
^ ît~icu^tu â
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Editorial
EI mercado de vinos

L'rz recierr.te editorial lzenzos corrznntado la cli-
ficil sit^uación po^- c^ue atraviesa la. vinicult?rra,
^.cbido a que el p^•ecio a qrre se han veniclo cot^i-
tiando en, los últi^nos ^neses los vin,os corr^ie^rztes
cst^airoles borclea 31 atrn d^srien.cle erz czlgunos ea-
,^os el arreclo de coste de ^rodu^cción..

'I'arnb^ión, señalúba^nzos como ca2csa l>rincipal la
disminzr^^ión dc:l co^r.sumo, debido, sin c'uda, a la
^rz.ferencia de ^precio desde el que se abon.a al
p^^ro^h^ctor Izasta ^el e^•igido al co^zsr^.nri.clor rle los
^^e^atros ^urbanos mcís im.po^rtantes. -

En difererrtes ocasiorres erz ^ue se h.a ^ro^l^zcci-
rlo esta 7nis7na cri.eis viraícola sr? han. apr^,n.tarlo los
mis7nos ^•em^edi.os brísicos, referentes a la, li^n^ta-
^^ión, de las plarrtaciorre^s de viyreclos: la obl^iqato-
rieclacl del co^nsu^mo rle wino corr^ie^ite en. cond^i-
r•ion.es ecorzó^rt^icas err rest,a^rra^ntes l^ casas ^le co-
^rr^irlas determinados, ^^ ot^•as ^mecl^ic^as clestir7adas
a la ^•ep^•esión, del frarr^le qrie p^-o^lrr^^•í^r el alarqa-
^,nie^n.to ^le coseclras.

En,t^re to^las Ias 7nerlidas que solíari ponerse en
^prríct,^ica 7^a^•a ^•er^ze^iar estos ^eriodos de crisis,
rlcstacaba po^• s^rc ^i^^i.riortan.cia el ^p^•oblema alco-
h.olero, con la, obl^igación- de destinar los alcoho-
ie.e ví.nicos, en fo^•n^a e.rebrswa, ^pa7•a el corrs2rmo
iie boca.

Tambi^r^ en la c^•is^is act^ral, y co^z disl^osicio-
ries de t,o^lo orde^n, se trata de que esta exclusiva,
^^»^ el e^rrpleo rle los alcoh.oles vín^icos procluzca
cl efecto ^ue ot^ras veees ha conse^zr.^ido, retiran-
^lo cle la. eircrrl^reión, ^ara destina^• a pro^lueció^n
^Lc alcohol, los dos o 1r^s ^ni-llon^es de h,ect,olilro.c
rle ^^ino q2re co^rr.^estion.aba7r. el cons^rrmo.

Fn el ^nomenfo act,^ual, la lucha es mcís ^Izrra
r, rre en. e^irc2cn.stanci.as ar^terio^•es, ^^a que la ab^^^^i-
^/ancia de alcolrol inrliistrial, clebiclo a la ma^nz-
f^ca cosccha ^-e^r2olach^era e^z la 2íltinta ca-^nzpaña. y
f^l in^cent^i.z^o c^e ganancias ^^ce p2r^eden obterrerse
^le manera no ^n,zr^ lícita, al amparo de rliferen-
tes cot.izac^iones en los precios ^le las rliversas cla-
.ĉes cíe rrleoholes, est^i^n.^^lan el f^-airrle cor^ f^rr^erza.
s^tr^erior a toda m,edirla^, ohli^anrio a Ios Poderes
píiblicos a tomar m,ediclas rel^resivas q^ue ?/a lzan.

Corri^nte . . . . . . . . . . . . . . . . 7,- pta..

Números
Atra.ado . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 .

Eztranjero. ^ portugal
y Amla^ca 9,-

Reetantee paíaee. . . ]2,- s

si.do publicad,as, cora el fin, de cortaa• esta especz^^.-
lación ^ ver si cle ese moelo reaccion.an. los ^re-
cios ,^^ se evita la sit,^zca-ció^rz desfavorable. ^^n. el a.s-
,>ecto eco^zómico, por que a,ct^calnaente atraviesa^n
los cosecheros, que aú^n tienen ,q^-a^n pa.rte de la
cosecJza ^asacla sin vencler.

Todas ,estas ^zeclid.as de ca^-ácter ic7•gerzte han
^I^e se^n-i.r sienclo aplicadas, ^ estam^os seguros de
q2re, por lo que se refiere a la lim.^itació^n de las
^lantaciones, ^rla establecida en la ley que pro-
m,ulgó el Estatuto d^l Vin.o, ^ erz lo referente a
los precios ?^ m^írgenes tolerados en el m.e^-cado
interior^, se Irarz de revisar por la Comis^ió^n en-
carga^la del estudio de la ^rnodi.ficación del Es-
tatuto clel V^ino, pmra ad^at^tarlo a la^s circunstan.-
cias rct^r^.ales, ^ en sie día, po^r• ,e,l Gobie^-no, las
.^^ol2rciones 7rzfrs adecu.adas para deslinda^r bie^z
el carácter rest^r•ictivo de las nuevas pla.ntaciones
rle z^i7redos ^^ naodificar en. lo q2ce sea posible el
rPgi^ne^^i, dP ^^^lT^icestos qr^e g^•avan, sobre el consu-
rno del vino, encareci^rz^lolc extraordinariamente.

Parece natzrral qu^e, del mismo m.odo que c,en-
^ura^^nos al conze^-cio o a los in^termedia.rios ane
^^rete^r.cl,en rea,liza^- ganan.cias m^í.r,2nzas nzan.ejan-
r1o hoco volzrnren. ^le prod^rctos, a base de ven-
^Ye^- ca^ro, haga^nzos lcr ^^2^is^ma cor2sider•ación res-
l?ecto a. las Co^-poraciones c^ue e^r, s^^.s presu.pues-
ios, taarto 7n^u.^nzci^ales con^o provi^rr.ciales, impo-
^zen grav^í^ne^z,es de cuan#ía e,zcesiva., qu.e Ir.acen
rm^osible serv^ir al consu,mi.dor el v^ino a precio
aseq2^ible. Parece razonable co7^,ve7acer a estas
Corporario>acs rle q^^e, sin perder n,ada de la r^^
caudación total clel i^rzl^^rresto, poclría obf.^enerse
esa nz^^s7rza cifra, rebajando el g^°avam.en 7^0^• zn^i-
^iad^, ?^a qire .^^i, est^a rebaja es ba_starrte ac^eptable,
como parece scr posible, el, aum.en.to del, cor^srrmo
^•ompe^r^saría la clisnz.i^nución qtre z^^rlica^r?os, que
giaga^n. los coseclzeros en ficlatos o ^^or eor^ciertos
^econ.ó^^nicos.

Ot^•a ^arte ^important,e, no para resolver cle mo-
7nento cl ^roblem.a., si,no para q^ue con,st^it^r^zta^n re-
^rnedios orgar^^izarlos en p^-e7;isió7^- de las crisis ^^i-
:win,ícolas que perióclicamerrte se procl^rr^r.en. ,err.
7r.uestro ^a.ís, será el referen.te a organizar la pro-
ducció^n del vino, inclust,^•ializarrdo al má^ximo szc
clabo^-ac^ión, lo qice te^rrd^n.a corno consecuencia
2^.na mejora d,e la. eal2d^ac1, 2^n a2^mento del rencli-
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^nir^rtt.o 1^ trrta ^rr^.^^istc,tcir^ Ern.ra el rn.e^•ccrdo, de q^ue
ho,t^ ctr rlía r^rn'cr^°rt lo.t^ r^Irrhorrrdores irtrli2^icturrlr.^
rl^° hequcit« ^sc^nlu.

l,u ^i7rrlrrs•h°ialz^^rrr•id^t rr r^ue ttos r•ef^°rlntos, ^lu^r
cr^ str,e qrnrlo.^• ntú.^7-irrzo.^ Znrecle cllr^«rrzrn• /os til,o,^
rlr f^íbricu.^ tcrre si^nrilm•c.^• u lo.^• rl^ la ccrr^ezcr. r•on^
Nluhoror•iurt ĉ°s cltrrnrrte lorlu el ^u^o /szst^nt,a rlF^ t^i-
r^crícrs A?c.^•Ire), qrr^ perntili^^c^^c elcrborcrr los ti.-
7ros rnrrs n^lrr•trarlu.t^ l^nru Irr rlr^irtrr-udrr rlc^l ^ntcrrrr-
rlo r^^r ^l rrtornr°rtlu, hrrh^^ícnt rl^^ trart.sforrtrcn' c^rt.
l^/rrz^o ^ro ^rrttrl/ lrn•r^o lu ^^c•ortorrt'ía. t•itiz^inír•olu, r/tri-
trnt^lo r^l ^•^trríc•f^^r uy^trrln ^lrr^^ l^res^rtt^r ^^rt lc^•e rrl-
; r rlr^rlorr^.^• ^le lu ^^mrtl^aitrr rlc^ t•^^nrli,niu.

Por alra l^m^l^, r^ f.mrt(^ir^rr ^•urrto lro.^i(^1^^ rrrerri-
rl^r^ 7^crrrr lv.^ <•rr.^•o.^• rle ^rl;trn^lartr•^iu ^l,e ro.toclr« ^1^^
r^t^rr, ^horlrínrt rlc^•^^'irrrn.t^° crn^tirl«rl^s irrtTrurt« ntes
rle mPlc^za.^•. rlr ^•rrrtus 1^ rr'nrol^r^•hu. ltol^ e^n1^7Pa-
r?u•s ú^r^ir•u^ntc^nlr^ c^t la ^ahrzcar•^rrirz ^le ulcohod, r•o-
^^tn ^orrn^r?rrr ^rtrrl^°ric^ ^lun-^r l^r^ ln^oritrcc^^i^ín cIP Ic^t^cr-
^ltn•rrs, uc•clon^r. ^rlrohol htrlílir^u t^ torl^r r^scr rin^n«
rl^^ ^ro<1ur•los nrrl^írt-icos, lart irttr're.er7^nlc.^• ^pm^rr lrt
^^rurroi^rírr trrr^•io^nul. r^t^r^ lrrollr^r•trr oUlctrcr el !rr.^•-
riltrto A'ar•ionrrl rl^° lrtrlt^.^h^iu c^o^r str.^• (ríhr~i^•as l^rr-
ru Icr tlli/iznt•t^írt rl^^ .^rrl^prnrltr^•tn.t•_ hol/ r°rr estr^rlio.

:1trr^trl^rc cl n.titntlu r^^^rlirzc^r,o tru e,runrert ec•ott^^-

^rn^ic•o ^rtrí.^^ rleVr^tt^rlo, rto rrrl^r•t^^rrlo p^rrtr rr^c ^^r1^1r^^-

ricrl, yrrrr^^mo.^• rrptnttrrr ln iclerr r1^^ qrr^ .t•i lrr unrlr^

ro^zplic^rr^/rr rl r•o•,•losn r/r los irt.^trrl^rcion^^s rlt^e ^^^
l^ro^/e^•trr^t ltu rlr ,^•r^r lrr I rrutsfnr^^nrrr^^rí^t ^lc los .^til^-

1>rn^ltir•lo.^• ^^tt lo.^• rnlrlo.^ nrlr^c^u^rrln.^^. har^r ^lti^^ 1^or

ír^^rnrf°rrtn^•ionF°.^ r•^•l^c^•ífir•a.a se ohtcrtr^a:n los ln•o-

t;^tr^•to^ uryrírrír•u:; rltr^^ sr^ rlesem^. .^prín. trrra. yrrut
frrr^iliclnrl hrrslrr qrrt^ las fríl^riras r.^trr^vft'rmt ert lrlr^-

^tir ^r^m'r^ltr[. r/ ^rtrtt rl^^•tilnrc°.^• ^Ir' irt.^talnrln^•. rlislro-
r^er rlc rvrlclo.t n^_ttrrrraclos• 1>crralu.^, co7no lcts nt^lu-

-ns rr rlt^c rro•s Irr^rtos refr^rido, 1^ rrrrn, err, casos ^le

r^rf.^•^1•s rrtrí,^ rrt/rrrlrr. lus^ nti.^•nto.^• ^nustns•, ho?/ d.c^sE^rc^-

cirrc^o.^^. }^urlrítn^ i^rnt1_^ic^tt. tt .^•rr rew, xr°r irartsfor-

^maclos (^ír•il^ntc°rt^l^^, rrtr^rlicintc^ Irrs fPr^mrrttaciottr•^

rr<ler•rrrrrlas, ^^r r^.^•o.^ prorl^rcto.t urr^rírtirn•^ lnrt_ rtr^r•r^-

.^^rtr^o.c u ^t^tic^s•irn c^r'ortntt^ía.

Si el prf^r•fo dc^ r•oste rlr• /os ^rrti.•^^rto•s rc•s^r.llnrrr

rr^tlzn<•o^^trivtir•o---rtu.^^ t•r^fr^rintu.e r^^rr•ltrs^r>rnrtc^tte a

In.t• a^rros rlc r^ri.^i.^•--, fúril scría r^.^•trrbl^^c•rr rrlrltt^trr

cn^nrlr^rt.^•rrr•^iórt l>rn^u rlF^fcrrnirtrrclo.^^ t•ul^ír^rrtrrre.^•, .^•itt

^^^tr,c cllo sulnr.^^^rrt rlut^^^í r•rr^tlirlarlr,ti Imrr i^>tq^or-

tnrtles ^•o^nro l^r.e rltrr^ ltrr frrti^lo rlrrr acl^^ltrrrlnr r^!
n^7irti.^t^rio rlc .111rir^trll tn^rr r°r^ los nrnrncrtlo.^• u^•-

Lrrulcs 7^nrn lu irt^rtot^ilr^cu•irírt cic^ crlr^uhul, litrrlir^rt-
^lo rr^l.^rrn•.^r^. 1mt1o l^nr c^l r^ntl^lr^o rlr ln.,' nt^/n^^ns

<untu. ^•on lo-s <•rrsos rl;^ »trrr^or rlrm,r^^l^r^l. l^nr r^l

ynis^tio ^no.^yo, wnt/id^rria^l i^n7^orl^ntlc•s rltrr^ ^rlf-

^viar^t^rt la 7^roclrtr•t•^t^írt ^lc rr/t•ult^^l ^i^trltrslriul. cti ^^l
C>>°irl7er c(rso, a/ ol r.',t'cr'.^•u rlr' i^it^u l^trrrr rl ^ ort.ti•tr-

mo, e^ra el se^renrlo.

No q^rrerc^rtus l^rrrrrri.ttrrr .^in Itrr^•^^r trn /lrnttrrnrirrr-
lo rr. las ^^rtlirlrrrls^s r^itrt^rrtírolns ?/ ('rír^rrn•^r.^ Ofr.^•irr-
l^s _Ar^r^ír^nl^rs de lus rr.qiorres rn^ís !n-orlrrcforas ^lr•
r^z^rros, e;t•l^rorrir^7t^lolr^•^• lrc i.clcrr. dc rluc, rlr^l rnisnro
irtoclo qrrc rr^r•í^^rtfr°rrtc^rttc° Itrnr ublorti^lo r/rl 1^lrrri.^•-
G,crio cle ^Illrlr•rrltrrru. ^or^,rilios i^n.hort,rrnt.rs. r^on-
si•stcntes crt cqui7ros co^n7>le^los ^lc Inborr^o, a(u-
r-nr rle trrtu, cat^u^nCura. cconó^mi^r•a cl^trc lt^n ^l,r^rnti-
ii.rlo real^i^ar estrr fcliz olr^^rar•irírr, l^orlrírr n.^•itt^i.^•-
n^o ^sli7nulrrrse lu ^melura rle In claborn^•iríu rl,r
trtrrs•Iros calclos, rlol«^trlo rr lo.c t^iti^t^irtir•rrllorr.^
^1ur^ sc rt.^o^•i^^n }r^u'n. la <•ort.^tr-ur'^•iiírt ^Ir, ho^lr^rin•^•
C`ool^r•rrrlir^u.^• dc^ r^^lt^i}^o•^ ^nto^l^^rno.e dr^ r^lrrhurcr-
c•^irin. a hrrjo ln-r^ci,o, ^^trr s^^^rt,irírrn rlc ^••ttínttrlo a^
c^.^•l^r n^•t•i^itt ^^ottjrutla• r•rrt^^r ln•irr^•^lral curt.^•r^^•tir^it-
^^i^r Itnbríu rlc •scr tnra nt^^lorrr r^rt rl a.^l>r'rlo 1^^^•-
rt2r•o t/ t^r•on^^rrt^^it'n, r'ort l^r^ lrn.tihflir/nrl r/r' o(rr^rr•r
r^rrl^los ^n^° jnrr^s 71 ^m« •s l^m^^r1 ns.

l^ui^rí I^c liquiclrrc•irirr rlr^ !n ^•untl^rnia u/^ nlrol^•rn
nclual l^cr^ntito- ln rlis}^urtil^ilirlnrl rla^ fnrrrlos q^ura

irric^n.r ^^.^t^r lirb<^r; t^cro, r^rt lo^lu rn.^•o, rs el A^li-
iri.^terio ^Icr .lr^ri^^tilirirn rl ^Itrc^ jr^,^yrn•á ^l rnovr^^^^-

tr^ ory^ortrinu y los ^ncdin.^ tttú.. rrdr^c•rracln.v l^nrrr fn-
uir^rtGrtr Irr r7qt^ezrr t^ilir•iníc•ulu rurr v^ista.^ ^t trrt«

o?tt^rla qu^^° lrar^ ^rrc^r^^sifrr l« ^^r•nrtomín r^i17r•^inír•uln

ríc n trc.sf rn l^rrí.^.



fl pla^ de colo^ilaciá^ ¢ iodus(rialilació^ tle aadajol
^arcí^t ^^«rc^ c

Ingeniero agrónomo

^ (-'o^^lirtuación. )

^.A INllUSTRIALIlACPOIV Y [?1. APROVP;CH9hI[I^:Di'l'U

DI^; LOS RF.CORSOS NA'1'URAI,I?S

Las nuevas inclustr•ia5 }^rc^^ista^ por cl Plan
^ic O}^ras Hidráulicas, Ccllonización, Inc3tistriali-

z<ICión y Flectrificaci^ín c3e la provincia ^Ic Bada-

^^^z, pucden di^-iclir^e ^^n dos grandes gru^^o^ :
a) La^ inciustria^ auxili^^res pal^a el dc^sarro-

Il^> ^jel 1'IaI^ ^^^ Ohras v C^olonizaci<^n cje la^ zon^Is

r<^^ables.

h) La^ industrias <le ^^r^ulucción de materias

E^rima^ para la a^rictlltura y cle transf^^rmaci^ín

^ic la }^r<^^3ucciÓn a^;rícula dc la pro^°incia.

h:ntrc Ias ^^^rin^cr^I^, ^c^ cucntan las si^;ui^^ntcs:

Ima fábrica ^le ceniento <Ic 700.000 t^^ncla^Ias de

E^i^^<lucciún anual ^^ la• ^l^^I•i^-aclas ^lc^ 1^I Ini^m^I

^ara la obtc:nción de piedra artificial, bloques,

tubería, baldosas y las cerámicas ^Iuc^ las obras de

C0^0171'7,^3C'1O21 ('XI)^111.

^mpliación cjc la actual f^íb^•ic<i clc^ «I'^^sfatu^
cle Logrosán, S. ^1.», actualmcntc^ «I'ro.Iui^^er»,

de Villanueva dc la Serena, hasta c^l ^joble cle la

capacidad ac•tu^Il, ^^uc hoy no rch<^sa la^ 10.000
toneladas anuales.

Fntt^e 1as in^^tlstrias tranfol•n^acl^^r^i5 ^lc I^i^ ^r^>-

ductos agrícolati y ganaderos dc los nucvos rcga-

c;íos, ^e cuent^in la^ sigtlic:ntes: Iin^I fáhrica azu-

carera ^^n Ias Vc^;a^ I3ajas, cc^n IIn<^ ^^apaciclad

^^ara el tratamicnto dc 1.000 tonelaclas diari^IS dc

remolacha y^^tra ^>ara 2.000 toncla<las en las Vc-
^;a. alta^. Ll ^^l<•oh^^l <]c^ melaz<^ hroc^^ci^^ntc dc
la^ ant^^ri^,res f,íhrica^ se ^^htc^ndr^í mc^^i^^nt^^ dos

TI nuevo pucblo ^íe ^'aldclui^alz;^d:^.

^31 ^)
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Alcoholeras, una en las Vegas Altas y otra en las
Vegas Bajas, con una capacidad de 100 hectoli-
tros diarios.

Para la industrialización de las 14.300 tonela-

das de algodón bruto que pueden obtenerse en

la provincia, se montará una instalación de des-

motado para 5.000 toneladas y otra para el des-

borrado e industrialización de la fibra en las Ve-

gas Bajas. En las Altas se montarán dos instala-

ciones de desmotado, para 5.000 toneladas cada

una, y otras dos de desborrado y extracción de

aceite para 3.500 toneladas de semilla. Se prevé

también la instalación de una fábrica de hilatu-

ras de algodón en las Vegas Bajas y otra en las

Vegas Altas.

La preparación del cáñamo y el lino entraña el
montaje de 17 fábricas-tipo cn las Vegas Bajas

para el trat.amiento de 1.000 toneladas de mies y

una fábrica para ]a extracción de aceite de linaza,

a razón de 7,4 toneladas de semilla por día.

Igualmente, en las Vegas Altas, se montarán

32 fábricas del tipo de ].000 toneladas de mies

por campaña y dos fábricas de extracción de acei-
te de semilla con rendimiento de F,,6 toneladas

por día cada una.

La industrialización de los productos vegetales

implica la creación de tres fábricas en las Vegas

Bajas, con una capacidad por campaña de 1.800

toneladas. En las Vegas Altas se prevé la instala-

ción de tres fábricas, con una capacidad de 3.000

toneladas.

La industrialización de leche de la provincia

de Badajoz, se proyecta mediantc dos fábricas,

una para 3.000 toneladas anuales de leche fresca

en las Vegas Bajas y otra de 6.000 toneladas en

]as Altas.

Se propone la instalación de un matadero in-

dustrial en las Vegas Altas, de características si-

miiares al actual de Mérida. Dicho matadero abar-

caría todas las fases de la industria y aprovecha-

miento de residuos.

Se prevé t.ambién, como filial de] matadero,

]a instalacicín de una f.ábrica de curtido^s, suficien-

te para industrializar la totalidad de las pieles

procedentes del matadero de las Vegas Altas.

Independientemente de las instalaciones indus-

triales, antes especificadas, prevé el Plan la in-

dustrialización de los recursos nat.urales de la

provincia, entre los que ocupa el primer lugar

la industria de la celulosa, tomando como pun-

to de partida ]a paja de cereales. La instalación

prevista comprende seis fábricas, con una capa-
cidad mínima de G.000 toneladas de celulosa.

Se proyecta también la instalación de un la-

vadero, para el tratamiento de dos millones dc

kilogramos de lana sucia. Esta instalación ha sido

ya gestionada particularmente.

Está prevista la instalación de una fábrica dc

galletas, con tma capacidad de elaboración de

5.000 kilogramos diarios y otra para la obtención

de pasta para sopa, con igual capacidad.

Incluída en el Plan General que el Instituto Na-

cional de Industria tiene en estudio para el apro-

vechamiento nacional de los residuos agrícolas,

está la instalación de una fábrica en la provincia

de Badajoz para una fabricación anual de tonc-

ladas 100.000 al año de diversos residuos agríco-

las producidos en la provincia, o transport.ad^^s

desde otros lugares de producción.

Las industrias de carbonización dc ]a madcra

están previstas mediante la implantación de pc-

queñas instalaciones móviles de dest.ilación y una

central destiladora, en la que se realiza ĉ •ía la se-

paración y refino de sus productos.

Otros recursos naturales de la provincia, como

son los pequeños embalses, ofrecen gran utilidad

para la resolución de pr•oblemas sociales de ca-

rácter local. Tales son el pantano dcl río Ardila,

el de Peña Aguda y algún otro.

También los recursos mineros de la pr'ovincia

han de scr objeto de tm c^studio exhaustivo, prc•-

visto en el Ylan para llevar a límites las posibi-

lidades de su aprovechamiento.

Además ser^í t.ambién objeto de estudio el apro-

vechamiento para el riego, de aguas subterráneas

y subálveas que también pueden tener interés

para la resoluci^n de problemas sociales de ca-

rácter 1oca1.

LA RFYOF3L9CI^ÓN FORI^JS1'AL

Está incluída en el Plan ]a repoblación de una

superficie de 50.000 hectáreas, de típica zona dc

matorral, repartida entre los diversos partidos

judiciales de la provincia, sobre todo en los de

Herrera del Duque, Puebla de Alcocer, Albur-

querque y Mérida. E1 Plan de repoblación fores-

tal abarca diez campañas anuales y en él se es-

tudia, tanto la elección de especies ,y los méto-
dos que hayan de seguirse para repoblación con

resinosas, como los que deban aplicarse en la re-

población de riberas, con especies de crecimientu

r^pido que también se concretan.
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AGRICULTURA

L'n equilw de nivel^,clón trabuje.ndo.

El notable volumen de mano de obra que pre-

^^i^a la repohlación, igualmente es objeto del opor-

tuno estudio.

LA b:LECrltlb'1CACIÓN Y LOS `rRA:VSPOH'I'I^:S

La presente ordenación productiva de la pro-

vincia de Badajoz precisa un volulnen de ener-
t;ía y una rc^d para su distribución inuy Illodcstcs

La nueva ordenación productiva que se pro-

yecta en el 1'lan impone un consumo de enerbía
eléctrica m^^s elevado y la creación de un siste-

ma de transportes de mucha mayor capacidad.

La satisfacción de ]as necesidades futuras de

energía eléctrica supone, en primer lugar, la mo-

dificación del 5istema de distribución de la Com-

pañía Sevillana de Electricidad, modificando las

tensiones actuales por otras mayores que permi-

tan el transporte tle 14.700 K. W. A. Igualmente

la empresa F. E. del Oeste podrá en brcve eleva^•

su capacidad hasta 4.500 K. W. A.

Posteriormente habrá de ser rectificado y com-

pletado el sistema de transporte y distribución de

la Compariía Sevillana de L'lectricidad y de la

F. E. D. O. S. A., uniendo la central de Cijara con

la de Puertollano, mediant.e una línea capaz para

el transporte de 50.000 KV./h. y con los Saltos

del Alberche por otra línea de la Unión Eléctri-

ca Madrileña, de igual carácter.

La conducción eléctrica de Iberduero se unir^í

en Trujillo, mediante una línea capaz para 30.000

kilovatios anuales con el sistema de h. E. D. O.

S. A.

Ulteriurnlente, la instalación de una línea que

una Trujillo con Villanueva de la Sc:rena y el es-

tablecimiento en esta localidad de una sub-esta-

ción de transformación, resolverían definitivamen-

te el abastecimiento de energía eléctrica preciso

para la ejecución de las obras especificadas en

el Plan.

La energía propia de la provincia obtenida en

aprovechamientos del sistema Cijara, quedará li-

gada al sistema de distribución esbozado anterior-

mente.

La nueva ordenación productiva de la provin-

cia de Badajoz, exige también la construcción dc

diversas carreteras, entre las que se encuentran
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las de :^Iontijo a('ampoinayot'. de allnendi'alejr^

a Yalomas y Io^ tramos de la carretera de, Bada-

Ioz a Valencia por Almansa, comprenc^lidos en la

provincia. h^s pi•er•iso, además, acondicionar las

carreteras que se relacionen <•un las zonas rega-

k^les de1 Plan y la5 zonas índustl'iales uue sc> creen.

E1 Plan comprende taml>ién la terminación del

ferrocarril de Talavera a Villanueva de la Sere-

na, el acondicionamiento del de Lafra a Huelva

y la ampliación de la estación de ferrucarril de

Méritla, para qur^ l^uedan ]lenar el cometido quc•

en la futura ordenación de la provincia les co-

i'responda.

Los puertos más relaciunados con la provincia

son Sevilla y Huelva, y habrán de ser acondicio-

nados según planes ya previstos en los ordina-

rios de 1<.l Dirección General de Puertos.

DESARROLLO DEL hI,AN

Por Ley de 7 de abril de 1952, publicada

en el I3oletín Of^ic^ia^l ^lel Estu^lo de H de abril

del mismo año, se api^obr^ el I'lan de nhras

Hidráulicas, Colonización, Industrialización y

F^lectrificación de la provincia de Badajoz, a fin

de asegui•ar la dotación económica precisa para

su ulterior y total desenvolvimiento, así como c^l

instrumcnto gestor idóneo para su desarrollo.

Las consignaciones presupuestarias para las

in^^ersiones que ha de realizai• el Estado, son las

siguientes:

['csetas

Obras hidráulicas (14 años) ... ...

ObraS de transformación agrícola

y colonización (14 años) .. . ...

Repoblación forestal (10 año^l ...

Acondicionamiento de la rc^d de

caminos ... ... ... ... ... ... ...

Acondic•ionamientu de los fel•roc<i-

Acondicionamicntr^ de los Puer^tos

de Huelva v Sevilla ... ... ... ...

'I'otrrl ... ...

'?.^l'?.79r^.00O

1.H00.000.0O0
1(;3.500.00O

1 1;^.9'^.^.00O

5^} 3.400.0O0

-k2.000.00O

5.. ĉ 74.h20.000

E1 dc^,al•rullu de] 1'lan está ^^nr'o •ncndariu, t^n

virtud de ]a Ley de qur^ ante^ se ha hcchu refe-

rencia, a una Comisirín permanentc conslituída

lwr los directore.s gencrales dE^ Ohra^ Hi<iráuli-

cas, de Carreteras v Caniinos Vecin^^les, rl^• I^'c•rru-

r^arl•iles, Tranvía^ y 'Pransportr^^ ^^ui• ('^ii•rrl^•i•.i

y de Yuertos y Señales Marítimas; dir^^ct^^rt^^ ge-

nerales dr^ `Prahajo, de Industria v dt^ :^2inas; di-

rcctores generales de C'r^lonizaci^ín y dc^l 1'atrin^r^-

nio Forestal del F.stado; delegado nacional rlf^

Sindicatos; gerente del Institulo Nacional dc^ In-

dttstria, gohei'nador ciail dr^ F3adajr^i y prt^sidrntc^

dc la Dil^trtación I'ruvincial.

F.1 Comité de coordinaci6n y gc^^t ión estar^i in-

tegt^ado por los directores generalr^s cle Obras Ptí-

blicas, Industria v Colonizaci^ín, v un secretariu

gestor• que desempeñará el cargo dc sccr^^tal'in df^

la Comisirín permanente y tendrá a sus úrdenes

tlna Secreta>'ía enca>'gada de la realiraci^^n de los

trabajos de ordenación y geslirín rlue al ('r^mité

indicado competen.

E1 Reglamento pruvisiunal para el cu^upli-

miento de la Ley de 7 de abi•il de 1952 ha sido

aprobado y publicado en el Rohtí^^ Of^ic^iul rlr'!

F,'stado de '?^) de octuhr^^ de l^)5'?.

E1 Plan d^^ la provincia de fiad^ljur sc cncucn-

tca en vías de desarrollo v su ejccución está ga-

rantizada <'un la habilitacián d^^ las c^nsignacio-

nes presupucstarias duc^ anualmc^nte c^^ija.

El plazo previsto par^a su dcsarrollr> r•s clr^ ca-

torce años, habiéndose estudiado en cl I'lan cl

ritmo d^• ej^^cucir^n dc^ las di^-ersa^ r^br^is, <•^i^'u

detalle rnnil imos.

Constituyc la ej^^r^tlción de] 1'1<In tin ricc'idido

esfuerzr> para transformar la estr^lctura e^conómi-

ca de la provincia. haciendo desal^arecc^r los agu-

dus fenrímenos de }^aro, clue en la misn^a l^^nían

un carácter' crónico, y rlue, en detc^rn^inados ^u^^o^,

llegaba a ser angu^tioso. Con la parte de^l 1'lan

r{ue hasta la fecha se ha reali'r.adr^. ya ha pudidu

apreciar^e una nutal^le mejoría en la situaci^^m

de la I>rwincia de l^adajoz.
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Los antibióticos en Eflología
Por JOSE CARBALLO CAABEIRO

Inyeniero agrónomo

C'onoci(^1o c's (le tu(lus Cl Cnuru^C clestlrrollu yue
h^l <Il(•allza(iu en C^tos ^Ilius, c'll la Medicin^l. C1
Ii^o (lc anti})iúticus, c•on el fin (lE: paralizal• 1^I a ĉ•-
( iún cic' lo^ microcn•^;^Inisuios ^)rocluc•tl^res (1C in-
f^c^cionCS. t^:l élito ha coronaclo todas las in^CSti-

gaciones ^^ sIl en]p1CO se ha hCCho 1]o^ular, des-
pués cic' ^'CncCI' no pocas y seI'ias dificultades,
t^lnto Cn c'1 ^ ISpC(•lo ('ientític•u. (• omo c'n el intlus-
trial.

PCro Cs también cunuci(lo Cl hecho clc' c{tIC, tln

(letermin^tclo ^Intil)i(ítico, c'jerce una acciÓn efec-

ti^^a sOhl'e Iu] linlita(lo niímero cle nlicroor^;anis-

nIOS V, Cn ('anlt)I(^, Cti II]l)CnU 1JLll'8 OTI'US, li.till'

nlodo c]e acci(ín. cluc' 1)u(liéramos Ilamar vCleclivo,
c's el ( tnc^ ha hccho i)osihlc stl CInp1CO, ti'a ctuC si
NU aC'('ll)R ^lt)IO1J('^I ^C CVtCnC^ICClI ^l oTl'oS 1nICI'O-

or^;^u]ismos u sohrC la ma^^oría (1C las c•élulas vi-
^as, nO podt'ían intro<lucir^C en 1^^ corri^^ntc' cir-
(^ulatoria, tal cumo hov sc rcalira.

I'cru no toclos lo, mic•roor^^anismu^ son <Ialii-
noS, nl n]U('1]O ]n('17l)S, V^151 V'('InOS ((llC, Cn Cl

^I^pecto in(lu^tl'ial ^c' eli^Cn a(tu('llo^ (tue F)uc(lrn

^^crifi(^^Ir trln^fol'nlaciuncs cluc ti^^ncl^In h^u•ia la

i)rot]u(•(^i(ín ^lc' ^u^(^Incias íltilCS. ^dcn^ás. C1 ca-

rácter c1C inocui<^a(l, o IuC.lor ( iicho, (le acción

I^Cnéfica o t)erju(li(•ial. ( lc'1)Cn<1C c1Cl fin quC sC

1)CI'SI^TLIC, V ^151 V"CnlOti ( {llC OI'f;rlnlSlnl)^ CtUC, Cn

ocasiones, sc' con^i(ler<In ú tilc's, Cn otras vc'ces
son cansa ( le altc'racionCS. I^a c1CCiI•. ctuC cuand.l
^c^ hahl^) ( 1(' un Ini('roor:;anisnlu. li<IV yuc tcnel'

cn cuCnta C1 Fin, par^l tr<Ilar <1C favorc'c'Cr u obs-
1^IC•tllizar su ( iesat'I'ullo.

E^n el })resCntC artíc•ulo, tínicamc^l]tC nus ^'^l-
Inos a I•efcrir a los inicroor^anismos catlsantes

cie la fern]Cntaciún alcohólica v dC aquellos ottos
responsablCS ( le las ali.el•acionCS Cn los ti°inos. Fl
t^roceso fet'n^Cntativo, mCC]iante Cl cual los azíl-
cares clel mosto c1C uva se transfol•man en al-

^•ohol, coino pro^lucto principal, sC 11C^°a a cabo
poI• n]icrooT'^ani^Tnos clenominados ]evadl^ras,

(tuC se Cncuentran cle culc) m<^n('ra ctiE)ontánea y

natural en ('1 z>_unu clc^ LI^'a rc'cién ^isado. h^sto^

micruol•banis^nus c'ncncntran c'n ]as condiciones
(lel mecjio líciuidu, por Cjemplo, acicier, concen-

t racic^n azncarada, abundanci^I clc ^nicrof'act.o-
res. Ctc., el n]edio óptiino clonclC (1C5aI•r(^11arsC.
L+'1 hode^;uero trclta, hor m(^^liu ^]C 1)r^íc'tic^l^ ^tuC

la e^periencia le ha señalado ('omo i)nenas ^' c^tlC

la técnica le recomiencla, de facilitar Cl (Icsarro-

lio (1C Csto^ rnicroorgani^mos, tale^ colnu airca-

ción ln'CVia. ^•i^ilan(•ia <1C la íc'n)t)erlt cu•a. (•ol'rc^'-

ción adecua(3ca cl(' lus muslos, e'tc. .^(lenlás, por
las aclicion(^5 con^'CnicntC^ dc' anhídl'ido scllfil-
roso, ^•Crifi(•^I una ^Clec('i(ín II<ISlantc' Cfe(•ti^•^I d('
aquellus qu ĉ 1)osec'n n)eJore^^ característic^)s.

