para aumen-

tar la producción ha de utilizarse el recurso de la

poda. Es esta operacibn de una primordial impor-

tancia, ya que con ella se forma el árbol en los pri-

meros años; después se mantiene y conserva esta

forma a lo largo del tiempo y, por último, se rege-

nera la plantación cuando, por envejecimiento, han

decaído sus energías, disminuyendo las cosechas.

A1 mismo tiempo, con una poda racional pode-
mos regularizar la producción, evitando, dentro de

ciertos límites, la vecería y conservar el árbol en

un elevado estado de lozanía que le permita pro-

ducir cosechas abundantes durante un amplio pe-

ríodo.

Es la poda operación difícil, en la que intervie-

nen factores variables, que es necesario conocer a

la perfección, y también operación trascendente,

pues sus efectos no sólo se refiejan en plazo inme-

diato, sino que pueden repercutir a la larga, bene-

ficiando o perjudicando el porvenir de la planta-

ción.

Por ello ha de encomendarse esa tarea a perso-

nas expertas, que conozcan la manera de reaccio-

nar la planta, según el terreno y el clima de la

zona, y que tengan agudeza de inteligencia bas-

tante para re.solver rápidamente los problemas que

cada árbol presenta, previendo los resultados de

sus determinaciones en un futuro más o menos le-

j ano.

Por último, termiriaremos estas notas poniendo

de manifiesto la influencia que en el incremento de

la producción han de tener dos factores importan-

tes: actuar con variedades perfectamente adapta-

das a la.s condiciones del medio y combatir las pla-

gas que atacan al olivo.

Es de primordial importancia en mu.chas regio-

nes de clima ri.guro.so, donde las heladas de prima-

vera dejan sentir sus desagradables efectos, que

se planten variedades de brotación tardía que re-

sistan las temperatura,s bajas y alejen el peligro

de la pérdida o disminución de la cosecha, ya que

este momento es el más peligroso, pues la helada

destruye los brotes tiernos.

También, y en zonas secas, han de escogerse va-

ri.edade.s resistentes a la falta de humedad ; un sis-

tema radicular poderoso es síntoma favorable, uni-

do a otros relacionados con la consistencia y pelo-

sidad de las hojas.

Son circunstancias favorables actuar con varie-

dades fértiles, encerrando en esta palabra la facul-

tad de producir muchas flores y que ésta.s sean nor-
males, o sea que no aborten _y que se fecunden fá-

cilmente.

Estos caracteres están relacionados con la natu-

raleza del medio, pero también dependen intrín-

secamente de la variedad.

No hay necesidad de ponderar la utilidad que re-

portará el combatir las plagas, tanto de insectos

como de criptó^amas, que más o menos intensa-

mente atacan al olivo.

Actuar sistemáticamente y de un modo preven-

tivo es lo más efi.caz, ,y sobre todo actuar en gran-

des masas, ya que, de no hacerlo así, el esfuerzo de

unos pocos quedaría anulado por la incuria de lo.s

demás.
Utilizando procedi.mientos modernos y recurrien-

do a la asociaci.ón se conseguirán buenos resultados,
al mismo tiempo que los tratamientos resultarán

ir^ás económicos.

Forzaclos cada vez a producir más y a menor co,s-

to, se hace precisc utilizar el esfuerzo y la técnica

del cultivo para aprovechar al máximo las energías

naturales y buscar el mayor rendimiento.
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Los conservadores de naranjas
^oz ^or^e ^aaÍoz ^o^ez

Ingeniero agrónomo

Entre los muchísimos problemas que tiene plan-

teados la química agrícola ha adquirido relevante

actualidad el que se refiere a la consecución de

productos protectores de las naranja.s contra los

ataques de los mohos, que se producen bien durante

el período de em.barque o posteriormente en el al-

macenamiento que precede a la venta al público.

Desde el punto de vista económico es de impor-

tancia excepcional conseguir un producto que con-

serve durante algún tiempo las condiciones orga-

noléaticas del fruto; de ahí la multiplicidad de

productos aparecidos en el mercado, acompañados

de una propaganda intansa y llamativa, cuya in-

mediata consecuencia ha sido provocar un estado

de desorientación y, en algunas ocasiones, de des-

ánimo entre los exportadores, circunstancia que se

ha agravado por la diversidad de criterios existente,

tanto en los países productores como en lo.s impor-

tadores, cuyo úni.co acuerdo-y no general-hasta

el momento es la prohibición de autorizar produc-

tos a base de tiourea por sus efectos cancerígenos.

En nuestro país se han verificado ensayos sobre

un gr^xn número de productos conservadores, cuya

composición era variadísima, ofreciendo su aplica-

ción únicamente dos m.odalidades, una de ellas para

ser aplicados directamente sobre los frutos ; la otra,

impregnando los papeles con que se suele envolver

la naranja de exportación.

Entre los primeros se han ensayado productos a

base de tiourea, los cuales, como anteriormente de-

cíamos, han ,sido rechazados por el peligro que en-
traña su uso para la salud pública, al margen de

otras consideraciones de tipo técnico.

Existe una gama considerable de preparados cuyo

principio activo es el boro, bajo cualqui.era de las

formas : tetraborato sódico, pentaborato sódico y

ácido bórico, además de una serie de productos or-

gánicos derivados del mismo elemento, que en Fran-

cia despertaron gran interés, pero que finalmente
no han tenido éxito. En todos ellos se ha compro-
bado cierto efecto protector, pero de escasa dura-
ción, ya que ésta, en general, no puede garantizar-
se por enci.ma de los siete días, espacio de tiempo
a todas luces reducido si se con,sidera el tiempo
transcurrido desde la recolección y manipulación
ciel fruto hasta su venta en el mercado del país
importador.

En la actualidad se ha dedicado gran atención a
preparados formulados con amonio cuaternario, sin
que la pretendida novedad pueda considerarse como
una auténtica aportaci.ón a la innumerable gama
de conservadores de naranja.

Los productos que parece ofrecen mayor garan-
tía son los fabricados a base de ortofenilfenato só-
dico, cuya acci.ón protectora se ha comprobado con
duraci.ón que se aproxima a los quince días, tenien-
do la enorme ventaja de que el producto no pene-
tra a] interior del fruto y, por consiguiente, no pue-
de operar ni re.motamente la variación de las con-
dic:on.es organolépticas y elimi.na a la vez los po-
sibies efectos nocivos. De acuerdo con tal orden de
ideas se hace notar que dichos preparados no po-
dráti i.mpedir las i.nfecciones interna,s existentes en
el fr^;to en el momento de ser tratadas, es decir, la
hrotc cción es exclusivamente externa, que en gene-
ral ha de ser suficiente, ya que las frutas con sín-
tomas de infección deben ser desechadas en las
operaciones de selección que .se realizan en el al-
macén.

Otro tipo de conservadores de naran j a corres-
ponde a una serie de preparados cuya finalidad es
impedir la desecación rápida del fruto tratado; ge-
neralmente forman una fina película sobre la cor-
teza de la naranja, a la que dan un inmejorable as-
pecto, sin interrumpir totalmente la transpiración.
En realidad, todos estos productos no ejercen ac-
ción protectora contra los ataques de los mohos y
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hasta es posible que en cierta forma modifiquen

(aunque no apreciablemente) el aroma y gusto del

fruto, ya que, si.n impedir absolutamente la trans-

pi.ración, actúan sabre ella. Por otra parte, aunque

se tienen por inocuos, se sabe m.uy poco acerca

de su aspecto sanitario, pero resulta indiscutible

que dan mayor condición a lo.s frutos tratados. De

entre las variadísimas fórmulas que dan origen a

dichos productos merecen cit_.rse las integradas por

resinas e hidrocarburos diversos, asi como las pro-

ducidas a base de polietilglicol con ácido ' iurico,

todas ellas representant,,s de nuevas técnicas ame-

ri.canas, siendo de advc^rtir que a las citadas en úl-

timo lugar se les h; comr^^abado cierta fitotoxici-

dad sobre el frut ^ tratadu.

Por ítltimo, la utiliza^ it^n c?e papeles de envol-

N•O de inscriprió^i
provi^ionul

1.297
1.336
1.3^^4
1.358
1.:i75
1.376
1.550
1.597
1.702
1.752
551

\oinhrr

Retaro ... ... ... ... ...
Dowicitro ... ... ... ...
Ortofenil fenato sódico
Fenaril . . . . . . . . . . . . . . .
Bórax ... ... ... ... ...
Acido bórico ... ... ...
Citrosán ... ... ... ... ...
Flavorseal . . . . . . . . . . . .
Vainsa dowicidez ... ...
Tise-O ... ... ... ... ...
Preservator goold ... ...

tura, impregnados con distintos productos químicos,

ha tenido poco éxito. En nuestro país se ha preten-

dido el registro de algún producto a base de dife-

nilo, que fué rechazado por haber,se comprobado

la penetración del producto en el fruto y porque

además no es radical la protección contra los ata-

ques de los mohos.

Como resumen de lo anteriormente expuesto, y

con objeto de ori.entar a los confeccionadores de

naranja para la exportación, da.mos a continuación

una relación de los productos admitidos provisio-

nalm.ente en el Registro ©ficial de Productos y

Material Fitosanitario, bien entendido que la auto-

rización provisional queda supeditada a que las

autoridades del país importador admitan su em-

pleo.

Principio ncti^o

Ortofenil-fenato sódico.
Ortofenil-fenato sódico.
Ortofenil-fenato sódico.
Tetrabora.to sódico y hexametileno tetramina.
Bórax.
Acido bórico.
Polietileno glicol y ácido láurico.
Resinas e hidrocarburos.
Ortofenil-fenato sódico.
Ortofenil-fenato sódico.
Bórax y ácido bórico.
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EL CAMBIO IONICO
^osé ^l^G." ^iíbre^ues ^oGer

Ingeniero agrónomo

POR

N o^KfOf'!GO ^eaÍze.s
0 Químico

(Conclusión^

c) Disminuyó el contenido en potasio a la mi-

tad y en poca proporción el contenido de Ca y Mg.

Se elevó notablemente el contenido de sodio.

En este tratamiento no se menciona el resultado

obtenido con referencia al hierro y al cobre.

Los vinos tratados con los tres ciclos se mantu-

vieron a la temperatura de - ^° C por espacio de

varios días, sin observarse precipitación cristalina

de bitartrato potásico.

Comparados todos los resultados, los autores sa-

can la conclusión de que, para obtener la mayor

capacidad de cambio de la resina y un equilibrio

perfecto de los cationes en los vinos tratados, es

recomendable actuar en ciclo mixto, con una mez-

cla de cloruro sódico 1,3 N y ácido clorhídrico

0,4 N.

Nosotros, por los ensayos realizados, también

consideramos que esta mezcla es la más o propó-

sito para activar la resina poliestirénica sulfona-

da. Así, en las experiencias realizadas, que se de-

tallan en la parte experimental, empleamos la pro-

porción de

Cloruro sódico ... ... ... ... ... ... ... 75 gramos

Acido clorhídrico de 20° Be ... ... ... 45 c. c.

Agua ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 955 c. c.

PARTE EXPERIMENTAL

Aparato.-Los ensayos se han llevado a cabo en

un aparato "Jhon-Filt", de columna metálica vi-

trificada, con cilindro de vidrio en la parte supe-

rior, que ofrece la ventaja de poder observarse la

flotaci.ón de la resina durante el lavado y el color

y turbidez de los líquidos de regeneración y de

los vinos.

Carga.-El aparato se cargó con diez litros de

resina, objeto de ensayo.

Lavado de la resina.-Durante dos horas a con-

tracorriente con agua de grifo. A1 principio el agua

salía amarillenta.

Activación de la resina.-Se dejó en contacto

con la disolución de cloruro sódico y ácido clorhí-

drico indicada, por espacio de tres días. Se vació

el aparato y se lavó la resina a contracorriente

media hora. El agua volvió a salir amarillenta.

De nuevo se llenó con la mezcla regeneradora y

se dejó en contacto por espacio de ocho días. Se

vació el aparato y se llenó tres veces sucesivas

con agua corriente. Se vació de nuevo y se dejó es-

currir, considerándose ya dispuesto para el trata-

miento de los vinos.

Métodos analíticos.-Potasio: Careciendo de fo-
tómetro de llama, tuvimos que buscar un método

rápido para determinar el potasio en los vinos que,

sin ser de extremada exactitud, nos diera la rela-

ción de contenidos entre el vino original, las dife-

rentes fracciones de paso y el conjunto del vino

tratado.

Después de diversos ensayos empleamos el méto-
do siguiente: Tom.amos 100 c. c. de vino, a los que

adicionamos 2 c. c. de ácido clorhídrico concentra-

do. Se llevó a ebullición durante veinte minutos

(con la finalidad de hidrolizar las sustancias péc-

ti.cas y gomas). Dejamos enfriar y neutralizarnos

con disoluci.ón de sosa cáustica. Adicionamos 5 c. c.

de disolución de cloruro bárico al 10 por 100 y ca-

lentamos a ebullición. Dejamos enfriar, filtramos

y recuperamos el volumen de 100 c. c. Tomamos

2 c. c. del filtrado v adicionamos 1 c. c. de ácido

perclórico concentrado. Calentamos hasta despren-

496



A h l{ I C U L'1' U ktA

dimiento de humos blancos. Dejamos enfriar y adi-

cionamos 10 c. c. de alcohol de 96° y 5 c. c. de éter.

Los enturbiamientos producidos por la insolubili-

zación del perclorato potásico los comparamos al

nefelómetro.

Para la acidez total, grado alcohólico, densidad,

acidez volátil, sulfuroso y tanino empleamos los

métodos enológicos oficiales.

Calcio: Tomamos 10 c. c. de vino, neutralizamos

con licor acidimétrico y adicionamos 2 c. c. de di-

solución de ácido oxálico al 5 por 100. Transcurri-

da una hora, medimos el enturbiamiento en el ne-

felómetro.

Hierro : Empleamos el método Ferré-Michel. Este

método, muy corriente para la determinación del

hierro en los vinos, se basa en la coloración obte-

nida con el sulfocianuro amónico. Determinamos

el hierro total, el ferroso y el férrico.

Nitrógeno amoniacal: Tomamos 10 c. c. de vino

y 2 c. c. de disolución concentrada de sosa cáusti-

ca. Destilamos como si fuéramos a determinar la

acidez volátil por el método de las destilaciones

sucesivas. Tomamos 1 c. c. del destilado y 10 c. c.

de agua destilada. Adicionamos 2 c. c. de reactivo

de Nessler. Los enturbiamientos producidos los

comparamos en un nefelómetro.

Primer ensayo: Vino blanco viejo, de la bodega

del Centro. Grado alcohol, 11,1°; acidez total, 4,1;

acidez volátil, 1,35 ; extracto, 15 ; pH, 3,2.

La velocidad de paso se reguló a un hectolitro

por hora. Se tomó muestra de cada fracción de

50 litros. Se hicieron pasar en total seis Hl.

RESUL'1'AllOS

I rnccidn IlenriJnJ :\c [o^nl pH K• Pe tuivl

'I' 0 99°] 4.1 3,2 -] lli 5 ^ = 1
1 0,9917 4,`' 3 U,SU 0 U 0 U
2 0.9920 4,2 0,60 U U U U.2:>
3 0,9921 4,2 0,65 0 U U O,Z+>
^ 4,2 0,70 U U 0 0.3U
5 4,1 0,70 0 U 0 0,3U
(; 4.1 3.l f3 U,70 .. 0 .y U,3^t
7 4,1 U.72 3 U

.^ l ).3.-^
N 4,1 U.i:^ 2 1 .^

(),vil

9 4,1 u.7^ 2 i .^ u.^u
lo ^1,1 u.8o a ^ _^ u.; o
^i 4,1 0.8^ 4 .^ .,

U,7^^
13 4,1 Q,9U ti .^

1 O.hU
('onjttnto 0.9921 -1.1 3,2 U,7n ^^ l l O,dU

Inti(:rl.ecitin I'er'ruutit de deaminer^aliza^ci+íu, emi tal^que de desearbo^nataciútv, eu una ftíbric^^^ de Pt'oductos cusméCicos.
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Se determinó la densidad del destilado, del vino

original y del vino de conjunto, habiendo obtenido
el mismo resultado : 0,8 Be, que corresponde a una

densidad de 1,0063 y a un extracto de 15.

Igualmente se determinó en los dos vinos el cosl-

tenido de tanino. La cantidad de c. c. de perman-

ganato gastados aplicando el método de Lowental,

modificado por Carpené y Pi, fué sensiblemente

la misma.

El anhídrido sulfuroso total, libre y combinado,

contenido en los vinos testigo y de conjunto no

varió con relación al total y aumentó ligeramente
el libre en el vino tratado.

La acidez volátil, determinada en el vino de con-

junto, fué de 1,45 gr. de ácido acético por litro.

Casi sin variación con el vino testigo.

Las determinaciones del nitrógeno amoniacal en

el vino testigo, en las fracciones 1 y 6 y en el vino

de conjunto no dieron diferencias sensibles.
Segu^ado erasayo.-Vino blanco joven, de la bo-

dega del Centro. Grado alcohol, 12,5°; acidez to-

tal, 4,7 ; acidez volátil, 0,70 ; extracto, 16 ; pH, 3,2 ;

sulfuroso libre, 32 mgl. ; sulfuroso total 255 mgl.

R 1: S U L T A D O S

i^riicciúii Ac. ^utal ^>II 6• Me ^otal

Testigo 4,7 3,2 0,1 20 15 :, -1
1 4,5 '^,9 0.60 2 2 U 0.30
2 4,6 0,6U - 'l 0 U.40
3 4,6 ^ U,6^ '? 2 U U,SU
-E ^,V U,(7Ĵ 3 2 2 0,5U
1J ^i.^l U.^S 3 ^ 2 U,SU
G J,7 3,12 0,7U -l 1 3 U,(iU
7 }.7 0,7U ^ 2 3 U,^iU
ti ^1.7 0,7U G :3 3 U,7U
J 4. 7 0,75 S ^ 3 0,70

lU 1,7 O,SU 10 U 4 U,7^^
] ] 4,7 0,85 li G b U,SU
1'? },7 0,9U ].3 7 ^ i 0,2i0

Conjunto 4,7 3,10 U.70 ti 3 ^i O,UU

La densidad resultó la misma en el vino testigo

y en el vino de conjunto.

El nitrógeno amoniacal fué ligeramente inferior

en el vino de conjunto, pero la pérdida de nitró-
geno total ha de considerarse inapreciable.

El porcentaje del tanino, sensiblemente el mis-

mo en el vino testigo y en el vino de conjunto.

Del sulfuroso, tanto el libre como el combinado,

no hubo pérdida por el tratamiento.

El grado alcohol quedó disminuído en dos déci-

mas de grado en el vino de conjunto.

Tercer ensaya.-Vino blanco, joven, fermentado

en el mes de octubre último en la bodega del Cen-
tro: Grado alcohol, 11,75; acidez total, 5; acidez

volátil, 0,60; pH, 3; sulfuroso libre, 10 mgl. ; sul-

furoso total, 305 mgl.

R E S U L T A D O S

N'racci^in Ar,. total Ac. Ac^^tica ^,11 K• I^etuial l^e^• Fe••• Ca••

Te^;tigo 5 0,60 3 =1 .%,0 7-] U -1
1 5,2 0,60 `^,75 0,30 2 'L U Q;0
`l J U,30 4 3 2 0,2U
3 5 0,80 ^ 2 2 0,2U
4 5 0,64 0,30 4 2 3 U,SO
5 5 U,40 4 2 2 0,30
(i 5 ^3.U 0,40 4 ',2 2 0,3U
7 5 U,4U 6 4 2 OAU
iŜ Ĵ 0,66 0,50 8 ^ 4 0,4U
^3 5 0,6U 10 b 4 0,50

lU 5 U,7U 12 7 5 0,9U
Conjunto ^ 0,62 2,yo 0,4U 6 4 2 U,30

En esta experiencia observamos también la pér-
dida de dos décimas en la graduación alcohólica.

Esta pérdida no puede considerarse debida al tra-

tamiento, sino a que la resina estaba húmeda al

empezar el tratamiento. Cuando éste se hace en

grandes masas la disminución de la graduación

alcohólica es inapreciable.

Determinados la densidad, el sulfuroso total y
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Inst.^laciún de desmincr;iliraciGn en w^a fíibrica de pro^iluctos fa^rmuA^éutlcuv.

libre, el nitrógeno amoniacal y el tanino, no se

observaron diferencias sensibles entre el vino ori-

ginal y el vino tratado.
Estabilidad al frío.-Los vinos de los tres ensa-

yos se sometieron a temperatura de - ^° C por es-

pacio de diez días. Se observó que los vinos testi-

gos enturbiaron intensamente, debido a la quiebra

férrica, y precipitaron cristalitos de bitartrato po-

tásico. Los vinos tratados permanecieron claros y

brillantes. Empezaron a precipitar bitartrato po-

tásico la fracción 10 en el primero y segundo en-

sayos; en el tercer ensayo permanecieron invaria-

bles todas las fracciones, así como los vinos de con-

junto de los tres ensayos.

CONCLUSIONES

Siempre que se haga en las debidas condiciones,

el cambio iónico aplicado al tratamiento de los vi-

nos blancos ofrece las siguientes ventajas:
1.° No modifica la composición con relación a

los constituyentes esenciales de los vinos: densi-

dad, extracto, grado alcohol, acidez total, acidez

volátil, azúcares reductores, sulfuroso libre y com-

binado, tanino, nitrógeno y pH.
2." No modifica el sabor y aroma de los vinos,

como tampoco su capacidad biológica.

3.° La sustitución parcial del potasio por el so-

dio en el contenido de los vinos les comunica su-

ficiente estabilidad para evitar la precipitación de

bitartrato potásico por las bajas temperaturas, pues

el bitartrato sódico tiene una solubilidad de 7 por

100 y el de potasio de 0,37 por 100 a la temperatura

ambi.ente, además de ser soluble en alcohol.

Si consideramos que la sustitución se hace en

un 30 por 100, podemos calcular lo que esto repre-

senta en la composición del vino. Nuestros vinos

jóvenes contienen de 2 a 3 gr. de bitartrato de po-

tasa por litro. Si tomamos el contenido máximo, la

cantidad de potasio será de 0,62 gr. litro, y tenien-

do en cuenta la relación de los pesos atómicos, 39

para el potasio y 23 para el sodio, la sustitución

del 30 por 100 del potasio por el sodio en la molécu-

la de bitartrato, el vino después de tratado queda-

rá con 0,434 gr. de potasio por litro y 0,109 gr. de

sodio, lo que no puede afectar en ningún concepto

las propiedades físicas, químicas y biológicas del

vino.

4.° La reducción del contenido de hierro a do-

sis insuficientes para ocasionar quiebras, aunque

el contenido total del vino antes del tratamiento

sea superior a 20 mgr. litro. La aplicación de este

procedimiento evitará se propague el empleo del

ferrocianuro.

5.° La reducción notable del contenido de cal-
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cio, muy elevado en los vinos de pasto, por gene-

ralizarse cada día más el uso de depósitos de ce-

mento, ayuda también a la estabilización de los

vinos, ya que las cristalizaciones que se producen

con las bajas temperaturas se deben principalmen-

te a sales dobles de bitartrato cálcico-potásico.

CiONDICIONES REQUERIDAS PARA APLICAR EL CAMBIO

IONICO AL TRATAMIENTO DE LOS VINOS

1.° Sólo es posible aplicar el cambio catfónico.

2.° De las resinas conocidas hasta la fecha, sólo

ciertos tipos poliestirénicas-divinil-be^acénicas ofre-

cen seguridad con relación a las siguientes cir-

cunstancias:

a) Estabilidad a la acción de los agentes quí-

micos.

b) Poder actuar, cuando son ácidos fuertes, a

los pH bajos de los vinos.
c) Ofrecer un margen de seguridad a tempera-

turas elevadas.

d) Y, en consecuencia, no comunicar sabores o

aromas extraños a los naturales del vino.

3.° Es factor esencial el ciclo de trabajo de las

resinas. No es recomendable el ciclo ácido. Pueden

dar buenos resultados lo mismo el ciclo sódico que

el mixto, pero para cada resina es conveniente de-

terminar la composición regeneradora.

I\FORMACION

En el v. VIII (195G) de la «Acca,demia ltaliana della Vite
e del vino», de Siena, se da cuenta de un extenao y docu-
mentadísimo trabajo del eminente enólogo Pier Giovanni
Garoglio, mostrándose entusiasta partidario de la aplicación
del cambio iónico en el tratamien±o de vinos.

En la revista americana «Wines & Vinesu, junio de 1957,
pág. 38, hallamos la noticia que por la Internal Revenue
Service se aprobó la aplicación del cambio iónico al tratar
miento de vinos, de £orma limitada y a una resina deter-
minada. Se espera ae hagan aprobacionea de otras resinas
presentadas también a aprobación.

DOCUMENTACION

Continuamente se da cuenta de nuevas aplicaciones del
cambio iónico. Hemos seleccionado estas citas bibliográficas,
relacionadas únicamente con aplicaciones enológicas.

Mcjora de los vinos, R. H. Gause. U. S. P. 2, 500, 17].
B. C. A. 1951. B. III. P. 266.

Termodinámrica del oambio iónico, R. H. Wilhelm y
R. H. Jorner, «Ind. Eng. Chem.», septiembre 1951. P. 1.905.

Absorción, de ciertos componentes del vino por arcillas y
carbones, «Bull, de 1'Off. Int. du Vin», núm. 235, 1950.
I'. 114.

E.vtracción del ácido de los vinos por las resinas de cam-
bio iónico, Camilo Scandena, «Riv. "viticol. e Enol.», 3, 177,
1950.

Experienc7as con uvas y jarabes de uva. H. Seagrave
Smith y W. Cruess, «Wines & Vines», núm. 7, 1950.

Tratamiento del ^whisk^, Albert I. Zaron, U. S. P., 2.520,
189, C. A. 1950, 10. P. 258.

Vinificación con ¢dicián de concentrados neutralizados

con carbonato cálcico, por ca^mbio ^iónica y con adiciórr de
a^zúcar. C^naparación de resultados, Happort d'Activité ^949
(Berne).

Comportami.ento del v^no en los cambi^os i^ónicos, Naute
Ongaro, «Riv. Vitic. e Enol.», 3, ].S50.

Los cambiadores de iones cn enología, Mario Procopio y
Nelio Spano, «Riv. de Vit. e Enol.», 11, 1950,

Los co^rnrpuestos nitrogenados en los zumos azucarados de
remolaclaa. Eliminación por el cambio iónico, Robert J.
Brown, «Ind. Eng. Chem.», ;951. P. 610.

Mejora de sabor de los constitu^entes solubles de las
sustancias alimenticias, W. R. Graham, U. S. P., 2, 465, 96,
7, B, C. A. 1951. B. III. P. 23.

Cambiadores de iones y s2c posible aplicación en la técnic¢
de los vinos, A. A. Guntz, «Chim. Analget», 1950. P. 32.

Tmata^rniento de vinos y otras beb^das fermenta^las, B. F.
975.988, «Chim, et Ind.», 1951. V. II. P. 106.

Perfecci^onamientos a^portad^o^s al tratamiento de vinos, cer-
vezas y zumos de frutas, B. F. núm. 989, 489, «Chim. et
Ind,», 1951, II. P. 683.

Ensai^os para In^ei^enir la quiebra blarz.ca med^iante el em-
pleo de cambiadores especiales, Emile Capt, «Rapport d'Ac-
tivité», Lau^anne, 1951.

Tratam^ento de las bebidas alcohólicas, A. L, Zaron,
B. C. A., 1951, III. P. 467.

Resinas de cambio iórai^co para la preparación de bebidas,
Kijogoro ito, C. A. ^952. P. 1706.

Sep^ara^ción del suljuroso en la prePcuración de mo^stos de
uva. T. A. Tonchew, C. A., 1952. P. ^.'7.33.

Sim,posium. Cambio ^ión^ico, Robert Kunin, «Ind. Eng.
Chem.», enero 1952. P. 79.

ApGi^cac^ón del Poder selectivo dcl ca^mbio iónico en el tra-
tarniento de vinos, Geaz V. Au.^tcrweil, aComp. Rend.»,
C. A. 1952. P. 3,171.

Carbones para eliminar el hierro de los vinos, M. Proc:o-
pio, C. A. 1952. P. 3.711.

Resinas de ca^nbio iónico en la industria de los alimen-
tos, Daute Ongarb, C. A. 1952. P. 4.687.

El camb^o ión^ico y la posibilidad de su ^a^plicación en
enología, A. A. Gunt, C. A., 1952. P. 7.28U.

Eliminación del bitartrato potásico de los vinos, J. C. Van
Dyck, U. S. 2.600.085> C. A. 1952. P. 10.532.

Preparacián de mosto de manzana con todo su arroma y
aumento de la resistencia a la fermentación, C. H. Marshall,
C. A., i 952. P, 11.489.

Comporta^niento de los compuestos ^citrogenados en la^r
resinas de cambi^o catiónieo, E. Piehler, B. C. A., 195'^:, III.
P. [i34.

