
^^r^icu^tu^a
Rev ista a¢ropecuar a

Año XXVII
N.° 318

D^tECCiON Y ADMIIQI3TRACION : O C 1 U b f 9

Caballero de t3racía, 24 - Teléfono 21 16 33 - Madrid 1958

Eapaña .. ............................ Año, 120 ptas.

Swcripciin ^ Portu^al y América . .......... Año, 13E ptas.

Restantes paise^ ................ AiSo, 150 ptsa.

Editorial

Las nuevas plantaciones
de frutales

A medida que avanza la puesta en cultivo de ex-

tensas zonas en Zos nuevos regadios, singularmen-

te en comarcas tan propicias para la plantación

de frutales como las de Aragón, Levante, Andalu-

cia y Extremxadura, se siente la necesidad de orien-

tar esta producción, hoy en pleno desarrollo, con

el fin de asegurar su colocación en los mercados

extranjeros, a base de variedades cultivadas en es-

tas zonas que tengan las condiciones especificas

requeridas par los mismos.

Este trabajo de "normalización" de las varieda-

des de frutales de huesa y pepita singularmente,

nos consta que está siendo abordado por técnicos

especializados en el Ministeria de Agricultura, y

en breve publicaremos algún trabajo relacionado

con este asunta, que compre^ada la orientación

para viveristas, cultivadores, comerciantes y ex-

portadores para lograr, en principio, la elección de

un número reducido de variedades a plantar que

aseguren una producción homogénea.

En dicha labor, naturalmente, habrán de tener-

se encuenta, para elegir estas variedades, el desti-

no de las mismas (consumo en fresco, conserve-

ria, industrialización, etc.); las condiciones especí-

ficas de cada una de las variedades adoptadas, muy

especialmente en lo que se refiere a la época de

su maduración (temprana, media, tardia); las ca-

racterísticas y el gusto de los mercados a los que

van destinadas las frutas; las condiciones espe-

cificas de aguante y conservación que permitan
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la preparación y el envio en condiciones a los rner-

cados consumidores.

Toda esta labor, que llevará consigo una prepa-

ración previa de identificación y sinonimia de las

múltiples variedades de frutales cultivados, puede

cristalizar en beneficio de todos, asegurando a las

nuevas y extensas plantaciones de frutales de hue-

so y pepita, que se prevén en los regadíos hoy en

transformació^z, una producción selecta y unijor-

me que consolide y amplíe, en la medida de lo ne-

cesario, el éxito que hoy alcanzan nuestras frutas

para sus diversos usos.

Este enunciado somero del tema no tiene otro

fin que llamar la atención de cuantos se interesan

por el cultivo frutal para que, en una colaboración

estrecha con los técnicos especializados, pueda lle-

garse, en el más breve período de tiempo posible,

a ordenar de manera racional cuanto se refiere a

la producción y consumo de nuestras más impor-

tantes especies jrutales que, en principio, podrian

comprender entre los de hueso y pepita, los si-

guientes: Melocotonero, peral, manzano, albarico-

quero y ciruelo, sin perjuicio de extender dicha la-

bor a otras frutas, así como a las uvas de mesa,

cuya exportación alcanza ta^a gran importancia,

y que precisa cuidar para su defensa en los mer-

cadas exteriores, no sólo defendiendo el nombre

y el arigen de variedades tipicas españolas, como

la de Almería, sino también normalizando su pre-

sentación.

Simultáneamente, puede acometerse asimismo la

misma labar respecto a otros productos hortico-

las, con similar orientación, que consiga ofre^cer

variedades y calidades que, dentro de las normas

internacionales, señalen características esenciales

de nuestros productos agricolas.
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LA PLAGA DE LA "ROSQUILIA NEGRA "
II. Medios de lucha y normas para combatirla

^vz ^oaé ^/^[azía áe^ ^tvezo

Ingeniero agrónomo

Los pracedimientos para prevenir o combatir la

<<rosquilla unegra» pueden agruparse en la siguiente

forma: culturales, mecánicos, biológicos y químicos.

El interés que tiene el que se luche contra esta pla-

ga de una forma completa y radical, aconseja que

se haga una divulgación del mayor número de medios

y medidas de control, siempre que tengan una reco-

nocida eficacia.

Por esta razón, en lo que respecta a la lucha quí-

mica se hace intervenir el mayor número de pro-

ductos para aumentar los recursos útiles en la lucha

directa y para disminuir la probabilidad de que se

puedan producir en los momentos de agobio limita-

ciones locales pasajeras en las disponibilidades de in-

secticidas. En lo que afecta a los procedimientos de

lucha se sigue igual criterio y se concede especial

atención al método de los cebos envenenados, por es-

tar al alcance de cualquier agricultor, aumentando de

esta forma la variedad de recursos utilizables para

hacer frente a cualquier comtingencia que se pudiera

presentar en casos de emergencia.

^. MiÉTOD(}S CULTURALES, MECÁNICOS Y BIOIJÓGICOS

a) Roturación de los campos fuertemente ataca-

dos, destruyendo previamente por el fuego, si es po-

sible, los restos de la cosecha e inundando después

los campos. Basta una labor de diez centímetros de

profundidad, siendo preferible el que se réalizara un

enérgico desmenuzamiento de la tierra.

b) El encender hogueras de noche y los cebos lu-

minosos destruyen una gran cantidad de adultos (ma-

riposas) de la plaga.

c) En las emigraciones en masa, como cuando se

trata de hacer frente a la plaga que está acabando
de destruir campos o se desarrolla activamente mer-

ced a una vegetación espontánea fuertemente inva-

dida, puede ser interesamte el empleo de lanzallamas.

d) En los campos infestados la aplicación de la

cianamida de cal, a razón de 50^0-I.0^0 kilogramos-

hectárea, es una práctica recomendable, porque des-

truye o ahuyenta a la plaga que pudiera quedar so-

bre el terreno. En los sitios donde la plaga es endé-

mica, la introducción discreta de la cianamicia de cal

en los programas de fertilización es aceptable como

una medida de tipo profiláctico.

e) La lucha contra las malas hierbas por medios

culturales y químicos, mantemiendo los campos, riba-

zos, bordes de acequias, etc., libres de plantas infes-
tantes es también una medida profiláctica interesante.

f) La recogida de puestas de huevos y orugas a

mano es un procedimiento primitivo, pero que se ha

recomendado y utilizado con éxito hasta no hace

mucho.

g) Los pájaros, patos y aves en general pueden

destruir una gran cantidad de orugas. Si se utilizan

patos, cerciorarse de que ^no se han empleado pre-

viamente, y en corto plazo, insecticidas y tener en

cuenta que los huevos pudieran tomar algo de gusto.

h) La lucha biológica dirigida no existe práctica-

mente, pero podría evolucionar favorablemente el

empleo de agentes patógenos, como virus o bacterias.

i) Los procedimientos enumerados tienen un valor

indiscutible como medios de lucha complementarios.

EI control directo y efectivo de la plaga se puede

hacer por la aplicacióm de insecticidas en la forma

que se indica a continuación.

Ĝ . LUCHA QUÍMICA

a) Cebos e►tuenenados.^e trata de un procedi-
miento eficaz, económico y sencillo para combatir la
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plaga y que permita incorporar a cada uno en la lu-

cha activa contra la misma. Solamente deben em-

plearse los cebos en el caso de que existan orugas

que han hecho la segunda muda ; es decir, las for-

mas que permamecen durante el día en el suelo.

Las fórmulas fundamentales son las siguientes :

I) Fluosilicato de sodio ... ... ... 5 kilos

Salvado o algarroba... ... . 100 kilos

Agua ... ... ... ... ... ... ... ... 70 litros aprox.

I1) Fluosilicato de bario ... ... ... 5-8 kilos

Salvado o algarroba... ... 100 kilos

Agua ... ... .. . ... ... ... ... ... 70 litros aprox.

111) Criolita ... ... ... ... ... ... ... 5-8 kilos
Salvado o algarroba ... ... ... 100 kilos

Agua .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 litros

IV) HCH (25 por 100)... ... ... ... 3-5 kilos

Salvado o algarroba... ... . 100 kilos

Agua ... .. . ... ... ... ... ... ... 70 litros aprox.

V) Toxafeno (producto técnico).. 1-2 kilos
Salvado o algarroba... . .. ... 100 kilos
Agua ... ... ... ... ... ... ... ... 70 litros aprox.

El cebo se prepara mezclando primero íntimamen-

te en seco el insecticida con el salvado o algarroba

(garrofa) y luego se va humedeciendo el conjunto,

hasta que se forma una masa que, apretada con la

mano, no rezume líquido entre los dedos. Como el

fluosilicato de sodio es algo soluble en el agua, se

recomie^^da que cuando se emplee este producto se

disuelva parte de la dosis que corresponda para la

cantidad de cebo que se vaya a preparar en el agua

necesaria para hacer el amasijo, teniendo presente

que la cantidad a disolver no deberá ]legar a ser del

orden del 0,7 por 100, que es e1 límité práctico de

solubilidad del fluosilicato de sodio en el agua. El

salvado ha de ser más bien de hoja ancha y la alga-

rroba triturada. Este último producto nos ha dado re-

sultados superiores, lo que hemos comprobado toda-

vía mejor empleando el toxafeno como insecticida.

Las dosis indicadas no deben sobrepasarse, puesto

que el empleo de mayor cantidacl de insecticida se-

ría superfluo o contraproducente, cual ocurriría en el

caso de que pudieran ejercer, pasado cierto límite,

una acción repelente.

Estos cebos se distribuyen a voleo, y si están las

plantas en caballones, el producto debe quedar en el

fondo de los surcos y también encima de aquéllos.

AGRICULTUHA

Canipaña de de^nostración y divulgaci'ón de oómo defenderse
de ,la. »RosquilIa negrau. Ejecucióu de cebos ante los agrlculto-
res en el ataque a la isla de ^^laLLorca en 1955. (Foto del sutor.)

La fórmula de cebo 1) debe procurarse que no se de-
posite sobre las plantas para evitar posibles efectos

fitotóxicos debidas al fluosilicato de sodio.

Los cebos deben aplicarse a la caída de la tarde

y a razón de unos 50-84 kilogramos-hectárea, si bien

en los casos en que se emplean para cortar las ialva-

siones que progresan en forma de cordones sea con-

veniente forzar todavía las dosis. Debe prepararse la

cantidad justamente necesaria para utilizar en el día,

pues es furudamenfal que el cebo se aplique fresco,

pero en caso necesario se puede reservar el sobrante

a lo sumo un par de días, guardándolo em sacos que

se humedecen rociándolos con agua.

Se pueden utilizar los cebos arsenicales, pero úni-

camente deberán ser aplicados por personas respon-

sables para evitar intoxicaciones en el ganado e in-

cluso en los consumidores de alimentos contamima-

dos. Por su carácter fuertemente venenoso, no debe

recomendarse el uso general de los arsenicales, y de

esta forma se evitarán los trastonzos a que podría

dar lugar su uso e.n los momentos críticos en manos

de personas faltas de experiencia.
b) Praducto^s en pulverizacián, o e^spolvoreo.-Es-

tán indicados en cualquier caso, sean las orugas gran-

des o pequeñas, pero cuando aún no han pasado de

la segunda o tercera muda y viven, por tanto, en la

parte aérea de las plantas, es decir, cuando son pe-

queñas todavía, entonces no sirven los cebos y sola-

merclte son viables los espolvoreos o las pulveriza-

ciones.

Como hay una gran diversidad de preparados, es-

pecialmente en los insecticidas clorados, nos limita-
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remos a dar las cantidades de producto técníco por

hectárea como norma fundamental. En pulverización

se adoptará el criterio de escoEer, sin duda al^una,

especialmente coin el DDT en forma de polvo moja-

ble, los productos de mayor concentración. En cuan-

to a los imsecticidas fluorados en espolvoreo, fluosi-

licato de bario y criolita, se adoptará la concentra-

ción práctica del SO por 100, ya que en éstos lo que

más influye es la cantid^ad de producto técnico por

hectárea que se distribuye.

I) DDT : en espolvoreo o en pulverización de 1,5

a 2,5 kilogramos por hectárea de producto técnico,

según inte^^sidad del ataque, densidad de vegetación

y tamaño de los orugas.

I1) DDT más lindano o HCH : en espolvoreo 0

pulverización, consumiendo un mínimo de un kilo-

gramo por hectárea de DDT técnico y 0,2 kilogramos

por hectárea de lindano o gamma HCH.

Cebo luminoso colocado en un arroza1 para determinar la opor-
tunidaci de los tratamie^rntos con^tra la plaga del barrenador del
xrroz y que señala al mismo tiempo la presencia del adulto
uProdenia», sien!do un medio estimable para anuncíar oportu-

namente la posibilidad de un ataque de «Ro®quílla negrau.

Concentracíonee mínimas da los productos a tm-

plear :

20 por 100 para los DDT en forma de polvo moja-

ble y preferentemente conce^ntrados del 50 por 100.

20 por 100 para los emulsionables de DDT.

5 por lO0 para los DDT en espolvoreo y preferen-
temente productos del 10 por 100.

I por 100 de lindano para los productos en espol-

voreo y un 4 por 100 de gamma HCH o lindano para

los productos en pulverización que contenEan un uno

y otro caso DDT.

Cuando las orugas som pequeñas y e5tán todavía en
la parte aérea son eficaces los espolvoreos con criolita
o Ruosilicato de bario al 50 por 100 y también espol-
voreos o pulverizaciones con HCH o lindano corrien-
tes. El fiuosilicato de bario o la criolita mezclados
con DDT, HCH o lindano son también formulaciones
interesantes irrespectivamente, del tamaño de las oru-
gas. La presencia del azufre en algunos preparados
puede ser imcluso conveniente.

En todos los casos se tendrá euL cuenta que la Pro-
denia es más resistente y hay que emplear dosis ma-
yores, duplicadas por lo menos como norma de prin-
cipio, que para las plagas usuales. La resistencia
aumenta también con el tamaño de las orugas.

Los productos a base de HCH no se echarán cuan-
do existan plantas cuyos frutos o partes comestibles
6e puedan contaminar o hayan de suceder inmediata-
mente cultivos de tubérculos, bulbos o raíces para
evitar de esta forma que puedan tomar malos sabores
y olores.

Entre los productos modernos es muy eficaz el to-
xafeno en cebos, pulverización o espolvoreo. El diel-

drín también se reconoce como eficaz. Los insectici-
das fosforados de baja toxicidad dipterex, diazinón
y malation han dado buenos resultados en experien-
cias reducidas, estimando son prometedores para el
desarrollo de formulaciones insecticidas interesantes,
aunque debeur ser experimentados más ampliamente.

Ĝ . NORMAS PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DE LA PLACA

Y ERR^DRES QUE DEBEN EVITARSE

I. Aun en los sitios en 1_os que la plaga es ya en-

démica, la intensidad de los ataques es variable de

unos años a otros, pero esto no debe evitar el que se

realice una vigilancia adecuada para cortar con rapi-

dez los primeros focos que puedan presentarse en la

primavera, denunciando inmediatamente su exi5ten-

cia a los orgamismos competentes. Especial atención

debe ponerse en los campos de alfalfa, bersim o tré-

bol de Alejandría, plantas forrajeras y arrozales, por

ser generalmente en eatoa cultivos donde aparecen
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('rbu Iumino.o que puede servir pxr.r destruir muchu5 adulto.ti
^^ ..ubre t^Klu para conocer la apariciún de la plaga y la curva
de ^ ueio de las mariposas, eleroentos básiecic para la orlentaeión
^^ direceiún de ta defensa wntra la uYrotlctti:a litura F•^. (FOto
^ cortesia de] sefior L<ípez Egea.l

los focos de infestación y diseminación de la plaga

más solapados y peligrosos. También deben vigilar-

se los céspedes de los campos de deportes y los jar-

dines.
2. La gran capacidad de multiplicación de la pla-

ga cuando las circunstarlcias les son favorables, oca-

sionando entonces los grandes ataques e invasiones.

aconsejan que la lucha contra la misma tena un ca-

ráit°r colecfioo.

3. La falta de compenetración y colaboración en-

tre los agricultores puede originar que no se alcancen

los resultados que eran de esperar, pudiendo llegar in-

cluso al fracaso, sobre todo cuando, por falta de ese

mismo espíritu, hay algunos de ellos que llegan a cru-

zarse de brazos ante la calamidad, como si se tratara

de un mal inevitable o por renumciar deliberadamente

al beneficio más o menos escaso que estiman les va

a reportar el tratamiento, bien por incredulidad, des-

A G R I CU LTURA

confianza o por tener los campos fuertemente daña-

dos por la plaga.

4. Se procurará realizar en la medida de lo posi-

ble los métodos culturales que se ha visto pueden ser

útiles para ejercer un control parcial de la plaga.

5. La edad de las orugas es un factor muy impor-

taaíte a tener en cuenta para el éxito de los tratamien-

tos. Su sensibilidad mayor antes de la tercera muda,

cuando todavía viven de día en la parte aérea de las

plantas, permite combatirlas con espolvoreos y pul-

verizaciones, mientras que cuando han pasado de esa

edad y hacen los daños por la noche, entonces pue-

den emplearse también los cebos o ambos procedi-

mieritos a la vez.

6. La aplicación de los insecticidas debe reiterar-

se cuando se vea que es necesario, procurando prote-

ger las parcelas tratadas contra reinfestaciones y las

que han permanecido libres del insecto, pero que se

encuentran amenazadas, rodeándolas de uma faja de

unos 50 centímetros de anchura espolvoreada o pul-

verizada más enérgicamente o aplicando cebos con

mayor intensidad que de ordinario. Como la plaga se

puede diseminar por los adultos (mariposas), si se tie-

me una amplia superficie perfectamente tratada y de-

fendida perimetralmente contra las invasiones de oru-

gas o gusanos, es conveniente la vigilancia cada cua-

tro o cinco días para cortar radicalmente los focos

que pudieran aparecer en el interíor a partir de pues-

tas realizadas por las mariposas. Estas medidas pue-

den ecomomizar la lucha contra la plaga. EI intervalo

entre tratamientos se alarga cuando la superficie de-

fendida aumenta, lo que es una de las ventajas del tra-

tamiento colectivo

•1st^ecto que ofrece el recípiente de un cebo luminoso de noche
al catrr de íwco rato de empezar a cogersc rnser^^Lo. ^Cortesía

del sefior López Egea. ^
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NIaG^. de arroz abierta, dejan^do ver en su interior el ataque
de «rosquilla negran.

7. No basta con aplicar los insecticidas, sino

que hay que hacerlo bien, es decir, preparándolos en

la forma debida, gastando la camtidad necesaria y em-

pleando los aparatos adecuados.
8. Los cebos envenenados, además

dio de lucha de eficacia comprobada

de ser un me-

y, por consi-

guiem,te, recomendable ya de por sí, tienen al mismo

tiempo la ventaja de no necesitar de ningún medio de

preparacióm y aplicación que no esté al alcance del

hombre del campo, por lo que es un procedimiento

que puede convertir a cada agricultor en un miembro

eficientemente activo en la lucha contra la plaga,

pudiéndose proceder entonces con mayor rapidez a

tomar las medidas .necesarias para exterminar la «ros-

quilla negra».

8. Debem prepararse los cebos bien, empleando

las cantidades de insecticidas indicadas y preparán-

dolo ^omo se dice en el lugar oportuno. Aunque pa-

rezca paradójico, hemos visto muchísimos casos en

que los cebos se estaban preparando mal y aplicando

también fuera del tiempo oportuno, que es a la caí-

da de la tarde, cuando el sol no los va a resecar en

seguida.

9. Deben tratarse los bordes de los campos, los

márgenes de l^as acequias y los lugares incultos don-

de el insecto puede evolucionar a expensas de la ve-

getación espontánea y seguir constituyendo focos de

infestación, a partir de los cuales la plaga amenaza

constantememte extender su área de ataque.

De ninguna forma deberá consentirse, pues, el con-

templar el espectáculo de que junto a parcelas cui-

dadosamente defendidas se vea a la ^^rosquilla ne-

gra» seguir devorando las malas hierbas de los cami-

nos, acequias, regveras, parajes incultos, etc., etc.,

sin que madie la moleste ni se ocupe de ella.

10. Evítese a toda costa que se presenten casos

de ver cómo la plaga se traslada de unos campos a

los vecinos, unas veces después de efectuar la siega,

otras por haber devorado las plantas sobre las que

pululaba y en ocasiones por haber efectuado mal los

tratamientos y venir el insecto de otros parajes. Estos

hechos, la aparición de i.nsectos atravesando caminos

y otros casos análogos, que delatan abandono y falta

de interés o tle espíritu de cooperación, deben ser

evitados totalmente por las autoridades competentes.

1I. Cuando el tiempo refresca, las circunstancias

se hacem desfavorables al insecto, cuyo ciclo vital se

alarga, disminuyen:do el número de generaciones y

exponiémdose las orugas durante más tiempo a 1a ac-

ción de sus enemigos naturales (pájaros, otros insec-

tos, bacterias, hongos, etc.), que praducen una ele-

vada mortalidad. Si se tiene en observación la plaga,

dentro del tiempo considerado peligroso, o si se lleva

una campaña de lucha contra la misma, no debe

cambiarse subrepticiamei-^te la política que se venía

siguiendo cuando la temperatura refresca bruscamen-

te, hasta tanto no cerciorarse de que haya podido ha-

cer un impacto considerable en el insecto que permita

modificar las medidas preconizadas.

12. En la lucha contra este insecto pueden produ-

cirse agobios y precipitacianes, pero en todo caso debe

tenerse presente que los insecticidas se deberán em-

plear de forma de no contravenir las recomendacio-

nes o prohibiciones para evitar intoxicaciones a los

aplicadores, consumidores y al ganado y animales

domésticos.
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M ás carne
para España
Necesidad de una
orientación en la
ganadería gallega

Por

Césaz ^ezaárcá,e^ ^iciKEareeGrla

Ingeniero agrónomo

En un artículo que publicamos no hace mucho

en esta misma revista resaltábamos el extraordi-
nario impulso que durante estos últimos años se

ha venido dando en Galicia a la creación de pra-
deras artificiales. Anunciábamos el comi^^enzo^ de

una fue^rte tendencia a la intensificacíón forraje-

ra, demost.rando con cifras la evolución y situa-

ción actual de la misma y haciendo algunos co-

mentarios sobre su significado y su porvenir. El

t.ema es tan importante que nos hemos decidido

a insistir. Entre los muchos aspectos que en él

pueden considerarse, vamos a referirnos a uno

que, a nuestro juicio, es fundamental: el apro-

vechamiento racional de las enormes masas de
forraje que pueden producirse.

Dos son las aplicaciones que deben darse a es-
t.os farrajes : producir leche y producir carne.
Hoy vamos a referirnos principalmente a la car-

ne; es posible que en otro artículo posterior nos

ocupemos también de la transformación en leche

de los forrajes de Galicia.

Tradicionalmente, es la región gallega una de

las grandes despensas de carne para España. Qui-

zá la más importante. Puede calcularse que más

del 8^0 por 100 de la producción gallega de carne

son terneros y que aproximadamente se sacrifi-

can todos los años en España más de 400.000 ca-

bezas de vacuno menor procedent.es de Galicia.

Un verdadero río de carne, que canstantemente

nútre esos insaciables consumidores que son Ma-
drid, Barcelona y atras grandes capitales.

Sin embargo, Galicia podía producir mucha

más carne. Los animales que actualmente envía

a matadero son muy jóvenes, apenas terneros de

cinco o seis meses de edad, que con dificultad al-

canzan los 160 kilogramos de peso vivo (peso ca-
nal medio de 70 a 80 kilo^s). Por ello, a p^esar del

enorme número de cabezas, la cantidad total de
carne que se obtiene es relativamente pequeña.
Si en lugar del sacrificio a edades tan tempranas
se retrasase hasta los 300 ó 400 kilos del c baby
beef» americano, o hasta los 500 ó 600 kilos del
cbeeflings» inglés, se multiplicaría por tres o por
cuatro la producción.

Nos preguntamos: ^Por qué Galicia sacrifica
ganado tan joven? En realidad esta es una ca-
racterística de muchas regiones españolas. San-
tander da un promedio canal de 38 kilos en vacu-
no menor; León, de 49; Avila, de 47; Salaman-
ca, de 80, etc., etc.

Los motivos son varios. En primer lugar, en
este caso las condiciones del mercado, que depre-
cia enormemente e incluso no cotiza el animal
que sobrepasa las características ponderables del
ternero recién desteiado. Mientras otros países
que se consideran ricos se content.an con consu-
mir la carne de reses de 400 y 600 kilos de peso
vivo, en España dedicamos nuestras más impor-
tantes masas ganaderas a la producción de lo que
en otro sitio sería «ternera de millonarios» ; ani-
males muy jóvenes, que sólo se han alimentado
de piensos muy caros ( leche, harinas) y que, na-
turalmente, tienen que cotizar su carne a precios
muy altos. Es innegable que en estas condiciones
no sólo restamos al mercado de carne más. de la
mitad de la posibie producción, sino que además
conseguimos un producto fuera del nivel econó-
mico de la mayoría de la población española. A pe-
sar de ello, parece ser que la minoría restante

basta por ahora para absorber la producción, y
esto resulta en la práctica razón suficiente para
que se prolongue una situación altamente perju-
dicial al abastecimiento global. No nos gustan las
cifras estadísticas : dudamos mucho de su reali-
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dad, pero, sin embargo, en algunos casos no exis-

te otro medio de establecer una comparación, y

por eso, basándonos en las estadísticas, podemos

decir que nuestro consumo medio de carne por

habitante y año son 18 kilogramos, mientras qu^

en Francia se consumen 72 kilogramos; en el

Reino Unido, 65 ; en Alemania occidental, 53, et-

cétera.

Seguimos preguntándonos: ^Es que verdade-

ramente la carne tan joven es mejor que la otra?

Sobre esto habría mucho que hablar. Evidente-

mente el gusto español la prefiere ; es más tier-

na, más blanca, y estas condiciones, al parecer,

son las únicas que se aprecian y se cotizan en el

mercado. Sin embargo, en la mayoría de los paí-

ses acostumbrados al «buen comer» no coinciden

con nuestro punto de vista. Consideran que es
preferible, más sabrosa, la carne de animal más

hecho, que haya podido almacenar grasa en la

fina red del tejido que une y mantiene juntas las

fibras musculares. Esta grasa, que se Ilama «már-

mol» o«jaspeo» , es decisiva para la calificación

de las carnes ; aumentan la blandura y el buen

sabor, puesto que adelgaza y estira el tejido co-

nectivo, que es el que determina la dureza de la

carne; sirve para retener lo^. jugos, y además evi-

ta que la carne se seque demasiado al ser cocina-

da. Por otro lado, es sobradamente conocido, por
cualquier principiante en bromatología, que las
carnes maduras son en general más higiénicas y
nutritivas que las lechales, y que únícamente, por
su mejor riqueza en g^rasa, estas últimas pueden
ser más digestivas para los enfermos. Pero hay
que suponer que una gran parte de los españo-
les que comen carne no están enfermos.

Indiscutibleme^nte nue^stra teoría de retrasar la

edad de sacrificio en los animales gallegos puedc

fácilmente defenderse, tiene contundentes argu-

mentos para combatir.

Pero, ade^más, actualmente existe otra razón

que debe ser decisiva. Puede decirse que hasta

ahora el labrador gallego estaba mal preparado

para engordar sus terneros durante varios mcses.

A pesar de las. excelentes condiciones naturales,

existía gran escasez de forrajes. Una anacrcínica

agricult.ura, en que el maíz, el centeno y la pa-

tata formaban el trípode fundamental, se defen-

día malamente para sostener el ganado indispen-

sable para estercolar y trabajar las tierras. Estu-

diando la realidad de la vieja agr•icultura gallega,

llega a parecer cosa lógica e inevitable el tipo de

explotación ganadera que venimos criticando.

Pero hoy estamos en vísperas de una gran trans-

formación forrajera. Est^ no son fantasías: sc^n

I^e.embarco de Baua^lo en un Concurcu.
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ya miles los agricultores que han comprendido

que su clima, su tierra, sus medios y la época

que vivimos son más a propósito para cultivar

forrajes que para produ;•ir centeno o maíz. Las

praderas artificiales, la i•emolacha forrajera y se-

miazucarera, el maíz forrajero, los cere.ales de in-

vierno para forrajes, etc., representan para este

país fabulosas posibilidades áe alimentar ganado.

Como consecuencia, es necesario buscar remune-

radoras aplicacíones a esta futura abundancia de

forrajes.

No vamos a discutir aquí si ]a lechc o la carne

representan la orientación más indicada para la

futura ganadería de Galicia. Creemos que, con

vistas a una acción inmediata, la mayoría de esta

región está más pre^p^arada para pr•oducir carne

que par•a producir leche. Es verdad que existen
comarcas, como las de Salnés, Valle Miñor, Bar-

cala, Las Mariñas ,y otras muchas, en que todo

parece confabularse para facorecer la explotación

lechera ; pero también conocemos muchas otras,

hoy por hoy la mayoría, en que la solución le-

chera de momento no es fácil d^e implantar. El

campesino que explota vacas de muy escasa ap-

titud prcductiva, que encuentra grandes dificul-

tades para el transporte y ^-enta de la leche, que

tiene tma técnica profesional elementalísima y

desprovista en absoluto de higiene y que, en cam-

bio, puede disponer de forrajes durante la pri-

mavera y el v^erano, tiene a su alcance inmediato

una fácil solución : la crianza y el engorde de

ganado. Las posibilidades económicas que esto

afrece en teoría son int,eresantes.

En ensayos llevados a cabo en Puebla del Bro-

llón (Lugo), hemos podido comprobar que ani-

males gallegos de cinco a siete meses de edad,

alimentados exclusivamente durante la primave-

ra y el verano con el forraje de praderas artifi-

ciales,^ aum^ntaron en pramedio 0,45 kilogramos

por cabeza y día, y si a este forraje se añadía una

ración diaria de dos kilaLgramos de pienso bien

concentrado (bien equilibrado), el aumento en

peso se acercaba a] kilo por día. Es decir, que en

los cinco o seis meses que puede aprovecharse

la producción de este tipo de praderas, habíamos

duplicado el peso vivo de reses que comenzaron
el engorde con los clásicos 150-160 kilogramos.

Sin embargo, en la práctica también el engor-

de de terneros tropieza con una fundamental di-

ficultad, que, como hemos dicho, es el bajo pre-

cio o la falta de cotización d^e los animales que
^uperan los pesos vivos habitua]es.

Pruvisiunes ^.^ra el iuvi^•rnu,

Bebido a esto, ]a solución de^ engordar terneros

se ha extendido hasta ahora poco, o por lo me-

nos se ha limitado a p^eríodos muy brc^-es de

t iempo.

Como ocurre siempre en estos casas, al encon-

trar cerrados los caminos de la lógica, han stn•l;i-
do espontáneamente soluciones que no son pre-

cisamente las más con^•enientes. Principalmente

son dos : aumentar el número de cabezas en ex-

plotación y organizar tm complicado sistema de

compras y v^entas de ganado, en el que, mientras

;e dispone de forraje, se eompra, y cuando sc

termina el for•raje, se vende. Ambas soluciones

hemos podido comprobar que se van extendien-

do bastante, a medida que progresa la intensifi-

cación forrajera, y como creemos que ni para el

campesino gallego ni para el abastecimiento na-

cional son fórmulas convenientes, salimos a su

paso, aunque estamos convencidos de que en po-
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cos años los hechos se encargarán de eeharlas
abajo.

