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Editorial
Sit^ación de la industria quesera

Dentru de las iradtrstrias deri-t^adas de la leche, tie-

nen una personalidad acusadísimas las dedicadas a la

elalioraciórz de quesos, por agrupar fundamentalnzente

a zen ntí.nrero importantísi.nzo de instalaciones, nznn-

trrdas unas clentro de las propias explotaciones, con

tuz carácter mercunente familiar mrzchas veces, y otras

constituí.das por empresas, en gerreral, no excesiva-

mente sobradas rle medios ecortcínzicos.

^s bi.en conocido el at;ance logrado por los fabri-

ca ►ztes en relaci.ón. con la calidad, sobre todo en lo c^ue

r^ determirzados qucsos se refiere, v también es sabido

d.e todos cl eleuado precio, prolzibitiuo para grccrzdes

nzasas cle población, a que el corzsumidor había d^•

^^agar qucsos y m^mztecas.

Lsta crrrestí.a., aun réducida en los ríltintos tienrpoc,

se ;ra traduciclo en zzrza sensible merma dc las canti-

c(ades constznri-^las, ti^a de por sí escasas-apenas urt ki-

logranto por persorta y airo-, máa.inte cuanrlo ha siclo

l.osible adquirir otros prodrectos a precios nzerzos con-

siderables y capaces de sustituir a ese extraorclinariu

alimerzto que es el queso.

A todo esto ha venido a sumarse zzn hecho que ha

trcastorrrado todavía nrás y con enorme intensidad a

nuestro rnercado quesero, obliguudo al cierre cle al-

gu.nas irtdustrias, a la reducción cle zonas de recogida

^y a la fi.jación de precios al ganatlero, francame^szt^>

c-scasos. Este hecho a que rzos refe,rimos no es ni m.ú.c

ni naenus qrze esas inzportaciorzes de quesos ^fectuadus

en^ los últinzos meses.

Es induclable que tales inzportaciones no constitu-

yen un capricho y sí u ►aa necesidad, lanzentable si se

tluiere, pero inevitable, Nuestras ncrranjas, vin.os, al-

rnendras o a.ceites han de sali,r forzosamerzte a diver-

sos mercados extrarzjeros y, en contrapartida, los pai-

ses afectados han de colocczrrtos szes productos, que al-

guna vez son precisamente esos quesos qzze tanto per-

juicio laacen.
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Si lo anteriornrente expuesto tiene su jzcstificación,

rzo sucede lo mismo con el nzontento en que tales lacti-

cinios llegarz a 1Ĵspaña, al nten.os hasta a.hora, va que

las licencias se reparten a lo largo del aizo, se pro-

duzca poco o mucho en el país, causárzdose corz ello

da►z.os muclro nzás gra-ves que si se hicieran llegar las

distirztas partidas cuando aquí no se elabora qtteso <l<:

oveja y la producción del de vaca desciende, es decir,

de agosto a enero.

I os elaborad.ores españoles se encuentra.n verdade-

ranzerzte agobiados, v en defensa de sus legítimos tin-

tc^reses lzan reali,zado rztzrnerosas gestiones, solicitartclo

arrte todo esa distri.bución lógica y ntertos lesit^a; pi-

dierzdo tanzbién una elevacicín en los actuales dere-

clros aran.celarios de tuza peseta oro por ki.logramo,

frerzte a esa cifra cuatro veces nzayor de que se berze-

fician otros productos también derivados de la leclze,

y, finalmente, haciendo ver la convenierzcia. cle dar

facilida,des para la inrportacióre de maquinaria desti-

nada a la fabricación de quesos ^ nzantecas, clesde

pasterizadores de placas h desnatadoras, calderas c!e

acero irzoxidable, etc., o adecuculas a la obtenci-ón de

algutzos subproductos, como lactosa o caseína.

Gstcr últinza aspiración de nuestros queseros tiene

zlna importarzcia extraordinaria, cuanto puede tradu-

cirse erz mejores condiciones de trabajo y, conzo con-

secuerzcia, en rendimierztos más elevados y ncenores

precios de coste, factores anzbos interesarztísirnos, ya

que si se desea incrernentar de t^erdad el consunro d<^

qneso y Ilegar a esas cantidades de 8 ó 9 Kgs. por per--

sona de Suiza o lii.nanzarca, o serzcillanzente alcanzar

ios ;i Kgs, de Italia, lzace falta fabricar barato .^^ man-

tener rto sólo la cali^dad, sino también la uni f orvrzidad

de los productos.

Tenemos noticias de que se estudia la actuaf v la-

nrentable situación, y estamos seguros que se tomarán

las rraedidas precisas para proteger intereses tarz legí-

timus como interesmztes para el propio país, su. gana-

dería lechera y sus industrias transfonnadoras cle la

leclze.
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Maíces híbridos españoles
Por MIGUEL ECHEGARA Y

Del Instituto de Invesiigaciones Agronómicas

^^i^la D^uv^inl il^^ unu ^li^ lo, ^^: ► n^p^^^ i^^pi^riiu^^nl^il^•^ ilc híbridu^ auliS^^tuuu. ^^n ^^^u^.^J^, ^^Ir rrndiniientuY.

I^.I trwa dr lu.^ u ► ^ú ► ^e^ liíbri^lu, ilublr: r^^ ubj^to de

uu it ► lerr., ^euc^ral ; i^uieru re.r^ Ĵar lu ► lue ,^ ha I ► e-

c^l ► u I ► a.^ta la fec^lia ^ubrr, iuaí^•PS liíhriilo, en l^;^paña,

1 ► arx ^Jae ► •u ►►►►zc^ ► n uurstro., a^ri ► •ult ► irrs la en^^i ►liable

situaci^ín rcluti^a r^n ^^ue si^ lialla nue^tru lraí^ cun

re,I ► ^^^•lu a lu, ^l^^n ► á^, l^aí.;r^, ^,urol^eo^.

I^:I trah. ► ju ^^c^ ► u ► ^ ► licad^^, Iw. ►► to y I ►enosu» hara ob-

te ►►rr Línea, I► ura^ u e^tii•I ►e^ ^le ba,e ha hi ► lu ^upera-

do, afortanadamer ► te, p^ ► r la Sea•ibn ►le 1Vlaíce5 ►lel

C^^ntru de Cr^reali^•ttltura ^le Madriil, ^lespués ^le diez

añ^^, ile 1 ► er5ev^eranlr 5 trab<►jus en yus cam}^^s de AL-

culá ^le lfenare5, c^iután^l^ ►^e en la actuali^ad con

cer^•a ^le 31)f) «]ínNa., I^ura;^, ar► tóctunas, entresacadtis

^le las 183 ^^ari ►^da ►]e, ile maíz ►le pulinización libre con

que en el ►noment^^ actual se trabaja en a^^uel Cen-

tr^^, ^ con ► n^ís ^lr 300 ]ínPas en obser^aci^íu de pu-

reza► , ► ^ur ^r, li. ► Ilan Nu ► ^,tu ►liu ►^utrr, la, ^en ►^ra ► •i ►►►► r^s

F^ ^^ F'^^^. ^1 ►lr^m^í^, st^ tir.nen v,<^ ► •^ ► n.^rrvun un ► •en-

tenar rle Jíura^ 1 ► tu•as ► le 1 ► ru ►^eileu ► •ia ►► urte.uui• ►•i ► ^: ► ,

ua, ►^iin las ► lue ^e jruc^^len ^^ f<tbric•ar^^ ^1 ; híbri^lu, ► 1^ ► -

bleti antericano, ►le f^ír ►ut► la xbierta, al^uno^ ► •un ► liru-

bailos cumo Nxcelentce en deteru ► ina^las rP^i ► in ►^^^ rs-

^^a ►iolx5.

Ti uerun ►^unSP^ ►► i ► lu, f^n la ^ ► . ►,a^lu c^► n ► l ► uñu ^14^1) 1 ► í-

bri ►los sen ►^illos auUí ► •1 ►^uo^, en.^avánili ►se en la a ► ^Wal

sus rNn^limieutos en las difereutes zunas ntai^^e^ra^ ilf^l

país y en oomparaciún c^in I^i.a ^itejorf^,s híbri^l^ ►5 .uue-

ricanos.

1‚urante e^ I ►resenle año sFe pru^^ectx obtener 4d)0 I ► í-

bridos autóctunos, de I^s i^u^ niá5 de un ► •e^ntenar

seráu tnaíces il^^bles híbridos espa ►ioles.

Todos los Pxtremos sei► alados 1 ►an sido re ►^o^idnti
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pecto snperado ^^or la ^;ran uaciún uorleaniericana,

cuyos [rabajos selectivos en n ►aíces sr. rrn► ontun a l^i

pritnera ^lecena ►lc•1 ^,^reaeute si^1o.

1Vo quieru tau ► poco dejar ile nienciunar los tr.► b_► -

jus qae cun híbridos ile tnaíz a ►nericano 1 ►a veni ► ♦ zi

reuJizan^lo por tantos añuy el serior Gallásteaui en la

1^iisiún 13iulúóicu de Galicia, ►ii los realizados ^ ► or

Aola ll^^i eu maíces bíbri^los americanos. Se ha cun-

se;ui^iu, por ^^onsinuiente, nn trabajo de conjnnto ^^

lu ►ntía coordinado que ha si ►^o posible.

I^^a intru ► lucciún en ^;run esc<tlu ►le maíces híbri ►los

americanus ha ^ ►ermiti^lu 1 ► acer uua experimentaciún

en masa ^obre su eficacia en FapaĴa, la que ha que-

► 1^ ►do ^^emostrada, y a la ver salvar el tiempo c^nr^

f^^rzosamente tiene qne transcnrrir desde la obtenciún

de líneas pnra, antóctonas hasta el híbri ►iu ►ioble ►]N

► naíz e.^iañol.

F.speramos que en nn plazo breve ae consi,,an r•^-

tu^. N:IIo uo sólo representarít un auutr ntu ^•n lu pro-

► lucciún, y de gran itnportancia, de pienso, coucen-

trados, sino c^ne pu^lrá reflejarse, coino ha oci ►rri^l.^

eu los L^studus l^nidos, en uua disminuciún de !a

^nperficie ^1e siembra n^^^cesaria paru el maíz, quc

ba Ile^ado lutstu r.l 2f1 ^ por 100 v yn^^' q ► te^lú librr.

F^ara otros oultivos de ^ ► rimave ►•a, y en ^lisminuciún

^l^^l cnltivo de la ceba^la, lo ^J ►► e permitió la exten-

,iún del área ile caltivo del trigo. Pur últi ►no, y no

^ior ellu ►nenu., in ► portante, tambi^^n perniitirú lib^^-

rar divisas, ^jue ahora ,e tenían ^^ae destiuar cai3a año

a Ia importación ^le u ►aí^•es para cnbrir las iliferen-

►^ias entt•e la pro^3ua•ión y e^l consnmo.

1vo bay q i ► ^ue pensar que, tlado el uiíu ►ero consP-

^,nido de líneas puras, no se puedau couseouir al-

^uuos maíces híbridos autúctonos espa Ĵoles, por lo

utenos similare, a los uu ►ericanos híbridoa ensayado:

en I^:.paña.

:^specto d^• uno d^ lus caumo. ile obtenciún de los primcro^, I^íbridoy dul ► les autúctonos conseguido^ en Espuiia
pi+r el In.^litutu Nacional de In^evtiKa^'iones :1Kr«nómirus. I;n la aetual camhaña se esPern obtener un i•entenar
de i^shi clase de hibrido^ nara ensayar sus rendimiento, en I<ti Uróxima en la^. diversas ron^^ti maicerau espafiola^.
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Experiencias
sobre forrajes

Por

^.éaaz .^. ^^(ciHÍarzi^^^^

Ingeniero agrónomo

oUlN/A ^

F/G. 4

SiG. 5

'fYfST/M/fT0

CAPA OE GRAI^A PqRA
FAC/(/TAH fL OREA'AJE

Varios suscriptores de AcetcuLTUen se han intere-

sado por los artículos que, no hace rnucho ticrnp^^,

publiqué en esta Revista hablando de la conservaciún

de los forrajes. Animallu l^or ^^Ilu,, u ►e ileci^lu ^lc

nuevo a volver sobre el tenla.

Parece ser que una ile lu, cosas que mú^ ha Ila-

nlado la atención eu lo, ,a.^^•riptores ^le que aut^^s

hablaba son nuestray ex^►erien ►•ia, .obre nuevu^ ti-

pos de silo^ y, concretamente, 5ubre lo ^^u^^ yo Ila-

maba el silo ile paju.

Ante todo, c^iiero hacer la aclaraciún ile I^ne lu

técnica del ensilado es erninentemeut^^^ localista, y pur

eso resulta absur^3u ln•eteniler encontrar punacr.^ls

que, en cualquier clase de circunstancias, re^ur.lvan

satisfactorialnente las múltiples dificultades que llri^-

senta una buena conserva ► •i ►ín ile la hierbu. Vo,oU•n^

hemos irabajado, y e5tarno, trabajando, e q resolvi^r

problemas eallegos, y es muy probable ^lue las con-

clusiones a que lleguemos sean principalruent^^ apli-

cables a Galicia, por lo meuos en lo que se re(icre a

los pequelios detalles de la jlue,ta en prá^•t il•a, Iju^^,

en todas estas cosas, pueden teuer ^le^^i^iva inlpur-

tancia.

Volviendo a co^er el ternu del silo de paja, ► lir^^

que, segiín mis noticias, Ila sido recientelnente paten-

tado en Alemania por un ahricultor d^^ 13aviera, 1^1

cual, si mal no recuerdo, se Ilama Hallllel, y, coru^^

puede verse en los dibujos adjuntos, con5i,te simple-

mente en un entramado rectan;;ular de ma^lera en r^l

que se apoyan haces de paja, de unos 30 cws. ^e diú^•

metro, fuertemente comprimidos, y colocailos vert i-

calmente. En este silo, los lil^uidos ^lue ^^scurren Ile



eu el informe i^ue la Ur^aniración ^le Ias i\'aciones

Uui^las ^tara la ^lirnentación y Aaricultura (F. A, O.j

re^lactú, en urarzo del corriente atio, en Ia V Re-

uniún eol^^re Mxíc•e^ Flíbridoe, que ^3icho Oreaiiismo

iuternacional organizú en lurich (Suiza) de1.5 al 9

^lel pasailo mes ^^e febrero,

Unu ile las consecuenc^ias ^lel informe presentado a

la citada Reunión Internacional por el Instituto de

lnv^e.,tiga^^iones A^ronómicas ha ^sido que el doctor

M. T. Je^nkins, a^róiiomo eapecialista de los Esla^ios

Uriidos y j^ersonalidad internacional reconocida en es-

tuti cuestiune.^, ha ruustra^lo vivo^ deseos de visitar de-

teni^lamente en ectr^ xño los trabajos selectivos que, en

maíce^ realira el (:entro de Cerealicultura de Madriil.

M^ucha., de la^ línea5 puras del Instituto han sido

:A.peclo que ull^eee una
ptir^cla Dolinizuda arti-
(ic,ialn^c^rre hur i^I nií^lu-
du uri^;inul del I, h. I. _1.
(In,vtifutu Nacional de
Invr^li^ui^iones :lgronó_

iuic•us).

P^u•^^clu di^ irna Ifuea Du-
r.e :kulb^•t.^inu, i^n t.^ quc
puede ahre^^iut•5r b:^nto
lu humo^rm^idt^Q en ^^1
awpertu ^^ i^iclu cet;^^tali-
\'ll (te ^II(jitti tillti J)IllllCil.S'
cumu lu c,^•usu allura y
fulta do vikor ^^c^etati-
vu que a e.^ta. L".^1eas

^^ncli^ urumha^la^.

pedida^ por vario^ ^^aíses, y recientemerite por el ^^ro-

fesor Rudorf, director del Instituto Nacional de In-

ve^^^tigaciones y Experinrentacióri Aarícolu de Aleina-

nia Uccidental,

El inbeniero encargado de la Sección t^e Maíces

del Centro ^le Cerealicultura de Mat3ri^1, ^lon Vi-

cente Boceta, con ocasión del Con^reso de GenE^-

tica .Aoraria, c^elebrado en hieti (Italia) eii la Itri-

ruavera de 1950, fué invitado de lronor Iiara expo-

ner los trabajos selectivos que en esta planta el Iii,-

tituto venía realizando des^^e ]99,3.

Cabe, pues, la satisfacción de poder afirinar due

rtzreetra Patria es eI país europeo que se halla en Ea

si[uación mejor para trabajar en nran escala con lí-

neas pura, autóctonas, sien^io línicainente en este res-



Vl5tas parciales de las parcelas de ^^^
neas 1>uras autGctonas o en observació^^
de hnreza, conseKUidas después de dic^.
años de iniuterriimpidu^ trabajos de au-
tofecnndación en l09 Campoe Ceutralc5
de Alcal2 fle lienares, del Instttuto Na-
cional de UweStigaciones Agronórnic•as.
Fn la Preeente campaiia se cuenta con
más de 70^0 pareela5, calctilando que ^le-
berán realiz^rse ulas de ':^•^00 autofe-

cundaciones a mxnu.
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l;anailn ^all^•^u ^^a.t;^n^lo i^l ri^l ► ruf^• d^• ^rn.^ Prad^•rl.

Ia fNrn ►enla^•iún r+n^•ueutr^► q f^í^•il saliil^ ► , y lu imper-
u ►eubiliila ► I ^ ► ara el ^ ► i ►•r^ exteri ►^r ..e ► •o ►► ^i^; ►te con I ►► s

^;ase, pru ► luciiiu, eu el proce5u feru ►r.ututi^o, ►^ur

que^lan i•et^^nido, j ►ur I^^s ha^•es ^le j^^ ►ju y se iuautie-

nen a una j ► resiún ,u^ ►eri ►^r a la ►lel airN e•vterno.

Los pies ► l^rechos ►^ue sostiene ►i e^l Pntrauixilo ►1N
►nudera .,urleu ► •olu ►•arsN u unu ►li,taucia ^3r_• -1^ m. en-

tre sí, v lu au^•liiira ináxi ►uu qne^ se considerx coa^^e-

►:iente ► lar ^ ► I _;ilu r•., la ^lr^ 8 m., ►•un el fin ► le ^^ue 1e►
car^a ilel ► ui, ►nu, I ►►►r nno ^ ►► trn lx^1o, ^Na I^ ► má^
ccínioilu p ►►sibl^ (Fi^, ntím. 4). La lon^itud del silu ►^s
ia que se ^^time cu ►►^r,niente s ►^ó ►ín Ia cantidail ile

forraje qur. se ^a a r.nsilar, ^° la altura ^^iene deter-

►iiinada ^ur la lon^itud ^e L^ ^aja que se emplee,

^ ►ero ^ ► u^^ilr^ ^^•r entre l,'_'fl v 1.5f1 m. En Alemania ,e

suele utílizar la j ► uja ile ^e ►itr.no, y ésta es ta ►►►biPn
lu que no.,otri„ I ► etnu: rn ► ^rl^^ail^ ► en nue,tra.^ expe.

riencius. La^ esqninas ► lebe ►► redondearse, utilizan^^u

hace.5 ► le ^^xja^: txl ►^om^► se ^e en lt► Fi^. núin. 2, ti^ ea

el fundo ^lel ,ilu tan ► bic^n se culoca una capa ^le paja.

En estos sil^^, e, fan^le► mental ►►►► bueii upi^o ► iad+^
►3e^1 furrajP, y para ello saelen utilizurse animales a

los ^^^ue s ►• facilita la entrada ►^ejando en uno de Ic^^

estremos una p ►^erta de 2 ►u. ^3e ancho (Fi Ĵ . ntím. 2).

que se cierra igual ►^ue el re^tu una vez ter ►niuado ^r,l

silo. Fn la fi^nra mím. 4^^ue^1P verae también la ^or-

ma m^ís co ►►vrnir,nte de apiso ►►ar estos silos.

Fl inventi ► r no ► lice ^^ue ^se^a qe ►^e5ario proteóer r^l

silo ile la Ilu^^ia, fr ►°ro en re^ion^s Nn que abunrlan

la^ precipita^^ione, 1 ► e ►nos visto ^^ue un tejadillo, que

puP^1P upuyarse <^n los mis ►n^.^ pies ^lerPChos, rs mnv

^•onvenirnt^^.

Por lo il^>n ► .ís, la t^^•ni^^a ilrl ^^n.ilxilo e, lu ^•orrien-

te, utiliz^íuduse i^ ni> lu^ ^^rr^r^r ►^ali^^ ►►^ i^u^• ^ ►^ ^•uti,i-

^leren más ^o ► i^^r^nient^•^ ^^ ^•ubri^^•n^lu^^• ^•I f^ ► rraj^• eu,i-

l^ ► ^lo con una e,jiesa c•apa ^le ^i^>rru,

}^:I silo ►le ^ ► aja 1 ► re.;rutu la ^^r^ntaja ► I^• i^a ►• ^u c ►in,-

irucciún e^ ecou ►í ►ni ►•a ^- lo: u ►aterial ► •s e•.^tún al al ► •.tn-

^^e de ^^ualquier a^riw^ltur, ^^u^li^^nd^ ► ef^ . ► ilr ► ná^ ^^n^i• ► r
sn taina ‚► i se^,ún la^ ^^i^r•uc^ias ► le la rx^ ► lutaci ►íu;

tirne. .;in enibarh^^, un: ► ^lili^• ►ilta ► I. ^- ►^s ►•I i^um^ ► rimir

bie^i la paja. cu^a ^jue r^, f ► in^la ► n^^ntal j ► ara ^^I ^^xiti ►
clel eu^ila^lo.

F;n nuestra; rxperien ►•iu.; ^le Gali^•i^ ► ,^^^ ni ► ., ►^Stán

empezan^l^^ e► re^elar ^^o ► u^ ► ^ ► r^^ibablement^^ n ► ^í; ^•^^+^•

^^eniente^ ^n la prác•ti ►•a lus siLu,-fu,u, r ►^^esti ► 3cis i^^

lo.as de pizarra (muv abun^lantt•^ ^^n la ^^r^^^^incia ^lr

L ►► ^;u), papel alquitr:u ► ^►►1 ►► , u utru^ ti^iu5 ► I ► • re^F^sti-

iniento bar^► t^ ► . Lo5 iíltim^s .il^ ► .^ ^li•I ^i^ ► ^ ► f^^sn ^^ue

hici ►nu; resallaron tan c^ ►•^^nú ► ui^•^„ ► •un ► u ^•I ,ili ► ile

I^aja v la ► •untierva ► •iún dt^ la liierb.► I'n^^ n ►ej ►►r.
9unque tuilavía r5ta ►n^^s t•n ^ ► t^rí^i^l^ ► ^•^j^eriuu•nt, ► I,

^^ ►•est ► Ita inuv ^ ► r^,n ► ^ ► t ► n•u ^I^•^ln^•ir i•un^•lii,i^^n^^,, ^•n L ►

f:n yrañ^i,. d^• re7^adíu a• i ► n^^tli•n al^anz^^r I^in^áai^. ► .a prudu^^-
^•i^^ni•s.
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F:^tit^^ _nra^o de secann ^liú ►m n ►'imer cortc de 40.000 1{gs./nu.
(Pttebla ^lu nrollón).

figura núm. 5 hen ►us dibujado la seeción trai ►sver.y. ► I

de un silo-Fosa, qae, por otro lado, es bastante cono-

cido y suopnóo no necesitará explicaciones. I?n cuan-

to al revestimiento, podemos decir c^ae el cart^í►►

alquitranado nos dió resttltado bueno, pero presenta

el inconveniente de no servir más que para una vez,

y sobre los otros tipos de revestimiento que estamos

ensayando, o vamos a ensayar, repetimos que toda^iu

no tenemos siaficien[e experiencia para bablar de

ellos. Es probable que en ticrras permeables, y en

ronas donde la ^ ►luviosidad no sea grande, incluso

pueda presciudirse del revestimiento.

Otro de los ensavos que bemos llevado a cabo en

Galicia se refería a los E ► re^er^ativos para conser^ar

la hierba ensilada. Desde un principio prescindimos

Llenando un silo de Pa,1a.

clel ►nétodo A. I. V. y de otrus pro^•c^linii^•nlus y^ic^

están poco al alcance del agricullor eurricute, y i ► tili-

zando el siste ►na de ensuyos en reeij ► ienteti de ^ ► e-

que6a capacidad hetno^ probado una serie de pro-

ductos que f.ácil y eec^nú ► uiean ► ente podíu emj ► lear <•I

paisa ►ao para conser^^u- .^^ ► liie ►•ba ensila^lu, h:nU•c t^>•

dos ellos, ha cle.rno.^tra^lo ur^a ► •lara sa^ ► e.riuri^l^ ►► I Ia

1 ►arina de maíz, que utiliradu en ana 1 ►ropore.iún d+^l

3 al 4 por l00 niis ba permitido q na ►ua,rní(ica con,er-

vacicín del forraje^. I^;stos eusayos se repitieron ^les-

pués en silos experimentale.5, aproximadamente do

^ m.' de capacidad, v utilizan^lo forraje de legun ► i-

nosas cortadas hastante ante^ de la 111oraei^n, es dr-

cir, un pro^lu ►^tu de ^ru ► ri ► ^ueza en ^ ► roleínu, y ai-

Silus i^sgerimentales ^^n 1'u^^blu ^lc 13rullún (Luku).

I'ícil ^le, ensilar; lus resultado^ fueru^ ► tau►bi^n tuuv

buenc ►s, y boy día este pro^lucto es el ► ^ue emj ► lean ► uti

en cusi todas nuestras experien^^ias. Lu proporci^ín d^

barina de maíz que 1 ► emos aplieado es algo eleva^l,i,

clebiéndose ello sobre todo a la necesidad de ^^ue

quede bien repariida entre el forraje; j ►ero, de tu^ln^

modos, esto no tie^ne mayor importancia, pur^^ue ^^n

Galicia los silos son sier ►►pre ^^equeños y el gunadu

recobra en el pienso el exce^u ^lc 1 ► arinu de ►naíz ^^ii^^

pueda haber. l^e todas manera.,, eontiuuareiuus c•un

las experieneias eiu^^uninadas a afinar la propor^^i^ín

correctu de barina de maíz ilue debe e ►nplearse ^•un

las diferentes clases de forrajes.

Y ya que nos bemos lanzado otra vez a bablur ^lY

los forrajes, no queremos terminar este artícnlo siu

hacer alauna rel'erencia a las interesantes experiencins

sobre pratenses que estamos realizando en e1 Cent^-o

Experimental de Puebla de 13rollón (Lugo). Se ! ► an
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impurtadu de Iiolanda, Uinamarca- luglaterra, ^Vur;-

va "/,elanda, Alemania, Italia y N^stados l!nidos mues-

tras de rnás de 100 diferentes semillas prateuses y

1'orrajeras, v con ellas, ruiidas a al^unas de proceden-

cia naciunal, se hicierun semilleros experúnentales,

eu lus que ,e c^tá en,avaudo la adaptación al me^li^^

galle^o ^le las diferentes especies y variedades, subre

todo de lus variedades comerciales. Los resultad^^s

ubtenidos hasta uhora son francamente alentadores,

}• no cabe duda de que en tm plazo, no nnry lejar^u,

este estudio podrá poner a Galicia en el camino de

un Pnorme aUII1P,nt0 de riqueza, Parn bacernos uua

ideu de la cuantía de este aumento, basta con decir

qur eu un pradu que terúamos eu la finca y del que

solían obtenerse alrededor de los 30.000 I^gs. de bier-

ba por bectúrea, después de levantado y re^embrado

con una rnezcla de sernillas seleccionadas nos va a

permitir pusar este aíio de los ll>0.000 Kbs. por hec-

tárea, prodncción verdaderamente récord.

La rnezcla que corrientemente utilizamos se ba:^a

en la célebre «(:ockle Park Mixture» y su cotnpo^i-

ción es la siguiente : Kay-grass in^lés, 12 Kgs. ; Dac-

tilu apelotonado, 8 Kos.; Fleo, 4 K+^*,s.; Trébol viu-

leta, 4 Kgs. ; Trébol blancu, 1 Ke. ^l'udu esto pur

hectárea. En mucbos prados, sobre todo si no tieuen

buenas posibilidades de rieeo, sustituímos el Trébol

violeta por el Trébol blanco, utilizando, por lo tan-

to, 5 I^ós, en lugar de 1. Esta mezcla, en ;eneral e^i

Galicia y en casi todas las tierras, da buenu; re^ul-

tados, pero, sin embarbo, nuestras experiencias, cuu

e] fin de afinar económicamente en el emplro de la.;

semillas, nos van encaminando hacia la tendencia in-

ñlesa de utilizar mezclas todavía más sencillas, hechas

a base de un par de especies (gramíneas y le;urrri-

nosas) que se adapten bien a las características de

la tierra. Actualmente estarnos experi^uentado sobre

cstas mezclas y sobre lo que se llama las competi-

rioues sociolcígicas de las especies, es decir, la pro-

porción más conveniente en que una y otra debf:^r

eutrar en cada mezcla.

i Qué duda cabe de que tudo esto puede ser muy

importante, y de que probablemente las experiencias

que bemos comentado representarán un paso di^no

de tenerse en cuenta cuando se exnpiece a resolvur

eri una forma definitiva ese problema forrajero que

continuamente nravita sobre, la agricultura eapañnl^: !
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Selección y
calidad de
manzanas

) ,
^^/^z ^Etl^^rre^^ _ ^zcr^ícr^tc•,̂

Ingeniero agrónomo

^lanz:uia,^ ^el^itati ►in•v ►^ntu^l:^,v ^•n unu ^•cpnsi^•ión pnmul^í^;i^a.

Uzt suscriE►►or de estct liet;ista de^senbu cunocer de

yué furn ► a s<^ prncede en el L;xtran.^ero cr la seleccíé!t

y crrlibrado de los maizzauos, :Jl efecto, pregun.tabn.

s,: se lza.bía publicado ezz estas pá^,rizzas al{,>ún artíc!^l: ►
sobre ese te ►na cotzcreto r, caso de no ser así, ro^au^z

infurnzación subre el cas ►^iztu. Por el interc^s c^ue e ►zcie-

rra lcc contestnción que a la^ cousulta dió cuzo de nue.^-

tros colcthoradores, lzenzos querido publicnrla deytu-

cczda^meiue, seb^tízz se erprescz n cozzlinuación.

h; q esta Ke^ista se han publi^•udu nuu ►ero;os 1ra-

bajos sobre la forma de realizar las plantx^•iones de

manrauos, ^^ariedades más con^^eniente,, elec•c^ión de

patrunes, injertos, podas, enfermeilades, tratamir^n-

tos, etc., cu ►^stiones to ► las íntimamente li;^adas con la

mejura de la producción, pero no re^^ordamos ninnií^i

artí^•ulu donde se tratasen en forma ^•oncreta y det. ► -

Ilada los aspectos que plautea el consultante.

]^:n lus puíses extranjero^ ► (lu^ ►leilic. ► n n^ayor ateii-

ción a esto, prublemas se e-^tudiarun priuiera ►nente

las eariedudes existentes, y como resultado de e::^

estu^lio se lirnita el nrímero de las mismas que se

rec•orniendan ofieialmente paru cada uua de las apli-

ca^•ione^, del fruto v también para ^•ada co ►narca, pues

la rni, ►na ^arieclacl no da el inismo resulta^lo en rlis-

tintos medios. Fsta labor es la cfue Labía ini^iado ^n

Asturias, ^^un gran acierto, el ►nalo^radu In^enier.^^

a^rónomo ^lon Julio Martínez Hombre.

IJna primera clasificac•ión de las ^^ariedades es l^^r

su orden de ►nadurez, y las tempranas, o de verauu,

sólo se a^•onsejan en las reo.iones ^londe la precocidad

asenura una buena venta, y aun en ellaa con c•ierta

cauti^la, pur ser la.; u ► anzanas tempranas las que peur

se ^•unserv<u ► . 'fambién se li ►nita la pro ►lucción ^1^,

rnanzanas de olui► u, por ser f^poca en q^ ►e abnndan

utras fruta.>. 5e re^•ouriendan, e q c•a ►ubiu, la^ ^^ari^^-

^lades tar•^lía^^, o

^ acióu.

i ► t^ernales, pur ^u ►ui^,lur ^^ons••r-

Loe prubleu ► a^ ^•reados pur i^l extraur•^liuuriu un-

mento ^lel consumo de fruta^, pur la iurpurtuci^ín de

1'rutas estranjera, v.,u ►•ornparar^ión ► ,on ltu na ► •i• ► -

nales y por la c•o ►upetenr•ia ^^ntre los In•u^lu^•ture., drl

mismu paíe, obli^nron a erear or^anismu; eu^•ar^a^lo^y

de in .̀'ormar v re.ol^^er sobre lus ^•ue^^tiune., relu^^io-

nada, ^•on la ^elc^•cióu ^le frutos, su ^•on ►erciu inter:ur

y la exportación de los ►uisuius. Así na^•ió lu A^u^•i.i•

ción Francesa Pon^uló^ic•^i. l)tro orgnnismu tíl ► i^•o ^le^

e.^ta clase es la I^ ►► ión Frutet•zt Suizu, en^•arna^lu ^l^^

mejurar la pru^lu^•^•ión ^ orientar a lus uutori^la^l^^^.

federales subre la^ condicione^ de esu pt•udu^•^^ión ^

sobre la situucicín del cumer^^iu. Uic•ho ur^ani^nui

atiende al mejora ►nie^ntu cle la produ^•ci^ín 1 ► ur un

ri;^nro5u c•ontrul ^le las c^xpedieione; de I'ruta, 1'res ► •:r,

en el mouiento ile ser oargadas. Yor nu^diu ^le wr ^i^-

tetna de p ► urlua^+ióu apfi^•adu a la,^ ^listiut^i^ ^•ara^•;^^-

rísticas dr, los frutos, ►^lasifi ►•un r^sto., en di^^ersas i•utr^-

gorías.

Yara lu, n ► anranas de me^u, sieu ► l ► re re ► ,u^iila, ^ ►

muno, ha estable^^iilu tres ►^lases : A, !3 v(;. l^;n la:

do, 1 ► rin ►eras sólu se iuc•luyen las ^ariedades ^1e I^ ►

lista publieadu por la 1 nión F'ruter•a. l^:n la c•lase .n.

de `?Q.5 a;.',i ptuitu^, la; manzana^ deben ajustar.^•

exac•ta^^ente al tipo ^le la ^arieda^l en c•uunto a for-

ma, colora^•ión, resistenciu al tran.,porte y bnenx c•on-

servación, sin ^ ►resentar defe^^to al^tu ►u, co^no wun-

cbas, 1 ►eridas, eolpes, inordeduras de insec•tos, etc.

'I'a ►npu^^o Se admiten en esa clase lus I'rutos ex^•eair: ► -

niente nruesos o^lue c•ar•ezcun de rabillu. Uentru ^lr

la clase A ►^stable ►•en un ^,rupu ►le superseler•cióu,

cun •?1 puntu. ► •ou ►o u ► ínitno, inc•luvendu r•ali^lailes

c.spe^•ial ►neute hella, de lo; frutos, I^;n la ^•Iase Il, ^!^•
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A(3HICULTUHA

15,5 a 2ll puntos, se admiten al^unos defectos de

poca monta : peque ►as mancbas, mimísculas beridas

ya cicatrizadas, frutos apergaminados, etc., siempre

que el conjunto de esos defectos no afecte a la im}Ire-

sión ^eneral ni a la conservación del fruto o su valor

comercial. En la clase C, de 10^,5 a 15 ptmtos, entran

las manzanas desechadas de los ^rupos A y B y tam-

bi ^n la, de variedades de mesa no incluídas en la

lista de la Unión Frutera, la cual señala tambi^•n

anttallnente las variedades de sidra o comerciales que

puede q admitirse en la clase C, siendo preciso en

cste caso clue alcancen una puntuación mínima de

1-1 puntos.

La Uni^ín Frutera controla tamb'ie^n las expedicio-

nes a su llegada; facilita a los productores certifi-

cados de calidad, que acompar5an a las remesas; in-

terviene en las reclamaciones de los compradores;

ejerce el control de los mercados, dando a este con-

trol un carácter educativo y aconsejando a los vend^-

^iores sobre la forma de apreciar la calidad de los

frutos y sobre el escogido, embalaje y etiquetado de

los mismos, recompcnsando a la vez las partidas de

ralidad sobresaIiente. Controla asimismo los depási-

tos de conservación por medio de personal técnic^^,

que inspecciona los locales y da normas para la me-

jor conservación de los frutos. Como se ve, son mtt•

chas las actividades de la Unión Frutera, y su eficacia

} utilidad son reconocidas unánimemente por pm-

ductores y compradores.