Symposium. Ca^mbio iónico, R. Kunin, «Ind. Eng. Chem.»,
enero 1953. P. 83.

Mejora de los productos de la uva, Geo K. Notter, U. S.
Pat. Appl. 136.651 de la Secretaría de Agricultura, C. A.
1953. P. 1.870.

El cambio de bases en enologí¢, «Bol. de la Asc. Nacional
de Ing. Agrónomos», febrero 1953. P. 33.

Empleo del ca^n.bio ió^nico en el brata7niento de los vai.as,
E. Garino Canina, «Bull. de 1'Off. Int. du Vin», 1953, nú-
mero 264. P. 97.

Separación de cationes del mo^sto de cerueza, C. W. Na.u-
mann, C. A. 1953. P. 2.932.

Aplicación de los cambia^dores de i^ones en enología,
G. V. Austerweil, «Bull. de 1'Off. Int. du Vin», m<<yo 1953,
núm. 267.

Aplicacitin del canub:o iónica a los vinos ácidos, E. Capt.
C. A. 19^3. P. 5.623.

ttesultados prácticos de la ^aplicación de los carynbi^aaores
de iones en la vinificación, Enzo Pappacorda, C. A. 1953.
P. il, 650.

Los cambiadores de iones en enología, J. C. Caabeiro,
«Agricultura», junio 1953.

Symposium. Camb:adores de iones, R. Kunin, «Ind. N'ng.
Chem.», enero 19G4. P. 118.

Los c¢mbiadores de iones en enología, Maynard A. Arne-
rine, «Wines & Vines», febrero 1954.

Purificación y estabiliza^c^ión de zumo^s de jrutas y vinos
por cambiadores de iones, G. Delmousee, U. Z. `l, GG7, 417,
C. A. 1954, 6.049.

El cambio ióntco en el tratamiento de coñacs, H. Reutclrs-
ler, C. A. 1954, 6.071.
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Más sobre seguros sociales en la Agricultura
^or ^4^^^n^o ^sfebao^ ^ó^e^-^4z^ve^a

Abogado

Una nueva disposición ha aparecido .sobre la ma-

teria. Se trata de la Orden ministerial de 25 de ju-

nio de 1958 (Boletín Oficial del 5 de julio), y como

en la misma se hace referencia a otros mandatos

legislativos anteriores, vamos a recordar lo que

disponían dichos preceptos.

Orden ministerial de 9 de febrero de 1949 (Bo-

letín Oficial del 12).^e refería a la actuación de

las Hermandades Laborales en relación con la Car-

tilla Profesional Agrícola, y en .su artículo 16 dis-

puso que no cobrarían el subsidio familiar los tra-

bajadores de la Rama agropecuaria que no estén

en posesión de la Cartilla Profesional. Ordenaba

también (lo citamos como antecedente, aunque ya

ha pasado el plazo), que se suspendiese el pago a

los que lo venían percibiendo y no gestionasen la

expedición de la Cartilla dentro del año siguiente

a su implantación.

También dispuso esta Orden ministerial en el ci-

tado artículo que, no reclamada la expedición de la
Cartilla en el dicho plazo, no se computarían a los

trabajadores agropecuarios los servicios o trabajos

prestados antes de la fecha en que solicitaran la

Cartilla.

La proyección o reflejo de esta Orden ministerial

en los momentos presentes es que la Cartilla es el
único documento para acreditar o justificar la con-

dición de trabajador del campo, y que si no se hizo

uso del plazo de un año para solicitar la expedición

de dicho documento y su petición fué posterior, de
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nada sirven los trabajos realizados con anteriori-

dad a la petición de la Cartilla.

No insistimos más en este punto por entender que

ya no existe ningún trabajador de esta Rama que
no sepa que para m"ultiples casos, y principalmente

para todo lo referente a las prestaciones de los Se-

guros Sociales Obligatorios, es pre Ĵiso poseer la Car-
tilla Profesional y efectuar el abono de sus cuotas

personales mediante los cupones respectivos de co-
tización.

Orden ministerial de 10 de agosto de 1957 (Bo-

letin Oficial del 15).-Es la segunda disposición que

cita la que vamos a comentar de 25 de junio de 1958

(Boletín Oficial del 5 de julio). Se refiere esta se-

gunda únicamente al artículo 9." de la del epígrafe,

y en dicho artículo se dice que la totalidad de los

cupones (tanto los pagados a su tiempo como lo.s

satisfechos con recargo por haberlo sido fuera de

plazo) surten plenos efectos a los trabajadores agro-

pecuarios para el cómputo de los períodos de coti-

zación exigidos como aportación indispensable para

poder exigir el día de mañana el percibo de las pres-

taciones.

En resumen, Cartilla Prafesional y cotización por

cupones. Tales son los requisitos exigidos para en-

trar en el ámbito de la previsión social para el obre-

ro del campo español.

Orden ministerial de 25 de junio de 1958 (Bole-

tin Oficial del 15 de julio).-A pesar de la claridad

de los preceptos, el empresario agrícola, por su es-

caso roce o trato hasta estos últimos tiempos, con

la legislación social (difícil y complicada de por sí)

ha encontrado dudas en la interpretación de los

mismos y ha realizado consultas que han hecho al

legislador aclarar aún más los concepios, respon-

diendo desde su Magistratura a todos los consul-

tantes y evitando confusionismos que a la larga y

en definitiva no iban a perjudicar más que al tra-

bajador. Esta ha sido la razón del nuevo precepto

y así se reconoce en su preámbulo.

Su parte dispositiva:

Artículo 1.° Dice que sigue en vigor el artículo 16

de la Orden ministerial de 9 de febrero de 1949, por-

que no lo derogó la de 10 de agosto de 1957. A1 dis-

ponerlo así de modo tan claro y tajante, se ve al

trasluz que tal vez las consultas, o parte de ellas,

serían preguntando si ya no estaría en vigencia la

Orden ministerial de 9 de febrero de 1949, en su

artículo 16, que antes comentamos.

En efecto, no está derogado, porque lo que dis-
ponía en general era la necesidad que tiene todo

trabajador agropecuario de poseer la Cartilla Pro-

fesional, y lo único que ya no está en vigencia de

dicho artfculo, como es lógico, es el plazo de un

año que se daba y que antes hemos comentado.

Art. 2° Se mencionaba en el artículo 16 de la

Orden ministerial de 10 de agosto de 1957 que el

pago de cupones era lo que serviría para el cómpu-

to de plazos de cotización, a efectos de poder re-

clamar después el pago de prestaciones, y ahora

este artículo 2° de la Orden ministerial de 25 de

junio de 1958 ya dispone claramente que:

a) A los trabajadores inscritos en el censo labo-

ral agrícola antes de 1.° de julio de 1956 les valen

todos los ingresos hechos por cupones (es decir, los

plazos de cotización que los mi^mos representan),

ya fueran hechos en plazo normal o con el recar-

go correspondiente por haberlo hecho fuera del mis-

mo; y

b) Y que a los trabajadores que figuren en el

censo desde 1.° de julio de 1956 sólo les servirán para

justificar los plazos de su cotización los cupones que

correspondan a períodos a partir de dicha fecha.

COMENTARIO FINAL

Esta disposición de junio del presente año pone

de manifiesto lo perjudicial que ha sido para los

interesados no hacer uso del derecho del plazo de

un año que le.s dió la Orden ministerial de 3 de fe-

brero de 1949 y asímismo lo nefasto que para ellos

ha de representar el día de mañana el no figurar en

el censo laboral agrícola.
El plazo dicho pasó, y ya no cabe ni consejo ni

reclamación, pero lo que será siempre de actuali-

dad es la conveniencia de figurar inscrito en un

censo de trabajadores, porque es la base y el punto

de partida para llegar al fin anhelado de tener en

la vejez unos ingresos que ya por el esfuerzo per-

sonal no se pueden obtener en ninguna empresa.

Orden ministerial de 3 de julio de 1958 (Boletin

Oficial del 8).-Es la última aparecida, y creemos
que ya será la definitiva en esta cuestión, cuyo pro-

cedimiento está, a nuestro juicio, perfectamente

claro.
En el Boletín Oficial del Estado del día 4 de ju-

lio de 1957 apareció la Orden ministerial conjunta

de la Secretaría General del Movimiento y Minis-

terio de Trabajo de 31 de mayo sobre la colabora-

ción (los trabajos y la preocupació^z, diríainos nos-

otros) de las Hermandades Laborales de Labrado-

res, en orden a los Seguros Sociales de la Rama

agropecuaria. Esta Orden ministerial quedó estu-

diada y comentada en esta Revista a su debido

tiempo, por lo que nos vamos a referir únicamente
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a los preceptos de la nueva dí.sposición del epí-

grafe.

Artículo 1° Se aplaza la aplicación del procedi-

miento para la recaudación de la cuota del procluc-

tor agropecuario, que estableció la Orden ministe-
rial dicha de 31 de mayo de 1957.

Para comprender mejor este mandato de apla-

zamiento vamos a resumir el artículo 9.° de esta

Orden ministerial citada últimamente. Ordenaba a

las Hermandades recaudar directamente las cuotas

obreras de los trabajadores autónomos y los even-

tuales que no alcancen noventa jornales al afio, y

que las cuotas de los trabajores por cuenta ajena,

tanto fijos como eventuales, no comprendidos en

los anteriormente dichos, las recaudaran las Her-

mandades directamente de los Patronos, previo pro-

rrateo, según la contribución territorial ríistica o

mediante distribución efectuada por la Asamblea
plenaria de la Hermandad. Decía el artículo 10 que

el ingreso se haría voluntariamente hasta el 30 de

septiembre, y en vía ejecutiva en los meses de oc-

tubre y noviembre.

Este procedimiento es el que está aplazado.

Art. 2.° A pesar de lo anterior se mantiene la
recaudación o cotización por cupones, según dispo-

siciones de 21 de diciembre de 1948 y 21 de marzo

de 1952, que también comentamos a su tiempo en

estas páginas.

Art. 3.° Ordena que los trabajadores que figu-

ren en las relaciones de cotizantes en 1.° de enero

de 1958, y que por tanto estén en posesión de la

Cartilla ^=rofesional, deberán adquirir los cupones

de 1958 a razón de uno por cada mes los trabaja-

♦ OltICULTUIiw

dores autónomos y los fijos por cuenta ajena, y uno

cada dos meses los eventuales.

Art. 4.° Es para que los trabajadores que por pri-

mera vez se incluyan en el censo laboral agrícola,

a través de las relaciones de cotizantes, se provean

de la Cartilla Profesional y de las ho j as de coti-

zación.

Quedan los artículos 5° y 6.° para reafirmar la

obligación de las Hermandades en la recaudación

de las cuotas de los productores agropecuarios y su
liquidación al Instituto Nacional de Previsión y la

obligación de este organismo de incoar los expe-

dientes de apremio por cupones impagados.

RESUMEN

El alcance de esta última Orden ministerial es

aplazar (,sin decir tiempo) la recaudación que de

las cuotas deberían hacer las Hermandades, según

el número 3 del artículo 2.° y el artículo 9.° de la

Orden ministerial de 31 de mayo de 1957, quedando

bien claro que el obrero agropecuario (fijo, even-

tual o autónomo) debe estar en el censo laboral, po-

seer la Cartilla Profesional Agrícola y figurar en

las relaciones anuales de cotizantes que deben fir-
mar las Hermandades Laborales.

Cuando estén cumplidos tales requisitos deben di-
chos obreros adquírir los cupones de cotización para

adherirlos a las citadas hojas, a razón de uno men-
sual si es fijo o autónomo y uno cada dos meses si

se tratase de un obrero eventual. Pero ,siempre, re-

petimos, que se figure en el censo y en las relacio-

nes de cotizantes y que se posea la Cartilla Profe-

sional.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Normas para la regulación de la campaña 1958-59 de

cereales panificables

En el Boletin OficiaZ del Es-
tado del día 18 de agosto de 1958
se publica una Circular de la
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, fecha 6
del mismo mes, por la que se dan
normas para la regulación de la
campaña 1958-59 de cereales pa-
nificables.

Según el preámbulo de dicha
Circular, la orientación de la in-
dicada regulación se funda en
los puntos siguientes:

a) Unificación de las calida-
des de pan, ajustando el precio
del mismo a las reales condicio-
nes de precio del trigo, márge-
nes de fabricación, elaboración,
etcétera. Precisamente el resul-
tado de aplicar este criterio de
precio real es que en un gran
número de provincias se produ-
ce una baja real y efectiva en
el precio al público, a pesar in-
cluso de absorber una nueva,
aunque pequeña, elevación del
precio del trigo efectuada esta
campaña.

En las restantes provincias los
precios permanecerán iguales.
En todo caso, es fundamental
tener en cuenta la mejora en
calidad que supone la nueva re-
gulación, por lo que, en deflni-
tiva, representa un menor pre-
cio real al consumidor.

Sin embargo, y habida cuen-
ta de que, como se ha indicado,
ha existido un consumo real del
llamado "pan familiar" en una
cuantía del 10 por 100, aproxi-
madamente, e n determinados
lugares del país, re.spetando la
continuidad de este consumo, se
prevé la fabricacíón en dichos
lugares del mismo tipo de pan,
para lo cual se establecerá con
tales centros de consumo las
medidas necesarias.

b) En ..orden a proteger al

consumidor, evitando el fraude
y la falta de control de pesos y
formatos a que daba lugar la li-
bertad establecida al respecto
en la regulación anterior, se han
determinado unos tipos-base de
precios. Si bien considerando la
posibilidad de respetar formatos
tradicionales en algunas provin
cia:,, se permite que, a petición
de las mismas, se adopten di-
chos tipos habituales. Natural-
mente, los tipos adoptados, pre-
via autorización, permanecerán
igualmente fljos, y, por tanto,
controlados.

c) A1 mismo tiempo, a la vis-
ta de la situación del mercado
de harinas, y para una progre-
siva y general mejora en las ca-
lidades del pan, se ha señalado
un menor rendimiento en la
molturación, que se traducirá en
la calidad del producto.

En su parte dispositiva co-
mienza dicha Circular indican-
do que las cantidades de trigo y
de centeno que adquiera el Ser-
vicio Nacional del Trigo, con-
forme a las prescripciones del
Decreto del Ministerio de Agri-
cultura de 6 de junio de 1958, así
como las existentes en poder del
mismo procedentes de campa-
ñas anteriores, quedarán a dis-
posición de la Comisaría Gene-
ral. Los fabricantes de harina
que tengan reconocida esta cua-
lidad por el Servicio Nacional
del Trigo podrán adquirir direc-
tamente del mismo las cantida-
des y variedades de trigo y de
centeno que deseen, que, junta-
mente con las existencias de di-
chos cereales actualmente en
poder de los mismos, serán des-

tintos del pan, con su j eción a
cuanto se previene en la pre-
sente Circular.

Los productores de trigo, ren-
tistas e igualadores podrán re-
servar las cantidades de trigo
que necesiten para alimentación
propia, de sus familiares, obre-
ros y servidumbre.
`La molturación en fábrica de

los trigos destinados a la obten-
ción de harinas para la elabo-
ración de pan y otros productos
alimenticios distintos del de pa-
nificación se efectuará, como
máximo, a los rendimientos del
79 por 100, si se trata de trigos
duro.s y recios ; del 78 por 100,
si de aragoneses y similares; de
77 por 100, si de candeal y si-
milares, y del 76 por 100, si de
rojos y bastos, pudiéndose rea-
lizar, por tanto, a rendimientos
inferiores a los indicados.

Deberá entenderse por harina
de extracción legal el producto
de la molturación de trigo in-
dustrialmente puro a lo,s rendi-
mientos que para cada ti.po se
fijan en el párrafo anterior. Se
admitirá una tolerancia en ha-
rina extraña de i por 100, en
consideración a la diflcultad de
una selección perfecta.

Resultará suave al tacto, "con
cuerpo", blanca, de olor y sabor
agradables, sin resabios de ran-
cidez, moho, acidez, amargor y
dulzor. Presentará a la compre-
sión una superflcie mate, de
granos flnos, sin puntos negro.s
ni pardos.

La citada harina deberá con-
tener, como máximo, el 15 por
100 de humedad, sin perjuicio
de que en las obtenidas de tri-
gos húmedos pueda autorizarse
el 16 por 100 por la Delegación
Nacional del Servicia Nacional
del Trigo, a propuesta de las

tinadas a la obtención de hari- Juntas de Recogida de C'ose-
na para paniflcación o como- - chas; el 16 por 100, como míni-
materia prima para industrias mo, do gluten húinedo; e1 5 por
de productos alimenticios dis- 1(i0, .coma míriimó, dé glut^n se-
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co ; el 0,9 por 100 de cenizas, co-
mo máximo (referidas a mate-
rias secas) ; el 3 por 100, como
máximo, de residuos sobre ceda-
zos metálicos número 120 (45 hi-
los por centímetro lineal y
139 micras) recogido al extraer
el gluten ; menos de 7 décimas
por 100 de celulosa y acidez no
superior a 3 décimas por 100, ex-
presadas en ácido láctico y re-
feridas a materia seca.

No obstante, se podrán fabri-
car harinas completas de trigo
para ser destinadas exclusiva-
mente a la elaboración del pan
denominado integral.

Podrá destinarse también pa-
ra la elaboración de pan y otros
productos alimenticios distintos
del de panificación, la harina de
centeno del 60 por 100 de ex-
tracción máxima, la cual no de-
berá contener más del 15 por 100
de humedad y el 1,5 por 100, co-
mo máximo, de cenizas (referi-
das a materias secas).

La molturación de los cerea-
les procedente,s de la reserva de
consumo de los agricultores,
rentistas e igualadores podrá
efectuarse al grado de extrac-
ción en harina que fljen los in-
teresados dentro de los que se
pr^vienen en dicha Circular.

Se autoriza a las fábricas de
harinas las mezclas de varieda-
des de trigo, aunque corre.spon-
dan a distinto tipo comercial,
asf como las de harinas de trigo,
siendo responsables los intere-
sados de la homogeneidad de
aquéllas.

Los industriales harineros po-
drán efectuar directamente la
venta de harinas y sémolas a
los almacenistas de harinas, y
aquéllos y éstos a los industria-
les panaderos, a los que elabo-
ren productos alimenticios dis-
tintos dei pan y a los autoriza-
dos para el preparado y reen-
vasado de dichos artículos con
destino a la condimentación o
cocinado de alimentos, siempre
que los adquirentes se hallen en
posesión de la autorización de
compra.

Por excepción, los fabricantes
y almacenistas de harina podrán
efectuar la venta de harina y
sémolas en partidas no superio-
res a 100 kilogramos a colecti-
vidades de toda eia^ s^n ^1 re-

quisito de que estén en posesión
de la expresada "Autorización
de compra".

Igualmente, a partir de las fe-
chas que autorice la Comisaría
General de Abastecimientos y
Transportes, previo informe del
Servicio Nacional del Trigo, po-
drán efectuar ventas de harinas
en cantidades no superiores a
100 kilogramos y sin el indicada
requisito a los agricultores titu-
lares del C-1.

Las autorizaciones de compra
de harinas o sémolas que ten-
drán validez para la campaña
serán facilitadas por las Delega-
ciones Provinciales de Abasteci-
miento.s y Transportes en que
radiquen 1 o s establecimientos
comerciales e industriales, pre-
via justificación, en su caso, de
que las industrias están legal-
mente autorizadas.

Las Delegaciones provinciales
de Abastecimientos podrán au-
torizar la apertura de almacene,s
de harinas, siempre que se esta-
blezcan en local independiente
de otros en que se fabriquen o
manipulen harinas de trigo 0
panificables de centeno. Dichos
almacenes, aunque pertenezcan
a los propios fabricantes y ra-
diquen en la misma localidad de
la fábrica, se considerarán in-
dependientes de ésta.

Las harinas, sémolas, resto de
limpias (germen "semillas y tri-
guillos") y subproductos de mo-
lineráa (harinillas y salvados)
quedan en libertad precio, co-
mercio y circulación.

Deberá entenderse por pan el
producto obtenido por la cocción
de una masa hecha manual o
mecánicamente con una mezcla
de harina de trigo fermentada
por levadura, agua potable y sal
común.

El pan se elaborará con ha-
rina de trigo de las condiciones
especificadas en el artículo sex-
to. En aquella,s provincias en que
sea habitual el consumo de pan
ela,borado con harinas de cen-
teno, las Delegaciones provin-
ciales d e Abastecimientos y
Transportes formularán a esta
Comisaría General la propuesta
correspondiente de autorización
de dicha elaboración, que habrá
ds efeciuarae con harinas de las

condiciones también especiflca-
das en el artículo sexto.

El pan podrá elaborarse en sus
calidades de "flama" o miga
blanda, o"candeal" o miga du-
ra, y por lo que concierne a su
buena cocción, aspecto, olor y
sabor deberá ser irreprochable.

También p o d r á fabricarse
cualquier otra clase de pan en
cuya elaboración se emplee, ade-
más de agua, harina, sal y le-
vadura, otras materias, como
grasas, azúcar, leche, etc.
En principio, el pan se fabri-

cará, con carácter obligatorio,
en piezas de 800, 400 y 200 gra-
mos.

En los casos en que las auto-
ridades provinciales consideren
oportuna la variación de los pe-
sos indicados en el párrafo an-
terior, podrán proponer la sus-
titución de las piezas de 800, 400
y 200 gramos por otras de pesos
de consumo habitual, siempre
que las piezas sustitutivas guar-
den entre sí una diferencia de
peso no inferior a los 200 gra-
mos.

También podrán elaborarse
piezas de peso equivalente a
múltiplos de kilo, a:sí como pie-
zas de peso inferior en 100 gra-
mos, como mínimo, respecto de
la más pequeña de las que se
elaboren con carácter obliga-
torio.

La elaboración de pan con ha-
rinas procedentes de la reserva
de cereales panificables para el
propio consumo de los agricul-
tores, rentistas o igualadores, se
efectuará en cualquier peso y
formato, siendo su precio de li-
bre contratación.

La humedad máxima del pan
no podrá exceder de los siguien-
tes límites:

De 501 a 1.000 gramos, o su-
periores, 35 por 100.

De 401 a 500 gramos, 34 por
100.

De 201 a 400 gramos, 31 por
100.

Inferiores, 30 por 100.
La tolerancia en el peso dei

pen en su venta en frío, o sea
en el momento de realizarse,
cuando no se efectúe por el sis-
tema de peso exacto, será de un
3 por 100 para lotes no inferio-
re^ a díez píezas. En piezas suel-
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tas la tolerancia será del 6 por
100.

Los precios máximos a que po-
drán venderse las piezas de pan
de "flama" o miga blanda ela-
boradas con harinas de trigo
exclusivamente de las condicio-
nes especificadas en el artículo
sexto, con respecto a cada zona
de reglamentación de trabajo
de la industria panadera, serán
los siguientes:

se considere que los precios pue-
den reducirse por variación de
porcentaje de venta de las dis-
tintas piezas u otras circunstan-
cia.s de carácter local o provin-
^^ial, las Delegaciones provincia-
Ie-: una vez revisados los datos,
elevarán a la Comisaría General

la correspondiente propuesta pa-
ra ajuste de los precios señala-
dos. A dicho efecto, por la Co-
misaría General se comunicará
a las Delegaciones provinciales
los datos que han servido de ba-
se para señalamiento de los pre-
eios.

ZOIVA A00 grs. 4^0 gn. 200 grs.

l.a 5,15 3,05 1,60
2.^ 5,05 2,95 1,50
3.y 4,95 2,85 1,50

A los efectos de determinar
el precio que deberá regir en ca-
da localidad para la venta de
pan, se tendrá en cuenta la zo-
na en que aquélla e,sté compren-
di.da, según la clasificación que
se establece en esta Circular.

Para el pan candeal o de mi-
ga dura regirán los precios con-
signados, incrementados, como
máximo, en la siguiente cuantía :

Para piezas de 1.000 gramos,
o peso superior, 0,35 pesetas ki-
logramo.

Para piezas de 500 gramos,
0,20 pe,setas pieza.

Pa.ra piezas de 250 gramos,
0,15 pesetas piezas.

E1 precio de las piezas de peso
múltiplo de kilo será el que co-
rresponda a razón del precio por
dicha unidad figurado en el co-
rrespondiente anejo de e s t a
Circular.

Las piezas de pan de peso in-
ferior a las establecidas con ca-
rácter de obligatoriedad serán
li.bre,s de orecio. Esta libertad de
precio no alcanzará nunca a las
l,iezas de peso superior a los 150
gramos.

E] pan, en cuya elaboración
se emplee, además de'agua, ha-
rina, sal y levadura, otras mate-
rias, como grasas, azúcar, leche,
etcétera, queda libre en cuanto
a peso y a precio.
Los precios señalados para la

venta del pan al público tienen
carácter de máximos por haber
sido calculados a base de már-
genes de elaboración suficientes
y otros determinados factores.
En aquellas provincias en que

Regulación de la campaña chacinera 1958-59

En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 19 de agosto de 1958
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 31
del pasado mes de julio, por la
que se dispone que la tempora-
da de matanza de ganado de
cerda para la industrialización
dará comienzo en 1 de octubre
próximo y finalizará el 30 de
septiembre de 1959 para los Ma-
taderos Frigoríficos, Mataderos
Industriales, Fábricas de Embu-
tidos y Carnicerías, Salchiche-
ría.s y Tocinerías que dispongan
de instalaciones frigoríficas.

Para las industrias de análo-
ga clase que no dispongan de
i.nstalación frigorífica, la cam-
paña comenzará en la misma
fecha y terminará el 30 de abril
de 1959.

Los titulares de las industrias
autorizadas por la Dirección Ge-
neral de Ganadería que no dis-
pongan de instalación frigorífl-
ca solicitarán antes del día 1 de
octubre próximo, en la Jefatu-

ra del Servicio Provincial de Ga-
nadería de su respectiva pro-
vincia, la autorización de pues-
ta en marcha para la campaña
y el levantamiento del acta co-
rrespondiente, acompañando de-
claración jurada de que los ele-
mentos de producción no han
experimentado variación algu-
na, de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 13 de la Orden
de este Ministeri.o de 15 de ju-
lio de 1952.

Sin perjuicio de lo que dispo-
ne la Orden ministerial de 23 de
julio de 1954 en .sus apartados
d), e) y f), el empleo de carne
de otras especies distintas de las
del cerdo y vacuno en la fabri-
cación de embutidos, considera-
do como fraude, será sancionado
conforme determinan las dispo-
siciones legales vigentes, que-
dando facultada la Dirección
General de Ganadería p a r a
clausurar las industria.s que in-
curran en la mencionada falta.

Campaña 1958-59 de pasa moscatel de Málaga

En el Boletin Oficial del Esta-
do del día 21 de agosto de 1958
se publica una Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno, fecha 16
del mismo mes, por la que se
mantienen e n vigor, para 1 a
campaña de pasa moscatel de

Málaga 1958-1959, las mismas
normas establecidas por la Or-
den conjunta de lo.s Ministerios
de Agricultura y de Comercio de
19 de julio de 1957 para la cam-
paña 1957-1958.

Regu^ación de la campaña vínico-alcoholera 1958-59

En el Boletin Oficial del Es-
tado del día 23 de agosto de 1958
se publica una Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno, fecha 16
del mismo mes, por la que se
regula la campaña vínico-alco-
holera.

Según d i c h a disposición la
campaña vinícola, que dará co-
mienzo el 1 de septiembre de
1958 y terminará el 31 de agos-

to de 1959, continuará en régi-
men de libertad de precio, circu-
lación ,y comercio la uva, los vi-
nos y demá,s productos deriva-
dos de la misma, incluída la to-
talidad de los alcoholes de vinos
y de residuos vínicos producidos.

Las melazas azucareras ac-
tualmente existentes en las fá-
bricas, y las que se produzcan
durante la campaña 1958-59, así
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como los alcoholes industriales
obtenidos de las mismas o en
existencia en fábricas y alma-
cenes, seguirán intervenidos y a
disposición de la Comisión In-
terministerial del Alcohol para
los empleos y destinos que se in-
dican en esta Orden.

Se mantiene la prohibión de
fabricar alcoholes industriales
etílicos con materias primas ve-
getales distintas de las melazas
de remolacha y de caña. Cuan-
do motivos de interés económi-
co-nacional aconsejaran excep-
cionalmente el aprovechamien-
to de alguna de dichas materias
primas para la obtención de al-
cohol, será preceptiva la autori-
zación expresa de la Presidencia
del Gobierno, a propuesta de la
Comisión Interministerial d e 1
Alcohol. En caso de concederse
dicha autorización, los alcoho-
les industriales obtenidos al am-
paro de la misma quedarán tam-
bién intervenidos y a disposición
de la citada Comisión.

En la fabricación del alcohol
índustrial, partiendo de las me-
lazas azucareras que se destinen
a este fln, deberá obtenerse un
rendimiento mínimo de 270 li-
tros de alcohol por tonelada de
melaza, de cuya cantidad el 88
por 100 habrá de ser alcohol
neutro rectificado de 96/97°, y el
12 por 100 restante, transfor-
mado en alcohol desnaturaliza-
do. La Comisión Interministe-
rial del Alcohol podrá proponer
la modiflcación de los citados
porcentajes para poder atender,
en caso necesario, un consumo
de alcohol desnaturalizado que
el mercado exij a.