Aun con todos sus inconvenientes, es induda-

ble que de momento tales equivocadas soluciones

están ayudando a la expansión forrajera ; pero

llegará un momento en que no sea así, y de nue-

vo se nos planteará el problema fundamental que

por ahora tenemos todavía sin resolver. ^ De qué

sirven los forrajes, si su transformación en pro-

ductos ganaderos no interesa al agricultor? Si

hasta los cinco o seis meses de edad un ternero

no puede aprovechar debidamente los forrajes, y

precisamente es esta edad la más indicada para
la venta ; si las vacas, por baja calidad racial,

responden mal a una mejor alimentación ; si la

leche se vende mal y con dificultad ; si el aumen-

to del número de cabezas representa aumento de

mano de obra, dificultades de conservación forra-

jera durante el invierno, mayor necesidad de ca-

mas y escasos beneficios, etc., etc. ; si la coinci-

dencia de todos los ganaderos en los momentos

de comprar y vender determina la baja de los

precios, etc., etc., evidentemente, ante tantas di-

ficultades, no es extraño que el labrador t^ermine

por aburrirse y por opinar que los forrajes le so-

bran y que era preferible su vieja agricultura, de

poco rendimiento, pero fácil y segura. Estamos en

un círculo vicioso, y si queremos salir de él será

preciso obrar con muy buen criterio.

Tal vez se nos pu^eda argiiir que lo^ lógico c^

ccoger el toro por los cuernos» y orientarse deci-

didamente hacia la racionalización de la explota-

ción, equilibrando las neeesidades del ganado y

la producción de las tierras, conservando los ex-

cesas de producción de d^eterminadas época" para

otras deficitarias, explotando animales de más ren-

dimiento, etc., etc. Pero todo esto tiene que venir

con el tiempo. Como decíamos en nuestro artícu-

lo anterior, forzar el ritmo del progreso agrícola

es siempre difícil y ger.eralm^ente lento. «Lo me-

jor es enemigo de lo bueno», y de momento ]o

bueno son soluciones de tránsito, que s,in ser t.al

vez definitivas, pueden ser, sin embargo, decisi-

vas para evitar el estancamiento y el retroceso.

Es mucho lo que se juega. Desde luego, mu-

chos milloens de kilos de carne que incrementen

y abaraten nuestro aba^^t^ecimiento, tal vez el fu-

turo económico de una importante reĜión espa-
ñola. Creemos que el asunto^ lo meerce. La inten-

sificación forrajera ha dado el primer paso para

resolver el problema. Las condiciones del mer-

cado tienen ahora la palabra.
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Método analítico para el control de la
desacidificación maloláctica de los vinos

Por

I. MARECA CORTES y E. DEL AIviO GILI
Laboratorio de Enología del Patronato luan de la Cierva

En la elaboración de vinos finos de mesa es un
pi^oceso universalmente admitido, como necesa-

^^ío, su tíesacidificación biológica, la denominada
comúnmente fermentación maloláctica.

Es un hecho incontrovertible que, si un vino se
mantiene en condiciones, favorables, a continuación
de su fermentacíó^n principal sigue un proceso de
carácter fermentativo que puede parecer conti-
nuación de aquélla, o identificarse como una fase
última y decadente de la misma. Este proceso bio-
lógico, con que se prolonga la transformación fun-
damental del azúcar en alcohol, se caracteriza por

tma disminución notable de la acidez fija del vino.
En los vinos tintos finos de mesa, acidez es con-

traria a calidad, de donde un procedimiento na-
tural que disminuya la acidez se ha de considerar
muy apreciado y ha de favorecerse su realización.

Históricamente, fueron enólogos itailanos y sui-

zos, Garino Canina destacando entre aquéllos,

quienes primero reconocieron la existencia de esta
degradación del ácido málico y expusieron su as-
pecto práctico en vinificación.

I^a Escuela Enológica Bordelesa, que ha elabo-
rado como producto de investigación y experimen-
tación propia en el laboratorio y en la bodega una
enotecnia, un completo conjunto de normas para
hacer vinos de mesa, los famosos vinos de Bur-
deos, considera la transformación maloláctica co-
mo primera fase del añejamiento o crianza de los
vinos tintos. Dice así Ribéreau-Gayon :«E1 pri-
mer estadio y el acto esencial del añejamiento de

]os vinos tintos es la fermentación bacteriana del
ácido málico. No se puede hablar de añejamiento

si no se considera en primer lugar esta fermenta-

ción ; saber si se ha realizado o no, y, eventual-
mente, favorecer su realización» ( 4). Tanta im-
portancia recaban para esta desacidificación na-

tural.

Como dato medio para un vino que ha llevado
a término su fermentación maloláctica, puede
darse una disminución de unos 20 miliequivalen-
tes por litro, lo que supone una pérdida de 1,5
gramos por litro, ex,presada en acidez tartárica.
La transformación consiste en la descomposición
del ácido málico, componente normal de los mos-
tos, en ácido láctico y ácido carbónico, según el
siguiente esquema :

COOH-CHZ-CHOH-COOH ->
CHa-CHOH-COOH + COZ

El ácido málico tiene dos funciones ácido y el

láctico sólo tiene una función ácido. El ácido car-

bónico que se produce, junto al ácido láctico, se

desprende del vino y pasa a la atmósfera, como

sucede en la fermentación alcohólica. En definiti-

va, de las dos funciones ácido con que contaba el

ácido málico, antes de su descomposición, sólo

queda una, la del ácido láctico ; lo que quiere de-

cir que la parte de acidez del vino que correspon-

día al málico se ha reducido a la mitad en forma

de láctico.

La transformación es de origen biológico, fer-

mentativo ; a simple vista y aun para no versados

en Microbiología, el hecho es claro, por el fenó-

meno de desprendimiento de gas carbónico, que

sirvió para generalizar el término fermentación,

denominando así a todos los procesos microbianos,

incluso los no acompañados de esta producción

de gas.

Los microbiólogos no están de acuerdo en el
agente microbiano de la fermentación. Sin embar-
go, el criterio más generalizado y digno de con-
sideración es el de que se trata de una bacteria,
de un lactobacilo. A este respecto, considérese que
]a experimentación, los trabajos de taxonomía, la
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ccnservación de cultivos de bacteriás pre ^: ntan

más dificultades duc con levaduras. Además, di-

ferentes la^tol^acilos son capaces, sin precisar ren-

dimie^ntos, de llevar a cabo la transformación (3).

Del conocimiento íntimo del proceso se deducen

las normas que han de seguirse en bcdega para

que la transformación de] ácido málico en ácido

láctico s•ea lo más completa posible. Es una fer-

mentación más delicada, que requiere más cuida-

dos yue la alcohólica I>ara su iniciación, desarro-

llo y feliz término. Por otra parte, conviene llamar

la atención poderosamente sobre esta materia.

Téngase en cuenta que se trata de fomentar la

re^alización de un proceso bacteriano y que las al-

teraciones más funestas de los ^^inos son bacte-

rias, prcducidas muchos de ellas por lactóbacilos.

Así, pues, es bueno recomendar que esta transfor-

mación sólo ccnviene a los vinos tintos finos dis-

puestos para crianza, los cuales han sido seleccio-

nados por su composición e^quilibrada, por su ex-

traordinaria calidad y pcr su estada microbiano

óptimo, y que por su condición de vinos especia-

les admiten una atencíón ésmerada del elem^ento

t.écnico de la bodega (1).

Ha de ser quizá la o^peración más peligrosa y de

mayor resi:onsabilidad para el bodeguero. E1 sul-

furoso tiene que restringirse al máximo, llegar a

no utilizarlo hasta concluída esta fermentación.

En el comienzo, sobre todo, l^^ara favorccer su ini-

ciación, y<lurante su transcurso, la temperatura

del vino debe mantenerse entre 20° y 22". 'Pambié.n

se reccmienda, cuando se retrasa su aparición cn

algún envase, añadir a éste vino o depó^itos de

otros envases due ya la hayan realizado (^il. Fsta:<

normas son ccntrarias a las que se dan para una

vinificación corriente, por lo que han de extremar-

se los cuidados en su aplicación. Ha de ^^igilarsc

muy especialmente la acidez ^^olátil y utilizar ^^l

sulfuroso oportunamente.

Como el sulfuroso es imprescindiblc en la vini-

ficación en blanco, para protc^er los tonos pálídos

de color en los ^^inos finos de mesa, es por lo que

no suele darse la ferm^ ntación maloláctica en esta

clase de vinos, ^or otra l,arte quizá menos neccsi-

ta^los de una desaci^iificación, porquc en ellos sc

aprecie más el sabor fresco propio de la acidcz v

porque fre^nte a los componentes a los <Zt.ze se li^a

la suavidad de un vino, aztícar, glicerina, etc., no

o^pon^n la materia colorante de ]os tintos, sino sólo

la acidez.

En cste L^abor•atorio de Enología sc está ulti-

mando un interesante t^`abajo sobre los ácidos dc

los vinos de Rioja, re^alizado en colahoración con

la señorita Díez de Rethencourt, cuyos datos han

sido de gran valía para la ccnfección del presente.

Es, pues, un adelanto en la publicación del ref^^-

rido trabajo indicar r,ue los vinos de Rioja ofre-

cen una compesición cuantitativa en sus ácidos

similar a los dc Burdeos y que• por tanto, están
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igualmente necesítados de la desacidificación ma-

loláctica.

Dada la importancia de este proceso en la ela-

boración de vinos tintos, se comprende que hará

falta disponer de un método sencillo para conocer

tiu marcha, como para controlar ia fermsntación

alcohólica se dispone de las medidas densimétri-

cas y del análisis del alcohol. La cromatografía ha

resuelto muchos problemas de análisis, simplifi-

cándolos ext.raordinariamente, y tm método cre-

matográfico sobre papel se ha puesto a punto en

Burdeos que propcrciona un análisis semicuanti-

tativo y simple de los ácidos málico y láctico (6).

En la presente publicación se describe un mé-

todo cromatográfico original, sencillo y preciso,

apto para realizar en un laboratoiro elemental de

bodega, que sir•ve para un control detallado de la
fer•mentación maloláctica de los vinos tintos.

TÉCrrica DE TxannJO.-Para realizar el análisis

cromatográfico de las muestras de vinos que se

desea saber si han degradado su ácido málico, se

necesita altímina para cromatografía. En las ex-

periencias que han servido para la preparación de

este trabajo, se ha utiliza^do de la marca Merck,

estandardizada, según Brockmann. Esta alúmina,

mezclada con agua, da un pH 7-8, muy superior al

medio del vino, que es 3,5. Para que no ejerza una

acción neutralizante, y porque se mejoran nota-

blemente los resultados, con desarrollos más am-

plios y netos, se trata la alúmina con solución de

áci^do clorhídrico. E1 tratamiento consiste en agi-

tarla repetidamente con solución 0,5-N aproxima-

damente de ácido clorhídrico, a razón de 500 gra-

mos de alúmina por 200 c. c. de ácido. Después se

lava dos veces con agua destilada y se seca a fue-

go directo con agitación. La alí^mina así tratada

tiene, mezclada con agua, un pH 5,5. Este trata-

miento podrían efectuarlo las casas suministrado-

ras, con objeto de simplificar la labor de los labo-

ratorios de bodega.

Debe disponerse asimismo de alcohol de 96 por

100 y, mejor todavía, absoluto, y de aceite de pa-

rafina.

Se precisa, además, tubo de vidrio de 3-4 mm. de

diámetro, que se secciona en trozos de 50-f^0 cen-
tímetros. Conviene que el corte no ofrezca irre-

gularidades y que la sección sea normal al eje del

tubo.

El material necesario queda completo con unos

pequeños matraces de fondo redondo de 12 c. c.

de capacidad, cuyo cuello ti^ne 7 cm, de longitud

y 1,5 cm. de diámetro.

L^os tubos se cierran, ,por lo que ha de ser su

base, con tmos taponcitos de algodón hidrófilo. No

sirve el algcdón sin desengrasar. E1 algodón debe

de quedar sin hilas por la parte interior y llegar

al mismo extremo del tubo, sin dejar huecos, que

se convertirían en cámaras de aire al ponerlo en

ccntacto del líquido, impidiendo su humectación.

Colocado el taponcito de^ algodón hidrófilo, se

procede a ll^enar el tubo con alúmina, que se intro-

duce en varias porciones, mediante un embudito

de papel o similar, golpeando varias veces des-

pués de cada adición sobre algo blando para que

no se deteriore el extremo de^l tubo. Mediante es-

tos golpes se homogeneiza la columna de alúmina.

En lcs matraces se ponen 4 c. c. de alcohol y

8 c. c. del vino en ensayo. Después se introduce

en cada matracito el extremo inferior de un tubo

lleno de alúmina. Finalmente se termina de Ilenar

ca^da matracito con aceite de parafina, para evitar

que en el tiemp^o de desarrolla del cromatograma

esté el líquido problema en contacto con el aire y
pue^da introducir alteraciones.

Para dar estabilidad al conjunto^, basta una ta-

bla con perforaciones, por donde pasen los tubos,

situada a unos 25 cm. de la base de los matraces,

con lo que los tubos se mantendrán vertícales,

cosa necesaria. En las tofografías números 1 y 2

puede vei•se una serie de tubos y matraces en dis-

posición de trabajo.

Los tubos permanecen introducidos en la solu-
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ción vino-alcohol durante doce-catorce horas. En

este tiempo la alúmina ^se ha humedecido hasta

una altura de 45-50 cm. y aparece una zona colo-

reada en la parte inferior del tubo que asciende

hasta unos seis cm. de su base. Esta zona colorea-

da presenta distintas tonalidades, según eI tipo

de vino, la bodega donde se ha elaborado y su gra-

do de añejamiento (2). La altura y extensión de

las distintas regiones que se diferencian son fun-

ción de las concentraciones de los ácidos, y se

utiliza este hecho para controlar la fermentación

maloláctica, según se verá seguidamente.

Una ventaja de este método de análisis es que
pueden realizarse de una vez múltiples determi-
naciones fácilmente.

Interesa saber que la alúmina utilizada es recu-

perable mediante calcinación. También san recu-

perables el aceite de parafina por separación de un

embudo de decantación y el alcohol por destila-

ción. Los tubos han de limpiarse muy bien con

agua y secarlos completamente antes de volver a

usarlos.

R>ĜsuLTnnos osTE^rrlnas.-En las figuras números

3, 4 y 5 puede apreciarse cóma son las cromato-

gramas. En general, se diferencian tres zanas co-

loreadas, que suelen estar separadas por unas ban-

das más estrechas y de color mucho más intenso.

Estas cromat.ogramas son una superposición de

los correspondientes a los ácidos del vino y a su

materia colorante, de forma que tienen utilidad do-

ble para estudiar los dos importantes grupos de

sustancias companentes de los vinos. Aparte de

esta publicación de carácter práctico, este trabajo
experimental ha dado lugar a otras dos publica-

ciones científicas, una ya aparecida, orientada ha-

cia el control del añejamiento por la evolución del

color de los cromatogramas, y otra, en preparación,

describiendo las últimas relaciones conseguidas

respecto al control del añejamiento, en estudio

comparado con medidas fotométricas, y exponien-

do con todo detalle el efecto, la correspondencia

precisa de cada uno de los ácidos del vino en los

cromatogramas.

Las tonalidades de color hacen referencia al gra-

do de añejamiento^ y co^rresponden los colore^s^ ^azu-

les y verdes a los vinos más jóvenes y los colores

de tendencias pardas a los más añejados, dándose

toda una gama de matices intermedios. Además,

cada bodega mantiene unas tonalidades pro-

pias (2).

En esta publicación se dedica atención sólo a la

intervención de los ácidos málico y láctico en los

cromatogramas. A continuación se detallan las ca-

racterísticas de esa intervención.

La zona coloreada superior, que es la que varía
de matiz con la edad del vino y con la bodega,
que se divide en dos subzonas por una banda o
mancha estrecha y de color fuerte, es la que regis-
tra las variaciones de concentración de los ácidos,
es el auténtico cromatograma. No se considera la
parte de tubo comprendida entre su base y el c:o-
mienzo del cromatograma pro^piamente dicho, se-
gún la indicación anterior.

El ácido láctíco, su mayor concentración, actúa

sobre el cramatograma, aumentando su longitud,

ensanchando la zona. Este ensanchamiento dc

zona se realiza en sentido ascendente solo, de for-

ma que por la acción del ácido láctico no se modi-
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fica la situación del límite inferior de esta zona
cromatográfica.

E1 efecto del ácido málico es doble, eleva toda

la zona cromatográficá y al mismo tiempo la com-

prime, la reduce de longitud.

Son, pues, acciones antagónicas las de los ácidos

málico y láctico sobre los cromatogramas; el áci-

do málico reduce y e,eva la zona cromatográfica ;

el ácido láctico ensancha la repetida zona, pero

sin Yrl^dificar la pasición de su extremo inferior.

con lo que la ampliación resulta de una elevación

de su límite superior. Tan acusados son los efec-

tos descritos, que ]a mancha central de la zona

cromatográfica, debida al ácido succínico, y de la

que se tratará con más detalle en la próxima pu-

blicación, por la presencia de mayores concentra-

ciones de ácido málico se desplaza en sentido as-

cendente también. Por el contrario, esta mancha

central, al aumentar la concentración de ácido lác-

tico, no sufre desplazamiento sensible.

Las diferencias descritas se ponen de relieve

tanto más cuanto que los aumentos en las concen-

t.raciones de los ácidos málico y láctico no son si-

multáneos en los vinos, puesto que normalmente,

cuando abunda el ácido málico, escasea el ácido

láctico, lo que sucede en los vinos jóvenes recién

obtenidos. Por la fermentación maloláctica dismi-

nuye hasta desaparecer prácticamente el ácido

málico y se incrementa notablemente el ácido lác-

t1C0.

Se han realizado medidas en las longitudes de

los cromatogramas que se han relacionado con las

concentraciones de los ácidos, Ĝomprobándose la

existencia de una interdependencia precisa. Para

orientación puede decirse, con referencia a la apli-

cación directa para el control de la fermentación

maloláctica, que en un vino antes de su desacidi-

ficación, la zona cromatográfica se incia a unos

cinco centímetros de la base del tubo y dicha zona

tiene una longitud de 1,5 centímetros. En cambio,

un vino con la degradación de su ácido máiico con-

cluída, da un cromatograma de cuatro centímetros

y su extremo inferior está situado a tres centíme-

tros de la base del tubo.

Los resultados comentados pueden comprobar-

se en la figura número 5; en ella, los dos tubos de

la derecha se han obtenido con el mismo vino,

antes de su fermentación maloláctica. E1 tercer

tubo junto a los antel•iores también corresponde

al mismo vino, pero después de completada su

transformación maloláctica. Como se ve, la dife-

rencia es notable. Este es el caso de los cromato-

gramas realizados en los momentos extremos, an-

tes ^de iniciarse y después de realizada totalmente

la fermentación maloláctica. Cuando la situación

del vino es intermedia, con transformaciones rea-

lizadas parcialmente, cosa muy frecuente si no se

procuran las condiciones más favorables para la

desacidificación biológica, la disposición de los

cromatogramas también es intermedia entre las

dos disposiciones extremas vistas..

Los cromatogramas son totalmente reproduci-

bles para un mísmo vino, en tonalidades de color,

distribución y dimensiones.
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El trigo "Pané 247", de secano extrema-
do, es una preciosa fuente de proteínas

^oz ^osé ^arcé ^vG tcé

1~;^ muy lógico que, además de la abundancia o

escasez de un producto, sea la calidad del mismo

el principal factor determinante de su cotización

u precio en el m^ercado.

La guerra del 36 colapsó la economía de nues-

tro país afectando plenamente a las produciones

agrícolas. Ella motivó la intervención del trigo,

iniciada con la creación del Servicio Nacional del

Trigo en agosto de 1937, la cual ha durado vein-

tiún años y persiste en la actualidad. Tal inter-

vención comprende dos fases bien determinadas:

Durante la primera de ellas se estimuló la pro-

ducción d^c trigo y terminó cuando se alcanzó la

Yinalidad perseguida, conistente en lograr el au-

toabastecimiento del país. Vivimos ahora la se-

gunda fase en quc, cubiertas las necesidades de

cantidad, se atiend^e a la se^lección de lo existen-

te y se ;procura impulsar la obtención de algo me-

jor, tendente a la calidad. Dicha tendencia se ve

bien reflejada en el reciente Decreto de 6 de junio

último, por el que se regula la actual campaña

triguera 1958-59, cuya disposicián, entre otros fi-

nes, se propone estimular la producción de trigos

de las mejores calidades.
Antes de adentrarnos particularizando en el

examen de la calidad de los trigos, consideramos

necesario recordar, a modo de preámbulo, cuáles

son los componente^s príncipales de este tan pre-

ciado cereal y en qué proporción en él intervie-

nen. Procuraremos para ello concretarnos a una

^muy ligera descripción, para no sobrepasar las di-

mensiones de un artículo normalmente legible.

C1 grano de trigo está constituído por los te-

gumentos o piel, el germen o futura planta en

miniatura y el albumen o almendra.
En el proceso mecánico de la molturación del

trigo se separan los tegumentos (salvado) y el

g^ermen, y lo restante del grano, el albúmen fi-

namente triturado, es la harína.

Una harina de trigo panificable puede tener la

siguiente composición :

Gluten ... ... 11,00 por 100

Almidón ... 72,00 por 100

Grasas ... ... 1,25 por 100

C^elulosa ... 0,90 por 100
Cenizas ... .. 0,85 por 100

Agua ... ... 14,00 por 100

De los seis componentes que hemos señalado

para las harinas de trigo normales o panificables,

la proporción de los dos primeros, que son el glu-

ten y el almidón, varía según el típo varietal y

mucho más según las condiciones en que ha sido

producido el trigo.
Las, cuatra componentes restantes presentan

variaciones muy limitadas, y cuando ellas son

acusadas la harina deja de ser panificable.

Hoy vamos a ocuparnos del gluten y del al-

midón y sus proporciones en la composición de

los trigos y sus harinas.
Las diccionarios definen el gluten diciendo que

es una materia blanco-amarillenta, elástica, vis-

cosa, que queda cuando la harina de trigo se so-

mete a una corriente de agua que arrastra el al-

midón. Constituye la materia proteica o nitroge-

nada de una harina y es el mejor índice de su

calidad. Las harinas ricas en gluten dan un pan

esponjoso y excelente.
La riqueza en gluten de una harina de trigo

depende estrechamente de las particulares con-

diciones en que el trigo ha sido desarrollado, sien-

do muy variable según la clase de terreno, nutri-

ción y clima.
En variedades de trigo correspondientes al
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El trigo uPané '?n, cultivado en secano muy seco, presenta un
acpecto normal, por poseer una eztraordinaria resistencia a la

tiequía.

tipu moteado (granps constituídos por un mosaico

de fracciones córneas y amiláceas) la acción del

medio influye más acusadame^nte sobre el cambio

de textura de dichos trigos. La variedad «Pané

247» peí°tenece al tipo moteado y es altamente

fluctuante.
Favorecen la formación del gluten, en el cul-

tivo d^el trigo, las tierras comp^actas, la siembra

espesa, los abonos nitrogenados, la luminosidad

y principalmente las altas temperaturas y una

sequía prolongada en la última fase de su vege-

tación, que comprende desde la floración a]a

completa maduración del grano, que le da una

textura córnea y cristalina.

El almidón constituye la parte blanda, yesosa,

amilácea, feculenta y, considerado químicamente,

es la materia hidrocarbonada del trigo. La pt•o-

porción de él en el grano aumenta cuando éste

ha sido producido en climas nórdicos, frescos y

con escasa luminosidad. En terrenos sueltos. Nu-

trición deficiente en nitrógeno y e^spec`.almente

con abundancia de humedad durante tado su ci-

clo vital. Los trigos muy almidonosos producen

una harina que da un pan apel.»azado, no es-

ponjoso y de mala calidad.

La variada configuración de nuestro ternto-

rio nacional da lugar a que en un mismo año y

fechas se produzcan diversidad de climas. Mien-

tras en unas zonas el exceso de lluvias ocasiona

daños, en otras la vegetación es altamente per-

judicada por la sequía.

Este año la camarca de Segarra de Léí•ida ha

sentido los efectos de la sequía con tanta inten-

sidad, que ha sido la más acusada del acfu^t si-

A C; k{ 1 CU LTU ítA

glo. Para darse perfecta cuenta de ello uasta ob-

servar los datos pluviométricos que de dicha zona

^e acompañan.

El decenio 1947-57 ha sido muy escaso en llu-

vias, y dentro de dicho decenio los años 194^ y

1950 (en su primer semestre) son los peores. Fl

primer semestre dei año actual ha sido más seco

todavía que los anterioímente citados, caracteri-

zándose por ser el de menor pluviosidad del ac-

tual siglo. En la gráfica comparativa se acusa la

casi total ausencia de agua en los meses de abril

y mayo, que es cuando el cultivo^ del trigo más la

precisa.

La falta de agua ha mermado notablemente lus

rendimientos del trigo, que de una producción

normal de unos dos mil kilos por hectárea en

cultivo de secano ha quedado reducida a w1a quin-
ta parte, o sea a menos de 500 kilos hectárea.

La persistente s^equía ha puesto de manifiesto

la resistencia de algunas variedades. En las foto-

grafías adjuntas vemos el aspecto de los trigos

«Pané 247» y el «Pané 2», sembrados en el mis-

mo terreno y fechas y sujetos a iguales atencio-

nes de cultivo. E1 c Pané 2» muestra una resisten-

cia éxtraordinaria a la sequía, mientras el «Pa-

né 247», variedad de resistencia media, acusa la

falta de agua con la anormalidad de su porte }•

en sus hojas arrolladas.

La composición del grano de trigo «Pané 247»

ha sido modificada por efecto de la sequía. Su

textura es vítrea en su totalidad y la proporción

de materias amiláceas o hidrocarbonadas ha que-

dado muy reducida. Su porcentaje en gluten es

E•;l trígo ccPané 247), de mediana resistencia u la sequía, cul-
tivado en secano muy tieco, acusa la falta de agua en sus hoJa^
arroíladas. H,n cambio, el ^rann de él producido es muy rkco en

proteínas.
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I^afa,^ p ûrlanréfrlca,^ a^e GUISSand (L^^d^ ^

______ PROnflolo Ze^ SenESTRé Z 94e a Y 95F

PREClPlTAGlO/vES .Z^ SEI'fESTRE DE Z959

t.a escaee•r. de Iluciar en loc meties de abril J^ mayu, cuan0o
la pla^^ta má^s la prer^isRba, ha sido^ la cauyn d'e la mala co^secha
Qe trí!go de^l aCio .u^tu.^l en la camarca de La C^egarra, de l,éri^da.

excepcional, osc,ilando el resultado de varias de
las muestras de harina analizadas entre 37 y 40
por 100 de gluten húmeda. La harina que de él
se obtiene estc año, procedente de cultiva de se-
cano muy seco, :es altamente glutinosa y los fa-
bricantes la venden a alto precia como tipa de
fuerza. El pan del «Pané 247» es muy esponjo:u
y de primerísima calidad.

En el Decreto de Ordenación Triguera de la
actual campaña, y en su circular aclarat^ria de
tipificación de trigos, se asignan a algunas varie-
dades de trigo dos precios, según sean abtenidas
en cultiva de secano o bien en regadía... ^Por
qué a la variedad cPané 247» se le ha asignadc^
un solo precio?

La comarca La Segarra, de Lérida, es altamen-
te triguera ; par eso se la denomina «el granero
de Cataluña». E1 volumen de su producción, toda
ella procedente de secano, es importante y pesa
en el total nacional. E1 90 por 100 de la variedad
cultivada en la zona p^ertenece a la variedad «Pa-
né 247». Sus agricultores, este año, por causa de
la sequía, han obtenido en cantidad la peor cose-
cha del siglo, pero en cambio han conseguido
una calidad excelente. Sería justo, justísimo, que
a tal^es agri,cultares^ se les pagara su trigo de
acuerdo con la calidad producida.

REGIMEN PLUVIOMETRICO DE GUISSONA PRIMER sEMESTRE EvERO-JUNIC^ ,^e^enio^ An^5194s-19:>^
COORDE1bADAS GEOGR^11ICf1 S

Longitud : 4^ 58' 34" E. I,atitud : 41^ 47' 03" N. Altitud : 493 metros s. n. m

Ñ
P R E C I P 1 TA C I O N E S E N L I T R O S

A O S
^ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN10

-
TOTAL

1948 ... ... ... ... ... .. 6,3 14.fi 28,i 48.- 63,5 0,8 161,3
1949 ... ... .. 3,1 ^ 7.1 33,2 7.5 114,4 b7,1 222,4
1950 ... ... ... ... ... ... . . 4,- 7.- 18,- 25,5 48,^ 58.5 161,2
1951 ... ... ... ... ... ... . . 25,- 43.- 54,- 55,- 108,- 79^ 374,- I
1952 ... ... _ . ... ... ... ... 7,- I 8. 38,- 32,5 93,- 22,5 201,-
1953 . . . . . . . . . . . . . .. ... ... - ^ - 13,5 24,- 26,5 181,- 245.-
1954 ... ... ... _. ... ... ... 11,5 j 17.b 97,5 32,- 67,- 27; ^52,5
1955 ... ... ... ... ... ... ... 82.:^ ' SO.:; 39,5 11,- 13; 125,5 222,-
1956 ... ... ... ... ... ... ... L5,- ^ 3.:, 99^ 49,5 52,- 59,5 278,5
1957 ... 12,5 ^ 14,5 4,5 78,^ 8Q5 101,- 291,5 ^

llATOS PLUVIOMETRICOS DE GUI^SONA (Z.érida)

Primer semestre Enero a Junio del a^ño 1958, el semes;re de menor cantidad de agua precipitada durante el

actual siglo.

P R E C I P I T A C I O N E S E N L I T R O S

ENEBO I FEBRERO

25.- I 3.5

MARZO i ABRIL

^4.J

MAYO

23,- I 9,-

JUNIO

Y9.5 710,5
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los tiempos standard en agricultura
^or ^osí ^ostao Ca N1.OH

Ingeniero agrónomo

I. INTRODUCCI^ÓN.

La fijación de los tiempas standard en agricul-
tura lo consideramos como uno de los problemas
más urgentes para conseguir un avance decisivo
en la, hasta ahora, descuidada rama de la organi-
zaci,ón agrícala.

En el número 66 de la revista Terre et lflethode,

boletín del «Institut d'Organisation Scientifique du

11. 1?:XPOSICI^óN DE DA^I`OS.

Nos limitamos a con^siderar das cultivos, trigo

y remalacha azucarera, casi predaminantes y muy

característicos en la zona donde está enclavada

la explatación en la que se han estimado los ren-

dimientos. Estos se refieren a la distribución de

la mano de abra y del tractor expresada en horas

por hectárea a lo largo de toda el cíclo productivo.

CLTADRO N.a 1

TRIGO

Em^leos de mano de obna g tractor en las erc7^lot^ac^ion^es alemanas.

Empl^^e H/ha. Labor^e Eztendido
giembra Cuidadoe

de eetiercol culturalee Recelección TOTAL

Mano de obra ... ... ... ... ... ... ... ... .:. 8,5

Tracción ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8,5

27 6 1,1 43 85.6
4,4 4.2 1.1 8,6 26,8

Travail en Agriculture», s;e publica, bajo el mismo

título que encabeza este artículo, un estudio en

el que aparecen los tiempos standard calculados

par el Instituto Max-Planck para explotaciones

medias de policultivo en Alemania.

Hemos creído de interés comparar algunas de

las cifras allí dadas con las datos recagidos por

nosotros, durante el año agrícola 1956-57, en di-

ferentes parcelas de una explotación de regadío

en el valle medio del Ebro.

No pretendemos por el momento sacar conclu-

siones prácticas, que evidentemente exigen una

elaboración y cálculo bastante más largos. Uni-

camente queremos descubrir la cantidad de va-

riables o elementas modificadores que se nos van

a presentar en cuanto nos asomemos a tratar de

los rendimientos en agricultura. Descubrirlos y

comprender que pueden ser valorados.

Inmediatam^ente haremos una exposicí,ón de

ellos e intentaremos sentar las bases previas para

un estudio ordenado.

El cuadro número 1 recoge los números repre-
sentativos medios de las explatacianes alemanas

para el cultivo del triga. Se las ha considerado

matorizadas con un tractor de 23 CV. y con una
producción media de 30 quintales métricos por
hectárea.

Nues^tros datos, de cuatro parcela,, están re5u-

mido^s ^en el cuadro númera 2. También se dis-

pane de un tractor de 25 CV.