La selecciÓn o esco^ido de las lnanzanas la inician

en el misruo árbol, antes de la recoleccicín, elimina,l-

do los frutos rnuy pequcños y los que están lesionados

u podridos. EI escogido definitivo lo bacen en locales

especialnlente acondicionados, desechando las manza-

nas deformes v las que aparecen manchadas, áolpea-

das, podrida., acorchadas, vitrificadas, aausanadas o

sin pedúnculo, ^las cuales pueden ntilizarse para coca_•

o para la fabricación de sidra.

Al escoger manzanas c}ue se pretende conservar du-

rante todo el invierno, dcben preferirse las de tama-

ño medio, sin lesione.^, manchas, picaduras de insec-

tos ni partes acorchadas.

Cuando se tienen muchas manzanas de la mism.a

variedad, se consihue una mejor presentación, y pur

consi^uicnte precios más ventajosos, seleccionándolas

por el tamaño. Fsto se realiza a mano, en explota-

ciones de poca irnportancia, por medio de los anillos

de control. Dispuesto el anillo en el diárnetro míni-

nlo permitido, e introduciendo en él la manzana por

su parte estrecba, no debe pasar a su traveS. Al II11S-

mo tiempo se e 1 i m i n a n los frutos excesivamente

grandes.

h.n las ;randes explotaciones de Francia, Inólate•

rra y 1TOrteamérica, y ron el fin de simplificar estas

operaciones de selección y calibrado, ernplean rná-

quinas calibradoras de diferentes tipos. Unas separa^.l

las manzanas por su tama^lo, y otras; especialmente

las americanas, por su peso. 1';stos aparatos se han

}^erfeccionado de tal modo, que realizan el escobi^lo

sin producir lesión aláuna a los frutos, y efecttían el

lavado y lustración de las manzanas antes de su escn-

^ido.

h:n la Suiza romanda establecen tres calibres míni-

mos : de 65, 60 y 55 mm. de diárnetro. Con el cali-

bre mínimo de 65 nnn, son admitidas en las clases A

y B las variedades «Reineta del Canadá», «Reineta do-

rada de Blanbeimn, «Ontorion, «Wellington^l y otra3.

1!;n el se;undo grosor, de 60 mrn., se incluyen otra^

variedades, entre las que fi^uran varias «Reineta;n

de mediano tamar5o. Y en el tercero entran la «Reina

de reinetas», «Reineta de Portugaln, «Col^ante real»

y otras.

En América del 1Vorte ban seilalado cuatro clas^^s

de manzanas del comercio : sclectas, con diámetro nu

inferior a 62 mm. ; de primera calidad, con diáme•

tro mínimo de 56 mm. en ciertas variedades ; de sc-

^;unda categoría, con el mismo diámetro en otras va-

riedades, y de desecho, que utilizan para aprovecb^t-

mientos industriales o para alimento de los animales.

F,n In^laterra exi^en para las rnanzanas de me;a

un diámetro de 62 mm., y para las de cocina, 75 mm.

El esco^ido de las manzanas, por la calidad de las

mismas, bay que e}'ectuarlo a mano. Sin embaroo,

las máquinas calibradoras faciliian esta labor, puea

cuando los frutos avanzan sobre los lienzos ^iratorios,

^iran también sobre sí Illlsmos a rnedida que canti-

nan hacia la salida de la máquina, y facilitan la obser-

vación por el personal encareado del esco^;ido, qne

}luede fácilmente separar los frutos que deben ser

eliminados.
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Observaciones sobre la hormiga invasora
Por ANTONIO BERTRAN

Ingeniero agrónomo

Durante la segunda mitad del último verano tu-

vimos ocasión de observar en uno de los términos

municipales de la comarca catalana de la «Mares-

ma» la exist.encia de gran número de pequeñas

hormigas parduzcas. Se trataba de la, con toda

propiedad, llamada hormiga invasora (Irido^nyr-

mex hurrzilis), que es originaria de América

del Sur.

Necesariamente, había que interesarse por ella

y, por tanto, convenía leer siquiera algo de lo mu-

chísimo que hay escrito sobre hormigas, y más

A. Detall^ del pec3olo en la especie <Qridomyrmex humilis», n
eea la hormiga in^a^ora. B. lletalle del Deciolo en la espe^•ce

«Tapinoma erratictun».

concretamente sobre esta especie, que ahora está

ya difundida en muchos países. Como en otras

ocasiones, debemos a la Estación de Fitopatología

Agrícola de Madrid buena parte de la información

recogida. Sin embargo, aquí no referimos lo que

hemos leído, sino lo que hemos visto.

Nuestra observación tenía lugar en una locali-

dad que, en bastantes aspectos, recuerda otras de

la famosa Riviera italiana: zona costera; clima

suave ; tierra aprovechad a al máximo ; producción

industrial de flores ; huertos en los que predomi-

nan las plantas herbáceas, pero que tienen tam-

bién frutales, entre los que figuran naranjos y li-

moneros ; viviendas de recreo... El clima tiene,

sin embargo, alguna diferencia, ya que en la loca-

lidad española ]lueve menos. En ambas zonas ha

sido señalada la presencia de la hormiga invasora.

En la localidad de nuestra «Maresma» , los agri-

cultores dicen que esta homiga se ha multiplicado

tanto a causa de la gran sequía, que se prolongó

durante varios años. No nos atreveríamos a ase-

gurar que están en lo cierto. Durante el último

verano fueron relativamente frescuentes las t.or-

mentas, y aquélla seguía siendo muy abundante.

Sus nidos, en el suelo, tienen varias aberturas,

sin que haya montículo alguno de tierra alrede-

dor de ellas. Las obreras se ven el tal cantidad que

podría, quizá, pasarse una hora aplastando con el

pie las que van saliendo, sin que se acabase con
ellas.

En apoyo de esto, viene la observación siguien-
te : Er1 la acera de cemento delante de la fachada

de una casa había tma grieta con un orificio por

donde las hormigas entraban y salían. Dejando

cerca del mismo una regadera vieja que perdía

algo por el fondo, el agua penetraha lentamente

cn el hormiguero. Al poco rato se vió que las

obreras salían, llevando cada una como carga una

larva o ninfa blanca, y no sólo quedó de este color

e' suelo en un círculo de unos veinte centímetros
de diámetro, sino la superficie misma de la rega-

dera. Aquéllas se apresuraban, pues, a poner a

salvo las crías pro►edentes de la continua puesta

de las reinas. Teniendo en cuenta que las obrcras

tienen unos dos milímetros de largo, ,y sus crías

son de menor ta^naño, es fácil imaginar que se

]^r•ecisaba un número extraordinario de larvas o

ninfas para que el suelo y la regadera aparecie-

sen blancos.

Muchos confunden las larvas o ninfas con los

huevecillos de las hormigas; las dimensiones de

éstos son, como s^^ romprende, mucho más rcdu-

cidas.

Las crías no son abandonadas al aire libre, re-

cogiéndolas las obreras para dejarlas bajo un ties-

t.o, en una grieta de los muros, en otra abertura

del hormiguero ; esto es, en los lugares que ellas

consideran que reúnen condiciones para su con-

servación.

Es de señalar que estas hormigas son suma-

mente activas. No es sólo en los casos de peligro

cuando marchan deprisa ; también lo hacen, sin
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que nadie las moleste, mientras van y vienen por

sus sendas, a veces muy largas, ya sea en el snelo,

por las paredes o en los árboles. En una tarde de

invierno, relativamente fría, vimos que eran pocas

las que circulaban, y lo hacían lentamente ; ha-

hían perdido, pues, la actividad del verano.

Las crías de las hormigas, según se lee en los

libros, han sido utilizadas para alimento de los fai-

sanes ; imaginamos que también podrían serlo las

de esta especie. Nosotros no hemos visto que sean

huscadas por pájaros insectívoros; al parecer, no

gustan ni de ]as obreras ni de las crías, que con

frecuencia transportan de un lugar a otro. En

cierta ocasión, un pájaro insectívoro joven que

apenas empezaba a volar, y que, por su docilidad,

parecía amaestrado, permanecía inmóvil cuando

5e le dejaba junto a una senda por donde circula-

ban a centenares estas hormigas. En cambio; pedía

con insistencia comida, y unos muchachos, compa-

sivos, le proporcionaban insectós y aun arañas

bastante grandes, que cogía y tragaba con avidez.

Las sendas de esta hormiga se ven en las tierras

cultivadas y también por las carreteras; en los

caminos que conducen a los viñedos (cultivo pre-

dominante en el secano) y en las «rieras», normal-

mente secas, pero que por tm muy breve espacio

de tiempo pueden, después de una tormenta de

verano, ser cauce de un verdadero torrente. El

suelo es muy suelto, arenoso y permeable.

Debido a la configuración del terreno, los huer-

tos están abancalados, y las parcelas, sostenidas

por muros. Las hormigas encuentran en ellos lu-

gar apropiado para anidar, así como en las grie-

tas que pueda haber en las regueras y distribui-

dores de agua, que también son de obra ; igual-

ment.e, debajo del mortero que, a veces, recubre

los caminos en el huerto. Levantando un trozo de

mortero deteriorado, hemos visto que, debajo, ha-

bía dos discos blancos, de alrededor de un decí-

metro de diámetro, formados por crías del insecto

que nos ocupa.

Hemos visto t.ambién las obreras, de una senda

larga, penetrar en el conducto por donde cae al

depósito para el riego el agua procedente de las

minas, esas galerías que captan el agua que filtra

en el terreno, quizá un par de kilómetros más arri-

ba del huerto. ^

Salen también e^tas hormigas de los montunes

de hojas y restos ^-cgetales que se hayan dejado

abandonados en algún rincón del huerto.

Las fincas de veraneo tienen espacios o terra-

zas con árboles de sombra ; hemos visto a las obre-

ras subir y bajar por los troncos de las acacias de

bola, tilos, magnolias, castaños de Indias, etc.,

siempre marchando deprisa. Unas ve^es sin carga

alguna, otras llevando una larva o ninfa. Según

como la obrera las lleve prendidas, aparecen de-

lante de ella o bien debajo de su cuerpo, a la ma-

nera como un avión militar lleva las bombas.

La carga, a veces, está constituída por pulgones

o por cadáveres de otras hormigas. A las obreras

de esta especie, de acuerdo con su régimen alimen-

ticio, nunca las hemos visto transportar semillas

ni restos vegetales.

Es cómodo observarlas en los troncos de los ár-

boles. Entonces se aprecia bien que el abdomen

de muchas de ellas es semitransparente; parece

como un diminuto globito de vidrio lleno de agua.

Lo mismo se las ve circualr en árboles jóvenes

Dn. obrcra. d^• I:^ t^•rrihl^• hurmi^ q :u^r^•aitiua.

que en lós troncos de otros quc son viejos. Y^tsan

por el ramaje de un árbol a otro y, siguiendo los

alambre^s del alumbrado eléctrico, penetran en las

casas.

Durante sus correrías por el arbolado, algunas

caen, de modo que quien está sentado a la sombra

percibe como tm lento goteo de hormigas. L.a única

molestia que producen es la de su paso por encima

de la pieL No son tenidas, sin embargo, por in-

ofensivas; un agricultor nos dijo que en su palo-

mar habían matado un pichón.

Los ingenieros agrónomos Clarió y Nonell, en

un folleto que publicaron en 1924, al iniciar en

España la lucha biológica contra la cochinilla aus-

traliana (1 cerya purch.asi), señalaban el peligro de

que, si se presentase la hormiga invasora, podía

fallar aquel sistema de lucha. Esta hormiga, en

efecto, es muy ávida de las secreciones de co-
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chinillas y pulgones y es lo bastante poderosa

para ahuyentar a los insectos que son ^os ene-

migos naturales de aquéllos.

En otro artículo daremos otros detalles sobre la

vida de la hormiga invasora. Quizá sea oportuno,

antes de terminar este, decir algo sobre el empleo

contra ella de los jarabes arsenicales. Para librarse

de su presencia en las casas, algunos adquieren

en el comercio diversos preparados. Uno de ellos

vimos que era a base de arseniato sódico, extracto

de pelitre y jarabe de azúcar inyertido; se aplica

cómodamente, ya que va envasado en tubos como

los de las pastas dentífricas.

Dejando una gota de dicho jarabe junto al ca-

mino que siguen las hormigas, pronto acuden, y al

poco rato est.á completamente rodeado por éstas,

permaneciendo allí bastante tiempo. Cuando se

marchan, no dan señal de sufrir trastorno alguno.

Sin embargo, al día siguiente se ven muchas hor-

migas muertas.

Como es sabido, existen dos criterios sobre la

preparación de estos cebos : el de los que aconse-

jan una débil concentración arsenical, para dar

tiempo a que las obreras lleguen a su hormiguero

y puedan allí transmitir el veneno a reinas y crías,

y el de los que recomiendan una mayor concentra-

ción para un efecto inmediato, reduciendo conside-

rablemente el número de obreras.

Utilizando el referido jarabe pudimos observar

lc• siguiente: Un algodón, mojado con algunas go-

tas, atrajo pronto las hormigas ; colocándolo en un

tubo de vidrio, quedaron dentro una docena de

ellas. Dieron muestras dc vitalidad durante muchu

tiempo; a veces, por espacio de algunos minutos,

quedaban completamente inmóviles, pero luego

volvían a correr con agilidad. A1 cabo dc cuatro

horas, habían muerto todas.

Para lograr resultados prácticos en el campo, el

tratamiento ha dc scr general. El ingeniero agró-

nomo don Martín Bellod nos decía haberlo com-

probado en w1a localidad de Levante. Allí p^nían

el jarabe arsenical en conchas de almeja, que eran

dejadas al pie de los naranjos. Cuando terminaban

en un extremo del término, volvían a empezar por

el otro. Era preciso renovar el líquido dos o tres

veces cada verano.

La Jefatura Agronómica de Santa Cruz de ^l'c-

nerife recomienda utilizar la fórmula siguier,te :

Azúcar, 500 gramos ; arseniato sódico, ocho gra-

mos; cal, dos gramos; sal común, tres gramos,

agua, 500 gramos.

En otro artículo mencionaremos algunas obser-

vaciones al emplear otros insecticidas. Referire-

mos también, como hemos indicado, otras costum-

bres de este pequeño himenóptero, sin que preten-

damos más que esto : hacer algunas refcrencias ;

no un estudio completo de su biología, ni tampoco

de los métados de lucha que pueden aconsejarse.

I^.I nrocediinienlo d^• lucha bioliígic^a eontra la «(luchi^nilla au.^truliauan (Ic•er^^:^ punl^uni^ m^•di.mte wii U^^-
r^í,vilo, el a1'u^^iiw cardinalis», no Puede tener efe^^to ^.i tie ore^^^nlu i^n^^si^iiín d^^ hurnii^,i art;enliic^
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DESDE EL TROPICO

Semblanza econó-
mica de Venezuela

Por

leáú^ ^^íR7 ^^^rtcJ2íR
000

Perito agrí<olaAdel EstadOo

I?I hai^a.Í^^ iriinii^.U eu .u (urma má^ c:u^.^^^l^^ri,ti^a ^ difirndi^i.i.
1?I iui^^Icrn u ia urill^^ drl u^^u• ('arib^• (La A^i^lu ^lr ('or^^).

Un venturuso azar de la fortuna me hizo enro-

lar en la legión de hombres de todas las 77aciona-

lidades y de todas las razas que, hombro con hom-

bro con los sufridos y laboriosos vcnczolanos, co-

labora al meteórico progreso de esta República,

progreso que, si como empresa es obra de titanes,

como espectácLtlo constituye el fenómeno social

más asombri>so e interesante del siglo xx.

1'ersonalmentc adntiro a quicncs, cn cro simplc

uvistazo» de unos días de atropellado viaje, rcco-

gen impresiones y datos que le.s parecen suficicn-

tes para definir la fisunomía de tm país; esto es

doblcmente admirable si se trata de Venezuela,

que vive tnlo de sus momentos estelares, un mo-

mento del que Arturo Uslar Pietri (tmo de los

más auténticos valores de la actualidad hispano-

americana) ha dicho que tiene tanta importancia,

si no más, que la propi ^: I.;^ependencia.

Sin embargo, antes dc :^•atar en sucesivos ar-

tículos de carácter monográfico los temas agrope-

cuarios que pienso ofrecer a los lectores de Acxi-

cuLTUxA, bueno será hacer un breve y sincero

]

bosque,jo de lo que es Venezuela, con alguna refe-

rencia a 1o que fué y algún atrevido pronóstico

sobre lo que puede llagar a ser.

E1 serior Crarcía Sanchiz pronunció hacc poco

tma conferencia, de la que súlo cl título ha lle-

gado hasta mí : c Venezuela o la quimera del oro»

era el sugestivo rótulo de sus, para mí, descono-

cidas aprcciaciones.

No ; F1 dorado no existe, o es, a lo suino, una

moderna colonia penitenciaria, como ya ha hecho

observar el doctor Cuenca ; el aro se conquista

duramente en el fondo de la t.errihle selva g-tta-

yanesa, esa selva absorbente que hace pagar sus

dones al alto precio de la vida 111isma ; pero, sin

embargo, cl oro, El dorado, el sucrio de la rique-

za, no son en Venezuela tma quimera para quien

esté dispuesto a prestar su honrada y leal cola-

boración a1 proceso asombroso y estelar de su

meteórico progreso.

A1 parecer, Venezuela ha sufrido en los últimos

veinticinco años un cambio radical ; este cambio

se observa en sus ciudades, en sus carreteras, en
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llf:,de el cerru, la cimarrana parece utear en la iumensiaad de
la snbana, la t'ecunda prumesa de wr ltrlllante Dttrvenir Pecna-

rio (Piritu).

5us campos y hasta en el alma de sus gentes. Su

signo y su causa es el petróleo; petróleo de Zulia,

dc Falcón y de Anzoategui, riqueza imprevista e

inusitada que derramó sobre Venezuela agrícola

y pecuaria su infíuencia, al parecer maligna, pero

llena de prometedoras consecuencias. El petróleo

revolucioná el sentido sedentario de amplias ca-

pas sociales, quc se vieron sacudidas por tm vér-
tigo de prospel•idad, y arrancó de la agricultura

los brazos que fuc^í•on a engrosar el esfuerzo de los

ta]adros, el trabajo de los pozos y la actividad de

las refinerías en husca de mejor jornal y de más

elevado medio de vida. El venezolano empezó a

conocer de verdad y de cerca el lema de la filoso-

i•ía social americana, el derecho del hombre a ser

feliz «aquí y ya» ; fué la invasión de las refrige-

radoras, de los autrnnóviles, de las cocinas de ke-

rosén y, al mismo tiempo, de nuevas ideas, de

nuevos fenómenct^ clue, seguramente, darían a esia

etapa un aspectl^ convulsivo y nervioso de gente

que se busca a^í misma ^al ver derrumbarse las

hases de una tradición secular y aparecer en el

horizonte el aspecto deslumbrador y terrible de

un nuevo Moloch que, para bien o para mal, iba a

ser la deidad de los tiempos nuevos. •

Pero hubo quien vió claro; la consigna surgió

de un cerebro ágil y de una pluma vigorosa. «Sem-

brar el petróleo» ; nada más claro, nada más ex-

presivo; sin embargo, vamos a tratar de ac]arar

aún más la idea :«convertir en riqueza perma-

nente, a través de la agricultura y de la cría, la

prodigiosa riqueza, posibleínentc pasajera, del pe-

tróleo». La frase fué primcí•o una consigna ; dcs-
pués, durante algíln tiempo, un tópico inoperantc

y, al fin, depurado el éxtasis delirante en ac; i^-ida<1

constructiva, una auténtica norma de gobicrno.

Pero no es sólo cl petrólco la razón de ]a pros-
peridad de Venezuela. Otras riquezas de carácter

minero han venido a sumaíse a la det.crminada
por los carburantes; el mayor yacimientu de hie-

rro del mundo. ha sido hallado en tierra guaya-
nesa, los dialnantes abundan en las selvas y s^í-
banas amazónicas y, en definitiva, ]a riqucza dc
Venezuela no ba de scr (a ll. g.) fl^r de tm día,

sino algo garantizado durantc }iempo m^ís quc•
sobrado para obtcner los ftu^damentos dc una ri-
queza permanentc, base dc la Vcnezuela del fu-
t u ro.

A la hora dc «sembrar cl petróleo» se encontrú
la economía venezolana con clo5 probleiuas funda-
mentales: cl problema vial y cl problcm,l hulna-

no; ambos h^ln ^ido acomctidos con valentía.

FI médano S eJ ^•ardbn ^ aruc l^•rizan uua. amplia zuua que Pu-
ret•c desgajada de las t•ustu^ ru al^ún talat•litiutu geul^igieo (Pa-

ragnaria).
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Los caminoti cie ^'enezuela eran (atín lo son en

gI•an ^artel escasos y malos; amplias zonas suma-

mente productivas se encontraban prácticamente

aisladas en lo que se reí•iere a un comercio nor-

mal, convirtiendo el trabajo en una arriesgada

aventut•a : eran muchos los caminos practicak^les

solamente en determinadas épocas del año, y aun

hoy ptlede considerarse el «jeep» como el autén-

tico vehículo nacional, pues solamente él puede

vencer las dificultades de bran parte de sus vías

de comunicación. Muy desarrollado está, como

consecuencia de esta falta de carreteras, ,y apro-

vechando el carácter navegable de varios de sus

ríos, el tráfico fluvial. El Orinoco, el río venezo-

lano poi• escelencia. da entrada a las seleas gua-

yanesas y amazónicas y, a tra^-és de sus afluentes,

s gran ^arte de los 1lanos del alto Apure Otros

ríos son tamhién aproeechados, aunque en menor
escala.

Sohre este hanorama se ha lanzado la actiti-idad

o(icial con carácter de verdadera urg^encia. El pai-

saje venezolano está poblado de tractores pesados,

que ^^an trarando las nuevas vías; las cai•reteras

a^-anzan día por día ;^-an alumbrando nue^-as ri-

quezas, ^^ su vang^uardia lleva a los rincones más

apartados «la Inoral y las luces», por las que sus-

^iraba el padre de la Patria, el libertador Simbn

Bolícar. Fl crecilniento de estas nuevas carreteras

no es una entelec^uia, sino algo en consonancia

cun tocla la tlr^encia con que Venezuela ^%it-e su

llora cumhre : dc hora en hora. tuz nue^-o tramo;

cada día, un nue^^o puente ; cada mes, un nue^-o

calnino en un ^lan de Obras Pílblicas difícilinente

sli^erable en stI ambici^ín ni en ^stl ejectlción. ^ho-

ra ^^cui>^i talnbién la atención oficial la política

['erru^iaria: un 1^lan de ferrocarriles está en mar-

cha, ,y este medi^^ de comunicación-prácticamen-

te nulo hasta ho^• en el país-vendrá a sumarse a

las carl•eteras en esta especie de redescubrimiento

^^ acercanliento comercial ^^ espirittial de tocl^^ el

territorio de la Repílhlica.

E1 problema humano no es nuez^o eu Venezue-

la ; data de los tiemt^o^ de la colonia. Pero la

^uerra cle la Indeprn^iencia primero ^- la malal•ia

después, ^-inieron a a^I•a^-arlo al dar a su delno-

^rafía un car^ícter casi e^isódico; como ejem^lo.

se puec^en citar lo^ llanos, cuyos hoinbres. tras las

banderas del general Fáez, fueron unos <ie los

pr.incipales ejecutores de la Independencia ^- cuyo

territorio ^antanoso fué foco pro^icio del ^^aludic-

Inu, convirtiéndose de uno de los parajes más prós-

peros de ti'enezuela. en un semidesierto cuyos

A(}RICIILTIIRA

I;^i lo^ u.lo, Qe estu adule=cente (r^lleci^^ rueial ^I^• ^^adi I^arte
del pueblo ^^euezolauu) In•ill;i la decisitin de una na^^iunaliQad
qne se incorl>ora ^un pa.^u ^^i^;uro ►n u Ia^ niás ^•on.U•uitica. em-

pre,a. uni^^er.al^•.. (^an .luan dr lu^ (^u)^u.).

homl^re^ apena^ 2^uecien controlar las inmensas

ganaclei•ía^ qu^^ ^^or allá ptllt^lan.

Dos calninos hallía para soltlcionar el }^roble-

tna: la política ^anitaria c la política migratoria.

Dif'ícilmellte poclrá encontrarse un ejemplo de

eficaci ^^- de tesón semejante a la campalia sa-

nitari^ cie^arl•ullada en Venezuela en los ílltimos

al^o^; mucho podría hablar de esto. ^ero baste

a las proporciones del presente artículo selialar

que el halLldisnlo• la terrible I^nalaria• azote de

^^eneracione^s y caLlsa de despoblación ^^ de inise-

ria física, ha^ si^o totcrl^nz.ente ^i^e^nc^ido, v con él

la fiebre amarilla v otra serie de enfermeclade^s

de las que apena^ pueden quedar n^uestras en

el fondo imhenetrable de al^tma oscura se1^-a.

Los índices de mortalidad han sido reducidos a

lo^ norlnales en cualquier país no t I•opical ; los

ser^-icios contra la tuberctilosis y contra el cán-

CeI' V-an 2I7 Zlllllent0 C lc^ ln^'E'Stl^'^l('llln eS ^r0-
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funda y ef'icaz. Yermítaseme insistir en el carác-

ter reahllente extraordinarro de la triunfal cam-

paria sanitaria, y r7o quiero tampoco cambiar de

tema sin rendir aquí mi tributo de respetuosa

admiración al doctor Arnoldo Gabaldón, mala-

riólogo de fama mundial, que ha prestado a su

patria el más insigne de los servicios.

Cuando un país de escaso índice dernográfico

se enfrenta con el problema de la inmigración,

le hacc• cara a uno de los más complejos, difí-

ciles y engorrosos que pueden preocupar a cual-

quier Gohierno.

La prosperidad venezolana, derivada de la ri-

queza petrole^^a, atrajo sobre el país la atención

dc cuantos, por una razón o por otra, buscaban

una nueva patria. En este alud, recrudecido al

término de 1a guerra mundial, había indudáble-

mente un amplio porcentaje de hombres y mu-

jeres de buena fe, auténticos aportes a la demo-

grafía del país, capaces de adaptarse a su me-

clio y de estrechar con e] venezolano de naci-

nliento fuertes lazos de amistad y hasta de fa-

milia; g^ente trabajadora, que no venía a buscar

la riqi_ieza f'ácil, sino el trabajo digno y la vida

apacible que le^ resarciera de quién sabe qué

cúmulo de amarguras ,y de lágrimas; }^ero...

Pero junto a él llegó el logrero que, en el me-

jor de los casos, se dedicaba a^norrar intensa-

mente y a evadir luego las divisas obtenidas,

creando en su país de ^rigen un f'ondo moneta-

rio con^iderable al socaire de lo favorable del

cambio; realizado el ahorro previsto, este falso

inmigrante regresa a su tierra, donde ftmda, en

beneficio personal, el negocio o empresa que

proyec^ ara, sin dejar de su paso por Venezuela

más que el triste recuerdo de su ingratitud.

En el peor de los casos, la urgencia por con-

se^tiir dinero ]leva al inmigrante insincero (que

muchas veces trae ya un amplio récord poli-

cial oculto en su aspecto de hombre desplazadol

al delito y a la estafa, creando entre ]as clases

menos cultas de la I^,epública w^a inconsciente

xenof'obia, que viene a hacer el problema aún

más escabroso y difícil.

Todo ello ha llevado al Goi_^ierno venezolano

a dar a su política inmigratoria un sentidu de

planificación y de vigilancia, a promulgar dis-

posiciones que eviten estos fenómenos.

E1 porcentaje de inmigrantes es ya crecido en

el país, pero aún insuf'iciente; ahora la dificul-

tad consiste en llevar este contingente humanu

al interior.del país, ya que la vida muelle de ('a-

racas y de las demás poblaciones importantes

^,Maracaibo, 13arquisimeto, ^laracay, etc.l tiende

a fijar en ellas estos aportes, siendo más lenta

su incorporación a las ciudadc^s cíe mcnos irn-

portancia y lentísima a los medios cstrict<imci^-

te rurales.

La labor del Instituto Agrario Naciona] (cuya

ftmción es en cierto modo análoga ^a la del Ins-

tituto Nacional de Colonización de España) tie-

ne en este aspecto una importancia y una efi-

cacia fundamentales. Sobre etlo no hc de insi^-

tir ahora, ya que, si Dios me da tiempo, pienso

dedicarle un artíctzlo espccial; pero tampoco he

querido silenciarlo, ya que st^s creaciones, entre

las que dest.aca la Colonia !^grícola de Turén,

son fundamentales hitos en la polílica migrato-

ria quc venimos comentando.

F1 esbozo que antecede de.ja sin tocar nume-

rosos puntos interesantes, y loti quc t^^ca lo ha-

ce de una manera superficial ; pero cs que mi

intención no es analizar a Venezuela (mc falta

para ello capacidad ,y me sobra cariñol, sino dar

una visión de conjunto que sitúe en su lugar

exacto cuanto pueda decir en sucesivos artículos

que dedicaré ya exclusivamente a temas agro-

nórnicos.

En este primer artículo, que es tatnbién mi

primer contacto público con mis compañcros de

España desde c{ue llegué a Venezuela, quiero en-

viar mi alegrc y c^rdial saludo.

Recíbanlo, pues, todos caluroso como el sol del

trópico y er.ér^ico como el oleaje del mar Caribe.
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EL LENGUAJE DE LA ABEJA

^'^^. ^'^l^^nco ^^ zaGGer^^

Coilo •er huln<u ►u tieue llara culnunicarse cun ,us

srmejante^ el Icn^uaje, con el yue lo^ra explicar !o^

a ► •untecimientu^ u i^lcae, l.x abeja también tiene una

fur ► ua de rxpreaarse e^ntre .í, } é^ta es la Ile ^u^ ►nu-

^in ► iPntu^ o baile^.

5uu actualuTente ^arius lus in^'estigadores que se

han dedicadu al e^tudio de esta intere^aute cuestiSn

y en esto^ últimu5 años ^e ba comenzadu a e^cril ► ir

al^u subre este tema. llesde luego, dejando a un ladu

la^ N^lleriencias hecbas por alriunu^ atttores y lo a5-

^ rito llor utru,, ^luieru de^licar e^tas líueas a la5 expr-

rieucias realizadas por nTí en culmenas experiTneu-

tale^.

Ue^de hace ^ arios aiios he ^ enidu uh^ervando ^lete-

ni^lanlr^nte las custumbres ►le las abejas en todas ^us

a^•ti^ i^lalles, con ► llrubando infinidad ^le datod Ilados

pur utro^ in^ rai^adores }' obieuiendu lus misnTU^ rc-

^ultados ^Itte ellos. En otros casos, coTno el Ilel len-

tuaje de la abeja, la^ obser^aciuues e investi^,aciou^>s

la., I ► e realiza^lu desde mi puntu de ^ ista, u sea 5i q

tener en cuenta las ideas y obser^ acione^ ^le c^tos

in^ r,ti^allure;.

['ara coTneuzar mia in^^estigaciones empec;• por

hacPr unas cohnenas de ensa^u, a bade de mT ^olu

ll:u ► al y cun uu Ilia^usiti^^o 1 ►ara j^uder poner en cu^,l-

^luier mon ►ento paredes de cristal en los dos costadu^,

^ un ^i^tema para poder iluminar al atardecer el

l'iinlpU A I^U2lI. Pn caSU nP,CeSar10,

Estaa culmenas tenían en ^u parte delantera, u sea

debajo de las pillueras, una plataforma de, madera

lisa de 30 cros, de largo, y fueron colucadas a^ll cana.

^le altura del ^nelo.

La, esperiencia^ la.^ realicé c^)n ^eis colmena; ^le

este tipo y colocadas en ^arias zonas de la comarca

dP. ^aI'a^0"La.

Comenzadas mis obscrvaciones, comprobé qne, mi-

rando a tra^és del cri^tal, cuanllo Ilecaban alruna,

abejas comenzaban a mo^erse en círculo o en 'I.IO'LAc;.

1Ĵ'n este tíltimo caso, el animalitu recurría un e^paciu

rectu. baciendo oscilaciunes con su abduu ►cn u ►uv

rápidamente v después cambiaba de direccicín. I^;^tus

movi ►nientos se dabau con alguna frecuencia, y- <^n

utros caso^ la abeja que Ile^aba no I ► acía tnocimienl^^

al^unu. Eetas observaciones lne fueron atrayendo cada

^^ez m^ls ^ me cuu^^encían de qtte los Tnu^^ i ►nientos

Ilechod u,u Ilegada eran debidos a que transmitían

al^úu mensaje. En otros casos, a la llegada de las

ahejas, ^i .^e ^•ncuntrxbau algulla5 en la platafornla

cxistente delante de la^ piquera.^, la abeja llegada cu-

menzaba a hacer los mismos IT10^'ImlentUS de^eritos e

inmediatamcnte se transmitía el mensaje al interiur,

sallelld0 al poco rato una serie de abejas due tom./-

ban la direccicín por la ^lue había Ilegado la ql^e

trans ►nitía el mensaje.

Estas observaciones la^ comprobé una y otra vez

^ siempre con los mismos rPalltados.

('lu es de abeja^ de que se compune una culluena. lle izquierda x derecha; la retna, el z.íngano y la obrrra.

í^Ó^^
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EutoucP^ comencé a interebarme por el sicnificad`^

de dicbo suw^ imieutos. ^Estaríau relaciunado^ cun

los alimentos, clase de flores o quizá la distancia?

(:omencé por ver si estaban relacionados con la

cla^c de Hores. Para ello coluqué una de mis coltue-

nas de en^avo dentro de una amplia habitaciún c bira

iluminada con la luz solar: en cada una de la^ cua-

tru puredes coloqué un macizo de macetas en Hor c•ui,

cuatro distintos cultivos de los más cisitados pur la^

abejas. Abrí las piqueras y comeucé a observar y

pude ver cómo unos ^rupos de abejan iban a unas

flurc. v utru^ a otra^, volviendo a la colmena doude

hazíau lu^ mo^-imiento.^ de zigzag v oiras eu círculc^.

Ub^er^andu su llegada. vi que las que lleoaban dc

uu mismo ^rupo de flor hacían el mocimiento en

7.1gZa^ v utras ell ClrClllO ; COmO estas Observaciuues

las realicé duraute ^ ario^ días, lle^ué a la conclusión

de que nu era la clase de tlor lo que siguificaba su

mocimiento. Ya me decidía a comenzar otro eusayo.

cuando observé yue. cotno tenía Pn los mac•izo^ `_rll-

pos de planta^ escalonada^, a la llegada de las abejas

que babían e^tadu ^-isitandu una mi.^ma especie- una,.

hacían el muvimiento en círculu ^ utras en zigza^ :

pero Ini ob^er^acitíll fué que las que uacían el mo^^l-

miento en zi^,zar eran las que ^euían ► lel tnacizo que

e^talla nlá, le•jos de la coltnena v las que hacían el

baile rn círculo erau las que ^eníau del luacizo mfis

cerca, aun^{ue ambo- ►uacizu.^ flurales eran tle la nli^•

ma especie.

h;ste datu me pu^u en una nueva pista. ^- realicé

c^tas oh^cr^acione, tlurante ^arios días v siempre c.^n

los tni^luos re^ulta^los. Eutonce^ realicé una prueba

má^ tlrGniti^a- tjur fur poncr más cerca el ulacizo de

flores yur ^ i.^itaban la, abejas que ^e movían en ziv-

zañ ^ más Irju. cl ^{ut' ^ isitaban la^ que ^e tnovían

en círculu. ^ con ^ran satisfacc`iún ubser^é tlue lla-

bían caluhiadu lo^ tr'rminos, u^ea que la^ ^Tue ^elúan

del tuaciiu cerca. 1{ue bailaban en círallo, al alejár-

selo canlbiaran =u= mo^ imientu^ ^ rntonce, t•ran en

zi;za^;. mientras ^{ue la.. qtle hxilaban en zi^za^, al

acercarlP^ el lnacizo, cambiarnu- ^ lo Ilacían c q círcu-

lu. Esto< t•t^^ultadu- lne Ilecarun a la cunrln^itín dP que

los nlu^ imientos están relaciunados con la distan ► i;l

del alimento,

Para obteuer ma^or inl'ormaciún, me decidí a rea-

lizar nuevas observaciouc.s, pero situando las culmt`-

na. de ensayo en lus acampos, con los mismos rr -

sultados.