Las fábricas de azúcar, pre-
via autorización de la Comisión
Interministerial del Alcohol, y
en la cuantía que la misma de-
termine, destinarán las melazas
que tengan en existencia, así
como las que obtengan durante
la campaña 1958-59, a los flnes
siguientes :

a) Fabricación de levadura,
aguardiente de caña, miel de ca-
ña y para usos industriales que
requieran el Einpleo de dicho
producto.

b) A elaboración de piensos
para el ganado.

c) A ezportac.ión, bien dírec-

tamente o previa su transforma-
ción en alcohol.

d) A la producción de alco-
holes etílicos, en la cuantía que
las necesidades nacionales así lo
exi j an.

Los alcoholes vínicos serán
empleados con carácter genera]
para todos los usos y utilizacio-
nes, y con carácter exclusivo, en
usos de boca, con la excepción
señalada en el apartado d),
mientras que los alcoholes in-
dustriales sólo podrán emplear-
se para las atenciones siguien-
tes:

a) Suminístros industriales y
especiales de interés nacional.

b) Suministros a industrías
en las que sea indispensable la
utilización del alcohol industrial
para la preparación de sus pro-
ductos, aprobados estos ,suminis-
tros por la Presidencia del Go-
bierno a propuesta de la Comi-
sión Interministerial d e 1 Al-
cohol.

c) Para la exportación al ex-
tran j ero.

d) Para su entrada e n e 1
mercado libre, con destino a
cualquier uso, cuando el alco-
hol vínico alcance el tope de
precio máximo determinado en
esta Orden.

Las exportaciones de vinos,
brandys y licores se ajustarán a
las normas establecidas por el
Ministerio de Comercio.

Los alcoholes industriales pro-
cedentes de melazas, tanto de
la campaña 1958-59 como de las
anteriores, y los de cualquier
otra primera materia expresa-
mente autorizada, tendrán los
precio.s siguientes:

Pts^. It.

Alcoholes neutros recti-
flcados de 96/97°, con
excepción del desti-
nado a exportación ... 20,60

Alcohol desnaturalizado
de 88/90° ... ... :.. ... 15,15

Alcohol desnaturalizado
de 95° ... ... ... ... ... 15,40

Alcohol deshidratado de
99,5/99,8° ... ... ... ... 21,85

Todos los precios anteriores
se entienden en fábrica produc-
tora o sobre vagón ori.gen y con
los impuestos vigentes incluídos,
tanto estatales como provincia-
les y municipales.

Cuando el precio de los vinos
sanos en la región manchega
fuese inferior a 18,50 pesetas
grado y hectolitro en bodega, la
Comisión de Compra de Exce-
dentes de Vino actuará en el
mercado vinico - alcoholedo de
acuerdo con las facultades que
le concede el Decreto-ley de 11
de agosto de 1953 y disposicio-
nes complementarias.

Cuando el precio del alcohol
vínico neutro de 96/97° en desti-
lería, incluídos todos los impues-
tos y gravámenes, exceda de
26,50 pesetas litro, la Comisión
Interministerial del Alcohol or-
denará la entrada de alcoholes
industriales en el mercado libre
al precio de 26,50 pesetas litro,
entendiéndose como mercado li-
bre aquel que habitualmente es-
tá abastecido por el alcohol ví-
nico, sin perjuicio de continuar
la adjudicación de alcohol in-
du.strial a los precios que se de-
terminan en la presente Orden
para cubrir las atenciones ci-
tadas.

Regulación de la campaña arrocera 1958-59

En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 10 de septiembre
de 1958 se publica una Orden del
Ministerio de Agricultura, fecha
6 del mismo mes, por la que se
dispone que el cultivo del arroz
seguirá sujeto a las limitaciones
establecidas en la Orden del Mi-
nísterio de Agricultura de 27 de
abri.l de 1955, considerándose
como clandestina su producción
en tierras que no estén legal-
mente autorizadas para este
cultívo.

En la campaña arrocera 1958-
1959 el arroz cáscara quedará en
su totalidád a la libre disposi-
ción del agricultor, con excep-
ción del que se coseche en tie-
rras que no estén debidamente
autorizadas para esta produc-
ción.

Los arroces de producción
clandestina se entregarán por el
agricultor cosechero al Servicio
Nacíonal del Trigo y a la dispo-
sición de la Comisaría General
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de Abastecimientos y Trans-
portes.

A los efectos interiores, la
Federación Sindical de Agricul-
tores Arroceros de España que-
da facultada para exigir del
agricultor la documentación
acreditativa del derecho de cul-
tivo, incoando la oportuna de-
nuncia de clandestinidad, en su
caso, a la Dirección General de
Agricultura y a la Comisaría
General de Abastecimientos y
Transportes.

De acuerdo con lo dispue.sto
en la Ley de creación de la Fe-
deración Sindical de Agriculto-
res Arroceros de España, de 10
de marzo de 1934, y demás dis-
posiciones para su organización
y funcionamiento, el agricultor
arrocero pesará todo su arroz
cáscara obligatoriamente ante
dicha Federación, expidiéndole
ésta ei documento que le acre-
dite haber cumplido con dicha
obligación. Este documento será
exigido para la circulación del
arroz cáscara desde báscula a
molino o almacén.

El Servicio Nacional del Trigo,
bien directamente o a través de
la Federación Sindical de Agri-
cultores Arroceros de España,
comprará al agricultor el arroz
cáscara que le ofrezca, a los pre-
cio^ que a continuación se se-
fia,an:

Arroz tipc originario y simi-
lares, a 410 pesetas los 100 kilo-
^ramoS.

Arroz tipo "Bombón". "Stirpe
136" y"Rassa 77", a 460 pesetas
los 100 kilogramos.

Arroz tipo "Bomba" y "Arbo-
z•io", a 510 pesetas los 100 kil^-
gramos.

Estos precios se entenderán
aplicados durante los meses de
agosto, septiembre, octubre y
noviembre para mercancía nor-
mal, seca, sana y limpia, puesta
en almacén de compra situado
en local de industrialización. A
partir de 1 de diciembre y du-
rante los meses siguientes, has-
ta el mes de mayo inclusive, di-
chos precios sufrirán un aumen-

to quincenal de 2,50 pesetas por
cada 100 kilogramos.

Todos los arroces que entre-
guen los agricultores que no re-
unan las condiciones normales
de humedad, limpieza, rendi-
miento en blando y calidad, co-
rrespondientes a su variedad, se-
rán objeto de dictamen y aná-
lisis, aplicándose en las compras
los descuentos de precios por de-
méritos que sean autorizados
por la Secretaría General Téc-
níca del Ministerío de Agricul-
tura.

Con independencia de las
compras de arroz cáscara que la
Federación de Agricultores Arro-
ceros de España formalice para
su posterior cesión al Servicio
Nacional del Trigo, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado
cuarto de esta Orden, podrá di-
cha Federación operar en la re-
cogida y comercialización del
arroz de sus asociados medíante

Precios máximos para la molturación de granos

En el Boletin Oficial del Es-
tado del día 16 de septiembre
de 1958 se publica una Orden del
Ministerio de Agricultura, fecha
21 del pasado mes de agosto, por
la que se dispone que a partir
de la fecha de publicación el
precio máximo que los fabrican-
tes de harinas podrán percibir
por quintal métrico de grano
molturado a los agricultores con
destino a su reserva de consumo
será de 28 pesetas, al que hay
que añadir ocho pesetas de ca-
non comercial del Servicio Na-
cional del Trigo, lo que resulta-
rá un precio máximo de 36 pe-
setas por quintal métrico, te-
niendo los agricultores derecho
a retirar de las fábricas la ha-
rina y subproductos de moline-
ría, quedando a favor de la in-
dustria los restos de limpia.

Los precios máximos que por
quintal métrico podrán percibir
los molinos-maquilleros por la
molturación de granos para ob-
tener harina serán los siguien-
tes:

el ejercicío de las funciones que
le son propias, conforme a su
Ley institucional y Estatutos so-
ciales.

E1 arroz cáscara que el Servi-
cio Nacional del Trigo recoja
procedente de cultivos clandes-
tinos se pagará al agricultor por
dicho Organismo al precio úni-
co de 250 pesetas por 100 kilo-
gramos, cualquiera que sea su
variedad, mercancía seca, sana
y limpia, puesta en almacén de
compra del Servicio Nacional del
Trigo.

El régimen de elaboración del
arroz adquirido por el Servicio
Nacional del Trigo se organiza-
rá por este Organismo, ordenan-
do la obtención de los tipos y
clases que se precisen para aten-
der debidamente los mercados
de destino, con arreglo a las nor-
mas que reciba de la Comisaría
General de Abastecimientos y
Transportes.

Pesetas

Trigo ... ... ... ... ... ... ... 22,-

Centeno ... ... ... ... ... ... 17,50

Cereales para piensos ... 16,50

Leguminosas ... ... ... ... 14,-

Estos precios se entenderán
para aquellas molturaciones que
efectúan en grado fino obte-
niendo harina completa.

Para aquellos cereales y legu-
minosas de piensos cuya moltu-
ración se lleve a cabo en apara-
tos trituradores o por medio de
piedras, pero efectuando sola-
mente una ligera trituración,
sin obtener harinas completas,
dichos precios máximos sufrirán
un descuento del 20 por 100,
quedando reducidos a:

Pesetas

Trigo ... ... ... ... ... ... ... 17,60

Centeno ... ... ... ... ... ... 14,-

Cereales para piensos ... 13,20
Leguminosas ... ... ... ... 11,20
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COSECHADORA DE REMOLACHA
S T O L L "BRS 2" (Alemania)

Accionada por tractor de 20-25 CV, con eje de toma de fuerza
Descorono, limpia, extrae y deposita la remolacha en hileras transversales
También deposita las hojas en hileras transversales

'Practores diesel de ruedas
Giildner ( Alemania)

Cosechadoras HOFH:ERR ( Austria)

Holder (Alemania) I
rlotocultores y motoguadañadoras ^

AP.BI (Suiza) I

Se^nbradoras I3L017 (Dinamarca) I

Motores diesel

Representantes generales para España:

Nacional Importodora y
Exportadara NAIPEX, S. A

Fernán González, 55
Teléfono 26 88 17

M A D R I D

Teléfonos ^ DOMICIL10:14
ALMACEN: 1

EXP _ ^CE^TA RNO

N f
EX^Rjp^^p(t1ACI0N DE FRUTqs ^fSYpfAp^ I^

^STp^^ECtMIENTO DE ,4Rgo^1C^lT
DE ARBOIES FRUTALES FOREST l

rNombre comercfal registrado)

S

SABIÑAN ( Zaragoza)

SELECCION Y COMERCIO DE PATATA, S. A.

Vitoria• 21 B U R G O S
Apartado 133.
TelegYamas : <<SEYCO„
TeléEonos 4491 y 2521.

^oncesionaria por el Estado para la producción en: Valle de Losa, Los Altos, Soncillo, Bricia, etc.
Agencias y almacenes de selección en :

BURGOS• SUNCILLO, VILLARCAYO, HORNA, MEDINA
DE POMAR, MONEO y MIRANDA DE EBRO
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MIRANDO AL EXTERIOR
LA EVOLU^ION DE LA AGRICULTURA CHINA

No sabemos si será por propia
iniciativa u obligados por la du-
reza del régimen; pero, según to-
das las noticias actuales, los chi-
nos trabajan con la constancia y
paciencia en ellos tradicional, pe-
ro a mayor gas, para mejorar las
condicione; económicas del país.
Parece ser que el lema de la Chi-
na de hoy es «construir más y más
de prisa» empresas industriales y
agrícolas, poniendo el mayor cui-
dado en que la construcción se
haga de la manera más racional y
económicamente posible.

Pero la cosa no parece tan fá-

cil. Para ello hay que resolver al-
gunos problemas urgente; y supri-
mir ciertas desproporcione, que se
han preaentado en los tíltimos
tiempos. En efecto, por ejemplo,
duranie los aixos finales del pri-
mer plan quinquenal la industria
de construcciones mecánicas ha so_
brepasado la marcha de la meta-
lúrgica. Igualmente se observa un
retraso en la producción de ma-
teriales de construcción, especial-
mente de cemento. Otras dificul-
tades se han presentado en el cum-
plimiento de los plazos. Algunas
industri.as han llegado ant^s y se
ha comenzado la explotación, que
ha tenido que ser suspendida por
falta de materias primas. Ha sido
preciso acelerar el desarrollo de
ciertas ramas industriales y revi-
sar los plazos de construcción de
nuevas empresas.

En la elevación del uivel de vida
de la; masas también hay un deca-
laje importante entre los obreros
industriales y los empleados y los
campesinos. Mientras que durante
el primer plan quinquen.al las con.
diciones de los obreros y emplea-
dos mejoraron rápidamente, los
campesinos quedaron poco menos
que estacionados. Este es uno de
1os problemas agudos y urgentes a
que ha de ponerse remedio. Es

nece^aria la rápida elevación del
nivel de vida en el campo, pues
no hay que olvidar que la masa
campesina representa 500 millones
de seres. Los dirigentes chinos, a
pesar de contar con los «consejos»
de sus correligionariog moscovitas,

no han podido salvar el escollo sin
tropiezo.

En muchos casos el aumento rá-
pido de salarios de los obreros y
empleados no está justificado. En
una gran parte de las ramas indus-
trialea el tiempo de aprendizaje se
ha reducido a unos ires meses, al
cabo de los cuales el aprendiz pa-
saba ^a disfrutar de un jornal ie al
al de los obreros más experimen-
tados. Ha habido que dar marcha
atrás y elevar el tiempo de apren-
dizaje a tres años, con lo que se
espera una mejor preparación de
los obreros y una más justa retri-
bución del trabajo.

Con respecto a la clase caxnpe-
sina, M. M.ao y sus secuaces se
están rompiendo los cascos para
averiguar de qué modo se puede
elevar el nivel de vida de la «su-
frida clase rurab^. Como pasa
siempre en estos pruritos de una
rápida industx•ialización, como és.
ta es más fácil y se aplican a ella
casi todos ]os medios, el desarro-
llo de la agricultura queda mucho
más retrasado con relación al de
la industria, que goza siempre de
prioridad. Aquí vienen luego las
comparacione^ de cosas que son
apenas comparables. Se dice que
e1 aumento medio de la produc-
ción industrial ha sido durante el
quinquenio del 18 por 100, apro-
ximadamente, mientras que la
producción agrícola no se ha ele-
vado más que en un 4,5 por 100.
Par.a el segundo quinquenio se
procurará prestar más atención a
la agricultura ; pero quedando
siempre pospuesta al desarrollo
de la industria pes.ada. El aumen-
to de la producción agrícola es de
una necesidad urgentísima por la
enorme cifra de la población, que
aumenta cada año en doce mil]o-
nes de chinitos y chinitas. Segiín
los cálculos, la población cle Chi-
na alcanzará al fin del segundo
quinquenio 700 millones de habi-
tantea. Este fabuloso aumento de
población crea dificultades enor-
mes a los constructores del socia-
lisxno chino. Muchas familias chi-
nas tienen de ocho a diez hijos.
El Estado pide a los ciudadanos

que tengan en cuenta las posibi-
lidades materiales de cada familia
en el momento actual.

Aunque los dirigentes hayan
declarado frecuentemente que la
China puede sostener con sus re-
cursos debidamente utilizados una
población ilimitada, de momcnto
es indispensable un desarrollo rá-
pido de la producción agrícola pa-
ra no volver a las hambres pasa-
das en épocas anteriores y que ha.
rían tambalear el tablado donde
se construye el cacareado socialis•
mo chino. La entrada eu «servi-
cio» de doce millones de bocas
anuales es como para poner los
pelos de ptmta al sexior Mao Tse-
Tung, por muy chino, muy comu-
nista y muy poeta que sea.

La superficie dc tierras cultiva-
das en China es muy limitada. EI
país dispone actualmente de 110
millones de hectáreas de tierras en
cultivo ; e^ decir, una media de
una hectárea por cada seis perso-
nas. Un e^tudio más detallado ha
mostrado que hay menos tierras
incultas de lo que se pensaba, pnes
su superficie no excede de los
50 millones de hectáreas. Además,
están situadas en regiones alejadas
y poco pobladas, con escasas vías
de comunicación.

La puesta en cultivo de estas
tierras exige un potente equipo
técnico, que por el momento no
está a disposición del país, lo que
supone que la utilización de esas
tierras es una cuestión a plazo muy
largo.

No pudiendo poner rápidamen-
te nueva; tierra^ en cultivo, la tíni-
ca solución es la de aumentar el
rendimiento unitario en propor-
ciones notables de las superficies
hoy cultivadas. A este propósito,
a fines de 1957, desptxés de una
larga discusión se publicó un pro-
yecto de programa que contenía
cuarenta puntos, titulado «Princi_
pios fundamentales del desarrollo
de la agricultura de la República
popular china de 1956 a 1957».

Este programa prevé medidas
de re^uerzo del sistema cooperati-
vo y fija traba jos prácticos. Uno
de los principales es la extcnsión
de los regadíos mediante ]a cons-
trucción de nuevos embalse, con
la participación del Estado, de las
cooperativas agrícolas y de los
oampesinos individuales. Otra me_
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dida que prevé el programa es el
aumento de la superficie de los
campos inunclables, que constitu-
yen actualmente un tercio del to-
tal de las superficies cultivadas.
En 1967, al fin del tercer plan
quinquen.al, deben abarcar la mi-
tad de las superficies sembradas.
Esto tendrá una enorme impor-
tancia, porque en igualdad de cir.
cunstancias, las tierras inundables
producen doble coseclia.

El aumento de la utilización de
los fertilizante.; es otra de las me-
didas que tienden a incrementar

la producción agrícola. La China
ha fabricado en 1957 unas sete-
cientas mil toneladas de abonos
químicos y ha importado una con-
siderable cantidad ; pero esto no
a; aún suficiente. La proporción

empleadas hoy día e; de 15 kilo-
gramos por hectárea, cantidad evi-
dentemente muy exigua. En el se-
gundo plan quinquenal se prevé
llevar la producción de fertiliz.an-
tes a siete millones de toneladas;
es decir, diez veces más para 1962.
En 1967 se espera que la indus-
tria química suministrará, por lo
menos, 20 millones de toneladas

de abonos.
También se tiende a una inten-

sificación del cultivo de las plan-
tas industriales : el algodón será
una de las más favorecidas. La su-
perficie consagrada a este cultivo

es relativamente limitada y un
aumento es casi imposible, pues
habría de ser a expensas de la de-
dicada a los cereales y forrajes lo
que daría origen a una disminu-
ción de productos alimenticios ;
por consiguiente, la única solución
es forzar el rendimiento por hec-
tárea. La producción unitaria ac-
tual es de 700 kilogr.amos contra
producciones de 2.000 a 3.000 ki-
logramos en otros países. La falta
de algodón obliga a mantener el
racionamiento de los tejidos, mien.
tras que los telares no pueden tra-
bajar a pleno rendimiento.

La situación general en lo que
concierne al aprovisionamiento de
la población en tejidos es bastan-
te difícil. La producción de algo-
dón es limitada y es imposible
desarrollar la fabricación de teji•
dos sintéticos en gran escala, por-
que la China no posee bosques.
Quizá pueda resolverse este pro-
blema constituyendo empresas de^

fabricación de tejidos del género
nylon, que se producen a partir
del carbón y del petróleo. Una fá-
brica de este género se está ins-
talando en los alrededores de Pe-
kín con la ayuda de la Alemania
Oriental. Esta empresa, aunque
poco importante, permitirá la for.
mación de especialistas, y en unos
cuantos alios se podrán producir
tejidos de fibras artificiales en
cantidad.

La mecanización de la agricul-
tura china en las condiciones ac-
tuales es un complejo problema,
pues hay que tener en cuenta nu-
merosos factores: variedad de con-
diciones climatológicas, de condi-
ciones a_^r^^lógicas, de régimen de
aguas, de relieve, etc. Todo esto

Illl puede resolverse con un solo
tipo de tractor; es necesario pro-
ducir diversos tipos de máquinas
agrícolas : máquinas para la ex-
plotación de tierras inundables,
máquinas remolcadas en formas
especiale^, etc.

La creación de las cooperativas
ha abierto perspectivas para la
mecanización de los trabajos agrí-
colas, en p.articular para el mo-
mento de la recolección; pero la
mecanización de una agricultura

de 110 ó 120 millones de hectáreas
es una tarea... verdaderamentP
china.

Reconocido el retraso en que se
encuentra actualmente el desarro-
llo de la agricultura china, en el
segundo plan quinquenal se pre-
tende hacerla evolucionar a un rit-
mo extremadamente rápido. Se to-
man medidas para que las ramas
incíustriales de las que depende di-
recta o indirectamente la agricul-
tura se desarrollen rápidamcnte.
Se prevé para 1962 una cosecha
de granos de alrededor de los 240
millones de toneladas, o sea 55 mi-
llones más que en 1957. E;l algo-
dón debe alcanzar Ima mínimo de
2.150.000 toneladas, y la pobla-
ción porcina se e^pera que lleonze
a los 200 millones de cabezas.

El comunismo es maestro en ha-
cer juegos malabares con los pla-
nes, las cifras y la propaganda. En
lo que no es tan ducho es en trans_
formar todos estos cubiliteos en
auténticas realidades. Muchos pla.
nes quinquenales, muchos millo-
nes de tonelaclas de todo en el pa-
pel y mucho sacrificio de las po-
blaciones que viven bajo tan «ad-
mirablesv regímenes, regidos por
planes má^ o menos quinquenales.

L'OS PRECIOS AGRICO^AS EN LOS ESTADOS UNIDOS

E1 Senado ha aprobado un pro-
yecto de ley dando a la Adminis-
tración americana más autoridad
para bajar el sostenimiento de los
precios. Todavía la ley tiene que
p.asar por el Congreso.

Después de tres años de una re-
lativa estabilidad, el coste de la
vida ha comenzaclo a subir en la
primavera de 1956. Esta inflación
de precios ha eontinuado durante
el estancamiento de 1957 y duran-
te la actual recesión. La combina-
ción resultante de estas dos ten-
dencias, inflación y recesión, ha
desesperado a mucho$ americanos,
que suponían que estos dos peli-
gros eran extremos opuestos.

El principal elemento de esta
inflación lia sido la subida de pre-
cios de la alimentación. De abril
de 1957 a abril de 1958, el índice
de precios de consumo se ^ha ele-
vado en 3,5 por 100, mientras que
el del vestido sólo subió el 0,2 por
100 y el de los artículos de casa
está . en descenso. _

No es solamente los artículos
alimenticios los que han subido,
pues t.ambién se ha elevado el cos-
te de los «servicios» ; por ejemplo,
la asistencia médica ha Subido en
un 4 por 100, y la «lectura y re-
creo», en un 4,5 por 100. Pero la
principal razón del mayor coste de
la vida lo constituye la subida casi
de un 7 por 100 de los precios de
los víveres. Dentro del género, las
frutas y hortaliza5 han experimen-
tado un alza del 15 por 100, y las
carnes, aves y pescados, un 13,5

por 100.
E1 precio de las frutas y horta-

lizas es circunstancial, debido al
tiempo frío que ha reinado este
año en l.a parte sur del país. De
marzo a mayo ya se había inicia-
do una baja.

El cambio más serio es el ex-
perimentado por el precio de la
carne. Es sabido que en el precio
y abastecimiento de carne existe
siempre un ciclo-el «ciclo de los
cerdo.s» es _bien conocido-, pro-
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ducido por los mismos ganaderos
qwe incrementan la producción
cuando los precios son altos, has-
ta hacerlos descender, y entonces
disminuyen la cría basta que los
precios vuelven a subir.

Actualmente, los ciclos de la car-
ne y de los cerdos ban coincidido
en el precio máximo, la produc-
ción de carne es baja y los pre-
cios y los ingresos a^rícolas son
altos. El aprovisionamiento de car_
ne por cabeza se espera que este
año sea un 5 por 100 más bajo
que en 1957; pero se supone quc
más tarde, este aiio ]iaya mayor
disponibilidad de ganado de ma-
tadero; pero el escaso número de
terneras frena la rápida expansión
de la producción de carne y la ni-
velación necesitará algún tiempo.
En el caso de los cerdos puede
ocurrir que pronto aumente la
producción y bajen los precios.

Considerando todos los artícu-
los en conjunto, parece que el alza
de lo; precio^ de los víveres se de-
tendrá pronto y que el año que
viene aparecerá la baja. Esto sig-
nifica que es posible que el alza
del índice en los Estados Unidos,
que ya empieza a reducirse, se
detendrá, al menos por algún
tiempo, y no servirá de pretexto
para considerar la inflación como
una amenaza más grave que la re-
cesión.

Uno de los aspectos más intere-
santea del alza de los precios de
los alimentos e; la que han expe-
rimentado aquellos artículos que
no e^taban sostenidos con fondos
del Estado. Como se sabe, están
protegidos obligatoriamente los
precios del maíz, trigo, arroz, ca-
cahuete y algodón, que se consi-
deran como «básicos». El sostén
de lo; precios de la leche, mante-
quilla y miel no es obligatorio, por
no ser considerados estos artículos
como básicos.

Casi ninguno de estos productos
ha experimentado un alza sensi-
ble. E1 efecto del sostén de pre-
mios ha sido más bien evitar que
descendieran tanto como lo bubie_
ran hecho en un mercado libre.

El nivel del soporte de los pre-
cios actualmente no es tan rígido
como en los primeros años de la
postguerra y está complementado
por el control de las superficies
cultivadas y el Banco del Suelo.

Sin embargo, el nivel de los pre-
cios sostenidos es bastante supe-
rior al que sería en un mercado
libre, y estos conduce a un amon-
tonamiento dc excedentes. El au-
mento de la productividad ha ido
tan de prisa, que persisten los ex-
cedentes, a pesar de la limitación
de superficies y de la emigración
de la mano de obra a las ciudades.
Las •autoridades ban ensayado

de librarae de los excedentes por
das procedimientos. Uno median-

Concursos de Prensa sobre remas
de conceniración parcelaria

E 1 Jurado calificador del con-
curso convocado por el Servicio de
Concentración Parcelaria sobre te.
mas concretos de concentración,
publicados en la prensa periódica,
correspondientes al primer semes-
tre del corriente año 1958, acordó
conceder lo^ siguientes premios :

1.° De L500 pesetas a don Ra.
món de Campoamor Freire, autor
del artículo «La coneentración
parcelaria», inserto en el Diario
de León correspondiente a los días
12, 13 y 14 de junia del año en
curso.

2.° De 1.500 pesetas a don Joa.
quín Delgado Ronco, autor del
trabajo titulado «La concentración
parcelaria, obra de interés nacio-
nal. Principios y ventajas de la
conceutración parcelaria. La con-
centración e, una inversión útil»,
publicado en el semanario Her-
marcdad de los días 24 y 31 de ma_
yo y 7 de junio.

Asimismo, y dada la presenta-
ción y el elevado número de co-
laboraciones presentadas por don
Juan Lagarma Bernadás, se le ha
concedido un accésit de 1.000 pe-
setas por sus trabajos titulados «La
iíltima denuncia» , «Una idea en
el caminon, «La buena semilla da
siempre buen fruto», «Visita a un
campo nuevo», «Si yo tuviera un
tractor» y «La concentración par-
celaria evitará la excesiva división
de la propiedad agraria».

La nueva convocatoria para el
se^undo semestre del año actual
se basa en las siguientes condicio-
nes :

1.^ Podrán optar a los dos pre.
mios que se estnblecen los autores
de trabajos sobre temas concretos

de concentración parcelaria, en su
aspecto técnico-agronómico, técni_

co-jurídica o cualquier otro, con
firma o anónimo, que hayan sido
pu^licados en la prensa española

duraute el período comprendido
entre el 30 de junio y el 1 de ene-

ro dcl alio próximo. Dicho tra-
bajos deberán baber sido inserta-
dos en la prensa diaria, semana-
rios o revisias de periódica publi-
cación.

2.° Los autores que opten a es-
tos premios deberán remitir al
Servicio de Concentración Parce-
laria del Ministerio do Agricultu-
ra, en Madrid, calle de Alcalá, nú_
mero 54, antes del día 15 de ene-
ro del próximo aiio, dos ejempla-
re, de la publicación en que los
trabajos bubieron aparecido, con.
signando el nombre, apellidos y
domicilio del aspirante, así como
su dirección telefónica, si es po-

sible.

3." Cada autor podrá presen-
tar uuo o varios trabajos, y éstos
podrán estar desarrollados en for-
ma de artículos o de reportajes.