CUADRO N.^ 2

F,mPleas de mano de obr¢ y tractor en err;iOlota-

ciones testigo españalas.

Superfiaie paccelae Producción
Qm./Ha.

Mauo de obra
hors/Ha.

Tractor
hora/Ha.

(A) 5-16-00 . .. . _ 20,44 30; 2b
(B) 2-50-00 ... ... 47,60 224 3u
(C) 1-78-00 ... ... 44,4 188 38
(D) 2-00-00 ... ... 49,0 23á 29

La natoria disparidad en los empleos de mano
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('GADItO ^^.° 3

Txlco

C O N C E P T U

!a¢tos ennt^a^rativos e7e el em,pbeo de la xnttxen cte ubra.

A

Labores preparatorias ... ... ... ... ... ... 19
Siembra y abonado ... ... ... ... ... ... . .. 3l1
Riego y cuidados culturale.^ ... ... ... .. 187
Siega y recoleccitín ... ... ... ... ... ... ... 35

TOTALES 301

ll

148
:38
7

31

224

CUADRO \.^' 4

REMOLACHA

HORAS/HA. EN LA9 DISTINTA9 PARCF.LAS

E^^ipleos de^ ^rroa^lu de ob^ra y tractor eii eu^plut^uciu^les ^tle^rraax^ris.

Empleoe hora/Ha, Prepareción

^Iano de obra Hora por Ha. ... ... ... 35,5
Tracción horas/Ha . ... ... ... .. . .. ... . . 12,9

Sie^nbro

C D Medie Alemania

^3Ei 105 J7 35,:i
31 .i0 37.25 G
^8 :35 1i4,25 1,1
•13 4^i 39,25 13,u

188 238 239.75 35,G

Cuidsdoe
culturalee Retolección TOTAL

1S1 237 250 703,5
14,7 8.8 42 78,4

CUADRO N.^ 5

REMOLACH.4

Lrnpleos de mano de ohra p tra^ctor en e^zplotacío7aes testiyo e.;l^añnlas.

Parcelae Superficie Claee de tierra

E 1-07-10 Fuerte
F 2-28-50 Ligera

Producción
T/Ha. Meno de obre Tracción

37 777 73
3^ 681 45

CUADRO ^1.^ Ei
REMOLACHA

D¢tos contparatiz•os en el empleo de la

PARCELAS H/Ha.

CONCEPTOS Manodeobra

E

Preparaciún ... ... ... ... .. . ... ... ... ... •,

Siembra ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... 1:>
Cuidados culturale^ ... ... ... ... ... ... ... 22-1
Recolección ... ... ... ... ... ... ... ... ... SOS

TOTALES ... 777

de obra nos ha llevado a descomponer, según el

cuadro 3, las distintas fases del cultivo.

Para la remolacha son los cuadros 4, 5 y tl los

que nos presentan los resultado6 obtenidos. A las

explotaciones alemanas se les calcula una produc-

ción media de 40 Tm/Ha.

La obs^ervación de estos cuadros nos demue^-

tra en primer lugar una semejanza en el empleo

del tractor en el cultivo del trigo ; sin embargo,

la realidad es un tanto diferente, pues los em-

p^leos Ĝórr^dístintos. El cuadro 1 incluye ei repar-

to del estiércol y la siega ; no así el 2, donde han

PARCh LA^ H^FIa,

Tracc^ón

F E F

Neno de obrs Traccidn

ALEMANIA ALF.MA:VIA

84 2ti 11 35.5 1:3 J
35 - 5 181 14,7

280 - - 2'3 i 8.8
172 47 29 25U !•^

681 75 1^ 703,5 78.4

influído decisivamente las horas empleadas en

acarreas. No se ha tenido en cuenta la trilla en

ninguno de los dos casos.

Fn cuanto a la mano de obra, las cantidade5

que aparecen s,on totalmente distintas y altamen-

te desfavorables para nosotros, resultado de nue-

vas causas de desacuerdo : sistema de culiivo, ni-

vel técnico, calidad de las tierl•as, superficie y

distribución de las parce^las. En compensacicín, la^

mayores producciones por nuestra parte son

claras.
Pero ocurre más todavía : ni ,iquiera son aná-

mano ^le obra y tractor.
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logas las cifras obtenidas en nuestras parcelas.

E1 cuadro 3 lo acusa perfectamente. La parcela B

ti,ene extraordinariamente recargadas las labores

p^reparatorias, debido a la existencia de un anti-

guo cauce que exige costo^sa conservación, mien-

tras que la parcela A, que es un regadío por ele-

vación y con mayor número de tablares, ve au-

mentado el coste en riegos y cuidadas culturale.^.

En la ren^olacha, las necesidades totales son del

mismo orden, y únicamente cabe distinguir una

utilización más regular dcl tractar a lo larga de

todo el ciclo en los datos alemanes, donde se ha

considerado la siembra con trasplante.

Diferencias más. acusadas tienen las parcelas

E y F entre sí, que se comprenden, porque en F

se trata de tierra ligera, dócil, con menor distan-

cia de acarreos y menor producción unitaria.

111. CLASIFICACPÓN Y ftE'SU'MEN DE VARIIABLES.

Así, pues, al tratar de explicarnos los datos acu-

mulados en los cuadros, han aparecido una serie

de factores perturbadoers. que de ahora en ade-

lante vamos a Ilamar varia.bles d'e cult^ivo. Unas

de éstas eran previsibles «a priori», como conse-
cuencia de considerar paí^ses tan distintos; las

otra^s lo eran m^eno^s, y, sin embargo, pueden lle-

yar a tener incluso mayor importancia (cuadro 5,

E y F). Aquellas constituyen las variables de pri-

^^n^er ord.e^n, o regionale^s (regio^nes agrícolas), fren-

te a las varz,a-bles de se,qund'o ord.en o de^ parcela.

Resumiendo las aparecidas a lo largo de las pá-

rrafos anteriores, podemos, dar la siguiente lista :

Variables de prim^er o^rden : clima, clase e in-

tensidad del cultivo, nivel técnico, método^s cul-

turales, estrtzctura agrícola.

Variables de segundo orden : clase de tierra,

distancias de transpo^rte, división en tablar'es, mé-

todos de riego, maquinaria empleada, diferencias

de producción y cargas. diversas.

1^^. EfiPOSICIiÓN GF.,NE'RAL DEL PR^OBLEMA.

'1'odas estas variables, y más sin duda, hemos

visto cómo ^pueden influir decisivamente en el re-

sultado económico de la explotación a través dc

las horas empleadas por hectárea. Llegar a cono-

cer la cuantía de estas influencias es de primor-

dial importancia para rectificar la organización

de nues,tra actual agricultura y planificar las nue-

vas explotaciones. Estas cuantías vendrán expre-

sadas por el coéficien.te de influencia de cada va-

riable en cada operación simple de cultivo, el cual,

aplicado, nos permitirá canocer lr^s tiemp^os r'eales

de cada caso concreto que se someta a nuestro
estudio y obtener los métodos. ideales.

Llamamos operaciones simples a aquellas en

que se descompone cualquier cultivo (siembra.

abonado, etc.), y que a su vez son una reunión

de aperaciones ele^mentales, materia última del

estudio de movimiento^s y tiempos.

Antes de seguir adelante nas aparece una difi-

cultad que hay que salvar. Exist.en expresiones
agrícolas, muchas de las cuales se leen en este

artículo, que no tienen el mismo significado para

todos. Par• lo t.anto, procede una normalización

de términcs agronómicos y rurales.

Aclarado este extremo, el camino a seguir, a

nuestro juicio, para la obtención de resultados de-

finitivos es el siguient.e :

1.° Estudio de las operacian^es elementa,les que
componen cada operacián simple de cultivo.

2." Determinar las condiciones stand_^rd en

que deben ser estudiadas y medidas cada una de
las opera^ciones sim,ples de cultivo, obteniendo

operaciones simples standard.

3.° Determinar los tiempos standard de cada

operación simple standard.

4.° Estudiar las diferentes variable^s d.e cr^lt.ivo.

5:° Hallar los co^ficientes d.e infh^encia.

6.° Obtener los métodos ideaZ^s, es decir, mé-

todas de cultivo colnpuestos de varias operaciones

simples seleccionadas en función de los fines per-

seguidos y de los coeficientes de influenc.ia más

favorables, dentro de las^ variables que a nuestro

caso afecten.

Ni que d^ecir t.iene que p^or este p^•ocedimiento

cualquier resultado obtenido será co^mparable con

lcs demás, dentro de un absoluto rigor, lo que re-

portaría ventajas para el progreso comtín.

E1 afro^ntar con decisión la pesada y minucio-

sa experimentación que la cuestión reduiere y

dar cima al estudio consiguiente y obtención dé

resultados prácticos, nos pondrá en condiciones de

resolver los problemas más graves que la agricul-

tura tiene planteadas en el momento actual y es-

pecialmente en España, a saber :

Estructura inadecuada de las explotaciones.

Elección de máquinas ,y métodas de cultivo.

Elevación de rendimientos y d_ isminución de

necesidades de mano de obra.
Todo lo cual permitirá conseguir explotaciones

verdaderamente económicas y aumentar los sala-

rios y nivel de vida del campo por el único cami-

no con base real, cual es el aumento de la pro-

dUCtividad. ^
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Libertad de aderezo de la aceituna de mesa

En el Boletin Oficial del Es-
tado del día 13 de octubre de
1958 se publica una Orden de la
Presidencia del Gobierno, fecha
9 del mismo mes, por la que que-
da prorrogada para la presente
campaña 1958-1959 y sucesivas

la libertad de aderezo de acei-
tuna de mesa otorgada por la
Orden de esta Presidencia de 14
de octubre de 1957 ("Boletín
Oficial del Estado" número 261,
de] 16).

Adquisición y comercio del ganado de cerda
En el Boletín Oficial del Es-

tado del día 13 de octubre de
1958 se publica la circular nú-
mero 13-58 de la Comisaría Ge-
n e r a 1 de Abastecimientos y
Transportes, fecha 6 del mismo
mes, en la que se dispone que
durante la campaña 1958-59 se
garantice por esta Comisaría
General la adquisición del refe-
rido ganado de cerda, en condi-
ciones adecuadas para el sacri-
ficio, a los ganaderos que volun-
tariamente lo ofrezcan, con arre-

sanitarias, cámaras frigoríficas,
etcétera.

Los precios de protección al
agricultor ganadero que regirán
para las adquisiciones obligato-
rias de ganado porcino que rea-
licen las industrias serán los que
figuran en el cuadro siguiente,
los cuales se entenderán para
ganado en vivo, en báscula de
matadero receptor, incluídos
portes, para reses con doce ho-
ras de ayuno y por arroba de
11,5 kilogramos:

ceraoe
negroe

Cerdoe
oo^o_
radoe

De 8 a 9 arrobas (de 92 a 103,5 Kg., en vivo) ... ... 246 254
De más de 9 a 10 arrobas (de 103,6 a 115 kilogramos,

en vivo) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 253 261
De más de 10 a 11,25 arrobas (de 115,1 a 129,3 ki-

logramos, en vivo) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 258 2(36
De más de 11,25 a 12,5 arrobas (de 129,4 a 143,7 ki-

logramos, en vivo) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 260 268
De más de 12,5 arrobas (143,8 kilogramos en ade-

lante en vivo) ... 255 263

glo a las normas que se deter-
minan.

La compra de ganado de cer-
da tendrá lugar en los ma-
taderos industriales que se se-
leccionarán al efecto por la Co-
misaría General entre las indus-
trias del Ramo que quieran co-
laborar en esta función y reúnan
las condiciones que por la mis-
ma se con.sideren indispensables
en orden a capacidad de sacri-
ficio, localización, condiciones

Los cerdos sucios (reproduc-
tores) sufrirán una depreciación
en kilogramo canal de dos pe-

setas sobre los precios señalados

en el cuadro anterior.

La contratación a los precios

establecidos en el artículo ante-

rior será obligatoria para aque-

llos industriales que hayan con-

certado su colaboración con la

Comisaría General. La forma de

pago a los prccios señalados se-

rá convenida de comCtn acuerdo
entre las partes contratantes.

Será obligatoria la entrega del
ganado contratado por parte de
los propietarios cuando los mis-
mos hayan formalizado el co-
rrespondiente compromiso de
venta.

Los ganaderos que deseen
efectuar entregas de ganado
porcino a los precios indicados
lo comunicarán por escrito a la
industria colaboradora que eli-
jan entre las autorizadas por la
Comisaría General, para reali-
zar tales compras, indicando nú-
mero de cabezas que desean ven-
der y fecha en que desean efec-
tuar la entrega. Por parte del
matadero se comunicará a los
ganaderos vendedores la fecha
de sacrificio de sus reses, remi-
tiendo a los mismo.s impreso de
contrato para formalización y
devolución.

Los mataderos colaboradores
financiarán por su cuenta todas
las operaciones, tanto de com-
pra como de elaboración de los
productos obtenidos de la indus-
trialización.

Los industriales acogidos al
sistema de compra de ganado
porcino establecido en la pre-
sente Circular quedan autoriza-
dos para negociar en libertad los
productos resultantes de la in-
c ustrialización del ganado ad-
ct^irido.

El tocino que pueda quedar co-
mo existencias en poder de los
rnataderos colaboradores en 31
di agosto de 1959, resultante de
las compras de cerdos realizadas
al amparo de la presente Circu-
lar por no haber salido al mer-
^ado por contratación directa
clurante los meses transcurridos
de lt^ campaña, será adquirido
por la Comisaría General a los
industriales que se lo ofrezcan,
que, no obstante, podrá optar
por la compra de la mercancía
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al precio de 24 pesetas kilogra-
mo (incluído embalaje e impues-
to de Usos y Consumos) o por
efectuar el abono de la diferen-
cia. entre dicho precio y el nor-
mal que exista en el mercado pa-
ra el tocino en dicha fecha.

Las condiciones que deberá re-
t^nir el tocino serán las siguien-
tes:

Se entregará en hojas comple-
tas de primera calidad y debi-
damente embalado.

Grosor mínimo de 8 centíme-
tros en el lomo y de 4 centíme-
tros en los extremos.

El porcentaje de .sal no deberá
ex^eder del normal a hoja ba-
tida

Las partidas deberán ser acom-
pañadas de la correspondiente
guía expedida por la Inspección
de Sanidad Veterinaria.

Los industriales que no hayan
estado acogidos al sistema de
rF:gulación de preció de cerdo
podrán hacer oferta a la Comi-
saría General del total o parte
de las existencias de tocino que
obren en su poder, en la citada
fecha de 31 de agosto de 1959,
reservándose este Organismo la
facultad de aceptar o no tales
ofrecimientos.

La Comisaría General podrá
contratar con los mataderos co-
laboradores y con los no incluí-
dos como tales el suministro de
productos industrializados del
cerdo o de canales completas,
teniéndose en cuenta en dichos
contratos los precios de adquisi-
ción del ganado que se señalan
en el artículo tercero de esta
Circular.

Regulación de la campaña arrocera 1958-59
En el Boletín Oficial del Es-

tado del día 8 de octubre de 1958
se publica una Circular de la Co-
misaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, fecha 2
del mi.smo mes, por la que se re-
gula la campaña arrocera 1958-
1959.

Según dicha Circular, en la
campaña 1958-59 queda en li-
bertad de circulación, comercio
y precio la totalidad del arroz
que en ella se obtenga. De esta
libertad no podrá beneficiarse el
arroz producido en terrenos que
no estén legalmente autorizados.
Este habrá de ser entregado ne-
cesariamente al Servicio Nacio-
nal del Trigo, que lo pagará a
los precios fijados en el artícu-
lo sexto de la Orden del Minis-
terio de Agricultura de 6 de sep-
tiembre pasado.

Para la circulación del arroz
cáscara desde báscula de la Fe-
deración de Agricultores Arroce-
ros de España a molino o alma-
cén será preciso que la partida
vaya acompañada del documen-
to expedido por dicha Federa-
ción que justifique el pesaje
obligatorio. Los molinos o alma-
cenes no admitirán más parti-
das que las acompañadas de di-
cho documento.

E1 arroz cáscara adquirido por
será puesto íntegramente por es-
te Organismo a disposición de la

Comisaría General, que señalará
a aquél, en cada caso, las con-
diciones y programas de elabo-
ración.
E1 arroz blanco que la indus-

tria produzca procedente de
arroz cáscara adquirido por la
misma directamente será de li-
bre disposición de los elabora-
dores.

Los industriales podrán reali-
el Servicio Nacional del Trigo
zar libremente el tipo de elabo-
ración que deseen ; pero como-

Premios nacionales de
En la convocatoria de los pre-

mio., del Consejo Superior de In-
' ve.,tigaciones Científica.,, acordada
por éste para el año actual, figu-
ran los siguientes premios, desti-
nados a trabajos de investigación
tzcnica :

Premio « Francisco Franco», de
investigación técnica para los tra-
bajos desarrollados en equipo por
un Instituto, Centro Experimental,
Laboratorio oficial o de Empre-
sa, etc., cualquiera, dotado con
100.000 pesetas y medalla de pla-
ta dorada.

Premio aFrancisco Franco», de
investig.ación técnica, para traba-
jos de autor o autores, dotado con
50.000 pesetas.

Premio «Juan de la Cierva^^, de

quiera que el mercado nacional
deberá hallarse en todo momen-
to abastecido de la clase deter-
minada "Tipo O-Lonja Valen-
cia", con un máximo del 15 por
100 de medianos, en el caso de
que se observase por la Comisa-
ría General insuficiente abaste-
cimiento de dicha clase de arroz
se podrá obligar a la industria a
que lo elabore en la proporción
que corresponda, con arreglo a
la capacidad de producción del
molino, para lo cual se hará in-
tervenir y quedar responsabili-
zada a la Federación de Indus-
triales Elaboradores de Arroz de
España.

En cumplimiento de lo dis-
puesto en la Orden de Agricul-
tura que regula la campaña
arrocera, se declara libre el pre-
cio de venta del arroz elaborado
en todos sus escalones comercia-
les, así como para su venta al
público.

La Comisarfa se reserva la fa-
cultad de señalar en todo mo-
mento precios máximos para
venta al público del arroz de las
di.stintas calidades, así como la
de fijar márgenes de transfor-
mación y comercialización del
artículo.

Los subproductos de las ela-
boraciones realizadas por los in-
dustriales, de sus compras direc-
tas al agricultor, serán de su
libre disposición.

investigación técnica
investigación técnica- para traba-
jos desarrollados Pn equipo, dota-
do con ^60.000 pr^^etas y medalla
de bronce.

Premio «Ju.an dc la Gierva», de
investigación técnica, para traba-
jos de autor o autores, do[ado con
20.000 pesetas.

Los U•abajos que concurrau a
esta convocatoria serán admitidos
liasta las dieciocho horas dcl día
30 de noviembre de 1958, y la re-
misión de loa mismos se har^í por
persona autorizada, por correo
certificado o envío asegw•ado, al
excelentísimo serior .Secretario del
Patronato «Juan dc la Ciervv>, Se-
rrano, 150, Madrid, en las condi-
cione, y con los requisitos que eu
la convoeatoria se establecen.
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MIRANDO AL EXTERIOR
LA PRODUCCION AGRICOLA EN PORTUGAL

La producción agrícula portu•
guesa, no obstante la^ condi Ĝione;

desfavorables en que a veces se
desenvuelve y a los trasturuos me-
teorológicos, se desarrolla de mo-
do apreciable con relación a la.^
necesidades del país.

De los datos estadísticos dispu-
nibles referentcs a 1956 y 1957 se
deduce que exuerimentó un an-
tuento del 6 ^^or 100. Este au-
mento se extendió a casi todas las
olases de prodncción agrícola, con
excepción dcl vino, cuyo índice
de produccicín a base de 100 para
los de 1947, descendió a^85,1 en
el paaado añu. En lo^ cereales se
elevó a 139,1 en 1956 a 164,2 en
1957, y el de los tubérculos y]e-
guminosas- de 104,4 u 109,7, y el
de aceite, de 97,5 a 103,2.

F.l Banco de Purtu^al en su in-
forme llama la atenoión sobre es-
te aumento, e.^pecialmente el co-
rre^pondiente a los cereale^, tanto
ile^de el punto de vista del abas-
tecimiento interior v de la situa-
ción financiera de lo^ agricultores
como por su; cfectos en el comer-
cio exterior. Vo obstante, debe te-
qerse en cnenta que este re^ultado
^puede atribuir,e más a las condi-
cione. meteorológicas favorables
quc a la extensión de las superli-
cies de cultivo o al perfecciona-
miento de las técnicas. Este des-
arrollo de la producción, sin em-
burgu, no benefició igualmente a
]as varias rcóiones del país, en-
contrándo,e aun dentro de la mis.
ma rcricín variaciones muy acen-
tuadas en los rendimientos.

Respecto a las varias produccio_
nes obsérvase que la de trigo se
estima en 7.850.000 quintales mé-
tricos, que representan im incre-
mento del 41 por 100 con relación
a 1956, y de 46 nor ].00 compara-
da con la producción media del
decenio 1947 - 1956. Exceptuadas
las cosecbas extraordinarias de

1934 y de 1954, aquélla es la de
mayor cuantía obtenida desde que
se inició la campana del trigo en
1929, aunque desde el punto de
vista de la producción por hectá-
rea no hava quizá excedido a la
del decenio, dada la tPndencia as-

cendente de las superficies dedi-
cadas al cultivo del trigo.

Como es natural, e^tos aumentu;
de producción cereal se reflejan
favorablemente en las importacio_
nes, como ^e notó el año pasadu
a consecuencia del incremento dc
producción en 1956. En efecto, la.
compras en el exterior no se ele-
varon más que a 750.000 quintales
métricos, mientras que el atio an-
terior alcanzaron 1.635.000 quin-

tales métricos.
En los restantes cereales, los in-

cremento: de produeción fueron
más o menos sensibles con rela-
ción a 1956 que con relación al
decenio anterior. Por ejemplo, la
producción de arroz el año pasado
fué de 1.617.400 quinatle^ métri-
cos; la de centeno, 2.048.000 quin_
tales métricos ; la de avena, bec-
tolitros 2.809.000, y la de cebada,
1.692.000 hectolitros.

En el grupo de tubérculos y le-
^umbres también mejoró la pro-
ducción, principalmente la patata,
que dió ima cosecba de 11.445.000
quintales métricos. Con la mayor
producción de patata se presentó
el fenómeno de todos conocido de
los conflictos por las insuficientes
posibilidades de almacenaje y con-
servación como medio de regular
el aprovisionamiento de los mer-
cados consumidores.

El problema en sí apenas si
consiste en un exceso de produc-
ción sobre La capacidad de con-
sumo, sino que e^ problema de
organización, debiendo, por tan-
to, tenerse en cuenta los costos ge-
nerales de producción y los nive-
les de los nrecios de compra al
productor y de venta final, así
como las cantidades de compra en
el exterior. Durante el año 1957,
a pesar del incremento de pro-
ducción de patata aumentó tam-
bién la importanción, pues en este
año se compraron en el extranje-
ro 34.000 toneladas, contra 28.400
en 1956. Por esta razón se ba da-
do una disposición en el mes de
junio que establece un nuevo sis-
tema para el suministro de pata-
ta a los centros consumidores del
país, fijando también una tabla

de precios máximos de venta al

público, variable., con la^ épocas
del año desde 1,50 escudos por
kilogramo en los meses de junio
a octubre hasta dos e;cudos de
marzo a abril ; pero, a lo que pa-
rece, no se ha conseguido con esto
una solución satisfactoria del pro-
blemu.

En lu que res^^ecia al vino, la
producción se considera que ha
alcanzado a 8.601.000 bectolitro^,
lo que arroja un de-cen,o del 2'l
por 100 con relación a 1956 v_ un
11 por 100 oon re,pecto a l^a pro-
ducción media del decenio 1947-
1956.

^u obstante el descenso sufrido
en las exportacione; de vino entre
1956 y 1957, que bau bajado de
1.856.000 bectolitro,, a poco me-
nos de 1.780.000, e^ posible qur
el descenso de producción consti-
tuya tm elemento importante pa-
ra la reduĜción de^ las presione:
que sufría el mercado de vinos en
los últimos a^ios .a consecuencia
del exceso de producción. Con la
expansión de la rcd nacional de
bodegas cooperativa; se e.pera
que mejore la situación vitiviní-
cola de Portudal, puestu que é^ta^
permiten retirar temporalmente
de los me^-cados cantidades apre-
ciables de caldos para proceder a
su mejoramiento.

La proclucción de aceite en 1957.
estimada en 1.050.000 bectolitro.,.
parece que excede sensiblemente
^a la del año anterior en un 4^
l^^or 100 próximamente y en un
30 por 100 a la produrción media
del decenio 1947-56. Estas circuns_
tancias ban aconsejado cl dejar
libre el comercio y circulación del
aceite.

En el sector frutícola. la. plan-
tacione; suTrieron de lus mcdiana:
condiciones del a^io y grandes ata-
ques de plagas. En particular, los
agrios no se ban repuesto de lo^
estraoos anteriores. Las cosecha;
de melocotones, ciruelas y albari-
coques fueron abundante.`, y re-
^ulares las de peras, v sP ^upone
que las de eastaiias, almendras e
higos sean superiores a la.. pasa-
das y puedan ser en parte expor-
tadas.

La óanadería, e^pecialmente la
bovina, aún está lejo^ de poder
satisfacer las necesidadec naciona-
les. En 1957 sP ha presentado una

'ifi^l
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^rave epidemia en el ganado de
cerda, y la deficiente producción
de la montanera ba in°luído en
la cría de este ganado desfavora-
blemente, obliáando a un más im-
portante sacrificio de animales.
l+',sta irrupción de carne en el mer-
cado se reflejó en las importacio-

nes, di^minuyt:ndo las compras en
el extranjero, cuyo total ascendió
en 1957 a 5.339 toneladas, contra
6.745 en 1956.

Los precios medios de los gana-
dos en los tnercado; y ferias ten-
dieron generalmente a la baja du-
rante el pasadu año.

PRODUCCION CITRICA EN LA ARGENTINA

l,a diversidad de climas y de re-
rione; de la Reptíblica Argentina
posibilita el cultivo de las más

Respecto a la pruduccicín se
puede formar una idea por la; si-
^uientes cifras e^tadísticas :

A Ñ O S
Frutse

1951-52 1953 54 1955-56

T o u e I a d e^ m é t r i c a e

Yaran ja. 263.800 347.000 -
Mandarina, 89.600 99.800 --
Limone; 58.200 71.900 -
Pomc:los _ 7.600 11.400 -
Ciruelu. . 29.60U 20.100 48.000
Albaricoque.^ 10.000 5.200 9.500
Melocoton °s 69.000 23.200 145.800
Manzana: 224.k00 242.000 285.000
Peras . . ... 10^.700 63.100 100.200

variadas clases de frutas que per-
miten satisfacer el con^umo du-
rante todo el atio por razón de las
diferentes condiciones climatolóói-

cas.
Las zonas de mayur producción

de fruta son la conocida por Al-
to Valle del Río Ne^;ro y Neue-
quen, zonas de gran rendimir:nto.
Las si^uen en importancia Men-
doza y San Juan, especialmente
para la producción de uva y que
suministran ca.^i la totalidad de la
cosecha de esta fruta. La Mesopo-
tamia y el Litoral son también ri-
cas re^ione; frutícolas de los ti-
pos propios d^ la región, que son
los Citru.c. 1!:n el Norte también
existen zonas de cultivo de frutas
tropicale.. y dc tino subtropical,
que, sin lle^ar a índice; elevados,
manticncn un relativo consumo.

Se estima c^ue el número total
de bectáreas dcdicadas en el país
a la producción frutícola e. cl si-
guiente:

Naranjas, limoncs y mandari-
nas: 150.000 hectáreas.

Frutas de pepita y hueso : hec-
tárea; 83.000.

Viñedu : 2(17.OOU hectárea^.

Como se ve en las anteriore; c•i-
fras, la producción de fruta au-
menta considerablemente, y la de
mayor cantidad de producción es
la naranja.

Una de las reoione, donde el
cultivo de la naranja se ]leva con
tnayor e_=mero y tesón es el Alto
Paraná. Fn esta re^ión, en Mi-
siones, .̂ e co Ĝnenzó el cultivo dt'
los aorios hacia 1926 y 1927 c'n
una consid^•rable escala. Las plan-
taciones, numerosa,, se hicieron
sobre «pie agrio» para lograr el
rápido desarrollo de la planta y
evitar la anresión de la «gomo-
sis». Por des^racia, pocos atios
más tarde de 1931 aparecieron los
primeros síntomas de la «podre-
dumbre de la.; raicillas», enfer-
medad que alcauzó tui desarrollo
trágico hacia 1935, pue; aniquiló
totalmente las plantaciones• Los
perjuicios fueron enormes y la
maltrecha economía del productor
quedó diezmada.

Sólo un tesón admirable por
parte de los cultivadores fué ca-
paz de enfrentarse con el mal y
desafiar a la Naturaleza. La se-
^unda vez los cultivos se hicieron
,obre nuevo^ pies : el «pie dulce»

y el «Trifoliata»• Han sitlo nece-
sarios largos a Ĝios de ruda labor
para alcanzar la buena calidud dc
naranjas, mandarinas y limones
due boy prodnce Misione,.

Cuantlo la prodttcción se inten-
sificó se sintió la nece.idad de cs-
tahlecPr almacenea de preparucitín
y embalado de lo; frutos. Los pri-
meros .^e trajeron de los 1!;stados
Unidos; más tarde, la indu;tria
ar^entina con aus prupios técnicos
^e encarnó de la fabric.acitín de los
elementu; neccs<u•ios y que hoy nu
tienen nada que cnvitliar a los
tranjeros.

eK-

D^espué, de la rccolección, la
naranja sufre una selt'ccicín, quP
^e señala como utipo espccial» pa-
ra exportación. f)tra lu clasifica
como mtiy bucna y se detlica al
con^umo interior. Una vcz srlec.
c,ionados los frutos y descartado.^
los que no sirven, pasan mccáni-
camente al baño de anilina para
darles «color». Posteriormentc, v
en la sccción de «encerado», ^n-

fren cttra nueva selección. 1^:1 sc-
cado y el pulido con.^tituyen cl fi-
nal dcl tratamicnto antecesor de
la cla.^ificación por tamaños.

Lo: frutos dcscchados para la
venta en fresco ,e dedican a]a
claboración de c^encia de la cás-
cara de uaranja, que sc emplea
en la fabricacitín de bebidas ha-
seosa,, confitería, divcrso, tipos
de come^tibles y en perfumería
si se exporta a diversos mercadus
etn•opeos, como Franc•ia, Suiza,
Holanda y Alemania.

Como aprovechamiento integral
se fabrica tambit^n ju^o concen-
trado de muy bucna calidad y está
en prover•to la elaboración de acei.
te de .^emillas como i^ualrnente
de apectina», qut' ,e extrae de la
cáscara y se emplca cn la elabo-
r•ación de dulce.s y mermeladas.

Todavía esta re^;ión padece de
ciertos inconvenientcs atentatorios
a la buena comercializacicín de los
productos, como e. cl deficiente
servicio dt' transporte, verificudo
mediante nna combinación fcrro-
fluvial.

Desde la zona del A1to Paraná
se transporta la fruta a las cabe-
ceras de c'mbarquc ; pero gene-
ralmente los barcos tienen que es-
perar al^unos días con la fruta
pur falta de vaaones, y a veces lo^
disponiblP4 nu son adecnadu^.

:i7O
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Otro aspecto que tiene que
afrontar el productor es el eco-
nómico. Las instituciones de cré-
dito oficiales solamente en los me-
jorea casos suelen conceder el 30
por 100 de lo que demanda la in-
versión para Rue la fruta llegue
a los mercados de consumo. Como
ejemplo ilustrativo puede citarse
el siguiente : cinco cajas de na-
r.anjas, que componen el millar,
cuestan por término medio 250 pe-
sos (precio de 1957) nuestas en
los mercados. En e^ta cifra se in-
cluyen gastos de fletes, embalajes,
cosecha y el valor de la fruta. EI
Banco de la Nación concede en
el mejor de los casos 70 pesos por
millar• F.n estas condiciones, el
productor o exportador tiene que
acudir a capitalistas o fuentes aje-
nas a sus tareas específicas a fin
de lograr su financiación, ya que
su capacidad económica no le per-
mite absorber diferencia tan ele-
vada. F,1 c<3pitalista que otorgue
el préstamo cobrará sus buenos
intereses, con el consiguiente en-
carecimiento de la fruta, que así
se convierte no pocas veces en ar-
tículo de lujo para las clases mo-
destas. Para mejorar esta situa-
ción se espera que el crédito acu-

da en toda su amplitud para eli-
minar intermediarios inútiles y
perniciosos.