-^1 alio 5iguientt• realicr una prur'ba defiuiti^•a de

la siouiente forluu : culuyué las culmenas sobre uu

ribazo (el ribazo tenía wtus 3(xl nl.) v éste estxba

senlbratiu tle macizos de Hure^ cacla lU m. de distitttay

clase.^, tle las tuús visitad:l.^ por la, abc^jus.

(:umenzada, las obser^ aciunes, fuí ^ iendu cótno fos

resultados erau lus nli^mus v putle c•otuprubar c•címn

unaá abejas que habíau visitado los nlacizos cercauu^,

al re.^^T,t'esar a 13 cOlmetla s115 IIII)^'llllle,rlt0^ et'atl t`ll

círculo, v eq utras ocasiones, seguida^ las que venían

dc lejo^, obser^^^ tlue al lle^,ar a las culmenas sns mu•

^ imieutus eruu en ziáza^. Para lle^ar u la cunc•,lu.i^ín

definiti^a, uua nocbe curlanlos tudos los macizos ql ►e

e^taban cerca ^^ rc^ i^amo^ hien toda la diaanci,l l^^

3f111 m, a la redoncla para eliminar tudas las flur^5

que pu^liese baber dentru lie esta zunu, v en los ^lias

sucesicos puditnos observar cun asowbro que a la I^e-

^,alla de las abeja, tuda, Ilucían sus buile, en zigzar,

lu que definiti^anlrnte prrnlicí mis itulluuerablr,, !lu-

ras Ilc ubservac•i^ín, pu^lien^lu ilejlu• ^enta^lu ^lc(initi-

^amente que lo^ lno^-imientus de la., ubeja; c^ cl leu-

o^naje propio dc este trabajador incausable.

Nlás le•jos^ que mis uhcer^•acionr.^ Ilu couse^nidu Ilc-

,rar el doctor hanrl ^ uu l^ ri,ch, de Austria, {nles ha

obser^-ado que. ^e^lín rl uúulrru de círcnlus o•r,i^ru^

que ^la la abeja en deterulinudos senundus, sc Ilc^lucc

la di^taneia a l{ur está el aliulentu. Además liu cunl-

proba^lu en su, r'^periencias que la abcju ,e uri^-uta

también por nlrlliu ^lel ^ul ilurante ^u. vnelu^• 'I•anl-

hién ubser^-ó qllr la luz ro•ja r^ invisible llara lu^ in,r^•-

tos. I^:I emiuente Iluctor Fri^cb efectuú una serie dc c,s-

pcricncia, sobre la aheja v realiz^í r;turlirn i{nc ^le-

muraran la.^ euurtne intrli_encia ^• obser^aciún ^lr

r^tt' luu ►lelo de Ilombrc t1N ricncia, yue tauto trahaj^í

{lur ^le.^cnbrir lu^ mú^ dil•íciles secretu^ dc uu iusel•-

tu tan intr^rr^ante para rl Iluullvr.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Regulación y clasificación del lúpulo

N:n el f^^letírc Oficinl del F,st^i-
rla del día 30 de jttnia de 195'.3 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, por la que, a los
efectos de reóularizar la recepeió^t
dc:l Itípulo y de Ilevar en to^lo
momento la representación dr^ los
cultivadores ante 1a concesionaria
de su producción, se crea la ,lunta
Miata de Fomento del Ltípulo, li-
mitada a la zona de Betanzos, en
doude radica el principal núclea
de este cnltivo, sin perjuicio de
crear posteriormente otros orga-
nismos nn.ílo^os, si el ensayo fue-
se satisfactorio.

La con,titución de la Junta seríi

la si^ui^^nte :

Presidente : I^;I In^eniero [)irec-
tor del Servicio de Fomento del
Ltípulo o Tngenicro eu quien de-
le^ue.

Vocalc, : 1'n representante de
la uSociedad E^paitola de Fomeu-
to del Ltípulm^ y otro de lo., cul-
tivudores, desi;nado por la Her-
cnandad de Labradares de Retan-
zos.

Secretario : Iln Perita Anrícola
del Servicio. ^

Paru inforntur o inter^-enir en
asuntos privativos de los Ayunta-
nnentos cle Abeñondo, I3er^ando,
(;oirós, I'aderne y Puentedeutnr^
actuarú camo Vacal representante
de los a^ricultures cl due l^aya
sido desi,rnado por la lIermandad
respectiva, c,orrespondiendo, n a
obstante, al de .13etanzas no sola-
mente la representación de los cul-
tivadore^s dr este término, sino 10,
de cualquier otro de la pravincix
de La (;arutia no mencionado ex-
presameute en e^ste párra,o.

Las funciones de la Junta ^e•
r.ín :

a) Lttervenir en la distribució^t
de abonos y tutores que propor-
cione la entidad. ^

nacional

b) Fijar el mo^nento más opor-
lu^to para realizar la recolección
iie las distintos pa^*os, con vistas
al mejor rendimienio y calidad del
producto reco^ido y rea larizar
la marcha ^le las entre^as en el
seeadero.

c) Clasificar las distintas par-
tidas y precisar los descuentos por
tnala presentación de los conos flo-
rales.

d) Proponer zonas ade^•uadas
para posteriores atnpliaciones del
culti^a y ritnto de las mismas.

La «Sociedad Anónima Españo-
la de Fomento del Ltípttlo» formu-
lizará contratos con los culti^ ada-
res, seetín modelo redactado l^or
ella, que tendrá que ser apeobado
por el Ineeniero llirector del Ser-
vicio.

Todas las plantaciones de lúpu-
lo realizadas sin esta formalidad
se considerarán clandestinas, y,
por tanto, la concesionario no ten-
drá ninóuna obliración respecto a
los cultivadores de las misntas, los
cuales quedarán sometidos, p o r
tanto, a las sancione.a qne corres-
pondan.

Libertad de precio, comercio y circulación de los cueros de

ganado vacuno y equino

En el Boletín Oficial del Esta-
^lc^ del día 1 ^le julio de 19^2 se
^ahlica una Orden de la Presi-
^lencia del Gobierno, fecha 30 del
pasado mes de junio, por la que
se dispone qtte a partir del 1 de
julio de 19^'? que+la declarada la
► ibertad de comercio, p r e c i o y
circulación de los cueros vacnnos
v equinos producidos en el terri-
torio nacional, así camo la de to-
da clase de curtidos y mauufac-
[uras de piel y de sus cara^•terís-
ticas. Fn consecuencia, la tnovili-
zación v transl>arte de cueros na-
cioualrs o imltnrtadas no preci^a-
rá de caudnce o ^uía de circtrl;i-
ción.

La rcco^i^la ale cueros ^acuno^
y equinoc en tnatadero sólo podrá
realizarse por quienes estén en
condiciones le^,ales para hacerlo.
es decir, aquellos que cuinplan las
obli^aciones fiscales reglamenta-

rias y los indnstria]es ctu•tidores
o mamtfacturadores debidamente
establecidos al eFecto. Unos y otros
precisar^ín, además, fiburar en los
censos de la Cc:misaría General de
Ahastecimientos y Transportes y
del Sindicato Vertical^de la Piel

a efectos de la vi^ilancia que es-
tablece el punto quinto de esta
Orden. Las cotnprus que real.icen
podr:ín ser cuantas precisen para
el desarrollo de sus actividades co-
merciales o iudustriales, sin limi-
tación cnautitativa ni formalida-
des previa; de nin^una clase.

Los cueros san^re llevar.ín un
marchamo que ^,aruntice su sani-
dad y procedencia, en razón drl
reconocimiento facultativo veteri-
nario en tnatadero de la res sacri-
ficada a qtte pertenezcan.

Todas las adjudicaciones de cue-
ros v curti^los hechas por el Ser-
vicia de (:arnes, (:neros v 1)eriva-
dos a favor de las industriulr.s ma-
uufac•turarlares finales, qae se ha-
llen actualuiente en mo^°ilización,
curtición u otros estados interme-
dios, deberán lleóar a los benefi-
ciarios de tales ad judicaciones en
las condiciones de cantidad, cali-
dad y precios en que se iniciaron
dentro del ré;imen de interven-
ción vibentes hasta la fecha. Esta
disposición afecta también a la to-
talidad de los cueros producidos y
reco^idos li a s t a ca 30 de junio
de ]95^.
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Creación de una Escuela partieular

de Capacitación Agrícola

EL ilust.re In^,euiero Agrónomo
y Geú^rafo don Serafín Sabuce^l+^
y def Are,nal, agregado a la Enx-

bajada de Fsparia en Londres, hu
dcdicac3o su finca +cSantu Silvian,
sita en el t^rmino inunicipal de
As;uqx^ ►^c^u de Henares (Gxaa ►lala-
jura) ^^ ^^ornprendi^la entre la ca-
rrctera ^le Arah^ín, el río Hex ►a-
re., y las finca, ++Miralcanxjro» ti
+r La Acequilla,r, ^r a r a estahlecer
en ella tma F,s^^uela Prá+•ti^+a ^le
(^apacitaciún AbrícoLa, pr•upia jra-
ra la en.^eñanza de 2:i ahxmnoe

internos, con su,jeción a las nor-
xnas del. llecreto ile 7 tle sefrtieu ► -
bre de 19^1, merliante el cual el
Ministerio ^le :1^rici ► Itura ^^rea es-
ta uxodali^lad ^le ^^nseñanza ^rrácii-
ca elemental. Habrá xle I•uncionar
r.n 19^3-^4, y su e.^pecialidad es la
e ► rseñunza de to+la cla9e de rie-

^;o^ y rle nxecaniración en los re-
;;ailíos. Contribuirá, Jn ►es, a ex-
tender estos conocimientos, t a n
necesario.^ Para la re^i^n ce^ntral
^le nuestro^ paí^5 rle un.r uxanrr•a
el'i^^.az.

^I+;n la fin+•a u5anta Sil^ ia^r b:r
iui ► •,iarlo nus trahajo^ ^le puesta +•n
rieno el .ceñor 5abnt•exlo, xnedian-

ti. E. duii^ Carmen Polo dc I^ranr^u, cl
11ini^tru de A^ric.ulturar, 4 o n serat'ín

titibucedir ^ otrav person^rli+l^+rlc5.

fe una rerl de canales ^in revestir

que enlazan toda5 las parcelas rlr>

la finca y qu^ se reúnen eu un
^Ĵ ^^r;rulu de ella, 1 ► abilita^lo ^r a r a

centro ^le acíivi+lad +le l:x explu-

taciún, a rnanera ile ttn ^n ► erto,

curt ,u.^ erli^^i^•a^•ione^ au^iliare^.

La finca n+r frosee ningiín canrin^r

projriauienlr^ ^licho, y to+lo el U•á-

fii^o ,e lia^•e a favor de lan c•ita+la^

a^•^^rjuia, o canales. Algmux, ^le <^.,-

tas al^anzan 800 metros +le Lo ► r-

^itu+l.

A^lenxáa ^3e la i ►xstala^•iún ^le ri^^-

no antes in^li^•ada, existen ya en

^+Santa 5ilviarr ^^ai•io, tiho^^ ile ri+°-

^^o lior aslrersicín o ^^tivia: no só^ar

los iI»e ^rode^nos +lenominar orto-

^loxo^, por nxedin ^le tuhe ►•ías de^^-

uiontablcs y ^li^trihuidores os^•^i-

lxntes y ile uxo]inete, sino los ^^ue

^n•url ► tcen el rie^o, ► •o ►i nn ► lispo-

^iti^^+r ^iel r^ue e^ +•rea+lor el .w-

ñor 5abt^i•etlo ^- eu cl que lus ^•bo-

rro^ ile una e ►nbarcación ►^ne ^o-

rrr• a lo lar^o de las ace+jxiia^ d+^-
I^>r•niinan la proptilsi^n y el ^,^+r-

bii^rno auluuiático de la nave, a,+^-
,tn-, ► nr]o a,í uu rej^arto e^^onórni-

^•o trniforn ► a y s i n inter^en^^iúir

ruatinal ilitrante las h o r a s xná^

aErr^r^ria^las fr^u•a r^l rieno sin sol.

I?I ^lía 1(1 +lel ^•orrien9e ^e efec-
Inú Lt inan^nraci+ín o f i+• i a l ^le

+rgaiua Silci,u,, a^•to ^^ue fu+^ l^rr-
^irlirio ^ror L ► ex^•elF^utí,irua ..eíiu-

ra il^riia (:arnirn 1'olu ^Ir^ P^'ran+•u,
a +^iiien a+•nin^rariar+^rn el ^N1inislrn

de Anric ► tltterax, +lon ^fiafa^^l Ca^^e^-
ta^rv ;, ^^I C)ir•r•clor ^e^neral rle Coor-

►linat^ión. (:r.^^rlitu ^- (;a^ra ► •itar+irítt
A^raria, señor Par+lo Canalí.^; r^l

^et•r•etario ^eueral t+^cnico tl+^ ,^^ri-
cnltura• ceñur lVi<trtírt Si+•ilia; ^•I

I)irector ^lel Institx^to ^\^a+•ionaÍ
A^;ronómico, sc^ror /^rrxo,^ ; eL I^i-

re+•tor xlel 1n^tiYat+r 4a+^ional +lr^

JI1l^estl^^aClOxxeS '1^rPllllflilllf'íl^, SP•

xior }+;che^;aray; cl I)i1•ector genr•-
ral +le Comercio, don Fern< ► nrln

Carderera, en refrresenta ►•ión ^lFl
Mini.^tro titx ► lar; el llirector ge-
neral ^lel ^nstituto Geo;ráfico y

Cata.,lral, rlon Féli^ (:am}^o,-Cx ► ^^-
reta; el +^^+rlentísin ► o señor Go-
bernailor +^i^^il ^le Guadalajara y'
Auturi^la^lr^^ ^rro^•in^•iales y lo^^a-
le:,: el ^%i ► •elrr•+^ciilenle de la :1;0-
Cla('^lol! IIP. Illr;l'tllerog 11+tT,rU11(1111Uti,

^lon I+'ranc•i^cu ^le lu Peña; el Sub-
ilireclur +lel ln^titnto A^a<•iotxul rle
(^olouiza ► ,irí ► r, se ►ior Murtínez Ifor-
que; el lnni^niero l)ire^•lor ^le I<r

h;xplotaci+ít ► ,^^^r•ícola ++J^;I la;ucín»,
señor Po^o, y ntnnerosos t+^^•nico.

y a^,ri^+ultores, totlos I^r, i•ualr•^

i'uerun oh^.e^^uiados ^ror el .^^ñor
5ahn^+edo e,^rl^^u^ii ►l.nuent^^.

l+;l ^^^ñor Sahncu^do esfrli^•+í a Ia

ilu^trr^ ^lanxa, +^tie tanto u^ru^^o Jra

lrre^tailo a la realizar•iúu ilr e^ta

olrra, y al Ministro ► Ir• .^hrii^ultu-

ra el lrla q ^;eneral de la t^xjrlota-

licín ^ur' alror•a se inicia, a,í emrxo

el I• ► ur^+ionanriento ^le los nuev^,•

sisteuia_^ ^le rie^o, re<xlizanrln a:^t ►

Erre^enr•ia la ^rrt ► eba inicial ^l+^l

i^role-r•e^;arlur +^Silviu III-, +lut^ ^rro.

^lujo ;;r•.m ctn-io^i^lail entrf• lu^^ ^^i-

.itantr...

Con estu nttr,^a olrra, el , ► +iiur
Sahnce ►7o, +^ur^ fu+^ ► uuy f<^li ► •ita+lo

lror to+los I+r., asietentcs, contintín

sn U•adic.i^ín filantr^í^ri^+a, vu ^^ue

^iene r^oneecfienrlo a la 1+:..+•uelx I+a-

^recial ile In^i^niero, A^rún+rnro; ^^

I'rofe^5ionulr+.^ +le I'et•ilo^^ /^!^rí ► ^o-

lar ntto^ero..a. bc^•a^ ^iara avu^la

^l+• lu. e,tu^liautF^ ^^n+^ ^^.^I+^n +^n

► nala ^iluaci+ín ^^c+rnú ► ni^•a.

I:I bole m;;a+lur eu tuu+iunawieuto.
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L A PRODU^C/Ol Y D^ f^l ^Rl D^S fN L A
..x:^.+^ a.^:..., „ .

^ ^^^^^^^

Ihu•ante e^stus ú ltimos mese.; I ► an
Ile^ailo u esta Revista carius con-
^ulta.. ,ubre lus híbri^lus de plan-
tus liortículas, tema qne ^a sa-
]ienilu ilrl ntarco ile las pnhlica-
ciunes científica, y cotnienza a ñi-
^ul^ar;e eutre lu, a,rriculture,.

loual ^ue ocurrió Luce añus con
el maíz, se han inicia^lo tu^ís re-
cientemente ntmtr,rusos trabajos
en lus cenU•o, a^;ruuúrnicos ilc to-
► lo el tuunilu p a r a explutar en
utr•a. planta^ el fcnómenu ile la
Leterusis, c^ ^lecir. el vi^ur, ru-
bnstez ^ mayur rcu^linlientu ^fu.•
se cunsi^ue al obtener la prime-
ra ^eneraciGu ►1e un híbri^lo en-
tre ilu; ^arie^la^lc;, razas o línea^
puras ^}e uua ^leterntina^lu e^pr-
cie. Hay qne ailvertir, antes que
Ilalla. IIUP nll slPnikll'P. ^H cOnSl-

^ue lu beteru^^i^- ^- que en mu-
cl ► a^; ucasioues, atn ► q ►► e s^• lu^re,
nu restllla ecouún ► ica.

I,a; planta^ lio^•tícolas subre las
Illle Ina_^ ^P. II1^^P.^11r;N al'lllal[IIP.R-

te en e.ae ^entiilu ^un tomate, be-
renjena ^^ piwientu, entrc las de
fecun^laci+ín autú^utuu; tle Ixs aló-
^uu ► a, u ^le fecunilución crnr.ailu
iliainguiremo, las especies ► } n e
tieneu flures nui^exu^tlea, c u m o
uciirre con la espinaca o cl pe-
pino- ^le lus il u r posean flure;
]rern ► afr,oditas, que és el caso, en-
tre utru^, rle la remolaoha y la
cehulla. \u; limitarcmos a esta
lÍltltna espP('Jf'.- Va fllle a P,lla SP.

refieren la mayor pnrie de la^ cun-
sulla.c t}ue ^r nos hiciPron.

.

I'ara ^er I,t^ ^lificttltades que en

este c a s u tieue una hibridación
e n t r e dos ^ arie^lades haremos
unas cuusi ►leraciones pre^ias sobre
}a constitución tle la flor. (:omo
e^ sabiilu, la cebolla es una plan-
ta bianual. En su priuter aito fur-
tna el bulbo, al . ► Imacenar mate-
riales de reser^a, tanto en lu pdt•-
te hasal ^le su tallu, deprimi^1u en
1'orma de discu. cumo en la il•^
la: I ► ojas interiures, engrocatlas ^
carnu•a.,, ntienirus i}ue }as extr.-
riores sr, desecan y forman }a ttí-
q ica e^camosa de lu cebolla.

})e este bnlbo nacen al añu si-
^u icnte nno o v a r i o s (general-
mente no pasan de siete) escapu,
flurales, ^ue a}canzan su iotal des-
arrullu a los tlus meses y^ue s ►-
f'aral'lerl'l,all p Il r Il rl ensaRCba-

mientu en sn tercio inferior, lo
► ^ne permite ^li^ain^^uir en e s t e
perío^lu veretativu a la cebulla
(Alliuni crpa) ^lcl cebollinu (A.
fistulu.unl), ^lu^' lu tienen eu la
mitatl ►lel escapu. aparte tle ^1ue
las llojas de e.ata especir son per-
^i^tNnte., mientra^ yue lac ►le ce-
bulla ^e secan tnay prontu. Pnes
hicl ► , caila escapu termina en uua
lrráctr^a nlembranusa, llama^la P:--
pata. ^lue alber;^a en stt intPrior

la inflore.^cencia u conjtuitu ►le
flu^•P, hertuafro^litas, muy nume-
rusac (t]e ciento cincuenta a más
^le un mil]ar), dispuesta^ en um-
bela f;lobulosa. nicba espata se
hientle baju la presión de estas
flure, ^• e! empn,je d e 1 escapo,

^^ue^la al aire la inflorrscencia y

a lo; cinco o seis ^lías de esta ro-
tur•a cun ► ir:nzan a abrirse la, flo-
res, lo que suce^le siempre por
las situa^las en la parte superior
^le la ► nnbela, peru por la zona
urientu^la al sudeste, pur• ser la
utás iluminada.

Caila tlor p o s e e sei^ ta^pulu^
uvala^lu,. blaucos, cun una ner-
^ a^lura central rle colur ^-erde ^^
►lispuestu, eu ^l u, ^erticiloa. N;I
androoeo está cunstitnído por seis
estamb ►•es, opueaos a los tépalos,
u lus ilue e^tán nniilos por sn ba-
se y, como éstus, ^lispuestos en
^los ^^e.rticilus : r l externo, con lus
e^tambre: inclinados 1 ► acia afue-
ra, v el interno, con ellos mús
ereCtOR ^% pl'OV1StOS Ile t!]7 IIIP.iIIP.

trianĴular a ca ►]a la^lo de la basc
de sus filamento., ^letalle yue tam-
1 ► iéu sir^°e para ►listin^uir la flur•

^le la cebolla de la del cebollinu.
F;n la parte supcr•ior ^lel filamPn-
to de ca^la estamhre se encnen-
tran las unteras, in^ertas por .n
hasP ^ rellenas tlel polen. de cu-
lor amarillo pa•ji•r,u. _4 cuntinua-
cicín ^l^•1 cel•ticilo c^taminal inter-
no aP Pncuentra el ^^ineceo, ór^a-
nu fetnruiuo con^tituí^lo por un
u^ariu furtnado por tre^ carpelos
-cun tlus cí^-u}os ca^la uno-v ^lue
aparecr; lermiua^lu pur nn solu es-
tilo, al principio u ►uy cortu, co-
ruua ►lu pur el e,ti^ma, prcpleñ^^
ensancl ► aruiento. puco visible en
esta planta, con tres cicatrioes lon-
^,itu^linulP.^ ^- tluP tienen por mi-
sión reteuer el polen cmitido por
los e^l<nnhr•es- para lo cnal ^e^re-
^a un lí^aidu atlbesi^-o.

l'na ^^rz esptlesta la cunstitn-
ciúrl ^lc lu flor ile la eebolla s^•-
^;uiren ► us el me('anlst110 tle su f^^-
cnntlaciún. 1`:a apertnra tle la= f!u-
res, eq lu^ ^lue influve ruarbo la
tempPrattn•a- cuu nn óptimu alre-
^le^lor ^le lo^ 3(1", cs se Ĵnida ile la
rotura ► le las anteras tlPl ^erticilo

estaminal inte^rnu. y ^lespn^^y, ^^lel
es.terno. Mientra, tanto, el e.atiln
crece, ^ la cecrecicín esti^,ruútica.
^ue es indiciu de ► kue el Ĵ ineceu
Pstá apto para lu fectnulación, só-
lo aparece despu^^s de que los es-
tamhres han Pxpulsado por com-
p}eto Pl pOle.Il. h;aa eimnnsl:^lnria
de mailurar ante. Pl an^lroceo (o
con•junto tle e,tambres) r)ne el Ĵ i-

neceo. llamada protandria. impi-

i;^^
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dc^ la uutu^antia. '0'aturalmetale,

no queda totalnu^nle excluída la
posibilidad de que un corto por-

centaje de I7ores pueden queGUr
poliniradas con polen procedentc^

de otras de la znistna inflorescen-
cia o de distinta umbela de la
planta, ya qne la fLoración de éata
es eradual y pu^^de durar hasta
más de quince días, con lo que

la óran cantidad i}e polen caída
puede llegar a otras 1'lores en mo-
►nento propicio ile fecimdarla^ ;
pero esto no eti yu uutogamia pro-
piamente dic?io, sino lo que se
llama geitonooantia.

P o r tanto, qiteda demostradu
^^ue la polinización de la cebolla
tiene que ser forzosamente aló;a-
ma, es decir, cruza^la. .Abora bien.
está perFectamente comprobado
que s o n los insectos, principal-

mente las abejas, los que realirau
sa ftntción polinizadora, al libar
en l o s nectarios, situados en la

a x i 1 a de los pa^talos eorrespon-
dientes a los e.^tambres internos,
y el viento .^ólo intPrviene al,u-
na vez al orientar ^•1 vuelo de los
insectos e^n direcciones determina-

^las , pero en muv pequeña Tiro-
porción en el transporte directo

del polen.

F,stnd^iada; la niorfología y biu-
lo^ía floral de la ceholla, pase-
mos va al punto concreto de la
ohtención de bíJiridos en esta es-
pecie, en la qae el efecto de ]a
heterosis es rnuy notable, y con
parentale; hien e.le^ido, se lo^,ran
reudimieulo: ha^tante elevados;
pero- sohr,^ to^lu^ 4iulhos d^ ta-
mx^io itni^^^^rme v de mavor re.^i^^-
tencia a la ^•onservación.

Co^nu eu tu^la ^^.Specie aló„amu.
las vat•iedade^ ^li^ lu ceholla soq

hoblacione, dF^ individuos c o n
muv diversa ^•un^titu^•.ión geuéti-
ca, a cuya poea utiiformidad con-
tribuven tamhí<^n la polini^ación
realizada por los in^ectos, incln-
sa a rrandt^s di^,tancias. Por otra
^^arte, bemos ^^isto qtte hay bas-
tante probabili^la^l ^le que haya
casos de geitono^,amia. De todo
ello se deduce yue la l^ibridación
directa entre las ^icP, variedades
que se estime conveniente utili-

rar como padres no ^lebe utiliaar-
se, f^ues, annque .^e consi^a una
buena heterosi; en determinadas
circun^^tan^•ia^ antl^iientales, nnn-

cx sr, ien^{rá la ,e^uridad de qu^^
se loaren lus tni.yntus resultado.y
,^iempre que ^e quiera repetir el
ntismo cruce, ya que e} material
de que se parte es heterozi^óticu.

Hav que lograr que éste sea ^;e-
u^^ticatnente I^untog^^neo (I^uiuoci-
;;ótico^, y para ello Lay que pru-
^•.eder a castrur la, 1'lores qtae. ^u-
van a servir de ^nadres, a reco-
^er el pulen ile las utilizadas cu-
mo padre^, a realizar la fec^un-
dación artiiici^d, al aislainiento de
los culticos para evitar actuacio-

ties de polen extraiio, etc. Si e.^tu
r„ siempre extraordinariamente
costoso, júz ĴUese lo que set•ía apli-

cado a la cebolla con sólo reca-
E^itular lo detallado anteriorn^^^n-
te sobre su murfoloóía y biolo^;í.a
1lorales. Piénsese a^^ los cientos
v au q rnile^s de flnra^ que l^u^•da•n

Ileaar u cuii^tituir una int1on^;-
^^encia, la 1•urnta ;;lobulo^a dc i^-^-
ta, la pequeñez de cada 17or, Ía
exi^tencia de los ^los verticilos es-
luminales y la posición de los es-
tambre5, la distiuta época de ^u.^-
duración ^le androceo y ‚ineceu,
etc^tera, y se Ile^ará a la conclu-
sión de clue 5i los cruzamientu,
en el lahoratorio ya requieren !ia-
bilidad y técnica consumada,, r,,
de todo ptmto imposible ef^^etuar
tales operacione., en grandes n^u-
tias ^le cnl[ivo.

I?Ilo justifica que, hasta 1937 e^-
le problema no lutbiera salido del
.írnbíto puramente científico; pe-
ro llehó la solución, verdadera-
meute revolucionaria, al de5cu-
l^rir dicho año los americanos Ju-
ues y l^;ntsweller ^lue nna e.^tirpe
que estaban seleccionando con vi.;-

394



AG H1CUL'1'UKA

tas u la re^isteucia al Perottospu-
ra era utu^cnLinamente e s t é r i 1,
cun lu cuul ynedaha resuelto el
^ra^^e }tro4^lema anteriormente in-
dicudu, ya (}ue al ser inocuos los
e,tanthre^ nu era precisa su cas-
tt'uciútt.

Lu Ilipbtesis de Jone^ para ex-
}Ilicar Pae fenútueno de la esteri-
litlad rua^c(Ilina ^e basa en el de-
but itlu ^trulllelua d e l a Ilautnda
^tllerruciu citoplastnática», (lue ^i
hirn aún uu t i e n e explic+ac•iún
clara, P; intludable que se ma-
nific.,ta jtur la inllihición de de-
terminadoti c.u•acteres ( en nues-
tro c,a^^o, la esterilidad del polen)
t}ue a^r.u•ece ul contbinarse ttn ti-
{ro (letertninatlu de citoplaama c•un
ciertu. ^_cnc^ nucleare,.

tic^^ún el ntenciunado xutor, la
e^terilitlad nla^cllliua dr la ceho-

Ila c.^ tlcbi(la a la in[eracción rle

tln f a(• t o r nuclPar cun unu ci-
toltla^tu.íticu, he.redadu, q atnrai-

ntentc. }lur I í n e a matcrna. I)c
acncr^lu cun tal Ilipóte^i,, existen
dos cla^P, de citop1astna : linu Ps-

tt^ril (ti), (lue manifiestc e^te ca-

ráctcr sulaluPnte si ^ a n n i d o a
una c(Inslituci+ín ;^enética ntlclear

(lue cunlPn^a r.l factor de la e.^-
terilitlatl tnasculina, v utro I'<^riil
(N), (lue pr^dnce .,iempre planta.

ft^rlile,, sea cual Fuere el p^u• nu-
clear a c^le se nna• Fs decir, (1nP

^i I lantamu.^ m l al factor nuclP.n'

de la e^terilidad tnasculina y 1V1;

al de la fertilidad, sus posiblc:=
comhinaciunes dus a dos (puestu

que actúan llor }^arejas^ son la^

^iguientes :

IIT^ llls 119, nas nas ms

,iendo tn, carácter recesivo v D^,

el clominan[e.
F1 par nts m,, inííuye negati^a-

ntente sobre el desarrollo del lw-
len sólo cnando va nnido a nn ci-
lu}/la^tua .ti; l^ero no aaí si a^^lr
c, .1'. I^:u cambio, tma plantu cun

citopla.ma N siempre tendrá an-
droceo f^rtil con cualquiera de la-^
tres fórmnlas a r r i b a indicada^.
1'or tíltimo, un citoplasma S cun
]os pares ^114 1L1s ó J(, nts dará tam•

bi(^n cl c a r á c t e r de fertilidatl
nta.5culina. En resilmen, los resnl-
tatlo^ (Ille se consi^uen con todas
la; comllinaciones citoplasmática^-
^enática^ }Insihle., ^un las ^i^^niet^-

tPS :

Cituplasnla S con . . . ^
i

Cituplasma Álcon. . . . I

!

La fúr•ululu S 711^ 711s es, pues,

I u corre,}londiente a 1 a estirtle
con esterilidad tnasculina descu-
hierta por .IonP^ y Emsweller r
(}ue P,I'a la denominada Rosa de
Italia ]3-53. _Al principio se ntul-
tiplicó <^ . t a mediante bulhillo5;
}leru el }Irimero dP los invPSti^,a-
nadores citadus, en unión de Clar-
ke, hallú tambi(°n e] m e d i o de

(t•au^utitir carácler tatt inlrre.>^tu-

te a utras cariP(lades fértiles. Lu

priulrro q u P Ila^• c}ue c•ouse,uir

medi^utte cruces renresi^^os (es de-

cir, Pntre el hiju v el pro^enitur

(lUH }1['PSP-IIIPIl PI eal'a('1Pr rP,ePSI-

vo^ es yne la ^•^Iriedad it^rtil ele-
;ida tenga la fórmula ^^cnr^tica
N nts nts , cue,tión fundamental,

ya (lue súlo cuu esta cun,tituciún
^enr'tica, la variedad elegida, al
fecundar el ti}lu estéril, dartí en 1n
printera ^eneración el 101) por 10t)
(le descendencia e^st^ril, si b i e n

con un 50 por 100 de caracteres
pate^rnos. Si ,P ,iguen csto: crn-
ce^ entre la p 1 a n t a ^eneratrir

masculina de constitución ^ m c

llt^ ^' la S 7/t^ //1^. como madre, se

lle^;ará-rnás o ntenos pronto, se-
áún las variedades-a tma cierta
ñeneración, para lo cual se hab,;í
lo^rado tma planta con Psterili-

da(1 ma^cnlina v con todos los ca-
recteres de la ^ ariedad haterna.
11sí sP cottsi^ttieron e^tirhec esté-

ril^^ dP^ las ^-ariedades C r v s t a I
W a x- Bermnda, Clobo. Stakton
G-36. eto.

Para perpetnar cualcluier ^aric-
dad Pst+^ril se cruza con tln ti}lo
ft'1'tll Ile la ml^lna V SP, n1ltIP11P

l] Il a hrllnera ,e[1P,raClun P.,t^ril,

que sP vttel^^e a fecundar con la
ya tttilizarla antes como I^adre^,
y así sncesi^-amente. hasta lo^rar
la cantidad dP ^emilla qne se de-
seP de dicho tiltu esta^ril.

Respec+t^ a la ohtención de se
ntilla híilrida cotnercial, la e^tir-

pP c^^t(^ríl ^P crnza o con tma f(^r-
til dc la mistna ^ ariedad u^•un
aqllPlla utra (lue permita cou.^P-

1/, r1J^ - andro^esfr^rtil

AI^ nr, - íd. id.
Illç AIr -- Í(1. PS1Pl•ll

^^1t /1T, - androcesf(^rtil
11, ln^ - íd. íd.

/71^ A!` - Id. 1(l.

ruir la combinaciún de c(u•acterc:;
quc desee el pruductor : re^isten-
cia a enfermedades, tnavur capa-
cidatl de con^er^ación, etc. Para
lo ^; r a r e5te cru^amíento basta
hlantar Pn r^l campo de a,iento.

^ en filas alternada^, los hnlhu^

de ]a cariedad P^t^ril v los de la
f►rtil. Fl número de filas qne dc
c^ta (íltima deben intercalarse crnl

^
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La horticultura y fruticultura
.

en lemania
Los esfuerzos realizados por

cl Gobierno alemán el año 1951
^^ fin de asegurar mercadus y
precios a la producción agríco-
la, han sido coronados por el
éxito, también por lo que a la
horticultura y fruticultura se
refiere, que suelen ser particu-
larmente susceptibles a 1 o s
tiempos de crisis. No han vuelto
a surgir las dificultades de ven-
ta que en el pasado habían te-
nido que soportar ]os agricul-
tores y horticultores. Ha sido

lati clr, estirpe estr•ril variará se-
gún la capacidad pulinizadora ^1^^
aquéJla. La vegetaciún, fluruciún,
1'ecundación y frnctificación se rea-
liLan comu en un cultivu corrie^ ► -

te, apareciendo las primera; ^^á^r-
sulas a los seis u ucho día5 ^Ir•
terminada la I'ecun^íación, y en-

tonces se secan y oac^n los t^palos,
estambres ^, finaln^Nnte, el estilu.

Creerno.^ que cun lus an^erioren
líneas se l^abrán da^lu caenta lo^^
cunsultantes ae lu ^lue es un lií•^
hrido ilr, cebolla ; ^rero cotuu in-
tPresante corolario t a ur b i é n Lu
queda^lo bien patente la ilil^icul-
taa que 5upune sii okitención. i^

es que, aunque en e.^te caso la
complicación se•a rnáxima, La pru-
^lucción dr, se^uillas selectas prr-
cisa rnra t^r^cnica v conucimientu:<

que uo sir.n ► pre l^usr,e a^^uel agri-
cultur qur^ cr^^a qur, basta ^lejar
que 5e subun unus repollos o una^
remolacha^^ para coose;;uir ^ecni-

lla, pues atu ►yue I^^ ^ r r, re^•ogcr

cierta cantidad de é s t a, bastar<í

^^ue inclu.^o a vario^ centenares de
metros haya ejeruplares de otr,r

varicdacl l^ara que no se le con-
servr^n las características de I a s
p 1 a n t a s pritnitivas. Por ello e<

preocupa^^ióu ^lr, to^lu5 los países
^ i^ilar té^•nic;.rurc^i3te la ^^ruducciún

^le ,Sr.urillas, para ^^ue, al lugrar

tipus ^1e mayor rendimiento, pre-
cociilad, resistencia a la sequía,

fr_ío a determinadas enfermeda-
^les, se consiba una mayor produc-
ción unitaria, que es hacia donde
liay que orientar toda economía
arraria.-M. M. 13,

posible dar salida a]a tot.alidad
de la cosecha sin haberse pro-
^ducido estancamiento alguno,
a precios remttneradores bajo
todos los aspectos, que ineluso
quizá puedan provocar una nue-
^•a-aunque indeseada-coyun-
t,tra al alza.