4." La cuantía de cada uno de
los premios objeto de este con-
curso será de L500 pesetas. El
Servicio de Conccntración Parce-
laria se reserva el derecbo de in-
scrción de los artículos premiados
en su órgano informativo Mejo7¢

o cualquier otra publicación del
mismo.

te rcgalo^ a la; escucla.^, hospita-
les y otra; instituciones, y el otro
vendieudo al exterior en monedas
d^bilc.3 y generalmente con pérdi-
d_c. E^te segundo método es el que
ba tcnido mayor éxito, y sc e.^pe-
ru vender en el año 1958-1959 por
valor de 1.500 millones de dóla-
re^. Pero con la co^ecba pendien-
te es probable que esto no sea su-
ficiente y el ^obicrno tenga que
cargar con otroa 1.000 milloues de
exc^ dentes.-PROVIDUS.
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Jornadas agrícolas de Galicia
Durante su estancia en La Co-

ruña, el Jefe del Estado vi:sitó el
día b de septiembre la zona de
concentración parcelaria de San
Juan de Barcala y Santa María de
Cobas, en la provincia de La Co-
ruña.

El Jefe del Estado, acompañado
del excelentísimo señor Ministro
de Agricultura, Subsecretario del
Departamento, Jefes de su Casa
Militar y Civil y autoridades de la
provincia, fueron recibidos a su
Ilegada a la zona concentrada por
el Gobererador Civil de la provin-
cia, Directores generales de Agri-
cultura y Ganadería, Director del
Servicio •de Concentración Parce-
laria e Ingenieros Agrónomos de
los Servicios oficiales provinciales
y autoridades locales.

Visitó detenidame.nte la zona,
apeándose para observar el con-
traste de la misma, en la que, con
jalones de distintos colores, se se-
ñalaban las parcelas antes y des-
pués de la Concentración ; igual-
mente examinó, en maquetas pre-
paradas al efecto, la za^a en su
estado primitivo y después de rea-
lizados los trabajos.

A continuación, y desde la tri-
buna instalada en la plaza públi-
ca, dirigió la palabra a los 8.000
asistentes concentrados de toda la
provincia el excele^rtísimo señor
Ministro de Agricultura, que ha-
bló de la gran obra que el Minis-
terio está realizando en Galicia a
través del Servicio de Concentra-
ción, así como por el Instituto de
Colonización y Dirección General
de Agricultura, y exhortó a todos
para que aprovechen la^s enseñan-
zas que la técnica lleva hoy al cam-
po con estas realizacicnes.

El Caudillo dir:gió la palabra a
los agricultores, felicitándoles por
el buen resultado de esta primera
concentración y expresó su deseo
de que la obra siga adelante en
nuevas y más extensas zonas de la
provincia.

A continuación hizo entrega a
unos cuantos beneficiarios de los
títulos de propiedad de sus nuevos
lotes. Fué despedido con grandes
manifestaciones de entusiasmo.

La zona concentrada tiene ur.a
superficie de 117 hectáreas y está
limitada en parte por el río Barca-

la. Existían en la zona 2.486 par-
celas con 263 propietarios, la su-
perficie media por propietario era
de 0,67 hectáreas y la superficie
méd:a por parcela era de 0,07 hec-
táreas. Las parcelas han quedado
reducidas a 537, con una superñ-
cie media de 0,33 hectáreas. EI
número de parcelas por propieta-
rio antes era de nueve y ha que-
dado reducido a dos. Se han . he-
cho obras por valor de 1.132.000
pesetas, entre las que figuran ca-
minos, saneamientos, regulación
de cauces, implantación de rega-
díos con .aguas del río Barcala y
otras de menos importancia.

El día 8 de septiembre el Jefe
del Estado visitó en la provincia
de Lugo la explotación agraria
familiar protegida propiedad de
don Ramón Ortas Meilán y situa-
da en el Ayuntamiento de Qtero
del Rey. Es una de las diez ex-
plotaciones familiares protegidas
que la D:rección General de Agr^
cultura, a través de la Jefatura
Agronómica de Lugo, está esta-
bleciendo en la provmcia para im-
plantar en ella las mejoras de to-
do orden en edificaciones, cultivcs
y ganado para que sirvan de ^n^-
delo en la comarca.

Acompañaban al Jefe del Esta-
do el excelemtísimo señor Mimstro
de Agricultura, Jefes de su Casa
Civil y Militar y otras autoridades
Fueron recibidos en la Ĵnca p_
el Director general de Agricu;tu-
ra, por el propietario de la mísrna
y por los Ingenieros de los Serv^-
cios Provinciales.

Visitó el nuevo establo reforma-
do y adaptación del anterior, ^,i •
paz para 20 cabezas de vacuno, l^
cámara zimotérmica, adaptación
del antiguo estercolero y las obras
ya casi terminadas de un galline-
ro para 150 aves y una coch:quera
para cuatro piazas.

A continuacién visitó los prados
artificiales hechos bajo la direc-
ción de la Jefatura Agronómica y
que han dado en el año exce)er.-
tes rendimientos, cuatro o ci^,co
veces mayores que los de las pra-
deras antiguas, permitiendo man-
tener 21 cabezas de vacuno en lii-
gar de las cinco antes existentes.

Exam'nó el tractor y maquin<<-
ria recién adjudicada por el Mini^-
terio y felicitó y estimuló al pro-
pietario a terminar con rapidez las
obras que le faltan y cuyos mate-
riales tiene ya preparados (silos y
^aneamiento de pozos), así como
la implantación de alternativas y
praderas proyectadas y mejora d°
ganado a base de e;emplares se-
lectos, enseñando y estimulanú^
a los demás agricultores vecinos.

A continuación se dirigió a la
Zcrra de Colonización, denomina-
da ccTierra Llana», donde fué re-
cibido por el Director Ge^:^,eral del
Instituto Nacional de Colonización
e ingenieros a sus órdenes, el cual,
en un recorrido de dos horas, le
fué mostrando todos los trabajos
realizados, deteniéndose el Cau^3í-
llo y acompañantes varias veces
para examinar detenidamente las
viviendas y anejos de los futuros
colonos ; la zona regable, en la
que se realizó una demostración
de riego por aspersión y el traba-
jo de la maquinaria que ha toma-
do y forma parte de las diferentcs
fases de transformación hecha y
por hacer.

La zona comprende una super-
ficie de 2.863 hectáreas, que que
dará distribuída de la siguiente
forma :

Nuevos regadíos... ... 511 Has.
Saneamientos de la-

gunas . ... ... ... ...
Subestación de Mui-

menta (producción
de patata de siem-
bra) ... ... ... ... ...

Superficies a g r ícolas

60 »

132 »

en secano... ... ... 1.816 »
Pastizales y arbolado. 344 »

2.86^ Has.

Los trabajos realizados han siclo
de roturación y enmiendas en l^
totalidad de la zona.

Instalaciones para riego, con
cuatro elevaciones de los ríos 1`!I:-
ño, Támega, Anlló y Lea con un
caudal de d^ 10 litros por segundo

Redes de caminos, acequias y
desagiies.

En la zona se instalarán 277 fa-
mil:as, que se alojarán en vivien-
das diseminadas, de las que hay^
en construcción 120. Se estable-
cerán cuatro centros cívicos.

Los patrimonios familiares son
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de dos tipos: lotes de secano de
och hectáreas de extensión, cuatro
de cultivos y cuatro de praderas
temporales, y otros mixtas, con
cuatro hectáreas de secano y dos
de regadío dedicadas a prader:zs
permanentes.

El Minister:o de Agricultura ina-
talará en esta zona unos campos
en Miumenta, dependientes de la
Estación de Mejora de la Patata,
para la producción de semilla pre-
orig^nal y original.

El Caudillo salió muy complaci
do de la visita, y así lo manifestó
en su discurso pronunciado en ^a
Feria-Exposición de Ganado de
1_ugo, donde expuso su satisfa^-
ción por la obra que el Ministe-

ro de Agricultura está realizan^^c;
en Galicia y que desea se continúe
y extienda, rogando a los agricul-
tores que pongan todo su iizterés
para que los sacr:ficios económi-
cos que España hace para estas
realizaciones, sean la base de un
porvenir más risueño para los que
en el campo trabajan.

Previamente visitó las instalacio-
nes de la Feria-Exposición, donde
el Gobernador Civil le mostró el
Mapa Edafológico de la provincia
de Lugo realizado por la Dirección
General de Agricultura, con la co-
laboracióm de la Dirección Gene-
ral de Montes y el Instituto de Eda-
fología del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

ción los principios metodo'.ógico^
elaborados por la O. I. V, y obser-
var los resultados para la descrip-
ción de las cepas en el Registro
Ampelográfico Internacional.

5.° Respecto a la organización
de los servicios de prevención y
represión de fraudes en los dife-
rentes países .. para los productos
de la viña, se recomendó a los paí-
ses adherentes centralizar y refor-
zar d:cho Servicio en materia viti-
vimícola y solicitar la colaboración
de las organizaciones profesiona-
les para el establecimiento de con-
trales que pudieran ser educativos,

6.° En cuanto a la coordinación
de las investigaciones para el en-
sayo de nuevos fungicidas de sín-
tesis recomendados en la lucha
cantra el mildiu de la vid, se reco-
mer.idó a los Gobiernas de los res-
pectivos países-y con objeto de
conseguir una coordinación de di-
chas investigaciones - la difusión
del protocolo de experimentación
de los nuevos productos fungici-
das recomendados en la lucha con-
tra el mildiu de la vid establecido
por la correspondiente Subcomi-
sión ; adoptar sus recomendacio-
mes y comunicar a la O. I. V. las
observaciones de los expertos so-
bre el protocolo y sobre los ensa-
yos efectuados, según sus indica-
ciones.

Sesión oficial plenaria, en Luxemburgo, tle la
Oficina Internacional de la Viña y el Vino

Durante los primeros días del
mes de septiembre se ha celebra-
do en Luxemburgo la Reunión
anual de este importante organis-
mo internacional que reúne dele-
gaciones oficiale^s de todos los paí-
ses vitícolas.

Después de discutir ampliamen-
te en las sesiones de viticultura,
enología y economía vitivinícola,.
se adoptaron las importantes can-
clusiones :siguientes :

l.° Modificar la denominación
de la Organización, que se llama-
rá en adelante «Oficina Internacio-
nal de la Viña y del Vino«, sin
que, no obstante> cambien por ello
los compromisos de los Estados
suscritos desde el Convenio de 29
de noviembre de 1924.

2.° Sobre la situación de la vi-
ticultura mundial se decide prose-
guir activamente los estudios y
realizaciones en este dominio y fa-
vorecer las investigaciones que
tiendan a reducir las causas físicas
y biológicas de las variaciones de
cosechas.

3." El cultivo de los híbridos y
de los productores directos actual-
mente conocidos deben ser prohi-
bidos para la producción de los vi-

nos con denominación de origen.
4:° En lo relativo a las carac-

terísticas que debe presentar la
uva de mesa, la uva destinada a la
vinificación y la dedicada a fabri-
cación de jugas, se recomendó a
los países participantes establecer,
según su utilización, la lista de las

me;ores cepas y fomentar su cul-
tivo, así como tomar em considera-

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS'

Jubilación.-Don Federico Bajo Ma-

teos.
Fallecimiemto.-Don Angel Fernán-

dez Marcote.
Supernumerarios.-Don José Gonzá-

lez Delgado, don Francisco Lafuente

Machini, don José Luis Sáenz Ortiz,
don José Luis Fernández-Cavada Fer-
nández, don Enrique Toscano Rome-
ro y don Luis Candel F'abregat.

Ascensos.-A Consejero Inspector

General, don José María Gerona Al-
mech y don José de Zárate y F'ernán-
dez-Liencres; a Ingeniero Jefe de pri-
mera clase, don Ignario Viva.ncos-Gue-
rao; a Ingeniero Jefe de segunda cla-

se, don Cándido Laso Escudero; a In-

de personal
geniero primero, don Antonio Lluch
Colomina y don Emilio Lluch Colo-
mina.

In^resos.-Don Luis Ortiz de Zára-
te Orbegozo y don Juan José Benít^z
Rodríguez.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Toledo, don Francisco J. García

Ramos Iturralde, y a la Jefatura Agro-
nómica de NIurcia, don Luis Ruiz Lla-

nos.

PERITOS AGRICOLAS DEL ESTADO

Fallecimien.to. - Don Jesús Rodrí-

guez Casares.
Ascen.sos. - A Perito primero, don

Fernando Calderón Montero y don
José Jiménez García.
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Para /a decoración exferior,
Io práctico, /o moderno y /o
definitivo, se //ama.,.

^\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^\\^^ , >>
^ ^í,,,

Pintura al aceite, que deja una película brillante,

fuerte y duradera. Resiste a todas las inclemencias

del tiempo; en una variadísima gama de colores pre-

parados con pigmentos seleccionados para obtener la

máxima duración.

:`^^^^^^^^^^^^ ^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

SWP
^ Se aplica sobre cualquier superficie.

• No se cunrtea ni se arruga.

• Tiene mayor poder cubriente, mayor bri-
Ilantez y mayor lustre que ninguna otra.

PINTAR, RENOVAR, ESiRENAR, con
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La madurez de las semillas y su
germinación

Kaianu y Vasiliu hau estudiado
la germinacióu de varias especies
de semillas en relación con la fase
de maduración.

Ue los trabajos realizados con
gr.amíneas perennes durante tres
aixos, y especialmente con avena
elevada, festuca de los prados, poa
pratense y Agropyrum cristatum,
se ha visto que el momento más
indicado para la recoleccióu de la
;exnilla de avena elevada, que tie-
ne una gran predispo5ición a caer-
se en cuanto madura, es aquel en
que su consistencia pase del esta-
do lechoso al céreo, y recogida en
este momento de maduración se
consigue una germinación de más
del 90 por 100 después de ciento
diez días de conservación.

Para la festuca de los prados,
el período óptimo de recolección
e^s cuando la semilla tiene consis-
tencia cérea, pues la pérdida cau-
,ada entonces por la caída de se-
milla es menor y la germinación
resulta uniforme y constante, dan.

do más de un 90 por 100 después
de pasados sesenta días desde el
de la cosecha.

La semilla de poa de los pra-
dos puede recogerse en la fase de
^•oxnl^l^•ta madurez, porque no son
de temer pérdidas por caída en
el campo y el grado de germina-
ción alcanza su xnáximo en este
momento, que es de un 80 por 100
a los ochenta-noventa días de la
recolección.

Finalmente, el momento xná,,
adecuado para la co^echa de la se-
nxill.a cle Agropyrum c•ristatum es
también el de completa madnra-
ción, porque tampoco es corrien-
tr• la caíila de la ^emilla v la ger-
minación alcanza un 94 por 100
después de sesenta-^setenta días dc
la cosecha.

De los estudios realizados con
zulla y con alfalfa de flor azul,
recogiendo las semillas respectivas
durante tre; divcrsos momentos de
su proceso de maduración y de-
terminando su poder germinativo
^egún los métodos internacionales
de análisis, se ha deducido que
dichas Semillas, recogidas aún ver-
d^.c, son dP calidad inferior v çn

tacultad germinativa uo alcanza
las condicxone; requeridas por la;
norma, oticialeó.

Las semillas cosechadas en el
momento en que empieza el cam-
bio ae color poseen wxa gcrmi-
nación más elevada, que aumenta
durante la conservacxón (vemti-
cinco días en el caso de la senxtua
de zulla y cien cuando se trata de
allalfa), sobrepasando los mínimos
exigido; por las normas interua-
cionales. Yara evitar las pérdidas
causadas por la caída de la semi-
lla puede eíectuarse la recolección
en el momento en que un b0 a un
70 por 100 de la semiha muestra
una tonalidad de color café.

Las simientes recogidas en la
:a^e de completa madurez son las
de mayor valor; pero se pierde
mucha por la caída cuando no se
ha elegido el momento óptimo de
la recolección. En general, el pu-
der germinativo sobrepasa los por.
ceutajea mínimos exigidos después
de cinco días de conservación en
el caso de la zulla y de cien en
el de la .alfalta. bin embargo,
es recomendable no efectuar la
recolección en momento de ma-
duración completa, porque la pér.
dida de semilla antes indicada
afecta en su mayor parte a los gra-
nos de mayor valor biológico.

También se ha observado que
existe una relación entre la ger-
xninación de la semilla de alFalfa
y el número ^de semillas duras.
l;uando aumenta la proporción de
^emillas duras disminuye el poder
germinativo, e inversamente, La
proporción de estas -semillas du-
ras varía con la fase de madura-
ción en el momento de efectuar
la recolección, con el procedi-
miento usado para ésta, con el
método de desecación y con el
tiempo transcurrido desde l.a re-
colección hasta el momento en que
se determine el poder germinati-
vo. La semilla de alfalfa desecada
al sol madura más rápidamente
que la desecada a la sombra. 5i
la recolección se ha hecho a ma-
no, la proporción de semillas du-
ras puede bajar al 2 por 100 des-
pué^ clP cien días de la cosecha.

Kelaciouadu cun la dureza del
teguxneuto de la; sexnillas, vamoa
a liablar, en general, de loda^
aquellas semillas que si bien apa-
rentemente estáu maduras, solu

oeurre esto ^orfológicamente, y
no desde el puuto de vista lisio-
légico, y para germinar necesitan
cierto perxodo de reposo, llamado
período durmiente u latente. 1^u-
rante éste, que puede durar días

y hasta aĴos, ocurren modiiica-
ciones bioquixnica, qu^^ ponen u
la semilla en condicione, de ger-
minar tan pronto comu se veriii-
quen las tres condiciones necesa-
rias para ello : tcmperatura, oxí-
geno y agua en proporcione; abuu_

dantes. V arios son los medios dc
que se sirve la 1Vaturaleza para re-
trasar la germiuación de las aemi-

llas, desde aquellos como los te-
gumentos duros, de que hemoa
hablado y que mutivan este inci-
so, a los muy sutiles, para redu-
cir el suministro de oxígeno y to-
da una serie de xnodalidades para
aumentar o disminuir temperatxx-

ra o humedad.

En dicho período latente tiene
particular intlueucia el modo dc
couservación de la semilla en el

almacén, A muchas de ellas les

basta un período de almacena-
xniento en locales secos para que
estén en condiciones de germiuar;
así ocurre con mucho5 cereale, en
períodos de tiempo que son más
largos para la avena, más cortos
para la cebada y para el trigo y
muy breves para el centeno. Se
ha observado también que el pc-
ríodo durmiente es más corto en
las épocas secas que en las hú-
xnedas, y que disminuyendo la
temperatura de conservacióu au•
menta generalmente la duracióu
de aquel período. Así, semillas de
avena y de cebada recogidas pre-
maturamente y conservadas a dos
y tres grados centigrados perma-
necen latentes durante un períod^
de tres años.

La falta de luz obstaculiza la
germinación de algunas semillas,
mientras que su presencia acusa
en otras una prolongación del pc•
ríodo de reposo. Si bien con al-
guna excepción, mnchas semilla.^
^ensible a la luz pierden esta ca-
racterísticas después de vario^ me-
^es de conservación r^n ambientc^
,eco.
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La mencionada dureza del te-
gumento de la semilla es debida
a faetores genéticos; pero las con-
diciones del medio ambiente in-
fluyen notablemente sobre el por.
centaje de semillas duras que se
encuentran en una cosecha deter-
minada. La impermeabilidad de
la semilla de meliloto es proba-
blemente causada por la deshidra-
tación que tiene lugar en las úl-
timas fases de la maduración, ya
que las semillas recogidas un poco
antes de la madut•ación son prác-
ticamente todas permeables y dan
un ele^.:do porcentaje de ^ermi-
nación.

El frío reduce el número de se-
millas impermeables de alfalfa y
aumenta su poder germinativo,
probablemente por la formación
de pequer5as hendiduras que se
originan en el tegumento.

La baja humedad relativa del
aire y la temperatura alta favo-
recen en general la formación de
semillas duras, mientras que la
alta liumedad relativa y la tem-
peratura baja producen efectos
contrarios. Semilla$ duras de al-
tramuz o de alfalfa y dc: trébol
rojo absorben durante la conser-
vación con bastante rapidez la hu-
medad ambiente, mientras que el
trébol blanco y el trébol híbrido
la absorben con más lentitud.

El porcentaje de semillas dura.^
en las habas aumenta directamen-
fe con la temperatura de conser-
vación e inversamente con l.a hu-

medad relativa, si bien no esta
bien claro si el factor temperatu-
ra interviene directamente en la
formación de las semillas duras o
sólo como consecuencia de la va-
riación que ello implica en el con-
tenido de humedad de la semilla.

Algunas variedades de habas
conservadas con diversos grados
de humedad relativa durante va-
rios días han formado unas semi-
llaa mas duras que otras. l.ou un
80 por 100 de humedad relativa
se •ha observado en todas las va-
riedades experimentadas la falta
de semillas duras; con un 66,8
por 100, sólo una variedad dió un
3 por 100 de semillas duras. y con
un 36,8 por 100 se han obtenido
porceuta^e; variables de semillas
duras en tres variedades. Cou gra-
dos inferiores de humedad, todas
las variedades han presentado se-
millas duras.

Se puede, por tanto, llegar a la
conclusión que la formación de se-
millas duras es favorecida por la
conservación a grados de hume-
dad relativamente bajos, mientras
que la humedad elevada disminu-
ye aquéllas. La baja temperatura
disminuye el número de semillas
duras, pero alarga el período dur-
miente, y las alias temperaturas

causan el efecto contrario. Que-
dan aún por resolver muchos pro-
blemas fisiológicos y bioquímicos
relacionados con el período dtn•-
miente de las semillas.

Más sobre agricultura atómica
Las aplicaciones de los isótopos

radiactivos a la Agricultura, varias
de las cuales han sido señaladas
ya en informaciones de esta Re-
vista, van estudiándose, no sólo
como consecuencia del deseo de
avance y progreso que por doquier
exi^ste, sino porque tales isótopos
son hoy más fácilmente adquiri-
dos, al par que ha habido una im-
portante baja de su precio de ven-
ta que permite dar gran extensión
a su doble utilidad de elementos
trazadores y de activadores gené-
ticos,

Entre las más recientes aplica-
ciones a la fisiología vegetal figu-
ran los trabajos de Stout, Hoagland
y Bennet sobre el transporte de la
savia bruta ; ut:lizando isótopos
del sodio, de la potasa y del bro-
mo se ha probado que el movi-
miento de la savia ascendente se
realiza por el x:lema.

Se ha definido mejor el meca-
nismo de absorción de las solucio-
nes nutritivas por las hojas, que ya
se utilizaba en escala comercial
para correg^r ciertas carencias mi-
nerales ; el nitrógeno, fósforo y po-

tasio aplicados en soluciones de
sus compuestos sobre las hojas se
extiende a partir de éstas en todos
los sentidos a través de la planta,
con eficacia análoga a la absor-
ción a través del sistema radicu-
lar ; este descubrimiento tiene im-
portancia para una mejor econo-
mía de la alimentación de los plan-
tas, pues puede serialarse la ven-
taja o no de una fertilización del
suelo sobre una pulverización de
las hojas ; de hecho ya se han ob-
tenido algunos curioso^ resultados,
como el de la utilidad de la apli-
cación de compuestos de calcio a
las ho;as, pues el calcio se fija en
ellas y no es tramsportado a otros

tejidos.
La función de las raíces en la asi-

milación clel carbono, la aclara-
ción del esquema del complejo
proceso de la fotosíntesis, las bio-
génesis del caucho y de otros
principios de las plantas, son otros
tantos problemas aclarados con el
empleo del trazador C^<.

Una aplicación interesante de
los elementos trazadores se obtie-
ne mediante su incorporación a
los fertilizantes comerciales ; exis-
ten ya fabricantes que venden ta-
les abonos en los Centros de estu-
dios agronómicos, los cuales, con
tal instrumento, pueden resolver
una serie de problemas muy difí-
ciles, o al menos larguísimos, con
los medios clásicos, tales los de co-
locación del abono em el suelo,
momento óptimo de ^su empleo,
producto comercial más adecuado.

Como agente genético, la radia-
ción crea un elevado número de
mutaciones. Su aprovechamiento
práctico depende del número de
mutaciones que se obtenga, pues,
desgraciadamente, la mayoría ab-
soluta no son interesantes econó
micamente, y tal dificultad se ha
de resolver disponiendo de una
masa considerable de cabezas de
líneas entre las que localizar las
escasísimas que puedan tener uti-
lidad.

El procedimiento ya lra tenido
resultados prácticos, y entre ellos
se citan la obtención en Estados
Unidos de razas de avena resisten-
tes a la roya ; en Canadá ee han
logrado trigos más precoces que
los actuales, y en Suecia cebadas
resistentes al encamado.
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POR TIERRAS MANCHEGAS
Nos encontramos en el mes de

septiembre, el de las bruscas tran.
siciones entre el día y la noche.
El que abandona el estío y lo
cambia por la otoñada, que, al
igual que la primavera, suele ba-
cer de todo, bueno y malo; pero
liasta la feclia no se va portando
mal del todo. El pronóstico lo ha-
ce bueno si el refrán no falla y
«Si el septiembre fué benigno, ha-
ce al octubre florido», asegura
esa continuidad bonancible, aun-
que nunca vendrían mal algunas
precipitaciones para que la tierra
oto^iara y la dejara en eondicio-
nes de sembrar en mojado, que
es siempre garantía de buenos'
años.

El labrador, siempre confiado,
espera esas ]luvias, y a tal aguar-
do prepara sus tierras, estercolán-
dolas y abonándolas para que ^e
encuentren en condiciones de sem-
brar en cuanto el cielo quiera des.
cargar su preciada carga acuosa,
que tanto beneficio hace al cam-
po. Estas no se prodigaron con la
abundancia que el agricultor de-
seara; pero el que ha podido, lo
compensó con el regadío, que,
aunque costoso, convierte en pe-
:etas sancad.as ese esfuerzo y sin-
vivir. Es pena que las aguas de
esta meseta vayan en tan ansiada
biísqueda de sus antípodas, por-
que ,u descenso es ininterrumpido
y crea ya problemas de gran en-
vergadura. Su nivel baja incon-
tenible, y sólo Dios sabe a dónde
podrán llegar la; aguas, y como
los trabajos de profundización son
tan r,ostosos, son muchos los po-
zos que se abandonan, con el na-
tural detrimento de la productivi.
dad agrícola.

Véanse, si no, tanto patatare^
v huertas abandonados por falta
de aguas, y todo porque los in-
vierno^ 5on totalmente deficitarios
de ]luvi.as. No corren 10^, ríos, se-
cáronse ]os arroyos y toda esta
^^ampi^ia de la Mancha va poco a
poco perdiendo aquel verdor, la
vistosidad de su paisaje arbolado
que pacienzudas manos sembraran
en tiempo^ pasados y que ahora
se van talando porque para nada
sirven.

Y así fué el verano todo, sin

1luvias de ningún tipo, pero be-
nevolente y parco en las tan te-
mibles tormentas, que todo lo
arrasan. No las hubo, y e] labra-
dor vivió tranquilo y sin temores.
Barbechó, segó, trilló entre los ar-
dorosos rayos solares, que abre-
viaron su tarea. Los trigoy respon-
dieron a su esfuerzo, y la Man-
cha es muy posible que supere al
pasado ai3o en la recolección ce-
realista para su alimentación, pues
en lo que concierne a los piensos
re>ultó deficitaria, sobre todo en
las cebadas.

Esas extensas hazas, los inmen-
sos terrenos de cebadales, se co-
rrieron, en el buen decir y tér-
minos labradores; pero, a pesar
de esa contrariedad, si;uen esti-
mándose como indiscutible pienso
del ganado de toda índole en com-
paración de los piensos exótico^
de importaeión que pululan por
los puertos de B.arcelona v Tarra-
^ona en demanda de ser retirados
de los muelles, faenas estas aue
se van realizando a un ritmo len-
tísimo, alno así como si la ceba-
da española se considerara ofen-
dida en su amor propio porque
sus cualidades alimenticias no ad-
miten naransón con las de ultra-
mar. Ahí están Psos miles de va-
gones que tan efic^zmente coope-
raron a la contención del alza que
se iniciara a la terminación de su
reconida en las era4; pero esa in-
tervención en su marcha mercan-
til no ha podido ni logrado de-
prPri^r la valía de la cebada es-
pañola, y se sostiene, aunque a
más baio nivel at^e se pensara,
por :Ger impresrindible para ser
mPZCl^da convenientemente con la
extran^era y conseñuir pienso^
acentable:.

El al^•odón parece ser oue se va
a dar biPn este año en la Mancha.
Sus semhrados se encuentran en
inmejorableG eondiciones v pro-
^neten ser nbérrimo^s para laborar
eu pro de este cultivo y de la in-
du^tria textil esnañola. F.n la ju-
ri^dicción que Ĵomprende un am-
plio círculo ctue encierra a tma
muy importante zona de la Man-
ctta. éstn comnrende d^sd^ Valde-
pAñas, Villanneva de los In£antes,
Torrenueva• Vi.so del Marquc^ç-

Daimiel, Villarrubia de los Ujos,
hasta llegar a Mora de Toledo,
Quintanar de la Orden, La Mota
del Cuervo y Manzanares, eu to-
das partes ae acusa la misma sin-
tomatología de satisfacción por el
magnífico e^tado de las parcelas
dedicadas a este cultivo del algo-
donero, y que, dado su estado,
bien puede pronosticarse que su
coaech.a ha de superar a la del pa.
sado año entre un 25 y un 30 por
100, y todo por la adaptación de
la nueva semilla «Andalucía», que
ha logrado una perfecta aclimata-
ción, como par.a quedar definiti-
vamente adoptada por estas tierras
en lo sucesivo.