La producción en esta región
aumenta de año en año. Eldorado
y Montecarlo producen más de
200.000.000 de naranjas. Monte-
carlo es la zona principal en pro-
ducción, no obstante existir en El-
dorado tres importantes almace-
nes.

La buena calidad de esta naran-
ja de Misiones hace conquistas en
los mercados europeos. En el cur-
so del pasado año se han expor-
tado a diversos países-especial-
mente a Gran Bretaña-importan_

tes partidas de naranjas a cargo
de firmas locales.

La producción de las naranja^
misioneras, añadida a las del res-
to de las zonas citrícolas argenti-
nas, cubre con creces el consumo
interno y deja un saldo export.a-
ble de considerable importancia.
Así resulta paradógico comprobar
que mientras se embarca fruta a
los mercados europeos, a veces en

el mismo muelle se procede a
descargar naranjas que llegan de
oh•os puntos de ultramar. Para-
dojas de e:,o que llaman Economía
y Comercio.-Pxovtnus.

tacio.nes con fines exportadores,
hecho que podría pei-^sarse creara
una competencia con Canarias ;
pero una adecuada distribución
de mercados y sobre todo la cre-
ciente inciclencia del mal de Pa-
namá pone un límite a las espe-
ranzas de gigantesca expansión
que iba a tener la exportación de
Fernando Poo, do+:rde, por otra
parte, hay un suelo y clima favo-
rabilísimos que atiende a un enor-
me consumo interior, siquiera sea
con otras variedades diferentes de
la Gros Michel.

la producción mundial de plátanos
Los últimos datos globales que

se poseen se refieren al año 1956.
durante el cual las exportaciones
totales alcanzaron a tres millones
veintitrés mil te+:^eladas, reparti-
das así :

América C e n t r a 1 y Antillas.
1.384.773 toneladas, 45,8 por 100 ;
América del Sur, 995.218 tonela-
das, 32,9 por 100 ; Africa, 601,600
toneladas, 19,9 por 1(}0 ; Asia,
19.615 toneladas, 0,6 por 100:
Oceanía, 21.517 toneladas, 0,7
por 100.

Africa va aumentando su par-
ticipación en este comercio, pues
en el período 1935-39 la exporta-
ci'on media fué de 282.285 tone-
ladas, dando así un salto del
113 por 100, principalmente de-
bido a aumentos en zona tropi-
cal.

En el año 1956 la producción
africana se distribuyó de e s t a
forma :

Canarias ... ... ... 194.541 Tms.
Camerón inglés ... 138.391
A. O. F. ... ... ... 106.455
Camerón francés ... 66.070
Somalia italiana ... 45.300
Congo belga ... ... 38.663

Como se aprecia, es Canarias el
principal exportador del Conti-
nente africano, siendo su princi-
pal d e s t in o la P'enínsula con
10.500 toneladas.

Se han intentado producciones
de Gros Michel en otras partes de
Africa tropical, y así puede se-
ñalarse Liber:a, que en la región
de Sinoe tiene una gran plao^ta-
ción por una firma controlada por
alemanes y que tropezó con gra-
ves .d'ificulta.des debidas al mal
de Panamá, largo período de se-
ca y escasa fertilidad del suelo.

En Fernando Poo, que siem-
pre tuvo una exportación peque-
ña, se han desarrollado las plan-

Centro internacional
de antiparasitarios

vegetales
En la Cámara Agrícola de Vie-

na ha tE.•nido lurar la reunión
anual del Centro Internacional de
Antiparasitarios, dependiente de
la Confederación Internacional de
Ingenieros Agrícolas, bajo la prc-
sidencia del Mini^tro doctor inge-
niero Foisst, asistiendo el Vicc-
presidente de la C. I. T. A., l.n-
genie^ro doctor don Eladio Mora-
les y Fraile.

F.1 Profesor Sibilia (italiano)
informó sobre la neecsidad de uni-
ficar ]a nomenclatura de los an-
tip.arasitarios vegetales. Se acordó
crear una Comisión intcrnacional,
en la que fué propue^to para Es-
paiia cl Ingeniero agrónomo ,1osé
del Ca.+iizo, y como Presidente, cl
doctor Russo (Italia). El doctor
Russo hizo una exposición sobre
los tíltimos producto; insecticidas
y fungicidas.

El doctor I^wizda pre.;entó su
libro diccionario en nueve idio-
m.as, sobre los términos y pala-
bras usados en fitofarmacia, el
cual deberá ser impre^o dPntro de
poco tiempo, por lo mie desea cp+e
sea revisado por los especialistas
antes de su impresión definitiva.

El Profe.or Angelini indícó que
el memorándum publicado en
1954 sobre los términos emplea-
doa en fitopatología deberá ser
re^impreso y puesto al día, ya que

^ existen muchas peticiones.
La próxima rennión del Centro

tendrá lu^ar en Milán, en octu-
brP dc 1959.
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EI ^erti^izonte fosfotodo reconocido por
todos los Agricultores .cor^no de gro^
rendimiento y comprobodo vtitidod.

FABRICANTES NACIONAIES

BARRAU. S. A. ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ...

COMPAÑIA NAVARRA DE ABONOS QUIMICOS...

ESTABLECIMIENTOS GAILLARD, S. A. . .

FABRICAS QUIMICAS, S. A . ... ... ... ... ..

INDUSTRIAS QUIMICAS CANARIAS, S. A. ...

LA INDUSTRIAL QUIMICA DE ZARAGOZA, S. A.

LA FERTILIZADORA, S. A. ..

Fusina, 6 ... ... ... ... ... ... Barcelona.

Plaza del Castillo, 21 .. Pamplona.

Trafalgar, 64 ... ... ... ... Barcelona.

Gran Vía, 14 ... .. Valencia.

Zorrilla, 2 ... ... ... ... .. Madrid.

Zaragoza.

lló, 14, 16 y 18 Palma de

Mallorca.

Camino de Monzalbarba, 7

al 27

Av. de Alejandro Rosse-

PRODUCTOS AGRO-INDUSTRIALES PAGRA, S. A. Marqués de Villamagna, 4. Madrid.

PRODUCTOS QUIMICOS IBERICOS, S. A. ... .

REAL COMPAÑIA ASTURIANA DE MINAS ..

SOCIEDAD ANONIMA CARRILLO ... ... ..

SOCIEDAD ANONIMA CROS ... ... ... ... ... .

SOCIEDAD ANONIMA MIRAT ... ..

SOCIEDAD NAVARRA DE INDUSTRIAS ... ..

UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S. A. ..

Villanueva, 24 Madrid.

Avilés.

Alhóndiga, 49 ... ... ... ... Granada.

Paseo de Gracia, 56 ... ... Barcelona.

Plaza de la Justicia, 1.. Salamanca.

Consejo, 1 .. Pamplona.

Paseo de la Castellana, 20. Madrid.
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Dos reuniones internacionales
sobre invesiigación agraria

EI ingeniero agrónumo excelen-
tísimo serior don Uabriel Bornás,
Vicepresidente del Listituto ra-
cional de Invc:^tigaciones Aéronó-
micas, ha a,istido recientemente,
cn representaĜión de Espa►a, a
dos rennione; de caiácter europeo
de marcada importancia para el
porvenir de la investigación arrí-
cola.

Del 15 al ZU de septiembre úl-
timo se reunió en París la II Con-
ferencia de Expertos sobre «Pro-
tección cle novedades vegetale^»,
que a iniciativa del Gobierno Gan-
cés, y cott asi^tencia de repre=en-
taciones de doce ^^aíse europeos
(Alemania, Austria, Bélgica, lli-
namarca, F;.;paíia, Francia, Gran
Breta►a, Italia, ^orueoa, Países
k3ujo:, Surcia y Suiza) a;í como
reprc,;c ntante, de la F. A. O, y
de la (_)ficina Internacional para
la Pruteccibn de la Propiedad In-
^lu^trial, preparan la redacción de
un Convenio dc carácter interna-
cional que recoja la: base; de esa
protección, teniendo <rn cuenta la
especial modalidad del proce.^o
creador de laa variedadea vegeta-
les y las caractcrísticas que ha d^
tener el derecho concedido a lo^
obtentores para e;timrilur la ini-
ciativa pri^-ada en esta materia.

Estudiada en principio la posi-
ble aplicación de la- le^islacionc,
vigentes .̂ ohre Propiedad Indu>-
trial y Propiedad Intelcctual. }-
conocido.; también los in`ormes de
estas oficina; en todo^ los paíse,.
,e ba estudiado en la tíltima re•
unión cuál debe ser el contenido
del derecbo de 1 ‚ rol ‚ iedad a con-
eeder a lo; seleccionados, la con-
sideración internacional de las ob_
tenciones, el enlace de ftmciona-
miento de los servicios que en c•a-
da paí; llevan e^l Regi,tro Oficial
de Variedadec, la _^^rotección del
nombrr unida a la del producto,
las condicione; de 1 ‚ rioridad en la
creación v, en de°initiva, los pun_
tos que quedaban por tratar dP^-
de la I Conferencia•

La redacción del futurn (:onve-
nio podrá rcalizarse va en plazo

breve, habi^^ndose encargado a un
grupo de trabajo, dentro del dc
N;xll^ertos, un In•oyecto de redac-
ción, que será estudiado 1 ‚ or to-
dos los delegailo: a principio del
próximo cur,o.

FI Convcnio babrá de ^cntar
rmaa base;. de acuerdo entre lo;
países europ^os, re^pecto a la pro.
tección de las variedade; y des-
pués las re^pectivas legislaciones
nacionale, desarrollarán, dentro
de esos principios generales, su
forma de de.arrollo, tarea no di-
fícil, ya que en la actualidad exis-
ten numero;os punto; de coinci-
dencia en el funcionamiento de lo^
di^tintos Rc^i.;tro, de Variedades
en Europa.

La se^;ttnda reunión, a la que
asistió conto dclegado de Espa ‚ia
el Sr. Bornás, fuí^ la celebrada en
Copenha^ue del 2`l al 27 también
de septiembre último, de la Sub-
comisión de Investigación Agríco-
la de la Comisión Europea dc
A^ric•ultura (F. A. O.).

Por cuarta vez se retíne esta
Subcomisiún, que tiene encomen-
dada la coordinación de la labor
inveatigadora realizada en los dis-
tintos paí^e.; enropeos, loñrando
la puesta en marcha incluso dP
trabajos de investigación coopera-
tiva, realizados por equipos de in-
^ estigacione^, bajo iniciativa co-
nrtín, pertenec•iente a diversos paí-
;e^.

La investi!^ación sobre oligoele-
ntentos ; la que se refiere a la
utilizaciún de radioisótopoa en la
investigacicín agrícola; los traba-
jos sobre producción de aceituna
v aceite de oliva ; los estadios so-
bre aplicación del rieoo a los cul-
tivo:, son temu; que va e,tán en
marcha de,de hace más de ttn año,
destacando la labor realizada en el
aspecto de coordinación pur el
Profesor Wallace, como rector de
los estndios sobre oligoelementos.
y los ^^rimeros coniactos de La in-
vestigaciún sobre riegos dentro de

los dos órupos de tt•abajo, c•uuai-
tuídos ya por los países del nortc•
de Europa, bajo la regencia clel
Profesor alemán I3rower, y lo.; me-
ridionale: c•on di^ereute; problr-
mas respecto al riego que el gru-
po anterior y para cuya direcciún
tué elegido el Ingeniero agrónomu
Prof, don Lui^ Cavanillas; este tíl_
timo grupo tendrá una reunión en
E^paña el próximo me^ de nu-
viembre.

Para el ftriuro se ha trazado un
programa }' un método de trabaju
de la Subcomisión, elaborado ^°
redactado por un grupo de tra-
bajo designado en la retu^iSn de
Copenhague y con^tituído por lu^
Delegados de Inglaterra (Chees-
man), llinamarca ( Bondorff), Paí-
ses liajos (1)c Bakker), Suecia
(Ytterborn) y E,pa ‚3a ( Bornás).
Como consc:cuencia de las pro-
pue^tas recibidas de los distiutos
países, se han considerado en e^te
trabajo como de interés para la
investi;;acibn cooperativa dos te-
mas más :«Efectos de la contarni-
nación de productos aorícolas pur
las radiacione>» y«Mcjora de la<
edificaciones e instalaciones de la^
explotaciones agrícolas».

En la reuniún ^e discutiú cun
inten-idacl sobrr lu fortna más ade_
cuada de intensificar y facilitar el
intereambio entre investigadore..
de los distintos países mediante
convenio; bilaterales o por otro^
caminos.

Fueron tarnbién ternas objeto de
la Con:erencia lo.; repertorio^ va
publicados con gran éxito de Cen-
tro^ dc Investi^aciún Agríeola en
Europa y las lista: de proyecto^
que, a juicio de cadu país, tiencn
ya ma}-or importancia local o dc
posiblc ámbito europeo; la uti-
lización de los catálogos de varie-
dades defendidas por los diversos
paíse^ ; la forma de hacer más efi-
caz la divvlgación de los resulta-
dos de la investigación agrícola.
consultados varios organi=mos in-
tc>rnacionale.•; especializado; ; la
utilización de calculadore; elec•-
trúnicos ofrecidos por algunos paí_
;es para el uso comtín, y cl estu-
dio del programa publicado por
la F. A. O, sobre actividades in-
ternacionales de todos loS organis-
mo., de este carácter relacionados
c•on la agrictiltura.
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Dos reuniones internacionales de Genética
Este verano han tenido lugar

en Canadá dos reuniones inter-
nacionales de Genética, de ex-
traordinario interés. El p r i m e r
ccSymposium de Genética del tri-
go» en Winninpeg (Manitoba),
del ll al 17 de agosto, y el
X Co^ngreso de Genética en Mont-
real (Quebec), del 20 al 27 de
agosto.

El Symposium de Genética del
trigo consistió principalmente en
19 lecturas sobre diversos temas,
seguidas todas ellas de amplia dis-
cusión. De una de estas lecturas,
referente a ccTriticales hexaploi-
des» fué encargada al autor de
estas líneas.

Novedades de máxiino interés
de genética de trigos fueron el
tema; de «Variedad multilínea»,
desarrollado por N. ;E. Borlaug
(Méjico), y el nuevo concepto de
genomio y de recombinaciones
intergenómicas de Riley y Bell
([nglaterra) y Sears (Estados Uni-
dos).

La variedad multilínea es una
mezcla de élites, morfológicamen-
te seme;antes, pero genéticamen-
te diferentes y que llevan cada
una de ellas diferentes genes de
resistencia a determinadas razas
de roya. Todas las élites proce-
den de una variedad común y se
obtiener^ a partir de ésta por re-
troĜruzamientos con formas re-
sistentes a las diferentes razas.

Sears, Riley y Bell han demos-
trado que el cromosona V del tri-
go ]leva los genes que inhiben el
apareamiento entre cromosomas
homeólogos, ya que, en ausencia
de este cromosoma, en el trigo
nulisómico resultante se forman
asociaciones de cromosomas en-
tre los correspondientes a dife-
rentes genomios. Este hecho pro-
porciona una magnífica herra-
mienta genética de trabajo, y en
el futuro será relativamente fácil
provocar la recombinación entre
bloques de genes del género Tri-
ticum y de géneros afines (Aegi-
lo^s, Agropyron, Secale, Hay.nal-
dia), utilizando como intermedia-
rio el nulisómico V y realizando
así una verdadera reconstrucción
genómica.

Se esperaba con gran interés
en Winninpeg la llegada de los

genetistas rusos Zhukovsky y Zhe-
brak, ambos de la escuela gené-
tica clásica pre-lisenkoista, pero
a última hora excusaron su ausen-
cia pretextando exceso de traba-
jo. Su compatriota Jakubziner en-
vió para su lectura un artículo
acerca de ccLas especies del gé-
mero Triticum».

De gran interés fué el «Jardín
de trigosn, en el que figuraban
pequeñas parcelas de variedades
de todo el mundo, as : como di-
versos tipos de híbridos y espe-
cies sintéticas.

En el Congreso internacional
de Genética celebrado en la Uni-
versidad McG:ll de Montreal hu-
bo u n a inmensa participación
mwadial, con 1.213 miembros ac-
tivos y 34^8 asociados de 47 paí-
ses y con una enorme predomi-
nancia de la participación ame-
ricana.

Durante la semana del Congre-
so se celebraron por las mañanas
diversos Symposia dedicados a :
ccOrganización del material gené-
tico», «Progresos en Genética hu-
mana», «La Citogenética en la
mejora de plantasn, «Mutaciones
y mutagénesis», «La Genética en
la mejora animaln, «Genética fi-
siológica» y«La Genética en el
estudio de la evolución».

En las t a r d e s se celebraban
ocho o nueve sesiones simultá-
neas, en las que se presentaron
comunicaciones referentes a todos
los aspectos de la Genética, des-
de la Genética de los virus a la
del hombre. Se registrano actua-
ciones serias e interesantísimas,
como la magnífica película de la
mitosis exhibida por A. Bajer, y
la refutación del michurinismo,
por el profesor Quintaniha, y fué
acogida con gran simpatía la co-
municación de la genetista pola-
ca M. Skalinska, a la que se tri-
butó una de las mayores ovacio-
nes del Congreso. Hubo actua-
ciones menos serias y hasta jue-
gos de mar^os, como la exhibi-
ción por L. S. Penrose de sus ar-
tefactos de madera con los que
pretendía demostrar el mecanis-
mo de la auto-reproducción.

En el campo agrícola fueron de
especial interés las comunicacio-
nes acerca de los avances en Ge-

nética del trigo mediante el em-
pleo de las series nulisónicas de
Sears ; la obtención rápida de lí-
neas consanguíneas en maíz ^ne-
diante el empleo de monoploi-
des ; la Genética de la produc
ción láctea en ganado vacuno ;
los cruzamientos entre ganado va-
cuno y bisonte americano ; la se-
lección para alta y baja produc-
ción de grasa en el cerdo y la
consanguinidad en el g a n a d o
ovino.

La representación española es-
tuvo formada por los señores Zu-
lueta, José Luis y Mariano Blan-
co, Ortiz, Pons ( uGenética cuan-
titativa de la transversalidad de
las principales líneas palmares en
el hombre»), Prevosti ( ccHeteroci-
gosidad de inversión y selección
de la longitud del ala en Droso-
phila suboscura»), Sánchez-Mon-
ge («EI genomio centeno en el
trigo Terminillo») y Tjio (uLos
cromosomas somáticos del hom-
bre n).

Este último miembro de la re-
presentación española causó sen-
sación con su exhibición de mi-
crofotografías de cromosomas hu-
manos. Su «stand» en la exposi-
ción genética fué, sin duda, el
más visitado por los participan-
tes. Después de la lectura de su
comumicación diversos especialis-
tas expresaron su opinión acerca
de que ya no podía haber duda
de que 46 es el verdadero núme-
ro de cromosomas somáticos del
hombre.

En la exposición de Genética,
organizada en el estadio de in-
vierno de la Universidad, y bajo
el título general de «La Genética
al servicio del hombre», figuraban
diversas secciones dedicadas a :
La GenétiCa en el Canadá ; La
Genéfica en el Japón, sección que
incluía una amplia exhibición de
formas de trigo y géneros próxi-
mos, de formas de arroz y de ti-
pos genéticos del gusano de se-
da. En la sección dedicada a Ge-
néfíca ue^gefal figuraban «stands»
dedicados al maíz híbrido, a la
Genética forestal, al café, al sor-
go, a las sandías japonesas sin
pepitas, etc. En la sección de Ge-
nética animal se exhibían ejem-
plares de gamado de carne de
Santa Gertrudis, de ganado va-
cuno enano, pieles de visón de to-
dos los tipos, gallinas híbridas, et-
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cétera. Había otra sección dedi-
cada a la Genética médica, al
cáncer y a los cromosomas hu-
rnanos ya mencionados. También
figuraba una amplia colección de
publicaciones de Genética en to-
dos los idiomas y una demostra-
ción de la utilidad del reactor nu-
clear de Brookhaven en la inves-
tigación genética.

También en Montreal se espe-

raba con gran interés a la repre-
sentación rusa, pero, desgracia-
damente, las comunicáciones que
habían de presentar los genetistas
clásicos fueron canceladas y úni-
camente acudieron al Congreso
los michurinistas.

El próximo Congreso se cele-
brará, probablemente, en Ale-
mania, en 1963. - El. Sánchez-
Monge, Ingeniero agrónomo.

líneas puras obtenidas en los di-
versos países, sobre todo tenien-
do en cuenta que muchas veces
dan lubrYdos más vigorosos las
líneas menos emparentadas entre
sí. También tiene gran ir,iterés el
intercambio de información so-
bre métodos y técnicas, entre los
diferentes países.

Como temas científcos se han
tratado en esta Reunión, entre
o t r o s, los siguientes : Métodos
abreviados de selección, resisten-
cia al taladro, utilización del maíz
en la alimecrtación humana, to-
lerancia al frío, e.nsilado, cultivo
del maíz forrajero y característi-
cas de los últimos híbridos obte-
nidos.

Los principales temas de traba-
jo han sido el intercambio de lí-
neas puras, organización coope-
rativa del trabajo en las zonas
Norte-Europea, de Europa meri-
dional y mediterránea.

Se eligierom Presidentes de los
respectivos Comités a los señores
Becker, de la Delegación holan-
desa, y Sánchez-Monge, Director
del Centro de Mejora del Maíz
del Instituto Nacional de Investi-

gaciones Agronómicas, de Es-

paña.

Se tomó la decisión de trasladar
las tareas que hasta ahora había
patroci,nado la F. A. O. a la Aso-
ciación Europea de Mejoradores
de Plantas (EUCARPIA). Dentro
de estaAsociación, se constituyó
una sección especial de maíz, para
la que se eligió como Presidente
al señor Cauderon, de la Delega-
ción francesa.

X Reunión de Maíces híbridos, de la F. A. 0.
Del 22 al 27 de septiembre ha

tenido lugar la X Reunión de
Maíces híbridos, p.atrocinada por
la F. A. O. y organizada por el
Centro de Mejora del Maíz del
lnstituto ^Nacional de Investigacio-
nes Agronómicas, en los locales
de éste, provistos de equipo de
traducción simultánea, lo que ha
permitido utilizar al mismo tiem-
po los tres idiomas oficiales de la
F. A. O.: español, francés e in-
glés.

Han asistido delegados de quin-
ce países europeos y mediterrá-
neos, entre los que se encontra-
ban las personalidades más rele-
vantes en las cuestiones referen-
tes a la mejora del maíz.

1--lan asistido también observa-
dores de la F. I. S. (Federation
Internationale du Commerce des
Semences), la C. E. A. (Confede-
Yacián Europea de Agricultura),
la Fundación Rockefeller y Eucar-
pia (Asociación Europea de Me-
joradores de Plantas).

La personalidad más destaca-
da, desde el punto de vista cien-
tífico, ha sido el doctor M. T. Jen-
kins, consejero de la F. A. O. en
las cuestiones del maíz híbrido, y
que es uno de los científicos que
más han contribuído al desarrollo
de las técnicas de obtención de
m a í c e s híbridos en todo el
mundo.

En España, la superficie dedi-
cada al maíz híbrido, en relación
con la superficie total cultivada
de maíz, ha subido de un 3 por 100
en 1951 a un 42 por 100 en 1957.
El incremento de producción, de-
bido a la utilización de semilla hí-
brida, se estima para 1957 en
13Q.440 toneladas, con un valor
de más de 38Q millones de pese-
tas. Todas las naciones europeas

y med'i'terráneas acusan resulta-
dos parecidos.

La semilla del maíz híbrido do-
ble comercial se obtiene cruzamdo
entre sí lo que se llaman dos hí-
bridos simples, los cuales proce-
den, a su vez, del cruzamiento en-
tres dos líneas puras diferentes.
La habilidad del técnico consiste
en las elección de estas cuatro lí-
neas puras para que ei híbrido
doble resultante sea de un tipo
de grano dado y de una precoci-
dad determinada y para que, ade-
más, tenga el máximo vigor, re-
sistencia a enfermedades y pro-
ductividad. Las lí^eas puras se
obtienen a partir del inaíz co-
rriente por medio de autofecun-
dación forzada, lo que dan origen
a plantas de reducido vigor, el
cual reaparece en los híbridos.
Ahora bien, la obtención de lí-
neas puras es difícil y la obten-
ción de líneas puras que, combi-
nadas entre sí, dan bueu7os híbri-
dos, es más difícil todavía. De
aquí el interés del intercambio de

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícolo

En el Boletín Oficial del Esta-
do del 1 de octubre de 1958 se
publican tres órdenes del Minis-
terio de Agricultura, de igual fe-
cha, por las que se concede a
los señores que se indican el in-
greso en la Orden Civil del Mé-
rito Agrícola : don Manuel Nei-
ra Franco y dan Jaime de Foxá
Torroba, con la categoría de Co-
mendadores de Número ; d o n
Adolfo Aguilera Gallo, don José
Batuecas Blanco, do.n Andrés Gar-
cía Cabezón, don Adolfo Giménez
Castellanos Conde, don Sebastiár.

Rico Jiménez, don Enrique Sán-
chez-Monge Parellada y doeti Ra-
fael Villalonga Blanes, con la ca-
tegoría de Comendadores ordina-
rios ; don Pedro Fernández Ramos,
don Rafael García de Diego, don
José Lorente Ruiz, don Carlos Vi-
lla Junquera, don Francisco Ro-
dríguez Pradillo, don Leoncio Be ^
loqui Gutiérrez, don José Estrada
Roda, don José .4ingel Ruiz de
Gauna Ochoa y don Juan Bautis-
ta Carbonell Amigó, con la cate-
goría de Caballero Cruz Sencilla
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VI Congreso del lastituto Internacional
de la Potasa

Durante los días 16 a 19 de sep-
tiembre ha tenido lugar en Ma-
drid el VI Congreso del Instituto
Internacional de la Potasa, orga-
nizado bajo la presidencia de ho-
nor del excelentí;imo seĜior Minis_
tro de Agricultura de España y
actuando como Presidente el ex-
celentísimo seitor don Miguel de
Echegaray, Presidente del Insti.
tuto Nacional de Investigaciones
Agronómicas.

Las sesione^ tuvieron lugar en
el Instituto Nacional de Investiga-
cione; Agronómicas, con la asis-
tencia de ciento cuarenta y nueve
congresistas de veintidós países.

Por ausencia del Ministro de
Agricultura, presidió en su nom-
bre la sesión inaugural el Secreta_
rio general técnico del Ministerio,
excelentísimo setior don Esteban
Martín Sicilia, quien dió la bien-
venida a los congresistas, deseán-
doles un completo éxito en su co-
metido. A continuación pronun.
ciat•on palabras de saluda el señor
Echegaray y el doctor A. Borel,
Ingeniet•o agrónomo y Presidente
del Instituto Internacional de la
Potasa.

Las lecturas de los trabajos pre_
sentados tuvieron lugar en cuatro
sesiones, celebradas en los días 16
y 17, dedicándose el 18 y 19 a vi-
sitar diferentea Centros de Inves-
tigación y de Aplicación.

La primer.a sesión se dedicó a
los problemas de la fertilización
en la agricultura peninsular, y
comenzó con la ponencia general
que lleva por título «La agricul-
tura española y su abonado mi-
neral», último trabajo del malo-
grado Ingeniero agrónomo, ex Mi-
nistro de Agricultura, don Rafael
Cavestany, que fué leído por su
hijo Rafael, también Ingeniero
agrónomo. Se hace un resumen de
las causas por las que el empleo
de los abonos químicos es relati-
vabente bajo en nuestro país, a
pesar de que en ciertas zonas de
regadío el consumo sea elevadísi-
mo ; sin embargo, debe hacerse
notar al mismo tiempo que en los
tíltimos años, aunque con algunas
oscilaciones, se ha experimentado

un aumento considerable en el
consumo, siendo las perspectivas
para el futuro muy favorables,
tanto más si se tiene en cuenta el
incrementos que van experimen-
tando los regadíos. Seguidamente
se ocupa de la producción y con-
sumo de los abonos potásicos, jus-
tificando los motivo, por los que
cree se intensificarán ambos, es-
pecialmente el consumo para los
cultivos de los nuevos regadíos.

Seguidamente el Ingeniero agró.
nomo señor Tamés dió lectura a
su ponencia sobre la fertilización
potásica de los regadíos españoles.
Como resultado del estudio de nu-
merosos suelos hechos en la Es-
tación Agronómica Central en co-
laboración con el Instituto Nacio-
nal de Colonización y con el Ser-
vicio Nacional del Trigo, llega a la
conclusión de que existe un por-
centaje bastante elevado de suelos
que no necesitan la fertilización
potásica para las pequeitas pro-
ducciones propias de los cultivos
de secano (sin riego); pero que,
por el contrario, si se trata de sos-
tener las producciones elevadas,
propias de los cultivos de regadío,
es necesaria casi siempre, existien-
do para ambas clases de cultivo
un gran número de casos dudosos,
por lo que se hace indispensable
intensificar la experimentación en
los distintos tipos de suelos, con
el fin de poder llegar a una eva-
Iuación cuantitativa.

A continuación, el doctor Alba-
reda da lectura a su ponencia, que
se refiere a la asimilación del po-
tasio de los distintos componen-
tes mecánicos del suelo, en l.a due
se hace resaltar la importancia qne
reviste el conocimiento del con-
tenido de potasio de los distintos
componentes mecánicos del suelo,
en la que se hace resaltar la im-
portancia que reviste , el conoci_
miento del contenido de potasio
de los distintos componentes me-
cánicos del suelo, arenas, limo y
arcilla, haciendo especial hincapié
sobre la composición mineralógi-
ca, así como sobre el papel des-
empeñado por el humus en la fi-
jación.

En su brillante exposición da a
conocer datos muy interesantes so-
bre la naturaleza de la arcilla en
los diferentes tipos de suelos de
las zonas htímedas y áridas de
nuestro país, terminando su diser-
tación dando cuenta de algunos
resultados experimentales sobre
interferencias catiónicas y anióni^

cas.
Termina la sesión con la lectu-

ra de la comunicación presentada
por el doctor Valente Almeida so-
bre la utilización de los abonos
potásicos en Portugal.

El consumo de los abonos po-
tásicos es bajo comparativamente
al que se h.ace de lo^ abonos ni-
trogenados y fosforados. Esto se
debe en el Portugal peninsular a
que el rendimiento de los culti-
vos corriente; es forzosamente ba-
jo, como consecuencia de las ca-
racterísticas pluviométricas, y se
hace con plantas generalmente po.
co exigentes en potasio, excepto la
patata, en la que se emplea apro-
ximadamente la mitad de las sa-
lea potásicas importadas. Por es-
tas causas el potasio a: imilable
que se regenera naturalmente ca-
da ,atio e; generalmenet suficiente
para hacer frente a la, necesida-
des actuales de los cultivos, toda
vez que los suelos se han formado
en su mayor parte sobre rocas ri•
cas en potasio.

En estos últimos años, como
con,ecuencia del perfeccionamien.
to del cultivo, se va inerementan-
do bastante el consumo de los
abonoa potásicos, siendo intere-
sante hacer notar que en e] Por-
tugal de ultramar, donde cultivan
plantas exigentes en potasio; se
comienza a reconocer las ventajas
de la fertilización mineral.

La segunda sesión tiene por ob-
jeto el estudio de las relaciones
agua, potasio y planta, y la inicia
el doctor Stocker con su interesan-
te ponencia sobre las condiciones
mor^olóficas y fisiológicas de la
resistencia a la sequía.