Este resumen se hasa en dos
fact.ores e^enciales, segtán el
doctor Sonnemann, Subsecreta-
rio dc Estado, que publica un
artículo con este título en Fl
Com,ercio Flispan.oal,emán (mar-
zo, 19521, del que sacamos el
presente resumen : una polí-
tica comercial que ha logrado
armonizar 1 a s importaciones
con el consumo y la producción
pro»ia ; y el hech^ de que el
consum^ de frntas del país y
meridionales, y hortalizas finas.
suele estar sometido a un cons-
tante aumento, que t,ampoco en
años de buenas cosechas puede
cuhrirse con la producción del
i n t erior.

Fl promedio de] consumo por
caheza en los años de antes de
la guerra fué, aproximadamcn-
te, como sigue : frutas. 4? ki-
los; frutas meridionales, 6,Fki-
los. v hortalizas de todas cla-
ses, 41 kilos. A1 normalizarse la
situación alimenticia, cl alza
que hahían sufrido las verdtaras
durante el estado de ,^terra,
baió rápidamente, incluso por
dehajo del consumo del añ^
193R. Fe c^mprensihle que la
agricultura no pttdiera decidir-
se fácilmente a reducir el cul-
tivo de hortalizas, c^ue había si-
do particularmente remtmera-
dor, a su volumen normal.

Pero la crisis de venta, que
dc nin^iín modo podía achacar-
se al C;obierno, y que más bien
fué excltzsivamente el resttlta-
do de tma especulación equiv^-
cada, que no quería darse cuen-
ta de que la situación de] mer-
cado había cambiado fundamen-
talmente, obligó muy pront.o a
los horticultores a adaptarse a
las nuevas costumbres de los

consumidores. Motivado p o r

^tna crisis de venta muy pro-
funda cn la industria conscr-
vera, ha bajado entretanto la
superficic de cultivo de verdu-
ras al 45 por 100 aproxitnada-
mente ft•ente al nivel de 1948,
habiéndose aprovechado el te-
rreno que de este modo había
quedado libre, esencialmentc
para una ampliación del cult.i-
vo de remolacha azucarera.

Pcro este desarrollo ticne se-
iialado tm límite que en la ac-
tualidad ya se ha alcanzado, e
incluso sobrepasado algo. Bien
puede ser que una mejora en
la venta cíe conservas de verdu-
ra tenga por consecuencia tm
cierto resurgimiento del <^•ulti-
vo de verduras en gran escala.
Pero por razones de economía
política y sobre todo social, es
de necesidad absoluta conser-
var la productividad de los pe-
^lueños hortelanos, que precisa-
mente por su poca importancia
no pueden pasar a cultivar tri-
go y rctnolacha azucarcra, por
cJentplo.

F.n ningítn scctor agrícola cs
tan difíril ajustar las importa-
cioncs con ar•rcglo al contit^nto
real no cuhierto por la pruduc-
ción propia, como en la hort i-
cultura y frtrticult.ura.

Adem^í^, oscilan los rendi-
rnientos de las cosechas mu-
cho más que los de todo^ lo^
demás frutos; tampoco se pue-
den comprobar con exactitud,
ni mucho menos cstimar meses
antes. I'inalmente, v conside-
rando que el consumo no es
constante en ahsolt^to, sc llega-
ría a nn aprovisionamiento in-
suficiente c o n fatales crn^se-
cuencias v a tn^a formaci^ín no
justificada de precios de mono-
polio, si se quisieran fijar las
importaciones de una vez para
siempre con arrcglo al consu-
mo del año 193R, como ^ocasio-
nalmente lo exigen algunos pro-
teccionistas cxtremos. Fsto va
se comprueha, por ejemplo, en
el hecho de que el consumo dc
frutas meridionales, cuyo pro-
medio en los mejores años de
antes de ]a guerra era de f,6
kilo, subió en el año 1950 a 7,f
kilo, hahiendo alcanzado e n
1951 por lo menos la misma
cantidad.
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MIRANDO AL EXTER I OR
M. Pinay habla a los

M. Pinay, Presidente del Gn-
bierno francés, es un bombre m^-
desto, un industrial s a l i d o del
anonimato, exento de t o d a esa

clase de pedantería y aire de pe-
tulante suficiencia que aqueja, eu
g e n e r a l, a«esosu que llaman
«hombrPS plíblicos» v a esos a^.^-
reros que se Ilaman a sí mistuc^s
^<economistas^,, «agrarios», ^csoci^í-
lo^OS)^, eIC.

N:1 scñor Pinay está llaciend^^
una experiencia «económica» ve.-

Iléndose cíe los medios má^ sen-
cillos, poco menos que aplicaudu
la cuenta de 1u vieja, iratando de
restablecer antiguos y s ó 1 i d o s
principios y rehabilitando el prc^;-
tigio del oro, y está hacienclo otra
experiencia upolítica» utilizandu
también medios extremadamente
simples, es decir, sacudiendo sar-
tenazos a diestro y siniestro a to-
dos los díscolos.

Hasta dónde podrá llegar eu r^s-
ta aplicación de métodos tan ^5or-

prendentemente primitivos p a r a
los « enterados» nadie puede sa-
berlo. La pedantería, la petulan-
cia, la desver^iienza especulaiiva,
el latrocinio y el resentimiento po-
lítico, la maldad v la estupider.
se Ila q desencadenado contra esc
senciTlo y tnoclesto indnstrial- ^lue
sin todas esas viles cnalidade^ ci-
tadas ni pres^u^tuosos títulos au-
todonados, cargado de buena vo-
luntad y buena fe, Pstá tratantl•^
cle pilotar la nave dPl F; s t a d o
franoés para salvarla dc^l nai^fr.:-
^io inl'lac•cionista.

FIacP unus días, en una villa,
modPSta como él, en Belleville, en
eI maravilloso marao del Saone, al
Icie de los viñedos qne producr,n
unu de los ]nrjores vinos del mun-
do y que ca.^i se llaman crnno él,
^^ Pinot», M. Pinay ha hecllo un Ilx-
mamiento a los agricultores. N^l
enunciado dos principios simple:^,
pero irrebatibles, cotno fundamen-
tos de sll política : L'.c nc^r^esario
r^ducir la di,t^ergencia c^^l^re^ lo^

precios in^lustriales y los precios
a(,rrícolas. /^s naeliester hac,er IlCle

desciendan los precios de los pro-
ductos necesarios a la agricultura.

agricultores franceses

Entre la producción y el consumo
hav que en,coutrar el camino más
corto y la distribucióla má barata.

Armado de estas dos evidencias,
el selior Pinay pretende seguir en
lucha para el saneamiento y es-
tabilización de la moneda y para
el ajuste de precios y salarios v
detener la marcha inflaccioniata,
que amenaza con la rnina de la

naClon VPC1Ila.
Diri^iéndose al país le ba di-

cllo, entre otras cosas :«Los agri-
cultores, sometidos en su trabajo
a exige^ncias de la duración del cí-
clo productivo, no pueden obte-
ner la remnneración de sus es-
fuerzos más que mediante precios
estables. En la economía del país
aparecc^n como asalariados a lar-
go plazo. Deben vivir de la cose-
cha pasada, esperando la nueva,
v- tlna vez obtenida, bxy que ven-
derla. Pero para los productos bá-
sicos, el precio se fija en el ma-
mento de la recolección, en tan-
to que la venta se va escalonando
a través del aClo entero. Es decir,
clue la estabilidad del conjnnto
dP precios Ps la base misma de la
verdadera seguridad de la existen-
cia carupesina.»

aPara uu Estado hourado-lla
aiiadiclo-, Ix garantía fundamen-
tal, sin la c•ual las garantía., no-
minales de precius no ofrecen máa
que uua se^uridad ilusoria pari
Ios prodnctores, es una Inoneda
^ana. Se necesita una moneda sa-
ua para Ilaa^r previsiones valedn-
ras, p^u•a hac•er honor a los com-
promisus y para garanlizar los re-
ccu•sos. La agrictdtura debe poder
contar con un mismo valor del
franco entre dos cosecbas sucesi-
^as. T+;sta estabilidad de la mone-
da es también la garantía de las
inversiones, es decir, dcl porve-
nir de la agricultura.»

Estos senc.illos lemas, de puro
sabidos, se Ilan llegado a olvidar
por todos esos prestidigitadore5,
malabaristas, magos y escamotea-
dores de las finanzas, que «traba-
jan» generalmente tras el telón
del bien público para su propio
^ línico blen personal.

El selior Pinay afirmó qae te-
nía conciencia de la inlportancia

de lo que representan las inver-
sione sen la agricultura para el

descenso de los precios de coste
y que se debe bacer un esfuerzo
en Francia en el terreno de las
mejoras agrícolas, electrificaclo-
nes, conduc,cicín de aguas, mejo-

ra v modcrnizacicín de las vivien-
das y dependencias de trabajo, et-
céteru, asegurando que este esfuer-
zo comenzará este mismo a ►1o.

Tratando del problema funda-
mental de la difcrencia eutre los
pYe('llls pilhalllls a lOF prOdUCYOrE'E

y los que gravan al consumo, ba
declarado : «Frecuentemente, el
productor recibe poco y el consu-
nlidor da mucbo. Las diferencias
excesivas entre los precios en el
calnpo y los precios al por me-
nor están demostrados por nnme-
rosos ejemplos. F?1 papel del }^;s-
tado es el de conseguir la mejora
de lo^ circuitos distribtitivos de-

masiado lentos. Entre la produc-
cicín y el cousumo es necesario lla-
llar el camino nlás corto v la dis-
tribución nlás barata. A1 mismo
tiempo es necesariu reducir la di-
vergencia entre los precios indus-
triales y los precios agrícolas. Es
mencster conseguir el descenso de
los productos necesarios a la agri-
cnltura.»

^cPor uua acción tenaz ba ase-
^;ln•aclo, que irá a la persuasióll

si es eficaz, a la autoridad si es
necPsario-, el Gobien^o estú dis-
pnesto a sanear la estructura de
los prPCios. Qaiere amputar los
lnár^enes ya prescritos, al^unos
excesivos, que enlnascaran la pe-
nuriu y especulan con la infrac-
ción. Fsta política sin duda eu-
contrará oposición. Cuando se ro-
zan intereses se está expuesto .c
nluchas críticas. Lo^ qnc^ vivían

de la espectilación contra la mo-

neda han visto falli^los sus c.álcn-
los; los q u e jugaban contra PI
franco han perdido. Deben saber
que si jue^an todavía volvPrán a

perder.»
E1 Presidente aseguró que pre^-

fiere no prometer más qae lo que
pueda cumplir, que su Gobierno
.i^;ue la regla de respetar los ann-
promisos y que el éxito depcn-
derá del concurso de los agricul-
tores franceses. ^cOs d i g o sola-
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mente-atiadiú-que nu se trata
de provocar derrumbamientos en
un clima debilitante de deflacción
al precio de un marasmo malsam>
de las transacc;iones.»

Y dirigiéndose a la masa caut-
pesina termínó :«Sé que los agri-
cultores responderán de corazón
al llamamiento que les dirijo. Les
pido q u e no se dejen inRuir
por los propósitos de partidarios
o por esos escritos sensacional2s
que ori^inan demasiado frecuen-
temente la división, oponiendo lu
ciudad al carnpo y en^añando u

irritaudu unas veces a lo., a^,ricatl-
tores y otrae a lus habitantes dc
las ciudades.

crLa política del Gobierno no es

la de una clase de la nación o la
de una cateáoría de intereses. De-
be tener en cuenta todas las ne-
cesidades y se dirige a todos los
ciudadanos..., y pide aceptar la
justicia en los sacrificios y la ra-
zón en las exiñencias,»

Ya sabemos a qtiién va princi-

palmente diri;;ido este final. 5u-

ponemos que lo habrán compren-

dido, porque M. Pinay parece dis-

puesto^ a llevar a cabo su «exhe-

rienci^u>, empleando los procedi-

mientos que al escribir estas lí-

neas Ileaan a nuestro conocimien-

to : eliminar sin contemplacion^s

de los puestos clave al que e.5tur-

be. Lo mismo que hacen ello,.

Socialización de la agricultura en Checoslovaquia

E1 proceso celebrado en Praaa
durante las tíltimas setnanas de
abril contra lus ^.enemigos de la

agricultura», en el que .fué con-
dena^lo a pena capital cl profe-
sor Kepka, principal inculpado
-y a cadena perpetua otros r,in-
co encurtados, algunos proceden-
tes d e 1 anti^uo partido a;rariu
checoslovaco--demuestra, p o r Ia

severidad de la> penas, que el pro-
ceso de socialización de la agri-
cultura en (Jier•uslovaquia no va
lo rápidu y suaventeute que el Gu-
bierno cotnunista ^lc aquel p a í^
hnbiera rleseado y rlue se encuen-
tra ante una fuerte oposición.

La cvolución de la agriculriu•a
-una de las rnás pro^resivas de
la h;uropa de anteouerra-parece
rlue !^u Itecho pocos pro;resos etr
estos tíltimos año.^. El Gobiernu
refuerza la presión política y ad-
ministrativa para acelerar la su-
cialización de 1a^5 aldea, y susti-
tuir lus desverr.tajas del fraccion<t-
miento rle la t ierra, rlebido a la
propiedad privada, por las ven-

tajas de la gran explotación de
tipo colectivo (cooperativa).

Las ttuevas instrucciones que a
principios del corriente atio se han
cursado a las aatoridades ruraleb
sobre cl cultivo y planes para 1a
entrega de cupos son mucho más
regurosas que las de años anteriu-
res. EI envío de nuevos secreta-

rios municipales a cada aldea, con
la misión espeeial de vigila 'a or-

ganización y comprobación de las
entreoas, responden a este mismo
criterio.

H a s t a ahora, las oficinas co-
marcales disponían de unos secre-
tarios ntóuiles, que ejercían misio-
nes de vi;ilancia en un cierto nií-
mero de aldeas. A1 mismo tiem-
po, 1 a s Cooperativas encargadas
por el Estado de la compra de
productos a^rícolas y las centrales
lecheras oficiales enviaban tam-
bién sus delegados a los pueblus.
En sustituciún de e s t e personal
móvil se ban nombrado los se-
cret.arios f i j n s, que dependeráu
del comité nacional locaL

Según una estimación incomple-
la, existían basla pritneros de este
a ñ o 2.858 secretarios móviles v
unas 2.500 personas de conf ianza
de las Oficinas comarcales, má^
de 3.000 delegados de las coope-
rativas de compra y lecheras y wt
ntímero iudeterminado cle perso-
nas que esiaban dedicadas a la vi-
vilancia de la producción agríco-
la y a aseñurar las entregas. l^:l
coste anual dc todo este ejércitu
de esbirros se elevaba a mil mi-
]lones de coronas..., y, por lo vis-
to, no conseauían evitar las filtra-
ciones y las rebeldías. El nom-
bratniento de secretarios fijos pa-
rece que ahorrará unos millunes
cle coronas y tendrán más estre-
chamente vi^ilados a los a^ricul-

tores.
El Gobierno obra ateniéndose

a la tnáxitna rle yue la prorlucciúu-

agrícola ha dejado de ser funci.ún
privativa del propietario de la tie-

rra. Las instrucciones sobre lo que
se tiene que ctdtivar y producir
o que criar, no se ban de atener .r
las costumbres y condicione^ ar•-

tuales, s i n o a las posibilirlailcs
téctticas-paraíso de los ^cordcna-
dores» de ^abinete-, y uu pru-
pietario que no produzca lo ude-
bido<c por cultivar menos u pur

mantener meuos ^;auadu q u e cl
prel'i jado no tendrá excusu eu la^

enire^as dc cttpos. Estos hau ^idu
elevados cou relaciún al aiiu au-
terior y deben ser cubiertus pur
el autnento de producción unita-
ria. Para ello, el Ministro de Agri-
eultura ha dado la directivas de-
nerales.

L;u las nucvas iustrucciuue,, a
las verduras se les 1'ijarún culroa
trituestrales, y en cnunto a la pru-
ducción animal se dar^ín inrlic^t-
ciones de acnerdo cun las dife-
reutes épocas; para la producciúrt
de huevos se han tenido en cuen-
ta las oscilacioncs estacionales. 5+^
pide que cada explutación a^rí-

cola procure obteuer el tn u y o r
renrlimiento posible por hectárea

mediante uu adecuado cultivo y
las medidas técnicas nece,oariae, y
por ampliación de la basc de fo-
rrajes v me•jora de lo. r•riidailo.^
a las resa;, ulttener tuavor canti-
dad de leche, ordetiando tre^ vr•-
ces al día. Nadie tir'm^ dr^rr•clro rr
explotar defectuosam^nt^ la tierra
cs la cunsi^na actuul.

Lu ordenación gunadera sc bu-
sa en dejar la explotación de la^
vacas Ir^cberas a las cooperativus,
siendo incu ►nhr^ncia rle los a^ri-
cultores no asociudus la cría ^Ir^
terneras v novillas, paru lo qu^^
se ban de enc:u•nar de la ublcn-
ciún de pien.,u.; y forrajes.

Ouranle lus tíltimos rueses drl
año pasado se ha q compruba^lu

las entre^;as de los a^ricultores ^^
de las cooperativas. Del cumpli-
mientu de etita obli^;ación delteu-
den ciertas ventajas cn el repartu
de impuestos para el at ►o tii^uir n-

te-para agricultores con mús ^Ir
20 hectáreas de tierru, el impne^-
to se duplica en caso de no ha-
ber entregado el c u p o comple-
to-, en las autorizaciones de ma-
tanza» domiciliarias, en la liber-
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tad de vender los excedentes en el
nzercado libre, en la concesión de
cuponcs para ropa y para azzícar,
etcr^tera. F;l a^ricnltor que sin cul-
pa por su parte no haya entrega-
do el cupo de un producto debe
compensarlo con la entreoa de ma-
yor cantidad de otro. Para ello se
{^orman listas y se envían u las
oficinas comarcalcs y se ha hecho
s a b e r que pcecisamente el azio
pasado « la resistencia de los ri^-
cos aldeanos y otros restos del ca-
pitalismo privado se ha manifes-

tado m^ís reaccionaria a cumplir
los debere^s con el Estado, lo qu^^
al quedar sin castigo podría con-
ducir a la de^trucción de la rno-
ral sobre el cinnplimiento del de-

l^ier de la^ masas campe^inas».

Ciertameute, en el pasado año,
por in({uencias climatolóaicas, la
cosecha de cereales no p a s ó de
uzediann, y por la escasez e in-
oportunidad de las lluvias, las co-
sechas de remolacha, patatas v vi-
no, así como lo^ forrajes, también
l^an su^rido mermas notables.

EI plan quinquenal prevé una
a^•:^leración de la producción ga-
nudera, de la mecanización, elec-
trificación de la agricultnra, unx
uiayor disponihilidad de fertili-
zuutes y de piensos, mejora de se-
millas, ampliación del aprovecba-
nziento hidráulico y, sobre todo,
una mayor socialización del cam-
po. I+:n el año 1951-central de
e^te plan-, estas previsiones no
se habían cumplido en la mc^diila
esperada: Lu importación de ce-
reales, carne, aves y huevos li^^
sido mayor que nunca, y las ne-
^•e:idades crecientes de la pobla-
ción industrial, a pesar de todo,
no han podido ser completamente
sutisfechas. l'arte de este fracas+^
corresponde a las malas condicio-
ne^ climatoló^icas del aiio.

El trabajo en el campo e^ ^ i-
^ilado cada ^^ez más estrecha^ncn-
te, y los nucvos secretarios están
eucar^ados de e s t a función. El
a^;ricultor presieute q u e pronto
desuparecerá la propiedad priva-
da y quc cada predio y cada vaca
qued^u•án integrados en una or,a-
nización socialista, que abarcar^í
la totalidad de la arricultura dcl
país.

Los inconvenientes y desventa-
jas que tienen que sufrir los a^ri-
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cultores que se resisten a ser in-
cliúdos en una orbanización c;oo-
perativa son cada vez mayores, y
dentro de poco no habrá posibi-
lidad de eleccióu. Tendrán que
inteararse todos, de órado o por
fuerza, cn las organizaciones co-
lectivas.

No obstante, la relación entre
la propiedad y el trabajo del agri-
cultor es todavía tan estrecha, que,
a diferencia de la indtzstria, el
comercio, los transportes, la ban-
ca y las profesiones liberales, en
la agricultura, la presión política
no puede sobrepasarse; muchas
explotaciones no pueden arrancar-
se aún de las manos de los a^ri-
cultores y gran parte no son apro-
piadas para la znecanización que

caracteriza a las explotaciones co-
lectivas. Hoy, el problema de la
mano de obra en el campo es se-
rio y constituye un momento pe-
ligroso, cuanto que la mayor in-
dustrialización de país absorbe los
brazos que son necesarios para la
producción aórícola. La elimina-

cióu de los ricos campesirios plan-
tea al Estado y a las Cooperativas
el problema de hacerse cargo de
trozos de tierra dispersos y de óa-
nado subalimentado. Un excesiva

presión por parte de las autorida-
des desalojaría de las aldeas a la
juventud y, por tanto, a los futu-
ros trabajadores de la tierra. Y
esto es un problema serio para un
Estado, p o r muy socialista que
sea.-PROVIDUS.

E1 precio del pan en Francia
i?esde 1951, el precio del pan

eu Francia es. fijado por el Go-
bierno para todo el país por ra-
zones pol íticas y económicas. Las
subvenciones dadas por el Esta-
do, que eu 194(i habían llebado a
la cifra de 14.530 millones, se re-
^lujeron en 1950 a 1.530. La vuel-
ta a un ré^imen de normalidad,
en 1950-51, se realizó en dos eta-
pas : una, fijando para toda la
nación el precio de la harina v
el del pan, según departamentos,
y a partir del 31 de a^osto ambos
precios fueron establecidos p o r
cada uno de los departamentos o
provincias.

La fijación del precio se bace
estableciendo primero el del triáo
en producciÓn hasta el precio de
la harina cn panadería, y después,
ileterminando el precio de c a d a
categoría de pan en fztnción de lo^
qzárgenes de panificación v d e I
porcentaje del consumo de cada

clase de pan. Para el cálculo del
primer precio hay que tener en
cnenta 1 o s elementos constantes,
que son :

a) El precio dcl tri^o. De este
precio hase, que es de 3.600 fran-
cos el quintal se deduce sólo la
mitad del iznptzesto perznanente
de 15 francos, que sirve para fi-
nanciar la formación y conserva-
ción de los «stocks» de la Oficina

Nacional Interprofesional de Ce-
reales. Ni el impuesto de estadís-
tica (30 francos) ni los derechos
de retorno para la exportación en
contrato internacional se conside-
ran en este cáleulo.

b) Impuestos. Son de tres cla-
ses : fiscales, del 1,01 por 100 en
quintal entre almacén y moliuo,

que equivale a 40,95 francos; de
transacción, el 1,01 por 100 entra^
znolino y panadería, que supone
56,34 francos, y uno fijo, de znol-
turación, de 3 francos por quiu-
tal. A estos impuestos fiscales hay
que añadir los sociales, para la
financiación d e 1 presupuesto de
subvenciones familiares aarícolas,
de un 6 por ciento en quintal, que
5upone 252 francos en quintal, y
los parafiscales, como son los im-
puestos permanentes degresivos de
que antes se babló, pero que acliú
se contabilizan en su totalidad y
que suponen 30 francos en quin-
tal.

c) Primas de conservación. Es-
tas tienen por objeto que el pre-
cio de la barina y del pan sean
constantes en el trancurso de la
campazia, y se cobran cada dos
meses, a razón de 12,50 francos
en quintal p a r a el almacenista,
contándose en el precio de la ba-
rina a 137,50 francos.

Este aumento, unido al impues-
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Serra Gironrla

I'an ^•omún (1 kilo) ... ... 49 a S1 frs. pan; 50 frs. kilu 58 1'rs. pan; :i8 frs, kilo
1'un de lnjo (720 gramos) 50 frs. pan; 69,50 frs. kilo 56 frs. pan; 77,75 frs, kilu
Pan flauta (320 gramos) ... 26 frs, pan ; 81 trs, kilo 28 frs. pan; 87,50 frs, kilo

to de entrada en almacén y a la
prima de conservación de é s t e,
permite devolver al barinero, y
asimismo al consumidor, 70 fran-
cos por cada quintal de harina
entreguda en panadería.

En cuanto a los elementos va-
riables del precio hay que tener
en cuenta respecto al trigo : a)
el irnpuesto de transporte, q u e
varía, según 1 o s departamentos,

eutre 53,60 y 78,90 francos; b) la
prima de compensación q u e se
percibe por quintal de trigo o cen-
teno que entre en el molino y que
sirve para financiar los gastos de
transporte de estos cereales cuan-
do proceden de almacén situadu
a más de 20 kilómetros dentro del
departamento. Varían también en-
tre `?ll v 200 francos, según depar-
tamentos.

Respecto a los elementos varia-
blee de prec•io, irnputables a la
harina, hay que tener en cuenta
los ^astos de entrega de ésta, que
^ arían de 56 a 85,40 francos.

5iendo perfectamente conocidos
todos los elenrentos, se deduce que
el precio del quintal de harina en
pviadería varía entre 5.536,70 u
i.816, i0 francos, pues únicamente
sale de estos límites Córcega, don-
de llega di^^ho precio a 5.970,10
fraucos.

h:n la segunda etapa de fija-
ción del pre^^io, es decir, desde
Larina en panadería hasta precio
del pan, intervienen dos factores
variables : uno, el porcentaje de
consumo de cada clase de 1 ►an,
qne es en París del 6 por 100 pa-
ra el connín, 47 por 100 el dc
lu jo y 47 por 100 el tipo « flauta» ,
v en Burdeos, el 55, 30 y 15 por
11)0, respectivamente.

Fl o t r o factor variable as el
ruar^en de panificación, pues la
remunr ruc•ión del panadero no es
unil'orme^. 5i basta panadería los
elr m<^ntos de precio son oficiales

y perfectarnente eonocidos, n o
ocurre así cuu estos dos ríltimos
elementos, qne nunca son conoci-
dos con exactitud. No obstante,
el precio del pan en los dos de-

partamentos q u e hemos tomado
como modelo, el del Seua y Gi-

ría, supo

tajes para

ne los sig
el año a

uienie

ctual:

Coinún Lujo Flauta

Productor ... .. :i3,5 ii0 4(i

Molino ... ... ... ... ... fi,4 ^,9 ;i,5

1'anadero ... ... '?8,5 33,1 38,4

Almac^^n ... ... 1,1 1,2 1

Transportes ... . .. '?,9 ^,8 Z,8
Impuestos ... ... ... ... 5,5 5,1 4,7

Prirnas conservación... '?,l 1,9 1,6

ronda. (Véase en el principio de
esta página.)

Para calcular la parte de cada
r,lenrento en el precio del pan bay
que tener en cuenta que 100 ki-
logramus de trigo en esta carnpa-
ña dan 78 de harina; por tanto,
l00 kilograrnos de harina supo-
nen en Yarís para el pan comrín

132 kilogramos ; para el pan de
lujo, 171 panecillos, y p a r a el
flauta, 379 panecillos. El pan de
lujo no debe pesar menos^de 700
gramos, y el de flauta, 300. En
realidad, pesan de 700 a 740 el de
lujo y de 300 a 340 el de flauta.

Se pueden deducir las equiva-
lencias aproximadas sióuientes :

]00 140 100

Se pueden bacer sobre el cua-

dro anterior las dos observacio-

nes sieuientes : ^

l.° El panadero tieue menos
margen en el pan comrín que r.n
el de lujo y flauta.

2.^ E1 factor «productor de tri-
gon disminuye, mientras que la
del panadero aumenta, del pan
comrúi al de lujo y flauta, lo que
explica que en los centros urba-
nos, en donde el consumo de es-
tos dos últimos es rnayor, el pre-
cio del pan sea menos caro que
en los centros rurales, donde se
consume pan ordinario, y tambir>n

Trigo Harina Pan

Pan común 980 765 1.000

Pan de lujo 7'^0 560 700 a 74^
Pan flauta... 330 250 300 a 340

(:on esta base, la parte corres-
pondiente a cada elemento de for-
►uación de precio, según catePO-

itne el marnen del panadero ru-
ral es bastante inenor qne el del
urbauo.

Lea usted el libro

TRECE GANADEROS ROMANTICOS

de Luis Fernández Salcedo

s porcen-
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L^^s residuos de población como
f'ertilizantes

l:ada ^•ez se cunfirma más el he-
cbo de que el enriquecimiento de
los suelus en rnateria urgánica ea
la coluciúu a ruucl ►us problemas
d^^ tipo físicu, químicu y biológi-
cu, que de utru modo no tienen

posibilidad de resolverse.
Mantener una estructura I'ísica

óptima, aportar principios fertili-
zantes, ayudar al desarrullo dr.
Ima publaciún tnicrobiana útil,
^un tres acciuue, que se cuntplen
sintultáueauleute si ae alcanza uu
nivel determinado cle bumus. Sin
este nivel, los fertilizantes rnine-
rales no re•sponden adecuadamen-
te; la estructtn•a se bace cunlpac-
ta en el caso de suelus arcillosos
u granular en el de lus arenosus,
y la vida -^Ir,l prirner I ► urizunte

casi cesa I^;,te es el casu de mu-
chas tierra^ trupicales que están
su(•riendu iniulerruutpidu pruccsu
^le esteriliracióu.

1'eru la ruateria orgánica cn una
agricultura en pleno procesu de
ntecanización, va 1•allandu alar-
Inantemente en mucltos países;
de allí las fórmulas de abonu:
^^erdes donde la climatología las
^•un^iente ; o la fabricación de
composts y estiércules artificiales;
las coberturas v i v a s u muertas
(mulching); la mejora de la es-
tntciura delsuelu con uuevos pro-
ductos orgánicos, comu la sal só-
dica ^lel poliacrilonitrilo hidroli-
cado (f^rilium).

Y, sin embargu, uo Itay organi-
zada wla buena economía de la
utateria orgánica, que se despil-
farra v pierde en fonna ^le resi-
ilnos a^rícolas, de basura^ de po-
hlación, de rPSiduos de las indus-
trias de transfortnauiún de los pru-
^luctos ^lel c.unpo.

^Lo., residnus de población ban
de tener cada vez más importan-
cia, porque inexorablPmente va
aumenlando Pl porcentaje de los
sere5 Ilumauo^ ^Ille viven cn villa^
ile rnr15 ^Ir, 10.000 babitanteti y, por
tauto, r, cada vez mayur la pro-
duccióu de residuos y- basnras de
poblaciún,

Así lu han curnprendido los hu-
landeses, que, sobre todo despu^^s
cle lus sncesuti de lndochina, cs-

tán sometidos a una intensa pre-
siún demográfica con 10 millones
de habitantes, un aumento anual

cle 1^0.0OU y una densidad de 310
babitantes p o r kilómetro cua-
^lrado.

Yor esto han sido los ltolande-
ses lus que han llevado a la prác-
tica el plan más extenso y audaz
de aprovecbarniento de residuus
de población.

Siendo un pruductu baratí^imo
(aproxinladatuente 16 céntimus
pur Kg. en lábrica), llay que
cuntribuir a ello con la máxima
mecanizaciún de su manipulación,
con la venta de desecltos carua
(principalmente metales no férri-
cos) y con la subvención de las
ciudades que se bene6cian de li-
brarles de tal masa de productus
ulolestos diariamenie.

1♦:n Holanda se da, además, una
circunstancia muy favorable, cual
es la existencia de unos transpor-
tes ferroviarios eficientes y econú-
micos, sin lo cual es inútil inten-
iar crear industrias que movilicen
productos que tienen que ser ba-
ratos para ser financieras aquéllas,

li,l proceso de preparacióu de
lales basuras consiste en lo ^i-
guiente :

a) 1'raneporte en trenes de wti-
dades especiales con descarga au-
tomática en vías elevadas sobrc el
«parque de basuras».

h) l^ivelación de los montune^

de basura y riego con agna enri-
quecida cun cultivos de bacilus
adecuados que elevan la tempe-
ratura cn '.:4 horas a ^0", cunti-
nuan^lo la fernlrnlaciún duranlr+
unos seis meses.

c) Selección drl ntaterial au-
teriur, s e p ar a n d u mecánica u
uta^ne^ticamenle cristales, bute-
llas, piPles, huesos, Ir1P,tales, cau-
^•hu, etc.

d) Pul^^erizaciún mecánica del
rP.ao, que pre;euta así tnt aspect^,
dc mantillo o tierra Gna.

La selcc,ciún c, relalivameutr

^inlpliGcada, por^lue el auta de

casa realira ya ca,i siempre un

pri ►ucr servicio de recuperación

de paquete,, buteílas, residuus ali-

IIIP.t1t.lerOS.

La compusiciún rnedia del ma-
terial ya p r e p a r a cl o es la si-
ruicute :

N i t rógeno ..... 0,45 `^o
Acido fusfórico, . . 0,45 »

1'otasa . . . . . . . 0,'^ „
llutnedad . . . . . 30 n

Este abonu ee enrplea eu la du-
sis de unas 50 Tnts, por Ilectárea
cada cuatro arios.

Su efecto es rnuy beneficiosu,
pues corno consecuencia d^^ una
mejoría en la estrnctura del suel,l
aumenta el poder retentivo para
el a^ua y además se iucorporan
uligoeleulentus c u nl u cl cobre

(0,04 %), boro (0,OU4 "^,1, man-
gaueso (O,f13 %) y tuagnesia (0,3
pur 100), Iau fundamental para
la formaaibn v fisiología dc la clo-
rofilia.-J. N.

EI valor de nuevas variedades vegetales
Al genetista que se dedique

a producir nuevas variedades
de plantas le interesa conocer,
por lo menos aproximadamen-
te, lo que le puede costar una
nueva variedad de plantas que
intente crear. Esto es muy di-
fícil, porque en el gasto de una
nueva variedad intervienen al-
r;unos factores indeterminados,
como el tiemp^ que se necesita
para producirla que, por tér-
mino medio, se puede calcular
entre diez y doce años. Otro
factor indeterminado es e] gus-

to del nicrcado o la mc^da, que
puede inNuir considerahlemen-
lc en la aceptación o n<I de una
nuc^va v^lricdad. 1'or ítltimo, la
apat•ición de alf,nma nueva en-
fcrmedacl huede originar la des-
aparicicín del cultivo en pocos
ar^os. En est.as condicioncs, sc
comprende qttc es mtiy difícil
dar cifras al>roximadas dc lo
clue puecle valer una nue^^a ^•a-
riedad.

El cost.c dc ésta sc obticnc
sumando lo gastado anualmcn-
te en la misma y multiplicando

}t)2
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por el número de años de traha-
jo. Amhos conceptos, capita] y
trabajo, son también difíciles de
valuar•, por ser partes alícuotas
de tm total. Lo corrientes es
que el productor de variedades
realice el trabajo de selección
junlamente con otros trabajos
de la finca. con lo cual el capita]
y t icmpo empleado en la selec-
cicín es tma parte de lo que em-
plean en la explotación.

Así, pues, las cifras que a
vcces se dan del valor dc pro-
dueción de una variedad son
rnuy aleatorias y muy variables
entre sí. Mejor camino nos pa-
rece intentar investi^ar el va-
lor econ ►ímico que para algu-
nos productores ha tenido la
obtención de algunas varieda-
des que se cultivan en varios
años. Esto es más fácil, sobre
todo en los países en que se
realiza un Servicio de C'ontrol
de campos y semillas y donde
se pa^a al productor una canti-
dad anual en concepto de in-
dernnización por su traha jo.

Como en Holanda existe este
servicio de protección de los
derechos del ^enetista desde
hace diPZ años, vamos a servir-
nos del mismo ^para ver el va-
lor econcímico de al:;unas va-
riedades de plantas agrícolas.