Fué buen año de sandías y re-
gular de melones. Tomelloso, co-
mo siempre, fué el máximo reco-
lector de las clásicas :^andías man-
chegas, que recorren triunfantes
todos los caminos espaiioles en in-
gentes cantidades y que represen-
tan un pingiie ingreso para las
economías de sus hombres tan tra-
bajadores.

Ya se barrunta la vendimia en
la Mancha. Pocos días quedan pa.
ra que sus mujeres den con sus
cánticos y juventud entre los ver-
des pámpanos esa nota simpática
y plena de espiritualidad de la
que su c.ampo carece en el resto
del a^io. Todo son prel^arativos
para la campaiia, que remunera
los sacrificios del labrador con
mucha más largueza que todos los
cultivos que el campo cría en estas
tierr.as. Que el aiio sea logrado
con má^ esplendidez que el pa-
sado aún queda por ver. Se su-
pone que sí ; pero gravita una in-
cógnita sobre todos los viticulto-
res que les quita el sueño, porque
su cosecha está sometida en estos
momentos a una terrible prueba
de resistencia contra los tórridos
calores, que, quiérase o no, su^
da^io, hacen. Lo demuestra el que
muchos pagos viñeros vayan aeu-
sando este tcrrible azote de la se-
quía y que visiblemente se apre-
cia la pérdida de frondosidad de
la cepa, con la natural consecuen-
cia para el fruto que guarda en
sus entrañas.

Es indudable, y así está reco-
nocido por los entendidos, que no
toda la Mancha es igual en sus
terrenos, en su producción y, con-
secuentemente, en sus productos y
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i•abricados. La Mancba e^ inmen-
;a, supuesto que abarca toda la
provincia de Ciudad Real y buena
parte de las de Albacete, Toledo
y Cuenca. Los terrenos se rnues-
tran en la mayor diversidad v los
fxay buenos, pero también defi-
cientes para toda clase de rulti-
vo, aunque h.aya prevalecido la
utilización y aprovechamiento del
viñedo como mal menor.

Hay una zona que pudiéramos
catalooar como más desfavoreci-
da, que empieza por Santa Cruz
de Mudela, pasa por Valdepexias,
Manzanares, Membrilla, La Sola-
na (en parte), Tomelloso (sur),
D a i m i e l (sureste), Villarrubia
(ieual), Almañro, Bolaños y Mo-
ral de Calatrava, que tienen unos
terrenos calizos y cortos, quc no
conservan humedades y su enrai-
zamiento nunca puede ser de ^ran
profundidad por la dureza del
suelo. Luego existe la zona Norte-
Nordeste, que comprende desde
Herencia, pasando por Alcázar de
San Juan, Criptana (alao afeciada
por pedriscos este axio), Socuélla-
mos, Pedro Muñoz, Río 7áncara,
Vil]arrobledo (todo su término),
que puede considerarse. como zo-
na paradi^íaca de la Mancha por
su cosecha ahtmdantísima siempre
v que deben a tmos terrenos fres-
cos y arenosos- que dan el cicnto
por uno, como en otros tiempos,
que en cereales y huerta conse-
^nuían cosechas de gran alcanc^e.

Naturalmente que esta difcren-
c•iación de terrenos, en cuanto a
producción sP refiere, marca tma
panta, una cxperienci-a lo^rada y
conor.ida en el transcur.GO de los
atios. v es que a menos produc-
ción, mcjores calidades- v sin
querer menospreciar a nadie, por-
que en todas partP^ tenemos ami-
ros, e^a., zona, ,ienxpre estarán en
condicione., dc competir con la.^
cleficitarias, porque sus cepa, pro-
dncen en cantidades abrumadora,
en comparación con las del stn• dc^
la Mancha.

Esta verdad indi^cutible, unida
al cariz qne los vinos presentan
en e>te momento, los cfectos mal
interpretados de las disposicione3
re^uladoras de la campar"xa ]958-
1959 y un sinfín de cosas quc ori-
^inan lo mucho que se habla ^in
un perfecto conocimienio dc• c•att-
^a• e^tán dando motivo,: p^u•a ^lue

esta campaña clue ••e avecina pro-
penda a desarrollaryP bajo un am-
biente de nervosismo como nunca
se conociera en estas fechaa tan
avanzadas.

El desequilibrio que eu el mer-
cado de los vinos lxa existido du-
rante el ejercicio que ahora ha
terminado, y que ha logrado mar-
cas inso-pechadas (aunque los fa-
varecidos hayan re^ultado mino-
ría insi^nificante), ha creado tm
estado de cosas que desconciertan,
tanto a los viticultores como a los
comerciantes. Los primeros, por-
que estiman que sus uvas han de
valer entre las 2,50 y 3 peseta.,, y
los seoundos, porque se encuen-
tran bajo lo deplorables efectos de
la actual baja de los vinos y pre-
sienten tma campaña accidentada
v a toda, luces dudosa como para
acometerla con tranquilidad y ra-
no optimismo.

Este sector vinicultor, que ope-
r.a en la actualidad con grandes
precauciones y moderado tacto,
óuarda el más ahsoluto mutismo,
que e; interpretado de las más di-
versas formas ; pero que la ver-
dad es que no se ha derinido. Su
actitud, como .antes se dice, al in-
terpretarse torcidamente por los
escépticos, porque todo ha de su-
peditarse a la posible entrada de
uva, reacciones de los pueblos li-
mítrofe^s, calidades, rendimientos,
intcrvención de las Cooperativas.
etrétera, ha orióinado una de^ban_
clada gc:neral y todo el mtmdo
quiere elaborar sus uvas antc e]
temor de que los precios de ta-
blilla sean tan nimios que no com-
l,^en,e sus sudot•es. Estas precipi-
tacione; v deseos de elaborar han
a^otado todas las bode,*a., hode-
^;uillas y cuevas habilitahle.: para
pisar la uva, y puede suceder que^
quede muv l;oca disponible para
la venta. F_.ntonce^ se produciría
irremisiblemente la revalorizuc-ión
de la compra de nva y i quién
sabe adónde puedc^ lletar los urc-

cios!
Todo son ..uposicioncs en tornu

a una cue.aión que, al parecPr, sc
presenta espinosa v hte^o pndie-
ra transc•urrir como una b«I-.c dc
aceite. Todo queda por ver a un
plazo muv eorto, pur. ^•a han cm_
pezado ca vendimiar u^uchos la-
bradores. quP, o porque ten^an
rxxnChO viñedo o ^^oryue ;u^ fin-

ca, rstén alejadas ile ln-, puchlo^.
no ^xiercn qne^lar.^e para lo, úl-
timos. También se coxuent:c v a,^•-
ruru que en la semana quc rm-
pieza el 22 de septiembre ya cu-
menzarán olro^ muclio^ e;t:cs ta-
reas, y se da comu ,eñnru yuc, .,,
eeneralice en el transc•ur^o d^^ ^•Ila.

De precios de la uva na^la -^•
sabe. Existen, y e^ ^lcl couuci-
miento gcneral, que 5e han 1'ir-
mado contratos en mucho., pu^•-
blos de lu Manclxa, y otros mu-
chos contrato^ que pcrmanecen c•n
secreto, a prccios que oscilan en-
tre las 2,^ y 2,50, aparte de ^luc•
existen rumore.^ de pr^•cio, má^
elevados, peru qtxe no tenemo^
eonstancia fidedi^na ^le ello v e^
pelinroso ase^^n•arlo.

A la uva se le ve p^•r^ler ,5en-
eible y peli^rusamente cad.e díu
que transeurre, puc•s aUnq1IP rr.-
fresctt por las IIOCbes, son caltn•o-
sos los día.. Aquellos ma•juelo:
-frase c1úsica manche Ĵa-^que son
pa viejos, ya mal auidados, quc
Ĵay pocoti dr éstos y muchos de
los primero., pre^entan ailarmuu-
tes síntomas de a^otamiento, y sus
uvas van reduciendo su tanrañu
visiblemente, llc°specto al f;rado
Beaumé, .^e ovcn comcntarius ^Ic•
que la uva cendinxiada por lo,
má_: tempranct•os trae ccrca de lo^
13 Ĵrados. Buen síntoma estc, que
ase^nra ima muv sensihlc^ mejo-
ría de lo, caldos ^•n relución c•on
la pasada campar5a.

Sc tieneu nuticia., cle quc al^u-
uo.; puehlo^, v de inxportancia,
han solicitaclu la intcrvención ^lr•
la Corni=irín de Compras para que
qo .ae produzc•an malo^ entendido^
ui ^^uedan uri^inax^,r^ altc•racione^.
Todo.; r^In, pneblo: lo .:oliciturnn
porque c•areren dc I:ooperatívas o
Asociacionc•s similare^, pucs lu.;
qne cuenian con c,.aa.: institncio-
nea no han dc^ tene^r proble^xna, ..i
acaso de enva-^•, pues h:ut aflnído
muohos nuevoh socios que hnn ^li•
crPar el problema tanto d^• de^-
c•arra conto dc almacrnamic•ntn ^Ir
mo.^tos y orajos, y que lc: ha
obli^ado a alquilar bodc^as clis-
ponibles para, por lo meno^, ali-
^^erarse dr^ la riacla de mosto.

T:aa: <on. a ^;randes ras^o.5, lar

iml^iresione, quc pueden obte.uer-

^^c de ]a Mancba en rstos momen-

to.^ (19 de a^o.^to). antcriore^ a la

vendlnlla ^Pnera^.
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C^ctósL c^e

^

(.IĴ ltl?ALI;^ 1 I.I^;Gl:^1BttE^

(:untintían realizánduse cun nur-
malidad las oper.aciones relacio-
nadas con la recolección de los
cereales y leguminosas, aunque en
algunus comarcas se interrumpie-
run momentáneamerrtc, a causa de
accidetrte meteoroló^,icoa. lle to-
dos mudos, cl rerauo va muy seco
y por lo mismo, en ^eneral, se han
perdido muv pocos días de era.
Favorecida por la temperatura, la
sieéa terminó hace bastantes dias.
La trilla va muy adelamada• En
muchas provinci^L, ha concluído ya
totalmente. La^ buenas temperatu.
ras que se re^istraron en las ]rro-
vincias de recolección más tardía
favorecieron, en general, .a la ^ra-
nazón de los tri,^os ; pero los ata-
ques de roya padi^cidos en algunas
provincias de la Meseta han hechu
desmereeer lo; rcndimientos. Con-
cre,tamente en Lecín, la rova v la^
temperaturas demasi.ados elevadas
en acltrel momenlo han detc•rmi-
nado una mala ^,ranarón, resultan_
do el pe=o dcl ^ranu muy merma-
do. Tambi:^n bubo roya en Valla-
dolid. En vario.. tr rminos d^^ l3ur-
^o; v Palencia, lo^ tri^os resnlta-
ron especialmentr afertado• ^i^or la
roya.

F,n ^eneral, la: cn^.echa^ ^lc ^•e-
reale^ de otoño son infe^rim•e; a la.^
^lel ]rasado año, v scñaladamente
octu•re esto ea Toledo, Granada y
Huesca. Fn cambio, la co^echn de
cereale, e. en Sevillu InevOr rtlle
el aliu pasado. Lo, cereale^ rle oto-
no han ofrecido cosecha normal
^•n Gnadalajara. Lo,. de pienso, en
Mnrcia• dieron renrlimiento^ ba-
jo,, y^^n Valenc,ia. la cosecha ce-
real •es una de. la., rnayorca cono-
cidas dentru de c^ta cla^e. En Se-
^ovia, siendo bucna. no lle^a ^1 la
rle 1957. En Vallarlolid, los cerea-
lrs de invierno vieuen dando pro-
ilucciones mcnore; que las del ario
anterior. En Ciudad Real, mejore.^
cosecbas de cerealc.^ que Pl añu
anterior. F,n Zara^oza, lo contra-
r•i^. Lu^ cnltivo^ rle ver^ano en LP-

rirla Ilau de,Inerccidu últimauteu-
te por la ^eqnía.

La producción ^Iz^ tri^o c^ bue-
na eq Segovia, pero inferior a la
del l^aaado ario. En variaa zona^
de Cádiz, el tri^o ^;ranó muy bien,
dando rendimiento; superiores a
los de la tíltima cosecha. F,n cam-
bio, en Córdoha los tri;os han ren-
dido Ineno; de lo ^^rcz i^tu, l^^n
Cuenca, estc cereal óranó bien;
pero ltor la poca densidad de e;-
pigas, la cosccha es inferior a la
pasada en tut 30 por 100. T.os ren-
dimientos tri^ueros rle Mnrcia fuc_
run francatnctrte bajo,. h:n lo, pá-
ramos de Btn•gos, los rPndimiento^
tatnpuco lran sido satisfactorios.
En Badajuz sc ha co^ido de tri^u
un 20 por 100 menos c{uP en el
verano anterior. En Santand^-•r, lo^
tri^o^ madurarun mal v la co^e-
cba es menor qtle la de 1957. En
Teruel, un 30 por 10^0 menos, Bue-
na cosecha de cehada en Bnr^os.

F,n T,a Coruñe. Pl maíz Psiá de-
I'icie.nt:^ lr•m• (alta dc calm• v sohra
dc htrmedad. Fn Gniptízcoa, lo^
m.aíces tiPncn huen aspecto. S^^ c^-
^erá má; maíz qtte en Pl ariu an-
terior en 4sturias. ^ucedienrlo lu
contrario en Pontevedra. Fn Or^^n_
^e ^-an 1'eYY'a^adoc lo^ m.aíce^. Fn

Cádiz v Sevilla- el de secann c^stá
mnv deficiente. En :Alicante e^^tá
a^ostado norque ne llnció dr:rle
la siemhra.

Por lo contún., la. c^^echas dc
haba^ v^•ui.antc^ superan a la^
del ario anterior. La^ le,ambre^
en Valladolirl v Ciudad RPaI o^rP-
cen, cn ^reneral, mejor co^echa
rtuP el atio antcrior• Fn 1_.PÓn mar.
chan bien. Fn T^^1Prlo. las de otr^-
ño dieron peor cosec]ta rtuc ^•n
1957, así como en Hve4ca. Fn Sa-
lamanca, menos lcutcja_^ quc• ^•n

el año anterim•.
Se efectuó el arranque rle lo^

^*arbanzn^ con hneno; rendimicn-
tos cn Andalncía. v n^ tanto en
F,ttremarlnra• annvue síendn hne-
na la calidad. F.n Sevill^ ha^- mc-
jor coccclra dc esta le^*nn,brP que
en Pl año antPri^r. Fn ('órd^ha

ocurre !o contrario. La de Gra-

naila es i^ual pucn ntá., u menu-
rluc la de 195i. Lus garbanzos rl^•
I;ádiz e,tán desióuales, así comu
los de Badajoz, cuya cosecha cn
conjunto no pasa de regular. La
^le Cácerc.^ c^ francamente ^lefi-
ciente. Taml^ucu en Málaga lo^
garbanzo; dieron buen rendimien-
to. Se esperau bucnos resulta^lo=
finale^ en Jaén v Tuledo. En Sa-
lamanca se cooen má.^ que en el
a Ŝio anterior.

Se ]tan recuper.ado lu^ arruzale^
del retraso ve^ctativo que tnostra-
ban, y de nu ocurrir accidentes,
la cosecha re=ultará ba.,tante nor-
mal•

El arruz está particularmente
bien en ?^licante v Tart•a^ona.

Comienza eu f^alicia la recolec-
ción de judías, de la^ que hay
bnPna cosecha.

VIÑEDO

Continúa la rrcolección de la^
variedades de uva para mesa con
buenos rendimientu., estirnándowe
que la producción de uva de vi-
nificación superará a la de la pa-
sada campatia, ve ‚etando la^ vide^
en condicionPS mu`^ favorahle; e^t
todas las zonas de mayor prodac-
ción, habiendo empeorado la rc-
colección de esta tn-a en al^una;
provincias.

La producción de lo^ trarrale:
de Almería ha sido rua_vor que la
del alio precedente. La rle la uva

de mesa en Huclva viene dando
buenos rendimientos, y muv hue-
nos el ccalbillon de Avila.

Se espera una cosech^a excelente
en Tarranona, por haber ntucha
uva y muy sana. F.n Rar•celona
tamhién es ahundante.

En Cindad Real, Huelva y Lu-
;^roñu habrá .inrulamente más co-
secha que en el a13o anterior. En
Badajoz se cree que será lo mis-
mo que la pasarla. Fn Córdoha.
menor.

A tenor con PI r^stadu ve^;etati-
vo, se esperan buenas cosechas en
Guadalajara, Navarra, Palencia.
Toledo y T3aleare,a. Muv buena en
Cuenca.

Por el contrario, la cosecha er
Ŝná^ bien baja en ,^lvila, y en León
hubo fuerte ataque de mildiu.

T;n alruna^ provincia.^, como Cá-
diz. el exce.o dr ealor ha de=ee.a-
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do mucho el frutu, con la consi-
guiente merma de cosecha. En
Las Palmas, la merma fué del 25
por 100.

1.)LIVAR.

En general, e; buena la impre-
sión sobre la cosecha de aceituna,
habiendo de momento más fruto
que el pasado .año por esta época
en Andalucía oriental, Aragón, Le_
vante y Castilla la Nueva, y me-
nos en Extremadura y Cataluña.
Concretamente las perspectivas de
cosecha son bastante mejores que
para el año anterior en Sevilla y
Ciudad Real. Poco más o menos
lo mismo en Badajoz, y desde lue-
go peores en Huelva y Córdoba.

Se espera buena cosecha de acei.
tunas en Gtiadalajara, Toledo y
Navarra, estando en esta provin-
cia el fruto bien desarrollado. Se-
rá muy abundante en Valencia y
Cuenca.

En Tarragona y Z.aragoza se ca-
yó bastante aceituna por la sequía
y los vientos. También se cae acei-
tuna en Málaga.. En Jaén igual-
mente sucede esto en la^ zonas ba-
j.as y cálidas, por lo cual la cose-
cha será deficiente y de irregular
distribución ; los olivos se 1'eslen-
ten aquí de la sequía.

PATATA

La producción de patata de pri-

mera época ha sido inferior a la
del pasado año. Se ha iniciado en
Andalucía el arranque de la de
5egunda época, la cual da buenos
rendimientos en Levante y media-
nos en Castilla, Galicia y León.
La tardía, en general, está vege-
tando bien.

Con más detalle diremos que
concluyó la recoleccicín en Santa
Cruz de Tenerife, con buenos ren-
dimientos, En Sevilla, la patata de
primera época dió un resultado
mediano. En Granada, loa rendi-
mientos son parecidos a los de la
campaña ,anterior; pero la pro-
ducción total será me.nor, por ha-
ber menos superficie plantada. En
Asturias, la temprana dió re-uE-
tados poco satisfactorios.

En León, la producción su^^era-
rá a la precedente. Hay buena co-
secha en Alava, Guadalajara y Se-
govia. Muy buena en Burgos. En
Valladolid, las patatas tardía, ^-e-
getan hien.

NEMULACHA

El desarrollo de I:a^ plantaciones
de remolacha azucarera, especial-
mente las tempranas, es satisfacto_
rio, habiéndose sembrado un 30
por 100 más de superficie que en
la campaña anterior. Se ultima en
Sevilla con resultados desiguales
el arranque de la de secano y con-
tinúa en la costa de Gr.anada. Ha
empezado en Jeén bajos buenos
auspicios.

En Almería, los rendimiento^
que se vienen obteniendo son ba-
jos. Hay buenas perspectivas de
cosecha en Alava, Guadalajara, Se-
govia, Toledo, León. J,aén v Pa-
lencia.

La planta tiene buen a^pecto
vegetativo en Avila, Granada, Má-
laga y Valladolid.

En Zaragoza, las parcelas están
muy claras ; pero se espera que
todavía mejorarán de aspecto, pues
el tiempo viene favorable para
ello. En ^;eneral está mejor que el
año pasado en Andalucía Oriental,
ambas Castillas, León y Logroño.

FRUTALES

EI arbolado frutal de Barcelo-

na díó bueno^ rendimientos, e.^pe-
cialmente en regadío. También en
Guipúzcoa fué buen axios de fru-
ta. Lo contrario puede decirse dc
Logroxio.

Empieza en la; zonas templadas
del litoral mediterráneo la reco-
lección de la almendra y de 1a ga-
rrofa. La cosecha de almendras en
Alicante y Castellón es igual que
la precedente. En Tarrahona, me-
nor. Se empezó a recolectar estc
fruto seco en Murcia. En Valen-
cia la cosecha es escasa. La de ga-
rrofa en esta provincia resulta al-
go mejor, pero inferior a la nor-
mal. En Alicarrte, la producc^ión
garrofer.a es igual que en la ^ílti-
ma campaiía, En Castellón se co-
gerá de este fruto má. cantidad
que el axio pasado.

En Tarragona la sequía pruduce
daxios en los .avellanos ; se prepa-
ran los suelos para la recolección.
Mala de manzana en Asturias.
Buena la de melocotón en Murcia,
lo misrno en cantidad que en ca-
lidad.

En L^as Palm^as la platanera da
menos que lo normal. En Santa
Cruz, la cosecha de plátano nxc-
joró, pero va retra^ada respecto a
lo corrientc.

XXX Salón Internacional de Maquinaria Agrícola
^^i XXX Salón Internacional de

Maquinaria Agrícola tendrá lugar
del martes 3 de marzo al domin-
go 8 de marzo de ].959, en el Par-
que de Exposiciones de la Puerta
de Versalles, de París.

Como en 1957, el Salón tendrá
lugar al mismo tiempo que el Con-
curso General Agrícola en el cua-
dro de la «Gran Semana de la
Agriculturan.

Las dos manifestaciones, en qu^°
la entrada será común, cubrirán
por primera vez el Parque de Ex-
posiciones de París en sn totali-
dad.

Después del ensayo de ^descen-
tralización de Strasbur^;o, el re.
torno a París del Salón, coinci-
diendo con su XXX aniversario.
tendrá una amplia repercusión.

El Salón de Maquinaria, ha-
biendo sido el gran mercado mun-
dial del equipo mecánico rural,
^erá para la indnstria v el comer-

cio de la maquinaria agrícola uno
de los más potentes factores dP
expansión comercial.

Para los expositores, la fecha de
clausura de las insm•ipciones se ha
fijado para 1 de octubre de 1958.

Por todo lo antcriormentc ex-
puesto creemos quc Pl XXX Salón
Internacional de Maquinaria Agrí-
cola y Concurso GPneral Agrícula
en el Gran Parqne de Exposicio-
nes de París será un verdaderu
acontecimicnto y muy interc.,ante
para nuestro, técnicos agrícola^ v
agricultores, que sin duda encun-
trarán en él lus iíltimos adelan-
tos de la técnica agrícola y de la
mecanización del campo en todas
sus facetas.

Para todas la; consultas l^udrán
nuestros lectores diri Ĵ irse <^l 5alon
International de la Machinc Agri-
cole. 95, Rue Saint Lazare, París
(9e). Téléphone : Trinité 97-94.-

G. (' .
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No habiéndose publicado en
el último número de la revista
AGRICULTURA e s t a reseña
ganadera, recogemos ahora las
impresiones re^cibidas de los dos
tíltimos meses.

En La Coruña se celebraron
la mayor parte de las ferias y
mercados habituales en e s t a
época del año, pues algunas es-
tán aún suspendidas por subsis-
tir algunos focos de fiebre afto-
sa. Entre aquéllas no hubo nin-
guna de importancia primordial
y la concurrencia a todas ellas
fué normal, así como el número
de t r a n s acciones efectuadas,
quedando las cotizaciones sin
variación.

En Santander, tanto en julio
como en agosto, se celebraron
en Torrelavega las acostumbra-
das ferias de ganado vacuno, en
el primer mes citado, con nor-
mal concurrencia de reses y es-
casa demanda, lo que dió lugar
a una considerable baja en las
cotizaciones de las vacas de vi-
da, pero no así en el ganado .de
abasto, que continuó en alza. En
las ferias de agosto de dicha po-
blación la concurrencia fué ex-
traordinaria y la d e m a n d a
aumentó también considerable-
mente, efectuándose durante las
dos ferias celebradas en dicho
mes más de 2.700 transacciones,
llegándose a pagar por vacas de
alta calidad hasta 22.000 pese-
tas, con un precio medio de
11.500. Los terneros destinados
al engorde en los provincias de
Levante se cotizaron entre las
900 y 1.250 pesetas, según tama-
ño y calidad. También se cele-
braron las ferias de Orejo y So-
lares con idénticas característi-
cas de la de Torrelavega, en
cuanto a concurrencia, operacio-
nes efectuadas y precios.

En Vizcaya se reanudaron los
mercados semanales del Valle
de Arratia y las ferias quincena-
les de Mungía, que estuvieron
escasamente concurridas, s i n
variaciones notables en las co-
tizaciones.

En Guipúzcoa se celebz•aron
las ferias de Tolosa en el mes
de julio con normal concurren-
cia de ganado vacuno, escasa de
porcino y ninguna de lanar.
También fué muy escasa la de-
manda, alcanzando el ganado
vacuno de producción precios
muy altos, mientras que bajó
el vacuno de abasto.

En Navarra se presentaron a
las ferias de San Fermín ejem-
plares vacunos y caballares de
gran calidad, por lo que los pre-
cios en las transacciones efec-
tuadas fueron altos.

En Zaragoza, y de los merca-
dos habituales que tienen lugar
en esta provincia durante el mes
de agosto, solamente se celebra-
ron los semanales de Tarazona,
dedicados exclusivamente a ga-
nado de cerda, y que estuvie-
ron muy desanimados, con esca-
so número de transacciones y
precios elevados.

En Huesca ha habido desani-
mación durante estos meses, en
los que sólo tuvieron lugar las
ferias de Jaca, con escasa con-
currencia de ganado y pocas
transacciones, no apreciándose
alteraciones notables en los pre-
cios.

En Alir•ante tuvieron lugar en
julio las fer•ias de Almoradí, con
gran afluencia de ganado, par-
ticularmente de vacuno de la-
bor, si bien fueron muy escasas
las transacciones por el elevado
precio a que se pagaron las yun-
tas. La feria de Orihuela, en
agosto, estuvo menos concurri-
da que otros años de ganado de
todas clases, efectuándose un
normal número de transaccio-
nes, apreciándose en ella eleva-
ción de los precios, sobre todo
para las vacas de raza murciana.

En Huelva se celebraron los
mercados habituales en e s t a
época del año, con concurrencia
normal y sin notable alteración
en las cotizaciones medias lo-
gradas en las diversas t.ransac-
ciones.

En Córdoba se celebraron, en-
tre otras, durante el mes de
agosto, las ferias de Pucnte Cle-
nil, Aguilar, La Rambla y Fer-
nán Núñez, todas ellas normal-
mente concurridas y en las que
se realizaron bastantes transac-
ciones, no apreciándosc diferen-
cia notable en los precios.

En Cáceres tuvieron lugar,
entre otras, las ferias de Coria y
Aldeanueva y los mercado^ dc
la capital, Plasencia y Trujillo.
La concurrencia a todos ello^s
fué menor de lo normal e igual-
mente las transacciones realiza-
das, no apreciándose alteraçio-
nes notables en los precios.

En Salamanca se celebraron
las acostumbradas ferias y mer-
cados durante esta época del
año, observándos^e en los cele-
brados durante el mes de julio
menor concurrencia de le nor-
mal, excepto para ganado lana^•
y cabrío. El número de tran^^.c-
ciones efectuadas fué escaso pa-
ra vacuno, porcino y caballar y
mayor para el lanar y cabrío.
Las cotizaciones quedaron en al-
za para el vacuno cebado y sos-
tenida para las restantes espe-
cies. Salió bastante ganado pa-
ra Burgos, Madrid, Barcelona,
Toledo y Segovia. En las ferias
y mercados que tuvieron lugar
en agosto hubo mayor concu-
rrencia que en el mes anterior,
siendo también mayor el núme-
ro de transacciones efectuadas
con precios sostenidos en toda:;
las especies menos en vacuno,
para cuya especie se obs^er•vó
una tendencia alcista. El ganado
presentado no sólo procedió de
la misma provincia, sino de la^
1lmítrofes y de Palencia y León.

En Avila tuvieron lugar en
julio la.^ ferias de Villafranca de
la Sierra y Navarredonda, con
concurrencia menor de lo nor-
mal en toda clase de especies.
También se celebraron en dicho
mes los mercados de El Fiarco,
Piedrahita y Sotillo de la Adra-
da, qu^> ,gualmente e^stuvieron
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men ^a c^,ncurridos que en me-
ses a.nteriores, si bien el número
de tr^^n^acciones fué normal ^^
los precios quedaron con ten-
dencia alcista, sobre todo para
el ganado vacuno. l+;n agosto y
en la misma provincia tuvieron
lugar las ferias de E1 Barco y
Piedrahita, aparte de mercados
semanales en ambas localidades
y en la capital ,y los quincenales
de Casavieja y Sotillo. Tanto las
ferias como las mercados estu-
vieron normalmente concurri-
dos de ganado de toda clase, con
transacciones abundantes, en es-
pecial de vacuno y lanar. Los
precios en general se mantuvie-
ron sostenidos, excepto para el
ganado caballar, que al ser de
mejor calidad quedó con ten-
dencia al alza.