Los efectos de la sequía son con-
secuencia de modificaciones de la
estructura del plasma, como con-
secuencia de una alteración expe-
rimentada por el líquido celular.
Esto produce la desviación del me_
tabolismo de la célula en un sen-
tido determinado y la reacción co-
rrespondiente de la célula viva.
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Fn estos fenómeno^ dinámicos, la
resistencia a la sequía se mani-
Iiesta por la capacidad de mante-
ner la fotosíntesis el mayor tient-
po posible y de prevenir daiios
irreparablea en la estructura del
plasma, a pesar de la f^alta de
a^ua, lo que consinuen las dife-
rentes especie; ve^getales de forma
muy variada.

A continuación, el doctor Hud-
son dió a conocer ciertos aspectos
re"erente; a la absorción de agaa
por la, plantas, tales como las mi-
siones que de^empeñan las presio-
nes osmóticas de la disolución de]
suélo y de los jugos celulares, en
las que intervienen, aunque sólu
sea en pequeiia cantidad, en los
suelos normales, la^ sale; potási-

cas.

El fenómeno presenta, por el
contrario, un ^ran interés para lo^
cultivos efectuado; en invernade-
ro, en los que es necesario tener
mucho cuidado con el rieáo, para
evitar los peligros de la sequía,
motivados por posible; exce.^os de
concentraciones salinas.

Dentro de ciertos límites, pre-
senta grandes ventajas para el etd-
tivo en invernaderos la técnica lla_
mada de «control osmóticon, que
se ef.ectúa reñulando el crecimien-
to por medio de líquido fertili-
zante, de la que forman parte, co-
mo un componente importante,
la, sales potásicas.

Continúa la sesión con la lectu-
ra del trabajo presentado por el
doctor Flaig, referente a las rela-
ciones entre el potasio, el agua y
el suelo, hecho en colaborarión
con el doctor Saalbach. E1 abu-
nado orĜánico intensifica la ab-
sorción del potasio por las plan-
tas, lo cual puede ser debido a al-
gunos producto^ de descomposi-
ción .de la li^nina. Es muy posi-
ble que, análoĜamente a lo que
ocurre con sustancias similare; a
aquéllos, pero más estables, con
los que experimentó, se produzcan
modificaciones de la glucolisis y
del metabolismo de lo; ácidos,
que intensifican la absorción del
potasio. F.l empleo de dichas sus-
tancias aumenta además la resis-
tencia a la marchitez, sin que has_
ta ahora baya sido posible encon-
trar una explicación a la relación
entre este fenómeno y la absor-
ción del potasio.

Terminó la sesión con la lectu-
ra de una comunicación presen-
tada por los doctores Albareda,
Hernando y Sánchez Conde, en

la que dieron cuenta de la in-
fluencia de la relación calcio-po-
tasio del suelo en el desarrollo de
la clorosis férrica, detallando ex-
periencias hidropónicas que pro-
porcionan tma valiosa contribu-
ción a la biblioarafía, ya nume-
rosa, sobre el antagonismo iónicu
de e=tos cationes, atribuyendo en
este caso los síntomas de carencia
a la hrecipitación del hierro por
cl calcio, que puede ser evitada
por la adición de sales potásicas.

La tercera sesión se dedicó al
estudio de las relaciones agua-po-
tasio-suelo, y se inició con la lec-
tura de un trabajo presentado por
el doctor Wallace, re^pecto a las
interreacciones entre el potasio, el
a^ua y el suelo, en el que nos
hace notar el efecto distinto de
las condicione, aerobias y anaero-
bias en la absorción del pota;io,
cuando varía e1 contenido de hu-
medad, aumentando la e^icacia del
potasio con el ^contenido de hu-
medad en el primer caso y resul-
tando casi ineficaces los fertilizan_
te> potásicos en el segundo.

Senuidamente se da lectura al
trabajo presentado por el Ingenie-
ro agrónomo señor Mela sobre el
potasio en las tierras salinas, ba-
ciendo resaltar el efecto diferente
del potasio y del sodio sobre la
permeabilidad, dando a conocer
interesantes experiencia; que con_
firman los resultados .a que lleóó
Garola en su, experiencias clási-

cas.

También son interesantes los
datos que da re.°erentes al conte-
nido de potasio de al^unos suelos
salinos espatioles y extranjeros,
haciendo algunas consideraciones
sobre los ll.amados índices de al-
calinización.

Termina la sesión con la inte-
re^ante ponencia leída por el doc-
tor Heimann, en la que expuso la
teoría de que únicamente mante-
niendo un «conjunto iónico bien
equilibrado» y adoptando medi-
das adecuad.as de cultivo es posi-
ble conservar la fertilidad del sue-
lo sometido a la influencia de
agua salinas. De este modo se pue_
den utilizar aguas considerad.as
hasta ahora como perjudiciales,

debido a sn conteni^lu elevado de
,ale:.

Son particularmente interesan-
tes las consider.aciones que hace
en relación con la presión osmó-
tica, y propone se estudie sobre
una nueva base las influenrias del
calcio, ma^nesio, potasio v sodio
sohre la e.,tructura del .uPlo, a;í
como los concepios del anta^;onis-
mo iónico sodio-potasio y su in-

terpretación en cl análisi; foliar,
in.,istiendo sobre la necc^sidad de
la adición suplementaria de pota-
siu en caso necesario para alcan-
zar el equilibrio conveniente.

Se dedica la cuarta sesión ^a la
forma de utilización del potasio
en las re^iones deficitaria, o ex-
cedentarias en agua, comenzando
con la disertación del doctor He-
bert sobre la fertilización potási-
ca en las re^ione; templadas, tlue

despertó hran interés, especia]-
mente entre los con^resistas espa-
ñoles. Hace resaltar el hecho de
que la difusión del potasio e, tm
factor importante en la acción de
las sales de pota;a sobre los ren-
dimiento, y que el reparto ho-
mogéneo del potasio en un perfil
depende de la textura de aqué^l,
de Ia5 dosis de abono aplicadas y
de la intensidad del arrastre, exis-
tiendo cierta; reóiones de los paí-
ses templados en las que no se
producen pérdidas por drenaje,
pudiendo hasta originarse concen-
tracione; nocivas, por lo que pre-
sentan ventajas en ciertos casos las
las aportacione; de otoño.

Reconoce la ventaja de emplear
a veces sales potásicas que no con-
tenĜan cloruros, concluyendo esta
primera parte de su disertación
refiriéndose a los casos en que
debe de tenerse en cuenta los po-
sibles .anta^onismo.; respecto al
ma^neaio y sodio y a la convc-
niencia a veces de una elevación
eventual de los microelementos en
pre^encia de un fuerte abonado
potásico de las plantas anuales-

A continuación se ocupa del as-
pecto teórico de la determinación
del abonado potásico en las re-
ñiones templadas. Cree que mien-
tras que en los suelos ricos en po-
tasio son suficientes las dosi^ de
conservación, excepto para la pa-
tata, en que deben de ser más
elevadas, en las tierras pobres se
debe crear paulatinamente una re_
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;erva mediante apurtaciones ele-
vada, de abonos potásicos a cerea_
le; cuya paja .̂ erá utilizada en la
explotación.

Sumamente interesaute para
nosutros, los espat5oles, ha sido el
intemsantí^imu trabajo lcído llor
cl doctor Fabri;, ;obre ]a fertili-
zacicín potásica en la^ reóiones
árida^, aunque tanto en verano
comu en invierno las precipitacio-
nes nuestra, ^uclcn ser muy infe-
riores a la^ italianas quc fija.

Considera I1P,CP,;ar10 para juzcar
sobre la neceaidad del empleo de
los abonos putásicu; el que se com-
pleten la detcrminación de los po-

tasius soluble: e intercambiables
con el control 1'i;iolóñico ante la
posibilid^ad de• clue el cultivo apro_
veche otra; formu, dc puta.;iu.

Cree indispettsable en lu.; rega-
díos la fertilizacicín potírsica cou
el fin de re stituir total u, ^)uc lu
nte,nu^, parcialnx•uic la exU•acc:io-
ne, efectuada, pur las ^^osechas.

'1'rata ;̂c^;uid^nu^^trie el doctur

Prevot dr la fertilización potásica
en las re^ione, trol^^icale: ^- sub-

tropicale^, cumcnzando con una
exposicióu ,ubre cuál e; el c^^n-
sumo de elPmetrto.; mineralei de

los ^principalc, cultivu; pcculiares
de aquellas re^iune=, px5ando ^e-
^uidamentc revi^ta x alnunos re.-
,ultados reciente.; ,ubre el abona-

do potásico ri'alizado sobre ^dicbo.^
cultivos. Propu^;na senuidamente
la aplicación del análi-is foliar,
que, en combinación con el aná-
lisis t}uímico del suelu, permitirá
fijar el «nivel crítiro» para la fer_
YII1'LSCIOn pnta^lPa.

lla a conocer datos muy intere-
sante3 sobre la influencia del abo-
nado potásico en la calidad de al-
^unas cosechas.

A continuación se ocupa el doc-
tor Humbert de la fertilización po-
tásica en la indu^tria azucarera de
Hawai. Comienza baciendo ]tisto-
ria del empleo de los abonos po-
tá^icos en las plantacione^ de la
caña de aztícar en Hawai. Pro:;i-
Ĝue con la descripción de los sne-
los, que ^eneralmente son pobre^
en potasio asimilable, debido a la
naturaleza del material ori^inal,
cultivo ininterrumpido sin el em-

pleo de abonos potásicos en can-
tidad su[iclPtlte y muy frecuente-
mente dt^bil poder fijador. En la
actualidad ^e va ^compensando el
dc^ficit, intensificando el abonado
potásico, quc puede re^ularse te-
niendo en cuenta la currelacicín
r:xi;tenie cutre la nece^i^dad y el
cuntenido de potasio intercambia-
blr, terminando su lectura exllo-
nieudo el efecto que pI'OdUCe .^O-
bre la planta y sobre la Itaturu-
leza de los azúcares la deficiencia
potásiou, así como la forma de ha-
cer la fertilización en lo; suelu:;
re^ado, y no reoados.

Acaba la sesión con la lectura
de la comunicación del doctor Ko_
ho sobrr' cl efecto del potasio en
rl cultivu del arroz ea el Japón.

Cumienza con una descripcicín
^le la naturaleza de lus suelos del
Japón dedicados al cultivo arrozal,
así como de al^unas particularida.
de; v efectos de la fertilización
potásica en las distintas modali-
dade; que presenta el cultivo.

F.n lo; tíltimos aftos, la.; itnpor-

taciones y, por consibuiente, el
consumo de sales potásicas ba au-
mentado considerablemente, pues
está demostrada la eficacia para
la prudacción nortnal, terminan-
do con e;to su interesantr diser-
tación.

lina vez terminada la expo^ic•ión
^le los trabajos corre^pou^licntes a
la cuarta :^esión, el sctiur Fc}iega-
rav hizo un brillante resumen de
la labor efectaada, que ba servi-
do de base para bacer c;ta rese-
tia, declaran^l.) claustu•ado cl C•on-
greso.

Al final, el :eñur Borcl, comu
Presidente del In^titnto Interna-
cional de la Potasa, dió la; gracia;

al ex. elcntí^imo se''or Ministro de
A^,ricultura, al excelentí^imo se-
ñor Vrr:iileltte del Instituto Na-

ciouul ^le Invc^ti^aciones Arronó-
micas y a todos lo.; setiores po-
nentes y con^resistas por el inte-

rés que bari puc,tu en el éxito de
este Cunl;resu.

La eena de clausura, que tuvo
lugar el día 1G, fuY pre_^idida por
el exce'lentísimu ^eñor Mini^Stro de
Agricultura, que ^alndó a los or-
;anizadores y cou^resistas, felici-
tándole; 1)or el intcr:^s quc pre-
sentan la.: cue^tionc.; tratada,.

Dttrante lu; días que duró el
Con^,re;o ;e lticieron visita en nrtt-
llos a los diferentes Centros del
Instituto Nacional de Inve^tigacio_
nes A^ronómicas, especialmente a
a Explotación «F,1 Encín» y a

la Estación A^ronómicu Central,
a,í como a varios Institutos del
Consejo Superior de Investibacio-
ne. Científica;.

VIVEROS SANJUAN
L^STABLECIMIENTO
DE ARBORICU I,TUR A

Arboles Frutales, Ornamentales, Maderables, Rosales, etc.
SERIEDAD COb4:Ei.CIAL RECONOCiDA. F.gPORTACION A TODAS LA3 PROVINCIA3 DE ESPAIQA

SABIÑÁN F7.AR^Gl17.A)

Mantener un
fundaclón no

•
CATÁLOGO$

A ROL7C7TIID

prestlglo siempre con éalto creclente durante m8s de ochenta afSos de nuestra
constituye un azar, sino el resultado de una honradez comerclal mantenida con

tesón y bien clmenteda.

:i Í ^l
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POR TIERRAS MANCHEGAS
Pasando a informar de cuan-

to por estas tierras agricultoras
ocurre en estas fechas posven-
dimiales, es inevitable el comen-
tario sobre la sequía y de que
las lluvias han llegado a olvidar-
se dé estas latitudes y no llue-
ve para la sementera. Porque la
realidad, muy cruda por cierto,
es que, a pesar de sus peligros,
muchos labradores están sem-
brando en seco, y otros muchos,
la inmen.sa mayoría, prefieren
esperar hasta que las lluvias ha-
gan acto de presencia.

Las aguas abandonan esta me-
seta inexorablemente, y si an-
tes, hace pocos años, se utiliza-
ban las barrenas perforadoras
para sondeos a mano con una.s
dimensiones máximas de 10 me-
tros, y que bastaban para en-
contrar agua, en estos tiempos
se hacen sondeos automáticos
de 70, 80 y 90 metros hasta en-
contrar las corrientes subterrá-
neas que, efectivamente, exis-
ten, pero excesivamente profun-
das y de elevado costo para los
modestos hortelanos.

El veranillo de San Miguel ha
sido logrado en toda su exten-
sión y prolonga el verano hasta
mediados de octubre, y aún más,
como muchos años no ocurriera.
Con esta bonanza viene el tiem-
po mal para algunas cosas del
campo, y m u y especialmente
para la barbechera. Los barbe-
chos están secos y no otoñaron.
La fusta, o malas hierbas, no se
manifiesta, y si se siembra en
estas condiciones vendrá luego
la nascencia asociada de male-
za y simiente, que ha de restar
cosecha inevitablemente. Luego
se impondrá la escarda como
mal menor, y es que para las
cosas del campo nunca llueve a
gusto de todos, aunque en estas
fechas, y por sus especiales cir-
cunstancias, causaría la lluvia
el contento general.

Sin embargo, esta prolonga-
ción del verano ha resultado de
tipo milagroso para los huerta-
nos, si es que han dispuesto de
buenos regadíos, pues también
han sido abandonadas huertas
por falta de agua y ante el gra-
ve problema que la entrada de

los poceros repre.senta para las
economías modestas. Sobresale
con acusados destellos una de
las explotaciones más promete-
doras de nuestro régimen, y que
puede considerarse como una de
1 a s primeras concentracione,s
parcelarias de la provincia de
Ciudad Real. Se trata de Llanos
del Caudillo, del Instituto Na-
cional d e Colonización, c u y a s
parcelas colonizadas están arro-
jando producciones espléndidas.
Los maíces híbridos, con simien-
te de n u e v a experimentación,
que se han logrado plenamente,
aparecen a estas fechas muy
tupidos y parejos, aunque se ob-
tiene la consecuencia de que su
talla ha de ser más baj a que la
de otras simientes ; pero en com-
pensación, es más productiva. La
judía blanca manchega, que go-
za ya de gran estimación en to-
da España, está realmente pro-
metedora y su recolección será
inmediata. Su aspecto es sano y
muy uniforme, y su fructiflca-
ción será total en todas las cua-
jas. El algodón ha dado un ro-
tundo mentís a los agoreros y
se presenta como gran cosecha,
y equiparable a otras zonas ya
consagradas. S e r á de cifra,s
campeonísimas su cosecha, por-
que la simiente "Andalucía"
aclimató mejor que las anterio-
res, y la Mancha dará este año
mayores aportaciones a la in-
dustria textil española.

Naturalmente que el buen
tiempo ha favorecido extraordi-
nariamente las faenas de ven-
dimia. En esta fecha en que se
informa (20 octubre), ya se ter-
minaron prácticamente y pue-
den aportar.se datos bien orien-
tados de lo que la campaña de
recolección ha sido p o r esta
Mancha. La cosecha obtenida es
preciso discriminarla y distin-
guirla por zonas. La Mancha Al-
ta, la oriental, ha tenido más
cosecha, aunque en honor a la
verdad, y por la especial cali-
dad de sus tierras, frescas y de
tipo arenoso, que no precisan de
grandes humedades, todos los
años sean buenos para ella. En
la Mancha Baja, de terrenos
cortos y calízos, y, por lo tanto,

más impermeables, la casecha
pintó bien, como para haber
superado a la pasada en un 20
por 100 por lo menos; pero por
sus exageradas condiciones cli-
matológicas-que esta vez ha
sido la sequía-trucó tan her-
mosas perspectivas e ilusiones y
rebajó su cosecha hasta poder
considerarla como la pasada, y,
como máximo, muy ligeramen-
te superior. Ya informaremos
con más detalle cuando se co-
nozcan cifras.

Pasando a la elaboración en
esta campaña, habrá que decir
que se ha visto acompañada de
grandes novedades. Se ha res-
tablecido en muchos lugares la
ya casi olvidada maquila. In-
dustriales de lejanas tierras han
afluído con prodigalidad y sen-
taron sus reales con grandes de-
seos de elaborar, y como colo-
fón diremos que los particula-
re,s viticultores se han consti-
tuído más que nunca en vinicul-
tores, y prefiriendo "machacar-
las" han elaborado sus propias
cosechas. Resultado: que no ha
quedado bodega ni cueva sin al-
quilar, y que todos los pueblos
de la Mancha huelen a mosto
y tufo por todas sus calles. Hay
jaraíces más o menos improvi-
sados donde los reventones de
tinajas han estado a la orden
del día y ha sido la nota más
destacada. Hacía ya m u c h o
tiempo que no se utilizaban es-
tos envases de Castuera y Vi-
llarrobledo, y han saltado en pe-
dazos con las tumultuosas fer-
mentaciones y sus calorías des-
acostumbradas para estos barros
caducos. La campaña de elabo-
ración, a pesar del nervo.sismo
con que se iniciara, no ha pasa-
do de ser como una vendimia
más, y la tónica, el compás de
marcha, la ha marcado, como
siempre, la afluencia del exte-
rior.

Según las diferentes zonas,
así empezaron a cotizarse. las
uvas. A 2,00, 2,10 y 2,25 apare-
cieron 1 a s primeras tablillas
compradoras, y cuyos preĜios se
estimaron como muy aceptables
y fueron causa de los más calu-
rosos comentarios. Ya avanza-
da, fueron estos precios avan-
zando progresivamente, y s e
vieron las 2,40, las 2,50, que sub-
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sistieron varios días ; después
la•s 2,55, que se resistieron en
las tablillas ; las 2,60 y 2,70
aguantaron los penúltimos días,
y, por último, en la hora del
atardecer del día 20, se habían
visto tablillas con el 2,80, que
es muy posible no sufran au-
mento porque las vendimias ya
están terminadas de hecho.

Se han visto muchos deseo.s
de elaborar, pero queda la tran-
quilidad de que todas las pla-
zas productoras han marchado
con cotizaciones de gran simili-
tud que garantizan una cohe-
sionada marcha comercial, sin
las estridencias de años pasa-
dos, y si las hubiera, porque
siempre existen mercados más
temerarios, poca podría ser la
diferencia.

Los labradores están satisfe-
chos, nos consta. Han logrado
por su fruto unos precios que
nunca pudieron imaginar. No
disimulan su contento, ahora
que todo ha terminado feliz-
mente para ellos. Ahora sólo
falta que los industriale.s tengan
igual suerte con los caldos que
están fermentando en sus bo-
degas, pues sería doloroso que
por los avatares de estos nego-
gios de los vinos, por lo regular
poco estables, los viniera la con-
traria y naufragaran.

Se tiene el convencimiento
-porque todo bien nacido se
hermana en el dolor con el pró-
jimo-que estos nuevos caldos,
que ya salieron caros a la luz
del nuevo sol vinicultor, goza-
ran de libertad de movimientos,
y no han de surgir tasas, dis-
posiciones o ingerencias que di-
ficulten la normalidad de estos
negocios, supuesto que los i.n-
dustriales admitieron de buen
grado las insinuaciones de las
Comisiones mixtas del Sindica-
to de la Vid, que estimaba co-
mo indispensable una sensata
valoración del precio de la uva
para que el viticultor pudiera
vivir. Ellos no quisieron llevar
los precios a estos extremos y
no se les puede reprochar lo
más mínimo. Ayuda, y muy efi-

caz, es la que necesitan para
que puedan sobrellevar su cruz
y no precisen de Cirineo. Es pe-
ligroso el año y precisa de tacto
muy delicado por parte de todos.

Sugerimos desde estas colum-
nas una solución, que no pre-
tende ser inédita, porque siem-
pre hubo gentes de buena vo-
luntad. Se trata de las posibi-
lidades de exportación a Fran-
cia, de la que el Gobierno galo
conserva gratos recuerdos por
las operaciones concertadas el
pasado año. En los círculos vi-
nicultores de la Mancha, y muy
posiblemente en todos los na-
cionales, se sabe, y lo acredita
un prestigioso diario, como La
Journée Vinicole, de París, que
los 60 millones de hectolitros de
vinos comunes recolectados en-
tre Argelia y la metrópoli, uni-
dos a los 20 millones de hecto-

Movimiento de personal
I^GENIEROS AGRONOMOS

SuPernumera7•io.-Don Angel Ruiz
Fidalgo.

Ascensos.-A Presidente del Conse-
jo Superior Agronómico, don Franci;-
co de la Puerta, ^"áñez-Barnuevo; c
Vicepresidente dcl C'onsejo Superior
Agronómico, don Antonio Esteban de

F'aura; a Presidente de Sección (Jefe
de 'Lona), don José María de Soroa y
Pineda ; a Consejero Inspector Gene-
ral, don Joaquín Pitarque Elio y dari
Ramón Blanco Pérez del Camino; ;i
Ingeniero Jefe de primera clase, don
Enrique Alcaraz ^Iira, don Juan An-
tonio Lanzón Lledós y don Luis Fcr-
nández Salcedo; a Ingeniero Jefe ^le
scgunda clase, don Luis Miranda Ni-
veiro; a Ingeniero primero, don .José
Pire Solis, don Luis García de Ote,yza,
don Angel María Nlaqueda Valbuena
,y don Jesús García de Diego López.

Ing^resos.-Don Francisco Sierra Gil
de la Cuesta y don Jaime Pulgar
Arroyo.

Rein.gresos.-Don Francisco Ordóñez
Díaz y don Armando García Gómez.

Destinos.-A la Jefatura, Agronómi-
ca de Almería, don .Tosé Benítez Ro-
dríguez; a la Jefatura Agronómica de
Granada, don Francisco Ordóñez Díaz.

litros que importara el pasado
año, no les son suflciente para
los negocios franceses de expor-
tación y de "coupage" para el
interior. Que los dos escasos mi-
llones que España exportara en
la campaña 1957-58 se vean au-
mentados hasta los que •sean
precisos para descongestionar,
tanto si son cinco m.illones co-
mo si son superados. Que se que-
me mucho vino por los alcoho-
leros-siempre que los alcoho-
les fabricados disfruten de li-
bertad y sin el coco de los alco-
holes de melaza-, y el proble-
ma estará resuelto para los seis
o siete millones de españoles que
de la causa viticultora viven.
Protéjaselos, enhorabuena, y que
esta recién comenzada campa-
ña 1958-59 no guarde infaustos
recuerdos para la Mancha.-M.
Díaz-Pinés.

y al Servicio de Catastro de la Riqur-
za Rústica^ de Oviedo, don José Garc.írc
Gutiérrez.

PERITOS AGRICOLAS DCL ESTADO

Falle^cimientos.-Don Joaquín Artu-
ñedo Lozano.

Asce>zsos.-A Perito Superior de pri-
mera claee don Miguel Rodríguez ?e
la Rubia y Moreno de la Santa y don
José Delgado de Molina Preceta ; a
Perito Superior de segunda clase, do*^
José Buesa Buesa; a Perito bi^yor de
primera clase, don Francisco Pampi-
Ilón Rodríguez; a Yerito Ma,yor dc^
segunda clase, don Eduardo Ruiz-Capi-
llas Rodríguez ,y don José Pardo M•^-
rín; a Perito Mayor de tercera clase,
don José F'ra.nco Romero y don Agus-
tín Larumbe Iribarren; a Perito pri-
mero, don Luis Ripa Gastón, don Luis
iVlolinet Calverol, don Carlos Fernán-
dez Porter, don Jesús T. Aurelio R^-
dríguez Acosta y don Felipe Ascorbe
Ruiz.

Reingresos. - Don Andrés Cabrera
Peña.

Desti^aos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de C'astellón, don Enrique Ginesta
Hervá^, y a la .Tefatura Agronómica
de Alicante, don César Arroniz Bevia^•.
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(,1?REAI,F,s Y LliGUMRRF.^

A1 finalizar la;; faenas de la re-
colección, sin pausa al^una, co-
menzaron las faenas preparatoria;
para la prcíxima eiembra de ce-
reales y lenumbre, de otoito, cu-
ya, operaeio.nes en general. se es-
tán Ilevando a cfecto en mediaua^
condicionc., ^de tempero, a causa
de la escasez de precipitacione.,
va que septiPmbre ha sido tan se-
co como todo el verano, v si bien
en los primeros días de oc'tuhrr
1)a llovido al^o (y no en todas las
regiones), ha ,ido en cantidad in-
su^iciente para lo que se necesita,
teaiendo en cuenta que la tierra
está sum.amente dura y apelma-
r.ada. F.n alí;unas zonas de Casti-
lla, Levante y Galicia han comcn-
zado ya las siembras de centeno
en las harte; altas, h.abiéndose
eSectziado totalmente en seco en
m.ucbos :itios• h;n Andalucía, co-
mo no ha ]lovido absolutamente
nada, las labores citadas luchan
con grandes difirultade., basta el
extremo de que en extensas co-
marcas de Almería no ]tan podi-
do ni siquiera iniciarse por la fal-
ta de tempero.

Fn la provincia de Albacete,
una, lluvias septembrinas, tor-
mentosas e intensa,, acompatiadas
de granizo, cau^^.aron daños de im-
portancia en el término de la ca-
pital, así como en Casas-Ibáliez y
Hellín. En cambio, en Lé,rida me-
joraron los cultivos de verano,
merced a unas Iluvias, no muv
abundantes, en la - seo rnda duin-
cena del pasado mes.

Terminó la ^ieca y trilla de ^ar-
banzos, tanto en Andalucía comn
en Extremadtn•a y Castilla, con-
I•irmándose la impresión dP buP-
na co,echa, si bien en algunas co-
marcas el ^rano es pequeño por
humedad en la l;ranazón. Sinru-
larmente pasa P;to en Cádiz, en
donde la co,^ecba de esta legum-
bre (hor cierto pasada de moda)
lta sido re^ular, ,aunque los ^ar-
banzos han quedado chicos.

Se generaliza la recolección del
arroz en lodas las zonas ^arroce+ras
cnn ritmo acelerado, reaistrándose
mediano.^ rendimientos en Sevi-
Ila; muy desiguale; en la ribera
alta dP Valencia, en donde por
cierto Iinalizat•on estas faenas hace
ba,tante. días, y con buenas per,-
peciivas en F_xri•em.adtn•a, Ara^ón
v Catalutia, e,perialmente en Ta-
i ra^ona, donde se espera muy
hnPna cosPCha. }+:n Badajoz será
bue^na a seca^, y en Lérida, exce-
lente y desde lue^o mavor ctne la
^^asada. -

Va ntuv avanzada la recolecc•ión
del maíz, babi^ndose ultimado ya
en alganas zonas, como en Anda-
lucía, j siendo, en general, me^
diana la impresión de co^ealia.
Sin embar^o, Pn Guiptízcoa hay

uoa oran r,osecba de este cereal,
que supera a la precedente en tm
25 por 100. Contrariamente, en
Cádiz, por el calor y la sequía,
la proclucción dP maíz será más
bien defioiente,

Hace. varios día, que se inició
la recogida de alubia,, la cual cstá
ya muy avanzada en varias pro-
vincia:,, siendo desi^;u-ales los ren-
dimiento; crue ,e vienen obtenien_
do. En Santander, la cosecha de
esta leoumbre no pasará de me-
diana.

V [ÑEDO

Fstá finalizando la recolección
de uva de mesa, que en muchas
provincia, se dió por terminada
en los últimos días de septiembre.
Fn la actnalidad ^e procede en
c^asi toda, a la reco^ida de uva
para mosto, la cual está ya muy
avanzada cuando redactamos estas
notas. Como impresión de conjun_
to puede decir;e que si bien des-
de el ptmto de vista de la produc-
ción la cosecba ^erá Quizá infe-
rior a la pa^ada, en cambio es ge-
neral la comprobación de un gra-
do alcohólico más elevado.

Ilesde lue^o, la producción de

uva parx vinific:ación supera <t la
de la campalia anterior en Alme-
ría, Cittdad Real y Madrid, Hav
buena produC.C1ÓI1 en Córdoba.
Abundante cosec•ba en Alicante,
tanto para la trva de mesa comn
para la dP la^ar, En Barcelona,
a pe;ar de la sequía, han madn-
rado normalmente lo.; ahundante^
racimo: en to^la^ la; zonas.

La; elevada; temperatnras han
favorecido a la uva de vinificación
en Cádiz, por lo cual se obtendrán
In03to; de clevado ^rado. También
en Alicante los vinos que^ .:e oh-
ten^an seráu de .alta gracluación.

Fu SevilJa, los rendimiento;
con,eguidos ^on más bien bajo^,
v otro tanto diretnos cle Las Pal-
mas. En Ciudad Real, un ^ran pe-
drisco produ•jo en el término df•
Abenojar daitos en tmas 300 het•-
táreas. 1'ambién el granizo causú
perjuicios muy considerables en
los vitiedos de Requena.

Respecto al .ario anterior por
esta misma fecba, la impresión del
viliedo es favorable en Cádiz, Bur-
gos, Cue^nca, Madrid, Castellón,
Murcia, Baleare^, Lérida, Logro-
Iio, Navarra y Pontevedra. Lo con.
trario sucede en Huelva, Sevillu,
Valladolid, Ciudad Real, Toledo,
Alicante, Leún, Salamanca, Za-
mora y Gerona. Sensiblemenl:•
igual en Córdoba, Almería, Gra-
nada, ^ Mála^a, Avila, Palencia,
SeĜovia, Guadalajara, Hue;ca, Te-
ruel, Zara ►oza, Albacete, Barce-
lona, Tarrai;ona, Badajoz, Cáce-
res, Orense, Alava y Santa Cruz
de Tenerife.

OLIVAR

Está bastante adelantada la re-
colecciún de la aceituna de ver-
deo, que en Sevilla dió bu<^n ren-
dimiento en peso, pero mediana
calidad. La cosecba de esta clase
de .aceituna en Badajoz puede ca-
li ^carse de aceptable.

Los pequct5os cbubascos re^is-
trado., durante el mes de septiem-
bre, qtlf aminoraron al^o los efec.
to; de la se^quía que venía pade-
ciendo el olivar, ban mejorado el
e=tado del fruto en al ‚Unas zonas,
aunque en extensas comarcas, es-
l.ecialmente extremerias y andalu_
zas, continúa re^istrándose ]a caí-
da del fruto, En Cáceres y Mála-
: a especialmente se ba caído mu-
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cha aceituna por la sequía y las
altas temperaturas.

En Granada hay más cosecha
que el año anterior, pero de dis-
tribución irregular. La impresión
en Jaén no es satisfactoria, aun-
que desde luego hay más cosecha
que el año anterior• Se espera
muy buena producción en Gu.ada-
lajara. En Ciudad Real madura la
aceituna normalmente y también
en conjunto la cosecha es superior
a la de 1957. En Badajoz, la co-
sech.a de aceite para aceituna es
corta• En "Lara;oza, mediana, por
la prolonnada sequía; en el Bajo
Aragón hay un fuerte ataque de
« Prays».