En el cuadro que si^ue se in-
dican 13 variedades de patatas
cultivadas en Holanda clesde
hace varios años, con los por-
centajes en superficie de las
mismas en los años 1q42 y
1 t151 , así como los derechos pa-
^ados a los productores de las
mismas en lma serie de años ,y
la media por año :

Núnirr^^
de I c^d^i.aae °/° de euperficie

n
varirdnd deede F.n 1042

=

F.n ^951

1 1925 2,5 3,0
'? 1925 7,6 3,5
3 1928 6,2 5,5
4 1930 1,3 2,5
5 1 tT32 5,0 5,0
G 1935 3,5 1,5
7 1937 0.9 0,0
8 1937 O,^i 0,5
9 1939 1,8 1,5

10 1943 0.9 3,0
11 1946 0,7 2,0
12 1947 0,2 1,0
13 1936 16,6 30,0

Los números entre parénte-
sis indican el de años que se
pagan los derechos del produc-
tor. El total de la cantidad me-
dia pagada ha sido de 68.594 flo-
rines, con lo que resulta una
mcdia por año y por variedad
de tmos 5.250 florines.

Las 11 variedades recomen-
dadas en todo el país. de la
actual lista de variedades se
llevan cultivando los si^uientes
años:

Figenheimer ... ... ... 58 años

Fersteling... ... ... ... 51 »

Industrie ... ... ... ... 51 »
Rintje ... ... ... ... ... 4l »

Alfa ... ... ... ... ... ... 2^ »
l^TOOrdc'lin^... ... ... ... 23 »

Ftmore .. ... ... ... ... 21 »
Voran 15 »

Las t res restantes variedades
se empezaron a cul.tivar en 1946
V dE'spll( s.

I)e las 18 variedade's reco-
mendada^ en distintas re^iones
etii^ten dn^ que se cllltivan
cu^trenta años.: lma hace más
de veinte años, siete se cul-
tivan entre doce y diecintleve
años, v las cinco restantes se
pusieron en cultivo en 194^2 y
en años posteriores. Si tenemos
en cuenta las 29 variedades in-
^licadas, veremos que de ellas
21 variedades se llevan ctrlti-
vando más de diez años v las
ntras se encuentran en cultivo
hace mcnos de diez años.

Para cstos cálclrlos. supon^a-
mos que una variedad se man-
t ienc en cnltivo durante diez

Derechoe p^Radoa en to^al Media enuel
(^orinee)

G2.291,43 (91
72.282,30 (91
63.172,49 (9)
56.033,13 (9)
74.050,21 (91
38.759,21 (9)
9.219,83 (9)

17.040,78 (9)
42.042,63 (91
23.829.09 (8)
8.340,25 (5)
7.732,69 (4)

126.214,15 (91

((lorinea)

6.921,27
8.031.36
7.019,16
6.2?5,90
8.227.80
4.30F, 58
l .042.43
1.893,42
4.671,40
2.647,67
1.668.05
1.933,17

14.023,79

años, durante los cuales recibi-
rá el productor de la misma
10 x 5.250 f^lorines = ^i2.500^ flo-
rines, que, unidos a los intere-
ses durante este tiempo, repre-
sentan unos 60.000 florines co-
mo indemnización que ha reci-
hido el productor por su traba-
jo. Esta cantidad corresponde
a tm capital inicial de lmos
40.00 florines hace diez años.
suponiéndole un interés de lm
5 por 100, o sea, que al produc-
tor de esta variedad que ha e^-
tado cultivándose durante diez
años le representa esta varie-
dad unos 40.000 florines (pese-
tas 400.0001 en el motnento de
lanzarla al mercado.

Si la variedad se mantiene
má^ años en el cultivo, obten-
dr-á el productor mayor canti-
dad en concepto cle indemniza-
ción, v, por lo tanto, le renrc-
scntará la var•iedad ohtenida
rnás capital en el momento de
]anzarla al mercado.

TTaciendo análo^os cálculc,^
a los arriha indicados, se ohtie-
rrcn los dato^ que a continu,t-
ci(ín indicamos como valor rc-
1>rc^entativo de una vari('dad
que se cultive durante los si-
^uientes años:

10 año^ ... ... 40.000 florines
20 años ... ... 60.000 »
.^0 años ... ... 72.000 »
40 años ... .. R0.000 »

I^e las consicíeracinnes ante-
riores ^e dcduce qtte la ohten-

(•icín de una nue^^a variedad <^^
tm l^rohlema caro v de tieml^c^

v((ue sólo en el caso en que cl
)ir(,ductor se encuentre pr^tc-

^rido de sus le^ítimes derechns
se pondrá a trahajar en la oh-

t('^lc'I(ín dP nllPVaR val'1('dad('^.

Por ell^, en todos los países
se estudia la manera de reco-
noccr tales derechos a los pro-
ductores de semillas o nro±eger
su^ trahaios por medios más o
menos direct.os de modo que
coadvtlven con el ?^ ^tado en la
c,btencicín i^ multiplicaci^n dc
variedades adecuadas que ele-
ven el rendimiento unitario de
los cultivos.
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Reunión internacional de Cereali-
cultura mediterránea

Por iniciativa de la Diputa-
ci^n Provincial de Vicenza, de
acuerdo con el Ministerio de
Agricultura y Montes, se cele-
braron dos jornadas de cereali-
cultura mediterránea, en el Ins-
tituto de Técnica Agrícola Na-
zareno Strampelli, con sede en
Lonigo, a las que habían sido
invitados especialistas en ce-
realicultura de Francia, Tímez,
Argelia, Marruecos Francés, Es-
paña, Marruecos Español,' Yu-
goslavia, Grecia, Turquía, I^íba-
no, Israel, Egipto y Libia así
como Portugal.

Se t.rataba de jornadas dedi-
cadas a dar a conocer las nue-
vas razas de trigos italianos. no
sólo a través de nublicaciones.
sino visitando después los cam-
pos de las varias regiones del
Norte v Centro de Italia, ya que
por lo avanzado de la estación
cn el 1^^7ediodía estaban gran
parte recogidos.

En representación de^l Minis-
teri^ de Agricultura, y en nom-
brc^ del Instituto Nacional para
la producción de semillas selec-
tas, asist ió el agregado agróno-
mo a}a Ii^mbajada de España,
scñor- Morales.

Las j^rnadas fueron presidi-
das por el Ministro de Agricul-
tura ,y Montes, profesor F'ar.fa-
ni, quien estuvo los dos días en
Lonig^, v no sólo asistió a todos
loe act^s anejos, sino que t^mó
parte activa en los mismos.
^asistic^rnn también el Suhsecre-
tario ^lc .•^gricultura, señor Ru-
mor; T)irectores generales de
:^^ricultura, .Alimentación y Tu-
tcla Económica de ]a produc-
ción, alaos jefes del Ministerio
v f.^orlo.c l^s jefes provinciales y
rnopartimentales de Agrictlltu-
ra, a m<ís de más de un millar
^^e a,c^ricultores de la zona. Tam-
hién asistieron los diversos ge-
netistas cerealícolas italianos,
hien conocidos en todos los
pa Í Sc'S.

Como delegados extranjeros,
estuvieron presentes : por Por-
tugal, el Ingeniero Agrónomo
Luiz Guartin Graça; por Arge-
1 i a, e 1 Ingeniero Agrónomo
Maurice Gueit, y por Grecia, el
Ingeniero Panayotis Papadimi-
triu.

L a s Ponencias presentadas
fueron del profesor Hugo de
Cellis, sobre «Estado actual de
la difusión de las variedades se-
lectas de trigo en Italia»; del
doctor Ignacio Lutri, referente
a«Nuevos trigos duros y blan-
dos creados en Sicilia», ,y el In-
geniero Agrónomo Manuel Cra-
dea, sobre «Nota informativa
sobre e} cultivo de trigos italia-
nos en España y sus posibili^ia-
des».

Los demás delegados extran-
jeros dieron lectura a breves
notas que prepararon sobre el
cu}tivo de los nuevos trigos ita-
lianos en sus países.

Después de escuchar las muy
interesantes intervenciones de
los varios genetistas cerealíco-
}as ita}ianos, de acuerdo con los
delegados extranjeros, el dele-
gado español present,ó la si-
guiente moción, que fué apro-
gada por unanimidad.

L o s delegados de Argelia.
Grecia, Portugal y F.snaña, que
han participado en ]a retmión
internacional de Cerealicultura
1^7editerránea de Lonigo. des-
pués de manifestar su satisfac-
ción por la iniciativa y felicitar
por su resultado a la Diputa-
c i ó n Provincial de Vicenza.
comprobando. de acuerdo con
el profesor Oliva, las diferencias
ambientales y ^edoló.gicas de
los diversos países de la cuen-
ca mediterránea : considerando
que en todos los citados países
existen diferencias c}imatope-
dológicas más intensas que en
italia, sugieren a los técniccs y
genetistas italianos que tenaan

en cuenta de producir nuevas
razas de trigos :

1) Que en sus países la llu-
via es escasa y mal distribuída
y laterna, con largns períodos
de sequía.

2) Que la ma,yor parte de
los terrenos manifiesta reacc^ón
alcalina y presenta una capa
cu}tivable, casi siempre de poco
espesor.

En consecuencia, los trigos
que en Italia se consideran bue-
nos para tierras pobres, en sus
países pueden considerarse ade-
cuados para tierras que en ellos
son «ricas». Ruegan, por tanto,
a los genet.istas y técnicos ita-
]ianos que den cuenta, no sólo
de las buenas cualidades de sus
nuevas razas de trigos, sino
también de sus defectos, resis-
tencia a las enfermedades crip-
togámicas, escasa resistencia a
]as adversidades del ambiente,
esca adaptación a las adversi-
dades pedológicas, etc., que se
estab}ezcan intercambios de se-
millas racionalmente, bajo el
control de los Institutos Agro-
nómicos, para facilitar los en-
sayos de adaptación en benefi-
cio de la Agricultura de los va-
rios países mediterráneos. C'ree
rios países mediterráneos. Creen
íltil, para tal fin, que el Minis-
terio de Agricultura y Montes
italiano haga promotor de la
creación de tm Centro para rea-
lizar los ensayos de adaptación.
que deben llevarse a cabo en
colaboración con ]os Ministe-
rios de Agricultura de los de-
m<ís países mediterráneos. con
aclue}las variedades considera-
das más adecuadas a los referi-
c}os países.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

CONSTRUCCZON Y reparacíón de

vasijas para vínos y aceites. FER-

NANDO VILLENA. Almendralejo.

V ENDO T R A C T O R DE MANO.
MARCA «TRUSTY», 9 caballos, se-
minuevo co.i carriilo, arado Y Brada.,
Escríbir:
TOLEDO.

D O R A D O. Míradero, 11.
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h;u Vircaya y Guiptízcoa conti-
núa la suspensión de ferias y mer-
cados en la provincia a causa de
la glosopeda, plana que parece va
disminuyendo al^o.

F.n Lugo se celebraron las fe-
rias y merca^lo^ acostumbrados,
con normal concurrencia de vacu-
no, lanar, cabrío, porcino y caba-
llar. Los precios quedaron en baja
en el porcino y se mantuvieron
sin variación en las demás espe-

cies, en las qne se efectuaron bas-
tantes transacciones; se exportó
►anado vacuno a I3arcel.ona y Ma-
drid y lanar a Valencia y I3ilbao.
En Pontevedra, a causa de la exis-
tencia de glosopeda en la provin-
cia y la prohibición de asistencia
a mercados y ferias del ganado
vacuno, lanar, cabrío y cerda, la
concnrrencia de ^anado a los po-
cos certárnenes fné escasa, con pre-
cios sostcnidos v rnediano míme-
ro de operaciones.

1'.n LP.o71 P.St1140 Illlly desalllnla-

da la feri^ de la capital por la

misma cau,a indicada para otras

provincias, y el ntímero de opera-

ciones fué ,en ^enc:ral, reducido

a precio. sin variación, e incln-

so con al^nna baja en nanado de

abawto, especialn Ĵ ente acirsaila rs-

tái Hn P.l }lol'('lno df' IlP,stPte.

En "l,amora tambi:^n se han ce-
lebrado Irocas feria^ y mercados v

lo> precio^ se mantuvieron soste-
nidos para las distinta, especies,
efectuándose, en ^eneral, rednci-
do n!ímero de operaciones. h^l ^a-
nado asi5tente prncedía de la pro-
vincía y se exportó ^unado vacn-

qo a Ma^lrid v I3arcelona y lanar

u Valladolid v Madrid.

h; q Hue.^c.:r tau Ĵhic^n han estado

suspendiilos lu urayor parte de las

I•eria4 y mercailos y no ltan teni-
do luhar más rf!re alhunos de ga-
nado caballar, a los que concurrió

mular principalmente, si bien en

escasa proporción y con precios en
baja. Sohre la4 restantes especies

se efectuaron Cransacciones dire^c-
tamente entre particulares, a pre-
cio3 sin variación para el vaouno

v en haja para el cabrío, lanar y

porcinu.

F,n V^avarra tan sólo se celebró
la f e r i a rle ^;anado caballar !le
Lnmbier, con bastante con<^^urren-
cia, así como los mercados de crías
de ganado porcino, en las qne se
comprobó por completo su e,ta-
do sanitario, procedencia indeln-
ne, ete. Hubo normal concurren-
cia de reses, siendo incluso muv
abun^lante las de destete. La^ co-
tizxciones quedaron en baja para
el porcino y sa^ mantuvieron so.^-
tenidas en caballar y lanar, mos-
trando tenrlencia al alza el ^ana-
do asna1. Se eFectuaron bastantes
operaciones en porcino y en esca-
sa cnantía e Ĵt el caballar. ^En las
restantes especies contimía la pro-
hibición de a5istencia a mercados
por la Pxtensión alcanzada por 1^_ Ĵ
^lo^o^eda, la cual ha invadido a
;anados lanares en pasto^ comu-
nalc,.

1';n Avilu tnvieron lu,ar la, fe-
ria., de Ar:^^alo, Piedrallita v la
ca{^ital, sn^peudiéndose otras va-
ria., por la eatt^a tanta^ vece^ re-
}^retida. A,imistno tuvieron lu;ar
los tnercados de co^t!mibre en los
lurares libres hasta ahora de la
epirontia. I:a concurrencia f u ^
mnv n!nuPro.^a en caballar v nor-
ntal r^n vactuto, lanar v cabrío,
con r^x!^cepció q de la feria de la
cahital, clne e^luvo mnv desani-
ruada, por r,tar dPClarada la Pn-
fermr^darl r^n t^^rmir Ĵ os próximo^ a
la mi^ma. 1'recio, soñtPUiilo^ Pn
las di.,tiuta; e5pecies, efcetnán!lo-
ce tnediano número de ope!•acio-
r Ĵ es, corresponáiendo el m a y o Ĵ'
porcentaje al ^^anado poreino. Se
exportó ^anado vactmo a Madrid,
Barcclona v Rilbao, y lanar, ade-
m:ía de dicl!as capitales, a 7,ara-
^roza v Ilogroño.

Fn •Palencia sólo bubo una fe-
ria de caballar en la capita1. Mu-
cha concurrencia, por cierto, tan-
to de caballar como de mular v
asnal, quedando los precios s i n
variación, Fn las demás especies
se efectraron operaciones directa-

rur^nte entrc partic.nlarc,^, nu n•-

^,istrándotis variación eu los lrrc-

cios.
l^;n .^Ilraccte .^e crlchr•uron la^

feria, v mercado5 semanales bahi-
tttale. en c,ta ^^poca de^l año, con
a^istencia de vacuno, lanar, ca-
hrío. pot•cino v cahallar. Concu-
rrcnc;a normal Irara toilas e,la;
e^,lrr•cir^ v nttlnerosati transaccio-
ne^ ^_! precio; so,tenidoc.

I^ n 13alear•e.^ l:uubi^n 1a concu-

rrencia fua^ norm^l en csta cla^^!•

de ^anailo v bastante numcro^,a^^

la^ olrcracionc^ efecl!rada.^, a Itrc•-

ciu. rlne 5e ruo,lraron ^•n alz:! }rara

cl ^^acuno v lunar, crrn!o con.^^.

ctrencia dcl cicrre del Iruerlo, <•n

rvitaci^rn de conta^io de ,lo,olrc-

ila al ^anado de l:!^ i.aa,. I?n ca-

brío, porcino v caballa^•, lo.^ prc-

ciuti ,^!^ rnantrn-•ieron sin varíación.

F;n 1^Itn•cia br Ĵ lro norural conc!r-

rr•enc.ia df, vac!mo, lanar•. cabríir.

Ir^^rcin^! v caballar•, cmr ha^^lanlr

acti^irla!1 contct•cial, cfecluándo.^^

nunlr•rir,:!^^ tra Ĵ t^accioncc a Irrcci^^^

,o.,t^^nirlo,. ^e exportó ^anado la-

n:rr a C:!tal!rña v "Coledo.

T?n lladajoz no .c cclebraron fc-
ria; cn la lrro^^incia a cansa de In
,lo^oliFda, teniendo tan ^!ílo 1!!-
^^,:.rr ^•I mercarlo de• 1)on I^!•nitir.
^tu^• ^^^t!no mnv conctn•r•idn r•n la.
rli^crPnte^ r^^lrecie. v cirliitíndo^c•
^"•:la; :! Irr•^•ci!r; in^^arialrlr•.• I^;I ci•n-
.n !,ana!lero Ge Ĵuantienr• ..o,tr'ni-
il!r r^^^ ^^:anado caballar v^^n^^da ^•n
h:!ja. Iror ^acrificio. var•nno. I:!n:n^.
cabrío v Irrn•cino.

I^;n 14u••rr^lona t!n^i^•r•i!n Irr^ar las
fcria; v mercaalo, dr eir.,tun!hrc,
ntt!v concur•rido.ti Pn car•uno- lanar
v horcino, v Ĵnu^trándo.c lo, lrr^•-
r^•ios cn buja, Irríucilraln!rnlr^ ac!!-
^a!lu cv! ^wPja, v cordcro^. I^;n Cc-
rona, I:! a^i^lcncia a lrr., di^lintrrti
u Ĵ ercado.^ fti^•^ nnry li Ĵnilada en lo

ctne re‚pecta a vaenno, lunar y
purcino. T.o^ prccio, se nto,t Ĵ•arort
en baja, e`ecluándo.^c norrnal n!í-
n Ĵero rie olteraciones. FI rana!lo
proce Ĵlíu tanto ^le la provincia co-
nio al^^nna, partii1as de porcino
andalnces y extreme Ĵto^• A tíltima
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1 ► ora se ha suspendido la celebra-
ciún de ferias y mercados por la
amplia difusión alcan•r.ada por la

1'iebre a^tosa.
E:n Ciu+la+l Real luvieruu ingar

loa rnercudo^ de Malaoón, Fnente
el Fresno y Villarrnbia, estan+lo,
cn general. +lesanimados por la es-
casa concttrrencia de vacmlo prin-
cipalmente, p u e s únicamente se
permite la asistencia de reses de
al^nnos términos mnnicipales por
estur otros ^lcclurados como infec-
ta+los de glosopeda. Talnbién en
^anado eqnino se vieron normal-
mente asisti^los, si bien el ntíme-
ro +le compra^-entas fneron redu-
cidas. Los precios, que hajaron
para el vacuno, snhieron para el
caballar y quedaron sin variación
en las restantes especies.

En Cuenca no se celebraron fe-
rias ni mercados durante el mes,
y tan sólo se bicieron al^nnas ope-
raciones entre particnlares a pre-
CIOS sOStP.I11IlOS,

F,n Madrid hubo e^scasa concu-
rrencia a los merca+los celebrados,
con re^lncido núlnero +lr operaciu-
nes comerciales y cotizaciones sin
^ariación. Parece que van redu-
cic^ndoĴe al^o lus foco, +1P fiebrr.
aftosa.

Fn Málana tan sólo tnvieron ln-
^ar los mPrcados con asistencia dP
^ana+lo caballar, por la prohibi-
Pióu +le la asistencia de otras ea-
pecies por la difusión alcanzada
por la ^losopeda. La concurrencia
+le a+juel ganado fu2^ lnnv abnn-
+lante ; pero el número ^le tran-
tiaccionPS no p a^ ó +le rnediano,
nlauie.ni+^n+lo^e lu, E ► recios soste-
ni+los, tanto Pn c<ihullar corno en
nlular y asnal, lá,l ^anado proce-
+líu de la provincia y hubo expor-
taciones +le lauar y Pabrío para
Barcelona v Valencia.

Fn ,Ia+^n, P.^ca^a cuncurrencia v
precios sin ^ ariación, efectnánd^-
se rP^;nlar ntírnero +1P operaciones.
f?l censo ,ana+leru lia aumentado
en el ^;ana(10 p+)['RInO y Se IIlan-

tiene sin variaaión e ►1 las ^lemá^5
P.fipPPIP.s,

F;u Granz++lu sP cPlebraron 1 a s

feria, +Ie la capital, Loja v.Ierez
+1P1 Marque^a+lo, así como los mer-
ca^ios acostumbrados, re^istrándo-
sP muv redttcida concttrrencia, por
existir ^iebre aftosa en ntunerosos
tr^rminos municipales.

^,l?RF:1LGti Y LGGLiMBREti

Las faenas +le recolección se han
visto dificulta+las por las torrnPn-
tx, en HuPll a. En Cá+liz, pur las

lloviznas +le junio y el encamado
dP Las mieses. Habo daños loca-
1P5 +le torluentas en Zamora, Lu-
go. Valencia, Valladoli+l, Cuenca,
Albacete v Huesca. En • esta pru-
^incia se atlelantó la recoleccióa
por el uumento stíbito de la teul-
peratnra. C a 1 o r e s excesivos +{e

prcrnto en A^ila. 1‚n Cuenca i^a

n ►.ejorado la parte aFectada por

las ►íltilna; bela+las +1P prinlavera
y los pe+lriscos.

i^;n S`c^-illa, los rendimientos fnP-
ron bnPnos en conjttnto. Fn Cór-
doba, en heneral, ^ste es bnen ai► n

de cereales v le^;tunbres. F.n Gra-
nada, los primer•o^ +l a n bnenas
l ► ro+lncciones, especialtrlente 1 0,

taralíos. Fn PaLe^acia tambi^^n +^s

btten a ►io +1P cereales y 1PrnmbrPs

+le^ ototio. Muv btzeno Pn Se^ovi<t,
con Pxcepción t1P lus veros v las
al^;arrobas, que desmerecen ba,-

tante. Fn Ma+lrid e^tá baeno tod+^
lo dP prima^Pra. La^ pro+lnccio-

qes +1e %ara;oza resultan nmy va-
riablPS ^1P zona a zona. T;n Pl rP-

^^;a+lío dc Hue^,ca son acP^} ► tab1P:.

En Teruel ba faltado hnrnP+lad v
1 ► a sobra+lo Palor para qnP la ^ra-

nazón se verifiqne en las +1Pbi+las
con^liciones; hav bnen año +1P 1P-
^unlhrPS en Psta pro^-incia. T;n Ali-
cantP, los cPreales +le la VP^,a +1P1

SP^,ura v rle los re,atlios, Pn rrP-
nPral, diPron bnen re^nlta+lo. F,Ii
Soria, las lentunbres vi cerPalPS +le
pr'Ima\'P^ra sP ball (^1leflafl0 In1IV

cortos. Los PPreales y le^ ►nnhres

^le Mnrcia han visto prec^ipit^lda
sU rP.PO1P,PClOn ^lOr la sP.(lUla y i'1

calor. La cosecha es desiraal v^ó-
lo aceptable Pn el Norte. Rn Cas-
tell+ín. bl^enas cosechas, en ^ene-
ral, es}^PPialmente la de ^uisantes.
También Pn Tarra^ona las pro-
duccione, resultan aceptables. Fn
Bare^elona, los calores han perjn-

+lica+lo la granuión de los cerea-

1PS, y cle le^umbres resnlta el añu
selnejante al pasa+lo. En (^Prona,
las cosecbas son adnlisibles, si bien

las mieses se han queda+lo cortas,

por ^los cual esca^earú la paja. Fn
L^^rida hav buenas cosechas, te-
niendo mncha bierba los re^adíos.
Los cereales +1P L P ó n granarun
bien; las le^^uluinosas de prima-
vera estabau en fluración Puando
nos transmitieron e,tas nolicias.
esperántlosc res111ta+los pareci+los
a los del alio anterior. Fn Sala-
manca tambi^n el año Ps bueno,
e,pecialrnente al^arrobas v ^ui-
SanteS (larall hUP.lla ^I'Ol1UCelOn.

1_as Iln^rias clP ,jinlio fa^-orecieron
1.1 rranazón dP la Rioja Alta; a
consecuencia de Pllas, los cerea-
les mejoraron en sn P^tiulación.
F.n \ar-arra, las pro+lucciones fuP-
ron +lesi^^nalPS^ l^abiendo padeci-
do nnicho cl sePano en La Ribi^-

ra por falta +le humetla^. l;n el
resto de la provincia, los resulta-
rlos serán rnejorPS; sin embar^o,
1 ► av qne hacer notar qne las le-

nnmbres no han terminado de ;ra-
qar Pn condiciones. En Ponte^^e-

+lra hubo mnv huPnos ren^limiPn-
tos. Fu las Palm^ ► s, los res++lta+los
de los cerPalPS b:ul si^lo mP+lianos.
annque satisfaotorio,v 10. +le las 1P-
^tunhrP^. La imt^resión r^^eneral dP
Santa (:rnz Ps hnPna. 10• PPrPa-
les están atrasado^ en Sut ► lartrler;
de babas v ^uisa+^tP^, la; P+rsccha.
a^ní s o n Portas. T,a Ĵ mif^^P, +1P

L^n^o (nortP +1P^ la prmincia) .,P
volcaron. más +ine natla por la ac-
ción mPPánica +lel viento; t ►Pro va
sP ban IevantatÍo Pn nran t+artP :
los PerealPS, en ^eneral. +larán co-
secl^as snpPriores a las +lel añ+ ►
anterior.

T as le^nmbres de Cintlad RPaI
+lieron mavores renclimientos nn+^
Pn 19;i1. Fn Crana+la, la vP•^a. las
lentejas v los veros ofrePieron co-
sPCl+as ^esi;aale5, seglín Pl mavor
o menor atarJne de jopo, Fstas
tres c^lases de le^nmbres resnlta-
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ron medianamente en Jaf^n. En
Vallarloli^l hubo más cosecha de
al^arrohas rlue en el ar3o anterior,

y el resto rle las legumbres ofre-
cieron resultados normales. En Al-
hacete ha sido buen año de le-
^umhres, en conjtmto, fallando la=
lentejas, que ►ranaron mal. Las

le^nmhres de Guadalajara se por-
taron hien, especialmente las vc-
za.^ y las almortas, F.n Toledo, las
alrarrohas dieron resultados satis-
far•torios. F.n lamora, las lenum-
bres de primavera acababan bien
sn ciclo vehetativo, habiendo a11í
mncha cosecha rlr• al,arrobas. Pin-

taron hien las almortas los altra-
mur•e., y los ;uisantes en Bada-
j^z. Las altas temperaturas per-
jnrlicaron en Alava a las Lenum-
hres r{ne van sohre tierras flojas.

^rRlr:r Ĵ
i;n FTuelva no han granado los

tri^os tan hien como se esperaha.
En C.^^^liz, los de ciclo largo no
madnraron hien por el encama-
do dP la.R mIP.^P,S. T^., muv buena
la cosPCha de (;órdoba. Buena en
Granada, aunr^ue en al^tma^ zo-

na^ les vientos del norte han oca-
sionado deficiencias en la ^rana-
zón. r^ne en los renadíos han sirlo
imputahlP^ al en^• ^^13arlo. En Má-
la ,̂*a ^ranrí hlen, a favor de las
temperatnras, relativamente sna-
ves. A fines de junio empezó la
Sie,^a en l.rs z^nas más cálirlas de
.12^n, pre^entándr,^e como dificul-
ta^l nrinr•ipal el Pncamado. Grn-
nan hiPn la^ trinoc en Palencia v
Raleares (^ah-o alnnnas zona^).
Ti,n Valladelid hav buena cosccha,
Pn rl^nrle lim-ió no hace mncho ;
pern r^n lac restantes zonas es rle
tPme•• rtne por la sPquedad se prP-
ccnte Pl a^uradn. T:a coser•ha de

SP^,ovia PS PxcPlente y;rana hien.
En Marlrid, aunrTuP la impresirín
si^ne .^iPnrlo huena. es lo cierto
rtne los r•alorec dP entrada de ve-
rano han r•atrsado periuicio a los
tri^os canrleales. En Ciudad Real
se mejorarán loc renrlimientos rlel
ario anterior. Fn Almería, la co-
Qecha es mediana cn los terrenos
hajos v al^o meinr en los altos.
A pesar rle nue los tri;os tarrlío.^
tienPn roya, la cosecha dP Alha-
cetP hien pnede ser calificada de
francamente buena. En Fíuesca

hay bastante asurado, pues falt6
la humerlarl para granar; a nr^ -
dida que se avanza hacia Mone-
gros, 1 a s parcelas v a n estandu

peor, y en esta zona y erl las li-
mítrofes ya lle;an a ser las cose-
chas francamente malas. En Te-
rttel es bueno c1 aspecto de los
tri,^os de ciclo corto. La misms
desi^ualdad que hubo con las llu-
vias de mayo en Soria hay aho-
ra en los rendimientos de tri ►o;
la elevación de temperatnra en la
tíltima decena de jtmio perjadic^í
la ^ranazón. En Guadalajara em-
pezó en junio la sieoa de los pre-
coces en la campiña. La impre-
sión de coseeha es inmejorahle,
pues se ve que hasta en las serra-
nías está ^ranando bien, con ex-
cepción de al^unos puehlos d e 1
partido de Molina. En Tole,do, los
tri^os precoces dieron huena co-
seclla ; pero se teme que no se
porlrá decir otro tanto de los tar-
díos. En Alicante, el tri;o sem-

hra^lo en la Vena del Señrtra v en
1 o s re^^adíos eventnales march^
bien ; no a^í en los secanos del
litoral v eu la parte alta dP la
provincia (r^ne e^ en donde el cul-
tiv^ de e5te cereal tiPne mavor itu-
por(ancia), pue^ la ^ranazón, por
falta de htnnedad- fné muv de-
fectttosa v el rendimiento será de-
ficientP.

En Mnrcia, el exceso rle calor
en janio precipitó la sie^a del tri-
►o, rlue finalizrí en ese mes; la
cosecha en mu,y semejante a la
del año anterior, y, en consonan-
cia, con el a^na recihida, es mala
en Pl litoral, mejor en el Centro
v huena en el norte de la provin-
cia : en los re^adíos, el tri^o ha
sufrido nn fuerte ataque de roya.
F.n ValPncia. la cosecha de tri;o
en regadío ha sido huena; pero
sin lle^,ar a las cifras que se es-
perahan. F.n Barcelona, la pro-
ducción, en ^eneral, es inferior a
la pasada. En T_eón se teme que
lle^nte el asnrado de los tri ►os,

por la hrusca elevación de la tem-
peratura. En Salamanca tamhi^n
se han visto a última hora per-
judicados por el calor. En 7amo-
ra, el tri ►o está hien en las tierras
fnertes y en ]as de consistencia
media, pero tiene mncha hierha
en las que son flojas; afortunada-
mente está ^ranando sin exceso de

oalor. La cosecJra de Cáceres es
huena y el cereal t a n t a s veces

urencionado ^ranó bien, a favor
^le la^ lltrvias de mayo. En Ba-

rlaj^r hav huena cosecha de e^ta^
nrano. E1 tri^o de Santa Cruz ^r.r-
nó hieu, rracias a lo favorable rluc
rr^stlltó para el caso la temperatrl-
ra ^le lunio, En el sur de Alav.r
maduraron los tri^;os muy bien.
l^:n Guipú•r,coa, los tempranos es-

Ián de.5i^uules y ofrecen menos co-
secha que en el año anterior; ^e
han pr^•seutado al^,unos ataques dP
rr,va. Los tri^es de Vizcaya ofre-
cen bnr nas perspectivas. ntro tan-

to pnc^le decirse de Santander, ha-
hicndo mejorado con las lluvias.
h:n Asturias, a fin rle jtmio, torl.r-
vía sc dahan escardas. En Ln^o
t.uubii^n hay h u c n a cosecha de
tri^,o, llel;ando a excepcional en
donde las tormPntas no ocasiona-
ron rlailos.

(:r.itnnn

En Cádiz, 1 a s ^•ehadas diernn
rPndimiPntos p o c o satisfactorio^.
En Ciuda^l Real hnbo menos co-
secha ds estc ^,rano que en 19i1.
\TO pasrí ^le re^ular en Badajoz.

F:n Almería hubo desinualdad ; la
rnseclla fu<^ corta en los más tem-
prano v más normal en Pl norte
dr^ la provincia. F,n _AlhacetP, la
sie^^a sP adelantó; pero, a pesar
de ello, la mies tuvo buen ^rano.
Bnena cosecha en Alava, hasta el
pnnto de rectificar en alza apre•
ciaciones anteriores, lo cual no ^^.
frPr•n^nte. Tarnbir^n hnbo huena
cosecha en Maíla^a- Valladolid (se-
mejantc a la del año anterim•),
T e r n e 1 (Ba jo Arañón), Toledo.
Baleares v 7,amora, v mny bnP-
na i•n .la^•n. . .

Cr:^Tr.^o

(',ranó mnv hien este cereal en
f:ranada. En Aqturias todavía era
^hjeto de escardas en junio. Me-
rliana coseeha en Valladolid. En
Alhacete rendirá mcnos de lo qne
se esparaha. Bnena cosecha en 7,a-

mora, Badajoz y nrense.

1vr.wn

En (;ádiz huho nna cosecha re-
^mlar. En Albacete obtuvieron
menos producción de la que pre-
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sumían. En cambio, en Alava, la
bnena rosecba dió marben a me-
jorar apreciaciones ^u^teriores. Se
P,pera bnena cosecba en Sebovia,
annclnP la madnrez viene muy re-
trasada. [+,n Ciudad Real dará má^
^^ue en el año anterior. En Gra-
nu^la dió huenos rendimicntos, así
► •^^mo en 13aleares, Málaha y Te-
rel. !1'luv buenos en Badajoz.

MAíz

Han mejorado mucbo los maí-

ces en }ltlelva. SP, desarrollan nor-
m^dmente cn Albacete y Málaña.
En cambio, las maizales de seca-
no en Alicante marcha mediana-

InentP..

Se scmbró en Gerona y Avila a
fines de jnuio, así como en Cuen-
ca. h^n Alicante, sobre rastrojo de
Iri^o. Con nolorio retraso los tar-
^líos de Asturias, por falta de hu-
medad en el terreno. Concluída
la siembra en los finales de jn-
nio en 7.aranoza, la planta nació
bien. En Gerona se ban perdi^l^i
al,rnno., maizales por falta de. hu-
medad. Por el mismo motivo Pn
l,^rida bastante. parcelas que se

rienan 1 ►or el Canal de ITrhel e^-
tán pasando cierta crisis. Fste ce-
real en Ore^nse nació hien y al ► u-

ra tiene buen aspecto. Ve^eta nor-
malmentc Pn 1^'avarra. En Ponte-
vedra Pstá bien, tanto en secano
cotno en re,adío.

El culti^ o asociado de maíz v
jl ► días liene bnen aspecto en Gui-
^) ►ízcoa. En Vizcaya fn^^ ^hjeto de
la primera cscarda y ambas plan-

tas marcban retrasadas por la se-
quía padecida. En Santander ve-
^reta muy bien esta acociación, so-
hre todo en las 1'incas prirnera-
mentP sPmbradas. Nacen bien am-
ha, planlas cn Lu^o y Cornña.

:ARK(1'L

Se trasplantó en junio en Sevi-
lla y Albacete. C.ontinuaba la ope-
ración a fin de mes en Httesca.
Se concluycí por entonces de efec-
tnar en A1icante, favorecida por
el buen tiempo. I^;nalmente en Lo-

grotio. En Valencia y Tarragona

vegeta normalmente, recibiendo
las correspondientes labores. En
Gerona es objeto de escardas.

HASns

Muy buena cosecha eu Badajoz
y Huelva. Buena en Baleares. Des-
if;uales producciones en Lérida.

Poca cosecba en Cádiz por el ftter-
te ataclue de roya y pttlaón. En
Mála^a, la prodncción fué media-
na por la invasión de jopo. En
G e r o n a también dieron rendi-
mientos bajos. Mala cosecha sin
atenuantes en Jaén.