En Soria, 1os mercados habi-
tuales de ganado lanar y porci-
no se vieron escasamente con-
curridos, por lo que tampoco se
efectuaron muchas transaccio-
nes, quedando los precios sin
variaci.ones sensibles.

En León estuvo muy concu-
rrida la feria de la capital por
toda clase de ganado y en ella
se realizaron numerosas tr^ans-
acciones a precios sostenidoe.

En Toledo, la característica
de los mercados de Talavera du-
rante julio fué de firmeza de
precios para todas las especies,
excepto la lanar, que tanto para
las reses de vida como de sacri-
ficio experimentaron una ten-
dencia a la subida. El mayor nú-
mera de transacciones tuvo lu-
gar en este ganado tíltimamente
citado. En cuanto a los merca-
dos celebrados en el mes de
agosto, t•egistraron poca anima-
ción y las catizaciones acusaron
también tendencia alcista, pero
sólo en lo referente al ganado
de cerda.

En Valladolid, y de los merca-
dos celebrados durante el mes
de julio, los más importantes
fueron los de 1VIedina del Cam-
po, úestacando en ellos la con-
currencia de ganado lanar, pro-
cedente no sólo de la provincia.
sino de las de Salamanca y Za-
mora, vendiéndose c e r c a de
12.000 reses entre ovejas, prima-
les y corderos, con destino a
once provincias, sobre tod^ Ma-
drid, Rareelona y Bilbao.

EI V Congreso Internacional de Ingeniería Rural
11e1 29 de septietnbre al 4 de

uctubre de 1958 tendrá lugar en
13ruselas, coincidiendo con la Ex-
posición Universal, la celebración
del V' Congreso Internacional de
Ingeniería Rural.

La Delegación Espaitola en la
Comisión lnterministerial de In-
^eniería Rural ba becbo una eii-
caz labor hasta conseouir que ]a
participación eapatiola en el (:un-
greso sea dc hran consider^ación,
Itasta el punto de que fióure como
la tercera nación en el número de
comunicacioues y ponencias pre-
sentaclas a los diferentes temas quc
se tratarán en las reuniones de tra.
bajo del Conareso.

La exposición sucinta de los tra-
bajos preaentados es la sióuiente :

Sección 1.°: Ga ci.encia del suelo
y sus aplicaciones en los trabajos

rle In^eniería Rnra.l

l^n esta 5^^^•.ción han pre^entado
interesante; trabajos los Ligenie-
roa aarónomos setiore.; l:avxnillas,
Castatiótt y Ottijano, sobre canti-
dtcdes de agua necesaria para el
ric^;o y fórmula aproximada para
la e^tima^^ión de la evapotranspi-
ración.

}+;n la cuestión uctava, rel'erente
a erosión del suelo y c,tabilización
de su e^tructura, ar ltan pre.^en-
tadu los sióuicntes trabajos de lus
Inl;eniero.; a^;rónomo, qur^ sr i•i-
fan .

«La erosión y con^ervación cl, I
suelo agrícola en h;spaña»- por el
^etior Baquero de la (;ruz.

«Ensayos y experimentación ^u-
b^•e la conservación de suelo,», pur
lo; señore•; Roquecu dr Laburu,
Guerra Roldán ^^ t3raña; Rudrí-
^uez.

«l^1VUl^acl011 y eI1.^P.1)an'La s01)1•P.

los trabajos de con^^•rvación de
suelos», por los seftores Roquero
dc Laburu, Franco y Blázqnez.

« Los proyectos de obras de con-
5ervación de suelos, por los se-
^iorc^ Aparicio Santos, Toscano
liomero y Pérez Brián.

«La ejecución dc las obrus de
conservación de suelos, por los se-
tiores Bonnin, (lrrló^tiez y Ma^is-
tPr.

«La conservación de las obra^
de defensa de suelos», por los se-
ñores Valderrama. Agttiló v Be-
nítez R^dríguez.

^eccihn 2.°:Las cunstrucciones ru-
rales y equi pos ane jos

l,;n esta Sección ,e ban presen-
tado los trabajo^ siauiente^ :

«Silos para forraje de hormieón
armado de 110 m."», por el In-
geniero ahrónomo don Guill,^rmn
Castatión.

«La red nacional de silos cn li;s-
paña. 1)iversos tipos de silos y su
constrncción», por don Mi^uel Ga-
vero, con la colaboración dc lus
Ingenieros del Servicio \'acional
del "1'rigo dou José María de Suroa
y Plana, don ,losé Real Crespo,
don LcancL•o de Haro Moreno, don
Gabriel Grajera Romcro v dou
Angel .-lrníe Ben^oa.

«Cúlculo de silos cilín^írico^ de
hormiñón armado para forrajen,
por cl Inóeniero ahrónomo don
F rancisco Sierra.

« Descripción de una explotación
agrícola mecanizada de 1(,5 ltcc-
táreas con rieeo por asl)crsiónn,
por el In^eniero agrcínomo don
.luan Manuel Pazos Gil.

aCuestionario sobre las condi-
ciones del alojatuiento de la po-
blación campe.-.ina en Espa Ĵa», por
el Ingcniero agrónomo se Ĵur Nuiz
García (a peticicín dr la F. A. 1).).

Seccidn 3.°: iM1lecanización agrícola
v apli.cacion^>s agrícolas de la ^^lrc-

tricidad

L;n esta ^Sección detacan los u•a-

bajos presentado.^ l^or los Inóenie_

ros agrónomos don Fraucisco dc

la Peña y don 1Sl1SP,lJlO Pazos Gil,

sobre mecauización ilcl cultivo de

la rrmularha azucarera en 1^:^-

patia.

En total, dieciséis interesante_^

}^ doctnnentados trabajos y la in-
tervenaión de veintisiete In;cnic-
ros agrónomos españoles, que co-
laborarán con toda actividad para
quo en el Congre;o Internacional
de Brttaelas se conozcan y discu-
tan los problemas que ticne plan-
teados I'^spatia dentro del marco
de la agricultura europea.

Para cuantos asuntos se relacio-
nen con el citado Congreso pueden
nuestros lectores dirióirse al Dele-
;ado de Espatia en la Comisión
Internacional de Inaeniería Ru-
ral, don Guillermo Castaftón Al-
bertos. Avenida del Generalísimo,
ntímPro 2. Madri,l.
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LOS L^IERCADOS DE PA1'ATAS
Y LEG UM6RES

GENERALIDADES. - Se siguen

desenvolviendo los patatares de

las zonas tardías bajo el mejor

signo, siendo muy prometedora

la cosecha en sentido de rendi-

miento en kilogramos, quizá no

tanto en rendimiento en pese-

tas, pues siendo cosecha exce-

siva los precios caen, y lo que es

de desear es que no suceda lo

que en el año 1957.

En cambio, los patatares de

segunda cosecha en Levante y

Andalucía van en general muy

regular, pues ha faltado el agua

del cielo y las nascencias son

muy desi.guales, sobre todo en

Alicante y Murcia ; a ello ha con-

tribuído el empleo de patata de

consumo, incluso importada y

con mildiu, que nunca puede

desarrollarse ni rendir como la

semilla seleccionada.

Se supone que habrá una es-

casa cosecha y que, por tanto, el

Sur y Levante tendrán que re-

currir pronto a la patata del

Norte, aliviando la presión que

la falta temporal de salidas pro-

ducirá en Burgos, Palencia, San-

tander, Alava, Logroño, León y

Orense.

El fenómeno de posible depre-

sión en los precios por buena

cosecha puede tener contrapar-

tida si se considera que en Euro-

pa, salvo en Holanda, la cosecha

es defectuosa, y así tienen défi-

cit países esencialmente patate-

ros, como Irlanda y Alemania, y

es baja la cosecha en el Reino

Unido, Francia, Dinamarca, Ru-

sia, Polonia y Suecia; cabe,

pues, que si hay excedentes de

patatas que creen difíciles situa-

ciones al agricultor y a la esta-

bilidad i.nteranual de la produc-

ción patatera, puedan encontrar

un mercado en todos los países

citados si los precios que se pue-

dan obtener en el exterior per-

miten una remuneración ade-

cuada de la patata en el campo,

que se estima no debe ser infe-

rior a 1,25 pesetas kilo, aunque

tal precio aún puede ser mejo-

rado, sin menoscabo para un

precio prudente para el público,

si se persiste en las medidas

protectoras que el Ministerio de

Comercio viene concediendo de

modo sistemático para la pata-

ta temprana de exportación, y

cuya extensión a la patata tar-

día estaría plenamente ju.stifi-

cada.

Durante el mes de septíembre

no se ha podido mantener el pre-

cio al agricultor, y hoy se en-

cuentra a niveles comprendidos

entre 1,50 y 1,70 pesetas por ki-

logramo, por la perspectiva de

gran cosecha en las provincias

del Norte ; quizá no haya sido

ajena a este descenso la presen-

cia en los puerto,s de Cádiz, Car-

tagena, Alicante y Valencia de

cargamentos de patatas de im-

portación, por lo que muchos te-

nedores de patata se han apre-

surado a dar salida a su género,

originándose en algunos desti-

nos, especialmente Sevilla y Bar-

celona, una verdadera conges-

tión de la oferta, no siendo raro

en Sevilla que muchos recepto-

res estén perdiendo dinero al

realizar apresuradamente sus

existencias.

Esta situación será pasajera,

pues las importaciones se para-

lizan, principalmente porque el

exterior no tiene patatas ni en

cantidad ni en calidad, y por-

que es de suponer que las zo-

nas tempranas, insuficiente-

mente autoabastecidas con sus

vitornias, verdetes o segundas

cosechas, a principios de octu-

bre reanuden pedidos, reani-

mando el mercado y producién-

dose ligera alza en el campo,

alza que será de poca duración,

porque en octubre está termina-

da de arrancar toda la patata

tardía y comenzará a comercia-

lizarse en grandes cantidades.

Las perspectivas para el su-

ministro de semilla son buenas

en cuanto a la patata seleccio-

nada nacional, que ,será de cali-

dad, presentación y precio muy

asequible a todos; no puede de-

cirse lo mismo con la patata

extranjera, que en algunas cla-

ses, como las Hochzucht alema-

nas, tendrán dicícil venta, y

quizá se vuelva a dar el fenó-

meno, de hacerse importacio-

nes, de tener que pasar a con-

sumo partidas caras.

La labor de la Comisión para

la reforma total del arancel de

Aduanas se ha reflejado ya en

unos estudios previos de un con-

siderable número de partidas

del arancel, y entre ellas la pa-

tata, tomándose en considera-

ción precios internacionales e

interiores, demanda, produccio-
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nes, corrientes comerciales, pa-

ra obtener en su día una tasi-

fícacíón nacional y económica-

mente justa, que tenga en cuen-

ta por igual los intereses del

productor y los del consumidor.

En Canarias comenzarán a Ile-

gar a príncipios de octubre las

primeras partidas de patata de

consumo de importación, pues

es sabido que las provincias in-

sulares, que tienen excedentes

de patata temprana -y ello es

base de un comercio florecien-

te-, no quedan abastecidas con

patata de medio tiempo, que ha

de importanse de zonas euro-

peas li.bres de escarabajo de la

patata, ya que de la Península

sería ímposible tal requisito fi-

tosanitario, a menos de trata-

mientos especiales, y entre ellos

el lavado, que encarecerían el

l^roducto.

La.^ siembras para exportar

patata temprana son hoy una

incógnita ante los precios altos

de la patata de siembra de im-

portación y su escasez, aunque,

por otro lado, hay la perspec-

tiva de que todos los países re-

ciban con ganas la patata a

partir de marzo, por la razón

ya indícada de la mala cosecha

enropea que hay en general.

Precios.-Los precios más ba-

jos del mes se han obtenido, co-

mo suele ser habitual, en San-

to Domingo de la Calzada, don-

de en el campo y a todo mon-

te se está comprando hasta a

1,50 pesetas el kilo de primera

patata tardia arrancada.

En general, el precio tipo es

1,70 pesetas en el campo; el pre-

cio al público también ha des-

tre tres y cuatro pesetas, pero

hay comarcas rurales, como en

Murcia, que el público paga has-

ta 4,50 pesetas el kilo.

El cuadro adjunto refleja la

,situación en las plazas más ím-

portantes :

P L A Z A
Precio A1 por meyor AI públicoel agricultor Venta

Alicante ... ... . 2,75

Almería ... ... . 3,20-3,30

Astorga ... ... .. 1,70

Barcelona ... ... 2,90-2,95

Burgos ... ... ... 1,70

Granada ... ... . 2,60

León ... ... ... .. 1,70

Lugo ... ... ... .. 1,65

Madrid ... ... .. 2,80-3,- 3-4

Málaga ... ... .. 2,70 -

Murcia ... ... ... 2,70 -

Orihuela ... ... . 2,35-2,50 -

Orense ... ... ... 1,75

Santo Domingo 1,50-1,60

Salamanca ... .. 2,-

Sevilla ... ... ... -- 2,50-2,70 3,--3,25

Tenerife ... ... .. 3,- - 3,`l0

Valencia ... ... . - 2,70-3,20 -

Vitoria ... ... ... 1,60-1,70 - 2,50

cendido en consonancia, pero

hay en él más variabilidad, co-

mo consecuencia de coexistir pa-

tata nacional y patata de im-

portación, esta.s últimas más ca-

ras si están en condiciones, y

así, en Valencia se vende al por

mayor la última a 3,20 pesetas

en kilo ; en Madrid, el precio de

las patatas al público varía en-

Los garbanzos han tenido una

buena cosecha, pero los precios

están firmes.

Las judías han tenido un alza

notable; a principios de mes la

judía mallorquina y de La Ba-

ñeza se vendieron a 11,25, y a

fin de mes no ceden a menos de

12,50, con tendencia a subír.

J. N.

o000O4404000
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PRliCIUS ll1+Ĵ LOS F'ERTILIZAti'PES
\I'I'Rl1CP;AAI)O5 i LA5 F^('OK1^1^

'l'HOYIAS

F:n el Hi^l^ctlrr lJficial dcl Estada dt^l

clía 20 de .^gostu de 1J::ti sc^ pttblic^c
una Orden dcl Ministerio de Agricul-
tura, cuya parte dispositiva dice así :

Prirnero.-Lo; í^recios rnáximos -ic^
^•e^nt,t ;;1 a^ricultor en destino, por to-
uelada:,, para mercancía envasada, eti-
quetada y- precintada, de los fertili-
rantes nitronenados dc composicióa
riislinta a los de fahricación nacional
^c^rán los siguic^ntc^^:

Ptas./Tm.

\it.r^cto .,ticiicu, riqueza ]:>..i
1>ur Ilio rlc^ nitrógeno ... 3.1111

\itrato rle cal, riqueza 15,.;
aor 100 de nitrógeno ... 3.1711

\itrosulfato amúnico, rique-
z^l 20 por ]00 de nitró-
^;crío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; i. •-i(i0

Seguncío.-Lu, hrecius de venta al

agricultor en de:;tino, por tonelada

para mercancía envasada^, etiquetada

y precintada, de los fertilizantes ni-

trogcnaclos dc^ coinposición análoga a

los dc produccihn nacional serán los

^iguiente^:

f'tus., '1'tu.

Sulfato amónico, riq u e z a

20,5 por 100 de nitrógeno. 3.Otit1

Nitrato amónico cálcico, ri-

queza 20,5 por 100 de ni-
trógeno ... ... ... ... ... ... 3.3tiU

'Percero.-Las escorias '1'Iturnan ^te

importación, con riqueza de 15 pur ^00

de anhtdrido fosfórico aoluble al ci-
trato amónico, tendrán utt precio má-
ximo en venta al agricultor cle 1.°^0

pesetas tonelada, mercancía envasada,

etiquetada y prccintada.
Cuarto.-La distribución y entrega

al consumidor de los fertilizantes con-

tinuará efectuándose a través de los
organismos sindicales del aector ca•m-
po y de la red comercial legalmen*.a

autorizada, y siempre dentro de ;os

precios máximos por tonelada señala-

dos en los ^ipartado^ anteriores.
Quinto.-Se mautienen en vigor las

normas relativas al mercado de riw-
nos minerales dictadas p^or Orden rle

este ministerio de 7 de diciemUre

de 1954, en cuanto no se opongan .a

la presente disposición.
Madrid, J de ag^^sto tie 1958.-Cd-

novds.

fzt•acto dê
BOLETIN^IOFICIAL

DEL ESTADO
1'uncenU^n^^iiín parcelaria.

Orden del Míuisterio de Agricultura.

de fecha 7 de julío de 1958, por la cual

se aprueba la primera parte de. Plaa dr

Mejoras Terrítoriales y Obras de Co^^-

centracíón Parcelaria de las zonas de Al-

bornos, Muíiomer de eco y Narros de

SaldueHa, províncía de Avila. («B. O.»

del 7 de agosto de 1958.1

Por otra Orden dc la m;^ma fecha.

pubacada en el «Boletín Oficial» de

igual día, se aprueba el Plan de Mejo-

ras y Obras de :a Zona de Cífuentes

IGuadalajara), Daga^tzo de Arriba IMa-

drid), en su primera partr y segunda

parte del de Víllar de Olalla ICuencai.

En el «Bcletin Oficialn del 14 de ago.^-
to de 1958 se publica tu1 Decreto dc

22 de .ittlio, por el que se declara de

utLlídad pública la cDncentracíón par-

c•elarla dc• la zon;c sur de Las Veqa,S. de

ambas márgenes del río Alhóndiga, del
término municípal de La Maya.

En el referído «Boletín Oficial» se pu-

b:ica otro Decreto del mismo Departa-

rnento e igual fecha, por el que se de-

clara de utilidad púbaca la concentra-

ción parcelaria de la zona de Cantíve-

ros (Avilai.

En e1 «Boletín Oficial» dei 27 de :+gos-

to de 1958 se pubacan dos I?ecretos del

Mínisterío de Agrictlltura, fecha 8 de

agosto de 1958, por los que ^e divide

la zona de co^tce^itración parcelaria de

Foronda c A;aca ^ e^ doce zona, inde-

pendientes, Y se declara de utilidad pú_

blica la concentracióii parce:aria dP la

zona de Caheza.c del Pozn i9vlla^.

En el «Boletín Ofíclal» del 1 de selr

t.lembre de 1.958 se publican anuncios

del Servicio de Concentración Parcela-

ria, fecha 9 de julio de 1958, por los

que se hacen publícar las adjudícacio-

nes de varias obras en los térmínos mu-

nicípalés de Villahoz y Mahamud (BVr-

gos). ,

En el xBoletín Ofícíla» del 13 de sep-

tiembre de 1958 se publíca otra Orden

del mísmo Departamento, fecha 17 de

julio, por la que se rija la unidad mí-

nima de cultivo y:a unídad tipo de

aprovechamíento en la zona de Arabus-

te-Sangrices (Vailadolíd).

Explotaciones familiarev protegidas.

Orden del Mhtísterio de Agrícultura,

de fecha 30 de .lunio de 1958. por la

que se convoca concurso par°a la cou-

cesióu de títu:os de explotacione5 agra-
rías famílíares protegidas en la provin-

cia de Santa Cruz de Tenerífe. r«B. O.»

del 7 de agosto de 1958.)

En el miamo Bolet^ín se publica otr:c

Orden del Mínisterío de Agricultura, de

fecha 8 de julio de 1958, por la que se

declara exp:otación a.graria familiaa• pro_

teglda a 1a finca de dnn Severir.o Gó-

mez Fernández, situada en el término

municipal de Trabada (Lugol.

Jarabes, horchata, y zumu, de frtttas.

Orden de la Presidencia del Gobier-

no, de fecha 1 de agosto, por la que se
aprueba la reglamentaciólt técnico-sani-
taría para la elaboracién y venta de .1a-
rabes, horchatas y zumos de frutas.
(«B. O.» de' 8 dc agcsto dc 1958.1

Enceñauza, Técnicas tiuperiores.

Resolucíón de la Dirección General dc
Enseñanzas Técnicas, fecha 17 de julio
de 1958, por la cual ^e dictan normas
para la implantación de' curso de íni-

ciación en '.as Escueias 1'écnicas Supe-
riores. !«B. O.» del 8 de agosto de 1958.)

Denomintición de Or1Ren «Navarra».

Orden del Minísterío de Agt•ícultura.

de iecha 30 de junio de 1958, por la que

se constituye el Conse)o Regu:ador de

la Denomínacíón de Origen «Na.varra».
(«B. O.» del 12 de agosto de 1958. i

Comercio del esparto.

Decreto de la Presidencía del Gobíer-
no, de fecha. 22 de julío de 1958, por
el que se regula ei réglmen de precio.

circulación y comercío ínteríor de los

espartos Y albardínes y se autoriza la

reducción del Servicío encargado de su

gestión f«B. O.» del 73 de agosto de
1958.1

f'atedrá.ticos de lac Escvelas Tér.nicaF

5uperiores.

Ordetl del Ministerto de Educacidn

Nacional, de fecha 10 de julio de 1958.

por la que se aprueba el Reg:amento

de oposicíones para inqreso en el Cuer-
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yo de Catedrátícos de las Escuelas Téc-

nicas Superiores. («B. O.» del 14 de agos

to de 1958.)

En el míamo Boletfn se pub:ica otra

Orden de: propio Mlnlsterio y de igual

fecha, por la cual se aprueba el Regla-

mento para la se:eccíóp de profesores

ad]untos de las Escuelas Técnícas.

Orden Civil dcl ^I(•rito Agrfcola.

Orden del Mínisterío de Agrícultura,

de fecha '26 de ]ulio de 1918, por la

cual se concede la Encomienda Ordína-

ría de la Orden Civil de: Mérlto Agrí-

cola a don Mígual A. Da]er. («B. O.»

del 14 de agosto de 1958.)

Cereales panlf Ĵ cables.

Circular número 10/5$ de la Comisa-

ría General de Abastecimientos y^ans-

portes, dependiente de los Mínísteríos de

Industria, de Agricultura y de Comer-

cío, fecha 6 de agosto de 1958, por la

cual se regula la campaña 1958-59 de

cereales paníficables. («B. O.» del 18 de

agosto de 1958.)

R.egulaeibn de la eampafia chacinera

19b8-59.

Orden del Mínísterio de Agrícultura,

fecha 31 de ]ulío de 1958, por la que

se regula la campaña chacínera 1958-59.
(«B. O.» del 19 de agosto de 1958. )

Precio de venta de los fertilizantes ní-

trogenados y escorias Thomas.

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fecha •9 de agosto de 1958, por la que
se fi]an los Precios máximos de venta

al agricultor de los fertilízantes nítro-

genados y escorías Thomas. ( aB. O.» del

20 de agosto de 1958)

Campaiia de la pasa moscatel de Málaga
en ta campafia 1958-59.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 16 de agosto de 1958, por la que

se mantiene en vigor para la campafia

1958-59 las mismas normas que rigie-

ron para la campafia anteríor. («B. O.»

del 21 de agosto de 1959.)

Caza de aves acuáticas.

Orden del Ministerío de Agrícultura.

fecha 16 de agosto de 1958, por la que

se autoriza la caza de aves acuáticas en

el lago de la Albufera y mar]ales y

arroza:es a partir del día 7 del Próxi-
mo mes de septíembre. («B. O.» del

21 de agosto de 1958.)

Regulacibn de la campa^fia vinícola
alcoholera 1958-59.

Orden de la Presídencía del Gobier-

no, fecha 16 de agosto de 1958, por la

que se regu:a la campaña vínfcola-alco-

holera 1958-59. («B. O.» del 23 de agos-

to de 1958.)

Kegult^clbn de la caza del faisán.

Orden del Mínisterío de Agricultura..

fecha 16 de agosto de 1958, Dor la que

se dispone continúe la regu:acíón de la

caza del falsán. (aB. O.» del 25 de agos-

to de 1958.)

Fincas ntanlfiestamente meJorables.

Decreto del Ministerio de Agrícultura,

fecha 8 de agosto de 1958, por el que

se aplica la Ley de 3 de diciembre de

1953 a una finca de: término muníclpal

de Serre]ón (Cáceres). («B. O.» del 27 de

agosto de 1958.)

RcPOblación forestal.

Decreto del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 8 de agosto de 1958, por el

que se declara la utílidad púbaca de la

repoblación forestal de la zona de re-

poblacíón oblígatoría constituída por dL

ferentes fíncas de los térmínos mun!-

cipa:es de Montoro y Cardefia, en la pro-

víncía de Córdoba. («B. O.» del 27 de

agasto de 1958. )

Conti^trucción de viviendas para obreros
agrfcolas.

Decreto del Mlnísterío de Agrícultu-

ra, fecha 8 de agosto de 1958, por el

que se declara obligatoría la construc-

ción de viviendas para obreros agrícolas

en las provincias de Bada]oz, Huelva, Sar

lamanca Y Sevilla. (aB. O.» del 27 de

agosto de 1958.)

Centrales Lecheras.

Orden de la Presidencia del Gobierno,

fecha 7 de ]ulio de 1958, por la que se

aprueba el proyecto de una Central Le-

chera en Sevilla. («B. O.» del 28 de

agosto de 1958.)

InduGtrlas con^erveras.

Orden del Mínisterio de Comercío, fe-

cha 2^9 de agostó de 1958, por la que se

autoriza, con carácter excepcíonal, a los

industriales afectados por la misma para

que puedan norma:izar los saldos de sus

cuentas corrientes, condiciondndo'.o al

cumplímíento por parte do las mísmas

de determinados requisitos. («B. O.» del

8 de septiembre de 1958.)

Regulac[ón de la campaña arrocera

1958-59.

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 6 de septíembre de 1958. por la

que se regula la campafia arrocera 1958-

1959. («B. O.n del 10 de septíembre de

1958.)

Normas sobre el ourso ^electiva de Ias

Facultades de Clencias.

Decreto del Mínisterio de Educacíón

Naclonal, fecha 8 de agosto de 1958, por

e: que se dan normas sobre el curso se-

lectivo de las Facultades de Cíencias.

( aB. O n del 10 de septiembre de 1968. )

Variedades protegidas de rosa y clavel.

Resolución de la Direccíón General de

Agrlcu:tura, fecha 30 de ,1u11o de 1958,
por la que se fllctan normas para el
cultivo e ínscrípcíón en el Registro de
Variedades de las de rosa y ciavel con-

siderados protegidos y controlados du-

rante las campaHas 1958-59 y 1959-60.
(RB. O.» del 10 de septtembre de 1958.)

.ldquisición tie flnc,t llara el Inatituto

Nacimtal de Investigaciones Agronónticas.

Decreto del Minísterío de Agricultu-

ra, fecha 8 de agosto de 1958, Dor el

que se sutoríza al Instituto Naclonal

de Investigaciones Agronómicas para ad-

quírír una finca rústíca en la Provincia

de La Corufia. (aB. O.» del 12 de seD-

tlembre de 1958.)

Conservacíón del suelo agrfcola.

Orden del Ministerío de Agrlcultura,

fecha 23 de ]ulio de 1958, por la que

se aprueba el plan de conservación del

suelo agrfcola del coto La Dehesilla, del

término munícípal de Córdoba. (aB. O.n

del 13 de septíembre de 1958.)

En el «Boletín Oflcial» del 15 de sep-

tiembre de 1958 se publlca otra Orden

de: mísmo Departamento y fecha 23 del

pasado mes de ]ulio, por la que se aprue_

ba el plan de conservación del suelo

agrícola de dos fincos sltuadas en la zo-

na del arroyo Jaramiel, de la provlncía
de Valladolid.

Tratamiento obli$atorio contrat la mosca

del UI1V0.

Resolución de la Dirección General

de Agrícultura, fecha 22 de ]ulio de

1958, por la que se declara obligatorio

el tratamiento contra la mosca del oli-

vo en diferentes términos de las pro-

vincías de Sevilla y Tarragona. («B. O.n

del 13 de septiembre de 1958.)

Cotos arroceros.

Orden de: Minísterio de Agricultura,

fecha 9 de agosto de 1958, por la que se

concede el carácter de coto arrocero a

parte de una finca del término muni-

cipal de Castelló de Ampurias (Gerona).

(aB. O.» del 15 de septiembre de 1958.)

Precin mínimo Para la molturnelón
de granos.

Orden del Ministerío de Agrlcultura,

fecha. 21 de agosto de 1.958, por la que

se f1]an los precios máximos que podrán

Percíbir las lndustrías molturadoras por

la molturacíón de gi^anos para consu-

mo de los agricuitores. («B. O.» Qel 18 de

septiembre de 1958.)

Conse,jo Regulador do la Denominaclbn

de Origen «Panadés».

Ordecl del Ministerío de Agrlcultura,

fecha 28 de ]ulío de 1958, por la que

se autoriza la constitución del Conae]o

Regulador do la Denominación de Ori-

gen aPanadés». (aB. O.» del 16 de aep-

tiembre de 1958.)
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Máquinas para injertar;vides

Don Manuel Rodríguez, Tuy (Pontevedra).

lnjerto viña, como se injerta en todos los oi-
veros, de empalme, o injerto inglés, como quie-

ra que se llame. Y estando yo injertando, ya
son dos los señares que me han visto hacerlo y
me han dicho que esto está anticuado, que hoy
hay tijeras ya preparadas con ese fin; de un
solo corte hace la púa y de otro corte el porta^
irrjerto, y después enchufan la púa en porfa-irv-
jerto y atan. Me dijeran que ellos han uísto en
Andalucía este sisfema. Si esto es uerdad, es-
pero me digan dónde se podrían comprar di-
chas fijeras.