Una vcz t^'rtnina(l^l l^t (el'mCntnci(ín, Cl ^'ino
1)oseC tin ;;raciu cllcohúlicu ^^ una ^I(•i(lcz ,^uC 'c'

hacen «hCl' se» nn mC(lio 1]oc•o al)1o 1)ara C1 des-

arrollu mic'rohiano. PCro ('uau(lu las c•on<li(•iones

son adversas, sc: ^)roclu('en altC raciones <tuC las

})ucn^ls 1)rá(•tic'^^s ho(lc:^uc'rcls no lle^;an a})r(^^'c'niI'.

h:^ta^ alleracionc's cl(' los ^•inos ]a^ ^•alnu, ^I (li-
vi(lil', t]ara nue^iro caso tlc•tu^ll, Cn tlos ^r^ln(ic'^
^;rtl}^oti: la^ 1]ro(lucida^ t)or mic'roor^anisn^o^ ^^

las originacias por un (lc'fecluo^o r(ttli]ibrio en-

trC los clcn^c'ntos con^titllti^°os úCl ^'ino y^ qtlC

l)uclií'!•<Inlo^ ^lí•hacat•. })or tanto. ^(^lu ^I f('n^í^nC-

no^ (tuími(•o^ o fí^ic'o-qtrimicc)^.

En Cste artíctllo, ílni('<ImCntc^ no^ ^^^unu, ,I r('-

ferir a las pI'imcr^^s, cs c1CC°il•, ^I actucllas altCr,^-

ciones duc' 1)t)diéramos ll^ln],u' })rol)i^ltnente en-

feI'mC^iade^ ^le ol^igen c'^clclsi^ ainente biulú^;ico,

v dejaremos para un lral)aju posl^'I'i(^r cl ('^t>rl-

dio de los medios, hoy en experlinenlación, ]^ara

lograr ,restablecer este Cqtzilil)rio qnín)ico c) físi-
co-quítnico. Nuestl'a finalidad cs ílni<'^In^entC clar.

a conocer las nuevas orientaciones en esta matC-

ria, es clCCir, el em^leo de los antibióticos en h:no-

lo^^ía, para conservar a los vinos o 1)ara estabili-

?az aqnéllos con unas cTlalidadcs d^tc'rminacias.
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En primer término, exauiinaremos el casu del
mosto c{ue es ]a materia prima de quc^ se E^artc^
para la elaboi•ación de los vinos. Si quisiéramos

conservar los mostos sin alteraciones sensibles,

tendríamos que frcnar, o mejor dicho, que impe-
dir el cíesarrollo de las levaduras totalmente, ya
que para nuestra finalidad el liquido azuc^lrado

es la materia a conservar, no el líq^uido alcohóli-
co. Si pretendiéramos ohtener vinos al^o ahoca-

dos, habría que favoreccr el desarrollu de las le-

vadt^iras al comicnzo, y frcnar su ac•ción en el mo-

mento oportuno, según el ^rado dc dulce que
c^ueramos conservar y si, f•inalmente, necesitá-
ramos oY^tener vinos secos, tendríamos que favo-
recer, por todos ]os medios a nucstro alcanc•c, la

acción de estos microorganismos. Como decíamos
antes, nuestra acción sobre las levaduras ha de
desarrollarse de muy diferente mancra, se^ún e]
fin que nos propongamos.

El zumo de uva, proveniente del l^isado u es-

trujado de la uva, tiene una concentración azu-
carada que varía, en nuestro país, entre límites
muy amplios, desde menos de 1f ĉ0 grs, por litro

a más de 2-tU grs. por litro. I3asta dejar eslc mos-

to al aire para quc a las ^ pocas horas eml^icce a

«hervir» , como consecucncia dcl desprrndimien-

to del anhídrido carhón^co dcsl,rcndido.

La industria quc esl^cnde los zun^os dc uva

directamente al consumidor, sin fermentar, sc^

vale de los mcdios usuales en la inclustria de las

con,;crvas: calor, adición <le antisél^tic•os, c•onccn-

tración, filtrac•ión amicróbica, etc. Siendo cstos

jugos consumicíos cn nucstro 1>aís, casi cxclusi-

vamcnte por los cnfcrmos, sólo sc admitcn adi-

ciones pequc^ñas dc antisí^^^ticos; cl calor r^o c^n-

serva íntef,rramente las prupicdades v sabores clcl

mosto primitivo, antes al c•ontrario, añadc otros

nucvos nacla l^eneficiosos v iínicamcntc la filtra-

ción amicról^ic•a producc zumos dc buc^na calidad.

La cuncentr^^c•ión tiene c•omo ^•entaja la ec•ono-

mía cn el transpur•tr, ^^c^ro es necesario Ilc^gar ,^

concentraciones cerc^^n<^s a los ^iO" Bé para ohte-

ner ]a seguridad <Ic su c•onser^•a^•ión. Hoy la con-

centración sc realiza con adclantos tc^cnicos muv

petfeccionadus, como em^^leo <Ic^l ^^^cío, dis^^osi-

tivos recuperadores de aromas, dc^^aireaciGn pre-

^-ia dc los mostos para cvitar u^idacioncs; pcru

se proclucen alteracionr^ notal^lcs en la con^^>osi-

ción del mosto v, sólo donde no sc dcsccn z^^mu^

mu^^ depurados, tiene importanci^^ el ahorro cn ^^l

t ransporte.

Los nortc^^^mericanos. ;;randes consumidore^s de

zumos de frirtas a] cstado natural, oricntan afa-

nosamente sus in^-esti^aciones a la conservación

^ie los ju^os naturales frescos. Los modernos tra-

hajos se diri^en a la obtención de antibióticos

que, siendo totalmcntc inocuos para el hombr^^
(al c•ontrario, a ^-cccs tcrapéuticos), ^^rc^^^rvcn nl

jugo de toda altcración posterior. Dada la con-

centración elevada del mosto en aztícares, el pH,
etcétera, según digimos antes, son los hongos de-

nominadus lc^-a^luras los pr^íctic•amentc capa-

ces dc prolifcrar cn <licho medio con n^ayor

virulencia ; nada más fácil quc a^regar tm anti-

biótico qur inhihiera su desarrollo. Pcro las lc-

vaduras son microorganismos enormementc re-

sistentes a los antihióticos ensayados al prescnt^^.

tales como ]a penicilina, la estreptomicina, etcé-

tera, que carecen de acción sobre ac{uéllas. Se

han ensayado otros, como la micosubtilina, la ac-

tidiona, un compuesto que pertenece al grupo vi-

tamínico K, pero tampoco han dado los resulta-

dos apetecidos. Unicamente se ha conse^iido un

retardo en la iniciación dc la fcrmentación y, por

tanto, aceptable únicamente en los casos en que
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sea necesario efectuar un desfanaado previo ;
hero no impiden la Fernlentación posterior y, por

tanto, producen un efecto semejante a la adición

del anhídrido sulfuroso.

Sin embarbo, las experiencias francesas sobre

la tnateria indican que, aí^n cuando cstas sustan-

cias sean incapaccs de permitir una conservación

adecuada del mostu, añadidas al vino o en gene-

ral a líquídos alcohólicos, prevendrían las refer-

ment aciones.

Esto tiene irxlt(dablc interés, ya que existen

vinos que han qucdado dulces por diferentes cau-

sas y refcrmentan presurosamente en pri ĉuavera,

hacicndo ^ll vino muy propenso al desarr^llo de

las bacterias acéticas. Yero, adem^ls, existen ^-i-

nos para los cuales el g^isto d •l E>úblicu exige qtae

qucden algo dulces y, ^i el grado alcuhblico e^

bajo, las casas elaboradoras tienen c^uc recurrir

z^ll empleo dc dosis, a veces esa^eradas, de anhí-

círido sulfuroso o al empleo de otras su^tancias

conservadoras quc la Lcy limita.

Pero es más, existen vinos tí^^icus en determi-

nadas regiones, que tienen caracterí^ticas bien

definidas, lo^ cuales se producetl dc un modo ^ia-

ttt^^al, siguicndo normas tradicionales, y su con-

servación nu crea problemas etipecialcs, como ucu-
rre con lu^ ^^uténti^°^^^ ^^in^^s ^i^^ Satitei^nc^s. dc^l

Rhin, etc.
Si ti-amos al origen de e5tos vino5, tieriws que

aparte de las condiciones especiales de cepa, cli-

ma, cuidados especiales en la recolección y en la

elaboración, existe un hechu fundamental que

es la invasión de los racimos por un hongo espe-

cial, el bon^o gris S^•Ic^•otiiria F^t^ch.elia^ra (De

F3ary). o más corrientemente Bot^rytis cinerea

(Pers), que producen la denominada «podredum-

bre noble» y cuya fase de de^arrollo convenien-

te se tiende a favorecer. Se produce una dismi-

nución del tamaño de grano, un color más u me-

nos rojizo, que refleja las transformaciones in-

ternas producidas por la invasión del micelio.

En el pisado y estrujado, parte de este micelio

pasa a los recipientes de transformación y de

eiaboración, quedando algún tiempo en macera-

ción en los caldos.

Los vinos derivados de estos caldos son lo su-

ficientemente estables, aún corzse^-uando una de-

t;ermi7zada riq2^eza az^^-caradu. La composición

química de estos vinos no es, ni mucho menos,

constante de unos años a otros, pero, eso sí, la fer-

mentación se paraliza en un momento determi-

nado y las levaduras son frenadas, no verificán-

dose trai^^fvrniaciunes sensihles posteriores, es

decir, ni el ;rado alcohólico, ni el dulce residual,

son lus causantes de la l^araliración de la activi-

dad de las levaduras.

Recordemos sencillamente ^^ue la inmensa ma-

yuría de los antibióticos se dei•ivan de hun^;os;

luegu es factible quc, aE^artr de otras vcntajas

uriginadas por la invasión dcl micelio durante la

maduración de los branos, se derive la cesiún de

alguna sustancia que obre como limitadora o pa-

ralizadora ^le ]t^ actividad de 1as le^^aduras. (^Zui-

zás ésta haya sido la idea de los investi^adores

franceses, ya que, en recientes publicaciones, se

encuentran diversos ensayos que tratan de ais-

lar del micelio del Bot^r•i/tis cirze^reu sustancias di-

versas, siguiendo diferentes procedimientos. Los

ensayos vcrificados hasta el presente han sido

contradictorios, ya que al lado de sustancias que

frenan la fermentación existen otras que la ace-

leran; pero, sin embar^o, parece dcducirse que

existen al^unas sustancias n.aturalc^s en estos vi-

nos que favorecen su conservación.

Esto es en lo due se refiere a levaduras ; pero

si pasamos a examinar ot.ros microorganismos
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reti^^un5alile^ ^i^^ ^^^ii•ia^ altera^•icmes. cum^i las ac^^-

tobacterias v 1^^^ }ricil^^s láctico^, poco <<ún se

puede ant icipar•. De l^^s ensay^^s realiz^lci^^s ha^ta

ci ^^re^entc en cl extranj^^r^^. ^c ^le^luce c^uc c^iti-

lc tina vial^ili^la^l ^ic l^ocler tl•enar ^^n gran partc

^u activi^lad, ^^a c^t^c las }^ac•terias ^^^n Inici•oc^i^-

;;ani5mu^ ^Ilá^ ^E^nsi}ile5 a la ^^cci^ín ^jc^ I^,^ ^nti-

hi<ític^^^ h^^y c^n tis^^.

Des^l^^ iue^,o, lus ^inti}^i^íiic^^>5 yuc u^^t^ran s^^-

l^^r^^ la lcvadura htie<len nu cjercer•lo sul^re las

hacteritis v re<•íprcx•anientc^, lo que supone ttnn

gran venlaja, y<+ que permitii•á guiai• n^ás fácil-

mente las fernicntaciur^es, es^^ecialrnente tenden-

tes a n^ influenciar desfa^^urablen^ente la crianz^i

hiológica E^oster^ior que sufren algunos de nuc^-

tros m^ís tí^^ico^ vinos. ^e podría favorecer la fer-

i^^entaci^^n i^1al^^lácticu, l^E^neficio^a ^r^r^^ l^^s ^-inos,

frcnan^lo c^l iic^s^^rrull^> ^le la lt^^•^^^iura c^n tu^ nio-

mer^ic^ apro}^iado. 1^^ ^^u<^ supon^lría tn^^ pa^u ^1^^-

finitiv^^ a veces.

C^^mo ^°^^m^^s, ^^u^^^, l^^ fen^icncia ^^ri^ina^^,^ E^ur

c^l <1^^5c^^ ^le <•^>ns^^i•^^,^i• nalut•almente 1^^^ ju^;^^s ^I^^

frutas, ^•<m t^^ci^^ su ^^^•inc^i^>i^^ ^^it^imínicu y 1'rc^cu-

ra, ha Ile^^^i<1^^ a niarcar tin nu^^^^^^ run^l^u a I.^ in-

vc^sli^;aci^ín cn^^l^í;;^ic^a. <^^in^pc^ ^^t^^^ ^^r^^nietc ^^^r

<iiÍat.ad^^ v ^^ario.

Sin eml^^^r^o, 1<i^ inve5tig^lcione^ ^^n c^l^^ scn-

tid^> han cle ^er furr^,samente lcnta5 v lahuri^^sa^.

aun^{^ie i11^^^uclabl^^nlente f^r^^melc^l^>ra^ E^ui• lu^ rc^-

suLtados c^ue ^e ^_>uetlen ^^hten^^i•. fa'.l asunl^^. ^^uc^,

a^^emás clc^ ^er ^^normci^lc[^te ^^U^ayent^^ ci^^nlífi-

canlcntc, Il^^^•a a7^arc.Í^^^las c^mscc•ucnri^iti dc fun-

^tarnE^ntal inlerés ^>ai'a ^^l ^^^>r^^c^nir cle la h^nol^^^;í<t

^^n ^^1 canipo ^lt^ 1<^ aplicnc•i^">n.
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Nuevas ideas antiguas
acerca de la naranja

por

^Gi[^ _Tt'ZrlU^1AP^ ^^l^CeciJ

Ingeniero agrónomo

Mú^ ^Ir uua vez, con oju, de a,otnbru, I ĉ rmo^ Irí^lo

rn rl )rrriódiru yue ru la Cur^^a dr 1 I ĉ a ^i^1u Ila-

Ilaila la n ĉ an^líbulu ^lr un hou ĉbrr yur vi^^iú 1 ĉ uce

° ^.IlUll aiĉ o^. h;utunrr^ nu. dauto^ ruenta, tu ĉa crz

u ĉ :ís, dr la prrfrcta ruzúu run ^lur rl ^lr^runori^lu xu-

tur ^íel l,•^lesiastí^s ufirrnú solru ĉnen ĉrntr ^lur na^la

nur•^u Iluv haju rl ^ul. 5i sohrr u q l^untu runrrrto

la Iluu ĉaui^luil can ĉbia ^lr u ĉu^lu ĉlr llru,ar en hreve

Ial ĉ .,u, r; dr pnra lú^ira que, a^otaila.; la; llu^ibili-

da^lr^ ilr oririnalidall rn rl trun^ror^u ^lr lu. ^i^los

v aun ^Ir la, il^^ca^lu,, f ĉ an ĉ le vulver, run airr^, ile no-

^r.du^3, roncrl ĉ to. qnr vu .r r,tilarun en utru ura,i^íu.

^^umo ,ucede ron la, uw^la:, ton ĉan^lo r.,ta }^alabra ru

au ĉ lllio senti^lo. I^;n rfrrtu, lu ^ni,mo ^)nr sr ^1irr

«vuelvrn lo., rl ĉ aquet. cortus» u«se vrn ^le nuevo mu-

cl ĉ u^ curbata, ^lr lazon, 1 ĉ odría se ĉialar^r, inuul feuú-

meno rn murl ĉ a; urtivi^ladrs ^rria,. !^erhi rrati^r, rn

lu Me^lirinu. Artualn ĉrutr estún pro,crita. la^ llnr-

^u.;, qur tantu .,r Ilrvabau ha^^r cuarenta ailu,. Ao

r. uhora niuh ĉí q ilisparatr. qnr rl enfr,rmu frhril ton ĉr

aliu ĉrnto, ;úlidos, rn vez ĉ lel raf^ run Irrhe, u tuilo

l^a.[u, qur antr.^ .e r,tiló. Se prupu^uu hoy el rm^lleu

dr, la frnta rn idéntíra, ueasione^ rn qur en ^^ ĉ tro

tirmpu ,e 1 ĉ arían irnpretirinrliblrs los hizcochos rle so-

letilla, etc., etc. ^,Pro^resarno^? Indu^lablrmente;

pr.ro a condición de uo exagerar rrst^ecto a novedad

rn los procedimiento^, que muchas vr,ce^ no ^on más

^lur otros mueho más anU^noS, convrnientemrntr re-

muzados, a lo sun ĉ o,

Ciñéniluno^ ul usuutu yue nwtica e^ta, mal hil-

vanadas ruartilla.^, rou.i^lerru ĉo^ lu qttr ^ure^lr rou rl

rmplru de la naranjzt r.n la ilietu infantil. Ca^la vrz

ĉ lue los ur^^diru., rr.romirn^lan rl ^u•múniro ru ĉ plro ilr

la Ir^•he ^ la rwqui^ita fruta rita^la ^r sunríru, unlv

ufanus dr ^u saber, rr,ror ĉlanilo lu lrruhibiciún furn ĉal

derrrtada l^or ,us aburlita^, en rl ,rnti^lo ^lr ^lur rl

nietu qur ru^niera ^le l^ostrr urruz run Irchr trnía

que prescin^lir de tuu ĉ ^u• tambi^^n uaranja;, llorqur

,e rurtaba la ili^rytiún, va ĉ ^ue^ rl :íri ĉlu ilr la frnta

cu<ĉ•jaba la lerhr ru rl rstúruaru. F,ru intítil r•eillirar

^lue rn srrnejanle ^í^rr,ra hav ácido, qur ya .r rnrar-

^arú ĉ ĉle harer lo propio, 1 ĉor^lur la exlrerirucia ilr

la xbuela ^^a1ía murLu má, ilue tu^la, lu^ }lahxrruchas

qur .,r olrusieran rn contra. Por utra 1 ĉartr. lo, abur-

litos ĉnanila}ĉan rLi^tr., a lus prri^dir ĉ ^ ĉ ,, como ayurl

tan ^raciu,u dr nn ^rñor ^)nr ,r }rrrsrut:ĉLa rn rl

IVliniarrio llrrruntando lrur ilon ,Arístiilr.• ^ al ^Ir.cir-

le ,u, cuu ĉ llailrrus ĉ le neguriarlo ĉ lue uqurl ^lía trnía

a,urto, rl ^ i^itante exclan ĉ aba, nuiy c•.u•^a^lu ^Ir ra-

zbn :^ci ^\^atnralu ĉrutr! ^Ya le dijr vu qur no tomara

ayur,lla naranja^la sin ucabar ^le digrrir el ^•ufr^ ron

lecl ĉ e !»

Todo esto pasú, por fortuna, y vinieron la.^ ideas

nur_.vas subrr el partirular, arepta^la. toduvía, por lo

mismo, ron cirrta desconl•ianza. que hov vu nu tir-

ne razón de ser, porque resulta yue esas ideas son...

baaantr antirnac... ^,Cómo se ha herl ĉ o rl ^lr^rnbri-
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n ĉ ien^o? Pur pura ^•asuali^lai3. Ya sabeu ĉo^ que la

^•asttali^la^í no existe,, y^i la n ĉr.n^^iuuunws aquí e.^

^ouramente para entendernus, h;l lir.^•liu r. yur„ uu

^^oco al azar, cayó en nur,,tra, u ĉano.; uu núu ĉeru ^e

la preciosa re^^ista titala^la l,areira, ^^ue •r ^rubli^•a

rn Valenc•ia. AI pro ĉĉ tu ^r ĉ°n^'ucntra ^•irrta ^ ĉ n^iuun ĉ ia

raneu cuuuLu m^ís kilómetro, l^ur.dr,n in^ ĉ^rl^oner5c eu-

tre la reaidencia habitual v el ^r ĉ raíso provisional

liubilitado para unos cuautos ^lías. l'usiblemr^nte el

^eñor alcal^l^^ se crnzú en cl ^^^uni ĉĉo ^•un alh ĉ^na fa ĉ ni-

lia puilieute ^3e Or^^nse, ^lnr^ iba a ver.uu^ar u 5uu-

^a Pola. ^^osotro: t ĉ^n ĉ^mo^. haenos umi^os en (:una-

L,i Vir^r q il^^ la Naran,l.^.

entre el títulu y la ^•apital en don^lr, se edita; pero

a^^nella conFt^ĉ sión ^e disipa presttunente tan pronto

como nos enteramos de que dicha publicaci^ín vu des-

tinada principalmente a la colonia gallega, que, in-

dudablemente, ha de ser allí muy numerosa. En el

ĉnencionado n ĉímero se ila cuenta de un viaje de

recreo ^3e1 alcalde valenciano, don Baltasar Riill, a

1'onteve^lra, bien para corresponder al ^ran interés

que a los galle^os inspira la ciudad del Turia o sim-

plemente porque tanto más saludable resiilta el ve-

rias que pasan sus ^^a^^uciones estivales ^^n F3ulcures,

y, en peque ĉiu, la mi.,mu fnerza dc fuga i ĉupele a lu>

vecinos del barrio ^le Sala ĉnanca, ^le Mailrid, a pa-

sear por Rosales los ^lomin^os, utilirando me ĉ lio., ĉ3^^

locomoción qne, a la vuelta, reóresan repletos ^•o ĉĉ

Las familias de Aroiielles, c^ue van a exta.5iarse aut^^

los bellos panoramas ^3e1 R^^tiro.

E^ alcalde de Valencia uo se limitó a contemplur,

maravillado, las ccRías Baixasn, sino que admiró los

principales monumentos «callcjean^3o con la calmosa
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uncíadura que exióe el ambienten (son sus propia^ pa-

lubras), y auu buceó en los Museos; coneretatnente,

en el Museo Provincial, en donde contempló muy

complacido «la reproducción de un boear gallego,

1 ĉro^ isto de objetos tan originales como la típica aba-

nadoira, trabajada eu roblen; suponemos que se tra-

tará del instrumento casero para batir la lecbe, en

una elaboración rudimentaria de la manteca. Y de^

1 ĉronto... I'ero tnejor será dejar que el propio don

}3altasar Rull nos describa la escenu, con su eleTante

estilo :«Ttne la impresión de que alguien me mi-

raba complacido, re^;ocijado o irónico de ver mi en-

tusiasn ĉo óalle^ui,ta. Levanté la vista y me encontré,

en efecto, con la tnirada maternal, bondadosa y son-

riente de la Virgen, qne me estaha mostrando nna

rodaja de naranja. Mi ^ratitud y- mi alearía fueron

grandes. E1 cuadro es un lienzo de escuela renacen-

tista italiana, de autor anónimo y de fecba entre el

av[ y xvn (1). En primer término, la Virgen acaba de

dur el pecho al Niño, que est^í de pie sobre una

mesa. En ésta apareee una naranja partida con un

nucbillo, que está junto a la fruta; una mitad está

íntegra y de la otra queda un casqnete, del rlue se

ha cortado una rodaja, que la Vir^en ofrece a en

iTijo. En sP^un^lo tf^rmino, en la penumbra discreta

rfue siempre rodeó su vida, el Patriarca 5an José, en-

vuelto en un manto y cubierto con un sombrero flexi-

hle de anchas ala^, contempla solícito ]a escena.»

Fste es, pues, en síntesis, un descubrimiento que

uo vacilamos en calificar de sensacional, pues sabido

es que en aqnellos aííios los pintores reflejaban los

trajee y costumbres de la época en lo, asuntos qne

Ilevaban al lienzo, de la misma manera que en el

extraordinario Museo de }':5cultura Policromada de

^'allado]id pueden verse a los sayones ^-estidos con

^re^iiescos, a la usanza de los siglos antes citados.

lndndablemente, el anónimo autor del cuadro de «La

Viróen de la \aranja»-así bautizado por el alcalde

de Vnlencia--no sP dejó llevar de la fantasía y se

limitó a sancionar una práctica alimenticia entera-

rneute corriente Pn sus días. I'a lo saben, pues, la^

madre^ y los padres : la costumbre de introducir la

ĉ iaranja en la dieia láctea de los ni ĉi^s uo e^ una

invención reciente..., i ni mncho menos!

Aliora bien, si la costumbre no es de hoy, en cam-

hio, la justificación puPde tenPr eierto aire mode.r-

I11 El cuadro se titula aLa Sagrada Família. y es del estilo
del aMaestro de la Muerte de Mar:a», ho,y identificado con Joss
van C:eve. Se trata de uii óleo pintado sobre tabla de 0,58 por
0,44. Es de propiedad particular y e^tuvo depositado algún tiem-
po en el :^tuseo. Hoy ya no lo está, así que el sefior Alcalde
de Valencia !e contempló casualmente. Agradecemos al Patro-
nato del Museo de Pontevedra estos informes.

niata, con lo cual se loara, con ĉo en los juegos de

prendas (por abora caídos en desuso), «conteutar al

corron. Nos decía u ĉĉ profesor en los aiios- i ay !

ya muy lejanos de la Escuela que cada teoría bioló-

gica nueva que se adopt<t equivule a tender e q unu

estación una nueva ^-ía fe^rrea, y que el primer tra-

bajo de todo el per^onal es tratar de encarrilar en

los nuevos rieles a los va^oues existentes, es decir,

a lo, eonocimiento^, pr^íeticos que hastu entonces se

^enían manejando eon suficiente eficac•ia. Al^,o así

tenemo^ que hacer en este caso.

Y eon gran co ĉnplacent•ia hemus oídu al ilustre

iu^eniero don 1Vlanuel Herrero, competentísimo I)i-

rect^ ĉ r de la Estaci ĉín \^ar^utjera de Burjasot, el can-

to emocionado a la naranja espa ĉiola, a la quc no

vacila en llamar la tnejor de( mundo, ln•e^•i^amente

por P^,e poquito de úeido, que le hace atesorar vita-

ntinas conto ninguna otra de sn^ congéneres, hasta

el punto de que una sola naranja proporciona la

t•antidad de vitamina C que una per;^ona adulta ne-

cesita. Porque resulta que, aparte de sPr tui alimentu

^•omplc^to, la naranja tiene un inmenso valor comu

alimento de protección, a causa precisamente de e^a

riqueza vitantíniea. I+;n el primer aspecto, el litro dr

jn^o de naranja contiene ll5 eramos de sólidos solu-

ble^; de ellos, 40 de glucosa y otms tant^. de saca-

rosa ; 15 de ^ícido cítrico y sales minerale, en forma

asitnilable. Por 5u riqueza en vitamina^, la naranja

es nn produeto iínico, ya que, atlemás rle cotatener

ro^las las ^tnsibles, atesnra en canti.dad^s coit,cidera-

^tles las tle mrí.ti i^nryortrtnci^tr^. Por t•ada ltlp cm.' de

rn ĉno no.^ ofre^•e 6:i m^. ^le ácido ascórhico, con po-

^itiva ventaja e.n la^ vxrie^lade, lardías (^ aleuc•ia y

T3erna); en camhio, la.c mandarinas se quedan, en

^eneral, a la mita^l de e^a cifra, aunque ignalan a

las anteriores en earotenoide, pre^vitamina A(15 ma•

por litro de ju;o). Adem.í^ se^ trafa de un alimento

P^nerrFtico, puec dicho ztnno ele^ a clarameute la fun-

ĉ •ión ^btco;^t^niea del hígado, y el glucó^eno s^^ pue-

de localizar en las masa^ mu^eularec en corto espa-

^•io de lietnpo.

Si bien lodas estas ventajas parecen más propias d^•

persona.^ mavores, en los niños la naranja e^tá indi-

cadísima, pues sn zumo es fácil y rápicTamente asimi-

lable por el or^anismo, el cual se enriquece con el

migmo esfuerzo en prodnctos sumamente interesan-

tes. Las vitaminas, eomo es ló^ico, son atín más in-

dispensables en los t^rimeros años de 1a vida, por

el estímulo que su^^onen y el gran incremento para

procnrar el apetito. l^ecorrlemos esas tra^edias fami-

liare.^ de los niños que 5e obstinan en no alimentar-

se p^r falta de rana^ dP e^mer. También en las pri-
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ĉ uFras e^u^les ^le la vi^lu la, rale^ ĉninet•ale.5 ,on iu-

ifis^^ensables para ir c•on5titt ĉ vP^ndo el P^^quFleto, en-

tre otros ^lectos.

Esio jior lo que ^e refiere a la niñez en añstractu :

descle un j^untu de vista ^línico, el interesantísimo li-

hro del ĉ^o ĉ•tor A ĉnorbs, Comecl m.rís nara ĉajas, arroja

Inz sobrr' a.pectu, muy interesantes de ]a cnestión,

Itacienilu ver jialf ĉ ablernente r,l ^ia^ ĉel corrector de

las vitamina, rPSfiec^tu a Jas le^^l ĉ ^•s en jrolvo y a la^

harina.^ ^•or25erva^la.^, ^^rrau^lu e,tos j ĉ ro^luetos res ĉtl-

ta ĉ t, aanrfr^e ^ur^uo a^ ĉ ara ĉ loja, ^letnasiado bien pre-

fru•a^lu^, uorque aquí lantbiE^n tiene ^^igencia aquellu

il^ ciue lo mPjor ^^.5 nnrtni^;u rl^ lo hueuo. "Canto 5e

hu per^o^ui^lu a lo. rlticrohio; patú^Pt^os, i^ue Lu^

alintento^ rP.^ultan ĉ le ĉn< ĉ siail^r ^^^teriliraiios, de ĉna;ia-

^lo pobre, en vitumina.^, ^ut ĉ urrlos^^, romo si dijéra-

mos. De ahí yu^• se e^viteu indnr3ablP^mente las Pn-

I'PrmP^laclP^ ^a5truintP^tinale^; ueru N^te FxcPSO ^IN

frrecauc•i ĉín pt^r^ ĉ le a^ro ĉ liicir la Pnferme ĉ lail ile^ Barluw

o escorbuto intixntil, annc^ ĉ ^r. ^^^a en fornta alPt^uada.

^fne yN manifie^ta ^n furma rle inapetencia, estant•a-

iitiento rlc^l Tĉ^^o, al^tín esla ĉ lo Febril, ^ ĉali ĉlez, etc•.

13asta en e^toa r•a^o^ frr^rttor ĉ-ionar una c•antirlad :ufi-

ĉ •iente ĉ 1P znm^r ĉIr^ uarauja u^I^ limcírt ttara rftre jtor

arte tle nta^i,t ^P rr^^tahlezr•a el aumento q ormal en

el pe^o, ^^utt I,_ ĉ ^IPSatraricícín ^ie la^ ^léc•imas, Ptc. Y

ĉ•ontiniía ^liric^n ĉ lo el ^c^ñor ^nwró^ :

«Si cfttercutu^ ^^r^lar fwr la ^alnil rlP^ q ne^trus ltijo.^

no ĉ^omPlPremus la rra^^r^ f^ ĉ Ita ^Ir^ ^trohihirle. que cu-

ntau lan ^,abro^^a ^onto ^,aluilahle fnita.^, «A lus }^r--

i{ueñi ĉtN, ^•ria^lo, c•ou la lactau^•ia artificial, ^+on Ir^-

che.ti ĉ•on^len,arla., cun I ĉ arina^ la ĉ ^t ĉ^a ĉ la: u ntall^a-

cla.^ u i^^n IPi^he Pn j ĉolt^o, e.^•a.as eu ^^itarnina;, mu^

a pP•;u• r1P lo^ n ĉ ^jor^^,. f ĉ t•o ĉ ,eilimiento, ile uhle^nci^ín

v jtrep.u•^i^ióu, 1^^^ ^larPmnr ^lu,, o trP, cttc•haraditar

^IP ztuno, de huf^na., naranja^, ^iror•iiranclo elegir la.^

^tt^ís ^luce;. A lo: n^iñu, ntettorNn ile• o^^ho ntPSeS, c^ur^

pueden tener una manifi^aa inloleranr^ia a]os á ĉ •i-

ifoc, cl<trPmoti c^l ju^tr il^ e^< ĉ , ^arierla^le, ruu^' azu^•a-

railas, las Ilantarlas ^lel ^rano rle oro o cIP ^•añarlul.^,

«Tambir^n proc^ ĉ rrarentos quF lo; niño.; mu^or^•ilo^

chupen trozo^, ĉ le naranja 1 ĉ < ĉ ^ta c^on.SPruir ifue la tu-

tneu r,omu postre ^lelicioso. Guarviarenw, lus nalura-

rales precatu•.ione..; al darles las ^arie^la^le^.^ ^ná, :í^•i-

dae, a fin ĉ le ir a^•oetrttnbrattdo al intc^tinu a la ac-

^ióii de loe áci^3os ĉnálico ^^ cítri^+o, jrara r°^^itarlf^; tuil. ĉ
clase ile trastorno,. Porqur, lra•y orgaui^ruo., inclu^o

entre loF adi^ltos, incapace, cle iles^loblar lo, úciilo:; in-

or^áni^^o5, lo qne ĉ laría lurar a una manil'ie^^.^ta intule-

ranc•ia ga^truim ĉ^ainal, h,n ludus Psto^ ca.^o, tNUt^tito,ti

el rP ĉ^ur^o ^alio•o il^ la^ ^arie ĉ IadPS aruc+arurla,, ĉ •on

las ^ue, ^in aquello, in ĉ•.ouvPniente,, j ĉ o ĉ lFUtos ha ĉ •^r

t ĉ na ĉ •nra vitamíni ĉ•^r rle ir ĉ aJireciable ^-alor.»

1':5ta^ son, Zmes, la, nu^^^a, i ĉ le^a, anti^ua^. .uhre la

narauja; es ^lecir, ,iatemas auti^uu^ vt^.yticloa con el

atrrN^n^lo nto^lerno, lo ĉ luN IP.. ^la un in^lrrilable ĉnar-

chanw dr• vNracirlail. ^'u rjui,ir^ramos tP^rminar r,to^

uto ĉ IPStos c•ontf^utariu^, ĉ ji ĉ r no., lru sugeriilo la I<^ ĉ •-

tttra de tru artículu, .i q r.,bozar alhuna idea, xru ĉ que^

carezca ĉnoa ile autoriila^l f ĉara ello, cfut^ fuP.,r ^•uErar

de perpetii^u- dP srlhuna ĉ nani•ra el ĉ les^•ubrimiculu,

tial^án ĉ]olN ĉ le caF^r en PI ur•rano ,in fonrlr^ ^le I. ĉ , ^^u-

,as efímera^,. Armqur •^^an lu, u.n•aujr^ru^ loti Ilu ĉna-

^Iu.S a to ĉuar iniciativas ^•n ^^^I a. ĉ uilu. ^•r^^.enw; qur, unu

t1P l05 tite^jore^ ftintorNS ĉ le ^'alN^nr•ia ĉ INbiera Irasla-

^larse a Potite^edra ^rara ilc^^lu^•ir una fiel cojria ilel

lirnzo, ^u ĉ • ^ería ĉ •olo ĉ •a^la rn el .^^^untumiento, en

rin 5itio clc^ I ĉ unur, nu ..in au1P., I ĉ ah^^r uhlrni ĉ lu, ^n

lu. acr^^litadus tallr.r^^ ile foto^raha ĉ lu r^n la ĉ •afiital,

lo^ i•lich^., 5ufi ĉ^ienle, ^ ĉar.r 1 ĉ a ĉ•e^r rejĉ ro ĉ l ĉ r ĉ • ĉ^iun^^., a

Io^lu color ^Irl cnx^lro, en ĉ li^r^r^u^ tatnañu,, ^ ĉara qur

f;u ĉlieran ^.^r r^uloc•arla.: ^n la^ ^•a,a, r1F lo. a^;ri ĉ •rrlto-

rPS, e ĉt lu., luc•:_ĉ le, ^^n ^lon^l^^ ,r f^rPjrara la naranja

f!ara la Pxftortar•iún ^ c^n las ^^fi ĉ •ina.^ ile lo, Pxf ĉorta-

rlor^^^, sin ^^nritr la in ĉ^I ĉi..itín ciP rlla^ ĉ^n la.; ĉ •aja. rfu ĉ •

van al P^xtranjrru, ^rara pro ĉ incir a lo, ilr•,tinat.u•io.^

t^l mP.jor Pf^ ĉ ^t^^, lo^rán^lo,r^ a^í rma fina ^irofia^^anila

^^ara la naranja, c1P ĉĉ n tnatiz tan c^.,t ĉ irituul auuru ^ro ĉ^-

ti ĉ •o y emuti^^o. h;I tiiuilir•atu iIP Fr ĉtton, ^^ con ĉ •r ĉ^tu-

ntente ^u (:rtif^o ilr^ A^;rio^, tirne• la ftalahra, Nn toilo

raso.