,l IIUÍAS

Se senrbraron en junio las ln-
días en Avila. En Ciudad Keal es-
tán meilianas por deficiencia de
la semilla. En cambio, en Cuenca
v Soria se desarrollan con toda
norrnalidad,

GARBANZOS

La cosecba se redujo a la mi-
tad cn Huelva por el fuerte ata-
cfae de rabia y la podredumbrr
de la raíz. Tamhién en Cádiz el
^;arbanzal tuvo sensibles pérdidas.
i?n Sevilla, los resultados fneron
n)edianos, imputándose el fallo a
la rahia v a la fusariosis. En Cór-
doba, los rendimiento^ han sido
infcriores a los esperarlos. En
Granada, por la rabia, la cosecha
fné deficiente. En Málapa, el fa-
ll^ ^e debicí a las mismas cansas
clue en Sevilla. Mediana cosecha
en CácPres. Desiaual en Badajoz,
pues mientras al^unas parcelas es-
tán manníficas, otras tienen daño

de la concabida rabia v de la fu-
sariosis. En Navarra tambi^n hav

mala cosecha porque, rabiaron de
firme. Satisfactoria fué la produc-
cicín de Salamanca, con al,tín f^-
^uito de rahia. En 7,amora aprP-
tó más la enfermedad. F.n Ma-
drid no bubo d a ñ o s sensibles.
RuPna cosecha en Castellón. F.n
Valladolid, S e Ĵ o v i a y Albacete
han ve^etado bien hasta iil.tima
bora. En Avila, en cambio, no
^frecían buen aspecto en las pro-
ximidades de su arranqne. En Ge-

ruua, la cosecha fué francamente
mala.

^' IÑEDU

Las cepas presentan, por aho-
ra, buen aspecto en A lmería, Gra-
nada, Castellón, '7,arai;oza, Lu^;o.
Oreuse, Salan ► anca, Palencia, Va-
lladolid y Córdoba. Buy bueno,
en Alava. [nmejorable^ cn Huesca
y Cindad Beal. l^^n Lonroño to^lo
el viñedo está rna^nífico, con ex-
cepción de la zona qne sufricí tan-
tos daños en 195], lu cual, sin
embar,,o, ha mejorado. Mediana^
las vides de Pontevedra. En Lé-
1'Idfl. Pl a.4pP.CtU A'Cr;etatlVO e8 bUH-

no ; pero t rac n pocos racimos.
IIav mtsclta qtuestra eu Córdoba,
1Tavarra, Sc^ovia, Guadalajara ti-
Cáceres. h;n Málu^;a, ni en canti-
dad ni en calidad va a ser la co-
secha lo clne prometía la flora-
cióu. Se cuenta con obtenel' rrn,t
abundante coseclta en Albacete.
Buena en ^Carra^^ona, Toledo v
Badajoz. En Teruel (Bajo .Ara-
i;cin), el frnto está onajado ma;^-
níl'icamPnte. A pesar dP la secluía,
l,t vid Pn Murc;a marcba normal-
)nente, tanto en secano cum^ en
re^ra^lío. ^^ cl frut^ ha ^•uajado
bien. ^H'n Alicante, no ob^^tantc ^a
prolria causa, hay mncha mue,tra
y Se CPPP. (111P, la cO4eCba SnPePa-

rá a la del año auterior. En Lecín,
no solamente es satisfactoria ia
muestra, sino qnc las cepa^ tienen
^-erdadera frondosidad. En Ma-
dri,l presentam m^cho vi^or x ba5-
tante fruto a la vista. El vitiedo

de Cuenca ve^eta normalmentP,
salvo la parte que se bPló.

En Huelva hnho fncrte atadae,
de mildiu y de oi^lium. i,os trata-
ntientos anti ‚riptonámicos en (^:í-
diz han favoreciilo el aspecto de
las eepas. En Sevilla y Tarra^ona
continúan sulfatando. En AImP-
ría, ademáe de lnchar con las dos
mencionadas enfermedades, .^P dan
pulverizaciones arseuicalea contra
el abilandero». La co^ecba en 7.a-
mora será desi^ual por el pnl^ón.
En Badajoz han causado daños las
tonnentas. Labores de arado en

Avila. Desp ►mtes en Guadalajara.

Escardas cn Sevilla.
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LOS MEI^CADOS DE PATATAS
Y LEGU^^IBRES

I^as cosPChas letupranas ,le Le-

^^ante y An,lalucía Itan rPSUltado,

rn ,•onjunto, ^^ortu;; inc•lir.;o las

^^tte a fines ,lc+ julio y a^oao .;e

arran^•un en la ^^N^a nrana,linu v

tarubi,^n las qne sr cuse^+han r^n

el CPntru .on u ► ^í: re,lucitlus ^lue

el uñu antNriur, mús por la ,li;••

minu<•i,ín rle suj^erfic•i^ qu^ lrur

inft>rior^^, ren,li ►niNnto, unitarius,

allnllllH P.titU taínl)1:•n .^H ha aPn-

sa,lo, ,l,•hido a gu^ el anricultor

ha con^e ►li,lo ntPnor atenci,ín a

lahore, y lucha contra lrlaaaa y

enfermeda,les, en su afún ,lr, re-

dttc•ir lus t•osto, ,le pro,lncciún;

si cir^rta ►ueuto lal rr•dttcciún se ha

tra,luci^lo en menor• pro,lucción y,

por tanto, en menor heueficio por

hect^írea, t^llo no La Irua,lo rles-

aperc•ihi,jo al a^ri,•t ► Itur, ^^ur' lia

actua^lo ^•un ci^,atPría .,in ► plr'tn,•n-

t^^, por,^ue, en ^Pneral, no ha ^li^-

puesto ^le snfic•ir•nte capital circu-

lantP.

i o, unri,•ultorr^s se han ,la,lo

^•ue^uta rle^ la situa^•icín v, termi-

na,la; pr.í,•Ii,•amente to,la^ las ,•o-

se^^ha5 trm^traua;, .vr^ re,i.,te a r•n-

trP,ar•, liu,^.;, ^al^u las ,•o. ►,t•I,a;

^1P tiempu rne,liu a^lur^ n,r, rr•fr-

ríamo.,, n,r ^^u a I ► aht•r rná; uíi,u•-

ta^•ione.; al ahaat•^•imiento ,^n,• lae

^jae sP Iranan a Irat•tit• ,1,^ u,•tuhr•e

►+on la jrttata ^alle^a v navan•a

primPm v con la castNllana v IF^o-

n,^.^a jto;teriormente.

fToy el comr'rciante vu,•lv,^ a

encontrarsP ^•on ^jne tiene ^lue

buscar patatas; ya no rechuza

displicenlr^ ufertas, ^• por esto los

finalPS de julio se manifiestan ^•on

nna firm^r,a de mercailo de^^•unu-

ci,la t1P hace mucho tiempo; in-

,•ltr.,o ha habitlo nna Pequeña

rPa,•c•iún, ^omo se aprecia Nn !a

relac•iún a,ljunta, ►lon,ie e^n utu-

r•has jtlazas el precio en el ►•am jro

ha subi,lo 0,10 Ptas. ^K^,, resjrec-

to a junio.

A^.í, no será raro qur sr Ilr^^ur.

,^n a^,o.5to a tma pru^lente ;nhi,la,

^^ue al^•an^•t^ el tope ^1N nn j^re^•io

al a^,ri^•ultor ,le 1 Pta./K^_

l;sto no traer^í ^ino con^e^ucn-

CIaR fál{^Orah1P,9, j171P,s SP,^^UramPll-

te Pl ^ ► ro,ln^tor ,1,^ cF^;nn,laa ^o-

^;PChas en LPVante v Antlalticía ^^

anirnar:í a 5emhrar tanto ,•on ^^-

milla 1troliia Proce^lente tle co.;e-

t•ha t^^u ► prana t•omo ^•on la ^Prni-

lla ,le ^^ariPdade.a ,Ine e^l SNrvi^.io

lia rest^rva,lo en la.^ c•:ímara, fri-

^rorífi^•a. tl,• Rarc•ejona. Vajen,•ia.

Tvra^ona, Madri ►1 ^- M^íla^^a. la;

^•tntle^ ^^tu,^,lrn cFr ofrP,•irla^ a jire-

^•i,^: en Iwrfec•ta armonía ^•on lu

^•otiza,•iún ,le la jiatata t1P ^•nn-

^ntnn.

Si tal P^leva^ión prndente t1F

jtr^,•io no ^ce pro^lnjera, hav qttP

PsltPrar nna re,lac•^ión ^on.;i,l,•ra-

hlt^ f•n la j ►rotln^c•i^n ,l^ ^tatata,

«t•itorinas» o ^le ce^•nn,la c^o;et•ha.

^trv•Grit•nilo c^l a!,ri^•nltor• ,l,^jar las

I i,•rra., ,^n 1 ► arhe^ho o tlf•„•an;a^

tla,. lo ,^u,• ^,P,^ín ,^I e; mtn^ n,•r,^-

sario It,^r la inlf•n;i,la,l t•on ,I ► t,• rl

^n,^lo Ita .íd,^i explolatln ,•n la r^lio- .

^a rle enaase^^, mús ^jtr^ nu,la ^^or

cer in;t^fic•i,^ntrtnPnte ahonarlo.

Pur ,•ie ►•t^ ryne hov ^^^ nota ► ina

ahiin,lan^•ia ,lr^ fertilizantP^ Pn l^a

uslo^•ks^^ ,1,^ importa^•iGn y^ ,le al-

mar•Pni Ĵ tas, rjne no se tratluc^ ,^n

nn emjtleo or,lena,lo ^le los mi^-

tuo; Itor Pl cnltivatlor tle patata

v otro; prorlu^•tos, parecien,lo ^In,^

a los j^recios actuales, meí; altos

que los ^le hace un año, el consn-

mo tiene un límitr, tjnN, para for-

zarlo, o liuv qnP haj.u• e,l ^ ► rNCi<^

o• Itur cl „untrurio, ,^I labru,lur•

ha ,le ,li,pon,•r ,1f^ u ► ú, nmucru-

rio. ^11 Gn v ul t•aho, es un .ín-

tumu tlc ^i ► elta a la totul nuru ► a-

li,la,l ^•umlre;inu, w ►o ,le ,•nyu;

a,^te• ►•lo: eru ,lut^ rl a^ricnltur• no

^+o ► nl ► raha .;ino Itu^•u tu ► te^s ,le^ te-

nr.r nt^ce^,i,la,l de Nllo, ni liu,•er

«.;lu^•k,n ,lutua^5li^•o,, ,jue I ► att t•a-

ru,•terirado al Ireríu,lu pa,a,lo; rl

otro a;^rt^,•tu r•. rln ►^ el aln ► ar•^nis-

ta lu,•al ,lr ubonu, w rt^sitilc a

^^olver• a la vieja lrrú,•lic•a ,I<• t<•-

urr• iun ► ovilizatlo, eu ^us alu ► u^•e-

nr,., f,^r•tilizantr.y y, a la ^^NZ, u^^eu-

,ler lus abouus a t•.rétlitu. ^tn ► ,lut^

lus siPmbr•as ,1^^^ lu jrttata t.uvlíu

sr. I ► icierun ,lefit+ienternente Iror

falta ,It, I ► u ► ueda^l eu el ^uelo, lu,

a^,uat•,•ro., natlu ,lespreciahle, ,lt^

,junio v julio lian ,lu,lo a lo, Ita-

tal:u•,•: ma^níG,•o u,pe^•tu, ^, a ► ur-

,lu^• ,•; I^r,•ntaturo Ita^•t•r Itron,íai-

,•u., rl ,•tu•.:,i ,Ie la ^•oxe,•lia t••

l^a:t^i alr,^ra rntrv h,ic•n^t.

Se alrroxin ► u la Errepara^•ión ,Ir•

la ,•an ► Itaña ,le la ^ratata ,1^^ ,i^^m-

hra. tanto na^•ioual c•orno ^le irn-

1 ► or•lac•i,ín. v P^c el c•u.;o qaf' t^n t•.;tr

n ►on ►ento no, I ► allumu, ante tma

lotal in,•+^,nita, c•tr^a rr•^olu^•iún la

lia ilf• ,lar aru,t,^ c•un sus luw,•in,

j^ara la patata ,Ic con5un ► o.

Lo ntú^ ^irohahle r.s tlu,• liava

ne,•^^si,lu,l aún ,le mr•uo, .;en ► illa

,^u,• r•n la ^•ampaña antrt•ior, t•n

la ,lu,>. ^•.un ► u e., sal ► i,lo, sohr,í ►nu-

,•lia, tanto ,Ir^ s^>lec^•iona,la ,•un ► o

^lc i ► nlrurtaciúu.

I^;.; ,le snponcr ,lur, lo, 5 ► unini^;-

tra,lor,•s hahitnalPS rle• Irutata r.x-

tt•unje•r•u, ►•unot•e,lurr, ,le la r,^x•-

^•ial ^situa,•i6n ,lr nnearo crnuer-

,•iu ^iutatero, cura,•terira,lo por• ,•I

haju PrP^•io tle la patata ^lt' c•on-

^IIIIlO, SP. jlOII^r*•an a ton0 1'llll Pl
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III1SIIlU, si es que ^e lo consiente

el estado de su propio mercado,

porque la realidad es ^lue nnes-

tro campesino, salvo contadas zo-

na^, no está en condiciones ^le

a^l^luirir seinilla a los precios a

que resultaron en la pasada c^un-

I^aña.

Se^ún se van desarrollando to-

da5 las circtui^tancias, se camina

a ^lue ^^ada agricultor divcl-^ifi^lnr,

^u., ^•ultivos, evitando el entre-

nar,e ^^iPgamente a uno ^le ello^,

lu ^lue no es censnrable, pnes e^

hinuuno heneficiarse de unas ^^en-

tajas ofrecidas por wIa economía

no ^lel todo ajustada; la libertx^l

^le iodos los proiluctos del camp^^

y la re^nlación intro^lnci^la an cl

fundamental, que e^ el iri^o, jier-

n ► itir:í, a no dudarlo, ^liie cl ne-

^o^•io a^rícola .^e cstahili^^c, ^^t^e

^e ba^;an planes a laroo f^lazo y

^iue las técnicas urroncímica, ^e

im^ionhan al desapamcer la tira-

nla IIP. lOS IIIOYIVOS SlnlfllfTllP•nte

rcon^ímicos, sobre los que agricul-

tores j^ comerciantes han P,}ie^•u-

lado, en Pl buen sentitlo de la pa-

labra.

Las lenumbre.^ si^;uen con sti

túnica encalmada, estando bien

abastecido el mercado nacional.-

.I. N.

Pl)I3LACIONES

I3arcelona : Borne ... ...

Barcelona : Campo s^w.

PRECIO PnR I^ILO

GRANJA EL CANCHAL
HOYO DE MANZANARES (Madrid )

GANADERIAS DE VACUNO Y AVICOLA

DIPLOMADAS POR lA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

Sem^nfal^s selsctos d^ panado vaeuno, proc^dsn•
tes d• hembras d• producclón repistrada ^n los
Ilbros 9enealbpicos de la Direcclbn Gener^l

Misl ds rom^ro, cantu^so y tomillo

Oficinas: A R D E M A N S, 1 1.- MADRID

Compra Vcnta

(1,85

Bilbao : Plaza ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 1,20

Bnrros : Plaza ... ... .. . . . ... . . ... - ],?Il

(:astPllón : Campo ... ... .. , 0,7^ -

Cbr^loba : Campo ... . . . . . . . . . . .. (1,6.i -

,
(^rana^la : Camp^^ ... ... . _ . . 1 , I -

Haro : Caml^o ... _. . _ _ _ (1,8U

Irtín : Plaza ... ... . 1,10

Lc^ín : Plara ... ... ... . - 1,3^

LFri^la : Plaza ... ... - 1,00

Lo^losa : s!Almacén. 0,85

Ma^lri^l: Plaza .. - ],311

M^íla^a : Plaza ... ... ... .. _ ... ... ... - 1,00

Mur^•.ia : Campo .. . . _ ... .. . .. . 0,90 -

OrihuPl£1 : C81111)O ... . . ... . O,75 -

(l^-ie^lo : Campo ... ... ^,93 -

Ih ie^l^ : Plaza ...

()rPn^P : Campo... 1, 20

Pamlllona : Plaza ... ... _. ... - 1,10

San Sebasti^ín : Plaza . _ _ ... .. - 1,15

^anlan^ler : Plaza .. _ -- 1,41)

' ' ' I) 755e^illa: s%^^agon... .. , -

Valencia : Campo ... ... ... . . . . 1,00

Vi^,.u : Plaza ... ... . _ ... . . ... . . . . ... ... ... - 1,40

Vitoria : Plaza ... ... ... . . ... ... . _ ... ... ... - 1,10

G A N A G E^ O
Con seguridad puede saber si su yegua o burra está

PREÑADA o VACIA
enviando por correo cincuenta gramos de orina,
incluyendo fecha exacta del último salto, después

de noventa días. Tarifa: 35 ptas.

Trece años de práctica. Más de veinte mil análisis.

J. GONZALEZ CUBILLO, Veterinario
CASTAÑARES DE RIOJA (Logroño)

Nofa.-Si no conoce esfe DIAGNOfTICO, consulte a su vaterina-
rio o mándeme una muestra.
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EI Congreso Interna^ional de Zoote^nia en Copen-

hogue, y la federa^ión Europea de Zoote^nia
llurante los días 9 al 14 de

julio se ha celebrado el VI Con-

greso lnternacional de Zootec-

nia, en el que se trataron los

más diversos temas relaciona-

dos con la explotación del ga-

nado. En nuestro próximo nú-

tnero reseñaremos la labor del

Congreso con mayor deteni-

miento, para que nuestros lec-

tores cunozcan los astmtos que

l^s investigadores zootecnistas

tienen e n t r e manos, persi-

guienclo constantemente la me-

jora de las producciones pe-

cuarias. '1'emas de genética ga-

nadera, de metabolismo y nu-

trición, de administración de

cmpresa y de divulgación zoo-

técnica fucron sometidos a la

considcración de los congresis-

tas, nruchos de los cuales ex-

pusieron sus upiniones concre-

tas respecto a los temas trata-

dos, y los investigadores del

ramo, el resultado o situación

de los estudios referentes en

especial al tema genético y a

la influencia del complejo vi-

tamínico 13 cn los procesos vi-

tales.

1►ntre las numerosas inter-

venciones, fué destacada la del

ingeniero agrónomo Sr. Odrio-

^ola, que definió su posición

en el tema genético, refirién-

dose a la crianza por hibrida-

ción y por cruzamiento y en-

trando de lleno en el asunto.

Representaciones de todos

los países europeos, y de algu-

nos de todos los Continentes,

fueron enviados al Congreso,

señalándose el interés que los

ganaderos daneses pusieron en

e] mismo al pedir que, en for-

ma divulgadora y eficaz, llega-

sen a todos los ganaderos del

mundo los resultados prácticos

consecuentes a estos trabajos

de la investigación y de la téc-

nica, en bien de la producción

ganadera y, consecuentemente,

de sus propios intereses. El

Congreso reconoció la necesi-

dad de la divulgación y reco-

mendó la formación de divul-

;adores de la técnica aplicada,

bajo la dirección de zootecnis-

tas bien preparados en los al-

tos centros de enseñanzas agro-

nómicas.

Ilubo algíin ligero choquc.

profesional, ya que la técnica

veterinaria expuso su derecho

a tomar parte en la divulga-

ción zootécnica; pero super<ín-

dusc en el Congreso el tetua

prufesional y reconociéndose la

necesidad de la colaboración de

todos los zootecnistas, que des-

de difcrentes puntos de vista

]^ueden apurtar su esfuerzo a

la mejora de la producción ga-

nadcra, quedó expresa para ]a

investigación zootécnica y la

divulgación consecuente la va-

loración individual profesional,

cualquiera que sea el campo de

cl^nde se proceda.

La salud del ganado, la me

jora del medio donde vive, la

mejora del organism^ anima]

por vía genética, el proceso

económico de explotación ga-

nadera en el medio rural, dejan

bien a]a vista la cornplejicl<^d

del tema zootécnico y la im-

procedencia de las luchas pro-

fesionales ante la necesidad de

una colaboración que la reali-

dad acusa como indispensable

a los í^ines de la mejora gana-

dera, basada en tres factores :

sanidad, mejora del medio y

alimcntación y mejora gené-

t ica.
La representación española

fué la siguiente : por cl Minis-

terio de Agricult ura, los inge-

nieros agrónomos Sres. Odrio-

zola y Nlontero; por el Sindi<^a-

to Nacional de Ganadcrí<i, sn

je1'e nacional, el sefior A}^ari-

A e a d e m^ a para preparación ezclusiva de

PER IT O S AGRI C OLA S
Dirigida por loa Ingenieros Agrónomos :

J. BENITEZ Y R. BENEYTO

Dirección: PIAMONTE, l2, 1.° izquierda - Teléfonos{261975 " M A D R I D
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cio; el ingeniero agrónomo se-

ñor Matallana y el inspector ve-

terinario señor Escribano.

Por la Asociación Nacional

de Ingenieros Agrónomos, el

señor Olalqui.aga, y como miem-

bros del Instituto de Investi-

gaciones Científicas, que reali-

zan actualmente sus estudios

en Alemania y Dinamarca; el

profesor veterinario señor Gon-

zález y el doctor en Farmacia

.-cñor Varela.

Completaban el grupo, pro-

cedentes de sus respectivos

destinos, el señor Santaella, de

El Haya, agregado agrónomo

para Holanda, Alemania y paí-

ses escandinavos, y el señor

1VIorales, agregado en Roma y

países del Mediterráneo orien-

tal.

Y se sumó la grata presencia

del señor Carrasco, rector del
Colegio Español de Bolonia,

honrando a la representación

española con su interés por los

temas zootécnicos y su asidui-

dad a reuniones profesionales

y visitas a los celltros agríco-

las daneses, en contact.o cons-

tante con los demás miembros

de la representación española.

El Congreso fué magnífico

por todos estilos, destacándose

en todo momento la preocupa-

ción del Gobierno danés por los

intereses de la agricultura na-

cional, base firme de la prospe-

ridad de ese país.

Esperamos que si el siguien-

te Congreso se celebra en Es-

paña, como ha sido solicitado

por la Delegación española, ha-

biéndose recibido la propuesta

con satisfacción general, se ten-

drá muy en cuenta la impor-

tancia de estas manifestaciones

técnicas de la colaboración in-

ternacional en temas que af.ec-

tan de modo trascendental al

bienestal• de los pueblos.

Coincidiendo con las sesio-

nes del Congreso se reunió el

Pleno de la Federación Eu-

ropea de Zootecnia, con la pre-

sencia del señor Moskovits, re-

presentante de la F. A. 0.

La Federación Europea de

Zootecnia es el organismo ofi-

cial que regula los esfuerzos

técnicos referentes al ramo zoo-

técnico, promoviendo la rela-

ción de las actividades de in-

vestigación, experimentación y

fomento del progreso pecuario,

entre las que se cuenta la orde-

nación de las manifestaciones

tales como el Congreso Inter-

nacional de Copenhague, don-

de se dan a conocer los traba-

jos realizados en el período

comprendido entre cada Con-

greso, y se anotan al mismo

tiempo las actividades más in-

teresantes a desarrollar en ade-

lante por las diferentes técni-

cas nacionales en plan de orde-

nada colaboración, bajo las di-

rectrices de la citada Federa-

ción.

Es presidente actualmente

de la F. E. Z. el ingeniero

agrónomo señor Leroy, profe-

sor del Instituto Nacional Agro-

nómico de París. Actuaban co-

mo vicepresidentes los señores

Ugo Sola, embajador italiano,

Movimiento
I^UE:^IF^ROS AGRONOVIOS

Destiiio. - A1 Servicio del Catas-
tro, don .luan Parrilla Cózar.

;Vn7rlbramlie;zto. - De ingeniero Di-
rector de la Estación de Mecánica
Agrícola, don Eladio Aranda Het•e-
dia.

PERITOS AGRTCOLAS DEL ESTAllO

S^cpernumera^rio.-I)on Manuel Pla-
za Gómez.

I^e^inyreso. - f)on Andrés Borderías

Mart1I1.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Palencia, don José María Ariz-
cum Cerccedo: a la Jefatura Agronó-
mica de Ciudad Real, don Enrique

y el señor Engeler, ingeniero

agrónomo suizo, formando tam-

bién parte del Consejo el inge-

niero agrónomo español señor

Montero (don Antonio).

E1 Coxnité Europeo tiene sus

representaciones, en cada país

adherido, en los Comités Na-

cionales que en cada uno se

han constituído. Todos los paí-

ses europeos tienen su Comité

Nacional, muchos designados

desde hace años y alg•unos más

recientes. No estando constituí-

do el Comité Español en defi-

nitiva, fué preciso que actuase

un Comité provisional, forma-

do por los señores Santaella,

Aparicio y Odriozola, arriba

nombrados.

Tamando nuestro país parte

en numerosas actividades de

carácter internacional que se

encuentran encuadradas en los

organismos técnicos y cultura-

les de la O. N. U., tales como

la P. A. O. y la U. N. E. S. C. O.,

es de esperar que en breve pla-

zo se constituya el Comité Na-

cional de la F. E. Z., como or-

ganismo estrechamente rela-

cionado con los anteriores, y

cuya finalidad, en cuanto al fo-

mento de la prod^.l^ción gana-
dex•a, ha quedado suficiente-

mente señalada.

de personal
Rodríguez de ]a Ruhia ,y^ Rodríguez
Manzaneque; a la Jefatura Agronó-

mica de Orense, don Vicente Cuevas
Ramos; a la Dirección General de

Coordinación, Crédito y Capacitación
Agraria, don Miguel Olivas Soto; a
la Estación Fitosanitaria de Port-
13ou, don Antonio I{'ernández Porter ;
a la Jefatura Agronómica de Caste-
llón, don Antonio Lotero de Elizal-
de; a la Sección 7.a de la l^irección

Genertll de Agricultura, don salvadot•
Pont Toledo.

O^osiciones. - Ha aprobado en ]a
o^osición restringida para Peritos
Agr« colas que prestaron selvicio en
la Dirección General de Marruecos y

['olonias, don Angel :Vlanuel Serrano
Díaz.
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ACEITE D F HIGADO DE BRCALAO CONCENiR11 D0
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

PREPARADO POR^PREPARADO POR :

A . .^ . CRUZ Y CÍA . S . EN C ,
Primeroe prepsndona de vitamina "A" y"D" en EspaóePrimeros preparadores de viiamina "A" y "D" en España
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! Para el mejor rendimienlo
^ económico de su ganado, es

/ !an imporlanle como el sol
y la buena lemperalura,
que disfrulen de una ali-

^ menlación bien compuesla
\ y equilibrada en grincipios

^ nutrilivos.
Eslo solo se consigue em-
pleando los mejores pió-
duclos.
Si se !rala de añadir viiami-
nas a los piensos, no escali-

^ me..... que el ganado le pa-
gará a Vd. con creces lodo

_; lo que haga por él.
^^^ ^ , ^„a^ne,. ^wrwr.-^^•

Regisiro R G Ganaderla N,° 26^
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PLANTA^'lONES ILEGALES

DE VIÑEDO

En cl Boletín Ojicial del Estado del

día 1 de julio de 1952 se publica una
Orden del Ministerio de Agricultura,
cuya parte dispositiva dice así:

Artículo 1.^ Continúa en ^ pleno vi-

gor la Orden ministerial de 9 de ju-
nio de 1948, que desarrolla lo dis-

puesto en el capítulo 1X de la Ley
de L^ de mayo de 1933 en cuanto
concierne al régimen a adoptar para

nuevas plantaciones de viriedo.

Art. 2.^ La tramitación de los ex-
pedientes relativos a las solicitudes

de autorización de nuevas plantacio-
nes, así como los que puedan derivar-

se por infracción a lo dispuesto en
la mencionada Ley y Orden minis-
terial, continuarán realizándose de
acuerdo con las instrucciones de la
Orden ministerial aludida y de 1<<s
ya dictadas o que dicte la Dirección
General de Agricultura.

Los expedientes ya comenzadus se

resolverán con arreglo a aquellos pre-
ceptos, y los que se promuevan des-
de la fecha de publicación de la pre-
sente Orden ministerial venc9rán afec-
tados por las sanciones que en és-
ta se concretan.

ArL '3.^ Las plantaciones de viñe-
clo realizadas sin autorización expre-

^ na de las .Iefaturas Agronómicas se-
rán sancionadas, despu^s de incoado
el oportuno expediente, con multas
de 5.11110 pesetas por hectárea de p^lan-
tación ilegal, como mínimo, en el ca-

so de terrenos de secano, ,y ]0.000
pesetas p^r hectárea, tambi^n como
mínimo, en los de regadío,

Si el cultivador procede volunta-
riamente al arranque de la totalidad

de la plantncicin ilegal en el plazo dc
c)uince días, desde ]a notificación de
la resolución, dicha sanción podrá
quedar reducida al 10 por 100 de las
cantidades impuestas en cada caso.

Para ello, ]a Jefatura Agronómica,
comprohado el arranque, elevará a
la Dirección General de Agricultu-
ra la correspondiente propuesta, con
cl expediente.

Art. 4.^ Los señores Alcaldes de
los Ayuntamientos quedan obligados
a impedir la plantación de nuevos vi-
ñedos que no estén provistos de la
debida autorización por la Jefatura
Agronómica correspondiente, así co-
mo a dar cuenta a dicha Jefatura,
de modo inmediato, de las plantacio-
nes ríue sean realizadas ilegalmente.

Cuando como resultado de los ex-

pedientes se compruebe falta de cc^-

lo o negligencia en los ser^ores Al-
caldes en el cumplimiento de est^r
obligación, se dará cuenta al Minis-
terio de la Gobernación a los debidos

efectos.

Art. 5.^ La resolución de los expe-

dientes corresponderá a las Jefatu-

ras Agronómicas cuando las sancio-

nes no sobrepasen la cant.idad de

10.000 pesetas; al Servicio Central

de Defensa contra h,raudes, desde
esa cuantía hasta 25.000 pesetas; a la

1)irección General de Agricultura,

desde esa cuantía en adelante.

Todas estas sanciones podrán ser
recurridas ante la Autoridad inme-

mediata a^ la que las h^c impuesto en
el término de quince días, a partir
del recibo por el interesado de la

resolución, previo el depósito del to-
ta1 importe de la sanción y derech^s
reglamentarios, por conducto de la

Autoridad que ha resueltcr el expc-
dic^nte y con su importe.

El importc de ]as sanciones y de-
rechos será exigil^le, a falta de pago

voluntario, medi<mte la vía adminis-

trativa de apremio.

Art. 6.^ Por la Dirección Gencral

de Agricultura se adoptarán las mc^
didas oportunas, dictando las norrna^

^•onvenientes p^ara el mejor cuml^li-

miento de la presente Orden.

Madrid, 30 de Íc+nin de 79.^3.-Cu-

+^estany.

PROHIBICION DE ABONOS COM-
PUESTOS

En el Boletín OJicial del Estado del

día 29 de junio de 1952 se publica una

Orden del ylinisterio de Agricultura,
cuya purte dispositiva dice así:

Artículo 1.^ Se mantiene la prohi-

bición de mezclar fertilizantes sim-

ples para ]a elaboración de compues-

tos, que se dictó por Orden ministe-

rial de 10 de octubre de 1951, en uso
de las factiltades cóneedidas a este

^íinisterio l;or el artículo 27 del De-
creto de 17 de agosto de 19^9 (Bole-

tín Oficial del Estado núm. 265).
Pasada la sementera del ario agrí-

cola venidero, será objeto dc nueva
consideración por este Ministerio la
conveniencia de mantener la mencio-

nada prohibición.
Art. 2.^ La Dirección General de

Abricultura, de acuerdo con lo pre-
visto en la Orden ministerial de 30
de dicienlhre de 1944, adoptará las

medidas oportunas para cl mejor
cumplimiento de la pi°esente disposi-
ción y la más eficaz distribución de
l05 fertilizantes simples, especialmen-

te el superfosfato de cal, a fin de
c^quilibrar lus entregas que, en régi-

+nen dc libertad de comercio, se rea-
liccn antes de la próxima sementera

para los cultivos de las distintas pro-
vincias esp^^riolas.

y^Iadrid, 2-1 de junio de 1952.---Ca-

restany.

&t.^acta de^
BOLETIN , OFICIAL

DEL ESTADO
:lplicación de la Ley de Repoblación

Forestal.

pios de más de 25.000 habitautes. ( aBo-

letin Oficia:» del 27 de mayo de 1952.)

Decreto del Ministerio de Agricuaura,

fecha 1.^ de mayo de 1952, por el cíue

se dictan normas para la aplicación de `a

Ley de Repoblación Forestal en los te-

rrenos pertenecientes a Diputaciones,

Ayuntamientos y Organismos Sindicales.

+«B. O.» del 26 de mayo de 1952.)

Creación de Centrale^s lecheras, en Nlwti-

cipios de más de 25.000 habita.ntes.

Decreto de la Presídencia del Gobier-

no, fecha 18 de abríl de 1952, sobre crea-

ción de Centra;es lecheras en Munici-

'rra^pas^+ de servicios de la Cornisaría Ge-

ueral de Aba^ler•^iruientos y TrwnMpurtes.

Circular uírmero 788 de la Gbmisaría

General de Abastecimientos y Transpor-

tes y del Instituto Nacional de Estadís-

tica, sobre traspaso de serviclos o este

Organismo. (B, O.» del 30 de mayo de

1952. )

Espropiaciones de interés local.

Decreto del Mínisterio de Agrícultura,

fecha 23 de mayo de 1952, por el Que
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AUHICULTUKA

se declara de ínterés social la expropia-

c1ón por el Instituto Nacional de Colo-

nización de la finca Algallarú, sita en

el término municipal de Adamuz (Cór-

doba). («B. O.» de) 6 de junío de 1952.)

Reorganización de los Servicios Centra-

Ies de la DirecTíón General de .4gricul-

t u ra.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 24 de mayo de 1952, por la que

se reorganizan los Servicios G^ntrales

de la Direccián General de Agricuitura.

(«B. O.» del 3 de junio de 1952.)

Fmnento y mejora de la produu•ión
tabaquera nacional.

Decreto del Ministerio de Agricultu-
ra, fecha 23 de mayo de 1952, por el

que se regulan los convenios que el Ser-

vicio Nacional del Cultívo y Fermenta-

ción del Tabaco concertare con el Ins-
tituto Nacio_ial de Colonizacíón y con

el Servicío de Crédito Agrícola para fo-

mento y mejora de la producción taba-

quera nacíonal. («B. O.» del 6 de junio

de 1952. )

Centros de I;nseñanza Medía y Profesio-
nal de moda:idad agrícola y ganadera.

Decretos de] Mínísterio de Educación

Nacional, fecha 17 de mayo de 1952,

por los que se autoriza a dicho Depar-

tamento para crear en Lebríja (Sevillal

y Lucena (G'órdoha) sendos Centros de

Ensefianza Media y Profesional de mo-

dalidad agrícola y ganadera. («B. O.» de'.

8 de junio de 1952.)

En el «Boletín Oficial» del 8 de ju-

nio de 1952 se pub:ica una Orden del

Ministerio de Educación Nacíona:, fecha

23 de mayo del mismo afio, por la que

se declara creado en Guadix (Granada)

un Centro de Ensefianza Media y Pro-

fesional de modalidad agrícola y gana-

dera.

Traba,lnc cataytrales de la riqueza

rúst icá.

Orden del Ministerio de Hacienda, fe-

cha 6 de junio de 1952, por la que se

fijan nuevas normas y tarifas para la

rea:ización de los trabajos catastrales de

.a riqueza rústica. («B. O.» del 8 de ju-

nio de 1952.)

Cletsificaciúu de Vías Yecuarias.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 21 de mayo de 1952, por la que

se aprueba el expediente de c;asifícación

de :as Vías Pecuarias existentes en el

término municípal de Dos Aguas (Va-

Icncia). (aB. O.» del 11 de junio de 1952.)

En el «Bo:etín Oficia:» del 22 de ju-
uio de 1952 se publica otra Orden del
mismo Departameito, fecha I1 del mis-

mo mes, por lo que se aprueba la adi-

ción de la clasificación de la Vía Pe-

cuaria exístente en Vereda de Torre Or-

gaz, modificando su trazado en la fín-

ca de La Alberca, del término muníci-

pal de Cáceres.

Cursillos de capalitación agro-pecuaria.

Ordenes de 13 de mayo de 1952, por

la que se aprueba la celebración de ttn

cursillo en Badajoz y en Alcafiíz (Te-

ruel). (aB. O.» del 11 de junio de 1952.)