Como para el viñedo hemos di-
cho, el pedrisco en el término de
Abenojar (Ciudad Real), en 550
hectáreas produjo muy sensibles
daños. Y también el olivar de Re-
quena fué bravemente afectado
por el pedrisco.

No obstante 1as manifestaciones
anteriores, se espera en conjunto
una cosecha snperior a la prece-
dente.

Estableciendo una comparación
del olivar con el año anterior en
estas mismas fecbas, el si^no e5
positivo para el año actual en Ma-
drid, Teruel, Castellón, Murcia y
Lérida. Negativo en Huelva, ,laén,
Málaña, Toledo, 7ara^oza, Alican-
te, Gerona y Cáceres• Sensible-
mente ibual en Cádiz, Sevilla, Al-

mería, Granada, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Huesca, Al-
bacete, Baleares, Barcelona, Ba.
dajoz, Logroño, Alava, Las Pal-
mas y Avila.

PATATA

Se tdtimó la recolección de la
patata semitardía en varias pro-
vincias y está finalizando en las
restantes, con rendimiento defi-
ciente.s en la mayor parte de ellas•
En Barcelona, la patata de segun-
da época de se^cano da menos co-
secha que el año anterior. En Gra_
nada también la producción es in-
ferior a la de 1957.

E1 desarrollo veñetativo de la
tardía es satisfactorio, así como la
nascencia de la de última época.

REMOLACHA

La remolacha azucarera mues-
tra buen aspecto, efectuándose los
riegos y cnidados culturales pro-
pios de la época, hab^iéndose co-
menzado la recolección en las pro-
vincias de Andalucía Oriental e
incluso terminado en las zonas
más templadas de las mi=mas con
buenos rendimientos.

En Granada hay má.5 cosecha
que el año anterior. Se registran
también en León mPjore; rendi-
mientos que en la pas.ada campa-
ña. En Jaén se han obtenido de
esta planta elevados rendimien-

tos. En Málaga, los rendimientos
son buenos y la planta tienc mc-
jor desarrollo vegetativo quc el
a.rio anterior.

FR L'TALES

Los a^rio; muestran, en ;enerwEl,
buen a^pecto, especialmente cn
Valencia, procediéndose en la ac-
tualidad a los rie^os pertinentes,
existiendo en algunas provincias
escasez de agua, a tono con la
gran sequía que se padece. El
cuaje de los árboles de esta clase
en Alicante ba sido irregular, es-
pecialmente en el limón, 1><abien-
do a la vista una cosecha menor
que la anterior. Eu Almería hubrá
buena cosecba de n.aranja, eatan-
do el fruto bicn desarrollado• h.n
Valencia, los naranjales vehetan
normalmente, babicndo buena co-
^echa, como ya hemos dicho; in-
c+luso los huertos afectados por las
heladas del ^aĜo 1956 se encueu-
tran ya recuperados• Esta es la
.̀ mpresión general ; no obstante,
r n algunas zonas y para ciertas
variedades la cosecha se presenta
corta.

En Murcia lnkbo, en ]a segunda
quincena de septiembre, fuertes
aguaceros, acompañados de l;ra-
nizo, que ocasionaron grandes da-
Eios en los aerios •de Ccutí, Rico-
te, Mula y otros términos, sin_
^Eilarmente en njó_; y Archena,

,;^a^7acioz¢1, ^^an;¢zos y ^anaca(¢ros... "^t¢nción"

^,f10RR0 Y ECONOMIA EN VUESTRAS LABORES CON MAQUINAS "ZAGA", SECRETO DE LOS BENEFICIOS
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En Corulia, y salvo al;;unos ca-
eo, d^ foco; de fiebre aftosa, se
han cclebrado la^ restante^ ferias
v mercados habituales en el pa-
sado mes, con conctu•rencia nor-
^n.al ; el número de transacciones
fuó el acostmnM•ado y no _^e apre-
ciaron variacionea sen=ibles cn las
cotizaciones•

H;n ^untan^lc r se vieron muy
concurridas durantc el pasado
mes las ferias de ^anado vacuno
celebradas en la provin^^ia, tanto
lror e( ntímero de rese; due acu-
dieron como por su calidad. De
toda; las ferias celebradas cabe
destacar la5 de Torrelavega, en la
que se realizaron numerosas ope-
raciones, exportándo^e ganado a
diversa; provincias. Las cotizacio-
nes de las vacas en producción
continuaron sin variación, o;cilan.

do entre las 9.500 y 11.500 pese-
tas, si bien algunos ejemplares ex_
cepcionales se llegaron a pagar
hasta las 25.000. En cuanto a los
terneros destinados al engorde en
las provincia; levantina:, conti-
nuaron con los mismos precios
que en la iíltima feria celebr.ada.

En Alava, y además de diver-
sos mercados, tuvo lugar el pasa-
do me; la feria anual de Arcinie-
ga, dedicada cxclusivamente a ga-
n.ado vacuno, con bastante con-
currencia, pero poca demanda ; el
ganado procedía en su mayoría de
Galicia y Santander.

En Burro, se han celebrado al-
gunos mercados v la feria de la
capital, y tanto ésta como aqué-
llos estuvieron poco concurridos,
acudie^udo a la feria indicada ^ólo
;anado caballar, por existencia de
fiebrc aftosa en varios términos
m.unicipales de la provincia. Se
efectuaron e:casa: transacciones,
con prccios sn.;tenidos y tendencia
alcista.

En Valladoli^l se celebraron, en-
tre otros, los Inercados de 'I'orde-
silla5, Villalón, Medina de Riose-
co, Mayorga, Olmedo y Medina
del Campo, todos e,casamentP con-
cnrridos, excepto lo., dominicales
de csta tíltima localidad, a los due
conctu•ricí mucho ^;anailo lanar.

La^ ventas fueron escasas y lo,
precios no experimentaron varia-
ción.

En 4vila .̂ e llan celebrado du-
rante e] pasado me; numer,^sas 1'e-
rias, entre las que merecen de;ta-
carse las de Arenas de San Pedro,
de ganado porcino, y la; de la
capital, Fontiveros y Cabezas del
Villar, a la^ aue asistió toda clase
de ganado, particularmente caba-
llar de ;acrificio. En todas ellas
^e e^fectuaron gran ntímero de ope-
rurione: a precio, sostenidos o con
ligera tendencia al alza para el
ganado bien cnidado, Merece des-
tacarse que en la feria de Cabe-
zas del Villar ae vendió nn toro
de raza « barqueCla-picdrabitense»
en 18.400 pesetas.

En Cuenca tuvieron Iligal' llll-
mero^a. ferias, entre las que des-
tacamos las de Montilla del Pa-
lancar, Villamayor de Santiago,
Priego, Tarancón v Huete, con
concurrencia normal y regtilar mí-
mero de transacc•iones, a precio^
;ostenidos.

En Guadalajara se celebraron
la; feria; de Molina de Aragón,
con concurrencia de ganado va-
ctmo, caballar y asnal, y el mer-
cado de ,ladraque, exclusivame^n-
te de l;anado de cerda, habiéndo-
se efectnado en aquélla y en É^te
pocas transacciones, a precios sin
variación.

En Logro^io .e celebraron las fe_
ria^ de Haro, con normal concu-
rrencia de ganado caballar de la-
bor v e,ca^o de vacuno, proce-
diendo tanto de la misma provin-
cia como de la, de Alava y Bnr-
^os, El ntímero de tran;accione,^
efectuadas no pa^ó de regnlar v
las cotizaciones quedaron sin va-
riación. TambiPn se celcbró la
tercera feria .anual de la capital,
con bastante concurrencia de caba_
llar procedente de Navarra, Ala-
va, SoI•ia y Burgos, realizándo.^c
bastante^ iran-ucciones a precio^,
en general, sostenidos.

En Barcelona y en los mercado.^
celebrado; en la eomarca dP . Sc-
^;arra, la concurrencia de ganado
fu^ bastante namero.,a, expc'rimen-

tando la^ rese; de labor precio;
elevadí;imos, en tanto <e mantu-
vieron en sns cotizaciones las es-
pecie; de abasto, si bien con ten-
dencia alcista, excepto para los
cerdos cebado^, que ;e cotizaron
de nna a do., ^^e=etas mcnos por
kilo cn vivo.

H;n Zaragoz_i solamente ^e cele-
braron dur^ante el pasa^lo mc s Los
mercado^ de Tarazona, de ganudo
de c erda, que eauvieron poc•,o eon-
curridos, con eacaso ntímero de
transaccione^ y precios ^in varia-
ción con re^Eiecto a los del mes
anterior. E q Hue^sca tuvieron In-
gar las^feria; ^]e Ayerbe y Aín;a,
de vacuno, caballar v porcino ; la
de Barbastro, con ganado caba-
llar, v la de Biesca;, con ^anado
vaCnnO. L'd COnen1're,nCla a tOda3
ella; no pascí de regulsr, cluedan-
do b^astante; reses sin vender. Las
cotizacione; ;e mantuvieron en ge-
neral, atmque con una ligera ten-
dencia a la baja para el banado
lanar y cahrío de abasto,

En Salamanca ;e celebraron la:>
ferias de la capital el pa^ado mes,
con mayor concurrencia que las
anteriore_^, efectuándose en ellas
bastantes tranaacciones con ganado
que procedía no sólo de la pro-
vincai, ,ino de 1as de Badajoz y
Santander, y que se exportó para
las dc Madrid, Barcelona, Bilbao,
I3urgos y Zaragoza, principalmen-
te. Las cotizacione^ quedaron en
alza para todas la, cspecies.

Los suministros de agua
corriente en Alemania

En la República Federal Alema-
na vive todavía el 16 por 100 de
su población sin suministro de
agua corriente central. En Schles-
wig-I--]olstein solamente el ^ 7 por
100 de los municipios rurales dis-
frutan del suministro central de
agua. Eut la Baja Sajonia es e1
26 por 100 ; en Nordhhein-Westfa-
len, el 62 por 100, y en Reihnland-
Pfalz, el 69 por 100.
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^O^ MEI^CAD05 DE PATA'I,AS
Y [JEGUMBRE^

GENERALIDADES

En la zona central, que com-

prende los regadíos de las pro-

vincias de Guadalajara, Madrid

y Toledo, la cosecha es regular ;

la superficie ha tenido un lige-

ro aumento sobre el año ante-

rior, pero los rendimientos son

un 70 por 100 de lo que se con-

sidera normal en esta área, por

lo que la cosecha difícilmente

rebasará las 50.000 hectárea,s,

que suelen ser las que abaste-

cen a Madrid, a veces hasta

muy entrado el año nuevo.

En Levante, comprerldiendo

Murcia, Alicante y Valencia, los

patatares prometen buenos ren-

dimientos, salvo en algunos tér-

minos municipales, en que la

escasez de agua de riego y el

empleo de patata de consumo

como ,siembra dará muy malos

resultados. Salvo en Valencia,

en las otras dos provincias el

aumento de superficie es sensi-

ble, calculándose una cosecha

de "verdetes" d el orden de

25.000 Tm.
En la cuenca del Guadalqui-

vir-Jaén, Córdoba y Sevilla-ha

sido grande el aumento de su-

perficie a costa de sembrar muy

ma.la patata de con.sumo para

siembra. Por otra parte, el ex-

ceso de calor hasta principios

de octubre no ha permitido tu-

berizar, y los rendimientos se

quedarán a la mitad de lo nor-

mal, estimándose la cosecha en

30.000 Tms.
En Canarias, las siembras,

más reducidas que el año ante-

rior, se desenvolvían bien, pero

alguno.s términos municipales

han sido afectados por la plaga

de la langosta, arrastrada por

los vientos africanos desde las

zonas semidesérticas del sur ma-

rroquí y Sahara ; hasta el mo-

mento se desconoce la cuantía

del daño.

La evolución de los patatares

en la,s zonas tardías es muy bue-

na, y se han iniciado los arran-

ques en los regadíos de León y

Salamanca, así como en Orense

y Logroño. La cosecha será bue-

na y más que suficiente para

abastecer el mercado, por lo

que habrá excedentes que in-

fluirán en los precios.

En el mes de octubre ha ha-

bido una pequeña reacción de

precios en el campo, con ligera

alza respecto a septiembre; pe-

ro es po,sible que a principios

de noviembre vuelva a descen-

der, con motivo de la presencia

de las cosechas nuevas de Cen-

tro, Levante y Sur.

Parece que existe preocupa-

ción por estabilizar el precio de

la patata y que no haya hundi-

mientos de cotización en el cam-

po, que son la causa de las gran-
d e s oscilaciones anuales de
siembra y, como consecuencia,

tambi.én irregularidad del aba.s-

teci.miento nacional, originán-

dose las dudas y problemas de

si se debe o no importar, de ha-

cerlo en tal o cual época, todo

lo cual siembra la duda y la des-

confianza en el agricultor pa-

tatero.

Hay rumores y noticias para

todo género de posiciones; así,

una de las informaciones indi-

ca que se va a buscar una fór-

mula para garantizar al agricul-

tor un precio de 1,50 pesetas por

ki.logramo, a cambio de una i.n-

movilización parcial y temporal

de la patata de algunas provin-

cias, de la vigilancia y dirigis-

mo en las corrientes comercia-

les ; en fin, de una intervención

más o menos flexible, fórmulas

de las que parece no se puede

prescindir en España.

La producción de patata de

siembra es excelente ; parece es

del orden de las 60.000 Tms, y

algunas entidades conce,^iona-

rias tienen comprometida toda

su producción, pues el endere-

zamiento de precios que ha ha-

bido a lo largo del año ha sido

un estímulo para que los áni-

mos estén propicios a aumentar

las siembras en las zonas tem-

pranas y en Galicia, que son la.s

regiones más consumidoras de
semilla.

Parece también que habrá ex-

ceso de alguna variedad, como
la Arran Hanner, ya muy acre-

di.tada, y de la que podrían rea-
lizarse exportaciones al área
mediterránea. Por esto mismo

continuará la tónica de dismi-

nución de importaciones de se-

milla, que salvo para Canarias

y Baleares, se van limitando a

las de las variedades aptas pa-

ra obtener patata temprana pa-

ra exportar.

También se podría exportar

este año patata tardía, depen-

diendo todo de las condiciones

autorizadas por Comercio, aun-

que en el fondo, la situación que

hace que una extensa gama de

productos agrícolas y la casi to-

talidad de los productos indus-

triales, no pueden competir en

el exterior, no deri.va sólo de

condiciones de productívidad o

de fenómenos de submarginali-

dad por tipos de suelos eflcien-

tes, falta de lluvias, antigiiedad

del utillaje industrial o reper-

cusión de algunos gastos labo-

rales, sino del tipo de cotización

de la moneda en las condicio-

nes en que cada operación se

autoriza, pues es patente que

hay una diferencia grande en-

tre dichas cotizaciones y el va-

lor real del dinero expresado en

paridad internacional.
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No obstante tales hechos, la

mala cosecha de patata en Eu-
ropa, y la carestía que está al-

canzando, es un motivo que fa-

cilitará soluciones, pudiéndose

retribuir al agricultor en la jus-

ta m.edida; en lns medios agrí-

colas no se esti.ma que 1,50 pe-

seta por kilogramo sea tal pre-

ci.o remunerador, sino que de-

biera mantener,se por encima de

1,75 pesetas por kilogramo.

Hay que tener en cuenta que

en todos los países del mundo,

según demuestran las publica-

ciones de la F. A. O., la activi-

dad agrícola está peor retribuí-

da que la industrial, comercial

o el desarrollo de servicios, y

ello justifica el éxodo rural, co-

mo justifícase la necesidad de

una industrialización que acoja

tale,s excedentes rurales. Asi-

mismo el encarecimiento de la

vida demuéstrase que se produ-

ce con más rapidez en los pro-

cesos de comercialización que en

los de producción; la patata no

escapa a tales hechos, y así es

patente la emigración de obre-

ros de muchas zonas patateras,

lo mismo levantina que en Cas-

tilla, León y Galicia, acusándo-

se cada vez más el fenómeno de

escasez de mano de obra; todo

esto viene a cuento de lo nece-

sario que es atender, con la ma-

yor perseverancia e interés, a

todos los problemas de produc-

ción agrícola, tendiendo a crear

un clima favorable al agricultor

que le permita desenvolverse al

mismo ritmo que los distinto.s

^atros aspectos de la producción

nacional.

Precios. - Como ha sucedido

otros años, se señalan tres áreas

de precios en todo el ámbito na-

cional; una, formada por los re-

gadíos próximos a los grande,s

mercados de Madrid y Barcelo-

na, en que los precios son unos

25 céntimos por kilogramo más

caros que en las provincias ale-

j adas ; otra, en las zonas tardías

y tem.pranas con excedentes, y

otra, A.sturias y Galicia, que

por ser mercados de gran con-

P L A 7, A Precioe
al a^ricoltor _

l'rec^o
al por ^nnvnr

Precio
ol publ^co

Al.i.cante ... ...
Almería ... ...
Astorga ... ... 1,75

3 ,-
3,10

3,50

B^arcelona ... 2,70-2,80 2,80-3,20
Bilbao ... ... 2,20 -
Burgos ... ... 1,65-1,75
Granada ... ... 2,75 -
Guadalajara ... 2,10
Irún ... ... ... 2,25
León ... ... ... 1,90
Lérida ... ... 2,80-2,90

1,80-1;85
Madrid ... ... ... ... ... - 2,80 2,90-3,30
C^rihuela ... ... ... ... ... - 2,75 -
Orense ... ... ... ... ... 1,80
Oviedo ... ... ... ... ... 2,- 2,35 -
Palma de Mallorca ... 4-4,20 4,35-4,60 4,60-4,90
Santo Domingo ... ... ... 1,65
Salamanca ... ... ... ... 1,90 2,15
Sevilla ... ... ... ... ... - 2,75

, 4 del país
Santa Cruz de Tenerife 60-33 70. ,,

^ 3 importada
Valencia ... ... .. 2,80
Vi.toria ... ... ... 1,80

su.mo local, con alimentación

eminentemente patatera, permi-

te un nivel de precios algo su-

perior al de Castilla la Vieja.

Tam.bién juegan en estas di-

ferencias la preferencia o fa-
ma que algunas comarcas tienen

por sus patatas, generalmente

debido a que producen patatas
sanas y bien presentadas, .sin

daños de larvas, sin adheren-

cias de tierra, etc.

El tipo medio de precio en el

cam.po puede decirse que es el
de 1,75, si se hace algún estrío,

y bajando 0,05 a 0,10 pesetas
por kilogramo si el tubérculo se

compra a todo monte.

En Canarias y Baleares, por
,su régimen estanco y sin rela-

ción con la producción patatera
peninsular, los precios son muy

superiores, llegándose a 4,20 pe-

setas al productor en Baleares

y a 3,70 al agricultor en Cana-
rias.

Las legumbres están flrmes, y

para detener el alza se han he-

cho importaciones de garbanzos

mejicanos. Las judías mallorqui-

nas se cotizan a 13,20 pesetas

bordo Palma y a 12,50 pesetas

al agricultor. En general, las ju-

rías, en los regadíos, han dado

buenas cosechas y de buena ca-

lidad ; los precios, sin embargo,

se mantienen, porque induda-

blemente, como sucede en todas

las legumbres secas, hay ten-

dencia a disminuir la.s superfl-

cies, como la hay a descender el

consumo unitario por cabeza, a

pesar del refuerzo que para es-

timular el consumo son las ollas

a presión y los distintos tipos

de batidoras. Hay gran diversi-

dad de variedades nacionales,

varias de ellas muy superiores

en calidad a las pequeñas y per-

fectas de forma judías america-

nas.-J. N.

El cuadro adjunto señala la

diversidad de precios en las pla-

zas más importantes, refleján-

dose en la.s cifras los comenta-

rios anteriormente expuestos.
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1tEALI'LACIOI^ DE 51EM13HAS DE

TRIGO Y CULTIVOS FORRAJEHOS
PA1tA F.L Añ0 AC}t1C'OLA 1958-:,9

En el Boletín Ofici¢l del Est¢do dei
día 30 de septiembr•e de 1958 se pu-
blica una Orden del Ministerio de
Agricultura, cuya parte dispositiva di-
ce así:

l.^ A la publicación de la presente
Urden, la llirección General de Agri-
cultura fijará para cada provincia la
superficie mínima ubligatoria de t.ri-
go, de acuerdo con la superficie de
barbecho ya señalada al efecto para

todo el territorio nacional pbr la Or-
den de este Ministerio de 16 de di-

ciembre de 1957, y teniendo en cuenta,
lo que se previene en el Decreto de
6 de junio de 1958.

Queda autorizada dicha Direccirín
General para sustituir en aquellas su-
perficies el cultivo del trigo por el de
granos de piensos, forrajes o praten-

ses, en las condiciones que se ^eñalarr
en el apartado cuarto de esta Orden.

2.^ Las Jefaturas Agronómicas Pr^^-
vinciales, tan pronto conozcan la su-

perficie asígnada a sus provincias, la
distribuirán entre los distintos térmi-
nos municipales, de acuerdo con lo dia-
puesto en la, Orden de este Ministeri^;
de 30 de jcilio de 1954 (Boletín Ojiciul
del Est¢do de 16 de agosto), y comu-
nicarán a las respectivas Juntas Sin-
dicales de Agropecuarias constituídas
en el seno del Cabildo sindical de las
Hermandades de Labradores y Gana-
deros la extensión de siembra de tri-
go que correspanda a su término mu-
nicipal.

Respecto a las fincas de regadío, ae
fijará como ^uperficie mínima obliga-
toria para el trigo un 20 por 100 de
]a extensión total que lleve cada cul-

tivador, de acuerdo con lo prevenido
en el apartado a) de ]a norma primera
de la Orden de este Ministerio de
28 de marzo de 1953.

3^ Las Jefaturas Agronómicas, al
conocer los planes de siembras que
les propongan los Ca,bildos o Juntas.

exigirán, para la aprobación de aqué-
llos, que las labores que hayan dc^
efectuarse lo sean en las tierras más
fértiles de cada explotación, con un.r
rotación adecuada y dejando para pas-

to o erial permanente sólo aquellos
suelos que por su deticiente calidad
,y profundidad sean más indicadns par•a
este aprovechamiento.

No se permitirá en modo alguno
que se señalen p•ara sembrar los te-
rrenos dc^ la explotacicín que por su
excesiv.^ pendiente y su poco suelo
agrícola ofrezcan peligro de erosión y

l̂̂  ^^ Ilk^^
que, por tanto, no deban ser objeto
de cultivo mientras no se apliquen
medidas eficaces que aseguren su con-
servación. ^

Serán objeto de siembr•a los terre-
nos que venían obligados a barbe-
char, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado cuarto de la Orden de este
Vlinisterio de 16 de diciembre de 1957.
sobre realización de barbechos en el
año agrícola 1957-58.

Igualmente s e fljarán superficies
para sembrar en las que resulten por
aplicación de la disposición adicional
primera de ]a Ley de 3 de diciembre
de 1953, ^obre flncas manifiestamente
mejorables.

4.^ En armonía con lo prevenido
en ]os apartados sexto y séptimo 9e
la Orden de este Dlinisterio de 1G le
diciembre de 1957, el señalamiento de
los planes definitivos de siembra que
efectúcn las Jefaturas Agroncímica.^,
c•on arreglo a]as normas que ^e sc-
ñalan, se ajustará, en cuanto sea po-
sible, a la superficie total de barĜe-
chos fljados a cada pr•ovincia por la
Dirección General de Agricultura, pu-
diendo ser excluídas aquellas exten-
siones que por su pendiente o acen-
tuada erosión resulte aconsejable de-
jar de cultivar para la debida conser-
vación de su fertilidad, siempre ^
cuando dichos terrenos se dediquen
a cultivos de granos de piensos, fo-
rrajeros o pratenses que permitan in-
crementar en forma racional, dentro
de las característicaa de la, explofa-
ción, el peso vivo de ganado sostenido
én c^da finca, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Decreto de 28 de octubre
de 1955.

A tal fin, y previa justificación ^^
propuesta de las Jefaturas Agronómi-
cas Provinciales a la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por ésta se podrá
levantar la obligatoriedad de siembra
de trigo cn el año agrícola 1958-59 en
determinadas explotaciones, términos
mtm cipales e incluso comarcas en los
c;ue circunstancias económicas así lo
aconsejen.

Asimismo podrán excluirse de la
„bligatoriedad d e siembra aquellos
otros terrenos que por su excesiva
pendiente o por encontrarse fuerte-
mentc^ erosionados deben ser destina-
dos a la repoblación forestal, siempre
y cuando soliciten los propietarios tal
exclusión para ser dedicados a dicha
repoblc^ción. La Jefatura Agronómica
dará cuenta de ello al Distrito Fores-
tal de la. provincia.

Fn los casns de exclusiones a que
se alude en eL presente apartadq La
Jefatura Agronómica Provincial cn-

rrespondiente comprobará que concu-
rren las circunstancias q u e hacen

aconsejables tales exclusiones, y tam-
bién, posteriormente, que lo^ terrenos
excluídos han sido destinados a cul-

tivos de granos de piensos, forraje-
ros o pratenses, o a la repoblación fo-

restal.
Cuando los planes de siembra de

cereales, conforme a lo diapuesto an
teriormente, llevasen apar•ejada una
apreciable reducción de la superficie
de siembra asignada por la Jefatura

Agronómica al término municipal co-
rrespondiente, procurará aquélla, den-
tro de lo posible, compensar tal re-

ducción con el paralelo aum^ento de
la extensión destinada a dichas labo-
res en terrenos no erosionables y de

manifiesta aptitud para ello en otros
términos municipales. Si esto no fuera
posible y la disminución rebasase c1
20 por 100> los planes definitivos ha-

brán de ser aprobados por la Direc-
ción General de Agricultur•a, a pro-
puesta de la Jefatura Agronómica.

Serán considerados aptos para c°I
cultivo con carácter de obligatoriedacl

los terrenos en los quc, pudiéndose
realizar las lahores sin pcligro de eru-
sión, el cultivo de ccrca:es en ultcr-

nativa no resulte antieconómico en ro-

taciones más o menos amplias.
5.^ Las Jefaturas Agronómicas, al

señalar los planes de aiembra, tendrán
en cuenta lo prevenido en el apar-
tado tercero de ]a Orden ministeria]
de 25 de octubre de 1955, sobre adap-
tación de los planes de barbechera y
siembra a la conservación del suelo
tBoletí7t OJicial del Estado del día 29).

6.^ Las Juntas di^stribuirán las su-
perficies obligatori.-a clc siembra de
trigo entre los cultivadores del térmi-
no municipal, y antes del día .15 del
mes de octubre lo debcr^ín comunicar
a los interesados y exponer en el t^r
blón de anuncios del Ayuntamiento
las listas de estas super•ficies pot• or-
den alfabético de cultivadores, remi-
tiendo copia de laa mismas a la Jefa-

tura Agronómica correspondiente.
El hecho de la exposición de las lis-

tas en el Ayuntamiento se considerará
como notificación suficicnte a los in-

teresa,dos.
7.^ Si por las condiciones mcaereo-

lógicas o por otras circunstancias en
ciertas fincas no se huhicaen podid^
terminar los barbechos señalados en
su día, ello no sera ohstáculo para
dejar de sembrar la total superficie
que para trigo se fije, en cumplimien-
to de lo que en la presente Orcíen se
dispone, aprovechando en primer tér-
mino las tierras barbechadas.
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8.^ Los cultivadores directos de las
fincas podrán recurrir contra las su-

perficies señaladas, en virtud de esta
disposición, por los Cabildos o Juntas,

ante los mismos, con anterioridad al
día 30 de octubre, y aquéllos resolve-
rán las reclamaciones ante.s del dís

15 de noviembre de 1958.
En última instancia, y contra dicha

resolución, cabrá recurso ante la Je-
fatura Agronómica Provincial, la cual

r^c^olverá, en definitiva^, antes del dí3
:30 de nov:embre de 1958.

De acuerdo con lo dispuesto en ^l
artículo tercero de la Ley de 5 de

noviembrc de 19-1U, los planes dc siem-
bra de trigo formulados por los Ca-

bildos o J untas serán puestos en prác-

tica sin demora por los cultivadores
directos, sin perjuicio de que, en caso
de disconfurmidad, puedan ser impug-

nados ante la Jefatura Agronómica
Provincial, que resolverá en definitiva,

9.^ Las Jefaturas Provinciales de!
Servicio iYacional del Trigo tendrán a

disposición de las Jefatura^ AgronG-
rnicrs Provinc•iales los antecedentes o
docurnentación que tengan o puedan

tener de cada cultivador para las com-
prohaciones que puedan ser necesa-
rias.

lu. Todos los cultivadores de trigo

vicnen obligados a dar cuenta al Ca-
bildo o a]a Junta correapondíente de

la fecha de la terminación de sus ope-
raciones de sicmbra, y a partir del

.^,U de noviembre, dicho Cabildo o Jun-
ta del^cr•á comunicar mensualmente e]
estado de la siembra de trigo en cl
conjunto del término municipal a la
Jefatura Agronómica.

11. En las fincas de secano y r^-
gadío afectadas por el Dec•reto de
28 de octubre de 1955 y la Orden mi-
nisterial com.plementaria de 43 d e

abri] de 195G (Bolctín Oficial del E'r

tado del día 2S), se sembrará de plan-
tas forra jera^ la superficie señalada
por dicha Orden ministerial a ese

efecto.

No podrán efectuarse la quema o

destruccicín de pajas de cereales, la^
cuales deherán ser recogidas para ser-

vir de alimento al ganado o para uti-
Iizars^ en la fabricación de estiérco-

les. Se excepttían de esa prohibicióa

aquellos restos vegetales que hubier.^n
de destruirse, en cumplimiento de ia
legis:acicín vigente, sobre lueha con-

tra las plagas o de otras disposiciom^s
e_;peciales.

Lcs agricultores que deseen efec-
tuar ]a quema o destrucción de las

r•astrojeras por estimarlas convenien-
t^ para su explotación, una vez que

a,quéllas hayan sidn aprovechadas por

el ganado, deberán solicitar por es-

crito de la Jefatura Agronómica co-
rrespondiente la oportuna autoriza-

ción, alegando los motivos ,y causas

en que apoyen su pretenaión, y la Je•
fartura Agronómica, previa visita a la

finca comprobando las anteriores er_-
tremos, resolverá la procedencia de
^•onceder o denegar tal autorizació^i,
tcniendo pr•esentes las siguientes cir-

cunstancias, de acuerdo con ]a legis-
lación vigente: peso vivo de ganado
por hectárea sostenido por la explo-
t.<rción, >uperficie de forrajeras que
se cultive en la misma, naturaleza de
las tierras afectadas por ]a pretendi-
da quema, o destrucción, el tiempo quc
media hasta la siemhra del próximo

cultivo, fórmulas de abonado a em-
plear en el cultivo siguientc y cual-
quier otra circunstancia de orden téc-

nico que a juicio de la Jefatura Agro-
nc;mic^e proceda tomar en considera-

^+ión.

:2. Los cultivadores quc sin cuusa
previamente ,justificada ^iembren su-
pcrfic•ic.; infer:ores a las que sc les

señalen serán sancionados de acuer-
do crn^r la Lcy de 5 de noviembre ^le
19-1U, Decretos de lU de enero de 19-i.;

y 38 de octubre de 19G5 y demás di^-
posiciones complementarias e igual-
mente si infringcn lo,; preceptuado
en la presente Orden.

13. Las Cámar^ s Ofic•iales Sindica-

les Agrarias, de acuerdo con el artícu-
lo primero del Decreto de 18 de abr^l
de 1917, servirán de órganos ejecuti-
vos dc lo dispuesto en esta Orden mi-

nisterial, vigilándose por su Presiden-
cia el exacto cumplimiento de la mi-
sión encomendada a los Cabildos de
l^rs Hermand:_des Sindicales de Labra-
dores y Ganaderos o a las Junt^is
:11;rarias Locales organismos jerár-
<luicamente encuadr°ados en las men-
c•ienadas Cámaras, debieudo corregir
y subsanar de modo inmediato cuan-

tas negligencias pudieran cometer:e
por las organizaciones locales citadas
en cumplimiento de ]o preceptuaq
en esta disposición.