^ Un ensilado práctico
para Galicia y Norte

de España
por

^ i ^i^/^E^^t<<^ t<<j,^,^^> >L^„ ĉ <<'^,1,^^^^
Ingeniero agrónomo

l'na ci^la d^^l ^ilu ulilira^ln.

I^; ĉĉ trr lu^ ^^ruhlema, ^^ ^ ĉĉ ^^ihiliila^le^ ^^uP ^ ĉ rr'^c^ut^ ĉ I ĉ .u•i ĉ^a. u^^^ ĉ•u^ pru ĉ In^^tu.. ri^^u. rn ĉuateria, I ĉ idr^ ĉ -

La . ĉ limPnla ĉ^i^í q ĉ lel ^ana ĉ lu ^a ĉ•uno ĉle,ile ^^a.a•^^n^a- ^^arhona^^a,. fa^orece^l^^ra^ ^le ĉĉ na I'er ĉtie ĉĉ ^a ĉ ^iútt 1^ ĉ ^-

^lu^, a Gali^^iu ĉnere^•N ^^rin ĉ ur^lial atPn^^ió ĉi la utiliza- t i ĉ ^a.

ĉ ^iiín ilel e^n^ila^lu ĉ ^ ĉĉ n ĉĉĉ u ĉ e ĉ lic^ ĉI^ re^!ultĉ rirar la di,- l^;au ĉ ^un.wi ĉleració ĉ i iniaial, v r,l ^ienaamientc ĉ ĉ le•

^ ĉ onihilida^l ĉ lr• fi ĉ rraje, ^^ ĉ I^ u^ilizar ^ ĉ r ĉ^ilu ĉ^Iii^, ^o- a^^r^ ĉ ^ec•har la ^,ran ĉ^anti ĉ lanl de f ĉĉ rraje^ r^ne ^uponr

hrante, o ^^r:í ĉ^ti ĉ•amantc^ ^x^ ĉ •r ĉ utilizahles. lu ^iaja cl^^ maír ^3e.cj ĉ u^^^ ^le la recolecci^ín, mr^ hizu

A^^uu5a ile la, difi^•ultades ^^uP^ existeu ĉĉ urt ĉĉal-

ntr>ntP t^n eaa^^ ĉ • ĉ ^n ĉ arca. ^iara una huPn. ĉ I ĉ enifi ĉ ^:+-

ĉ •i^ín, ,ul^u en r^^ ĉ c^ ĉ ^a.; mu^^ limit: ĉ ila;, e^ q ĉ a. ilPn ĉ á^

nu ĉ ^n ĉ^^la má_. ^^ ĉĉP I^ utiliia ĉ•icín rl^^ furrajP. ĉ • ĉĉ ^^Nrile

o nu ĉ^^ ĉ n^P^r^^ut^i6u nteiliunlr^ PI rn^il: ĉ ^I ĉĉ .

H;^ta fonua ĉ lr• ĉ^on^Pr^^a^•i^u tur ĉ Ix ^u aclimatar^N.

, ĉ ^ ĉr,sar ile ,n^ i ĉĉ ucl ĉ a: ^^entaja^, ,i hien e ĉi ^ ĉ o ĉ •os c^a-

.u, se ^t^ ĉu^a utiliila^^ ta ĉ i n ĉ anifie^^^aa ĉ ^on ĉo e^n el ĉ1ue

va a.^e^r ohjeto tie esie artí^• ĉalo.

Aparte del s^^r^o v^I ĉ^! niaíz forrajero, la u ĉavur

^ ĉ artN de lo; f^ ĉ rrajes diepouihlPS en e^ia ^^ ĉ nu nece-

^itan la adi ĉ^i ĉín ^le c ĉ r^tan ĉ^iac consPr^^a^loras para ĉ^on-

. ĉ ^^air ĉĉ n buPn vn^^ila^l^ ĉ . hiPn sean l05 .í ĉ ^i^lcĉs, ^a sPa ĉi

^•on^^ebir la i^lea d^^ en^ilar j ĉ^uta., la hierba ^^ la } ĉaja

^le maíz.

I1r^ e^tr^ ĉ uu ĉlo la lii ĉ^rha ^ ĉ r ĉĉ ^ ĉ ^^r ĉ^io ĉia, a^l ĉ^n ĉ ú. ĉ le

^^ii^ rlemP^m^^. alimenti^^i^^^., el agua ĉ inc faĉ lt. ĉ al maíz

E ĉ . ĉ ra ĉ^u;ilar hir^n, vu ^^uf^ la I ĉĉĉ uu-^lad e, un^ ĉ ^le lo,

fai•I^^ ĉ•r,^ n ĉ<í^ imi ĉ ort<ini^^^ ^ ĉ ara ^{ ĉĉe ^e^ realicP una bu^^-

na fertrĉ^nia ĉ ^i^íu. T a ^^aja ĉle n ĉ aíz, analizada Pn PI

ĉ u ĉĉ uie ĉito ĉlel ĉ^naila^lo, tenía nn 31 ^^or lllll ^le 1 ĉĉ^uir^-

da ĉ I, v uiczclai3a, ujrruxi ĉn:ĉĉ3an ĉ Pnte en ^ ĉurt^, i^ ĉiu-

le., ĉ •on liierba yue ĉ^ontrnía PI 8^ ^ior lUll ilaba una

I ĉ un ĉPda ĉ 1 nir^ ĉlia de^ :^9 ^^^u• 1[I(l. i^ue pue^de^ ĉ^on,ide-

rar:e r3entr ĉ i ĉ1P lo; líu ĉ it^ti ĉ í^ ĉ tinuis ^le hnnic^ ĉla ĉ ^,

Por citra j ĉ ar1P, la j ĉ aja de ĉnaíz ^lehía aciuar i^!^

; "_' ^
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«conservadon> de la bierba por su elevada propor-

ción en Inuterias hidrocarbonadas de fácil fermenta-

ción láctica.

La importaucia del aprovecbarniento de la paja

de maíz es considerable. Se trata de un subproducto

muy abunclante en la mayor parte de las explotacio-

nes agrícolas del norte y noroeste de Iiĉspa[ia. En al-

gunas comarcas, y a veces de modo circunstancial,

se da una peque[ia parte de esta paja al danado; pero

le acbacau dos inconvenientes : que pone «mal pelo^,

a los anin • ales y que disminuye la producción leche-

ra. Auu prescindicnrlo de estos posibles defectos, es

poca la cantidad de paja de maí•r, que se utiliza en la

alimentaciún del nauado, y la mayor parte va al es-

tiércol u se pudre conto abon^ en la tierra, sin otro

aprovecbatniento.

Yor otra parte, ^^s muy frecueutP qne en las co-

marcas templa^las y h •ímedas a que nos referimos se

pueda dar un lmen corte de hierba en los prados a

fines rle octubre, que sería de mucba utilidad al po-

rlerlo ensilar, ya que en esta época no se puede pen-

sar en benificarlo.

Todas e^tas razones me ban movido a ensilar una

mezcla de bierba y rle paja de maíz recién recolec-

tado, a partes aproximadamente iguales, que be rea-

lizadu cn un silo de torre de la l'acuelu 1'rovincial

de A^ricultura de La Coruña en I^., días 5 y 6 de

noviembre ríltimo.

Se ha utilizado una ensiladora Carnier, movitla por

el motor de un tractor Farmall Cub., la cual se ali-

mentaha ^inu • ltáneamente por la paja de, maíz colo-

cada cn pila5 a imo de los lados de la ensiladora ^^

por la Itierba que ^e descargaha directamente de los

carros que se traían clel pra^lu por el otro lado.

La operación se realizó en las circunstancias más

adversa.;, ya quc el tiempo, que había sido bueno lo^

rlías anteriore^, en • lreoró en los que se realizó el en-

^ilado y cayeron fnertes y copiosos aguaeeros, que

empaparon la hicrha en el prado y en los carros, i^í

como parte del maíz. Sólo la hierba que se ensiló

en la tarde del día 5 iha más oreada. Yor otra parte,

albuna paja de maíz, que había sido almacenada bace

bastantes días, estaba medianamente con•^ervada v par-

cialmente enmobecida.

A pesar de todas esias circ • utstancias desfavorables,

rlispuse que se pro^i^uiese el ensilado, con fe en ob-

tener un forraje aprm-echable, ya que para tener ver-

dadero valor un ensayo de^ e^te tipo no convenía ^a-

lirse dc las condiciones de medio, en las que cou

mucha frecuencia habrá que ejccntarlo en estas co-

marcas.

Se realizó un continuo pisado y se cuhrió con una

delgada capa de tojo picado y otras de unos 30 cen.

tírnetros de tierra. A los pocos días, el nivel 1 •abía

descendido más de 50 centímetros, y a los tres me-

ses casi llegaba al metro.

Se abrió el silo a los tres meses, el día 9 de fe-

brero, en que casi lle^aron a faltar los forrajes eu la

explotación. Fl resultado no pudo ser más halu^iie-

[io : tras la capa delgada rle tojo, que conscrvaba su

olor natural y se babía ablandado hasta poderse aplas-

tar entre las manos, apareció rm silo de un olor fran-

camente aáradable, muy lióerameute ácido, que re-

cordaba bastante al del lagar en la vendimia y nruy

aromático, con un pH de 4 a 4,5.

lá,l color es al^o más tostado que el normal, y sólo

^e ba desperdiciado una capa no superior u 20 cen-

tímetros, junta a la parecl del silo.

La reacción de las vacas cuando se les suministró

por primera vez este forraje fué muy desié•ual : algu-

r •as lo empezaron a comer en se^uida, con avidez;

otras, despuc^s de mucbo olerlo y removerlo c,on ra

hocico; albuna, por fin, no parecía dispuesta a con-

^umirlo, y hubo que apelar a espolvorearle con pien-

so para que se lo comiese. Después, todas se han acos-

tumbrado y sólo una se ve que lo toma de mala t;ana.

En la producción de lecbe se notó un peqnei"•o des-

censo los tres primeros días, debido a la falta de

costumbre; pero después subió por encima de las

cifras del mes anterior, a razón de ano a dos litros

diarios de aumento de leche por vaca.

Gracia.^ a disponer de este silo hemos podidu ven-

cer con bolaura la escascz general de forrajes oca,io-

nada por la pertinaz sequía de este invierno, que en

algunas explotaciones ha lleoado a situaciones an^u^-

tiosas y ba ocasionado una reduccicín beneral muv

acusada c^n el peso del ganado, qne en esta exl • lota-

oión no se ha producido.

En total se han aprovechado unos 9.500 kilos, que

corresponden a rmos 20 kilos diarios consumidoti l •or

catla ^ aca.

Los análisi, de los forrajes e.nlpleadOS y dPl silo

resultantP son los si^iientes :

Agua Cenizas Prote(nas Celulosa
Muterias
flidrocar-
óonadas

6raso

Paja de maíz. 31 3,3 2,5 33 30 O,fi
}lierba...... 87 1,3 2,7 2,4 fi 0,6
Silo....... . 75 3 2,8 1'3,4 F> 0,8

Aunque estas cifras no sean estrictamente compa-

rables, por no haberse llevado el estudio de un modo

sistemático, se observa una pérdida de materius 1 • i-

drocarbonadas, consumidas por los fermentos lácticos,

y un enriquecimiento en proteínas. Yor otra parte, ya
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Troceadu del mafz ^un la mhqufna Picadnra.

es sabido que el ensilado tanrbién produce un euri-

quecimiento de los elementos digestibles.

En resumen, este ensayo, realizado en las condicio-

ues más adversas, nos demuestra la ventaja que puc-

de obtenerse en las zonas cultivadoras de maíz con

el ensilado de la paja de este cereal, y proporcional-

mente a lo ocurrido en la explotación de la Escuela

de :^gricultura de La Coruña, puede calcularse que

dr e^te modo se podrá elevar por lo menos eu un

octuvo el número de cabezas de ganado vacuno, ya

que con este forra je y el adecuado pienso se puede

cubrir perfectamente la alimentación durante el me^5

y ruedio en que escasean más los forrajes. También

beuro^ calculado que 10 kilos de silo de paja de maíz

nos rinilen rm mínimo de 2,5 litros de lecbe.

l,as estac]ístieas cíau, sólo para las provineias de

Oviedo, La Coruria y Yontevedra, una produccióu de

unos 8.000.000 de quintales métricos de paja de maíz.

Las dificultades que se oponen para este aprove-

charniento ,on : la falta de silos y el elevado precio de

las ensiladoras. Esto, que es un inconveniente para

cada agricultor, no lo es para las Hermandades de

Labradores, que pueden disponer de una ensiludora

para uso de los asociados, cuti•a múc^uina se amortiza-

ríu eit utt sc^lo ccño. El ensilado puede bacerse al prin-

cipio incluao en silos-zanja, v la práctica demostra-

ría la ventaja y proporcionaría lo^ medios para ha-

cer silos de obra.

En uua Hermandad de tipo ure^lio, cuyos asociados

vengan dispouiendo de 1.200 ^^acas en cría, se puede

calcular que, a^]optando este en^ilado de la paja de

maíz, po^lrán producir muy a^usto 100 terneras rnás

al ario, c•ou uu valor de más de l0U.U00 pesetas, cuya

mitad les ba^ta para amortizar lu ensiladora en un

ario.

La ventaja de disponer de ensiladora ae iraduciría

también en aumentar considerablemente la produc-

ción de forrajes ensilables, con la introducción de lo^

cultivos de sorgo y maíz forrajero, lroy apenas utili-

zados, va que en las épocas de consumir estos pro-

ductos en verde suele baber abrmdancia de hierba,5

del pra^lo y el ensilado nos re^uelve de una vez la

intensificación y la regularización de la producción

de forrajes.
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La fuerza de rozamiento en los órganos de máquinas
agrícolas dedicados a la penetración en el terreno

^%z ^aeNie C^az c4zzoc^o

Ingeniero agrónomo

Las piezas de ináquinas agrícolas, cuya función es

la penetración en el terreno, han de vencer tres cla-

ses de resistencias. En primer lugar, la debida a la

oposición que presenta el terreno a dejarse cortar;

en segundo, la resistencia resultante del rozamiento

entre las partículas de tierra y la superficie de ace-

ro, ambas en contacto, y finalmente, la pieza ha de

abrirse paso en el terreno, y para ello la tierra que

la rodea tiene que comprimirse, empleándose en di-

cha compresión una cierta energía.

Vamoe a tratar de determinar la segunda de estas

resistencias, la debida al rozamiento. Para ello nos

basaremos en la cuchilla, órgano sobre el que se lia

experimentado más ampliamente, dentro de la esca-

sez de estudios existente referentes al proyecto racio-

nal de máquinas agrícolas.

F1g. 1 ^

Conaideremos (fig. 1) las dos caras que constituyen

el filo de una cuchilla que se encuentra introducida

en tierra una longitud L. Sea cp el ángulo que forma

el filo con la superficie del terreno o, lo que es igual,

con la dirección de avance de la cuchilla. El trián-

gulo isósceles ABC es el representativo de la sección

recta. Sus lados iguales los denominaremos l, v rl

tercer lado 2s. El ángulo opuesto al lado desigual, que

es también el que mide el diedro formado por las

caras del filo, le llamaremos 2a.

Una sección paralela a la euperficie del terreno es

la A'B'C', cuyos elementos correspondientea a loa enu-

merados en la ABC son : 1', 2s y 2a',

Considerando el triángulo esférico MNP, rectángu-

lo en P, cuyos elementos son, evidentemente, los se-

ñalados en la figura 1(b), en él se verificarán la,

fórmulas siguientes, de Bessel :

cosN-sena. cos^^^l]

tg a' = tg a. sen ^

Y hallando el valor de sena'.

^ ^; a'
sen a" _ -

sen f_tg a

V1 -}-tgsa' V 1 +sen^^,.tg°-a

Sobre cada una de las caras del ángulo diedro uc-

túa la reacción R del terrPno, pPrpendicular a dicha,

R"

FtQ. ar

(b)

caras. Observando la figura 2.', vemos que la reac-
ción R forma con su proyección R' sobre el plano de
A'B'C', paralelo al del terreno, un ángulo que rs
complementario del ángulo en N del triángulo esf^^-
rico rectángulo MNP.

En efecto, la recta R y su proyectante K" son per-

pendiculares a los planos de la cara del diedro y

A'13'C', respectivamente, y su ángulo es el de ambos

planos, o sea el ^, EI ángulo de R y R' será, pues,

el 9R'^ -- V .

:i'ĉ0
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Tendremos entonces que

R' = R sen N[ 3]

El valor de R es K=KL1, siendo K la fuerza por

unidad de superficie que ejerce el terreno sobre las
caras de la cuchilla.

Sobre dichas caras actúa también la fuerza de ro-

zamiento T, ori^inada por la acción anormal R',

cuyo valor es:

"C-f. R' [4]

siendo f el coeficiente de rozamiento entre tierra

acero.

y

y

Para hallar la componente sea ín la dirección de
tiro, que es una de las resistencias a vencer para des-
plazas la cuchilla, proyectamos sobre A'H, altura del

triángulo A'B'C' (fig. 2b), y obtendremos :

F- l T cos a' + 2 R' sen a'

Teniendo ahora en cuenta las fórmulas (1), (2), (3),

(4) y el valor de H, queda, sustitu,yendo y operando :

F-2KLs'f -{-1^
tg a

Fórmula deducida directamente en la obra del pro-

fesor italiano Adolfo Carena, 1Vlacchine Agricole, pá-

gina 87. Unione Tipográfico-Editrice. Torinese, 1947.

Vemos qtte esta expresión es un caso particular

de la fórmula (5) que acabamos de hallar.

La componente vertical de R, que hemos llama-

do R", tiene especial importancia en el caso de las

gradas de púas con inclinación regulable, pues este

esfuerzo, en su componente R" sen tp, según la di-

rección del diente, tiende a clavar éate en el terreno.

F,1 valor de f, coeficiente de rozamiento entre tierra

y acero, varía según los terrenos y contenido de hu-

medad en los mismos, siendo mayor para las tierras

arenosas de granos gruesos y menor para las arcillo-

sas. En la práctica, los valores de ^ oscilan entre 0,4

y 0,6.
Los aceros que deben emplearse en la fabricación

dP órranos destinados a la penetración en el terre-

F- 2 fR' cos a' ^- 2 }i' sen a' = 2 R' een a' 1 t^á ^-- 1^ = 2 R sen B sen á( tgá -^ 1) = 2 KL . 1. j/ }- sen-acoe' a•

sen c^ . tg a __ f 1 - sen" a cosQ f
^^ X(tg a, sen ^+})= 2 KLl . X tg a 2 ^

^ t a+ sen ^p)
( 1-}- sr.n= r^ . tg= a 1-}- tg a. sem ^p g

'Ieniendo en cuenta que s=1, sen a, y sustitnyen-

do l por su valor deducido de esta tíltima igualdad,

queda :

^. _ '> K Ls ^ ^ I -- sen' a co^^ ^ ( ^^ )
- ĉ Pn cp ^

^•o• a I^- t^;= n. sen2 ^ ^^ a

Que es la fuerza de rozamiento que se opone al des-

plazamiento de la cuchilla. Dando en esta expresión

a cp el ^ alor ^= 90°, v teniendo en cuenta que

1 ^ tu^- u = ^ -, resulta:
cos 2a

no, tales como cuchillas, rejas, vertederas, etc., han

de reunir, según los constructores alemanes, las ca-

racterísticas que consignamos a continuación :

Proporción de carbono, 0,60 por 100.

Proporción máxima de azufre, 0,06 por 100.

Proporción máxima de fósforo, 0,06 por 100.

Proporción máxima de azufre y fósforo, conjunta-

mente, 0,10 por 100.

Carga de rotura por tracción, 70 a 85 Kg./mm.'

Alargamiento en probeta corta (5 d), 15 por 100.

Alargamiento en probeta larga, (10 d), 13 por 100.
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la iouestipació^ sobre patala ¢o ára^ Br¢la^a
^vz ^FCbezt'v ^^ube^^icu

Ingeniero agrónomo

llespués de haber permanecido un año dedicado a

la ampliación de estudios sobre patata en Escocia

e Inglaterra, y considerando de interés para los lec-

tores de AGRICULTURA una descripción general de los

avances en la investigación de aquella planta en tie-

rraa británicas, así como los métodos de registro v

certificación de variedades, los trataremos de resu-

mir en las líneas que siguen.

Los trabajos de mejora de patata en la Graír Bre-

taña pueden englobarse en cuatro principales ramas :

Genética.

Virología.

Estadística.

Registro y certificación.

Distintos centros, que constan de un nutrido y buen

plantel de investigadores, encauzan sus actividade^ en

estas materias y hacen que hoy en día este país sea

de los que van en cabeza en el conocimiento de la

patata.

A Genética se dedican las Scottish Society for Re-
search in Plant Breeding, en Edimburgo, y Potato Ge_

netica Station y Plant Breeding Institute, en Cam-

bridge.

En la primera institución, dirigida por el doctor

J. W. Gregor, se llevan a cabo investigaciones sobre

cereales, pastoa, patatas, nabos y remolacha azuca-

rera.

La sección de Genética de patata está a cargo del

doctor W. Black, ^- la de Virología, a cargo del doc-

tor G. Cockerham.

Black dedica principalmente sus esfuerzos hacia la

obtencióu de variedades resistentea al mildiu (Phy-

tophthora iicfóstaris), para lo cual hace hibridaciones

y retrocruzamicntos ^le Solanum demissum (C. P. C.

2127) con la, ^^ariedade5 comereiales Solauum tube-

rosum.

F,1 objeto de loc retrocruzamirntos hacia las varie-

dades juberns ĉnn, ^(S. demissum x S. tuberosuna) x 1.

tuberos^nn ^ x S, juberosum..., es el de eliminar lo,

caractere:, de^favurahles de la especie silvetitre de-

missztur, iluedándouo5 solamente con los gene,5 de re-

sistencia ^luP po,eP. que, según Black, son, cornu mí-

nimo, cuatro, llamados K;, R_, R, y R.,, cada uno de

los cuales confiere resistencia a la raza común del

hongo y a un grupo de razas especializadas, variaudo

este grupo para cada gene. La combinación I{z i- R:,

da resistencia a las diez razas del bongo haata el pre-

sente estudiada^ por f3lack : A, B', B', C, D, E, F, G,

H e I.

La resistencia de S. de>naissum al /', iu^estans r-

de tipo hipersensitivo; penetrada la espuru del hun-

go, las células de la planta nrueren tan rápidamente,

que el parásito no puede avunzar y a su vez muere

en la necrosis I'ormada; de esta manera sólo que^lan

puntos necróticos y la planta sigue viviendo.

Por otra parte, la resistencia al mildiu de alguuas

variedades comerciales es de otro tipo, pi^es cousi^-

te en impedir la entrada de cierto núrnero de e^po-

ras. Esta forma de resistencia sólo ofrece una prote^•-

ción parcial, aunque tiene la ventaja de reacciouar

de la misma manera ante la raza común o cualquiera

de las razas especializadas del hongo. I'arece ser con-

ferida por combinaciones de genes menores (poli^r-

nes).

Las semillas procedentes de los cruces se siembrui

en macetas de poco fondo, y cuando tienen treti ^^

cuatro hojitas (suele ser al mes de hecha la siembra)

se infectan con esporas de la razan del lrongo ^lur

deseamos, en condiciones óptimas para el parásito :

19^ C. y humedad relativa próxima al 100 por 100.

Con los supervivientes se sigue la fase de repicado

}' campo, eliminándose en este primer año Inucha^

plantas por caracteres agrícolas desfavorables. El nú-

mero de cabezas de clon restantes (fuente de po^i-

bles nuevas variedades) se reduce aún más a lo lar^o

^de los años, y solamente son contados los clones ^^ne.

multiplicándose, llegan a denominar^e variedade^.

pues, además de presentar resistencia a la raza c^^-

miín A del parásito y aun mejor a varias de ella^,

han de poder competir, en características agrícolas v

comerciales, con las variedades acreditadas en el ruer-

cado. El reciente éxito de Black ha sido la obtención

de la variedad Pentland Ace, resi^tente a la, rara^

A, B y C del mildiu.
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(;ockerbam, en su sector de virosis, trata de aña-

dir a los clones resistentes al mildiu logrados por

Rlack la resistcncia a las virosis A, X, Y y del enro-

Ilado. Su trabajo consiste en perfeccionar los méto-

dos para probar la resistencia a los virus en la pa-

tatas, clasificar las variedades y clones por resistet^-

tata, clasificar las variedades y clones por resisten-

cia y sintetizar material resistente para uso én cruces

futuros con variedades comerciales de patata.

La resistencia a las virosis A, ?^ e Y se presenta co-

mtínmente en forma hipersensitiva. La reacción de

hipersensibilidad equivale a inmunidad en el campo,

pues la intolerancia a los «rus de las formas hiper-

^ensitivas las protege de la infección sistémica (o to-

tal) bajo condiciones de campo.

Existen variedades inmunes de campo a las viro-

4is Y v A, como lo son la Craig, [)efiance, Craigs Ro-

val y Pentland Ace, logradas por la Scottish Society :.

la primera lo es también a los ^^irus B v C. v la ter-

cera- al B.

h:n la Potato Cenetics Station de Cambridge (antes,

Commonwealth Potato Station), dirigida por el doc-

tor K. nodds, se encuentra la magnífica colección de

patata del Commonwealth (C. P. C.), cPie consta de

unas 2.500 especies y variedades de Sudamérica, Cen-

troamérica y Méjico.

Además del mantenimiento de la colección, se rea-

lizan con sus ejemplares estudios de resistencia al

mildiu, virus, resistencia a la belada, cualidades bio-

cluímicas, resistencia al nr matodo de la raíz, respues-

ta fotoperiódica, citología, cruzamientos y otras mate-

rias.

F.l doctor J. G. Hawkes, como especialista en pa-

tata, dirigió la expedición británica en 1939 a Amé-

rica del Sur, donde recolectó una gran parte del ma-

terial existente.

La edificación de la Potato Genetics Station se

compone de cinco invernaderos en batería, comuni-

cando con nn pasillo que da acceso a una serie de

locales donde se hallan los almacenes, laboratorios,

manipulación de tierra v macetas, esterilizadora de

tierra, despacho del director y oficinas. Los inver-

uaderos están prote^idos de pulgones por medio de

redes metálicas en las aberturas de ventilación y do-

ble puerta con el pasillo ^eneral; además se fumiga

con nicotina una vez por semana.

En el tercero de^ los centros de Genétiea citados, el

I'lant Breeding Institute de Cambridhe, el doctor H.

P.^rcelas ^le twtxta. en lo^ camtNns del Uepartament,^^ de .Agricultura Ue Fsc•o^•ia.
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Invernadero paru pL•íntula^ti de patata en Roghall 1^`ar^u, i;^^utti,yh 5o^•iet^^ fur Keseareh in Plant lirr^^din^ (t^;dimgurgo).

W. Howard trabaja en resistenc,ia al mildiu de la pa-

tata ; aigue un método análogo a Black, de retrocru-

zamientos de S. demissum hacia las variedades co-

merciales S. ruberosum.

En Viroloría realizan investigaciones la Plant Vi-

rus Research 5tation v\Tational Institute of Ao icul-

tural Botany, en Cambridge, y Rothamsted Experi-

mental Station, en Harpenden.

Los dos últimos centros tienen también sección de

Estadística. En el National Institute, con referencia

a patata, se hacen ensa^os de camno con parcelas

de observación de variedades (comparación de tipo).

pruebas estadísticas nara producción en comparación

de variedades y de influencia en la producción de las

Pnfermedades de virus. Los ensayos estadísticos se

repitPn en diferentes localidades del país en Pl mis-

mo año.

F;1 departamento dP Fstadística de la Rothamsted

F.xperimental Station analiza loa métodos experimen-

tales de campo y lleva a cabo ensayos en distintas

plantas (patata incliúda) sobrP diversos tratamientos.

FinalmentP citaremos la labor de Registro y Certi-

fica^•ión ^tne díri:e el doct^r T. P. Mc. intosh, de la

Scotttish Seed Testing Station (Edimburgo). E,te or-

^anismo pertenece al Departamento de Agricultura

de Escocia. Las pruebas oficiales de registro tienen

por obje,to estudiar los mievos clones lo ĉrados por

labradores, entidades o centros de investigación, an-

tes de darles denominación como nuevas variedadPC.

Se ]levan a cabo las pruebas normalmente dnrante

tres años, almque pueden aumentarse en un año. No

sP registran los clones susceptibles a las sarna nP-

^ra (Synchvtrium e •t^bioti,cum) (1), los análogos a

otros ya presentados o hien a variedades Pxistentes.

^^ los tipos mediocres, aunque el veredicto final dE^

las variedadPS registradas lo dará el cultivador.

F.n el primer año de pruPbas se hacPn dr imm^ni-

dad a la sarna nerra ; de maduraci^n y comprnbación

de ser planta distinta a las enviadas antPriormentP ;

inspecciones sobre follajP. canidad, maduración, Ptc.:

clasificación de la produceión, se^tín su paso por cri-

bas de diferentes tamaños y pruebas de cocción (ci^-

linarias y de ennegrecido). Los clones se. agrupan por

ma.duración. acompañand^ dos variedades come^rcia-

(11 Solamente se permite cultivar 1as antiRUas vartedades
inmunes en tierra no infectada,
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les testigo por cada grupo de tempranas, semitem-

pranas, semitardías y tardías. Cada diez parcelas sc

siembran de una variedad control, como indicadora de

la heterogeneidad del suelo.

El segundo axio se contin>,ían las pruebas de inmu-

nidad a la sarna negra, comprobación de planta di,-

tinta y pruebas culinarias. Se bacen ensayo, sobre

las reacciones de tubérculo y follaje a las razas A, B

y C del mildiu, a las virosis A, X, I^ ^• C y contenido

de éstas, y de susceptibilidad al virus Y. Se empie-

zan los ensayos de rendimiento (en grupos de madu-

ración), anotándose además en las parcelas dedicadas

a estos ensayos : las plantas enfermas de virus ; ob-

servaciones sobre cobertura, estolones, etc., v des-

cripción botánica que se confirma en el tercer axio.

Se obtiene información adicional inspeccionando las

líneas en los predios de los productores. Se efectúan

arranques escalonados (en una, dos o tres fechas di-

ferentes para cada parcela) v los tubérculos se clasi-
fican a través de cribas.

En el tercer año se si^xen los ensayos de rendi-

tniento en la forma apuntada para el se^undo año v

las pruebas culinarias. L^s ensavos en el tercer año

se extienden a centros que prestan su colaboración,

en cooperación con los cole^ios de Agricultura, no-

tificándose a loç productores el número cle plantas

^ue se requieren, de acuerdo con los centro,9 en don.

de se proyecta cultivar la posible nueva varie.dad.

Después de revisado el comportamiento del clon

que ba pasado las pruebas, se reristra e insta al pro-

ductor a introducirlo en el mercado. El nombre va-
rietal ha de ser aprobado nor el Departamento de

Agrictiltura. T a denominac•ión e introducción en ^.1

mercado se harán dentro de los dos años siguientes a

la terminación de los ensayos ; de otra forma liabrá

de someterse de nuevo a pruebas.

Para ayudar a los cultivadores en la producción

de patata para siembra, el Departamento de Agri-

cultura de Escocia lleva a cabo la inspección de las

plantaciones durante el período vegetativo y emite

certificados e informes respecto a su pureza (sin mez-

cla con otras variedades o variaciones en tipo) y sa-
niciad.

Hay distintos certificados, que siguen una grada-

ción de superior a inferior clase, según los tantos por

ciento de pureza varietal, tipo y contenido en dife-

rentes virus.

El Departamento edita un esquema anual para la

inspección de los cultivos de patata de siembra. Las

condiciones mínimas exigidas en 1951 para ^•ertifica-

cicín fueron las siguientes :

Pureza varietal mayor del 97 por 100.

Contenido en variaciones indPSeahles menor del

5 por 100.

Conteniclo en «boltersn (2) menor del 5 por l^ll.

Contenido en cnrollado v ma^aico ^PVem v«wil-

din^s» (3) menor del 2 por 1f10.

Contenido en pie ne,ro (Ba.cillns phytophthort^s)

menor del 10 por 100.

No contener el nematodo de la raíz (Hetc^rndern

mstoclxiensis).

h;n todos los certificados se especif.ica si se trata

dP variedades inmunes o no imm^nPS a la çarna negra.

(2) Plantas de alto crecimiento, hojas estrechas, profusa
floracíón v tardías.

(3) Plantas de aspecto silvestre, con muchos tallos delgados.
hojas simplíficadas con ^ecundarias ausentes o muy pequeftas
Y con pocas flores o sín flores.
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INTORMACIONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios
Prórroga de las autorizaciones provisionales para pro-

ducir semi^la tolerada de alfalfa, tréboles y esparceta

En el «Boletín Oficial del Es-
tado del día ') de •jtmio de 1q53
5e publica una Orden del Mi-
nisterio de Agricultura cuya
parte dispositiva dice así :

Artículo tínico. Las autori-
zaciones provisionales p a r a
producir semilla tolerada de
alfalfa, tréholes v esparceta,

concedidas al amparo de la Or-
den de 8 de marzo de 1950, v
que no hayan sido anuladas por
e1 Instituto Nacional de Semi-
Ilas Selectas, quedan prorroga-
das hasta ] de octubre de 1953.

Madricl. 27 de mayo de 1953.
C:IVFST.4NY.

Rectificaciones a las normas para regular la campaña
cerealista 1953-54

F.n el ní^mero tíltimo dc AcRt-
cuiJTUa,a publicáhamos el Decre-
to del Ministerio de Agricultura
fecha 13 del pasado mes de ma-
^^o, publicado en el «Boletín Ofi-
cial» del 2F del mismo mes. P'os-
teriorment.e, en el «Boletín» del
9 de actual, se publican las si-
^uientes rectificaciones ^ ]os ar-
t ículos 10, 12 v 7 5 del menciona-
do Decreto, c^ue quedan redac-
tados del modo siguiente :

Artículo décimo. P a r a 1 a
campaña de recogida que co-
^nienza el tmo de junio de mil
novecientos cincuenta y tres y
tcrmina en tmo de mayo cle mil
no^-ecientos cincuenta v cuatro.
cl precio hase de tasa del tri^n
en España que abonará cl Ser•-
vicio Nacional del Trigo para el
t ipo primero, definido en el ar
tículo sexto, cualquiera qne sea
el lu^ar de procedencia. será el
dc doscientas pesetas quintal
métrico para mercancía sana.
seca v limpia, sin en^^ase. pesa-
da v estihada en almacén del
^cr^^icio Nacional del Trigo.

El trigo procedente del cobro
de rcntas se pagará por el Ser-
^^icio Nacional del Trigo al refe-
rido prccio hase.

El Servicio Nacional del Tri-
go abonará a los agricultores,
sobre el precio base, tma prima

pesetas por quintal mzt.^ico, re-
sultando, por tanto, un precio
para trigo de tipo candeal fino
y similares, tipo primero, de
cuatrocientas dos pesetas el
quintal métrico.

Los tipos segundo y tercero
sufrirán, por razones de su ca-
lidad, un descuento en la prima
de producción de diez pesetas el
c{uintal métrico, y e] tipo cuar-
to una deducción de veinticinco
pesetas en el quintal métrico.

E1 cent^eno de tipo comercial
normal se abonará por el Sci^-
^-icio Nacional dcl Trigo al pre-
cio de doscientas setenta y c•in-
c•o ttesetas el quintal métrico.

El precio base para el tipo
primero de trigo y las deduc-
ciones fijadas para los tipos sc-
gtmdo, tercero y cuarto, así co-
mo cl precio del centeno, regi-
rán durante los meses de it^-
nio a octubre, inclusive, estable-
ciéndose para las escalas de in-
cremento por depósito y con-
set•vación de mercancía por el
agricultor :

Noviemhr^^ ... ?.0^ ?.0O
Diciembrc^ ... ^}.00 3.00
Enem ......... fi.00 4.nn
Fehrero ...... 3.00 4.00
Marzo ......... 10.00 F.00
Ahril .......... 12.00 7,00

de producción de doscientas dos i,os trigos tempranos prodt^-

cidos en las provincias defici-
tarias del litoral mediterráneo
de España-Málaga, Almería,
M u r c i a, Alicante, Valencia.
Castellón. Tarragona y Barce-
lona-que sean ofrecidos en
venta el Servicio Nacional del
Trigo durante los meses de ma-
vo y jtmio de mil novecientos
cincuenta y tres podrán gozar
del incremento por depósito ^^
conservación, que será regttla-
do por el Servicio Nacional del
Tri go.