Las máquinas para injertar se utilizan tanto para el
injerto en taller como para el injerto en el campo,
siendo u^umerosísimos los modelos, por lo que sólo
nos referiremos a los principales.

Máquinas para injertos de taller.-En los grandes
viveros, los injertos de taller se hacen siempre con
máquinas, de las que existen modelos para hacer púas
para los injertos de hendidura llena y para hacer las
lengiietas en el patrón y la púa para el injerto inglés,
máquinas que, biem manejadas, trabajan con perfec-
ción muy suficiente. Las guillotinas para cortar púas
y los cortapatrones para hacer hendiduras en la es-
taca son instrumentos de uso corriente en los talleres
de injertar. Los cortapatrones pueden seccionar el
portainjerto (para el injerto de hendidura sencilla) con
hombros rectos o con hombros oblicuos y, evidente-
mente, la púa debe ser cortada, para cada uno de
estos casos, en la forma correspondiente.

Entre los modelos de máquinas de hacer púas para
el injerto de hendidura ordinaria, es, probablemen-
te, el Darenne el más utilizado en España. Esencial-
mente, consta de una pequeña plataforma metálica
alargada, en cuya cara superior, y alternadamente,
estám excavados semicilindros y entalladuras incli-
nadas, planas, de diámetros y anchuras (iguales los
de cada semicilindro y entalladura contiguos) progre-
sivamente crecientes a lo largo de la plataforma, para
que en alguno de ellos se adapten los sarmientos de
todos los diámetros corrientes. La parte móvil, sobre
dos guías paralelas a la mayor longitud de la pequeña
plataforma, lleva una cuchilla que puede colocarse
en posición vertical o inclinada (según que se quiera
hacer púas de hombros rectos o de hombros oblicuos)
y otra sensiblemente horizontal, que en cada movi-
miento talla una cara de ia púa. Evidentemente, para

la perfecta ejecución de los cortes, es preciso que la
punta de las cuchillas vertical o inclinada y la de la
cuchilla horizontal estén exactamente en una línea
recta paralela .a la del movimiento de la deslizadora
que las conduce. Para lograrlo debe regularse la po-
sición de eĴtas cuchillas, que quedan fi;as en la que
se desea mediante tonaillos de presión, Con esta ope-
ración, y con la nivelación de la plataforma, queda
regulada f'acilmente la maquinita, que se fija con tor-
nillos a una mesa o tablero, en el taller.

Para preparar la púa basta adaptarla al semicilin-
dro correspondiente a su diámetro, de modo que la
yema quede en posición correcta, y hacer deslizar con
rapidez la parte móvil de la máquina, valiéndose del
mango de la mama. Inmediatame^nte se separa la
púa y se vuelve la deslizadera a la posición primitiva.
apoyando, después, la primera cara de la lengiieta,
recién tallada, en la entalladura plana inmediata y
repitiendo el movimiento de la deslizadera, con la
cual queda terminada la púa. La operación es rapidí-
sima y muy sencilla.

La mayoría de los demás modelos de máquinas
para hacer púas para el injerto de hendidura difieren
sólo en detalles del tipa Darennc- que acabamos de
describir, y los más sencillos, en forma de tijeras es
peciales, son muy poco prácticos y no se utilizan en
España.

La preparación de las estacas que sirven de patro-
nes para el mismo tipo de injerto se reduce : a cor-
tarlas, por su parte inferior, al ras de un nudo (que
se conserva} ; a suprimir a navaja todas las yemas,
excepto la inferior, y a tallar los hombros con un gol-
pe de palanca en los cortapatrones, en los que la
hendidura queda hecha por una cuchilla fija, vertical,
al introducir el patrón, hasta un tope, en la mortaja
que le sirve de sujeción.

Para realizar, en taller y a ^náquina, el injerto de
hendidura inglesa, se comienza por dar a navaja, en
la forma usual, o con los llam.ados• uanillos Richter^^
(aros metálicos con un borde 'vnclinado, para guiar la
navaja), los cortes en pico de fíauta en los patrones
y en las púas y después se practican en ellos las hen-
diduras, mediante maquinitas especiales, tales como
la «Feltzenmayer» u otras.

En España la confección del injerto inglés a má-
quina no se ha ge^eralizado, y, aun en taller; se hace
a mano, con navaja, en nuestros viveros. ^

La organización del trabajo en el taller de injertos
debe ser cuidadosamente estudiada, pero no es po-
sible dar normas fijas para lograrla, puea depende de
la práctica y aptitud del personal y de las costumbres
locales. Con carácter de generalidad sólo puede in-
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dicarse que el trabajo debe dividirse en forma análoga
a la siguiente :

a) Trabajo a máquin^a.
I." CĴperarios que pelan sarmientos y cortan las

estacas a medida, si estas operaciones no se han he-
cho en época anterior a la de la injertada.

2." CĴperarios u operarias que desyeman los pa-
trones y los preparan.

3.° Operarios u operarias que sacan los sarmien-
tos del agua y cortan tacos para púas, a guillotina.

4."' CĴperarios prácticos en hacer púas a máquina.
5." Operarios, casi siempre mujeres, empalman-

do injertos.
6." Operarios, también casi siempre mujeres, li-

gando, atando o haciendo paquetes de injertos ; y
7.° L'n capataz para revisar, seleccionar, contar los

injertos y dirigir el taller.

b) Traba^jo a mano.
I.", 2." y 3.°, como en el caso anterior.
4." Operarios, casi siempre muchachos o mujeres,

encargados de Ilevar la madera preparada a la mesa
de los injertadores y de retirar los injertos hechos.

5." Obreros injertadores especializados ; y
6." Operarios que atan los injertos y los reúnen en

gavillas o paquetes para la estratificación.
A título también de primera orientación indicare-

me^ que una cuadrilla compuesta de :
L^os hombres haciendo púas a máquina,
un hombre en los cortapatrones,
: eis mujeres empalmando injertos,
siete mujeres ligando y atando,
siete a ocho mu^eres en tareas y auxiliares, y
un capataz, rinden por término medio unos 10.000

injertos diario^s (comprendiendo el corte y pela de los
sarmientos y preparación de las estaquillas), y que
cuatro injertadores hábiles, cinco o seis operarios au-
xiliares y siete u ocho mujeres para la pela de sar-
mientos y confección de las estacas, pueden hacer en
la jornada unos 4.OQ0 a 6.000 injertos, a navaja, en
taller.

Máquinas para injertos en el campo.-Para injertos
de púa, pueden hacerse éstos con la máquina Daren-
ne, que se transporta al campo atornillada sobre un
cajón o mesa portátil, pero la preparación del patrón
necesariamente ha de hacerse a mano.

Para el injerto mallorquín, variante del de escude-

JIIQOB GLAi^Od
D1^1. R1V TODAB 6LAB+OSACIONEs
»I.sz^ s : ^uucse

te, se emplean máquinas, como la construída por
Vieux. La misma máquina permite separar de un sar-
miento la yema y la pieza que se injerta en la caja
que la propia máquina realizó previamente en el pa-
trón.

La adquisición de estas máquinas es muy difícil en
España, donde el que las tiene raramente quiere
desprenderse de ellas ; pero en el extranjero son fá-
ciles de adquirir. Pueden dirigirse a Etablissiments
A. Lozavis, 7 Avenue de Courpian AGE.N, y a f.
Vieux, 5, rue Cluvier, NICE.

Luis Hidalgo
3.995 Ingeníero agrónomo

Retracto por venta de era

A. F.

Llevo en arrt'endo desde hace^ diecisiete o die-
ciocho años una era, con su casilla para meter
paja y a^eros del verano, una vez fermina:do
éste, y aprouechando los pastos durante el año.
Pago ^or fodo 700 pesetas (antes 400).

El dueño (a), sin avisarme, se la uende a un
hermano (b), para unirla a o#ra de su cuñado (c)
de ambos, que es do^nde tridla ^1 señor (d), y este
com^rador me avisa ^or mediación de un aboga-
do para que en el término de cinco días la deje
voluntariamente la era (que él no necesita), y,
si no, me lleva al Juzgado. ^Puedo llamarme al
retracto? rPuedo seguir trillando? ^Por cuánto
fiem/^o y con aumento o no de renta?

Durante varios años, y como óuenos vecinos
de era, yo dejaba ^asar los carros cargados de
mieses sodamente ^or mi era, ^or ser el suyo ca-
mino malo. Esto siendo los dos arrendatarios y
sin permíso de los dueños. Solamenfe por co^n-
veniencia nuestra.

rEsto ^uede quedar como serUddumbre permu-
nente y obligatoria?

Aunque nada dice la consulta, supongo que la era
a que se refiere estará en las inmediaciones del pue
blo, por lo que es muy posible que le afecte la ex-
cepción para considerarla comprendida en la Ley de
Arrendamientos Urbanos a que se refiere la de 15 de
marzo de 1935, apartado c} ; o sea, que no puede am-

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

MARRODAN
Y REZOLA, s.A.
Apartado 2 LOGRONO
Pas^o del Prado, 40 - MADRID
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parársele por dicha Ley, ya que la excepción com-
prende a las tierras, dentro o fuera de la zona y pla-
nes de ensanche de las poblaciones, cuando por su
proximidad a éstas, a estaciones ferroviarias, canete-
ras, puertos o playas, tengan un valor en venta supe-
rior en un duplo al precio que normalmente corres-
ponda en el mercado inmobiliario a las de su misma
calidad y cultivo.

En el caso de la excepción indicada, al consultante
no tenía por qué darle cuenta de la venta el propie-
tario a efectos de retracto, porque éste no existe al no
tratarse de arrendamiento rústico, y el adquirente,
dado el tiempo de duración del arrendamiento, puede
darlo por terminado ; pero si se paga la renta por
años, se entiende prorrogado por la tácita reconduc-
ción el contrato por otro año más, de acuerdo con
lo que establece el Código Civil en su artículo 1.566,
en relación con el 1.577, y en todo caso el 1.581 del
mismo Cuerpo legal,

Perdurando el contrato, la tolerancia en el paso no
supone creación de servidumbre de esta clase, que so-
lamente puede adquirirse mediante título según el ar-
tículo 539 del Código Civil.

3.996

iVlauricio García Isidro
At>og^.do

Adquisición de obra de abonos

Don Francirco Raposo, Lirboa.

En el número de octubre ví la referencia so
bre el trabajo Simposium del potasio, e intere-
sándome este tema agradeceré a ustedes me in-
formen dónde podría adquirir dicha obra.

Esta obra la edita el lnstitut lnternationale de la
Potasse, domiciliado en Berna (Suiza), al que puede
usted dirigirse, el cual probablemente se la remitirá
sin ningún gasto.

En España los productores de potasa tienen edita-
do también un interesante libro. Si usted no lo cono-
ce, pídalo y se lo remitirán con toda seguridad.

2.997

Eleuterio Sánchez Buedo
Ingeniero agrónomo

Piensos compuestos y premio
para los trigos limpios

Uon Benito Caballero. Navalmoral de la
Mata (Cáceres).

Les agradeceré que lo antes pouible me infor-
men de las firmas que sepan ustedes se dedica^n
a la fabricación de g>'ánulos y piensos com-
puestos.

También deseo saber si endre los agricultorea
de cada eomarca existe algún premio por pro-
ductioidad y liimpieza de los irigos por parte de
aigĴn organísmo of icial.

A continuación le facilitamos unas cuantas direccio-
nes de fabricantes de piensos compuestos :

J. López Laborda.-General Franco, I. Zaragoza.

C. A. T. Y. D.-Avenida de la Flaza (sin número).
Sevilla.

Sánchez Pizjuári y Bonson, S. l.. - Puerto, 10.
Huelva.

Cía. Organizadora del Consumo, S. A.-Madera, 36,
apartado 258. Madrid.

CODEFASA.-Cardemal Segura, 2. San Juan de Az-
nalfarache (Sevilla).

Productos y Piensos Caura.-Apartado 93. Sevilla.
P. A. C. S. A.-Carretera de Cádiz. Guadaira (Se-

villa).
En cuanto a la segunda parte de su consulta, le ma-

nifestamos que existe una bonificación por limpieza
en los trigos entregados al Servicio Nacional del Tri-
go cifrada para la presente campaña en 5,50 pesetas
quintal métrico, para los que se ajusten a las siguien-
tes condiciones:

a) El tanto por ciento de impurezas debe ser in-
ferior al 1,5.

b) No deberán tener depreciación por contener
ajo de trigo, alholva, anisete, niebla, tizón y garra-
patillo.

No existe prima por productividad en el verdadero
sentido de la palabra. Ahora bien, si se interpreta que
lo que interesa es el premio a los trigos que produz-
can mucho, entonces cabe decir que entran en la ca-
tegoría de los destinados para siembra, o sea <<semi-
llas habilitadas^^, en cuyo caso la prima a abonar por
el Servicio Nacional del Trigo sería de 16 pesetas
quintal métrico.

Jvan A ntonio Lanzón
3,998 Ingeniero agrónomo

Máquinos de esquilar

Don Frencisco de Sande, Zarza la Mayor
(Cúceres).

Ruego me comuniquen dírecciones de las m^:-
jores casas nacionales o extranjesas dedicadas a
la uenta de máquinas de esquileo, agradeciéndo-
les me informen sobre las que están dando me-
jores resultados, ya que estoy interesado en com-
prar algunas.

La máquina esquiladora más extendida e^n España.
y la que sin género de dudas está dando mejores re-
sultados, es la de la casa alemana Haupner. En de-
manda de detalles puede dirigirse al representante ge-
neral en España, don Gustavo Ross, calle de Lombia.
número 8, de esta capital. Para otras marcas de esqui-
ladoras, o existen dificultades en su adquisición, o los
rendimientos no son tan aceptables, por lo que omi-
timos dar nombres.

3.999
Félix Talegón

I^1 Ctlerpo Nacional VetPrinal^io

Enfermedad ds los chopos

Don Luis Carlos Mollinedo, Linares.

Adjunto unas hojas de chopo para uer si us-
tedes pueden deci!rme qué enfermedad tienen y
morlo de combatirla, pues tengo una chopera de
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tres años y desde el año pasado que empezó
esto se va extendiendo y ya están más de la mi-
tad de los chopos a/ectados y uarios se han ae-
cado.

Examinadas las hojas de chopo remitidas, no apa-
rece en ellas huella parasitaria manifiesta, no sólo di-
rectamente, sino tras haberlas mantenido en cámara
húmeda. Son, pues, la consecuencia de alguna lesión
de las ramas, tronco o raíces, o aun de inadecuada
condición del suelo para su desarrollo.

Sería interesante observaran ramas y trtonco y tam-
bién las raíces, especialmente en los pies que dice se
han secado, y enviarnos muestras de las partes sospe-
chosas de enfermedad o anormales.

Asimismo convendría saber si la enfermedad se pre-
senta en pies aislados más o menos numerosos, pero
distribuída por toda la plantación, o por el contrario,
aparece en rodales en un foco que va extendiéndose
progresivamente.

Por último, haría falta saber si el terreno de la cho-
pera sufrió algún exCeso de humedad con agua estan-
cada, o por el contrario, períodos de extrema se-
quedad.

Con los antecedentes requeridos, y examen de nue-
vas muestras, volveríamos a estudiar el caso y aconse-
jaríamos en consecuencia.

Miguel Benlloch
4.000 Ingeniero agrónomo

Deslinde de monte catalogado

EI suscriptor 15.4`!5.

Tengo uaas parcelas de terreno de mi prapie-
dad enclavadas dentro de un monte pertenecien-
te a profiios de este municipio. En este monte
se ua a hac^r un deslinde general por el Distrito
Forestal de esta prouincia. La titulación que fen-
go de estas parcelas es documentos prívados de
f echa de hace cuarcnta años, como se acredita
por Ias cartas de pago del Impuesto de Derechos
Reales. Carecen de ins^cripción en el Registro de
la Propiedad, y además existen árboles, asi
como olivos y albarico^queros y otros que acre-
ditan la posesi^ón de más de tr^inta años.

Descaría me dijesen ustedes corr todo detalle
qué ley es la que me am,para y a qué íribunales
o autoridad deba acudír en e1 caso qu^ en el
acto del deslinde no me sean reconocidas estas
parcelas como de mi propiedad. rDebo hacer
constar mi reclamacíón con tales extremos en ^l
acta dcl apeo o debo esperar a que después d^
terminadas las aperaciones se abra el período de
reclamaciones, y entonces funde yo mi' reclama-
ción en caso de que mis parcelas no queden
dentro de las enclauadas de propí^edad par-

Agradeceré mucho me expliquen con todo de-
ticular?

Q=.//^ ^^^I^^^L Ĵ^^'iv `í^^^^`^' ^'Í̂
talle lo que debo hacer en este caso . ^

Los deslindes de los montes catalogados como de ^G^' ^(/ ,P^;^'^^^ ^Ŝ^'I"' ^^^^1^9Í^i •
utilidad pública se regulan por el capítulo segundo I
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MACAYA, S. A.
ofrece a loe agricultoree loe sigaientea insectici-
dae y fun^cidaa, aegún fórmulaa o importación

directa de eu representada

CAIIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMONO (U. S. A.)

INSECTICIDA AGRICOLA

YOLCK
EL MEJOR

ineecticida e baee de emulsión de aoeite mineral,
bien solo o con la adición de dinitro-orto-cresol,

D. D. T., LINDANE o NICOTINA, oon lo cual

puede cubrir toda la gama de tratamientoe de
insectoa en invierno o verano.

ORTHO MALATHION
Insecticida can riqueza en MALATHION técni-

co del 20 ó 50 por 100, el más eficaz contra la
ecmosaa del Mediterráneon (Ceratitia capitata) y

la «mioeca del olivon (Dacus oleae), así como

contra ecpulgonean y aáoaroan.

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el 50 por 100 de CAP-

TAN, el más eficaz contra el «motesdon de los
frutalee, asegurando mayor rendimiento, mejor

preaentación de la fruta y muy superior conser-
vación de los frutos en almacén y traneporte.

C E N T R A L.-BARCELONA: Vfa Leyetana, 29.

SUCURSALES.-MADRID: los Madrazo, 2Y.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: lui: Montoto, 18.
MALAGA: Ton^áa Heredia, 24.
ZARAGOZA: Euuelu P(ae, bi.

(artículos 6 al 15) de la Ley de Montes de 8 de ju-
nio de 1957.

Para la defensa de sus derechos, el consultantP
debe presentar en el Distrito Forestal, en el plazo se-
ñalado por éste, los correspondientes documentos que
acrediten el dominio o la posesión in Ĵnterrumpida du-
rante más de treinta años de los terrenos pretendidos,
y asimismo debe acudir personalmente o estar legal-
mente representado en el acto de apeo para prestar
su conformidad a la línea levantada, o por el contra-
rio, formular las reclamaciones que estime opor!unas,
haciéndolas conatar en el acta correspondiente.

Una vez ultimados los trabajos de campo, se pon-
drá el expediente de deslinde de manifiesto al público
en la )efatura del Distrito Forestal para que los inte-
resados, dentro del plazo que se señale, puedan for-
mular por escrito las reclamaciones que consideren
oportunas en defensa de sus intereses, en cuyo mo-
mento también podrá consignar el consultante las re-
clamaciones que juzgue pertinentes.

Estos deslindes son aprobados por orden ministe-
rial, y contra esta resolución caben dos procedimier^-
tos impugnatorios, según que se susciten cuestiones
relacionadas con el proce.dimiento administrativo se-
guido en el expediente del deslinde o con cuestiones
de propiedad sobre los terrenos deslindados. En el
primer caso podrá impugnarse el deslinde amte la ju-
risdicción contencioso-administrativa, y en el segun-
do queda expedita la acción ante los tribunales ordi-
narios, sin que sea preciso apurar la vía gubernativa
regulada por e] Real Decreto de 23 de marzo de 1886.

4.001

Rosendo de Diego
Ingeni^^i^o d^^ Montcti

Liquidación de rentas

Cooperativa del Campo, Mel^ar de Arriba
(Valladolid).

Dos socios de esta Cooperativa nos hacen las
sl'guientes preguntas:

l.a Lleuo en arrie^ndo unas fincas ya más de
veinte años. En septiembre pasado quísose li-
quidar a precio oficial de 2,30, que creo sea su
precio. El dueño no lo quiso recibir, pues pedía
a cinco y pico. Pasado septiembre trató de pre-
sentarlo en el f uzgado local, el cual no e'ra com-
petenfe para dialra cuanfía, que s^erá, aproxíma-
dam^ente, 1.000 pes^tas, y no lo recibió. EI co-
lono, pendiente de^ esto, por no haber liquida-
do, ^le caerá algún perjuicio?

2.^ Tengo como colono dos fanegas de tie
rra a «tresoja^,, o mejor dicho, sembrar{as de^
lentejas. El dueño de las firicas quiere cobrarme
la renta. ^Pue^de o no hacerlo^?

I." Para determinar el equivalente en metálico de
una renta de arrerrdamiento rústico, que deba pagar-
se en el período comprendido entre el primero de ju
nio de 1957 y el 31 d emayo de 1958, ha de tomarse
el precio del trigo, fijado a estos efectos del pago de
rentas, en el Decreto de 31 de mayo de 1957, que es
el de 230 pesetas el quintal métrico, es decir, 2,30 pe-
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setas el kilogramo. Por tanto, es usted el que tiene
razón y no el propietario, al tratar de cobrarle la ren-
ta a más de cinco pesetas el kilogramo.

La renta debe usted satisfacerla en el lugar en que
esté acordado en el contrato de arrendamiento.

Si el arrendador se niega a recibirla, puede consig-
narla en el Juzgado conespondiente, acreditando ante
el mismo que, efectivamente, ha hecho usted el ofre-
cimiento de pago y, a pesar de ello, el arrendador se
ha negado a recibirla.

El Juzgado ofrecerá la cantidad consignada al arren-
dador, que la aceptará o la rechazará. Si no la acep-
tase, el Juzgado dictará resolución, en la que declara-
rá si la consignación está o no bien hecha.

Si se declara bien hecha, le liberará a usted del
pago, pues con esto ya ha cumplido con la obliga-
ción de pagar.

Si no hace este ofrecimiento de renta y consigna-
ción subsiguiente de la misma y el arrendador le
desahuciase por falta de pago, podrá evitar el desahu-
cio consignando en el propio procedimiento de de-
sahucio, y dentro de los ocho días siguientes al de su
citación al juicio, la renta en descubierto, los intere-
ses de demora y el importe de las costas.

2.° En todo contrato de arrendamiento, el arrenda-
tario tiene que pagar al arrendador la renta estipula-
da en el día o plazo tamb^én pactado, si bien, tratán-
dose de arrendamiento rústico, el pago ha de hacerse
en dinero, determinando su cuantía teniendo en cuen-
ta el precio del trigo en el momento del pago.

Ildefonso Rebollo Dicenta

4.002 Abogado

Granjas de patos Kaki Campbell

LJn suscriptor.

Como suscriptor de la revista AGRICULTl1RA,
agradeceré a ustedes me indiquen las granjes que
en Ia acfualidad hay en España dedicadas a la
ex^lofación de1 pato en sus variédades Kalzi-
Campbell y del ^aís, así como los mercados don-
de se puedan adquirir los huevos en las mejo-
res condiciones eco^nómi^cas y de calidad.

Para la información que solicita estimamos debe di-
rigirse al Sindicato Nacional de Ganadería, que es
donde tendrán la relación completa que necesita. La
dirección es : Huertas, 26, Madrid.

A modo de información parcial conocemos tres gran-
jas que venden patos:

Granja Alfonso, Guzmán el Bueno, 43, Madrid.
Granja Paticultora, Gran Vía, 2, Cehegín (Murcia).
Granja Avícola Prat, Prat de Llobregat (Barcelona).

Cándido del Pozo Pelayo,

4.003 Ingeniero agrónomo

Polinización de manzanos

Don Francisco Núñez, Bembibre (León).

Tenga una plantación de 110 manzanos y en-
tre ellos hay algunos perales. Los manzanos son

C^ ITI^01^
EMULSION DE ACEITES MINERALES

Para combatir con la máxima eficacia Cochi-

nillas y otros insectos que atacan al naranjo,

limonero, olivo, vid, peral, melocotonero, man-

zano, etc.

No es cáustico ni venenoso; no perjudica la

vida de las plantas.

Especialmente recomendado en los trata-

mientos contra

"Poll Roiy", "Serpeta", "Alqodón" o "Cotonet",

etcétera, y diversas clases de Cochinillas.

Solicite información y folletos a

Soci¢dad Boú^ima d^ Bbo^os Med¢m
O'Donnell, 7 i^^\ Teléf. 256155

M A D R I D (^^-) Apartado 995

Registrado en la I^lrección General de Agricultura con
el número 356.
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uerde doncella y reineta, y parece que no f ruc-
tifican bien, y, habiendo oído algo de la polini-
zación, rserá quizá ésta la causa?

Les agradeceré me d'igan las me^ores clas^es
de polinizacíón para, en último caso, intercalar
las que crean ustedes convenientes.

INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para eapolvoreo

0
Uaando indiatintamente eate producto eli-
mina las plagaB aiguientea :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.
ORUGAS DE LA3 COLES.
CHINCHES DE HUERTAS.
ORUGUETA DEL ALMENDRO.
ARAI^UELO DEL OLIVO.
VACANITA DE LOS MELONARES.
CUCA DE LA ALFALFA.
HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.
GARDAMA.
PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-
padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarios
ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
toa o tubérculos de las plantas tratadaa.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO POR:

I tl^^81^IR IERRV[NICfl NfiYRB I B
Capitán Blanco Argibay, 55 (Tetuán)

Teléfono 34 39 40

MADRID
Director Tócnico:

PEDRO MARRON
InDOnioro aDrónonro

Dirsetor QWmieo
y Preparadors

JUAN NEBRERA

Sin haber visto su pomarada y las condiciones de
cultivo, es casi imposible diagmosticar las causas de
la poca producción. Si los manzanos florecen abun-
dantemente y la fructificación es escasa, puede ser
debido a la falta de abejas, en cuyo caso le conven-
dría colocar por lo menos dos colmenas en el centro
de la plantación cuando los árboles vayan a iniciar la
floraci Ĵn, retirándolas inmediatamente que ésta termi-
ne para poder dar los tratamientos contra las plagas.

Si desea una respuesta más exacta, escríbanos a esta
d:rección : Estación Pomológica, \/illaviciosa (Astu-
rias), detallando en su carta los siguientes datos :

Edad de los árboles, distancia a que están planta-
dos, la cantidad y clase de abono que emplea, si h^j
observado alguna enfermedad y si las hojas son gran-
des y t:enen, color verde intenso o, por el contrario,
están amarillentas ; sistema de poda que sigue, flora-
ción escasa o abundante y si ha plantado profundo
o superficial.

La próxima primavera deberá usted observar igual-
mente si muchas florea no se abren y dentro de ellas
aparece un pequeño gusano blanco, la larva del An-
thonomus pomorum, que en Asturias causa daños de
gran importancia, acabamdo en ocasiones con la to-
talidad de la cosecha.

Sergio Aluarez Requejo

4.OQ4 Inqeniero ^R^r^ínomo

Posible Comunidad de regantes

Don Migue) Vidarte, Almendralejo (Badajoz).

Posee mi señora una parcela de ferreno de

menos de dos hectáreas que pensé transformar
en regadío, dado que la cruza el regacho quc
conduce exclusivamente las aguas residuales dc^

la población. Pensando sería propiedad del
Ayuntamienfo, solíciíé me diesen e[ permiso para

utilizarlas para regar plantas indusfriales, prin-
cipalmente algodón, co^ncediéndomedo. Hice una
torreta de dos metros de altura y con una bomba

y una conducción de tubos de uralifa la llevé al

sitio más alto de la finca, para dcsde allí regar
por declíve. Cuando empecé a regar me encon

tré con la falfa de agua, porque aguas crriba, y

creo que sin permiso^, habían h^cho uarios la-
bradores lo mismo que yo, por lo que este año

he tenido que prescindir del regadío y sembrar
frigo de secano.

Yo preguntaba a la Confederación: ^Hay posi-

bilidad de establecer un turno en este regadío.

a fin de que la carencia de agua nos af^ctara a

fodos por igual, o tengo que sufrir yo el mayor

perjuicío por ser el úlfimo en esíe tramo de 10

conducción de las aguas negras? 0, en ofros tér

minos, res po^s^^ble establecer una Comunidad dc
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Regantes y que cada uno riegue cuando le to-
que?