En el «Boletín Oficial» del 26 de ju-

nio de 1952 se publícan siete Ordenes
del Mínisterío de Agricultura, fecha 30

del pasado mayor, por las que se aprue-
ba la celebración de cursillos en Ríaño

(León), El Espinar ( Sego,via), Trujillo

(Cáceres), Las Palmas ( Canarias) y León,

Lugo y Madrid.

Eci el «Boletín Oficial» del 27 de di-
cho mes se publícan otras siete Orde-

nes, aprobando la celebración de diver-

sos cursillos en El Tiemblo y Navas de]

Marqués (Avila), Palma de Mallorca (Ba-
leares), Villanueva y Geltrú (Barcelo-

na), Burgos, Guada:upe, Cafiamero, Co-

ria, Hervás y Arroyo de San Serván (Cá-

ceres), Jerez de la Frontera. (Cádiz) y

Valdepeñas y Daimiel. y la capital (Ciu-
dad Real).

En el «Boletín Oficíal» del 28 de ju-

nio de 1952 se publican otras dos Or-

denes, fecha 4 del mismo mes, por :as

que se aprueba la celebración de cur-

síllos en Granollers y Manresa (Barce-

lona) y Marmolejo y capital (Jaén).

En e1 «Boletín Oficial» del 29 de ,lu-
nio de 1952 se publican diecisiete Or-

denes, fecha 30 de mayo y 4 de junio,
por las que se aprueba la celebración

de cursillos en Almendralejo, Montijo,

Mérida Y Don Benito ( Badajoz), Alhace-
te, Madrid, Túy (POntevedra), San Cle-
mente y la capital ( Cuenca), Palma del
Río (C-rdoba), Antezana ( Alava), Ali-

cante, Santiago de los Monjes, Ontiguei-
ra, Betanzos, Carballo y Padrón (Co-
rufia), Soria, Carballín, Ginzo de Limia,

Boboles, Allarín, Yugwi ( Orense), Arga11-

da del Rey, Aranjuez y la capital (Ma-
drid), Logroño, Gerona y San Sebastián.

En el «Boletín Oficiab> del 1.^ de ^u-

lio se publica otra Orden del mismo De-

partamento, fecha 30 de mayo de 1952.

por la que se aprueba la celebración de

cursillos en Villar, Hellín, Almansa y

G'asas Ibáfiez (Albacete).

I'abricac•ión uacional de tra^ctores

de ruedas.

Decreto del Ministerio de Industria,

fecha 14 de junio de 1952, por el que

se amplía en tres meses el plazo fijado

en el artículo 3.^ del Decreto de 15 de

febrero último, convocando un cursillo

para la fabricación de trastores de rue-

das de potencia medio. («B. O. del 16

de junio de 1952.)

Ilbligaciones del Instituto Naeiotuti

de Colonízacíón.

Orden del Mínisterio de Agricu;tura,

fecha 9 de junio de 1952, por la que

se fijan las normas a las que ha de

ajustarse la cuarta emísíón de oblíga-

ciones del Instítuto Nacíonal de Co:o-

nización, en cumplímíento de lo dis-

puesto en el Decreto de 25 de abril

de 1952. («B. O.» del 16 de junío de

1962. )

RepoblaclGn forestal en terrenos de pro-

piedad particular.

Orden del Mínisterío de Agricu:tura,

fecha 10 de junío de 1952, por la que

se dictan normas para la aplicación ae

los benefícíos de la Ley de 7 de abril

de 1952 a la repoblación forestal de

terrenos de propiedad particular.. ( «Bo-

letin Ofícíal» del 16 de junio cle 1952.)

Hcurganización de la I)ircrc•ión l:eueral

de Ganadería.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 31 de mayo de 1952, por la que

se reorganízan los Servicios Centrales

de la Dirección General de Ganadería.

(«B. O.u del 17 de junio de 1952.)

F;xpropiación de i•nterés sociai,

Decreto del Ministerio de Agricuaura,

fecha 30 de mayo de 1952, por el que

se dec:ara de interés social la expropia-
ción por el Instítuto Naclonal de Co-

lonización de la finca «El Corralejo»,

sita en el término municipal de Caja-

legas ( Toledo). ( «B. O.» del 21 de ju-

nio de 1952.)

tiurmas y lar[fan para traba.los catxs-

trales de la riqtteza nística.

Orden del Mlnisterio de Agricultura,

fecha 6 de junio de 1952, por ]a que

se fijan nuevas normas Y tarifas para

la realización de trabajos catastrales c^e

la riqueza rústica. («B. O.» del 23 cie

junio de 1952.)

l)lxtsiciones u ingreso eu el Cuerixt Pe-

ricfal Agrícola del Mstado.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 10 de junio de 1952, por la que

se autoriza a la Dirección General de

Agricultura para convocar a oposiciones

a ingreso e nel Cuerpo Pericial Agríco-

la del Estado. («B. O.» del 2G de juufo

de 1952.)

1'ruhibiciúu dC aIlO11U5 co^npucstc>s.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 24 de julio de 1952, por la que

se prohiben los abonos compuestos y se

regula la distribución de los simples.

(«B. O.» del 28 de junío de 1952.)

Puestas en riego y colonlzaciones de los

aladares de la ^Sierra de Ca.llosa.

Ordeu del Ministerio de Agricultura,

fecha 17 de junio de 1952, por la que

se aprueba el plan de obras para la

puesta en riego y colonización del coto

de la zona de Saladares, Albatera, Crc-

villente y Elche, alumbrados con las

aguas de la Síerra de Callosa. («B .O.»

del 29 de junio de 1952.)

^^^



A('sR1CULTURA

Sanciones en materia de fraudes

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 24 de junio de 1952, sobre san-

ciones en materia de fraudes. («B. O.»

del 30 de ju^tio de 1952.)

se aprueba el expediente de clasificación

de Vías Pecuarias existentes en el tér-

mino municipal de Villar de la Vera

(Cáceres). («B. O.» del 6 de julio de

1952. )

hacen extensivos a todas las obras que

para aquéllas o sus agrupa ► íones se ín-

ciuyan en ;os correspondientes p:anes de
colonización y se declaran de urgente

ocupación los terrenos necesarias para

la ejecución de estas obras. («B. O.» del

14 de julio de 1952.)

Keducción y elatiificación del lúpulo

itacional,

Orden de: Ministerio de Agricultura.

fecha 26 de junio de 1952, por la que se

regula la producción y clasificación del•

lúpulo nacional. («B. O.» del 30 de ju-

nlo de 1952. )

Libertad de precios, conlGrcio y circu-

lación de cue^os,v(le vacuno y equino.

Orden de lá-.,Presidencia del Gobier-

no, fecha 30 de junío de 1952, por ?a

que se')^eclara la li^bertad de precio, co-•

mercio y circulación de los cueros 3e

ganado vacuno y caballar y de los ma-

nufacturados y características de los mis-

mos. («B .O.» del 1^ de julio de 1952.)

Plan coordínado de obras en la zona

Vacantes en ei Instituto Nacional

de ColonizaciGn.

Orden del Minísterio de Aoricultura.

fecha 17 de junio de 1952, .por la que

se convoca concurso para proveer tres

plazas de Ingenieros Agrónomos en el

Instituto Nacional de Colonización. («Bo-

letín Ofícíal» del 6 de julio de 1952. )

Entidades Colaboradoras del Jlinisterio

de :1gricultura.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 11 de junío de 1952, por 1& que

se concede el título de Entidad Colabo-

radora de dicho Departamento a las En-

tidades que se Sndican.' («B, O.» del 8

de julio de 1952.)

('onstrucción de secaderu5 y almacenes

dc arroz.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 27 de junio de 1952, por el que

se autoriza al Instituto Nacional de Gb-

lonízación para conceder antícípos cai

destino a la construcción de secaderos y

almacenes de arroz. («B. O.» del 14 de

julio de 1952.)

Zonas de interés forestal,

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 4 de juao de 1952, por el que se

declara de interés forestal las comarcas

de los ríos Jiloca y Pancrudo, en 'I'e-

ruel. («B. O.» del 14 de julio de 1952.)

Patrimonios familíares.
regable de Aleañiz. Curslllos de capacítacíón.

Ley de la Jefatura del Estado, fecha
Orden conjunta de los Ministerios de

En el «Boletín Ofical» del 7 de julio 15 de ju:io de 1952, por el que se regu-
Obras Públícas y de Agricultura, fecha

de 1962 se publican otras cínco Orde- lan los patrimonios familiares creados
18 de junio de 1952, por la• que se aprue-

ba el plan coordinado de obras en la nes del mismo Departamento, fecha I1 por el Instituto Nacional de Coloniza-

zona regable de Valmuel-Alcafiiz, ela- de junio del afios actual, por las que ción. (aB. O.» del 16 de julío de 1952.)

borado por la Comisíón Técnica del N'._ se aprueba la celebración de cursillos

nísterio de Industría. («B. O.» del 1:9 de e n Guadalajara, Almería, Valladolid,

julío de 1952.) Pamplona y Castellón, Anda, Adzaneta, l:zp:otaciones agrarias e,lemplarev.

Albocácer, Morella ,y Jélica (CaStellón).
Ley de la Je`atura del Estado, fecha

F%jercicio dc la caza durante la tcutp^r 15 de julio de 1952, sobre explotaciones

(«B » del 18 deagrarias ejemplares O
rada 19:i2-53. Alwnbramiento de aguas subterráneaG . . .

ju'.io de 1952.)
en la Fíerra de Cazorla.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 30 de junio de 1952, por la que

se regula el ejercicio de la caza durante

la temporada 1952-53. («B. O.» de] 3 de
julío de 1952.)

I'lantacioncs ilegales de viñedo.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 30 de junío de 1952, por la que

se fíjan, en su cuantía, las sancíones ^n

vigor Promovidas por plantaciones ile-

gales de viñedos. («B. O.» del 4 de ju-

nio de 1952.)

Plan CcKtrdi^nado de l)bras en la Zona

Regable del Guadalcacín.

Orden conjunta de los Ministerios 3e

Obras Públícas y Agrícultura, fecha 18

de junio de 1952, por la que se aprueba

el Plan Coordinado de Obras en la Zona

Regable por los canales del pantano de

Guadalcacín. («B. O.» del 5 de julio

de 1952. )

Clasificacibn de Vías Pecuari.LS,

Orden de: Mínísterio de Agricultura,

fecha 29 de mayo de 1952, por la que

Orden del Ministerio de Agricultura.

fecha 2 de julio de 1952, por la que se

dictan normas sobre alumbramiento de

aguas subterránea, en las zonas de la

Sierra de Cazor:a, delimitadas por el De-

creto de 18 de octubre de 1946. («B. O.»

de; 13 de julio de 1952.)

t.ibertad de co^uerc•io de la almendra

y la avellana.

Orden conjunta de los Ministerios de

Agricultura y de Comercio, fecha 2 de

julio de 1952, por la que se dec'.ara '.a

libertad de comercio de almendra y ave-

llana y se regula la exportación de am-

bos erutos durante la campafia 1952-53.

(«B. O.» del 13 de julio de 1952.)

Planes de colonizacíón.

Decreto del Ministerio de Agricultura.

1'echa 17 de junio de 1952, por el que

se regulan los beneficios otor^ados en

virtud del Decreto de 23 de julio de 1952

a determinadas fincas adquiridas por el

Instituto Nacional de Coloniracíón, se

Serviciu Nacionatl Hidrológico Forc^^tal.

Ley de la Jefatura del Estado, fecha

15 de julio de 1952, por la que se so-

mete a la Dirección General del Patrí-

monio Forestal de: Estado el Servício

Nacional Hidro:ógico Forestal, («B. O.»

de] 16 de julio de 1952.)

Prohibioiún de c•aza ^uayur en delermi-

nad:ky tiierra5.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 10 de julio de 1952, por la que

se prohibe el ejercício de la caza ma-

yor durante un plazo de cínco afios cn

las sierras de Cazorla, Segura, Santiago.
Pontones, Castril y Huesca. (aB. O.» del

19 de ju;io de 1952.)

Clasifica.ciones y precios del tabaco
indígena. ^

Orden del Ministerío de Agricultura.

fecha 15 de julio de 1952, por la que

se aprueban nuevas escalas y clasífíca-

ción. de precios para el tabaco índfge-

.^a. («B. O.» del ]9 de ju:io de 1952.)
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Bibliografía frutícola

Don Félix Bahamor,de, t,:edol'eite (Lugo).

I,es ruc^go nae citetc buenos trata<los cle frnti-
cultura, obras técnicas ^• extensas.

^Ifav algn bueno clel n ►elucotonero v clel mnn-
zano?

Son ntunerosísimos los tratados, francamente bue-
nos, de fruticultura que se han pnblicado en todos
los países del nualdo, por lo que lo tínico difícil en
este caao es elegir con acierto los que deben ser reco-
mendados al selior consultante.

F^n la nlayor parte de ellos, por buenos y técnicos
^ue sean, se repiten las generaliclades sabidas del
cultivo de todos y cada uno de los frutales, rlue sue-
lcn explotarse en Inlestras zonas, pero siempre se
encuentra en ellos, cnando se los estudia con deteui-
miento, al^o que no dicen los demás, v por eso con-
^iene adquirir, cnando se trata de especializarse cn
esta rama de la a^ricultura, todo lo ^ue ^e publica,
sobre todo si los autores tienen práctica, por cual-
quier motivo, en la especialidad.

Debe^ advertirse, por otro lado, que de unos años
a esta parte se publican mucltos datos interesantísi-
mos, qne s,iempre conviene conocer, en folletos, sepa-
ratas, hojas divnl^adoras y artículos de revistas, v qne
por esto, paru segnir cl progreso de la fruticultnra,
bay qne poseer libros v]eer cuanto se pueda de lo
qne se va publicando. •

ContrayPUdonos a los idiomas latinos, ereemos rc-
comeñdables, ^ ►or haberlas leído y posecrlas, las ohra.^
si^ttiente^, :

l.° TKA'I':Al)nS 1)F; FKUTiCLTLTUR;A GFiVh;RA(,

Fspañ.ol:

A. ACERE"I'E : Plantación de los frntale.c. - Consejo
Superior de Investi^aciones Cicntíficas. - N;^tación
de Biolo^ía de Aula Dei.-'l,ara^oza.-Madrid.-
Muy interesante, porque recopila muchos ^^latos sa-
cados de los Centms Fxperimentales in^leses y
americanos.

A. ACERETE : Cría dc^ frutales.-De la IIIISma proce-
dencia e interesante por los mismos motivoti.

1). 'CAMARO : Frutictlltura.-Gustavo Gili.-Barcelona.
Clásico. 'Tradncido del ítaliano. (;ompleto e inte-
resante.

,1. M. PRiECO .IARAtint.i.o : ,^rboricultura. ^encral ti• e..-

pecial. - 1)0^ tomos. - Clá,ico, tnuv iute,resante v

títil.
MicuE ► . G^ ► ^^i;^i.r,z Rt:'coi^;R^rn : (;n/ti.i^o ► le los frutrrl^^s.

Editor, T uis Santos.-.Madrid.
1)OMIDIGO (,ARCÍA MORENI) : %ulf.i^UO cle árbules y ar-

bustos.-Editor, Sucesor de Cuesta.-Madrid.
JosÉ nE P1cazA : Cultivo cle los frutales.-Biblioteca

Fuetttes de Kiqueza.-M:wuel Marín, editor.-Ma-
drid.

Francés :

G. DEr.sARU : Les beaux frnits ^le Fra ►►.ce. - Edición

lujosa y magnífica, con preciosos ^rabados y bellí-
silnas láminas de colores. 1)Pbe fihurar en toda bi-
blioteca de frutictiltura cuidada. I)a datos interesan-

tísimos.
A. LoUts : Not►veau traité cl'Arboriculture fruiti^^re.-

An^el Albert, 27. - An^ulema. - Moderno. Muy
completo. 1)a datos nnevos tntiy interesantes. IVo
dehe falt^tr en la biblioteca.

M. A. ^tt l3REUtr.: C,ours tl'.-lrboricult. ►►^re. - Uos io-

mo,.-(aásico. (:ompletísimo. Ma^nífico como indi-
cador para el estudio de la arboricultura frtttal.

Px. AusER•r E'r A. Lucr:,oN : .1 rboriculture Frtcitiére
t1loderne. - Librería Payat. -- Lausanne. - Intt^-
resantísimo. Se ocupa con acicrto de la fruticultu-
ra eu Sniza, i)a muchos datos sobre espaldcras,

P. MoLTtt,t.Er^?R'r : Traité rles arbres et Arbrissea ►►.z-.-
Paul Iilincksieck, editor.--I'arís.-llos toutos y un
atlas.-Fstndia todas las planlas leñosa.. y al ocu-
par,e ^le lo, frutales da datos ^ohre sus ^^ariedudos
tan cont^ ► letos que resnllan inlcresantí^itnos.

I'. PAS^v : 7'railé d'flrbori,culttu•e fruititre.,I. K.
Baillii^rr et fils.-París.-^-f;lásico y mny completo.
Seis hrur ^o., fascículos ^^i^e lratan del •jardín frutul,
de la poda en ^eneral, ilel pcral, del manzauo, del
nte^locotunero v de la vid.

.I. CARRtERt,:: T,'.4rbre Fruitit^r llaute Tige.-Mannal
práctico ^ d.• Arboricultura frutal.-Bailli.-Carroi9
(Seine et Marne). ^

.I. ^'r.Rtir,R : ,arboricu.lture fruitiére. - Rn^^.vclopedie
des Connaissances anricoles. - Hachett^^ et Comp'.
París.--Completo v Inuv condensado. Ideal como
iniciador para el estudio de la fruticultura,

GRESSEtv1' : T,'Arboriculture fruiti^re.-Maison Kusti-
que.-París,

1+:. PAMART : ^I rbnriculturc frnili^i^re. - G. Gaint et
Comp".--París,

C. BAt,iJE7 : Trai.té cle la Cnltnre fr ►iitiñre. -Mai!son
Rusti^ne.--París.-Práctico.
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A. BH:Rn^N; : 1V7cutur^l d' -1 rburiculture fruitii^rc^. - Ca-

mile Coulet.-Montpellier.

L. CxnssE'r : Manucl d'Arboriculture frui.ti^re.-En-
ciclopedia Anrícola Wery.

Italia :

Frutticolture.-iVuuva Enciclopedia Agraria ltaliana.

Dott Vit(orio Alpe.-Milano.

2.a TRATADOS I)N; POnA UE LO5 FRii'CALI?^

Español:

A. AcERETE : Poda d<^ los árboles frutales.-h^ditorial

Dossat, S. A.-Rarcelona. - Muy amplio e interc;-

sante.

Portugués :

,]. VIEIRA NATIVmAnE : Poda das fruteiras. Mardur;s

Abreu. - Oporto. - Muy práctica, como todas las

obras de este autor.

,1, VIEIRA NATIVID.AI)E : POmat'es. POda das fruteiras.

Mon.da das frutas.-Sendicato de Alcobaça, - 1l^luy

práctico. Interesantísimo en todos los aspectoa.

Francés :

R. NATER : A. B. C. D. de la taille des arbres frui-

tiers.-Garnier Fréres.-París.-Betódico, claro y
muy completo. Deben poseerlo cuantos quieran
conocer a fondo las prácticas de ]a poda frutal.

E. R.4sATE : T,a taille, a plein vent de frutiers a noyau.

Maison Rustique.-París.-Interesante v_ rnuy prác-

tico.
A. P[tv ►s : .9rbres frutiers, Taille r^t mise a fruit.-

Maison Rustique.-París.

3.° TRATADOS S^)BRE TEMAS FRiI'CF.K(^S
VARIADOS

Españ.ol:

RAMÓiv SA[.A : El ciruelo y su cultino. Salvat, edito-

res.-Barcelona.-Completísimo y muy interesante

e instructivo.
FRANGISCO .1. RIER.4 : Poli-nizacirín. y fecuudación etr.

fruticultura.-Dipntación de Ilarcelona.-Muy ius-

tructivo.

FRANCISCO .1. RTERA : Sistemática pom.oló^•ica.-Rar-

celona. - Estudio completísimo de las variedades

catalanas de peras y manzanas con re^;las para la
clasificación de estas frutas. Interesante.

Comisi6n Pomológica de Cui.pú-zcoa.-Album pomu-
ló^ico de Guiprízcoa.-Interesantísimo v muy hien
presentado. De ^,ran utilidad para conocer las man-
zanas de cuchillo v.aidra de e^a provincia.

Portugués :

J. VIEIRA NATIVrnAn^^; : Mais e melhor fruta.-Minis-

terio de F.conomía de Portu^al.-Interesantísimo y
muy aleccionador para los productores de fruta.

Francés :

O. Orotx : T.a Culture dtt Poirier et du Pontmier.-

Octave Doin.-París.-Podrh ser el tratad.o sobre

el cultivo del manzano que desea conocer el señor

consu ltantn.

.I. VExc;n^:R : I,a rleterntittatintt r^ipide de.c t^arietc^s de

1^'rttits. Yoi.re. Pom.ntes. , Abricots. Pi^ches. l'run-es.

Cerises. Freses.--T re5 tornos separados.--Curiosos,

I.f. 13RAyARO : T,es pruttiers japouai,,.---(:bez 1'aulor.

Marrakecb.--Muy interesante y complel0.
Contisiótt Pntnologique romatule. -- Nouvelle Pornu-

logie Romande ilustrie. - Victor Attinber. - Nen-
chateL--N:dición lujosa, completa e instructiva.---
Fatudia l,is manzanas y las peras de la comarca.

Italiauo :

NrNO BREVU;i.iERi : Nesclticoltttra. - Ranro L;ditorial

deali a^ricultori. - Ruma. - Completísimo y mu;

moderno. Podí.a ser el tratarlo técnico sobre el nte-
locotonero que desea conocer el se.iror cousultante.

PROrESOR FERRARrs : Il Pesco. -- r. B. Paraviana et
Compa.-Roma.

1loívtENlco CASEr.LA : 1,'^^flbicocco, nrario delle 1^'e•

rrovie.-Aciderale.-Mono^rafía rnuy interesance y

completa.
Podrían citarse muchas más obras, oprísculoti, fo-

lletos, artíeulos, etc,., etc., pero no lo hacemuti para
no abirsar de AGRICUI,'rURA.

Fra ►tcisc,o P. de Qu.i.nto

3.023 Ingeníero agrónomo

Venta de olivar sujeto a renta

1)on Rafael Romero, La ^1Ruería (Iluelva^.

Poseo en arrendamie ►tto de un mismo dlteñu

tres suertes de tierra., dos rle ellas de 4^0 fatte-
gas cada una, v la on•a, de olivos, de 38 fatregas.
Este oli^^ar lo Ir.rtcí.a nri pad:re en. arrendantiett-
to desde el año 19.3^; al fallecer nti padre, en.

el añ.o 194^, segrú. vo en. las m.ismas condici.ones
de arrendatari.o. Nu^nca ha existido contrato, ni^
mi parlre tur^o ni yo tampoco. A este olivar lc

ha salido utt comprculor, y el dueño se lo ven-

de o está clispu.esto a venderlo, y qu.iere que
yo lo de je en seguida para poder e f ectuar la

venta. No se me ha avisado ni. un- año a.ntes ►ti
tampoco un dí.ct, .ci.nu r)ue de ntomento ha sido

todo. Yo quicro me lo dejen hasta el a►to 195.3.

ert dicientbre, despu.r"^s de recnger la cosecha. I,e

ruego me informe si la Lev de .Irrendanrientos
rne ampara en este caso y ti.entpo que pucdu
continuar en el oli,T^ar, auttque, vo tto quiero nrrts
que basta el a-ño 19.5.3, ert (li^ciembre.

Para rJue el propietario dr^ las tres Fincas qne lleva
usted en arrendamienio venda una de ellas, no sólo
no es preciso que usted d^é por rescindido el contra-
to de arrcndamiento en cuanto a la finca c^ue desea
vender, sino que, por el contrario, el nuevo adqui-
rente de la finca se subro^a en todos los derechos y
obligaciones del vendedor con respecto al contruto de

arrendamiento.
De modo r7ue e] comprador de la finca no podrá

rescindir el contrato de arrendamiento con usted más
que en las mismas circunstancias y con las mismas
condicioncs en rfne podría hacerlo el arrendador .ac-
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tual, siPtnpre clue se lrate de contrato ordinario, pues

si se trata de contralo protegido, el nuevo adquirente
tiene que rc•spetar el actual contrato de arrendamien-
to hasta el 30 de septiPmbre de 1954, habida cuen-
ta de que el contrato, aunyue es verbal, data del
año 1930, según nos dice,

No podemos determinar si se trata de contrato or-
dinario o protP^idn, porque no nos indica ni la renta
que satisfacP, ni si usted es cultivadur directo o di-
rec•tu v personal ! pero para calificar el contrato den-
tro de una u otra especialidad no creo que ten^a di-
fi^•ultades, de acnerdo con el artículo 4.° de la Ley
de ?3 dc^ julio de 1942, pues ya lo hemos expli^^adu
muc•ha^ vec•e.5 en esta misma Kevista.

Si mientras es usted arrendatario de las fincas se
vende alguna o toda, tiene usted derecho a ejercitar
el retracto, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de 16 dP jnlio de 1949.

Javier Martín Artajo

3.029 Abogado

Pimentón, arroz y repollo

Don José Boyero, Valencia de Alcántara (Ctí-

ccres).

^ Dórule puedo adquirir simiente de pimerttó ►t
para pimentdn de matanza. que sea neejor v de
míts rendimiento?

F,pura de siembra, labores y abonos recomen-
dables.

Cttltivo del arroz v el abono más aceptable,
así conto si una descascarilla,clora número 6 v
bla,tqueadora es suficiente a su preparacicín.

^Qué maquinaria es Icc más económica, pero
.cuficiente, para el molido del pimiento me re-
comiendan y si. es susceptible de moler pienso?

^Qué casa me recomiendan para la adquisi-
cicín de repollos blancos de buen ^usto v que
se apriete el repollo. F,n 7,aragoza adquirí urtas
lontbcu•da.c blancas y t•erdr.s que me diermt buen
resultad^.

1.° ^TO existiendo en la actualidad una ^rrdadr•ra
selección de las distintas variedades de pimientos qne
se destinan a la industria del condimento pimentón,
lo más a^ertado es lo^rar la sPmilla de aquellos arri-
cultores que, ^por dedicarse a cultivar semilleros, rea-
lizan la rec•o^ida de las semillas a dicho destino di-
reatantr.nle. en la primera rec•ogida del fruto y de

aquellas matas de mejor desarrollo v producción. De
las variedades de pimientos nnrrciano.5: Albar, Bola,
'I're.. Cascos v Ramillete, selecc+ionadas por el Centro
^le Horticultura v Frnticultura de la Cuenca del Se-
rura (Mttrcia), podría propomionarlas dicho Centro.
Estas variedades tir^nen su. características peculiares,
notándose nn mayor rendimiento en la variedad Ra-
millete, dando además un excelente pitnentón.

2.ç Los sernilleros deberán hacerse en otoño, para
tener las jóvenes plantas dispuestas al trasplante a
últimos de abril o primeros de mayo, segtín zona.
Para los c^i^idados y atenciones del semillern dF^ pi-

A(3RICULTUItA

IhSECiICIDH tfRPfnICO SHPOnIfICflBlf
(Patantado)

O O

Use este producto y eliminará, entre otras, las

siguientes plagas, que tanto perjudican a sus

cultivos :

GARDAMA

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO de la PATATA.

ORUGAS de las COLES.

CHINCHES de HUERTAS.

ORUGUETA del ALMENDRO.

ARAÑUELO del OLIVO.

VACANITA de los MELONARES.

CUCA de la ALFALFA.

HALTICAS de la VID y ALCACHOFA,
GORGOJOS de CEREALES y LEGUMINOSAS.

El producto NO ES TOXICO para las plantas,

operarios ni animales domésticos,

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los frutos

o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de lluvia

o riego, por lo que tiene gran persistencia sobre
la planta.

Mezclándose perfectamente con el agua, no es

preciso agitación ni deja posos en el pulveri-

zador.

^ q

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

SAIIIIAS Y PLANAS, S. A. l.
Los Madralo, 22 M fl D R I D leléfo^o 218318
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mientos pimeutoneros pueden servirle de uorma las
instrueciones sobre dicho cultivo publicadas en el Bo-
letín Oficial cle la Cám^ara Oficial Sirulical A^raria
de Murcia, en donde las puede solicitar.

^ Respecto al cu1tivo del pimiento, además de laa la-
bores proCundas de preparación del terreno y envol-
ver el abono (40.000 kilonramos de estiércol, ].000 ki-

logramos de superfosfato, 300 kilo^ramos de potasa
y 300 de sulfato amónico por hectárea), hay rlue

hacer la plantación en pequei►os caballnnes, ^dist^n-

ciado:, un metro y en ambas cara, y a(1,40 ►nelro^

entre plantas, l)espués del rie^o de posticra y otrc^
a los diez o doce días, se da la primera cava, con el
primer recalce, terminándose éste en el rie^o si^uien-

te. Desde esta segunda labor entra en tanda la plan-
tación, ralizándose los rie^os cada ocho días, efec-
tuándose en cada uno de ellos el abonado correspon-

diente, a razón de unos ]00 kilogramos de super^ns-
fato, 50 kilo^ramos de potasa, 50 kilogramos de Sul-

fato de hierro y l(?0 kilo Ĵramos de sulfato am^ínico

en los dos primeros abonados, sustituyéndolo por ni-
trato en lo sncesivo. El abonado indicado es por

hectárea, incorporándole al terreno en cada uno dP

}os riegos.
Para evitar la caída de la lioja en el mes de a^os-

to se le dará, a partir de primeros de jtxlio y cada

ocho o diez días, nna pasada de azufre,

Fn el mes de 5eptiembre 5e distanciarán los rie^os,

suprimiéndose el azufrado v abonado.

3.ç Respecto al cultivo •del arroz v de^ná., extre-
mos que interesa eiI relación con el • mismo deherá
consultar la obra del Ingeniero a^rbnomo don Rafael

Font de Mora, El arroz, su cultivo, molirtería v ‚o-

mercio, que es sin duda alñuna el estndio rnás docn-
mental hPCl,o sobre cste tPma.

4.° La molien^la del pimiento puede realizarse me-
diante diversas ^rpasadas» o molturaciones sacesivas
del fruto abierto y deaecado «cáscara», hasta ilenar
al grado de finura deseado, por medio de molinos
corrientes de piedras denominadas «catalanas»; pero
imprimiPndoles a é•stas una velocidad de 130 a l5O re-
voluciones por minuto.

5.° Fn lo rPferente a su consulta sobrP la adqui- .
sición de repollos, si en esa zona no venden jóvenes
p}antas de ^arantía, lo mejor e^s obtenerlas en semi-
lleros propios. mediante la adqi,ieición de semillas de
confianza en las casas destinadas a este comercio. Si
le interesa la variedad cnltivada cn esta zona del Se-

Ĵura puede diri^irse a los comercio de semillas de
Psta : don Francisco Fernández Tomás, plaza dP Cal-
vo Sotelo, o a la Hortícola del Se^ura, Barrionu^^^-

vo, 2, Murcia.
Ignacio I'ic^ancos

3.030 Ineeniero agrónomo

Recogida de aguas pluviales
pora riego

Don José Mirtuida Fernández, Montecubeiro-
Castroverde (Lugo).

Poseo una fi.nca, para. cuvu riego pretenrlu ent-

plectr las a,uas yue como consecuecuia rle las

/luuias brotan e ►t los pu ►t.los seña.l+ulus curt lus

número (1) y(2) en el udjcrn.to croquis serca-

la+los.
Estas agu.as +luran ntuy poco Gtienapo, u.n-us

+,cho o^liez +lías desde que +leja de //over. Y'ter-

ten en el carrti►ao pcíblico y+/esl,nés se unen, a.

lus +le la fuente, también señala+la en el cr+,-

+^uis, y pasan a las fincas vPCinas, +le otros prn-

pietarios, +lue las nsrut harn el rie^o +l+r sccs fin-

Clls.

hesearía srrber si pc+e+lu i^nterce,pla^r las a^;u^as

pluviales que circula►c ^r+,r el cam.i-no a.n.tes +lc

pasar a unirse cun las prucerlen.tcs de la fueruc

v si las pue+lo uti.lizar para el riego de. mi fin-

ca sin qc+e ^,r^e+lare prohibí.rmalo mis vecinos.

I^a artículo ncímero 1 de la Lev de A^;uas dc^ter-
mina que pertenecen al dueño de cm predio las a^;uus
pluviales que caen en el mismo cnientras discurran
por +^1, y+luP podrá, en consecuencia, construir den-

tro dc, su prupir ^lad estanques, pantanos, aLjibe^ o
cisternas donde conservarlas al efecto o emplear c.ual-
quier otro medio adeouado, siempre que con ello no
cause perjuicio al húhlico o a tercero. Se reputart
aguas pluviales, para los efectos de este artículo, las
+lue pruceden inrn.ediatamente de la:; lluvias. ^

F,n el mímeru 2 dispone la Ley que son dc dmui-
nio público las aóuas pluviales rjue discnrran por ha-
rrancos o i•amblas cavos cauces sea q del mis ►no do-
minio público.

jTna parte, paes, de la; a^uas, las que inme+li+ata-

mercte proceden de las Ilnvias y circulan por el ca-
mino públieo, tienen el car:íctcr de públic,as mien-

tra, circtilan pm• r I y pertenecen en^odces al d„e,i^,
del ca ►nino : F:stado, provincia o Municipio.

Para las restantes, que si;uen brotando despurs
durante un plazo m.ís o menos lar^o de tiempo, unos
ocho o diez días, se^ún el consultante, son de apli-
cución los artículoc si^uienteç dP la citada Ley de
A^uas:

Artículo ^.° 'l'anto los prediu, de los particularc.v
como en los de propiedad del Estado, de las provin-
cias o de los pneblos, las anuas ^tte en ellos nacr.n,
continua n cliscontinuamentc, perteneccn al due,io re^-
pectivo para su uso o aprovechamiento rnientras dis-

curren. por los m-ismos pre+lios. F,n cuantu las a^ua^
no aprovechadac salen del prNdio donde nucieron ya

son ptíbli^as parct los efeckos +le la presente T ey. Ma.,
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^i ^I ►•,pur^s ile lutb^^r ^alido ^lrl t^t•edir^ ilunrle. nur•en

eretrnrt rtnrttrrrlrnenrrr a rlisciu•rir por olro ile lrrottie-

ilail ln•iv^ulu, hirn ^ea urttes de lle^ar a lo, ^•uuct^s trú-

bli^•u., u bren, rlr•spn^s dc h^^ber cc^rrrirlo pur ellos, el

^lu ►^i► u rlr• rlir•I ► rr ^rr ►•diu ^rneilN aprovec+harlas e^^entu^tl-

n ►ente, y lue^u el in ►uP^liatu inferiot•, ^i lo hltbiere, ,y

a,í a ► r•rsi^^antenl ►^. t•on .ujr^t•iúu a lo r^ne pt•escrihP PI

l^,írrafo sr^^nnilo ^Irl artí^•ulo uúmeru 10.

^rtír•nlu ;. I^;I ^rrrl^n rl^ jrreferencia par;t e^l al^ro-

1P.CIIáinllPnlU t'^P-I ► IU2II ^Y.PB HI tilrlllPnlP :

1." Lo, prerlio: prir ilrruile discurran la; a^,aa. .u ► -
Ir^^ ile su incor^rurai^i^ín con ►^l río, ^nardanrlo r^^l ur-
il<^n rle sn t^ro^iniirluil ul nu^•iutiento de ln., cur ►•ien-
te, ^^ rr•^trr^^tunrlu ,,u rlr^rec•hu al aprovec•1 ► amiento Fvr u-
tual Nu torla lat lou^ituil rle carla prPrlio•

^'.^ Lu^ ]rredi^us frrurtero.t rr colindaattes al c^ruce,

lrr^r r•I or ► lrn r1P lrroximirlarl al miçmo }' prefiriendo
siem^rre lo. ^nperiure..

PPrn ^^• Pntienrle yuP en e.^tu, predios infPriores y
laterrzles, Nl qne se hubiere ttrlelantarlo por un a^ño ^•
utz rlín en el aprtri^echantien ►o no puecle ser prit^atlo
rle ^l por otro, nuttqu^^ r>ste se halle si^tttarlr ► más nrri-
brl et:. el tliscttrso rlel n^ttn, v qtte nitt^tír:. nprovechrt-
nti^entrr crr•ntual pnrlrrí ircterrttmpir ni atacar derechos
antrrriornrertte ntlr/tririrln.s st>hro las tttisntrr.ti a,^ttas ett
re^;i^tt i-nferior.