Los tri^os nroducidos en te-
rrenos meiorados al amparo ^^e
la Orden conltmta de ]os Minis-
terios de A^ricultura v de In-
dustria ,y Comercio de veinti-
siete de enero de mil novecien-
tos cincuenta nodrán ser ad-
quiridos nor el Servicio Nacio-
nal del Tri,^o con una prima de
setenta t^esetas por quital mé-
trico sohre el precio correspon-
diente a su tipo comercial.

Los ^astos que se ocasioncn
por este concento se satisfarán
con car^o a las corresttondien-
tes cuentas de la Comisaría C.e-
n c r a 1 de Ah^^stecimientos ^•
Transi^ortes v del Servicio Na-
rional dcl Tri^o, nrevia anro-
h a c i ó n nor el Ministerio rtc
Aricultura de la onorttma pr^-
nuesta en ta] sentido de tmo 1^
ot ro de amhos nr^anismos.

Artículo doce. A Ins efecto^
de lo disnuesto en el artículo
once del Decreto-]ev de nrde-
nación Tri^•uera. de ^-eintitt•és
de a^osto de mil no^^ecientos
treinta v siete. artículo setenta
v seis S^ setenta v ocho del Re-
^lamento nara su anlicación. dc
seis dc octubre de mil nov^-
cientoc treinta v ^ietr v Ley dc
treinta de lunio dc mil novc-
^ientos cuarenta v tmo, todo^a
los nroductos que reciha el Ser-
vicio Nacional del Tri^o duran-
te ]a camnaña de recogida nue
se regula por el presente T^e-
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creto, sean nacionales o impor-
tados, los venderá a los pre-
cios que resulten de incremen-
tar en ocho pesetas por quin-
tal métrico los de adquisición
para sufragar los gastos comer-
^lialhs,^ ^almacenamientos y fi-
nanciación de los productos ad-
quirid^os. A efectos de venta,
se considerará para el trigo y
centeno como precio de adqui-
sición el fijado para compra en
el mes de marzo.

Para compensar al Servicio
Nacional del Trigo de las pér-
didas y gastos producidos por
conservación y almacenamien-
to de cereales panificable du-
rante la campaña, formación y
conservación de las reservas
panificables durante la campa-
de las reservas nacionales, bien
sean producidas en España o
importadas, así como por las
pérdidas y gastos producidos
en las indemnizaciones a tri-
gos y centenos más limpios que
el tipo normal, y demás pérdi-
das derivadas de su específica
labor comercial, el Servicio Na-
cional del Trigo recargará el
precio de venta del trigo y
ĉenteno en cuatro pesetas el
quintal métrico.

El Servicio Nacional del Tri-
go entregará la mercancía pesa-
da, situada a pie de báscula en
panera o almacén corriente.

En las ventas de trigo, cen-
teno ,v demás productos del
Servicio Nacional del Trigo a
los fabricantes de harinas u
ntros compradores se tendrán
en cuenta las bonificaciones o
gravámenes correspondientes al
estado de limpieza y se^quedad
de los trigos, así como el lugar
y condicionees de su entrega
en granero o silo que se tra-
duzcan en economía o gasto co-
mercialmente valorable, liaui-
dándose estas diferencias por
los adjudicatarios separadamen-
te de] precio de venta.

Estas normas serán de espe-
cial aplicación a los trigos lim-
piados y entregados en los si-
los en condiciones comerciales
especialmente beneficiosas pa-
ra los compradores.

Los cereales panificables re-

servados por los agricultores
para propio consumo que se
acrediten y autoricen por el
Servicio Nacional del Trigo con
destino a reserva de consumo
de agricultores, rentistas o ígua-
ladores se consideran a todos
los efectos como objeto de com-
pra-venta por el Servicio, bien
sean molturados en régimen de
fábrica o de maquila.

Artículo quince. L o s agri-
cultores productores de trigo
nara semilla, en aplicación del
Decreto del Ministerio de Agri-
cultura de nueve de noviembre
de mil novecientos cincuenta v
uno, vendrán obligados a en-
tregar aquél antes del quince

de septiembre al Organismo co-
rrespondiente.

L;as primas establecidas cn
los artículos quinto y sexto dc
dicho Decreto que fueron cal-
culadas sob^re los precios de cu-
po forzoso de la campaña mil
novecientos cincuenta y uno-
cincuenta y dos serán para la
campaña mil novecientos cin-
cuenta y tres-cincuenta y cua-
tro de cuarenta y dieciséis pe-
setas por quintal métrico para
los trigos «puros» y «habilita-
dos» , respectivamente.

El Servicio Nacional del Tri-
go pagará estas primas con in-
dependencia del valor comer-
cial del trigo correspondiente.

Regulación de la producción y comercio de la semilla
híbrida de maíz

En el «Boletín Oficial del
Estado» del día 17 de junio
de 1953 se publica una Orden
del Ministerio de Agricultura,
fecha 27 del pasado mes de
mayo, por la que se regula la
producción y somercio de la se-
milla híbrida de maíz, de la for-
ma siguiente :

I. REQUISITOS GF.NF,RALES PARA

LA PRODUCCIÓN DF. SIMIEN-

'rF, DE MAÍZ.

1.° Para poder producir se-
millas comerciales de maíz,
tanto de híbridos como de sus
parentales, es necesario que las
Entidades oficiales o particula-
res que a ello se dediquen es-
tén autorizadas por el Ministe-
rio de Agricultura y sometidas
a la Inspección del Estado por
medio del Instituto Nacional
para la Producción de Semillas
Selectas, encargado de la certi-
ficación de estas simientes.

2^.p ^Fn _las soli^citudes que
se eleven al Ministerio de Agri-
cultura con la finalidad de ob-
tener la mencionada autoriza-
ción, se indicará :

al Nombre y organización
genera] de la Entidad.

bl Clases de semilla. varie-
dades y ritmos de producción.

cl ari:gen de la semilla y
métodos de obtención, indican-
do, en e] caso de fecundaciones

dirigidas, la procedencia de sus
progenitores.

d) Descripción de los carac-
teres morfológicos de dichos
progenitores, así como de las
simientes y de las plantas re-
sultantes.

e) Características y ciclos
vegetativos de los maíces, con
indicación de las zonas de di-
fusión, épocas de siembra y fi-
nes culturales, para los que se
consideran adecuados.

f) Personal técnico y me-
dios de que dispone.

3.° Las Entidades autoriza-
das que tengan necesidad de
importar material progenitor,
deberán solicitar del Instituto
Nacional para la Producción de
Semillas Selectas la oportuna
aprobación, especificando deta-
lladamente dicho material y su
cuantía.

4.° E1 Instituto Nacional pa-
ra la Producción de Semillas
Selectas, a la vista de los in-
tereses nacionales y de sus an-
tecedentes técnicos, podrá in-
dicar a las Entidades produc-
toras la conveniencia de pro-
ducir determinados tipos de si-
miente de maíz con el fin de
orientar convenientemente ]a
producción.

5.° Las categorías de maí-
ces a que se hace referencia en
la presente Orden se definen
del modo siguiente :
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a) Lí^zea^ p^w^^a.-Se conside-
rará como tal a una línea rela-
! ivamente homogénea y esta-
hle, ohtenida como resultado de
no ^uenos de cinco generacio-
ne^ autofecundadas con ade-
<•uada selección.

bl Kíb^•ido si^nt.ple f undacio-
»al.-Se considerará como tal
a 1a primera generación de un
cruce entre dos líneas puras•
,iendo su destino el ser usado
para la producción de ]os híbri-
dos que se definen en ]os apar-
tados d) y cl. así como de «Top-
cross».

cl Híbrido simple.-Se con-
^iderará como tal a la primera
l;eneración de un cruce entre
dos líneas puras.

dl Híbrido de tres lzn.e,a.s.-
Se considerará como tal a la
pr•imera generación de un cru-
ce cntre un híbrido simple fun-
dacional y una línea pura.

el ^Iíbrid^o doble.-Se con-
^iderará como tal a la primera
generación de tm cruce ent.re
dos híbridos simples fundacio-
nales.

0!° Además de las catego-
rías de maíces a que se hace
referencia en e1 número cinco
de esta Orden, se certificará por
el Instituto Nacional para la
Producción de Semillas Selec-
tas y se autorizará la venta del
cruce de línea pura o híbrido
simple, por variedad, conocido
internacionalmente por el nom-
hre de «Top-cross» (que será
como se designe comercialmen-
te en etiquetas, envases y pro-
pagandal, considerándose como
tal a la primera generación de
rm cruce entre una línea pura
y tma variedad de polinización
libre^ homo^énea o entre tm hí-
brido simple ftmdacional y una
variedad de poiinización lihre
homogénea.

7.° Anualmente, y con ]a
dchida anticipación, las Enti-
dades autorizadas someterán a
la aprobación del Instituto Na-
cinonal para la Producción de
Semillas Selectas los planes de
producción. detallando varieda-
des a multiolicar: superficies
de siembra de cada una ; nom-
hre de los agricultores produc-
tores, así como de las fincas.
términos municipales y provin-

cias en que estén enclavadas ;
época aproximada de siembra
y todos aquellos datos que per-
mitan la perfecta localización
de las parcelas destinadas a la
producción.

Las mencionadas Entidades
productoras de semilla híbrida
dispondrán, obligatoriamente,
del personal necesario para
realizar una cuidadosa vigilan-
cia e inspección de todos ]os
cultivos, tanto en las fincas pro-
pias como en las de colabora-
oión; no pudiéndose cultivar
en cada finca, salvo autoriza-
ción expresa del Instituto v
con la finalidad de producir se-
mi]la más que una sola varie-
dad de maíz.

Cuando las Entidades autori-
zadas utilicen para la produc-
ción cultivadores colaborado-
res, deberán presentar a la
aprobación del Instituto mode-
lo de contrato a suscribir rnn
ellos.

8.° Aprobados 1 o s planes
anuales de producción por el
Inst.ituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas.
las Entidades productoras de-
berán comunicar al mismo, con
suficiente antelación, la fecha en
que se iniciará la siembra en
cada parcela.

Tan pronto se terminen las
operaciones de siembra en cada
comarca, comunicarán las su-
nerficies que definitivamente
hayan sembrado de cada varie-
dad, y en el caso de que se efec-
tí^en siembras de primera y se-
gunda cosecha, no se esperará
a que hayan finalizado éstas
para comtmicar las superficies
sembradas en la primera.

tl.° Las parcelas de produc-
ción de simiente híbrida debe-
rán cultivarse cuidadosamente,
manteniéndolas siempre ]ibres
de malas hierbas. Las líneas
parentales masculinas estarán
claramente identificadas p o r
medio de señales fijas, no pu-
diendo realizarse resiembras en
las líneas de parentales femeni-
nos, salvo aut.orización expre-
sa del Instituto Nacional para
la Producción de Semillas Se-
lectas, dada para cada parcela.

10. En el transcurso de la
veget.ación, las Entidades auto-

rizadas comunicarán, con la de-
bida anticipación, el Instituto
Nacional para la Producción de
Semillas Selectas, y para cada
parcela de producción. los si-
guientes datos:

al Fecha en que se inicia
]a floración masculina del pa-
rental femenino.

bl Fecha en que finaliza di-
cha floración.

cl Fecha en que se iniciará
1 a recolección, advirtiéndose
que en las parcelas de produc-
ción de simient.e híhrida es obli-
gatorio realizar aisladamente le
de cada parental, debiéndose
comenzar por el parental mas-
culino.

dl Fecha en que finaliza es-
ta operación, indicando ^los lu-
gares donde queda almacenada
la cosecha, dejando claramente
separadas las producciones de
machos ,y hembras.

e) Fecha en que se inician
las operaciones de secado, se-
lección en mazorca, desgrana-
do, limpia y tratamiento de la
simiente indicando nuevamen-
te los lugares de almacenamien-
to, caso de que éstos hubieran
variado.

Dada la importancia de todos
los datos solicitados en estos
apartados, la falta de comuni-
cación de alguno de ellos podrá
ser causa suficiente para que
no se certifique la partida de
que se trate.

11. Aunque para la certifi-
cación y venta de la simiente se
exi^e que tenga ésta un conte-
nido máximo de humedad del
l4 por 100, se admitirá que pue-
da realizarse e] desgrane con
tma humedad del 16 por 100.
siendo rechazadas las partida^
desgranadas que sobrepasen es-
te contenido de humedad.

Si para el desecado de las
mazorcas de maíz se utilizan
lorocedimient^os artifiaiales• en
ningún momento podrán some-
terse aquéllas a temperaturas
suneriores a 41 grados.

Con ob.jeto de que por el Ins-
tituto Nacional para la Produc-
ción de Semillas Selectas pue-
da comprobarse en todo mo-
mento el exacto cumplimiento
de cuanto se dispone en el ntí-
mero diez de esta Orden v en
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el presente, el personal del mis-
mo deberá tener libre acceso a
los campos de producción y al-
macenes, sin necesidad de pre-
vio aviso.

11.-R,E4ZUISI'('OS ESPECÍFICOS PA-

RA LA PRODUCCPÓN DE SI-

MIENTES HÍRRIDAS COMER-

crALEs

12. Se considerarán simien-
tes híbridas comerciales ]as de
las cuatro categorias siguien-
tes : híbridos dobles, híbridos
de tres líneas, híbridos simples
y cTop-cross» , qtre han sido d-
finidas en los números 5 y 6 de
esta Orden, no pudiéndose uti-
lizar para producir simiente.

Para t,odos los efectos, en este
apartado y en los siguientes se
denominarán plantas hembras
todas aquellas en que se ha de
producir el grano para simien-
te, y plantas machos, los que
producen el polen necesario pa-
ra efectuar el cruzamiento.

13. Para que puedan produ-
cirse los híbridos comerciales a
que se hace re^flerencia en e1_
número 12 de esta Orden, será
condición esencial que los pa-
rentales de estos híbridos ha-
yan sido certificados por el Ins-
tituto Nacional para la Produc-
ción de Semillas Selectas o pro-
cedan de importaciones autori-
zadas por el mismo ; y en caso
de «Top-cross», que la semilla
de la nar•iedad de polinización
iibre proceda de un campo ins-
p e c c i o n a do y expresamente
aprohado para tal fin l^^or el in-
dicado Instituto.

14. C o n independencia de
las condiciones que se indican
en el níimero 73 de esta Or.den.
para que pueda ser aprobada la
producción de cada híbrido co-
mercial, es imprescindible que
ha,ya sido envasada y reconoci-
da la conveniencia de su multi-
plicación por el Instituto Na-
cional para la Producción de
Semillas Selectas.

15. En todo campo de pro-
ducción de híbridos comercia-
les, la distancia mínima de las
plantas hembras, en cualquier
dir^cción, a otra siembra de
maíces, no será inferior a 200
metros, cualquiera que sea el

ciclo y época de siembra de los
mencionados maíces.

Esta distancia podrá ser in-
ferior cuando se rodee todo el
campo de producción (incluso
las cabeceras) por hileras de
plantas machos, cuyo número
se fijará de acuerdo con las nor-
mas que dicte el Instituto Na-
cional paI•a la Producción de
Semillas Selectas.

Las hileras de plantas ma-
chos que se siembren como bor-
de deberán plantarse con la
misma simiente v en la misma
fecha en que se siembren en el
campo los progenitores machos.
y en ningtín caso deberán estar
separadas más de diez metros
de las hileras de plantas hem-
bras, ni tener numerosas ma-
rras, plantas que no emitan po-
len o hayan sido despenachadas.

Caso de existir otros maíces
a distancia inferior a las admi-
tidas, podrá corregirse el aisla-
miento con la completa destruc-
ción, pero no con el despena-
chado, del campo contaminador
antes de que sus plantas hayan
emitido el penacho.

Podrá autorizarse que la dis-
tancia mínima exigida sea in-
ferior a la señalada en el caso
de que existan barreras de obs-
táculos naturales que dificulten
el traslado del polen.

16. En todo campo de pro-
ducción de semilla híbrida de-
herá efectuarse el despenacha-
do de ]as plantas hembras con
anterioridad a que emitan po-
]en, de tal modo que :

al Todo campo que en una
inspección tenga más del 1 por
100 de las plantas hembras con
penachos con las anteras fuera
de las glumas, o si en tres ins-
pecciones suman un total de
más del 2 por 100 de estas plan-
tas con penachos, será recha-
zada.

hl A1 efectuar el conteo de
las plantas hembras con pena-
cho, se tendrán en cuenta t.am-
hién los hijuelos que tengan pe-
nacho o las porciones de pena-
cho que en total tengan más de
cinco centímetros del tallo cen-
tral, o del tallo central más ra-
mas, con las anteras fuera de
las glumas.

Para que sean aplicablea las

e x i g e n cias mencionadas, las
plantas hembras de las parce-
las deberán tener los pistilos re-
ceptivos fuera de las espatas,
por lo menos, en el 5 por 100
de las plant.as.

17. No se certificará la se-
rnilla que proceda de un campo
en el que exista más del 2 por
1.000 de plantas machos clara-
mente fuera de tipo, o más del
3 por 100 de plantas machos de
tipo dudoso que hayan emitido
polen.

Tampoco se cert.ificará la se-
milla si en el momento de la úl-
tima inspección, estando la co-
secha en pie, existía más del 2
por 1.000 de plantas hembras
claramcnte fuera de tipo, o más
del 2 por 100 de plantas hem-
bras de tipo dudoso.

l I l.-Ii, E Q U I SITOS ESPECÍF'ICOS

PARA LA PRODUCCI^ÓN DE

HÍRRIDOS SIMPLF.S FUNDA-

CIONALES

] 8 Para producir los híbri-
dos simples fundacionales es
necesario que la semilla de ca-
da parental sea una línea pura
certificada por el Instituto Na-
cional para la Producción de
Semillas Selectas o proceder dc
importaciones autorizadas por
el mencionado Instituta

19. Todo campo destinado a
la producción de un híbrido
^imple fundacional deberá es-
tar situado a no menos de 300
metros de cualquier otro campo
dc^ maíz. ^

Caso de que existan otros
nlaíces a distancia inferior a
300 metros, podrá corregirse c^l
aislamiento por la total destruc-
ción, pero no por el despena-
chado, de las parcelas de maí-
ces que puedan contaminar la
siembra. Esta dest.rucción de-
berá hacerse antes de que las
plantas de las parcelas conta-
minadoras emitan el penacho.

20. En la praducción de hí-
hridos simples ftmdacionales. la
proporción de plantas hembras
y machos no podrá ser nunca
superior a la de 3 a 1, y la po-
hlación mínima de plantas ma-
chos será de 6.000 por hectárea,
no incluyéndose en este conteo
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las plantas que no emitan po-
len.

No se certificará la simiente
procedente de campos en que
estando receptivos los pistilos
en las plantas hembras, la de-
hiscencia de las anteras en las
plant.as machos tarde un exce-
sivo nílmero de días en produ-
cirse, permitiendo un posihle
alto porcentaje de contamina-
ción.

21. En todo campo de pro-
ducción de semilla de híbridos
simples fundacionales deherá
efectuarse el despenachado de
las plantas hembras con ante-
rioridad a que emitan polen, de
tal modo que:

a) Todo campo que Pn una
inspección tenga más del 1 por
l00 de las plantas hembras con
penachos con las anteras fuera
de ]as glumas, o si en tres ins-
pecciones suman tm total de
más del 2 por l00 de estas plan-
tas con penacho, será recha-
zado.

bl A1 efectuar el conteo de
las plantas hembras con pena-
cho se tendrán en cuent.a tam-
hién los hijuelos que tengan pe-
nacho o]as porciones de pena-
cho que en total tengan más de
cinco centímet.ros del tallo cen-
tral, o del tallo central más ra-
mas, con las anteras fuera de
las glumas.

Para que sean aplicables las
exigencias mencionadas, 1 a s
plantas hembras de las parcelas
deberán tener los pistilos recep-
tivos fuera de las espatas, por
lo menos, en el 5 por 100 de las
plantas.

22. Las plantas claramente
fuera de tipo o con tipo dudoso,
en cualquiera de los parentales,
d e b e r á n ser completamente
destruídas, así como sus hijue-
los, antes de que emitan polen.
I^as plantas que muestren cla-
ramente un vigor híbrido o sean
netamente diferentes del tipo
de ]as líneas puras que se ins-
peccionen, serán clasificadas co-
mo plantas fuera de tipo.

No se certificará la semilla
procedente dc: un campo en el
que e^ista más del 1 por 1.000
de plantas machos claramente
fuera de tii>o, o má^ del 2 por

] 00 de plantas machos de tipo
dudoso que hayan emitido po-
len.

Tampoco se certificará la se-
milla si en el momento de la tíl-
tima inspección, estando la co-
: echa en pie, existían más del
1 por 1.000 de plantas hembras
claramente fuera de tipo, o más
del 2 por 100 de plantas de tipo
dudoso.

23. La semilla de híbridos
simples fundacionales será ins-
peccionada por el Instituto Na-
cional para la Producción de
Semillas Selectas antes de ser
desgranada, n o certificándose
las part idas que se hayan des-
granada sin haberse cumplido
este requisito. Cuando se reali-
ce esta inspección, la simiente
no podrá contener más del ]
por 1.000 de mazorcas clara-
mente fuera de tipo, o más del
'? por 1.000 de mazorcas con
granos fuera de tipo en lo que
se refiere a color, tamaño, textu-
ra u otras características.

Para la semilla de híbridos
simples fundacionales no se
exigirá una germinación míni-
ma, aunque sí el que esta espe-
cificación figure en las etiquetas
correspondientes. Las restantes
condiciones que han de satisfa-
cer estos híbridos son las que se
relacionan en el número 34 de
esta Orden.

IV.-R, E Q L1 I SITOS ESPECÍFICOS

PARA LA PRODUCCIÓN DF.

I.AS LÍNEAS PURAS

24. Para certificar una línea
pura es necesario que proceda
de algún Centro de investiga-
ción español o extranjero ; de
alguna importación que haya
sido prevriamente autorizada por
el Instituto Nacional para la
Producción de Semillas Selec-
tas, o que haya sido aprobada
su multiplicación por el mismo.

25. T,as parcelas de produc-
ción dc líncas puras estarán si-
tuadas a tma distancia superior
a los 300 metros de otro campo
cualquiera de maíces.

Caso de existir otros maíces
a distancia inferior a los men-
cionados 300 metros, podrá co-
rregirse e] aislamiento con la

total destrucción, pero no por
despenachado, de los menciona-
dc^s maíces, antes de que nin-
guna planta haya emitido el pe-
nachu.

3E,. I^as plantas netamente
fuera de tipo deberán ser elimi-
nadas por su completa destruc-
ción, así como sus hijuelos.
También deberán eliminarse las
plantas de tipo dudoso y todas
aquellas que muestren vigor
híbrido, considerándose e s t a s
últimas como plantas claramen-
te fuera de tipo.

Se desechará toda parcela en
la cual más del 1 por 1.000 de
plantas netamente fuera de ti-
po o más del 2 por 100 de plan-
tas de tipo dudoso hayan emiti-
do polen, siempre que más del
^i por 100 de las plantas tengan
l^s pistilos receptores fuera de
las espatas.

Los hijuelos con penacho 0
las porciones de penacho de
plantas fuera de tipo se conta-
rán independientemente siem-
pre que estas porciones tengan,
por lo menos, cinco centímetros
del tallo central o del tallo cen-
tral más ramas laterales, con
]as anteras fuera de las glumas.

27. Es requisito esencial que
la cosecha de líneas puras sea
inspeccionada por el Instittrt^^
Nacional^ para la Producción de
Semillas Selectas estando en
mazorca, no certificándose las
partidas para las que no se ha-
ya cumplido este requisit.o.

La simiente de las líneas pu-
ras no podrá contener más del
1 por 1.000 de mazorcas fuera
de tipo o más del 2 por 1.000
de marzorcas con grano fuera
de tipo en lo que se refiere a
color, tamaño, textura u otras
características. Estas mazorca^
pocírán aceptarse, no incluyén-
dose en el conteo, siempre que
los granos fuera de tipo hayan
sido quitados a mano.

Para la simiente de líneas pu-
ras no habrá ninguna exigencia
en cuanto a germinación míni-
ma, aunque este dato deberá fi-
gurar en las etiquetas corres-
pondientes, cumpliéndose 1 a s
restantes condiciones que se
exigen en el ntímero 3-1 de esta
(lyden.
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V.-REQUISITOS GENERALES PARA

EL COMERCIO DE LA SEMI-

LLA HÍBRIDA DE MAÍZ

28. De acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 6.° del De-
creto de 17 de agosto de 1951.
no podrá venderse ninguna se-
milla de híbridos de maíz sin la
autorización del Instituto Na-
cional para la Producción de
Semillas Selectas, debiendo es-
tar todas las partidas certifica-
das y precintadas por dicho ()r-
ganismo, quedando terminante-
mente prohibida la vent.a ca
granel» de estas semillas.

29. Para evitar confusiones
o engaños, únicamente se per-
mitirá el uso de la palabra «hí-
brido», solo o en palabras com-
puestas y en la referencia a la
semilla de maíz, en las etique-
tas, envases, propaganda, etcé-
tera, cuando las simientes se
ajusten a las definiciones dadati
en el número 5 de esta Orden,
considerándose como fraude el
uso de la mencionada palabra
en los demás casos.

30. Cuando se trate de maí-
ces híbridos de origen exótir_o,
será obligatorio conservar las
denominaciones que tengan en
sus países de origen, tanto si la
semilla procede de importacio-
nes directas, como si se produ-
ce en España por el cruce de
progenitores importados, cual-
quiera que sea su grado.

31. La certificación, precin-
tado y toma de muestras se rea-
lizará de acuerdo con las nor-
mas que dicte el Instituto Na-
cional para la Producción de
Semillas Selectas, y los análisis
y ensayos de dichas muestras se
verificarán de acuerdo con el
método rápido del Reglame-lto
de la Asociación Internacional
de Ensayos de Semillas.

32. Los envases en que cir-
cule esta simiente deberán 1le-
var impreso, obligatoriamente.
el nombre de la Entidad pro-
ductora, la clase y categbría de
la simiente y la variedad conte-
nida en cada uno. Estas ins-
cripciones se harán en caracte-
res que permitan su fácil lectu-
ra e identificación, debiendo so-
meterse a la aprobación del Ins-
tituto Nacional para la Produc-
ción de Semillas Select.as.

33. lndependientemente de
lo indicado en el número 32 de
esta Orden, las Entidades pro-
ductoras deberán fijar en todos
los envases, e incluir copia en
su interior, unas etiquetas en
las que figuren las siguientes
especificaciones: siendo por ello
las únicas responsables de la
veracidad de los datos que en
las mismas se especifican y,
muy especialmente, de la capa-
icdad germinativa garantizada :

A^nverso

a) Nombre de la F.ntidad
productora.

b) Clase de simiente (híbri-
do doble, «Top-cross), etc.).

c) Tamaño y forma.
d) Categoría.
e) Una indicación de que la

semilla contenida en el envase
satisface las garantías que al
dorso se especifican.

Reverso

a) Lugar de producción de
la simiente.

bl Año de cosecha.
c) Partida a que pertenece.

d) Lote a que pertenece.

e) Variedad contenida en el
envase.

fl Pureza, expresada en tan-
to por ciento.

g) Tanto por ciento de otras
variedades.

h) Tanto por ciento de ma-
terias inertes.

i) Tanto por ciento de ma-
]as hierbas.

j) P o d e r germinativo, ex-
presado en tanto por ciento.

k) Fecha en que se realizó
el análisis.

1) En el caso de que se haya
sometido la simiente a algún
tI•atamiento anticriptogámico de
insecticidas, hormonas, etc., se
hará constar el nombre del pro-
ductor, con indicación expresa,
si dicho tratamiento es veneno-
so e inutiliza a la simiente para
su uso como alimento.

L a s Entidades productoras
deberán someter a la aproba-
ción del Instituto Nacional para
la Producción de Semillas SP-

lectas los modelos de etiquc•ta^
que vayan a adoptar.

34. No se permitirá la cir-
culación y venta de la simiente
que no satisfaga las condiciones
siguientes:

a) Tener u n a germinación
mínima del 90 por 100 (excep-
ción hecha, como se ha indica-
do, de los híbridos simples fun-
dacionales y de las líneas pu-
ras).

b) Tener una pureza míni-
ma del 98 por 100.

c) Tener un contenido má-
ximo de otras variedades del
0,2 por 100.

d) Tener un contenido má-
ximo de materias inertes del 2
por 100.

e) Tener el 0 por 100 de ma-
las hierbas.

f) Tener un contenido má-
ximo de humedad del ] 4 por
100.

35. Las semillas, que ade-
más de cumplir los requisitos
generales verifiquen las condi-
ciones que se exigen en el nú-
mero 34 de esta Orden, se cla-
sificarán como de primera ca-
tegoría y se certificarán con eti-
queta de color azul. En deter-
minadas circunstancias, el Ins-
t ituto Nacional para la Produc-
ción de Semillas Selecta^ podrá
autorizar la venta de algtma
partida que no cumpla con to-
dos los requisitos mencionados,
salvo el de pureza genética, cer-
tificándose las partidas como de
segunda categoría con etiqueta
especial de color rojo, indicán-
close de manera explícita en
punto dicha semilla no se ajus-
ta a las normas exigidas para
las de primera categol•ía.

36. Se admitirá la venta de
los posibles remanentes que las
Entidades tengan de la campa-
ña anterior, siempre que se
vuelva a verificar el análisis de
la semilla y se consigne en las
etiquetas el año de producción.

Terminan estas normas con
cuatro apartados más, en los
que se especifica que en todo lo
referente a comercio y propa-
ganda regirá la Orden del Mi-
nisterio de Agricultura de 18 de
febrero de 1950.
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MIRANDO AL EX^ERIOR
DOS CENTENARIOS

A fines de abril se celebró en
Lisboa el primer centenario de la
institución en Portugal de la en-
señanza superior agrícola, repre-
sentada actualmente por el Insti-
tuto Superior de Agronomía, bello
conjunto de edificios situado en la
Tapada de Ajuda, en hermoso pa-
raje que domina la magnífica des-
embocadura del Tajo.

La solemne sesión de apertura
estuvo presidida por el Jefe del
Estado, General Craveiro Lopes,
rodeado de las más altas autori-
dades administrativas y académi-
cas. A1 centenario fueron invita-
dos numerosos profesores extran-
jeros, entre ellos españoles, y se
celebró un ciclo de conferencias.
En su discurso de salutación, el
Director del Instituto, el Ingeniero
agrónomo André Navarro, anun-
ció que la Escuela Portuguesa de
Agronomía inculcaba a sus alum-
nos el siguiente lema : «Investigar
en la duda y realizar en la fe.»
i Magnífico lema para la juventud
que, provista de sus flamantes di-
plomas, tienen que enfrentarse
con los problemas agronómicos,
cada día más complejos y más ur-
gentes ! Investigar en la duda. i Y
cuánto hay aún que investigar !
Realizar en la fe. ^ Y cuánto hay
aún que realizar !

E1 despertar esa fe tan necesa-
ria en la juventud es el objetivo
más precioso a que ha de tender
toda la preparación escolar del es-
tudianté de agronomía dura^te su
permanencia en las aulas, y para
eso, los métodos y los medios de
enseñanza han de ser los aprapia-
dos a fin de avivar y fortalecer esa
imprescindible fe en la ciencia y
en la propia capacidad. Esto se
olvida con lamentable frecuencia.

El primer establecimiento portu-
gués de enseñanza superior agrí-
cola se fundó en una época en que
apenas se suponía la necesidad de
apoyar la práctica de la explota-
ción de la tierra en la aplicación
de los principios de algunas cien-
cias que se constituían rápidamen-
te en el esplendoroso siglo x^X,
tan calumniado por ciertos ele-
mentos. A mediados del siglo,

cuando la revolución industrial es-
taba ya en plena marcha, la Agri-
cultura, aun empequeñecida y ti-
morata, padecía de un marasmo
secular y se comportaba como si
quisiera replegarse sobre ella mis-
ma, aislándose de la revolución
científica y económica que se des-
encadenaba a su alrededor.

En este tiempo, en que apenas
se reconocía la existencia de una
ciencia agrícola, ya en Portugal
algunos hombres trabajaban para
estructurarla : la agronomía por-
tuguesa emprendía un proceso de
formación por los esfuerzos de Fe-
rreira Lapa y Bernardo Lima, que
seguían las huellas de la ciencia
mundial. Entonces surgió en Eu-
ropa el grupo de precursores agró-
nomos que con Berthelot, Liebig,
Gradeau, Lawes y Gilbert y otros,
a la cabeza, trataban de determi-
nar lo que había de común entre
el trabajo de la tierra y las indus-
trias manufactureras que avanza-
ban con vertiginosa rapidez. Para
aquellos hombres las ^plantas y los
animales domésticos eran verdade-
ras máquinas de transformación de
las materias primas minerales en
materia vegetal, y ésta en materia
animal, y que funcionaban desde
millares de años sin que se hubie-
ran estudiado las leyes que regían
sus procesos transformadores. Y
buscaban esas leyes.

Marcado ya el rumbo de estos
estudios, en las naciones más ade-
lantadas de Europa, por el grupo
de sabios citado, y comenzado el
camino de la experimentación en
pleno campo en Rothamsted (In-
glaterra), los demás pueblos sin-
tieron la neecsidad de unirse a es-
ta caravana de investigadores.
Portugal se adhirió al movimiento
en 1853, y fundó su primer lnstí-
tuto General de Agricultura, en
donde se reunieron los precurso-
res Ferreira Lapa, el notable quí-
mico ; Silvestre Bernardo Lima, el
zootécnico que inventarió, carac-
terizó y describió con minuciosa
exactitud las razas de ganado por-
tuguesas ; Barros Gómez, el Inge-
niero de 1Vlontes que organizó la
explotación de los bosques nacio-

nales y definió las regiones fiaio-
gráficas del continente portugués.

A éstos siguió una brillante cor-
te de discípulos, que fundamenta-
ron los pilares de la ciencia agro-
nómica en Portugal, constituyendo
agrupaciones como la Sociedad de
Ciencias Agronómicas, que dió re-
levante ^prestigio a la Asociación
de Agricultura, de donde salieron
hombres eminentes que honraron
las cátedras de agricultura y de
zootecnia y se distinguieron en la
Ciencia, en la Política y' en la
Prensa.

Hoy la ciencia agronómica en
Portugal raya a gran altura, y los
hombres que la dirigen son de to-
dos bien conocidos. La enseñanza
superior ha sido reorganizada en
febrero pasado para actualizarla
con relación a las nuevas adquisi-
ciones de la Ciencia y preparar
mejor el plantel de jóvenes que en
la metrópoli y en las colonias ha
de encumbrar aún más la agrono-
mía portuguesa.

Otro centenario ha sido celebra-
do en Suiza al cumplir el siglo de
existencia la Escuela de Agricul-
tura de Strickhof, en el Cantón de
Zurich. Su comienzo fué modesto
y accidentado, pues desde doce
años antes de su fundación, el
profesor Oswald Heer luchaba por
la creación de una Escuela de
Agricultura, teniendo que vencer
las resistencias que en aquella épo-
ca presentaban ciertos consejeros
más o menos miopes. Abrió el
centro sus puertas con catorce
alumnos y tres profesores, tenien-
do como finca de enseñanza prác-
tica una granja perteneciente al
hospital de Zurich y cedida a la
Escuela en arrendamiento.

Las primeras instituciones de es-
te tipo fundadas en aquella época,
en general, pasaban las ccenferme-
dades de la infancia», y a conse-
cuencia de ellas muchas perecían.
La Escuela de Strickhof resistió a
todos los ccsarampiones» y ccescar-
latinas» que consumieron a sus
hermanas.

En sus comienzos tuvo el ca-
rácter de una escuela ptofesional
práctica ; es decir, una escuela
donde se enseñaba la ejecución de
los trabajos agrícolas, con mir,as a
la perfección y al rendimiento, sir-
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viendo solamente la parca ense-
ñanza teórica (empírica en su ma-
yor parte en aquella época) como
ilustración y 'fundamento de la
ejecución de los trabajos de cam-
po.

En 1881 pudo la escuela adqui-
rir en propiedad la finca Strick-
hof, cedida por el hospital de Zu-
rich y reformar su organización.
La edad de ingreso de los alumnos
en la escuela se elevó de quince
a diecisiete años, y la enseñanza
habíá de durar dos años.

En el segundo decenio del si-
glo actual se la instituyó, además,
como estación de experimenta-
ción, creando también una esta-
ción de ensayo de máquinas aneja
a la escuela, otra de selección de
semillas y una granja experimen-
tal avícola.