Informan constaxitemente al propio
tiempo a las Jefaturas Agronómicas

Provincia:es subre el desarrollo de
e^tas actividades r•elacionadas con ia
Ley de ó de noviembre de 1940 par^t

tiu más exacto cumplimiento.

1-t. La omisión o negligencia en
r^l cumplimiento de ln dispuesto en la
presente Orden por parte de los Ca-
bildos o,Iuntas será comunicado por

las Jefaturas Agronómicas Provincia-

les a los Gobernadores Civiles de las
provincias respectivas, para que de

acuerdo cor_ lo dispucsto en la Ley
de 5 de noviembre de 19^0 y en las
disposiciones transitorias 2G y 27 de

la Orden de la Presidencia del Go-

bierno de 23 de marzo de 1945, ^e im-
pongan las correspondientes sancio-
nes, sin perjuicio de pasar el tanto
de culpa que proceda otras Autorida-
des y Organismos pertinentes, si la

falta origina gravcs daños a la pro-

ducción nacional.
15. Ln Dirección General ríe Agri-

cultura tomarú las medidas oportunaa
p^ara el más exncto cumplimicnto de
lo que se dispone.

Ma.drid, 25 de septicmbre de ;958.-

Ufl!!O'UGS.

(:ONSTITUCION Y FUNCIUAA\^11h]N-
TO llE LAS JUNTAS Lt)('ALES DP]
CONTItATACIO^ UI^] A('1:['1'UtiA D1•;

AI.MA'/.ARA

En el Roletín OJ'icral drl h,'•^^tcudo dul

día 4 de octubre de 19i^S sc publir.a
una resolución de la Secrctaría Gene-
ral Técnica del iVlinisteriu de Agricul-

turu, fecha 25 del pasadu mes de sep-
tiembre, por la que se dispone quc en

tanto no se autur•ice por la Superiori-
da.d la Ordcn reguladora de ln campa-
ña oleícola 19^S-59, ^e cntenderán vi
gentcs las normas aprohaclxs con fc-
cha 20 de diciembre de 1J57 (Bolctírr
Oficial del Estndo de 7 de encro de
19G8) rclativas a la c•onstituuicin >^
funcionamiento de lus Juntas Locale^
de contratación de aceituna de alma-
zara, salvo cuanto cn las mismas h^r-
ce referencia al pr•ecio del aceite, qua

será el que cn su día seriale la Orden
miniaterial correspondiente.

En consecuencia c•on lo anterior, la.:
Juntas Loca^les que se aonstituyan de^
terminarán los rendimientos de la

aceituna en cada quincena, con su.je-
ción a]o prescrito en las citadas nor-
mas, de 20 de diciembre dc 1957, de^
jando pendiente cl señalamicnto del
precio de la aceituna hasta tanto quc
por ]a Superioridad se I'ije cl precio
quc haya dc regir pare el accite sobre
la puerta de almazara en la campalict
oleícola 1USS-59.

DISTR[f3liCION POR EI. S. N. T. DF.
AI30NOS NITROGENADOS CON DF.S

TIi`l0 A CEREALES

El Boletín Of^icéal del Estndo del
día lU de octubre de ^958 se publica
una resolución de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, fecha 7 del mismo
mea, por la que se dispone lo si-
guiente :

1.^^ El sumiuiatro directo y la dis-
tribución de abonos nitrogenados de
todas las clases con destino a los cul-
tivos de cerea.les, que está encomen-
dado al Servlcio Nacional del Trif;u.
se realizará a través cíel mismo, para

lo cual esta Dirección General pondrá
a ^u disposición cuanta mercancía dc
esta clase sea convenicnte, tanto pro-
cedente de importación como produ-
cida en territorio nacional.

2.^ El Scrvicio Naciunal del Trigo.
a partir de lu fecha de esta Resolu-
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ción, se hará cargo de los fertilizantes
nitrogenados que en las distribuciones

hechas por esta Dirección Gencral hu-
bieran s^ido asignadas, o se asignen
en lo sucesivo, pal°a los cultivos de
cereales, y asimismo se encargará de
hacer llegar la mercancía puesta a

su disposición a los distintos p^untos
de las provincias destinatarias y de
su distribución dentro de la misma
provincia,

Lo dispuesto en el p^rrafo anterior
se considerará de aplica^ción par^^i to-

cia la mercancía, tanto adjudicada 5-
clue en dicha fecha esté sin movilizar
en origen, bien ^ea puerto de impor-
taciGn o fábrica nacional, como aque-

lla, que se adjudique con posterioridad.
3.^ El Servicio Nacional del Trigo.

a los fines que se le asignan, podrá
utilizar los servicioa de la red comer-
cial cuando lo considere convenient.e.

4.^ Lo que por ].-t presente Resolu-
ción se dispone tiene el carácter de
transitorio hasta tanto desaparezcan

las a^ctualea circ uustancias que hat^

motivado la adopc'cín de estas medidas.
:4Zadrid, 7 de octubre de 1958.-EI

Director general, Antonio Moscoso.

PRECIOS iViAXIMOS I^E VE^TA AL
PUBLICO DE FEItTILIZANTES I^ I-

TROGENAllOS 1' ESCORIAS TEIU-
MAS

En el I3oletí.n OJicial del Estado del
día 13 de octubre de 1953 se publica
una Orden del Nlinisterio de Agricul-

tura, fecha 2 del mismo mes. por !a
que se dispone lo siguiente:

Las escorias Thomas de importación
con riqueza de 15 por 100 de anhídri-
do fosfórico solublc al carato amóni-
co tendrán un precio máximo en ven-
ta a] agricultor de 1.230 pesetas tone-
lada, mercancía envasada, etiquetada
y precintada.

Madrid, 2 de octubre de 1958.-C^i-
novas.

^.tra^^o del
BOLETIN . OFICIAL

DEL ESTADO
lLeorgauizaciún del S. O, i. V. R. F..

Orden del Ministerío de Comercio, de

I1 de septiembre de 1958, por la que

se reorganiza el Servicio Oficíal de Ins-

pección, Vigílancia y Regulacíón de las

Exportaciones (S. O. I. V. R. E.). («Bn-

letín Oficial» del lg septíembre de 1958.)

\ntoriraciones procisionales para el cul-

tivo del arroz.

Disposicíón de 1a Dírección General

de Agricultura, fecha 30 de agosto de

1958, hacíendo pública la 97 relación de

autorizaciones provísíonales para el cul-

tivo del arroz concedidas por el Minis-

terío de Agrícultura en la fechas que

se indican y con arreglo a lo dispuesto

en el Decreto de 28 dé novíembre de

1952. («B. O•» del 18 de septiembre de

1958. )

Coneentracibn parcelarla.

Ordenes del Minístería de, Agricultu-

ra, fecha 26 de julio de 1958, por las

que se aprueba el plan de mejoras te-

ritoriales y obras de concentracíón par-

celarla en las zonas de Machacón (Sala-

manca) y Alovera (Guadalajara). (aBo-

letín Oficial» del 19 de septiembre de

1958. )

En el «Boletín Oficíal» del 20 de sep-

tiembre de 1958 se publica otra Orden

de1 mismo Departamento y fecha 28 de

julio de 1958, por la que se aprueba la

segunda parte del plan de mejoras te-

rirtoriales y obras de concentración par_

celaria de la zona de Fontanar (Gtta-
dalajara).

En el «Boletín Oficial» del 22 de sep-

tiembre de L958 se publica otra Orden

de dicho Minísterio, fecha 28 de julio

de 1958, por la que se aprueba la se-

gunda parte del plan de mejoras terri-

toriales y obras de concentración par-

celaría de la zona de Matillas (Guada-
lajara).

En el aBoletín Oficíal» del 25 de sep-

tiembre de 1958 se publican otras cua-
tro Ordenes del mismo Departamento,

fechas 26 de julio de 1958, por las que

se aprueba el plan de mejoras terríto-
riales y obras de concentracián parce-

laria de las zonas de Asrieta, Ullibarri-

Arrazúa y Gaceo (Alava) y Salinas de

Pamplona y Esquiroz (Navarra).

En el «Boletín Oficial» de 16 de sep-

tiembre de 1958 se publíca otra Orden

dei mismo Departamento y fecha 26 del

pasado mes de julio, por la que se

aprueba el plan de mejoras territoriales

y obras de concentración parcelaría del

término municipal de Valverdón (Sala-

manca ) .

En el «Boletín Oficial» del 30 de sep-

tietnbre de 1958 se publica un Decreto
del Ministerio de Agricultura, fecha 5 de

scptiembre de 1958, por el que se de-

c:ara de utilidad pública la concentra-

cióu parcelaria de la zona de San

teban de Laudeira (La Corufia).
Es-

En el «Boletín Oficial» del 1 de oc-

tubre de 1958 se publica otro Decreto

del citado Departamento, fecha 5 de sep_

tiembre de 1958, por el que se declara
de utilidad pítblica la concentración

parcelaria de :as zanas de San Cipriano

de Barcala y San Miguel de Cabanas
(La Corufial.

En el «Boletín O:icial» del 2 de oc-

tubre de 1958 se publica una Orden del

Ministerio de Agrícultura y fecha 26 de

julio pasado, por la que se aprueba la

segunda parte del plan de mejoras te-

rritoriales y obras de concentración par-

celaria de la zona de Poveda y Cintas

(Salamanca) .

En el «Boletin Oficial» del 6 de oc-

tubre de 1958 se publican cuatro Orde-

nes del Ministerio de Agt•icultura, fecha

30 de julio de 1958, por ias que se aprue-

ba el plan de mejoras terrítoríales y

obras de las zonas de Torralba de Arciel,
Allud, Tejado y Padresrroyas (,Soria).
Santa Cecijia y Tordomar (Bttrgos) y

Harrazar (Alava).

En el «Boletín Ofícial» del 8 de oc-

tubre de 1958 se publican otros dos De-

cretos del citado Ministerio, fecha 24 de

Septiembre de 1958, por los que se de-

clara de utilidad pública la concentra-
cir.,n parcelaria de las zonas de Castro-

contrigo tLeón) y Coruña del Conde

i Burgos 1.

VíaS pecuari.GC.

Orden del Minísterio de Agricu]tura,

fecha 6 de jtmio de L958, por 1a que

se aprueba la clasificación de las vías

pecuarias del término munícipal de Ber-

cial de Zapardiel (Avila). («B. O.u del

30 de septiembre de 1958.)

En el aBoletín Oficiab> del 23 de sep-

tiembre de 1958 se publíca otfra Orden

de] mismo Departamento, fecha 6 de

junio del mismo año, por 1a que se

aprueba la clasificación de las vías pe-

cuarias existentes en el térmíno muni-

cipa] de Sacafiet (Castellón de la Pla-

na).

En el «Boletín O°icial» del 24 de sep-

tiembre de 1958 se publícas otras dos

Ordenes del mismo Departamento y fe-

cha 6 de junio de 1958, por las que se

aprueba ja clasificacíón delas vías pe-

cuarias de los tétmínos munícipales de
Villalbilla (Madrid) y Fuentes de Afio

(Avila) .
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Envasado de tomate

Don José Esteve, Pinoso (Alicante).

Ern nuestra Coaperatíua recibimos su revista,
de la que say un de^cidido admirador.

Des^o entera^rme de cómo ^odría enuasar
veinfe míl hilogramos de tomate que ^ien-
so recolecfar este año^. Para ello me interesa la
adquisicrlón de u^n tapa-botss, fipo sencialo, y
enterarme de la técnica del enuasado, aniifer
me^nto legal, etc., etc. Si usted es tan amable
que me indicaso dónide me podrían informar de
todo eso, le quedaría sum-amente agra^decido.

En la legislación sanitaria de todos los países bien
regidos se prohibe, del modo más terminante, el uso
de antifermentos, conservadores y determinados anti-
sépticos, para facilitar la preparación de conservas
de frutas, hortalizas, caza, carnes y pescados.

Se consideran tales productos como nocivos para
la salud pública y se castiga su uso con fuertes mul-
tas y con el decomiso y destrucciéi:^ fulminante de las
conservas tan pronto como se compruebe, mediante
análisis realizados por laboratorios oficiales destina-
dos a estos menesteres, el empleo de conservadores
en su preparación, llegándose, en casos de reinciden-
cia, así como en aquellos en que el antiséptico es
sumamente nocivo para la sal^d pública, al cierre
temporal de las fábricas conserveras e incluso al pro-
cesamiento y encarcelamiento de sus elementos di-
rectivos cuando la transgresión legal tiene los carac-
teres de grave.

Por eso no es frecuente que las industrias conserveras
solventes empleen esos productos em las actividades
que desarrollan.

En cambio, es frecuentísimo el uso de conservado-
res en las elaboraciones comserveras destinadas úni-
camente al consumo familiar, por quedar éstas al
margen de los mencionados controles oficiales.

Las dificultades que entraña la esterilización por el
calor del coñtenido de las botellas donde se suelen
envasar las conservas de tomate, preparadas en las
granjas o en las cocinas familiares, Ileva, con gran
frecuencia, a que se recurra, para evitar su posterior
alteración, al uso del ác:do salicílico, por ejemplo, en
la proporción de un gramo o de gramo y medio por
kilogramo de tomate manipulado, dándose el caso
de que los resultados obtenidos, con este modo de
proceder, son satisfactorios, cuando el tomate se re-
dujo a pulpa antes de ser adicionado el ácido, y se
agita la masa, a fondo, después de esta operación

para conseguir que el conservador se reparta homo-
géineamente por toda ella, mientras que son, por el
contrario, muy deficientes cuando esta agitación es
insuficiente y en todos aquellos casos en que se pre-
tende conservar los tomates enteros o gruesamente
troceados, por ser muy difícil, en ambos casos, que
se de;e sentir la acción conservadora del ácido sali-
cílico en las zonas interiores de los tomates más o
menos troceados.

Debe recordarse, como complemento de cuanto
queda expuesto, que el ácido salicílico empleado de
modo persistente, aunque sea en dosis tan reducidas
como las apuntadas, acaba por alterar el funciona-
m:iento de diversos órganos del cuerpo humano y que-
brantar la salud de los hombres más fuertes.

A eso se debe que el único método recomendable
para preparar conservas de tomate sea el ideado
por Appert, utilizado, con plemo éxito y de modo
poco menos que unánime, en las fábricas conserve-
ras del mundo entero, porque en él se combinan,
con gran acierto, la acción esberilizadora del calor,
científicamente dosificado, con el aislamiento, evita-
dor de poster'ores contaminaciones de los productos
manipulados, logrado por el uso de recipientes her-
méticamemte cerrados.

La manipulación de los tomates para preparar con-
servas ual naturaln por este procedimiento está inte-
grada por las oper.aciones siguientes:

Separación inicial de los frutos deficientes, reali-
zada en el momento en que los tomates entran en la
fábrica.

Lavado persistente de los tomates hecho en frío.
con aguas limpias y puras, con el ñm de arrastrar to-
das las impurezas que lleven adheridas.

Escaldado de los frutos, durante das o tres minu-
tos, en calderas de agua hirviendo, seguido de un en-
friado de los mismos, mediante su sumersión en reci-
pientes de agua limpia, prolongado hasta que los to-
mates y el agua adquieran la temperatura del medio
ambiente.

Si los tomates se quieren conservar enteros, se pe-
lan o no, a voluintad del fabricante. En el primer caso,
llegan al público consumidor con su aspecto natural,
siendo de cuenta del mismo su pelado y^ posterior
manipulación hasta ponerlos en las condiciones idea-
les de consumo, mientras que en el segundo, que es
el más recomendable por múltiples razones para el
industrial comservero, se pelan en las fábricas con to-
dos los cuidados necesarios para que conserven su
conformación. El escaldado anteriormente menciona-
do facilita mucho esta operación.

Si los tomates se quieren conservar troceados o en
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forma de pulpa, se aprovecha el momento para ex-
tirpar sus corazones, retirar la semilla y separar, por
el lloro natural de los frutos, buena parte de los lí-
quidos que forman parte de los mismos. En el trans-
curso de esta últ'ma operació^,1 deben tomarse las pre-
cauciones necesarias para armonizar el buen aspecto
y demás características de la mercancía con el interés
económico del conservero. La reducción a pulpa de
estos frutos, después de su pelado y limpieza en la
forma apuntada, se hace con máquinas especiales en
las fábricas de importancia.

El envasado de los frutos, manipulados en cual-
quiera de las formas apuntadas, tiene que ser muy
cu:dadoso por depemder de él, en buena parte, el
aspecto de las conservas.

Para tal finalidad se emplean, casi siempre, botes
de hojalata. ^u tamaño y formas pueden ser muy
variables, siendo los más recomendables, en todos los
aspectos, los de sección circular y de tamaño más
bien pequeño, de 250 a 5C{l centímetros cúbicos, por
ejemplo, por Io que con ello se facili±a el cierre de
los envases y la esterilización de su contenido, que
crece en dificultades a med^da que aumentan las di-
mensiones, sobre todo en sentido transversal, de los
envases utilizados.

Las latas pueden comprarse hechas, sólo cortadas,
y construirse totalmente en la fábrica conservera.

El armado, y más aún la fabricación total del late-
río, implica el asociar una verdadera industria, con
personal especializado, a la industria conservera, por
lo que no resulta recomendable dicho modo de pro-
ceder en aquellos casos en que la preparación de con-
servas no ha de adquirir grandes vuelos.

A1 colocar la conserva, propiamente dicha, dentro
de las latas, hay que cuidar principalmente de que
el peso de la pulpa colocada en cada envase, en su
caso, y el de los frutos enteros o troceados, utilizados
para tal finalidad, en los demás, sea el debido ; una
merma pequeña sistemát'camente realizada, despres-
tig^a rápidamente una marca, por afamada que sea,
y el empleo de dosis mayores de la debida de ma-
teria prima, llega a dejarse sentir en el resultado eco-
^^ómico del negocio.

l.os huecos que quedan entre los tomates, enteros
o troceados, después de su embotado, se llenan de
agua muy caliente, en la que previamente se ha di-
suelto el 2,50 por 100 de buena sal para, de ese modo,

lII(iOB C/,Ai,08
U11L ^I TOI)A8 ELAI90BACIONEe
w^I.sz^ A : slns,sul.ICSa

dejar en libertad al consumidor para que condimente
a su gusto esta conserva.

A1 llenar los botes, hay que cuidar de que sea mí-
nimo el vacío que quede en la parte superior, sobre
todo si han de cerrarse a máquina, para facilitar la
esterilización de la conserva, por estar perfectamei^te
comprobado que los gérmenes que pueden alterarla
son más resistentes al calor cuando están confinados
en una atmósfera húmeda, como es la que llenará
tales huecos, que cuando quedan situados en ined:os
más o menos líquidos.

El cerrado de las latas se hace en la generalidad
de los casos con máquinas, especialmente construí-
das para tal finalidad, movidas con pequeños mo±o-
res eléctricos o accionados mediante poleas.

Estas máquinas las construyen, entre otras casas, la
de Juan ^emme, domic^liado en Bilbao, en la calle de
Iparraguirre, núm. 62, y ios talleres Cenzano, de Lo-
^roño. Dada la importancía que alcanza la prepara-
ción de conservas en el Levainte español, es casi se-
guro que se fabriquen estas máquinas en alguna de
las provincias de dicha zona. No damos nombres, ni
señas de las mismas, por no tener a la vista las esta-
dísticas oficiales de los industr'ales en ellas estable-
cidos.

La; latas, una vez Ilenas y cerradas, se someten a
la esterilización, que constituye la faena cumbre de
la preparaci Ĝ^^ de conservas por el método Appert.

Tal esterilización se hace generalmente al baño de
maría, en calderas especialmente equ-.^adas para la
práctica de dicha operación.

Como el agua natural, pura podría decirse, hierve
a temperaturas variables con la presión atmosférica
propia del lugar donde se opera, y la esterilización
no es completa, en líneas generales, si no se man-
tiene la conserva, de modo constante, a más 2e 100
grados cc^7tígrados, durante un tiemno íntimamente
relac'onado con el volumen de los envases utilizados,
conviene llenar las calderas, cuando éstas son abier-
tas, con agua fuertemente salada y, mejor aún, satu-
rada de sal muy pura, porque con tal adición se logra
que la ebullición del líquido, que llena la caldera, se
retrase y se produzca a temperatura superior a los 1(^
grados mencionados, que es el resultado que se pre-
tendía lograr.

Cuando se opera con más elementos, se hace la es-
terilización en calderas cerradas o en autoclaves lle-

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

IVIARR® DAN
Y REZOLA, s.A.
Apartado 2 LOGRONO
PaSeo del Prado, 40 - MADRID
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nos de agua pura o salada, dotadas de termomanó-
metros, que permiten vigilar la marcha de la opera-
ción, de válvulas de seguridad, gTifos destinados a
graduar, en su caso, la salida del vapor y de otros
var_os perfeccionamientos destinados a facilitar la
pr'actica de tal operación.

Los autoclaves, lo mismo que las calderas abiertas,
pueden calentarse a fuego directo o por el vapor, ei:^
cuyo caso son de doble envoltura para que pueda cir-
cular el vapor por el hueco que queda entre ellas.

Estárl equipadas, además, con un pescante girato-
rio y unas cestas metálicas donde se colocan las latas
y por cuyo intermedio resulta facilísima la faena de
sumergirlas y sacarlas del baño de maría.

Para lograr una buena esterilizac:ón de la pulpa de
tomate se necesitan, como promedio, los tiernpos y
las tempearturas siguientes :

Bote de cuarto litro, en volumen... ^

Bote de medio litro, en volumen... ;

^0 m. a 1 12" C.
4^0 » a 105° C.

40^ >> a 1 12° C.
50 » a 1G^5° C.

No hablamos de la tindal:zación, método de este-
rilizar las conservas mediante golpes de fuego, debi-
damente espaciados, mucho más cortos y menos in-
tensos que el calentamiento necesario para lograr la
esterilizac^ón de las cons^^rvas por el método ordina-

rio, por ser frecuente que su empleo produzca ser;os
fracasos e^a los casos en que no es empleado con la
debida discrec^ón.

Terminada la esterilización, deben dejarse enfriar
las latas lentamente.

Tal enfriamiento da lugar a que los fondo^ de los
envases, bombeados inicialmente hacia el exteror, se
vayan aplanando poco a poco y acaben por resultar
cóncavos cuando las conservas adquiere^z la tempera-
tura del medio exterior.

Conviene vigilar las conservas esmeradamente du-
rante el mes siauiente a su preparación.

Si la esterilización fué defectuosa, los fondos de los
envases se abomban patent=zando que se está produ-
ciendo una fermentación interior.

Las latas que exterioriz^i7 esa alteración deben ser
sometidas, sin pérd:da de tiemno, para que no se
acentúe la alteración de la materia conservada, al si-
guiente tratamiento: se pincha uno de los fondos de
la lata para que salgan lo^ gases que produjeron su
bombeo, se tapa el or'fic:o cen una gota de estaño
y se repite la esterilización de la conserva.

Nada decimos d.e la limpieza ñnal de las latas, de
su etiquetado y embalaje para el transporte, por ser
faenas de cor,ocimiento general.

4.013

Francisco Pascual de Quinfo

Ingeníero agrónomo

Cozador sorprendido en vedado

Un suecriptor.

Se sor^rende en un uedado dc caza, ^or el
guarda yurado, a un cazador corriendo uan lie-
bre con un galgo, en tiem^o de ueda.

INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

O

Usando indistintamente este producto eli-

mina las plagas siguientea :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.
ORUGAS DE LAS COLES.
CHINCHES DE HUERTAS.
ORUGUETA DEL ALMENDRO.
ARA1CtUELO 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-
padorea.

NO ES TOXICO para las plantas, operarioa
ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
toa o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene peraistencia so-
bre la planta.

FABRICADO POR:

I tl ^U31 B IB IE iNPEUIICR flfiRfl9lfl
Capitán Blanco Argibay, 55 (Tetuán)

Teléfono 34 39 40

MADRID
Director Técnico:

PEDRO MARRON
Mponiero ayróaomo

Director Gulmice
y Preparadon

JUAN NEBRERA
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rTiene !a misma respon^sa^biQidad en ve^dado
de caza que en t^rre.no sin uedar?

iAG RI CU LTO R !
Los gusanos, pulgones y criptogamas que ata-

can a los frutales son difíciles de combatir

en primavera. En cambio, se destruyen fácil

y económicamente tratados preventivamente

en invierno con

CA L DO SU I F O C AL CIC O
CON CEN TR A D O "M E D E M "
Los perales y manzanos están expuestos a los

ataques del gusano, de la roña o moteado,

del tigre o chinche y la psila, y los frutales
de hueso a la lepra, o abolladura, o perdigo-

^aada, o cribado, y la orugueta del almendro,
y el piojo de San José, al naranjo, y pulgo-

nes, piojillos y aricidos, Tallarina a toda cla-
se de frutales. Pulveriza bien los árboles aho-

ra y te verás libre de estos enemigos.

Para que la entrada a cazar en terreno ajeno pueda
considerarse como punible y castigarse con arreglo
al párrafo tercero del artículo 50 de la Ley vigente
de Caza (de 16 de mayo de 1402) y concordantes, es
preciso que aquéllos estéa^ vedado^s, o acotados, o sin
levantar lac cosechas, y si ninguna de estas condi-
ciones se reúnen, o dan, no pueden aplicarse a los
cazadores que entrasen abusivamente en ellos otro
castigo que el del artículo 48 de la citada Ley de
Caza, según Sentencia del Tribunal Supremo de 24
de mayo de 1915.

Como es vedada la caza en la finca, segúm se in-
d:ca en la consulta, se puede aplicar la sanción mayor
del párrafo tercero del artículo 50 de la Ley, multa de
50 pesetas por primera vez y de 100 por la segunda ;
la tercera será delito y se castigará al reincidente con
arresto mayor en sus grados mínimo y medio.

Es, por tanto, más grave entrar a cazar en vedado
que en terreno libre, pues en éste la multa es de cinco
a 25 pesetas la primera vez.

Mauricio García Isidro
4.014 Abogado

Riegos mediante presa

Los Jarales de Bullaque, Piedrabuena
(Ciudad Real).

En ganadería, el

CAL00 S II L F O C A LCIC O
CON CENTRAUO "MEOEM "

evita y cura

la ROÑA o SARNA DEL GANADO LANAR

y CABRIO

Solicite folletos e información a

Sociedad ^^ú^ima d¢ Bbo^os Medem
O'Donnell, 7 i^^^ Teléf. 256155

M A D R I D (/u^^ Apartado 995

Registrado en la Dirección General de Agricultura con

el número 239

En una finca en Albacete fenemos en cons-
trucción una ^resa que ti'ene una altura de tres
metros, contado^s desde el lecho del río^ hasta
la coronación de la mismo, lo cual está situada
en un río y el agua uerterá confinuamente por
cncima de ella, contsniendo un embalse can el
cual esperamos regar unas 80 hectárea^s, situa-
das a unos 15 metros por encima de dicha rrcra
y que son de terrcno llano, y pensando a^ro-
vechar la energía hídráulica de la misma, colo-
carerruos en la base de la presa una salida del
embals^ con un tubo dc uralita de 35 centíme-
tros d^ di!ámetro interior. Y aquí uiene !o que
desearíamos saber:

Caudal de agua que saldría por dicho tubo.
Si cs factible el aproveahamiento hidráulico.
Cuántos HP praduciría.
Qué tipo de turbina y alternador deb^rían ser

instalados.
Dónde se podría adquirir dicha turbina y el

alternadcr y demás acc^sorios.
Si sería pos:ble con la energía producida ele-

uar el agua I S metros y regar las 80 hcctáreas
m^ncionadas.

El caudal que debe sal:r por una toma entubada
de 35 centímetros de diámetro y tres metros de carga
es de unos á04 litros por segundo, y desde ]uego es
factible su aprovechamiento para fuerza hidráulica,
mediante una adecuada instalación de turbinas. I.a
potencia aproximada que podrá obtemerse de este
aprovechamiento es del orden de unos 18 HP, y el
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tipo de turbina más indicado para este caso de poca
altura de carga será una hélice o Kaplan.

Efectivamente, transformada esta fuerza en ener-
gía eléctrica, puede accionarse un grupo electrobomba
y elevar agua para el riego de la finca ; pero esta
fuerza es insuficiente para elevar todo el caudal que
debe precisar el riego de 80 hectáreas, si se trata
de un riego corriente y relativamente ii^tensivo. Si,
por e;emplo, en los meses de verano se pretendie^e
dar tres riegos por mes, aunque sólo fuese a unos
600 metros cúbicos por riego y hectáreas, se preci-
sarían de 28 a 30 HP de fuerza, en el caso más fa-
vorable de reducida lo.ngittud de tuberías de ele-
vación.

Todas estas cifran han de considerarse, natural-
mente, como aproximadas y de orientación ; calcu-
ladas para el grupo elevador, sobre la base de que
tuviera que fu^^cionar dieciséis horas diarias, elevan-
do un caudal de unos 85 litros por segundo y regán-
dose la totalidad de la finca. Si una parte de ella va
a estar, por ejemplo, de rastro'os que no hayan de
regarse en esos meses de verano, habría mayores
posibilidades de conseguir con esos 18 HP un riego
que abarcase una extensión suficiente para los fines
de explotación de la f=lnca.

Podría también aumentarse la potencia extrayen-
do un mayor caudal de agua de la presa, dándole
mayor diámetro a la toma: con 45 centímetros de
diámetro saldría un caudal de unos 980 litros por
segundo y se obtendría una potencia aproximada
a los 29 HP.

Con estas orientaciones generales y segí-i^ la so-
]ución que quiera adoptarse las casas constructoras
de turbinas y alternadores podrán hacer ofertas de
la maquinaria más adecuada, a la vista de un plano
con datos suficientemente completos del telreno, la
tolna, etc.

Son muchas las casas en que se puede adquirir
esta clase de maquinaria, y vamos a citar alguiZas
entre ellas.

Por ejemplo, para turbinas:
Maquinaria y Metalúrgica Aragonesa (Utebo, Za-

ragoza).
Talleres Miguel de Prado (Valladolid),
Construcciones Hidráulicas e ]ndustriales. Madrid,

Montera, 25.
Para maquinaria eléctrica :
Electricidad, S. A. (Sabadell).
Cenemesa, Madrid, Avenida José Antonio, 7.
Corbella. Madrid, Marqués de Cubas, 5.

4.015

Luis Caoanillas,
Ingeniero agrónomo

Piensos compuestos para patos

Don Francisco Martín, Quintana de la Sere-
na (Badajoz).

Le agradeceríamos me indicasen fórmula para
hacer ^i^ensos cvmpuestas para un r^equeño lote
de patos Kha1^i Carrntsbell, a partir del p°río^do
de recría, desde las cinco semanas, y el pienso
que se le debe^ dar cuand'o entran en peno^do
de ponsdoras.