Fste rlerPClt^ lo hi ►^rile, en ^irtud de lo ili^puesto

en el artír• ►► lo 11^, ^i ►lespué•q de haber Pmpezado a

ucarlas Pn todo ^ r•n ir,u•te irtterrunrpiese su nprore-

cht^n:icnlrr pnr ^^.^^rncirr r]a tut ait^ v urt día cnrrsec•u-

linrr.ti, -

I^:n el urtír•ul^r y•^• ,e rlicpone qne no se ^<u•iarún la^
.alirlas r1N cada t ► retlio, consFrvánrlosP Pl nti^mo trtut-
t ►► ilr•I ^•un^•P nattn•al rIP la^ a^uas.

1^:n rP^t ► mPn, r'^ ^^rer•^iso que el c^onsaltante avet•i^;iie
FI 10,^ q ^nFlt'tOti Ill'^ Fl^nil^ A11alU dPl ('HminO VIP,IIP.It lltt-

lizando la:: a^,n. ► ; más rle nn atio v un día. En c•aso
rlc^ ttnc• a^í ^ea, ►,^ a^on^ejahlP una solu<^irín ami^tosa

1 ► ara el rP^rarto rle las a^iaas. Fn cac^ ^^ontrario ^leb^
solicitarla^ para ^n nso tliri^iendo instancia al Iu^e-
niNro lliret•tor rl^ loç Ser^it•iu. Hirlráttlicos tlel 1'ortP

d ►^ F,spa ►ia, en f)viPrlo, calle rlel l^octor Casal, nú-
rner^ 2.

I ntrrrtio Aguirr•e . I rulrí^..

3.031 Ingeniero de G^minos

I NSECTIC I DA AGR I COLA

LCK
MARCA REf315TRADA

EL MEJOR

Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

TRATAMIENTO INVERNAL (4 ^o)
En toda clase de árboles frutales ase-
gura más fruta y de mejor calidad al
destruir las larvas invernales y al ser

un ®ficacísimo ovicida.

TRATAMIENTO DE VERANO (2 ^ó)
Extermina todas las cochinillas de los
frutales. Indicado especialmente para

Naranjo, Olivo, e Higuera.

Pulvarizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

Productos fito-hormonales

Don Uomin^;o Ri ► zr ► , Jerez de los Cnballeros

(Radaj^r.).

Irljtu ► lo u^nrr rlescri.jrción- crrmercial cle pru-

rlrtctn.c fi.to-ltornerutales, tlc^ los c•uales rleseu n ► c
in.forrnen. tr>^ni^a^ ^• r'r•ntt^ími^mrrr^rttt^ ^' h,rrstn rlárr.
rle sr^ ►t efir^rt^e.^ nn la..e r•trseclt^s:

Fi[o-hormona^. ^^/•;stns productos, cttyus notrr-
bles e^ectos ert la me.jorn de las rosecha.c, nu-
tnerttarrdrr ,ctc rr>nrlimic>trlo ^• nte_.^orartrln stt r•ali-

rlarl ^• qttc• trn ► rm^rlr^rrrl.o.c s^tt ett el ntunr/rr, hatt

sirlrr ^'a lrnr..arln., rrl mr^rr•adu jrtrr rtu.,nhvr.c.

llr^ tiqrrí- ttrtrr enumt^rnci^drt- .^rrmcrn rlr> Ins r•eur-
lidades ^^ n^rliraciuru^s r1e carios tipu.. dr> c^llrrs:

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA Y C.'A, S. L.
BARCELONA. - Vía Layetana 23
MADRID. - los Madrazo, 22
VALENCIA. - Paz, 28
SEVILLA. - Oriente, 18
MALAGA. - Tomás Heredia, 24
GIJON. - Jovellanos, 5.
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Fruituire : Gste producto sóliclo, q ►ce cuntir-ne

varias fito-horntunas, se emplea con éxit-o pcu^a
evitar la cctida prernatura de frutos, a.rnnentan-

rlo, por tanto, el rendimiento de caliclizcl rle ^4zs

cosechas.

Se emplea, udenzíts,.para conscrvar en 1a plan-

ta, por nzás tienzpo del corric ►zte, las flrmes y

las hojas.

Pulverizando sobre las yemas nzejoru la flo-

ración y la resistencia cle la planta a las hela-
clas. Permite obtener tolnate.+, pepinos v melo-
ne.s sin pepitas.

Transplantune : Este producto sóli.do es tzn.
verdaclero vitaliaaclor de las plantas. Se emplea

en los transplantes para cicatrizar las Izeridar;

de las raíces y conseguir que las raíces crezccut

fuertes y rápidamente, ayudando tam.bién a l;z

formación de otras nuevas, reduciezulo pérdid^c
de agua v, por tarzto, el agotamient^ de la plan-
ta, que vztelve a crecer en un tiem,po merzor.

Regando Za hierba del césped recién plantadrr.

se agarra corz más fuerza al suelo. Regazidu los

tomates, lechngas, apio, pimientos, coles, coli-
flores, patatas v fresas se consi^ue rzn desarrn-
lZo extraordinario de sus raíces, acelerandu el

crecimeinto de las plantas, y asegura mayorr^s y

nzás tenzpranas cosechas. Fn el tabaco se nb-
serva tzn mayor desarrollo en sus raíces y del
tamrtizn de las hojas.

Totnatone : I;ste producto líquido, frícilnzen-
te soluble en agua, se emplea para combatir lus
daizos causados a las tomateras a causas de las

bajas teznperaturas (menos de, 15°). Produce
tanzbi^^n un auntento de la cosecha, producien-
do tomates mayores y en más cantidacl. Madzz•
razz unas dos o tres semanas antes que los no

tratados con este producto, y con dosis mayo-
res se obtiene el t,omate sizz semillas.

Dormatone : Producto sólido, que se enzplea
para er^i^tar que las patatas, nabos, zanahorias y
remolachas se ^ri.llen, arruguen y sequen, con

lo que se evita la pérrlida de peso v el deterioro
rlel tubérculo durante su al ►nacenamiento, aun-
que en el almacén reine una temperatura al^;n
elevacla. Reti.en.e mejor su br ►en gusto y su. va-
lor nutritivo.

Reconstituyente Snpram «Rootone Sem» : Gs-
te pmcbzcto, conocido vzzlbarmente por aPrrlr;n
de horneou.as^,, tie ►re como finalirlad^ el yue las
sinzientes, estacas, esqzzejes v bulbos trataclos
con el m.ismrr te ►zr;arz un mejor arrai^rze, por clar

lu^ar a la fornzación de u►z fuerte cuerpo ra-
dicular, con Zo que se consigue un mayor des-

arrollo de las plantas, que pueden absorber ntás
sustancias nrttritivas del srzbszzelo, dánrloles más

resistencia a la sequía,

Reconstituyente Supram «Rootone Pat» : Cste

producto es un de,rivado del anterior, pero es-
tudiado y dosif ica.do exclusivamente para su enz-

pleo en los tubérculos (patatas, etc.), y con él
se cunsi.^ue en éstos, aprnxint-adamenle. loc mis-

mns resuJtarlns que curz el Kontrme Se ►n e ►t. la..

sr^mtllczs, esyuejes, etc.

(,ontinuailrente ,e liac+r.n r^usayus y^e sumr,ten a
estudios metódicos las horruuuas vegetales, ubtenién-
dose restrltados plenatnente r•umprobadus en uuus ca-
so5 y dando origen ru utros a durlas y planteumieu-
tos de nuevas investi;;aciune.5.

Se tiene reconocida la eficucia que lus horrnona.,
vegetales prestan en determinados casos para el en-
raizamierrto, la ge.rminacicín, la producción de frutus
sin semillas, la fermentación de restos vegetales para
su tranaformación en estic^rcol, etc., siempre que, se
empleen con la oportunidad v la te^cnica que se rr^^-
quiera ear cada particularidad.

Los nombres comerciales Fruitune, `Cransplantone,
Tomatone, Dormatone y cuantos el ingenio comercial
de la propaganda pueda llevar a rnanos de los a^ri-
cultores abre un cance demasiado ancho para que
pueda llacerse base de rma ilimitada investigación
científica, carente en machas ocasiones de utilidad
práctica, ya que un mismo producto puede tener in-
numerable cantidad de numbres comerciales. }?n^:í-
yense una peqneña cantidad y extensión con las mues-
tras que gratuitarnente suelen poner a disposición rle
los probables consnmidores. Ase^tíre^e que el produr•-
to vendido tiene exactas condiciunes que las muestra;,
y con toda generosidad para los c^nsavos y la pruden-
cia que la vida impone, sin cerrar las puertas a cual-
quier innovación por sistemática desconfianza, se re-

solverán estos problemas- rlue al ser planteados por
el comercio con un ori^eu c•ientífico son di^,nos de Ia
rnáxima estimación.

3.032

I,uis Treviño
Iugeníero aRr^^nomu

Nitrato, en vez de sal, en la alfalfa

Don l+élix Rodrí,grrez, Cisneros (Ptrlenciu).

Al ahnncenar la alfalfra para dársela al ^ana-

do en seco v para nzejorar su conservación sue-

lo ech.ar sal, v por ruz descuido se conftnulieron.
v eclzarun ►zitratu, ni .cé si rle cal o de potasa.

^Gsto pttede ser perjutli^ci.al para dársela al ^ra-
narlcr?

Los nitratos alc•a1ínus, ianto el de sodio comu el
potásico, etc., ete., se enlplcaban antes muoho en Ve^-
trrinaria a do^^is teral^tc^utic•a,. Si la alfalfa e^tú ser•a
v sacudiéndola antes de adnrinistrársela al ganado se
r^liminan todos lo^ cristales del producto puede em-
plearla en ]a alimFntac•ión; de lo contrario, es pre-
ferible que 1a deseolre, ya que dosis grandes produ-
cen diarreas fuertes, y c^n c^antidades mayores, la n ►uPr-

ts de los animales pur nastroenteritie hemorrágica.
Lo indicado es que en ^^lan de prueba y sacudién-

dola previamente 1a emplee en un solo animal y vea
cómo reacciona, tomando tudas ]as precauciones ,v
empleándola en pequeñas c•antidades, y sacar las con-
secuencias prá^ticas pertinentes de esta experiencia.

3.033

Félix Talegózz He,ra.c
- ^--_.^_

^SDc^I Cuerpo NRC]O11R^ Veterinarl^.
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Medición de la acidez en vinos

Uon An;PI Curcíu, I3elascoaín ( Navarru).

Ruego tezz^aza la Loiulacl de ezaviarnae folletes

^le instrucciones de potenci^ónaetros electrríziicus

de la nzedicióza de la aciclez de vinr^s, aceites,
z^tcétera, y del de hzz.medarles en trigos y harizuzs.

(:onzo biblioora^ía nzás corriente sobre euipleo }'
fuudamentos de las mediciones de pH puP^le a^lmí-
tirsc^ la sinuieute :

Llerce, Pedro : «h;l pH y los potenciales dc ^credux>>

(teoría y mediciones). Fdit. por el I. N, 1. A. 1VIa-

^Irid, 1947.
Kordatzki, lF. : ^cManual para la medida práctica

d^^l pH». Edit. Marín. Barcelona.
Pozzi-F,scot M. F,mm.: «Le 1^H force d'acídité et

alcalinite». 4.8 edic. Ñ:dit. Dunod. París, 1941.
Deriberé, M.: «Les aplications Industrielles dtt

pH». 10.8 edic. Fdit. Dunod. París, 19^7.
En cuanto a la remisión de folletos de instruccio-

nes sobre potenciómetros, lamento el no poder remi-

tir nin'uno al sezior consultante, ya due carezco dY

los mismos, pe,ro le será fácil su consecución diri-

►ic^ndose a cual^uiera de las siguientes casas sumi-
nistradoras de material científico :

César Pablo Fernández, Tutor, 3, Madri^l, que
por cierto recientemente ha importado pote^ncióme-

tros electrónicos daneses.
Teodoro Villanueva (antigua Casa Torrecilla), Rac-

quillo, 43, Madrid.
C. F. D. A. G., Málaaa, 11, Madrid, casa esta iíl-

tima especializada en la construcción de aparatns
científicos para mediciones fís^icoquímicas.

Lnis Vázquez Colls, Desenbaño, 8, Madrid, nasa
tambi^^n especializada en ]a construcción de material
científico.

José Marí.a Xarzdri

3.034 Ingeniero agrónomo

Aclaración a una Orden
sobre pastos y rastrojeras

Un agricultor de Ilueaca.

<I gradecería nze aclaraserr el artículo 3.° de

la Orrlen clel Ministerio de _9gricu.ltura rle 30 zle
•lalio tle 19^! 1.

Para de^lzt.cir el 35 por 100 c^e la renta real
^c6nzo se ezafoca^ v qzié tranzitaz^ión se rc^aliza
r.^a el ca.co de que las fizecas objeto ^le esta con-

sulta searz casi tudas de cultivo o en utras, apro-

zim.a^lanz-<^nte, mira^l rle vernao ti^ nzitarl cziltivo.

NOVISIMOS
INSECTICIDAS EN ESPA^IA

E L A B O R A D O A B A S E D E

LINDANE
(Isómero GAMMA 99,5-100 °/a puro del HCH)

Internacionalmente reconocido como el

inseciicida más poderoso de la aciualidad.

VENTAJAS:

• E F E C T O I N M E D I A T O.

• NO DA SABOR NI OLOR A

NINGUN GENERO DE CULTIVOS.

• INOFENSIVO PARA PERSONAS, ANI-

MALES DOMESTICOS Y PLANTA S.

• OBRA POR T)tIPLE ACCION:

POR CONTACTO-INGESTION E

INHALACION

Fabricado según las patenies de la casa alemana

C. H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM

SOLICITE USTED PROSPECTOS ESPECIALES

UTIIICE NUESTRO SERVICIO TECNICO

A G R O N E X A
Depósito y exclusiva en Madrid:

AGUMAR. - Antonio Acuña, 28 - Tel. 35 93 25

NEXANA, S. A.
IBAÑEZ DE BILBAO, 2 B I L B A O
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sencbra^las en luclas ^^llas ^lus o tres clase rle ce-

reule.,: tri^o, cerrteno y cebacla?

1^:1 ^trlrue.ytu x ytie se rel'iere la consulta re^ltr.clu .+I
35 l^or 1(N) ^le la renta real de 11 finca exolnúla tlel
aprovech^trniento con ►unal tie past^^t^ añatle a atlurlla^

1'i^ca, cuvo aprovecltatnienht ea prchontlerantenu^.nte
a^rícola v, por tantt^r, Irts pa^los ^on secundarius, v
rq ellu l^ctisó el Ie^i^latlor. ^e^túr la interpretación que
ye ha ^latlo por la llirrt•ción l;rnt^rul tle (;an^ttiet•í^t eu

^•urios casos.

Pur lunto, si ^e tt•uta tle I'iuca en la t^ue lus Irtdlos
5ou más importantes yue el culti^o a^rrícola o ambos
Son iñna^les, ese tolrP tle^l 35 por 1f)0 no puede ser
ttplicatlo y la cesicín lr^t de ser tasafla con arre^;lo a
lo yue establezca la nor ►na general tle arrentlamien-
to.5 en la tetnporatla cle que se trate.

3.035

^M19anricio García Isidro

Abogado

Bibliografía oleícola

I)on F,nrique O'Shea, Madrid.

Propietario <le una firtca, oli.varera ert -lndaht-

cía, muy de veras le a^raclecería me infonnase

sobre las mrrs recientes v prácticas pnblicacir^nes
tle Olii^i.caltrera ti- !:'lr^icttltura, pttes tert,o el pro-

DDT ê DDT

ARO.a P°cp PesP°^VO epc.

G^ Et^q°etp cpzo\ P°raa
Et^qoe O pc.

5 wRO r e tcado P°ca Pv\veccz

GE r^^t°
Pt°d 50 p P,dpas

5 ^ e^tcac^°n P°cR^EpG jePPea p\es ae Ecuta\es etc•

GESAFID
Contra toda clase de pulgones en frutales,

hortalizas, etc.

GEIGY 33
Preparado especial para la conservación dr. granos

y productos alimenticios, etc, almacenodos.

o ^ •

1 I I 1 ^ I ^:1 1 1

^^úsilo clc^ rv^fnr•rnar el nrulinn nccitcru cla la, fin-
ca, a.Ll,ro art.licecaclo, c increrncrntar las plrrntaciu-
rres r/e oliuo nn la mismcr.

Interesántlule al con^nltaute el'ec,tuar reforn ► a^, 5r,-
^tín indica, en el molinu accitern t^ue It^r.,ce e incre-
utentar las lrlantat•iunes tle ulivo^, lo, IiLros o Inthli-
caciones yuc ltuetl^tn intere^arlc,. Itan tle ser etninen-
lr^tnente ltrút•tit^u,. I^;rt lu reft-r•r•nte u rL•tltot•uciótt rlr
acite lte tle iutlic^u• tltre ac[naluu•nNt nu, ent^untnuuu;
e^n un mornentt^ en tlue prohabletuente ^t^ ttri^iuar:í
un carnhio en lit, mélutlo^, v nrácluina, tJut^ a• t^mplean
ut•tttalniente, y ►ná^ t^ut^ en los lihru.,, zttutt^ut^^ t^Slo^
^rue^lau ser•vir tlt+ orir,ntación en Ix.S línru., ^rnt^rult^s,
tlebd^ tliri^it•.^e a un t^.tilreci^li5lu, Itlanteúnclole lo.^ Itro-
blema, t•onc•r•etu^ t^ue ten^a, hit'u dt^ reforiuu o in^-
lalacióu tle nueva altnaz:u•a o tle nuet^u.. pl^utuci^nr^,,
camb^o t^le varietlatlr^, lrotla o ahonatlo del ulivo.

h;l Si ►rclic•ato tle l 1)li^o ha publicudo un follt^to ant
tuta ewtensa biblio^;rafíu suhre totltte las cur,tiunr.
referentes 21 at•eite y al olivo, qae puetle tierle itrtt,-
resante, eli^ientlo especialnrrrte la, más motlerna^ l^u-
blicaciones. I^ltirnamente harr altarecitlo flo^ ohras tiu-
hre (^livicultnra : en italiario, la de Moreuine, Oli^vi--
coltnra, Ptlit^ctlx Itor liau^o Fditoriule I)r^;li A^;t•icol-
tori, Koma, 195f1, ^ tradncicla al eapañol Ia Itublica-
tla por la Casa Fiue^^rli, Milano, nli^^icoltnra F^ nlei^fi-
ci.o, por Simari ^- Martinean^hi. Respccto a l^ claho-
ración de aceite exi^te, eclit^tla rror 1)ossat, l;l ace^ite
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de olivo, por José iVlaría 5oroa, y como publicacióu

práctica para maestros de alrnazara, la Cartilla de la

Alntazara, publicada por el ^ Ministerio de Agricul-

tura.

Juccn Miguel Ortega

3. u3o Ingeniero agrónomo

Dietética aviar

Don Victorictno Murtín, Castrillo de don Juutr
(Palencia).

^Puede prescindirse del entpleo de la harirta
^le pescado en aviculturcc, en las jases de crí-a,
recría, prorlucción y reproducción?

Si así fuese, y sabi^eculo que a.quí dispongo de
trigo (a preci.o elei;arloJ, cebarla, aveua, cente-
rto, salvado de molino v tercerilla, ^ qué jórntu-
las nte recocniendan para cadtt u.na de las r_ua-
tro jases qne ntás arriba cito?

En toda explotación avícola ha de establecerse el
racionamiento de las aves en armonía cou las necesi-
dades de cada momento.

Los modernos conceptos de la dietética aviar di-
fieren mucbo de los antiguos rn;^t:odos, valorándo.^e
los elementos nutritivos por su importancia biolúgi-
ca rnás "que por su composición química. Actuahnen-
te se precisan hasta los más nimios detalles para cor^-
seeuir con una correcta alimentación cría excelente
con desarrullo rápidu y periecto; recría csmerada,
que condnce a forrnar organismos vigorosos y arnró-
nicos en todos sus aspectos y a fin de que las aves
lleouen a la paesta en las mejores condiciones.

Entre lus elementos nutritivos destacan loa prúti-
dos o proteínas, imprescindibles en todo racionamien-
to en ciertas proporciones, porque, adenrás de ser
necesarias para reponer el desoaste or ►ánioo, entran
rn la constituciún del buevo, siendo elementos for-
ruativo^ necesarios en el crecimien^to y producción.

Una gallina lleva alrededor de un 21 por 1(}0 de
proteínas; lt q huevo completo, 12,8i; por lO0, y una
,yema, 17,58 por 100. Ello da idea de la iurportan-
^^^ia del empleo dr. las proteína, en la^ distintas faties
^le la avicultura v del equilibrio qne debe esistir en-
tre los diver^os ^coruponentes de^ la raciones. Ahora
bien, no todas las proteíuas tienen el rnismo valor
ni son de indiferentc uso. Unas son muy ^sim^ilares
a las constitutivas del orranismo animal mientras otras
difieren mucho.

Las de origeu uniural-harinas de pescado, carue,
sannre, etc.-resultan la, m^ís convenientes por el mo-
tivo expuesto, siendo, por tanto, su valor biológico
más elevaclo que las de procedencia ve^etal, preíi-
riéndose entre énta, las de cereales a las de legrnni-
nosas, particulal•mente porqne en éstas esteí ausente
o presente en cantidad ^"^^^^+ciente un anrinoácido de
lanta importuu^•iu como la ^.`titicta, esencial en el cre-
cinriento.

Las considera^•iones precedentes inducen a no prea-
cindir de la^ harinas de pescado, carne, sannre y si-
rnilares eu el racionauriento del averío en sns diver--

sas f.ases, siempre que su calidad sea buena, adicio-
nando a las mezclas en aquellas proporciones conve-
nientes a un per:ecto equilibrio entre los diversos
componentes de la ración y segiín las necesidades
del organismo en las distintas edades.

Kesunriendo, conviene siempre ernplear pruteínas
de origen ainmal en la alirnentación aviar, ariadien-
do a las raciones barina de pescaclo, carne, sanbre o
similares.

Abora bien, si por circunstancias especiales se ca-
reciese de esas barinas animales, entonces no cabía
otra salid'a que tomar harinas de le;;uminosas, soya
o soja, habas y otras ; pero no sería posible estable-
cer un racionamieuto correcto sin la adiciún de pro-
teínas animales, aunque las relaciones mtti-itivas se
acercasen sensiblemente a la^ convenientes para cada
rnomento.

llesde luego, con los alimentos que se citau en la
^^uusutta no se puede establecer racionamiento adt
cuado para los lines propnestos en las cuatro fases
citadas. No obstante, si no hubiese posibilidad de
emplear harinas anirnales y pudiese el serror consul-
tante adquirir algcma de las leñuminosas más con-
venientes, podríamos establecsr algunas fórmulas lo
más correctas posibles dentro del marco obli^ado en
que nos tendríamos que desenvolver.

3.037

Jnsé María Echarri-hoiili

Perito avíco:a

Lucha contra la erinosis

Dou ^laximino Amelibia ( tiioju).

I e rentito unas ho jas de parra de la variedad
«Tempranillo» injertadas sobre «Kupestris de

Goh> }^ c<Riparia 3309», ert las que, teniendo los

printpanos de 10 a 15 centímetros, aparecían en

todas las cepas de^ diclzo «Tentprn,ni.llo» cor:.

rna Ĵtclras rojas, viérulose ahora a oscuras y apn-

reciendo ahora. en el ertvés de la Ito ja c.on rtrtn.
borra blanca parecida a.l oidium. Por lo tanto,

desearía saber qnv ertfermedad es y cóm.o se po-
dría contbatir.

Las bojas remitidas se hallan atacadas de erinosis,
enferrnedad producida por el ácaro «Friopbyes vitisn.
No susle presetitar importancia y lo aconsejable con-

tra ella es la aplicación de azufrados. Si en la zona
hac.en tratamientos contra el nrildin, como c;s lo pro-

bable, podían sustituir el caldo bordelés por tm cal-
do sulfocríprico, con arre^lo a la si^niente fórmula :

Sulfato de cobre ... ... ... ... ... l K^s.

Mixtura sulfocálcica de 28^30°. 1 y 1/3 litros

Cal, hasta li ►era alcalinidad,

Anua ... .., 10O litros

courprobando antes si producía al^una quemadura,
co.a no l^robable en esta época.

Miguel 73ertlloch

3.038 Ingeniero agróuomo
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(Vlinisterio de Agricultura.-lli-
rección General de Agricul-
tura. - Anales del Institutn

Nacional de Investigaciones

Agron.ómicas. Volumen 1.

Nútnero 1. - Madrid, 195'L.

Se inicia el primer númeru

de estos Anales con el trabaju

de GADEA titulado Tres aiLO.,

^le experiencias con ILUevas va-

riedades de trigo, resumiendo

en él las pruebas realizadas
con bastantes de éstas. Tales experiencias se ban rea-
lizado en colaboración con los distintos Organislnus
espa^5oles que trabajan en trigos y se refieren tanto
a razas obtenidas en nuestro país como a los nume-
rosos nuevos trigos importados, sobre todo de Italia
y del Marruecos francés, que, si en principio erau
interesantes para algtmas zonas y características cul-
turales de nuestra nación, era para todos obligado
realizar estas pruebas de orientacióu y comprohu-
ción. En el mencionado trabajo se especifican por
provincias los diversos ensayos realizados en las trca
temporadas, y de ellos se ban deducido interesantes
conclusiones, que no se. indican aquí por referirse a
más de setenta ensayos, y si bien dicho período de
tiempo es insuficiente para sacar consecuencias deli-
uitivas en estas cuestiones, del conjunto de datos con-
seguidos se han comprobado efectivos resultados quc
ban perxnitido, por un lado, comenzar a propagar,
con cieria seguridad, en el gran cultivo, nuevas va-
riedades en algunas zonas cerealisias importantes (cl
trigo «Homa» en Extremadura, el «Florence Aurore^^
en Andalacía, etc.), y, por otra parte, ha servidu
para otras variedades de orientación para lograr po-
der hacer con éstas dicba recomendación en plazo
breve.

En el volumen que uus ocupa se inseria utro tra-
bajo de '1'éttEZ, con ensayos cumparativos de rendi-
mienios de los trigos híbridos obtenidos en el Centro
de Cerealicultura de Madrid, y de dicbo trabajo se
deduce que en la meseta septentríonal dexnostró clara
superioridad el trigo «Schribaux J, ln ; en la meseta
meridional fueron perfectamente excelentes varieda-
des con producciones altas y constantes, como son las
diversas líneas de la hibridación 100, y en especial
el trigo denominado «lOf!-;0». '1'ambién ban resul-
tado con muy buenas varie^Iades el «Candeal Alcalá»
y el «Aragón 0-3n. En Extremadura, la variedad lo-
cal « Cabezorro», de Cáceres, ha conseguido produc-
ciones que superan la de los bíbridos ensayados, y
en Badajuz las variedades «100-30»-ya citada ante-

riormente-y «100-38», sobre todo la primera, supe-
raron a los trigos locales comparados. En Ciudad
Real, las mejores perspectivas fueron para el «154-17»,
que rebasó en rendimiento al «Mentana», variedad
que basta abora gozó de las preferencias del labrador
como trigo de ciclo corto.

.^;Lre Pg^.Ne

^

mH.+OR^+

Ministerio de AgrictxliuT'a. --
Servicio Nacional de Crédito
Agrícola. - Memoria corres-
pondiente al ejercicio ec^nó-
mico de 1951. - MadriRl,

1952.

En los pasados años, y so-
bre todo en los dos tíltimos,
la agricultnra nacional se des-
envolvió evideuteme,nte en cir-
c u n s t a n c i a s metereológicas

anormales y adversas, y, por
ello, las actividades del Sen-icio Nacional de Créditu
Agrícola participaron, en cierto modo, de la anor-
malidad de aquellas circunstancias, por lo que los
préstamos se solicitaban frecuentemente con carácter
cle verdadera urgencia y el Servicio los tramitaba y
concedía, aun sabiendo que su importe no se, desti-
naba, en Iriucbos casos, a crear regadíos, adquirir
maquinaria o realizar xnejoras, pero contribuía a
inantener en cultivo muchas tierras y el impedir la
emigración liacia la ciudad.

1+:5ta finalidad, que pudiéramos decir circunstan-
cial, del Servicio se cunsidera lograda gracias a las
lavurables circunstancias en que transcurrió, y ter-
minó, el alio 1951, y ya durante su verano las zonas
cerealistas reintegraroxT elc^ adas sumas a cuenta de
los prc^starnos otorgados, y también ocurrió lo mismo
a finales del año con las provincias ulivareras.

El importe de las operaciones realizadas en 1951
se eleva a 1'30 millones de pesetas en Inímeros re-
dondos, sufrienclo un descenso, con respecto a 1950,
de 56, debido, por una parte, a la mejora de la si-
tuación económica del campu, y de otra, a la inte-
rrupción c^ue varias modalidades operatorias suLrie-
ron algún tiempo al prumulgarse la Ley de 17 de
junio de 1951.

Del resumen que anteriormente hemod hechu de la
Memoria editada por el Servicio Nacional del Cré-
dito Agrícula se dr:riva la satisfacción con que dicho
OrganisTno pone de relieve la realización del ejerci-
cio de 1951, a lo que Lan contribuído la promulga-
ción de la Ley antes mencionada, cuyos puntos esen-
ciales de modificacicín son nna ligera elevación del
tipo de interés; nn sensible aumento de los límites
máximos de la cuantía y plazos de los préstamos, ,y
una mayor participación del 5ervicio en los intereses
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recaudados. Ello ha de fac,ilitar en lo futirro la fun-
ción de dicbo Oraanismo, o°reciendo, por una parte,

a los agrictiltores pr,^stamos en condiciones más apro-
piadas, y, por otra, resolviendo l.as dificultades con
^lue aquél se enfrentó en varias ocasiones cuando los
medios de que di.ponía para realizar su misión que-
daron amllliarnentc sobrepasados por un rápido in-
cre ►nento de su^ acti^idades.

•711MiW^

tAS Fixoxolraiox^s
EN ACíRICULTIIRA

^ Gf,WH,u.6tD Nh^e3^.V^U^t"

^^^^AUivnotu^' (1^erardo): I'ituh^::•-

naorcas en agriculturri. - 1'n

^olumen de 450 páginas con
1'22 grabados.-Editorial Sal-
vat.-Barcelona, 1952.

La aplicación de las fitohor-
IllOnaS COI1stltUyP, LrnO de lU^
adelantos más importantes de
esto^ tíllimos ailos en a^ricul-
tura, y si bien todavía bay ► ll ► ^
re;olver muchas cnestiones pa-
ru ^lue esté totalmente su pl•- c-

tica al uivel de cualqaier anricultor, es muv intere-
^ante cunocer ^u^ tr^cnicas y las arandes posihilidades
^Ic su apli^•aci6n.

H;l antur, especializado en c,stas cuestioues desd^;
Ilace mucllos años, tras una breve iutruduccióu en la
^lue expone las ba^es científicas en las fitohormonas,
entra ^ie 11Pno en 1a exposicicín de las técnicas y eono-
cimientos necesarios para su emllleo desde tm punto
de ristu utilitario.

Detalla lo^ productos comerciales nlás adecuados
para cada casu, así como los procedimientos, épocas
de aplicación y resultados obtenidos, así como cuan-
tos datos pueden facilitar y u,e^urar el éxito al uti-
lizar estas sustancias ^le crecilniento.

Habla también de la inAuencia que tiene su al/li-
cación eu el aumento del poder ^erminativo de las
semillas, su empleo en la lucha contra lnalas hier-
bas, su II11InP.I1Cla sobre la maduración de los frutos,
la evitación de la caída prematura de éstos, etc., etc.

t i 1

GAxcín Ro;^iixo (A.) : f^orti-
cultura.-Un volurnen de 140
páéinas con 176 grabados.-
Editorial Salvat. - llarcelo-
na, 19^^2.

En esta obra ,,r. recu^en los
a ► nplios conocimientos que su
a u t o r, el ilustre Ingeniero
a^rónomo señor García Kome-
ro, desgraciadarnente desapare-
ci^lo l^ ► ace pocos alios, tenía su-
bre horticultura y consecuen-

cia de ello es que afronte tan interesante cttestión en
todos sus aspectos.

Empieza por e^tudiar la trascendencia econó ►uica
de la explotación agrícola y de la importancia de
Ixs hortalizas desde el punto de ^•ista alimenticio.

Uespués se ocupa en capítulos sucesivos de las con-
diciones que debe reunir todo terreno dedicado a di-

cbo cultivo, sr► abonado, nlultiplicación de las espe-
cies hortícolas, alternativa; de cosecha, culti^os, recu-
lección, transporte y conser^acióu y dal►us oca^ionu-

dos por a^;entes exteriores, así conlo lils me ► lius de

lucba contra ellos.
)i:n una segunda parte se estudia cada una de la,

especies generales, reunidas en cinco ;rupos : I'llut-
tus aprovechadas por sus raíces y tubi^rculos, por sus
ta^llos o bulbos, por Sus hojas y por sus frutos y semi-

Ilas. Finalnlente hay un capítulu dedicado al cultiv^
y conscrvación de lus llonbos conlestibles.

La ^ran cantiilad de datos prúcticos que se uueu a
los típicamente técnicos bacr ^luc esta obra sea un
interesante lihro de con^ultu llara lu ^;ran cantidad

de aoricultores que se ► ledican u cnlti^^o tau trasa^n-

dental para la economí. ► v el abastecimientu naciu-

nales.

h;X'I'RA(;'1'C) t)1^: ItL:VIS1'A5

WATSON (J. Stephen^) : l'astus, prrujus y sus pro^jttc-

tos.-Editorial nrnold.--^^1 Maddur 5treel.-Lun-
dres, 19^i1.-Un ^^olumen ile 2(10 p ►í^;inas.-21 clte-
lines.

}+;n este libro se ucupa el autor, en primer lugur,
de la constitnción de lo, furra jes, su digestibilidad y
la contribución de los di^^ersos alilnentos verdes u la
nutrición tulimal, A CODCInaC]Ull estudia la composi-
ción ^le las especies vcnetales que 1'orman los pradus
y pastos durante sus diversas fase^ veoetutiva.^, así
cotno la riqueza en materias minerale, v^ ita ► uiuati

de dicbas especies.
E1 valor aliulenticio d ►• lo, forrajes es objetu dr

otro capítulo, en el cual ^lestaca rlue la ltierba juven
sir^e, tiohre todo, para ^unado lechero y reses en cre-
cimientu. h:I ^^u ► ado estabulado en invierno pi^^rde
►nucbo pesu al pa^ar a pastu ►•eu, debi^lo a la acciún
laxante de lu hiexba en sus primera^ ruciones, por lu
que, al ^ol^^ ►^r al pasto, debe ser nra^lualmentc, atc-
nuán^lose ►nucllo aqnellos efectus dandu forruje ensi-
lado en el e^tablo al misn'lo tienll^lo que se empi^^za u
sacar el ganado al campo. Hay que tener en cueuta
que, sobre todo si el pasto es rico e.n le^;unlinosa.^,
mucha cautiilad de forraje jo^en llur•dr llroilucir nle-
teorismos. Según Fer^u^,m, hay un ^^!'NCIu al^^r^icu
que rebaja la alulllitu^l t^,imntística dc los mlí^culo.^
de fibra lisa, Ju ^lur^ ^^, cunfirma cun la acción heuc-
ficiosa de la a^iici^íu de a^lrenaliua a lu raciún. La
disminución en otoilo del valor biológico dc los fu-
rrajes lo atribuve el autor a la falta de estrógeno.^.

llespués estu ►lia la apetencia del ganado pur lu, di-
versas especies y las distiutas fases vegr^tativas rle ^ada

tlna de ellas.
En otra parte del libro clasifica los terrenos dedi-

cados a forrajes; estudia el estableclllllP,IItO de pra-
dos, su abonado, pastoreo y el sistema más adecuado
para obtener el mayor volulnen alimenticio por uni-
dad superficial. A continaación analiza los cttidado5
^lue bay que dar a los prados, la henificación natu-
ral, desecacióu artificial, eusilado ^ utilización de los
forrajes.-J, A. V.

430