Durante los años finales del pa-
sado siglo la instrucción estaba di-
vidida en dos grupos : uno de en-
señanza, con año escolar comple-
to y dos cursos de estudios con
2.100 horas en total, y otro cons-
tituído por los cursos de invierno.
también durante dos años, con un
total de 1.300 horas de enseñanza
profesional. Estos cursos de invier-
nó estaban dedicados a los hijos
de labradores que tuvieran que
ayudar a sus padres en la época de
la recolección.

En lo referente a planes de en-
señanza, hace cien años se daban
a los alumnos veintiuna horas de
clase por semana, subiendo a final
del siglo pasado a treinta y cuatro,
cifra que ligeramente aumentada
en el semestre de invierno y dis-
minuída en el de verano, se con-
serva actualmente. Hacia 1930 las
materias generales (alemán, mate-
máticas, dibujo, etc.) ocupaban
casi la mitad (48 por 100) de las
horas dedicadas a la enseñanza
teórica, quedando un 27 por 100
para ciencias naturales, 20 por 100

para enseñanzas agrícolas y un
5 por 100 para cuestiones auxilia-
res, como enfermedades del gana-
do y selvicultura. Hoy se han cam-

biado estas relaciones, ocupando
las materias generales el 32 por
100 de las.horas de enseñanza ; las
ciencias naturales el 16 por 100, y
las enseñanzas agrícolas el 52 por
100, con lo que la escuela ha ad-
quirido un más acentuado rumbo
profesional agrícola.

Las fuerzas docentes, constituí-
das en un principio por tres pro-
fesores, hoy las integran : un di-
rector, tres profesores numerarios,
18 profesores especialistas y sie-
te encargados de prácticas.

La matrícula escolar ha pasado
de catorce alumnos en 1853 a 30
ó 35 en 1951, en las enseñanzas
anuales, y 100 a 120 en las de in-
vierno. EI régimen es, en general.
de internado, con más de cien ca-
mas disponibles.

El aumento de ganado lechero
ha sido también notable, pues de
18 vacas que contaba en su funda-
ción, hoy tiene a disposición de
los alumnos 86 cabezas de las ra-
zas Schwyz y Simmental, cuya
producción media lechera ha pa-
sado de 3.372 kilogramos anuales
al principio a 3.700 en la actuali-
dad.

En la rama avícola, cuya cría
comenzó en 1910, dispone de di-
ferentes razas, pero en su mayoría
son Leghorn blancas las explota-
das y cuyos mejores ejemplares
han Ilegado a poner 300 huevos
anuales.

Estos resultados en un siglo de
trabajo, quizá no llamen la aten-
ción a los jóvenes que hoy se en-
cuentran todo esto hecho, pero
para los que han vivido este pro-
ceso de desarrollo, es un resulta-
do verdaderamente satisfactorio y
halagiieño, que honra a los hom-
bres que lo han conseguido.

^DESENGAÑO O CHAQUETEO EN YUGOSLAVIA^

uLa edición provincial de Borba,
órgano del partido comunista yu-
goslavo, publica hoy un decreto
del Consejo ejecutivo central, au-
torizando a los campesinos de las
explotaciones colectivas a elegir
entxe continuar trabajando en las
zadrugas o cultivar por su cuenta

las tierras que ccvoluntariamente>>
incluyeron en las cooperativas.»

Con esta noticia de agencia sor-
prendió al mundo el Gobierno yu-
goslavo el día 30 del pasado mes
de marzo.

Es evidente que esto supone
una victoria de los campesinos yu-

goslavos, que luchaban desde lar-
go tiempo por la libertad de ex
plotación de la tierra y contra el
colectivismo más o menos camou-
flado de cooperación.

La noticia, aunque se presentía
por ciertos síntomas, es tanto más
sorprendente cuanto que el propio
mariscal Tito decía, con ocasió»
del VI Congreso de los comunis-
tas yugoslavos, celebrado en Za-
greb en noviembre del pasado
año :«Sin la victoria del sector so-
cialista en la aldea no puede obte-
nerse una victoria final del socia-
lismo en nuestro país. No nos po-
demos entregar a la buena o rnala
fe de los propietarios rurales y de
be asegurarse al socialismo contra
el caos de producción y distribu
ción de los productos alimenticios
que surge de la pequeña propie-
dad privadau, y pedía a estos pe-
queños propietarios que mostraran
una mayor diligencia en incorpo-
rarse a las explotaciones colecti-
vas (zadrugas) y lamentaba que
«ciertos camaradas», a instancias
de los enemigos, presentaran una
sorda resistencia contra la colecti-
vización e intentaran destruir las
zadrugas existentes y desanimar a
los demás labriegos a unirse a
ellas. Precisamente a estos «cier-

tos camaradasn, creadores del
«caos», es a quienes se da la razón
en el nuevo decreto. El cambiar
de opinión es de sabios.

No obstante estas declaraciones
del mariscal, algunas confesiones
del mismo sobre el déficit de la
producción agrícola, que calcula-
ba en 880 millones de dólares y
la invitación transmitida por el Go-
bierno yugoslavo a una Misión de
ese bálsamo de Fierabrás que es
la FAO, para evaluar los daños
causados por la sequía y, según
la cual, Yugoslavia tendría que
importar en el año actual 280.000
toneladas de trigo, 330.000 de
maíz, 30.000 de manteca de cerdo
y 20.000 de azúcar, ya indicaban
que la producción agrícola del país
había descendido notablemente y
no sólo por causa de la sequía.

Además, en el instructivo V1
Congreso del partido, el ministro
presidente de Croacia, Bakaritsch,
en su informe criticó la política
agraria de los comunistas yugosla-
vos con agudeza y d i s i m u 10,
echando la culpa a los campesi-
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nos que, por un rrmovimiento de
masas espontáneon, constituyeron
las zadrugos, pero que no supie-
ron adaptarse a las nuevas condi-
ciones y las explotaron por los mis-
mos procedimientos que emplea-
ban en sus pequeñas propiedades ;
^cno comprendieron que había que
aumentar la productividad^^. Con-
fesaba tambin que las exrlotacio-
nes colectivas conseguían ingresos
muy bajos y que las privadas pro-
ducían mayor renta, aunque su
productividad con relación al tra-
bajo no era superior.

1'^ ahora, prepárense ustedes. El
camarada Bakaritsch afirmó con
toda tranquilidad rrque la forma
burocrática de explotación, co-
rriente hasta hace poco de las za-
drugas, era de tipo conservador y

casi reaccionario, pues se fundaba
en los mismos /^rincipios teóricos
de la política agraria souiética^,.
Suponemos que esta afirmación
habrá levatitado entre los exége-
tas del otro lado del ferreo telón
huracanes de dicterios, de los que
tan ricas son las lenguas eslavas,
contra tan sacrílega herejía del
dogma staliniano y contra el rrhe-
reje» y podrido ex camarada.

Pero no paran aquí las cosas.
^uesto ya a decir herejías, el pre-
sidente Bakaritsch afirmó que la
(orma nueva-/^rogresiva, no reac-
cionaria-era la administración au-
tónoma de las explotaciones co-
lectivas por los mismos producto-
res dentro del marco de una eco-
nomía basada en el mercado libre,

y que esta forma era la que aún
podría permitir que se consiguiera
1a rentabilidad de aquellas explo-
taciones a fin de obtener para sus
tniembros unos ingresos suficien-
tes. A este fin ensalzó la importan-
cia de las cooperativas agrícolas
del tipo de las existentes en Suiza,
y que podrían servir como interme-
dio entre las explotaciones colecti-
vas y los campesinos. Aquí el hu-
racán de injurías iría acompañado
d.e un verdadero terremoto de ar-
gumentos upuros^^ para destruir
las blasfemias del lacayo de los
c^imperialistas suizosn y fautores
de guerras occidentales.

Estas declaraciones de Baka-
ritsch tenían es,ecial significado
en aquel momento, ya que por su
posición dentro del organismo gu-
bernamental yugoslavo y el pres-

tigio con que en él cuenta, demos-
traban una discrepancia en el seno
del grupo dirigente. Los partida-
rios a ultranza de la continuación
del colectivismo son los comunis-
tas servios acaudillados por el mi-
nistro presidente de Servia, Peter
Stambolisch.

Esta diferencia de criterio, de
enjuiciamiento de la realidad, se
debe en gran parte al distinto gra-
do de desarrollo técnico y cultu-
ral que existe entre Croacia y Ser-
via. No se olvide que Croacia per-
teneció al imperio austro-húngaro
y se benefició de una cultura téc-
nica que no llegó a Servia. Por
otra parte. existen las tradiciones
históricas de oposición entre Croa-
cia y Servia, que siempre han sido
un obstáculo para la unificación
efectiva del país, y que culmina-
ron en el asesinato del rey Ale-
jandro I, en 1934, y aun dentro del
proceso d.e transformación agríco-
la, los campesinos servios son más
dóciles a la colectivización, por
tradición, por sobriedad y por dis-
poner de medios muy inferiores a
los que les proporciona el cultivo
colectivo favorecido por el Gobier-
no con maquinaria y toda clase
de medios, mientras que los cam-
pesinos croatas, entrenados en la
oposición y lucha contra los gran-
des propietarios húngaros del tiem-
po de la monarquía danubiana y
contra la opresión servia en tiem-
po de la monarquía yugoslava,
han presentado un frente más uni-
d.o contra el avance del colectivis-
mo y al parecer han triutifado.

Movimiento de personal
I\UF^IEHU^ AGROtiO^10S

./rrbilaciones.-Don José I.uis Re-
auclta Melgarejo y don Luis Lirti Or^

tiz.
Sul^crttuntt^ruiius.-En acti^n: llrin

lulio Saro I)íaz Ordóñez, don JI^r

riano Valderrama I;lut., don .luan Sc:
rrano Coca, don Lnrique Tomás Sal-
mcrcín y don Fc^3erico Collaclo Bar-
cc^ ro.

tsccrtsos.-A ['residente ^lcl ('onse-

io Superior Agronómic•o, don Carlos
^Iorales Antequera; a Viccln•esidentc
^icl citado ('onsejo, don Josr^ blaríac
^iarchesi Sociats; a Pre^iclente de
>ección del mismo, dnn Domingo Rue-
rLc :^farín ^ clon Julio Gutifrrez Pé-

cez; a Consejero Inspectnr G^^neral,

clon Leopoldo Manso de 'l.ítñiga y

1)íaz v don Pa ĉlo Julián ('asallo Ro-

mem; a Ingeniero Jefe dc primera

clase, don Juan Jos(^ Nernandez Uz-

cluiza ^• don Manuel Sánchez Herre

ro; a Ingeniero Jefe de ^ckunda cla-

tie, don Ramón ('antos de 1^ il;uerola

.Y Sáinz de Carlos; a Ingenie^ro primc-
ro, don Angel AnGs y Díaz clc Arcaya.

I^rin^resos. - I)on Alfon^o García

ci^^l Pino ^<lon Totnás S.cnti .luárez.
lrc.^^resos. - I)on Lcandt^o dc Haro

^toreno, don I^uis de ^'icolaís Andrés.

clon José Luis G^trcía García y don
Juan ltanucl de la ('rttr ^Iartín.

])rstinos.-A la Jcfatura Agronómi-
e^u de Huesc.c, don H'rancisco ('arrami-
itana Iriarte.

Ahora bien, ^ este triunfo ha si-
do debido al convencimiento por
parte del Gobierno yugoslavo de
la imposibilidad de llevar a cabo
la colectivización sin destruir la
agricultura del país - recuérdese
que los años 1950 y 1952 han sido
de extrema sequía-o es una me-
d.ida de táctica paar obtener la
ayuda exterior necesaria a la pro-
pia existencia ?

Yugoslavia recibió de los fon-
dos americanos 86 millones de dó-
lares en 1950, 29 millones en 1951
y actualmente se la auxilia con 65
millones, cantidad calculada como
necesaria para la adquisición de
víveres a fin de mantener el nivel
de 2.300 a 2.400 calorías disponi-
ble para cada ciudadano de la re-
pública.

Por último, para juzgar la im-
portancia de la medida tomada
por el mariscal Tito, es necesario
no olvidar que el problema de la
colectivización de las tierras fué
uno de los factores determinantes
de^la ruptura de aquél con el otro
mariscal Stalin y la resolución del
Kominforn en 1948 rrexcomulgan-
do» a Tito estaba en gran parte
consagrada a este problema.

^ Puede considerarse este paso
como un signo de completa rup-
tura con el comunismo y retorno

definitivo al sistema liberal, o es
un simple chaqueteo para ir ti-
rando ?

i Quién sabe !... Todo cambia
en el mundo u^Tempus edax re-
rttm», dijo ya Virgilio.-Prouidus.
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Un método de mejora en plantas
de fecundación cruzada

I^as plan^as de fecundación
cruzada son m^^s difíciles de
mcjorar que las plantas autóga-
mas, y se han propuesto varios
métacíos de mejora que se en-
cuentran en los libros de gené-
tica. L+'ntre los métodos de me-
jora de estas plantas vamos a
ocupar•nos del relativo al cruza-
miento entre parejas, por ser
menos conocidos que otros mé-
t odos.

l^'.ste método ha sido desarro-
Ilado por el alemán Von Seng-
husch• y lo designa por «Pár-
chenziichtung». El ftmdamento
de este método se basa en que
cuando se cruzan dos plantas
de mala constitución genética.
la descendencia, en general, se-
rá también mala. Si uno de los
padres es malo y el otro bueno.
la descendencia será de un va-
lor intermedio, mientras que si
los padres tienen buena consti-
t ución genética, hay gran pro-
habilidad de que la descenden-
cia también sea buena. La po-
sibilidad de obtener buenas
combinaciones en la descenden-
cia aumenta con el número de
cruzamientos que se hagan.

En plantas de reproducçión
sexual se procede eligiendo va-
rias plantas como punto de par-
tida ,y entr•e ]a descendencia de
cada una de ellas se eligen las
1^lantas que más se aproximan
a nuestro ideal, cruzándolas por
parejas. En la descendencia de
cstas parejas se eligen nueva-
nlcnte nuevas parejas, que se
cruz^ln entre sí• y así se conti-
níla hasta tener una descenden-
c•ia rclativamente uniforme. Co-
mo vemos, se trata de realizar
cruzamientos entre hermanos.
con lo cual la degeneración es
mucho menor que realizando
aut ofecundaciones.

En las plantas en que se re-
]^roduce también asexualmen-
te, como en plantas de prade-
ras, se eligen los mejores clo-
nes para formar entre ellos las
parejas de cruzamiento. Como
cada pareja puede formarse con
tma parte de este clon, pueden

obtenerse así más parejas. Por
ejemplo, si hemos elegido los
cuatro clones, 1, 2, 3 y 4, y cada
tmo de ellos lo dividimos en tres
parte, podemos hacer 'as si-
guientes parejas : 1 x ^, 1 x 3,
1 x 4, 2 x 3, 2 x 4 y 3 x 4,
o sea, varios cruzamientos dia
lelos. De la descendencia de es-
tas parejas se deducirá cuáles
son las parejas que mejor han
resultado, y a partir de éstas,
repitiendo el procedimiento, es
posible llegar a obtener una

descendencia r e 1 a t i v amente
uniforme.

Para realizar ^a fecundación
entre parejas, si se trata de flo-
res que se polinizan por el aire,
bastará envolver las flores a
polinizar en una bolsa de per-
gamino. Si las flores se polini-
zan por medio de los insectos.
se ponen las parejas en cajones
con los insectos para que reali-
cen la polinización.

La FI de estas parejas no es
uniforme, pues los padres no
son homocigóticos. En la F^ ob-
tendremos una gran disyunción
y deben de tenerse separadas
todas las descendencias.-J. R. S.

Homenaje a un ingeniero agrónomo
Ha tenido lugar en Plasencia

un homenaje en honor del In-
geniero Agrónomo don Clemen-
te Sánchez Torres, iniciado por
los exportadores de pimentón
de la Zona de la Vera, al que
se han asociado los demás cul-
ti^-adores en agradecimiento a
la labor que viene desarrollan-
do dicho ingeniero desde hace
muchos años.

Empezó e] homenaje c o n
unas palabras del presidente de
la Unión de Productores de Pi-
mentón, hablando después el al-
calde de C^iceres, el Delegado
Provincial de Sindicatos v e]

Ingeniero Agrónomo señor Mu-
riel, Asesor de la Cámara Sin-
dical Agraria.

A continuación h a b 1 ó el
Gobernador civil de la pro-
vincia, señor Rueda, quien pu-
so de manifiesto el destacado
lugar que el señor Sánchez To-
rres ocupa entre el equipo de
hombres dotados y de buena
voluntad que están colaboran-
do en el engrandecimiento de
Extremadura. Por último, el se-
ñor Sánchez Torres dió las gra-
cias en sentidas palabras, agra-
deciendo a tod^s su presencia
al acto.

l?n momento del homena.je al sefior Sáncl ĉez Torres.

}^J (
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La XVI Asamblea del Insiifuto Internacio-
nal de Investigaciones Remolacheras

Como estaba anunciarlo, ha te-
ni+lo lugar en la ciu+larl de I3ruse-
las la XVI A^atnblea +lel Instituto
lnternacional de Inve,tiñaciones
Remulachera., cou asistencia de
representante, de Au,tria, Alema-
nia uccidental, Bélgica, Dinamar-
Pa, H;spatia, FranPia, inglatPrra,
Irlan+la, Italia, Paí.P, 13:rjo^, Sue-
Pia y Suiza. Por partP. +le F.,paña
Lan a.5istido lus se ĉores Naterue-
las, Catalán y Santaella.

La prímera .Asamblea de e^te
lnstituto tuvo lu^ar en 1931 y las
sucesivas P,II loti atios si^uientes,
meno^ +1P 194^ a 194fi, rtue Se sns-
pen+lierou a +•au<a ^lP la auerra.
Al Instituto pertenePen técnicos
de la remolacha azucarera +le los
distintos países que sP retínen en
Asamblea en el mes +le febrero
dP cada año Pn Bruselas. y lue^o
en verano se realiza ttna excursión
Pn los distintos países remolache-
ros para estudiar sobre el tPrrP.no
los proble.mas que afectan a esta
planta en cada país. La reunión
de verano del tíltimo ario tuvo lu-
^ar en mayo en Espar3a.

Durante las retmiones dP esta
Asamblea se han pronunciado,
como es co^tuntbre- distintas con-
ferencias y se han provectado al-
gunas películas del cultivo de let
remolacha azucarera en alnunos

países.
Las conferencias v ^temas trata-

dos son los si^uientP^ :

1. El señor H. Rietber^, rli-
rector del tnstituut voor Ratione-
le SuikPrproductie. de Ber^en op
7oom (IÍolanda), trató dP biolo-
ñía y m.edida^ de lucha práctica^
Pontra el nematodo de la remola-
cha, indicando el e^tado actual de

este problema.
2. F.1 setior A. L. Schlósser, gP-

netista de la casa RabbP,thge un+l
Giesecke, d P EinbPCk-Hannover
(Alemania), trató dPl problema
rle la poliploidía en la remolacha.
resumiendo los conocimientos so-
bre este asunto P indicando lo^
métodos rle obtPnción de plantas
poliploides v las Ponsecuencias
práctiPas.

3. El señor G. K. G. Carnp-
bell, del Plant BrePdin^ institu-

te, +IP (;ambrirlge (In• laterra), se
ocupó +IP la selección de la remo-
lacba azucarera respecto a la re-
sistencia a la subida para produc-
ción de ,Pmillas en el primer ario,
indicanilo que un aclareo conti-
nuo en invierno permite rcalizar
diferenciación de tipos resistente^
a la subida.

4. l^;l serior 1?. Tourneur, de la
Statiuu +le SélePtiun de Planta, rle
Grande Culture, +le Coulommier^
(Francia), trató del empleo de
^emillas se^mentadas en el culti-
vo de la remolacha azucarera, in-
+licando los re,altados obtenido=
Pn 19i2 Pun P,ta; semillas.

5. El señor J. BarattP, i)ireP-

teur T e c lni i q u e de l'Ltstitut
Technique r1P la Betterave Inrltts-

trielle, de París, trató de la ter-
ntinolo^ía de la, semillas dP re-
molacha, indicanrlo la variación
dP nombres que se emplean en
varios países v la posibilidad dP
error al leer +listintas publiPacio-

nes. Propuso la clasificación si-

^uiente :

A. Semilla, ^bteni+l.+: natural-

rnentP :

1) Glomérulus (rlesdP el pun-

to de vi5ta botánico^.

2) Semillas (desde el punto +1P
vista comercial para las semilla^

poli•r^rmicas).

3) Sc'milla^ mono^;érmica^ na-

turale; (para las semillas mono-
^érmiPaS obtenidas por selección.
^in fraPCionamiento).

B. SPmilla. fraPCionadas :

1) Semillas pnlidas Palibrada.^
2) SPmillas .e^mentadas.
3) Semillas Pnvueltas (se di^ i-

den en semillas naturales envuel-
tas, sP^mentadac envueltas v_ pn-

lidas envueltas).

4) f,as eP^millas rlescortPZadas
^on un caso particular de las sP-
rnilla, pnlidas Palibrarlas V dehP
desaparPCPr P^tu denomiriación.
Pi ón).

6. EI señor Simón, Directeur
+le 1'Institut bel •e pour 1'Amélio-
ration de la Betterave, de Tirle-
mont (Bél^,ica), trató de la in-
flnencia del tipo de suelo v snb-

suelo ^•n la vegelaciúu ^le la rr.mu-
IaPba, iudiPando lu, ensavus rea-

lizados en 195Z en diferente, ti-
pos de suPlos en distintos sitiu,
^le Bé^lgica.

"!. l±;l setior N. Roussel, in^;P-
nirrn a^rúnonto dPl In^titut hPI^P
puur I".1nu^lioration ^IP la 13Pttr-
ra^^P, ^Ic "I•irlemont, in+lic+í lo., rP-
^rtltado., iIP expPr•iPncia.. factoria-
IP^ realiza+las Pn 19:i`?, Pun ubjPt+^
il^• P^t^+hlPCer la^, relaPione^ Pn1rP
la ^arieila^l, abuna+lo ruineral ni-
tro^enado v frcba rle at•r^ut+fnP.
h;n Las e^pcrienci:+s .^P PmplParon
+•uatro +lo,i, +li^tinta., de, ahuna+lu.
Puatro varieda^IP. diainta: ^^ Ir•P^^
+^poca, rli• ^u•ran+fue.

8. 1^;1 sPñor I,. I)Ptrunx, A,•i.-
tauta la Station +1P Phvtophar•-
rnacie dP I'I';tat, +IP (:Pmbloux, ^^
Pl señor• K. Wuuthy, ingeniPro
+1P1 Institat bPIrP pour 1'Am<^lio-
ration +IP I:+ 13Ptt+•ravP, dP 'I'irlP-
ntont. tr•ularon ^1P la^ PxpPriPU-
cias de Incba Punlru ntalus biPr-
ba^ Pn la remola+•ba arucarer•a,
indiPan+lo lo; re.ultados ohteni-
do.5 con ^Ii^tirtlo. hPrbicidas v sa-
cando la Pouclu,iún +le que nin-
^tín hPrhicida puPdP ser con,i+IP-
radu r•^+nro ^.electi^u Pn la remola-
Pha.

9. F;I ser‚or L. H;rnottld, in^P-
niero +1P1 Tnstitnt bel^P p o n r
1'Améliration r1P la BPtteravP, rle
"I'irlemont, trató +le los insePtiPi-
^la.^ Pn la lucha Pontra la amari-
IIPZ de Ict remola+•l+a. indican^lu
lo. rP^+illados oht+^ni^lo^, de lus
Pnale, no sP puP+len saPar arín
+•unclu^ionP, iija^..

1f1, i?I sPñur :^. lluruux, u^ri-
+•ultor iIP (:rr^pv-eu-Valois, Ui.P
(Fr•aur^i^il. tratcí ile lo, tiPntpos +1P
trabaj+^ ^ 1n•PPio, de coste P.n la
retnola^•I+a, r•e+luciendo Pn forma
^,ráfica lu. rP,ultailos obteni+lo^.

1l. EI ,Pñor .1. F. Rreton, i)i-
r•PCtenr ilP. la F+^d.^^ratiou Nationa-
I^• +le^ CPUtrPS d'F.tu+1P.^ rle 'I'PCb-
ni+^ues ^^^ricole^, rle París, trató
de la m•^^:anizar•ión rlel trabajo Pn
Pl +^ulti^^o ^1P la rPmolaPlra.

12. I^;I ^Prior ^P. Montr;.., ^IP.
I'fnatitut "I'PCl+nique de la 13Ptte-
rave IndnariellP, dr París, tratú
ilel rieno dP la remulaPlia Pn Pl
^tn•oestP ^le Fraucia, problenut dP
!,ran irnportanPia Pn todos lus
fraí^e^ d•• clima c^n e^ca^ez dP lln-
^ia, Pn ^erano.

:3^5
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La situación del mercado interna-
cional de aceites vegetales

I^;I I3olelíu de la Cámara l)fi-

cial Española de Comercio en

Alemania ha publicado una in-
formación sobrc la situación del

nrercaflo internacional de aceites
\^eretale^.

A partir de mediado; de 1951
1 ĉ .uI veni^lo descendiendo grande-

ĉ 'uentc lo.^ ^ ĉ recios de los aceites

v^e^etales, hallándo^e en ]a actua-
li ĉ lail, en ^;eneral, por debajo del

nivel qur lrabían alcanzado conl
anterioridad a la óuerra de (;o-

rea. En este proceso evolutivo se
refleja el carnbio radical que^ va
de la esca,ez a las abundantes
existencias mundiales en el pasa-

fl o ar5o. Una publicación del

( :onun^nwealth Economic Com-

mittee accrca de « Aceites vegeta-
le, v semillas oleaginosas en ]952»

^ ĉermite al ĉ reciar f^ue la profluc-
ci^ín mundial correspondiente a
19:i0-51, li^eramente menor con

rr^pc^ct^^ ^il a ĉio precedente, aun
se^nía todavía siendo un 11 por

1(1(1 sujierior al nivcl de la Ppoca
anterior a la nuerra. En cambio,
la producción de uceite atunentó
^randemente en ]957-52, pudien-

do ser que hava alcanzado cifra.^
r^^cord.

l^;^pecialmente en los paíse^ del
I ĉemi^ferio occidental, sobre tod^^

en lo, Estudos Unidos, se ban ^•vil-
tivado considerablemente más se-

nrilla^ oleaginosas, si lo compa-

ramos con los a•os ^ue precedie-
ron a la ^uerra, Atií, por ejemplo,

^e concentra el aumento de las
^uperñcie, de cultivo para aoja v

cucalruete, preferentemente, e u
los F.stado5 LTnido, y en Sudamé-

rica. EI li^ero retroceso que re-

^istra la recolección de semi-

llas olea^ino;as correspondiente a
1950-51, flebido a menores rendi-

ĉ nientos de aceitunas, semillas de
al^;o^lón, semillas de lino y caca-
huete^, sólo pndo cornpensarse,
en parte, con co^ec•La5 mayorPS

^1e, otras ,ernilla. olea^inosas. La

recolección de aceit ĉura^, que ^e

balla sujeta a fLuctuaciones bia-

nuales de ba^taute regrrlaridad,

fu^^ ^;randr, como e^ ^abido, sobre

todo en h;uropa. Aun cuando

la produccicín norteamericana de
af•Pite de linaza es actualmenfe
snperior al nivel de la época an-
terior a la ;;Uerra, las existencias

mrmdiales son cada vez menores
en los ríltimos años, como conse-
cuencia del constante descenso en
la ^^roduccifín argentina. F.l acei-
te fle linaza es, en realidad, uno
de los pocos aceites ve^,etales qu^
siguen escaseando. Es interesante
consignar el lrecho de que el pre-
cio de éste sólo haya descendido
lireramente desde que alcanzó su
nivel máximo a fines de 1951.. La
producción fle semillas de algo-
dón, que sólo lentamente se fue^
recuperando después de la gue-
rra, alcanzcí en 1950-5] un ;ralr
incremento en muchas zonas, ba-
biendo que reñistrar, en cambio,
un considerable retroceso en los
Estados Unidos.

El Commonwealth, importante
productor de la mayor parte de
semillas olea^inosas, suministra
normalmente una tercera parte de
la cantidad total que entra en el
nrercado. En 1951 descendió al^o

(;acabuets ... ... .
Sernilla de algodcín
Soja ... ... . . ... _
Pepitas de ‚irasol _
Seruillas de lino ... .
Femillas de colza. _ ...

Nueces de coco .
Yepitas de palma . . . ...
Aceitunas ... . . ...
Otros frutos olea^inosos _.

Totalc^.c ..

e^ta participacióu, toda vez c^uf'
^lisrninuyemn lo, ernbar^^uea pro-
cedentes del Africa oriental. An-
tes de ]a auerra, los países perte-
qecientes al (;ommonwealth di,-
ponían de un considerable excc-
denie de semillas oleaginosas ; pf^-
ro, ^lesde La contienda, el erupo
del Commonwealth se ha conver-
iidn en zona irul^ortadora, pm•-
que mernraron La^ exportacione.
de la India, elevándose, al nrisluo
tiempo, grandemente, las impor-
taciones de la Gran 13reta ĉra. }+;I
consumo de aceites venetales para
fines alimenticios alcanzó el pasa-

do a ĉio en la Gran Rreta ĉia una^
28 libras (1?,7 kilo;rarnos) por in-
dividuo, lo que supone casi el do-
ble que antes de la ^,*uerra. VéasP
el adjrmto cuadro, relativo a la
produccifín mundial de las semi-
]las oleaginosas más inrportantes,
en millares de tonelu^las de eqni-
valencia a aceite.

En el grupo de^ aceites alimen-
ticios figuran cacabnetes, semillas
de algodón, soja, pepitas de b ra-
sol, sésamo y aceitunas, corre^-
pondiendo al grupo «industrial^^
las semillas de lino, colza, ricino
y aceite de tuna o de madera. 1+:1
^rupo aceites «alimenticios e in-
dustriales» abarca las pepit.as de
palma v las nneces de coco.

1934-38 1947-48 194R-49 1999-50 1950-51

^.',50 3.150 3.13(1 3.165 3.150
2.^50 1.830 2.O90 2.36(1 2.18^
1.840 ?.170 2.3^5 2.110 2.655

63(1 8911 1.065 1.080 1.1-11)
1.150 L185 1.295 ].145 L085
1.350 1.595 1.620 1.715 L745
1.575 L295 1.350 1.425 1.535

81(1 fi70 780 88 5 925
88U L 185 480 L 135 580

L455 1.410 1. 505 1.55(l 1.55U

1^.890 15.3811 15.690 16.5 l(1 ] 6.54:r

OFERTAS Y DEMANDAS
ESTIERCOL DE OVEJA ahueca la

tierra y la fertiliza completamente

por cuatro afios, Se envían vagones

completos. JESIIS LANGA. PUEBLA

DE ALBORTON ( Zaragoza) .

SU HERMOSISIMO JARDIN abó-

nelo con SIRLE MINA. Se envía a

portes pagados en sacos precintados.

Pida muestra, que enviamos gratís.

JESUS LANGA. PUEELA DE ALBOR-

TON (Zaragoza).

^34 `,l
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Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle la

fertilidad

F A B R I C A N T E S:

Barrau y Compañía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Fábricas Químicas, S. A., Valencia.

Industrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anónima Carritlo, Granada.

Sociedad . ^aónima Cros, Barcelona.

Sociedad Anóaima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Unión Espaflola de Explosivos, S. A., Madrid.
.̂...
^ Capacidad de producción : 1.750.000 toneladas aauales. ^^ E:::
wm::: :::::::::::::::::::t:::e::ar:a::::e:::::::::.::....................^ • •u.u.uu...u.u.='::^::áiiiii:iii•i•
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E L F U R F U R A L
La quimiurgia tiene cada vez

más campos de acción, en su pro-
pósito de utilizar una gama cre-
ciente de desperdicios de la agri-
cultura, y entre ellos el zuro del
maíz, cascarilla de arroz, semilla
de algodón, pajas de cereales, por
no citar sino elementos abundan-
tes en nuestra agricultura, aunque
con la dificultad de su aprovecha-
miento derivada de la limitación
de los transportes terrestres en vo-
lumen y costo.

Tales desperdicios son materia
prima del furfural, que se obtiene
al deshidratar las pentosas, el cual
es, a su vez, ingrediente funda-
mental en muchísimas aplicacio-
nes, entre las que se citan las si-
guientes :

I. Condimento, por mejorar en
pequeñas cantidades el sabor
aroma de los alimentos.

Y

2. Materiales adhesivos pa^a
pegar madera.

3. Purificación del butadieno,
mediante tratamiento con furf^iral.

4. Disolvente selectivo de los
lubricantes.

5. Fabricación de nylon.

Nuevas

6. Flexibilizador de mater^ales
plásticos.

7. Industria de la pintura y bar-
nices.

Y así podría continuarse hasta
señalar cincuenta aplicaci^nes me-
nos importantes del furfural.

La fuente principal de furfural
en los Estados Unidos es la corte-
za de la avena, que es molida,
cocida con ácido sulfúrico y eva-
porado a presión en cámaras rota-
torias ; recógense los vapores con-
densados para ser purificados, ob-
teniéndose un furfural práctica-
mente puro. El proceso químico
ha supuesto así la separación de
los pentosanas de la corteza, des-
composición en sus azúcares de
pentosa y deshidratación de éstos.

Estos procesos son los que se
utilizarán también en España, al
desarrollarse los programas con-
juntos de los Ministerios de Indus-
tria y Agricultura con el IN1, los
cuales sólo tienen incógnitas de
orden económico, ciertamente que
notables, derivadas de la disper-
sión de los desperdicios en míilti-
ples y pequeñas explotaciones. -
J. N.

variedades portorriqueñas
de caña de azúcar

La sensibilidad del grupo de ca-
ñas gruesas (Saccharum officina-
rum, L.) a los mosaicos, sehre y
gomosis, ha hecho recurrir en to-
do el mundo a las hibridaciones de
las cañas gruesas con Saccharum
s^ontaneum (introducida reciente-
mente en España como forrajera)
y con S. barberi.

En este sentido han trabajado
las estaciones portorriqueñas de
Río Piedras, Isabela y Mayagiiez,
y han conseguido resultados nota-
bles, que han dado por conse-
cuencia fijar la atención en tres
híbridos que se han destacado so-
bremanera sobre otros 31 ensaya-
dos en toda la isla y sobre algunas
variedades clásicas antillanas.

De todas ellas, las M-336 y PR-
902 han mostrado clara significa-

ción en sus mayores producciones

y riqueza en azúcar.

Consideramos interesante dar a
conocer estas variedades, compa-
rándolas con las bien conocidas de
las zonas cañeras de Málaga, Gra-
nada y Almería, la Tucumana
1376 y la Proefstation Ost Jaua
2878.

En Guayanillas se obtuvieron es-
tos resultados por hectárea :

PR-902: 267 Tm, de caña en
dos retoños; 13,54 por 100 saca-
rosa ; 72 Tm. azúcar.

M-336: 212 Tm. de cada en dos
retoños ; I 5,18 por 100 sacarosa ;
64 Tm. azúcar.

POJ-2878: 209 Tm. de caña en
dos retoños ; 12,46 por 100 sacaro-
sa ; 52 Tm. azúcar.

Tuc.-1376 (Manatí): 295 Tm. de

caña en dos retoños ; 9,81 por 100
sacarosa ; 58 Tm. azúcar.

Las características más salientes
de las dos variedades indicadas
son:

M-336 - M-28 x POJ-2878.

Vigorosa, erguida, buen retoña-
do, crecimiento precoz. Superior
por su producción en azúcar en
terrenos fértiles y húinedos. Poco
resistente a la sequ:a.

Tallo verde amarillo, con tintes
morados ; entrenudos largos ; nu-
dos abultados. Ya _̂ ua pelosa des-
prendible.

PR-90? : Probablemente un hí-
brido espontáneo de M-28 y P()J-
2878.

Muy vigorosa y retoñadora. Bien
adaptada a suelos pobres ; resis-
tente a la sequía ; adaptable a di-
versos climas. Tallo mediano de
retoños delgados ; amarillo verdo-
so. Entrenudos medianos ; nt^dos
abultados. Yagua pelosa muy ad-
herente.

En conjunto estas dos varieda-
des son notablemente más ricas
que las otras cultivadas, y de ellas
parece interesante para nuestra zo-
na cañera la M-336, que, además,
en Puerto Rico resultó ser sistemá-
ticamente la más rica en azúcar.-
J. N.