Para el aprovechamiento de las aguas que discurren
por cauces públicos es preciso solicitarlo de la Confe-
deración Hidrográfica correspondiente, mediante ins^
tamcia en la que se exprese la cantidad de agua que
se pretende aprovechar y la clase del aprovechamien-
to, en este caso para riegos. A esta instancia se acom-
pañará el proyecto de las obras necesarias y la jus-
tificación de que los terrenos que se pretenden regar
son de su propiedad. En ella se hará constar el nom-
bre del río o de la corriente de que han de tomarse
las aguas, y 5i el aprovechamiento, explotaci Ĵn y uso
han de ser generales o en exclusivo provecho del pe-
ticionario.

El proyecto constará de Memoria explicativa, planos
del terreno (plano general del terreno) y de detalle, si es
preciso ocupar con las obras algún trozo de terreno
de dominio público. Y presupuesto en la parte refe-
rente al domi^io público, y cuando la obra haya de
explotarse para el público, también el presupuesto
general de las obras. Y, por último, el pliego de con-
diciones.

Aunque el consultante cree que los propietarios de
aguas arriba que riegan con las aguas que él pretende
no tienen concesión administrativa, pudiera darse el
caso de que la tuviesen o de que pudieran legalizar
el aprovechamiento por llevar más de veinte años uti-
lizando las aguas.

En estos casos solamente podría solicitar las aguas
sobrantes.

El artículo 228 de la Ley de Aguas dice lo siguiente :
«En los aprovechamientos colectivos de aguas públi-
cas para riegos se formará necesariamente una Co-
munidad de regantes, sujeta al régimen de sus orde-
nanzas:

I.° Cuando el número de aquéllos llegue a 20 y mo
baje de 200 el número rle hectáreas regables.

2.° Cuando a juicio del Ingeniero jefe de la Con-
Federación Hidrográfica de la provincia lo exigiesen los
intereses locales de la agricultura.

Fuera de estos casos quedará a voluntad de la ma-
yoría de los regantes la formación de la Comunidad.n

En el artículo siguiente 5e dispome :
aNo están obligados a formar parte de la Comu-

nidad, no obstante lo dispuesto en el artículo 228, y
podrán separarse de ella y constituir otra nueva en su
caso, los regantes cuyas heredades tomen el agua an-
tes o después que los de la Comunidad, y formen por
sí solos un coto o pago sin solución de continuidad.

Las disposiciones a que alude la Confederación Hi-
drográfica no son difíciles de encontrar. E,n cualquier
librería le podrán proporcionar la Legislación de
Aguas, publicada ert^, la ^cRevista de los Tribunales»
(edición Góngora, San Bernardo, 40, Madrid). Le cos-
tará 85 pesetas.

De todo ello parece deducirse que si el consultan-
te solicita llegar a un acuerdo con los propietarios de
aguas arriba para distribuirse los turnos de riego, no
debe hacerlo hasta tener pleno derecho a la5 aguas
mediante la concesión administrativa correspondiente.
pues corre el riesgo de que rehusen el hacerlo.

Si el consultante tiene la posibilidad de viaitar en

13 GANADERO^
l^ueremos coluborar
eon vosot^^os.

Desde esta Sección, el Servicio ^écnico de
SANDERSA, S. A. dará noticias mensuales úti-
les para la cría y,alimentación del ganado.

EMPLEO DE LAS HARINAS ANIMALES
EN LA ALIMENTACION DE LAS
DISTINTAS ESPECIES GANADERAS

Indiscutiblemente las harinas animales son
uno de los principales componentes de
todas las raciones alimenticias de aves y
cerdos. Tampoco se puede negar que son
la principal fuente de proteínas y las más
conocidas en los medios ganaderos, aunque
quizás se haya desorbitado en algunos ca-
sos et empleo de estas materias primas,
hasta el punto de que este abuso ha Ilegado
a producir en algunas explotaciones avíco-
las perjuicios de grave importqncia, que
tasi nunca 'se achacan a la utilización en
dosis excesivas de este producto.

A continuación, y de una manera concisa,
vamos a reseñar las principales ventajas
de la más caracterizada de estas harinas:
la de Pescado.
• Lo harina de pescado es una fuente

importante de vitaminas del grupo B,
y máxime si al fabricar dicha horina
se le incorparó el agua residual de la
extracción de aceites. Muy rica en vi-
tamina 612. Importantísima en la incu-
babilidad del huevo,crecimientode los
pollitos y gran rendimiento de puesta.

• Las proteínas de esta moteria prima
presentan un magnífico equilibrio en
amino-ácidos.

• En la harina de pescodo existe un
factor desconocido de crecimiento,
primordial para aves y cerdos en las
primeras fases de su vida.

• Esta harina contiene cantidades muy
interesantes de calcio y fósforo, y
actúa como corrector mineral frente
a los cereales, Isguminosas y tortas
vegetales.

Debido a estas cualidades, el efecto
que tiene sobre las aves y cerdos es
el de aumentar el ritmo de crecimien-
to y mantener un cierto grado de
conservación en el organismo animal.
Sobre aves, además, facilita la pro-
ducción huevera.
En nuestra próxima comunicación re-
señaremos las contradicciones y des-
v e n ta j a s que estas horinas tienen
cuando no están perfectamente pre-
paradas y conservadas, o cuando su
porcentaje de utilización es excesivo.

AN DER
ALIMENTOS PARA EL GANADO
SANDERSA, S. A.-Plaza Salamanca,ll-MADRID
CONCESIONARIOS EN TODA ESPANA
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Mérida las oficinas de la Delegación de la Confedera-
ción Hidrográfica, debería consultar todo lo pertinen-
te a los demás detalles del caso y podría quedar per-
fectamente orientado para que la tramitación de la pe-
tición de aprovechamiento sea rápida.

a.uo5
Antonia Aguirre Andrés

Ingeniero de Caminos

Tractor para cultivo hortícola

Don Teodoro Cabrera, Valladolid.

Ruego a ustedes me digan quiénes tienen la
representación de tres tracfores de distíntas mar-
cas que vimo^s en la última Feria del Campo,
muy pequeños, de unos 2 HP. de pofencia, pro-
pios para el cultivo hortícola, pero que llevaban
una reja y servían para segar alfalfa.

Las firmas importadoras de los motocultores que le
interesan son las siguientes:

Compañía Europea de Patentes, S. A.-Avenida de
América, 12. Madrid.

Naipex, S. A.-Ibiza, 33. Madrid.
Vidaurreta y Cía, S. A.-Atocha, 121. M,adrid.

4.006

Flcdiol Aranda Heredia
Ingeniero agrónomo

Pago del jornal de un obrero
que va ol especialista

Don José Quilis, Vxlencie.

Tengo un casero en una finca situada a un^os
dos }^ílómetros de poblado, con el que me ha
sucedido un caso que deseo consultarles:

Este invierno se ha sentido indispuesto el su-
sodiaho casero. Inmediartamente el hombre recu-

rrió al Seguro de Enferm^edad, en el que está
inscrito. El médíco de zona le vi!ó y le atendió
sin darle de baja, por no requerirlo Ia poca gra-
vedad de la afeccíón (una bronquitis crónica que
no daba apenas más síntomas que una tos per-
tinaz). La cansulta la tiene el médico ^aor la tar-
de, al atardecer, pues es la hora en que más li-
bres están los campesinas, y mi casero iba al
pueblo después de la jornada de trabajo. La
afección era leve, pero ni mejoraba ni em^iea-
raba. Y un día el médico de zana le extendíó
un volante para que viniera a Valencia a que le
vieran radioscópicamenfe. Así lo hizo el ham-
bre, y^ara ello salió a ^rirnera hora de la ma-
ñana y regresó a las cuatro de la tarde. A1 Ilegar
el sábado, me dijo que como ese día lo había
gastado en ir al médico tenía yo que pagárselo,
a pesar de ser un jarnal no trabajado y no ha-
ber sido dada de baja por el médico.

AnterE^ormenfe el hombre había estado de más
los cinca primeros d'ías de baja por enfermedad,
que según dis^iane el Seguro, si no esfoy equi-
vocado, se deben de pagar por el ^afrono a cada
asegurado cada año.

Ruego, por tanto, me informen si es o^bliga-
cíón del patrono abonarle al asegura^do en el
Seguro de Enfermedad el tiem^a em^leado e^n
ir al médco, aunque, como en este caso, sea
práctícamente todo^ el día, y caso de haber obli-
gación, si ésta continúa después de haberle abo-
nado el jornal corres^ondiénte a los cínco pri-
meros días de baja por enfermedad. Este año ya
los tiene cobrados, y es probable que a la lar-
go del año tenga que ooluer al es^ecialisfa y
deseo saber a qué atenerme.

Una vez pagada por la empresa su obligación de
los cinco jornales en caso de enfermedad, no tiene
obligacióua. de satisfacer ningún gasto más, porque el

^¢Gzador¢^, r`^°^r^n;¢zos y ^aH^d¢ros...

Arr^,r,mdoro

y deeremobcbo
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mbrero que previamente ha sido dado de ba;^a, como
lo prueba el abono de los cinco jornales de enfermo,
queda bajo el amparo de las instituciones sociales,
que son las que corren incluso con el abono del 6U
por 100 del jornal.

A pesar de ello entendemos que el empresario debe
pensar en su aspecto moral la convenie^zcia o no del
abono que consulta.

Esta respuesta tan afirmativa y tan clara de no pro-
ceder legalm^ente el abono la damos por la frase de
la consulta que dice «había estado de más los cinco
primeros días de baja por enfermedad».

Si el viaje a Valencia para consulta lo hizo sin la
baja del médico, entendemos ha de pensarse en el
aspecto moral a que antes aludíamos.

4.007

Alfonso Esteban López-Aranda
Ahogado

Tablas de alimentación

Don Antonio Carrió, Arta.

Existen multifud de tablas para componer ra-
ciones de alimenfación, engordo, etc.. dn_ ga-
nado. Pero generalmente^ estas tablas en la 7rác-
tica son ininfeligibles para la gen^ralidad de la
gente del carnpo. rPodrían usfedes decirrne si
hay algunas fablas que den indicacione,: preci-
cisa^s referentes a los alime^ntos más conrienien-
tes, según el precio de cada uno en el merca^^,
a ft^n de com^oner raciones más o menos com-
pletas y económicas, ya qu^ a menudo puedcn
sustituirse unos alimentos por otros?

Caso afirmativo, ^dónde^ podrían adquirirse
esfas fablas?

Para ello bastaría yue las tablas se refiríeran
a los alimentos más corrienfes.

Efectivamente, las tablas de alimentación que de
diversas 'formas se publican, a más o menos detalla-
das y completas, más o menos exactas, están sola-
mente al alcance de los técnicos competentes en bro-
matología. La utilidad de las tablas se limita a pro-
porcionar a estos técnicos datos concretos aplicables
a la resolución de los problemas que se plantean al
llevar a cabo una alimentación rac:onal y económica
del ganado. Para la acertada resolución de estos pro-
blemas son necesarios conocimientos quími Ĵos, ana-
tómicos y fisiológicos que solamente poseen aquellos
que han profundizado er. la materia, sea por ser pro-
fesionales, sea por haber complementado en cursillos
de alimentatción animal, los conocimientos de las cien-
cias básicas necesarias adquiridos a lo largo de sus
estudios.

Comprenderá usted por lo dicho que es muy lógico
que, a quien no posea la técnica necesario para la
aplicación de estos conceptos, le resulten de poca
util:dad unas tablas de alimentación. No obstante, la
asistencia a algún cursillo de los organizados por las
Hermandades u otros organismos oficiales de carác-
ter agropecuario puede proporcionar las ideas vene-

rales auficientes para resolver los problemas más co-
rrientes y sencillos de alimentación animal.

La edición de tablas, folletos o textos que conten-
gan raciones completas y económicas según los pre-
cios de los alimentos en el momento, como usted pre-
tende, sería tarea interminable y poco útil, pues los
casos y circunstancias distintas son incalculables y
esencialmente variables.

Para encontrar solución a su problema le invitamos
a que nos escriba exponiéndonos su caso. Díganos
qué ganado desea alimentar, su edad y peso aproxi-
mado, la producción de que se trate y los alimentos
de que dispcne o puede disponer. Nosotros gustosos
trataremos de racionar, lo más acertadamente posible,
su ganado.

Ramón Olalquiaga

4.008 Ingeníero agrónomo

Escarabajos parásitos de las colmenas

Don Joaquín Domínguez, Constantina
(tievilla).

^Se sabe qué papel juegan en e^l interior de
las colmenas de corcho unos escarabajos negros,
gruesos, de más de un centímetro de longitud,
que en número de seis o siete se suel^n encon-
trar en cada colmena? ^Es un parásito? ^Un
huésped talerado? ^ Un asociado?

Po^ astas tierras los campesinos, con g>+an
error, les dicen amaestros sellador^s», pues les
atribuyen con gran ignorancia el papel de cerrar
las celdillas, pues son íncapaces de comprender
la^s diferencias que existen enfre un coleóptero
y un liimenóptero, cuyo palimorf ismo queda re-
ducido a tres variedades: reina, obrera y zán-
gano.

He revisado con ouidado obras de a>,icultura
y enfomología y nada he encontrado; sin embar•
go, r^pito, es frecuenfe hallar en el interror del
eorcho o colmena de cuaíro a siefe^ de esfos es-
carabajos,

Supongo que el consultante se refiere a urlos esca-
rabajos que con alguna frecuencia se encuentran en
los vasos y en las colmenas que se conocen con el
nombre de cetonias, y que científicamente perten.ecen
al orden de los coleópteros, recibiendo el nombre de
Cetonia Mori, de coloración negra, a diferencia de
otras especies del mismo género, adornados con colo-
res br:llantes. Las cetonías se alimentan de miel, no
son ningún insecto asociado, .ni tienen papel impor-
tante en la colmena, sino que son unos insectos pa-
rasitarios y enemigos de las abejas.

De todas formas, si el consultante lo desea, se pue-
de enviar unas muestras de los mismos a la Estación
Experimental de Apicultura de Zaragoza C. O. S. A.
Movera, en donde gustosamente se lo clasiñcarán por
si sc tratase de alguŜ.-fa otra variedad de coleóptero.

-! .009

Miguel Moneo Trallero
De la Estacíón de Aplculture de Zaragoz^
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Proyectada apertura de molino
Un auscriptor de Granada.

En un término municipal de unos tres mil ha-
bitanfes existen y funcianan desde ,hace mucho
tiempo cinco molinos de harína maquileros, si-
tuados en las márgenes del río, exploiados unos
por sus prapietarios y otros por arrendatarios,
to•das gent^ madesta. En un puebla próximo
^xiste una fábrica de harinas. En el pueblo pri-
m^eramente indicado se proyecta insfalar en el
centro de la población un auevo molino de ha-
ri^na maquilero. Es de supaner que para el f un-
cicnamiento d^l mísmo se solicife la correspon-
dier<te cu.'arizcción de la Jefatura de Indusfria
de la pravin^cia.

rExiste a.guna disposición legal del Servicio
Nacíonal del Trigo o de ofro organismo que pro-
hiba la instalación de nuevos molinos maquile-
ros d^ harina?

Casa de no existir dicha prohibición, ^se pue-
de cutorizar dicha industr:a, que produce un
ruido molesto, en el cenfro de una población?

En el plazo de treinta días, que a parfir de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado con-
eeden las fefaiuras pravinciales de Industria para
aír reclamaciones de las que se consideren afec-
tados por la nueva industria, ^se podría alegar
con éxito que las índustrias dA la misma natu-
raleza establec:das desde hace muchísimo tiem-
po san m.ás que suficientes para atender al pú-
b.lico, ya que csías industrías, llamadas a ir des-
cpareciendo, arrastran una vida lánguída?

rEs facultad discrecianal o reglada la de las
Jefafuras de /ndustria de la província para con-
ceder o denegar la nueva industria?

^Cabe apolación de la resolución ante el Mi-
nisterio de Industria?

La instalación de nuevos molinos maquilero•s se
halla terminantemente prohibida por el artículo nove-
no del Decreto-Ley de C Ĵrdenación Triguera de 23 de
agosto de 1937 y el 147 del Reglamento dictado para
su aplicación de b de octubre del misrr^o año.

Tal prohibición es recogida en el artículo 123 de la
Orden de 19 de noviembre de 1953, por la que fué
reorganizado el Servicio Nacional del Trigo.

Cebe aclararse que, según dispone el apartado c)

c^el artículo quinto del Uecreo-Ley de 1 de mayo
de 1952, se entienden por molinos maquileros aque
llos que molturan grano por cuenta ajena mediante
el pago de un canon en especie o F:lumerario y cuya
capacidad molturadora no exceda de 5.0()0 kilos dia-
rios.

EI precepto del Decreto-Ley de Ordenación Trigue-
ra citado y sus concordantes, no sólo prohiben las
nuevas instalaciones de molinos maquileros de cerea-
les panificables, sino la ampliación de los existentes
y la explotación de aquellos que hayan permanecido
inactivos voluntariamente durante un período de tiem-
po superior a un año, a no ser que, respecto de estos
últimos, la Delegación Nacional del Servicio Nacional
del Trigo autorice su reapertura por aconsejarlo así el
bien público.

Como el resto de las preguntas de la consulta se re-
fieren al supuesto de posibilidad de nuevas instalacio-
nes, y, como queda expuesto, ello no puede teizer lu-
gar, ^,-la es necesario, ni ha lugar a su contestación.

4.010

Ignacio de Unceta
Ingeniero agrónomo

Adquisición de publícación del
Mapa Agronómico

Un suacriptor.

Desearía obiener informacíón sobre el cultiuo
del pimienfo, y me será útil poder obtener la
revista ccFrutigráf ico», de Valencia, y la Memo-
ria del Mapa Agronómico Nacional que ustcdes
indican en la consulta número 2.842 de septiem-
bre de 1957 en esta revista.

La revista Frutigráfico que menciona en su consul-
ta se publicaba en Valencia, pero suponemos dejó de

editarse. En cuanto a la Memoria del Mapa Agronó-
mico Nacional ecComarca del campo de Lorca y vega
del río Guadalentín», en la que tiene, entre otros, el
estudio del cultivo, variedades y rendimientos del pi-
miento para pimentón, cuyo ponente es el que sus-
cribe, puede adquirirla dirigiéndose a la Librería Agrí-
cola, Fernando Vl, número 2, Madrid.

José López Palazón
,} , ^ ^ 2 Ingeniero agrónomo

VIVEROS SANJUAN
EST.ABLECIMIENTO
DE ^RBORICULTURA

Arboles Frutales, Qrnamentales, Maderables, Rosales, etc.
SERIE.DAD OObIERCIAL RE^ONOOIDA. EEPORTACION A TODAS LAH PROVINCIA9 DE E3PANA

S A^ I ÑÁ N DE ZARAGiOZA) •
CAT1L0(iU$

A 80LICITIID

Manteaer un prestigio slempre con éaíto creciente durante más de ochenta a8os de nueatn
fundación no constituye un azar, sino el reaultado de una honradez comercial mantenída con

teeón y bíen cimentacls.
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las mundialmente afamadas bombas UTA, sumergibles, y MIMOT, de superficie, constru(das
totalmente bajo licencia y con la colaboración técnica de GARVENS, de Viena, por

UlS7'RIBUIDORES EXCLUSIVOS:

(aOCISDAD ANONIñ4A)

carer^tucclorr^r sl.sareo-1r^cANlcAe
VEREiARA - Tolíf. ^40 - 4VI^ZCOA

MATERIALES ELECTRICOS Y MAQUINARIA, S. l.
Madrid ..... Mayor, 3. Teléíon• 21 2? 41
Bareelona ... Avanida Joeé Antonio, 633 . 22 14 44
isilbe^ . . . . . . Alas•da Recalda, 14. . 31^03
Cia^dad Mal.
VerOsra . . . . .

1•Lsa 7oeé Aatonio.
Vidasr+weeta, 37 . . 149
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GADEA LOI^BRIEL ( Manuel). -
Trigas cultiuados en España
y nueuas uariedades reco-
mendables. Tipificación. Pre-
cios y comercio. - Publica-
ciones de la Sección de Ca-
pacitación del Ministerio de
,Agricultura.--Serie A.-Ma-
nuales ^1'écnicos.-Núm. 22.
Un volumen de 374 páginas.
Precio, 90 pesetas.-Madrid,
1958.

Editado por la Sección de Capacitación del Minis-
terio de Agricultura, acaba de publicarse este manual
técnico debido al Ingeniero agrónomo don Manuel Ga-
dea, y que fué galardonado con el Premio Nacional
de Investigación Agraria 1957.

Como de esta publicación se ha ocupado detenida-
mente el Ingeniero agrónomo don José del Cañizo, en
la página 453 del número de a osto de la Revistag

de los materiales a emplear. La segunda parte, que
es la fundamental, se refiere al estudio particular de
las construccioties de una explotación agropecuaria
o de sus industrias derivadas y en ella se pasa re-
vista a toda clase de viviendas agrícolas, dependen-
cias de ganado mayor y menor, mercados, almace-
nes, silos, locales de conservación y transformación
de productos vegetales, secaderos, estercoleros, bo-
degas, almazaras, lecherias, molinos, fábricas ca^-
serveras, etc.

Como ejemplo de las distintas construcciones se
inserta una completísima colección de sesenta y cua-
tro proyectos, debidos a los más destacados ingenie-
ros agrónomos especialistas en las diversas cuestio-
nes tratadas en la misma. La tercera parte se ocu-
pa de los elementos principales de la estructura y
datos principales para el cálculo de armaduras, cu-
biertas, entramados, muros, etc. Por último, la cuar-
ta parte indica la forma de redactar proyectos de
construcción agrícola.

Por lo expuesto, se ve lo útil que ha de ser la con-
sulta del nuevo libro del señor Soroa para todos
cuantos se interesen por las construcciones agrícolas

modalidades.
AGRICULTURA, no hacemos aquí más que dejar cons-._, en su amplia gama de

tancia de tan interesante obra, remitiendo a los lecto-
res que deseen saber detalles de la misma a la men-
cionada nota bibliográfica.

SOROA (José María de).--Cons-
trucciones agrícolas-Un vo-
lumen de 686 páginas, con
513 figuras. - Editorial Dos-
sat, S. E. Precio, 490 pese-
tas.-Madrid, 1958.

Se trata de la sexta edición,
muy corregida y aumentada,
del interesantísimo y completo
trabajo que, con este título, ha
publicado el Ingeniero agróno-

mo, Catedrático de la Escuela Especial del Cuerpo
y Abogado, don José María de Soroa y Pineda.

En este volumen se trata de todos los aspectos de
las construcciones agrícolas, considerados en su atri-
buto esencial de responder en todo momento a una
finalidad económica. Advierte el autor que ha orien-
tado la redacción de este libro hacia el hn de consig-
nar las condíciones especiales que han de ser aten-
didas en toda edificación agrícola, pero sin que sea
una obra descriptiva de los materiales, y mucho me-
nos un curso de resistencia de los mismos o de esta-
bilidad de las construcciones.

Se divide la obra en cuatro partes : La primera se
refiere al estado general de elección de solar, empla-
zamiento de la construcción y conocimiento sumario

HOMEDES (.T.) y HARO (F.).-

Zooqenética. - Un volumen
de 700 páginas, ilustrado
con 221 grabados.-Colec-
ción Agricola Salvat.-Edi-
torial Salvat, S. A.-Barce-
lona-Madrid, 1958.

Esta obra se compone de
tres partes. La primera, dedi-
cada a la zoogenética general,
recoge los conceptos funda-
mentales sobre genética y re-

producción. En la segunda parte se agrupan los
datos relativos a la genética de las diferentes es-
pecies domésticas, en una serie de secciones de-
dicadas, respectivamente, a las aves, los bovinos,
óvidos, suinos, equidos, cánidos y conejos, y en to-
das estas secciones se da una información sobre
las características genéticas, caracteres fisiológi-
cos y morfológicos, vigor constitucional y caracte-
res patológicos y letales. En la tercera y última
parte se estudian las mejoras genéticas de las es-
pecies antes citadas, con vistas a su rendimiento
económíco.

Esta obra está prologada por el catedrático don
Carlos Luis de Cuenca, quien rinde justo homena-
je a uno de los autores, el profesor Homedes, pre-
maturamente fallecido durante la edición de esta
obra.
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!^11NISTERlO DE AGRICULTURA.-

DIRECCI^ÓN GENERAL DE AGRI-

CULTURA.-Boletín del %nstitu-

to Nacional de Investigacio-

nes Agronómicas. - Volu-
men XVI[. - Número 38.-

Un tomo de 350 páginas.-
Madrid, 1958.

1ZQUIERDO TAMAYO, I^IEDEiROS

y COTA presentan en este nue-

vo Boletín del Instituto Nacio-

nal de Investigaciones Agronómicas su.; esfudios so-
bre la flara bacteriana del iabaco, comprobando que
las bacterias tienen tendencia a alcalinizar las infu-
siones de tabaco ; que los tabacos inoculados mejo-
raar en su aroma y característícas, sobre todo los que
recibieron Micrococcus, y aún más los que fueron
regados con mezcla de Bacillus y Microccocus. Indi-
can también las ventajas encontradas en el tabaco
inoculado con Microccocus.

PUERTA y ALONSO publican unas pruebas de resis-
tencia a díferentes enfermedades de diuersas uarie-
dades de judías, trabajo efectuado en los Laborato-
rios del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, en Beltsville, observando que, de las 36 va-
riedades españolas estudiadas fueron resistentes al
método común la del Barco y la Troncón, y resis-
tentes al moteado angular de la ho: a, la Borriol. Den-
tro de las de enrame, la variedad 218 resulta total-
mente resistente a los mosaicos y al moteado angu-
lar de la hoja, y la variedad denominada de La Vir-
gen, además de resistir ambos mosaicos, resuita in-
mune a una raza de roya. Finalmente, dentro del
grupo de enrame para verdeo, la variedad San Fia-
cre resulta resistente a ambos tipos de mosaico y al
moteado de la hoja, y con buena resistencia a las
dos razas de roya aparecieron las de Manteca, Ave-
Ilaneta Negra, B^onicas, Pinta oscura y Genoll.

1'LQUlERDO TAMAYO co^.^tinúa sus estudios sobre te-
traploides en el género Nicotiana, dedicándose en
este volumen a las observaciones cie las influencias
estacionales en la duración del período vegetativo.
tanto del tabaco común como de la especie Nicotina
rústica, resaltando que los tetraploides de las dos
especies tienen uaL período vegetativo sensiblemente
más largo que los diploides ; que la época óptima del
desarrollo para los tetraploides de Nicotina rústica
son los meses ^de primavera y otoño, aunque la pri-
mera época parece mejor, referidas ambas al clima
del sur de España. Para los tetraploides de N. Ta-
bacum, la mejor época de desarrollo parece ser la
que, comenzando en plena primavera, atraviesa el

verano, produciéndose la fYoración en julio o ya en
otoño (septiembre-noviembre}.

DUSSAILLAN"I' presenta una confribución a ta deter-

minación analítica de1 fraude por agregación de sa-
carosa a los mostos y uinos, proponiendo un método
para identificar vinos fraudulentos, basado en el pH
de saturación de la acidez total y en el coeficiente pK
del vialo.

DEL RIVERO estudia los aspectos actuales de la lu-
cha bíológica. MARAVALL expone los resultalos relati-
vos a poblaciones estadísticas de tamaño aleatorio,
de probable aplicación a a experimentación agríco-
la e industrial

Rat^RícUEZ ÚóPEZ estudia la partenocarpia prouo-
cada en es^ecies del género Cucúrbita, tanto de la
especie C. ovífera como de la C. máxima, indicando
los tratamientos que obtuvieron mejores resultados.

OLLERO y CORT^ÉS se ocupan de la determinación

del calcio en eI tabaco por complexometría co^n
E. D. T. A., llegando a la conclusión de que la apli-
cación de dicha determinación en extractos de taba-
co confirman que este método supera en sencillez
y exactitud a los otros en uso.

SÁNC.I-IEZ MoNCE estudia el e^quilíbrio en poblacio-
nes parcialmenfe alógamas. SANTA MARfA comienza
el estudio de la ecología de las leuaduras con la des-
cripción de tres nueuas especies aisladas de Alpe-
chín : Saccharomyces Oleaceus, Sacch. Oleaginosus
y Cándida Olivarium.

Completa este nuevo volumen del Boletín del lns-
tituto Nacional de Investigaciones Agronómicas las
acostumbradas secc:ones de informaciones varias, ex-
tracto de revistas y bibliografía.

OTRAS PUBLICAClONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA.-Dirección General d^
Coordinación, Crédito y CapacitaciĴn Agraria.--
Secd:ón de Capacitació!n.-Hojas Divulgadoras.-
Meses de abril a junio de 1958.

Número 7.-Divulgación para los bebedores de vi-
nos, por Rafael Janini, ( 'j'} ingeniero agrónomo.

Número 8.-EI ^eral, por Alejandro Vázquez, In-
geniero agrónomo.

Número 9.-En torno af ^otasio, por José García
Femández, Ingeniero agrónomo.

Número 10.-Las hormigas, por José del Cañizo,
Ingeniero agrónomo.

Número 1 I.-Cultiuo del trigo en regadío, por An-
tonio Bermejo Zuazua, Ingeniero agrónomo.

Número 12.-Máquinas de ordeñar, por Manuel Ca-
rretero Ramos, Perito agrícola.
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