A G R I CU LTURA

Ter.iendo en cuenta que la reducción de proteínas
ha de verificarse gradualmente y mo bruscamente para
que en los pequeños patipollos no se acuse la reduc-
ción brusca, por una parte, y como por otra, se ha
de evitar la iniciación prematura de la puesta con esa
reducción, fórmulas apropiadas ^erían las siguientes,
calcadas en las que se aconsejan por la Granja Jan-
sen's, de Holanda, que le darái^I exceiente resultado.
Entre los componentes figuran las habas o habichue-
las, que pudieran ser sustituídas por harinas de Soja
o Soya ^desgrasada, o tortas de la misma naturaleza
y clase. Estas fórmulas son :

A I,IMENTOS

Núm. 1 y núm. 2 Núm. 3

7.' y 8,' eemanae 9 semenes
a 4 meece

Maíz triturado ... ... ... 20 %^ 15 ^i% 20 %^
Cebada triturada ... ... 20 % 15 i^ 25 ^
Avena ídem.. ... ... ... I S`/'̂ 10 i^ 20 %
Trigo ídem ... ... ... ... - 20 % -
H a b a s o habichuelas

trituradas... ... ... ... 10 `^ - 5 "l
Harina de pescado de

50 a 60 %, proteí.nas. 10 %c 5% 5`^n
Harina de carne de 50

a 60 % proteínas ... - 5 `/^ -
Salvado ... ... ... ... ... 25 % 30 i^ 25 Io

Totales 100 100 100

A 100 kgs. de algri^a tle estas fórmulas se agregan
un kilogramo de la siguiente mezcla mineral:

Conchilla de ostras ... ... ... 4,600 Kgs.
Harina de huesos. ... ... ... 5,000 ^^
Sulfato de manganeeo ... ... 0,100 ^^
Sulfato de hierro... ... . .. ... 0,100 ^^
Sulfato de cobre... ... ... ... 0,100 ^^
loduro potático ... ... ... ... 0,100 >>

Al cumplir los cuatro meses de edad se les dará al-
guna de las dos siguientes fórmulas alimenticias o al-
guna similar :

RACIONES PARA PATAS PONEDORAS

A 1. 1 N F. N T O S

Alfalfa deshidratada ... ... ... ... ...
Maíz triturado... ... .. .. ... ...
Cebada triturada ... ... ... ... ... ...
Avena triturada o trigo... ... ... ...
Salvado ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Habas o habichuelas trituradas ...
Hari.na de pescado de 50 a 60 %

proteína ... ... ... ... ... ... ... ...

Totales ... ... ... ...

Núm. 1 Núm. ^_

5 i^ 6%
20 % 20 %
20 % 20 %c
15 % 10 %
15 % 18 %
10 `/0 8 j^o

15 % 18 `%

1100 100

D^e esta mezcla de harinas se les dará por la ma-
ñana 70 gramos por cabeza, ligeramente humedecida,
de modo que resulte muy esponjosa, y otros 70 gra-
mos por ]a tarde, y a última hora, umos 30 gramos
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MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultoree los eiguientes insectici-

dae y fungicidas, eegún fórmulas o importación

directa de su representada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMONO (U. S. A.)

INSECTICIOA AGRICOLA

YOLCK
EL MEJOR

insecticida a base de emuleión de aceite mineral,
bien solo o con la adición de dinitro-orto-cresol,
D. D. T., LINDANE o NICOTINA, con lo cual
puede cubrir toda la gama de tratami^°ntos de

insectoe en invierno o verano.

ORTHO MALATHION
Insecticida con riqueza en MALATHION técni-

co del 20 ó 50 por 100, el más eficaz contra la

«moaca del Mediterráneon (Ceratitis capitata) y

la fLlO9C8 del olivo» (Dacus oleae), así como

contra «pulgonesn y «áoarosn.

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el SO por 100 de CAP-

TAN, e1 más eficaz contra el «moteado» de los

frutalea, asegurando mayor rendimiento, mejor

presentación de la fruta y muy superior conaer-

vación de los frutos en almacén y transporte.

C E N T R A l.- BARCELONA: Vfa Layetana, 23.

SUCURSALES. - MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 56.

de una ración de grano compuesta de 5^ por 100 de
maíz en grano y de 50 por 100 de cebada íde^n. Tam-
bién puede ut:lizarse uno de ambos cereales, pero es
mejor emplear dos.

La fórmula núm. 2 es*á Ĝanc^o muy b;:enos resul-
tados en el racionamiento de unas patas Khadi Camp-
)rell que se crían en el Centro en el cual prestamos
nuestros servicios, cci.^ la racioncita de grano en pro-
porción de unos 30 gramos por cabeza y día, con lo
que vienen a consumir unos 160 gramos a 170 de ra-
ció.n por día y cabeza, con puesta excelente.

Como puede ver, no se emplea la harina de carne
en las fórmulas de puesta, porque, mientras se da
el pescado, la puesta se sostiene en porcentajes ele-
vados ; pero si damos haranas de carne, aunque se
adopten todas las precauciones debidas, y aun des-
pués de acostumbradas las patas a ese racionamiento,
la puest.a deja mucho que desear, es baja. Este he-
cho que nosotros hemos observado, ha sido descrito
recientemente por un paticultor, corroborando nues-
tra observació.^. Ello nos induce a aconsejar la su-
presión de la harina de carne en las raciones de pues-
ta para patas.

Estas mezclas han de ser complementadas con un
preparado mineral, que pudiera ser el siguiente y del
cual se agregarán tres kilos por cada 100 de har^nas:

MF7CLA MWf:RAI.

Conchilla de ostras ... ... ... 10,^00 I»s.
Harina de huesos... ... ... ... S.OOd ^^
Sulfato de manganeso ... ... 0.175 ^,
Sulfato de hierro ... ... .. 0.125 >>
loduro potásico . ... ... ... ... 0.125 ^^
Cloruro sódico ... ... ... ... ... 0.125 ^^

A las raciones de recría se agregará también un
complemento vitamínico que contenga en forma es-
tablizada las vitaminas A, B2 y D3, en proporción del

1 al 2 por 100. Igualmente se d.ará en las raciones de
ponedoras, pero puede suprimirse la vitami.na B2.

También se dará una ración de verdura al medio-
día, en cantidad suficiente de unos 60 gramos, siem-
pre que se pueda. EI ideal sería disponer de verdu-
ras durante todo el año.

Los tratados de Paticultura que conocemos son :
Patos de pursfa, de M. Pi oán y Grau. Vernet. Ar-
teea del Segre (Lérida). Manual del Paíiculíor, del
Barón E. Heydel, de la misma dirección. Paticultura,
de L. Chacón. Editoriai Semner. Apartado de Co-
rreos 188, Zaragoza, y Explotación del pato áe /^ues-
ta, de J. A. Romagosa Vilá. Ec^itorial Avigán. Apar-
tad.o 726, Valencia.

Los dos pr'meros pueden pedirse a M. P;ioán y
Grau.

José María Echarn Loidi
.t , p ^ (^ Perito avícola

Peligro de una línea de alta

Uon Blas Pérez, .c+anta Cruz de la Palrnn.

Por el medio dc una finca rústica que /^oseo
en este término munici/^al, y a carta distancia

^y^
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de una casa-viuienda situada en la misma finca,
cn donde paso largas temporadas, s^' trafa de pa-
sar un cable de alta tensión para alumbrada eléc-
trico de un campo de avilación, sostenido can
postes, can eI co^:^:guienfe peligra que ello su-
pone para los que en ella trabajan, sobre tado
en época de invierna, que can frecuencia reina.z
los vientos^ ded Oeste en esfa zona, que tanto^s
daños ocasio^narq en árbales, sembradas, efc.,
pues ya en inviernos anteriore's ha habida acci-
dentes de muerte en perso^nas y animades (ga^rra-
dos) al caer las pastes y quedar te^ndido el cable
sobre la tilerra. Y feniendo entendido que hay
legislación sobre este asunto, le agradecería, si
en ef ecto es así, me indicara can foda preaisión
si puedo exigir que el cable sca s-wbterrán^o 0
cubierto can redes,y fodas las fundamentas le^ga-
les en que apoyar mis des!eos para que se cum-
plan estricfamente lo^s requisitos que la Ley, exi-
ge p^ra estos casos, en evitacílón de fan enarme
peligro.

trucciones, cobertizos, cercas que alberguen ganados
y zoiaas campestres frecuentadas.

Con el cumplimiento estricto de tales disposiciones
se evitan, dentro de lo humanamente pasible, esos la-
mentables accidentes que el señor consultante menc^o-
na, no s:endo necesario que el cable vaya enterrado,
cosa que no se podría exigir a la entidad constructor^^
de la líĜnea.

4.017

Leapoldo Manso d^ Zúñiga Díaz
Ingeniero agrónomo

Arboles de Navidad

Don Gabriel Yribarren, Arizcun (Na^^arra).

Me interesaría sab^r si existe el modo de cul-
fiuar árbodes de Navi!dad y, en casa afirmati-
uo, les agrddecería me^ enviasen información
detallada sobre dicho cultivo, variedad de coní-
fera, tiempo de desarrollo, forma d^ cultivo,
abonos, e'tc.

La Ley de 23 de marzo de 1900 regulando la servi-
dumbre forzosa de paso de corrientes eléctricas venía
siendo aplicada con arreglo a lo dispuesto en el Re-
glamento de 27 de marzo de 1919 ; pero como éste
quedó anticuado por los considerables avances de la
electrotecnia, en 23 de febrero de 1949, el entonces
denominado Ministerio de Industria y Comercio apro-
bó um nuevo Reglamento de líneas eléctricas de alta
tensión, cuyo texta figura en el Boletín Oficial del Es-
tado de 10 de abril de 1949, y es el que, con ligeras
modificaciones, rige actualmente.

En el artículo 12 de este Reglamento está prevista
la acción de los vientos sobre las líneas eléctricas. Si
en esa región los vie'ntos son excepcionalmente fuer-
tes, la Jefatura de Industria puede obligar al proyec-
tista de la línea a tomar como base de sus cálculos
ci^a velocidad de hasta 18(? kilómetros por hora.

Los artículos 16 y 27 imponen las condiciones que
deben reunir los postes y sus cimentaciones para evi-

^r que caigan dichos apoyos, quedando tendido el
cable sobre la tierra.

Y por si esto fuera poco, el artículo 32, que contie-
ne prescripciones especiales de seguridad reforzada,
puede aplicarse en casos justificados a pequeñas ^^ons-

Los árboles d.e Navidad constituyen en los países
anglosajones un elemento esencial de esa fiesta y esta
costumbre nórdica va adquiriendo cada vez mayar
importancia entre nosotros, a co^ta, desgraciadamen-
te, de nuestros clásicos y simpáticos <<Nacimientos».

Para árboles de Navidad se busca^:z especies que
reúnan una serie de condiciones, tales como reten-
ción de la hoja durante todo el tiempo de su utiliza-
ción, un porte elegante y simétrico, fortaleza de las
ramas para soportar instalaciones eléctricas y rega-
los, así como la mayor facilidad posible para su em-
balado y transporte.

El abeto rojo (Picea excelsa) es el clásico árbol de
Navidad europeo. En España tenemos como especies
similares el pinabete (Abies pectinata) en el Pirineo
^riental y el pi^7sapo (Abies pinsapo) en la serranía
de Ronda ; pero la especie más empleada corriente-
mente, por ser la más extendida, es el pino silvetre
o pino Valsaín.

De dos maneras pueden instalarse los árboles de
Navidad. Con planta viva criada en maceta o con
planta muerta cortada o arrancada, para que se con-
serve verde tan solo durante las fiestas navideñas.

NUEVA GRADA DE ANGULO FIJO Y RUEDAS NEUMATICAS

CONOZCA ESTA GRADA
Y NO COMPRARA OTRA

SE CONSTRUYE EN
TODOS LOS TAMAÑOS

PIDA INFORMACION Y PRECIOS

J. CASTILLO

AVDA. CRISTO REY, 17 - UBEDA
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^̂r'a azda
utZif^^^̂  viH,a.

El primer procedimiento requiere criar las plantas
en vivero, obteniéndolas primero en semillero y trans-
plantándolas al año a macetas de dimens'ones apro-
piadas al tamaño de la planta que se desee obt^ner
y en las cuales permanecerán igua?mente un número
de años proporcional a dicho tamaño, siendo muy
convenie^:^te que la tierra de las macetas se mezcle
con arena y, sobre todo, que contenga gran cantidad
de abono orgánico, pasado y cribado.

La permane.ncia de cuatro o cinco años en el vive-
ro, y los cuidados inherentes a esta clase de cultivos,
hacen sumamente costosas las plantas así obtenidas.
Por ello, generalmemte se cortan o arrancan plantas
cultivadas a raíz desnuda y aún más corrientemente
procedentes de aclareo en una joven repoblación, que
en general suele estar con espesura excesiva en su
primera edad, con lo cual, al propio tiempo que se
mejora la repoblación, con este trabajo cultural de
aclareo, se obtienen unas plantas mucho mei^os cos-
tosas que, a poco cuidado que se ponga en su trans-
porte y utilización, se conservarán verdes durante los
días en que deba permanecer instalado el árbol de
Navidad.

Rosendo de Diego

4.0'8 Ingeniero de Montes

Frutales para la Mancha

Don Tomás Sánchez, Madrid.

Les rue^go me inform^en sobre frutales que
pros^/^erarían en^ lo^s Ilanos de la Mancha.

Se dan muy bien gran número de árboles frutales
en sus distintas variedades. Pero es i:^ecesario dar al
terreno una buena labor de desfonde, con objeto de
llegar a la zona franca, quitando las lanchas calizas
que constituyen un serio obstáculo entre la capa la-
borable de 25 a 3d centímetros y esa otra zona de
gran fondo de tierra fra^n.ca. Es lo que se hace en la
Mancha para plantar viñas. Esas lanchas, propias del
mioceno, son separadas del terreno y aprovechadas
como material de construcción.

Por nuestras experiencias, los frutales que mejor
van son por este orden : albaricoquero, de enorme
producción ; manzano, en sus tres clases : de verano,
otoño e invierno ; ciruelos, de magníficos rendimien-
tos, tanto los indígenas como los japoneses, de mu-
cha producción y rápida frutificación.

Se aconseja se haga con un buen catálogo de cual-
quier establecimiento viverista y elegir variedades de
fructificacióin escalonada. Así, por ejemplo, en el al-
baricoque (el frutal más productivo), puede poner el
«Blanco de Murcia», de temprana fructificación ; el
«Marroquí», muy aromático. En los manzanos debe
dar preferencia a los de otoño y especialmente a los
de invierno, por alcanzar los frutos su mayor cotiza-
ción. Manzanas, las «Reineta» , las «Verde Donce-
lla», de tanta aceptación emtre las tardías, y las de
«Jaén», entre las tempranas.

Las ciruelas se dan muy bien, debiendo preferirse
las llamadas «Ciruelas Claudias», verdes y negras. Las
de la ecVariedad Qlleros» son fantásticas de exquisitas.
También son interesantes de rapidísima frutificación,
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al extremo de tener a los dos o tres años que apui.i-
talar las ramas cargadas de fruto. No son de tan bue-
na calidad como las nuestras, pero compensa la gran
producción.

Frutal que por aquí va muy bien es el membrillo,
que debe poner. Otros frutales que dan muy buen
resultado en nuestros calares desfondados, son los
perales en sus tres tipos : de verano, otoño e invier-
no, pero dando preferencia también a los de otoño e
invierno, elija las de regular y gran tamaño. Entre las
de verano, elija la de agua, buscando siempre, como
antes decimos, maduraciones escalonadas y tainaños
más bien grandes entre las tardías. sin dejar de poner
la llamada «de Roma», que es la famosa pera de Ara-
gón, la más exquisita de todas y que madura de
noviembre a abril.

Otro frutal de gran rendimiento en la Mancha es
la higuera, pero en los descampados resulta sensible
a los grai:^des fríos. Por eso es conveniente plantarla
en los patios, o al abrigo de muros o extramuros que
las resguarden de los aires cierzos. Las producciones
son enormes y la calidad exquisita, por que la «Bre-
val» da dos cosechas.

La distancia entre árboles debe ser de seis a ocho
metros. Tenga en cuenta el diálogo entre los fruta-
les :«Sepárate de mi, y daré por ti y por mí.» El ideal
es cultivar frutales solos. Labrar bien, regar parca-
mente y labrar con frecuencia superficialmente. En
la huerta deben tenerse terrenos para cada cultivo.
^ Nada de mezcolanzas !

Carlos Moralos Antequcra

4.019 Ingeniero agrónomo

Adquisición de champiñón

Doiia Amalia Rodríguez, Orense.

Les ruego me indiquen alguna casa de garan-

tía que se dcdi^que al cultívo o uenta de champi-
ñón, para entenderme direcfam^nte con ella a
los efectas de su culfiuo en nuestra granja.

Laboratorios Omega.-C;asanovas, 91. Barcelona.
Laboratorios IHunp.-So1^, 60. Viladecans '(Barce-

lona).

Laboratorios Roca.-Aribau, 230, planta 5.", le-
tra G. Barcelona.

Laboratorios Blanco Olimpic.-Te:edores, 6. Onte-
nieezte (Valencia).

4.020 Redacción

Horario de los obreros fijos

Un suscriptor de Zaragoza.

Tenemos una finca de regadío con obreros
fijos trabajando en ella todos los días y con
jornal fijo; cuando es necesario trabajan horas
c.Uctraordina^rias f uera de las señalada^s en la^s
bases de irabajo y las co^bran por se^arado.

Cua,ndo és necesario tomamos obreros even-
tuales, los cuales cabran ^or Ias horas y días de
trabajo.

Hasta ahora, el i,afrono ha uenido señalando
eI hora:rio de trabajo, según las necesidades de la
finca en las faenas a Ilevar a cabo. Por ejemplo,
los riegos estáru regulados en esta épo^ca ^ar et
horario que im^ane el Sindicato^ de^ regantes
para nuestra finca. El corte, hilerado y em^acm
do de la alfalfa im^onen unas horas determina-
das^ ^ara traba^jar en bu',e^nas canddcio^nes; lo
m^^mo su^cede can la recolecci^ón d'e ccreales
con coseahadora, etc., etc.

En revsumen, entendemos no estar equivaca-
dos al su^oner que el horario de trabajo del
obrero fijo debe d^ estar supeditado a Ia;, nece-
sidades de la finca y que no puede ser impues-
ta un horario de#erminado, como si se trafase
de un faller o de una fábrica.

En resumen, nuestra ^regunta es: rPuede la
Delegación de Trabajo, dentro de las normas
legalos establecidas, señalar un horario deter-
minada ^ara lo^s obreros agrícolas f ijos?

Entendemos^ que sobre este caso debe ezistir
f uris^rudencia, y agradeceríamos nos la diesen

a conocer.

El caso co.nsultado es de tal especialidad y su fiso-
nomía es de carácter tan local, que entendemos ha
debido ser expuesto p.rimeramecite a la Delegación
provincial de Trabajo.

SEMENTALES Y CERDAS DE CRIA PURA RAZA "LARG-WHITE"
con pedigree, de estirpe selectísima por pureza, fecundidad y precocidad.

VENDEMOS

productos en las siguientes fincas, donde pueden verse:

Finca « El Mirador» , sita en Toledo, km. 65 de la carretera Madrid-Toledo.

Granja de la Hostería de Castilla, sita en Aranda de Duero, km. 160 de la carretera Madrid-
Irún.

Finca Granja de Guimara, sit.a en el poblado Granja de Guimara, km. 186 de la carretera
Madrid-Irún.

Datos en Madrid: Teléfono 53-26-99
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lgnorando la actuación de esta OFicina en el aspec-
to consultado, porque la consulta no lo aclara, pero
por las normas generales de actuación, creemos que
la fijació.n de la jornada en la Agricultura ha de estar
sujeta a la especialidad de esta explotación y que,
desde luego, no puede fiajrse como en la 14zdustria o
el Comercio.

Ahora bien. También es una realidad de que para
esta clase de trabajos como el consultado (de riegos),
la fijación del horario ha de supeditatrse a la distri-
bución de horas que haya hecho el Sindicato de Re-
gantes o entidad similar.

En resumen, creemos que los obreros fijos y de ca-
rácter eminentemente agrícola, deben supeditar su
jornada a las u-lecesidades de la explotación y máxi-
me si el empresario, por disposiciones de Sindicatos,
Hermandades, Comunidades, etc., etc., no puede
realizar sus trabajos en una jornada normal o igual
a la que dentro de su propia explotación realicen otros
trabajadores f ijos, pero que no tengan el carácter emi-
nentemente agrícola a que antes hacíamos referencia,
tales como herradores, carpinteros, albañiles, etc.

La última palabra habría de decirla la Delegación
de Trabajo, a la que puede y debe consultarse, apo-
yándose, si se precisa, en el texto de esta respuesta.

4.021

Alfon;sa Esfeban López-Aranda
Abogado

Enfermedad de la remolacha

Don Antonio Castillo, Alfaro ( Logroño).

Por correo se^arado le remi^to unas ^lantitas
de remolacha azucarera y unas hoĜas enfermas.

Me icmo que no se trafe d^ «Cercaspora»,
las cara^cterísticas no son las de esa enf erme-
dad. Además, hemos tratado ^arcelas sanas, y
a los pocas días ^han aparecido las hojas amari-
llentas y engrosadas. EI tratamiento se hiza can
Ca^ldo Bomdedes al 2 por 100. A1 ^rincipia, la en-
ferrnedad sc manifiesta en las hajas ^or un blan-
q^eamie^nto de las ;ne^ruiacúo^nes, y ^ogterior-
mnnte, esas hojas amarillean y se engrosan. Me
interewmría un diagnás^ti^co dc^ la e4tfermedad,
pues yo me terrt^o se trate de una «uirosa^,.

La muestra nos Ilegó en tan malas condiciones que
no era posible comprobar la existencia de la virosis

a que pueden corresponder los síntomas que detalla
el consultante que es el «amarilleo».

Por correo recibirá una hoja divulgadora relativa
a la enfermedad y prácticas recomendables, con la
cual podrá confirmar si se trata de ello. En caso con-
trario, podría remitir rluevas muestras, que nos Ile-
garan ein el menor plazo posible.

Miguel Benlloch,
4.0^2 Ingeniero agrónomo

Tributación de tractor

Un suscriptor de Castilla.

De conformidad con la Orden de 22 de julio
de 1954, los tractares agrícalas arrastrando re-
molques que círculen por carretera habían de sa-
tisfacer patente cie la clase C.

Basándose en estc disposición, la Dclcgación
de Hacienda de ..... considera que fodos los
tractores afectados por la disposición citada, ade-
más del ^ago de la (-^atente, están sujetos a tri-
butación por impuesto de transporte.

Habiéndome ncgado a dar confarmidad a este
s►gundo impuesto, se ha leuantad'o acta blanca
por la Inspección, en la cual textualmente se dic^^
Gue, ^^ícnicndc °n cuenfa la índole de estos scr-
vicios y que el vehículo de referencia (tra^ctor
de 12 CV.) únicamente utilizado durant^ el c,er-
c:c:o de 1956, procede establecer la base tr:bu-
faria dc pesetas 3.750, que debiera tributar por
tarifa 26 á^: impcrte al fipo del 16 por 100>>.

Agradeceré a ustedcs m^ informen si procede
^' pago de ccfe im,+^ucsto de transportes.

La consulta que hace este señor suscriptor fué con-
testada en las consultas números 3.665 y 3.690, respec-
tivamente, publicadas en los números de la revista
correspondientes a los meses de julio y octubre de 1956.
Si el señor consultante los hojea, podrá darse una
idea del asunto que somete a consideración, siendo
su estado semejante al de aquella fecha, aunque nos
consta la preocupación sentida por los Departamen-
tos de Agricultura y de Hacienda, a fin de encontrar
una solución al problema fiscal planteado en relación
con dicho asunto.

Salvador Font Toledo
4.023 Perito agrícola del Fstado
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EL PLAN DE BADAJOZ.-Un VO-

lumen de 212 páginas con
numerosas fotografías, lá-
minas y gráficos.-Edicio-
nes de la Secretaría Ges-
tora del Plan de Badajoz.
Gráficas Casado.-Madrid,
1958.

La Secretaría Gestora del
Plan de Badajoz acaba de edi-
tar, bajo la dirección del In-
geniero agrónomo don Luis

García de Oteyza, la obra que, encabezada con di-
cho título, presenta toda la grandiosa labor des-
arrollada durante los cinco año,s que lleva en mar-
cha dicho plan.

El primer capítulo está dedicado a hacer historia
del río Guadiana, así como su régimen fluvial y el
plan de embalses que permite llevar a cabo la re-
gulación total, tanto de dicho río como de su afluen-
te principal, el Zújar.

A continuación se dan interesantes detalles so-
bre los distintos embalses creados: Cíjara, Puerto
Peña, Orellana, Zújar, Alanje y Montijo, con las
características fundamentales de cada uno de ellos.

El segundo capítulo explica con todo detalle el
plan de transformación en regadío de las vega,s
del Guadiana, con indicación de las zonas y super-
ficies en transformación, divididas en dos grandes
partes: las llamadas Vegas Altas, doaninadas por
los canales de Orellana y de Zíijar, y las Vegas Ba-
jas, por los de Montijo y Lobón, quedando aparte
la zona doininada por el canal de Alanje. Además
se han puesto en regadío otras zonas en Olivenza,
Jerez de los Caballeros, Zalamea de la Serena y En-
trerríos.

El tercer capítulo está dedicado a presentar la
gran obra de colonización desarrollada, con deta-
lladas descripciones de lo.s pueblos creados, la ins-
talación de colonos, los principales planes de ex-
plotación y restantes obras de transformación.

Los trabajos de repoblación forestal, tanto para
la defensa del suelo como para revalorización de
grandes zonas en la provincia, se han indicado en
el cuarto capítulo, así como la repoblación en masa
de las márgenes de los ríos y arroyos principa-
les dentro de las zonas regables en las zonas no
dominadas por estas redes de riegos y no aptas para
el cultivo agrícola.

Complemento indispen.sable del plan hasta ahora
expuesto, está la industrialización del mismo, que
es objeto de estudio en el quinto capítulo, en el que
se exponen todas las industrias creadas, tanto las

auxiliares para el desarrollo del plan, las referentes
a construcción y a obtención de fertilizantes, como
las tran.sformadoras de productos agrícolas (deri-
vados de plantas textiles, industriales, conservas
vegetales y fábricas de piensos), como de los pro-
ductos ganaderos, así como las demás industria.s
que se prevén para el tnejor aprovechamiento de
los recursos naturales de la provincia, como son :
diversos alimenticios, los derivados de celulosa, cor-
cho y madera, lavaderos de lanas y aprovechamien-
to de residuos agrícolas.

El sexto capítulo se ocupa de la mejora y crea-
ción de carreteras, ferrocarril y electrificación.

Como acciones paralelas al plan se expone en
un séptimo capítulo la labor desarrollada en plan
religioso y espiritual, así como en el cultural, de for-
mación profesional y de mejora, por tanto, del ni-
vel de vida de los pueblos.

El último capítulo se dedica a los antecedentes,
contenido y realizaciones del Plan de Badajoz. De
los 5.375 millones de pesetas que comprende dicho
plan, .se han gastado desde 1952 hasta finales de

1957 más de 2.200 millones; representación de las
obras en curso, unos 2.000 millones má.s. En jorna-
les se invierten unos ^00 millones de pesetas al
año, dándose trabajo continuo a unos 12.000 obre-
ros diarios. La producción bruta por hectárea se ha
multiplicado por ocho, pasando de 3.000 a 24.000 pe-
setas. Una vez transforrnada,s totalmente las diver-
sas zonas que comprenden el plan, el valor de la
producción bruta anual pasará de los 3.000 millo-
nes de pesetas. El peso del ganado vivo por hectá-
rea ha sido también más que cuadruplicado, y la
mano de obra por hectárea se ha sextuplicado.

Por otra parte, y como consecuencia del Plan de
Badajoz, la renta de esta provincia se incrementará
en cifra,s que se ha calculado oscilarán entre un
65 a un 75 por 100. De modo eqtzivalente la renta
por cabeza se incrementará en un 40 a un 55
por 100.

Aparte de los interesantísimos datos que se in-
cluyen en la publicación de referencia, y que dan
idea de la gigantesca labor desarrollada para trans-
formar radicalmente la estructura de la mayor pro-
vincia española, merece destacarse lo cuidadosísi-
mo de la edición, con una gran riqueza de ilustra-
ciones, muchas de ella.s en colores, gran número de
expresivos gráficos y un verdadero alarde tipográ-
fico, además de que al texto se le ha dado un estilo
ameno y variado que hace su lectura extraordina-
riamente agradable.

En definitiva, consideramos la publicación de
esta obra como un verdadero acierto, tanto de fon-
do como de forma, por lo que sinceramente felici-
tamos a todos cuantos han intervenido en su rea-
lización.
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MIN•ISTERIO DE AGRICULTURA.-
C9RECCLÓN GENERAL DE AGRI-
CULTURA.-Anales del Insfitu-
fo Nacional de Inoestigacio-
nes Agronómicas. - Volu-
men VII. Número 1.-198 pá-
ginas.-Madrid, 1958.

^ Se inicia este volumen de los
Anales del Instituto Nacional

^ de lnvestigaciones Agronómi-
cas con la publicación de los

ensayos comparafiuos de los rendimientos dc trigc de

origen híbri'lo, realizados por TÉLLEZ y GARCÍA POZUE-
Lo duratne la campaña 1555-56, de cuyo alto rendi-
mietno y homogeneidad se deduce .la eficacia de la
mayor parte de las selecciones realizadas.

PÉREZ NAVARRO y MATALLANA p^esentan la Nlemoria

dc los trabajos realizados durQnte 1956 por la Sec^ión
de cebadas y auenas del Centro de Cerealicultura de

Madrid, y que se han referido fundamentalmente a la
conservación y estudio, tanto de las estirpes de ceba-
das y avenaa como de los híbridos, bien los obreni-
dos antericrmente o los nuevos ; introducción y estu-
dio de nuevas variedades y eiasayo de cebadas para

industras de malteo.

.SANTOS Y PASTOR, Angel. - El
pago de rentas en los con-
tratos de arrendamientos
rústicos para el año agríco-
la 1956-57 y 1957-58. Re-
percusión de contribuciones
y otros impuestos. Vallado-
lid, 1958. 30 páginas. 15 pe-
setas.

El señor Santos Pastor, abo-
gado de los Ilustres Colegios
de Valladolid y Palencia, tie-

ne publicado, como apéndice al tomo I"Arrenda-
mientos rústicos", de su obra "Propietarios-colonos-
inquilinos", un folleto de índole muy práctica en
relación con el epígrafe. Iiabiéndose puesto a la
venta en 1957, el autor incluye ahora una nota ma-
nifestando que cuanto en el opúsculo se dice sigue
estando de completa actualidad, con la modifica-
ción de haber pasado el precio del trigo a 240 pe-
setas Qm., en virtud del Decreto de 6 de junio úl-

timo. RECOmendamos la lectura de dicha obra, por
la claridad y concisión con que se abordan estos
problemas arrendaticios, que cada día registran
nuevos matices a considerar.

SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRÍ-
coLA : El conejo. - Publica-
ción de la Dirección Gene-
ral de Coordinación, Crédi-
to y Capacitación Agraria
del Ministerio de Agricul-
tura.-Madrid, 1957.-Pre-
cio: 25 pesetas.

Considerando que la cuni-
cultura tiene gran importan-
cia económica como pequeña
industria agropecuaria e n

medio rural, y, como tal, capaz de rendir al cam-
pesino un suplemento a sus ingresos habituales,
contribuyendo a elevar el nivel de la vida en el
campo, se ha creado, en el Sindicato Nacional de
Ganadería, la Escuela Nacional de Cunicultura y
Peletería, cuya misión es la de vulgarizar entre
los cunicultores los modernos métodos de cría del
conejo, así como la utilización económica de los
subproductos y su revalorización por la manufac-
tura de la piel y del pelo.

Como una aportación más a esta labor de vul-
garización de la cunicultura en el campo, aparece
este volumen editado por el Servicio de Extensión
Agrícola, en el que se recogen los principales temas
que deben conocerse para implantar y llevar a cabo
con éxito esta industria rural. Los autores de di-
chos temas son los siguientes:

AYALA MARTÍN (E.), Director de la Escuela de Cu-
nicultura: Razas de conejos para carne, Conejos
de peletería y Pieles de conejo.

GARCÍA LLUCR (V.), Veterinario: Instalación del
conejar, Reproducción de los conejos y Los fraca-
sos en Cunicultura.

GÓMEZ VILLASANTE (J. C.), Perito Agrícola: El co-
:zejo Angora.

LóPEZ PALAZÓN (J.), Ingeniero Aqrónomo: Ali-
mentación de los conejos.

MORALES AGACINO (E.), Naturalista: El conejo de
monte.

(^) NAGORE NAGORE (D.), Inge^ziero Agrónomo:
Conejeras celulares.

^--ĉ,
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