Distinciones
Orden Civil del Mérito agrícola

Fn di^-ersas Orclenes clel Mi-
nisterio de rlgricttltura, publi-
cadas durante los meses <le
abril v mayo, se ha concedi<lo
el ingreso en la Orden Civil ^lel
1Térito A^rícola, con la cate^;o-
ría ^due se indica, a]os siguien-
tcs señores:

Gran, Cruz: Tacelentísimos
señores don Alejandro Torre-
jón Nlontero, d o n Francisco
ĉarcía de Sola y don Pío Gar-
cía E s c tt d e r o v I+^ernán<icz-
Urrutia.

Co^ne^zdado^res d e ^tií^^zero :
Ilusti•ísimos señores don P^ran-
cisco Orttiño ^Iedina, don Cle-
mente Sánchez Torres, don Luis
Cuní 17crcader. don ^gustín
Alfaro i\Ioreno, don 1^Iantiel 7^T^-
dueño Bo^ ^- clon ^1anuPl Parclo
Pascual.

:^51
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^-,f,«,ó,^, ^
^

t:>•:Rt•;nLr.^ Y' t.H,ct^nttvo^n^

li^n Córdoba, la co^echa de pien-
sos en mediana, habiéndose pr'e-
cipitado la granazón por el calor.
En Santander, atmque el carnpo
mejuró a fines de mayo, es lo c•ier_

to que todas las siembras está ĉ^
mediauillas. (;ontrariamente, la.
de Ponteveilra ti^^nen buen u,pec-

to. h;n Alava, todos los ^•ereales
estaban espigando bien. En Gui-
ptízcoa, a fav-or de las saludable^
alternativas de calor v humedad,
todos los sembrados tienen buena
vista. Fn Alicante, todo el mes de
nráyo ba sido muy seco, por lo
i•ual las siembra, que no se bene-
fi^•iaron de las lluvias de ahril se
han arrebatado f•n pocos días. En
los regadíos de esta provincia, las
cosechas son normales. N:n Valen-
cia lo son igualmente; pero ha-
brá pérdidas por el encamado;
en el secano, la producciones son
insi^nificantes. Los cereales de Ta.
rrahona están mediano,, por el
ataqne de rova que han sufrido y
porque el tiempo no ayudó. La^
siembras de Lérida están menos
+lue me^lianas en secano, pues ]as
Iluvias fueron tan escasas que no
produjeron a la larga ningún be-
neficio a la visla; en regadío to-
da marcha bien. En Huesca tam-

bie^n e,mpeoró el c•ampo, pues so-
lamcnte llovió en mavo un día,
eon carácter local; la oscilación

de lemperatura.^ en el transcurso
del mes fu •̂  ^rande, y todas la^s
cosechas están nruv flojas; en re-

gadío, los cereale^, no ]rasan de
nt^•dianos. Fn Lo^rorio, el campo
ha Prnpeorado por la sequía y por

las altas tP,II1pP,ralUraS ; en rega-

clío marcha hien. En Valladolid,
los í;rancles calores ^le final de
mayo empeoraron mucho al cam-
l^lo; la cosecha será corta. F.n el
norte y centro de la provincia de
PalPncia, las .iembra; marchan
hien, y eu el rr,to, medianamen-
te, por la sequíu; en la comarca
de Cerrato se obcervarou las anor-

malidades fisiológicas, de las cua-
les se trata en este mismo núme-
ro. En Burgos, las cosechas estátt
atrasadas y bustante desiguales. F.n
Avila, la sequía y el alza inusi-
tada de la temperatura causaro q

perjuicios en las tierras fuertes.
'I'odo el carnpo de Soria empeoró
re,pecto al mes auterior. En Cia-
da^l Real, la sequía y los vieutoti
cálidos han perjudicado a todos
los cultivos. N;n Avila han empeo-

rado las perspectivas de cosecha.
H;l calor perjudicó a la granazón
en Huelva y Cádiz; en esta pro-
vincia se sumó además el efecto
fatal del Levante para las sieu ĉ -
bras tardías.

Los cereales de invierno estún
tnal en 'Ceruel, y en esta provin-

^•ia las siembras de primavera tie-
ncn un e^tado precario, a pe,ar
de la favorable reac^•ión que se

operó en ellas a nte^liados del mes
anterior. Por lo bonancihle ^lel
tiempo en la se^nndu de^•ena de
mayo, en c•uanto a lluvias v tem-
peratura, ntejoró el campo en
León. Las legtunbre. dP Albacete
también Ilan padecidu con los ri-
^;ores rlr^ la temperatura. Hay bue-
no cosecba de, estas plantas en Ba-
leares. \acieron bien las legttrn-
hrPS de primavera en Santander.
Todos los cultivo, ^le primaveret

van retrasados en Valladolid v
Soria, habiendo sido en esta tílti-
ma provincia la nascencia muv
ilesigual, Fn cambio, las le^tnu-
hres de oto^io están ^ranando hien.

La^ siemhra, de, primavera están
^leficiente en Cuenca, con pu^•o
desarrollo. Las legumbres de oto-
tio, claras v también poco desarro-
Iladas. Se esperan normales ren-

dimientos para las le^umbres en
Guadala jara. A fines de mes to-
davía eq Bnrgos se registraban al-
ñunas escarchaa v reparto de abo-
nos nitrct^yPnado^.

TRTGO

A fines de mayo coutinuabu la

siega del tri^o temprano en Hnel-

va. Por entonces en Sevilla se enr-
pezaban a segar los de tipo «Au-
rora,>, y en Almería, en las •r.una^
más tempranas. '1'ambi^^n en lu
Vega del 5egura, los d^• ciclu cor-

to, y eu los regadíos del litoral

de Valencia y en Lc^rida, l^:n (:á-
ceres y Badajoz estaban nreti^los
de lleno en e5tc asunto. Se ini-
ciaba la operación en tale, días
eu el ^ litoral de Castellón, u.,í co-

mo en Cádiz, la de los tentln•a-

nos. Corno la temperatura hasta

fines df^ mayo babía si^lo más bien
fresca, los tri^os tempranos de
esta provincia haq granado bieu;

en los diez tíltimos día., de rnayo
bizo mucho calor, lo ^•ual, unido
a los vientos cálidos, aceleraron lu
madurez de los tardíos. Iíu hra-
nado bien el tri^o en Scvilla. Y

en Radajoz, en donde se ^•^Eleru
una cosecha satisfactoria, .uuílo^;a
a la del año anterior. N;n Córdo-
ba, los trigos, que se Ilabían vis-
to muy favorecidos por la, llu-
vias ubrile ‚a^, hau vi^to su ^ra-
nazútt e.,torbada por los calores.
F.n Mála^a, del citado cereul pa-
rece que habrú, eu ;;eneral, bue-
na cosecha, atntque hav zonas en
que el ^rauo no sacú buena ^•ali-
ilad, pucs entre que la cosr,cha
iba utrasada y que los calores se

echaron encima de pronto, es po-
^Ih{P, (ItIP. no ac•.ahe de ^ranar hir,n.
N;n Granada se rnermú a líltinta
Ilora la cosecba, por la se^{túu y
la ele^vada temperatura. l^;n ,la^^n
mejuró algo tíltimamente, pues
attnqtte haya poca mie^, ra.í bien
^ranada y lras espi;^a, son huenas.
I^;n Gerona tienen los tri^o, ruuy
^loco ahijamiento, v a ĉtnque Ilo-
^ ió en ahril, lo. í;randcs calores
^le mayo han perjudicado a la ^;ra-
nazón, que serú mediunil{a. Lu co-
^e^•hs^ en Almería será inferior a
la uormal. Buena en Baleares. Eu
^11ava, los tri^;os tienen bu^•u a,-
^leeto, si hien están un poco cla-
ros los tardíos, ob^ervúndosr al-
^rmlaS perdlda5 H q laS 'l.OnaH I11011-

tañosas. Fn Guil ĉ tízcoa v Vizcaya,

el trigo promete buenu co.,echa,
Itabiendo mejorado 111tlrll.UllenYe.
h;u Asturias hay tnuy dc•,i^;ualdad.
I^;n Lu^;o y Cortuia, l05 trihos mar-
^•han bien. En Castellóu llav hue-
tra COSeCIla, P,R ƒP.ne,Cal, E',Il rP.^a-

^lío, y muy mala en secano. f;u
Alhacete, por los frío,^ de princi-
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pio de me^ v los grande^ calores
de final, la cosecha triguera es
mala : a última hora las siembras
tardías, que eran las mejores, hau
reaultado las más perjudicada..

En Murcia, la producción será su-
mamente deficiente, por falta de
mies, aunque está granando bien.

En Barcelona, la cosecha triguera
es desi^ual de un sitio a otro, es-

pecialmente al norte, haciéndose
patente aburu el perjuicio que
ucasionaron a las plantas los fríos
de invierno y la sequía prolonga-
da. F;n "Laragoza, el trigo está mal

en secano y mediauo en regadío.
En 'Ceruel (Centro v Oeste), la co-
^ecba .erá mediaua, y en el Bajo
Aragúu, lo. trigos pueden darse
por perdido;. Los de la Ribera de
^Íavarra estáu mal; medianos lo.
del ceutro de la provincia y sola-
mente bien al norte ; con respec-
to al mes anterior, también la se-
quía v el calor le^ ban empeora-
du. Lo; tri^o; de Salamanca, que
Itabíaq mejorado cou las ]lnvias.
^e re^intieron después por la se-
quía, especialmente en la feraz
comarca de i.a Armutia. en don-
de, por raro que parezca, algu-
nas tierras daráu cosecba escasí-

sima, por lo poco que allí ha llu-
vido. Algo parecido puede decir-
se de 7.amora, eu donde ahora se
ven bien lo^ pernicio,us efectos
de las beladas tardías. Los tri-
gos de Se^ovia, en general, tienen
bueu aspecto, aunque eu algunas
zonas amarillearon antes de tiem-
po; pero con las ligeras lluvias
de principios de este mes ltan me-
jorado. En Soria, en cambio, hav
peores perspectivas trigueras que
en el me.. anterior. En Cuenca.
los de la parte norte tieneu buen
aspecto, ^i bien acusan el efecta
de la prolongada falta de hume-
dad, feuómeno muchas veces per-
ceptible eIl el centro y sur, que
es la z^na más triguera de la pro-
vincia. En Gnadalajara, los trigos
están bastante bien v se hau recu-
perado del retraso que traían ; sin
embargu, también acusau la falta
de humedad en la tierra. En Ma-
drid, lo, calores de fin de mayo
han perjudicado grandemente a la
grauazón de los trigos, que a pri-
meros de mes estaban muv bue-
nos ; se han observado en ello, las
auormalidade, fisiulógica.; de que

antes se hizo meución, En Tole-

do, los trigos están desiguales por

las referidas anormalidades y por

la sequía. F.n Cáceres, en general,

lo. triro. no valeu gran cosa.

(,EBADA

A fines de mayo contiuuaba la

siega eu Huelva, Cádiz, Sevilla.

Alicante (regadíos del litoral y
centro) y Santa Cruz de Tenerife.
Había empezado en Córdoba, Gra-
nada (zona temprana), Jaén, Ciu-

dad Real (tempranas) y Baleares.
Por entonces estaba tertninada en
Almería y Las Palmas. Eu Mur-
cia había acabado de segarse eu
el litoral v_ continuaba la opera-
cióu en el centro de la proviucia.
estattdo va ntuv avanzada.

Hav mala cosecha en ^Iálaga.
Granada, Z a r a g o z a y Albacete
(tempranaa); las tardías de esta
proviucia están algo mejor. '_VIe-
diaua producción en Sevilla. F.u
Cádiz, las cebadas están desi^ua-
les en relación, sobre todo, con la
fecha de siembra. También están
poco parejas en Salamanca y"La-
mora, aunque en esta última pro-
vinoia, en eonjunto, la cosecba se-
rá aceptable. Rendimiento bajos
se han registrado en Murcia. En
el secano de 9licante, mucha mies
ttn-o que ser arrancada, por nu
poderse segar. F.u Madrid estáu
atrasadas v cortas, y en las tem-
prauas se preseutaron las misma^
anomalías del trigo, Muy deficien-
te la cosecha de Toledo. En Jaén
ban mejorado, pues, aunque haya
poca mies, es lo cierto que tiene
buena espiga y satisfactoria gra-
uazón. En Barcelona, las cebadas

tard.ía; oGecen mejor aspecto que
la. tentpranas. En Segovia eatán
muv corta,. B u e n a cosecha en
Guadalajara, eu d o n d e las más
temprauas sou las más perjudica-
da^ por los calores de fin de ma-
yo. Bueua cosecha en Lugo y I,a
Coruña. Lo m i s m o en Cuettca,
aunque se acusan en bastantes par-
celas los datios de las beladas de
abril. Inferior cosecha a la del
año pasado en Badajoz. Acepta-
bles rendimientos en Las Palma^
v ntedianos en Santa Cruz, por la
falta de humeda den general, En
cambio, en Baleare, ha_v una co-
;erha ^uperior.

(,EtiTF:^ín

^io hav bueua coseclta eu Gra-
nada, Albacete, "Laragoza, Teruel
y Cuenca. Es desigual en Astu-
rias. Buena cosecha en Salaman-
ca, Lugo, La Corurta y Badajoz.
F.n Orense, aunque mejoraron las
perspectivas, la cosecha será infe-
rior a la normal. Eu la zona tí-
pica de Zamora habrá una pro-
ducción aceptable, gracias a que
los calores fuertes pasaron pron-
to. También hav buena cosecha
en Guadalajara ; lo^ centenos se
habían recuperado después de lo
mucho que sufrieron por el ri^or
del invierno ; pero lo; calores y
la sequía han hecho de^merecer a
la planta.

Mala cosecha eu Zara^oza. Tam-
bién en Cuenca, por el grau re-

traso que lleva la planta. Media-
nas produceiones en B a 1 e a r e s

Granada v Sevilla. En Barcelona,
la tardía ofrece más producción
que la temprana. Las avenas de
Cádiz se encontraban desiguale^,
dependiendo nmcho su estado de
la fecba de la siembra. Es buen
atio de avena en Lugo v La Co-
ruña. Badajoz presenta uua co-
seeha análoga a la del 5',?. En Gua-
dalajara, las más tempranas son
las que más han padecido por la
elevación de temperatura ; la co-
secha es corriente.

En Murcia, a principios de este

mes se había segado ya todo el li-
toral v continuaba la operación
en el interior de la provincia cou
ritmo inten^o. p e r o con rendi-

mientos bajos. Proseguía por en-
tonces la siega en Huelva y Cádiz
v 6abía empezado en Baleares.

1'La íz

Han mejorado los m a í c e a en
Huelva. Están retrasados en Cá-
diz. Se aclararon ya los de Sevi-
lla. _Vacieron con dificultad en
^Tavarra. Contrariamente, arroja-
ron bien los de Asturias, Santan-
der, La Coruña, Orense, Alicante
(en regadío) y Barcelona. Los de
secano de Alicante nacieron me-
dianameute.

A fin de tnavo cuntinuaba la
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siembra en Málaga (secano y re-
gadío), Barcelona, Gerona, Léri-
da, Lugo y Ciudad Real, habien-
do concluído ya en Logroño. Por
aquellas fechas se había termina-
do de sembrar la asociación de
maíz y judías en Guipúzcoa, San-
tander, Asturias, La Coruña (in-
terrumpida por las lluvias), Pon-
tevedra (secano y muy adelanta-
da en regadío), Orense (en bue-
nas condiciones) y Avila.

.ARROZ

A Fines de mayo se trasplanta-

ba en Sevilla y Alicante. En esta
provincia disminuyó el área por
haber poca agua disponible. En
Valencia y Tarragona, la opera-
ción se hizo con retraso. Los plan-

tPles de Gerona están poco des-
arro]lados ; había comenzado allí

el trasplante, así como en Logro-
ño v Ciudad Real. :Vacía con di-
ficultad el de ^^avarra, y en Lé-
rida se ultimaban las labores pre-

paratorias.

GARBANZOS

Hubo gran merma en los gar-

banzales de Cádiz y Huelva por
los calores. Rabiaron bastante los

garbanzos de Sevilla. Hay defi-
ciente cosecha en Málaga y me-
diana en Badajoz. Bastante bue-

na en Granada, Córdoba, ^aén,

Zamora, Avila y Segovia. Se arre-
gló un poco la de Madrid. La se-
ql^ía primaveral, que tantos da-
ños ha causado, ha servido, en
cambio, para que la rabia no ^e

extienda mucho.

HASns

Concluvó la recoleccicín en Ba-
leares, Cádiz y Barcelona (ver-
deo). Continuaba en Huelva v ha-
bía empezado en Córdoba, Gra-
nada, Lérida y Barcelona (grano).
Están desiguales en Cádiz, depen-
diendo mucho de la fecha de siem-
bra. Mediana cosecha en Sevilla
v Baleares. Mala en Jaén, Mála-
,ra y Granada (secano). Medianos
rendimientos en Lérida y Grana-
da (Vega). Buena producción en
Guipúzcoa y Barcelona. Análoga
al año a^nterior en Badajoz y ex-
celente en el regadío de Córdoba.

VARIOS

Mediana cosecha de veza en Má-
laga, habiendo empezado la sie-
ga en las zonas más tempranas

cuando nos transmitían estas no-
ticías. También había comenzado
en Granada. La producción de es-

ta le^,n^mbre será c o r t a en Za-
mora.

Se sembraban juclí^s en Avila,
Soria, Lérida y León, habiendo
nacido bien las de esta provincia.

Mediana cosecha de lentejas en
Granada y desigual en Salamanca.

Buena cosecha de guisa.rr.tes en
Zamora. Finalizó en Barcelona la
recoleccicín de los de verdeo.

Las ¢lgnrrobas, medianas en Sa-
lamanca v 7.amora. Buen año en

Senovia v Madrid. Mejoraron en

Toledo.

lIabrá buena producción de al-

mortas en Zamora y Madrid.

Los yeros y alverjones mejora-

ron en Toledo, habiendo buena

cosecha de los mismos en Sego•

via.
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En C,orri.ña, con normal con-
currencia de vacuno, lanar, ca-
brío, porcino y caballar, se ce}e-
braron las acostumbradas ferias
y mercados, manteniéndose los
precios sostenidos en las distin-
tas ecpecies y efectuándose, en
general, regular número de ope-
raciones. sobre todo en ganado
caballar. En Ore^^se, las cotiza-
ciones quedaron sin variación,
efectuándose bastantes compra-
ventas. En Pontevedra hubo
gran concurrencia de porcino,
pero escasa de las restantes es-
peciec, qu^ando los precios sin
variaciones, sah^o el ganado de
cerda, que mostró una ligera
haja.

En Asticria.s se celebraron las
ferias y mercados de costumbre,
con mediana afluencia de reses.
^i bien en ganado caballar acu-
dió mayor nílmero que en me-
ses anteriores y los precios no
sufrieron variación ninguna con
respecto a la tíltima informa-
ción. En Santand.er hubo con-
currencia de toda clase de espe-
cies, sobre todo en ganado i-a-
ctmo. y los precios quedaron sin
variaciones para el lanar, cabrío
y vacuno de abasto, se mostra-
ron en baja para el porcino y
caballar, y ésta fué más acen-
tuada aun para el vacuno le-
chero.

En .41a^^a se celebraron los
habituales mercados, con asis-
tencia de vactmo, porcino y ca-
ballar, c o n concurrencia nor-
mal para las dos primeras es-
pecies y muy escasa para la
tercera. L a s cotizaciones s e
mosiraron sostenidas en vacu-
no y porcino cebado, acusando
baja en las restantes clases de
porcino, así como en el caba-
]]ar. En Guipúzcoa. concurren-
cia normal, si bien mayor para
vacuno y cabrío que para las
restantes especies. Los precios
quedaron invariables en estas
dos especies últimamente cita-
das v en el caballar. mostrán-

dose en alza en el porcino y
baja en los corderos. En Viz-
caya empezó a reanudarse la
celebración de ferias y merca-
dos después de la suspensión
que existía por la presencia de
glosopeda en la provincia. Los
precios quedaron en baja para
el caballar y sin variaciones
para las restantes especies.

En Lcón- se celebraron las fe-
r i a s v mercados habituales
viénclu^e normalmente asisti-
dos de toda clase de ganado y
quedando ls cotizaciones s o s-
tenidas, excepto en vacuno y
porcino de destete, que mos-
traron tma ligera baja. En Sa-
lama^^a.ca., concurrencia normal,
rluedando los precios sosteni-
dos en vacuno, lanar y cabrío,
en alza para el porcino y en
baja para el caballar. Las tran-
sacciones fueron numerosas en
lanar, ^-acuno ,y ganado de cer-
da. normales en ganado asnal y
escasa en la restantes especies.
En Zamora., concurrencia. en
general, superior con respecto
al mes anterior. registrándose
normal afluencia de reses, que-
dando los precios prácticamen-
te ^ostenidos. aunque pareció
iniciarse u n a tendencia a la
baja.

En Avila se efectuaron nu-
merosas transacciones en toda
clase de ganado a precios sin
variaciones. exportándose reses
de vida para las provincias li-
mítrofes y de abasto para Ma-
drid y localida^des^ del Norte.
En Burgos, la afluencia de re-
^es fué normal, estando los pre-
cios sostenidos en todas les cla-
ses, si bien las operaciones fue-
ron bastante limitadas. En Pa-
lPncia, concurrencia escasa de
vacuno, normal de porcino y
c a b a 11 a r. En Soria, escasa
afluencia a precios sostenidos
y mediano número de operacio-
nes. En Valladolid,, e s c a s a
afluencia de reses de las dis-
tintas especies, si bien va ani-
mándose algo más el mercado
de lanar. Los precios se man-

tuvieron sostenidos, no obstan-
te el reducido número de ope-
raciones efectuadas.

En Huesca se celebraron di-
versas ferias y Inercados, con
concurrencia de toda clase de
ganado en cantidad más bien
escasa, excepto en porcino y ca-
ballar. L o s precios quedaron
sostenidos salvo en el ganado
de cerda, que experimentó una
ligera elevación. En Teru,el, los
precios se mostraron en baja
en t o d a s las especies concu-
rrentes, más en la feria de Val-
derrobles que en la de Calamo-
cha, excepto para el ganado
mular, que también en esta fe-
ria se mostrb en baja. En Za-
ragoza se celebraron los hahi-
tuales mercados de ganado por-
cino en Tarazona, con escasa
concurrencia, precios sosteni-
dos y regular número de ope-
raciones. A la feria de Egea
asistió únicamente ganado ca-
ballar. por existir aún glosope-
da en algunos Municipios de la
'pro^-incia. ErI^ Logroño tuvie-
ron lugar numerosas ferias y
mercados, siend^-o de los más
concurridos el de Rincón de
Sot^, si bien la afluencia de re-
ses fué menor que en años an-
teriores. Los precios, en gene-
ral, quedaron sostenidos en la
baja ezperimentada el pasado
mes.

En Bcn•celo^ia. tuvieron lugar
los mercados y ferias habitua-
les, con concurrencia más bien
escasa y precios en alza. En
GProna, la concurrencia de re-
ses fué normal, excepto en ga-
nado caballar, en que hubo po-
ca afluencia, cíuedando los pre-
cios en alza para el lanar y sos-
tenidos para las demás espe-
cies. En Léri.da se celebraron
numerosas ferias y mercados
en general bastante concurri-
das y precios sin variaciones.
efectuándose bastantes opera-
ciones. En Tarragon.a, regular
afluencia de toda clase de ga-
nado. con precios en alza para

355



A(3H1CUL.TUHA

la especie porcina y sostenidos
para las restantes.

En Ciu.dad R^al hubo concu-
rrencia de vacuno, porcino y

- caballar, siendo escasa la afluen-
cia de reses, y habiéndose efec-
tuado muy pocas transacciones.
En Cuenca, la afluencia fué es-
casa, y también se efectuaron
pocas compra-ventas, mostrán-
dose los precios con tendencia
a la baja. En Guadalajara. que-
daron los precios en baja para
el ganado caballar y sosteni-
dos para las restantes especies.
En Ma^drid, la afluencia fué
normal para lanar y caballar
y escasa para las restantes es-
pecies. Los precios quedaron en
baja para el porcino y sosteni-
dos r^ara las restantes especies.
siendo muv reducido el núme-
ro de operaciones realizadas.
En Toledo, mucha concurren-
c i a de ganado, especialmente
lanar y caballar ; los precios en
baja para estos últimos y sos-
tenidos para las restantes es-
pecies. En :4lbacete, normal
afluencia para ganado de todas
clases a precios en haja para el
lanar.

En camhio, en ^licante que-
d a r o n los precios sostenidos
para todas las especies, si hien
las operaciones realizadas fue-
ron escasas, sohre todo en va-
cuno v caballar. En Castellón
se celehraron los mercados se-
manales de lechones en Segor-
be y la capital, con normal con-
currencia a precios en alza. no
obstante lo cual se efectuaron
b a s t. a n t e s transacciones. En
M^^rcia, n o r m a 1 asistencia a
precios sin variaciones. En Va-
lencia puede decirse otro tanto.

En Badajoz se celebraron di-
versas ferias v mercados con
concurrencia escasa de toda
clase de ganado, mostrándose
los precios en ba,ja y efectuán-
czose mediano número de ope-
raciones. El censo ganadero se
mantiene estacionado para el
caballar y en haja para las r•c^s-
tantes especies, y el estado sa-
nitario es aún mediano, por
existir algunos focos de gloso-
peda.

En Córdoba se celebraron di-
^•ersas ferias, a las que acudió
ganado de toda cla^e, en nor-

mal número, a precios sosteni-
dos. En Cádiz, escasa afluencia
de vacuno, lanar, cabrío y por-
cino, efectuándose mediano nú-
mero de operaciones. En Huel-
va, la afluencia de reses fué nor-
mal, y los precios iniciaron una
ligera alza. En Al^rrrería tuvo
lugar la feria de Albox con con-
currencia de caballar y vacu-
on en eleaado número y pre-
c i o s sostenidos, efectuándose
bastantes operaciones. En Gra-
nada también se celebraron r^u-
merosas ferias v mercadu^, a
precios sin ^-ariaciones, siendo,
en general, esc^isa la concu-
rrencia de rese^. En .1aé^t, en
cambio, ésta fué normal, y los
precios se mostraron en baja
para las distintas especies de
ganado, efectuándose numero-
sas operaciones. En Nlálaga se
celebt•aron los mercados de cos-
tumbre, así como las ferias de
Cártama y Ronda. con gran con-
currencia, superior a la de
años anteriores. No obstante lo
cual, el ntímero de operaciunes
efectuadas fué muy escaso, y
casi nula en el ganado porci-
no. Los precios se mostraron
en baja para toda clase de es-
peciees, excepto para el vacu-
no, que se mantuvo con la mis-
ma cotización de la írltima re-
^eña.

P.^5T05 Y t'ORR:^.JES

En Galicia continúan mejo-
rando los pastos, fa^rorecidr^^

por las frecuentes llu^•ias. En
Astut•ias también mejura sensi-
blemente la situación de las
praderas, y en Santander, aun-
que el hrote no ha ^ido muy ^•i-
goroso, se esperan buenos ren-
dimientos, ya que ha llovidu
con •.oportunidad. En Guipúz-
coa mejoraron mucho los pas-
tos después del itivierno, y el
último corte ha dadu buen ren-
dimientu.

En Cataluña se ha dadu el
primer corte de alfalfa, con es-
ca^r^ rendimiento, ^• es hueno
el cstadu ^-egctati^-u de la re-
molacha forrajera. En las •r,u-
^zas montañosas de Lérida v
Gerona. los pastos vienen algo
retrasados. lo que ocurre igual
en Huesca. En 7.aragoza pre-
sentan rnuv mal aspecto lo^
pastos ^c causa de la sequía. En
León la brotación de la hic^rba
^e ve beneficiada por las >ílti-
rnas lluvias caídas. EI pritner
corte de alfalfa fué tm poco es-
caso por las heladas padecidas
hasta h^ce muy poco tiempo.

En Navarra ,el aspecto de la
}^rovincia, respecto a pastos, es
medianu en la zona media v
meridional. y ha mejorado mu-
chu en la parte Norte, lo que
dam^b^ién l^uede decirse de la
provincia de Logroño. En So-
ria, continúan escaseando 1 o s
pastos en relación con la é^^oca
en que estamos.

F.n Avila, los prados están
hien. }^eru la hierba se ha per-
judicado mucho con ]os calo-
res padecidus hace unus días.
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A(U KI(',ULA

En el L3olclirt Ojiri^rl dci i^strrclo dcl

dia J de juniu Qe 1'i: 3 se publica un:^
Orden del ^linisterio de Agriculttu^t.

fecha 29 de abril del mismo año, por
la ^ttu ,e dun ]as siguientes norma^
para la in^cripción de maquinaria
agrícola cn cl Registro establecido:

1.^ Ltts cosechadoras y tY•illaduras.
así como los tractores y motores en

instalaciones de elev^tción de agua pa-
ra ricgo dc::<^rán inscrilrirsc en el Hc-

gistro de la Jefatura Agronómica co
rt^cspundicnte a la pru^^inc•ia a duc^
pertenezca la fincx o la mayor partc
laboral de ella en ltt que dichas ut^c-

quinas sc utiliccn.

3.^ Sin el ju^titicantc de la in,crip-
cíón no podrá utorgtuse la cartilla rle

circulación.
3.^ La inscripc•ión deberá lle^^^u^s.^

a efecto dentro de los treinta días ^i-
guientes al de recepción en la finca
dc la mayuinaria, si ésta fuera de nue-
va arlauisición, u dc lus treinta díu^
siguiente^ al dc public•ación de esta

Orrlcu en el 1,. U. rlcl l^;stndo, si sf^

trala dc marluinaci^t en uso. pendien-

te de re;i^tru.
I.^ Los falrricantes, inlput'tuclurc5.

cumer•ci^u[tes ^, en tC^rminos gencrt^-

le^, t^l vendedor, sr^a particulat• u c^r't-

tidad mercantil, vicncn obligadns n
informar al coml;raQor de la^ ol^lil;;r-
ciones impueslav por esta Urden. I^l
incumplimicntu rcitcrado de Lal ohli-

gacicín auturizur^í al \Iinisteriu dc

Agricultura paru suspender su rcla-
ción comerci^rl con cl infract^r . P^u•a

,justificar el c•umplimic:ntu no sc ad^

mitirá otra prucl,a quc la documenral
de la notific•aciún con el «enteradou
tirmadu cle puño y lctra dc^l cumiir:^-

dor.
^.^^ Transcurritlos los plazos antc-

riormente citados sin ltaberse realiza-
do la inscripción, la Jefatura Al;ro-
nómica o el Servicio de Iiepre^icín de
Fraudes procederán a la inscripción
de ]a maquinaria, levnntando actt en

la que sc consi^;nen cou claridad la^
caractcrísticas y números de la mi^^
ma, verificándose l^r inscripción dc

oficio u iniciando cl expediente a fin
dc^ imponer la sanción clue conformc^
al Decreto dc °^ dc marzo de 1't ^:,
corresponda.

f.^^ Las Jcfaturas Agronómica^, c^l
Servicio de P,epresión de Fraudes y

la Dirección General de Agricultut•a.

para la fijación de las sanciones, sr
atendrán a lo rispuesto en el artículo

quinto del Dect•eto de 27 de marzo

de 1953.
^.^ Para ]a interposición de los

recursos a que hace referencia el alu-
diQo Decreto de Zr cle marzo de 1J•-^3•
se precisar•á c1 depó^ito pre^-lo del im

porte de la multa en la Caja Gcneral

de Depósitos.
S.^^ L,ts dudas que surgieran en lu

aplicación de la presente Orden sc-
rán resueltas por la Dirección Urne-
ral de Agricultura.

,liadrid, 29 dc abril de 1953.-Cr-
i^estany.

CONTRATAGTON Dl+] EQUIYUS I'I^:R-

I+OPADORES Y A R A ALUIVIIiRA-

:^21E1\TO I)I: AtiUAS SUBTI^.RPA-
\Ii.AS

lin c1 I3olctír^ Uj'icinl r[r 1 F;s(ttrlo dcl

día '.?0 t7c ,iuniu dc^ I'):^:1 sc pulrlicx
una Orden del \^linisteriu de A.t;ricttl-
tura, cuya partr dispositi^u dicc así:

L° Cort^^ocar un cuncm^so púl^licu

pura 1a contrataciún por 1os orb^utis-

uios autónomos, dependientes de este

])epartamento, de eauipos perfr^radu-

ms modernos, hara trahajos dc ^^lum-

bramientos y captación de aguas sulr-

terráneas, aplicablcs a atcnciones de

rie,qo y scrcic'ius vai ios <r^rícolas.

2.^ Las bascs a que se a,justará el

concurso ser'an las sig^uientes:

Yrimera. Durantc un l,eríodo de

c•inco años, los orgauismos autónumus
adscritos a este ^Iinisterio, siempre
c^ue se consideren preciso realirar tra-
ha,iiis de alumbramiento de aguas p.[-

ra uso agrícola y no dispusieren dc

Lus medios técnicos, personales y ma-

teriales que fueren necesarios par^t
llevar a c,rho la ejecución de esas

operaciones, ^^endrán obligados a con-
tratar su rcalización e^clusivamente^
cun el adjudicatario o adludicatario^

del prese.^ttc cnncur^n, utilirando, en

la med^d;t cir sus rc;p_^cti^,rs necesi-
ciudc^, los eduipos l;erforadores y elc-
mentc^s completncntarios que dichos

q djur9ic^ilarius puscan o adquieran, rlc^
acuerdu c c^n lu rlu; se estahlecc r^n las
hases de este cuncurso.

Segunda. Yodrán asimismu contra-

tar con loc ad,judicatarie^ dc^ este con
curso aqttcllos particulares quc fueran
lienefieiarios de auxilios u sul>vc^ncio-

nc^s económicas ototgadas pur cl l1i-
nisterio de Agr•icultura y Or,^ cmisn^o^

que deL mismu dcpenden y que fueron

concedidos para la realización, preci-
samente, de obr^^ts de alumbramiento

de aguas sul>terráneas para utiliza-

ción agrícola,

Tercera. Tanto los Otganismu^ ofi-

ciales como h:utidades Sindicales u

agricultures p^uticulares contratante^,

cspecificados en las bases anteriores,
tendrán dcreclto a la utilización dc
los servicios dc lus adjudicatarios dc

este concurso, dentro de las condicio-
ne^ ^^ tarifas quc, como resultado dcl

mis,^io, se aprueben por el .liinisterio
de Agricultura.

Cuarta. Las personas o Entidades

que deseen tomar parte en el presen
te concurso lo solicitarán dentro de

los treinta día5 hábiles siguientes al
de la pulllicación dc la presente Or-

den en el Roletfira OJici.al clel L;stacto,

mediante instancia dirigida al Secre-

t,trio general técnico dc este Ministe-

rio, especificando claramente y por se-
parado en sus oPertas los detalles si-

guientes:
a) Las circunstancías generales dc

la Iĉmpresa (nombre, domic•ilio, c•api-

tal social, componentes, etc.).

kr) Equipos de perforación que pu-

sea o piens^ pn>eer, detallando tipo,

caractet°ísticas, profundidad posiblc

de trabajo segím diámetro, potencia,

avance, etc.
c) l^Iateri^i] au^iliar de trabajo v

complementario de instalación y en-
tubado.

d) Personal con que cuente ^^ capa-

citación del mismo.
e) Trabalos rcalizados y garantías-
f) Relación dctallada del material

clue haya de importar.
g) Precios basc a que ofrece con

tratac el metro de perfotación se^;rin
diámetros y profundidades para lrs
distintos terrenos (franccs, cascaÍu-
Sos, arcillas y similares, arcuas, ruca

blanda, rocas duz'as, f^ulgos, etc.r.

h) Precio hase a que ofrecen con-
tratar el metro de entubado de pozo,

con especificación de diametro y ma-
terial empleado.

i) Alquiler hor<u•io de l^s equipos
de perforación en vacío y en tt•alta,jo.

j) Discriminación de los precius

1>ase en los conceptos y co^tos rtue
han servido paar su obtenc•ión, de
m^uzera que sea factible calcular la
v,rriación de precios has<^ ollrcidos.

I:) Uarantías dtte ufrec•en para rr^5-
punder de lus cumin ^^misns cluc^ cun-

traen en su ofc^rta.
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AU1{1 CUL'PUHA

1) Pluzo en que ofrecen poner a
disposición de la Administración lus

equipos y material de trabajo a<l^ie
se refiere el apartado b) de ]a presente
í,asc.

^uinta. El Ministeriu de Agricul-
tura gestionará lu cuncesión a lus ad-

judicatarios dcl cuncurso de lus co-
rrespundicutes licenciua pzcru la im-

portacióri de los materiales y equipos

cluc sea preciso adquirir en el extran-
jero.

Sexta. Los adjudicatarios se cum-
prometeu a poner a disposición de la
Administración los equipos y rnate-
rial de trabajo dentro del término
clue, conforme al apart. lj dc la Uase
ctzarta, hubieren ol'recido, empezando

a correr dicho plar<^ desde la fecha de

adjudicación del presente concurso,
sin due en ningiír, ca^o pueda exceder
de seis meses.

La demox•a en el cumplimientu dc^
esta obligacitin llevará aparejadu la

imposición de una multa del 0,5 por
1.OU0 del costo del material nfrecido

pur cada día de retraso.

Séptima. Los trabajos objeto de es-
te concut:5o se contratarán a los pre-
cios base que se hubieren convenido,
de acuerdo con lo indicado en la base

cuarta. Lstos precios podrán ser revi-
sados por la Administración en cual-
cluier momento o solicitada la revisión
d elos mismos por los adjudicatarios,
siempre que la variación de dichos
precios calculados, de coní'ormidad
con ]a discriminación quc de los mis-

mos se haga, varíen en más de un
l U por l 00,

El acuerdo de revisión se dictarai

por la Secretaría General Z'écnicu dc•
este Minis[erio a la vista del inforrnc
que emitan los peritos nombrados por
la Admínistración y]a entidad co,:ce-
sionaria, i;udiendo recurrilse de tal
resolución cientro del plazo de los

quince días siguientes a la notificación
de la misma ante el Ministro, cuyo

acuerdo, que se entenderá dictado c•n
uso de facultades discrecionale^, a,r;c^-
tará la vía administrativa.

La . Entidad concesionaria vendrá
obligada ine^cusablemente a poner a
disposición de la Administración los

datos, documentos, facturas y ]ibros
de Contabilidad que le fueren intere-
sados a efectos de la aludida revisión.

Los adjudicatarios podrán cargar al

Organuismo que, en cada caso, enco-
miende trabajos aquellos gastos espe-
ciales correspondientes a trabajos o
tareas que sean independientes de los
que son objeto de contratación.

Octava. Serán rechazadas aquellas

instancias que no consignen los datos
exigidos en la base cuarta o que no
especifirluen de manera clara y con-
creta c^uc^ aceptan plenamente la tota-
lidad rle las cnndiciones c)ue imponen

las ^ases precedentes, que se incorpo-
rarán a los contratos que por este í11i-

nisterio se otorguen a favor de los
particularea o entidades que hayan re-

sultado adjudicatar•ias.
Novena. E1 YIinisterio se reserva

la facultad de no ad,judicar el concur-

so a ninguno de los concursantes, o
de hacerlo, a favor de tmo o más de
ellos, si así lo estima procedente, y

en cualquier caso, Uien por la totali-
dad o bien por una parte solamentc

de ]os eduipos de traba,jo que aquéllc^s
ofrecieron en sus proposiciones.

I^.'n cl caso de sc^r ^ aric^s Ica :cdjudi-

catarios, la exclusiva a cluc aludc 1:•
l,ase primera se extenderá a todo^
ellos, distribuyéndose entre los mis-

mos la ejecución dc los Lrahajos pro-

porcionalmentc ,c ]ns inedios de clue

cada uno disponga al cornic^nrc^ clc^ di-

chos trab^cjos ^^ ^ic•mprc cluc^ nu cscc-

dan de los que hayan sido ofrecidc,ti

por los concursantc^s y aceptados c^u

las correspondicntcs :^d,iudicaciones.

^9adrid. 3 de jucii<i dc 1'.1.^,3.-('ac^cs-
tn r1 i^.

Fxt^^cto dê
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DEL E S TADO
l)rden Civil del 1lérito Agrícola. aeras e Industrías Derivadas. («B. O.n

del 15 de mayo de 1953.1
Ordenes del Ministerio de Agrícultura,

fecha 12 de mayo de 1953, por las que

se concede el ingreso en la Orden Civil

del Méríto Agrícola, con las categorías

que se citan, a:os señores que se men-

cior.an. («B. O.» del 15 de mayo de 1953.)

En el «Boletín Oficiah> del día 30 de

n.ayo de 1953 se publican otras cuatro

Ordenes del mismo Departamento, fecha

27 de dícho mes, por las que se con-

cede el ingreso en la Orden cítada, con

ias categorfas que se cítan, a los seño-

res que se mencionan.

En el «Boletín Ofícial» del 6 de junio

de 1953 se publican dos Decretos de]

Ministerio de Agrícultura, fecha 27 clel

pasado marzo, por los 4ue se concede

la Gran Cruz del Mérito Agrícola a los

señores que se indican.

En e1 «Bo:etín Oficial» del 15 de ju-

nio de 1953 se publica otro Decreto del

Ministerio de Agrícultura, fecha 27 del

pasado marzo, por el que se concede la

(iran Cruz del Méríto Agrícala a:os tie-

ñores que se índican.

Concesión de pre^mios de Investiqa^•ifin

agraria, Prensa 3' Maestros naciona'es.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 12 de mayo de 1953, sobre con-

cesión de premios de investigacíón agra-

*ía, prensa y mae^tros nacionales. («Bo-

'_etín Oficia.» del 15 de mayo de 1953. )

Cnneurso Nacionai de 1'utografía.9 ARrí

colas, Forestales y Uanaderas.

Orden del Ministerio de Agrícultura.

fecha 12 de mayo de ]953, por la que

se convoca un Gbncurso Nacional de Fo-

tografías Agrícolas, Foresta:es y Gana-

I;ua.icnuciún y apro^echan^ientu de es-

part^u y albardín en m.nte^ piíbllc^r;.

Orden de los Ministerios de la Gober-

nación y Ai;ricultura, fecha 20 de abríl

de 1953, por la que se fijan normas so-

bre la enajenacíón y aprovechamíento

de esparto y albardín de montes píibll-

cos. («B. O.» del 16 de mayo de 1953.)

Adaptación de tructores ^ uwtores dc

gasolina para el consumo de petróleo.

Disposición de la Dirección General

de Agricultura, fecha 30 de abril de

1953, fijando las compensaciones máxi-

rnas, según el alcance económico dc

adaptacíón de tractores y motores de

gaso:ina para el consumo del petróleo.

(«B. O.» del 16 de mayo de 1953.)

Claslficaclón Ue cías pecuariuti.

Orden del Ministerío de Agricuitura.

fecha 30 de abril de 1953, por la que

se aprueba el expedíente de clasificación

d.° las vias pecuarias existe.^tes en el

término municípal de Vadocondes (Bur-

go, ). («B. O.» del 22 de mayo de 1953. )

En el «Boletín Oficia:» del 38 de ma-

yo de 1953 se publíca.i otras dos Or-

denes del Mínísterio de Agricultura, te-

cha 21 del mismo mes, por las que sc

aprueba el expediente de clasificación

de vías pecuarias de los términos muni-

cipales de Móstoles (Madrld) y EI Cu-

l.illo (Cuenca).

En el «Boletín Ofícial» del 17 de Ju-

nio de 1953 se publíca otra Ordcu del

Ministerlo de Agrícultura, fecha 8 del

mismo mes, por la que se aprueba el

expedíente de clasíficación de vías pe-

cuarias existentes e^i el término muni-

c1pa1 de Perales / Palencia).
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t'ur,lllos uKroperu:crios.

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

;u, 'echa 25 de abril y 7 de mayo de

1953, por las que se aprueba la ce:ebra-

clón de cursillos en :as provincia^ de

Vaieucia y'Laragoza. («B. O.» del 22 de

u^aYO dc 1953.)

En el «Boletín Ofícíal» del dia 5 de

junío de 1953 se pub:ícan otras Orde-

nes del Mínísterío de Agricultura, fecha

19 de mayo último, por las que se aprue-

ba la celebración de un cursíllo de ca-

pacltación agrícola, sobre apícultura, en

:a provlncia de Gttada:ajara, y otro so-

bre florlcultura y jardinería en la de

Almería.

lnce,tigac•ion ^ atnmbramiento de aRn.:,

^ubterríneas.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 4 de mayo de 1953, por el que ^e

c'ec:ara de alto interés nacional y ur-

gente ejecució;x los trabajos, obras e

lust81aC1orieS para la ínVestlgacíón y

e.iumbramiento de aguas subterráneas e^l

la zona que se delímita y que compren-

de parte de las provinc:as de Ciudad

Real, Toledo, Badajoz y Cáceres. (aB. O.u

de: 'l3 de mayo de 1953.)

^'nrnxu^ puru reg« lucióu de lu campaña

de cereale^ ^ te.,u.ulnosas 1953-54.

Decreto del Ministex•io de Agrícultura,

fecha 13 de mayo de 1953, por el que

Ee dlctan normas para regulación de la

campaña de cerea;es y leguminosas 1953-

1954. («B. O.» de: 26 de mayo de 1953.1

Eu el «Boletín Oficial» del 9 de junio

de 1953 se pub:ica un Decreto del Mi-

uisterio de Agricultura, mecha 29 de

mayo del mismo afio, por el que se rec-

tifican los art:culos 10, 12 y 15 del an-

tcrior Decreto.

^ervicio de ('nmenlr:ui^in I'urcclaria.

Orden del Mínlsterio de Agricultura,

fecha 27 de mayo de 1953, por la que

^e dan normas para el Servicio de Con-

cer.traclón Parce:aria. (aB. O.n de] 29 de

mayo de 1953.1

Explotac•inne: a.^raria, ejempiares.

Orden de: Mínísterío de Agricultura,

fecha 21 de mayo de 1953, por la que

se establecen los premios a las explota-

ciones agrarías ejemplares correspondíen-

^es al afio 1953 y se dan las normas

para su concesión. («B. O.» del 30 de

mayo de 1953 )

:\utorizaciuneti nuru cultivo provlvlonal

de arrnz.

Ordenes de: VIinísterio de Agrlcultura,

"echa 27 de mayo de 1953, por las que se

autoriza el cultívo provisíonal de arroz

a:os sefiores que se indican. («B, O.»

del 4 de ju:ito de 1953.)

9GRIC'ULTURA

Ena,jenaciones de aprocechamiento^

maderables.

Administración Central.-Circular nú-

mero 36 del Servicio de la Madera, de-

pendiente de los Mínisterios de Agrí-

cultura y Comercio, fecha 25 de mayo

de 1953, por la que se recuerda a las

entidades propíetarias de montes públí-

cos la obligaclón de anunciar las enaje-

naciones de aProvechamientos madera-

bles y leHosos con la debida ante:ac'ón.

(«B .O.» del 6 de junío de 1953.)

Normas sobre exención de crédit^n por

falta de entrega de trigo.

se n:odífica el apartado 3.^^ del artícu-

l0 54 del Reglamento de Cancesiones

para el cuitivo del tabaco. («B. O.» del

9 de junio de 1953.)

x'rórr.r;a de lati uutorizaciuue, prutl.:u-

nales para pr.idueción de semillas de al-

falfa, trc^bol y esparceta.

Ordenes del Mínísterio de Agricultu-

ra, fecha 27 de mayo de 1953, por la

que se prorx•ogan las autorizacíones pro-

visionales para producción de la semilla

tolerada de alfalfa, trébol y esparceta.

(«B. O.» del 9 de junio de 1953.)

Orden del Mínisterio de Agricultura.

fecha 30 de mayo de 1963, por la que

se dan normas sobre exencíón de los

créditos que se instruyen por falta de

entrega del trígo en la campafia 1952-

1953. («B. O.» del 8 de junio de 1953.)

Patrtmonios familiarev creados no: ei

Institnto Kacional de (oioniza<i".n.

Rectificacíóa a la Orden de 27 de ma-

yo de 1953, por la que :e estab:e^e la

norma a que habx^n de ajustarse :os

patrimonios familíares creados por el

Instítuto Nacíonal de Co:onízación, con-

forme a la Zey de 15 de junio de 1952,

dlctada al ampax•o del artículo 17 de ]a

misma. («B. O.» del 8 de junio de 1953.)

Urdenai•ión de lndustrias pecuarias.

Admíniatracíón G^ntral. - Disposícfón

de la Direccíón General de Ganaderfa,

fecha 2 de junio de 1953, por la que

se díctan normas sobre ordenación de

industrías pecuaria>. («B, O.» de: 8 de

junio de 1953. )

En el «Bo:etin Ofícíal» del 17 de ju-

nio de 1953 se publica una rectf °icación

a Ias normas anteriores.

Normas para la Inscripción de m:uíutoa-

ria agrícola en el lteglstro establecido.

Ordea del Minlsterí^ de Agrlcultura.

fecha 29 de abríl de 1953, por la que

se dan normas para la ín: crípcíón de

maquínaría agríco:a en el Registro es-

tab:ecido. («B_ O.» del 9 de junlo de

1953.)

Concesione. gara cultivo de tabacu

Orden del Ministerío de Agrícultura,

fecha 27 de mayo de 1953, por la que

i'roducciún y comercio de lu senxlíí.t

hibrida de maíz.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 27 de mayo de 1953, por la qtt©

se regula la producción y comercío de

la :emilla hibrida de maíz, («B, O.» del

17 de junio de 1953.)

En sl «B. O.» del 19 de junlo de 1955

se pttblíca una rectlficaclón a la Orden

anterior.

Certificados prul'esiox><zles en materlu

u.a^ie.eru.

Circular número 37 del Serv.cio de la

Madera, dependiente de los Mlnísteríos

de Agricultura Y de Industria, fecha 1'^

de junío de 1953, por la que se daa

normas para la renovación de certíflca-

dos profesionales en materla maderera.

(«B, O.u del 17 de juni ode 1953.)

F:utidade; colub,ttudo_as del ^Ilni^t ri ^

de Agri^•ulttcra.

Orden del Mínisterio de Agrícultura.

fecha 30 de mayo de 1953, por la quE'

se co:^cede el t:tu:o de entídad colabo-

radora de dicho Departamento a las que

se menci^nan. («B, O.» del 19 de junlo

de 1953. )

Contruta^•icín de equigos herforadores pa-

ru traba,j:^5 de alumbramienlos de agua^

rubterráneas.

Orden del Ministerio de Agrícultura.

fecha 3 de junio de 1953, por la que

se convoca un coacxu•:o para la contra-

taclón de equipos perforadores para tra-

bajos de alumbramíentos y captacíón de

aguas subterráneas. ( «B. O.» del 20 de

jtmío de 1953.1

^ea ^s^ed MUNDO AG RICOLA
Direcc^ón y Administración: Calle de B^dasoa, b- M A D R I D
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Un triunfo seguro se
obtiene solamente si
se ponen los mejores
medios. Dando a sus
av^s y demás ganados

"AVEMINA „

^ °^ii ^
,^^^ .

obtendrá no solamen-
te un triunio seguro si-
no, que lo conseguirá
a menor precio.
Avemina tiene de€ini-
tivamente más vitami-
nas pero siempre las
mismas.
Obtendrá por tan^o
un triunfo seguro y
constante reproduci-

- ble una y otra vez. -
. .. /

^^

•s•

I 1 I 'I

^^ , ^ ^ ., .,.

A.J• CRUZ Y CÍA. S.EN C.
` Ap.89 -pi1LENCIA

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CONCENTRADO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

3REPARADO POR:

A. J. CRUZ Y CÍA. S . EN C.
Primeroe preparadores de vitamiaa "A" p"D" en Eapaña

APARTADO 89 - PALENCIA Regisiro D. G. Ganaderia h

LA AVEMINA NO SE VENDE A GRANEL
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Anormalidades en una pomarada

l-iijo dc R. Garcíti, Luflnco (.Asturias).

Posee^mo.e ^cna huerta, de frutal^°s-toda rIc
^nanzan.o-, ^ hace unos seis a7ios aproa^i-
znadanaent^e que hemos heclr.o la ;nlantación,
t^ unos círboles Izan crecido bastante ^2/, e^n.
ea^mbio, otros esttin como el primer día, s^n
clesa.rrollar absoluta-mente ria-^w z;Sería us-
ted tan ama^ble que m.e facilitcr.^e al^ún dato
claro, indicándome al mismo ti.empo algún
abono que, al 7ni.smo tiempo, fz^eae bueno
para el praelo?

En dichos árboles he notaelo q^z^.e, por el
troizco, 2^ ta7nbién cañas, ha?^ i^nos insectos
l,argos, blancos, q^^e el vulgo llarna «ra^tas de
los manzanos», ^^ llega cierto tiempo en que
acaóan. coi^ el nrbol. ^;Podría usted darme
alr^ún clato?

A dicTros m.a.nza-nos, cuando ^^a em^pieza^^z
cr nacer las nzarzzan.as en ellos ?^ son del ta-
^^naño cie uncr avell,ana, se les c•ae el fruto, ^en,
^Cué co^nsisti^rcí est.a r^érrlido de fruta joven?

En zcn.a huerta. te^zemzos z^n "bardia.l" y por
^cna part,e ^io crece z^^o.rla. Po no sé si es c^ue
por diclr.a parte lr.a?^ ^nn. monte de eucali.ptr^.s
^ no se rlesarrolla a causa de esto. ^Q2^^é se^r•^ía
bu,e^rzo para el desa.^•rollo de di.ch.o cercado 0
bardial, que es de, "espino blanco"?

5in conocer la pomarada, ni saber la forma en
que se realizó la plantación de los manzanos, no
es posible indicar con seguridad 1a verdadera cau-
sa de csa diferencia en el desarrollo de los árboles.
Puede ser del^ida a deficiencias en algunos plan-
tonc^s. También puede tener su origen en haber
puesto los plantones muy proftmdos, pues si bien
hay que suponer que t.odc^s se pondrían a la mis-
ma profundidad. no hav que olvidar que en t.e-
rreno híimedo se debe plantar a menos profun-
^lidad que en terreno seco. I^`os inclinamos a su-
poner que la verdadera causa radica en haber
efect.uado la plantación sin habcr realizado una
lahor de desfonde o un drenaje, para sanear de-
bidamente el terreno y evitar que las raíces de
algtmos ^trboles estén en contacto con aguas es-
tancadas. En esc caso. se impone realizar ahora
la labor de saneamiento c{ue no sc hizo antes de
la plantaciór^^. Repetimos que todu lo indicado son
suposiciones, pues sin el e:camen de la finca, y
con los esca^os datos aportados por• el consul-
tante, no se puede concretar más.

Una buena fórmula de abonado. p^^i^ becttire^i.
cs la siguiente :

Superfosfato de cal ... ... ... ^^00 kilos
Cloruro de potasa ... ... . 150 kilo^
Nitrato sódico ... ... ... ... ... ?00 kilos

Empleando los dos primeros de noviembrc a
febrero, y el nitrato, durantc la primavera. ,y te-
niendo presente que deben repartirsc sobre una
superficie mayor que la cubierta por las ramas,
ya quc las raíces del manz^no se extienden en
mayor extensión que el sistema aéreo.

Suponemos-tampoco podemos precisarlo con
los pocos datos que indica el consultante-que se
trata de la oruga de la Zeuzera. p_c/rin.a, que es un
taladro del manzano, bastante frecuente en Astu-
rias, aunque la oruga de este insecto no es blan-
ca, sino amarilla con ptmt,os negros. Puede com-
batirla introduciendo en las galerías hechas poi•
el gusano tma sustancia que desprenda vapores
tóxicos, tal como el sulfuro de carbono. Se pone
a la entrada de la galería un algodón empapado
en sulfuro, y se tapa el agujero con un mástic
cualqttiera.

Tampoco se puede aseg•urar el motivo de la
caícla de los frutos, sin el examen de é^stos. Es
muy probahlc que se deba al ataque de la C^/dia
pomo^nella (gusano de las manzanasl, cuya mari-
posa pone los huevos en los frutos recién cuaja-
dos. En ese momento, o sea, cuando se caen los
nétalos de la flor, debe pulverizarse con arseniato
de plomo, diluído en agua al medio por ciento,
acercando la boquilla del pulverizador a los fru-
tos ,y repitiendo la operación dos semanas des-
_pués.

Se le envía al consultante un ejemplar de la
Hoja divulgadora nín^^. i, publicada por la Jefa-
tura Agronómica de Oviedo, v titulada «Esquema
de los tratamientos de invierno en las pomara-
das», va que esos tratamientos son los más efica-
ces para exterminar nidos de orugas, tanto del
gusano de las manzanas, como del taladro.

Poa• lo que se refiere al cerramiento de seto vivo
formado con «espino albar» , es muy probable quc
su lento crecimiento en una parte de la finca.
sea debido a la proximidad de los eucaliptus, cn
cuyo caso ya sabe el consultante lo que ha de
hacer si quiere que el espino se desarrolle con
más rapidez. Observe, no obstante, si en esa parte
de la fianca hay aguas subierráneas est.ancadas;
en caso afirmativo, tendrá que sanear el terreno.
C.onvendría tma cnérgica pod^^ del seto, despué^
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A(^H1l;UL'PUHA

INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y

En POLVO, para espolvoreo

q

Usando indistintamente este producto eli-

mina las plagas siguientes :

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.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.

GARDAMA.
PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-

padores.

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

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-

tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-

via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO y DISTRIBUIDO POR:

Itl^U5 1R I N ifBRP[UiIC H B ó YBRIN
Capitán Blanco Argibay, 47

Teléfono 34 39 40 - M A D R I D

Director Técnico: Director Químico

PEDRO MARRON
y Preparador:

Ingeniero agrónomo JUAN NEBRERA

del invierno, dando también un fuerte encaladu cn
una anchura de un metro a cada lado del seto,
y enterrando después la materia caliza que se haya
utilizado.

Antorcio Ferncí^nde^,
3, (1^ Ingeniero agrónomo

Deslinde judicio)

Un ^uscriptor antiguo.

Le.c ĉtgrcwlecería Gul^ieraĉĉ lu unĉabi^li.dad. rlc^ dc^-
ctirme el procedimiento a segu^i.r ^>^atre los culin-
dantes de f i.r ĉcas rústicas que no s^ someten t^n-
luntariance ĉtte al fallo de un téc ĉzico en materin
de deslincles y ha.y que acccdir nl d^slinde judi.-
ci¢l, con arregh^ rr la T,ey de En,jzai.ciami^nto
Citi•il.

Seá n el artículo 384 del Códi^;o (:iviL todo pro-
pietario tiene derecho a deslindar su propiedad con
citación de los dueños de los predios colindantes, n^
siendo necesario citar a todos los colindantes cuando

no consta que se opusiera al deslinde mús que uno 0
varios de ellos, por cuanto no hav razón para citar
sobre declaración de un derecho a^iuien no lo con-
tradice. (Sentencia 26 de abril de 1947.)

Rl deslinde ^e } ĉará de conformidad con los título^
de cada propietario, y a falta de título suficiente,
por lo que resultare de la posesión Pn rJue estuvie-

ren los colindantes.
Si los títulos no determinasen el límite o área pcr-

teneciente a cada propietario v la cuesticín no pudie-
ra resolverse por la posesi^n^ o por otro medio de
prueba, el des}inde ^e hará ^listribuyend^ el terreno
objeto de la contienda en partes inuales.

Si los títulos de los colindantes indicasen un PS-
pacio mayor o menor del que comprende la totalidad
clel terreno, Pl ai^mento o la falta çe distrihuirá pro-
porcionalmente. Este es el contenido de los artícu-
los 3f34 a 387 del Códi^o Civil, ambo, inclusive.

Puede pedir el deslinde (artículo 2.061 de la Lev
de Enjuiciamiento Civil) no sólo el dnell0 del terr•^-
no, sino el que tuviere constituído sohre él al^iín ^1P-
recho real para su uco v disfrute.

El procedimiento lo clPtermina la LPV de Enjuicia-
miento Civil en los artíeulos 2.061 al ^ 2.070, ambos
inclusive, qus por su maeha extensión v fácil con-
^ulta no reproducimos.

3.1^^2
111c^trrici.o Cnrcín L+idro

Abo^ado

Potencia a la barra de un tractor

Un suscriptor de [,inares.

Deseo conocer la potencia a l,a barra de u^r
tractor Fordson. Majoc• con ^iotor Perhins
Diesel de 40 HP., tcento cuando lleva semi-
oruga, co^no c2can^lo lleva rze,edas ^le ^ĉze^u^ ĉ ici-
ticos.
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La potencia de un tractor a la barra no depen-
de sólo del motor, sino del sistema de rodadura
(ruedas, cadenas), y principalmente del terreno.
En tierras sueltas o muy húmedas, el resbala-
miento resulta tan grande que la potencia dispo-
nible en la barra puede acabar siendo nula. Tal
ocurre cuando el tractor, a fuerza de patinar, se
htmde.

A título de orientación cabe decir que un trac-
tor de ruedas manda a la barra, en buenas con-
diciones de adherencia, el 60 por 100 de la po-
tencia del motor al freno, y uno de cadenas, el 75
por 100. E1 significado de la potencia al freno que-
dó descrito en un artículo de AcxlcuLTUxn publi-
cado en el ntímero de febrero de 1952.

Eladio Aranda Hcreclia

3.163 Iugcniero agt'OnOTnO

Insectos que atacan al chopo

Don Fernando de Rada, Corral de Almoguer

(Toledo).

Desearía m.e inform.asen sobre la i.dentidad de

la pareja de insectos que ad.juuto y por si fue-

ra más fácil sn ideratificaci.ón. También le en-

vío dns hojas, e.n a^yo envés ha^• unos httevos

qtte seg^uramerate corresponde. ĉĉ a los nt.isnĉos. Di-

clzos insectos los lae cngido en un chopo de una

plantación hecha el año pasado. Se comen las

hojitas nuevas y los huevos los none en las ho-

,jas o bien en el mismo tronco del árbol. Las

IarT•as se comen también las h.ojas; pero de for-

ma diferente y sin llegar a taladrarlas.

hes rzt.egn tnmbi.é,n se i.nformen sobre la me-
jor forma de combatirlos, si bien hasta ahora
no existen en gran cantidad, me h.e alarmado,
^a que creo deben ser muy prolíferos y su des-
arrollo rápirlo. F,l ertcargado de la finca donde
está la chopera me dice no haberlos visto nunca.

Los insectos que remite son crisomélidos correspon-
dientes a la esnPCie Melasoma pópuli L., que, en

efecto, cansa daños a los chopos en la forma que dice
haber observado. Invernan en estado adulto y tie-

nen dos generaciones : ima, la qne ahora conserva.
y otra, de verano, que cansa aiín mayores daños.

Puede combatirlos mediante pulverizaciones con ar_
sPniato de plomo, a la dosis de 750 gramos por 100 li-

tros de agna, si se trata de producto de 30 por 100
de riqueza, o al 1 por ]00 si es sólo de 20 por 100.
Tambic^n son utilizables el i^nT o hexaclorociclohe-
xano a las dosis recomendadas contra el escarabajo dP

la patata. Si dispone de aparato e,spolvoreador ade-
cuado puede emplear productos en polvo, y en est,

caso sustituir el arseniato de plomo por el de calcio
con riqueza no superior al 12-15 por 100.

Mi^uel Benlloch

3.16^ Ingeniero agrónomo

Daños producidos por un
vecino descuidado

José Valdés de 'L.

Poseo un prado ĉtuc ri.ego corĉ a^;ua proce-

dente de un canal que pasa jun.to a él.
,4l lado de éste, v separado por una alanc-

brada, existe otro prado a nivel superior al mío.

Como hay sobraa ĉ te de agua, ocurre que mi

T;ecino, despu.és de {aecho el riegu de su prado
ĉw qui.ere ncolestarse en ir a cerrar la entrada,
y comn las a^ztas sobrantes sorĉ marchas y ĉro
pued'e ^larles salida por el canal aliviadero que
se señ.ala en el croquis, las deja. entrar en su
prado hasta que lle^ran al borde de mi propie-

dad, y como está mhs bajn, la. i. ĉumda ^^ al c>char
las vacas me estropean el prado.

Desearía saber si puerle obligarse al veci.no rr

que vaya a cerrar la e ĉatrada en la presa; si se
le podria obli^ar a lĉacer el riego en la totali-
dad del prado .c ĉĉ,vn, para que no i.raunde el mío,
^^ finalmente a qué or^ani^smo podría presentar
nti. reclamacirín.

No se facilitan datos acerca de la importancia de
los riegos en la zona en quc están enclavadas las fin-
cas; pero suponemos que cn ella existirán los Sindi-
catos y Jnrados de Riego a que aluden los artículo 24?
}' siguientes de la vi^ente Ley de Aguas.

En este caso, a estos >íltimos tendrá que acndir el
consultantes. El artíclilo 244 dispone :

Corresponden al Jurado :
1.° Conocer las cuestiones de hecho que se snsci-

ten sobre el riego entre los interesados en él.
2.° Imponer a los infractores las correcciones a

que haya lugar con arreglo a las Ordenanzas.
De no existir estos Organismos, puede hacer su

reclamación ante el Servicio Hidráulico correspon-
diente, dirigiendo su consulta al Ingeniero Jefe de la
Confederación Hidrográfica o del Servicio Hidráu-
lico de la región, el cual tomará las medidas oi>ortu-
nas para evitar los da ĉios que se le originan como con-
secnencia de los hechos exptiestos.

Antonio Aguirre Andr^.s
3, 16$ Ingeniero de Cammos.

Revistas vitivinícolas y
libros sobre coñacs

Don Joao Victorino da Gampo Maior,"
Portngal.

Les ruego me informen de una o más re-
vistas o p,eriódicos que traten. de asun.tos vi-
tivinícolas y a Zos cuales me interesaría sus-
cribirme, referentes a Españ.a, ^^, c,aso exis-
tan, también re f erentes a Ar,qentina.

Pido indicaciones de Zibros en español ^^
francés, sobre elaboración d.e coñacs, fórmec-
las, etc.

Cúmpleme manifestar a] señor consultante guc

3Et3
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entre las revistas españolas que hublican actual-
mente traba;os acerca de temas vitícolas y enoló-
gicos, son pocas las consagradas exclusivamente
a ellos. En algunas de las revistas que citamos
se dedica también atención a los temas vitícolas
y a otros de Agricultura geneY•al.

Existen, entre otras, las siguientes revistas o
publicaciones :

AcRicuLTURa. Revista agro-pecuaria. Caballero
de Gracia, 24. Madrid.

S^iem.b^^•a. Revista de los Sindicatos del Campo.
Marqués de Villamagna, 6. Madrid.

Bvletín del Institir.to Ncrc^i-on,al de In^^e.^•tir7ario-
nes Agronómicas. Alcalá, 54. !VIadrid. (Publica
también separat.as dc los traba,josJ

Boletí^n, de Patolo^ía Ve^etnl r^ E^zto^raología
Agrícola. Pertenece también al Instituto Nacio-
na1 de investigaciones Agronómicas. Madrid.

Dio^n,^sios. Ediciones para los amigos del Mu-
seo del Vino. Villafranca del Panadés (Barcelona).

Revista Vinícol,a ^ de Agric,ult^rtra. 7aragoza.
La Semana Vitivin^ícola. Apartado de Correos

642, Valencia.
La Argentina publica las siguient,es revistas :
Gac,eta Vitivinícola. Buenos Aires; ,y
Vinos, Viñas ^ h'r^^tas. Buenos Aires.
En cuanto concierne al segundo punto de 1a

consulta, tenemos, entre otras, ]as siguientes obras
españolas y francesas:

Pages, G.: Les e^tx-de-z•iF^ ^^t les alcools. Ed. Ha-
chette. París.

Dober Wan: Formulm•io prrr-a la fabri.cació^t clc
I,icores. Ed. Araluce. Barcelona.

Ferrer Miquel: Nlan^u.al prú.cti.co para l,a fabri.-
cación de licores, Edit. F. Susanna. Barcelona.

Brevans, J. de: La fahri.cation des liqueurs.
Edit. J. B. Bailliére et. fils. París.

Vallejo Francisco, José : Ii'abricac^ión dc: beb^i-
das alcohólicas ^/ sin alcohol. Parte primera : Li-
cores. Edit. Klug, Marchino y Cía. Edit. P^aname-
ricana. Buenos Aires.

Raventós, P.: ll licor^ista en casa. Etlit. Libre-
ría Sintes. Ronda tJniver sidad, 4. Barcelona.

Alvarado, Justo : Licores ^ Jarabes. F^dit. Li-
breria de ^Francisco Puig. Plaza Nueva. 5. Bar-
celona.

I'ritsch. ,J.: No-rrr•eurr^ h^rrrt,P de la fabrication de.s
liq^iezcrs. Edit. Legrand A. París.

Cognac ef sa rég^ion. Ses grrzrt<les Ea^^t^c-de-víc^.
>ĉ clition Delmas. Burdeos.

Les Ere^.c-de-vi^ de Fran^•c°. Le ('ot7nac. At.las de
la li rancc Vinicole. I^.clit. Louis l.armat. Boule-
vard Haussmann, 80. París.

Cuevas, José de las: Ili.sto^r•^ia dcl T^r•rnrdrl de
J:e^rez. E^dit. Jercz lnduslrias, S. A. Jerez dc la
Frontera.

Y por último, ^uedo manifestar al se^ior con-
sultante que, editada l^or la Etliturial Salvat, de
Rarcelona, está hró^iula la aparición de una cabra
del que suscribe, cuyo título es Ela.borac:ión, d^e
A •̂ uardierites, C,o^»^2r,estos ^ Li.cur•es, en ]a cual
se t.ratan estos temas de forma extensa y deta-
11ada.

.Iosc^ María Xandri
3.166 Iugeuiero a^rónamo

Desahucio de arrendatario
con contrato protegido

Don Benigno L.íztzro, Voto (Srmtander).

Desde hace zznos ci.uco airos lleuo en arren.rla-
zrzierzto una finca de unas dos hectárea., por unu.
renta de c,uatro fan.egas de trigo un año sí v
otro no, o sea al año que corresp,orule sernbrru•,
t0(L(L 1JP.Z C^i6e COlTLU PS d6 seCalzp Se tzG'/Le COS-

tu.mbre de sembrrrr un añ.o y e1, otro estar de
barbeclzera. I;u or^tubre de 1951 rzvisé rrl re^^z-
tero para que la rle•lara, lo que pronzetid; pero
cuanrlo se fur^ a preprr.rar, pues /zay qrze /zacer
labores de lizn picza de piedrrrs, que tiene en
grmz cantidad- v cnnro el rentero rco la.. hace,

si no lo rle.ja nu sr^ pucde--, resultó rlue lrz ha-
bía vuelto a. sentbrar r^n segui.da.

<^hora deseo saber: Si rlicho i ‚ulividuo puede
segui.r con la. finca urza ve^ que el alquile^r es
para sembrarla ruz nño si y oiro zzo, pues e,l añn
últinzo rle 19^2 no Ira pagarlo tanzpoco renta,
porqzcc lo paba rrn año sí. y otro ‚zo, o sea c.uan-
do tienc^ que sembrcrr, o puedo rlespedi^rle, p^ara
su culti^r^o persor^rrl• nunrlue no directo, y, en

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

MARRODAN
Y REZOLA , 5. ^ .
Apartado 2 LOGRO ÑO
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su casu, cuátrdu tieĉte que dejarla, u si^ ptreclo
desaltiut•i ĉu•/e pur hacer tt ĉt cultit;o jĉara el cual
no está nu.tnri.za.do, al ntism.o tie^ntpo quc /x>r-
juciica la fi ĉu•a, tuda t•e^ r/ttc^ por nu labrarla
no laace nrás r^ue c^riar ntalas /tierbas, a.,í corno
lan ĉpoco ptĉc>do litn.picrrla la nrrtcha picdra.

tiene, rtrte nte interesa nauchrr para prul+^r
plear mayuinaria e ĉt su cultiru.

qrr^s

ent •

Ue los térntinu^ ^le la consulta. aunrlue inu^^ +•^^u-

1'tisa, pare+•e ^l+•^lui•ir^e ^lne el con,alt^uue es el pro-
pietario de la fini•a, ilue la tiene +I^ula en urrenda-
tuiento a otra per,ona r{ne satisface uuu renta de cua-
tro fane!,a, de tri^o c•aila dos añ^s.

Couio se dic•e ^lne el contrato il:+ta de hace cittco
años, es po,terior a la Ley de Arrendantientos Rús-
tico, de 1942, y si no se ha concerta+lo plazo alauno.

el plazo mínimo, conforute a h+lispuesto en el ar-
tícnlo a^." de la referirla l.e^^, e, el +le tres años, pro-
rro^ahle; por perí^^^lo: +le tre; en ires años, hasta un
to[al +le cu:_+tro l^e^río^lu^. 1)pinamos así porque se
trata +1+^ contrato Irrv^te^i+lo, va que la renta es me-
nor de -40 +luintale^ +IP tri:;o ul año v parer^e c(tte Pl
arren+lutario e^ +^ulti^^a^lor directo ^ per^onal.

1'ambién entendemos que PI +•unsultante, para
+lesahuciar al arrendatario, se coutpromete al cultivu
directo de la Finca; pero no al directo y personal,
aunque en la consulta se expre^a l+re+•isamente lo con-
trario.

Por tanto, no puede +lr,ahuciar al arrendatario por
termiuación de contrato hasta que expire, a+luPl pla-
zo y prórro^as mínimas leaales.

Si, por el contrario, el arrendador se pu^lieru +^otu-
prometer a cultivar la finca directa y personalntent^^
durante un plaio mínimo de seis años. podría dar por
terminado el contrato al terminar cnalquiera ^le su^
prórroóas de tres años.

Como es condición del contrato y cu,tuntbre en
ese lu^ar que la finca se cultive un año ^í ^- utro no
y que la renta se satiafaoa el año qne se cultiva, n++
puede desahuciarse al arrendatario mientras cumpla

esta condición, aunque deje, ló^icamente, de culti^ar
la finca el año clue corresponda.

Si el arrentlatario realira en la finca cultivos que
no están pactados o causa daños en la finca puedr
desahuciarse al arrendatario, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo ?t3 de la LPV de Arrendamientos
Rásticos rle 1935, en relación con el artículo 10 de
la +le 1942.

Ja2•ier Mar^^ín .^ t rta,jo

3.167 Abogado
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COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL
Capital Social: 100 millones de pesetas

Antonio Maura, 16 Madrid

COMPRA Y TRANSFORMACION

DE FINCAS RUSTYCAS

Explotación agrícola, ganadera e induslrial

^ i i' i i i ^ i

/ I i / /

Transiormnción y exploteción en arrendamiento y a pnrcería

de fincas ajenaa. La so-

lución que no crea pro-

blemas técnicos, econó-

micos, ni :ociales, n los

propiefarios

s: ^^ ^ ^. •

^

Cultivo del chirimoyo

Don Pedro Luis Bla^•a, 1^1u1a (Murcia).

Les ruego me i^l.formen sob^re la planta-
ción y cultivo del Chirimoyo, por ejemplo.
si la plantación ^leóe hacerse en pepita del
tru^to cle plantel, si. es así, e^z qué ^t^it^cros
los proporcionan ^^/ t,odas las cosas rcfe^re^rz-
tes a est.e fru-to.

E1 chirimoyo (!lnona clair^i^molia) requiere un
clima cálido, por cuyo motivo su área de culti^^o
está muy limitada, cultivándose solamente en Es-
paña en los lugares de mayor temperatura de las
provincias de Málaga, Granada y Almería.

I•1 terreno debe ser suelto, rico y de rie^o.
La multiplicación puede hacerse por estaca y

por semilla, siendo éste el procedimiento más co-
rriente, por el mayor ^aito en los resultados.

Las semillas deben emplearse procedentcs de
frutos del mismo año, pues pierden pronto su po-
der germinativo.

Se colocan en semiIleros, y ctras veces en ma-
cetas, para asegurar el éxito del trasplante con ce-
pellón.

El procedimiento de semillas <i^z lugar a la apa-
rición de tipos de diversas caractcrísticas, p^^r cuy^
motivo es corriente el injertc para asegurar la
variedac^ de determinada clase y tamaño dc^l frut.o.

3.168

Anton.io de la Hz^tertu
Ingeniero agrónomo
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Disposiciones sobre la compra de équidos

l7on Bafael Tormo, ^'alencia.

Desearía me indicase ĉL ustedes folleto y obri-
ta en que se recogieran las disposiciones lega-
les actuales sobre, compraventa de los équidos
en España.

l^ue uosotros sepamos, ni la llirección General de
(;ría Caballar, ni el Siudicato Nacional de Ganade-
ría, ni el Ministerio de Agricultura, tienen editado
folleto algnno que recopile la legislación vigente so-
bre cumpraventa de ganado equino; pero el consul-
tante puede enterarse de ello tomándose la molestia
de cunsultar los siguientes textos :

Código Civil, artículos 1.491 al 1.498.
Orden del Ministerio del Ejército sobre compra-

venta de ganado mular (B. O. de] 3 de septiembre
rle 1942).

Orden de la Presidencia del Gobierno sobre decla-
ración, adquisición y venta del ganado mular (B. O.
del 7 de agosto de 1942).

Orden de la Presidencia del Gobierno sobre pre-
cios máximos de venta del ganado mular (B. O. del
11 de octubre de 1942).

Orden de la Presidencia del Gobierno sobre recti-
ficación de la anterior ( B. O. del 12 de mayo de 1947).

Orden del Nlinisterio de Agricultura por lo que se
dictan normas sobre rescñas y valoración Pn la com-
praventa del ganado mular ( B. O. del 6 de enero
de 1946).

Orden del Ministerio de Agricultura por la que ^e
rectifica la anterior (B. O. del 1 de abril de 1946).

Orden del Ministerio de Agricultura sobre precios
de ganado eqnino ( R. O. del 3 de septiembre de 1951).

3.169

Félix Talegón Heras
D^l Cuerpo Naciona] Veterinario.

Roya blanca de la uva «Molinera^
non 1?scolástico Medina, Purullena

(Granada).

Tertgo un parral de uva de la llamada
«N7olinera» y del «Bareo» en plena produc-
ción. Este año tiene mucho fruto y las pa-
rras estaban muy saludables. Hace ?^ocos
días ha aparecido en ellas la enfermedad
que aqzeí se llama «Roya blanea», qu,e. se
manifiesta con unas manchas blancas de-
trás de las hojas y por delante m^nch.as
amarillas, que hacen perder a la hoja el co-
lor verdoso fu.erte. Los efectos son pérd^da
de las hojas y paralización de la savia y,
por tanto, no sólo no sigue h.inchando la
uva, sino que s^e va afligien,do. El parralero
le dió inmediatamente al parral 2cna pulve-
rización de sulfato de cobre y cal y después
una mano de azu,fre. Parece que la- enfermP-

dad ha cedido algo, pero no de,l t,odo, y ade-
más van apareciendo uvas sueltas ^n. los ra-
cimos con un color osczcro, que me hac^c te-
mer una ^ran pérdida en el fruto.

Deseo saber si hay algícn proce^intiento
eficaz para combatir esta ertfermedad y po-
nerlo inmediatamente en práctica para ata-
jar el daño consiguiente.

El estado en que se recibió la etigua tnuestra
que envió el señor consultante, no permitib iden-
tificar la enfermedad, pero por los síntomas que
describe, pudiera tratarse de un ataque retrasado
de mildiu, y desde luego, si así fuera, está bien
la pulverización que ha dado con caldo bordolés ;
ahora bien, debe tener presente que dicho trata-
miento es de carácter preventivo y, por tanto,
sirve exclusivamente para evitar una invasión
posterior y no evita los daños que haya produci-
do ya.

No obstante, es necesario, para establecer un
seguro diagnóstico, observar nueva mucstra, en
mayor cantidad y mejor estado de hojas y granos
con los síntomas que reseña, pues desorienta mu-
cho que hasta agosto no haya ohservado mani-
festación alguna de dicha enfermedad.

Azcrelio Ruiz ("ctstru
3, ^ •Q Ingenfero agrbnomo

Calefacción por gloria

Don Manuel Brenes, Batán de San Pedro

(Cuenca).

En el ntímero de marzo del año en curso he
leído, en la Sección de Cnnsultas, urea formu-
lada por el suscri ptor 8.499 y contestada por r>l
señor Echarri, sobre construcción de aGlorias»

para la calefacciórc cn criculeros de pollos.
Ilabiendo coincidido con mi manera de pen-

sar para el criadero de mi gran ja, le agrculece-

ría me diesen una información mris aniplia o
me indicase el libro donde podría estudiar su

construcción para que, con el auxilio de ura alba-
ñil de pueblo de, e.scasos conocimient.os, pudie-

se construir un.a que me diese el resultado ape-

tecido.

La «Glorian diseñada en contestacicín a la consultu
verificada por el suscriptor de AGR[cuLTURA núme-
ro 8.499 y aparecida en el mes de marzo está adap-
tada para uno de los tres departamentos de tm galli-
nero proyectado para la crianza de unos 1.300 po-
lluelos, desde el nacimiento hasta los dos meses de
edad, y cuyas dimensiones interiores son de 30 por
cinco metros, midiendo cada una dP las divisiones
10 por cinco metros, comprendiendo im superficie de
50 metros cuadrados.

Recalcamos nuevamente que nunca, técnica ni prác.
ticamente, se colocarán en nin^iín local de cría más
de diez pollitos por metro cuadradcr, cantidad m^íxi-
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ma perxnitida para qne la crianza se realice en las
mejores coud^ieiones. Por tanto, si con el calor pro-
clucido por una «Gloria», cuya circunferencia mide
4,75 metros ^le ^liámetru, es más que suficiente para
alojar a 500 pollos desde su nacimiento hasta la edad
precitada, cuando se realicen cálculos para departa-
mentos de menor capacidad que el disexiado en el
dibujo de AsRICUI.TURA de marzo, las medidas diame-
trales de la «Glorian proyectada se acomodarán a las
eYigencias de cada avicultor que pretenda construir
tal sistema de calefacción, Así, por ejemplo, para Ia
crianza de unos 300 a 350 pollito. sPrá suficiente el
calor emitido por nna ccGloria» de unos tres metros
de diámetro.

El ]xorno puede constrnirse enteramente fuera del
^allinero, conservando siempre las dimensiones inte-
riores mínimas de 60 por 60 por 60 centímetros, con
techo abovedado, empleaudo ladrillos colocados a me.
dia asta o también adobes.

Del fondo del horno, v ile su parte central, paric
ana ^;alería de 30 a 35 centímPtros de altura por 40 a
^i0 de anchura en su iniciación, ramificándose a de-
recha e izquierda, como se aprecia en el dibujo, de-
biendo quedar la parte superior al nivel del techo
^lel horno. Esas ramificaciones constituyen dos gale-
rías principales, que convergen al cerrar la c•ircunfe-
rencia en otra, euvas medidas son idénticas en la al-

tura, de uno^ 30 a 35 centímetros de anchura, co-
nxunicando con la chimenea, Estas galerías laterales,
^le^^lc ^u ini^^iación, van reduciendo su amplitud ha^-

ta quedar en las citadas medidas (30 a 35 centímetros
de ancho), con el fin de que el tiro sea lento y la
calefacción más uniforme. En el centro se construye
otra ^alería, principal también, cuyas medidas serán :
30 a 35 centímetros de altura por la misma anchura
en su iniciación, rednci^ndose al final a unos 25 cen-

tímetros y desembocando en una especie de departa-
mento semiesférico, tal como aparece dibujado, sin

salida y con las mismas altnras, De aquí el calor, al
no tener escape, retrocede y se distribuye algo por

las canales secundarias que arrancan de esta central
y confluyen en las laterales, caldeándose de este modo

todo el espacio ocupado por la aGloria», en el que
los pollitos se colocarán, cuando precisen de calor,

sin apelotonamientos de ningún género. Estas gale-
rías secundarias, que comunican la central con las la-

terales o periféricas, serán de 20 centímetros de al-
tura por unos 30 de anchura en toda su longitud.

Las divisiones o tabiques que separan unas gale-
rías de otras pueden construirse de media asta o colo-
cando los ladrillos de canto en dos filas paralelas y
rellenando los l^uecos de tierra.

La cnbierta se construirá con el tipo de materiales
clescrito^ en la consnlta anterior, pudiéndose suplan-
tar la chapa de cemento por ladrillos, baldosa u otro
material similar.

iVo conocenxo, biblioorafía sobre esta materia que
pudiera orientar al señor eonsultante en la instala-
ción de este tipo de calefacción.

,losé M¢ría L'ch.nrri Loicli
3.171 Perito avícola

JEREZ

XÉRÉS

SHERRY

O L O R O S O

AMONTI ^LADO

MANZANILLA

F I N O
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Para cada ocasión
un insuperable vino
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Exención de contribución por
cambio de cultivo

Don ^^nionio Lloveras, Vilasar del :̂ iar (13ar-
celonrr).

'/'r-uir^^t^lo u^^^ terrenn .S^r^^ca^1u ^laitG^t^lo ^^ii
riieu ;r^ pczrte e^^ cereales, ^^ h.abie^ndo h.echo
rlos po^o.^^, r.^o,^^ t,ra^rzsfor•^rrta^n^lo cir, ^^egn^(ío.
^Q^ué lrrnn^it^^l^^iórr ten^qo qu^e hur•e^^ p^rr^r nb-
tener• lo., beilr•{rrios dr eoi^.tri.hu.ción ^^u^^<nrte
cierto tz.ernpo?

La tran5formación de un terrenu de secanc, ^^n
regadío tienc e^ención temporal ^arcial corres-
I^ondiente al aumento trihutario }^ro^lucid^^ a
consecuencia de la mejora o cambio de culti^^^^, y
durante Ios diez primeros años se computará a
los terrenos transformados en regadío la misma
riqueza imponihle ^Iuc tengan asigna^la en el íllti-
mo amillaramiento, en que fueron considerados
como de secano. v con arreglo a ella satisfarán la
contribución. ^

Los trámites para poder acogerse a clicha exen-
ción, áe diez años en el atunento tributario. s^n :
dar conocimiento a la Junta Pericial del término
en que esté situada la finc^^ y pedir dic:ha exen-
ción a la Dirección General d^^ Propiedades y Con-
tribución Territorial, por mc^iio de una instancia,
que puede cursarse a través dc la misma Jtmta
Yericial; todo ello antcs de los seis meses de ter-
minar dicha transformación.

Se supone que el terreno que cita el consultan-
te estié enclavado en Vilasar de Mar ^ en cual-
quier ^tro términ^ ^'^^ la provincia de Barcelona
que trihuta por Au?iil^I•amiento: hcrr^ hahién-
^Iose pron^ul^;ado la Ley de 20 de diciembre de
1952, por la qtle se efecttlará la implantación del
('ata5tro en las provincias cuva riqucza continíia
en ré;imen c3e Amillaramiento. dicho término
tril^utará por Catastro antes de que termine ]a
exención y, en dichr^ caso, el pro}^ictario ciebe
poner en conocimient^ de la Junta Pericial. que
tiene concedida dicha exención, para que, reco-
nocida por el personal de C"atastro, anote en lo^
documcntos catast.rales esta caracteríatica jurídi-
ca. e5pecificando el tiempo que lleva dicha trans-
formación y fecha en que termina el beneficio
concedi^io por la exacción y entonces surtirá efec-
to a] aprcharse el C,'atastro ^in nece^itlad de má^
trámite^.

Pice^zte Dols

3.172 [ng^eniero agróuomo

Tractor recomendable
Coopcrativa A^rícoln. Padul ( Grann^e).

Soy lcibraclo^r c7,e un.os 50 heet^í^^^eus e^^ cu-
rias f^i^rrcrts, l^r ma^^o^r rl^ ^^nqs fi h^ecf.^íreas,
^^ero bicn comuniccr^l^^.^.

Desenría m.e 2n-di.caseu qi^r^ rlca•^^ rlr l^•rrc-

I NSECTICI DA AGR I COIA

LCK
MARCA REGISTRADA

EL MEJOR
Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

en los siguientes tipos:

INVIERNO:

VERANO:

BANANAS:

ESPECIAL:

ESPECIAI:

extermina l^s huevn y larvas
invernan en los frut^iles.

clue

contra todas las cochinillas dcl NA-
^AN.ro, ol,lvo e Illcur^a^A.
conteniendo NICOTINA, el produc-
to más eficaz conti•a Pi^I.rC1NF.S.

con DDT, contra gusanos y orugas
de frutales y plantas en tierra.

conteniendo LIVDANE, producto de
la máxima garantía.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA, S. A.
CASA CENTRAL:

BARCELONA: Vía Layetana, 23, pral.

SUCURSALES:

MADRID^ Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
BIlBAO: Rodríguez'Arias, 33.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
GIJON: Francisco de Paula Jovellanos, 5.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
PALMA DE MALLORCA: Arco de la Merced, 37.
ZARAGOZA: Escuelas Pías, 56.
TARRAGONA: Avda. Ramón Cajal, 9.
VIGO: Policarpo Sanz, 33.
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lor r»^^ co^ivend^^íc^, que al ^rzis^^zo tiemC^o lo
lrurlr^^.^'e ^u^tili,^ar E^ara elez^n^^^ ^rgua cle 'u^i 2^0^0
^le ^u^avs cinc,o ^^^^^t^ru.e ^le t^r•ofa^ndid^acl.

La. adquisició^c ^li^^isir^i^a h^icerlc^^ x^or nte-
^liacióri de la^ Direcc'r^í;^. Gen^^ral rl^ Aqriclil-
t^u^^n, ^•o^^ín^lole ^nte i^rjor^rze si eso puecle se^•,
r^ ei1, caso rrfirnirlt^i^t^o, ^uáles sorz los t^^^írni.tes
q^ie te^^zqo qu,e se^ztir.

son Diessel», u otra marca similar, de análobas
características, que podrá utilizar también para
elevar abua de un pozo de unos ^•inco metros dc
profundidad.

Salzador 1^'o^zt '1'oleclo
3.173 Perit,o agr(co.a de: Estado

Lus t^•ámites clue tiene que seguir, para adcluirir
un t.ractor por inediación de la Dirección General
cle Agrictiltura, con dest,ino a la labranza de unos
;>0 hect^íreas de tierra qtic posee en varias fincas
}^ien conninicadas, la mayor cac unas 5eis hectá-
reas de extensión, es esperar la convocatoria en
c^l Bolet^.^i Oficial ^lf^l Estado, de Lin Concurso pú-
l^lico entre agricultores, para adjudicación de
ti'actores de iml^ortaci^n, clue periódicamente
convoca el ^linisterio de Agricultura ; el íiltimo,
de fecha 1'? de febrero de 1952, aún continúa en
vigor, cuyas bases y condiciones ^uede examinar
_r,onsultando el Boletí^^^ Of^i^•^nl d.e.l Esta^^o de la ci-
tada fecha.

Para la labur que menciona, y aparte especiales
características del suelo-excesivamente pesa-
do-, le conviene disponer de un tractor ligero^,
^je menos de 2^ CV., llicsel, equipado con polea
^^ f•le^-<^dur hidráulic^^, E^uc ejenll^lo, un «P^ergu-

GESAROL - 6 ;, DDT
Etiqueta roja para pulverizar
Etiqueta azul para eepolvorear

GESAROL 20 - 20 ; DDT
Producto concentrado para pulverizar

GESAROL 50 - 50 `^ó DDT
Producte de alta concentración para comba-
tir plagos especiales de los frutales, etc.

•

NUEVOS PRODUCTOS

G,E S A.R O L
«ACTIVADO»

Pulverizable, Espolvoreable, Concentrado.
A base de Lindane y DDT

Libros sobre la retama

Don Lorenzo illazzucliclli, Lorc^^ ( ^1^^rcia).

L^es ruego m.e in<li^uPn rlór^.de 7^ocl^^ía a^I-
quiri7• algi^-na ^^ublicació^rz qu.e t^^at^^ snhre• c°l
cultivo de la retc^»t^i ^ sic e.r.plotrr^ió^^ i,n^ra
extraer su fibra te.rt,il.

Le recomendamos las publicacione^ siguientes :
En español, el folleto titulado La l^etu^i^.u, escrito
por don Daniel Blanxart y editado por la Escuc-
la de Ingenieros Textiles de Tarrasa (Barcelona).

En italiano, el libro titulado Conie si utilizza la
Ginestra, editado por Superstaznpa, Roma.

Creemos que son las publicaciones de más in-
terés en ambos idiomas.

Adolfo Ga^^c^ía V^iccnt,e

3,^^:} ingeniero de Monte^

^^ 1 fi7^!^!
^ r • •

1 1^1 ^ 1 ^ I ^^1 1 1
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ANALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
1NVESTIGACIONES AGRONÓMICAS.-

Volumen II, núm. l.-Ministe-
rio de Agricultura. - Dirección
General de Agricultura. - Ma-
drid, 1953.

Comienza este nuevo número de
los Anales del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronómicas
con un trabajo de RAFOLS, relati-
vo a experiencias ecológicas sobre

Taraxacetm Ko}^-Saghyz. En él se estudia, en condi-
ciones controladas de ambiente, el crecimiento y
desarrollo de dicha planta cauchífera, observándose
que el óptimo de crecimiento a temperaturas cons-
tantes con un foto^,eríodo de ocho horas se consigue
a 17" con 750 buj:as de intensidad luminosa. A me-
nos de 50^ bujías el crecimiento de las plantas fué
muy lento, y muchas de ellas murieron. Otra serie de
experiencias realizadas a 14" (día y noche) y distintos
períodos de luz artificial, con una intensidad de 750
bujías, condujeron al resultado de que el crecimiento
óptimo se obtiene con un fotoperíodo de dieciséis
horas. El sistema radicular tuvo el máximo crecimien-
to entre nictotemperaturas de 11 a 14". En cuanto a
las hojas, tuvieron su óptimo crecimiento a una foto-
temperatura de 23°. Generalmente, bajas temperatu-
ras nocturnas producen plantas más robustas, y el
crecimiento y desarrollo de éstas es, en todo caso, me-
jor con bajas temperaturas nocturnas y una mayor
exposición de luz.

GRADO expone sus experiencias sobre el ef ecto de

la escarda en el cultiuo del trigo, resultando de ellas
una ligera superioridad de la siembra espesa sobre la
clara, manifestándose la escarda sin efecto en la es-
pesa y con un pequeño efecto en la clara, por lo que,
lo más conveniente sería sembrar espeso, suprimien-
do la escarda ; naturalmente, estas conclusiones se
supeditan a la utilidad que pueden tener dichas prác-
ticas en la lucha contra las malas hierbas.

BERMEJO ZUAZUA presenta otra serie de experiencias

de uariedades de trigo de primavera, resultando di-
chas experiencias concordantes con otras anteriores de
dicho autor, destacándose en cabeza los trigos Pinyte
y Mentana, lo que hace suponer que la primeramente
citada es una variedad mejor que las conocidas hasta
ahora para la región de Castilla la Vieja, en regadío
y primavera, lo que tiene una repercusión económica
grande, pues la remolacha ocupa más del 50 por 100
del regadío y conviene sembrar después de ella un
trigo de ciclo corto.

Por í^ltimo, GRADO presenta un segundo trabajo so-
bre ensayo comparativo de variedades de trigo, cul-
tivo de cste cereal en ciclo corto, selección de auenas
por líneas puras y ensayos de variedades de maíces.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI-
GACIONES AGR^ON^ÓMICAS.-Mi-
nisterio de Agricultura.-Di-
rección General de Agricul-
tura.-Números índices agrí-
colas.-Madrid, 1953.

Con este folleto inicia la Sec-
ción de Estudios Económicos,
Estadísticos y de Matemáticas
Aplicadas, del Instituto Nacio-
^al de Investigaciones Agronó-

micas, la publicación trimestral de los números índi-
ces de precios agrícolas españoles.

Estos índices se venían elaborando desde l." de
enero de 1942, pero dado el carácter experimental
con que se elaboraban tales cifras y las dificultades
que existían para que los resultados fueran represen-
tativos, a causa de la intervención económica y del
mercado clandestino existente para muchos artículos.
los datos correspondientes al decenio 1942-1952 sólo
se publicaron en el Boletín del lnstituto Nacional de
lnvestigaciones Agronómicas. Ahora bien, la liher-
tad de mercado en que se desenvuelve actualmente
el comercio de la mayor parte de los productos agrí-
colas, ha hecho que dicho Instituto considere acon-
sejable una aparición más frecuente de tales índices
y una mayor difusión en publicación especial del Bo-
letín.

En el primer número a estas cuestiones dedicac^o
se insertan unas notas de los métodos empleados para
la elaboración de los números índices, así como un
estudio sobre los factores que determinaron la elec-
ción del método empleado, tanto en la elaboración
de los índices regionales como del índice nacional.

Consideramos esta nueva publicación del Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas-que, re-
petimos, será trimestral-como de gran interés y fre-
cuente utilización para la gran masa de interesados
en la economía agrícola nacional.

SERVICIO DEL ESPARTO.-Ministe-
rio de Industria y comercio y
de Agricultura. - Estudios y
ex/^eriencias sobre el esparto.
2." parte.-Madrid, 1953.

Este volumen es el tercero
que ha publicado el Servicio
del Esparto, y en el que se con-
tinúan estudiando a fondo to-
dos los aspectos del aprovecha-
miento de planta tan difundida

en las grandes zonas esteparias de nuestro país.
L.os señores SEGUÍN y PARRA presentan un conjunto

de experiencias sobre repoblación de atochares rea-
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lizadas en la provincia de Granada, y referentes, so-
bre todo, a la recolección de semillas, su siembra en
semilleros, cantidad de semilla que debe emplearse
por área útil de vivero, época de siembra adecuada
y demás datos relativos a la plantación y operaciones
subsiguientes.

VERÁSTECUI habla de las experiencias efectuadas
en los montes atochares de Murcia, sobre los mismos
puntos que trata el trabajo anterior. S^oRtANO estudia las
posibilidades de incrementar la producción nacional
de esparto, indicando las principales zonas de pro-
ducción y consumo de esparto papelero y albardín.

C_ÁlvtARA NIÑO presenta un magnífico y completo es-
tudio botánico sobre el esparto, que comprende una
parte histórica, otra geobotánica y otra sistemática.
LORENZO ANDREU se ocupe del estudio cariológico del
esparto. FERNÁNDEZ PRIDA y MARCOS DE LANUZA pre-
sentan diversos ensayos químico-industriales sobre el
esparto, y ESTABLIER un estudio sobre normalización
de los sacos de esparto, determinación de su resis-
tencia e influencia de las importaciones de yute en el
consumo del esparto picado. '

ROESSET y CID indican los trabajos realizados para
conseguir fabricar hilo de esparto para agavillar. Fi-
nalmente, MATAIX y RODRÍGUEZ hacen unas aplicacio-
nes del análisis estadístico al estudio del esparto y
sus manufacturas.

Este índice de los interesantes trabajos publicados
en este nuevo libro del Servicio del Eparto, qL:eda
completado con una serie de cuadros estadísticos que
reflejan los aspectos más interesantes de la campaña
1950-1951.

(17'R9S PL^KIJCAGIONES

Di: ĉ BNER (L.) y B+^NARD ( P.).-Inuestigaciones sobre la
separación cuantitativa, con la ayuda de un nuevo
ararato destilatorio, del anhídrido sulfuroso conte-
nido en los líquidos orgánicos y sobre las condicio-
nes de su estabilidad en las destilaciones.-Indus-
tries agricoles et alimentaires.-1935 (LXX). Nú-
mero l, págs. I1-15, y núm. 2, págs. 18%-195.

Comienzan los autores haciendo una revisión crí-
tica de otras técnicas actuales en uso, para la deter-
minación del anhídrido sulfuroso total, con el mismo
fundamento que el método a tratar.

Después de breve alusión a los métodos de Waltre
y Haas, describe con más detalle los siguientes ^ el
de Mnoeir-Wilians (oficial en Inglaterra y Estados
Unidos), en el que alude a los inconvenientes y po-
sibles errores del método e indica algunas modiñca-
ciones propuestas por otros autores. El método de
Nichols y Reed, análogo al anterior, pero que consi-
dera menos seguro para evitar la oxidación deI sul-
furoso, aunque más rápido y sencillo

También reseña los de Kirkpatrik, Chanderl y Ma-
thers, este último basado en un método fotoeléctrico,
después de precipitación del sulfuroso (especialmen-
te en vinos} en forma de sal de plomo.

Comentan a continuación, refiriéndose nuevamente
al método Monier-Willians, la posible compensacicín
de errores probables, como puede suceder con la ^,re-

sencia en el destilado de ácido acético procedente de
la oxidación del ácido aldehido-sulfúrico, que dará
un error por exceso en^la acidimetría final, el cual
puede ser compensado )^or posibles pérdidas de an-
hídrido sulfurosó, qu^ se escapa sin ser oxidado en
los observadores, y dpl que es oxidado en las mani-
pulaciones sin ri•urosa precaución.

Respecto a la valoración final, considera menes
sensible la acidimetría que la yodometría, en la que,
además de ser más claro el viraje, permite valorar el
sulfuroso libre y el combinado con el acetaldehido,
en el destilado, con sólo variar el pH.

A continuación describen un nuevo aparato para la
cleterminación del ^sulfuroso por destilación, que es
un perfeccionamiento del de Duhasquie para dicha
determinación en los vinos. Este está dispuesto para
analizar la destilación al abrigo del aire, eliminado
por artificiosa combinación, entre una corriente de
vapor que desaloja el aire del tubo de unión con el
refrigerante, y el vaciado oportuno del tubo interior
de dicho refrigerante es el que fué previamente lle-
nado con el líquido destinado a la recepción del des^
tilado.

Los autores del artículo detallan nuevos perfeccio-
namientos del aparato, que le hacen más seguro y de

fácil manejo. Así, en lo referente al momento de
adaptar en el refrigerante el tubo de unión con el
matraz, se facilita la operación mediarite un soporte
articulado que hace rápidos y sencillos los desplaza-

mientos.
Además, establecen uniones todas de vidrio, llaves

de paso del vapor y 1"quido del refrigerante, oportu-
namente dispuestas, así como la bola con alargadera
capilar para adición lenta del vino u otro líquido a
analizar.

Detallada figura, numerada y acotada, da idea per-
fecta del aparato.

A continuación describe la técnica con observacio-
nes oportunas que aseguran la exactitud de la ope-

ración.

Continúa en un segundo artículo con. las condicio-
nes de estabilidad del anhídrido sulfuroso en los des-
tilados.

Expone las formas por las que puede ser afectada
la estabilidad de las soluciones acuosas del ácido sul-
furoso y la de los sulfitos, destacando las que lo son
por descomposición y por oxidación.

Respecto a la segunda, hace una relación de traba-
jos anteriores referentes a la estabilidad del anhídrido
sulfuroso y de sus sales, en presencia del oxígeno del
aire. En estos trabajos se resalta la influencia de ca-
talizadores positivos y negativos. De su comentario
deducen que el pH bajo y el muy elevado inhiben la
acción del oxígeno del aire.

En traba?os personales obtienen resultados de inte-
rés, que detalladamente exponen en cuadros ; por
ellos se manifiesta la influencia del líquido de recep-
ción del destilado, destacando las ventajas de los de
carácter ácido sobre los alcalinos y tampones neutros.

Para confirmar los resultados, exponen nuevos en-
sayos con líquido alcalino refrigerado a 0° para evi-
tar la elevación de temperatura al acidiñcar, y nueva-
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mente detalla las ventajas del empleo de líquido
ácido.

A continuación exponen sus estudios referentes a
1<< influencia del pH de los líquidos que se van a des-
tilar y el de los residuos de la destilación, en la sep-
ración del anhídrido sulfuroso libre y en la del com-
binado. Hace un previo resumen de consecuencias
deducidas de trabajos realizados con destilaciones de
líquidos con diferente pH y del empleo de diferentea
ácidos para conseguir éste.

En el resumen 6na1 resalta la necesidad de la aci-
dificación del íquido para someterlo a la destilación
y hace observaciones oportunas referentes a los ca-
sos de mostos y vinos. Termina con interesante bi-
bliografía de 38 citas, en su mayoría relacionadas con
estudios de carácter enológico.

Memoria de la Cooperatiua Comarcal del Cam^o de
Villalón (Valladolid).-1953.

Se ha publicado la Memoria de la Cooperativa Co-
marcal del Campo del partido de Villalón, de cuya
lectura se deduce la importante labor que viene des-
arrollando dicho Organismo, tanto en su aspecto cul-
tural como por las iniciativas llevadas a la práctica,
como son, entre otras, la fábrica de harinas y la sec-
ción de panadería, que funcionan con pleno éxito.
De la lectura de dicha Memoria se deduce el entu-
siasmo y competencia demostrados por los directivos
de dicha Cooperativa, cuyo actual presidente es el
prestigioso Ingeniero Agrónomo don L• uis Cuní.

Ministerio de Agricultura.-Servicio de Capacitación
y Propaganda.-Hojas Divulgadoras.-Meses de
enero a marzo de 1953.

Las Hojas Divulgadoras editadas por el Servicio
de Capacitación y Propaganda del Ministerio de Agri-
cultura, durante los meses de enero a marzo de 1953,
son las siguientes :

Número I.-La fertilización de las praderas, por
César Fernández Quintanilla, Ingeniero Agrónomo.

Número 2.-Los sementales en el ganado lanar,
por Antonio Sánchez Belda, Veterinario.

Número 3.-Régimen inuernal ^ará la puesta, por
f esús Gallego Piedrafita, Veterinario.

Número 4.-La concentración ^arcelaria, por Luis
García de Oteyza, Ingeniero Agrónomo.

Número 5.-La re^lantación del viñedo con uides
americanas, por Pascual Carrión, Ing^eniero Agró
nomo.

Número 6.-La piral de la vid, por José María del
Rivero, Ingeniero Agrónomo.

QUANTITATIVE INHERIT.4NCE. - (Herencia cuantitativa.^
Agricultttra Research Council.-Editado por E. C.
R. Reeve y C. H. Waddington. London, Her Majes-
tic's Stationary Ofñce. 1952. Precio, 1 libra.

Es una compilación de nueve trabajos leídos en el
coloquio tenido en el Instituto de Genética Animal

de la Universidad de Edimburgo, bajo los auspicios
del Coñsejo de Investigaciones Agrícolas.

El primer trabajo es de Sewall Wright, aLa gené-
tica de la variabilidad cuantitativan, en el que el
autor analiza este complejo problema adoptando la
hipótesis clásica de la acción sumativa de los genes,
tanto entre sí como entre los distintos «loci». La se-
lección puede hacerse por individuos aislados, pero
es más efectiva si se basa en el análisis de las pro-
genies.

El segundo trabajo es de C. H. Haddington, aEl
encauzamiento del desarrollo de los caracteres cua-
litativos». Para los casos más sencillos, el autor acep-
,ta el sistema de sumación de los valores factoriales,
pero en cuanto la dominancia y la epistasis intervie-
nen el problema es más complicado, puesto que la
variación deja de ser linear. El tercer trabajo es de
K. Mather y A. Vines, sobre ccLa herencia de la al-
tura y época de floración en un cruce de Nicotiana
rústican. La variación es mayor en la actuación de los
genes causantes de la altura que en la que correspon-
de a la floración, de donde deducen que la altura es
de naturaleza más plástica que el momento floral,
aue es fenómeno más riguroso. En el cuarto trabaio,
de B. Woolf, sobre «Efectos del medio en la heren-
cia cuantitativan, el autor se une a Lush para afirmar
que los me;ores genéticas en materia de caracteres
cuantitativos no son tan positivos como se ha afirma-
do, sino que en gran medida son consecuencia de la
mejora del medio ambiente. Y en el trabajo que le
sigue, del propio K. Mathern, comentarios al artículo
del doctor B. Woolf», el autor defiende una a una
sus teorías, lamentando que las críticas no sean cons-
tructivas.

El sexto trabajo es de E. C. R. Reeve, «Análisis
genético de una estirpe de Drosophila melanogaster
seleccionada en alas largas>>. El séptimo es de Forbes
W'. Robertson, sobre «Interacción entre cromosonas
de estirpes de tamaño grande y pequeño de Droso-
phila melanogasteru. El octavo, titulad.o «Un análisis
del ligamiento en la herencia cuantitativa», cuyo au-
tor, L. L. Vavalli, supone que el sobrecruzamiento
no es igual en ambos sexos y deduce la probabilidad
de que la acción de factores polígenos no es aditiva.
EI noveno es de D. C. Falconer y M. Latyszewski, so-
bre «Selección por tamaño en ratones alimentados en
plano alto y bajo de nutrición», llegando a la siguiente
conclusión : las estirpes mejoradas en régimen de
buena alimentación no demostraron mejora alguna al
ser transferidas a regímenes pobres. En cambio, las
estirpes mejoradas en mal plan de alimentación de-
mostraron ser superiores a la media al recibir buenos
cuidados. Deducen de ahí que en ganadería la selec-
ción debe hacerse en el medio alimenticio en que han
de vivir despué^ los animales.

Este folleto, de I51 páginas, pone de manifiesto
las diferencias que siempre existieron entre los inve^=
tigadores para explicar la forma de herencia de los
caracteres cuantitativos, no obstante lo cual, los dis-
tintos autores han tratado de ampliar las bases dz
sustentación, aportan nuevas escalas de medida y de
cálculo para su adecuado estudio y dan mayor im-
portancia al medio ambiente.-J. A. V.
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ACCIDENTES DEL TRABAJO

ACCIDENTE INDIVIDUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL

COMBINADO DE AUTOMOVILES

INCENDIOS

INCEI^DIOS DE COSECHAS

INCENDIOS DE EDIFICIOS

I^OBO.

GANADO

PEDRISCO

F.ntidad colaboradora níimero 35 del

Seguro de Enfermedad

(Autorizado por la llirección Gene-

ral de Seguros en fecha 6-11-52.)

SE^UROS DE
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Incendios. - Combinado Incendio-IZObo. -- Ln-
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Accidente individual.-Comhina^,l<^ }tara
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